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Estoy haciendo este estudio  sobre  la fruta chilena.  En primer  lugar,  estoy 

viendo un poco cuáles son las relaciones entre productor y exportador hacia 

el  supermercado  y  después  también  cuestiones  sociales  ambientales  que 

están relacionadas a esta economía, a este negocio. Para contextualizar un 

poco, aquí, ¿Cuánto tienen de superficie?

Entrevistado: Mira de superficie son 3,2, tenemos variedad de uva, tres variedades de uvas, 

Thompson, que es esta blanca, Merlot, una rosada; y una French, que tenemos allá. Esta es la 

primera uva que sale, pero nosotros la French que esta mas allá, la dejamos solamente para 

pasas,  porque  para  exportación  ya  no  es  vendible.  Porque  no  es  grande,  se  parte,  suele 

partirse mucho, y ahora hay otras variedades que son iguales, que son mejores, más firmes. 

Por eso, para pasa todavía es buena, a la gente le gusta la pasa, pero esta uva es muy rica de  

verdad.

¿Y es todo uva lo que cultiva usted?

Entrevistado: pura uva, todo es uva, todo lo que es exportación nada más no llegamos a nada. 

Bueno,  lo  que  queda  es  el  descarte,  que  creamos  del  desecho  aquí,  lo  que  no  va  para 

exportación lo hacemos pasas, pero también se exporta ya que nosotros somos un grupo de 

pequeños productores que hacen pasas y la exportan directamente a España y otros países.

¿Esto con Mi Fruta?

Entrevistado: Claro, somos socios de ahí.

Y, la decisión de producir exclusivamente para exportación, ¿cuándo fue? Y, 

¿por qué?

Entrevistado: Desde  el  principio,  esta  parcela  era  de  mi  papá  y  aquí  antes  esto  era  una 

cooperativa,  donde  están  un  grupo  de  productores,  después  ese  grupo  se  separó  y  se 

repartieron, y aquí este sitio ya tenía uvas.

Pero, ¿Esa cooperativa que dices era de la reforma agraria?

Entrevistado: exactamente,  claro,  y  ahí  ya  mi  papá  cómo  trabaja  ahí  y  vio  lo  que  la 

exportación da aquí, incluso repartió la parcela y todo ese pedazo tenía todo esto de esa uva 

blanca y más abajo tenia damasco, pero damasco no era rentable. Así repartió, tuvo un año 

damasco y boom, lo cortó y pusimos parrón, y bueno, después pasó parrón, estaba viejo, lo 

cortó y probamos con durazno, cuando el durazno estaba a punto de cosechar pues tampoco 



es rentable y perdimos todo dos años de cosecha porque no es rentable, para mi papá no era 

rentable. Después pusimos parrón de nuevo.

¿Hay alguna manera de apuntar solo en la uva como con precios que varían?

Entrevistado: es que uno está acostumbrado ya a esta opción, y lo que pasa que uno ya sabe  

el trabajo. La exportación es así. De repente puede estar muy buena o puede estar mal, pero 

para otro mercado aquí.

¿Y tampoco otra fruta u otro cultivo?

Entrevistado: no por que otro cultivo no son rentables, todo lo que es granos no es rentable,  

es mucho trabajo son caros, bueno esto es demasiado caro la exportación, pero la gente lo 

sabe trabajar. Entonces, si pongo otro cultivo ¿quién va a trabajar? porque no saben, nadie 

trabaja,  ese  es  el  problema,  yo  pongo  otro  cultivo  nuevo  y  nadie  trabaja  porque  están 

acostumbrados a trabajar las frutas ese es el problema, ya la gente que está acostumbrada se 

hizo experta en este ámbito.

¿Y cuál es el apoyo de la cooperativa para usted?

Entrevistado: bueno, lo único de la cooperativa es que mandamos todo lo que es descarte 

(pasas). Este año tuvo un mejor retorno, porque tuvo un precio estable. De repente llegan 

muchos compradores que te aseguran, pero realmente no te pagan, te estafan, y ellos no. 

