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Resumen

Las comunidades rurales se relacionan con su medio
natural y social, a través de sistemas de adaptación,
cambiando sus estrategias de desarrollo y procesos de
gestión de los recursos.
Este trabajo se orienta hacia el estudio de la situación
actual de las Comunidades Agrícolas de la Región de
Coquimbo y sus formas de adaptación a las condicio-
nes biofísicas y socioculturales del Norte Chico, en un
contexto rural globalizado. Para estos efectos se se-
leccionó la comunidad agrícola Canelilla perteneciente
a la Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, como
representativa de las comunidades agrícolas con dere-
chos de agua de la provincia del Limarí.
Palabras Claves: comunidades agrícolas, nueva
ruralidad, gestión de recursos naturales y formas de
adaptación.

Abstract

The rural communities connect with their natural and
social environment through systems of adaptation,
changing their strategies of development and
management of natural resources.
This work is oriented to the study of the actual situation
of the Agricultural Communities of the Region of
Coquimbo, and its forms of adaptation to the biophysical
and sociocultural conditions of the Norte Chico, in a
globalized rural context. For this, the Agricultural
Community of Canelilla which belongs to the district of
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I. El problema

Las comunidades rurales se ubican en un determinado
medioambiente físico y social, estableciendo formas de
relación a través de las cuales interactúan con éste. El
conjunto de relaciones conforma un sistema de adap-
tación, entendidos como respuesta culturales a los cam-
bios de su entorno social y natural, el cual se encuen-
tra en constante transformación como consecuencia de
los permanentes cambios que experimenta el medio-
ambiente (Hernández y Entrena, 1979). Ligado a lo
anterior, es fundamental destacar que el concepto de
recurso natural esta ligado al contexto histórico, ya que
depende de las necesidades y posibilidades técnicas
de cada sociedad en particular, que elementos del me-
dio natural serán considerados como recursos (CEPAL,
1994, Godelier, 1970). En el mismo sentido, las estra-
tegias de desarrollo y procesos de gestión del medio
ambiente natural, forman parte de estructuras concep-
tuales propias de cada período histórico, en el marco
de formas de producción específicas (Bifani, 1999).
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Desde la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambien-
te Humano (CMMAH) de las Naciones Unidas en el año
1972 en Estocolmo, Suecia, la problemática ambiental
se incorpora al debate mundial sobre el modelo de de-
sarrollo vigente. En un comienzo este debate se centró
en aspectos relacionados con la contaminación y la con-
servación, sin embargo actualmente engloba la com-
pleja gestión de los recursos naturales. Hoy en día existe
claridad de que la forma de intervenir el medio natural
depende de la forma en que éste es entendido, inter-
pretado y percibido por el grupo humano que lo habita,
es decir, la forma en que el medio natural es construido
culturalmente (Durand, 2002). En este sentido la inno-
vación tecnológica interesa como causa de cambio
social y no sólo como factor de crecimiento de la pro-
ducción de bienes y servicios (Bifani, 1999).
Desde la década de los setenta el mundo rural comien-
za a reestructurarse, principalmente en aspectos de-
mográficos, económicos, institucionales (Pérez, 2001)
y además, sociales y culturales. Esta reestructuración
es consecuencia de los cambios en el modelo de desa-
rrollo a nivel mundial, debido al término del período de
post guerra, iniciándose una nueva etapa en la evolu-
ción del capitalismo mundial (Teubal, 2001), que con
los años fue denominada «globalización». En
Latinoamérica la globalización tiene su expresión más
visible a través de los programas de ajuste estructural,
los cuales han ocasionado profundas transformaciones
en los sistemas agroalimentarios latinoamericanos
(Llambí, 1998). La delimitación entre lo rural y lo urba-
no es cada vez más difícil y menos importante. Desde
un punto de vista espacial puede ser entendido como
un continuo de lo urbano, y desde el punto de vista
organizacional y económico, las ciudades ya no pue-
den ser identificadas sólo con las actividades industria-
les, ni el campo con las actividades agropecuarias (Da
Silva, 1997). El mundo rural se abrió para dar lugar a
territorios donde existe un amplia gama de aspectos a
considerar tales como bienes simbólicos, lengua, arte,
comida, producciones no-agrarias, servicios, entre otros
(Giarracca, 2001). Lo rural trasciende lo agropecuario,
desarrollando fuertes relaciones de intercambio con lo
urbano, no sólo en el abastecimiento de alimentos, si
no también de una importante cantidad de bienes y
servicios, como por ejemplo el cuidado del medioam-
biente, el acceso a espacios de descanso, y la contri-
bución al mantenimiento y desarrollo de la cultura
(Pérez, 2001). En consecuencia, el concepto tradicio-
nal de ruralidad, ha sido superado por la realidad, plan-
teándose diversas alternativas para redefinirla (Gómez,

