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Acompaña informe ofrecido. 

ANTECEDENTE: PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ROL D-099-2020 

 

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Patricia Albornoz Guzmán, en representación de la COMUNIDAD INDÍGENA ATACAMEÑA DE 
CAMAR, como parte del procedimiento sancionatorio contra minera escondida por 
incumplimiento de la RCA del proyecto: Lixiviación de Óxidos de Cobre y Aumento de la 
Capacidad de Tratamiento de Mineral Sulfurado, EIA, RCA Resolución Exenta N° 1, de 12 de 
mayo de 1997, rol D-099-2020, a Ud. señalamos que: 

Que de acuerdo a lo indicado en última resolución, se acompaña el Informe de Línea de Base 
de la Comunidad de Camar, en su texto íntegro, para aportar a la comprensión de la relación 
del Salar y la Comunidad de Camar, y por tanto, a la afectación que se produce en ésta cuando 
se violenta dicho territorio. 
 
POR TANTO, 
SOLICITO A UD. que pueda tenerse por acompañado y presente en este proceso. 
 

 



 

 

 

 Línea de Base del Medio Humano  

Camar 

2017 – 2018 

____________________________________________________________________________________________ 

Fundación Desierto de Atacama 

Elaborado por: Juan Andrés Moraga Nova, Antropólogo. 

Editor académico  

Dr. Gonzalo Pimentel G. 

  



 

ÍNDICE  

 

PRESENTACIÓN ..................................................................................................................................................................................... 1 

I. METODOLOGÍA ........................................................................................................................................................................... 2 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................................................................... 2 
TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA ....................................................................................................................................... 3 

Cualitativas ............................................................................................................................................................................................................ 3 
Cuantitativa ........................................................................................................................................................................................................... 4 

TIPO DE MUESTRA PARA DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS ........................................................................................................................ 5 

II. DIMENSIÓN GEOGRÁFICA ....................................................................................................................................................... 6 

UBICACIÓN Y PATRÓN DE ASENTAMIENTO DE LOS HABITANTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................. 6 
CONECTIVIDAD Y VIALIDAD ........................................................................................................................................................................................ 10 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN .......................................................................................................................................................... 11 
LÍMITES DE CAMAR...................................................................................................................................................................................................... 12 

III. DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA ................................................................................................................................................ 15 

EDAD DE LA POBLACIÓN.............................................................................................................................................................................................. 15 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN ACTUAL ................................................................................................................................................................ 18 
PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR Y DISTRIBUCIÓN DE LOS JEFES/AS DE HOGAR SEGÚN SEXO .................................................................. 18 
LUGAR DE NACIMIENTO............................................................................................................................................................................................... 19 
LUGAR O COMUNA DE RESIDENCIA HABITUAL ......................................................................................................................................................... 20 
NIVELES DE EDUCACIÓN.............................................................................................................................................................................................. 21 
CREENCIAS RELIGIOSAS ............................................................................................................................................................................................... 23 
IDENTIDAD INDÍGENA .................................................................................................................................................................................................. 24 
ESTADO DE SALUD Y DISCAPACIDADES ..................................................................................................................................................................... 25 

IV. DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA.................................................................................................................................... 26 

CARACTERIZACIÓN....................................................................................................................................................................................................... 26 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL .................................................................................................................................................................................... 28 
CATEGORÍA OCUPACIONAL ......................................................................................................................................................................................... 28 
TIPO DE ACTIVIDAD POR SECTOR ............................................................................................................................................................................... 29 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA .............................................................................................................................................................................................. 30 

Destino de la producción ................................................................................................................................................................................ 33 
Áreas cultivadas ................................................................................................................................................................................................. 33 
Tipo de tenencia de tierra .............................................................................................................................................................................. 34 
Usos de los suelos de cultivo .......................................................................................................................................................................... 34 
Financiación de producción .......................................................................................................................................................................... 35 

GANADERÍA Y CRIANZA DE ANIMALES ....................................................................................................................................................................... 36 
Tipo de animales en crianza ......................................................................................................................................................................... 37 
Destino de la crianza de animales ............................................................................................................................................................. 38 

V. DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA........................................................................................................................................... 38 

HISTORIA DE CAMAR ................................................................................................................................................................................................... 38 
Inicios de Camar ................................................................................................................................................................................................ 40 
De la ida y el retorno ........................................................................................................................................................................................ 43 
Los toconares ...................................................................................................................................................................................................... 46 
El cura Le Paige.................................................................................................................................................................................................. 47 

IDENTIDAD DE CAMAR ................................................................................................................................................................................................ 48 
Militares y alimentos........................................................................................................................................................................................ 51 

COMUNIDAD DE CAMAR .............................................................................................................................................................................................. 51 
LA TENENCIA COLECTIVA DE LA TIERRA: TERRITORIO COMUNITARIO Y PATRIMONIAL ATACAMEÑO DE CAMAR......................................... 52 
SITIOS DE SIGNIFICACIÓN CULTURAL ........................................................................................................................................................................ 57 

Tambo Inca y tramo del Qhapac Ñan. ...................................................................................................................................................... 57 
Casitas de Camar ............................................................................................................................................................................................... 59 
Petroglifos y ruta tropera a Talabre viejo .............................................................................................................................................. 61 
Quebrada de Turbaca ...................................................................................................................................................................................... 63 



 

ZONAS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL ........................................................................................................................................................................ 63 
Usos del salar de Atacama ............................................................................................................................................................................. 64 

Huevos de parina ....................................................................................................................................................................................... 65 
Lagunas, ríos y vertientes ..................................................................................................................................................................... 67 
Búsqueda de leña ...................................................................................................................................................................................... 69 
Cantera de sal .............................................................................................................................................................................................. 70 
Pastoreo y forraje ...................................................................................................................................................................................... 72 
Ripiera y áridos .......................................................................................................................................................................................... 74 

USOS DEL SECTOR DE PUNA Y CORDILLERA .............................................................................................................................................................. 75 
Ganadería y estancias .............................................................................................................................................................................. 75 
Cerros, montañas y vertientes ............................................................................................................................................................ 80 
Hierbas medicinales ................................................................................................................................................................................. 83 

TIERRAS DE CULTIVO Y AGRICULTURA EN CAMAR .................................................................................................................................................. 84 
Turno del agua ................................................................................................................................................................................................... 89 

REDES DE INTERCAMBIOS ........................................................................................................................................................................................... 91 
CEREMONIAS, FESTIVIDADES Y CREENCIAS .............................................................................................................................................................. 95 

Limpia de Canales ............................................................................................................................................................................................. 96 
Carnaval ................................................................................................................................................................................................................ 98 
Pago a la tierra................................................................................................................................................................................................... 99 
Fiesta de San Antonio ................................................................................................................................................................................... 101 
El niño Jesús, fiesta de navidad ................................................................................................................................................................. 103 
Floreamientos .................................................................................................................................................................................................. 104 

ARTESANÍAS Y TURISMO ........................................................................................................................................................................................... 106 
COMIDAS TÍPICAS ....................................................................................................................................................................................................... 111 

VI. DIMENSIÓN DE BIENESTAR SOCIAL BÁSICO ......................................................................................................... 112 

SERVICIO DE AGUA POTABLE .................................................................................................................................................................................... 112 
SERVICIO DE ELECTRICIDAD ..................................................................................................................................................................................... 119 
SISTEMA DE VIVIENDA ............................................................................................................................................................................................... 122 

Familias por casa ........................................................................................................................................................................................... 125 
Tipos de vivienda ............................................................................................................................................................................................ 125 
Materiales de construcción ........................................................................................................................................................................ 126 
Cubierta del techo .......................................................................................................................................................................................... 126 
Disponibilidad servicio higiénico ............................................................................................................................................................. 127 
Propiedad individual y regularización.................................................................................................................................................. 127 
Ayudas del Estado .......................................................................................................................................................................................... 128 

SISTEMA EDUCACIONAL ............................................................................................................................................................................................ 128 
SISTEMA DE SALUD .................................................................................................................................................................................................... 133 
VIALIDAD Y CONECTIVIDAD ...................................................................................................................................................................................... 135 
CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................................................................................... 138 

Precariedad entorno a los servicios básicos ....................................................................................................................................... 138 

VII. EFECTOS DE LAS MINERAS EN EL SALAR Y EN CAMAR...................................................................................... 140 

VIII. CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 155 

IX. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................................................... 157 

X. ANEXOS ..................................................................................................................................................................................... 160 

PAUTA DE ENTREVISTA................................................................................................................................................................................... 160 
PAUTA DE ENCUESTA ....................................................................................................................................................................................... 167 
PARTE I. CARACTERIZACIÓN DE LOS HABITANTES DE CAMAR POR VIVIENDA. ................................................................................................. 167 
PARTE II. CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL DEL HABITANTE DE CAMAR ........................................................................................................... 169 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE MAPAS 

MAPA 1: SEGUNDA REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y COMUNIDADES ATACAMEÑAS ................................................................................................... 7 
MAPA 2: VISTA SATELITAL CERCANA DE CAMAR .......................................................................................................................................................... 9 
MAPA 3: VISTA DE CAMAR CON SECTORES Y RUTAS ................................................................................................................................................. 10 
MAPA 4: VISTA DE LOS LÍMITES DE CAMAR ACTUALES ............................................................................................................................................ 15 
MAPA 5: ZONAS DE CULTIVO, CANALES Y ESTANQUES DE CAMAR ......................................................................................................................... 32 
MAPA 6: TERRITORIO DE CAMAR ................................................................................................................................................................................. 56 
MAPA 7: VERTIENTES, LAGUNAS Y QUEBRADAS DE CAMAR. ................................................................................................................................... 56 
MAPA 8: ESTANCIAS DE CAMAR .................................................................................................................................................................................... 76 
MAPA 9: VISTA DE CAMAR EN RELACIÓN CON MINERAS EN EL SALAR DE ATACAMA ....................................................................................... 141 
MAPA 10: VISTA DE CAMAR EN RELACIÓN AL PROYECTO MONTURAQUI DE MINERA LA ESCONDIDA ........................................................ 150 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

IMAGEN 1: VISTA DE CAMAR DESDE EL CERRO LA CRUZ ............................................................................................................................................. 8 
IMAGEN 2: CAMINO QUE ACCEDE HACIA CAMAR, RUTA B-361 ............................................................................................................................. 11 
IMAGEN 3: ANTENA DE COMUNICACIÓN, SEÑAL TELEFÓNICA .................................................................................................................................. 12 
IMAGEN 4: LIMITE SUR DE CAMAR, QUEBRADA DEL TORO .................................................................................................................................... 13 
IMAGEN 5: LIMITE NORTE DE CAMAR, QUEBRADA DE SONCOR ............................................................................................................................ 13 
IMAGEN 6: HITO TRÓPICO DE CAPRICORNIO .............................................................................................................................................................. 14 
IMAGEN 7: VISTA DEL TAMBO DE CAMAR.................................................................................................................................................................... 58 
IMAGEN 8: PLANO DEL TAMBO DE CAMAR .................................................................................................................................................................. 58 
IMAGEN 9: ESTRUCTURAS SECTOR LA BANDA, CON TERRAZAS DE CULTIVO AL FONDO.................................................................................... 59 
IMAGEN 10: ESTRUCTURAS SECTOR LA BANDA ........................................................................................................................................................ 60 
IMAGEN 11: ESTRUCTURA LADERA SUR CERRO LA CRUZ ........................................................................................................................................ 60 
IMAGEN 12: RUTA TROPERA CAMAR - TALABRE VIEJO. .......................................................................................................................................... 61 
IMAGEN 13: PETROGLIFOS DE CAMAR, GRABADO LONGITUDINAL. ....................................................................................................................... 62 
IMAGEN 14: PETROGLIFOS DE CAMAR, CONCAVIDADES CIRCULARES ................................................................................................................... 62 
IMAGEN 15: PETROGLIFOS DE CAMAR, GRABADOS MÚLTIPLES ............................................................................................................................. 62 
IMAGEN 16: QUEBRADA DE TURBACA ......................................................................................................................................................................... 63 
IMAGEN 17: VISTA DE LAGUNA CARVAJAL Y NIDOS DE PARINA EN EL SALAR DE ATACAMA ............................................................................. 66 
IMAGEN 18: VERTIENTE DE QUELANA ......................................................................................................................................................................... 68 
IMAGEN 19: CACHIYUYO, PLANTA USADA PARA LEÑA .............................................................................................................................................. 70 
IMAGEN 20: SECTOR RIPIERA O DE ÁRIDOS ................................................................................................................................................................ 75 
IMAGEN 21: ESTANCIA ACTUALMENTE EN USO .......................................................................................................................................................... 77 
IMAGEN 22: TERRAZAS DE CULTIVO, SECTOR SAN JUAN, CAMAR .......................................................................................................................... 86 
IMAGEN 23: CULTIVOS. SIEMBRA DE MAÍZ ................................................................................................................................................................ 87 
IMAGEN 24: ESTRUCTURA UTILIZADA PARA LA TRILLA. .......................................................................................................................................... 87 
IMAGEN 25: ESTANQUE DE AGUA CAMAR.................................................................................................................................................................... 90 
IMAGEN 26: ESTANQUE DE REGADÍO NUEVO .............................................................................................................................................................. 91 
IMAGEN 27: IGLESIA DE CAMAR .................................................................................................................................................................................. 103 
IMAGEN 28: ESTANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAJE DE AGUA ............................................................................................................................... 116 
IMAGEN 29: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA INACTIVA ................................................................................................................................ 119 
IMAGEN 30: GENERADOR DIÉSEL PARA SERVICIO ELÉCTRICO .............................................................................................................................. 121 
IMAGEN 31: PANELES SOLARES ................................................................................................................................................................................... 122 
IMAGEN 32: ESCUELA DE CAMAR ................................................................................................................................................................................ 131 
IMAGEN 33: ESCUELA NUEVA DE CAMAR ................................................................................................................................................................... 132 
IMAGEN 34: POSTA RURAL DE CAMAR ....................................................................................................................................................................... 134 
IMAGEN 35: ACCESO A CAMAR, "PUEBLO PINTORESCO" ....................................................................................................................................... 138 
IMAGEN 36: VISTA DEL EFECTO DE LA ESCASES DE AGUA EN LA ZONA VERTIENTE DE QUELANA .................................................................. 142 
IMAGEN 37: VISTA DE LA DISMINUCIÓN DEL AGUA EN LAGUNA CARVAJAL ........................................................................................................ 143 
IMAGEN 38: VISTA SECTOR LAGUNA TUSCOR........................................................................................................................................................... 144 
IMAGEN 39: REGLA QUE INDICA LOS NIVELES DE AGUA EN EL SECTOR LAGUNA TUSCOR ................................................................................ 145 
IMAGEN 40: POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA SQM ................................................................................................................................................ 148 
 

 

 

file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368134
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368282
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368283
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368284
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368285
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368286
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368287
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368288
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368289
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368290
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368291
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368292
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368293
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368294
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368295
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368296
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368297
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368300
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368301
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368303
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368304
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368305
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368306
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368307
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368308
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368309
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368310
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368311
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368312
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368313
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368314
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368315
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368316
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368317
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368318
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368319
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368320
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368321


 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CAMAR POR SEXO. ....................................................................................................................... 16 
TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD. ........................................................................................................................................... 17 
TABLA 3: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE CAMAR. ........................................................................................................................................... 18 
TABLA 4: PARENTESCO CON EL JEFE/A DE HOGAR. ................................................................................................................................................... 19 
TABLA 5: JEFE(A) DE HOGAR SEGÚN SEXO. ................................................................................................................................................................. 19 
TABLA 6: PERSONAS QUE AL AÑO 2017 SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO ............................................................................................................. 21 
TABLA 7: PERSONAS QUE ESTUDIAN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR. ...................................................................................................................... 22 
TABLA 8: PERSONAS QUE ASISTIERON A LA EDUCACIÓN FORMAL .......................................................................................................................... 22 
TABLA 9: ESTUDIOS COMPLETOS. ................................................................................................................................................................................. 22 
TABLA 10: QUE TIPO DE RELIGIÓN PROFESA. ............................................................................................................................................................. 23 
TABLA 11: PERTENENCIA A PUEBLO ORIGINARIO ..................................................................................................................................................... 24 
TABLA 12: ¿A QUÉ PUEBLO ORIGINARIO PERTENECE? ............................................................................................................................................ 24 
TABLA 13: CANTIDAD DE SOCIOS INSCRITOS EN LA COMUNIDAD DE CAMA ......................................................................................................... 25 
TABLA 14: ENFERMEDADES Y DISCAPACIDADES. ...................................................................................................................................................... 25 
TABLA 15: SITUACIÓN LABORAL CAMAR 2017 ....................................................................................................................................................... 28 
TABLA 16: TIPO DE OCUPACIÓN LABORAL. ................................................................................................................................................................ 29 
TABLA 17: DISTRIBUCIÓN SECTORES LABORALES. ................................................................................................................................................... 29 
TABLA 18: TOTAL DE PREDIOS Y SU PROPIEDAD ...................................................................................................................................................... 30 
TABLA 19: TOTAL DE PREDIOS EN PRODUCCIÓN, AÑO 2017 ................................................................................................................................ 31 
TABLA 20: PREDIOS SIN CULTIVAR. .............................................................................................................................................................................. 31 
TABLA 21: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON PREDIOS AGRÍCOLAS ..................................................................................................................... 32 
TABLA 22: DISTRIBUCIÓN DE PREDIOS AGRÍCOLAS EN PRODUCCIÓN Y SIN CULTIVAR. ..................................................................................... 32 
TABLA 23: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ................................................................................................................................................. 33 
TABLA 24: TOTAL ÁREAS DE ZONAS CULTIVADAS. .................................................................................................................................................... 33 
TABLA 25: TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA EN PRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 34 
TABLA 26: USO DE LOS  SUELOS DE CULTIVO .............................................................................................................................................................. 34 
TABLA 27: TIPO DE ENTIDAD QUE FINANCIA SU PRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 35 
TABLA 28: TIPO DE FINANCIAMIENTO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ............................................................................................................................ 36 
TABLA 29: DISTRIBUCIÓN DE LA CRIANZA DE ANIMALES POR PERSONA .............................................................................................................. 36 
TABLA 30: NÚMERO DE ANIMALES POR ESPECIE ....................................................................................................................................................... 37 
TABLA 31: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES ........................................................................................................................................... 38 
TABLA 32: SERVICIO DE AGUA POTABLE ................................................................................................................................................................... 117 
TABLA 33: SERVICIO DE ELECTRICIDAD .................................................................................................................................................................... 120 
TABLA 34: CUBIERTAS DE TECHOS VIVIENDAS DE CAMAR .................................................................................................................................... 126 
TABLA 35: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO ............................................................................................................................................ 127 
TABLA 36: PROPIEDADES REGULARIZADAS ............................................................................................................................................................. 127 
TABLA 37: TIPO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA ................................................................................................................................................... 128 
TABLA 38: AYUDA DEL ESTADO EN VIVIENDA ......................................................................................................................................................... 128 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CAMAR POR SEXO .................................................................................................................... 16 
GRÁFICO 2: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CAMAR 2017 .............................................................................................................................................. 18 
GRÁFICO 3: RESIDENCIA HABITUAL. ¿VIVE HABITUALMENTE EN CAMAR? .......................................................................................................... 20 
GRÁFICO 4: CIUDADES Y LOCALIDADES DONDE VIVEN PERSONAS PROVENIENTES DE CAMAR ......................................................................... 21 
GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS..................................................................................................................................... 23 
GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS POR SECTOR ............................................................................................................................................ 30 
GRÁFICO 7: DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE CULTIVO ............................................................................................................................................. 35 
GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DE ANIMALES POR ESPECIES .......................................................................................................................................... 37 
GRÁFICO 9: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS POR CASA ............................................................................................................................................... 124 
GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE FAMILIAS POR CASA ............................................................................................................................................. 125 
GRÁFICO 11: CLASIFICACIÓN TIPO DE VIVIENDAS. .................................................................................................................................................. 125 
GRÁFICO 12: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE CAMAR ............................................................................................................... 126 
GRÁFICO 13: EFECTO DE LAS MINERAS EN LA CUENCA DE SALAR DE ATACAMA ............................................................................................... 154 
 

 

file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368742
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368743
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368744
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368745
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368746
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368747
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368748
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368750
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368751
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368752
file:///C:/Users/Jandres/Documents/1%20Trabajo/Fundacion%20Desierto%20de%20Atacama/Camar/Afinal/FINAL%201aa.docx%23_Toc508368753


 

1 
 

PRESENTACIÓN 

Este documento da cuenta de la investigación realizada en la localidad de Camar, ubicada en la 

Segunda Región de Antofagasta, comuna de San Pedro de Atacama. El propósito de este estudio 

es la recopilación de información necesaria a la elaboración de una Línea de Base de Medio 

Humano propia, por parte la Comunidad de Camar, en el marco del proyecto minero 

Monturaqui de Minera la Escondida. 

Según la legislación chilena, una línea de base consiste en la descripción detallada del área de 

influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye uno de los 

contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que 

pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.1 

La Línea de Base de Medio Humano se enmarca dentro de estos procesos de evaluación, donde 

se estudia el impacto de determinados proyectos de inversion sobre las poblaciones humanas 

aledañas. En el decreto N°40 del año 2013, llamado “Aprueba Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental”, el Ministerio de Medio Ambiente define en el artículo 18, 

literal e.10, la especificidad y campo de acción de la Línea de Base de Medio Humano; esta se 

divide en las siguientes áreas:2 

 Dimensión geográfica: distribución de los grupos humanos en el territorio y la 

estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial 

de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de 

comunicación y transporte. 

 Dimensión demográfica: la estructura de la población local por edades, sexo, rama de 

actividad, categoría ocupacional y estatus migratorio, considerando la estructura 

urbano rural; la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional; 

la población económicamente activa; la escolaridad y nivel de instrucción; y las 

migraciones. 

 Dimensión antropológica: características étnicas de la población y las 

manifestaciones de la cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, 

procesiones, celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados. 

                                                             
1 Extraído de la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). http://sea.gob.cl/evaluacion-ambiental/informacion-linea-base-eia  
2 Decreto N°40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

http://sea.gob.cl/evaluacion-ambiental/informacion-linea-base-eia
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 Dimensión socioeconómica: empleo y desempleo y la presencia de actividades 

productivas dependientes de la extracción y/o uso de recursos naturales por parte de 

los grupos humanos presentes, en forma individual o asociativa. 

 Dimensión de bienestar social básico: acceso de los grupos humanos a bienes, 

equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación, 

servicios sanitarios y de recreación. 

 

I. METODOLOGÍA 

Este trabajo se estructuró en tres fases complementarias. El primero de ellos fue la preparación 

y elaboración de las pautas de entrevistas y encuestas, que durante la etapa siguiente se 

aplicarían, además se trabajó en la recopilación de antecedentes secundarios que tuvieran 

relación con la localidad de Camar y la cuenca del salar de Atacama. La segunda etapa 

comprende el acercamiento al terreno y a los actores locales, en donde se presentaron las 

pautas de encuesta y entrevista, las cuales fueron modificadas en base a la retroalimentación 

que se dio por parte de la comunidad. Esta segunda etapa se caracterizó por la presencia 

continua en terreno durante los meses de noviembre y diciembre del 2017 y enero del 2018, 

tiempo en que se realizaron las entrevistas semiestructuradas y encuestas, además de las 

cartografías participativas (etnocartografía), donde la comunidad demarco su territorio y 

señaló los sitios de relevancia cultural. Además, se pudo viajar físicamente a puntos dentro del 

territorio en donde se encontraban estos sitios. En la tercera y última etapa se procedió a la 

sistematización de los datos obtenidos en el trabajo de campo, siendo este documento el 

resultado de dicho esfuerzo. 

Estrategia de investigación 

La metodología que se usara en este trabajo es de carácter mixta, ocupando las estrategias de 

investigación cualitativa y cuantitativa a la vez. Ya que se buscará un acercamiento desde la 

perspectiva de los actores (cualitativa), y también de los datos estadísticos (cuantitativa) de la 

población, que serán necesarios para enmarcar la investigación dentro de un contexto global. 

La estrategia de investigación cualitativa estará enfocada en la técnica descriptiva y etnográfica, 

ya que representa la manera más pertinente de analizar la complejidad de la dimensión social 

a la cual queremos acceder. De este modo la investigación cualitativa nos permitirá tener mayor 

profundidad en los datos, riqueza interpretativa y contextualización del entorno, ya que: “se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
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participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández et al., 2010). 

Como vemos, esta perspectiva proporciona una reflexión constante del investigador con base 

al desarrollo del trabajo de campo, por lo tanto, la comunicación con los participantes es crucial 

para la producción de conocimiento (Flick, 2007:20). 

Basándonos en esta perspectiva, se consultaron fuentes tanto primarias como secundarias. La 

información de carácter primaria, es la recopilación datos usando el método etnográfico. Este 

método además considera la recopilación de antecedentes secundarios locales, que pudiesen 

ser de utilidad para la elaboración del estudio, como es el caso de la documentación que posee 

la misma comunidad. La etnografía es una técnica que de cierta manera abarca a otros 

procedimientos de recopilación de información. Eduardo Restrepo (2016:32), señala que: “La 

etnografía como metodología, como encuadre, estaría definida por el énfasis en la descripción y 

en las interpretaciones situadas (...) la etnografía buscaría ofrecer una descripción de 

determinados aspectos de la vida social teniendo en consideración los significados asociados por 

los propios actores”. 

Técnicas de recopilación de información primaria 

A continuación, resumimos las diferentes técnicas que se emplearon en la recopilación de 

información primaria, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Para esta fase del estudio 

fue crucial el trabajo en conjunto con la comunidad, en donde participó activamente la Sra. 

Silvia Cruz y don Jorge Cruz (presidente de la comunidad), esto fue vital para acercarse a todas 

las personas que viven en la localidad y poder concertar entrevistas y encuestas.  

Cualitativas 

 Observación participante: Técnica que se enfoca en la relación directa con los actores 

y su contexto. Para ello se necesita un tiempo de contacto y retroalimentación con la 

comunidad y sus habitantes, para así obtener una mayor visión de las problemáticas 

locales y de las actividades diarias. Es una inmersión en la cotidianidad local. Esta 

actividad se realizó durante el mes de noviembre y diciembre del 2017 y enero del 2018, 

en donde se produjo un acercamiento continuo a la comunidad atacameña de Camar. 

 

 Entrevistas semiestructuradas: es una técnica que se basa en una conversación 

individual con informantes claves de la comunidad (autoridades y dirigentes locales, 

ancianos, funcionarios públicos, educadores, etc.), que representen el conocimiento 

local, la memoria y la historia del territorio de Camar. Para este trabajo se construyó 
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una pauta de entrevista basada en las dimensiones que este estudio tiene como eje 

(geográfica, demográfica, socioeconómica, antropológica y de bienestar social), para de 

esta manera lograr una mayor profundidad en la construcción del informe y tener las 

opiniones de la comunidad referente a la situación del presente y pasado de Camar. En 

las entrevistas realizadas participaron 15 personas. 

 

 Entrevistas libres: consiste en una conversación sin necesidad de pauta de entrevista, 

la que se presenta de manera circunstancial con los habitantes de la localidad. Al no 

estar dentro de un marco rígido de entrevista se pueden conocer rutinas, prácticas 

culturales y hechos novedosos de la vida de la comunidad. En su mayoría estos eventos 

se dan cuando las personas logran tener un grado de confianza o acercamiento al 

investigador en terreno. 

 

 Cartografía cultural o Etnocartografía: esta técnica busca poder identificar dentro 

del territorio de la comunidad los puntos de significación cultural más importantes. Se 

destacan dentro de ello los usos ceremoniales, económicos y paisajísticos que enmarcan 

la construcción social de un territorio determinado. Esta actividad sirve para dejar 

registro dentro de un mapa de los lugares de memoria local, considerados como parte 

de su patrimonio. La forma de realizarla es directamente con las personas, en donde 

ellas mismas identifican mediante un soporte visual los puntos de su territorio. Además, 

para estas actividades se procedió a visitar in situ los lugares descritos de significación 

cultural en conjunto con representantes de la comunidad. 

Cuantitativa 

 Encuesta: Para recopilar la información primaria de carácter cuantitativo se recurrió a 

elaborar y aplicar una encuesta tipo censo, para obtener una caracterización general de 

la población de Camar. La encuesta aplicada fue fruto de la retroalimentación de los 

actores dentro de la comunidad, quienes leyeron el documento e hicieron sus 

comentarios respecto de cómo se debería aplicar dicha encuesta y que preguntas 

deberían ser sumadas al estudio. En resumen, la encuesta aplicada se dividió en dos 

partes. La primera se refiere a la caracterización de los habitantes de Camar por 

vivienda, para así conocer cómo se estructura la organización familiar de la comunidad 

en torno al uso de los espacios domésticos. En la segunda parte de esta encuesta se 

realiza la caracterización individual de los habitantes de Camar, en donde se pretende 
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obtener datos precisos referidos a los componentes; demográfico, social-cultural y 

económico. 

Tipo de Muestra para datos cualitativos y cuantitativos 

Como nuestro estudio relaciona dos tipos de técnicas de recopilación de información primaria 

(cualitativa y cuantitativa), los tipos de muestras serán acordes a su especificidad. A 

continuación, presentamos los criterios considerados para obtener cada fuente de información.  

Para la etapa de recopilación de información primaria de carácter cualitativo (entrevistas 

semiestructuradas), usaremos un muestreo acorde a este tipo de técnica. En el muestreo 

cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y 

finalmente de individuos (Mertens, 2005 en Hernandez et al 2010). Esto quiere decir que se 

identificaran los actores e informantes claves dentro de la comunidad, para así tener un 

panorama general y fidedigno de los acontecimientos de la localidad, ya que lo que interesa en 

la muestra cualitativa es la operación un número reducido de casos, otorgando profundidad al 

conocimiento del objeto de estudio (Mejía, 2000).  En esta parte del estudio interesa la muestra 

no probabilística por conveniencia, como es acompañamiento de informantes claves, pues la 

elección de los elementos depende de circunstancias relacionadas con la característica de la 

investigación (Hernandez et al., 2010).   

Respecto a la selección de entrevistados, los criterios utilizados fueron los siguientes: 

 Disponibilidad y disposición para participar de la entrevista. 

 Conocimiento sobre la historia oral de Camar y las dinámicas socio-culturales que se 

desarrollan en la localidad. 

 Representatividad social de las y los entrevistados. 

Para la recopilación de la información primaria de carácter cuantitativo, se realizó una encuesta 

a la mayor cantidad de personas dentro del periodo de tiempo que duro el terreno. Como se 

verá más adelante, debido a la disposición demográfica actual de Camar, la distribución espacial 

o geográfica de los cameños es variada, lo que es una de las características que se reflejan en 

este estudio. De esta manera el total de encuestados asciende a 197 personas, lo que se traduce 

como un tipo de muestra representativa del total global. Cabe mencionar que en Camar no 

existen datos gubernamentales de censos recientes que den cuenta del número de habitantes 

en la localidad, lo que transforma este estudio en un punto de referencia sobre las actuales 

condiciones de vida de los cameños. 
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II. DIMENSIÓN GEOGRÁFICA 

 

La dimensión geográfica comprende la ubicación física y patrón de asentamiento de los grupos 

humanos presentes en el territorio, considerando la estructura espacial de sus relaciones, junto 

con la densidad y distribución de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra 

y los flujos de movilización y transporte.  

Ubicación y patrón de asentamiento de los habitantes en el área de estudio 

La localidad de Camar se ubica en la Segunda Región de Antofagasta a unos 60 km al sur de la 

comuna de San Pedro de Atacama (ver mapa 1), a la cual pertenece administrativamente. El 

caserío3 de Camar se enclava en las quebradas cordilleranas que bajan de los Andes por el Este, 

llegando al lado central oriental del salar de Atacama4. Es precisamente esta disposición 

geográfica que le otorga una cualidad especial a Camar, la cual es poseer una ubicación 

privilegiada del salar, a caballo sobre el Trópico del Capricornio, disponiendo de una cuenca en 

la que históricamente sus habitantes han aprovechado tanto los recursos hídricos provenientes 

de las vertientes cordilleranas para el riego de cultivos y de las bondades naturales que el 

mismo salar les entrego; como la extracción de sal, forraje, leña, entre otros recursos. 

Los habitantes de Camar durante generaciones han construido y perfeccionando sistemas 

hidráulicos creados desde la percepción de su territorio, conocimiento que surge en gran 

medida para poder sostener la producción agrícola y de la misma población. Es así que 

construyeron maneras de captar el agua de las vertientes que nacen en las quebradas 

cordilleranas. El resultado de esto es la interconexión de toda la localidad en redes hídricas con 

canales y estanques de agua. El uso y control del agua para regadío está determinado por las 

condiciones sociales y culturales que los mismos habitantes establecen, enmarcados en 

relaciones de reciprocidad, como por ejemplo el trabajo comunitario de limpia de canales, 

donde el que no sea participe y no cumpla con su parte del trabajo, no será considerado en el 

uso de agua para sus cultivos durante el año.5 

                                                             
3 Según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE), Camar correspondería a la clasificación de caserío: “asentamiento 
humano con nombre propio que posee 3 viviendas o más cercanas entre sí, con menos de 301 habitantes y que no forma parte de otra 
entidad”. INE (2005). Chile: Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos 
4 El salar de Atacama posee una superficie de 3000 km2, es el más grande de Chile, está ubicado en una cuenca cerrada entre la 
Cordillera de los Andes al este y la Cordillera de Domeyko al oeste. (Risacher et al., 1999).  

5 En el capítulo dedicado a la Dimensión Antropológica se da una detallada explicación sobre la limpia de canales, pagina 95. 
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Mapa 1: Segunda Región de Antofagasta y comunidades atacameñas. (Fuente: FUCOA, Fundación de 
Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, 2014. Atacameños, serie introducción histórica y relatos de los 
pueblos originarios de Chile). 
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Otra de las características de la ocupación del territorio de Camar es la gran importancia que 

ha tenido el ganado en la historia de la localidad, encontrándose diferentes sitios de estancias 

y zonas de pastoreo, relacionados a la ubicación de lugares propicios para el mantenimiento de 

animales en la puna y en las orillas del salar de Atacama.6 

 

Así mismo, en el borde Este del salar de Atacama existen lagunas de gran importancia para la 

comunidad, entre el Sistema Soncor, Carvajal y Quelana, que aún permanecen en la memoria 

los usos que se le daban a estos lugares y la conexión con la cultura local, como es el caso de la 

extracción de huevos de parina (flamenco). Con el pasar del tiempo y debido a las condiciones 

económicas relacionadas a la exploración y explotación minera dentro del salar, que involucra 

además la extracción de agua para las faenas industriales, ha provocado que los niveles de agua 

bajen7 considerablemente comparado con el pasado reciente de la comunidad. Las empresas 

involucradas en estas actividades son principalmente SQM y antiguamente MINSAL. Esto 

también ha afectado las vertientes que se conocían a orillas del mismo salar, como lo es la 

vertiente Quelana. Es en este mismo sector de Quelana que se ubica la Reserva Nacional los 

Flamencos, situación que también afectó en cierto grado a la comunidad, al prohibirse la 

                                                             
6 Ver página 64 dedicada a los usos del salar de Atacama. 
7 Ver capitulo VII, Efectos de las mineras en el salar de Atacama y Camar página 139. 

Imagen 1: Vista de Camar desde el cerro la Cruz.  Se puede ver el salar de Atacama al fondo, y la 
ubicación en altura de Camar respecto al mismo. (Fotografía del autor). 
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extracción de los recursos asociados a la fauna local. Todos estos sitios están adicionalmente 

protegidos internacionalmente como sitios RAMSAR. 

El poblado está ubicado en una meseta entre dos quebradas; la quebrada de Camar por el Norte 

y la quebrada del Cerro la Cruz por el sur (ver mapa 2). En cuanto a la distribución espacial de 

la localidad de Camar, esta se ordena en un general eje Este – Oeste, con vista hacia el salar de 

Atacama (ver imagen 1), posee una calle principal y varias secundarias que conectan los 

diferentes espacios dentro de la localidad. En la vía central se encuentran la mayoría de las 

casas, junto con los edificios comunitarios como la sede, la posta rural, la iglesia, la plaza, la 

escuela, el jardín, el gimnasio y la oficina de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Vista satelital cercana de Camar. (Fuente: Google Earth). 
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 Mapa 3: Vista de Camar con los distintos sectores y caminos en los alrededores del poblado. 
(Elaboración propia a partir de imágenes satelital Google Earth).  

 

Conectividad y vialidad 

Para llegar a Camar se debe viajar 60 km en dirección Sur por la ruta 23 desde San Pedro de 

Atacama y luego tomar el desvío hacia el Este por la carretera B-361 (ver imagen 2). El camino 

está en buen estado, es construido en asfalto lo que permite acceder fácilmente a la localidad, 

llegando directamente al centro de la misma. Es esta cualidad la que favorece la comunicación 

con otros poblados cercanos, como Toconao, Socaire, Peine, San Pedro de Atacama e incluso 

poder viajar a Calama si se necesita. La ruta permite que en aproximadamente 2 horas de viaje 

los cameños puedan cubrir necesidades cotidianas como las compras, educación secundaria, 

servicios de salud, etc. Esto es crucial cuando surgen problemas de salud, ya que permite una 

solución momentánea para acceder a una atención medica en algún pueblo cercano. Sin 

embargo, y entendiendo que, comparado con otras localidades más aisladas geográficamente, 

el acceso vial a Camar es más expedito, pero la ruta no es una solución final al problema de 

conectividad, ya que todo lo anterior depende de la logística propia de cada cameño y de la 

posibilidad de tener un vehículo con el cual realizar todo lo anteriormente mencionado, ya que 

no existe un transporte publico continuo que enlace Camar con otros lugares. 
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La mayoría de los servicios básicos dependen de una continua conexión con San Pedro de 

Atacama, comuna de la cual forma parte Camar. En este sentido, se tienen rondas móviles 

médicas que viajan al pueblo una vez al mes, camiones aljibe que traen el agua potable para el 

uso doméstico, además se tiene que traer el petróleo que hace funcionar el generador eléctrico, 

y los jóvenes viajan a estudiar al liceo de Toconao, etc. Podemos ver que existe una dinámica 

continua de la que el camino es crucial.  

 

 

     

 

 

 

 

 

Medios de comunicación e información 

Debido a la condición de aislamiento parcial que vive la localidad de Camar, las únicas 

posibilidades de comunicación son el uso de celulares de la compañía nacional Entel, la cual 

posee una antena ubicada en uno de los cerros de la localidad (ver imagen 3), gracias a esto los 

cameños pueden disponer del servicio de conectividad móvil. El servicio de internet no llega a 

Camar y las únicas posibilidades de acceso a este servicio es usando las modalidades de uso de 

datos móviles de los celulares como el 3G. Otra forma es utilizando módems inalámbricos de la 

misma compañía antes mencionada, la que otorga una red wifi en un radio de unos pocos 

metros. Todas estas condiciones están sujetas al desembolso de dinero particular de cada 

habitante para mantener una conectividad en temas de comunicación con otros familiares que 

no viven en Camar y también para las circunstancias especiales que se requiera, por ejemplo, 

en caso de enfermedad. 

Imagen 2: Camino que accede hacia Camar, ruta B-361. (Fotografía del autor). 
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El acceso a la información masiva está dada principalmente por la televisión y la radio, ya que 

diarios de circulación nacional no se venden en la localidad. La principal forma de obtener una 

señal adecuada para ver televisión es usando la modalidad de antena satelital, debido a las 

condiciones geográficas de Camar. En cuanto a las señales de radio emisoras, se puede escuchar 

un amplio espectro de ellas, tanto locales como Toconao radio y también alguna nacional. 

 

Límites de Camar 

Camar ocupa un territorio dispuesto en diferentes pisos ecológicos, en los cuales destacan 

diferentes actividades económicas y culturales. La memoria de sus habitantes destaca el uso 

que se le ha dado a todos estos espacios, junto con ello también han marcado ciertos hitos que 

sirvieron para delimitar un territorio especifico.  

La franja territorial que consta en los registros gubernamentales (CONADI 2008) va desde el 

Salar de Atacama a la altura de la vertiente de Quelana por el Oeste, hasta la puna, cercana al 

Volcán Lascar por el Este, abarcando la cumbre del volcán Tumisa junto con la laguna Lejía. En 

el Norte limita con la Quebrada de Soncor y por el Sur con la Quebrada del Toro (ver mapa 4). 

Un punto geográfico de crucial importancia para Camar y su población es el volcán Tumisa 

(5680 msnm), quien es el cerro tutelar de la localidad, desde donde emanan muchas vertientes 

que son de vital importancia para la vida de los cameños, además a sus pies se realiza la 

ceremonia de pago a la tierra todos los 1 de agosto. 

Imagen 3: Antena de comunicación, señal telefónica. (Fotografía del autor). 
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“El Tumisa… si nosotros nos ponemos en la quebrada del Toro, nosotros pasamos casi por 

la punta del Tumisa, un poquito más allá parece que pasamos, el resto es Socaire. La laguna 

de Lejía está dentro de Camar”.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Hombre, 58 años. 

Imagen 4: Limite Sur de Camar, Quebrada del Toro. (Fotografía del autor). 

Imagen 5: Limite Norte de Camar, Quebrada de Soncor. (Fotografía del autor). 
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Otra referencia para los limites meridionales de Camar es el paso del trópico de Capricornio. 

Esta línea imaginaria paralela que recorre el planeta tiene su hito al borde del salar de Atacama, 

siendo parte importante en la concepción del espacio para los cameños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la creación de CONADI, a contar de 1993, se vino realizando el catastro general de la 

ocupación tradicional y demanda ancestral de los atacameños, incluyendo el de la comunidad 

atacameña de Camar. La conformación de los deslindes de la demanda inicialmente planteada 

a CONADI, estuvo sujeta a la intervención del Estado, quien ha venido regularizando y 

restituyendo desde entonces, tan solamente una parte de las aguas y territorio de Camar. Esto 

último es importante, ya que anterior a la creación de la comunidad, los cameños solo se 

organizaban como junta de vecinos9. En cambio, organizada como comunidad legalmente 

reconocida, Camar puede ahora redefinir su territorio, desde la reflexión interna como 

comunidad y la experiencia histórico-cultural que se tiene, así como desde la historia oficial, ya 

que algunos puntos importantes quedaron fuera de la primera delimitación territorial.10 

                                                             
9 En el capítulo sobre la Dimensión Antropológica, se relatará la conformación de la comunidad atacameña de Camar y la relación 
histórico-cultural de sus habitantes con la geografía local, en donde se detalla los usos de cada zona, tanto del salar como de la puna 
pagina 38. 
10 Ver página 52 en el capítulo de Dimensión antropológica, apartado sobre el territorio de Camar se explica la nueva demanda 
territorial. 

Imagen 6: Hito trópico de Capricornio. En la imagen se puede ver a Jorge Cruz (presidente de la 

comunidad atacameña de Camar), Manuel Tejerina y Jonathan Tejerina, señalando los límites de 

Camar y la relación del trópico de Capricornio con los puntos limítrofes del sur de la comunidad. 

(fotografía del autor). 
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Mapa 4: Vista de los límites de Camar actuales. En el mapa se puede distinguir por el Norte la quebrada de Soncor 
y por el Sur la quebrada del Toro, junto con el hito del trópico de capricornio; por el Este el volcán Tumisa, la laguna 
Lejía y el volcán Lascar; finalmente en el Oeste el sector de la vertiente de Quelana y el salar de Atacama. (Elaboración 
propia a partir de imágenes satelital Google Earth). 

 

III. DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Este capítulo explica la conformación y estructura de la población que habita la localidad de 

Camar. Para ello se presenta la información obtenida de las encuestas realizadas entre los 

meses de noviembre y diciembre del año 2017 en la comunidad. Se dan a conocer datos que 

revelan la cantidad y edad de la población, ascendencia indígena, escolaridad, etc.  

Edad de la población  

La población de Camar ha variado durante el transcurso de los años, al igual que los pueblos de 

carácter rural en Chile se ve afectado por la rotación permanente de sus habitantes por temas 

de trabajo, educacional o de salud, en este caso, principalmente a la ciudad de Calama. Cabe 
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señalar que los Censos anteriores, más específicamente el del año 2002, no considera a Camar 

dentro de los datos estadísticos correspondientes a pueblos y caseríos, por lo que la 

información que ahora se entrega se basa en la encuesta aplicada para este estudio en  

particular. 11 

 

 

 

 

En la tabla n°1 se muestra el total del universo de encuestados, arrojando una población de 197 

personas ligadas a Camar. Esta cantidad, como bien definimos en el apartado de metodologías, 

es una muestra representativa de la población de Camar. En cuanto a la distribución de 

personas por sexo, de las 197 personas encuestadas, 89 declararon ser hombres y 108 mujeres. 

