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Un experimento
 
de reforma agraria
 

La reformade las tierrasde la Iglesia en Chile 

como estudio de laboratorio. 

Es indudable que la reforma agra-
ria se ha ganado recientemente el
favor de los tdcnicos del desarrollo, 

Aun asi, un acad6mico ingles ha 
observado que en sus primeras 
etapas la reforma agraria es cuesti6n 

politica que no incumbe a expertos 
que "la creen con sus asesora-
mientos". Teniendo en cuenta !o 
anterior, pero teniendo presente a la 
vez que un cambio real se producirfi 
tarde o temprano inevitablemente, los 
t~cnicos y los investigadores harian 
bien en estudiar aun mis a fondo el 
mecanisino de la reforma. 

Los t6cnicos podrian iniciar el 
estudio del proceso de la reforma 
agraria examinando de cerca la forma 
en que funcionan algunos "experi-
mentos" de carficter mfis bien aislado. 
En Chile, donde la tierra sigue es-
tando muy concentrada en manos de 
unos pocos y el nimero de agricul-
tores sin tierra aumenta, el programa 

de reforma de las antiguas propie
dades de la glesia constituye n
buen ejemplo. 

El interks do Ia Iglesla 
por Ia reforma 

En otro tiempo, en Chile, la iglesia 
era una de las instituciones mfis 
opuestas a la reforma agraria. En la 
primera 6poca de la colonia era sin 
duda el mayor terrateniente del pats. 
Sin embargo, una serie de factores 
interrelacionados ha cambiado su 
actitud oficial. Entre ellos se cuenta 
el hecho de que ya no es un gran 
terrateniente; seg6n tin cfilculo re
ciente s6lo posse unas 50.000 hectfi
reas en Chile. La mitad se cultiva 
directamente y la otra estfi arrendada. 
La mayor parte de esta tierra es 
propiedad de 6rdenes religiosas y el 
resto de la di6cesis. Una cierta super
ficie no estfi constituida en grandes 
fundos, pero en las ciudades hay 
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solares donde se construyen iglesias el programa de reforma agraria de 
y escuelas. Parte de las tierras rurales la Iglesia en Chile al entregar Los 
no puede regarse y es incultivable. Silos, un fundo de 182 hectfreas 

Con todo, su carActer de propie- propiedad de su di6cesis, a una 
tario de tierras reducidas en tamafio cooperativa de campesinos en la tern
no explica el actual interns de la porada de siembra de 1962. El Obispo 
Iglesia por la reforma agraria, ya que vendi6 la tierra a la cooperativa a 
los propietarios de macrofundios con- un precio "inferior en un 35% a su 

°
tinuan siendo sus fieles mis influ- valor comercial", por un total de E 
° yentcs. Otro de los factores que ha 210.000 (al cambio de 1963-64 de E 

modificado la actitud de la Iglesia es, [Escudos] 3,2 por US$ 1,00) pagadero 
con seguridad, la mayor aceptaci6n a plazos de 20 afios. Los pagos 
de ia doctrina social de la Iglesia, deblan ajustarse anualmente teniendo 
que reiter6 en forma clara el Papa en cuenta el poicentaje de F.umento 
Juan XXIII en su enciclica Mater et del precio del trigo dr.rante el 
Magistra.Los obispos chilenos siguie- afio y un interns del 5% anual por 
ron esta enciclica con cartas pasto- las tierras pendientes de pago. (Se 
rales en apoyo de la liberal postura habla de que el ajuste inflacionario 
del Papa. sea menos fuerte.) Comprendiendo 

