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INTRODuccrôN

Desde hace 20 arios el vaJle dei do Huarulame (de San Marcos hasra El Palqui)
viene experimenrando profundas rransformaciones socioeconomicas y ambienraJes,
vinculadas a la insralacion de grandes sociedades 0 empresas agdcolas especializadas
en la fruriculrura de exporracion (usuaJmenre denominadas Complejos Agro-Indus
triales, CAI).

FOTO 1:
Huaculame, Vision Pareial (Dubroeueq, 2001).

El esrudio de esras rransformaciones, en el marco dei programa COQUIMBO,
ha significado para el rerrirorio seleccionado (el disrriro de Huarulame), la defini
ci6n de una esrraregia de recolecci6n de informaci6n y daros que se puede resumir
de la siguienre forma:

Carcografo, Universidad Tecnologiea Merropolirana, Sanriago.

Demografo, IRD/LPED, Sanriago.
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compiJaci6n de informaci6n sobre la historia del rerritorio (documenraci6n
de Bienes Nacionales, del Conservador de Bienes Rafces, Acras de las Comu
nidades Agrfcolas Arunguayco y El Porrero, invesrigaci6n bibliogrâfica);

compilaciôn de informaciones sobre el Derecho de Agua y la gesri6n de los
rescursos hîdricos (Côdigos de Aguas, documenraciôn sobre la red de embal
ses de la JVRH y las Asociaciones de Reganres);

compilaci6n de daros de los censos de poblaci6n (de 1952 a 1992) y

agropecuarios (de 1965 a 1997);

constiruci6n de una base cartogrâfica temârica (mapas dei lGM, del INE, de

la Direcci6n de Aguas, de Bienes Nacionales, del ClREN y del Conservador
de Bienes Raîces);

adquisici6n de forografîas aéreas (vuelos de la FACH de 1955, 1978 Y 1997),
asî coma de imâgenes satelitales (SPOT: 1998; LANDSAT: 2001);

ejecuci6n de un vuelo aéreo de baja alritud para la obtenci6n de una cobertu
ra forogrâfica de proximidad (2001);

realizaci6n de una Encuesra Demogrâfica y Agraria (EDA) exhaustiva: 300
familias residentes en Huarulame (2001);

realizaci6n de una Encuesta de los Complejos Agro-Industriales (ECAl) que
tienen predios en el disrriro de Huatulame (2002).

Cada una de estas Fuentes de daros ha sido estudiada individualmenre obtenien

do resulrados, pero también resulta interesante organizar y reagrupar varias de estas
Fuentes para constituir un "Sistema de Informaci6n Socioecon6mica y Ambiental
para Huatulame (SISAH)", cuyo objerivo es permitir el estudio de las rransforma
ciones socio-econ6micas y ambientales que son susceptibles de ser representadas es
pacial y temporalmente, y beneficiândose de nuevas instancias de anâlisis que, a

veces, resultan de este rrabajo de representaci6n.

En este texto se presentarâ, en una primera parte, la problemâtica en que se basa
la consrrucci6n deI SISAH, las Fuentes utilizadas y las etapas de su eJaboraci6n. En
una segunda parte se presentarân rres ejemplos de resultados: el primero rrata de la
evoluci6n temporal deI uso de los suelos del disrriro de Huatulame; el segundo es

una tipologîa contemporânea de la renencia de la tierra y el rercera, es una ilusrra
ci6n de la importancia acrual dei asalariado agrîcola en relaci6n a la insraJaci6n de

los CAL
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LA CONSTRUCCION DEL SISAH

Integraci6n de la informaci6n temporaJ

El objetivo es represenrar y analizar la evoluciôn en el tiempo de los espacios de
producciôn y residenciales en el secror de Huatulame. Se utilizaron tres foragrafias
aéreas dei area en cres momenros dererminados, es decir, cres vuelos distinros realiza

dos en los arios 1956, 1978 Y 1997.

Etapa 1: Scaner de las fotograftas aéreas para obtener imdgenes de
formato digital
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Etapa II: Georeferenciaciôn de las tres imdgenes (Jotos escaneadas)

Para realizar el proceso de georeferenciaciôn es necesario Contar con una cober
tura del secrar que esté coordenada de manera con fiable, para as! poder lograr un

al ra grado de aceptabilidad en el proceso.

