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1 ostugurios,desdehacetiempoun 
problemadelasciudadesdeliercer 
Mundo, estan brotando ahora en 

las colinas y vlejas carrileras de las 
tireas rurales de Chile. Muchas de 
estas aldeas, o pueblos nuevos, pare- 
ten ser permanentes. Otras se mueven 
con las cosechas. 

Los habitantes de las aldeas de 
Chile son, y siempre han side, agricul- 
tares. Per0 ellos estk sin tierra, 0 sin 
trabajo, o ambas cosas. 

En la base de este fen6meno est?m 
las politicas econ6mlcas de Chile en 
relacibn con el desarrollo agricola. 
Entre 1965 y 1973, las estrategias 
econ6micas insistieron en mayor mter- 
venci6n oficial en forma de controles 
de precios, credit0 e insumos subsidia- 
dos. controles a las tasas de inter&y 
restriccionesal comercio. Estefuetam- 
bi& el periodo de la reforma agraria 
cuandoseexpropiaronunas6.000 ha- 
ciendas grandes. 

Desde 1973, sin embargo, el gobier- 
no militar ha removido las restricciones, 
10s subsidios y 10s controles, en un 
viraje de politica hacia et mercado 
libreen el sectoragricolayotrosde la 
economia. El programa de reforma 
agraria tambikn cambid: un tercio de 
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la tierra expropiada fue devuelta a 10s 
propietarios originales, otro tercio fue 
parcelado entre unas 40.000 familias, 
el resto fue subastado. 

Esta secuencia de reformas agrarias 
anunci6 el fin del sistemafeudal de la 
hacienda, bajo el cual 10s grandes 
propietanos empleaban muchas fami- 
lias para trabajar la tierra y asumian 
responsabilidad -social, econ6mica 
y politica- por”sus” campesinos. Sin 
embargo, con la lleqada de una forma 
altamente capitalista de agricullura, 
en fincas mas pequenas, y un nuevo 
regimen politico, no hay ventaja en 
mantener gran niimero de trabajadores 
dependientes. 

Si bien en la mayoria de 10s paises 
&OS desposeidos hubieran ido a en- 
grosar loi tugurios urbanos, en Chile 
nohasidoasi.Aunquedesde1975no 
ha habidocenso, un estudiodel empleo, 
la migracidn y la produccibn campe- 
sina, realizado por el Grupo de Inves- 
tigaci6n Agraria de la Academia de 
Humanism0 Cristiano, indica que la 
poblaci6n urbana ha permanecido es- 
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La raz6n principal es la falta de 
oportunidades de empleo en las ciu- 
dades, especialmente porque las in- 

dustrias no pueden competir con las 
importaciones baratas resultantes de 
la remoci6n de las restricciones al 
comercio. 

Los campesinos de Chile, dice Jaime 
Crispi, director del proyecto, desean 
adem& permanecer coma campesi- 
nos, conseguir tierra en alguna forma. 
Pero hay poca tierra disponible. 

En la f&i1 zona central del pais 
alrededor de Santiago -el norte de la 
regi6n agricola- ha habido una ex- 
pansi6n de la production orientada 
hacia la exportacihn, en fincas media- 
nasygrandesquesiembran principal- 
mente frutas. Grandes inversiones de 
capital han llegado a estas modernas 
fincas mecanizadas que responden 
pore1 90 porciento de 10s rendimientos 
agricolas de Chile Alli son pocos 10s 
trabajadores que se necesitan, except0 
durante la cosecha cuando la deman- 
da de mano de obra aumenta de 10 a 
15 veces. 

En el sur, antes de la zona en donde 
el pais seconvierteen unaseriedepenin- 
sulasindentadas,predominalafincade 
lkteos. Esta era anteriormente una 
Brea triguera, pero el retire de 10s 
subsidies para abonos yotros insumos, 
asi coma de las restricciones a la 



Para el campesino sin tierra, /a agricultura significa recoger 
la fruta de exportacidn. Para sobrevivir, /OS pequefios 
agricultores deben producir y vender mas a cambio de 
ganancias siempre menores. Finalmente tienen clue buscar 
trabajo por fuera. 

importaci6n, ha hecho que el trigo 
domestico no sea competitive. Las 
fincas de lkteos, coma las de frutas, 
son intensivas en capital y requieren 
pocos trabaiadores. Hay poco espacio 
para 10s pequefios productores. De 
hecho, muchos de 10s pequeAos agri- 
cultores que recibieron tierra en estas 
regiones la han vendido a 10s grandes 
productores en rar6n de la economia 
de escala de este tipo de agricultura. 
Ella ha llevado a la consolidaci6n de 
las tierras mas f&iles en pocas manes. 