En el gráfico n°1 podemos apreciar visualmente la distinción entre ambos grupos comparado 

con el total, el cual evidencia la mayor cantidad de mujeres vinculadas a la localidad de Camar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla n°2 se presentan los diferentes rangos de edades y su distribución tanto en número 

de casos como porcentajes correspondientes a cada uno de ellos. Posteriormente, esta 

información es traducida a una pirámide poblacional (grafico n°2), donde se ilustra de manera 

más específica las edades de los % cameños. Se evidencia una preponderancia en los rangos de 

                                                             
11 Los habitantes de Camar fueron encuestados para el censo del año 2017. 

Distribución de la población por sexo 

Categoría Casos Porcentaje 

Hombres 89 45,2 

Mujeres 108 54,8 

Total 197 100 

Tabla 1: Distribución de la población de Camar por sexo. (Fuente 

propia, encuesta 2017). 
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Distribución de la población por sexo

Gráfico 1: Distribución de la población de Camar por sexo. (Fuente propia, encuesta 

2017). 
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edades correspondiente a niños, adolescentes12, jóvenes y adultos de mediana edad y una 

escasa cantidad de adultos mayores. En primer lugar, tenemos el rango de edad que va de los 

13 – 17 años de edad correspondiente a la adolescencia, con un total de 34 casos (15 hombres 

y 19 mujeres, representando el 17,.3%. En segundo lugar, tenemos a la población adulta joven, 

que corresponde al rango de edad entre 36 – 41 años, que representa un 11,2 %. Y en tercer 

lugar se encuentran los niños y niñas de 1 - 6 años de edad que representan el 10,7%. Los rangos 

de edades con mayor cantidad de casos se relacionan perfectamente, ya que la abundante 

presencia de niños coincide con las edades de sus padres (adultos jóvenes), lo que demuestra 

el crecimiento de la población de cameños en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes 
de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, 
que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios.  
Web OMS: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/  

Distribución de la población por edad 

Edad Hombres Mujeres Total casos Porcentaje 

1 - 6 12 9 21 10,7 

7 - 12 10 16 26 13,2 

13 - 17 15 19 34 17,3 

18 - 23 10 9 19 9,6 

24 - 29 7 11 18 9,1 

30 - 35 5 11 16 8,1 

36 - 41 10 12 22 11,2 

42 - 46 5 6 11 5,6 

47 - 52 7 5 12 6,1 

53 - 58 4 2 6 3 

59 - 64 1 2 3 1,5 

65 - 70 2 2 4 2 

71 - 75 0 2 2 1 

76 - 81 0 0 0 0 

82 - 87 1 2 3 1,5 

88 - 93 0 0 0 0 

94 - 99 0 0 0 0 

100 años y mas 0 0 0 0 

Total población 89 108 197 100 

Tabla 2: Distribución de la población por edad. (Fuente propia, encuesta 2017). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
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Gráfico 2: Pirámide de población Camar 2017. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

 

Estado civil de la población actual 

En relación al estado civil de los encuestados, podemos ver en la tabla n°3 que en la distribución 

de los casos, predomina la población soltera con un 60,9%, seguida de los casados con 19,8% y 

posteriormente los estados civiles que abarcan solo la convivencia con otra pareja con un 

15,7% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

Parentesco con el jefe de hogar y distribución de los jefes/as de hogar según sexo 

En la siguiente tabla (n°4) se representa los casos y porcentajes de la relación del jefe de hogar 

con los demás encuestados, donde existe una clara preponderancia relacionada a ser hijo/a del 

Jefe/a de Hogar. 
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Pirámide de población Camar 2017

Hombres Mujeres

Estado civil de la población 

Categoría Casos Porcentaje 

Casado/a 39 19,8 

Conviviente 31 15,7 

Soltero/a 120 60,9 

Viudo/a 4 2 

Separado/a 3 1,5 

Total 197 100 

Tabla 3: Estado civil de la población de Camar. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Parentesco con el jefe/a de hogar 

Categoría Casos Porcentaje 

Jefe/a de Hogar 42 21,3 

Esposo/a o cónyuge 17 8,6 

Conviviente de hecho o pareja 12 6,1 

Hijo/a 96 48,7 

Hijo/a del cónyuge 2 1 

conviviente o pareja 2 1 

Padre/Madre 1 0,5 

Yerno/Nuera 4 2 

Nieto/a 19 9,6 

Bisnieto/a 2 1 

Total 197 100 

                     Tabla 4: Parentesco con el jefe/a de hogar. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Continuando con el análisis de la distribución del parentesco entre los habitantes de Camar, se 

considera la información anterior para distinguir entre los jefes de hogar por el tipo de sexo. En 

donde vemos una preponderancia significativa de los hombres por sobre las mujeres. 

 

 

 

 

Lugar de nacimiento 

Los lugares de nacimiento de los cameños han cambiado con el paso del tiempo. Antiguamente 

solo existía la posibilidad de que las mujeres embarazadas fueran atendidas en el mismo 

poblado, donde eran cuidadasº por parteras locales. Actualmente los niños/as nacen 

principalmente en la comuna de Calama, en los hospitales que poseen mejores condiciones de 

atención para el recién nacido. 

Jefe (a) de hogar según sexo 

Categoría Casos Porcentaje 

Jefe de hogar hombre 28 67 

Jefe de Hogar Mujer 14 33 

Total 42 100 

Tabla 5: Jefe(a) de hogar según sexo. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Lugar o comuna de residencia habitual 

Uno de los aspectos más importantes de la encuesta realizada, es el aspecto de la residencia 

habitual de los cameños (ver gráfico n°3), ya que existe una gran cantidad de ellos que viven 

fuera de Camar por diversas razones. Esta situación se enmarca dentro de los hechos históricos 

de la comunidad, en el que se produjo una migración campo – ciudad, aproximadamente entre 

los años 1980 y 1990, donde muchas personas tomaron la decisión de buscar nuevas 

expectativas laborales, educacionales y de vida en general. Esta situación ha comenzado a 

revertirse durante los últimos años, ya que muchas de las personas que emigraron de Camar 

han retornado a vivir al pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo demuestra el grafico (n°4) el lugar con mayor cantidad de personas provenientes de 

Camar es la ciudad de Calama, seguida de San Pedro de Atacama y posteriormente Toconao. 

Cabe mencionar que, aunque los cameños se encuentran viviendo fuera de su comunidad están 

continuamente viajando al poblado para ver a sus parientes. Además, varias de estas personas 

que actualmente no están continuamente habitando Camar poseen casas y terrenos de cultivos 

en la localidad. 

 

Gráfico 3: Residencia habitual. ¿vive habitualmente en Camar? (Fuente propia, encuesta, año 2017). 
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Niveles de educación 

A continuación, presentamos los resultados de los datos obtenidos para el apartado de niveles 

de educación de la población de Camar. Los hemos dividido en diferentes secciones para 

exponer con mayor claridad cada segmento. En la tabla (n°6) se muestra las personas que 

actualmente se encuentran cursando estudios. Se trata principalmente de niños y jóvenes que 

participan de la educación formal. Se destaca el gran porcentaje de niños en educación básica, 

representando el 50% de los estudiantes actuales. 

Personas que al año 2017 se encuentran estudiando 

Categoría Casos Porcentaje 

Educación preescolar 11 14,9 

Educación especial o diferencial 1 1,4 

Básica o Primaria 37 50 

Media o Secundaria 19 25,7 

Educación superior 6 8,1 

Total 74 100 

           Tabla 6: Personas que al año 2017 se encuentran estudiando. (Fuente propia, encuesta 2017). 

Otra de las variantes a resaltar en la tabla anteriormente descrita es la categoría de estudiantes 

de enseñanza superior, correspondiente a centros de formación técnica como institutos y 

también a universidades, donde se cursan 4 años o más de carrera (ver tabla n°7). 
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Gráfico 4: Ciudades y localidades donde viven personas provenientes de Camar. (Fuente propia, encuesta 
2017). 
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Tipo de enseñanza superior 

Categoría Casos Porcentaje 

Técnico Superior (1-3 años) 2 2,7 

Profesional (4 o más años) 4 5,4 

Total 6 8,1 

          Tabla 7: Personas que estudian en la enseñanza superior. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

En la tabla (n°8) se presenta la población que ha cursado históricamente estudios en diferentes 

niveles. La mayor parte de este grupo son personas adultas y jóvenes que ya terminaron sus 

estudios secundarios y superiores. Se destaca el número de casos de personas que lograron 

tener una formación en el nivel medio o secundario, con formación técnica o científico 

humanista; y también un total de 15 universitarios titulados. 

 

Personas que asistieron a la educación formal 

Categoría Casos Porcentaje 

Básica o Primaria 24 23,8 

Media o Secundaria 56 55,4 

Educación superior 15 14,9 

No asistieron a ningún curso 6 5,9 

Total 101 100 

         Tabla 8: Personas que asistieron a la educación formal. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

A modo de contrastar la información antes mencionada, sobre las personas que asistieron a la 

educación formal, presentamos la tabla n°9, que enseña la cantidad de casos en que los estudios 

se completaron y los que no. 

Estudios completos 

Categoría Casos Porcentaje 

si 72 71,3 

no 29 28,7 

Total 101 100 

                                           Tabla 9: Estudios completos. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 



 

23 
 

Creencias religiosas  

Las creencias religiosas en Camar son importantes, así lo demuestran los resultados obtenido 

en la encuesta realizada a los cameños (tabla n°10), donde el catolicismo se impone como la 

creencia más fuerte en la localidad con 52,8 % de las preferencias. Le sigue un poco más a tras 

la fe evangélica con un 31% y los testigos de Jehová con un 5,1 %. Un un 11,2% dijo no profesar 

ninguna religión.  

 

En el grafico (n°5), se desglosa las cifras entregadas anteriormente para el caso de las creencias 

religiosas en Camar. El catolicismo en el pueblo tiene su fecha de celebración para la festividad 

del santo patrono de Camar, San Antonio de Padua el día 13 de junio. 

 

 

53%

31%

5% 11%

Distribución creencias religiosas

católica

Evangélica

Testigo de Jehová

Ninguna

         ¿Qué religión profesa? 

Categoría Casos Porcentaje 

Católica 104 52,8 

Evangélica 61 31 

Testigo de Jehová 10 5,1 

Ninguna 22 11,2 

Total 197 100 

Tabla 10: Que tipo de religión profesa. (Fuente propia, encuesta 2017). 

Gráfico 5: Distribución de las creencias religiosas. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Identidad indígena 

La adscripción a un pueblo originario o indígena en Camar es fuerte. En la siguiente tabla (n°11), 

se muestra que del total de encuestados un 99,5 % se consideró perteneciente a un pueblo 

indígena y por ende con una identidad étnica. 

¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? 

Categoría Casos Porcentaje 

Si 196 99,5 

No 1 0,5 

Total 197 100 

                                 Tabla 11: Pertenencia a pueblo originario. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

De este porcentaje declarado como perteneciente a un pueblo originario, 192 personas 

contestaron que pertenecen al pueblo atacameño o Licanantay. 

¿A qué pueblo originario pertenece? 

Categoría Casos Porcentaje 

Aymara 3 1,5 

Licanantay o Atacameño 192 97,5 

Quechua 1 0,5 

Ninguno 1 0,5 

Total 197 100 

                            Tabla 12: ¿A qué pueblo originario pertenece? (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Esto forma parte importante de la vida en Camar, ya que en el año 1995 y bajo los términos de 

la Ley Indígena 19.253, se crea la comunidad atacameña de Camar, formalizando así frente al 

Estado chileno la entidad indígena que ocupa este territorio. Esta situación viene a remarcar lo 

que años anteriores fueron organizaciones vecinales. Cabe destacar que aunque la ley viene a 

definir las identidades indígenas en Chile, las actuales comunidades atacameñas de la cuenca 

del salar de Atacama entendían de algún modo su pasado étnico, que fue desplazado en la 

historia considerándolas comunidades rurales.13 

En la siguiente tabla (n°13), se presenta el total de socios de la comunidad de Camar que fueron 

encuestados. Considerando que de 197 personas del universo registrado 75 corresponden a 

                                                             
13 Ver página 38 sobre la historia e identidad de la comunidad de Camar. 
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socios estables dentro de la comunidad (entre hombres y mujeres), estas personas como bien 

lo hemos mencionado anteriormente viven en diferentes ciudades (como Calama), pero 

estando continuamente en acción dentro de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

Estado de salud y discapacidades 

A continuación, presentamos los datos y casos de enfermedades. Como bien señalaremos en el 

apartado de Dimensión de Bienestar, Camar no cuenta con paramédicos estables dentro de la 

comunidad, lo que es una situación de precariedad a la hora de la atención medica.  

Enfermedades y discapacidades 

Categoría Casos Porcentaje 

Ceguera 1 0,5 

Sordera 2 1 

Mudez 1 0,5 

Deficiencia mental 1 0,5 

Dos discapacidades o más 1 0,5 

Bronconeumonía 1 0,5 

Vesícula 2 1 

Diabetes 5 2,5 

Hipotiroidismo 1 0,5 

Cardiovascular 1 0,5 

Parkinson 1 0,5 

Hipertensión 1 0,5 

No sufre discapacidad 179 90,9 

Total 197 100 

                               Tabla 14: Enfermedades y discapacidades. (Fuente propia, encuesta año 2017). 

 

¿Es socio de la comunidad? 

 Casos Porcentaje 

Si 75 38,1 

No 122 61,9 

Total 197 100 

Tabla 13: Cantidad de socios inscritos en la comunidad de Camar. 
(Fuente propia, encuesta 2017). 
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IV. DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

En este capítulo daremos a conocer los índices de empleo y desempleo de la población de 

Camar, junto con las actividades productivas que sus habitantes realizan. Tomará importancia 

la caracterización de los procesos ligados a la producción agrícola y ganadera de la localidad. 

Caracterización15 

La economía de Camar, históricamente estuvo ligada a los usos de los pisos ecológicos y a los 

intercambios que se podían realizar entre los diferentes pueblos del sur del salar de Atacama, 

con la puna Argentina y de Bolivia. En ellas se encontraban las materias primas destinadas a la 

elaboración de artesanías, extracción de leña y sal, que servían para el intercambio; huevos de 

parinas que eran destinados para sustento alimenticio, sistemas agrícolas de cosecha intensiva 

en formas de terrazas y melgas, campos de pastoreos de llamas, ovejas, cabras y burros. Vale 

decir, es una comunidad con un fuerte énfasis pastoril-agrícola inserto en sistemas de 

movilidad e intercambio a ambos lados de la Cordillera de los Andes. 

Sin embargo, los cambios socioeconómicos del país y del mundo afectaron a los cameños, ya 

que las nuevas formas de trabajo asalariado provocaron una pronta migración desde la 

comunidad a las ciudades, como Calama, San Pedro de Atacama y Toconao. Sumado a esto, y a 

las condiciones educacionales precarias de los más jóvenes en el pueblo, provocaron una razón 

adicional a la migración de buena parte de los pobladores de Camar, en su mayoría gente joven; 

esta situación se vivió durante los años 1980 y 1990.16 

“Era difícil, no había plata... muy difícil… ahí sufrí mucho; mucha hambre, no había cosas 

para comprar aquí mismo… nada. Teníamos que viajar a Toconao en animales para ir hacer 

trueques que le decíamos nosotros”.17 

Antiguamente las fuentes laborales y los ingresos provenían solo de la agricultura y de los 

trueques o cambios que se realizaban con otros poblados cercanos y también con las 

conexiones trasandinas. Era este trueque el que permitía obtener más productos que no se 

daban en Camar, sobre todo de carácter doméstico como el azúcar, aceite, pan, café, té, etc. 

                                                             
15 Ver capítulo de Dimensión Antropológica (página 90), en donde se hace un acabado relato de los diferentes usos económicos del 
territorio de Camar y de las relaciones de intercambio. 
16 Para conocer más sobre los movimientos de la población de Camar, revisar capítulo de Dimensión Demográfica, donde se hace 
un recuento de los habitantes actuales de la localidad y su movilidad histórica paginas 15-25. 
17 Mujer, 70 años. 
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Además, otra de las características económicas de antaño era que solo el que poseía ganado 

tenía acceso a dinero en efectivo por las ventas que muy de vez en cuando podía realizar. 

“La parte económica está un poco mejor, porque ya no hay gente pobre, casi no. Hay gente 

que no tiene suficiente, pero tiene, no como conocí Camar. ¡La gente era pobre, pobre, pobre, 

pobre! la plata no se conocía casi; conocía la plata el que tenía harto ganado… de repente 

vendía, pero pucha muy poco”.18 

La población de Camar se vio obligada a cambiar de rubros económicos, pasando de una 

economía basada en la agricultura, el intercambio y la recolección, a una en donde la industria 

minera fue y es el principal referente. 

“Sí, porque las comunidades ya cedieron, porque ahora por lo menos ya tenemos trabajo… 

he trabajado por lo menos 30 años abajo en el salar. Entonces hay más comodidad… hay 

más plata… en las comunidades es más buena ya ahora la situación de uno”.19 

“Puro burro. Toda esta zona se usaba pura leña, la leña la traían de arriba. De Camar, de 

Talabre, hacían cambalache acá, cambiaban por mercadería que no tenían allá. Y así 

fuimos, después el año, cuando empezó a haber trabajo fue como el año 90, 85, 88… por ahí 

ya empezó a haber trabajo por acá y por allá… ahí fue cambiando más”.20 

A partir de los últimos 15 años y con el inicio del siglo XXI, la situación económica de los 

cameños mejoró, esto se debe a que la población migrante ha retornado al pueblo después de 

conseguir buenos trabajos y haber logrado completar sus estudios secundarios y en algunos 

casos superiores. Se produjeron modificaciones en la infraestructura relacionada al regadío, y 

los cultivos que fueron dejados de lado por un tiempo volvieron a ser trabajados, sobre todo 

por personas adultas que retornaron a la localidad. Las construcciones habitacionales también 

se vieron modificadas, ya que en la actualidad se emplean métodos modernos de edificación, 

pero en algunos casos todavía se emplea la usanza tradicional en un formato mixto.21 

“Ha progresado Camar para lo que era… ahora ya por lo menos uno ha tenido buenos 

trabajos, tiene una buena casa, tenemos autos. Años era puro barro las construcciones, 

piedra con barro… no había cemento. Ahora la mayoría está construyendo con cemento, 

bloque”.22 

“De esa fecha, del 2011, recuerdo que de ese año ya se ve un poquito más de adelanto, porque 

antes estaba como retrasado el pueblo. No sé si la directiva era así o había menos recursos, 

pero el 2011 hubo un cambio. Se empezaron a hacer proyectos en Camar, recuerdo el tema 

de traer el agua más continua de la vertiente de arriba (…) Después se vino el tema del otro 

                                                             
18 Hombre, 63 años. 
19 Hombre, 56 años. 
20 Hombre, 63 años. 
21 Ver página 125 donde se muestra los tipos de construcción en Camar. 
22 Hombre, 56 años. 
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tranque, reparación de canales. Después empezaron a entregar más hectáreas a la gente, se 

vio que la gente quería llegar más para acá, entonces ahí se dio un poco más”. 23 

Situación laboral actual  

En la tabla siguiente (n°15), se presenta la situación laboral actual de la población de Camar. Se 

puede observar un gran porcentaje de personas activas laboralmente que trabajan por ingreso 

(32%), y también un alto número de estudiantes con un 37% del total. En el caso de la categoría 

llamada “otra situación”, hace referencia a las personas que no poseen un ingreso mensual y 

que no gozan de ayudas del Estado en temas de bonos, pensiones u otras formas de entrada 

económica. En la mayoría de los casos estas personas son trabajadores agrícolas dentro de la 

misma comunidad o trabajadores esporádicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría ocupacional 

En la tabla (n°16), se presenta los casos de categorías de ocupación de las personas que 

trabajan. Se distingue que predomina la situación de asalariado con 48 casos, lo que equivale al 

50% de la fuerza laboral. No es menor también la cantidad de personas que trabajan 

independiente o por su propia cuenta (17), y de la ocupación en el ámbito familiar (19). 

 

 

                                                             
23 Hombre, 45 años. 

Situación laboral Camar 2017 

Categoría Casos Porcentaje 

Trabajando por ingreso 64 32,5 

En quehaceres del hogar 20 10,2 

Estudiante 74 37,6 

Jubilado/a o rentista 4 2 

Incapacitado para trabajar 1 0,5 

Otra situación 26 13,1 

Cesante 8 4,1 

total 197 100 

Tabla 15: Situación laboral Camar 2017. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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                Tabla 16: Tipo de ocupación laboral. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Tipo de actividad por sector 

La distribución de los trabajadores por sector (tabla n°17), revela la importancia de la actividad 

primaria como fuente de ingreso. La minería se presenta como el principal rubro en cual las 

personas desempeñan sus trabajos. La cercanía de empresas mineras no metálicas, como SQM 

y Albemarle (Rockwood) posicionadas en frente de Camar, en el salar de Atacama, permite el 

acceso a puestos de trabajo permanente. Además de eso los cameños que viven en Calama 

trabajan en la gran minería del cobre en la estatal Codelco, como Chuquicamata.  

 

 

 

 

 

En el siguiente grafico (n°6), podemos ver con más detalle el desglose de las diferentes 

categorías de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Como bien señalábamos resalta 

la importancia de la minería y de la cantidad de personas trabajando en el sector de servicios 

(terciario), sobre todo como comerciante, personas radicadas en ciudades como Calama. Si bien 

la configuración de los trabajadores dedicados a la agricultura es menor, la población en general 

comparte el trabajo asalariado con labores agrícolas de carácter doméstico, ya que cada familia 

cuenta con al menos un predio en donde pueden sembrar. 

        Tipo de ocupación laboral 

Categorías Casos Porcentaje  

Asalariado/a 48 50,5 

Trabajador/a de servicio doméstico 3 3,2 

Trabajador/a por cuenta propia 17 17,9 

Empleador, empresario o “patrón” 8 8,4 

Familiar no remunerado 19 20 

Total 95 100 

Distribución sectores laborales 

Categorías Casos Porcentaje  

Primario 31 40,2 

Secundario 8 10,4 

Terciario 38 49,4 

Total 77 100 

Tabla 17: Distribución sectores laborales. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Producción agrícola 

Como señalábamos en el apartado anterior, sobre la distribución del trabajo por sectores, 

muchas personas tienen algún trabajo remunerado, o son jefes/as de hogar, pero también 

mantienen previos agrícolas en producción. Estos sitios han sido ocupados por generaciones y 

distribuidos por familias.  

En la tabla (n°18), que se muestra a continuación, se presenta el número de predios en 

propiedad de cada titular. En total tenemos 79 predios particulares, los cuales se dividen en 

diferentes proporciones. Algunas personas poseen más de un terreno agrícola; así, tenemos que 

hay 28 personas o familias que poseen 1 predio cada uno, 6 personas o familias que tienen 2 

predios cada uno, 7 personas o familias que poseen 3 predios cada uno, 3 personas o familias 

que poseen 4 predios cada uno, y por ultimo 1 persona o familia que tiene 6 predios. 

Total de predios y su propiedad 

Predios en propiedad de 

una persona o su familia 

casos Total de 

predios 

Porcentaje 

1 28 28 35,4 

2 6 12 15,2 

3 7 21 26,6 

4 3 12 15,2 

6 1 6 7,6 

Total - 79 100 

          Tabla 18: Total de predios y su propiedad. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Gráfico 6: Distribución de trabajos por sector. (Fuente propia, encuesta año 2017). 
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Del total de terrenos o predios antes mencionados (79), a continuación, se presentan los que a 

fecha de noviembre – diciembre del año 2017, se encontraban en proceso de producción. La 

tabla (n°19), ejemplifica la distribución de los terrenos actualmente trabajados por los 

cameños. Se reparte de la siguiente forma: 17 personas o familias trabajan 1 predio cada uno, 7 

personas o familias trabajan 2 previos predios cada uno, 3 personas o familias trabajan 4 

previos cada uno, 1 personas o familia trabaja 5 previos. Solo 25 predios fueron marcados fuera 

de producción o sin cultivar. En resumen, tenemos 79 predios agrícolas, de los cuales 54 están 

activos y trabajados por un total de 30 agricultores.  

        Tabla 19: Total de predios en producción, año 2017. (Fuente propia, encuesta 2017). 

En la tabla (n°20), se explican los 25 predios sin cultivar, en donde 7 pertenecen a 

productores en la siguiente proporción: 5 productores tienen 1 predio sin cultivar cada uno 

(estos se dividen en: 4 personas con 3 predios c/u y solo uno con 2 predios); para finalizar 

solo una persona tiene 2 predios sin cultivar (corresponde a la persona con 6 predios). Los 

18 predios sin cultivar pertenecientes a no productores se dividen de la siguiente manera:  

13 personas con 1 predio cada uno sin cultivar, 1 persona con 2 predios sin cultivar, y una 

persona con 3 predios sin cultivar. 

 

 

 

 

 

Del total de personas con predios agrícolas, 30 personas son productores y 15 no realizan 

ninguna actividad agrícola dentro de sus predios (tabla n°21). 

Total de predios en producción 2017 

Predios trabajados por 

una persona o su familia 

Casos Total predios en 

producción 

1 17 17 

2 7 14 

3 2 6 

4 3 12 

5 1 5 

Total  30 54 

predios sin cultivar 

Categoría Cantidad 

Productores 7 

No productores 18 

Total predios sin cultivar 25 

Tabla 20: Predios sin cultivar. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Distribución de personas con predios agrícolas 

Categoría Cantidad de personas 

Productores 30 

No productores 15 

Total personas con predios 45 

Tabla 21: Distribución de personas con predios agrícolas. (Fuente propia, encuesta 2017). 

En resumen, de los 79 predios contabilizados en esta encuesta, 54 están en producción y 25 sin 

cultivar, como lo explica la tabla n°22. 

Distribución de predios 

Categoría Cantidad de predios 

Predios en producción 54 

Predios sin cultivar 25 

Total predios 79 

Tabla 22: Distribución de predios agrícolas en producción y sin cultivar.(Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Mapa 5: Zonas de cultivo, canales y estanques de Camar. La mayoría de predios sin cultivar corresponde al sector 
llamado Patajoire, al Oeste de Camar. Este sitio corresponde a 15 hectáreas de melgas en proceso de construcción, 
destinada a socios de la comunidad que no poseían terrenos para cultivar, sobre todo personas jóvenes que han 
vuelto a vivir en la localidad. (Elaboración propia a partir de imágenes satelital Google Earth). 
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Destino de la producción 

El destino de la producción agrícola en Camar es principalmente el autoconsumo (tabla n°23). 

Destacan las cosechas de maíz, trigo y diversas hortalizas como el tomate. En el caso de la 

producción que se destina para autoconsumo y también la venta, ésta es condicionada por la 

voluntad del agricultor en vender su cosecha, y para eso se tiene que viajar a ferias de los 

poblados cercanos como Toconao y San Pedro de Atacama, pero también a Calama. 

 

 

 

  

Áreas cultivadas 

En la siguiente tabla (n°24), presentamos las dimensiones de las áreas de predios por 

productores. El total de terrenos agrícolas registrados asciende a 62.800 m², aproximadamente 

6,28 hectáreas. 

Total área zonas cultivadas 

Predios por 

productores 

Predios (m²) Total predios (m²) Predios en 

hectáreas 

2 100 200 0,02 

3 300 900 0,09 

21 500 10.500 1,05 

2 800 1.600 0,16 

4 1.000 4.000 0,4 

1 1.800 1.800 0,18 

3 2.000 6.000 0,6 

4 3.000 12.000 1,2 

1 3.500 3.500 0,35 

1 3.800 3.800 0,38 

1 4.000 4.000 0,4 

1 7.000 7.000 0,7 

1 7.500 7.500 0,75 

    

45 (total) - 62.800 6,28 

Tabla 24: Total áreas de zonas cultivadas. (Fuente propia, encuesta 2017). 

Destino de la producción agrícola 

Categorías Casos Porcentaje  

Autoconsumo 26 86,7 

Autoconsumo y venta 4 13,3 

Total 30 100 

Tabla 23: Destino de la producción agrícola. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Tipo de tenencia de tierra  

Con respecto al tipo de tenencia de tierra individual, un 64% de los casos presenta la categoría 

de títulos irregulares. Esto se debe a que muchos de los terrenos llevan años en producción, 

pero no se han realizado los trámites para legalizar e inscribir los títulos de dominio. 

 

 

 

 

 

 

Usos de los suelos de cultivo 

A continuación (tabla n°26), presentamos los usos de los suelos de cultivo de Camar. Podemos 

ver que predomina la producción de cereales y de hortalizas. También cobra especial interés la 

cosecha de alfalfa para mantener a los animales en crianza. 

Uso de los suelos de cultivo 

Categoría Casos Porcentaje 

Cereales, leguminosas o tubérculos 28 43,80% 

Frutales - - 

Viñas - - 

Hortalizas 25 39,10% 

Forrajeras anuales 11 17,20% 

Praderas artificiales - - 

Barbecho o descanso - - 

Plantaciones forestales - - 

Bosque nativo y matorrales - - 

Infraestructura - - 

Terrenos estériles y no aprovechables - - 

Total 64 100,00% 

Tabla 26: Uso de los  suelos de cultivo. (Fuente propia, encuesta año 2017). 

 

Tipo de tenencia de la tierra en producción 

Categorías Casos Porcentaje válido 

Propia con título inscrito 1 2,2 

Propia con título irregular 29 64,4 

Tomado en arriendo 1 2,2 

Que le han cedido en herencia 14 31,1 

Total 45 100 

Tabla 25: Tipo de tenencia de la tierra en producción. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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En el grafico (n°7), se puede apreciar la distribución de los tipos de cultivo. Distinguimos la gran 

importancia del maíz como el cereal con mayor presencia con un 23%. Una de las hortalizas 

que se cultiva en gran cantidad en Camar es el tomate con un 15%. El tomate es el producto por 

excelencia de Camar, como veremos más adelante, su cultivo ha sido uno de los motivos por los 

cuales se identifica la localidad, además fue un producto que tuvo una gran importancia para 

las redes de intercambio. 

 

 

                  Gráfico 7: Distribución de los tipos de cultivo. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Financiación de producción 

La financiación de la producción, según los encuestados está dada casi exclusivamente por 

medios independientes y sin contar con ayuda de empresas. Solo un 20% dice estar financiada 

vía Indap a través de subsidios que otorga el Estado (tablas n° 27 y 28). 

Tipo de entidad que financia su producción 

Categoría Casos Porcentaje 

Banco - - 

Indap 6 20 

Empresa (s) - - 

Ninguna 24 80 

                           Tabla 27: Tipo de entidad que financia su producción. (Fuente propia, encuesta 2017) 
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Tipo de financiamiento producción agrícola 

Categoría Casos Porcentaje 

Crédito - - 

Subsidio 6 20 

Independiente 24 80 

Otra fuente - - 

Total 30 100 

                  Tabla 28: Tipo de financiamiento producción agrícola. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Ganadería y crianza de animales 

La ganadería y crianza de animales fue una importante actividad económica en Camar, 

prueba de ello es la abundante presencia de estancias y campos de pastoreo dentro del 

territorio de la comunidad. Actualmente la cantidad de personas que se dedican a la crianza 

de animales haciende a 49 (ver tabla n°29), en la siguiente distribución: 12 personas crían 

ovejas, 3 personas crían llamas, 12 personas crían cabras, 13 personas crían conejos, 8 

personas crían gallinas y 1 persona cría un burro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la crianza de animales por persona 

Animal Número de personas que crían animales 

Ovejas 12 

Llamas 3 

Cabras 12 

Conejos 13 

Gallinas 8 

Burros 1 

Total 49 

Tabla 29: Distribución de la crianza de animales por persona. (Fuente Propia, encuesta 2017). 
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Tipo de animales en crianza  

En la siguiente tabla (n°30), podemos observar la distribución total de la crianza de animales 

en Camar, en donde se distingue una distribución en la que predomina el ganado caprino con 

306 ejemplares, seguido por las ovejas y conejos con 282. 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente grafico (n°8), se desglosa la distribución de los animales en crianza por 

especies. 

 

Gráfico 8: Distribución de animales por especies. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Distribución de animales por especie 

Número de animales por especie 

Animal Cantidad de animales 

Oveja 282 

Llama 80 

Cabra 306 

Conejos 282 

Gallinas 77 

Burros 1 

Total 1028 

Tabla 30: Número de animales por especie. (Fuente propia, encuesta año 2017). 
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Destino de la crianza de animales  

El destino de la crianza de animales (tabla n°31), al igual como se demostró para el caso de la 

producción agrícola, es destinado casi en su totalidad al autoconsumo, sin embargo, existe un 

pequeño porcentaje que dice vender algún animal para ingreso propio. 

Destino de la producción de animales 

Categoría Casos Porcentaje 

autoconsumo 15 88,2 

autoconsumo y venta 2 11,8 

Total 17 100 

                                Tabla 31: Destino de la producción de animales. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

V. DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

En este capítulo se analiza la Dimensión Antropológica de Camar. Aquí se hace referencia a las 

expresiones socioculturales y territoriales propias de la localidad y de sus habitantes. De este 

modo, toma especial importancia la manera en que la comunidad se identifica como pueblo 

originario y a su vez como se demarca su identidad en torno a un territorio determinado, 

marcado por las relaciones de producción, reproducción y reciprocidad que se dan en el mismo 

y por la memoria colectiva de la que son herederos.  Forman parte de este apartado las 

manifestaciones intrínsecas de la comunidad, expresadas en el conocimiento local y bajo los 

términos que los mismos actores significan. Dentro de ellas se pueden encontrar las ceremonias 

religiosas, mitos, festivales, usos del territorio, peregrinaciones, actividades de trabajo 

comunitario, etc.24 

Historia de Camar 

Lo que se narra a continuación es la información que los mismos habitantes de Camar han 

entregado a la investigación. Principalmente son los recuerdos y relatos orales que se han 

mantenido en la memoria de las personas que viven en la localidad y que nos cuentan del 

pasado y presente de la población cameña. la memoria es fundamental para comprender los 

procesos de significación de los seres humanos, ya que se encuentra viva, convirtiéndola en una 

                                                             
24 En relación al marco socio-jurídico y horizonte normativo de Camar, en tanto patrimonio y territorio 
cultural ver doc. San Antonio de Camar: Comunidad, Territorio y Patrimonio Cultural, por Alonso Barros. 
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dialéctica en constante movimiento (Nora, 2008). Se dice que Camar fue poblado por diferentes 

grupos de familias que venían a sembrar y practicar la ganadería, pero también fue un punto de 

encuentro entre viajeros provenientes de ambos lados de la cordillera. Sumado a esto, y a las 

bondadosas condiciones geográficas del lugar, en donde existía abundante agua para poder 

cuidar de animales y desarrollar la agricultura, es que Camar comienza a poblarse de a poco. En 

la historia colonial existen referencias a la presencia humana en Camar, la primera visita 

conocida, realizada en 1683, menciona como asentamientos a los ayllus inmediatos a san Pedro 

de Atacama (Condeduque, sequitor, solcor, soncor, solor, Coyo y Beter), y en el sector oriente 

del salar, a toconao, Camar, socaire y Peine (Sanhueza, 2008) 

“Esos eran unos arrieros que venían de Socaire, de Argentina y se quedaban a alojar ahí, en 

la entrada de Camar. Pero no era pueblo… como había agua… porque por eso le pusieron 

Camar; porque Camar significa lugar de descanso. Entonces, cuando llegaron las primeras 

personas que venían… unas de Socaire, que hizo las primera casas, que fue don Eufrasio 

Cruz… él fue una de las personas que hizo su casa en Camar”. 25 

El significado de Camar se pierde en los relatos de sus habitantes y sobre todo en la herencia 

del idioma Licanantay o kunza. Según los diccionarios que revisan los significados de la lengua 

atacameña, Camar significaría luna. Esto contrasta con los relatos locales que señalan que 

Camar podría significar lugar de descanso.  

“Camar significa luna (…) o descanso de la luna26 

“Descanso de la luna (…) porque supuestamente aquí era un descanso de los arrieros. Por 

eso le pusieron descanso de la luna”.27 

“Cama y descanso parece que es… me parece que es así. Cama y descanso me parece que es 

el significado de Camar… parece que es así”.28 

Como vemos, el significado del vocablo Camar, es bastante difuso, pero generalmente es 

asociado a la voz Kunza cahmor, que quiere decir luna o mes, lo que hace sentido en el sentido 

de “Lugar donde pasar la noche”, “posada” o “tambo” (en el caso de Camar, se encuentra el 

tambo Inka asociado al Qapaq Ñan). Otra acepción, sería en el aymara, y la voz khama que se 

aplica a algo que está duro o seco.29 

                                                             
25 Hombre, 58 años. 
26 Mujer, 47 años. 
27 Mujer, 43 años. 
28 Hombre,56 años. 
29 Conadi, “Registro de Historias Locales de Comunidades Atacameñas”. CONADI, San Pedro de Atacama, Año 2006-07. 
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Inicios de Camar 

Los relatos de los inicios de Camar están ligados a la agricultura, la ganadería y el arrieraje, ya 

que en el lugar donde se ubica la localidad se daban excelentes condiciones que permitían la 

mantención de ganado y de agua para la gestación de zonas de cultivo. Según el relato local, 

Camar nunca tuvo una gran cantidad de población y estaba marcado por la precariedad en el 

bienestar social de las personas, ya que no se contaba con los servicios básicos.  

 “Aquí cuando se formó el pueblo y yo era niña había cuatro viviendas, así se formó, después 

se fue poblando. Aquí no había escuela, no había nada, ni policlínico como le dicen para 

atenderse tampoco. Ni luz ni agua, nada de eso, no había nada. Después empezaron con el 

tiempo, se empezó a ver esas cosas, antes no había. No había trabajo tampoco, la gente vivía 

con puro sembrado no más; el trigo, el maíz, el zapallo… todo eso… con cambio (trueque), 

se iba con animales cambiando por ahí… para poder vivir, porque no había plata acá”.30 

En cuanto a los fundadores de Camar, estos se pierden en el relato y la memoria local. No se 

sabe mucho de los primeros habitantes, algunos aseguran que eran arrieros provenientes de 

Argentina y de otros pueblos como Socaire y Talabre, que se asentaron en el lugar debido a las 

buenas condiciones geográficas situadas en medio de rutas de intercambio transcordilleranas. 

Sin embargo, dentro de la localidad se pueden apreciar construcciones de antigua data, 

construidas en piedra liparita o volcánica, como corrales, algunas viviendas y estructuras que 

podrían ser collcas o chullpas.  

“De los fundadores nunca supimos, hasta el día de hoy. Porque hay aquí en el cementerio 

unas almitas, a lo mejor eran ellos, pero no se notan ni el nombre como se llaman. Ahí hay 

unas almitas, pero a lo mejor ellos eran los promotores de acá, pero no se ven… hay uno solo 

que tiene una cruz de fierro, pero no me acuerdo como se llama… y de ahí el resto no se nota 

el nombre de la cruz. Ellos están como antiguos, porque nosotros no conocimos la gente 

¡antigua, antigua, antigua!… antes, los primeros de ellos… ellos quedaron como antiguos, 

cuando abrimos los ojos ellos estaban”.31 

“Cuando yo ya nací ya era poblado, pero no eran hartas casas, eran así como cinco casas 

serían, no eran hartas casas (…) Después, ya nosotros quedamos acá no más, con mis 

hermanos, mi mamá… casas chicas… no como ahora. Y antes era… yo conocí a mi finaito… 

a mi abuelo… finao mi abuelo Ramos era esa esa casita…  y allá arriba del finao Francisco 

Tejerina esas eran las casas. Todavía no había gente”. 32 

Antes contaba finao mi papito, finaito mi abuelo, que esto era como una estancia. Que allí 

en la Banda, ahí vivía mi abuelito José… hay corrales en la Banda. Y acá dice que vivía don 

                                                             
30 Mujer, 70 años. 
31 Mujer, 47 años. 
32 Mujer, 65 años. 
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Francisco Tejerina. Total, que había como una estancita, pero agua había pa’ acá. Entonces, 

después ya cuando el finao de mi papá… como él vivía en Socaire y mi mamá era de Talabre 

ellos se casaron y se vinieron, se enterraron acá… y así de todo ya empezaron a llegar de 

afuera…ahí empezaron a formar el pueblo. Aquí había agua, ellos venían a vivir aquí. Así 

contaba finaita de mi abuela Julia, ella me contaba todo; era lindo, no había gente nada, 

éramos poquititos”.33 

“Si, la misma gente de acá, todas esas casas que ve allá la gente la ha construido con sus 

propias manos nada más, las casas más viejas las ha construido mi primo, mi marido, mi 

cuñado… ellos han construido la escuela, construido la Iglesia, construido la posta y esas 

casas nuevas la han construido … ¡uf!... no habían casa, no había nada… a ver... estaba esta 

casa y había dos casas de allá arriba, unas casitas de allá arriba y que la última casita de 

allá arriba era la de la finaita Francisca Tejerina, la abuelita del finaito Tito, esas casas no 

más habían y no había más, todo era campo no más.34 

A Camar fueron llegando personas de diferentes pueblos que formaron familia con cameños 

o cameñas. Esto permitió que la población fuera creciendo y aumentando el número de casas 

dentro del pueblo, pero también de las necesidades que trae consigo el incremento 

demográfico, como la urgente necesidad de tener los servicios básicos y también 

educacionales de los niños.  

“Éramos muy poquitos, después se empezó a poblar con personas que empezaron a llegar y 

vivir aquí. Se formaron matrimonios”.35 

“Bueno, de Camar… yo llegue acá el año 76… y no había la población que tenemos ahora, 

eran seis familias. Mi abuelo vivía acá, entonces me vine de Socaire. Yo termine mis estudios 

en Socaire el año 76’, 77’… y me quede acá”.36 

“Era don Andrés Ramos, también murió ya mucho tiempo... todos viejitos…eran de los 

Tejerina. Don Isaac Tejerina, Don Norberto Tejerina y… me acuerdo de Doña Julia Cruz que 

era la mamá de mi marido. Mi abuela, mi abuelo, mi abuelita se llamaba Delfina Sosa. Sí y 

mi papá se llamó Feliciano Gutiérrez, pero no era reconocida de él yo, porque el motivo de 

que no era exigido. Entonces mi mamá no más me reconoció, y porque mi mamá era 

reconocida de su papá, pero ella era Fabián, entonces soy por eso yo Fabián Fabián. Mi 

mamá, mi abuelita eran argentinos señor y se quedaron en Talabre y mi mamá y estuvieron, 

mis papás también eran argentinos, tampoco era chileno”.37 

                                                             
33 Mujer, 65 años. 
34 Lorenza Pachao (87 años, a la fecha de noviembre del 2017), en CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Cámar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
35 Mujer, 70 años. 
36 Hombre, 53 años. 
37 Rosalía Fabián (86 años, a la fecha de noviembre del 2017), CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Cámar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
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La formación de matrimonios y el contacto con otros pueblos fue importante en el desarrollo 

demográfico de Camar. Generalmente eran los hombres que se emparejaban con mujeres de 

otras localidades cercanas, como Talabre, Socaire o Toconao. En tiempos reciente las personas 

que migraron hacia lugares un poco más lejanos como Calama, también ampliaron sus lazos de 

parentesco con otras localidades. 

“Sí, en Talabre nací yo y mi marido es de acá, y yo me casé acá…Sí... yo me casé acá y me vine 

para acá, pero hace muchos años, muchos años ya que mis hijos son viejos ya, llevo más de 

cincuenta y cuatro años…, habrá unos al menos unos sesenta o setenta años viviendo acá 

yo… No me acuerdo oiga de que parte serían [sus padres] pero eran de la Argentina y 

entonces ellos me tuvieron a mí, después murió mi mamá, mi abuelita, mi abuelo, todos 

murieron, todos murieron, y yo me quede sola por eso yo me vine para acá… en Toconao me 

crié yo, porque mi mamá era pobre y mi papá igual que a mí me criaron en Toconao una 

señora de ahí que no era familiar, pero me criaron igual, después de ahí me fui para Talabre 

ya, yo vivía con mi abuelita tenía llamas, corderos, así que allí me crié yo con llamas y me 

terminé de criar”.38 

“Sí, mi papá con mi mamá cuando se casaron se vienen vivir de Talabre. Mi mamá era de 

Toconao y mi papá era de aquí, de Camar. Así que me he criado más para acá que para 

Talabre”.39 

“En 1977 llegue acá y en 1978 nació mi hija mayor, nos conocimos con mi marido en Calama 

cuando él estaba haciendo el servicio militar. Ahí nos conocimos… un año pololeando y me 

dijo: vámonos donde mi mamá… y ahí nos quedamos acá. Y un año después nació la Evelyn, 

que es mi hija mayor, ahí estuvimos viviendo acá”.40 

Esta situación configura una característica importante de la población de Camar, la que tiene 

relación con los lazos de parentesco entre los poblados del sur del salar de Atacama, ya que 

muchos cameños descienden de una u otra localidad cercana. 

 “Yo siempre de acá. Mis viejos descendientes de Talabre, mi papá… mis abuelos se 

cambiaron para acá, porque mi abuelo era de acá; mi abuela, la mamá de mi papá era 

descendiente de Talabre… ellos vivan allá. Después se cambiaron acá, hicieron su casa, 

tienen su casa… la primera casita de arriba es de mi abuelo, parte de papá. Frente a la 

escuela esas casitas chiquititas… son como las más primeras que estaban acá.41 

                                                             
38 Rosalía Fabián (86 años, a la fecha de noviembre del 2017), CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Cámar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
39 Lorenza Pachao (87 años, a la fecha de noviembre del 2017), en CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Cámar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
40 Mujer, 60 años. 
41 Hombre, 30 años. 
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Sin embargo, no solo los hombres han unido lazos de parentesco con otros pueblos, las mujeres 

también llevaron a sus parejas y esposos a vivir a Camar. Si esto sucede, y la nueva pareja se 

radica en la comunidad tendrían derecho a tener un terreno dentro de ella. 

“Si la señora es de Camar y el hombre es de Socaire, de Toconao o de donde sea, por parte 

de la mujer le corresponde terreno. Si el hombre sale y se encuentra una niña que es de otro 

lado… de Calama, de Serena o de donde sea ahí sí”.42 

De la ida y el retorno 

La vida en Camar era muy difícil, y los cambios que imponía el siglo XX lo hacían aún más. La 

necesidad de tener un trabajo remunerado para poder subsistir con mayores comodidades se 

hacía urgente y necesario. Esto fue uno de los motivos principales para la migración de buena 

parte de la población de Camar a centros más poblados entre los años 1980 y 1990, en donde 

se podía trabajar, estudiar, y tener un sueldo en dinero estable, ya que en la comunidad solo se 

tenía acceso al trueque y a las cada vez más escasas cosechas, lo que provocaba una falta de 

dinero físico, que en los nuevos tiempos se volvía apremiante. Sumado a esto, comenzó un 

periodo de sequías que impidieron la mantención de grandes cantidades de ganado que poco a 

poco se fue perdiendo, además se instauraron prohibiciones por parte del Estado en las 

extracciones de recursos naturales a los que la comunidad tenía acceso, como los huevos de 

parina, sal y el cactus que servía como material para la construcción y la confección de 

artesanías, que eran otra de las fuentes de ingreso para los cameños. 