• Digltalizaci6n red hidrica desdc caI1a IGM

"Huatulame' (Escala J : 50000): Localizaci6n

de cualro pllntos de control: lngreso de puntos ----+

mediante mesa digitalizadora

• Traslado de pllnlos coordenados
hacia las Ires imàgenes y disllibuidos
de forma uniforme por Ioda la imagen
para evitar grandes deformaciones -+

Se procede después a la
georeferenciaci6n.
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Se digitaJizô en mesa la red hfdrica de la carta de Huatulame, a partir de
cuatro puntOS coordenados de control extrafdos de la propia cana, escala 1:50.000
del lCM.

La hidrograffa del sector tiene caracterfsticas de formas muy particulares, con
lugares geograficos comunes muy faciles de identificar en la imagen de la fotograffa

y en la cobertura.

El traspaso de puntOS desde la cobenura de la red hidrografica hasta su simiJar
en la imagen de la fotograffa aérea debe hacerce de manera precisa, y la distribuciôn
de pumos debe ser uniforme en roda la imagen para evitar deformaciones.

Etapa III : A partir de las imdgenes georeferenciadas, digitalizacion en
pantalla deI uso deI suelo segUn tipo de agricultura

Luego que las imagenes de las fOtograffas aéreas han sido georeferenciadas, se
procede a la digitalizaciôn en pantaJia de los usos del suelo en cada una de éstas

segLIn el usa: producciôn 0 fines residenciales.

El proceso de digitalizaciôn se beneficia ampliameme dei conocimiento previo
dellugar, es decir, el conocimiento de las caracterfsticas ffsicas del teueno coma de la
historia dei uso dei suelo, informaciôn obtenida en una etapa previa a partir de los
lugarefios, antes de la realizaciôn de la encuesra.

En cuanto a los usos de producci6n, se identificaron tres tipos de agricultura
diferentes: espacios de pequefia agricultura 0 hijuelas l, goces singulares y CAl (Com
plejos Agro-Indusrriales).

Como apoyo para obtener el uso actual del territorio mas reciente que la foto

grafia aérea del 1997, se ocup6 una imagen LANDSAT TM, Multibanda dei afio
2001 con resoluci6n espacial de 25 metros que mostraba en forma clara las zonas de
cultivos que se represeman en colot rojo debido a la combinaci6n de bandas (técnica
"Falso color").

Hijuelas corresponde a la denominaci6n dada localmenre en predios de pequeiia propiedad de
origen en discusi6n.
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Ejemplo: 200\

~

/

D CA (Goces singulares 0 Lluvias

Cl Agricullura de exportaci6n (CAl)

Actualizaci6n con Pequena agricultura (Hijuelas)
LANDSAT

Integraci6n de la informaci6n contemporanea

Para exponer la metodologia de consrrucci6n dei SISAH corresponde enun
Clar rres pregunras y sus respecClvas respuesras:

(De dônde proviene la informaci6n socio-econ6mica y ambienral que se uri
lizara? Esra informaciôn proviene de la encuesra EDA y ECAI, realizadas en
el marco dei programa Coquimbo enrre 2001 y 2002.

(Cuâles son los niveles (0 unidades) de anâlisis para los que se calcularân los

indicadores'

Estos niveles (0 unidades) seran la familia y la exploraciôn agricola.

En consecuencia, (cuites seran los espacios 0 unidades de represen raciôn de
esros indicadores?

Estos espacios (0 unidades) seran por una pane, los espacios (0 unidades)
residenciales (si rio con casa) que recibiran la informaci6n relariva a las fami
lias, exrraidas de la pane demogrâfica de la encuesra EDA y, por orra parce,
los espacios (0 unidades) de producciôn (hijuelas, goces singulares 0 lluvias y

predios de las empresas) que recibirân la informaciôn relariva a la exploraciôn
agricola exrraida de la pane agraria de la encuesra EDA y de la encuesra ECAI.
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Para resumir, la merodologia de consrruccion dei SISAH respera un orden
logico. Se empieza por la informacion 0 daros que hemos recoJecrado, se conrinûa
deflniendo las unidades de anâlisis para las que los indicadores se calculan y, pos
reriormenre, se consrruyen los espacios de represenraciôn que corresponden.