Ellos te hablan de cierta cantidad de plata, se hacen responsables y te la pagan. Por eso uno 

ve la cooperativa en eso, en donde hay más unión como grupo. Es donde hay más fuerza. 

También para salir para otro lado, yo no saco nada con salir a EEUU u otro país, pero si no 

tengo el volumen, ¿Con qué cara llego? nadie me hace caso. Tengo que tener un volumen 

bueno, una buena calidad de fruta para mostrarla a otro país.

Y así es importante para tener más fuerza en el mercado.

Entrevistado: claro y si te piden una cantidad o volumen tienes que ir con eso.

¿Y cómo funciona para usted la participación en Mi Fruta?

Entrevistado: mire, yo no tengo tanta participación, lo único que hago aquí es que yo llego y 

entrego. Hago mi producto, el fruto que yo conozco, pasas; lo veo, lo hago yo mismo con mis  

manos, todo el proceso lo hacemos nosotros, la guardamos en bines de madera y ellos se 

encargan de eso aquí. El Leo, ellos tienen gente para eso, nosotros no nos preocupamos por 

eso, igual que exportación, llevamos la caja, ahí pasa a packing, después pasa otra persona y 

ya tú te desligas, porque sabes que, si esta la uva está buena, tienes retoños, pero si está la 

uva mala, ¿De qué vamos a hablar? Todo lo que se hace es producción buena.

¿A veces hay una votación en la cooperativa?



Entrevistado: sí, mire hay una votación, pero hay gente encargada de eso. Un presidente que 

está metido, que sabe que están trabajando, ellos tienen su sueldo, buscan mercado. Yo, por 

mi parte, si me dicen, no tengo tiempo para participar en eso. Tendría que dedicarme 100% a 

eso y lo puedo hacer, pero tendría que dejar esto aparte. Y ese es el problema, hay que buscar 

personas que se dediquen a eso y tengan tiempo. Bueno, dedicados a eso nada más, pero de 

momento se ve bien pues se ve que funciona, no hemos tenido números rojos y eso es bueno.

¿Cuáles son los principales desafíos o problemáticas en este trabajo?

Entrevistado: ahora el desafío más grande es el tiempo. Hoy tienen unas frutas muy lindas, 

pero el tiempo es tan malo... El año pasado llovió en estas fechas, a finales de enero yo tenía  

unas frutas muy lindas, llovió y no saqué ni una caja. Todo botado, ¿y ahí que hago? hasta ahí,  

por eso digo, ahora vamos contra el tiempo, si el tiempo está bueno bien, si el tiempo está  

malo,  malo  para  todo.  Para  sacar  pasas  tienes  que  tener  buen tiempo para  sacar  buena 

calidad de pasas y que sea corto el tiempo, para que no te suba los costos, porque mientras 

más tiempo más suben los costos y ahí ya te sales de la cantidad de plata que tenías para eso 

nada más.

¿Y el agua es un tema?

Entrevistado: todo el tiempo. Es una cadena. Lo que es bueno ahora es que tenemos riego 

tecnificado, tenemos un tanque, un acumulador de agua, que acumula agua y lo manda, abre, 

cierra. Si yo quiero regar, pues riego, yo me programo, eso es lo bueno. Lo que pasa es que 

antes no había problema con el agua, ahora hay que estar cuidando el agua; cerrando. Antes 

el agua se perdía, no había conciencia, ahora uno tiene un poco más de conciencia.

¿De la sequía?

Entrevistado: el tiempo nos enseñó a ser consciente conmigo mismo y con el vecino, porque 

antes uno veía por su parte y el vecino no importa. Ahora no, si regaste hoy mañana le toca al  

vecino, todos en este sector vivimos de esto, de la agricultura.

Entonces, ¿Hay una colaboración entre vecinos para coordinarse con el agua?

Entrevistado: sí, todo es por turnos.