2003). Este fenómeno, que da cuenta de los cambios
ocurridos en el mundo rural, en el contexto de la
globalización, es denominado por autores como Llambí
(1995), Da Silva (1997), Gómez (2001), Pérez (2001),
Giarracca (2001), Teubal (2001) y Arias (2006) como
una «nueva ruralidad».
Las políticas de ajuste estructural y de establecimiento
del nuevo modelo económico, político y social, de corte
neoliberal (Cademártori, 2002) han influido en la rees-
tructuración del sistema agroalimentario chileno, exis-
tiendo marcadas diferencias en el proceso de inserción
de los diferentes actores sociales del campo, generan-
do exclusión y asimetría en el proceso de incorpora-
ción a la economía mundial (Gómez, 2001; Teubal,
2001, Schejtman, y Berdegué, 2004; Gligo, 2006). En
este escenario coexisten grandes complejos agroindus-
triales destinados al comercio exterior, con sectores
campesinos excluidos de este proceso, los cuales sólo
participan parcialmente en los mercados local y nacio-
nal.
En este contexto surgen múltiples interrogantes aso-
ciadas a cómo las comunidades rurales se adaptan e
integran las transformaciones en los sistemas agroali-
mentarios nacionales. En primer lugar, es necesario
estudiar cómo la cultura local se ha adaptado a las con-
diciones biofísicas y socioculturales, y en qué aspectos
ante la nueva ruralidad. En segundo lugar, analizar
cómo las respuestas adaptativas han influido en la ges-
tión de los recursos naturales renovables en estas co-
munidades.
En este estudio, el sistema de adaptación de las comu-
nidades rurales, será discutido y analizado, según la
realidad particular de las Comunidades Agrícolas de la
Región de Coquimbo en el contexto de la nueva
ruralidad, para conocer cómo ha influido en la gestión
de sus recursos naturales, considerando que la moder-
nización de la agricultura, más allá de pretender crear
una nueva estructura agrícola, busca establecer nue-
vas formas de cohesión social entre los grupos campe-
sinos, consolidando nuevas formas de vivir, producir,
actuar y de relacionarse con la sociedad y con la natu-
raleza (Márquez, 2004).
Las Comunidades Agrícolas nacen a fines del Siglo
XVIII, y aun cuando existen diversas explicaciones so-
bre su origen, éstas surgieron en respuesta a las ad-
versas condiciones físicas y socio-culturales del seca-
no del norte chico, buscando la mayor autosuficiencia
alimentaria, a través de las actividades agropecuarias
desarrolladas (IREN-CORFO, 1978). Las Comunidades
Agrícolas se distribuyen entre las Regiones de Atacama
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y Valparaíso, sin embargo el mayor número se concen-
tra en la Provincia de Limarí, Región de Coquimbo
(IREN-CORFO, 1977), con una gran importancia a ni-
vel regional, ya que ocupan un 25% de la superficie
total de la región, equivalente a 10.223 km2 y corres-
ponden a un 51% de la población rural regional. Ade-
más es relevante señalar que presentan condiciones
ambientales muy adversas, debido a que un 75% del
total de su territorio se ubica en zonas de secano (Solis
de Ovando, J. 1989), los cuales en el caso de la Pro-
vincia de Limarí, están más degradados que aquellos
territorios situados en el resto del secano de la provin-
cia (Pouguet, et. al., 1996), situación que se conjuga
con el hecho de que la mitad de la pobreza rural de la
región se concentra en las Comunidades Agrícolas.
(Ramírez, 2003). Tomando en cuenta esta situación es
muy importante y necesario entender cómo la nueva
ruralidad ha influido en la gestión de los recursos natu-
rales renovables de las C.A, describiendo sus patrones
generales de cambio, circunscritos en el caso de este
estudio a los sistemas agropecuarios.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos
a partir de la memoria de título realizada en la Comuni-
dad Agrícola Canelilla, ubicada en la Comuna de Ovalle,
Provincia de Limarí, como representativa de las Comu-
nidades con derechos de agua de la provincia. Esta
comunidad tiene una superficie aproximada de 2.787

hectáreas y una población de 119 familias. (Asociación
Gremial de Comunidades Agrícolas de la Provincia de
Limarí, 2004). En la década de los setenta las principa-
les actividades económicas de la comunidad eran la
siembra de trigo y la producción de cítricos (IREN-
CORFO, 1977). Actualmente las principales activida-
des agrícolas son la producción de hortalizas y uva
pisquera.

II. Esquema de análisis

La hipótesis de trabajo se fundamentan en entender
que los sistemas culturales interactúan con su medio
natural y social, y se adaptan a las condiciones de és-
tos. Las respuestas adaptativas de los sistemas de pro-
ducción agropecuarios locales, son parte de las múlti-
ples manifestaciones de los cambios en la cultura local
de las comunidades rurales. Desde un enfoque antropo-
lógico, la sustentabilidad de los sistemas sociales se
centra en estudiar qué prácticas sociales permiten te-
ner la capacidad de recuperación y desarrollo, sin da-
ñar el medio natural; basándose en los valores, cos-
tumbres, tradiciones culturales e instituciones de los
sistemas sociales (Stones, 2003). El sistema cultural
de las C.A. es visible en adaptaciones de tipo tecnoeco-
nómica, organizacional e ideacional (Hernández y En-
trena, 1979). Este enfoque permitió organizar el siguien-
te esquema de análisis (Figura 1):

Figura 1: Esquema de Análisis del Sistema de Respuestas Adaptativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Hernández y Entrena, 1979. 
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Los aspectos tecnoeconómico, se relacionan básica-
mente con la unidad de producción. La unidad de pro-
ducción fue estudiada a través de:
• Canasta de productos agropecuarios: se analizó

cada grupo de cultivo y los cultivos más impor-
tantes por grupo, según el tamaño y la frecuen-
cia de las explotaciones. Además, se analizó el
destino de los productos según venta y autocon-
sumo.