“Era muy sacrificado vivir en esos tiempos acá, y para tener recursos, y posibilidad de 

trabajo… hasta el año… yo me acuerdo que el año 70’… 80’… bueno el 83’ me fui al ejercito… 

volví el 84’… y me quedé acá. Empecé a vivir con mis esposa y tuvimos los niños y me 

quedé”.43 

“Por temas laborales más que nada. Por recursos, ya los jóvenes no querían vivir como lo de 

antes, así que empezaron a emigrar a otros pueblos, a Calama”.44 

“Vivíamos de la artesanía, cultivando esa melguitas… como cinco melguitas de mi casa, la 

cultivamos juntos, hicimos la casita también. Y de ahí, cuando nació mi otro hijo, el Oriel, 

ahí se sentía enfermo (su marido, cameño). Después nos fuimos a Calama a ver médico allá 

y nos quedamos por allá; y después de largo tiempo él falleció de un cáncer. Se operó y tenía 

que tener tratamiento, no pudo… no hizo caso y al año justito que lo operaron volvió al 

hospital y falleció en 1989. Y ahí falleció y me dejo con cinco niños chiquititos. Mi niño mayor 

tenía 8 años y el otro tenía como 7 años, Mari tenía como 4 años, y mi Juan iba a cumplir 2 

años, y el Moisés de 6 meses. Ahí tuve que apechugar, allá trabaje (Calama) y allá los eduque 

                                                             
42 Hombre, 58 años. 
43 Hombre, 53 años. 
44 Hombre, 63 años. 
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a todos. Trabaje en un restaurant primero, trabaje en Chuqui… por aquí y por allá trabajaba 

y después una amiga me consiguió un trabajo, y ahí trabaje 12 años y los 12 años ahí eduque 

a mis niños… hay uno solo que no saco el cuarto medio, la guagua, porque fue muy llevado 

a sus ideas, pero cuando fue al servicio militar ahí saco sus estudios, ahí lo saco él. Y de ahí 

ya eduqué a todos mis niños y me vine (a Camar). Llegue el año… 2006 – 2007, llegue acá 

otra vez, tenía mi casita, mi terreno que me dejo mi marido. Ahora empecé a cultivar más, 

a criar mis animalitos, mis conejos, a sembrar alfalfa… y así estoy. Y vivo sola, los niños de 

vez en cuando vienen ayudarme, me vienen a ver. Cuando yo los quiero que me ayuden ahí 

vienen ellos.”45 

La educación fue otro de los principales factores de la migración de los cameños, ya que en la 

localidad la escuela básica solo llegaba a cuarto año básico y luego debían terminar sus estudios 

en otros lugares como Toconao. Para seguir estudiando el nivel secundario la única solución 

era internarse, porque en esos años no existían medios de transporte que facilitaran el 

acercamiento rápido a los lugares de estudio. Muchas personas optaron por establecerse en 

Calama para que sus hijos accedieran a una mejor educación secundaria e incluso superior en 

la universidad, esto se complementó perfectamente con la posibilidad de trabajo de los padres. 

“A Calama fui a educar los niños que necesitaban otro nivel.  Yo ahora que regresé el 2011, 

o sea… digo regresé, porque ya vine a quedarme acá, antes venía a ver las cosas que tenía”.46 

“Tuve hasta como el 2009 allá (Toconao), estuve como 4 años en el internado. Después, 

como yo quería seguir estudiando me fui a Calama… igual era difícil el viaje, estuve en el 

Internado Andino un tiempo… y ya no aguanté más. Así que tuve que decirles a mis viejos si 

me apañaban en ir a Calama, y gracias a mi se cambiaron para allá. Ahora mi vieja vive 

allá… se cambiaron todos para allá, emigraron. En ese tiempo era escaso el trabajo aquí… 

porque acá no había trabajo, y los estudios eran igual hasta el 4 (básico), y después tenías 

que emigrar, si no tenías a quien… en Toconao tenías que internarte… así era el sistema”.47 

El retorno a Camar 

Si bien muchas personas se fueron de Camar por trabajo y estudios, siempre estuvo el contacto 

con el territorio original, volviendo de vez en cuando a visitar a la familia que se quedó, como 

también a revisar los terrenos en la localidad. Los adelantos que en los últimos 20 años se han 

dado en Camar han posibilitado que muchas personas que se encontraban fuera del pueblo 

vuelvan nuevamente a la comunidad. Este proceso se da a la par que existe el permanente viaje 

a los lugares con mayores oportunidades laborales y académicas, como Calama y San Pedro de 

Atacama.  

                                                             
45 Mujer 60 años. 
46 Hombre, 58 años. 
47Hombre, 30 años. 
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Los adelantos que ha tenido Camar tienen que ver con la creación de puestos de empleo cerca 

de la localidad en diversos sectores, pero principalmente en la minería no metálica en la cual la 

empresa SQM es la principal referente. Además, la escuela aumentó su enseñanza hasta sexto 

año básico y también los mismos cameños disponen de vehículos que les permite llevar y traer 

en el mismo día si fuera necesario a sus hijos a la educación secundaria de Toconao, pero 

también se dispone de transporte escolar que facilita dicha tarea. 

“Algunos por trabajo tuvieron que emigrar, pero vuelven. Por el trabajo acá cerca… SQM y 

después Escondida… tení que emigrar a Calama o estar más cerca para poder tener tu 

familia, tenerlas cerca, sino no… no vay a poder. A mí no me conviene irme para allá 

(Calama), voy dejar botada mi familia… esta acá… bueno, tengo mi señora todo, así que 

tengo que ver por ellos igual, no tengo que dejarlos”. 48 

Otras mejoras tienen que ver con el incremento de los canales de riego y de los estanques de 

acumulación de agua para el trabajo agrícola. Además, se han conectado una serie de vertientes 

cordilleranas que han suministrado de abundante agua para uso doméstico, aunque no para el 

consumo humano directo, ya que se intentó filtrar el agua de dichas vertientes en una planta 

que trataría el agua para su purificación, pero no resulto quedando abandonada sus funciones, 

lo que dejó nuevamente a la comunidad solo con el acceso a agua potable vía camiones aljibes.49 

“Distintos adelantos. Después se vino el tema del otro tranque, reparación de canales. 

Después empezaron a entregar más hectáreas a la gente, se vio que la gente quería llegar 

más para acá, entonces ahí se dio un poco más (…) Mucha gente que se había ido 

anteriormente estaban retornando. En el 97 había muchas casas abandonadas, poquitas 

casas, poquitas personas (…) Sí, por lo que he observado. Igual hay algunas personas que 

están construyendo, están en tiempos de siembras. Personas conocidas pero que no llegaban 

a sembrar como ahora. Se ve que están retornando, por el espacio, a veces no hay terreno 

para las casas, pero se nota que hay interés de volver. Por lo que se conversa en las 

reuniones, hay una intención de darle una mejor vida a Camar”.50 

Este retorno provoco que la población de Camar aumentara mucho más de lo que era en un 

principio. En los últimos años se construyeron muchas más casas dando más vida al pueblo. 

“Aumento, yo diría que en un 90%. Porque yo cuando llegue, realmente había no más de 20 

personas, contándole a todos, y ahora hay como 200, y más todavía, porque se han integrado 

muchas personas… son los mismos de acá que estaban trabajando en Calama… si, toda la 

                                                             
48 Hombre, 30 años. 
49 Ver página 112 en el capítulo de Bienestar Social. 
50 Hombre, 45 años. 
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gente es de acá. O sea, están viendo el pueblo como que tiene un futuro, entonces eso es 

bueno, porque pienso que este pueblo más adelante va a seguir tirando para arriba”.51 

Los toconares 

Uno de los hechos históricos que está marcado en la memoria de los habitantes de Camar, es la 

disputa territorial que llevaron a cabo los antiguos cameños contra algunas personas del pueblo 

de Toconao, quienes se consideraban dueños de Camar. Se cuenta que los toconares eran los 

propietarios de los campos de cultivo que existían en Camar y que las personas que allí vivían 

trabajaban los predios agrícolas recibiendo solo miseria de parte de los toconares, los cuales se 

llevaban casi el total de la producción y solo dejaban un pequeño porcentaje a los cameños. 

“No había tanta gente y ellos tenían todo lo que es terraza eran de ellos. Todo era de 

Toconao, pa’ abajo igual. Al final Camar era todo de ellos. Por eso cuando ellos (los abuelos), 

se pusieron firmes en rescatar los terrenos pelearon para poder tener estos terrenos… hace 

muchos años”.52 

Debido a la presión de la población de Camar por desligarse de los toconares que quitaban gran 

parte de la producción agrícola, es que se propusieron independizarse de ellos para poder 

usufructuar los beneficios de las plantaciones. Esta situación se vio favorecida ya que a 

comienzos de los años 70’ durante el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, se 

amplió la reforma agraria y Camar fue beneficiada, quitando a los toconares el derecho a lucrar 

de los terrenos cameños.  

“Mire, yo a la edad que me recuerdo a los doce años, a los ocho, diez años más o menos. 

Entonces aquí nosotros vivíamos de la agricultura no más, pero generalmente nosotros no 

teníamos terrenos aquí; mi papito no tenía terreno, pero nosotros si vivíamos acá, pero 

quien trillaba todos estos terrenos que están acá, eran los caballeros de Toconao, nosotros 

trabajábamos, éramos trabajadores de los caballeros de Toconao. Eso fue hasta el 1970 más 

o menos… hasta por ahí… el 73’ cuando hubo el golpe de Estado… como hasta el 75 más o 

menos. O sea, un poquito más antes, porque cuando estaba vivo Allende, vino, fiscalizó… y 

entonces nos pasaron a nosotros los terrenos. Entonces de ahí empezamos a comer un poco 

mejor nosotros, porque lo que sembrábamos generalmente la gente de Toconao se llevaba 

todo, todo. O sea, lo que quedaba era por decir la basura pa’ los chanchos, eso era lo que 

nosotros aprovechábamos, pero el resto no. Así ocurrió hasta el 73 (…) y ahí perdieron todos 

los de Toconao, porque la gente de Bienes Nacionales vino en ese tiempo para acá”.53 

“Si, ellos los toconares les daban a que les siembre al partir; mitad pa’ ellos, mitad para la 

persona que lo cuidaba. Después ya no, ya dijeron que era mucho, ellos cultivaban, les 

sembraban y les daban a ellos. Entonces una vez llegó un cabo… y ahí vivían un abuelito que 

                                                             
51 Hombre, 58 años. 
52 Mujer, 47 años. 
53 Hombre, 64 años. 
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se llamaba Andrés y el finao de mi papá dijeron: hagamos… quitemos los terrenos de los 

toconares, que queden pa’ nosotros. Se pusieron po, con el cabo. No tenían ni plata, no 

comían ni una cuestión tanto pagar… y así han hecho y así le han quitaron… quedaron con 

los terrenos… y así quedamos con los terrenos, sino no hubiéramos quedado con terreno, 

hasta ahora habrían sido de los toconares”.54 

El cura Le Paige 

Otra de las historias que se cuentan en Camar es la visita del sacerdote jesuita Gustavo Le Paige, 

quien radicado en San Pedro de Atacama se dedicó al estudio arqueológico de la zona. Le Paige 

es considerado un personaje controversial. s, ya que su trabajo consistió en acumular muchas 

piezas culturales del pueblo atacameño o licanantay; desde momias, textiles, piezas cerámicas, 

entre muchas otras. Fue en su afán acaparador que decidió fundar el museo arqueológico de 

San Pedro de Atacama, que hoy lleva su nombre, y que está bajo la administración de la 

Universidad Católica del Norte. 

“Claro, y a él no le podían tocar nadie… él ya llegaba ahí… y dijo: “no, no pueden tocar nada… 

nada, nada, yo estoy autorizado”. Así que cuando llegaba, nosotros como los tontos íbamos 

a escavar pa’ ver si llevaba las momias… ¡sacaban jarros llenos! (…) Allá al frente se ve una 

muralla, todas esas partes son cementerios, ahí mismo están. Hay unos cantaros súper 

bonitos, súper lindos… pero está prohibido excavar”.55 

Toda esta parte la quitaría, en este contexto no agregaría este tipo de juicios ni de antecedentes 

externos a Camar.  

 “Yo tenía como catorce años, estaba vivo un tal cura acá. Y se llamaba Le Paige… ¡era malo 

ese cura! … y vino pa’ acá y tenía un jeep ¡bueno, bueno, bueno! Era igual que burro, pa’ 

contarle. Y ahí dijo: ¿Dónde está Soncor?... él estaba más informado que yo… le dije: aquí 

esta Soncor para arriba… no había camino, no había nada po’. Y saco un plano… ahí mismo 

pesco por esas piedras para abajo y salió para acá, porque allá arriba donde hicieron el 

camino ahora él ya lo sabía y se vino como que venía para Camar y después tomo la 

quebrada para allá, la quebrada pa acá y de ahí subió como que venía para Camar de nuevo 

y aquí en el rincón de las peñas paso pa allá… yo andaba en el jeep. El me llevo para que lo 

acompañara al Lascar arriba… iba otra señora de él no sé de donde seria. Y llegamos a los 

pies del Lascar (…) ya po, dijo: “son las ocho, en el volcán se demora cuatro horas arriba… 

¿conoce?” ... no, le dije, nunca he subido, pero yo sé que este es el Lascar. Y subimos, ahí subí 

yo por primera vez el Lascar. Como estaba jovencito no tenía ni un problema... al cura no le 

dio, subía hasta la mitad y se sentaba”.56 
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56 Hombre, 64años. 
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En Camar, Le Paige también se dispuso a excavar. No sabemos cuántos cuerpos u objetos habrá 

sacado de la localidad, sin embargo, en la memoria de los cameños existe un hecho particular, 

que es el enfrentamiento que se tuvo con el sacerdote, en donde se le encaró y expulsó del 

pueblo. Es probable que Camar no se encuentre tan saqueada en cuanto a su patrimonio 

arqueológico y sería uno de los pocos casos en que una comunidad defendió su territorio del 

sacerdote. 

“Aquí andaba el finao Le Paige para excavar; andaba tanteando, y aquí la gente lo echó, no 

lo dejaron sacar nada de acá. El finao Le Paige tuvo que salir arrancando. Eso es lo bueno 

que hizo la gente antes, no lo dejaron tocar nada, se fue enojado… venía y retaba a la gente; 

le dijeron: “si usted se pone a excavar, alguna cosa le va a pasar”. Yo creo que fue el único 

pueblo que se defendió que no entrara a sacar Le Paige. Este es el único pueblo que se ha 

reservado, incluso en la parte turística… esta es una parte que está como virgen”.57 

Identidad de Camar 

Si bien la población de Camar pertenece al pueblo atacameño o licanantay, que comparte 

muchas tradiciones similares al de las otras comunidades de la cuenca del salar de Atacama, 

ellos mismos se diferencian de los otros poblados. Estas diferencias tienen que ver con las 

formas en que sus habitantes han forjado su identidad ligadas a su territorio y geografía; desde 

las especies que se cultivan en Camar hasta las variaciones de estilos en las ceremonias y 

tradiciones del Salar. 

“Nosotros tenemos una manera de pastorear los corderos y ellos otras. Ellos tienen otras 

maneras de sus tradiciones, nosotros tenemos otras maneras.”58 

Por ejemplo, uno de los casos en que las ceremonias se diferencian con otras comunidades es 

la manera en que se realizan los floreamientos. Estas ceremonias son efectuadas con el objetivo 

de contar al ganado y de marcarlos. 

“Nosotros tenemos otro estilo. Nosotros tenemos para hacer el floreamientos, otros hacen 

de otra manera. Nosotros lo hacemos, como ser; con nuestro waiki. Y pa’ florear en la 

mañana primero, llevamos el incienso y la Tikaykilla con flores (…) y nosotros ya de aquí de 

la casa ya vamos ya con los brazos al corral. Llegamos al corral y prendimos el incienso. 

Incensiamos el corral y después salimos en la puerta del corral le ponemos la Tikaykilla y 

nos perdonamos con la Tikaykilla con incienso. Entonces en la mañana temprano, antes que 

llegue el sol; ese es el estilo de nosotros. Y llegando el sol ya estamos listos, dejamos la 

Tikaykilla en el corral no más y a llevar los animales al corral no más. Ese es el estilo de 
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nosotros (…) todos los años lo hacíamos, nosotros teníamos harto llamo, harta oveja; 

después ya empezaron a perderse de uno, de dos… y ahí quedamos sin nada”.59 

Otras manifestaciones de la identidad que no son iguales para todas las comunidades 

atacameñas y que en Camar se preocupan por destacar y rescatar, son para las festividades 

religiosas como la del patrón del pueblo, San Antonio de Padua, “santo patrono de los pastores” 

y las actividades que giran en torno a esta fiesta, como los bailes y cantos. A diferencia de 

Talabre, que realiza el baile llamero y la osada, Camar solo cuenta con el baile llamero. 

“Se diferenciarían en las celebraciones, en las fiestas religiosas (…) y lo otro que se diferencia 

allá… del floreamiento… del carnaval… en forma de los tonos. Sí, porque el tono de acá es 

muy diferente al tono de Talabre. Entonces… el carnaval si, se hace acá, en Talabre, en todos 

lados. Pero en cuanto de tono es muy diferente.60 

“Ahí sí que ya nos llevan un poco, porque tienen más bailes, a lo mejor son más unidos… no 

sé. Por ser allá (Talabre), tienen dos bailes parece, tienen el llamero y la osada. Y aquí tiene 

el llamero no más… nada más.61 

Las tradiciones se han ido recuperando en el pueblo, ya que por efecto de la migración que 

sufrió Camar se dejaron de realizar algunas actividades y ocupaciones típicas de la comunidad. 

Sin embargo, esto se ha ido revirtiendo con el retorno de las personas a la localidad y las 

tradiciones como el pago a la tierra y los carnavales se han retomado. Con todo, cargos típicos 

como el jefe de aguas ha desaparecido y las mingas comunitarias se han vuelto escasas.  

En cuanto a las tradiciones, en cultura ha regresado a Camar mucho. En cuanto al pago a 

la tierra, a los bailes tradicionales de los pueblos y del pueblo de Camar… las ceremonias, 

los carnavales que se hacían… eso ha regresado, eso está activo. Pero lo que está fallando 

son las mingas, algunas cosas que nombraban como jefes de aguas también… también se 

hacía acá en Camar.62 

Otra forma que distingue a cada poblado de la cuenca del salar de Atacama es diferenciarse por 

los productos que cosechan, dando sobrenombres y apelativos a los habitantes de cada 

localidad. Por ejemplo, a los socaireños se les distingue por la papa que cosechan y a los 

cameños por el cultivo del tomate. 

“Nosotros nos molestan por el tema de acá del tomate… el tomate le dicen acá, Camar del 

tomate… en Talabre… no me acuerdo como les decían. En Socaire le dicen, las papas, los 

papas negras. Peine por el tostado duro, le dicen… el tostado, porque mucho maíz allá”.63 
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61 Hombre, 56 años. 
62 Hombre, 58 años. 
63 Hombre, 30 años. 
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“A los de Toconao le dicen bolsa sucia, a los de Socaire… les pusieron varios nombres… la 

guata rajada, los papas negras, aquí en Camar le dicen los pan blancos, cameños y a los 

peines yo he escuchado una sola versión, 

 peineños no más”.64 

“Talabre por ser no se da el tomate, el zapallo se da pero poco… el trigo nunca lo siembran 

allá po, nosotros sembramos el trigo… ahí está la diferencia”.65 

Una de las preocupaciones relacionadas a la identidad atacameña, es la perdida de la lengua 

Kunza que se ha visto desaparecida en Camar. La pérdida del idioma siempre es un problema 

para los pueblos ya que es una de las manifestaciones más precisas de su identidad y cultura. 

En ellas se transmite el conocimiento ancestral y las ideas en torno al territorio; evidencia 

de ello son todos los lugares que llevan nombres en kunza y que sirven para la demarcación 

territorial, de los cuales hay muchos que han perdido el significado. Esta situación ha 

afectado la perduración de algunas tradiciones ligadas al idioma, como lo es el Talatur, 

ceremonia en forma de cántico que se realiza en la limpia de canales. El Talatur se perdió en 

Camar debido a que no se continuó con el traspaso de la lengua a los más jóvenes.66 

“Por los años todo se está perdiendo, más bien dicho ahora rechazan los jóvenes… nos 

rechazan eso es lo que pasa. Porque todo nos rechazan, si hablamos una palabra de años 

empezamos hablar, nos rechazan… porque esas palabras no existen (…) yo siempre les 

discuto eso, cuando ellos me alegan que esa palabra no se puede hablar, yo les digo yo tengo 

que hablar esas palabras hasta que me muera esas palabras, porque mi mamita me enseñó 

y nunca nadie me lo va a quitar de hablar eso”.67 

“Mi abuela hablaba en kunza, la mamá de mi papá, ella hablaba en kunza, algunas cosas se 

les entendía, otras cosas no se le entendían nada. Cuando hablaba, ella se ponía con la hoja 

esa verde de coca y ahí decía “kutando” … yo sé que kutando significa moliendo, porque ella 

nos decía: hay que kutar, hay que kutar y remolía la coca, eso era molerlo, kutando era 

remoler la coca en un cuero de chivo. Algunas palabras me acuerdo. A veces se me vienen, 

pero no las anoto (…) Mi papa sabía hablar, pero no las decía. Cantaba él, era cantante del 

Talatur de Socaire. El Talatur es como que lo sacaron del Quimal, porque nombra a Quimal, 

nombra Pular y viene así por toda la parte del Salar, lo nombra a todo el Salar y parte en el 

Quimal, hasta que llega a Socaire. Después en la segunda canción nombra a todos los 

potreros de Socaire”. 68 
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65 Mujer, 47 años. 
66 Ver página 95. 
67 Mujer,  70 años. 
68 Hombre, 58 años. 
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Militares y alimentos 

Se cuenta también que, para los años de dictadura militar, en Camar se ocultaban los alimentos, 

porque los militares llegaban al pueblo en búsqueda de comida o cualquier tipo de alimento, y 

estos eran incautados por ellos. Ante lo cual la población decidió esconder los alimentos en 

sitios estratégicos, las estructuras que se utilizaban para estos fines eran las antiguas estancias 

y construcciones que los abuelos mantenían desde tiempos pasados, las llamadas “casitas”, 

collcas que se encuentran en la ladera sur del cerro la Cruz.69 

“Hay petroglifos y todo… acá tenemos… a tras del cerro la cruz, ahí hay chozas donde más 

antes, dice mi abuelo, porque mi abuelo me contaba… que ahí guardaban la comida cuando 

hubo el tiempo… cuando estuvo Pinochet… por esos tiempos. Dice que acá venían, quitaban 

la comida, guardaban ahí. Allá al frente en ese cerro, hay como casitas, ahí dice que 

también… para eso lo utilizaban ellos”.70  

Comunidad de Camar 

La ocupación del territorio de Camar data de mucho tiempo. En las memorias de sus habitantes 

está el contacto con otras localidades del sur del salar de Atacama, como Socaire, Talabre, 

Soncor, Toconao y Peine. Como ya revisamos en el capítulo destinado a la demografía, casi la 

totalidad de los habitantes de Camar son pertenecientes al pueblo Licanantay o atacameño. 

Dentro de este gran porcentaje solo algunos son socios de la comunidad, bajo los parámetros 

de Conadi, lo que no resta a las demás personas que no son socios a que valoren su identidad 

indígena y cultura andina. De las 197 personas encuestadas, 75 son socios de la comunidad. 

La comunidad atacameña de Camar se funda el 27 de mayo del año 1995, después de la 

promulgación de la ley indígena 19.253 por parte del Estado chileno. Antiguamente en la 

localidad de Camar solo existía la junta de vecinos como organización social de la comunidad y 

ella era la encargada de velar por la organización social del grupo y ordenar desde los ritos y 

festividades hasta los terrenos locales. Además, con la aparición de la ley indígena y los 

dispositivos legales que regulan todo lo relacionado a pueblos indígenas surgen otros entes 

como el Consejo de Pueblos Atacameños, organización que reúne a todos los presidentes de 

comunidades atacameñas. Algunos autores señalan que esta situación permitió lo que se conoce 

como etnogénesis, o sea una reconfiguración de la identidad, donde las ahora comunidades 

indígenas atacameñas que no se autorreconocían como tales, sino como pueblos rurales del 

interior de Calama, bajo el proceso de formación de la Ley Indígena fueron reconocidas en su 
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calidad étnica por el Estado, lo que paralelamente las hace autorreconocerse, es decir, se da el 

proceso de etnogénesis (Morales, 2015). 

“Si, pura junta de vecinos hasta el año 95, cuando nosotros nos constituimos como 

comunidad recién paso a ser junta de vecinos y comunidad, pero son dos instituciones 

separadas. Porque la junta de vecinos era primero”.71 

Los jóvenes, tanto mujeres como hombres se incorporaban tempranamente a las 

organizaciones sociales de la comunidad, esto para poder ser parte de las discusiones internas, 

lo que implicaba formar parte del núcleo adulto del pueblo. Antiguamente, como solo existía la 

junta de vecinos los habitantes que alcanzaban la mayoría de edad podían optar a incorporarse 

a esta organización, lo cual les obligaba a tener ciertas responsabilidades, pero también a tener 

derecho a voz y voto dentro del grupo. 

“Ya éramos pobladoras, ya no éramos nada así… como estar… ya a los dieciocho años 

nosotros ya teníamos que trabajar, teníamos que ser socias de la junta de vecino. Entonces 

nosotros aparte teníamos trabajo… entonces nosotras teníamos que aportar; tal fecha es la 

fiesta, ya listo. O nosotros mismos preparábamos y hacíamos la fiesta”.72 

La tenencia colectiva de la tierra: Territorio comunitario y patrimonial atacameño de 

Camar 

El territorio de Camar se enmarca dentro del eje salar-puna. Se caracteriza por el uso de los 

pisos ecológicos y los productos que en ellos se pueden encontrar. De este modo, los cameños 

enmarcan su territorio desde el salar de Atacama, con referencias especificas hacia el cerro 

Quimal por el Oeste, y hacia los volcanes Lascar y Tumisa por el Este, incluyendo en su contorno, 

a la Laguna de Lejía. 

Camar posee una gran historia de ocupación relacionada al uso de sus recursos. En ella se 

desenvuelven actividades ganaderas, agrícolas, de extracción mineral, entre otras. Además, el 

conocimiento generado por sus habitantes a lo largo de los años hizo que se lograra un dominio 

sobre los espacios, transformando el territorio para el bienestar de la población, ejemplo de ello 

son los sistemas de regadío como canales y estanques que ocupan centenares de metros por 

toda la localidad, demostrando un conocimiento específico en técnicas hidráulicas por parte de 

los cameños, heredado de los abuelos y antiguos habitantes de la localidad. El territorio es 

crucial dentro de las percepciones culturales, ya que es el espacio apropiado por un grupo social 

para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser 

                                                             
71 Mujer, 47 años. 
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materiales o simbólicas (Giménez, 2005). El territorio se conecta con la forma en que el ser 

humano modela su entorno, ya que es el resultado de la socialización del ser humano en un 

espacio determinado convirtiéndolo en un paisaje de significación, tal como lo menciona Álvaro 

Bello (2011: 14) “El territorio no es el espacio, es más bien el resultado de distintas formas de 

apropiación del espacio por parte de los sujetos… un determinado espacio se convierte en 

territorio a partir de una apropiación simbólica o material”. 

Existen dos momentos dentro de la delimitación legal del territorio de Camar. La primera fue 

llevada a cabo en el periodo de formación de la municipalidad de San Pedro de Atacama y que 

buscaba regular los lugares que entraban dentro de su jurisdicción, esto fue publicado en el 

diario oficial. La siguiente fue a finales de los años 90’ cuando el Estado chileno a través de las 

organizaciones gubernamentales como Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), 

mediante la creación de la ley indígena comienza a regular la delimitación territorial de las 

comunidades. Esto corresponde a la estrategia política del Estado chileno para regular y 

controlar el tema indígena en el país. Es así que las comunidades delimitan sus territorios y las 

inscriben de manera legal en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en donde Camar 

pertenece a la Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande.  De esta manera existe un 

territorio primario definido y demandado por la comunidad atacameña de Camar, que señalaba 

puntos geográficos específicos dentro del espacio para delimitar su territorio. En primera 

instancia se acordó dejar por límite Sur la quebrada del Toro y por el Norte la quebrada de 

Soncor, por el Este el volcán Lascar y por el Oeste la franja oriental del salar de Atacama (ver 

mapa 4, capitulo Dimensión Geográfica). 

“De acá llega hacia el lado de Socaire hasta una quebrada que se llama la quebrada del Toro 

y hacia el Norte llega hasta la quebrada de Soncor”.73 

“Se empezó como a dividir los territorios… había un diario muy antiguo que sale donde se 

dividió los territorios. Por eso nosotros sabemos que pasa por el alto de Soncor y llega pa tal 

parte, y que pasa por la quebrada de los toros hasta cierta parte. Entonces nosotros años 

atrás el Salar era todo nuestro, o sea, la mitad del salar así quedábamos como al medio 

nosotros, entonces era como”.74 

La división de los territorios en polígonos no ha estado exenta de problemas para las 

comunidades del salar, ya que se comenzó a disputar espacios territoriales que según las partes 

involucradas les correspondía.  Es el caso de la quebrada de Soncor a la cual Camar en primera 
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instancia incluía dentro de su territorio, pero también era reclamada por personas de otras 

comunidades.. 

“Antes nos pertenecía. En la primera repartición nos quedó hacia el otro lado, pero después, 

para no tener problemas con la gente que tenía terreno ahí… como de Camar no tenían 

terreno ahí… entonces decidimos corrernos y dejar eso libre. Pero ahora Toconao se está 

pasándose hacia acá.”75 

Estas nuevas situaciones contrastan con los relatos de la memoria de los habitantes de Camar, 

quienes señalan que antiguamente no existían límites claros entre comunidades. No se daba esa 

lógica occidental moderna de separación por propiedad privada de los territorios. Por el 

contrario, según la descripción de los cameños grandes extensiones del territorio eran comunes 

y compartidas entre comunidades vecinas; sobre todo los usos económicos y los beneficios que 

obtenían de él. Esto ocurría sobre todo en las zonas de pastoreo y en el borde de salares, en 

diversas comunidades atacameñas extraían huevos de parina, sal, leña y forraje para los 

animales.  

“A veces venían, nadie les decía nada (…) Los huevos de parina los sacábamos acá bajo, 

también sacábamos para el lado de Peine, sacábamos aquí en Carvajal, después sacábamos 

en Chaxa. El que iba, iba y sacaba, y nadie le decía nada (…) En esos años no se marcaba el 

territorio, lo ocupábamos; el que tenía necesidad, lo ocupaba no más (…) Cuando se forma 

la municipalidad de San Pedro de Atacama, ahí fue cuando se empezó a dividir los pueblos 

y entregaron terrenos para cada pueblo”.76 

“Compartido, por ejemplo, cuando no había pasto en Socaire la gente de Socaire se venía 

pastoreaban y se iban. Ya en el invierno se iban a su tierra. Y de Peine a veces venían, pero 

nadie les prohibía porque no era con limite”.77 

“Todos conjuntos pastaban… de Talabre pasaban para acá, Camar pasaban pa’ allá… ahí 

pastoreaban”.78 

Las delimitaciones territoriales actuales contrastan con el despliegue espacial antiguo y la 

ocupación tradicional. Además, se confinan y fragmentan mucho las relaciones sociales de 

antiua data entre los pueblos tanto del Borde Sur del salar como hacia el otro lado de la 

Cordillera de los Andes., en Argentina, donde muchos cameños mantienen fuertes lazos de 

parentesco.  

 “El salar fue parte del sistema que nos dio la vida a nosotros; el salar, la cordillera… todo lo 

que es el agua de la cordillera, Turbaca, todo el tema. Porque allá era donde se producían 
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las estancias, los viejos tenían los animales… allá estaba el agua. Entonces todo el territorio 

que estaba inscrito, que no está inscrito en este momento, nos quitaron parte del territorio. 

Conadi nos quitó el territorio, porque todo ese territorio que estaba no es porque nosotros 

los queríamos tener, esos territorios nos alimentaban a nosotros como personas. Y dicen: 

"¿qué te puede alimentar ese cerro de allá huevón?", pero allá teníamos nuestros animales 

antiguamente, teníamos nuestra agua, entonces nosotros íbamos y sacábamos nuestros 

animales de allá. Entonces no es porque nosotros queramos decir "oye esa huevá nos 

pertenece, no", es una huevada que siempre nos perteneció y siempre nos ha marcado”.79 

Otro de los hechos que afectaron los usos territoriales de Camar fueron una serie de 

prohibiciones que limitaron el acceso a los recursos naturales ocupados por la comunidad. Esta 

fue una de las causas que provocaron que muchos migraran de Camar, ya que se dedicaban a 

extraer materias primas que servían para trabajar, como es el caso de las artesanías y el uso de 

la madera de cactus. Las prohibiciones fueron emitidas por la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), como medida de protección a la fauna y flora, sin embargo, no se consideraron la 

percepción de las comunidades y de las prácticas culturales que se realizaban en estos 

sectores80. El salar de Atacama tiene lugares protegidos por el Estado (sitios SNASPE) desde 

1990, principalmente la Reserva Nacional Los Flamencos y las Lagunas Meñique y Miscanti; así 

como tres sitios protegidos como sitios RAMSAR que resguarda humedales de importancia 

mundial (Bolados y Babidge, 2017). 

“Hubieron prohibiciones de no ir a sacar los huevos. Si antes la gente de acá se sustentaba 

con la vicuña, con las parinas, con las vizcachas, ese era el sustento de los pueblos… y la 

siembra. Y con esto se prohibieron… muchos de los pueblos, es como que les negaron lo que 

nosotros teníamos para vivir. Entonces eso es lo que realmente está ocurriendo. Se prohibió 

todo… En lo que se notó fue en la parte de los huevos, en la vicuña, en la parte de la 

vizcacha… y para que voy a decirle en la parte de los cactus, que era la parte de entrada 

económica del pueblo, que era la artesanía, también se prohibió. O sea, mataron al pueblo. 

la gente en ese momento pensó de irse a buscar otra nueva vida, porque eso es lo que está 

matando a los pueblos… esas prohibiciones. En ese momento fue como algo muy duro, 

prohibir lo que yo tenía para sacar, es lo mismo que prohíban en el mar sacar pescados… y 

eso no debería pasar… porque para que esa gente retome una nueva vida, busquen otra 

forma de vivir… ¿Cuántos años van a pasar?”81 

Actualmente la comunidad atacameña de Camar está llevando un proceso de reivindicación 

territorial, con el objetivo de defender las aguas que se han visto disminuidas por las 

actividades mineras de la cuenca del salar de Atacama. Resultado de eso es el mapa (n°6), en 
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donde se presenta la actual demanda de la comunidad y la referencia geográfica de las mineras 

no metálicas en el salar, junto con los pozos mineros cercanos a Camar. 

 

Mapa 6: Territorio de Camar. Vista del territorio de Camar en relación con el salar de Atacama, la línea morada 
indica la demanda actual de la comunidad, en donde el punto de referencia para el limite Oeste es el cerro Quimal, 
el polígono se proyecta por sobre el Salar cruzándolo hasta alcanzar los pies del mencionado Cerro Quimal., que 
es propiedad patrimonial de todos los atacameños. Los polígonos en color verde representan los sectores 4 
(Soncor) y 5 (Quelana) de la Reserva Nacional los Flamencos. En azul se resaltan las mineras SQM y Albemarle 
(Rockwood), además se pueden ver los actuales pozos que SQM posee en el borde Este del salar, frente a la 
localidad de Camar. (Fuente propia, a partir de imágenes de Google Earth). 

 

    Mapa 7: Vertientes, lagunas y quebradas de Camar. (Fuente propia, a partir de imágenes de Google Erth). 
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Sitios de significación cultural 

Los sitios de significación cultural dentro de un territorio estarían determinados por lugares 

con una gran carga simbólica, en donde los grupos humanos recuerdan mediante la memoria 

colectiva hechos o sucesos característicos de su identidad y cultura. Pero también existen sitios 

que son apropiados desde el presente para fortalecer las identidades locales en vista de los 

procesos actuales que involucran la demarcación territorial. Surgen así las concepciones sobre 

el patrimonio asociados a sitios de significación cultural, en algunos casos son construcciones 

o edificaciones hechas por el ser humano u otras en donde se conecta la ecología local. 

En este sentido, la apropiación de sitios de significación cultural de una comunidad, lo 

transforma en un bien común, tornándolo como soberano, en donde el patrimonio sería un 

hecho político cuyo ejercicio reclama autonomía para quienes lo viven (Skewes et al., 2014). De 

esta forma, la patrimonialización se ha constituido en un espacio de disputas por el poder de 

significación y control del pasado indígena (Ayala, 2007), pero ante todo, ha sido una forma 

estratégica de insistencia territorial para aumentar el control local sobre los recursos naturales 

que son indispensables a su supervivencia. (Ver el trabajo en antropología histórica, por Barros, 

sobre las distintas temporalidades, los ciclos materiales y las transiciones territoriales en el 

Desierto de Atacama) 

A continuación, presentamos una serie de sitios de significación cultural que posee Camar y que 

son considerados como parte del patrimonio material y cultural de la Comunidad..  

Tambo Inca y tramo del Qhapac Ñan. 

En el acceso a Camar, en un costado del camino B-361, se ubican las ruinas de un tambo inca, 

junto con un tramo del Qhapaq Ñan. Actualmente no se está ocupando para ninguna actividad 

turística o comunitaria; sin embargo, desde la comunidad, el tambo siempre ha estado latente. 

Se piensa promoverlo como un punto de interés para visitantes que puedan llegar a la 

Comunidad, en donde se puedan realizar visitas guiadas. 

Sobre el Qhapaq Ñan o el sistema de caminos del estado Inka en el desierto de Atacama, más 

conocido como Camino del Inca (ca. 1450-1536 DC), que en este tramo corresponde a la  

conexión atacameña, San Pedro de Atacama-Copiapó, y dentro de lo cual se incluye el 
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denominado Despoblado de Atacama. El tambo de Camar se ubica en el tramo que conectaba 

esta localidad con Peine hacia el sur y con Toconao hacia el norte.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Plano del tambo de Camar. (Fuente consejo de monumentos nacionales). 

                                                             
82 Informe final. “Plan de Educación para el Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino”. (Fase 2B del proyecto) 

 

Imagen 7: Vista del tambo de Camar. (Fotografía del autor). 
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Casitas de Camar 

Una de las evidencias de la antigüedad del poblamiento en Camar son las construcciones que se 

encuentran alrededor del pueblo, las llamadas “casitas”. Estas existen en diversos puntos, pero 

los más importantes se ubican en el sector La Banda y en el cerro la Cruz. Son construcciones 

tipo chullpas o collcas que están en mediano estado de conservación. 

En el sector La Banda, más específicamente en las laderas Norte de la quebrada de Camar, se 

aprecian un ejemplo de estas estructuras. Se puede observar que estas edificaciones fueron 

reutilizadas en diversos periodos de tiempo para diversos fines, el principal de ellos como 

corral para dejar a los animales. 

“Pasando la quebrada, porque de la casa de mi mami es una quebrada, donde pasa el agua 

y ahí pal otro lado en una falda ahí hay varias casitas como querían decir que fueran 

estancias o personas más antiguas. Ahí tenían animales, corrales grandes”. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Mujer, 47 años. 

Imagen 10: Estructuras sector La Banda, con terrazas de cultivo al fondo. (Fotografía del 
autor). 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las casitas del cerro La Cruz se encuentran en el lado Sur de Camar, son alrededor de cuatro 

collcas o chullpas que se ubican en el borde meridional del cerro. Algunas se encuentran en buen 

estado de conservación, otras tienen muros caídos. Son de dimensiones pequeñas, 

aproximadamente 1 metro cuadrado, en donde una persona adulta entraría con dificultades. 

Fueron en estas estructuras donde se escondieron los alimentos de los militares en la época de 

dictadura militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 12: Estructura ladera sur cerro La Cruz. (Fotografía del autor). 

Imagen 11: Estructuras sector La Banda. (Fotografía del autor). 
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Petroglifos y ruta tropera a Talabre viejo 

Camar se comunicaba por una serie de caminos troperos que eran usados por los pobladores 

para llevar animales hacia los campos donde se pastaba, pero también como vía de conexión 

con otros poblados cercanos, en donde se realizaban los trueques y se viajaba para diversos 

fines, sobre todo cuando eran los tiempos de festividades y celebraciones. Uno de estos 

ejemplos es la ruta tropera hacia Talabre viejo. Antes de que este poblado se moviera a su sitio 

actual, los cameños recorrían este trayecto que se completaba en un día de camino.  

“No, cada uno se manejaba solo, por ser yo, iba para Talabre y yo voy solo, voy con mi familia, 

así era… todo el día, tenías que alojarte allá, sí o sí… claro, si acá sales a las ocho o las nueve, 

podí llegar a las seis o cinco y media por ahí, según como vallai también, porque hay burros 

gordos, buenos para andar… son… llegas rápido no más, pero un burro más o menos no mas 

también… se demoran todo el día… y la calor (…) Paraban a veces, cuando llevai niños chicos 

hay que parar, porque ellos piden agua, piden de todo… en una sombra en unas peñas… por 

ahí descansas un rato y vamos andando de nuevo”.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ruta se encuentran evidencias de petroglifos prehispánicos, en técnica de grabado y que 

representan surcos levemente serpenteados, concavidades circulares y otras figuras lineales. 

(ver imágenes 13, 14 y 15). 

                                                             
84 Hombre, 56 años. 

Imagen 13: Ruta tropera Camar - Talabre viejo. (Fotografía del autor). 
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Imagen 15: Petroglifos de Camar, grabado 
longitudinal. (Fotografía del autor). 

Imagen 14: Petroglifos de Camar, 
concavidades circulares. (Fotografía del 
autor). 

Imagen 16: Petroglifos de Camar, grabados múltiples. (Fotografía del autor). 
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Quebrada de Turbaca 

Las quebradas en Camar son importantes, ya que en ellas es donde nacen las aguas que 

sustentaran la agricultura y la vida en general de la población. Dentro de las quebradas más 

importante se encuentra la de Turbaca (ver imagen 16). En esta quebrada aflora la vertiente 

que lleva el mismo nombre de la quebrada y fue la primera en ser canalizada hacia el pueblo, la 

década del 2000.  

Además, en Turbaca se encuentran muchas construcciones antiguas en los bordes de la 

quebrada. Estas construcciones son parte de antiguos campos de cultivos y de pastoreo. Otra 

de las importancias culturales de esta quebrada es que en ella se realiza el pago a la tierra los 

primeros días de agosto. 

 

 

 

 

Zonas de ocupación territorial 

Como decíamos anteriormente, el territorio es el espacio apropiado por un grupo humano, en 

el cual se despliegan prácticas y conocimientos específicos emanados de la experiencia 

comunitaria. De esta manera el territorio se trasforma en un espacio de identidad o de una 

unidad de arraigo constitutiva de identidad (Bonnemaison 2004 en Giménez y Héau, 2007). En 

estos espacios territoriales se inscribe la memoria, costumbres y ritos que serían característicos 

Imagen 17: Quebrada de Turbaca, en la esquina derecha inferior se aprecian estructuras 
habitacionales y terrazas de cultivos. (Fotografía del autor). 
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de un grupo (Barabas, 2010). Así mismo existen determinados sectores dentro de los territorios 

que son proyectados desde el recuerdo de los habitantes, transformándolos en lugares de 

memoria; para Candau (2002) “un lugar de memoria es una unidad significativa, de orden 

material o ideal, a la que la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo convirtieron en un 

elemento simbólico de una determinada comunidad”; por otra parte Viegas (2007), agrega que 

los lugares de memoria serían elementos en los cuales se recrea el pasado, manteniendo el 

recuerdo de eventos sobre el pasado conjunto y compartido. 

Es así que dentro del territorio de Camar existen zonas características o como recientemente 

señalábamos “lugares de memoria”, en donde se desarrollaron (y en algunos casos todavía se 

utilizan), actividades económicas, sociales, ceremoniales y rituales de la población. Algunas han 

quedado en la memoria de los habitantes por que han sido marcadores claves de su historia 

como comunidad y referentes de su identidad. Desde esta perspectiva resulta muy especial la 

relación que han tenido con el salar de Atacama, en donde acontecieron importantes 

actividades económicas ligadas a la vida diaria de los cameños. Así también las serranías de la 

puna y las quebradas que están a los pies de los cerros tutelares de Camar, como los volcanes 

Tumisa y Lascar, que se alzan a modo de guardianes donde emergen las fuentes de aguas y 

donde los campos verdes proveen el pasto para los animales y crecen las plantas medicinales.  

Como hemos visto en los capítulos anteriores, antiguamente no existía la demarcación 

territorial vista con las nociones occidentales enmarcadas dentro de un plano geográfico 

delimitado y considerado como propiedad privada; lo que realmente existía era un espacio de 

uso compartido entre comunidades, manteniendo ciertas fronteras en puntos del paisaje que 

servían de forma separación del espacio local. Ejemplo de esto es el uso del salar de Atacama y 

de los campos de pastoreo donde diferentes comunidades aprovechaban los recursos que 

existían. A continuación, realizamos una revisión detallada de los usos del salar de Atacama y 

de los sectores de puna. 

Usos del salar de Atacama 

El salar de Atacama se encuentra abajo y al frente de la localidad de Camar, a plena vista de la 

Comunidad, lo que posibilitó el despliegue de diversas prácticas y actividades en donde se 

estableció una relación de profunda dependencia y significación, tanto desde lo emocional 

como de lo económico. Cabe mencionar que en los últimos 50 años la ocupación y uso del Salar 

ha menguado y cambiado, dado los conflictos con mineras, cambios socioeconómicos de la 
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población y los nuevos marcos legales, que imponen territorios demarcados y delimitados a las 

comunidades atacameñas del borde sur del salar. 

De gran importancia fue el agua en todas las actividades realizadas en el Salar, ya que en él 

existían lagunas, ríos, ojos de agua, vertientes, humedales, y zonas de pastoreo; donde la 

abundancia de vegetación como la Brea y la Grama permitían el establecimiento de ganado, 

sobre todo de burros que eran los animales de carga por excelencia en estos territorios áridos 

y escarpados. Así también la recolección de huevos de parina (flamenco), extracción de leña y 

de sal para el intercambio.  

“No, a mí no me contaban… yo lo viví. Mi papá a nosotros nos crió sacando sal del salar, 

sacando huevos de las Parinas del salar. Entonces nosotros nos críamos con esos recursos. A 

mí me parece preocupante el tema. Me preocupa el tema de los recursos porque yo me crié 

acá”.  85 

 

Huevos de parina 

Las parinas o flamencos son una especie característica en la cuenca del salar de Atacama y se 

presenta como uno de los animales más típicos dentro del recuerdo de los habitantes de Camar, 

ya que en ciertas fechas del año (el 8 de diciembre para la fiesta católica de “purísima”), se podía 

extraer sus huevos, los que eran considerados una exquisitez alimenticia. Además, este recurso 

era usado como sustento y no como venta, ya que las dificultades económicas obligaban a 

buscar formas de mantener a la familia y el huevo de parina se presentaba como una solución 

en ciertas fechas del año. 

“En esos tiempos era muy escaso todo, entonces tenía que ver la gente cómo sustentarse la 

vida, cómo se las podía arreglar, así que entraba a la laguna y sacaba huevos. En ese tiempo 

nadie la protegía a la Parina. Igual que los viejos de Toconao los sacaban todos, traían 

cantidad de huevos. Pero esos ya los traían como negocio, los vendían”.86 

“No para vender ni nada… era para comer, para alimentarnos. Necesitábamos porque 

éramos necesitados”.87 

 “El tococo es como el macho de las parinas. El tococo es un poquito más grande y tiene sus 

atracciones de otro color que la parina”.88 

                                                             
85 Hombre, 43 años. 
86 Hombre, 63 años. 
87 Mujer, 70 años. 
88 Hombre, 58 años. 
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El salar era un lugar compartido por las comunidades aledañas, aunque las lagunas de Carvajal 

y Barros Negros pertenecían a Camar, diferentes comunidades como Talabre también 

ocupaban el espacio en la recolección del huevo de parina (ver imagen 17). Para esta actividad 

existía un calendario establecido, en donde las fechas rondaban los fines de años en el mes de 

diciembre que coincide con la festividad religiosa de la virgen purísima y con los primeros días 

de enero. 