Fuenre de informaci6n Unidades de analisis Espacios
socioecon6mica y por las que se caJculan de represenlaci6n

ambienlaJ --------t los indicadores de los indicadores

EDA La Familia Espacio residenciaJ
--------t

(Daros demograflcos) (290 familias) (casas en Huarulame rradicional,
G. Mistral el P. Neruda)

EDA (Daros agra~ La explolaci6n agrîcola Espacio de producci6n

ECAl (72 exploLfamiliares y 8 CAl) (hi)uelas en Hualulame
rradicional, goces singulares,

predios CAl)

Las bases de daros a nivel de la familia y la exploracion agricola, asi como los
indicadores fueron generados con el software SPSS (Srarisrical Package for Social
Science).

A con rinuaciôn se expondrâ el método de consrrucciôn de los espacios de repre
senracion de los indicadores.

Etapa 1: Eleccion de la informacion cartogrdfica bdsica para la
construccion de los espacios residenciales y de produccion

Se recurriô a organismos esrarales como la Direccion General de Aguas (DGA),
Minisrerio de Bienes Nacionales, ClREN-CORFO e Insriruto Geogrâfico Milirar
(lGM), con el fin de obrener la informaciôn cartogrâfica bâsica necesaria para la

consrruccion de la carra base de los espacios de producciôn (pequefia agriculrura 0

hijuelas, goces singulares y CAl), y rambién de los espacios residenciales dei disrrito

de Huarulame.

Se decide ocupar la cartografia 1: 10.000 de la DGA y los pIanos de Bienes Na
cionaJes 1: 1.000 para los espacios de produccion y por orra parte, los pianos de
Bienes Nacionales 1:500 para los espacios residenciales.
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Etapa Il: Construcciôn de los espacios: cobertura base ESPRORES

De la cartograFia a escaJa 1: 10.000 DGA se obruvo, medianre la digiralizacion

en mesa, el poligono envolvenre de los espacios de pequefia agriculrura 0 hijuelas.
De los pianos de Bienes Nacionales a escala 1: 1.000 se digiralizo, rambién en mesa,
la separacion, limire 0 deslinde de esros espacios 0 hijuelas. Debido al desfase de
escalas se procedio a un procedimienro de ajusre (igualar esca1as) , desde el archivo
digiralizado del mapa de Bienes Nacionales, en la escala anres descrira, a la escaJa de
la carrografîa de la DGA. Posreriormenre, la union de ambos archivos da origen a la
coberrura de polfgonos denominada hijuelas.

La digiralizacion de las poblaciones Gabriela Misrral y Pablo Neruda se realizo a

partir de pIanos de la DGA a escala 1:500, para ello se debio il' al rerreno con G P5 para
romar cuarro punros de conrrol, debido a que el piano se enconrraba sin coordenadas
de georeferencia. Una vez digiralizados se procedio a la esrandarizacion de escalas con
respecro al parron de escala, en este casa la carrograffa es 1: 10.000 de la DGA.

Una vez creadas las coberruras de los espacios de producci6n hijuelas y residen
ciales (las poblaciones), se un en a la coberrura de los espacios de produccion "goces

singulares y CAl"

(creada anreriormenre a parrir de la digiralizacion en panralla sobre las imâgenes
de las forograffas aéreas y acrualizadas con la imagen LAN5AT), para dar origen a la
coberrura de espacios de produccion y residencia, denominada E5PRüRE5. Para
finalizar, se procede a consrruir una coberrura para posicionar las casas en los espa
cios residenciales del pueblo de Huarulame y asf, poder represenrar la informacion
conrenida en carrograffas remaricas que informen acel'ca de las caracrerîsricas de-las

familias.
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Etapa III: Uniôn de las bases de datos de las encuestas EDA Y CAl con
la cobertura ESPRORES

Las bases de datas de las encuesras EDA y CAl (generadas con el sofrware esra
disrico SPSS) conrienen un campo numérico (variable IDENT) que riene la funcion

de idenrificador de cada una de las familias y (evenrualmenre) sus predios denrro del
disrrita de Huarulame.

Por orra parte, la base de datas que viene anexada a la cobertura ESPRORES
conriene dos campos numéricos de idenrificacion, ambos conradores inrernos de los
programas son capaces de generarlos. Los nombres récnicos de estas campos son ID
(idenrificador) e 10# (recno). El ID 0 idenrificador es el que asigna un numero

correlarivo a partir de cero, segun el orden de digiralizacion dei poligono.