• Ciclo anual de producción: se analizó el calenda-
rio anual, según siembra y cosecha, para los prin-
cipales productos de la canasta agropecuaria.

• Tecnologías: se analizó el sistema de técnicas
asociados a los sistemas agropecuarios tradicio-
nales y las innovaciones técnicas relacionadas a
los cambios en la canasta de productos
agropecurios.

Los aspectos organizacionales están relacionados con
las organizaciones sociales vinculadas a la gestión de
los recursos naturales en función de los sistemas de
producción. Estas instituciones fueron estudiadas a tra-
vés de:
• Organizaciones comunitarias: se analizó la orga-

nización formal de la comunidad y sus facultades
relacionadas con los sistemas de producción
agropecuarios, así como las transformaciones de
otras organizaciones existentes y nuevas orga-
nizaciones, relacionadas con los sistemas de pro-
ducción agropecuarios de la comunidad.

• Organización familiar: se analizó la participación
de la familia en el trabajo intrapredial, su tempo-
ralidad y la penetración de relaciones salariales
en los sistemas de producción agropecuarios.
Además, se analizaron los cambios en los roles
económicos y la composición del ingreso fami-
liar.

• Sistema de tenencia de la tierra: se analizó los
regímenes de tenencia según las normas de ac-
ceso y uso de los recursos naturales.

• Comercialización: se analizó de que forma los
productores agropecuarios de la comunidad, lle-
gan con sus productos al mercado local y nacio-
nal. Distinguiendo las sistemas de comercializa-
ción para los grupos de cultivos más importantes
de la comunidad.

Los aspectos ideacionales, se relacionan con las per-
cepciones y valoraciones sobre los sistemas de pro-
ducción agropecuaria y sobre su medio natural, conte-
nidos en la construcción cultural que se elabora de és-

tos. Esta dimensión será estudiada a través de la per-
cepción de los siguientes conceptos:
• racionalidad económica: se analizó el objetivo que

guía las decisiones sobre los sistemas de pro-
ducción agropecuaria.

• valoración de los recursos naturales: se analizó
la valoración que tienen los productores
agropecuarios según sus experiencias y necesi-
dades.

• percepción del deterioro del medio natural: se
analizó la visión personal de los productores
agropecuarios tienen sobre el deterioro del me-
dio natural, dándole un significado y sentido a la
realidad según sus experiencias.

III. Metodología

Para la producción de información se combinaron mé-
todos cuantitativos y cualitativos, fundamentalmente a
través de encuestas, observaciones participantes y
entrevistas, utilizadas en el trabajo de campo, realiza-
do durante un periodo de dos meses en tres campañas
de terreno, entre los años 2004 y 2006.

1. Métodos cuantitativos

Se realizó una encuesta (Massad, 2000) a una mues-
tra aleatoria de las familias de comuneros o arrendata-
rios de la comunidad, que presenta una población ho-
mogénea. La encuesta fue realizada en la C.A. Canelilla
entre el 11 y 16 de septiembre de 2004. La C.A. Canelilla
tiene un total de 119 familias. La encuesta fue realiza-
da a un 20% de las familias de la comunidad. El tama-
ño de la muestra no fue estimada estadísticamente
debido a que la población en estudio es muy pequeña
y la estimación del tamaño muestral da valores muy
cercano al universo en estudio, razón por la cual en
estos casos se escogen tamaños muéstrales que osci-
len entre un 13% y 20% de la población1. La encuestas
fue contestada por el 95,8 de la muestra (23 encues-
tas) y el 4,2% se negó (1 encuesta).
La encuesta contempló las siguientes categorías: pro-
ducción, estructura productiva de la familia, tipos de
cultivo que tienen, destino de estos cultivos, mano de
obra empleada en la producción y beneficios recibidos
de instrumentos estatales de fomento productivo.
A través de la encuesta se caracterizaron las unidades
de producción agropecuarias, determinando el porcen-
taje de los ingresos provenientes del trabajo intrapredial
y extrapredial, la importancia que tiene la agricultura
de subsistencia y mercantil, las técnicas utilizadas y
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por último se identificaron los cultivos y la participación
familiar en el trabajo agrícola intrapredial. Los datos
fueron analizados con estadísticas no paramétricas
(Lohr, 2000).

2. Métodos cualitativos

Las principales técnicas que se utilizan en métodos
cualitativos son la observación, las entrevista, y la revi-
sión de documentos. En esta investigación se realizó
observación simple y observación participante (Taylor
y Bogdan, 1978), además de entrevistas en profundi-
dad y semi-estructuradas (Palacios, 2000). Los infor-
mantes claves para las entrevistas fueron selecciona-
dos de las encuestas, y luego se utilizó la técnica «bola
de nieve», es decir escoger, sucesivamente, a partir de
las referencias entregadas por los entrevistados a nue-
vos informantes (Cea,1999). La selección de la mues-
tra finalizó al llegar a las «saturación teórica», es decir
cuando los datos obtenidos de la investigación de cam-
po comienzan a ser reiterativos y no aporta nueva in-
formación relevante para el análisis (Taylor y Bogdan,
1987). Se realizó un análisis del contenido.
Las técnicas de observación fueron realizadas durante
los dos meses de estadía en la comunidad. La obser-