“Sacan el 8 de diciembre y el 25 de diciembre… son fechas claves, así de preciso. Si son varias 

la parinas puedes sacar hasta 60, 70 huevos. Son grandes, un huevo de parina te hacen 6 

huevos de gallina”.89 

“Es bien conocido cuando la parina tiene huevo… se amontonan en un solo lado y no se 

quieren ir hasta cuando usted llega demasiado cerca, ahí recién vuela. Pero cuando no 

tienen huevo, como uno se va acercando la persona, se van yendo. Todas esas cosas tienen 

sus formas de saberlas. Y siempre coinciden los animales con esa fecha, por ejemplo, la gente 

que sabe dice: ¿a ver en qué fecha estamos? Purísima, hoy día en la noche ponen la parinas…. 

En la mañana, hay que venir temprano, porque después es fuerte el sol”.90 

 

Imagen 18: Vista de laguna Carvajal, lugar donde anidan las parinas en el salar de Atacama. 

(Fotografía del autor). 

 

Existe todo un conocimiento sobre la tradición de recolectar huevos de parina. Esta recolección 

se ha realizado desde tiempos pasados y se buscaba no impactar de forma negativa a la 

                                                             
89 Hombre, 58 años. 
90 Hombre, 58 años. 
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reproducción de las aves. Se aplicaban técnicas que buscaban no dañar los huevos, así mismo 

se tenía que entrar con burros cargueros dentro del salar y caminar hacia las lagunas donde se 

encontraban los nidos de las parinas y donde estaban depositados sus huevos.  

“Yo me acuerdo cuando mi papá… en un costal de tejidos, le hacía sentar en medio de la sal 

en los burros, quedaban así como sobornito y ahí venia… después decía:” cuidado los huevos, 

cuidado los huevos” … y bajaba los huevos. Y lo hacían revuelto con cebollas”.91 

“Fíjese que ya se dejó la gente de venir (a buscar huevos de parina), eso era en el tiempo de 

nosotros… ya no sacan huevos. En los tiempos de nosotros cuando éramos cabros teníamos 

un abuelo que se llamaba Andres Ramos, ese abuelo ha vivido 115 años y tenía una mula 

que era caperuza para andar en estas partes, entonces nos decía: “¿quieren ir a buscar 

huevos?” Ya, pónganle el costal, que se le hacían tejidos antes, póngale atrás a la montura y 

uno se va temprano, a las seis de la mañana a buscar huevos. Yo tenía otro hermano que 

falleció se llamaba Juan, ese venía, le gustaba, salía temprano en la mula, y como a las 12, 1 

de la tarde venía con el saco lleno”.92 

En la actualidad ya no se extrae el huevo de parina debido a las prohibiciones instauradas por 

CONAF y la preocupante disminución de los flamencos en el salar, que según nos relatan los 

habitantes de Camar ha tenido mucho que ver con la influencia de las mineras en el salar y la 

continua extracción de agua.93 

Lagunas, ríos y vertientes 

Antiguamente se recuerda que el Salar disponía de abundante presencia de agua, dificultando 

el caminar, esto era sumamente peligroso porque se podía hundir y empantanar dentro de él. 

Son estos recuerdos presentes en la memoria colectiva lo que nos permite darnos cuenta de lo 

crucial de esta zona del territorio y su interconexión con los demás usos del salar, como lo son 

el pastoreo y extracción de forraje para los animales. 

Las vertientes eran puntos importantes dentro del salar de Atacama, porque daban un lugar 

seguro en donde se podía obtener agua dulce. La vertiente de Quelana (ver imagen 18), es un 

afloramiento de agua que nace más debajo del pueblo, frente al Llano de Camar, este era muy 

importante para la comunidad, ya que en ella se daba agua a los animales que pastoreaban en 

el salar, especialmente los burros, quienes bebían y comían del pasto que crecía a la orilla de la 

vertiente como la Brea. Esta vertiente actualmente está dentro del sector 5, de la Reserva 

Nacional los Flamencos y se encuentra en grave proceso de disminución del agua.  

                                                             
91 Mujer, 47 años. 
92 Hombre, 58 años. 
93 Ver página 139. 
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 “Es que también ahí como entraba mucho animal, no dejaba correr el agua, nacía harta 

agua, pero así a lo largo, como yendo para Toconao, un nacimiento acá, el otros allá y corría 

y dentraba a una parte de puro junquillo… que comían los burros”.94 

 

Imagen 19: Vertiente de Quelana. (Fotografía del autor). 

Las lagunas eran otro punto de importancia dentro del salar, en ellas vivan las parinas o 

flamencos, de las cuales se obtenían los huevos que servían de fuente de alimento. En algunos 

casos las lagunas superaban el metro de profundidad como lo relata don Jorge Cruz: 

“Esta laguna (Carvajal) tiene esta parte para sacar huevos y en la parte de allá también, 

donde se ve al medio era profunda, el agua llegaba por acá (hace seña a cintura), esto era 

todo con agua, los nidos, estos que se ven ahí eran altos, si ahí está quedando lo mínimo”.95 

Desde las alturas del poblado de Camar es posible distinguir las zonas de lagunas. Muchas de 

ellas están conectadas por pequeños ríos que fluyen entre si y alimentan lagunas más grandes, 

las llamadas aguadas, que en algunos casos contaban con agua dulce. 

“Una aguada donde salía agua buena, agua dulcecita, Tuscor. Quelana estaba más allá. 

Usted baja por el camino de Socaire y dobla un poquito no más, será un kilómetro… menos… 

y esta Tuscor. Y al ladito, un poquito… como un kilómetro más allá… menos de un kilómetro, 

no son más de trecientos metros deben ser, está el camino para ir al salar”.96 

Dentro del salar también existían lagunas de agua dulce que eran muy poco conocidas por 

todos, pero que todavía están en el recuerdo de algunos cameños. El afloramiento de agua dulce 

en medio de la salinidad extrema es un hecho que marca la memoria y da más valor al territorio, 

                                                             
94 Hombre, 64 años. 
95 Hombre, 58 años. 
96 Hombre, 64 años. 
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ya que asociados al tipo de agua se pueden encontrar ciertas hierbas específicas, así lo recuerda 

don Emiliano Cruz: 

“Nosotros si vamos, bajamos aquí en el camino de Socaire, doblamos un poquito y esta 

Tuscor. Ahí, un poquito más allá están las entradas a las salinas. Dentra a las salinas y ahí 

había un rio antiguamente acá, había unas lagunas… todo esto era un río… porque el río era 

duro así que los burros pasaban no más. Y por ahí, hay un nacimiento de agua dulce, ¡pero 

dulce!… entre medio de la sal… a lo mejor todavía estará el agua esa… no sé (…) Pero hay 

unas cortaderas (hierba)… como el agua dulce…el cafre (hierba) se seca con agua salada y 

la cortadera también. Acá hay mucha cortadera, grama y cafre. Pero ese se seca con el agua 

salada. Siempre los abuelitos me decían, donde hay agua dulce hay cortadera, y siempre está 

muy cortita. Y fui para allá, pesque un jarro que llevaba y saco agua… y la pruebo… ¡dulce 

total el agua, rica, rica el agua! Y la cortadera estaba ahí… y el  cafre, y todo esto estaba 

como una vega… por la orillita no más, era como una zanja… largo… y corría el agua, ahí se 

perdía el agua”.97 

Búsqueda de leña 

Otro de los usos que se realizaban dentro del salar de Atacama era la extracción de leña. En el 

borde oriental del salar se concentraba una gran extensión de la planta llamada Cachiyuyo, este 

arbusto fue usado como fuente de combustible para la cocina de los cameños (ver imagen 19). 

“Leña… leña sacábamos de la orilla del salar. Leña de cachiyuyo. Ese se usaba acá también 

para hacer la comida, por eso sacaban la leña”.98 

“La leña esta por acá por al lado de la huella, en la orilla, por la huella por ahí está la leña 

de cachiyuyo”. 99 

 “En el salar solo se ve lo que es pasto para los animales; la Brea, o la grama… y la leña… el 

cachiyuyo (…) hay unas plantas grandes hay otras que están, así como secas, pero están 

enterradas… entonces ahí van con la picota le sacaban, hacían las cargas igual de leña y le 

echaban al burro y le traían igual. Ahora ya no sacamos mucho ya”.100 

“Aquí en el salar veníamos a buscar pura leña, y en esos años había cualquier leña acá; leña 

y pasto para los animales (…) vengo a buscar el pasto para los animales, yo corto la Brea y 

Grama, eso más que nada”.101 

La leña también se usaba para intercambiar productos agrícolas que no se daban en Camar y 

otros que solo se podían acceder mediante el dinero en efectivo como la leche, aceite, azúcar, 

entre muchos otros artículos domésticos. 

                                                             
97 Hombre, 64 años. 
98 Hombre, 63 años). 
99 Mujer, 70 años. 
100 Mujer, 47 años. 
101 Hombre, 58 años. 
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“Años el pan que usábamos era el pan batido, eso lo compraban por saco, pan duro y con 

eso se sostenía la gente. Porque en Toconao hacían secar el pan, así el pan colisa, el pan 

batido… entonces ese pan lo cambiaban… acarreaban leña para poder hacer el cambio en 

Toconao con esas cosas para comer”.102 

“Por ser, mi mamá y papá sembraban trigo, pero no nos alcanzaba así que por eso 

cambiábamos. El finaito de mi papá juntaba leña, hacía unas cargas y nos mandaba a 

Toconao cargando los burros a cambiar por? pancito, con harina, con azúcar así nos 

pasaba”.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantera de sal 

En este lugar se practicaba la extracción en pequeña escala de sales comestibles. La cantera o 

salina está ubicada en el extremo meridional de Camar, en el Borde Este del salar, a no mucha 

distancia del camino que conduce a Peine a orillas del mismo. Pero el tramo hacia la cantera de 

sal era muy difícil ya que antiguamente existía gran cantidad de agua en el borde del salar, el 

verdadero río que unía las distintas lagunas, dificultando el acceso al mismo, solo los 

conocedores de estas rutas podían caminar con tranquilidad por estos parajes. 

“Lo único que íbamos en animales a buscar la sal… sacaban unos cuadrados así 

(aproximadamente 30 cm). Del cerro traíamos los burros… y eso era para… dar a los 

                                                             
102 Mujer, 47 años. 
103 Mujer, 65 años. 

Imagen 20: Cachiyuyo, planta usada para leña, extraída en el borde oriental del salar de 
Atacama. (Fotografía del autor). 
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animales a las ovejas. Para Talabre siempre lo buscaban, ahora nadie baja. Está en la 

laguna, pero a la orilla se cortaba, como un quesito se cortaba”.104 

“¿Nosotros sabe cómo lo hacíamos antes para entrar a este salar? Traíamos la caña más 

firme que había arriba… tenemos unos tipos linderos que le llamábamos, y lo poníamos en 

una parte y el otro en otra parte y entonces cuando llegábamos por allá; mirábamos a ver 

dónde está el lindero y ahí teníamos que ir. Ahí caminábamos derecho, después mirábamos 

el otro lindero y caminábamos en esa dirección. Así llegábamos a la cantera de la sal. Porque 

de otra forma usted no llega”.105 

Antiguamente nadie prohibía la extracción de sal, lo que permitía un constante 

abastecimiento del producto, el que era utilizado en las redes de intercambio. Además, era 

uno de los sustentos domésticos para los hogares de Camar. 

“A la sal, ahí nadie prohibía esto. Nosotros de acá nos íbamos… más que nada cambiábamos 

la sal, por ejemplo, para Socaire, llevábamos, cambiábamos… entonces allá nosotros íbamos 

a cambiar con sal o con trigo, o con harina, maíz, para la subsistencia de nosotros. Íbamos 

a Talabre, a Toconao, cambiamos la sal ahí con frutas. Así se vivía antiguamente”.106 

La extracción de sal necesita de prácticas de conocimiento y técnicas precisas para sacar y 

transportar la sal. El acceso a la cantera era difícil debido a la presencia de agua que 

transformaba el camino en un lodazal que muchas veces no permitía el avance. Para ello se 

ocupaban burros de carga y gracias a la habilidad de la persona conocedora del terreno y del 

trabajo, se llegaba de forma segura al punto de extracción del mineral. Era importante saber 

cargar al burro y no excederse del peso, ya que cualquier problema en el viaje de retorno podía 

ser perjudicial tanto para el animal como para la persona. 

“En la cantera de sal uno tiene que saberlo caminar porque uno no llega así tan fácil. Cuando 

nosotros entrabamos con los burros (al Salar), nosotros cortábamos un cuadrado, una 

carga de sal y dejábamos cortado para la otra vuelta, para que se secara, para que no sea 

tan pesado. Bajamos por decir un día lunes, y cortábamos la carga que correspondía para 

los animales y dejábamos cortado para la otra semana, para que se secara, porque la sal 

cuando se seca es más liviana y cuando está recién cortada es más pesada. Viajábamos 

individual, cada uno sacaba lo que quería vender… cortaba y dejaba ahí. Y cuando bajaba 

la otra persona ellos lo respetaban, dejaban lo que estaba cortado ahí, y cortaban ellos. 

Bajaban con 5, 6 burros; cada burro llevaba una carga, un cuadrado por cada lado, pesa 

como 40 kilos, el burro se llevaba como 80 kilos, uno por cada lado. La mitad lo usábamos 

para nosotros y la otra para venderlo en Socaire. Se intercambiaba también, en Talabre se 

intercambiaba por carne y en Socaire por papas, con todo lo que no producía Camar”. 107 

                                                             
104 Hombre, 56 años. 
105 Hombre, 58 años. 
106 Hombre, 64 años. 
107 Hombre, 58 años. 
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“Yo me acuerdo todavía cuando mi papá sabía traer cuadrados en los burros. Hacían para 

el lado, le cargaban uno acá y otro acá… y era pesado, así que traían dos no más los burros. 

Pero sacaban así como tres cargas digamos, tres burros cargados de sal y eso duraba para 

un buen tiempo después ya le faltaba y volvían a ir y ahí aprovechaban el tiempo iban en 

diciembre… y como en diciembre empezaban a poner las parinas, entonces ahí traían sus 

huevitos”.108 

“Entrábamos con burro, se cortaba en cuatro, entonces se trataba de cortar bien y se 

levantaba con un chuzo. Salía así un alto de sal… como 10 cachos más o menos. Y ahí se 

cargaba el burro y pa arriba porque eso se comía. Con eso tu hacías la comida… era más 

para consumo más que nada. No era tan pura, tenía mucho mineral porque la comida no te 

salía muy buena que digamos, yo creo que tenía cualquier cantidad de quizá qué. Igual yo 

creo que habría que hacer el análisis, qué es lo que comíamos. Se dejó de usar el año 90’ más 

o menos, a lo mejor antes. Porque la gente empezó a trabajar en la artesanía, hacía 

cambalache, de repente plata, ya les alcanzaba para comprar sal. Ahí empezaron a dejar la 

sal”.109 

Con el paso del tiempo la extracción de sal se dejó de lado por dos motivos principales; uno es 

que las personas comenzaron a usar otro tipo de sal para sus alimentos que no costaba tanto el 

acceso, en comparación con viajar al salar en búsqueda del producto. El otro motivo fue la 

prohibición de extracción, que calzo con la de los huevos de parina. 

“La sal no era prohibida, después la prohibieron hasta la sal sacar… todo ese lugar… y los 

huevos de las parinas tampoco teníamos que ir a sacar, así que no podíamos sacar nada 

después. Años si, años si sacábamos. Y esa sal era buena porque no nos hacía mal… yo digo 

que porque nos prohibieron y ahora esa sal que sale nos hace mal según dice: sal buena 

nosotros años no nos hacía mal esa sal” . 110 

Pastoreo y forraje 

Otra de las importantes actividades que se realizaba en el Borde Este del Salar, entre vegas 

bofedales, lagunas y riachuelos de agua casi dulce, era el pastoreo de animales, sobre todo de 

burros y llamas. Esta práctica se daba gracias a la abundancia de agua que existía en el borde 

del salar. Como ya mencionábamos las lagunas, ríos y vertientes, en especial la de Quesala, 

permitían llevar animales y dejarlos pastando. 

“En ese tiempo si, había cualquier animal, ahora por casualidad se ve uno. Antes teníamos 

muchos… aquí todos tenían burros, si eran de acá… hasta yo tenía. Los burros viven solos ahí 

(en el salar), después eran mansitos, nosotros íbamos a buscarlos, lo cargábamos, 

acarreábamos guano, leña y después lo echábamos para abajo y se iban solos. Después ya 

                                                             
108 Mujer, 47 años. 
109 Hombre, 63 años. 
110 Mujer, 70 años. 
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empezamos a traer llamos. Cuando se empezó a perder pasto todo se llevaba para allá (en la 

cordillera por falta de lluvias), porque ya no llovía después. Entonces llevábamos para allá los 

que se podía y los otros… los que se morían, se morían. Los llamitos iban y volvían solos, después 

se terminaron todos los llamos… Si duró muy poco la cuestión de los llamos, porque el llamo es 

delicado, no es como el burro, el burro es duro y las ovejas igual es débil, la cabra también… no 

pasa nada con esos animales. Pero después había burro en abundancia, cualquier burro… 

después los viejos marcaban no más… “estos son míos”. Marca de burro, yo tengo marca ahí… 

se calienta esa y se pone en las ancas de los burros ahí… queda marcadito. Todos teníamos 

marcas, finaito Pascual, allá vivía Santos Regino, más allá don Teodoro Mondaca, más allá 

Nolberto Tejerina, Santos Gonzalo Tejerina, más allá Gregorio, más arriba Purificio Simplicio 

y el otro acá al frente se llamaba Leandro Tejerina… están todos muertos… de la edad mía 

quedamos pocos” 111 

“Los animales pasaban todo el tiempo acá (en Camar). Los llamos se sacan por temporada, 

ahora no bajan, antes los llamos bajaban en verano no más, ahora en verano los tiran para 

arriba no más, pero antiguamente los traían para acá (el salar), las ovejas y todo eso. Hay 

varias estancias, pero están más hacia el norte”.112 

La zona de pastoreo que ocupaban los comuneros en el Salar le permitió a los cameños 

aumentar la cantidad de burros, y esto favoreció mucho otras actividades de la localidad, ya que 

el burro era utilizado como animal de carga y permitía viajar a grandes distancias, a centenares 

de kilómetros. Es por eso que fue utilizado en los desplazamientos que se realizaban para los 

trueques o intercambio, tanto a localidades cercanas como en la Argentina y Bolivia. 

“Claro, mi papá viajaba a Argentina y ocupaba cargueros. Acá todos lo saben, hay gente que 

se encegueció con la plata y no quiere contar su realidad, la realidad de nosotros. Nuestros 

viejos tenían animales abajo, cuando llegaba de Argentina los despachaban y los cargueros 

permanecían allá en el salar. Mi papá tenía diez, once cargueros, que eran burros, pero 

burros seleccionados que eran especialmente para viajar a Argentina. No era cualquier 

burro tampoco. Entonces todos esos animalitos vivían antes y nosotros sabíamos dónde 

paraban. Paraban significa dónde ellos pasaban más tiempo… donde tomaban agua en la 

laguna.”113 

Es importante destacar que los burros permanecían solos en el salar, alimentándose a sus 

anchas gracias a la abundancia de plantas como la Brea, y cuando eran requeridos, se les iba a 

                                                             
111Hombre, 64años. 
112 Hombre, 58 años. 
113 Hombre, 43 años. 
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buscar. Los burros también eran marcados en la ceremonia llamada floreamiento. En esa 

tradición se contaban y marcaban con un signo del dueño del animal, incluso algunos eran 

vendidos. Se usaban también como fuente de guano para los cultivos. Con el paso del tiempo se 

dieron diferentes sucesos que disminuyeron la cantidad de burros, uno fue la disminución de 

los niveles de agua, que impidieron la mantención de grandes cantidades de burros, otro factor 

fue el cambio en las actividades de trabajo de los cameños, en donde el burro paso a segundo 

plano. En la actualidad todavía se pueden ver burros que quedaron libres y vagan el desierto y 

por el salar. 

“Solamente los burros que en esos tiempos se ocupaban mucho. Había un tiempo en que se 

vendían también, así que ahí se echaban los burros porque habían hojarales así que ahí se 

criaba todo. Como nosotros ocupábamos burros cuando los íbamos a ocupar los iban a 

buscar no más allá para cargar abono. Porque en ese tiempo en los corrales había que 

cargar a burro no en vehículo como ahora. Imagínate que pa’ la siembra del maíz los viejos 

juntaban 30, 40 burros, así que eran varios viejos; 5, 6 viejos y se llevaban pa’ arriba. En ese 

tiempo hacían costales con la pura lana de acá, no existían los sacos que ahora salen, no 

existían. Hacían los sacos, son varios sacos y había que echarlos arriba del burro llenos de 

abono. Aguantaba, me acuerdos sus 50 kilos, 60 kilos. Los marcaban y todos los años se hacía 

rodeo entonces como los ocupaban y había rodeo cada uno cuidaba su burro, tenía la señal 

en la oreja como tiene la oveja o el llamo, y al burro lo marcaban con nombre para no 

perderlo porque se ocupaba, era el medio de transporte de esos tiempos y de trabajo”. 114 

“Los burros vivían para allá abajo. Porque había mucho burro que tenían para abajo. Por 

ser, años hacían rodeos para todos los burros, en septiembre y todos los 21 de mayo también. 

Después los burros los marcaban… tenían el nombre del burro, cada cual por su nombre los 

dueños, era la marca en la oreja. Y la marca la ponían en el anca de los burros, una marca 

que tenían un nombre de cada dueño, esa era la marca que se le ponía a los burros. Ellos 

rodeaban así los burros, y eran hartos los burros, rodeaban para acarrear abono igual, 

porque ahí dejaban los cargueros cuando rodeaban los burros y cargaban abono, en los 

burros cargaban abono. Los burros hacían pedazos los costales… años tenían costales, 

tejidos a telar, con eso acarreábamos abono para sembrar”.115 

Ripiera y áridos 

Otra de las zonas relacionadas al sector del salar de Atacama en que los cameños continúan 

extrayendo materias primas es la ripiera o sector de los áridos. Este lugar se ubica en el límite 

Norte de la comunidad, cercana a la quebrada de Soncor. La ripiera es utilizada para obtener 

los materiales primarios para la construcción, como la arena y la piedra. 

                                                             
114 Hombre, 63 años. 
115 Mujer, 70 años. 
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Actualmente existe una controversia en el uso de esta ripiera, ya que personas de Toconao y de 

otros lugares viajan a extraer materiales de la ripiera que le pertenece a Camar, en el territorio 

al sur de la Quebrada de Soncor y Llanos de Camar (ver imagen 20).  

 

Usos del sector de puna y cordillera 

Ganadería y estancias 

Las estancias son estructuras que proporcionan sustento físico en la tarea productiva de crianza 

de ganado. En el territorio de Camar estas se distribuyen por todo el territorio (ver mapa 8). La 

construcción está realizada con base a piedra canteada, y muchas de ellas destacan por su 

antigüedad (ver imagen 21). El ordenamiento de las estancias está dado por el parentesco 

familiar, dando lugar a que cada familia le pertenezca ciertas estancias dentro del territorio, 

conocimientos, prácticas, construcciones y delimitaciones que se van heredando de generación 

en generación. Cada familia respeta la estancia de la otra y no invade los pastos que no le 

corresponde. También existe la posibilidad de instalar y construir una nueva estancia, para ello 

solo se fijan en no invadir la zona de pastoreo de otra familia. 

“Yo por lo menos vivía para los cerros… con la ganadería, nos alimentábamos con pura 

carne fresca, carne de llamos, de chivos, de cordero, con eso no más”.116 

                                                             
116 Mujer, 70 años. 

Imagen 21: Sector ripiera o de áridos. En la imagen se puede ver a personas no pertenecientes a la comunidad 
atacameña de Camar en plena extracción de material para construcción. (Fotografía del autor). 
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“Animales más para arriba por ahí en el campo… llevaba los animales al agua… de aquí a 

las aguadas… así vivíamos con el ganado. Yo cuidaba lo de mi taita también, el tenía hartas 

ovejas”.117 

“Yo pastoreaba a los cabros antes, mi vieja llegó a tener algo de noventa cabras, y yo los 

sacaba todos los días corriendo para los cerros. Los cabros no me creen. Me conozco todos 

los lugares para allá, las quebradas, todo el tema. Yo lo viví”.   118 

“¡Uf! .... yo me críe acá en la estancia… yo me he criado, ahora uno se puede estar acá y ahora 

uno puede estar acá sin llama, pero con las ovejas me he criado en la estancia así para arriba 

están bien las ovejas”.119 

 

 

Mapa 8: Estancias de Camar. En el mapa se pueden ver la distribución en el territorio de las estancias pastoriles 
de Camar, nótese la gran cantidad de ellas, todas asociadas a fuentes de agua. (Fuente propia, a partir de imágenes 

de Google Earth). 

 

La ganadería es una práctica tradicional en la subsistencia de las personas de Camar, teniendo 

que hacer producir su ganado de llamas y ovejas para que pudiera sustentar la vida en el 

desierto. Es así que cada persona se preocupaba por aumentar el número de animales en sus 

rebaños. 

                                                             
117 Mujer, 75 años. 
118 Hombre, 43 año). 
119 Lorenza Pachao (87 años, a la fecha de noviembre del 2017), en CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Camar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07.  
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“Yo hice llamas sacando para la cordillera, pa’ allá… pa’ las vegas del lado de Talabre. 

Nosotros íbamos a dejar en noviembre… y los íbamos a ver todos los meses y cuando íbamos 

ya estaban ya hartos chiquititos. Yo hice de veinte llamitas hice esas cien llamas. Produjeron 

todos los años, después nos costaba hasta pa’ traerlos”.120 

En la memoria de los más jóvenes está el recuerdo de como ellos ayudaban a sus abuelos y 

padres en las labores de crianza de ganado, llevando a los animales a pastar a las zonas de 

estancias cordilleranas. 

 “Eran pastores ellos… tenían hartas llamas. Yo les ayudaba a ir a… acá le llaman campear, 

ir a buscarlas al cerro, las dejaban, las tenían para arriba. Nosotros llegábamos allá, mi 

abuelita siempre se quedaba haciendo la… el almuerzo, nosotros salíamos temprano… por 

allá por el Tumisa para atrás íbamos a buscar, se caminaba harto antes (…) No me acuerdo 

muy bien, pero eran para estas fechas… enero, febrero… como yo estaba con vacaciones me 

iba con ellos para arriba. Iba, les ayudaba”.121 

 

 

Imagen 22: Estancia actualmente en uso. (Fotografía del autor). 

 

Muchas personas se mantenían constantemente en las estancias cordilleranas, viviendo con los 

animales para protegerlos y para poder alimentarlos. Era importante tener un control del 

ganado ya que era un gran aporte al sustento de la vida en Camar. Existen historias de personas 

que incluso dieron a luz a sus hijos en las estancias. 

                                                             
120 Mujer. 65 años. 
121 Hombre, 30 años. 
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 “Y de ahí a las estancias. Las estancias son campos, donde no hay agua, es desierto. Yo vivía 

todo el tiempo para allá arriba, con mis animales, todos los años redondo vivía para arriba 

yo. Cuando era más joven, si mis guaguas incluso yo he tenido por el campo mis guaguas. Mi 

finado papá me llevaba los víveres para allá. Cuando yo iba por las estancias, me llevaba a 

indilgar allá (…) veníamos a veces a los controles, cuando mi guagua tenía… para eso venía 

para acá yo (a Camar). Cuando a veces había la ronda (médica), cuando ellas eran chicas, 

ya había ronda ya en ese tiempo”. 122  

Los cambios de estaciones encontraban a los pastores en plenas actividades ganaderas, por lo 

que cuando el invierno se acercaba y se manifestaba con mayor intensidad se bajaba a tierras 

más favorables, velando por el bienestar de los animales y de los mismos pastores. Sucedía lo 

mismo con las lluvias altiplánicas. 

“Las estaciones de ellos, que tenían… en el invierno bajaban y en el verano subían, pero en 

el invierno a veces como nevaba hasta acá (Camar), entonces ellos se veían en la obligación 

de bajar acá con los corderos”.123 

“No puede vivir en una sola estancia, porque ya se cortaba el pasto de los animales y ya no 

había… tenía que irse a otras partes buscando pasto para arriba pal cerro es muy helado. 

Yo vivía arriba de esos cerros que están ahí… el Tumisa, todo eso para allá después nos 

veníamos acá abajo… yo me venía el invierno para acá, más pa’ abajo, porque los chicos se 

morían, los corderitos chicos que habían se morían con el frio”.124 

Pero luego del invierno y de las lluvias altiplánicas llega la recompensa, ya que se desplegaba el 

manto verde que sirve de alimento a los animales. Este crece con fuerza debido a las lluvias 

recientes y al deshielo de las nieves, además de las vertientes que se ubican en las quebradas 

cordilleranas, en donde muchas estancias fueron construidas. 

“En agosto sale el brote. En agosto, en octubre, en septiembre… ya está bonito el pasto para 

arriba… los jalares, los pingopingo, la macocuraca… todos esos pastos grandes que hay para 

arriba, la añagua, iluca, la malva… cuando llueve nace la malva, nace el paporpasto, nace 

el yerba, sale el basal, y todo ese pastito chico sale y todo eso comen los animales. Usted va 

el tiempo del pasto y ¡uh, los animales! ¡Comen, verdecito, verdecito, es bonito! Ahora está 

seco, porque cuando llueve sale el pasto, pero ya en invierno ya se seca”.125 

A mediados del siglo pasado el movimiento de ganado desde Argentina hacia Chile era 

constante, debido a la demanda minera. Se llevaban numerosas cabezas de ganado, 

especialmente de toros a cargo de los remeseros, quienes arriaban a los animales desde  el otro 

lado de la cordillera a las empresas mineras. 

                                                             
122 Mujer, 70 años. 
123 Mujer, 47 años. 
124 Mujer, 70 años. 
125 Mujer, 47 años. 
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“A pura patita, ahí existían los famosos remeseros, los remeseros era el viejo que acarreaba 

los toros, el viejo que estaba a cargo de la remesa por decir, las remesas de todo se componía 

entre 15 a 40 (…) antes había tantos toros, habían tantos toros, si corrían por ahí, si pasaban 

tantos toros y salían de ahí dando saltos por la tierra, después venían en camión no más, 

claro en camión no más de Guaquitina de los Andes así los traían ahí de Salta los pasaban 

por acá y esperaban otros que también traían desde Salta, eran muchos ahí que traían en 

camión, los traían varias firmas, eran remeseros …doscientos, trescientos corderos, corderos 

buenos, corderos de ese mestizo de Gonzalo Berna para Calama y llegue hasta el último [...] 

el que llegaba, hasta el mismo Calama por tierra, llegaba bien y él que no llegaba no.”126 

“Entonces eso los viejos salían, como había muchos cachos de toro en ese tiempo porque 

pasaban toros vivos antes, por tierra. Los traían de la Argentina hacia Chile, llegaban a 

Calama a pie (…) Por Toconao. Traían 100, 150, los viejos, eran 3 o 4 arrieros”.127 

En un relato de Lorenza Pachao, antigua habitante de Camar, ella recuerda como era la vida 

relacionada a la ganadería y los movimientos que se tenían que efectuar para poder arriar a sus 

animales; en esta misma memoria ya se puede atisbar la preocupación y congoja por la 

disminución del ganado.  

“Tengo cabritas, si cabritas no más me quedan unas cuantas, por eso lloro por mis 

animalitos cuando me acuerdo porque yo no quería dejar mis ovejas en Talabre… Acá, sí 

pues, si la gente tenía ganado pues arriba tenían sus ovejas más y más que pura oveja, 

llamas, ya casi no tenían, tenían sus burritos, sus ovejas estos tenían para la orilla tenían 

sus animales, yo también tenía mis animales, pero se perdieron todos”.128 

En la actualidad el ganado ha disminuido en comparación a lo que fue en el pasado. En un corto 

lapso de tiempo el ganado comenzó a disminuir debido a diversas circunstancias, como por 

ejemplo la falta de lluvia, e incluso a personas que se dedicaban matar animales por diversión 

o simplemente maldad.129 

“Es que mi abuelo, él sabía todo el tema, sabía dónde están y todo. Y mi abuela después 

cuando ya empezaron a desaparecer sus llamas y todo. Dicen que por ahí… hay personas 

que se dedicaban a matar… usted sabe cómo es la gente…. no eran de acá… de la misma 

zona, pero de acá no”.130 

“Les saco pasto acá no más, cuando llueve si dios quiere vamos para arriba. Cuando hay 

pasto en febrero, marzo, abril, mayo, junio estamos allá, pero ahora en este tiempo está muy 

seco. Nos encerramos arriba nomas y nos venimos… yo me voy a veces caminando para 

                                                             
126 Wenceslao Flores (fallecido) CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos Atacameños de Talabre, Camar, 
Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
127 Hombre, 63 años. 
128 Lorenza Pachao (87 años, a la fecha de noviembre del 2017), en CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Camar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
129 Para conocer el actual estado del ganado en Camar, revisar página 36. 
130 Hombre, 30 años. 
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arriba (…) Cabrea… yo a pie me iba, a pie me venía (…) eran hartas ahora son poquitas y ya 

las fuerzas no están como para tener harto también más ahora con el abono que tuvimos, 

para sembrar. Porque el abono lo venden muy caro y los sacos están como a 6 lucas y tenis 

varias melgas ¿Cuánto invertí? Para sembrar la papa, sembrar el choclo, el tomate, el 

zapallo, ajo, cebolla… de todo (…) No se están ocupando porque no hay pasto, si hubiera 

pasto todos estaríamos para arriba… no hay pasto”. 131 

El ganado comenzó a perderse por una sequía que asoló Camar a principios de los años 2000 

“El ganado se perdió por sequía, porque en ese tiempo no llovió como en 8, 9 años. Ahí el 

ganado se murió. Se fue a la cresta. Eso fue en el año 88 hasta el 95, 2000 por ahí. Nosotros 

llegamos a tener más de 100 llamos, 150 ovejas, cabras. Pero desapareció todo, todo. 

Murieron, más que servía para el gasto, para vender, era el único donde usted podía sacar 

unas monedas. Tampoco era buena la venta, pero para poder vivir. Ahora que está lloviendo 

otra vez la gente está volviendo a tener. No tanto, pero está creciendo. Ahora la de Tumisa 

(agua) está más cerca, es un proyecto, y llega esa agüita, que esa agua es buena. Imagínese 

llegar filtrado a Camar, agua pura, pura. Esa es la idea, estoy trabajando en eso para poder 

hacerlo”.132 

“Del 2010 en adelante empezó a nevar y a llover. Primero no nevaba ni llovía, nada, nada... 

seco total, seco total… el invierno seco, el verano seco todo seco. Y ahora no po’ del 2010 en 

adelante empezó a llover, empezó a nevar, ya llovía y nevaba hasta acá po’ y así se ha 

mantenido hasta ahora”.133 

Cerros, montañas y vertientes 

Las serranías cercanas a Camar han sido puntos importantes para la concepción del territorio. 

En ellas nacen las aguas de las vertientes, el pasto para el ganado y las hierbas medicinales. Los 

cerros están vivos, nunca han estado quietos. Como vemos en este estudio todo el territorio está 

conectado por las prácticas culturales de los cameños. El volcán Tumisa, es el cerro tutelar del 

pueblo, y posee una gran importancia para los habitantes de la localidad, ya que a sus pies nacen 

muchas de las vertientes que sirvieron al desarrollo de la ganadería y agricultura. Todavía hoy 

las aguas emanadas desde las quebradas que bajan del Tumisa y los cerros que están a su 

alrededor como el Chascón y el Piuro, son canalizadas hacia el pueblo para que sirvan de 

abastecimiento de agua. 

“Pastoreo y por el agua. Si, y dice que tiene minerales ese cerro, eso dicen, pero no tengo 

mucha idea, porque eso me dijeron años a mí, que por ahí tiene oro en alguna parte, pero 

                                                             
131 Mujer, 60 años. 
132 Hombre, 63 años. 
133 Mujer, 47 años. 
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vaya a saber en qué parte, no tengo idea. Tumisa, Chachakastor, esos están ahí a los pies del 

cerro”.134 

Del volcán Tumisa se cuenta que posee afloramientos de azufre de buena calidad. 

“Este Tumisa tiene azufre por el lado de allá, el lado de atrás, pero por el lado de acá 

(frente), tiene un azufre negro, y es tan rápido este azufre que usted le pone un fósforo y es 

como una pólvora (…) Ese es el Piuro, el que está abajo, el que está a la izquierda que se ve 

así medio rocoso ese es el cerro chascón y el que está frente al cerro chascón es el hollada 

chica”.135 

“Más que nada por el agua. La conexión del agua, porque esa agua es muy buena… yo bajé, 

igual es redifícil la quebrada. En ese tiempo, cuando buscábamos los animales con mi 

abuelo, nos encontrábamos por este lado íbamos para allá, para el otro lado… y pasábamos 

por ahí. Igual es remala la quebrada sí, pero igual. En este momento están tirando tuberías, 

esa es más… como mis viejitos decían que esa agua es más pura de la que hay acá en Camar… 

dentro de todas las vertientes que hay… porque yo tomé agua de allá de Ayana… pero es 

remala, en el sentido de que es amarga… pero esa agua no está purificada”.136 

Incluso se narra que había madera en los cerros: 

“Sabe que arriba sin mentirte, si usted va ahora… no sé si estarán… hay troncos de 

algarrobo… igual que en Tumisa. Troncos de algarrobo, y ¡así unos troncos! (señala gran 

tamaño), ¿cómo los llevaron? No sé… tiene que estar muchos años. Están en el suelo, uno 

cortito y uno grande, ¿pero quién los sacó pa’ allá?”137  

La serranía de Ayana es otro de los puntos de importancia dentro del territorio. Se ubica en el 

lado norte de Camar y son un conglomerado de cerros que se agrupan muy cercanos los unos 

de los otros. Entre cada cerro se forman muchas quebradas en donde se llevaban a los animales 

a pastar, porque había vertientes en ellas, lo que permitió el asentamiento de estancias de 

pastoreo (Ver mapa 8). 

“Esta se llama Ayana. Mire, si usted se fija allá abajo hay verde ahí está la vertiente de Ayana. 

Ese es el Cerro Negro el que está ahí, a este lado está la quebrada de Cerro Negro que tiene 

una vertiente. Al otro lado del cerro negro hay otra vertiente que se llama Linque. Esa es la 

quebrada de Ayana. Esa es la quebrada de Agua Amarga. Las aguas de Ayana, porque aquí 

estamos frente al cerro de Ayana, la morrilla esa que se ve ahí. En Ayana está la vertiente 

del Cerro Negro, está la vertiente de Linque, la vertiente de Ayana, son un conjunto de 

vertientes y son varias quebradas. Esta la vertiente de agua amarga, hay como cuatro 

vertientes.138 

                                                             
134 Mujer, 70 años. 
135 Hombre, 58 años. 
136 Hombre, 30 años. 
137 Hombre, 64 años. 
138 Hombre, 58 años. 
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Así mismo por el sector más cordillerano se extienden otros campos de pastoreo y en donde se 

establecían estancias, a los pies de quebradas y cerros. 

“Del Opla hacia arriba hay una vertiente que se llama Querico, y ahí hay un campo de 

pastoreo que es en la quebrada de Chaile. La quebrada de Chaile está dividida como campo 

de pastoreo entre Talabre y Camar, nosotros lo admitimos así, porque Talabre tenía más 

animales que Camar y lo dejamos como campos de pastoreo compartido, pero ese sector no 

más… no más acá, si no que el sector de la quebrada de Chaile. Nosotros pasábamos por la 

quebrada de Chaile muchos más allá, pasábamos por la falda del Lascar (…) Cerro Negro, 

Linque, Ayana, agua amarga esas son las vertientes que hay ahí, después nos vamos arriba, 

Querico, Paicara, Turbaca, Pepina y Corcaste, Chachacastor, Quesala, Tumisa. Y hay otra 

vertiente más que se llama agüita”.139 

Otro importante cerro dentro de la memoria local es el cerro Quimal o Kimal. Este es un 

importante punto de referencia para los pueblos atacameños, ya que sirve como ente 

demarcador del territorio y además es uno de los tantos cerros sagrados en la cosmología 

andina. El Cerro Quimal es el más alto de la Cordillera de Domeyko o de Sarapana, que hace de 

cierre occidental al salar de Atacama, y un referente fundamental en la cultura atacameña. En 

Camar existe un relato de don Jorge Cruz, quien señala la trascendencia del Quimal para conocer 

las estaciones del año y los periodos de tiempos cíclicos. 

“El Quimal, si usted de acá le ve tiene un sacado, una montura que tiene. Y eso de Camar se 

ve nítido esa montura. ¿Y sabe lo que significa eso? Para que usted se dé cuenta no más; 

usted cuando en el invierno el sol corre de esa montura hacia allá y después llega justo ahí 

(al medio), y ahí termina el invierno. Y de ahí marca el verano. Y en esa montura entra como 

algo no sé si son 4 días,  5 días que entra el sol y después se corre al lado”.140 

El cerro Opla (ver mapa 8), es otro de los puntos importantes dentro del territorio de Camar, 

ya que en él se extraía madera de cactus para elaborar artesanías que luego eran vendidas o 

intercambiadas en los poblados cercanos como Toconao. Este cerro incluso sirve como punto 

de demarcación territorial por su cercanía al límite Norte de Camar, la quebrada de Soncor. Sin 

embargo, una prohibición de extracción por parte del Estado chileno limitó y anuló la actividad 

de corte de cactus, lo que provoco una disminución en el trabajo de la artesanía en Camar. 

“Ese cerro que se ve solo al fondo (…) hacia allá hay un cerro café, ese cerro se llama Opla 

(...) Y por el lado de allá, por la orilla de la quebrada de Soncor pasa el límite de Camar. Ahí 

sacábamos nosotros el cactus para la artesanía, hay cualquier madera de cactus (…) De ahí 

salía la madera para artesanía y todavía tiene mucho, pero eso pasó a reserva, una 

prohibición, no se puede cortar. Nosotros antes lo cortábamos, veíamos que estaba la 

                                                             
139 Hombre, 58 años. 
140 Hombre, 58 años. 
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madera buena, lo cortábamos y lo secábamos; entonces salía la artesanía bonita, pero ahora 

no nos dejan cortar. Ahora hay que ver que la madera está seca y recién podemos cortar (…) 

Podemos sacar, pero la madera que está seca, antes nosotros, íbamos tanteábamos la 

madera que estaba buena y cortábamos, lo cortábamos abajo, lo dejábamos secar y 

quedaba la madera blanquita… las artesanías bonitas. De cuando lo prohibieron dejamos 

de ir allá. Ese cerro nos dio mucha vida”.141 

También existe una zona de extracción de piedra liparita, una cantera usada para la 

construcción de las casas y otras estructuras usadas dentro de Camar, como los corrales. 

“¡Nosotros fuimos a sacar las piedras para las casitas de las monjas, allá arriba! Y éramos 

tantas mujeres que eran solo los hombres que cuadraban la piedra. Yo ahí aprendí po, si a 

quien voy a molestar a que me cantee las piedras ahí. Yo cuando estaba canteando mis 

piedras llegaron mis niños y ahí un poco aprendieron mis niños. Ahí sacábamos de la 

quebrada para arriba hacia la huella y ahí le cargábamos y eran por persona 20 piedra, 

cada uno canteaba su piedra para entregar, pero arriba el caballero Hilarión nos cuadraba 

las piedras las cortaba, de esas son las casas bonitas, algunas son blandas otras son 

duras”.142 

 

Hierbas medicinales 

Dentro de los sectores de puna y montaña se encuentran las hierbas medicinales que sirven 

para calmar dolores y recomponer el cuerpo de síntomas que lo aquejen. Los relatos sobre el 

uso de las hierbas medicinales que crecen en las serranías nos dan cuenta de la importancia que 

tienen aún hoy para el pueblo. 

“Ahí sacábamos… la chachacoma, el marancel, la ortega, la zapatilla, el pingo-pingo, la 

copacopa, la chacha; esos remedios se sacan de ahí... en el pajonal. Queda en el rincón de 

Tumisa. Ese tiene buu… remedios. Y después dando vuelta para allá por Lejia, ahí le traemos 

la pupusa del agua, la pupusa del campo… y el otro… la flor de puna (…) La pupusa del 

campo es muy buena… para el estómago, nosotros por todo tomamos eso”.143 

“Ahí hay hierbas medicinales, atrás de la laguna lejía esta la pupusa del agua esa es muy 

buena para el estómago… si usted está con dolor de estómago, se toma una agüita de eso, 

en unos 10 minutos, 5 minutos está listo. Son dos hay una pupusa del campo y otra pupusa 

del agua. Es súper buena y no tiene ningún sabor, el color es como amarillito, se puede tomar 

unos buenos tragos y queda sanito del estómago”.144 

 

                                                             
141 Hombre, 58 años. 
142 Mujer, 60 años. 
143 Mujer, 65 años. 
144 Hombre, 58 años. 
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Tierras de cultivo y agricultura en Camar 

En Camar se presenta una larga tradición agrícola, evidencia de ello son los extensos campos 

de cultivos en formas de terrazas y melgas que se despliegan por todo el pueblo (ver imagen 22 

y 23). Asociado a ello se encuentran sistemas de canalización hídrica bastante sofisticadas en 

donde se mezclan las construcciones antiguas, generalmente fabricadas en piedra volcánica 

liparita, con técnicas modernas, donde imperan el cemento y el pvc. 

 “Aquí cosechamos el maíz, el trigo, sembramos todos el zapallo, el tomate… lo que se da 

mejor…el trigo, el trigo y el maíz, pero el más obediente es el trigo”.145 

“Entonces había que echarle para sembrar y cosechar, para sembrar y acarrear, y el maíz 

lo mismo, el maíz por decirte se sembraban una media hectárea, es decir 500 metros 

cuadrados en Soque, maíz, pero maíz bueno, tomate, zapallo, choclo y Soque es poderoso, 

ahora por falta de agua, por falta de trabajo de comunicación, pero Soque es el terreno más 

hiperactivo”.146 

“Trigo, trigo, maíz, uh... ya no nada, sino poco antes se sembraba harto, ahora yo siembro 

poco”.147 

El uso del arado siempre fue importante dentro de las comunidades que trabajaban la tierra, ya 

que implica un movimiento grande de mano de obra. Muchos recurrían al sistema de mingas o 

trabajo comunitario para realizar estas faenas, pero también se ocupaban animales que 

realizaban el esfuerzo para alivianar un poco el trabajo, pero esta situación estaba determinada 

por si la persona que quería arar tenía o era dueña de mulas, quienes realizaban la operación. 

