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porque permite s i tuar  y entender mejor 
problemas que enfrentan hoy día los actores 
sociales del canpo: los empresarios grandes 
y medianos; pequeños propietarios y medieros, 
patroaies y obreros agrícolas. Vamos a hablar 
de el los más adelante en otros cuadernillos. 

Para un viajero que recorre l a  región 
agrícola del país,  estas  diferencias entre 
zonas, más acentuadas que en e l  pasado, sal- 
tan a l a  vista. En algunas observará escaso 
dinamismo, pueblos s in actividad, caminos y 
carreteras con pocos vehículos, muchos traba 
jadores recorriendo los caminos en busca de 
trabajo, etc.  En otras  zonas, en cantbip, 
presenciará una vitalidad que coirtrasta con 
e l  decaimiento de l a s  primeras: grandes y m- 
dernos camiones en l a s  carreteras, nuevas 
construcciones, bodegas y frigorgficos, cm- 
pos bien cuidados, pueblos y ciudades anima- 
das con un comercio activo. 

En efecto, en l a  actualidad existen 
zonas agrícolas que no parecen contar con po- 
sibilidades rentables de producci6n. Son zo- 
nas deprimindac-, &pobrecidas, donde los ag r i  
cultores grandes luchan contra l a  deccapitali 
zaciÓn o tratan desesperadamente .de' encontrar 
productos m á s  ventajosos; los obreros agrfco- 
las se ven amenazados por l a  cesantía y l a  mi- 
ser ia ,  y los c ~ s i n o s  se refugian en l a  prz 
ducci8n para l a  autosdmistencia. En este 
cuadernillo N 0 6  hablaremos de estas zonas po- 
bres. 

diciones naturales favorables, pueden de 
se a actividades que en l a  actualidad produ- 
cen buenos ingresos. En estas zonas ricas,  
las empresas con t i e r ras  apropiadas y con su- 
ficiente capital,  han progresado. Aunque pa- 
ra  los obreros agrícolas de estas zonas l a  
situación sigue siendo incierta,  a l  menos 
cuentan cor mayores posibilidades de empleo 
que en las zonas pobres. Loc campesinos, ra- 
ra vez logran incorporarse a los productos 
m& rentables debido a las  grandes inversio- 
nes que éstos requieren, y cuando l o  hacen, 
nunca alcanzan l a  rentabilidad de los grandes 
productores. Sin embargo están en mejores 
condiciones que en las  zonas pobres. En e l  
Cuadernillo NO7 describiremos estas zonas ri- 
cas. 

E l  plan que seguiremos en estos dos 
cuadernillos es e l  siguiente: 

Luego de l a  introducción, señalaremos 
las principales causas, tanto Raturales como 
polí t icas,  que han profundizado l as  diferen- 
cias entre las  zonas productivas del país. 

Más adelante describiremos e l  conjun- 
t o  de l a  región agrícola estudiada, señalan- 
& alguna de. sus características. Terminare- 
m x  hablando sobre las zonas que se han iden- 
tificado a l  inter ior  de esta región agrícola, 
comenzando por las  quc., han sido perjudicadas 





tañas ocupan aproximadamente un 80% del pas! 
Esto quiere decir que sólo e l  201 del t e r r i t o  
r io  nacional es plano. 

A todo lo largo de Chile corre l a  Coz 
di l lera  de Los Andes -una de las más largas y 
al tas del mundo- que lo  separa de Argentina 
A l a  o r i l l a  del mar, y en l a  misma dirección 
que l a  de LPs Andes, va l a  Cordillera de la  
Costa, mucho B& corta y más baja que la  an- 
terior, con cerros redondeados por l a  erosión. 
Entre ambas cordilleras se extiende, en e l  
Norte Grande l/, una zona desértica; en e l  
Norte Chico z/, valles transversales que cor- 
tan e l  paisaje de este a oeste; ent- Santia- 
go y Puerto Montt, e l  valle Icmgitudinal. Más' 
a l  sur, l a  zona austral se caracteriza por 
sus miles de canales y de islas. 