¿esto cómo funciona? ¿Está regulado?

Entrevistado: sí, está regulado. Tú tienes tantas horas de agua y de ahí cierras no hay más. Ahí 

le  toca  al  vecino  y  tú  tienes  que  respetarle  al  vecino.  Como te  estaba  explicando,  es  un 

respeto mutuo. Si tú no respetas, el vecino tampoco te va a respetar, es como una especie de 

dominó.

¿Hay una institución?

Entrevistado: Sí.  También  tenemos  presidente,  los  tesoreros,  los  que  están  encargados 

también del riego. Se le paga a una persona para que cuide el agua, para que la cierre, para 



que la busque porque el agua pasa por un canal que viene del río, luego la eche en el tanque.  

Debe haber una persona dedicada a eso, se le da su sueldo y se paga, aquí todo es pago nada 

es gratis, en la vida nada es gratis, todo está organizado ahí. Hay una persona que se dedica a 

eso, “el aguatero” se le llama al que cuida el agua. Así le decimos, él se dedica a eso, tiene su 

sueldo para eso, nos llama, tenemos un grupo por whatsapp. Suponte, hoy miércoles hay agua 

de  8  am  hasta  las  4  pm,  por  ejemplo,  entonces  ya  tú  sabes  que  hay  agua,  entonces  te 

programas por sectores, pero él da la disponibilidad, hoy dice sí o no, o de tal hora a tal hora y 

ahí ya tú estás programado.

¿Esto es una cosa estatal, pública? ¿Cómo está organizada para ustedes?

Entrevistados: esto es de la comunidad de aquí nomás, de los agricultores solamente de este 

sector.

¿Hay un nombre?

Entrevistado: libertad.

¿Libertad? Pero, ¿con misión de algo?

Entrevistado: no… Esto es igual que los chilenos, los chilenos somos todo así a medias, tú 

haces esto yo hago esto y listo, no hay papeles, no hay nada.

¿Ustedes como vecinos se organizaron?

Entrevistado: claro, como regadores nos juntamos un día, porque estaba muy desordenado, 

se dijo: “se va hacer esto, ¿estamos todos de acuerdo?” y listo.

Porque,  no  es  así  en  todos  lados,  ¿no?  me  parece,  como  lo  tienen  aquí 

ustedes, la organización del riego no es exactamente así en todos lados.

Entrevistado: no,  porque en otros lados no hay riego tecnificado, se riega  así  tradicional,  

como lo llaman, pero también se organizan por turnos, porque es que yo no vivo aquí, yo vivo 

en otro lado, y allí  también tenemos un grupo. Mira, ayer yo regué, y me corresponde 40 

minutos, yo sé que, si a las 5 me corresponde el agua, entonces a las 5 tiene que estar el agua  

ahí, si no me toca ir a buscarla donde el vecino. El vecino te la entrega y tienes 40 minutos con 

reloj  en mano,  y  sabes que después  de esos 40 minutos  le  toca a otro vecino,  y  te está 

esperando. Y es una cadena. 

Pero, en general, ¿Funciona bien este sistema?

Entrevistados: sí, a los chilenos. 

El problema es si se reduce la cantidad de agua disponible.

Entrevistado: exactamente, sí. Todos ahora estamos con el tiempo. Si está bueno, está bueno, 

si está malo, está malo para todos, si no hay agua no hay agua para nadie.



¿Y la competencia con otros grandes que tienen muchos derechos de agua?

Entrevistado: lo que pasa es que esta gestión ahora del agua es que,  el que tiene el poder 

tiene agua, el que tiene poder te va achicando, va comprando más terreno y más parcela para 

tener más agua. Si tú tienes muy poco, no te alcanza, porque es muy chico el terreno y muy 

poca la cantidad de horas que tienes. Ahora como van pescando los pequeños terrenos al 

final,  puede  ser  un  solo  dueño  el  que  tiene  todo,  pero  aquí  no  ha  pasado  porque  los 

productores no han vendido, pero los van apretando de a poquito con el agua.