Aparte de esta base doctrinal, la que los oficinistas no podrian hacerse 
extrema izquierda de Chile ha cargo de los detalles de la retorma, 
aumentado mucho 61timamente. Para el Obispo Larrain nombr6 un comit6 
recobrar la ofensiva, las jerarquias para planear los aspectos tcnicos. 
eclesiisticas propusieron su propio El mismo afio, el Arzobispo de 
programa experimental de distribu- Santiago entreg6 a los campesinos 
ci6n de tierras. Es m6.s, muchos hijos dos fundos de su di6cesis: Las Pata
de propietarios conservadores se han guas*, con 1.213 hectfireas de tierras 
hecho cristiano-dem6cratas y reco- de regadio, y Alto Melipilla con 164 
nocen la necesidad de algunos cam- hectfireas de regadio. Se aplicaron las 
bios. El Presidente Eduardo Frei ha mismas condiciones de pago que en 
incluido en muchas ocasiones la re- Los Silos. Siguiendo el ejemplo del 
forma agraria, en un contexto demo- Obispo Larrain, el Arzobispo nom
crfitico, entre las principales pre- br6 un comit6 t~cnico para que se 
ocupaciones de su nuevo gobierno. encargara de los detal~es de orden 
La misma Iglesia en C'.ile ha tenido t~cnico. En 1963, estos dos comit~s 
dirigentes liberales como el Obispo t6cnicos se fusionaron y pasaron a 
Manuel Larrair, E., quien, por su constituir el Instituto de Promoci6n 
actitud favorable con respecto a la Agraria (INPROA), uno de los 
reforma agraria, ha sido tachado de pocos organismos privados de Am& 
"demagogo y loco" no s6lo por la rica Latina que se ocupa de la re
extrema izquierda, sino tambi6n por forma agraria. 
algunos cat6licos activos de tenden- Antes de la reforma, el Obispo 
cias mis conservadoras. Larrain arrendaba Los Silos desde 

1952, cuando lo compr6 su di6cesis. 

La reforma do Los Silos: 
un xperlimento cmunal *EI experimento de Las Pataguas se 

examinar, en un pr6ximo mimero de 
El Obispo Larrain fue quien inici6 DESARROLLO ECONOMICO. 

2
 



El 61timo arrendatario fue perdiendo 
gradualmente a sus mejores trabaja-
dfres ,esidentes (inquilinos) que se 
marcharon a fundos vecinos donde 
recibfan mejores salarios, mejores 
condiciones de vida, y regalias. (Los 
inquilinos y los capataces del fundo 
reciben parte de su salario en dinero 
y el resto en especie.) 

A mediados de 1961, los trabaja-
dores de Los Silos eran entre los 
peores pagados de la regi6n. En pro-
testa por esta situaci6n, uno de los 
regidores socialistas vecinos organiz6 
una huelga en el fundo. La huelga 
tuvo por consecuencia que el arren-
datario y el inspector laboral de ia 
localidad negociaran un acuerdo para 
aumentar los salarios, si bien no 
lleg6 a cumplirse y sicte empleados 
del fundo continuaron en huelga. 

do Los SilosOrganlzacl6n 
Despu6s de siete meses de huelgas, 

el Obispo Larrain cancel6 el contrato 

de arrendamiento y entreg6 Los Silos 

a cuantos de los antiguos trabajadores 

quisieron aceptar los principios de la 

cooperativa. Su comit6 eligi6 a un 

exadministrador del fundo para que 

viviera en la granja y se encargara 

de las actividades cotidianas. De las 

18 familias que entonces vivian en el 

fundo, cuatro decidieron marcharse. 

Luego, la cooperativa expulso a dos 

mis. Otrs cuatro familias del grupo 

original fueron alentadas por agentes 

exteriores (seg6n se dice por el 

mismo dirigente socialista que or-

ganiz6 la huelga) a que no se unieran 

a la cooperativa ni salieran del fundo. 

Hasta la fecha, la cooperativa no ha 

podido convencer a estos disidentes 

para que entreguen las casas y las 

pongan a su disposici6n. En la actua-

lidad la cooperativa esti empefiada 

en un dificil proceso juridico para 

expulsarlos. 
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El comit6 t~cnico eligi6 un nuevo 
colono por considerario tin dirigente 
comunal nato que podria ayudar a 
organizar una cooperativa eficiente. 
El mismo habia sido inquilino du
rante muchos afios, habia seguido un 
curso breve de formaci6n para diri
genres agricolas y parecia comprender 
adecuadamente los problemas de la 
reforma agraria. La cooperativa 
entrevist6 y vot6 la admisi6n de la 
mayoria de los nuevos miembros. 

Los Silos funciona actualmente 
como cooperativa y es una de las 
primeras granjas de la historia de 
Chile que se rige por bases comuni
tarias. El INPROA, con un personal 
que consiste de 32 empleados, no 
trata con los miembros particulares, 
sino que ofrece cr6dito, ayuda t6cnica 
y otros servicios por intermediario 

de la cooperativa. 

El sistema de tenencla 
Es conveniente describir el sistema 
actual de tenencia de tieras de Los 
Silos basado en los tres cultivos mfis 
importantes del fundo en 1963-64: 
1) el trigo que ocupa alrededor del 
32% de la tierra del fundo; 2) la 
alfalfa (para heno y pastos), el 35%; 
y 3) chacras (maiz, patatas y fri
joles), el 10%. Los beneficios del 
trigo y el heno, explotados comunal
mente, habian de destinarse a cubrir 
los gastos generales del fundo como 
los de agua, electricidad, plazos de 
]a maquinaria, hipoteca de la tierra 
e intereses. 