Tanto l a  longitud c a n  lo accidentado 
de su terri torio,  hacen de Chile un país con 
actividades agropecuarias también muy varia- 
das, no sólo de norte a sur sino también en 
sentido transversal, de cordillera a mar, fa- 
cilitando l a  formación de diversas zonas pro- 
ductivas. E l  riego, sin embargo, ha altera- 
do las condiciones naturales, permitiendo ha- 
bilioar suelos agrfcolas que & otro modo no 
serf an productivos. 

En e l  Norte Gran&, por ejemplo, l a  
escasez de agua y los suelos salinos sólo peg 
miten un poco de agricultura semi-tropical en 
algunos oasis ?/ como e l  de Azapa o Pica, 
yos productos se consumen en l a  Región o se 
envsan a los mercados de l a  zona central. 

Más a l  sur, en lo  que se llama e l  Nor 
te  Chico, existen valles transversales con 
plantaciones de frutales de muy buena calidad 
y hortalizas tempranas llamadas "primoresn 
También es conocida l a  uva de alta concentra- 
ción de azúcar, -que se util iza para l a  elabo- 
ración de pisco y para l a  preparación de pa- 
sas. E s  e l  caso de los asoleados valles de 
~opiapó, Huasco, Elqui y ~imarí, que utilizan 
agua de riego proveniente del derretimiento 
de las nieves cordilleranas, ya que l a  lluvia 
es escasa. 

Entre Aconcagua y Llanquihue, llamada 
habitualmente Zona Central y Sur, se concen- 
t r a  no sólo l a  mayor parte de la  actividad 
ag r í a l a ,  ganadera y forestal del pafs, sino 
también e l  mayor n h r o  de habitantes y las 
ciudades más grandes. Por su importancia, 
t e  terri torio es e l  que ha sido estudiado en 
detalle por e l  Grupo de Investigaciones Agra- 
rias z/, y que veremos, separado en 5 zonas 
productivas, en este cuadernillo y en e l  si- 
guiente. 

~odavía  'al sur, l a  frga región de 
Aysen y Magallanes es un terri torio aún poco 1 

explotado, doside existe casi exclusivamente 



ganadería, tanto de vacunos coxn de ovinos. 
estos 6itims se exporta carne y lana er 

cantidades apreciables. En esas latitudes, 
los cultivos son di fsc i les  y necesitan de te i .  

nicas especiales poco comunes en Cñile. 

E l  país, sin embargo, no sblo presen- 
t a  diferencias naturales d@ norte a sur. 
~ambién éstas son notables de cordillera a 
mar, como lo  veremis cuando describamos l a  r= 
giÓn estudiada, entre Aconcagua y'llanquihuei 

I>: 

2. POLITICAS E C O N M C A S  

A través de toda l a  historia  de Chile 
ha existido un fuerte centralismo, que ha prL ':? 
vilegiado a l a  región de Santiago dejando a 
las  provincias a veces muy marginadas. 

A pesar de este hecho, a l  menos a ni- 

,a vel a g r l c o l ~ l o s  gobiernos intentaron en e l  
pasado compensar en parte las  diferencias na- 

4 
turales existentes a l o  largo y ancho d e l t e -  

J r r i to r io  y entre productores, a través de di- 
+ versas medidas. 

La prohibicidn de.internar a l  pags 
aquellos productos ex t ran je ra  que podan ha- 

I cerle competencia a los nacímales; o las  al- 
t a s  tasas arancelarias, 6J que debfan pagar 
quienes l o  haclan, fueron algunas de las  nedg 
das destinadas a proteger a los productores 
chilenos. Otras veces e l  Estado miamo comp- 
ba en e l  exterior los productos de consumo b 2  

8 

I '  sico que h%cfan f a l t a  y los  distribuía a tra- 
vés de sus propios canales. 

i .  
Habitualmente se fijaban los precios 

, de ciertos productos de consumo básico, como 
l a  leche, e l  pan, l a  harina, e l  aceite, etc., 
o de los insiimos,para favorecer a los secto- 
res d s  pob~es de l a  poblacibn. ~ambién se 
ofrecían subsidios para incentivar activida- 
des agropecuarias, s para abaratar los f le tes  
de los productos que venían de zonas aparta- 
das. 