vación participante tuvo como objetivo obtener infor-
mación sobre la realidad en estudio, involucrándose en
la realidad observada, compartiendo la vida social y
actividades cotidianas realizadas en los sistemas de
producción agropecuaria. Además se realizó observa-
ción simple, en la cual la recolección y análisis se rea-
lizó sin participar de las actividades cotidianas realiza-
das en la comunidad.
Las entrevistas fueron realizadas en la segunda y ter-
cera campaña de terreno, en Enero del año 2005 y Di-
ciembre del año 2006, respectivamente. Según las ca-
racterísticas de cada informante clave se realizaron
varias entrevistas, para profundizar en diversos temas.
La tercera vista se realizó para profundizar en algunos
temas que surgieron del análisis de la información re-
copilada en las dos primeras visitas.
El objetivo de las entrevistas fue relevar las formas de
adaptación de los sistemas agropecuarios de la Comu-
nidad a la nueva ruralidad desde la perspectiva de sus
habitantes.
Las entrevistas fueron organizadas en dimensiones y
categorías de análisis (Cuadro 1). Las entrevistas fue-
ron realizadas durante un periodo de dos meses, en
tres campañas de terreno, entrevistando a trece comu-
neros y tres funcionarios de INDAP.

Cuadro 1: Dimensiones y categoría de análisis de las entrevistas. 

Dimensión Categoría 

 
Actividades agropecuarias 
 

- Caracterización del sistema productivo 
- Ciclo de producción 
- Tecnología 

Organización comunitaria - Tenencia de la tierra 
- Organización de la familia 
- Estatutos comunidad 
- Organización en torno al agua 
- Comercialización 

Percepción y valoración 
 

- Recursos naturales 
- Uso y sobreexplotación de los recursos naturales 
- Deterioro del medio natural 

Fuente: Elaboración propia 

IV. Resultados

1. Cambios en las unidades de

producción agropecuaria de las

Comunidades Agrícolas

Estos cambios en la canasta de productos agropecuaria
de la comunidad reflejan como los sistemas
agroalimentarios locales de la comunidad se han rees-
tructurado, para adaptarse a los cambios acontecidos

en el sistema social mayor, y las nuevas demandas
hacia los sectores rurales. Pasando de tener una eco-
nomía de subsistencia, a una incipiente economía mer-
cantil, lo que subyace a un cambio en la racionalidad
económica. Antiguamente existía una serie de transac-
ciones no comerciales que permitían redistribuir la ri-
queza y mitigar la escasez debida a la estacionalidad
de los productos y a la incapacidad de producirlos en
su totalidad. Debido al escaso desarrollo de los huer-
tos caseros este intercambio es muy escaso.
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Los cambios anteriormente descritos en las unidades
de producción agropecuarios de la comunidad tienen
diversas consecuencias en la gestión de los recursos
naturales de la Comunidad
En primer lugar, la introducción de agua de canal e in-
novaciones técnicas relacionadas con el riego, conju-
gado con la disminución de la productividad de los sue-
los utilizados para los cultivos de secano, fomentaron
el abandono de estas áreas de cultivo ya que actual-
mente no existen «lluvias» y el ganado caprino ha dis-
minuido. Actualmente la actividad productiva más im-
portante de la comunidad es la agricultura bajo riego.
Estos cambios han originado un abandono de los te-
rrenos comunes, adquiriendo mayor valor los terrenos
de uso individual. Estos cambios en los patrones de
uso del suelo están dirigidos a la introducción de culti-
vos de mayor rentabilidad.
Los cambios en la canasta de productos agropecuarios
han modificado el ciclo anual de producción aumenta-
do el periodo de siembra y cosecha, que se extiende
durante varios períodos del año. Lo cual cambia la dis-
ponibilidad para realizar actividades fuera del goce sin-
gular, sobre todo durante los períodos de cosecha.
Actividades como la extracción de leña es realizada por
un número muy reducido de familias en la comunidad,
que en conjunto con la disminución de la ganadería
caprina y la desaparición de los cultivos de secano en
«lluvias», ha permitido la recuperación de la vegeta-
ción de la comunidad.
Las actividades agropecuarias desarrolladas en los te-
rrenos comunes, principalmente de subsistencia, co-
rresponde a un tipo de manejo de sus recursos natura-
les que están ligadas a la adaptación al medio natural
semiárido, que tienen un gran dependencia de los ci-
clos naturales. Al respecto Forde (1956, citado por
Godelier, 1970:261) señala que mientras menos com-
plejas sean las estructuras productivas más depende-
rá la eficacia de un sistema tecnológico de la diversi-
dad de las condiciones naturales sobre las cuales se
ejercen».
El desarrollo de una agricultura bajo riego ha significa-
do un proceso importante inversión de capitales, a tra-
vés de la compra de acciones de agua y la implementa-
ción de sistemas de riego para aumentar la eficiencia
en el uso del agua.
Los principales impactos de la implementación de sis-
temas de riego son el aumento de la superficie suscep-
tible de ser cultivada, y con esto el aumento de la pro-
ducción, además de mejorar los rendimientos. Por con-
siguiente, se disminuye la incertidumbre asociada a las