Se procedio a inrervenir la base de la cobertura ESPRORES con el fin de generar
un campo con el mismo nombre (IDENT) y valor igual (para cada polîgono resi
dencial 0 de producciôn) al de las encuesras. Hay que hacer norar que esre ripo de
inrervencion requiere de informacion con fiable (por ejemplo: cada cuesrionario de
la encuesta EDA informaba también sobre la idenridad de los duenos de los sirios 0

predios colindanres), y amplio conocimienro de rerreno.
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Finalmente, medianre el campo en comûn (IDENT). se procede a ingresar la
informacion de las bases esradfsricas EDA y CAl a la base de la cobertura ESPRORES
(el proceso de union de dos bases de daros se denomina en lenguaje Arc View coma
"JOIN", para ello la base de daros consrruida por el software SPSS debe ser exporta
da en formaro DBF).

Revisados minuciosamenre y aprobados los resultados de la union, la base de la
cobertura ESPRORES contiene roda la informacion recogida en rerreno, mas la
ropologia comûn de roda base cartografica, es decir. en el casa presente el area yel
perimerro de los arcos que componen los poligonos de los espacios de produccion 0

residencia, segun sea el casoz.

2 Con las visras dei proyecro rerminadas. es decir, la informacion rrabajada en el 515AH se

encuenrra con ropologfa. coloreada segLin la variable a represenrar y arriburada. se procede a

generar los "Iayours" y/o composicion de ploreo 0 impresiol1, que es donde se coloca la infor

macion de las visras rrabajadas. Es imporranre desracar que para cada producro a carrograflar

se puede realizar un ajusre de la escala, para as( represen rar la variable solicirada denrro de los

formaros deseados. de manera clara y legible.
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TRES EJEMPLOS DE RESULTADOS

Evoluci6n temporal dei uso dei sUelo: 1955 - 2001

Se puede decir que desde inicios del per(odo colonial, el rerrirorio de Huarulame es
de ocupaciôn remprana (vâlido para la IV Regiôn en general). Después, las divisiones por
herencia de las grandes propiedades lIevan, desde el siglo XV1II, a un dominio de la
pequefia y mediana agricuJrura en la ribera del do y en el mismo riempo, en el secano, a
consriruciôn de las primeras Comunidades Agricolas (ViUalobos 1983; Vega 1987; Cavieres
1993).

La situacion en 1955: Figura 1

La inrerpreraciôn de la forograf[a aérea de 1955 muesrra en primer lugar el
Huarulame rradicionaJ, es decir, una zona de pequefia agriculrUfa conformada por
hijuelas que se exrienden desde eJ do hasra la calle principal (O'Higgins), lugar princi
pal de poblamienro (en el censo de 1952 Huarulame riene 762 habiranres). Las hijuelas
son regadas por una red de canales: canal Morales, canal Plaza, canal del Medio y canal
La Isla. La principal acrividad agricola se compone CIe horralizas (desde 1940, especial
menre romare) e higueras que son las mâs comunes (ya sefialado por Choureau, 1887).

Mâs al esre, después de la red de ferrocarril consrruida al inicio dei siglo, se
exrienden las rierras de las comunidades agdcoJas de El Porrero y Arunguayco. Se
disringuen, en el sena de esros conjunros rerriroriales, los I(mires de varios rerrenos
enrregados a comuneros para sus producciones agricolas de secano (habirualmenre
rrigo, ma(z y pororos).

FIGURA 1:
Uso dei Suelo en 1956

...> CA
•.J '> El Potr,IO

~

H

A
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La situacion en 1978: Figura 2

La interpreraciôn de la forograffa aérea de 1978 indica que el panorama gene
rai, en cuanto a uso de suelos, ha cambiado poco. Seflalamos, sin embargo, que el
proceso de saneamienro de las Comunidades Agrfcolas ocurriô entre los aflos 1965
y 1970, durante la Reforma Agraria. En esra ocasiôn el lîmire regisrrado por la
CA. Arunguayco fue el rio Huarulame y no la red de ferrocarril como 10 seflalan
rodos documentos anteriores.

En la forograffa, se disringue un nuevo barrio de habiraciôn: la Poblaci6n Gabriela
Misrral, localizada a ambos lados de la carrerera principal, en un rerreno de la CA.
Arunguayco adquirido por la Municipalidad de Monte Parria en 1974.