I E l  Estado compraba y distribufa pro- 
ductos nacionales de consumo masivo para evi- 
t a r  l a  especulación, construía bodegas de al- 
macenamiento, caninos, mataderos. Entregaba 
cr8ditos baratos a l a  agricultura y asisten- 
c ia  tscnica gratuita a los pequeños agricul- 
tores. 

Es decir, e l  Estado tenía una part ici  
pacidn activa en l a  economía nacional, con 1; 
intenci6n de compensar o favorecer en general 

I a aquellas regiones o sectores sociales del  
campo cal  menos recursos. 

Aunque e l  sistema se había burocrati- 
zado en exceso y se sabreprotegían muchas ac- 
tividades ineficientes , es necesario destacar 
que entre 1930 y 1973, a t r a d s  de esta polí- 
t ica ,  e l  Pafs experirrentó m avance importan- 
t e  que se manifestó en e l  desarrollo de la  
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E' C~ECUENCIAS DE LA P O L ~ C A  ECOMOM~CA 
1" ACTUAL: DI FERENCfACION ENTRE ZONAS 
L 

. 1  

3 ,, : Estas medidas han provocado profundas 
transfonnaciaes en e l  sector agrario. fa ij rentabilidad de las  explotaciones, los i n g r e  
80s de ioe propietarios, los precios de l a  
t i e r ra ,  l a  capitalización, e l  empleo, etc., 
.han sufrido fuertes, cambios y grandes varia- 

O i o n e s  de una zona a otra. 

ms productos para los cuales e l  pafa 
tiene "ventajas comparativas especialmente 
los de exportación, se han visto favorecidos. 

r Es e l  caso de l a  fruta de exportaciÓh y de a& 
gunos productos forestales. Los empresarios 

1 que tienen condiciones para dedicarse a ellos 
- han aumentado rápidamente su capital, su tec- 

nología y su rentabilidad. 

c " ~ "  Otros productos, que generalmente se 
consinmn a nival nacional,-salvo algunas ex- 
cepciones- logran en cambio bajos niveles & $. rentabilidad o incluso dejan pérdida, debido 

p a que sus precios no siempre logran cubrir 
$9 los costos & producción. 

Sin embargo, a#eetos productos se de- E bita gran parte de los pequeíios agricultores 
del país, como veremos más adelante, y en al- 

&? m a s  zonas, también los produci:ores capita- 
l is tas.  Para compensar esta baja rentabili- 

[\ 

dad, los primero2 e ven obligados a aumentar 
las horas de trabajo familiar dentro del pre- 
dio, o a enviar a al* miembro del grupo a 
trabajar como asalariado fuera de l a  explota- 
ción. E l  empleo mínimo es un recurso frecuen 
t e  para muchos de ellos. En los casos más ti2 
sesperados incluso tienen que vender sus tfe- 
rras. 

E l  nhero de pequeños agricultores 
que se dedica a estos cultivos ha aumentado 
9/ y también ha aumentado e l  .volumen de estos - 
productos que llega a l  mercado, contribuyendo 
a l a  caída de los precios. La entrada de pro 
ductos importados más baratos, que les hacen 
competencia, colabora a esta baja de los pre- 
cios. 

En e l  Cuadro N O 1  se puede apreciar 
con claridad cómo se han deteriorado los pre- 
cios reales E/ de algunos productos básicos 
de consumo interno en comparación con los prc 
cios de l a  fruta de exportación. 

Las cifras indican que todos los pro- 
ductos de consumo interno entre 1974 y 1979 
han tenido precios inferiores a los que tuvi= 
ron en promedio entre 1965 y 1972. 