Pero si la persona no disponía de mulas para alivianar el trabajo, se recurría al azadón y 

manualmente se araba la tierra, aplicando el uso de las mingas para realizar el trabajo, modo 

cada vez menos frecuente en la producción agrícola. 

“Más años andábamos en burro no más… tenían mulas también, más años, más años. Finao 

tío Nolberto… tenían animales, con eso araban los terrenos también, con arado. Con la 

mula… iba montado y ahí se manejaba la burra uno, y el otro con el arado (…) para la 

siembra también bajaba este viejito… Valentín… el bajaba con la mula… venia arar los 

terrenos”.148 

                                                             
145 Rosalía Fabián (86 años, a la fecha de noviembre del 2017), CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Camar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
146 Alejandro Cruz (fallecido), CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos Atacameños de Talabre, Cámar, 
Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
147 Lorenza Pachao (87 años, a la fecha de noviembre del 2017), en CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Camar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
148 Cornelia Tejerina (75 años). 
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 “A pulso, así sembrábamos a puro azadón. Yo me acuerdo cuando sembrábamos con 

azadón y el finado Regino tenía mulas, con eso arábamos, pero de él… nosotros no… a veces 

nos ayudaba con la mula y a veces no… a pulso nomas”.149 

“La chupilca nunca les fallaba a los antiguos, la harina tostada, la aloja (…) como salían 

esas garrafas de 10 litros… ellos  iban a Toconao en los burros y se traían 30 litros de vino, 

la pasaban rebien y más la aloja, la chupilca… bailaban y todo, terminaban de sembrar y se 

armaba el  bailoteo”.150 

 “Eran muy unidos punta a punta la siembra se empezaba de una parte y terminaban todos 

los vecinos sembrando, todos… era una minga que hacían para todos, pero ahora no es así 

cada cual  el que pueda siembra y el que no puede no siembra, así está ahora”.151 

“Por ejemplo, las trillas, las mingas que casi muy pocas que se hacen… cuando yo hablo de 

mingas es cuando se junta toda la gente a hacer un trabajo y van mancomunado haciendo 

lo mismo, pero ya casi no se hace. Se siembran igual los cultivos todo, pero se hace más 

individuales ahora… ya no como aquellos años”.152 

Los ciclos de cultivo en Camar son muy importantes, ya que un buen uso del suelo implica un 

buen uso del agua. Además, la rotación de los cultivos era crucial a la hora de generar una buena 

producción, ya que se necesita que el suelo descansara. 

“Junio el trigo y en septiembre el maíz (…) un año trigo, un año maíz, depende… por ser, si 

este predio tenia maíz, y el otro tenia trigo… a este le corresponde este año maíz y a este 

otro trigo… así… lo rotaban”. 153 

“Siempre se sembraba el maíz, después el trigo. Por ser, se cosechaba el maíz y pal otro año 

le metías trigo… así como que van escalando (…) Las hortalizas siempre buscan un terreno 

que esté descansado, un terreno cerca para verlo, porque ese necesita agua, necesita 

cuidado… tienes que estar cerca… porque si no los pájaros, no… no se puede.154 

“Cuando niño sembrábamos a puro azadón no más. Allá abajo en el monte, con mi abuelo 

igual, con mis tíos igual… como les digo yo, ahora mi abuelo no está para la siembra ya así 

que mis tíos están apechugando ahora, con los terrenos… ya mi abuelo se deshizo de todo, 

entrego a todos. Maíz, tomate, en esos tiempos… el trigo155 

En la actualidad los campos de cultivo sufren enfermedades y se contaminan con plagas de 

insectos que dañan la producción local, sobre todo de las hortalizas que son las más frágiles en 

su crecimiento, ya que cualquier parasito puede afectarlas. 

                                                             
149 Hombre, 56 años. 
150 Mujer, 47 años. 
151 Mujer, 70 años. 
152 Hombre, 58 años. 
153 Mujer, 47 años. 
154 Hombre, 56 años. 
155 Hombre, 30 años. 
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“Años no se veían esas pestes en las plantas, por eso salía lindo el tomate todo. Y ahora no, 

siempre salen mal, con gusanos”.156 

“Años no casi, porque años había pasto aquí, pero ahora no se puede tener pasto por las 

pestes. Sembramos alfalfa… y está lleno de peste no hay como tener… años no, se daba muy 

linda el pasto y la alfalfa, pero ahora no… mucha peste”.157 

“Claro, porque no había tanta maleza ni tampoco tanto mosquillo, ni tampoco piojillo que 

sale ahora… gusano a los choclos, gusanos a los tomates, no existía casi eso. Ahora no po, 

usted planta tomate, hay que bañarle en insecticida. Antes usted echaba guano de cordero, 

ahora hago lo mismo yo, pero ahora usted planta el tomate a los cuatro, cinco días está 

forrado de gusanos. Entonces hay que plantar tomate tres días y después hay que empezar 

a desinfectar”.158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
156 Mujer, 75 años. 
157 Mujer, 70 años. 
158 Hombre, 64 años. 

Imagen 23: Terrazas de cultivo, sector San Juan, Camar. (Fotografía del autor). 
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Las vertientes que emanan de diferentes puntos dentro del territorio de Camar han servido 

para la permeancia de la agricultura en el poblado. En los últimos 20 años los cameños se han 

propuesto el arduo trabajo de conectar y canalizar las vertientes cordilleranas que beneficiaran 

la agricultura y el bienestar social de la comunidad. En sus inicios solo se contaba con el agua 

de la vertiente de Camar, que lleva el nombre del pueblo, porque su afloramiento se da en la 

quebrada principal que pasa por la localidad. 

“Solamente con la vertiente de Camar. Hoy en día nosotros tenemos la vertiente de Camar y 

tenemos más apoyo de la vertiente de arriba… de Turbaca. Ahora viene la vertiente de Tumisa. 

Nosotros tenemos apoyo de Turbaca, de Pepina, y una agüita un poquito más chica que ahora no 

me acuerdo. Nos están abasteciendo tres aguas a nosotros en estos momentos, que nos están 

apoyando, que recibimos de apoyo. Antiguamente no existían esas”.159 Otra de las actividades 

asociada al cultivo en Camar era la trilla. Para ello se disponía de dos eras comunitarias ubicadas 

en cada extremo del pueblo. Los burros eran los encargados de moler y limpiar el trigo. Las eras 

de forma circular estaban construidas en piedra liparita, todavía se pueden ver sus 

construcciones (ver imagen 24).  

“Para la trilla… para trillar el trigo ocupamos los burros, los puros burros. La que está ahí, 

ahí trillaban el trigo, porque se comía puro trigo en esos tiempos, por eso existían los 

                                                             
159 Hombre, 43 años. 

Imagen 24: Cultivos. Siembra de Maíz. (Fotografía del autor). 
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molinos todo eso, después ya empezaron a comprar la harina murieron los molinos, 

murieron las eras, todo eso (…) solamente se usaba el burro para trillar no más”.160 

“Eso más que nada era para sacar el trigo y el tema del… como se dice la parte de la hoja 

del trigo que hay… eso lo molían… yo conocí igual hasta la trilla que le llamaban… con los 

burros no más. Le juntaban una cierta cantidad de burros para calzar en la era y los otros 

en el medio. Ahí donde mi abuela tenía una era y abajo hay otra, que está frente a la cancha. 

Y hay otra allá arriba, atrás de la abuela, pero no sé si será de la finaita de mi abue la, pero 

allá atrás hay otra… pura piedra blanca, ahí pelan el trigo, le sacan la gavilla”. 161 

En la actualidad la comunidad pretende construir 15 hectáreas de melgas de cultivos en el 

sector Patajoire. Estas se ubican en la entrada de Camar por el norte, al lado de la ruta B-361. 

Se quiere ampliar la producción agrícola y que las personas jóvenes que están retornando al 

pueblo puedan tener predios de cultivo. 

“Para toda la gente del pueblo. Menos mal que ahora… vamos a habilitar esas 15 hectáreas, 

vamos a poner riego tecnificado, dos tipos de riego y vamos habilitar esas hectáreas, para 

que la gente empiece a sembrar… construir, para que la gente se haga una choza y para 

vivir. Es un riego tecnificado, con aspersores de buena calidad y el otro tipo de riego… no me 

recuerdo el nombre, pero sale de abajo y se abre una llave y sale como riego tendido, pero 

tiene un nombre. Puede que se siembre alfalfa, porque esa era la intensión. Y después va a 

quedar su espacio para que construyan o siembren otra cosa. Yo creo que en este momento 

Camar tiene 12 hectáreas, que se están sembrando y si potenciamos las 15 hectáreas, serían 

mucho más, y eso para mí sería una satisfacción, porque de ver como estaba el pueblo y a lo 

que llegamos ahora, sería muy bueno”.162 

Con esto se quiere implementar nuevas formas de riego y de producción. Históricamente el 

riego ha sido empleado con la técnica de aplicación superficial, sin un sistema más sofisticado 

para aprovechar el agua, es por eso que algunos pobladores han aplicado nuevas técnicas de 

riego tecnificado como el de aplicación por goteo. 

“Ahora yo le hago… si es un terreno nuevo, yo le hago un surco… le cabo así pa allá, esa es 

la raya… y en esa raya le echo hoja, le echo guano y después le uno así. Después vay 

plantando los tomates y se van dando bonito, antes uno echaba todo a la melga. Yo antes 

así lo hacía, pero entra mucho más abono, pero es mejor hacer surquitos, tu vay rellenando 

los surquitos y después arando, sale mejor… bueno, yo lo encuentro mejor (…) a mí me gusta 

trabajar la tierra, planto una cosa, planto otra cosa, de todo un poco”.163 

 

                                                             
160 Hombre, 63 años. 
161 Hombre, 30 años. 
162 Hombre, 58 años. 
163 Mujer, 60 años. 
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Turno del agua 

Una actividad ligada a la producción agrícola en Camar es el turno del agua. Esto es un 

ordenamiento de los ciclos de uso del agua para regar los predios agrícolas en producción de 

cada cameño. A cada persona le corresponde un número determinado de días para regar sus 

terrenos, dependiendo de la cantidad de predios en producción que posea. 

“Esos tienen turnos, cada 10 días les está tocando el agua, se van avisando… como les va 

tocando el agua. Por ser, riego hoy día y yo aviso al otro que le toca mañana, ya sabemos a 

quién le toca mañana. Ahí se van avisando”.164 

Antes existía un cargo dentro de la comunidad que se llamaba el juez de agua. Esta persona era 

la encargada de distribuir el agua a los predios sembrados. Sin embargo, esa función ya no se 

realiza, no existe un juez de agua en la actualidad, esto fue cambiado por los turnos individuales. 

“Era como un juez de agua… repartir el agua en ciertos sectores a los dueños… ir y 

comunicarles a ellos que mañana te toca el agua y así… avisándole a las personas cuando le 

correspondía el riego de los terrenos. Ahora lo hacen… ahora se comunican entre ellos… por 

ser, hoy día riego yo y le aviso a la otra persona que le corresponde. Es otro estilo que se 

cambió, no es lo que se hacía antes. Cuidaba el agua, el abría el agua… cuidaba el agua… 

que no se pierda, que no se malgaste.  Una persona demora dos días en regar su terreno, de 

ahí avisa a la otra persona y así se va, pero es diferente a lo que se hacía antes”.165 

 

                                                             
164 Hombre, 56 años. 
165 Hombre, 58 años. 

Imagen 26: Estructura utilizada para la trilla. (Fotografía del autor). 
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En Camar han ampliado el sistema de embalses y canales (imagen 25 y 26), los que están siendo 

construidos para ampliar la producción agrícola. Se está pensando a futuro, ya que se quiere 

potenciar los cultivos locales de hortalizas y de forraje para los animales. 

“Eso se mantiene, siempre se ha mantenido. En este momento tenemos… como 7 estanques 

más o menos. Mire, la verdad de las cosas antes era la necesidad más grande… el 2011, 2012, 

había poca agua… se acumulaba poca agua… ahora no, con el estanque que hicimos arriba 

el grande que esta… que es un proyecto que se hizo por CNR, hay arta agua y ahora está 

corriendo el otro estanque, que va regar 15 hectáreas hacia abajo. CNR es como una entidad 

de gobierno… parece que es Comisión Nacional de Riego. Una parte… el estanque de acá 

abajo tiene la vertiente de acá de Camar y el de arriba de la vertiente de Turbaca”.166 

Estos estanques están conectados con las vertientes cordillerana de Turbaca y Pepina, a eso se 

le suma la vertiente de Camar y recientemente se ha conectado el agua proveniente de la 

quebrada de Tumisa, también en zona cordillerana. Estas mejoras permitirán que llegue más 

agua para las plantaciones agrícolas de Camar. 

                                                             
166 Hombre, 58 años. 

Imagen 27: Estanque de agua Camar. (Fotografía del autor). 
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Redes de intercambios 

Las redes históricas de intercambio de los habitantes de Camar se distribuyen por gran parte 

de la zona sur del Salar de Atacama, la puna, la alta cordillera de los Andes y las repúblicas de 

Argentina y Bolivia. Los ejes viales se usaron desde tiempos antiguos para conectar no solo los 

intercambios de productos, sino también para enlazar los diferentes pisos ecológicos que 

trabajaban y también para unir y crear relaciones sociales basadas en las experiencias 

culturales de cada pueblo, en una constante socialización de los territorios y sus memorias.  

“He recorrido por Bolivia hasta [...] Chitana y para Argentina conozco ¡uf! ... conozco Salta, 

conozco el valle del Caqui, conozco San Antonio, conozco Pompallana, Laguna Blanca, todo 

eso conozco, así que me falta la luna no más”.167 

El motivo principal de los intercambios era obtener el sustento familiar, para así ayudar a 

mantener a los hijos y la vida diaria. Antiguamente no se veía el dinero físico, como las monedas 

o billetes, por lo que el trueque de productos era lo primordial. Así lo relatan los cameños y 

cameñas, que recuerdan los intercambios con pueblos como Toconao y también hacia la 

Argentina.  

“Costaba mucho para sustituirnos nosotros de los alimentos… teníamos que ir a Toconao… 

en burro… con las artesanías, vendiendo… al cambio… era mal pagada la artesanía… no… 

la vida era medio dura en esos tiempos”.168 

                                                             
167 Wenceslao Flores (fallecido), CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos Atacameños de Talabre, Cámar, 
Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07 
168 Hombre, 56 años. 

Imagen 28: Estanque de regadío nuevo. (Fotografía del autor). 
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Para intercambiar con los argentinos existían diferentes modalidades, se podía viajar 

directamente al país trasandino o por las rutas troperas que lo conectaban, o bien establecer 

un punto de encuentro mutuo en la alta cordillera. Otra modalidad usada era que ellos arribaran 

a territorio atacameño. Así mismo el ganado de Camar se vió incrementado por los intercambios 

realizados con las poblaciones trasandinas, ya que desde Camar se llevaban productos como 

frutos secos, maíz y chañar, para cambiarlos por animales. Esto permitió que los cameños, 

fueran incorporando cada vez más cabezas de ganado a sus rebaños. 

“No teníamos llamas antes. Nosotros comprando con frutas secos, con algarrobos, con 

añapa, con chañar… y si teníamos maíz mucho mejor, igual cambiábamos. Así nos 

pasábamos nosotros, nos buscábamos la vida. Yo viaje mucho en animal.”169 

 “Nosotros íbamos en animales, no en camiones, porque en realidad no teníamos camión, ni 

camioneta. Entonces llevábamos animales, hacíamos cambios nosotros en Argentina; de 

aquí se llevaba el tomate, el choclo, las papas, que siempre se da poquita papa, pero antes 

se daban bonitas, habas… las habas también. Y allá se cambiaba, con harina, azúcar en ese 

tiempo… porque era más barato. Y con eso nos echábamos un mes para allá, y un mes de 

vuelta… pero a veces nos quedábamos cuando traíamos animales, cambiábamos con 

animales, ovejas o llamos… nos veníamos con animales, entonces con los animales ya no 

echábamos un mes, echábamos un mes quince días. Porque en ese tiempo nosotros no 

teníamos llamos, ni ovejas, ni cabras, nada… entonces traíamos para criarlo acá, que había 

tanto pasto… como no había animales. Entonces así empezamos a recoger a juntar los 

animales”.170 

“Si, especial para cuando usábamos encuentros, donde llegaba la huella ahí teníamos que 

encontrarnos… tal día… tal día. Es un río, no me acuerdo como se llamaba… ¡Jatchy! Se 

llamaba. Ahí se encontraba… ahí llegaba la huella. Se hacia el trato con una persona 

entonces ahí teníamos que ir”.171 

Uno de los principales destinos de los viajes hacia la Argentina eran realizados a la localidad de 

Catua, en la provincia de Jujuy. Se demoraban varios días en llegar y un muchos más en retornar, 

porque traían ganado y venían cargados con otros productos como la harina y el azúcar. 

“Hasta la Argentina viajábamos con chañar y algarrobo para cambiar allá por los 

comestibles para comer. Para allá pa’ Katur, siempre para allá pa Katur, para ir hacer el 

cambio, cuando yo era chica. No, para acá los argentinos no venían, ellos tenían que viajar 

para allá y traer de allá la harina, todo lo que necesitábamos nosotros… iban hacer cambios 

para allá. traían harina, azúcar, frangoyo que le decíamos… el frangoyo argentino que 

                                                             
169 Mujer, 65 años. 
170 Hombre, 64 años. 
171 Mujer,  65 años. 
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siempre sale de allá, todavía hay ahora eso… el frangoyo. Y eso usaban para cambiar 

ellos”.172 

“Y hasta Argentina llegamos en burro a buscar alimentos, porque la harina era barata allá, 

entonces llevábamos para cambiar con chañar, llevábamos ropa, algunas otras cositas y 

truqueábamos en Argentina… en Catua, en el primer poblado que esta acá después de la 

frontera. Nosotros nos demorábamos… 4 días de viaje en burro… Nadie vigilaba”.173 

“Mi marido me contaba que él cargaba puras llamas… se trasladaba, viajaba a la Argentina 

y de la Argentina pa’ Chile. Después ya tenía burros y con burros iba a la Argentina, traía 

harina… traía de todo (…) nosotros esquilábamos la lana de la llama y con eso hacíamos… 

llenábamos lana… fueron de llama, lana de oveja, cuero de llama, cuero de cabra y se hacia 

el cambalache. Y de ahí cambiábamos… ellos se iban para allá y nosotros nos veníamos”.174 

El principal medio de movilización en estos trayectos era el burro. Gracias a este animal de 

carga se podían llevar todos los productos que se iban a cambiar y a su vez traer nuevamente a 

Camar los artículos domésticos necesarios. 

 “Con eso viajábamos a la Argentina (burros). Si nos vamos para la argentina en burro yo 

lo llevo a todos los lados, a todas las aguas, les digo como se llaman, donde se toman, donde 

no se toma”.175 

“Yo viví con mi abuelo, tuve la oportunidad de vivir con mi abuelo que hace poquito falleció. 

Yo vi como ellos nos criaron, mi papá cómo me crio a mí. Haciendo el famoso trueque, que 

viajaba a Argentina, volvían, y así nos traían el alimento a nosotros”.  176 

“Grandes caminatas para la Argentina… andaban para allá. Alcancé a viajar… no mucho, 

pero alcancé. Pucha, a todos esos pueblitos por allá de Argentina.  Acá llegaban más que 

nada, a Toconao (los argentinos que venían a realizar trueque). Traían mercadería de allá, 

queso, charqui. En ese tiempo traían no más, no había problema (…) llegaban acá y hacían 

cambalache… llevaban fruta seca, aquí cambalachaban con pura fruta seca lo que traían 

ellos”. 177 

Como vemos las fronteras nacionales no eran un problema para los cameños y otros 

atacameños que realizaban viajes transcordilleranos. Sabemos que las fronteras estatales 

modernas son una aplicación política relativamente reciente en la Puna de Atacama. Es por eso 

que la identidad de los atacameños en el norte traspasa las fronteras, así lo reconocen los 

cameños con sus pares argentinos. 
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“También son kunzas esos viejos. Si esos tienen… yo creo que tienen más activo su origen 

estos viejos. Son fronteras porque alguien se le ocurrió no más. Que esto va a ser Chile y lo 

otro Argentina, pero en general somos todos de un origen, por ejemplo acá en estos lados 

somos kunza… atacameños.178 

Para el intercambio más cercano se usaban casi los mismos productos que se llevaban a la 

Argentina, el chañar y la fruta seca; pero a estos se les agregaban la sal y la leña, que eran 

extraídas desde el borde del Salar de Atacama. Se cortaba el cachiyuyo y se extraía la sal para 

poder intercambiarlo por artículos domésticos y se viajaba en burro a Toconao para traer el 

café, té, aceite y frutas. Las artesanías fabricadas en Camar también eran intercambiadas por 

mercancías de uso cotidiano. 

 “El pan duro eso lo compraban en Calama y los trasladaban a Toconao. El pan, entonces el 

pan batido, ese pan lo hacía secar y ese lo cambiaban con leña igual… el tiempo de la fruta 

igual ellos cambiaban con pura leña, le cambiaban… traían cajones de pera, cajones de 

brevas, de damascos, porque en Toconao se daba la pera, el damasco, se da la breva. 

Entonces ellos hacían ese cambio con leña cuando llegaban con los burros y traían para sus 

hijos; porque aquí solamente se da el trigo y el maíz…, se da las hortalizas, pero no dan los 

árboles frutales así grande como en Toconao. Entonces de eso se sustentaba la gente llevaba 

leña y le cambiaban con pan, con harina, con azúcar, con tecito y por eso igualmente viajaba 

la gente a la Argentina para traer el sustento, ellos llevaban fruta seca, llevaban eso y 

también años mataban la vicuña, entonces como ahora la vicuña también es resguardada, 

la vicuña años mataban ellos la lana de la vicuña llevaban para hacer el cambio con harina, 

con azúcar, con sémola, con aceite, con grasa, con café, con todas esas cosas”.179 

 “Más que nada para acá, a Toconao. En ese tiempo no se conocía el arroz, fideos, nada. La 

gente comía puro trigo y maíz. La carne como tenían, así que se comían lo que criaban.”.180 

En la actualidad aún permanece el contacto con personas del lado argentino y se mantiene el 

intercambio. Ya no se realizan los viajes de antaño a pie y con burros, ahora se utilizan las 

camionetas y los caminos asfaltados. También existen organizaciones de personas que se 

dedican al trueque, en donde organizan ferias y actividades en conjunto.  

“Ahora si viajan a Argentina lo hacen a través de vehículos. Todo es vehículo ahora… ya los 

animales como quedaron a un lado. Pero años no, años eran… eso eran sus transportes de 

ellos. Por ser… ellos vivían en estancias, ellos acarreaban agua… de no se po… pongamos un 

caso de donde fueron ustedes a Chachakastor, Quesala y de ahí se cargaba”.181 

“Ahora todo en vehículo. Ahora como tenemos comodidades, pescamos las camionetas y nos 

vamos. Hay también un programa que tiene… hay una organización que trabaja en eso… la 
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organización del trueque. Es una asociación, ahí hay gente de acá de Camar que se inscriben 

y son socios, pagan sus cuotas. Chilenos, argentinos y bolivianos, también creo… porque van 

a tres partes. Así que el trueque sigue, con más fuerza todavía, con difusión con todo. Los 

productos siguen siendo casi lo mismo, si nosotros la harina la encontramos barato allá… y 

es verdad, en Argentina tú vas, te compras un saco de harina 15, 12 lucas… 12 mil pesos y 

acá están a 23, depende de la marca… de 20 lucas para arriba… (¿y de Camar que 

llevaban?), ropa, ropas de abrigo, ropa usada, zapatos, loza (…) Ellos también vienen para 

acá (argentinos), el 25 de noviembre estaban en San Pedro… estaba Cirilo, Anacleto, 

Hirineo, don Gumercindo”.182 

“Hasta ahora sí, pero ya muy diferente, porque el cambio ha sido grande, porque ahora los 

viejos ya saben. Antes no, antes era bueno, porque por ejemplo la harina en Argentina te 

daban más, la fruta seca te daban por un kilo te daban dos allá, así que era bueno. Ahora 

no, te cambian peso a peso o te venden. Ya no es bueno. En vehículo no más. Burro ya nadie 

llega, hasta el año pasado llegaban”.183 

Los productos agrícolas también los intercambiaban. Como cada poblado tenia cultivos que 

no se daban en otros lados, permitía que se realizaran trueques con las cosechas. Además, 

cada comunidad contaba con un producto característico, en Camar se daba el tomate, en 

Socaire la papa, en Talabre las frutas, etc.  

“La agricultura, sembrar… trigo y maíz, ese era el fuerte… tomate, zapallo… los productos 

nuestros. Así que con eso la pasábamos. Casi para el consumo nuestro… claro también 

veníamos… los choclos a veces, pero muy rara vez. El tomate también lo truequeábamos, lo 

cambiábamos con papas, con habas. Hasta el chañar se negociaba antes. Nosotros 

llevábamos algarrobo a Socaire, nos cambiaban por habas”. 184 

 

Ceremonias, festividades y creencias 

Las ceremonias en Camar datan de tiempos muy antiguos, las memorias trasladan a sus 

habitantes a tiempos en que las comunidades todavía no eran reconocidas como pueblos 

indígenas por el Estado chileno, pero que aun así la identidad atacameña en el salar estaba 

marcada por las tradiciones y ceremonias que se realizaban. 

“Las ceremonias… se celebraban las fiestas de san Antonio, se hacían floreamientos, el 

carnaval, como así poquititos eran, pero igual ellos celebraban las fiestas”.185 

Dentro de todas estas actividades se distingue la importancia de los pagos y ofrendas que los 

cameños utilizan para vincularse con su territorio y sus ancestros. Es crucial para la vida 
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espiritual y material la conexión con la tierra y los ancestros, para que toda actividad sea 

prospera y bendecida. 

“Nosotros llegábamos de aquí a la cordillera y siempre con los pagos, siempre con nuestros 

pagos. Llegábamos y llevábamos por ser… la coca, la hoja de coca. Al llegar allá, levantarse 

temprano antes que salga el sol ir a buscar la Chacha”.186 

“Yo voy a mi terreno y tengo que poner mi hoja, porque esa es una tradición y eso es de los 

antepasados que han dejado (…) estoy nombrando a mi papá, a nuestro abuelos, a todos, 

para que nos vaya bien en la siembra, el que tiene fe y el que no nunca va hacer nada”187 

A continuación, se presentan las ceremonias y tradiciones más importantes realizadas en 

Camar. 

Limpia de Canales 

La limpia de canales es una de las tradiciones más importante en las comunidades atacameñas, 

en ellas se realiza un trabajo mancomunado en el despeje y aseo de los canales y estanques que 

sirven de riego y aprovisionamiento de agua para la comunidad. Esta actividad se efectúa entre 

los meses de septiembre y octubre de cada año. 

“Las limpias de canales… siempre con su tinka y su wekecito abajo… y se ponía a trabajar. 

Antes, ahora no es igual, ahora hacen comida… antes no po, tenían que trabajar, sacaban 

sus tareas… iban almorzar a sus casas. Ahora porque tienen plata se hace una comida…no, 

antes no… trabajamos todos y sacábamos hasta donde llegábamos, almorzábamos un rico 

maíz y volvíamos a sacar de nuevo”.188 

Junto con la limpia de canales se realizaba el pago al agua, el llamado Talatur. Esta ceremonia 

se perdió en Camar, debido a que los antiguos no traspasaron los conocimientos sobre la lengua 

y el canto característico de este ritual. El Talatur todavía se realiza en poblados como Socaire, 

en la concepción atacameña esta ceremonia es muy importante porque permite que no falte el 

agua para los cultivos durante el año. 

“El pago del agua es sagrado… el Talatur. Sin eso no hacen bajar (el agua)… acá hacen el 

pago no más, y la comilona… en los primeros eso era sagrado”.189 

“El Talatur lo hacen pal 24 de octubre para la limpia de canales. Acá en Camar ya no se 

hace. En Socaire todavía se hace. El agua antes venía con el Talatur, esa era como una 

tradición, muchos decían que si no lo hacíamos no bajaba el agua, había que hacerlo. En 
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una oportunidad la gente de Socaire dejo de hacer el Talatur y llego la limpia de canales 

allá arriba a la toma y no llegó el agua, hasta que tuvieron que hacer la ceremonia”.190 

“Antes decían que hacían… ¡antes, antes, antes! Mi finao papá decía así, pero como yo 

todavía no existía, ellos decían que había Talatur para esta parte, pero no… no la alcance a 

conocer yo… se perdió”.191 

Una de las razones por las que el Talatur se dejó de hacer en Camar se debe a la muerte de los 

sabios conocedores de dichas ceremonias. Sumado a eso la perdida de la lengua kunza dentro 

de los pueblos atacameños agudiza la situación. 

“De repente a lo mejor, porque ya se murieron los abuelitos antiguos que hicieron, que 

empezaron hacer Talatur, después ya murió y a lo mejor ya no apareció más la letra. Y ese 

es el tema, porque cuando uno no se aprende la letra no puede seguir”.192 

En la limpia de canales se asigna una cantidad de metros para que la persona trabaje. Estas son 

asignadas en relación a los terrenos que cada cameño tiene. El sistema que se usa es la llamada 

“tarea” que tiene la siguiente equivalencia: 1 tarea corresponde a 1 metro x 1000 metro 

cuadrados.  

“Para la limpia de canales antes se usaba pura… el sistema era de darle una tarea de 1 metro 

x 1000 metros cuadrados… el que tenía 5000 metros cuadrados le daban 5 tareas… y el que 

tenía menos, 500 metros cuadrados les correspondía una media tarea 50 cm por decir. Eso 

antes se trabajaba así… bueno, todavía se trabaja acá así, pero ahora se modernizó, ha 

llegado una máquina, antes el trabajo duraba más días, esa limpia de canales… se 

demoraban como tres días, y ahora demora un día, un día y medio, no demora más porque… 

las personas algunos le ponen máquinas, la gente se va por la parte más cómoda.”193 

La participación de limpia de canales es obligatoria para todas las personas que tengan un 

predio agrícola en Camar, ya que quien no participe en la limpia de canales no tendrá derecho 

a usar el agua para sus regadíos, esto se puede solucionar si la persona paga a un tercero o 

“peón” para que cumplan con su trabajo, pero tiene que haber un representante de cada 

agricultor. 

“Supuestamente toda la gente que tiene terreno tiene que trabajar, por su derecho a su 

terreno al agua. Y si no está por ultimo pagar a una persona que venga a trabajar, pero 

tiene que trabajar”.194 
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Ahí se acomoda la gente para ver como lo pueden hacer, juntarse todo el tema, para que 

todos alcancen… o si no mandan sus peones no más, un representante que siga el trabajo, 

porque lo dejan el trabajo ahí. No tiene derecho a nada, no tendrá derecho al agua, no hace 

los trabajos nada… que eso es como una obligación. Para uno tener terreno, tiene que 

limpiar el canal, como igual limpiar el tranque y todo eso… más que nada los que se ocupan 

de cada regadío… a veces de la misma esa cuestión se va juntando con la tierra, porque más 

antes se acumulaba ahí… hicieron un desalinizador… como se llama, para botar la arena y 

pasa el agua, igual hay, y hay que limpiarla y todo el tema.195 

Carnaval 

El Carnaval es una tradición que se realiza todos los años en en el mes de febrero. Tiene que ver 

con el periodo de cosechas y es un momento en donde comparte la comunidad en general, 

realizando bailes, cantos, pagos y comidas. Todos los cameños aportan con sus producciones 

agrícolas en el carnaval. 

“Celebrábamos como ser… todos los que vivían acá hacíamos un acuerdo… con ser… si 

teníamos harina, un kilo de harina, un kilo de papa, un kilo de cebolla; todo como una 

colecta. Entonces nosotros ahí hacíamos la fiesta. Cuando ahora los alféreces sacan 

orquestas… esos años no existía”.196 

“Años los de Talabre venían para acá y con ellos hacíamos el Carnaval, nos juntábamos los 

dos pueblos para hacer el Carnaval así en grande. De Talabre bajaba el Carnaval y aquí lo 

esperábamos nosotros y aquí se hacía realmente y de aquí se despachaba, murieron todos 

los cantores ya, ahora la juventud así no más lo hacen... ahora cantan los hijos de Don 

Hilario, de Don Manuel, de ahí abajo mi sobrino. Sí se visten, tiene su almuerzo, sus huinchas, 

el día martes sus huinchas así con maíz, con cebolla, con pan, con todo porque esa es la idea 

de nosotros siempre todos los años así, querimos huinchear el carnaval, así que todos los 

años las huinchas, después que se despacha el Carnaval ya, venden todas sus cositas aquí, 

así todo lo que llevan tambores, banderas, sombreros, sacan de las casas, así y son 

negociantes y llevan sus cositas, el tambor, la bandera y la flauta”.197 

Se suele invitar a personas de otros pueblos a compartir de la ocasión. Si los invitados participan 

de los cantos y bailes se les atiende y se les huinchea, esto quiere decir que se les da una ración 

de comida en la festividad. 

 “El carnaval es otra tradición en febrero. Depende, hay años altos y años bajos. Se pone 

huincha, trozos de zapallo, tomate, esa es la huincha… con el pan amasado, el choclo. Toda 

la gente general tiene que huinchearse, toda la gente que no son de acá que vienen de visita 
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que llegan acá tienen que ser huincheada, pero tiene que estar, acompañar en la rueda tiene 

que cantar, acompañar… ese es un premio a la persona que viene yo creo”. 198 

Se hacen cánticos y tonadas especiales para el carnaval, acompañados de instrumentos 

musicales de percusión como las cajas, que son tocadas por los hombres. Las mujeres por su 

parte preparan banderas blancas con cascabeles montadas en varas de caña. 

“Son diferentes tonadas, por ejemplo, San Pedro tiene el ayayi por el carnaval, Toconao tiene 

otra tonada diferente a la de San Pedro, y nosotros no, es diferente, Talabre igual… nosotros 

es lento la cantada. En Rio Grande es la misma tonada que nosotros, pero rápida. Ahí tocan 

las cajas, antiguamente las cajas las hacían con cuero de chivo, ahora nylon no más, años la 

gente se preparaba… las mujeres con banderas blancas… es una caña, un género blanco, 

tiene sus cintas de colores colgando y sus cascabelitos a la punta y flamean la bandera, ese 

es el rol de la mujer… el hombre toca la caja. El flautero es el que nos lleva a nosotros, es el 

que lleva a todo el grupo que canta, nos va sacando, hace trenzar, saca a la gente”.199 

Para despedir el carnaval que dura alrededor de 5 días, se hace una ceremonia llamada 

cacharpaya, relacionada a los ritos de fertilidad y se pide por que el nuevo año sea bendecido. 

“Años bajos cuando no hay nada, no hay choclos no hay zapallo no hay tomate nada y el año 

alto cuando hay de todo para hacer las huinchas y para huinchear a la gente. Esos son 5 

días de ese tipo de canto después viene la cacharpaya. La cacharpaya sale los dos viejos que 

se disfrazan para la despedida. Ahí cambia el tono del carnaval, cambia todo ahí. De los 

otros pueblos vienen a despedir el carnaval es bonito, acá el carnaval se despide como a las 

9 de la noche. Se hace el pago, hacen el entierro del carnaval, ellos piden por todos nosotros, 

piden lluvias y a veces años llueve bonito… el año pasado estaba lloviendo fuerte200 

 

Pago a la tierra 

El pago a la tierra se realiza todos los años el 1 de agosto a los pies del volcán Tumisa, que es el 

cerro tutelar de Camar. Solo se realizan pagos en este punto geográfico, ya que coincide con el 

nacimiento de la vertiente de Turbaca y la quebrada del mismo nombre. Según se relata, esta 

tradición se perdió por un tiempo, pero se luego se retomó. En primera instancia, al volver a 

realizar el pago a la tierra, este se efectuaba en la quebrada de Pepina, pero se cambió para 

Turbaca en agradecimiento y conmemoración de ser la primera vertiente cordillerana en ser 

conectada a la comunidad. 
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“Ese pago que hacemos todos los años nosotros ahora, ese pago estaba perdido. Años quizá 

los abuelitos los hacían, pero después se perdió. Cuando nosotros entramos hacer dirigentes 

con Alejandro Cruz, que en paz descanse, lo retomamos de nuevo ese pago y empezamos de 

nuevo a ir hacer los pagos en Pepina… es una costumbre. Entonces esa costumbre 

desapareció y nosotros retomamos. De ahí nosotros empezamos nuevamente a ir para allá, 

porque la hacíamos en Pepina, después un año para otro dijimos: ¿porque no lo vamos hacer 

en Turbaca? porque la aguita que tomamos, que trajimos es de Turbaca, entonces porque 

no vamos a hacer en Turbaca. Ya po’, le cambiamos para Turbaca y quedo estable ahí de 

hacer el pago (…) se hacia arriba donde nace el agua, más arriba”.201 

El objetivo del pago es memorar la conexión con los ancestros, agradecer por las fuentes de 

agua y la prosperidad de la tierra cultivada. Para compartir se llevan los platos típicos de la 

tradición andina, como la patasca. Además, todos aportan con comidas llevadas por los 

participantes. 

“A todas las vertientes incluidas y todos los cerros. Las ceremonias se hacen los 1 de agostos 

para todos esos pagos de agua, cerro, abuelo, todas esas cosas”.202 

Se junta toda la gente. Por ejemplo, el año pasado se pusieron de acuerdo que para este año 

que viene van a llevar una cantidad de arroz preparado, ensalada, otro la carne… así, se 

ponen de acuerdo y hacen el tema… y comparten todo. Llevan los platos que eran más 

conocidos antes, patasca, todo eso, así cosas… ahí todos aportan o hacen cosas que antes 

comían.203 

No toda la población de Camar puede asistir a estos pagos ya que existe una gran cantidad de 

cameños que viven en Calama u otros pueblos de la segunda región. Otro motivo por el cual no 

se puede asistir es la lejanía del lugar del pago, lo que dificulta sobre todo a personas adultas 

mayores el llegar a compartir en la ceremonia. En la actualidad existe un nuevo camino 

construido hace pocos años que conecta de manera más expedita el punto de ceremonia con el 

pueblo. Dicho camino bordea las serranías y llega por las partes altas de los cerros a la quebrada 

de Turbaca, antes de esto solo se subía por caminos troperos por el interior de las quebradas, 

lo que dificultaba el acceso de toda la comunidad y su participación en la ceremonia.  

“Primero de agosto generalmente. Bueno, la gente que se encuentra acá y algunos que 

vienen de Calama, los que tienen la posibilidad de venir… yo siempre he querido venir pero 

nunca me terceo, porque mi marido con los niños, mi mamá también por que está viejita me 

da no se qué… se puede caer”.204 
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En el lugar actual de la ceremonia del pago a la tierra (la quebrada de Turbaca), presenta una 

serie de antiguas estructuras en sus laderas, demostrando una antigua ocupación del sitio. Son 

terrazas de cultivo, corrales y posibles construcciones habitacionales, que se tienen en la 

memoria como el lugar donde los abuelos vivieron. Dado la cercanía a diversos afluentes 

hídricos esta zona de quebradas significó un rico lugar de pastoreo y de producción agrícola, 

así lo recuerdan. 

“Antes no venía toda la gente, venían los que podían caminar, y después regresarse 

caminando… Mire eso es lo que le cuento yo, esos son todos terrenos antiguos, eso son todos 

cementerios hacia arriba. Atrás esta Corkaste, se supone que estos terrenos, no sé si vivían 

allá en Corkaste… allá hay como unas eras redondas como que eran las partes ceremoniales 

de ellos. Pienso que estos eran terrenos de sembradíos de ellos”.205 

“Años sembraba la gente ahí pu, Turbaca. Años sembraban en todas partes, Pepina también 

sembraban, allá en Corkaste que hay otra agüita más atrás también le sembraban. Años yo 

todo esos cultivados y se daban muy bonitos. En Pepina se daba muy bonito el maíz. Papa 

una vez sembró mi hermano ahí, ¡queda bonito la papa en Pepina! Se daba… ahora ahí están 

botados porque ya nadie le va sembrar 206 

Debido a esta significación cultural y ceremonial, es que se cuentan historias sobre los abuelos 

que habitaron la quebrada de Turbaca y el respeto que se debe tener en el lugar. 

“Había un niño que estaba sentado, y le decían ¡hay un abuelito ahí! Sabe usted que en la 

noche no pudo dormir el niño… no niño… joven, y le dolía tanto la espalda y al otro día no 

podía caminar lo tuvimos que bajar con una frazada por la quebrada, porque no existían 

estos caminos. Y llegando a Camar lo hicieron ver con los médicos yerbateros. Y nadie le 

contó nada al yerbatero, y le dijo: “te burlaste de un abuelito allá arriba, tení que ir a 

perdonarte, tení que ir hacer esto… esto… para que te recuperí”. ¡Y se recuperó! Por eso 

dicen que en esta parte son los abuelos más malos, uno tiene que tener mucho respeto, 

porque te enfermas, si tú no tienes respeto te enfermai.207 

 

Fiesta de San Antonio 

Otra de las festividades importantes de Camar es la fiesta del patrono del pueblo, San Antonio. 

Esta tradición se realiza el día 13 de junio, en este día se hacen bailes y cantos en honor al santo, 

además vienen personas de otras comunidades a compartir de la ceremonia, a quienes se les 
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atiende con gusto, ya que la lógica de compartir entre comunidades mediante las festividades 

de santos patronos está muy arraigada en la tradición andina.  

“Acá es san Antonio de Padua. Camar se llama, San Antonio de Padua – Camar ese es el 

nombre del pueblo. El 13 de junio es la fiesta patronal acá. Y ese nombre tiene el pueblo”.208 

“A todas las visitas se les atiende igual. Igual que nosotros vamos a la visita a otro pueblo. A 

veces hasta los mismos bailes, porque acá tenemos un baile “llamero” si es invitado por los 

otros pueblos tiene que ir el bailecito cuando puede va. El baile llamero es de acá de Camar, 

es como los caporales, es lo mismo. Baile con la pareja, pero que tiene su tonada, pero es 

baile llamero, como acá la gente tenía muchos llamos yo creo que por eso es baile 

llamero”.209 

El baile llamero es la danza que se realiza para estas ceremonias. En Camar se recató este baile, 

porque estuvo un tiempo perdido, y fueron los jóvenes (ahora adultos), los que por iniciativa 

propia decidieron confeccionar sus trajes y comenzar a revivir el baile llamero. 

“Yo también baile en ese baile… ¡uhuu de niñita! de 15 años ya empecé a bailar y bailaba en 

Socaire, baile en Talabre, baile aquí en el pueblo”.210 

“El baile llamero es de años, pero se perdió un tiempo (…) el baile llamero lo alcanzamos a 

rescatar, estaba perdido también. Nosotros una vez nos dijimos como Camar todos los años 

está el aniversario del patrón y no hay baile, no había baile. Una vez conversando… ¿por qué 

no rescataos el baile llamero?… entonces dijimos, ¿por qué no hacemos los trajes del baile 

llamero? (…) y empezamos a buscar integrantes 6 hombres y 6 mujeres… éramos grandes si 

nosotros éramos ya mamá. Nosotros partimos comprando los géneros y todo eso… las cosas 

la hicimos nosotros, bordamos nuestro traje, cocimos nuestro traje, todo, lo hicimos bien 

bonito y nos compramos unos sombreritos de paños, tejimos las medias de lana, hicimos las 

ojotas, la onda que le decimos, lo hizo el finaito de mi tío Pascual. Una falda larga hasta 

abajo y su chaquetilla atrás tiene un llamo y adelante tiene lentejuelas con flores dibujados 

y la falda igual tiene bordados y cascabeles al lado y la chaquetilla también. Los hombres 

son pantalón rojo con cinta azul y verde por los lados y cascabeles y una camisa blanca y 

una camisa roja con cascabel y también esta dibujado el llamito, adelante lleva lentejuelas 

también y el sombrero tiene hecha una estrella arriba y de ahí tiene su cinta también. Todo 

fue por voluntad nuestra, porque nosotros queríamos tener nuestro baile”.211 

La música de la fiesta está a cargo de los lakitas, que se componen de jóvenes que tocan 

instrumentos de vientos como las zampoñas y de percusión como el bombo, timbales y platillos. 

“Igual estoy integrado en un grupo de Lakitas, de los que tocan zampoña. Para San 

Antonio… sale el baile llamero, yo igual baile en esos tiempos cuando era niño, estuve 
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participando en eso.  Hicimos los puros jóvenes los volvimos a armar, porque antes el tío de 

ellos tenía… y ensayábamos y todo el tema. Zampoña, los platillos, el bombo, los timbales. 

Acá la zampoña para tocarla tenemos dos, son dos tipos… nosotros la llamamos la siete y la 

ocho. Yo toco la siete y otro compañero toca la ocho… y así vamos controlándonos. Si tocai 

las dos juntas no… te llegai… si, marea… después cuando te aclimatai al tema, podí’ tocar 

toda la noche”.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño Jesús, fiesta de navidad 

Esta tradición se realiza cada fin de año en Camar, entre los meses de diciembre y enero. El 

motivo central del festejo es la conmemoración del nacimiento del niño Jesús y para eso se 

realizan bailes y comidas comunitarias. En el recuerdo de los cameños está la nostalgia por esta 

tradición, que antiguamente vinculaba a toda la comunidad, sin embargo, cada vez más ha 

disminuido el interés en el desarrollo de todas las actividades que rodeaban esta festividad, y 

donde los niños eran los más interesados. Los festejos duraban hasta el 6 de enero. 

 “La del niño dios que hacen en la navidad. Sacan al niñito, antes era bonito iban toditos a 

adorar… todos los días y ahí usted tiene que ir a adorarlo ahí le ponen su altar y toda la 

cuestión, todo bonito, el pesebre, el arbolito de pascua, todo, todo. Y se le adorna se le pone 
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luces, ahora como tenemos electricidad, años no. Bailábamos al niño le danzábamos al niño 

nosotros. Lo sacábamos y lo poníamos bonito, le adornábamos todo ahí, ahora no po’, usted 

saca al niño no hay nadie, pero el día de la boda está lleno, ese es para comer (…) hasta el 6 

de enero ahí se guarda se acaba todo el show”.213 

Dentro de la fiesta existía un encargado de velar por la organización, el llamado alférez. Esta 

persona era el responsable de dar la comida y cuidar la imagen del niño Jesús que era sacada 

de la iglesia (imagen 27). 