Los miembros de la cooperativa se 
sortean las chacras. Estas son parti
culares en el sentido de que los 
miembros mismos son los respon
sables de la siembra, cultivo y re
colecci6n; el INPROA paga las semi-
Has y los fertilizantes a trav6s de Id 
cooperativa y los miembros tienen 
que devolverle estos anticipos en 



especie con el fruto de las cosechas. 
Y se cobra un can6n por cada animal 
lechero (de propiedad individual) 
que pasta en terrenos comunales. 

Uno de los principales problemas 
de este sistema consiste en que no 
hay muchos incentivos claros para 
que los miembros de !a cooperativa 
trabajen en la tierra comunal, en vez 
de dedicar la mayor parte de su 
energia a empresas particulares. 
Aparte de la censura de la coopera-
tiva y de la investigaci6n personal del 
comit6, el principal m6vil econ6mico 
para trabajar en la propiedad comunal 
es que si los beneficios de la tierra 
comdn no son suficientes para cubrir 
los gastos de ]a granja, tendrfin que 
atenderse con los beneficios obtenidos 
en los cultivos de propiedad indivi-
dual. 

Durante el primer afio de funcio-
namiento de la cooperativa, Los Silos 
obtuvo ingresos netos suficientes para 
hacer el pago de la tierra al Obispo, 
pagar el primer plazo de alguna ma-
quinaria y aumentar el nivel de vida 
de la mayoria de los participantes. 

Cuando se cre6 el INPROA en 
1963, el director contratado a cuyo 
cargo habla estado el proyecto, en 
nombre del comit6 ttcnico, se rein-
tegr6 al personal del INPROA en 
Santiago. Se estim6quelosmiembros, 
en lugar de considerarlo como asesor, 
lo consideraban como a un patr6n. 
Al mismo tiempo se ampli6 la autori- 
dad directiva del dirigente de los 
campesinos de Los Silos, que habia 
sido elegido presidente de la coopera-
tiva. En consecuencia, durante el afio 
agricola 1963-64 !a cooperativa 
adopt6 muchas decisiones t6cnicas. 

A principios del afio agricola de 
1963-64 se vot6 para los miembros 
de Los Silos un salario diario de E* 
1,1 (alrededor de US$ 0,40-no 
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mucho mfs que en el afto anterior); 
los miembros con funciones especia
lizadas hablan de percibir un salario 
un poco mis alto. Lo mismo que en 
el caso de los cr&litos de producci6n 
en especie, se esperaba devolver al 
INPROA estos anticipos en efectivo 
para cubrir los gastos del coste de la 
vida en el momento de la cosecha. 

Resultados obtenidos 
Los ingresos brutos de la cooperativa 

E° en el afio 1963-64 ascendieron a 
64.000 mientras que sus obligaciones, 
incluso todos los gastos de operaci6n, 
consumo y los pagos de la tierra y 
el capital, representaron alrededor de 
E' 93.500; o sea, una deuda total 

E° de 29.500 aproximadamente. 
Como es natural, el 10% que se 
carga para depreciaci6n de los en
seres de propiedad de la cooperativa 
(unos E° 4.000) y el 2% que carga 
el INPROA por concepto de gastos 
de comercializaci6n de las cosechas 
que se venden todas por intermedio 
de la cooperativa (urios E' 1.000) 
podrian revertir a Los Silos. 

El anfilisis de una granja vecina 
-una de las mejores explotadas de 
Chile-demuestra que la producci6n 
neta por hectfirea con una suma 
anfiloga de capital de operaciones 
(sin incluir las construcciones) y 
tambi6n con pocos problemas de 
riego, era un 36% superior. Esto 
indica que Los Silos, mediante una 
mejor organizaci6n y con el concurso 
de t6cnicos de primera, podria au
mentar su producci6n para resultar 
rentable. 