Por e l  contrario, salvo las peras, e l  
precio de l a  fruta de exportación ha aumenta- 
do. Todo esto ha contribui'do a l  empobreci- 
miento de ciertas zonas y de ciertos agricul- 
tores, quienes sólo pueden dedicarse a produc 
tos para e l  consumo interno, cato los qw he- 



Para estudiar más a fondo este proce- 
so de diferenciación zonal, e l  Grupo de Inves 
tigaciones Agrarias el igió e l  ter r i tor io  com- 
prendido entre Acancagua y Uanquihue, que - 
mo decxanios antes, concentra l a  mayor parte 
de l a  agricultura, de l a  ganaderxa y de l a  a2 
tividad forestal, y casi toda l a  población 
del país. 

De los Il d l l o n e s  de chilenos, entre 
un 80% y un 90% reside en esta parte de Chile; 
tanbign es  aqd donde se encuentran las ciuda - 
des & grandes, entre e l las  Smtiago, Viña- 
Valparaiso y Concepción - Talcahuano, que con 
e l  50% de l a  población de Chile, constituyen 
importantes mercados para los productos de 
consra~o interna. \ 

A l  interior  de este ter r i tor io  exis- 
ten fuertes diferencias, tanto naturales como 
econhicas. En l a  medida que se avanza hacia 
e l  sur, por ejenglo, e l  clima se va haciendo 

cada sce d a  M o  y Il'trP'fb~e, y la .  pibgLIccf& 
agropecuaria va cambiando paulatinamente. 

~ambién de cordillera a mar, en senti 
do transversal, esta región presenta fuertes- 
contrastes climáticos y de suelos. E l  valle 
longitudinal, entre ambas cordilleras, apto 
para una gran variedad de productos, es sin 
duda e l&. r ico .  En 61 se ubican las mejo- 
res y m á s  prósperas empresas capitalistas. Es 

S aquí donde encontramos m á s  del 90% de las t i e  
rras de riego, especialmente en su parte nor- 
te, como puede apreciarse en e l  cuadro 2 y en 
e l  cuadro 1 del Anexo. M ~ S  a l  sur, e l  amen- 
t o  de las lluvias hacen cada vez más innecesa 

m r io  e l  riego. 

Las pequeñas empresas campesinas, en 
cambio, se encuentran -preferentemente en sue- 
los pobres y de rulo, tanto en los faldeos 
cordilleranos y en l a  zona costera, c m  en 
t ierras marginales del valle central. Estas 
t ierras generalmente tienen sólo aptitud fo- 
restal  y ganadera. Una excepción son las p- 
celas de l a  reforma agraria, que por tener su 
origen en fundos expropiados, cuentan con b\-i_ 
nos suelos. 

En e l  estudio de este terr i torio,   con^ 
prendido entre Aconcagua y Llanquihue, e l  Gru 
po de investigaciones Agrarias ha detectado 4 
zonas agropecuarias diferentes, especialmente 



locali 
des y 

En torno a ellos se organL 
rabajo, e l  capital, etc. 

uiere decir que ea una 

den darse otros productos 
cos de otra zona. 

y Wuble . Por ejemp 
3. Zona cehedeha, entre Bio B ~ O  Y.+* existen y seguirá 

~ a u t í n  . 
4. Zona G d e h a ,  entre Valdivia y 

Llanquihue . 

.O, en 1 
I exist i  

zona 
do P 

frutícola 
rductos  b 

a ú n 1  
si- 

cós 13/ y hortalizas. p o ~ e  no todos los r i ~ m  
conecde la  zona son aptos para l a  fruta. n i  

@ todos los agricultores están en condiciones 
de invertir en p l  

Finalmente queremos mencionar una zo- cuando sea lo  más 
na más, que aunque no es agropec 
sido inclusda en e l  estudio del 
gran importancia: 

5. Zonh Foilebtal, que se extienüe ' 

principalmente en l a  región coite- ' 4  
ra cie las zonas d. pclicuitivos y 
cerealera, y en algunos piwtos del 
valle central. 