“Es donde dan la comida, es un encargado que celebra la navidad, es voluntario. Ahora el 

que quiere le celebra”.214 

“Hasta el 6 de enero, y el 5 en la noche el chocolate, el 6 el almuerzo y de ahí ya se guarda el 

niñito hasta el próximo año ya salen los alféreces siguientes, si quieren tomarlo la fiesta el 

24 de diciembre es la chocolatada la noche buena que el alférez hace una chocolatada 

entrega los regalos, entrega todo, ahí están todos los niños, le dicen vayan a adorar y es 

como que le da una vergüenza terrible. Nosotros cuando éramos chicos mi mama nos decía: 

ustedes van a ir, ¿quieren salir a la calle? Vayan a adorar al niño. El 8 de diciembre hasta el 

6 de enero tenían que bailar, ahí no había luz eléctrica no había nada ahí se adoraba al niño 

con velas… aquí el pesebre se hace de cosas autóctonas, de caña de sauce”.215 

En estas fiestas de fin de año en donde se celebra el nacimiento de Jesús, también se hacen 

presente los bailes y cánticos que acompañan la celebración.  

“Nosotros escuchábamos el bombo y salíamos… no había cansancio y veníamos del campo 

llegando con las ovejas, no había cansancio nada, nosotros igual no más agarrábamos el 

pañuelo y nos íbamos a bailar. Ahí una persona que toca guitarra y la otra que canta: 

caminito, caminito… entonces los otros adoran… después estaba la cadena: a la ruru pata 

que parió la gata… yo era una de las cantoras. Algunas son cantadas otras son con pura 

guitarra y bombo o acordeón. Ahora ya está más fome no va la gente”.216 

“Hay diferentes cadenas hay unas que son con música y otras con músicas. Nosotros para 

los almuerzos donde era la casa del alférez, nosotros de ahí del niño salíamos bailando la 

cacharpaya hasta la casa del alférez, los que tocan el bombo y la guitarra”.217 

Floreamientos 

Otra de las tradiciones y ceremonias importante en Camar es el “floreamiento”. Actividad donde 

se marca al ganado para distinguirlo de los otros, estas se realizan los meses de junio o febrero. 

Cada persona con animales, llamas, ovejas o burros, marcaba con distintivos las orejas de sus 
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animales para determinar a quienes pertenecían. Además, existían lugares específicos donde se 

realizaban estas ceremonias, eran corrales grandes, pues necesitaban albergar gran cantidad 

de ganado, estos estaban ubicados dentro del pueblo, uno de ellos se encontraba en terrenos de 

la escuela nueva de Camar. 

“Cuando hacíamos el floreamiento, eran un día completo para los llamos… dos días de 

floreamiento de los llamos… y después al otro día las ovejas… dos días. ¡Cualquier llamo! 

habían unos llamos chiquititos, otros estaban pariendo las llamas ahí… bonito”.218 

“Aquí en la casa de Emiliano, ahí había un corral… ahí donde está la casa de lata de mi tía 

francisca más o menos, ahí había un corral también… un corral de ovejas, allá en la casa del 

Alfonso Cruz, ahí había otro corral… ahí hacíamos floreamientos… yo me acuerdo, el finao 

de mi abuelo Alberto hacia floreamiento. Ahí donde está la escuela nueva, ahí había un 

corral, que era el corral del finao mi abuelo Nolberto”.219 

Los floreamientos eran necesarios porque en Camar existía mucho ganado, entre llamas, 

corderos, cabras y burros. Según se dice las mejores fechas para hacer floreamiento coinciden 

con festividades religiosas, uno para el día de san juan el 23 de junio y el 2 de febrero para 

candelaria. 

“Antes, en ese tiempo había corrales más o menos. Ahí donde está la escuela (nueva) …había 

un corral, y ese era grande, y ese era de mi abuelo… ¡estaba, pero lleno, lleno de llamas! Y 

ahí en el bajo igual, en la quebrada ahí que esta acá en el cerro la cruz abajo hay igual un 

corral, ese igual lleno. Ahí floreaban a los chivos, corderos… la tía tenia caleta… harto, 

harto… se hacían dos días a veces, porque mi tío igual tenia llamos”.220 

“Para San Juan es el mejor floreamiento, el día del ganado”.221 

“el 23 de junio, y el 2 de febrero para candelaria. Ahí se junta harta gente igual ahí hacen 

bodas hacen almuerzos. Eso tiene que tener un yatiri especial”.222 

Además, en el floreamiento se realizaban cánticos que acompañaban las labores de marcar los 

animales. Esto se hacía en forma de pago para que los animales sean bendecidos. 

“El floreamiento ese es otra costumbre que hacemos. Se florean los animales, los llamos, las 

ovejas se le ponen adornos… sus sarcillos. Igual ahí se junta gente (…) ahí hacemos otras 

canciones, por ejemplo, para las llamas es el llamacate, y el de las ovejas es el tururito: 

turutito, tururito, porque así canta el lorito… esa es de la oveja, y el de llamacate es vamos: 

vamos, vamos señores, vamos a la rueda. Y ahí se saltaba por atrás y los llamos en el centro 

o las ovejas lo que sea. Mientras se hace las flores, por ejemplo, en esta mesa están todas las 
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flores y todo el tema y ahí están los cantores cantando y mientras otras hacen las flores y 

otros están floreando, flores de lana teñida, de lana de cordero teñida con tinta. Es como 

para dejar adornado el ganado y para darle pago a la pachamama en realidad, porque los 

animales ahí como que reproduce más el ganado eso, es como lo que yo he entendido que a 

eso va, como una bendición”.223 

Artesanías y turismo 

El trabajo de los habitantes de Camar, como ya hemos mencionado comprendía las labores 

agrícolas conjuntamente con la de pastoreo y crianza de animales. Pero además de esto existían 

otros trabajos que complementaban las labores económicas de la población, esta actividad era 

la artesanía. La producción manufacturera de artesanías fue un sustento importante hace 

algunos años en la localidad de Camar, ya que permitía el intercambio de estos productos por 

bienes de primera necesidad, y además porque permitía un ingreso en dinero físico a parte del 

trueque. Estos intercambios se realizaban en poblados cercanos, como Toconao. A 

continuación, presentamos las experiencias y memorias de estos viajes de intercambio de 

artesanía:  

“La artesanía era lo fuerte y la ganadería. Porque en la artesanía ellas tejían bajadas de 

cama, tejían ponchos, tejían el calcetín, los gorros, los guantes, las chalinas… todo… todo lo 

que es artesanía… hasta los tamboriles, los pitos… todo eso lo trabajaban ellos. Entonces la 

artesanía era muy fuerte”.224 

“Si, de la agricultura… de la artesanía. En ese tiempo se vendía mucho la artesanía, él le 

hacía torres de cactus y torres de piedra pómez. El hacia llamitos, hacia burros, hacia unas 

viejitas tejiendo… hacíamos harta artesanía, hacíamos pitos, tamborcitos… él (su esposo) 

trabaja en eso, de eso vivíamos. Y teníamos una bicicleta, como en ese tiempo no había 

mucho vehículo así que cargaba la artesanía en su bicicleta en la mañana y llegaba en la 

noche (…) A Toconao y de repente había una feria… que se vendía, para allá pa’… el 23 de 

marzo hay una feria que hasta ahora se pone, pero ahora ya mucha gente que no sé…  yo 

por lo menos no trabajo en artesanía, estoy cansada, ya tengo las manos desfigurada tanto 

trabajar. Igual unos hacen, pero no tanto como antes. Años había mucha necesidad. Vivía… 

mi suegro, papá del Juan ¡uy! él hacía mucha artesanía, y mi suegra hacia mucho esos pisos, 

esas carteras, hacían mucho de eso mi suegra.(artesanía)”.225 

“Se hacía harto… se hacían torres, se hacían paneras, se hacían cigarreras, se hacían 

lámparas… tambores. (¿de dónde extraían el cactus?), del cerro pato… pero en burro; de 

Socaire para allá pal otro lado, de ahí veníamos a traer también en burro… en el Opla 

también había, pero ahora parece que ya no hay (…) mi finao papá era… este… buen telero, 

porque él tejía el corte, tejía ponchos, mantas… todo eso tejía.  Te dibujaba lo que querías 
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(…) En Toconao, en San Pedro. A veces habían… bueno, al último ya bajaban hasta Calama… 

se armaban las calameñas, todo eso… por ahí se venden. Todavía existe, pero ya la artesanía 

no nos lleva tanto, ya nadie hace artesanía”.226 

 “Vivían varias personas para arriba y ahí estábamos nosotros también, así somos criados 

nosotros. De ahí después yo tuve mis niños, pero no había de que ganarse, entonces yo 

aprendí a hacer bajadas de cama, gorros, guantes, trenzas, alza polleras como decimos, 

sogas, ondas, eso trabajaba yo… fajas y con eso vendíamos o cambiábamos las cositas… con 

eso vivíamos… como artesanía (…) Nosotros hilábamos la misma lana de las ovejas, de las 

llamas que teníamos hilábamos y ese mismo les hacíamos el tejido (…) Se cambiaba así para 

comer, con todo para comestible”.227 

Se cuenta que una persona, que no se sabe muy bien de donde vino, enseñó a varios toconares 

y cameños el oficio de la artesanía. De este modo tratan de explicar la semejanza de los trabajos 

manufacturados en estos dos pueblos, como las iglesias miniaturas, construidas en piedra 

liparita o madera de cactus. 

“Después, apareció un viejo que creó la artesanía, llegó con la idea de la artesanía. Era de 

no sé de a dónde… trabajaba por la plelatura parece.; ahí empezó a inventar la artesanía. 

Ese viejo trabajó por Toconao, y fue sacando provecho a la artesanía. En Camar fue la 

primera artesanía que se creó, unos cachos de toro… que en Socaire lo usaban, y todavía lo 

usan, para la limpia de canales (…) iban quedando por ahí, quedando los toros…  y de eso 

los viejos inventaron el cacho que usan en Socaire, el Talatur. Eso hacían en esos tiempos. 

También inventaron el Clarín, que también lo usan en el Talatur en Socaire, con caña y 

envuelto con hilo (…) En Camar, no la usaban (para el Talatur), Nada más la inventaron, 

como en Socaire lo usaban, entonces lo hicieron como artesanía y lo llevaban y lo vendían. 

El viejito éste que lo inventó, lo llevaba, las compraba a Camar. De ahí ya se fue inventando 

muchas cosas. Aquí inventaron la piedra volcánica, después inventaron los tejidos. La 

bajada de cama, los gorros. Las medias ya las hacían, pero solamente para uso. Después ya 

empezaron a vender (…) En Toconao lo vendían, pero pagaban una miseria, ellos se hicieron 

de plata con lo que los viejitos traían y ellos lo vendían el doble. A veces los cambiaban con 

muchas cosas que no habían, azúcar, harina. Y ahí ya empezaron a conocer ya fideos, arroz, 

y muchas cosas más. Con ese intercambio. Vendían y compraban otras cosas.”228 

Sin embargo, la venta o cambio de artesanías significaba un esfuerzo enorme para poder 

acceder al dinero o cambio por otros productos, ya que el comprador imponía los precios y las 

tasas de cambio de las artesanías, lo que siempre perjudicaba al cameño, quien muchas veces 

vendía la artesanía a un valor menor del esfuerzo y tiempo empleado en crear dichas 

mercancías. 
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“Nosotros hacíamos artesanía en ese tiempo. Me acuerdo del año que salí del ejército, de la 

pura artesanía vivíamos. Pero era muy lamentable la situación; nosotros íbamos con la 

artesanía en bicicleta me acuerdo yo… después con mi cuñado, ya después en los años 84, 

85, 86… en bicicleta, a Toconao. Y allá los viejos si querían te compraban la artesanía… 

sino… no te compraban la artesanía… te la truqueaban la artesanía: “sabi que llévate un 

par de kilos de azúcar y me dejai la artesanía” (…) Nosotros hacíamos los tamborcitos de 

cactus, unos tamborines. Con pitito de caña, eso hacíamos harto, y figuras también… de 

algunos… figuras en piedra, figuras también en cactus… paneras, lámparas. Entonces ese 

era el fuerte nuestro en ese tiempo… hasta el año…89, 88… 89”.229 

Como vemos, la elaboración de artesanías es un trabajo complejo y arduo que muchas veces no 

es apreciado por el comprador a la hora de hacer el intercambio por dinero o por otro producto. 

Recoger los materiales primarios para la manufactura muchas veces en la puna o cordillera, 

procesarlos para que alcancen la consistencia u forma necesaria, luego pasar horas, días o 

semanas convirtiendo esa materia prima en un producto que sea finalmente comerciable. Estos 

son algunos de los pasos para elaborar las artesanías, en donde se empleaba mucho tiempo y 

esfuerzo, que muy escasamente eran recompensados.  

“Por acá entre Turbaca, aquí en la playa de Tumisa, esa falda tiene, pero así unas espinas 

(señala porte con las manos, unos 20 cm), para tejer los guantes, los gorros, para tejer las 

chalinas. Es difícil para sacarlos (…) ahora ya no llego po, son faldas rocosas?”.230 

Muchos factores económicos y sociales provocaron la disminución de la fabricación de 

artesanías. Una de ellas fueron las prohibiciones de extracción de recursos naturales que eran 

materias primas para la confección de artesanías, como por ejemplo la madera de cactus. 

“Se hacían bombitos chiquititos de esos, que vendían en las artesanías. Si todo eso 

prohibieron. Muchas cosas nos prohibieron que no eran prohibido, entonces nosotros con 

eso hacíamos y vendíamos. Con eso vivíamos, con la artesanía, con los tejidos… ahora ni los 

tejidos valen tampoco. Yo hago siempre hago, pero no compran ahora, por lo menos a mí no 

me compran, tengo tejidos. yo salía a vender en Toconao, en San Pedro, salía a vender, pero 

ahora yo lleve mucho tiempo he andado ofreciendo y no, nadie… de llamo, de cordero. Tengo 

siempre, de años todavía tengo guardado. Mandé a Calama, mandé a San Pedro, no las pude 

vender en ninguna parte porque ahora turista no veo tampoco por acá andar, yo no tengo 

idea a mí no me compran. Mi artesanía está ahí guardada, como digo yo tengo artesanía, 

pero ahí está guardada no puedo vender”.231 

La llegada de productos manufacturados en serie traídos desde países como Perú o Bolivia 

terminó por perjudicar la venta de artesanías locales, reduciendo las posibilidades de ventas, 
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ya que la competencia vendía a más bajos precios. Incluso los entrevistados han señalado su 

preocupación por el tema, he incluso pensando en los apoyos gubernamentales para impulsar 

iniciativas de salvaguardia de las artesanías locales que las asocian con su patrimonio cultural. 

“Es más barata porque la hacen con facilidad, yo la hago a pulso, la hago a mano, ellos no… la 

hacen en máquinas entonces es más barato, pero a mí no como yo hilo todo a pulso hago todo 

a pulso entonces a mí me cuesta”232 

“Debería haber eso, porque eso mismo a la gente le lleva hacer artesanía, porque para que van 

hacer si no se vende y eso es como perder nuestra cultura. Hasta yo tengo tejidos, pero para 

que voy hacer si no se venden esa es la verdad de las cosas. Entonces, por ese lado debería haber 

una ayuda, pero no existe eso”.233 

Se abre así el debate en torno a la llegada del turismo a la localidad, para poder gestar formas 

de negocio locales y en donde puedan revivir la venta y confección de artesanías. Estas ideas 

nacen a raíz del aumento de la población en Camar y en vista del desarrollo de la empresa 

turística en la cuenca del salar de Atacama en los últimos 20 años, situación que ha 

transformado a San Pedro de Atacama y sus alrededores en el lugar más visitado de Chile. Es 

por eso que las comunidades se han preocupado en obtener algunas entradas económicas de 

este nuevo negocio, considerando que los sitios visitados por los turistas siempre coinciden con 

los territorios de comunidades atacameñas. Sin embargo, en Camar no se ha producido un 

impacto del turismo, de hecho, la localidad es rara vez visitada por turistas. Es esta la situación 

en donde se quiere enfocar a futuro el pueblo, ya que sería una entrada económica para muchas 

personas que viven permanentemente en Camar. 

“Al turista si tú no tienes algo que mostrar no va a venir, porque el pueblo no está reconocido 

como un pueblo turístico. Cuando se reconozca al pueblo, como pueblo turístico, entonces 

ahí van a empezar a entrar los turistas… ya te van a preguntar que artesanía tiene, que tipo 

de artesanía, si tiene guantes, tiene gorros, tiene calcetines, bajadas de cama, tiene también 

tamborines…. o todo eso. Pero si mientras el pueblo no está reconocido como zona turística 

no van a entrar los turistas (…) Yo pienso que en la comunidad deberíamos crearnos un 

kiosco de artesanía, para toda la gente, tendríamos que hacer una asociación y que una 

persona se haga cargo, una o dos personas que se hagan cargo de la venta de esa artesanía, 

entonces la persona que teje ella va dejar su artesanía ahí. Hay gente que les sirve para ellos 

mismos, o cualquier cosita que a veces vienen negociantes y una persona quiere comprar 

unas cositas ricas para comer, no se puede porque no tiene ese dinero para comprarlo… y si 

tienes esa entrada (del turismo) si tienes ese kiosko esa entrada económica quizás todos los 
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días, quizás vas a tener  tu moneda, pero siempre que el pueblo se reconozca como pueblo, 

como zona turística”.234 

Además, hay experiencias de pueblos cercanos que han implementado actividades para los 

turistas; como visitas guiadas, venta de comidas típicas, venta de artesanías, etc. Esta situación 

motiva aún más a los cameños para que se implementen medidas para atraer turistas. Bajo esta 

lógica se piensa en una posible habilitación del tambo y el Camino del Inca como atractivos 

turísticos. 

“Hay que hacer algo, tendríamos que luchar … aparte que quieren hacer del tambo. Igual 

que Talabre, Talabre lo hace así. Talabre ya tiene sus lugares turísticos y tiene sus personas 

y le pagan el sueldo, entonces ya sería una entrada económica para personas que de repente 

están cesantes (…) para recibir gente, recibir turistas, tenemos para turismo y a la vez para 

que la gente pueda trabajar y vender cosas, hay personas que tienen mano para hacer la 

patasca exquisita, hay personas que tienen para hacer postre, hay persona que tiene para 

hace jugo y así… el pan amasado cualquiera no lo hace hay que tener mano para eso”.235 

La infraestructura es crucial para llevar a cabo las expectativas del turismo en Camar, ya que no 

se cuenta con lugares aptos para recibir al turista como hostales ni hospedajes. Además, los 

servicios básicos son sumamente precarios, ya que no se cuenta con agua potable de servicio 

continuo, solo una red comunitaria de agua de vertiente que sirve para funciones domésticas 

en general, pero no para consumo.  

“Pero todas estas cosas, créame que se están haciendo tantos estudios y acá… que yo lo veo 

que este pueblo tiene futuro, tiene futuro este pueblo. Turísticamente… si yo pudiera hacerlo 

hoy día, yo lo haría, porque es el futuro que esta así a la mano. La comunidad puede 

administrarlo. Si el primer futuro que tiene la comunidad de Camar es el tambo… el tambo, 

después vendría la parte de la agricultura, también vendría la parte de la piedra cantera… 

si tiene tantas cosas Camar… el mismo turismo. Yo creo que… teniendo esas tres cosas 

básicas, que es teniendo el agua, la luz… el alcantarillado”.236 

“En la misma casa de huéspedes se puede hacer una de artesanía, de cocinería y pal otro 

lado se puede hacer para hospedar para que se queden los turistas, puede ir con baño 

probado para todos, como en Socaire, tienen baños públicos hay otros que tienen baños 

privados, entonces usted arrienda las piezas, con baño privado vale tanto, el baño público 

vale tanto”.237 

Así mismo, surge la preocupación por la administración de los lugares que puedan ser ocupados 

por el turismo, debido a la continua expansión del mismo en los alrededores de San Pedro de 
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Atacama y el despliegue de empresas que realizan tours. Las comunidades se ven en la 

necesidad de promover iniciativas que sean lucrativas para ellos y que tengan una relación en 

la protección de los sitios, bajo una administración propia y autónoma. 

“Porque ahora está entrando el turismo a Camar. A veces vienen turistas, porque yo he visto 

que vienen en esos famosos buses, eso San Pedro nos está ganando a plata, si nosotros 

tuviéramos un lugar turístico nosotros le cobramos a ellos para que entren turistas acá 

porque ellos no pueden llegar y entrar a un lugar que no es de ellos, ellos están cobrando 

por eso, pero nosotros están en nuestro sitio entonces deberían pagarnos a nosotros, todo 

eso lo estamos perdiendo”.238 

Comidas típicas 

Las comidas típicas en Camar se basan en los productos agrícolas que se cultivan en el mismo 

pueblo, sin embargo, en la actualidad estas comidas son escasamente preparadas, salvo por 

ocasiones especiales, como por ejemplo festividades y ceremonias. Uno de estos alimentos es 

la harina de Chañar que se utilizaba en los desayunos junto con la leche de cabra, combinación 

perfecta sobre todo cuando se tenía que alimentar a los niños y escaseaban otras cosas como el 

azúcar o el té. 

“Se cosecha acá y después se tuesta y listo… es el mejor alimento (chañar). Con eso vivíamos 

años comiendo, porque años cuando no teníamos te, azúcar este era el desayuno para mí; 

con leche es muy rico, con leche de cabra, con eso vivía yo, porque no sabía tener té, no sabía 

tener azúcar, entonces comía con eso. Igual es dulce si con eso vivía yo, con eso crié a mis 

niños cuando eran chicos, cuando no tenía que darles yo les daba la leche con chañar eso 

era el desayuno”. 239 

“La planta también es dulce, si a medida que va madurando es bien rico, la planta del 

chañar, cuando esta tiernecito. Primero es verde, después empieza a dar el color, queda 

como amarillo, pero bien blandito y después cuando va madurando se pone duro”.240 

Para los almuerzos, la patasca era uno de los platos clásicos: 

“Se hecha agua en el fondo y después se hecha ceniza, pero es una ceniza especial una ceniza 

de cachiyuyo, la leña que traíamos del salar, esa es la ceniza que pelamos el maíz para la 

patasca, sino no, no queda igual. Con la de acá (leña), se puede pelar el trigo, porque el trigo 

es más fácil de pelar que el maíz, el trigo usted puede mezclar la ceniza, pero el maíz no se 

puede”. 241 
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“Ahí se usaba la patasca, el maíz morocho que le muele y le hace harina eso también se  lo 

daba a mis niñas yo con chañar se podía hacer también… todavía pero muy de vez en 

cuando, ahora casi no, años era mucho, si era el alimento de ellos”.242 

Para las fechas de celebración se preparan muchas comidas típicas que son compartidas entre 

toda la comunidad. Para muchos es el momento de recordar y volver a degustar los alimentos 

a la usanza antigua. 

“Si son las comidas típicas que hacemos, por eso cuando vamos hacer los pagos tradicionales 

arriba en la vertiente se lleva esto, se lleva… acá le dicen el cocho de añapa, el flan de chañar, 

la patasca, el trigo majado, el pan de trigo, llevamos la sopaipillas de trigo, el trigo pelado, 

llevamos el asado, el zapallo, porque acá se hacía una carbonada, porque ahora la 

carbonada que hacen le agregan arroz, hacen la carbonada, pero le agregan arroz. La 

carbonada tradicional de acá es puro zapallo, va con carne, papas, lleva zanahoria, lleva 

cebolla… todo lo de acá, tomate… esa es la carbonada nuestra, pero si usted va a pedir una 

carbonada en Calama le van a dar un poco zapallo y arroz al lado, esa es la carbonada de 

ellos. Acá no, es el puro, zapallo tradicional.243 

 

 

VI. DIMENSIÓN DE BIENESTAR SOCIAL BÁSICO 

 

En el capítulo que a continuación presentamos, se relatan los aspectos relacionados con el 

bienestar social de la población de Camar. Dentro de esta perspectiva toma especial 

importancia las condiciones de vida y acceso de los habitantes a ciertos equipamientos y 

servicios tales como: vivienda, salud, educación, red sanitaria, transporte, energía, entre otros.  

Servicio de agua potable 

El agua que se usa en Camar para fines domésticos está determinado por dos fuentes de origen; 

el primero tiene su raíz en las vertientes cordilleranas del territorio cameño y el segundo por 

recipientes de agua situados en el pueblo, los que son rellenados cada cierto tiempo por 

camiones aljibe. Sin embargo, la principal fuente ocupada es la vertiente de Turbaca, emanada 

a los pies del volcán Tumisa, este es un sistema de captación de agua realizado por la comunidad 

con el fin de llevar el agua al pueblo. El sistema desciende por las quebradas cordilleranas por 

varios kilómetros, el esfuerzo para su construcción fue enorme, considerando las condiciones 
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geográficas y ambientales, como la altura y el calor; esto demuestra el tesón y la decisión de la 

comunidad por obtener un bienestar social básico. Actualmente se conectó una tercera 

vertiente cordillerana, la de Tumisa, la que se suma a las ya encausadas de Turbaca y Pepina. 

De estos dos sistemas solo los recipientes son usados para el consumo humano, ya que el agua 

de la vertiente actualmente no se encuentra procesada, ni purificada. 

“Hoy en día nosotros tenemos la vertiente de Camar y tenemos más apoyo de la vertiente de 

arriba. Ahora viene la vertiente de Tumisa. Nosotros tenemos apoyo de Turbaca, de Pepina, 

y una agüita un poquito más chica que ahora no me acuerdo. Nos están abasteciendo tres 

aguas a nosotros en estos momentos, que nos están apoyando, que recibimos de apoyo. 

Antiguamente no existían esas”.244 

Cuando se pregunta en las encuestas si las casas están conectadas a la red pública, los cameños 

efectivamente comentan que su red pública es la proveniente de las vertientes de la comunidad. 

La mayoría de las casas poseen una conexión de cañerías que utiliza el agua de vertiente, se 

pensó así porque el objetivo era tener una planta purificadora del agua de vertiente y así llegar 

a cada hogar con la red comunitaria, sin embargo, como veremos más adelante, dicho plan no 

prospero. 

Se puede decir que la vida en Camar gira en torno al agua y sus sistemas hidráulicos de 

distribución. Al igual que los diferentes poblados del salar de Atacama el agua es el elemento 

principal que se sustenta las actividades diarias y de las cuales dependen gran parte de la vida 

cotidianidad de sus habitantes. Sumado a esto, el agua representa un elemento central en la 

cultura atacameña del salar, como lo hemos visto en los diferentes ritos y festividades, como la 

limpia de canales, el Talatur y los pagos a la tierra. 

En la actualidad la comunidad de Camar está llevando a cabo la regularización de dos fuentes 

de aguas o vertientes, también ubicadas a los pies del volcán Tumisa, estas son las vertientes de 

Quesala y Tumisa. Se pretende realizar el mismo trabajo elaborado en la vertiente de Turbaca, 

que es canalizar las aguas mediante la instalación de tubos y receptores, para llevarla 

directamente por cañerías hacia el pueblo. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y tener más agua para los regadíos. 

Antiguamente el agua en Camar era obtenida de la quebrada junto al pueblo, en donde emanaba 

una vertiente, la vertiente de Camar. En ella se iba a buscar agua en baldes o diferentes 
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recipientes para los usos domésticos. En esta quebrada se acumulaba un poco más de agua, lo 

que permitía a las personas antiguas aprovechar de lavar sus ropas. 

“Yo me acuerdo que íbamos a buscar agua de la carretilla de arriba del nacimiento, y la 

gente iba a buscar agua, porque para acá no se podía, porque corría con barro, tierra… todo 

lo revolvía. Y de arriba del nacimiento, de ahí veníamos con carretillas… con los baldes, con 

bidones. Teníamos que cavar un hoyito pa’ que se junte agua limpiecita y recién poder 

llevarla”.245 

“Se ocupaba solamente agua de Camar, de la vertiente de Camar. No era buena, pero… nada, 

solamente el río. Con tarritos, con baldes, en ese tiempo hacían baldes de calamina y ahí 

cargaban el agua. En ese tiempo usaban batea para lavar, de pura calamina, cuando ya 

apareció la calamina, antes no sé de qué lo hacían”.246 

“No, antes era pura vertiente, tomábamos el agua de la vertiente. Después el Servicio 

Nacional de Salud dijeron que no, que tenía que ser otra agua. Y de ahí empezaron a traer 

agua de San Pedro que traen los camiones. En ese momento, el 97, yo me acuerdo que había 

un canal al frente ahí. Mi suegro iba a sacar agua de ahí, esa era el agua que se bebía. La 

misma agua que llegaba del tranque grande, en ese tiempo no llegaba el proyecto de 

Turbaca, ahí recién algunos dirigentes estaban teniendo esa visión. Me acuerdo que esa con 

la que se riega también era bebestible en ese tiempo (…) Me acuerdo que del 2000… el agua 

tiene que haber llegado como el 2003, 2004, tiene que haber llegado el agua de Tumisa.”247 

Camar antiguamente contaba con una represa de agua ubicada en la quebrada antes 

mencionada (de Camar), que servía para alimentar los cultivos y para las necesidades de la 

población local, sin embargo, dicho receptor colapsó alrededor de 1978, cuando fuertes lluvias 

altiplánicas provocaron su quiebre definitivo. Este hecho se recuerda con pesar y asombro, ya 

que el estanque era muy importante para las funciones agrícolas. 

“Vino la lluvia y se lo llevó… llego a temblar… como un temblor esta parte. Y lo fuimos a 

mirar… y no… el tranque se iba cuesta abajo… se lo llevo el agua. Y entonces esa misma agua 

llegaba a las lagunas, allá reposaban… entonces por eso había agua… después vino una 

sequedad (…) Era como el 78 por ahí… a las 8 de la noche más o menos. No era en invierno, 

enero, febrero, por ahí era… esa fecha… llegaba a sonar la quebrada (…) igual abajo en el 

camino de ahora, uno baja hacia la quebrada ahora… pasa por el camino, ahí habían unos 

tubos, así grandes los tubos… dos tubos estaban puestos. Vino le trancó la piedra y se los 

llevo todo... fue a parar no sé a dónde”. 248 

“Cuando se dio vuelta el desvió de aguas lluvias allá arriba se pasó a llevar todo lo que había, 

quedaron pocos terrenos… eso fue el 70 y tanto… teníamos un tranque maravilloso… se 

llenaba de agua, pero cuando se dio vuelta el desvío, nosotros teníamos un desvío de agua 
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de lluvia que corría por allá la crecida de las aguas, no por la quebrada y cuando se dio 

vuelta eso, porque quedo bajo y cada vez iba rellenando, rellenado y después dio vuelta todo 

eso y paso a llevar todo, dejo limpio la quebrada”.249 

El trabajo de conexión de la vertiente de Turbaca fue uno de los mayores trabajos realizados 

por la comunidad en tiempos recientes, aproximadamente al comienzo de los años 2000. Los 

trabajos se hacían a una gran altura cercano a los 3.500 m.s.n.m. Las condiciones eran extremas, 

pero fue necesario este esfuerzo para que la comunidad tuviera acceso a más agua para poder 

expandir sus cultivos y para sostener la vida doméstica. 

“Cuando yo era niño y se empezó con el Turbaca, el sistema para traerlo… esos años lo 

estaban haciendo con ese pvc celeste que hay un tubo plástico. Yo me acuerdo que apoyaba 

a mi mamá en ese tiempo, porque ella estaba más como… era la encargada de nosotros… 

éramos niños todavía. Yo tenía que ir apoyarlos, como ella era sola, todo el tema… a tirar a 

hombro no más él tubo para arriba… yo trabaje ahí… era chico… todavía estudiaba acá 

(Camar). Era más unida (la comunidad) en el sentido de que todos querían eso, querían 

hacerlo… se apoyaban entre ellos”. 250 

“Llego el agua como el… 2002, 2003. Porque fueron proyecto que tiramos, los proyectos 

demoraron, después salieron los tubos celestes y esos tubos los llevamos en burro, el cemento 

en burro un sacrificio terrible para nosotros. No había camino, puro camino tropero. El 

profesor Nekul tocaba a las 4 de la mañana la campana porque nosotros les decíamos: 

profesor toque a las cuatro de la mañana la campana… ¡ya, ya, decía! Y él nos acompañaba 

para arriba (…) ¡oh que teníamos un trabajo tan grande! Y los burros se caían, porque uno 

tenía que ir, así como manejarle al burro para que camine. Se caían los burros en las faldas 

peligrosas y gritaba el otro que se le cayó el burro y teníamos que parar e ir ayudar al otro 

arriba primero (…) después llego el HDPE (tuberías de polietileno de alta densidad) … ahí 

tuvimos que ir a trabajar de ahí mismo de Turbaca… ese negro ese es el HDPE y ahí ya la 

municipalidad se puso las pilas, nos llevó los tubos al alto. Y después ya bajábamos a 

Turbaca hacer la cámara y después del alto bajábamos a la quebrada de Paicara y 

tirábamos para la otra banda el tubo. Así hicimos para pasar allá a Turbaca… era muy 

sacrificado…  de 4 personas bajábamos los tubos… porque eran largos esos tubos negros (…) 

Con esa agua nosotros sale la llave, riegan, ahí empezó a tener huertillos la gente, ya se 

entusiasmó la gente, empezó a tener plantitas de fruta, de verdura, flores”.251 

Como ya mencionábamos, el agua de las vertientes se conectó a la red comunitaria repartida a 

cada casa, pero esta agua no ha sido tratada para que sea potable. Debido a esto se 

implementaron los recipientes de agua potable (imagen 28), que se rellenan cada cierto tiempo 

con camiones aljibe, lo que sigue dificultando el acceso expedito al agua. 
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“Ahora estamos con los chimbombos, pero antes el agua de acá tomábamos… después 

cuando trajimos de Turbaca, también tomamos un tiempo el agüita de Turbaca, pero así sin 

tratarla”.252 

“Esos supuestamente son agua potable de San Pedro… supuestamente debería estar 

viniendo cada dos semanas, pero nos dura repoco el agua, es que todos los consumen, no 

alcanza para toda la gente que vivimos acá”.253 

“De los chimbombos que están en la plaza… la municipalidad, ellos traen el agua de San 

Pedro… un camión aljibe… deberían traer cada tres días, lo traen una vez a la semana… 

dura… en duración está bien, pero como dijo el caballero que vino de salud, de la Seremi de 

Salud de Antofagasta… el agua puede estar buena, pero no va a tener cloro, porque el cloro 

se va”. 254 

El sistema de vertientes no será una solución hasta que se elabore una planta de tratamiento 

que purifique el agua proveniente de la cordillera. Además, se tiene que revisar el contenido de 

minerales que pueda tener esas aguas. Por el momento los cameños utilizan el agua de los 

recipientes comunitarios, que están repartidos por el pueblo, sin embargo, mucha gente sobre 

todo adultos mayores no tienen cerca estos estanques y por comodidad ocupan el agua de las 

vertientes que llega por cañerías a cada casa. Esto provoca de vez en cuando el surgimiento de 
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Imagen 30: Estanque plástico de almacenaje de agua. (Fotografía del 
autor). 
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enfermedades estomacales e infecciones. Pero los recipientes tampoco son una solución eficaz, 

ya que debido a las altas temperaturas del lugar y por su condición de agua almacenada, 

también es susceptible a la proliferación de brotes de enfermedades. Todas estas condiciones 

se ven acentuadas en épocas festivas, donde la población de Camar aumenta 

considerablemente. 

“Ellos beben de la misma agua que viene de Turbaca, entonces en este tiempo (verano), que 

viene el verano hay muchos brotes, infecciones y cuanta cosa, por eso de repente se enferman 

del estómago, porque ellos no tienen tambores ahí… deberían tener tambores para que 

tomen ahí”.255  

“Si, pero… es industrial no más… si no está pasando por ninguna planta. Esa se está 

trabajando así como industrial, y lo que estamos tomando es lo que viene a dejar el camión 

en los bidones amarillos… esa agua se usa para tomar no más (…) La otra se usa solamente 

para lavar ropa, para baños… todo eso… para el regadío de los huertillos… pa eso es”.256 

“En verano llega más gente y el agua no abastece para tantos, ya empezó a cortarse el agua 

porque ayer y antes de ayer no había agua”257 

Actualmente la comunidad está en trabajos para conectar una tercera vertiente cordillerana, la 

de Tumisa, para esto se tiene que hacer otro estanque de captación que pueda abarcar el total 

del agua traída.  

“Eso tiene que hacerse ¿por qué donde se va echar el agua? De hecho, con el traslado que se 

está haciendo con la vertiente de Tumisa ahora ya va aumentar el flujo, el agua que se está 

ocupando para las casas en este momento va a quedar libre y va a ver más agua para riego. 

Entonces el agua que viene de Tumisa que se supone que es mejor el agua para beber… esa 

agua va entrar al pueblo”.258 

Servicio de agua potable259 

Categoría Casos 

Red pública  23 

Pozo o noria - 

Camión aljibe 24 

Rio, vertiente, estero, canal, lago, etc. 23 

No tiene  - 

                                          Tabla 32: Servicio de agua potable. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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La tabla (n°32), indica el acceso de los hogares de Camar a los servicios de agua potable que se 

ocupan dentro de la localidad. Del total de hogares encuestados (24), solo una casa no cuenta 

con conexión a la red comunitaria, por ende, tampoco al de agua de vertiente para el hogar. 

Existen tres sistemas interconectados entre sí que son complementarios y no excluyentes unos 

de otros. La red comunitaria que utiliza la vertiente de Turbaca, se pensó con el objetivo de que 

fuera potable para todas las casas de Camar, es por ello que muchos hogares cuentan con su 

instalación de cañerías por donde llega el agua de la vertiente. Pero se encontró que el agua 

tenía niveles importante de minerales que afectarían la salud de las personas y entonces llego 

la solución de la planta purificadora de agua, la cual se construyó, pero fue un rotundo fracaso 

(ver imagen 29).  

“Hicieron un estudio de esa agua de Turbaca, que tenía altos índices de arsénico. Entonces 

por eso se… en ese momento estuvo muy alertado, salió en los diarios nacionales que Camar 

estaba con harto arsénico y no sé hasta qué punto fue. No sé, iban a colocar la planta en ese 

momento (…) Antes que se construyera la planta se había hecho la red, de ahí se tomaba el 

agua. Entonces en el momento cuando dijeron que el arsénico, que fue la palabra alarmante, 

trajeron la planta y supuestamente la Muni instaló la planta (…) También puede ser, si hay 

muchas personas que han fallecido y puede ser por ese tema, lo desconocen”.260 

“Después la otra agua que tenemos la ocupamos para los baños, para el riego (…) ese 

supuestamente, esa red, era para el consumo, por la planta de tratamiento de agua, que al 

final no sirvió, está parada ahí la inversión. No sé qué fue, la inversión municipal (…) Eso, lo 

que yo sé, fue un tema de la Municipalidad. Una empresa hizo los estudios supuestamente, y 

se probó en ese momento. No sé cuál habrá sido la visión del dirigente en ese momento. 

Dicen que vinieron a probar un camión y les dio resultado, pero nunca esperaron con más 

flujo. Dicen que echaron un poco de agua y resultó. Después el flujo se tapó (…) claro, el 

volumen. Ahora hay un sumario, un sumario que va a ir a la Municipalidad.”. 261 

“Esa planta fue un cacho de la municipalidad, de la alcaldía… proyectos piloto. Y nosotros 

fuimos favorecidos con los proyectos pilotos… celdas foto voltaicas y el agua potable… El 

agua potable, eso fue un error groso… por la planta… y más creo que la compraron, porque 

tenía un rendimiento de 2.5 metros cúbicos/hora. Y el diseño, la capacidad máxima… 1.2 

metros cúbicos/hora. Entonces ahí están los compradores de la planta, los de la muni que 

se mandaron esos condoros. Paso acá y en Socaire, y en Rio Grande parece que paso lo 

mismo. Una empresa Suiza…o de Francia… esos vinieron a vender la pomada acá. 262 

Efectivamente la empresa “Eau Pure” que realizó la construcción de la planta de purificación de 

agua era de capitales franceses. El proyecto fue dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
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Regional y fue presentado con mucho énfasis en los medios de comunicación. Sin embargo, al 

poco tiempo la planta no funcionó y quedo abandonada. 

“Este proyecto permitirá mejorar la calidad del agua del poblado y así permitirá mejorar la 

producción agrícola de los 60 pobladores quienes obtenían el vital elemento directamente 

de los afluentes cordilleranos, con una carga de minerales y metales no aptos para el cultivo. 

La apuesta de esta planta es innovar con la tecnología de absorción por filtros minerales de 

gran capacidad, que logran la purificación en menor tiempo. De implementación simple, sus 

costos de operación son muy bajos en comparación con otros métodos”.263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de electricidad  

El servicio eléctrico de Camar está determinado al igual que con el agua potable, por método de 

bimodalidad. Se utilizan los sistemas de generador eléctrico a petróleo y el de paneles solares, 

para surtir de energía a las casas. En el día funcionan los paneles solares desde las 11 de la 

mañana y en la tarde se enciende el generador a combustible para iluminar el pueblo y a las 

casas. En la siguiente tabla (n°33), se puede ver la cantidad de casas conectadas a la red eléctrica 

de Camar, solo 2 casas no están siendo abastecidas por electricidad. 

 

 

 

                                                             
263 Diario Soy Chile: http://www.soychile.cl/Calama/Sociedad/2013/03/19/161550/El-pueblo-de-Camar-tiene-una-planta-de-
tratamiento-de-agua-potable.aspx 

Imagen 31: Planta de tratamiento de agua inactiva. (Fotografía del autor). 
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Servicio de electricidad 

Categoría Casos 

Red pública  - 

Generador propio o comunitario 22 

Placa solar 22 

No tiene 2 

                                                Tabla 33: Servicio de electricidad. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Los paneles solares y el motor han permitido que la vida en Camar se alivie un poco más, dado 

que resuelve muchas situaciones domésticas y de trabajo. En las casas permite conservar los 

alimentos por más tiempo y a la vez estar conectados con las noticias del país y del mundo, a 

través de la televisión o la radio. Y para el trabajo es indispensable, ya que se pueden conectar 

herramientas eléctricas útiles como soldadoras, esmeriles, cierras, etc. Para el colegio también 

es útil porque se pueden conectar computadores para los niños. 

Para la mantención del generador eléctrico (imagen 30), se recibe una ayuda económica de la 

municipalidad de San Pedro de Atacama, la que se destina a la compra de combustible. Mientras 

que las celdas solares (imagen 31) fueron instaladas a través de proyectos que la comunidad se 

ganó. 

 “Ese azul grande debe estar arrendado. La municipalidad le arrienda, le arrienda para 

trasladar para las comunidades, porque eso vino una vez arrendado cuando estaba la 

Sandra Berna… le trajo arrendado para acá, la municipalidad le arrendó para que Camar 

tenga luz.”264 

 “las celdas por lo menos tenemos luz, si pa que estamos con cosas. Ahora si hubiera una 

inversión más grande, estaríamos felices… si el sistema no es malo… es bueno, pero faltan 

más paneles. Si con esto estamos sacando… como 3500 watts… en el día tenemos luz 

tranquila”. 265 

Aunque existe el acceso al servicio eléctrico, muchas veces éste no da abasto, ya que la población 

esta aumentado y cada vez más se va exigiendo el consumo de electricidad. Ciertos días del año 

cuando la sobrecarga en la demanda supera lo que se puede producir, las plantas de electricidad 

colapsan, provocando problemas y dificultades, como el descongelamiento de los alimentos. 

                                                             
264 Mujer, 47 años. 
265 Hombre, 53 años. 



 

121 
 

“Les dai la cancha, le dai la escuela… el panel no te da… se cae. Y eso tiene que estar cortado 

esas luces. La escuela nueva tiene que estar cortado y tiene que estar aquí en la cancha 

cortado, para que pueda funcionar todo… sino salta.266 

 

“pero en invierno cambia, a esa hora de las 5, ya no hay luz, se apaga… tienen que esperar 

hasta que llegue la luz del motor… hasta las 7 – 8. A veces quedamos sin luz. Si ya no hay luz 

se descongela todo y se echa a perder.267 

“En alguna parte la municipalidad nos ayuda y otra parte lo tiene que comprar el pueblo.  

Es que con los paneles solares tu no podí’ hacer un trabajo, por ser… meter maquinaria 

pesada (…) Entonces, en esos casos ya no se puede usar esa luz y… cuando uno se pone a 

trabajar necesita esas herramientas para usarlo”.268 

Para administrar la conexión de las casas al servicio eléctrico existen personas encargadas que 

velan por el funcionamiento y mantención del motor y de los paneles solares. Son tres personas 

que tienen esta responsabilidad y se turnan cada un mes en sus funciones, Alberto Soza, Manuel 

Tejerina y Emiliano Cruz 

 

                                                             
266 Hombre, 56 años. 
267 Mujer, 26 años. 
268 Hombre, 56 años. 

Imagen 32: Generador diésel para servicio eléctrico. (Fotografía del autor). 
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“Tenemos el sistemas de paneles en el día, que se da a las 11 de la mañana y a la noche a las 7 

se da el tema del generador, que ahí hay tres personas encargadas que echan a correr el motor, 

y ahí tiene el sistema de intercambio con switch y todo para después trabajar.269 

“Al momento estamos trabajando tres no más, antes trabajaban todos… traía por casa… un 

mes por casa. Se da la luz, petrolear el motor, y estar preocupado de las mantenciones del 

motor, y hay que ir a cambiar las tardes el panel al motor… echar a correr el motor, al otro 

día parar el motor a las 11 (am), hay que ir a dar el panel… ese es el trabajo… ahora son 3 

personas no más… Emiliano Cruz y Manuel Tejerina… en diciembre me toca a mí.270 

“Es un grupo de generador que funciona en la noche y en el día unos pequeños paneles 

solares que tenemos ahí, que no es lo suficiente, pero para salir del paso sirve. Se pone con 

la mitad de lo que ocupa el generador… en tres meses… cada tres meses se hace una carga. 