actividades agrícolas dependientes de los ciclos natu-
rales en comparación con los cultivos de secano, don-
de la capacidad de modificar las condiciones naturales
era más escasa y la vulnerabilidad a períodos de se-
quía era mayor.
Este proceso de cambios en las unidades de produc-
ción agropecuarias de la comunidad ha estado ausen-
te de incorporación de la dimensión ambiental y
sociocultural. Un proceso de adopción de tecnología
es relevante como proceso de cambio social, ya que
cambia las formas de relación con el medio social y
natural, y no sólo un cambio en las técnicas de manejo
de los recursos naturales. Por otra parte, el grado de
control de los efectos ambientales de las tecnologías
empleadas es muy escaso.
Por último, este proceso de adaptación ha cambiado el
paisaje de la comunidad agrícola. El paisaje como ám-
bito espacial de la relación del ser humano con la natu-
raleza, han cambiado con la incorporación de áreas bajo
riego la comunidad e invernaderos. Cambiando la re-
gularidad o patrones y la homogeneidad, principalmente
asociado al uso del suelo.

2. Transformaciones de las

organizaciones sociales de las

Comunidades Agrícolas

Los cambios en las organizaciones sociales de la co-
munidad tienen múltiples implicancias en la gestión de
los recursos naturales de la Comunidad.
Las transformaciones más importantes en las organi-
zaciones sociales de la comunidad es la incorporación
de nuevas formas de organización para la gestión las
unidades de producción destinadas a la venta. Estas
organización son mayoritariamente individuales, la
asociatividad entre productores fue incorporada por los
instrumentos de fomento productivo con poco éxito. Esto
puede explicarse porque históricamente la asociatividad
no ha esta presente en la comunidad, cada productor
toma las decisiones sobre fechas de siembra, tipo de
producto, uso de agroquímicos, y venta en forma inde-
pendiente. La relación entre productores se basaba en
el intercambio de trabajo en base a relaciones de reci-
procidad, las cuales han disminuido fuertemente por la
incorporación de relaciones salariales en este proce-
so.
Relacionado con lo anterior, ha surgido la necesidad
de incorporar herramientas de contabilidad y gestión
en la administración para mejorar la eficacia de los sis-
temas de producción agropecuarios. Este procedimiento
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ha sido lento y cada organización ha desarrollado un
proceso de aprendizaje diferente, en el cual ha incor-
porado los elementos más importante para su desarro-
llo, enfocados a la producción y comercialización de
sus productos.
El acceso a agua de riego generó que los comuneros
con acceso a ella se organizarán para administrar su
uso. Las principales funciones de la organización de
los regantes es el pago de cuotas a la Junta de Vigilan-
cia, el arriendo de agua cuando les falta, limpieza del
canal y solución de conflictos entre regantes.
Debido a que sólo los comuneros son los únicos con
derecho tener goces singulares, se producía una
marginación de la población más joven de la comuni-
dad para desarrollar actividades productivas, colabo-
rando con la migración de la población más joven. Para
poder dar cabida a los hijos de comuneros en el desa-
rrollo de actividades agrícolas al interior de la comuni-
dad, surgió la necesidad de aumentar el tamaño de los
goces singulares. Esto ha permitido la incorporación
de personas más jóvenes en las unidades de produc-
ción agropecuarias. Esta situación favorece el proceso
de adaptación de los sistemas de producción
agropecuarios de la comunidad.
La organización de la familia también se ha adaptado a
los cambios en los sistemas de producción agropecua-
rios, organizando sus roles económicos y trabajo
intrapredial, con consecuencias en la composición del
ingreso familiar. En este ámbito los cambios se orien-
tan a la participación más activa de las mujeres en las
actividades agrícolas, y una disminución de la partici-
pación de menores de edad. Por otra para poder cum-
plir con la mayor demanda de trabajo, principalmente
relacionada con las faenas de cosecha, han debido in-
corporado relaciones salariales para cumplir con este
aumento de demanda. Por último, ha aumentado el tra-
bajo extrapredial viviendo un proceso de proletarización
de las unidades de producción agropecuria.
Antiguamente la mayoría de las familias de la comuni-
dad vivían en la parte alta de la comunidad, para el

desarrollo de la ganadería caprina y la pequeña mine-
ría, con una mayor dispersión geográfica de las fami-
lias. El acceso a agua de riego e incentivo de los diri-
gentes de la comunidad a ubicarse en los sectores más
bajos de la comunidad donde hay acceso al agua ha
generado un cambio en la tenencia de la tierra, ya que
actualmente tiene una mayor importancia los terrenos
individuales en comparación con los terrenos comunes.
Por último, los dirigentes de la comunidad se encuen-
tran en un proceso de incorporación de la planificación
territorial, para fortalecer el desarrollo productivo de la
comunidad. Este proceso es de vital importancia para
que la comunidad organice sus sistemas de produc-
ción agropecuarios, a través de la definición de líneas
estratégicas y metas que orienten sus acciones. Para
que este proceso se fortalezca es importante que el
Estado, a través de sus instrumentos de fomento pro-
ductivo, de cabida a las iniciativas provenientes de la
comunidad. También es importante que los proceso de
aprendizaje asociados las iniciativas sean compartidos
entre las Comunidades Agrícolas potenciando sus for-
talezas y enriqueciendo la discusión acerca del futuro
de las Comunidades Agrícolas.