W d e  pon zona 

Cuando hablamos de zona, 
un ter r i tor io  agrgcola con una 
gwg4d&¿ctZ detenninada, que se 
otro ter r i tor io  agrfcola pgrque manifiesta 
una ~ d e n c h  a espemzartse en un producto 
o en un grupo de productos agropecuarios que 

18 

mtacion 
rentabl 

fru tales, aún 

Por otro lado, no todas las zonas ti%, 
nen e l  mismo grado de &tenbidad o de concen- , 

IC - tJuwi6n de sus productos típicos. Esto depeft . 
" de de las características de l a  zona y de las  

- > 
- condiciones del mercado para dichos productos. 

IP J;os frutales, por poner un e j q l o ,  
1 necesitan condiciones de clima y de suelos , I  - 

muy particulares, que limitan e l  ter r i tor io  
1 -D apto para ellos. Más a l lá  de este territorios 

l a  actividad frutícola deja de ser rentable. o '- Esto hace que l a  zona f rut ímla  c0ncent>re , 
gran parte de l a  fruta del país. 

;d 
11 ti Otros productos, como e l  trigo o las Li 

b$ , chacras, en cambio, permiten una dispersión m 
wn que abarca casi todo'el terr i torio nacional, 

2 -  aún cuando hay zonas que se están especiali- 
" ,a: 1; 

, zando más en ellos que otras 



a 
I 

E l  mercado también contribuye a una mente productos m& rentables, como l a  ganade - 
mayor o menor concentración de un producto o r f a  0 l a s  viñas, para dedicarse a e l los .  
de un grupo de productos. Aquellos que tiener 
una rentabil idad superior a l  res to ,  como l a  fns que poseen algo de t i e r r a  t ra tan 
f ru ta .de  exportación, l a  ganadería o lo s  pro- de defenderse , como dijimos anteriormente, 
ductos forestales ,  tienden a aumentar cada vez aumentando e l  trabajo famillar y' dedicando 
6 s  en las. wnas  apropiadas para e l los .  Debe gran Parte de l a  producción a l  autocons- 
esperarse, por l o  tanto,  que s iga en aumnto 
l a  concentracidn f ru t íco ia ,  ganadera y fores- 3. eegibn e6$ud¿&, Aconcagua a m q l ~ ¿ -  
t a l  en l a s  zonas correspondienW8. h e :  &m de sus ~ ~ C L V U O L J  n a t w ~ .  

Por su  par te ,  los  rubros de las zonas Antes de entrar  a l a  descripción de 
de pol icul t ivos (cult ivos varios que incluyen cada una de l a s  zonas, conviene tener presen- 
chacras, productos industr ia les  y cereales) y t e  algunos de los  recursos naturales d e l  te- 
cerealera,  destinados principalmente a l  mer~& r r i t o r i o  estudiado, en su conjunto, y 
do nacional, no han tenido en los  Últimos tos  se reparten en forma bastante desig-1 en - 
años una rentabil idad buena y sostenida =/, tre l a s  zonas. E l  cuadro siguiente pe&te 
l o  que hace que aunque se concentran en esas apreciar en par te  e s t a s  diferenciac. (ver 
sonas no l o  hacen con l a  Msmes intensidad que tambisn cuadro NOI d e l  Anexo]. 

los  rubros rentables en las zonas ricas. 
CUADRO NO2 - 15( 

NO debemos olvidar que, tanto en l a s  
zonas en expansi& como en las zonas desfawr  
recidas,  existen diferentes  t ipos  de agricui- 
tores .  En las zonas más r i c a ,  lo s  empresa- 1 (en porcentajes) 
rios grandes y l o s  medianos, con suf ic iente  superficie supearficie, iuperf ie ie  
t i e r r a  y capi ta l ,  logran buenos niveles de agrícola arable de riego 
rentabil idad y de capitalizaciÓn en sus empre 
sas ,  enriquecihdose más y concentrando 116s 

f ru t íeo la  30,6 25 ,O 54,6 

capi ta l .  Pero t&i& existen canipesinos Po- policultivo 18,4 
26,5 32,4 

cerealera 
bres  . 30 ,S 35,9 1 3 t O  . 