Entre estas dos regiones hay una 
banda de tierras menos f&tiles, sem- 
bradas tradicionalmente con cultivos 
b.kicos en el norte y trigo en el sur. 
Como 10s m&genes de ganancia son 
muy bajos, poco capital se invierte en 
esta regi6n. La producci6n oscila entre 
varies cultivos bksicos -papa, frijol, 
remolacha- cualquiera que dk 10s 
mas altos beneficios. Allisi hayespacio 
para 10s pequelios agricultores. 

Los investigadores sospechaban 
que la mayoria de las personas des- 
plazadas--unas200.000-eestabatw 
tando de hater agricultura en esta 
Breayqueestoibaacompaiiadodeun 
gran movimiento migratorio interno. 
Sus sospechas han sidoconfirmadas. 

El estudio encontr6 que un niimero 
de campesinos se ha unido a 10s 
amigos y familiares que poseen tierra 
en esta regi6n. Algunos han encon- 
trade empleo en las pequefias granjas 
y otros han recurrido a la cosecha 
compartida, especialmente en el sur. 
Otros incluso se han convertido en 
“nuevos aldeanos”. 

La regi6n alrededordeTemuco,cer- 
ca de la zona de Ikteos, por ejemplo, 
era una area triguera. Los indtos Ma- 
puche siempre han poseido tierra en 
las resewas de esta area. Trabajada 
porgeneracionescon pocosinsumos, 
la tierra es pobre y las parcelas indivi- 
duales pequeAas.Todos aquellos que 
han podido dejar el trigo lo han hecho 
y ahora siembran una variedad de 
cultivos de subsistencia. El empleo 
disponible en las vecinas granjas l&c- 
teas es poco. y 10s problemas limitrofes 
han detenido la migraci6n a Argentina 
en busca de trabajo. Por tanto, dos a 
tres meses al ario lx Mapuches mi- 
gran hacia el cintur6n de frutales para 
trabaiaren lacosechadondeobtienen 
un poco mas que el salario minimo. 

Al norte de esta Area, debajo del 
cintur6n de frutales, el cultivo mciltiple 
provee mayores oportunidades de em- 

plea. Debido a que 10s cultivos madu- 
ran al tiempo que las frutas, 10s agricul- 
tares no pueden dejarsu tierra. Si bien 
mucha gente se ha desplazado a esta 
area en busca de trabajo, 10s invest& 
gadores sospechan que ellos se mo- 
verBn tan pronto coma sea posible 
porque la base econ6mica en el irea 
es demasiado pobre para sostenerlos. 

El estudlo, apoyado por el CIID, ha 
probado que la actual economia agri- 
cola chilena orientada hacia la expor- 
taci6n depende de la economia del 
campesino, dice Crispi. El suministro 
de mano de obra estacional, esencial 
para el Bxito de las grandes fincas 
fruteras, solo estara a disposicibn mien- 
tras haya grandes cantidades de gente 
pobredesesperadaporobteneralgtin 
ingreso. 

A trav& del proyecto se ha docu- 
mentado el empobrecimiento de 10s 
campesinos. El Dr. Crispi explica: me- 
dlante redistribuci6n de tierra se cre- 
aron 40.000 fincas pequenas. Corn0 
no hay disponibilidad de subsidies ni 
crkdito, estos agricultores producen 
solo lo que saben hater sin ninglin 
insumo: papas, frijoles y otros alimen- 
tos baslcos de 10s pobres. El aumento 
resultante en el suministro de estos 
alimentos bisicos, combinado con un 
descenso en el poder de compra de 
10s pobres, ha deprimido el precio de 
mercado de &OS productos. 

Latinicaformaenquelosagricultores 
pueden mantenersusingresoses pro- 
duciendoyvendiendomas,conloque 
se deprimen mas 10s precios. Y mien- 
VaS esto resulta en una mayor dis- 
ponibilidad de alimentos bksicos, 10s 
agricultores se “en forzados eventual- 
mente a buscar trabajo por fuera para 
mantener sus ingresos, aumentando 
el suministro de mano de obra tempo- 
ral para las grandes fincas. 

Los resultados de 10s estudios se 
divulgan entre las numerosas organi- 
zaciones otientadas a la acci6n y no 
oficiales que trabajan en las areas 
rurales de Chile, coma el Centro de 
Investigaci6n y Desarrollo de la Edu- 
caci6n (ver articulo siguiente). 

La investigaci6n registra la historia 
deloqueestapasandoen Chile.“Esto 
seramuyimportanteen elfuturo porque 
necesitaremostenersoluciones,agre- 
ga. No tratamos de ser provocadores, 
sinosimplementedeserialarloquees 
cierto”. 0 
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