Son tres personas que están encargados. La función de ellos es echar a correr ver que los 

niveles estén bien del motor, echar a correr los paneles solares en el día, limpiar… y para eso 

se les paga. Esas personas se turnan… cada treinta días, un mes cada uno”.271 

Sistema de vivienda 

Los hogares en Camar han pasado por sucesivas etapas de cambio. Actualmente existen varias 

construcciones en proceso, fabricadas con materiales modernos como el bloque, fierro y 

hormigón. Sin embargo, dentro del poblado la persistencia de la técnica tradicional es marcada, 

ya que todavía se puede apreciar las construcciones antiguas hechas en piedra volcánica 

liparita, de un color rojizo opaco. En este mismo contexto las casas nuevas han sido construida 

                                                             
269 Hombre, 30 años. 
270 Hombre, 56 años. 
271 Hombre, 58 años. 

Imagen 34: Paneles solares. (Fotografía del autor). 
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por medio de técnicas mixtas, que mezclan lo tradicional con lo moderno. Es así que podemos 

ver viviendas construidas con piedra liparita (sobre todo en sus fachadas) y bloques de cemento 

en las partes traseras. Los materiales que cubren los techos son en su mayoría de material 

sólido como el zinc (calamina). En Camar los elementos que sirvieron históricamente a la 

construcción eran recogidos dentro de su mismo territorio, recurriendo a técnicas de 

edificación basadas en la experiencia y conocimiento local, en donde predominaba el uso del 

barro, la paja y la piedra. En los techos predominaba la técnica del barro y la paja, que se 

complementaba con los muros de piedra volcánica o liparita. 

“Sí, ahora es techado de calamina, años atrás no era techado de calamina, era techado con 

caña, paja y barro arriba, ese era el techo… duraba mucho.272 

Por otro lado, el servicio sanitario de las casas de Camar es un problema del que todavía no 

existe una clara solución. El pueblo cuenta con una red de “alcantarillado” (así definido por los 

cameños), a la cual la gran mayoría de las casas están conectadas. Las aguas residuales son 

llevadas a una planta de tratamiento en las afueras de la localidad; sin embargo, dicha planta 

construida a principios del año 2000, no es lo suficientemente adecuada para la población total 

de Camar, considerando, además, que cada año aumentan los habitantes en el pueblo. Este 

factor sumado a una deficiencia en el servicio de agua potable ha influido que no se puedan 

desarrollar emprendimientos relacionados al servicio de terceros, como puestos de 

alimentación; lo que influye de una u otra manera en las pretensiones del desarrollo turístico 

de Camar. Así mismo, este problema ha afectado en la apertura de la escuela nueva de la 

localidad, que al no contar con el servicio de alcantarillado ni de agua potable definitivo, no 

abrirá sus puertas. 

“Yo recuerdo… del 97’, 98’… en ese tiempo no había alcantarillado. Debe haber sido de los 

2000 en adelante que se hicieron. Me acuerdo que cuando venía acá no tenían casetas 

sanitarias (…) Claro, eran pozos. No había caseta sanitaria. Sí, como el 2000 tienen que 

haberse hecho la red de alcantarillado y así sucesivamente”.273 

“Ese alcantarillado cuando fue Antonio Cruz presidente de la junta de vecinos, como el año 

2005, 2004 saldría ese proyecto. Ahí hicieron esas plantas, antes no había planta de 

tratamientos, había pozo negro no más. Después ya salieron las casetas sanitarias, algunos 

tienen casetas sanitarias. Primero salieron las casetas después el alcantarillado, de ahí 

conectaron las casetas al alcantarillado”.274 

                                                             
272 Mujer, 65 años. 
273 Hombre, 45 años. 
274 Mujer, 47años. 
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“No está regularizado. Ese hay que regularizarlo, porque si la población está creciendo más 

y queremos hacer proyectos o queremos… ver la situación de instalar un almacén o una 

cocinería, debería estar regularizado eso, para que los permisos sean autorizados. El pueblo 

en este momento no tiene eso, porque no tiene la parte sanitaria regularizada. Hay una 

planta de tratamiento, está por esta misma calle hacia el fondo abajo. Para que el pueblo 

tenga sus cosas que debería tener, porque, así como estamos nadie se atreve de hacer un 

local para tener un negocio con su patente… nada. Hace falta regularizar. Y la escuela 

misma lo tenemos ahora, que no puede funcionar por la misma razón. Tenemos una escuela 

nueva bonita ahí, y no funciona por la misma razón que no están regularizadas las partes 

que deberían estar… y que no se use… está bonita esa escuela”.275 

Personas por casas 

A continuación, presentamos una serie de gráficos que acompañan la información 

etnográfica en torno a la situación actual de las viviendas en Camar. En la encuesta realizada 

entre los meses de noviembre y enero del 2017 se registraron un total de 24 casas. En el 

siguiente grafico (n°9), se explica la distribución de las personas por cada casa en Camar. 

  

 

 

 

 

                                                             
275 Jorge Cruz (58 años). 
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Gráfico 9: Número de Personas por casa. (Fuente propia, encuesta 2017). 



 

125 
 

Familias por casa 

A modo de complementar el gráfico anterior, que mostraba la distribución de las personas por 

casa, se presenta otro (gráfico n°10), que explica cuántas familias viven en cada casa. Aunque 

son valores pequeños se puede apreciar que hay casas donde viven más de cuatro familias por 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de vivienda 

Los tipos de viviendas en Camar (grafico n°11), se distribuyen de la siguiente manera: casas 

tradicionales (6), casas con elaboración moderna (12) y viviendas mixtas (6) que unen la forma 

antigua y la moderna. Se distingue que en el último periodo han imperado los tipos de vivienda 

en construcción moderna con un 50% de los casos. 
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Gráfico 10: Distribución de Familias por casa. (Fuente propia, encuesta 2017). 

Gráfico 11: Clasificación tipo de viviendas. (Fuente propia, encuesta año 2017). 



 

126 
 

Materiales de construcción 

Complementando la información sobre tipos de viviendas, a continuación, presentamos los 

principales materiales de construcción en Camar (gráfico n°12). Podemos ver que coincide 

plenamente con el grafico anterior. Las casas de tipología moderna se elaboran con base a 

bloques de cemento y hormigón, las viviendas de tipo artesanal que corresponden a las más 

antiguas son construidas en base a piedra liparita, y por último las casas de construcción mixta 

mezclan ambos sistemas, el tradicional y el moderno. 

 

 

Cubierta del techo 

En lo relativo a la cubierta del tejado (tabla n°34), el 100% de las viviendas encuestadas posee 

techo de zinc (Calamina). 
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Cubiertas de techos viviendas de Camar 

Categoría Casos Porcentaje 

Tejas (arcilla, metálica, cemento)  - - 

Tejuela (madera) - - 

Losa de hormigón - - 

Zinc (calamina) 24 100 

Pizarreño - - 

Fibra de vidrio - - 

Paja - - 

Otra - - 

Total 24 100 

Tabla 34: Cubiertas de techos viviendas de Camar. (Fuente propia, encuesta 2017). 

Gráfico 12: Materiales de construcción viviendas de Camar.(Fuente propia, encuesta 
2017). 
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Disponibilidad servicio higiénico  

En cuanto al servicio higiénico (tabla n°35), de las 24 casas encuestadas solo 2 no poseen acceso 

al servicio de alcantarillado local. Los residuos son tratados en una planta que posee la 

comunidad, sin embargo, dicha planta no da abasto para la población que año tras año aumenta 

su número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad individual y regularización 

De las viviendas encuestadas 18 se encuentran no regularizadas y 6 regularizadas con títulos 

de dominio (ver tabla n°36). Esta situación es una preocupación para las personas en Camar, ya 

que tener una certificación del terreno permite postular a diferentes proyectos de mejoras en 

las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de servicio higiénico 

Categoría Casos Porcentaje 

Conectado a alcantarillado 22 91,7 

Conectado a fosa séptica - - 

Cajón sobre pozo negro - - 

Cajón sobre acequia o canal - - 

Baño  químico - - 

No tiene 2 8,3 

Total 24 100% 

Tabla 35: Disponibilidad de servicio higiénico. (Fuente propia, encuesta 2017). 

Propiedades individuales regularizadas 

Categorías Casos Porcentaje 

Propiedad regularizada 6 25 

Propiedad no regularizada 18 75 

Total 24 100% 

Tabla 36: Propiedades individuales regularizadas. (Fuente propia, encuesta 2017). 
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Los tipos de propiedad de las viviendas (tabla n°37), en su mayoría son terrenos propios, pero 

no regularizados. También existen casas que han sido cedidas o heredadas.  

Tipo de propiedad de la vivienda 

Categorías vivienda Casos Porcentaje 

Propia 18 75 

Cedida 3 12,5 

Heredada 3 12,5 

Gratuita - - 

Total 24 100% 

                            Tabla 37: Tipo de propiedad de la vivienda. (Fuente propia, encuesta año 2017). 

 

Ayudas del Estado 

En la siguiente tabla (n°38), se presenta un resumen de los hogares que han recibido ayuda del 

Estado. Estas ayudas en temas de vivienda han sido escasas y puntuales, y se han enfocado en 

la modalidad mejoramiento de vivienda y ha servido para que 11 casas del pueblo cambien la 

techumbre al material de zinc (calamina), que permite una mayor durabilidad. 

¿Recibe ayuda del Estado?  ¿Qué tipo de ayuda? 

Categoría Casos  Categoría Casos 

Recibió ayuda 11  Mejoramiento de vivienda(techumbre) 11 

No Recibió ayuda  13  Sistema 13 

Total 24  Total 24 

Tabla 38: Ayuda del Estado en vivienda. (Fuente propia, encuesta 2017). 

 

Sistema educacional 

La educación siempre fue un tema en Camar, ya que históricamente por las distancias se hacía 

imposible acceder a una educación continua y estable en los diferentes niveles tanto básico, 

como secundario. Sumado a esto y las condiciones socioeconómicas de la población se 

dificultaba el acceso a una educación permanente. Además, la escuela oficial no fue fundada 

hasta los años 70’. Muchos padres enviaban a estudiar a sus hijos a Toconao, pero no existían 

vehículos que los llevaran, ni rutas pavimentadas, teniendo que ocupar el único medio 

disponible para el transporte, el burro. 
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 “Los niños iban a estudiar a Toconao, tenían que andar en animales o bien teníamos que 

irnos al cruce abajo a tomar… en el salar, por ahí esos… a Toconao a pie, caminado de noche. 

Así estudiaron mis niños cuando estaban en Toconao”.276 

“Era mala la situación, yo creo que ahí el estudio… los que alcanzaban… o por lo general 

hasta sexto básico, después había posibilidades de irse al internado de San Pedro (…) pero 

como mis viejos no tenían lucas, entonces no había como movilizarse”.277 

Los primeros profesores que llegaron a Camar venían a realizar sus prácticas profesionales, lo 

que permitió un primer acercamiento a la idea de tener una escuela permanente el pueblo. Otra 

forma de educar a los niños era que algunas personas dentro de la comunidad transmitían las 

primeras instrucciones escolares, como la lectura.  

“El primer profesor que se llamaba Elmer Olivares, pero el profesor no venía pagado, venía 

hacer sus prácticas no más, y le hacía clases a los niños… y lo llevaron y entonces de ahí 

recién salieron profesores para acá y yo tenía niños de 12 años más o menos o de 12 hasta 

15 que no tenían clases y recién hubo escuelas, y recién fueron los niños a la escuela de 

grandes y chicos y había hartos”.278 

“No había escuela, algunos cuando último… mis hermanas algunos tienen estudios, los han 

llevado a Talabre, otros los han llevado a Toconao, por ahí han estudiado algunas las 

últimas de mis hermanas”.279 

“No, no había profesor, no había nada. Por eso no estudié yo… yo no soy estudia. Y había un 

tío y un hijo del finaito mi padrino Alberto que en paz descanse… y él una vez cuando ya 

éramos no muy chicos… entonces mi mamá con mi papá me hizo bajar pa acá po’, para que 

nosotros… entonces ellos nos hacían clases. Ahí nos hacían clases, un día uno, un día el otro… 

y así nos hacían clases. Ahí aprendimos a firmar nuestro nombre… pero no mucho po’, si 

sería un mes que nos harían clases, nada más.  Después cuando ya era yo vieja, cuando yo 

ya tenía mis hijos recién empezaron a llegar… dijeron que iban hacer una escuela”.280 

La escuela de Camar fue fundada en el año 1973, y actualmente el sistema educativo comprende 

solo enseñanza la básica, en donde una profesora se encarga de impartir los conocimientos a 

un curso multigrado. Los estudiantes de Camar pueden llegar hasta sexto año básico en su 

localidad, y posterior a eso deben terminar sus estudios de enseñanza básica en algún otro 

poblado cercano, donde las escuelas llegan a octavo básico, generalmente es en el pueblo de 

Toconao a unos treinta kilómetros al norte de Camar.  

                                                             
276 Mujer, 70 años. 
277 Hombre, 53 años. 
278 Rosalía Fabián (86 años, a la fecha de noviembre del 2017), CONADI. Historia Oral del Norte de Chile: Memoria de los pueblos 
Atacameños de Talabre, Camar, Ayquina y Cupo. San Pedro de Atacama 2006- 07. 
279 Mujer, 70 años. 
280 Mujer, 65 años. 
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La modalidad de multigrado se utiliza sobre todo en colegios rurales donde la cantidad de niños 

es muy escasa. En Camar se da esta situación, ya que actualmente el número de estudiantes no 

superan los diez. Sin embargo, existe la preocupación de los apoderados y de los cameños en 

general, porque la preparación de los estudiantes es menor a la de los cursos específicos para 

cada edad y curso. De esta manera surge la preocupación por el aprendizaje de los niños y niñas 

de Camar, sobre todo cuando tienen que continuar sus estudios secundarios en otros pueblos, 

y se ven en la dificultad de que los contenidos aprendidos están muy por debajo en comparación 

con las demás escuelas.  

“Aquí no hay kínder, acá del jardín directo a la escuela… a los seis años entran a la escuela. 

A los seis es primer año básico, entonces ahí es como más complicado, porque ahora van a 

hacer… antes eran pocos los niños, pero van hacer como diez niños que van a estar… 

entonces los de primero van hacer más que de los otros cursos, entonces yo lo veo en ese 

sentido complicado, porque los niños van totalmente con su mente en blanco”.281 

“Son 9 niños. En una sala tiene metido a todos los cursos de primero a sexto básico, entonces 

por ser la profesora manda hacer la tarea al primer año y se va, va con el cuarto, va con el 

tercero una hora con el tercero, una media hora con el cuarto, una media hora con el quinto 

no tiene esas horas completas para que se dedique los niños… entonces de repente al niño le 

va mal en la prueba porque no tiene… es bueno tener dos profesores (…) porque yo sé que 

en este minuto no nos están diferenciando el estudio. Para ellos es todo igual, pero cuando 

van a Toconao, cuando van a Calama yo pensaba que iban a pasar la misma materia que 

pesaban en Camar, pero es muy diferente… ahí donde viene que le afecta a los niños, le bajan 

las notas, repiten y todo porque no llegan preparados”.282 

“Se supone y tiene que ser con dos profesores por lo menos. Algunos se van a Toconao, otros 

a San Pedro… esas son las dos instancias que se van los niños. Después cuando ya se van a 

la enseñanza media ya tienen que irse a Calama… o San Pedro parece que ahora hay… es 

complicado, años era mucho más mucho más complicado, ahora hay un poco más de 

facilidades, porque llevan a los niños a educar en Toconao, los traen de regreso en la tarde, 

es como que hay una facilidad más. Yo pienso con los cursos que hay… si es hasta sexto, 

deberían haber dos profesores; ahora no sé cómo lo ve la parte de la municipalidad, el Daem, 

que está a cargo… ahí influye mucho”.283 

Otra de las preocupaciones relacionada a la preparación de los niños y niñas de Camar, tiene 

que ver con el proceso de retorno de los cameños al pueblo. El aumento de la población trae 

consigo demandas de toda índole, y la educación es uno de ellos. Para muchas de las personas 

que desean volver a Camar es indispensable que la escuela ofrezca cursos por niveles 

                                                             
281 Mujer, 47 años. 
282 Mujer, 47 años. 
283 Hombre, 58 años. 
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separados, más profesores y que se pueda extender hasta sexto año básico la preparación de 

los niños/as.  

“A mí me gustaría, yo quizá me vendría, quiero venirme, pero me gustaría que vinieran los 

dos (hijos), porque los niños yo veo que nos son tan pocos acá en Camar. Y si vienen porque 

la mayoría quiere venirse para acá, pero si hubiera dos o tres profesores más seria genial, 

porque le digo yo, porque son diferentes materias y son diferentes portes los niñitos, no son 

todos iguales. Entonces, para que se dedique a los más pequeños otros a la edad más o menos 

entre medio y los otros más grande que son de sexto año. Porque la materia es muy diferente. 

No es que mire menos a la profesora, para nada, yo sé que todos los profesores son 

capacitados, pero si fuera así sería mejor para nosotros porque el niño iría más preparado 

a Toconao, a San Pedro, a donde vaya. Entonces a mí me encantaría venirme acá, pero 

quiero que mi hija también tenga un avance, cosa si el día de mañana sale afuera no esté 

ahí como la mayoría de los niños”.284 

La escuela cumple un papel importante en la vida diaria de Camar, ya que permite la cercanía 

de los niños y niñas con sus familias. Así mismo el edificio que funciona como escuela es de larga 

data, correspondiéndose con las construcciones antiguas de la localidad, en piedra volcánica 

(imagen 32). Según los relatos de la memoria local, la escuela en sus inicios era de construcción 

precaria con techo de paja y piso de tierra, pero es ahí donde varias generaciones de cameños 

tuvieron acceso a el aprendizaje de la lectura y escritura. Antiguamente el edificio era de la junta 

de vecinos de Camar y fue cedida para el funcionamiento de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
284 Mujer, 43 años. 

Imagen 35: Escuela de Camar. (Fotografía del autor). 
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Actualmente se ha terminado la construcción de la nueva escuela de Camar (imagen 33). El 

emplazamiento supera con creces el tamaño de la antigua escuela, lo cual significará un aporte 

sustancial a la educación de la comunidad, permitiendo la incorporación de más planta docente 

y tal vez la implementación de los dos cursos faltantes en la formación escolar de los niños y 

niñas de Camar (séptimo y octavo básico), lo cual es un anhelo para sus habitantes. Sin embargo, 

la escuela nueva a la fecha de esta investigación (fines del 2017 y principios del 2018), todavía 

no entra en funcionamiento. Los motivos principales son la falta de conexión a una red sanitaria 

y al abastecimiento de agua potable, temas que son urgentes en la localidad de Camar, tanto 

para estos motivos como para la población en general. 

 “El sistema de agua, no tenemos agua potable. Tenemos estanque para traer el agua, 

entonces eso mismo no les ha dado el permiso para poder… ese es el estancamiento que tiene 

la escuela (…) en estos momentos no se puede inaugurar por el mismo tema de los 

alcantarillados es el tope que no está cumpliendo la norma. En eso está entrampado el tema 

de la escuela. Nosotros, la directiva estuvimos... porque tampoco sabíamos por qué la 

escuela estaba parada. Se había construido, en marzo iba a funcionar, y ahí nos fuimos 

interiorizando que no, no cumple con los servicios de alcantarillado (…) Claro, el sistema de 

agua, no tenemos agua potable. Tenemos estanque para traer el agua, entonces eso mismo 

no les ha dado el permiso para poder… ese es el estancamiento que tiene la escuela”.285 

 

 

                                                             
285 Hombre, 45 años. 

Imagen 36: Escuela nueva de Camar. Actualmente no está en funcionamiento debido a la falta de 
servicios básicos como el agua potable y alcantarillado. (Fotografía del autor). 
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Sistema de salud 

El sistema de salud de Camar ha sido y es precario. Antaño las personas debían recurrir a los 

métodos tradicionales de salud, basado en el uso de hierbas medicinales, los cuales se basan en 

un conocimiento antiguo y de larga data, traspasado de generación en generación. Pero cuando 

se requería de cirugías o de procedimientos más complejos, las personas quedaban indefensos 

ante una situación de ese nivel. Dado el aislamiento de Camar, previo a la construcción de una 

ruta eficaz y moderna, sumado a la falta de un centro de salud con personal propio, las personas 

tuvieron que recurrir a sus propias técnicas de bienestar en temas de salud. 

“Las mamás eran bien precavidas para eso, ellas tenían sus remeditos, como antes existía el 

mejoral para la fiebre, pal’ dolor de cabeza… para todo. Entonces ellos eran los médicos, los 

paramédicos a sus hijos. Entonces, que edad tiene, un pedacito no más le daban, porque el 

mejoral era muy fuerte, entonces ellos el daban así una miserita de mejoral… y se 

recuperaba su hijo. Y hay algunos que les ganaban, se morían no más… les daba muy fuerte 

el sarampión o la varicela… había una peste antes muy mala, mataba a los niños… entonces 

morían… los que se salvaban se salvaban, los que no, no más”.286 

“Médicos no po’, eran puros yerbateros no más (…) Yo me vacuné grande si po’… no me 

acuerdo la edad, pero más o menos de diez años yo creo… porque ahí cuando llego la ronda 

recién me vacunaron… yo lloraba, porque me dolía… si duele”.287 

Debido a la falta de atención medica estable, antiguamente los partos se hacían de forma 

tradicional, para ello existía una persona que guardaba las técnicas y yerbas que servían para 

la mejora de la persona que daría a luz. Así lo recuerda la señora Francisca Tejerina, quien era 

la “partera” encargada de hacer estos trabajos, y que en su historia de vida tiene como 

experiencia haber tenido a uno de sus hijos en las estancias cordilleranas, en donde ella misma 

se atendió: 

“Si, yo atendí varios partos acá en Camar, pero yo los atendía con puras yerbas de acá del 

pueblo. Puras yerbas le hacia el mate y les apuraba el parto nada más. El orégano, tallo del 

zapallo, el perejil. Le daba un mate y le frotaba con algunas cosas en las piernas y así 

apuraba el parto y al ratito tenía el parto. Yo atendí hartos partos, no tengo cuenta cuantos. 

Atendí a la Virginia como a tres partos, a mi cuñada. Después seguía dando la ruda, ese es 

muy bueno, con eso se mejoran ellas. Cuando estuve arriba esa vez cuando tuve un niñito 

me atendí yo sola y le corté a mi guagüita sola el ombligo. Yo he sido valiente, a mi cuando 

yo era joven si hubiese elegido un estudio, hubiere sido para matrona.  Yo he sido muy 

valiente en esa parte, me he atendido sola como digo y he tenido mi guagüita sola allá en la 

estancia. Cuando da la recaída (después que tienen él bebe), entonces bueno… la carne del 
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zorro esa es muy buena… la recaída, se sienten mal, dolor de cabeza capas que se muera la 

persona al ratito con eso”.288 

En el recuerdo de las personas está el inicio de la llamada ronda médica que todavía funciona 

en Camar y que viene una vez al mes a comprobar el estado de salud de los habitantes de la 

localidad. El inicio de la ronda está marcado por la construcción de la ruta hacia Camar y todavía 

se recuerda al primer médico en visitarlos, Secundino Varas. Sin embargo, dependiendo de las 

circunstancias de enfermedad se recorría en burro hasta Socaire donde el médico se 

encontraba. 

“Cuando se hizo la huella, recién parece que llego la ronda (…) El paramédico me decían 

que venía de Socaire… Secundino Varas”.289 

“Ese viejo era paramédico en Socaire… y él se pegaba una vuelta para acá… o si no de aquí 

iban a verlo a Socaire… en burro… todo el día para allá”.290 

“Aquí hay rondas médicas que vienen acá, desconozco los sistemas de turnos, pero vienen a 

rondas. Eso es mensual, que vienen a Control Niño Sano, Control Adulto Mayor, todo eso 

vienen. Matronas (…) tienen su ficha familiar, su credencial. Van a atenderse, es un control. 

Si estás muy grave, muy enfermo, en este momento tendría que venir una ambulancia o a la 

posta de Toconao. Tienes que ir a Toconao para poderte atender”. 291 
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290 Hombre, 56 años. 
291 Hombre, 45 años. 

Imagen 37: Posta rural de Camar. (Fotografía del autor). 
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Hubo intentos de establecer un personal permanente dentro del edificio destinado a la salud en 

Camar (imagen 34). Esta iniciativa pretendía formar a alguien de la comunidad en el área de la 

salud, para que se pudiera hacer cargo de este tema en el pueblo, no obstante, esta idea no 

prosperó. 

“En su momento igual hubo un compromiso de la Alcaldesa anterior, se hizo con ese 

propósito la posta, inclusive se mandó a estudiar a una persona para paramédico. Quedaron 

ahí las gestiones. Cuando asumí yo, esa persona dijo que había un tema de becas con la 

Municipalidad. Hicimos los trámites, yo estuve personalmente viendo ese tema, pero la 

Municipalidad no tiene ningún respaldo. En ese momento llegó y quedó en nada, la persona 

podía reclamar, “yo estoy estudiando”, la persona gastaba y quedó en nada. La niña no sé si 

sigue estudiando nuevamente, era con ese compromiso, de traer una persona de acá (…) No 

sé qué pasó en esa gestión, se desconoce. La Municipalidad no dio un respaldo que a esa 

persona se le pudiera dar una beca o algo para que sigue estudiando (…) No y por la 

población que hay, hay adultos mayores que se pueden sentir mal, cualquier cosa y habría 

un paramédico que podría por lo menos controlar. Es necesario”.292 

La conectividad que existe en la actualidad ha sido el mejor aliado en temas de salud para 

Camar. Gracias a las nuevas rutas que enlazan al pueblo con Toconao, San Pedro de Atacama e 

incluso la posibilidad de llegar a Calama para un tratamiento de mayor envergadura ha aliviado 

un poco los problemas de acceder a una atención especializada si algún caso específico de 

enfermedad lo requiera. Pero esto depende exclusivamente de la iniciativa de los propios 

cameños para viajar y atenderse a los poblados lejanos, lo cual implica gastos de tiempo y 

movilización, ya que los servicios de salud se encuentran a más de 1 o 2 horas de viaje 

“Bajar a Toconao, porque no hay posta estable acá, para que atiendan a los niños… tienen 

que bajar a Toconao, a San Pedro. Por ser, ellos no se pueden atender acá, ni en San pedro, 

ni en Toconao… ellos tienen que ir a Calama, están a carga del papá. En la ronda ahí los 

atienden, pero tengo que pagar por ellos. En ellos (2 hijos) tengo que pagar quince lucas, 

por niño. Sería bueno hacer cursos de primeros auxilios, porque yo veo allá en Talabre están 

súper avanzados, tienen cursos de primeros auxilios.293 

 

Vialidad y conectividad 

Históricamente Camar estuvo aislado y desconectado, ya que no existía un camino asfaltado 

moderno que conectara de manera efectiva los poblados del borde sur del salar de Atacama. 

Antaño eran tramos de ripio que dificultaban el paso de vehículos. Gran parte de la población 

que necesitaba movilizarse a Socaire o Toconao se transportaban en burros o a pie. Esto 
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afectaba sobre todo al momento de necesitar servicio de salud básico o cuando los niños y niñas 

debían continuar con sus estudios. 

“Este camino no existía, este de aquí, que esta pavimentado no existía, lo único de la orilla 

no más… en la orilla tenía salida a Socaire y Peine… y Talabre igual, en aguas blancas salía 

para allá. En esos años el 61… aquí yo me doy cuenta el 74 más o menos, con catorce años, 

doce años, diez años. Como el 78 parece que hicieron este camino”.294 

“Si, aislados. Porque no había huellas tampoco, no había ni huellas ahí (por el camino actual 

que viene de San Pedro de Atacama al sur del salar), acá tampoco. No había ni camiones 

que alcanzaban a llegar por acá”. 295 

Debido a la escasa conectividad de Camar, es que se idearon sistemas de abastecimiento móvil, 

en donde la población adquiría productos de primera necesidad, se trataba de un camión, 

llamado por sus siglas el ECA, que traía mercadería al pueblo. 

“Cuando tenía como 17, 16 años cuando venía la ECA, porque yo ya trabajaba ahí ya… y yo 

compraba ahí ya. Era un camión que venía con mercadería, te traía de toda mercadería, esa 

era la ECA”.296  

“Igual venia un vehículo también, yo me acuerdo todavía… la ECA (…) ECA decía, empresa 

de comercio… y abastecimiento… algo así… así una cosa significaba un poco, más o menos. 

Ahí compraban la gente antigua, harina, azúcar… de todo… te, café, de todo. Una vez al mes. 

Corrió como 10 años más o menos297 

La precariedad en el acceso al transporte público, desde Camar hacia otros poblados del salar 

de Atacama siempre fue un problema, ya que el pueblo se ubica a unos 5 km hacia el interior 

desde el camino principal en donde pasaban ocasionalmente vehículos, que eran aprovechados 

por los cameños para poder viajar más expeditamente a pueblos como Toconao o San Pedro de 

Atacama. Estas situaciones dependían del azar y la paciencia de esperar un transporte 

oportuno. 

 “Era tan difícil viajar en esos tiempos, porque nosotros con mis niños bajábamos allá a los 

cruces y en todo el día nadie… otra vez cuesta arriba cargaba la guagua y al otro día bien 

temprano a ver si teníamos suerte. A veces cuando teníamos suerte íbamos hasta Calama a 

ver mi familia. Era una vida antes muy sacrificada, Ahora no po… ahora hay como para 

viajar, hay un vehículo… antes no, antes íbamos a burro… yo como dos oportunidades me 

fui a burro, yo cargada de mi guagua y el Juan cargado de la Evelyn íbamos a Toconao como 

a pasear, a vender la artesanía, era muy sacrificado ahí”.298 
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Actualmente existe un bus que recorre los lugares del sur del salar para conectar a las 

comunidades. Este beneficio ha servido para conectar un poco más a las personas que necesiten 

hacer trámites o viajar a Calama, San Pedro de Atacama y Toconao. Es el único servicio de 

movilización que podríamos llamar público en Camar, porque la otra manera es que los 

cameños utilicen sus propios vehículos para viajar al destino deseado. Es finalmente la 

posibilidad de disponer de automóviles y camionetas, lo que alivia la lejanía. 

“Viene un transporte de gobierno… “El Amanecer" viene ahora, entonces esas van es una 

licitación, una empresa. Y ahí le dan la posibilidad que trabajen para los pueblos interiores. 

Pasa por Socaire, Camar, Talabre. Tiene horario y días para venir para acá. A Camar sube 

los viernes en la tarde, para Talabre sube los miércoles, los jueves parece y para socaire 

igual. Acá el viernes en la mañana y viernes en la tarde, de ahí sube el domingo en la tarde, 

el domingo en la mañana cuando viene gente y el domingo en la tarde cuando  bajan a 

Calama”.299 

Otra de las ventajas en cuestión de transporte que se han implementado en el último tiempo en 

Camar es un bus que lleva a los estudiantes de enseñanza secundaria y de los últimos cursos de 

enseñanza básica (séptimo y octavo), que se realizan en Toconao 

“Traslada a mis niños, y como viene de Talabre el transporte, entonces trae a los niños de 

Talabre y pasa a buscar a los niños de acá y se va director a Toconao. De ahí deja a los niños, 

sube a Talabre hasta la hora que salen los niños de la escuela en Toconao a las 5:30 y ya 

está el transporte para trasladar a los niños. Ya de vuelta vienen para acá a dejar a los niños 

y ya de ahí recién se van con los niños a Talabre, porque el transporte es de Talabre. Años 

atrás no era así, años atrás nosotros teníamos que irnos a quedar en Toconao, internados… 

así estudiamos”.300 

 

 

 

 

 

                                                             
299 Mujer, 47 años. 
300 Mujer, 47 años. 



 

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Precariedad entorno a los servicios básicos 

Como hemos visto en este capítulo existe una gran precariedad en torno a los servicios de 

bienestar social básico de la localidad de Camar. Sobre este punto lo que se hace urgente es la 

conexión de agua potable de suministro continuo a los hogares del pueblo, para ello se debería 

contar con una planta purificadora de agua que pueda limpiar las vertientes cordilleranas que 

han sido conectadas a la comunidad. El servicio eléctrico se hace cada vez más ajustado debido 

al aumento de la población en Camar, ya que como hemos mencionado anteriormente existe un 

retorno a la comunidad de personas que se encontraban en otras ciudades, y el servicio de 

electricidad se vuelve inestable.  

“No tienen tampoco la red de agua, entonces hay estancamiento, estamos estancados. No se 

ve qué solución puede haber en estos momentos. Igual que el tema de la luz. Tenemos 

recursos, combustible para tener luz casi las 24 horas. Han llegado recursos a la comunidad, 

la Municipalidad da como tres mil litros, mil litros por mes, y eso no te alcanza. Por eso antes 

era restringido la luz, te daban un par de horas. Uno llegaba acá y no había luz, se cortaba, 

después llegaba y se cortaba a las 12 de la noche. Era por ese mismo sistema. Ya hace como 

dos años que tenemos las 24 horas, son recursos que han llegado a la comunidad. Invertir 

en combustible”.301 

Por otra parte, la municipalidad de San Pedro de Atacama, a la cual Camar pertenece 

administrativamente no se hace presente en los temas de precariedad social de la comunidad. 

Como ya hemos visto y ejemplificado anteriormente como el caso de la planta purificadora del 

agua que no prosperó, las soluciones municipales y del Estado no han terminado por elevar la 

                                                             
301 Hombre, 45 años. 

Imagen 38: Acceso a Camar, "pueblo pintoresco".  Letrero de vialidad a la entrada de la comunidad, 
con el apelativo de pueblo pintoresco. (Fotografía del autor). 
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calidad de vida de los cameños, todo lo contrario, solo los deja con una profunda incertidumbre 

sobre el futuro. 

“La verdad que en mi periodo la municipalidad casi no ha participado para nada. La 

municipalidad se ha hecho presente cuando hay fiesta, de cuanto se llama… de celebración 

del santo del pueblo… con la escuela a veces, pero así con la comunidad… no, para nada… lo 

único que ha sido que ha hecho la planta de tratamiento de agua potable y que quedó mala, 

y esa planta se construyó el 2014… y hasta la fecha está tirada ahí… yo pienso que hay 

problema de cálculo o ellos achicaron la plata”.302 

Todas estas situaciones expuestas hacen que la población de Camar se preocupe por el futuro 

de su comunidad, sobre todo por los más jóvenes. La prosperidad del presente y futuro de 

Camar depende mucho del acceso al agua, tanto para los cultivos como para el servicio 

doméstico, al igual que un alcantarillado más sofisticado. Todas estas condiciones básicas se 

hacen urgentes si la comunidad pretende desarrollar una incipiente actividad turística en el 

pueblo. 

“Todas estas cosas que pareciera que no influyen, pero que son las cosas de primera 

necesidad… como es el alcantarillado, el agua potable, la luz… y esas son las cosas que paran 

al pueblo, el desarrollo del pueblo, que no le dejan entrar: turismo, no deja desarrollar el 

pueblo con un almacén, con un negocio, no hay cocinería, esas son las razones… porque si 

tuviésemos el agua, la luz, el alcantarillado como corresponde, este pueblo sería otro.  Ahí 

está el desarrollo del pueblo, arreglando todas esas cosas está el desarrollo del pueblo, pero 

si no tenemos eso”.303 
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VII. EFECTOS DE LAS MINERAS EN EL SALAR Y EN CAMAR 

 

En este capítulo revisaremos las impresiones de los habitantes de Camar respecto al efecto, 

repercusiones y cambios que ha tenido el salar de Atacama desde la llegada de las mineras y 

como esto ha afectado a la misma localidad. Anteriormente hemos revisado el uso histórico que 

se le daba al salar (ver página 64), explorando desde la memoria y los recuerdos las diferentes 

actividades ligadas a este.  

Los habitantes de Camar culpan directamente a la minería no metálica, particularmente a SQM 

por la disminución del agua en el salar de Atacama. Esta minera tiene pozos que extraen agua 

subterránea en la zona considerada territorio de la comunidad de Camar, sin embargo, algunas 

de estas estructuran datan de mucho antes, cuando Corfo comenzó las exploraciones mineras 

en el salar (ver mapa 9). 

“Yo pienso que SQM, porque cuando estaba trabajando Corfo, sacó harta agua allá, y dijo; 

hay cualquier cantidad de agua que corre para el salar. Y ahí fue cuando hizo el convenio 

con… primero fue con Minsal… Minsal hacia sondajes; hizo el estudio y después se lo vendió 

a SQM”.304 

“Yo pienso que calzó más justo con la llegada de la minera. SQM, el Litio, que se llamaba 

antes, no me acuerdo qué otras empresas estaban. Corfo me parece, empezaron a extraer el 

agua y se empezaron a secar lagunas que eran existentes, que yo las conocí, me acuerdo 

perfectamente cómo eran. Y si yo voy pa’ abajo ya no son lagunas, son charcos secos no más. 

Todos estamos conscientes que nosotros teníamos animales en el salar, mi papá tenía 

animales (…) SQM no me acuerdo exactamente cuando llegó. Porque yo me fui a estudiar a 

Calama y ya estaba el Litio… ya estaban empezando a extraer el tema del litio, y después me 

parece que llegó SQM, o ya estaba SQM. Yo era muy chico en ese tiempo, después yo me fui 

por el tema de los estudios (…) sí, mínimo veinte, veintidós años atrás.”305 

“Ahí la minera ha afectado reparto, yo diría que la minera se está llevando toda el agua de 

ahí… había un animal que estaba dando vueltas (parina)… y eso es la parte del animal 

cuando está ciego… entonces eso no le afecta el agua no más… si no que le afecta el 

radioactivo que tienen las empresas. Usted cree, años cuando nosotros nacimos, yo no tenía 

ese asunto que era corto de vista, no existía eso acá… ahora todos los niños te salen corto de 

vista, ¿por qué? Por la radioactividad… ¿y eso quien lo hace? La empresa lo hace”.306 
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Mapa 9: Vista de Camar en relación con mineras en el salar de Atacama. (Elaboración propia a partir de 
imágenes satelital Google Earth). 

Muchas personas dejaron de transitar y visitar el Salar, ya que las actividades económicas 

fueron cambiando. Pero en el último tiempo, con la mayor preocupación que despierta el Salar 

y la cantidad de agua que está siendo drenada, es que las personas han puesto sus ojos en los 

cambios dramáticos que se han producido. En los testimonios siguientes se refleja el asombro 

por la baja de los niveles de agua y el impacto de los cambios en las lagunas y vertientes. 

“Todo seco. Yo fui en una ocasión, con Zaldívar (empresa minera), fuimos a una laguna y 

había niveles de agua que estaban marcados, estaban bajo los niveles. Seco, seco. Se nota, 

estaban las marcas de los niveles. Algunas caídas que estaban secas, entonces ahí la gente 

ya se alarmó y ahora no hay relacionamiento. Tenemos un abogado que es asesor entonces 

no sé en qué puede terminar esto, ya están… la gente está con esa visión, que nos va a afectar 

en mayor grado entonces el daño ha sido grande”.307 

“Antes, como había más agua no permitía entrar (…) no se podía caminar por acá, no se 

veía el agua, pero era totalmente como un lodo (…) Esta es la laguna más grande y está más 

seca y da una pena (…) Miren como secaron la laguna, mataron lo más bonito que había 

acá, ya no quedan ni las pajas, antes todo esto tenía paja”.308 

“Esos ríos tenían parina… ahora no hay… se secaron los ríos. Sí, todos esos tenían aguas… 

había parinas”.309 
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Así también la antes mencionada vertiente de Quelana (imagen 36), que era un lugar clave para 

la extracción de forraje para los burros que se pastoreaban a orillas del salar, y en donde la Brea 

se daba en muy buenas condiciones. Las lagunas como Carvajal (imagen 37), también se 

encuentran en la memoria de los cameños, donde se podía extraer huevos de parinas, y en 

donde los niveles de agua están en estado crítico. 

“Este es el agua de Quelana… esto era como un rio antes, corría hacia allá, pero ahora no 

corre, se está secando, era una vertiente esto… Este era un barro, usted se metía acá y se 

empantanaba.  Solamente en este sector, después de este sector más allá no va a encontrar. 

Por alguna razón no creció bien, debe ser el agua”.310 

“Era estupenda (la laguna), si usted lo miraba de acá (desde Camar) era un mar abajo, se 

veía como un mar… sin mentirle, cualquier agua se veía ahí, cualquier animal, o sea… eso 

era como un sustento de los pueblos, porque se sacaban huevos para comer… toda esa cosa. 

Ahora es como que eso se perdió, se perdió esa entrada de vida que tenía el pueblo, y se va 

perdiendo cada vez más.311 

 

 

Esta disminución en los niveles del agua en las lagunas del salar, provocó la merma en el 

número parinas, según lo relatan los cameños. Así mismo don Emiliano Cruz nos cuenta de la 

experiencia de él cuando tenían que sacar huevos de parina y el agua era tan abundante que 
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Imagen 39: Vista del efecto de la escases de agua en la zona de bofedales orientales del salar de 
Atacama, sector vertiente de Quelana. Se distinguen gran cantidad de hierba Brea seca. En la imagen, 
Jorge Cruz presidente de la comunidad atacameña de Camar (Fotografía del autor). 
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debían sacarse la ropa para no mojarse, y aun así costaba entrar en las lagunas, ya que la 

cantidad de agua era abundante. 

“Nosotros nos sacábamos los pantalones para entrar. Para sacar huevos nosotros nos 

sacábamos los pantalones, ¡cache como estaba el agua! y llegábamos mojados nosotros, 

para poder sacar huevos y llevábamos huevos para la orilla. Y ahora usted entra con 

zapatos, con todo pa allá po’, sin sacarse ni una cosa. La laguna se perdía de vista, ahora 

hay una parte por allá que brilla un poquito… ahora no pasa na”.312 

“Claro, también. Por eso ya se dejó de sacar huevos, estaban en extinción entonces la 

empezaron a cuidar. Pero parece que hay menos Parinas que antes. Claro, con la minera, 

con el agua, no sé, porque si fuera que la cuiden habría caleta de Parinas. No es tan así, no 

se ve lo mismo que se veía antes. No pueden decir que porque le cuidan hay parinas”. 313 

“Yo digo de que les sirve, en realidad, porque tanta multitud de animales y se mueren, porque 

como ya los tiempos no están como antes, antes eran las lagunas, eran grandes… la mayoría 

murió y la otra migraron”.314 

 

 

No solo las parinas se vieron afectadas por la disminución del agua, los burros que antaño eran 

la principal fuerza motriz de las comunidades que se dejaron de utilizar por diferentes motivos, 
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313 Hombre (63 años). 
314 Mujer (43 años). 

Imagen 40: Vista de la disminución del agua en laguna Carvajal. Puede distinguirse una zona de orilla 
claramente seca que antiguamente pertenecía al total de la laguna. (Fotografía del autor). 



 

144 
 

quedaron sueltos en el salar, y fueron permaneciendo ahí porque podían acceder al agua y 

alimento, sin embargo, estos están muriendo de a poco como se muestra en la imagen 38, 

perteneciente al sector de la laguna Tuscor, en donde se pudieron observar muchos cadáveres 

de estos animales. 

“Ahora se mete uno a la laguna y no hay ni las parinas, no están ahora po’. Dicen que ya no 

hay… tanto había años, tanto que había. Yo vi bastante años, se multiplicaban, nunca se han 

terminado, y ahora incluso que es privado y nadie le saca, los animales no sé dónde se fueron 

o que se hicieron. Yo siento que más perjuicio por los animales que había, por lo menos ahora 

no hay… los burros igual se van a morir porque los ríos los secaron ahí abajo. Las lagunitas 

que habían donde tomaban agua… todo eso”.315 

“Los flamencos ya prácticamente se desaparecieron... lo que usted ha visto ahora debe ser 

la cuarta parte de lo que existía antes. A mis mismos cabros yo les digo vamos para abajo... 

“¡Papá estás huevón acá no va a haber una laguna!”. No la creen, no la creen porque la 

secaron del todo. No sale ni una gota, el agua bajó demasiado”.316 

 

 

Dentro del relato y la memoria se cuenta cómo las mineras se fueron imponiendo dentro del 

salar de Atacama, instalando una serie de monolitos que indicaban los niveles de agua de las 

lagunas, ríos y vertientes (ver imagen 39). Los cameños se percataron de esto y no pudieron 

                                                             
315 Mujer (70 años). 
316 Hombre (43 años). 

Imagen 41: Vista sector laguna Tuscor. (Fotografía del autor). 
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hacer nada, solo observar como cada cierto tiempo los niveles bajaban y eran marcados por 

estas reglas instaladas por la minera. 

“Tenían parados unos palos y todos con medidas… un metro, un poco más de un metro. Y 

después tenían la escala ahí, después otra marca ahí, después otra, después otra, después 

otra… y al final llegaban al piso ya cuando estaba el barro. Y todavía si usted vamos, 

encontramos esos palos. No queda agua… en Tuscor no queda agua, en Quelana tampoco, 

la laguna hedionda tampoco, la otra laguna de Tara tampoco. Tara era el lugar más 

hermoso donde habían parinas… pero vaya a ver si hay una parina ahora… ni siquiera un 

sapo… claro que quedan unos mojones donde ponían las parinas”. 317 

 

Estos efectos según la población local se han reflejado de una u otra manera en los cultivos de 

Camar, provocando daños en la producción. Además, el polvo y el material particulado de las 

faenas mineras contamina las zonas agrícolas, causando malas cosechas, secando los tomates y 

provocando un escaso crecimiento de las hortalizas en general, lo que a la larga se traduce en 

la perdida de la producción. Por este motivo surge la preocupación, ya que antiguamente esas 

situaciones no eran comunes en Camar y se culpa directamente a las mineras por estos hechos. 

“Las comunidades están ahí tranquilas, si son las mineras que están haciendo todo ese daño. 

Y están matando inclusive, con todo ese polvo que ellos levantan acá… esas partículas llegan 

acá al pueblo…  y las plantas, y empieza a disminuir la producción, el tomate sale mal, el 

                                                             
317 Hombre (64 años). 

Imagen 42: Regla que indica los niveles de agua en el sector laguna Tuscor. Se puede ver la total 
escases de agua. (Fotografía del autor). 
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choclo no crece la planta, todas esas cosas… y antes no existía eso. Yo estoy hablándole 30 

años atrás, 20 años… entonces se ve que si hay problemas”.318 

“Claro, yo diría unas cinco veces más… a lo mejor más, porque nosotros teníamos canales 

grandes y no teníamos represas tampoco, regábamos así no más. Después tuvimos que 

empezar hacer represas, para poder juntar agua y regar al otro día. Y ahora no po’, ahora 

usted… es un hilo que hay”.319 

“Son muy abusivos. Ahora estamos en la pelea con eso… acá por ejemplo… y ese es un tema 

que nos afecta, por ejemplo, el maíz, el trigo no produce bien, porque llega acá todas las 

partículas que emana la empresa allá, con tóxicos, productos químicos… entonces llega acá 

empieza afectar el tomate, se seca el tomate… y no produce”. 320 

El resultado de las malas cosechas también se percibió por la disminución del agua en el mismo 

pueblo de Camar. En la actualidad esa situación se ha visto mejorada por la incorporación de 

las vertientes cordilleranas que abastecen al pueblo, sin embargo, ese trabajo implicó un alto 

esfuerzo por parte de la comunidad, y el principal motivo de realizar ese cometido era que el 

agua del pueblo (la vertiente de Camar), se estaba secando. Esto levantó suspicacias respecto 

del impacto de los pozos de SQM que se encuentran frente al pueblo (ver mapa 9), ya que se 

relacionó directamente con la disminución del agua en Camar. 