En las zonas deprimidas, en c d i o ,  Total t e r r i -  
hasta l o s  &S ricos*luchan contra l a  descapi- t o r io  estu- 
taiizaci6n. n~chots de e l l o s  buscan afanosa- 

20 2 1 E:., 4 
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ZONA CEREALERA: USO DEL SUELO AGRiCOLA 
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Fruta 

Hortalizas 

Chacras 

Cereales 

E l  fuerte aumento de las  chacras, y : " .  
en menor medida de las  hortalizas, es  e l  resul. ': - 
tado, a l  icpal que en todas las den& zonas, 
del aumento de los pequeños agricultores que 

.*, 
se dedican a estos cultivos. 9/ - 

y .  A& cuando las  praderas a r t i f i c i a les  
disminuyeron entre 1965 y 1976, e l  ganado va- 

I cuno aumenta siistancialmente entre esos dos 
años, como podemos ver en e l  cuadro s i d e n t e .  
Ocurre que e l  censo efectuado en 1976, no re- 

' f l e ja  exactamente l a  realidad. En ese momen- 
t o  comenzaba una profunda c r i s i s  de l a  gana- 
dería, debida a l a  caída de los precios de 
l a  carne, y por lo tanto no alcanza a mostrar 
l a  rápida disminución que se produjo en l a s  
existencias de ganado E/, n i  permite apre- 
c ia r  l a  recuperación posterior de es ta  a c t i v i  * 

dad, que se mantiene hasta ahora. 

CUADRO N 0 3  19/ - 
ZONA CEREALERA: EXiSTEMCIA DE GANADO 

(nhero de cabezas) 

. 8 

: { 4 

'4 '9 

. I 4 27..1 , d 

Tipo de ganado 1965 1976 % variación 

vacunos 81 1.453 1.092.800 +34,7 
ovejunos 540.232 548.247 + 1,5 
erdos 317.494 294.622 - 7,2  



1976. Esto se debe a l a  disminución de los  ce - 
reales en otras zonas. 

- tan con condiciones económicas y smlos  apro- 
piados'se han cambiada a el la .  

Las praderas ar t i f ica les ,  que han d i s  
Mnddo en superficie aumentan s in  embargo sÜ 

3. ApaMe p m ~ w  de La ZQW cene& peso en e l  con junto de l a  región, indicando . 
una disminución de éstas en otras zonas, debi 

La producci6n de es ta  zona b d i d a  en do a l a  crisis momentánea de l a  actividad ga= 

hectbreas sembradas o plantadas) camparada nadera qw señalabamos antes 

con l a  dea ' to ta l  de l a  región estudiada, corno 
se  ve en e l  cuadro N04, permite apreciar e l  Salvo. las  chacras que también han au- 

grado de concentración que tienen a q d  los  mentado su participación, los demás rubros 

cereales, y su tendencia a l  aumento. 
han bajado. 

CUADE(D NO 4 E/ 4 .  Le p/ta&o f i p i c o :  La4 cefteaees y espe- 
. ciaenevtite ee M g o .  

Tal como l o  hems seííalado, los cerea- 
l e s  son l a  producci6n característica de es ta  
zona. De éstos,  más del 70% corresponde a 
trigo, e l  que ocupa m& d e l  27% de l a  superfi 
cie  cultivada en l a  zona. La disminución 6 
gistrada entre 1965 y 793% ha selguido como ten 
dencia hasta 1980, como puede apreciarse en e l  
cuadro N05. 

iiias y parronales 
raderras .artificialeo .26,8 

Esta zona auarenta SU aporte en ter* 1 
leo de un 39% a un 43%, a pesar de l a  d i d n g  
ci6n de l a  superficie sedrada entre 1965 y 

28 

La caída de l a  producción triguera, 
por le jos  e l  cereal más importante, que ha 
continuado después de 1976, ha marcado pro- 
fundamente a l a  zona. 