Durante rodo esre perîodo, la poblaci6n de Huarulame ha variado muy poco en

comparacion a 1952: 802 habiranres en 1970 y 761 habirantes en 1982 (a parrir de
la forograffa de 1997 y la imagen Landsar de 2001).

FIGURA 2:

Usa dei Suela en 1978

La situacion en 2001: Figura 3

La siruaciôn del uso del suelo del disrriro de Huarulame en 2001 comprende
muchos cambios en relaciôn a los periodos anteriores. El Huarulame rradicional ha
conservado su dimension global, pero numerosos goces singulares ylo lIuvias de las
CA. Arunguayco y El Porrero han sido reemplazados par nuevos predios (CAl). La

453



extensIOn de los predios CAl ha ido mas lejos de la substituciôn, es decir, se
encuentran en uso nuevos predios, siempre en terrirorio de las C.A.

fleURA 3:
Uso del Suelo en 2001.

Veamos por un instante el proceso de adquisiciôn de tierras que permitiô la
instalacié>n de las CAL El proceso em pezé> a principios de 1980, en aIgu nos casos, los
comuneros vendieron sus goces singulares con 0 sin derechos y sin el acuerdo de la
Asamblea General. En otros casos, la Asamblea General distribuyé> nuevos terrenos a
cada uno de los comuneros (Actas de la Comunidad Agrîcola Atunguayco, septiem
bre 1987) quienes los vendieron con 0 sin derechos. Poco a poco los derechos cam

biaron de mana y las listas de comuneros se modiflcaron. Actualmente cerca de la
mitad de los comuneros de Atunguayco, y un poco menos de El Potrero, son perso
nas ligadas a los CAl: los propietarios, miembros de sus familias, gerentes y, a veces,
extranjeros. Este sistema de representacié>n (palos blancos) se instalé> con el consenri
mienro de los comuneros. En los ûltimos aDos las solicitudes de terreno presentadas

a las Asambleas Generales, hechas por recién llegados, han sido consecuentes (30 é>
60 Ha. de una sola vez, correspondiente al numero de derechos), asi como los pre
cios que la Asamblea ha aumentado y cuyos montos son imputados en beneficio de la

comunidad, salvedad hecha por el nuevo comprador.

Regresando a la forografia, se nota también una evolucié>n en el usa deI suelo en
términos habitacionales, con la creaciôn de la poblacié>n Pablo Neruda (Programa Chile
Barrio, ocurrida Juego del rerremoro de 1997 y que permirié> la reubicacié>n de una
centena de familias de Huarulame, en 2002).
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Ademâs de esra reubicacion, han ocurrido imporranres cambios en rérminos

de poblamienro. El censo de 1992 y la Encuesra EDA 2001 muesrran un aumenra

signihcarivo y conrinuo de la poblacion: 897 y 961 habiran res respecrivamenre (lo

que deberia ser confirmado por el censo 2002). Esre hecho se verihca en los 4 disrri

ras dei Valle del do Huarulame donde se han insralado los CAl (Chafiaral Aira,

Huarulame, El Palqui y Huanillas), que represenra un 85% de aumenra de pobla

cion para el periodo 1982-1992 de la comuna de Monre Parria (que cuenra con 21
disrriros, ver Anexo).

Resultado

El mapa 1 resume visualmenre la evolucion del uso del suelo ocurrida en

Huarulame encre 1956 y200 1. Los cuadros, producro de la georeferencia, cuanrifi

can esra evolucion.

Enrre 1956 Y 1978 los dos sisremas agrarios hisroricos (pequefia agriculrura y c.A.)
han permanecido esrables y la superficie de los suelos en uso que les corresponde ha

variado poco, pero la siruaci6n cambia enseguida y la superficie de los suelos en uso eri

2001 es igual a la de 1956 mulriplicada por 1.8.

Esre uso de los suelos, casi duplicado, planrea la pregunra inmediara sobre la

procedencia dei recurso en agua.

En 2001 coexisren dos grandes conjunros de igual superficie. El primero reagru

pa una pequefia agriculrura irrigada y una agriculrura comuniraria, que no siempre

es de secano (72 exploraciones familiares). El segundo reagrupa los CAl de Huarulame

(8 sociedades 0 empresas nacionales 0 excran je ras de disrinra imporrancia) J.

Esra diversidad serâ analizada deralladamenre en la propiedad rerriroriaJ.