3. Cambios en las percepciones y

valoraciones asociadas a los sistemas de

producción agropecuaria de las

Comunidades Agrícolas

En términos de gestión de los recursos naturales de la
comunidad, existe una serie de variables que apuntan
a utilizar más intensivamente sus recursos naturales, a
través de una racionalidad económica que incentiva el
aumento de la productividad de las actividades
agropecuarias y la incorporación de tecnologías que lo
permiten. El aspecto en el que no existe variación es
en la consideración de que el medio natural se deterio-
ra si las actividades productivas que se desarrollan no
se insertan y adaptan adecuadamente a las caracterís-
ticas biofísicas del medio natural.
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4. Discusión final

Los resultados del análisis e interpretación de los da-
tos determinaron que las respuestas adaptativas de la
Comunidad ligadas a la gestión de sus recursos natu-
rales se orientan hacia una disminución de las activida-
des agropecuarias tradicionales, las cuales han sido
remplazadas por cultivos con mayor rentabilidad y me-
jor colocación en los mercados local y nacional, modifi-
cando sustancialmente la producción. Se observaron
cambios importantes en los patrones de uso de los sue-
los pertenecientes a la Comunidad, imponiéndose el
uso individual de suelos sujetos a regadío. Por otra
parte, destacan los procesos de inversión, a través de
la implementación de sistemas de riego y la compra de
derechos de agua, como incorporación del sistema ca-
pitalista. La organización de la Comunidad Agrícola se
ha orientado principalmente hacia el desarrollo de las
actividades agrícolas en los goces singulares. Por últi-
mo, el deterioro de su medio natural es representado
como consecuencia de los fenómenos climáticos de la
región, y no producto de sus prácticas productivas. De
este conjunto de respuestas adaptativas observadas
en la Comunidad Agrícola Canelilla, se advierte una
serie de consecuencias relacionadas con la gestión de
los recursos naturales de las Comunidades Agrícolas
pertenecientes a la Provincia de Limarí con acceso a
agua de riego.
En primer lugar, existe una percepción parcial del dete-
rioro de los recursos naturales, condicionando la orien-
tación de las respuestas adaptativas de las Comunida-
des Agrícolas. Al no percibir la relación existente entre
sus prácticas productivas y el deterioro de los recursos
naturales, difícilmente puede incorporarse el impacto

ambiental como factor relevante en el proceso de toma
de decisiones de los sistemas de producción
agropecuarios. En este sentido, un tema importante a
considerar en el trabajo ligado al desarrollo de los sis-
temas de producción agropecuarios de las Comunida-
des Agrícolas, es la percepción del deterioro ambiental
como problema que afecta el desarrollo agropecuario y
que tiene directa relación con las prácticas desarrollas
al interior de las Comunidades Agrícolas. Al respecto,
las Comunidades Agrícolas, principalmente a través de
la A.G. Limarí han incorporado el tópico ambiental en
sus políticas de desarrollo. Sin embargo, este proceso
ha sido acogido sólo por los dirigentes de las Comuni-
dades Agrícolas, debido a que los temas ambientales
son recientes en nuestro país.
En segundo lugar, existe un mayor control de los siste-
mas de producción, como consecuencia de las innova-
ciones técnicas incorporadas, ampliando la capacidad
de manejar y transformar su medio natural, aumentan-
do las probabilidades de provocar transformaciones más
profundas del sistema natural. Este aumento en el con-
trol de los sistemas de producción, implica una mayor
dependencia de las tecnologías y menor dependencia
de los ciclos naturales. Este fenómeno se expresa prin-
cipalmente de las unidades de producción agrícola. Las
unidades de producción pecuaria se caracterizan
mayoritariamente con una visión fatalista, donde el de-
venir de los acontecimientos está determinado por le-
yes inalterables, de las cuales no participan. En este
caso corresponden a las condiciones ambientales.
En este escenario, es muy importante mejorar los pro-
cesos de transferencia tecnológica, sobre todo en el
grado de adecuación de las tecnologías a las caracte-

Cuadro 2: Síntesis de los cambios en la gestión de los recursos naturales de la comunidad, relacionado con los 
cambios en las percepciones y valoraciones asociadas a los sistemas de producción agropecuaria de la C.A. Canelilla. 

Cambios en la gestión de los recursos naturales de la comunidad 

• Cambio en la racionalidad económica 
- Antes: economía de subsistencia 
- Ahora: economía mercantil (reproducción simple del capital) economía de subsistencia coexisten 
- Valoración positiva de las innovaciones técnicas relacionadas con el agua 
- Percepción del mercado como elemento a considerar en la toma de decisiones sobre la elección de la 

canasta de productos agropecuarios 

• Cambios en la valoración de los recursos naturales 
- Tierra y Agua: bienes de capital 

• Deterioro del medio natural no es considerado como factor en la toma de decisiones relacionadas a los 
sistemas de producción agropecuarios 

- Escasa percepción del deterioro del medio natural 
- Limitada relación entre prácticas agropecuarias y degradación del medio natural 
- Estado del medio natural se relaciona preferentemente con variables climáticas 

• Reconocimiento de la desertificación, a través de la percepción de: 
- Falta de vegetación 
- Sequía más prolongados e intensas que antes (vertientes tienen agua menos tiempo y traen menos agua) 

• Actividades agropecuarias cada vez más se transforma en una actividad económica desligada de las 
costumbres y tradiciones comunitarias 
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rísticas del medio natural y sociocultural. Según señala
un funcionario de INDAP, uno de los aspectos más difí-
ciles en los procesos de adopción de innovaciones téc-
nicas en las Comunidades Agrícolas tiene relación con
la forma de conocer, aprender e incorporar las nuevas
prácticas por parte de los comuneros:

«la gente no cree en el conocimiento científico,
cree en lo que ve. Por eso no sigue las instruc-
ciones» (Funcionario INDAP 2, 2005).