reales, chacras y cultivos,industrialesr to- 
1 costo ae este ~ene r l c lo  para los 

dos e l los  rubros poco rentables, de consumo 
ecaf do princioalmente en los 

aoricultores de l a  zona de policultivos y te 
interno y masivo. bién de l a  zona cerealera. Pero también en 

Este tipo de productos fo& Parte 
todos 10s campesinos del oaís que se ven ob 

de losobienea ¿UO&. Se llaman as í ,  p o r  gados a cultivar este t ipo de productos. 

que afectan, con su precio, e l  nivel de los Frente a esta situación, algunos e p  , 
salarios en e l  país. En efecto, cuando los ' - l a  zona de policultivos, con tic : 
precios de estos productos esenciales (de , rras adecuadas y accesq al capital, han es tg  - 
sumo directo, cano e l  arroz, papas, maíz; o do buscando alternativas 16s rentables en l a  
elaborados, cano e l  pan, e l  azúcar, e l  aceite, r ganadería o en las viñas. Los pequeños agr etc.) son bajos, los empleadores pueden mante- arte ' que representan la gran ner salarios bajos a sus trabajadores. s i  e l  

S explotaciones, no pueden hace5 
, conjunto de estos productos subieran de p n -  gran subsist ir  aumentando e l  

cio, se verían obligados a mejorar los sala- y buscando empleos temporales 
na, y a  que ésta, por estar  de- 

pocas alternativas de trabajo " 

En Chile, los precios de los produc2 y 

tos de consuno básico Últimamente han dejado 
escasa o ninguna utilidad a quienes los pro- 

2. Phaducc¿dn Agdcokk Gen&. 

Justamente por l a  fa l t a  de alternati- 
* 

4 '  vas de producción rentables y seguras, ekta 
ceso de oferta en re lacgn a l a  capacidad 

' ' 
zona no oresenta una especialización defini- 
da,como se puede apreciar en e l  gráfico NO2 

; y en e l  cuadro 4 del Anexo. De ahí e l  nom- 
ado, de policultivos, o 

cultivos variados, sin especial predominio 
tabilidad de sus empresas y l a s  "ventajas c m , ,  de ninguno de ellos. 

, parativas" de sus productos. 





A& cuando l a  sanadería e s  en l a  actua 4 

CUADRO NO7 =/ 

DE - 
(mi 

POLI - 
l e s  

. . 
CUADR 

:CULTIVOS : 
de l i t r o s  

1965/72 
r ' .  

11: 188.82 1 jf. 
1974/79 139.725 hi A 

variación -26% i 

En oeneral, en l a  zona se  puede apre- 
l idad un *ro rentable,  las praderas 9rtif-i- ciar una búsqueda de actividades m a s  renta- 
c i a l e s ,  en e l  año d e l  censo (1976) habían , bles ,  es-Pecialmente en ganaderfa, confirmaa I 

disdnuído en comparación a 1965. El número a; mr 61 aumento de Ias existencias de gmado 
de cabezas de ganado, en cambio, había mJmen- que Vt3f-s abntes- Con ereguridad e s t a  tenden , , 
tado (ver Cuadro N07), pero en t i e r r a s  de se- 

, , # tia ha seguiirido después de 1976, aiín cuando no . , 
t - 

cano, con escasa productividad* ' exis te  fnfornsación general para confi-rloc e .* falta de ritsgo, s in  embargo, es m i-di- l C, 
mento Pma W e  eBta actividad adquiera una d i  
n ~ n s i 6 n  s ign i f ica t iva  y l a  ganaderzep de seca= 
no es poco rentable. 

t 
&'b 

1965 1976 % variación 

Vacunos 362.482 384.205 + 6,O 
Ovejunos 570.438 370.716 -35 ,O 
erdos 174.493 142.607 -18,3 

A 

La f a l t a  de c ~ ~ e c i ~ l i z a c i d n  de e s t a  ( 
na, ;-amente queüa en evidencia cuando estg 
diamos qu@ representan sus productos, en kc- 
tgreas sembradas, en el conjunto de l a  reai6n 
estudEada entre  ' Aconcaguer y Llanquihw . Esto 

Esto queda confirmado por e l  estancamiento se  puede ver en e l  siguiente c u a . 0  N09. 

que representa l a  zona & producción de leche, 
que en promedio en t re  1974 y 1979 no alcanza 
a los  niveles exis tentes  entre 1968 y 1971. 
(Ver Cuadro N08) . 