¿Y llegan con propuestas para vender el terreno?

Entrevistado: Claro, es que el vecino de al lado puede tener más plata, y él llega, después de 

hacer un tanque, un acumulador de agua, entonces él organiza el agua. Pero tú, como no 

tienes recursos para eso, tienes que depender de otras personas para que te cuiden el agua 

para que te distribuyan, pero el que tiene poder no; él es dueño, hace su tanque, acumula 

agua, ve su tiempo y el maneja todo, eso es lo que pasa. El poder manda aquí. Ahora los que 

están haciendo inversiones es la gente que está saliendo de la ciudad.

¿Los que construyen casas?

Entrevistado: claro y que quieren comprar,  venirse al campo a comprar terreno para vivir  

tranquilamente.  Trabajar en la ciudad, pero vivir  en el  campo tranquilo.  Este sector es un 

sector muy tranquilo, muy bueno. En otras partes no, en algunas otras partes no compran 

terrenos, pero cada vez que estamos aquí andan preguntando por terrenos.

¿Inmobiliarias?

Entrevistado: sí, casas. Parcelas para hacer casas.

Si te ofrecen mucho, ¿venderías?

Entrevistado: no, porque es que la plata la puedo tener hoy y mañana no. Si no soy ordenado,  

ese es el problema, si no eres ordenado, la gastas y ¿después de que vas a vivir? la tierra te da 

para comer, para trabajar, no para darse grandes lujos, pero te da. Hay que ser ordenado, 

todos los años es distinto, nunca es igual, ahora con la pandemia todos los recursos te suben,  

cada vez la vida está más cara.

Bueno, ¿hay algo en relación con el Estado, que podría hacer algo más?

Entrevistado: El Estado te ayuda, pero muy poco. INDAP, pero en INDAP falta mucho más 

aporte. Lo que pasa es que aquí hay gente que pide mucha plata que no se necesita y por eso 

el Estado te deja aparte. Falta mucha dedicación del Estado, que se preocupe de los pequeños 

para no dejar esto, porque esto es una familia que va a quedar atrás. Si tú ves, hay muchas 

personas que no saben hacer más nada que esto.

Por ejemplo, ¿Para hacer qué?



Entrevistado: o sea, otro trabajo, hay gente que ha vivido de esto siempre, porque ahora todo 

es tecnología, pero ya solo los jóvenes es que vienen con la tecnología, pero la gente adulta ya 

no; tienen que dedicarles mucho tiempo para enseñar. Lo que pasa es que la enseñanza sale 

de  abajo.  Hay  personas  con  60  años,  ¿ya  qué  vas  a  enseñarles?  si  apenas  saben  leer  y 

escribir… para trabajar en un computador, pues no.

Pero, por ejemplo, dice que el INDAP podría dar más, ¿En qué sentido?

Entrevistado: en eso, en formar a la gente joven. Más aporte, porque dan muy poco aporte, y 

más formación, para que enseñen a la gente a ver otras alternativas, buscar otros recursos, 

manejar costos, eso es lo que falta. Ellos mismo dicen que eso es cosa del Estado, que no 

tienen más recursos, el Estado dice: “aquí tú tienes cierta cantidad de plata, entonces haz lo 

que tú puedas” y eso que se puede y nada más. Porque faltan personas, aquí es muy chico, es 

nacional,  pero son muy pocas las personas que trabajan para abarcar  tanto. Puede haber 

muchas cosas que se pierden porque falta información. Necesitan hablar con todo el sector, 

no tienen tiempo, no les alcanza el tiempo, ni al mismo trabajador que da esa información, 

porque están muy desparramados. Tienen que juntarse todos ciertos días y dar información, 

pero la gente no tiene tiempo, dicen: “no puedo ir para allá si estoy trabajando”, pero si tú 

buscas información hay que tener tiempo para eso, y esto no te da tiempo para eso.