De esta manera, la mayor dependencia de las tecnolo-
gías, orienta las respuestas adaptativas hacia la bús-
queda de conocimientos relacionados con los proce-
sos, más que con el funcionamiento del medio natural
per se. Cambiando su relación con el medio natural,
haciéndola menos directa. Por lo tanto, es necesario
orientar los procesos de transferencia tecnológica a las
formas de aproximarse a la realidad y al objetivo final,
del destinatario de la innovación técnica entregada.
Además, los conocimientos relacionados a los merca-
dos agrícolas son muy restringidos, situación que ge-
nera una limitante importante para la adaptación a los
cambios en los sistemas agroalimentarios.
En tercer lugar, las Comunidades Agrícolas constitu-
yen un sistema social y natural. Como grupo social «se
compone por un cierto número de personas unidas por
una red o sistema de relaciones sociales. Sus miem-
bros interactúan entre sí en una forma más o menos
estandarizada, esto es, dentro de las normas o estándar
aceptados por el grupo. Sus relaciones e interacción
se basan en gran parte en un sistema de roles y de
status interrelacionados. En mayor o menor medida,
están amalgamados por un sentido de identidad o de
semejanza de intereses que les permite diferenciar a
sus miembros de quienes no lo son.» (Chinoy, 1960:
63). Como sistema natural, los límites de la Comuni-
dad Agrícola Canelilla coinciden con los límites de cuen-
cas hidrográficas. Una cuenca hidrográfica correspon-
de a la unidad natural del territorio, adoptadas en mu-
chos países, para el manejo del agua y la coordinación
de las actividades sobre los recursos naturales y para
múltiples actividades humanas, con especial conside-
ración de las costumbres e idiosincrasia de las comuni-
dades nativas por lo tanto geográficamente constitu-
yen unidades territoriales (Tercer Congreso Latinoame-
ricano de Manejo de Cuencas Hidrográficas, 2004). Am-
bas características conjugadas, constituyen una opor-
tunidad significativa de este sistema de tenencia de la
tierra que es coherente con la planificación territorial
del uso de los recursos naturales de la Comunidad.

Sin embargo, uno de los problemas más importantes
que tienen las Comunidades Agrícolas es el descono-
cimiento por parte del Estado, del sistema de tenencia
comunitaria de la tierra y su organización del uso de su
territorio. Limitando sus posibilidades de planificación
territorial y de gestión de sus recursos naturales. Esta
situación abre una discusión en torno al acceso comu-
nitario o individual a los recursos naturales, para un
desarrollo sustentable de las Comunidades Agrícolas
de la IV Región. Para el Estado las Comunidades Agrí-
colas forman parte del sector campesino o de peque-
ños agricultores vulnerables de la zona, sin considerar,
que constituyen un sistema particular de tenencia de la
tierra.
En este sentido, la organización de las Comunidades
Agrícolas como sistema de tenencia de la tierra está
vigente y tiene coherencia con los planteamientos vin-
culados al manejo integrado de los recursos naturales,
considerando la cuenca hidrográfica como unidad na-
tural para el manejo de los recursos naturales. Y al con-
siderar que las Comunidades Agrícolas, son el territo-
rio de las zonas áridas de Chile con procesos de
desertificación más grave y acelerado del país, y cons-
tituye una de los dos sistemas de tenencia de la tierra
en condiciones de secano de la región, es necesario
que sean incorporadas en las políticas pública ligadas
al sector agropecuario, que aun cuando declaran con-
siderar la heterogeneidad del sector rural, y a través de
INDAP trabaja con la agricultura familiar campesina,
este trabajo se hace parcialmente llegando sólo a algu-
nos sectores de las Comunidades Agrícolas.
Para guiar el proceso de inserción del sistema de te-
nencia de tierra de las Comunidades Agrícolas en las
políticas públicas agropecuarias, es necesario llevar a
cabo procesos participativos que fomenten la discusión
y análisis en torno a la gestión de los recursos natura-
les de las Comunidades Agrícolas. Apoyando la siner-
gia de los diversos sistemas de producción agropecua-
rios que interactúan en las Comunidades Agrícolas, for-
taleciendo las relaciones de reciprocidad y la seguri-
dad alimentaria, a través del apoyo a los huertos case-
ros como elemento fundamental del autoconsumo, y el
desarrollo de sistemas de producción de bienes agrope-
cuarios para aumentar los ingresos provenientes de esta
fuente. Además es importante considerar la coexisten-
cia de dos racionalidades económicas, ya que enten-
der los objetivos con que se desarrolla cada actividad
permite entregar las herramientas necesarias para su
desarrollo.
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Asimismo, es importante rescatar el análisis realizado
por Arias (2006), referente a la nueva ruralidad en Amé-
rica Latina. El autor destaca la superación de la pobre-
za, a través de la promoción de la participación, com-
promiso institucional y formación de capital social son
meritorios, no obstante, es necesario hacer un análisis
más profundo de las desventajas estructurales que ex-
plican la pobreza y de las limitaciones de sus agencias,
para lograr los objetivos planteados.
Los recursos críticos de la Comunidad Agrícola
Canelilla, basado en el modelo Machlis y sus colabora-
dores (1997), sobre el ecosistema humano, centrando
el análisis en la adaptación de las instituciones socia-
les ligadas al sustento, son el agua, la información liga-
da a los mercados y tecnologías, y la escasa percep-
ción de la relación entre del deterioro ambiental y sus
prácticas productivas. Por otra parte, hay una adapta-
ción de los ciclos sociales instituciones, cambiando los
periodos de cosecha y siembra, además de las adap-
taciones a los ciclos ambientales asociados a los pe-
riodos de sequía. Con respecto al orden social los prin-
cipales cambios se relacionan con la edad y género en
los roles económicos asignados a cada integrante de
la familia.
De las respuestas adaptativas anteriormente descritas
se puede concluir que la Comunidad Agrícola Canelilla
ha tenido la capacidad para adaptarse a las condicio-
nes impuestas por la nueva ruralidad, reorientando sus
sistemas de producción hacia los mercados locales y
nacional, disminuyendo sus actividades agropecuarias
tradicionales, que estaban fundamentalmente dirigidas
hacia el autoconsumo familiar. Esta capacidad de adap-
tación esta dada por el sistema cultural de la Comuni-
dad y su apertura a los cambios.
Estas respuestas adaptativas de los sistemas agrope-
cuarios de la Comunidad Agrícola Canelilla han cam-
biando su relación con el medio natural aumentando
su dependencia del medio externo. Son más dependien-
tes de los mercados y las tecnologías. Asimismo, son
menos dependientes de los ciclos naturales que se dan
en sus territorios, en comparación con los cultivos de
secano.
La existencia de una percepción parcial del deterioro
de los recursos naturales de la Comunidad y el desco-
nocimiento de las acciones del ser humano, no permi-
ten incluir la variable ambiental en el desarrollo de los
sistemas de producción agropecuarios, imposibilitan-
do un tratamiento integral de la problemática ambiental
por parte de la Comunidad.