3 Se rrara de las empresas siguienres: Agro-fdo, Nama Exporr, Fundo Arunguayco, Uni-Agri,

Del Monre, Cepeda, Maluenda y Jofré.
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Mapa 1: Evoluci6n dei uso dei suelo en los ultimos 50 aflos
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Tipologia conternpodnea de la tenencia de la tierra

El disrriro de Huarulame riene una superficie de aIrededor de 5.500 Hâ. En

rérminos de rierras exploradas (de manera individual e irrigada) coexisren rres ripos:

pequena agriculrura, agriculrura comuniraria (goces singulares) y agriculrura de ex

porracion (CAl) para un roral de alrededor de 300 Ha., en que mas de la mirad es

para la agriculrura de exporracion. El complemento (mas deI 90% de la superficie

del disuita) corresponde a rierras de secano de mediana cordiJlera, propiedades co

lecrivas de las c.A. Arunguayco y El Pouera.

Las infomaciones obrenidas y representadas en el 5l5AH (ver Mapa 2) para las

rierras exploradas (espacios de produccion) permiren hacer un esrudio flno de la

renencia de la rierra y su dinamica, es decir, una caracrerizaci6n de la renencia de la

rierra denuo de cada ripo de agricu!rura y rambién, un anâlisis de las inAuencias

entre los ripos (mâs precisamente, del impacro de la insralacion de la agriculrura de
exporraci6n sobre la pequena agriculrura y la agriculrura comuniraria).

Respecro a la caracrerizacion de cada uno de los ripos de agriculrura, se sefiala el

ramano promedio de las exploraciones:

Tipo de Agriculrura

Pequefia agricultura (Hijuelas)

C.A. (goces singulares ylo LLuvias)

Agriculrura de exponaci6n(CAI)

Sup. Exploraci6n 0 Predio (Ha.)

0.6

3.1

4.3

en el casa de la pequena agriculrura, las superficies promedio (0,6 Hâ.) son

débiles coma para asegurar un nivel de vida sarisfacrorio para las familias;

la siruaciôn es mejor para los comuneros en que los goces singulares 0 Iluvias
(3,1 Ha.), en ouos riempos de secano, acrualmente son irrigados;

para la agriculrura de exporracion, esre indicador se refiere al ramafio prome

dio de un predio, hay que razonar de manera diferente: las 8 empresas (sefia

ladas en la nora 2) representan 164,5 Ha. (solo el Fundo Arunguayco repre
senta 100 Ha.).

Respecta al impacta de la insralaciôn de la agriculrura de exporraci6n en los

ouos ripos de agriculrura, se sefiala:

uarandose de la pequefia agriculrura: abandono de una veintena de hijuelas

(alrededor del 15% de las rierras del Huarulame rradicional ya no son ex plo

radas) y la venta de orras 20 a las CAl, rerrenos que son ocupados por las

empresas para la exuaccion y conduccion del agua hacia rerrenos recnifxcados

ubicados rio arriba;
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rradndose de los goces singulares y Iluvias de los comuneros que subsisren

(los que no han vendido sus derechos), la irrigacion de las rierras ha sido

flnanciada por el producro de venras de rierra anreriores a los CAL

Resultado: Complejidad e interacciôn de tres tipos de agricultura

- pequeiia agriculrura en crisis;

- agriculrura comuniraria aripica;

- agriculrura de exporracion en extension.
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Importancia actual dei asalariado agrfcola ligado a la instalaci6n de
los CAl

La mayor consecuencia de la instalaci6n de los CAl ha sido el surgimienro dei
asalariado agrîcola. La Encuesta EDA permite hacer un estudio cuantitativo detalla
do de la poblaci6n residente en Huatulame (vet articulo de P. Coutard, P. Livenais y

F. Reyes).

En rotai los asalariados representan 234 personas, el 62% de Jos acrivos dee/ara
dos y 79% de los activos del secror agrîcola. En alrededor de 20 afios, el estatus dei
asalariado agrîcola ha variado pasando a ser de un marginal, la norma. De ellos 42
personas son asalariados permanentes y 192 temporales. Un hecho notable es la
participaci6n de las mujeres: 148 hombres (63%), 86 mujeres (37%). La edad pro
medio de esros asalatiados es de 38 afios (sin diferencia segûn sexo).

Si se observa 10 que esro significa para el plan familiar, se constata que de 290

familias residentes en Huatulame, 170 (59%) Tienen por 10 menos un miembro de la
familia que rrabaja coma asalariado en el secror agro-industrial de exportaci6n.