Una comparaci6n de Los Silos con 
dicha granja puso de manifiesto que 
en Los Silos se aplicaron unos 55 
dias/hombre por hect6.rea mientras 
que en el fundo vecino s6lo se 
utilizaron unos 31. Si Los Silos pu



diera reducir sus gastos de mano de 
obra utilizando finicamente el tra-
bajo de las familias sin contratar 
obreros fuera del fundo (36 dias/ 
hombre par liectfirea pueden obte-
nerse en la cooperativa sin empleo de 

E° extrafios), ahorrarian los 4.000 
que se gastaron durante el afto en tra-
hajadores adicionales, y podrian apli-
carlos a actividades que producen 
ingresos coma par ejemplo ]a compra 
de fertilizantcs. 

Aparte de estos problemas reco-
nocidos, Los Silos ha logrrdo las 
siguientes realizaciones: 

1) La producci6n ha aumentado 
en relaci6n con la que se obtenia con 
el sistema de arrendamiento. 

2) Aunque la cooperativa ha su-
frido p~rdidas a! no poder recuperar 
la mayor park de los anticipos en 
efectivo y la producci6a de las chac-
ras de propiedad individual, se ha 
registrado un aumento de los ingresos 
de 14 de los colonos en 1963-64, 
en comparaci6n con los que obtenian 
en calidad de inquilinos, medieros o 
empleados del fundo. 

3) Los colonos, que antes cran 
inquilinos, estin aprendiendo a adop-
tar decisiones directivas, a pesar de 
que hasta cl experimento de reforma 
no habian tenido tal responsabilidad. 

4) La cooperativa se estableci6 
coma instrumento para presentar soli-
citudes y obtener servicios proce-
dentes del INPROA. 

El INPROA y Ia Cooperativa de 
Los Silos han aplicado las medidas 
siguientes para remediar los proble
mas del afio pasado: 

1) Se estfin tomando medidas mfs 
estrictas para comercializar la pro
ducci6n-incluso la producci6n de 
las chacras y la leche de las vacas 
de propiedad particular que ahora 
ha de comercializarse par intermedio 
de la cooperativa. 

2) Se insiste mfis en ampliar los 
beneficios sociales de la cooperativa 
y en demostrar con gran cuidado que 
gracias a la organizaci6n puede 
mejorar la vida de sus miembros. 

3) Se ha confiado la direcci6n de 
Los Silos a un ingeniero agr6nomo. 
Si bien no vivirfi en Los Silos, coma 
lo hizo el primer director de la 
cooperativa, asesorarfi muy de cerca 
a ia cooperativa sobre los asuntos 
t~cnicos. 

4) La concesi6n de cr~ditos del 
INPROA dependerd de que la 
cooperativa siga el asesoramiento 
t6cnico que se le d6. 

5) Se le ha presentado a cada 
uno de los cooperativistas una cuenta 
de sus deudas, recordfindoseles que 
han de pagarlas con la cosecha de 
1964-65. 

6) No se le pagarAn a ningtia 
cooperativista sus gastos de vida par 
un nfimero excesivo de dias de en
fermedad. (En 1963-64 hubo casos 
de abuse par parte de los miembros 
que cobraron anticipos.) 

7) Se ha obtenido un pr6stamo de 
la Corporaci6n de Fomento (COR-
FO) para comprar un rebafio de 
buenos animales lecheros. Con ello 
se intensificaran las operaciones y 
par consecuencia la cooperativa de
penderfi menos del trigo. 

8) La cooperativa no contrat6 
mana de obra extrafia para la siembra 
de 1964. 



PART II 

Los colonos del fundo LasPataguas,en Chile,
 
son propietariosde sus parcelas:
 

un estudio de c6mo funciona ese proyecto,
 
de sus logros y sus dificultades.
 

En el fundo Los Silos, estable- Alto Melipilla, la mayoria de las 
cido en 1962, el Inatituto de Pro- parcelas se entregaron a empleamoci~n Agraria (INPROA), funda- dos del fundo de categoria su
ci6n privada que se cre6 para perior y no a campesinos sin 
administrar proyectos de reforma tierra, que deben ser ]a base de 
agraria en tierras de la Iglesia una verdadera reforma. El INPROA 
en Chile, experiment6 con un sis- destina a este proyecto una pro
tema casi comunal de tenencia de porci6n pequefia de sus recursos. 
tierras (DESARROLLO ECONOMICO, Ya que los colonos administran 
Primer Trimestre, 1965). El pro- sus propias tierras en estos dos 
yecto pas6 a considerarse como de fundos, la cooperativa tiene fun
transici6n: para una 6poca pr6- ciones mfis limitadas que bajo el 
xima existe el prop6sito de dividir sistema instituido en Los Silos. 
este fundo de 182 hectAreas en En Las Pataguas, ]a cooperativa
parcelas de tamafio familiar, una funciona como un organismo de 
vez que una cooperativa de servicios por intermedio del cual 
colonos est6 en marcha, que los pueden canalizarse asesoramiento 
colonos hayan adquirido mfs tdcnico y cr~dito y comercializarse 
experiencia como empresarios y los productos. Es tambi~n el or
que el capital del fundo se haya ganismo encargado de las inver
modificado convenientemente para siones de infraestructura y vende 
fincas mfs pequeflas. comestibles a los miembros. 