La sustentabilidad de las respuestas adaptativas de la
Comunidad Agrícola Canelilla, se observa influenciada
principalmente por tres factores, debilitamiento de la
organización comunitaria producto de la falta de reco-
nocimiento de este sistema de tenencia de la tierra por
parte del Estado; por la escasa inclusión de variables
ambientales de los sistemas agropecuarios de la Co-
munidad; y por los escasos conocimientos que tienen
sobre los mercados agrícolas y las tecnologías integra-
das al riego, para el desarrollo de estas unidades.
En relación a los métodos utilizados en esta investiga-
ción, se rescata la utilidad de complementar métodos
cuantitativos y cualitativos de investigación, porque en
una forma más holística, posibilitando profundizar en
los problemas ambientales y en sus relaciones con el
desarrollo rural.

Notas
1 Comunicación personal Rosa Garay-Flühmann. Ph.D.
2004. Revisor estadístico Facultad de Ciencias Agronó-
micas, Universidad de Chile.
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Resumen

La visión sectorial de los programas de desarrollo rural
ha afectado la eficacia de sus acciones, evidenciándo-
se un desconocimiento o subvaloración en las Agen-
cias de Cambio sobre las particularidades culturales
de sus comunidades objetivo.
Esta monografía identificó desencuentros culturales
entre Comunidades Agrícolas y la Agencia de Cambio
PRODECOP IV, que contribuyan al diseño de futuras
intervenciones.
Los desencuentros identificados expresan oposición
entre la racionalidad de reproducción familiar/empre-
sarial y la producción tradicional/moderna, y en la pre-
sencia en las comunidades de una suborientación tec-
nológica y una funcionalidad no instrumental de las
actividades tradicionales y la naturaleza. Ello exige cam-
bios en el enfoque y valoraciones de las agencias de
cambio, que permitan comprender como sistema terri-
torial a la comunidad rural objetivo.
Palabras Claves: comunidades agrícolas, PRODECOP
IV, desencuentros culturales, estrategias de desarrollo,
representaciones, valoraciones.
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Desencuentros Culturales en Intervenciones para

el Desarrollo Rural. El caso de las Comunidades

Agrícolas de la IV Región y PRODECOP IV

Cultural Disagreements in Interventions for the Rural Development.

The case of Comunidades Agrícolas of IV Region and PRODECOP IV

Hilda Ivonne Moya Jofré*

Abstract

The partial view of the rural development programs has
affected the efficacy of their actions, expressing in the
Change Agencies, ignorance or undervalue on the cul-
tural particularities of the rural communities.
This monograph, identified the cultural disagreements
between Comunidades Agrícolas and the Change
Agency PRODECOP IV that contribute to the design of
future interventions.
Disagreements identified express opposition between
the family reproduction/commercial rationality and the
traditional/modern production, and in the existence into
the communities of a technological sub-orientation and
a non-instrumental functionality of traditional activities
and nature. This demand changes in the approach and
values of the change agencies, that allow to understand
as territorial system to the rural community involved.
Keywords: agricultural communities, PRODECOP IV,
cultural disagreements, development’s strategies,
representations, valuations.