Rubros  1965 1976 

Cere d e s  327.298 308.583 
Chacras 54.645 73.078 
Hortal izas 11.963 14.071 
Fruta les  11.173 10.969 
Viñas 17.472 10.887 
praderas a r t i f i *  2 16.248 198.473 
ciales 

Total  superf ic ie  
arable  considera 638.799 616.061 . 
da 

@Perfod& Producción -1mportaciÓn Disponibili  
dad . 

1965/67 1.221.898 374.251 1.596.149 
1968/70 1.246.950 291.262 1.538.212 
1971/73 1.103.264 844.490 1.947.755 
1974/76 936.197 892.755 1.828.952 
1977/79 1.035.693 708.531 1 .744.224 



219.699 184.772 

Frut~1R;S . 
vifiw y parsonales 54.082 46-96? "Cripitaiismo y Campesinado en e l  A g m  
praderas aei f f -  114.4& 74-422 

cansi dis rada 
p w :  ~l&araBo por GIA be's Cemm rÚ, en e l  norte, y ~opiap6 en e l  Qur. 

~ q r o p a c y ~ i o s  

entre ~ b p i &  y Coquinho. 

agua, ai medio .de un desierto. 
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'" e 1  201 de las famili- & pobres, en 
c ios  internacionales y l a  quiebra de 

r ines ,  etc.)  y en 1978, e l  12 ,S%. Por o- 
t m  lado, entre esos mismos años, es t a s  
familias aumentaron e l  consumo de pan en 
in Si,?'% y e l  de t a l l a r ines  en un 76,6% 
por t r a t a r se  de alimentos baratos. V e r  
Cuadernillo de Información Agraria N 0 5  S 

aprecia a nivel  hacional. La superficie bre alimentos en Chile. 
senbrada con e l l o s  ha bajado en 116s de 
100 mil hectáreas entre 1965 y 19801 de 
acuerdo a l a s  Encuestas Agropecuarias de l  S sobre dispanibilidad de alimentos en 

Fuente: G I A  en base a Encuestas Agropecuc 
r ios .  de 1965 y 1976- rías del  IPIE y Registro de Importaciones 

del Banco Central. 
181 V e r  ~ u a d t ~ r n i i i o  de 1nfonnaciCin Agraria No 

3 y 4 donde aparece más c i a r m n t e  la crg , 
sfs ganade~a en ese año* res en importar t r i go  (206 millones) y ha 

r i na  (10,7 millones) y s e  recibieron 
19/ Fuente: GIA en base a üensoS Agmpecua - 161,6 d l l o n e s  de dólares por exportacio- 

r ios  de 1965 y 1976. nes de f ru t a  fresca (140 ,9 millones) y 
elaborada (20,6 millones) . Banco Central, 
~ o l e t f n  Mensual 636 y ODEPA, Informativo 
Sectorial  N* 10. 

E/ Panorama ~conómica de l a  Agricultura, no- 
~a c i f r a  que se entrega en 1976 no cdn- viembre de 1978 - noviembre de 1979. De- 
cide con l a  del censo en ese d o -  

' pa;tamento de ~conomfa Agraria, Facultad 
de ~gro~omi 'a ,  Universidad catblica.  

nado producto. ecuarios y a l a s  Encuestas Agropecua 



GIA,  en base a Censos A 

INE, aicuestas Agropecuarias. 

INE, Encuestas Agropecuarias. En e l  Cen- 
.so de 1976-estos cultivos no aparecen in 
dividualizados y aún no se publican las 
cifras definitivas. 

34/ G I A ,  en base a Censos Agmpecuarios. 