A diferencia, igualmente, de 
Distribuci6n do tierras Los Silos, donde cualquier antiguo
En contraste con el sistema exis- residente del fundo podia formar 
tente en Los Silos y en forma parte de la cooperativa de terra
mwis semejante a los procedimien- tenientes. el Comit6 T~cnico del 
tos aplicados hasta ]a fecha en el Arzobispo de Santiago (uno de 
programa gubernamental de colo- los predecesoreE del INPROA) ide6 
nizaci6n*, a cada colono de los un sistema de puntos para selec
fundos Las Pataguas y Alto Meli- cionar a los futuros colonos de 
pilla (establecidos ambos en 1962) Las Pataguas y establecer el 
se le vendi6 su tierra inmediata- orden en que cada uno podia 
mente despu~s de instalarse. En elegir su tierra en el fundo sub

dividido. Los puntos se adjudica*1 so aprueba en ou forma actual el ron por factores como los siguien
proyeeto do ley do reforma agra'ia quo esta 
en 0 Congreso de Chile, en elprograma del tes: cantidad de afios que se habia
gobierno se aplicaran cada vex mu proeo
dimientoe de Ia "agricultura cooperativa". trabajado en el fundo; numero
El gobierno Democrata Cristlano do Eduardo
Frei aspira a dar, antes do quo termineo. de depndientes del colono; nti
mandato on 1070, derechos de tenencla aobre mero de afilos en que habia sidoIn tlorra a 100.000 campesinos en ]a mitad 
do la tilerras de regadlo del pals. arrendatario o aparcero; cantidad 
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de dinero ahorrado, etc. Ademis, 
para ser elegido, un colono teida 
que haber trabajado en agricul-
tura durante cinco afios, pertene-
cer a un hogar establecido, prome-
ter explotar personalmente sus 
tierras y no ser ya propietario 
de una finca mayor que ]a que 
recibiris en Las Pataguas. 

Se repartieron unidades de tres 
categorias diferentes de tamafio: 
1) huertos de una hectfirea; 2) 
paroelas o unidades familiares de 
aproximadamente 17 hectireas; 
y 3) hijuelas de entre 35 y 86 hec-
t/treas. En las filtimas dos catego-
rias, la extensi6n de la finca depen-
dia de ]a clase de suelo y de las 
posibilidades de riego. 

Se aplic6 el sistema de puntos 
a 52 de los 60 primeros inquilinos 
y empleados de categoria superior 
del fundo que querian participar 
de la reforma. Se permiti6 per-
manecer a todos menos tres, a 
quienes se pag6 una indemniza-
ci6n de 70 escudos (al cambio de 

E° 1963 de [escudo] 3,25 por 
US$ 1,00) por cada afio de ser-
vicio en el fundo. Se dieron 
huertos a ocho antiguos inquili-
nos del fundo y a cuatro traba-
jadores especializados del mismo: 
un panadero, dos mecnicos y un 
herrero. Se dieron parcelas a 31 
inquilinos o medieros del fundo 
y a 4 empleados del mismo, asi 
como a 24 propietarios de mini-
fundios vecinos y trabajadores de 
otros fundos que lo solicitaron. 
Las hijuelas se entregaron a los 
solicitantes mfis capaces. En total 
se dieron 12 huertos, 59 parcelas 
y 5 hijuelas. 

Se tenia el prop6sito de contra-
tar a todos los huerteros para 
trabajar en las fincas mfs exten-
sas, pues se re:noci6 que sus 
tierras no serian bastante grandes 
para permitirles ganarse ]a vida. 
Estructura socialalsprca. 

La diferencia de tamafio de las 

tierras recibidas determin6 una 
estructura social de clases en Las 
Pataguas. Aunque uno de los 
,rop6sitos de la reforma consiste 

en romper el rigido sistema social, 
en este caso los reformistas 
recrearon una replica en minia
tura de ]a anacr6nica estructura 
existente en ]a agricultura chi
lena. Los hijueleros comenzaron 
inmediatamente a dominar ]a co
operativa. For el contrario la 
situaci6n de los huerteros mejor6 
poco: abora trabajaban para los 
nuevos terratenientes a veces por 
un salario menor y generalmente 
de manera mis irregular que bajo 
el viejo sistema patronal. 