El SISAH permite un anaiisis espacial de este indicador (Mapa 2) que muesrra
un lazo con el barrio de residencia de la familia: el 73% de las familias de la pobla
ci6n Pablo Neruda Tienen, por 10 menos, l miembro de la familia asalariado, en la

poblaci6n Gabriela Mistral 65% yen el Huatulame tradicional es solo un 47%. Esta
constataci6n abre otras instancias de anâlisis mas explicativas que llevaran a un lazo
mayormenre signiflcativo: en el sena de cada familia el acceso 0 no a la tierra es el
que determina la parricipaci6n 0 no, de uno 0 mas miembros de la familia como
asalariado agrîcoJa en los CAl.
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CONCLUSION ES

Para tratar de entender el inrerés de esta herramienra construida y romando

distancia, parece necesario situarse en dos niveles diferentes: el de la investigacion y
el de la gestion administrativa.

Respecro a la investigacion. los tres resultados que se presenran muestran un
abanico de posibilidades ofrecidas por la herramienra 5l5AH:

en el primer casa (evolucié>n temporal dei uso dei suelo), el 515AH muestra

un resultado inmediaro, producro de la georeferenciacion que serîa imposible
obtener por otro medio (hay que hacer norar que la flabilidad depende, evi
dentemenre, de la precision de los espacios dibujados);

en el segundo casa (la situacié>n conremporanea del uso de la tierra), el 515AH
produce una representaciôn de una tipologîa de la propiedad de la tierra que
permite comprender mejor la complejidad e inreracciôn enrre Jos tipos de
agricultura, (especialmente el impacto de la instalacion de la agricultura de
exporracion en la pequena agricultura y en la agricuJtura comunitaria);

en el tercer casa (la imporrancia dei asaJariado agrîcola en Jos CAl a nivel
familiar), el 515AH muesrra un diferencial seglin el barrio de habitaciôn de la
familia, que no es en sî una determÎnaciôn, pero se abre hacia orras instancias
de analisis.

Respecro a la gestion administrativa, se dispone de una herramienra muy inrere
sanre para la represenracion sintética de la informaciôn.
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ANEXO : Evolucion de la poblaci6n de la Comuna de Monre Parria: 1952-1992

Fuenre: Censos INE
b'o\. Eva!.

Dis(rito N(' 1952 1%0 1970 1982 1992 1970··')2 1982·92---

Monte l'auia 1 1538 1.497 2.208 3173 4.763 2.555 1. 590

Junras 2 671 636 774 935 947 173 12

Campanario 3 432 654 247 436 362 115 74

Cerrillos 4 556 638 717 675 772 55 -74

Rape! 5 1.226 1.413 1.380 1.367 1206 -174 -161

Las Mollacas 6 2.992 1.409 UII 9.34 866 -345 -68

El Magui 7 778 847 756 831 606 -150 -225

Pedreg31 8 896 1035 836 909 788 -48 -121

Las Ramadas 9 676 825 780 813 662 -118 -151

Tulahuén 10 1.726 1.653 1.780 1.768 1.815 35 47

Caren II 1.401 1372 l.176 1.492 1.319 143 -173
>l>-
e-- Colliguay 12 546 587 557 549 490 -67 -59
'->J

Semira 13 375 461 397 372 395 -2 23

Chileciro 14 632 702 734 785 773 39 -12

Mialgui 15 445 473 485 569 567 82 -2

Mal Paso 16 778 924 61 j 429 272 -339 - 157

El Palgui • 17 2.418 3.146 2.953 4.354 5.747 2.794 '393} Aom,'" d, pobl,,,," dol ~,JJ, dol cio Ho"o"'"
Hualulame • 18 762 922 802 761 897 95 136

Guanillas' 19 632 1.041 882 1.232 l. 525 643 293 4.831 (= 71 % dei aUmenlO de la comuna efl[re 1970 )' 1992)

San Lorenzo 20 471 313 155 307 192 37 -115

Chafiar31 A • 21 1386 2.358 2.185 2.672 3.484 1299 812 2.634 (= 85% dei aumenlO de la COmuna enlre 1982 y 1992)

TOTAL 21337 22906 21626 25363 28.448 6822 3085
-

-Oisrriws con inslaJaci6n de Complejos Agro-Indusrriales
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