“También en la noche estamos regando, para no tener problemas. Antiguamente había una 

tradición del viejo que decía que no se regaba de día. Solamente de las seis de la mañana a 

las ocho de la mañana. Ellos decían que, si la tierra se calienta y usted tira el agua caliente, 

agusanaba mucho. Entonces antes se daban hasta ese lujo los viejos, de regar a una cierta 

hora. Y al otro día regaba tranquilo el otro viejo porque había agua. Ahora si tú te pones a 

aplicar ese detalle que tenían, esa tradición que tenían los viejos, puta, nadie riega. Porque 

mi viejo decía que si tu regabas a esa hora no se te podría, no se agusanaba, el maíz tiraba 

más bien pa arriba, todo. Esa era la tradición de ellos. Yo le digo a mi viejo, "no pelees… 

riega en la noche no más". ¿Por qué? Porque no hay agua”. 321 

“Ha disminuido mucho, mucho. El mismo río de Camar que nosotros ahora para regar... Si 

usted camina a Camar, y hace una evaluación de los terrenos, antiguamente se sembraban 

todos los terrenos que existían. (luego el entrevistado hace referencia a las terrazas de 

cultivo en Camar). Terrazas, y están secas ¿Cierto? Pienso que está sembrada la mitad, un 

poquito más, no creo, no creo que más. Arriba hay un montón de terreno seco, y así como 

estamos sembrando ahora, nosotros peleamos por el agua. Saque esa relación, 

antiguamente se sembraban todos esos terrenos, yo los veía. Si los viejos antiguamente eran 
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bravos para la tierra (…) pero el agua se nota. Antiguamente abastecía todos esos terrenos. 

No había problemas de agua”.322 

Así mismo la perdida continua de agua se ha manifestado en los territorios adyacentes a Camar, 

lugares que son y fueron importantes para el pastoreo de animales y recolección de hierbas. Es 

el caso de la serranía de Ayana, al norte de Camar, donde el agua era abundante y había 

estancias de pastoreo antiguas, donde se llevaban a los animales. En los relatos de los 

entrevistados se revela la preocupación, ya que incluso en estas serranías el agua ha 

disminuido, y la explicación para ello es que el agua está siendo drenada por el subsuelo desde 

los pozos de las mineras. 

“Ahora está seco, si usted va no le encuentra el agua. Yo he ido hace unos dos meses… mas 

no hace… claro, si yo sé que no hay agua, si corría por la quebrada pa’ abajo y ahora no hay 

agua, ni se nota ya”. 323 

“Allá yo caminaba todos esos cerros de allá del lado norte… Ayana, para allá… yo no sé me 

muy bien los nombres, pero mi viejita ahí siempre le preguntaba, mi abuela… ella dice que 

paraba allá con animales, criaba animales, tenía sus corrales, vivían allá. Ahí me contaba 

mi mamá, que tenían animales y todo. Y decían que ahí había agua, había harta agua… y 

ahora una vez fui… fui con ella, cuando era más niño, fuimos a ver (…) y ahora último con 

mi señora dijimos: llevemos los animales a que coman allá… fuimos llegando donde en ese 

tiempo yo vi que había agua… seco, seco… no había agua”.324 

Actualmente SQM posee cinco pozos que bordean el lado oriental del salar de Atacama, se 

encuentran paralelos a los caminos que bajan desde Toconao (ver mapa 9). De esos cinco pozos 

tres se ubican en territorio de Camar, algunos construidos hace más de 20 años. Estos pozos 

son una preocupación constante para los cameños, ya que perciben de una u otra manera el 

efecto de la extracción de agua en su comunidad (ver imagen 40). 

“Acá tienen… en el territorio nuestro hay tres pozos… el Ayana, el Camar 2, y el Socaire 5... 

Yo trabajé ahí, y varias veces vine a ver los pozos… los viejos sacaban, por ejemplo, cuando 

recién empezó este… el Socaire… sacaban 470 metros cúbicos/hora… un tubo lleno. 

Entonces por eso es mi rabia ahora y con justa razón, porque nosotros como comunidad 

deberíamos ponerle más fuerza al tema, porque es el futuro nuestro… imagínese que se 

seque la vertiente, ¿Qué vamos hacer? Una vez tuvimos una reunión con los viejos (SQM) y 

les dije: no hay para que hacer estudio, si con solo mirar te das cuenta de lo que está 

pasando”.325 
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“Esta empresa que está ahora (SQM), nosotros no nos dimos cuenta. Ese pozo que esta allá 

derecho de Soncor, donde está la arena… ahí hay un pozo, al lado del cerro Mullal… pero le 

llaman el indio. Ahora están haciendo otro... los mismos de SQM”. 326 

“No sé en esos momentos cómo funcionaba antes, SQM sacó los pozos ahí, al frente acá, y 

están… nadie se opuso en ese momento, no sé cómo se manejaron con el Servicio de Medio 

Ambiente, o los dirigentes en ese momento no tenían esa visión. Los pozos están ahí y están 

dentro del territorio de Camar. Ese también es el alarmante de Camar, la gente de acá. Hay 

como 5 pozos que están casi juntos. En el territorio de Socaire y Camar, uno está más cerca 

de Camar (…) Eso tiene que haber sido en el 2000, tienen que haber hecho esos pozos. Yo me 

acuerdo que en el 97’ no había nada, en ese tiempo era el MINSAL, cuando fue SQM, como el 

2000 en ese tiempo era el MINSAL. Tiene que haber sido como el 2000, 2001 por ahí tienen 

que haber hecho…”. 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera las personas definen mediante su conocimiento e interpretación del territorio 

los circuitos subterráneos que el agua debería recorrer. Esto les permite establecer las 

conexiones que existen entre las aguas y vertientes que bajan desde la cordillera hacia el salar 

de Atacama, donde finalmente se almacenan y reaparecen en forma de lagunas, vertientes y 

vegas.  Esta idea de la interconexión de las aguas subterráneas, permite explicar el descenso de 

los caudales de las vertientes y aguadas, cercanas al salar y donde históricamente las 

comunidades se abastecían de agua.  
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327 Hombre, 45 años. 

Imagen 43: Pozo de extracción de agua SQM. (Fotografía del autor). 
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“Claro, esas aguas iban a acumular allá en las lagunas. Entonces por eso había agüita, pero 

después la sequedad ya no (…) ¡peor, peor… ahí se terminó de joder todo… no ve que están 

sacando agua… sacan mucha agua! ahí es peor, porque Quelana se veía agua… ¡ahora está 

seco… imagínate… y si había agua, hasta lo último había agua ahí, tomaban agua los burros 

ahí… ahora dicen que está seco ya! (…) tomaban agua los burros, ahí vivían los burros”.328 

“SQM nos perjudicó harto. Harto, porque esos están sacando del camino (pozos de 

extracción de agua al borde del camino). Partieron de acá sacando agua, toda esta costa, 

entonces eso es un impacto cototo. Tiraban más de 1000 litros por segundo. Tres pozos 

subterráneos… pero que es lo que pasa; que igual es un impacto con el tiempo porque se 

sabe que el agua está toda por abajo, aunque sean caídas del cerro, igual.”. 329 

La misma percepción se tiene con los proyectos mineros alejados geográficamente de los lindes 

del territorio de Camar, pero que según la memoria local afectaran de todos modos los recursos 

hídricos de la cuenca del salar de Atacama, ya que todas las napas subterráneas estarían 

conectadas de una u otra forma. Es el caso de los proyectos de Minera La Escondida de BHP 

Billiton, que posee prospecciones y pozos al sur del salar, que afectarían las demás aguas de las 

comunidades locales, como Camar (ver mapa 10). 

“Claro, porque todas llegan por las napas hacia allá, entonces con todos esos pozos igual te 

afecta, independiente que nosotros estemos lejos de Peine, que supuestamente Peine va a 

quedar sin agua, porque están muy cerca de Peine. Entonces la gente igual está con esa 

visión entonces la gente sabe a lo que vienen las mineras (…) estamos claros que afecta a 

Camar, aunque digan que no, que estamos muy al sur, a la final igual se va a afectar todo 

esto, Camar”. 330 
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Mapa 10: Vista de Camar en relación al proyecto Monturaqui de minera la Escondida. (Elaboración propia a 
partir de imágenes satelital Google Earth). 

“Yo creo que las comunidades tenemos que ponernos en alerta, porque tenemos Socaire ahí, 

que está haciendo los mismo acá abajo con el P2, pozo P2… entonces esos son ramales que 

bajan de arriba del cerro que pueden que estén aflorando ahí y sea la vertiente de Socaire o 

parte de la vertiente de Socaire y cuando van bajando los niveles subterráneos más de 

alguna… se produce un vacío… claro que van a afectar (…) Y eso es, lo que tenemos que ver 

a futuro nosotros es ver el tema… tratar de frenar esto… lo que es la extracción de agua 

subterránea, porque si no nosotros vamos a… o sea, tal vez nosotros no estemos vivos, pero 

los que quedan”. 331 

“Y más el agua… si el agua acá nosotros teníamos una vertiente abajo la de Quelana… se 

secó… ¿y eso a que se debe? A la extracción del agua, a eso. Imagínese que en un tiempo 

más… ni dios lo quiera… pero si nos pasara eso con la vertiente de acá, empezara a bajar el 

caudal, porque esto está chupando y se van creando bolsones dentro, y hay una parte… y se 

producen grietas, por lo que dicen los expertos en el tema. Y de repente por esa grieta se nos 

puede ir el agua que está aflorando acá… la de Turbaca y la de acá mismo, la de Camar”. 332 

La pérdida del agua provoca que la población de Camar comience a preocuparse por el futuro 

del pueblo, de sus hijos y nietos. Evidentemente que sin agua Camar estaría impedido de 

avanzar en las mejoras que tanto anhelan, como la implementación del turismo, desarrollo 

agrícola y mayor oportunidades para el bienestar general de la población. Esto genera un 

sentimiento de pesimismo ante el futuro incierto. 
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“Yo pienso que vamos a tener que emigrar de aquí. Porque yo pienso que ya no va haber 

agua. Y por eso que he tenido disgustos acá. Yo digo en las reuniones, ¿ustedes que piensan, 

sus hijos, sus nietos, encontraran agua cuando vengan ellos?”.333 

Las mineras (sobre todo SQM), han intentado acercarse a los cameños ofreciéndoles diversas 

ayudas y posibilidades de implementación de estructuras que mejoren el bienestar de la 

comunidad, como el mejoramiento de las viviendas, sistemas de riego y producción agrícola, 

entre otras cosas. Estas estrategias a veces se negocian, pero la mayoría de las veces no se 

concretan. Esta estrategia de la minera tiene el objetivo de mantener a la población quieta y sin 

presiones directas hacia el funcionamiento de sus faenas. Estas metodologías de acción de parte 

de las mineras se han visto remecidas por el empoderamiento de las comunidades atacameñas 

que en vista de las afectaciones vistas dentro de su territorio han decidido comenzar acciones 

de defensa. 

“Antes acá era muy… no se notaba que… se apoyaba a la comunidad… como que no había 

mucho apoyo, y ahora con el tema que salió, ese que se abrió una demanda ahí parece que 

se hizo a SQM parece que fue… ahí como que empezaron a urgirse ellos y acercarse a Camar, 

antes no se veían acá. Empezaron a ofrecer trabajo, hacer proyectos… cuestiones así, y como 

la gente ya se dio cuenta y todo el tema, empezaron a presionarlos, la cosa ya no es así 

ahora… con el tema de la Escondida y todo eso igual… porque acá el tema afectó caleta el 

agua”.334 

“En esos momentos cuando yo llegué recién, no había ningún relacionamiento con el pueblo. 

Después estaba SQM, ahí había áreas que se relacionaban con la comunidad. No sé, recuerdo 

cuando se instalaron los pozos allá al frente, hubo relacionamiento con la comunidad, no sé 

hasta qué punto se llegó con los dirigentes en ese momento y después abandono. Ahora 

último, te estoy hablando del 2006, ahí me di cuenta que había un área que se llamaba 

Relacionamientos Comunitarios de SQM. SQM se relacionaba con todas las comunidades de 

este sector. Entonces hubo un poco… ofrecían ayuda, no sé si la gente por tanto abandono 

era más… en ese momento había más relacionamiento, más comunicación con la gente de 

SQM. Llegaban acá, aportaban con recursos para algunas actividades, fiestas, cosas así. Eso 

por parte de SQM, porque ya avanzado el tiempo hubo un cambio. El 2015, 2014 ya hubo un 

cambio en la gente, otra visión, por lo menos con SQM que estaba acá. Porque estábamos 

abandonados, y el tema del agua, otra visión. A la gente se le fueron secando vertientes, 

entonces todo eso se suponía que era SQM. Después se dio el tema con el litio, se generó un 

convenio con Rockwood litio con 18 comunidades del sector hicieron un convenio. Un 

convenio entre Rockwood litio y el Consejo de Pueblos Atacameños que se metió en ese 

momento. Ahora está ese convenio con las 18 comunidades. Ese convenio se venía luchando 
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hace mucho tiempo, no sé si por un tema de estrategia el litio firmó el convenio para que le 

abrieran más las puertas”.335 

Esto abre el debate en torno a posibles acuerdos que se den con las mineras. Actualmente está 

instaurada esta discusión al interior de las comunidades sobre si se puede llegar a una relación 

de diálogo con las empresas, en donde se obtengan medidas de reparación y recursos que 

favorezcan al crecimiento de los pueblos. Sin embargo, la experiencia que han tenido en estos 

casos no despiertan el entusiasmo, además el hecho de observar directamente el daño 

medioambiental que se ha producido en el territorio provoca un distanciamiento con las 

políticas mineras.  

“En cierta forma me asusta el sistema de negociar con ciertas empresas. Yo siento temor en 

el sentido de que se va a destruir nuestro sistema salar. Y si llegamos a un sistema de 

negociación, por decir, perder el control, llegamos a perder el control de nuestro propio 

territorio. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo de repente siento que los viejos quieren 

negociar y negociar, yo también estoy de acuerdo que el recurso es bueno, es bueno para el 

desarrollo, para que las personas puedan tirar para arriba, tengan sus comodidades, pero 

también pienso que hay que tener un límite y hay que poner hasta un cierto punto el tema 

de las platas. La plata es plata y la plata se va. Si nuestro recurso lo agotan o lo destruyen 

va a morir todo. Antiguamente el salar no era una prioridad para las empresas entonces no 

era... no se veía tan amenazante como yo lo veo ahora”.336 

“Yo creo que si en estos momentos la gente está teniendo una visión de convenio a largo 

plazo como está el de Litio. Yo creo que la gente está esperanzada con la Escondida sacar 

un convenio, recursos para tener más adelantos en el pueblo. Recursos destinados no sé, 

adelantos. La gente tiene el sueño de complejos deportivos, piscinas, cosas. Eso es lo que 

espera la gente, pero a la vez la gente se está dando cuenta que en cualquier momento 

vamos a decaer con el tema del agua”.337 

La unión de la comunidad es fundamental para lograr acuerdos y oponerse a las industrias 

mineras que se alimentan del agua que emana de los territorios atacameños; y que por más 

convenios, acuerdos y retribuciones que las empresas hagan en los poblados, el agua continuara 

siendo explotada, lo que es una sentencia de muerte a largo plazo para las comunidades del 

borde del salar. 

“Yo creo que a estos viejos hay que frenarlos ahora… y hay que ponerle fuerza en eso, porque 

es la única forma de que nosotros podamos salvar la vertiente. Porque esto no se va a ver de 

aquí a uno o dos años más… yo creo que de aquí a veinte o veinticinco años más o tal vez 

más, vamos a ver el efecto que produce y que va a producir la extracción del agua 

                                                             
335 Hombre, 45 años. 
336 Hombre, 43 años. 
337 Hombre, 45 años. 



 

153 
 

subterránea. Entonces si nosotros queremos ser consecuente con esto, tenemos que ver el 

tema ahora y pararlo, es la única forma. Si es necesario ir a la corte internacional lo 

haremos. Si a estos viejos, lo que no les gusta es la publicidad, y ¿qué pasa si nosotros nos 

organizamos y hacemos publicidad de todo lo que está pasando? Porque si esto es nuestro. 

Tenemos abogados, tenemos hartas cosas, hartas posibilidades de poder ir a la pelea, 

entonces ya no es como antes que estábamos la comunidad no más y no había asesoría 

jurídica, ahora tenemos una posibilidad y yo creo que hay que aprovecharlo.338 

“Igual se va a extraer el agua. Estamos en la minería con un pueblo, luchar… la gente igual 

se ha dado cuanta que agarrar algo, en estos momentos que se ve, a no agarrar nada, ningún 

recurso para la comunidad. Pero igual la gente sabe que en cualquier momento podemos 

decaer y quedar sin agua. Muchas personas jóvenes tienen la visión que puede ser así, con el 

relacionamiento con otro tipo de gente y la unión de la comunidad, porque si no hay unión 

de la comunidad no sé si se puede lograr. Lo más importante es la unión. Cuando hay unión 

yo creo que se pueden dar vuelta muchas cosas, muchas cosas a entidades de gobierno, 

minas grandes, eso cuando está la unión. Porque cuando no hay unión en una comunidad 

difícil que se pueda luchar. Acá yo creo que se va a poder lograr en su momento la unión 

bien fuerte y llegar hasta las instalaciones de SQM y hacer noticia”.339 

“Yo creo que como son empresas grandes y agarran buen dinero, yo creo que lo que tienen 

que hacer es tener más relaciones con los pueblos, en la parte económica, de trabajo, para 

la juventud. Se está viendo que está haciendo impacto y así se podrían relacionar más. 

Porque si se van a olvidar de los pueblos y les interesa a ellos no más estar bien, no tiene 

gracia. Tiene que haber un convenio bueno con la gente (…) Está bien que den trabajo y 

toda la cuestión pero no en ese sentido”.340 

 

                                                             
338 Hombre, 53 años. 
339 Hombre, 45 años. 
340 Hombre, 63 años. 
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Gráfico 13: Efecto de las mineras en la cuenca de salar de Atacama. (Fuente Propia). 

 

En el grafico (n°13), se resumen los principales puntos señalados por los entrevistados, en 

donde se refleja los efectos que las mineras han provocado en el salar de Atacama y el territorio 

de Camar. Resulta urgente la protección de esta gran área ambiental y cultural para el futuro, 

ya que como hemos visto la pérdida del agua no solo afectará a la ecología del lugar, sino 

también a las actividades culturales de los pueblos atacameños de la cuenca del salar de 

Atacama. En este sentido, el salar de Atacama constituiría un espacio de uso consuetudinario, 

esto quiere decir, el derecho de un pueblo a un territorio específico emanado desde la tradición 

y uso histórico. El uso consuetudinario corresponde a un materialismo vital, a una visión en la 

que los seres humanos son vistos en su relación de mutua dependencia con los no humanos y, 

sobre todo, de poderes equivalentes en la generación de los procesos en los que ambos 

participan (Skewes et al., 2012). Además, sería un lugar de memoria en donde los 

conocimientos del pueblo atacameño se verían reflejados.  
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VIII. CONCLUSIONES 

Como hemos podido detallar a lo largo de este documento, Camar posee una gran historia ligada 

a su territorio. Su posición priviliegidad en el borde oriente del salar de Atacama le permite 

tener una conexión con rutas que llegan a las diferentes comunidades atacameñas de la cuenca 

del Salar y también de las regiones transcordilleranas, en lo que hoy es Argentina y Bolivia. Esto 

a maracado profundamente su identidad indígena atacameña, considerándose como un pueblo 

agrícola, pastoril y comerciante. 

Ademas se ha señalado que Camar se distingue de las otras localidades cercanas como Talabre 

y Toconao, teniendo su  propia identidad local, representada por las practicas y usos culturales 

que le han dado a su territorio, muy en especial el relacionado al salar de Atacama, en donde se 

ejercían actividades de extracción de materias primas para el sustento diario y también para la 

venta e intercambio. El salar de Atacama era también un lugar de pastoreo de animales y de 

recolección  de hierbas que servían para forrajes del ganado. 

Es asi que la comunidad atacameña de Camar posee un estrecho vínculo lo ritual, emocional y 

productivo con su territorio, en donde han sido activos agentes de construccion de su paisaje 

cultral y de relacion con la ecología local. De esta manera, podemos ver que la relacion entre el 

cameño y su territorio, no se limita ni al poblado ni a la quebrada, sino que es parte de un todo, 

de un sistema amplio y complejo de relaciones y de representaciones sociales que construyen 

una identidad colectiva común. 

Esta experiencia social de vinculo entre identidad y territorio se consagra en el rito del Talatur, 

en el pago a los ancestros y a la madre tierra, para que no falte la abundancia de agua en las 

cosechas y de la hierba para el ganado. 

“El Talatur es como que lo sacaron del Quimal, porque nombra a Quimal, nombra Pular y 

viene así por toda la parte del Salar, lo nombra a todo el Salar y parte en el Quimal, hasta 

que llega a Socaire. Después en la segunda canción nombra a todos los potreros de 

Socaire”.341 

Sin embargo, esta relacion entre el territorio y la identidad se ha visto amenzada por la 

presencia de la actividad minera en la cuenca del Salar de Atacama, que como señalábamos 

anteriormente a provocado impactos negativos en la vida social de la comunidad y en la 

                                                             
341 Hombre, 58 años. 
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ecología del territorio, principalmente en la disminución de los niveles de agua en Camar y 

en el Salar. Los cameños ha percibido estos cambios y sienten preocupación de que esto 

avance iremediablemnte. En este sentido, el futuro de Camar y su relacion con la industria 

minera es visto con pesimismo por sus propios habitantes, ya que la adversidad de ver como 

su territorio se deteriora constantemente les plantea un esenario complejo a la hora 

establecer estrategias que les ayuden a crecer como pueblo. Un ejemplo de ello es el actual 

retorno de los cameños que tiempo atrás migraron a la ciudad y que hoy vuelven a vivir a la 

localidad con el interés de construir sus hogares, trabajar la agricultura y la ganadería. Como 

vemos estas actividades se verían afectadas por la disminución del agua que afctarian sus 

intereses productivos, sociales, rituales y emocionales. 
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X. ANEXOS 

 

PAUTA DE ENTREVISTA 

 

PAUTA DE ENTREVISTA LOCALIDAD DE CAMAR 

I. CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO/A 

 

 Nombre: 

 Edad: 

 Ocupación: 

 Lugar de nacimiento: 

 Lugar de residencia: 

 Tiene hijos (donde viven): 

 Pertenece a alguna organización: 

 

II. DIMENSIÓN GEOGRÁFICA 

 
2.1 Ubicación y patrón de asentamiento. Jerarquía de los centros poblados. 

 
 En relación a Camar y San Pedro de Atacama (centro poblado más cercano), ¿considera 

que vive en una situación de aislamiento?  

 Consultar sobre el tipo de aislamiento (comunicaciones radiales, celular, periódicos, 

establecer cómo se informa la población de lo que sucede en la comuna).  

 ¿Dónde compra los alimentos y artículos necesarios?  

 ¿Cuánto tiempo se demora en llegar?  

 ¿Dónde se atiende por temas de salud y cómo accede a ese lugar?  

 ¿Dónde comercializa sus productos? 

 

2.2 Redes viales 
 ¿Cuáles son las rutas principales de transporte que usa la población?  

 ¿Cuáles son las rutas de acceso a los centros poblados?  

 ¿Cuál es el tipo, estado y extensión de las rutas? 

 ¿Cuáles son los principales medios de transporte que usa la población?  

 ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los medios de transporte? 

 ¿Cuál es el tiempo de traslado en transporte público en los tramos de mayor uso local? 

 ¿Existen rutas alternativas a las de los vehículos que se utilicen para ir a los centros 

poblados más cercanos? 
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2.3 Antecedentes del territorio 

 ¿Cómo definiría usted al territorio de Camar?  

 ¿Cuáles son sus límites?  

 ¿Cuáles serían los principales espacios utilizados por la comunidad?  
 ¿Qué significados se les otorga hoy, desde la comunidad, a estos sitios?  

 

 Enumerar los sitios de importancia y caracterizarlos en base a:  

 Su historia  

 ¿Qué usos se le ha dado al territorio de Camar a través del tiempo? (uso 

ceremonial, arriero, pirquinero y agrícola)  

 Quienes lo utilizaban/cuando  

 Su significado  

 Si existe infraestructura asociada  

 Cómo los proyecta/Qué expectativas tiene  

 

 ¿Cuáles de estos sitios de significancia atraen/atraerían turistas? (enumerar): ¿Por qué? 

(cada uno de ellos)  

 ¿Cómo nace la iniciativa de (re)conocer su territorio?  

 ¿Qué esperan de ello?  

 ¿Según su conocimiento, qué sitios o lugares dentro del territorio de Camar han tenido 

importancia para la comunidad?  

 ¿Qué comprende usted por las nociones/conceptos de tierra y territorio?  
 ¿Qué relaciones recuerda usted que haya tenido Camar con otros espacios/poblados?; 

¿cuáles continúan hasta el día de hoy?; ¿quiénes van?; ¿cuándo van?  

 ¿Cuáles son sus vecinos más cercanos? ¿Ellos viven de manera permanente en el área?  

 ¿Existen personas que se instalen en la zona de manera esporádica o no permanente? 

 ¿Qué otras personas distinguen que vivan o hagan uso del territorio? 

 

2.4 Tenencia de la tierra  
 ¿Hace cuánto tiempo usted vive o reside en el terreno?  

 ¿Es usted dueño del terreno que habita o en el que trabaja? 

 

III. DIMENSION DEMOGRAFICA 

 

 ¿Cómo caracterizaría usted a la población de Camar?  
 

 Joven 
 Media 
 Vieja 

 
 ¿siempre ha sido así? 
 ¿por qué cree que ha cambiado?  
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 ¿En Camar, hay más hombres o mujeres? predominancia de sexo. 
 ¿siempre ha sido así? 
 ¿por qué cree que ha cambiado?  

 

 ¿Cuál es su nivel de instrucción?  
 ¿Cuál es el nivel de instrucción de los miembros de su familia?  

 
 ¿Cuántas personas viven en su casa?  
 ¿Cuál es la relación de parentesco?  
 ¿Cuáles son sus edades?  
 ¿Qué miembros de su familia directa no viven con usted?  
 ¿Dónde viven ellos?  
 ¿La población de Camar está aumentando o disminuyendo? (motivos) 
  

 
En relación a las características de residencia, usted:  
 

 Si es doble residencia:  
¿Cuánto tiempo está en uno u otro lugar?; ¿a qué se dedica en cada uno de ellos?  
 

 Si vive fuera de Camar:  
Cuándo viene a Camar, ¿Cuáles son los motivos de la visita?, con quien, durante cuanto, donde 
aloja, dónde se queda.  
 

 ¿Han existido cambios en relación a la llegada y/o partida de personas en la última 
década? Indagar en los motivos.  

 Y en relación a lo anterior, ¿se considera usted cameño?  
 
 

IV. DIMESION ANTROPOLOGICA 
 
Historia local 
 

 ¿Cómo se pobló Camar?  

 ¿Qué sabe usted de la historia de Camar? (hechos, hitos, personajes, etc.) 

 ¿cómo se enteró de esta historia (padres, abuelos, etc.) y dónde se enteró de esta 
historia?  

 ¿Qué cargos de autoridades o funciones tradicionales existen o existieron en Camar 
(juez de agua, mayordomos, fabriquero, alferazgo, cacique, yatiri, parteras, 
componedores)?  

 ¿Existen artesanías y artes tradicionales en la zona? (tipos de artesanías, lugares de 
extracción de materias primas, cultores, mercados de comercialización). 

 ¿Cuáles son los sitios significación cultural y ubicación espacial; sitios sagrados, 
cementerios, sitios ceremoniales, etc. en la comuna? (población indígena y no indígena). 
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Fiestas locales 

 ¿Qué fiestas existen en Camar? 

 ¿cuándo son? 

 ¿quiénes participan? (caracterizar cantos, música, quiénes lo realizan. Idealmente que 
canten);  

 ¿desde cuándo la practican?  

 ¿siempre ha sido así?  

 ¿Quién organiza estas fiestas? 

 ¿en qué consiste dicha organización? 

 ¿cuál es la importancia de asumir esta responsabilidad?  

 
Rituales, ceremonias, creencias y mitos 
 

 ¿Qué ritos/ceremonias existen en Camar? 
 ¿cuándo se realizan?; ¿desde cuándo se realizan? 
 ¿quiénes participan?; ¿quién lo dirige y por qué? 
 ¿en qué consiste? 
 ¿me los podría describir? 
 ¿Qué creencias existen en Camar?; ¿nos las puede relatar? 
 ¿Qué mitos existen acá en Camar?; ¿me los podría contar? 

 
Comidas típicas 

 ¿Qué comidas típicas son de acá de Camar? 
 ¿Quién se encarga de realizarlas? 
 ¿los insumos/ingredientes/bienes alimenticios son típicos de acá? 
 ¿cuáles son?  

 
Pertenencia a pueblo originario 
 

 ¿Pertenece usted a algún pueblo indígena?   
Si la respuesta es afirmativa:  

 ¿A cuál?  
 ¿Pertenece a alguna organización o comunidad indígena? ¿A cuál?  

 

¿Por cuáles de los siguientes motivos usted se considera indígena?  
 Apellido 
 herencia familiar 
 lugar de origen 
 lugar de residencia actual 
 pertenencia a comunidad/asociación/ comunidad  

 
 ¿Cómo definiría usted el “ser cameño” ?; ¿qué valores tiene?; ¿cuáles son sus 

características?  
 ¿Quién, según usted, no es cameño? / ¿Qué características no serían propias de la 

identidad cameña?  
 ¿Y por qué Licanantay?; ¿qué lo hace identificarse con el pueblo Licanantay? 
 ¿Qué los distingue de demás pueblos? 
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 ¿Qué sabe de la lengua Licanantay?  
 ¿Qué conocimientos tiene usted sobre los Derechos de los pueblos indígenas (C.169 y 

Declaración Universal Derechos Pueblos indígenas)?  
 ¿Qué organizaciones existen en Camar? (enumerar); ¿cuándo y por qué se fundan?; 

¿cuál es la función de cada una?; ¿cree usted se cumple efectivamente esta función?  
 
Actividades  

 ¿Cuáles son las actividades productivas tradicionales de la comunidad indígena? 
Consultar sobre el sistema de intercambio de bienes y la dependencia de los recursos 
naturales  

 ¿Cuáles son las actividades que realizan?  
 ¿Cuáles son los principales problemas o riesgos que deben enfrentar?  

 
 

 ¿Se asocian con otras organizaciones sociales?; ¿con cuál es, desde cuándo y cómo es 

esa relación? 

 Y con otras entidades privadas y/o gubernamentales?; ¿con cuales, desde cuándo y 

cómo es esa relación? 

 

V. DIMENSION SOCIOECONOMICA 

 

 ¿De qué vive la gente en Camar hoy? 

 ¿cuáles son las principales actividades económicas? 

 

 ¿Y antes, qué sabe, cómo era? 

o ¿En cuáles meses lo realiza? 

o ¿Hace cuántos años realiza esa actividad? 

o ¿Cuántas personas de su familia trabajan en dichas actividades? 

o ¿Conoce sus derechos cuando es contratado? 

 

 ¿Qué bienes deben traer a Camar?; ¿Desde dónde?; ¿cómo financia la compra de estos 

productos?; y antes cómo era? 

 Agricultura ¿Qué se cosechaba antes (todos los productos) ?; ¿Qué se cosechaba hoy 

(todos los productos)? 

 Ganadería: ¿cuáles eran las principales zonas de crianza animal?; ¿qué animales 

tenían?; ¿quiénes?; ¿qué hacían con ellos? 

 Otra actividad económica primaria. 

 ¿Según su opinión qué transformaciones y cambios ha experimentado la economía local 

a través del tiempo? 

 ¿Cómo era la producción/ economía local antes de la llegada de la minera? 

 ¿Qué opinión tiene usted sobre la presencia de la mina acá? (opiniones negativas y 

positivas)? 

 ¿Qué impacto cree usted que ha generado ésta en la comunidad (positivos/negativos)? 

 ¿Le presta apoyo la mina a la comunidad?; ¿Es suficiente este apoyo?; ¿esperaría algo 

más? 

 ¿Cómo imagina usted la relación de Camar con las mineras en un futuro?; ¿le gusta esa 

imagen?; ¿no le gusta esa imagen? 
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 ¿Recibe ayuda de algún programa de gobierno o municipal? 

 De ser afirmativa la respuesta: ¿De cuál? ¿Qué beneficios ha obtenido? 

 

VI. DIMENSION BIENESTAR SOCIAL BASICO 

 
 ¿Qué entiende usted por bienestar?  

 ¿Cree que usted está bien?; ¿Por qué?  

 ¿Cree que su comunidad está bien?; ¿Por qué?  
 
Educación 
 

 ¿Cuántos establecimientos educacionales multinivel existen en el poblado? ¿Dónde 
están ubicados?  

 ¿Los alumnos continúan sus estudios en educación técnica? ¿En qué áreas 
principalmente? ¿Dónde?  

 ¿Los alumnos continúan sus estudios de educación superior? ¿Dónde?  

 ¿Existe un porcentaje alto de deserción escolar en el poblado? ¿Cuáles son las 
principales razones? ¿Existen sectores de la comuna en dónde se concentra esta 
situación, por qué?  

 En año escolar, ¿existen meses de baja asistencia de alumnos? ¿Cuáles son las 
principales razones?  

 ¿Cómo ha sido la evaluación del SIMCE en los últimos 5 años?  

 ¿Existen jardines infantiles y/o sala cunas?  
 
Salud 
 

 ¿Existe servicio de atención de salud en el poblado?  
 ¿Hay servicios de emergencia, postas, consultorios, etc.?  
 ¿Hay diferencias estacionales en la demanda de este servicio?  
 ¿Las personas deben trasladarse a otros centros poblados a establecimiento de mayor 

complejidad? Indagar en el sistema de rondas médicas, cantidad de médicos 
especialistas, etc. 

 En relación a temas de salud en la comuna. ¿Cuáles son las situaciones (problemas 
sociales) con más alto índice? 

 ¿Tiene antecedentes respecto de la cantidad de población que tiene enfermedades 
crónicas o relevantes (como discapacidad) especialmente en niños y adultos mayores? 

 
Seguridad 
 
En materia de seguridad ciudadana  

 ¿Cuál es la situación de la comuna? 
 ¿existen problemas?, ¿de qué tipo?, ¿en qué sectores se concentran?, ¿cómo se 

abordan?  
 ¿Cómo es la dotación de equipamiento e infraestructura en seguridad ciudadana?  
 ¿Hay algún tipo de organización entre los mismos vecinos?  
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Recreación  
 ¿Existen lugares que las personas utilicen con fines recreacionales, deportivos, 

turísticos, culturales u otros? 
 
Servicios básicos 
 

 ¿De dónde obtiene agua para consumo humano?  

 ¿Cuenta con energía eléctrica? ¿Cómo la obtiene?  

 ¿Qué sistema tiene para los desechos humanos?  
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PAUTA DE ENCUESTA 

 

PAUTA ENCUESTA CAMAR 

La encuesta consta de dos partes. La primera se refiere a la caracterización de los habitantes de 
Camar por vivienda, para así conocer cómo se estructura la organización familiar de la 
comunidad en torno al uso de los espacios domésticos. En la segunda parte de esta encuesta se 
realiza la caracterización individual de los habitantes de Camar, en donde se pretende obtener 
datos precisos referidos a los componentes; demográfico, social-cultural y económico. 

 

Parte I. Caracterización de los habitantes de Camar por vivienda.  

 

1. ¿Cuantas personas viven en esta casa? 

               _______________________________________________ 

2. ¿Vive más de una familia en esta casa? 
a) Si 
b) No 

 
3. ¿Cuántas familias viven en esta casa? (si la pregunta anterior es afirmativa). 

               ______________________________________________ 

4. ¿Qué relación existe entre las familias que viven en la misma vivienda? (Si la 
pregunta anterior es afirmativa). 
 

a) Parientes  
b) Arrendatarios 
c) Amigos 

 
5. Indique el tipo de vivienda 

 
a) Casa 
b) Departamento en edificio  
c) Vivienda tradicional indígena (ruka, pae pae u otras)  
d) Pieza en casa antigua o en conventillo 
e) Mediagua, mejora, rancho o choza  
f) Móvil (carpa, casa rodante o similar) 
g) Otro tipo de vivienda particular  

 
6. ¿Cuál es el material de construcción principal de la vivienda? 

 
a) Hormigón armado 
b) Albañilería: bloque de cemento, piedra o ladrillo 
c) Tabique forrado por ambas caras (madera o acero) . 
d) Tabique sin forro interior (madera u otro) 

N° casa encuestada: __________ 
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e) Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional 
f) Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.). 

 
 

7. El agua que usa esta vivienda proviene principalmente de: 
 

a) Red publica 
b) Pozo o noria 
c) Camión aljibe 
d) Rio, vertiente, estero, canal, lago, etc. 

8. Propiedad de la vivienda  
 

a) Propia  
b) Arrendada  
c) Cedida  
d) Gratuita 

 
9. ¿La propiedad esta regularizada por el Ministerio de Bienes Nacionales? 
a) Si 
b) No  

10. Cubierta del techo 
 

a) Tejas (arcilla, metálica, cemento)  
b) Tejuela (madera)  
c) Losa de hormigón 
d) Zinc 
e) Pizarreño 
f) Fibra de vidrio 
g) Paja 
h) Otra 

 
11. Disponibilidad de Servicio Higiénico 

 
a) Conectado a alcantarillado 
b) Conectado a fosa séptica 
c) Cajón sobre pozo negro 
d) Cajón sobre acequia o canal 
e) Químico 
f) No tiene 

 
12. Origen del alumbrado eléctrico 

 
a) Red pública (cía. Electricidad) 
b) Generador propio o comunitario 
c) Placa solar 
d) No tiene 
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Parte II. Caracterización individual del habitante de Camar 

 

Nombre entrevistado: ____________________________________________________________________ 

Sexo: ________________________ 

Edad: ________________________ 

Organización (en caso de pertenecer): _________________________________________________ 

 
I. DATOS DEMOGRAFICOS 
 

13. ¿Qué relación de parentesco tiene con el jefe/a de hogar? 
 

a) Jefe/a de Hogar  
b) Esposo/a o cónyuge 
c) Conviviente por unión civil  
d) Conviviente de hecho o pareja 
e) Hijo/a  
f) Hijo/a del cónyuge 
g) conviviente o pareja 
h) Hermano/a 
i) Padre/Madre  
j) Cuñado/a  
k) Suegro/a  
l) Yerno/Nuera  
m) Nieto/a  
n) Abuelo/a  
o) Otro pariente  
p) No pariente  
q) Servicio doméstico puertas adentro  

 
14. ¿Vive habitualmente en esta comuna? 

a) Si 
a1. en esta vivenda 
a2. en otra vivenda 
 

b) No 
b1 en otra comuna_____________ 
b2 en otro país _________________ 

 

15. ¿Tiene hijos nacidos vivos? 
a) Si 
b) No 

                    3.1 ¿Cuántos? 

                            ______________________ 

N° Persona: 

 



 

170 
 

 

16. ¿Cuál es su estado civil? 
a) Casado/a 
b) Conviviente 
c) Soltero/a 
d) Viudo/a 
e) Separado/a 

 

17. Lugar o comuna de nacimiento (todos los integrantes del hogar) 
a) En esta comuna: 

_____________________ 
 

b) En otra comuna:  
_____________________ 
 

c) En otro país: 
______________________ 
 

18. Lugar o comuna de residencia en el año 2012 (todos los integrantes del hogar) 
a) En esta comuna  

Localidad: _________________ 
b) En otra comuna 

Localidad: _________________ 
c) En otro país 

Cual________________________ 
d) Dos o más 

¿cuáles? ___________________ 
 

19. ¿Asiste actualmente a la Educación formal? Incluye educación preescolar, 
diferencial, básica, media y superior. 
 

a) Si 
b) No asiste 
c) Nunca asistió 

 
 
 

20. ¿Cuál es el curso o año más alto aprobado? Recuerde: no es el curso actual, sino 
que el más alto aprobado. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
f) 6 
g) 7 
h) 8 
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21. El curso anteriormente declarado, a cuál de los siguientes niveles corresponde 
 
a) Preescolar 

 a1) Sala Cuna o 
 a2) Jardín Infantil  
 a3) Prekínder 
 a4) Kínder 

 
b)  Especial o Diferencial 
 
c) Básica o Primaria 
              c1) Educación Básica 
              c2) Primaria o Preparatoria (Sistema antiguo) 
 
d) Media o Secundaria 
              d1) Científico-Humanista 
              d2) Técnica Profesional 
              d3) Humanidades (Sistema Antiguo) 
              d4) Técnica Comercial, Industrial/Normalista (Sistema Antiguo) 
 
e)  Superior 
               e1) Técnico Superior (1-3 años) 
               e2) Profesional (4 o más años) 
               e3) Magíster  
               e4) Doctorado  
 
 

22. ¿Completo el nivel anteriormente declarado? 
a) Si  
b) No 

 

II. ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

23. ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario 
 

a) Si 
b) No 

 
10.1) ¿A cuál? 

a) Mapuche 
b) Aymara 
c) Rapa Nui 
d) Lican Antai 
e) Quechua 
f) Colla 
g) Diaguita 
h) Kawésqar 
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i) Yagán o Yámana 
j) Otro (especifique) ___________________ 

24. ¿Qué religión profesa? (todos los integrantes del hogar) 

a) católica  
b) Evangélica  
c) T. de Jehová  
d) Judaica  
e) Mormón 
f) Musulmana 
g) Ortodoxa 
h) Otra 
i) Ninguna 
 

25. ¿Forma parte de alguna organización étnica? (todos los integrantes del hogar) 

a) Comunidad 
b) Asociación 
c) Ambas 
d) Otra ¿cuál? 
e) No pertenece 
 
20.1 ¿Desde cuándo? 
Año: ______________________ 

26. ¿Sufre alguna discapacidad? (todos los integrantes del hogar) 

a) Ceguera 
b) Sordera 
e) Mudez 
f) Parálisis 
g) Deficiencia mental 
h) dos discapacidades o más 
i) No sufre discapacidad 
 

III. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS  
 

 
27. ¿Cuál era su situación laboral la semana pasada? (todos los integrantes del hogar)  
 

a) Trabajando por ingreso  
b) Sin trabajar, pero con empleo  
c) Buscando trabajo, habiendo trabajado antes  
d) Trabajando para un familiar sin pago en dinero  
e) Buscando trabajo por primera vez  
f) En quehaceres del hogar  
g) Estudiante  
h) Jubilado/a o rentista 
i) Incapacitado para trabajar 
j) Otra situación 
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28. En este trabajo es o era (todos los integrantes del hogar) 
 

a) Asalariado/a  
b) Trabajador/a de servicio doméstico  
c) Trabajador/a por cuenta propia  
d) Empleador, empresario o “patrón”  
e) Familiar no remunerado  

 
29. Sector laboral (todos los integrantes del hogar) 
 

a) Primario (materias primas) 
b) Secundario (industria manufacturera) 
c) Terciario (servicios y otros) 

 
 
INFORMACIÓN AGROPECUARIA (DIRIGIDA A PRODUCTORES) 
 
 
30. Total de predios bajo su propiedad:  
 
___________________________________________________________ 
 
31. Total predios en producción permanente:  
 
___________________________________________________________ 
 
 
32. Total de la superficie (en ha):  
 
_______________________________________________________________ 
 
33. Origen del agua:  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
34. ¿Posee derechos de aprovechamiento inscritos?  
 
    a) Si, ¿cuántos? (lt/seg)  
 
_______________________________________________________________ 
 
    b) No, ¿por qué no? 
 
_______________________________________________________________ 
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35. Forma de tenencia de la tierra: 
 

a) Propia con título inscrito   
b) Propia con título irregular  
c) Recibido en goce o regalía  
d) Tomado en arriendo 
e) Recibido en mediería 
f) Que le han cedido 
g) Que la ha ocupado 

 
36. Uso del suelo (idealmente especificar en ha): 
 

a) Cereales, leguminosas o tubérculos 
b) Frutales  
c) Viñas 
d) Hortalizas y flores  
e) Forrajeras anuales 
f) Praderas artificiales 
g) Barbecho o descanso 
h) Plantaciones forestales 
i) Bosque nativo y matorrales 
j) Infraestructura 
k) Terrenos estériles y no aprovechables 

 
37. ¿almacena su producción? 
 

a) Si 
b) No 

 
38. ¿Dónde? 
 

a) Infraestructura propia 
b) Infraestructura ajena 
c) Otra infraestructura 
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39. Datos de producción agrícola 
 

Actividad agrícola  Destino de la producción Forma de desplazamiento 
Especie 
(jerarquía) 

Cantidad de 
chacras 
sembradas 

Época 
siembra 

Época 
cosecha 

% 
autoconsumo 

% 
Venta 

Mercado 
comprador 
(feria, 
particular, 
empresa, 
etc). 

Propio Tercero 
(intermediario, etc) 

         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
40. ¿Cuenta con trabajadores que participen en labores de cultivo de su(s) predio(s)? 
 

a) Si, ¿Cuántos? ____________________ 
b) No 

 
41. Destino de la producción: 
 

a) Autoconsumo 
b) Venta 
c) Autoconsumo y venta (porcentaje aproximado) 

 
42. ¿Cómo financia su producción? 
 

a) Crédito 
b) Subsidio 
c) Independiente 
d) Otra fuente 

 
 
43. Entidad financiadora 
 

a) Banco 
b) Indap 
c) Empresa(s) 
d) Otra fuente 
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Sector Ganadero 
 
44. ¿Cría animales? 
 

a) Si 
b) No 

 
45. ¿Posee o utiliza estancia de pastoreo? 

a) Si 
b) No 

 
46. ¿A quién pertenece la estancia? 
 

a) Familiar 
b) Propia 
c) Vecino  

 
 
47. Datos de crianza de animales 
 

Ganadería Destino Forma de 
desplazamiento 

Animal Cantidad Procedencia Autoconsumo Venta Mercado/comprador Propio Tercero 
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 