Con el objeto de remediar este 
resultado desagradable, el INPROA 
alienta ahora a los hijueleros a 
abandonar ]a cooperativa. Para 
hacer frente al problema en el 
otro extremo del espectro, el 
INPROA estA dividiendo ahora 
entre huerteros que quieren am
pliar sua posesiones parte de ]a 
tierra que habia sido reservada 
para utilizaci6n cooperativa. Es 
de esperar que esta nueva norma 
ayudarA a crear en Las Pataguai 
una clase media mfis efectiva. 

Costos do parcelaci6n 
Un inconveniente de la parcela
ci6n, cuando se ]a compara con el 
sistema de Los Silos, es que los 
costos iniciales son mfis elevados. 
En Las Pataguas fue necesario 
construir algunas casas (hay 
ahora en el fundo 16 familias mfis 
que en el principio), se consider6 
necesario reemplazar algunas 
viviendas viejas en malas condi
ciones, se construyeron algunos 
caminos internos y se instalaron 
algunas cercas. Ademfis, hubo que 
modificar el sistema de riego, 
que habla sido trazado para los 
grandes campos del fundo origi
nal, a fin de que lievara el agua 
al]as parcolas. 

En total, la infraestructura 
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representa alrededor del 20% del 
costo de la reforma. El valor de 

° ]a tierra se fij6 eP unos E 
918.000 y el costo de la nueva 
infraestructura fue de aproxima

° damente E 232.000. Como en el 
costo de ]a tierra para el colono 
intervienen algunos gastos adicio-
nales, la parcela media, completa, 
se vende por el equivalente de 
de unos US$ 4.660. Los pagos 
de amortizaci6n estfn giujetos a 
reajustes anuales por la inflaci6n. 

Sltuacl6n do los colonos 
Para determinar ]a situaci6n 
econ6mica de los nuevos terrate-
nientes de Las Pataguas en 
1963-64 bajo el sistema de explo- 
taci6n individual se hizo un mues-
treo de 25%, estudiando 19 casos 
de un total de 75 (grfifico en la 
pfigina 28). Se estratific6 ]a rnues-
tra de acuerdo con el tamafio 
de las parcelas, y se hizo a los 
colonos entrevistas personales 
para establecer sus ingresos netos, 
su actitud hacia la reforma y sus 
condiciones sociales y econ6micas 
previas y posteriores. 

A todos los parceleros se les 
eximi6 hasta 1965 de pagar las 
cuotas de amortizaci6n de la 
tierra, cuyo monto promedio era

° de aproximadamente de E 825 
por afio. Se tenia el prop6sito de 
aplicar a partir de 1963-64 un 
interns de 5% sobre el valor de 
]a tierra (inicialmente, los inte-
reses deblan ser ligeramente su-
periores a la cuota de amortiza-
ci6n). Silos colonos declararon mfs 
o menos prctisamente sus gastos 
en articulos de consumo durante 
el afio, ocho de los que se entre-
vist6 no habian podido satisfacer 
en 1963-64 sus compromisos con 
los ingresos netos obtenidos de 
sus parcelas. Si en 1963-64 se 
hubiese exigido el pago de las 
cuotas de amortizaci6n, el ndmero 
de los morosos habria subido a 
nueve. A los hijueleros, en cambio, 

se les exigi6 que en ese aflo 
amortizaran sus tierras. Los dos 
entrevistados habian podido satis
facer sus deudas. 

Aprovechamiento de 
Ia mano do obr 
Como en Los Silos, observamos 
que se usaba a muchos jornaleros. 
Un estudio reciente del Ministerio 
de Agricultura y varios otros 
organismos de Chile y que com
prende datos obtenidos de unos 
100 casos en ]a misma provincia 
en que estA situado Las Pataguas 
(la de O'Higgins), indica que una 
finca con la misma combinaci6n 
de cultivos, cantidad anfiloga de 
maquinaria y de fuerza animal 
que las 285 hectfireas estudiadas 
en Las Pataguas, utiliza como 
promedio aproximadamente 10.500 
dias-hombre de trabajo por aflo. 
En realidad, segdn ]a muestra en 
Las Pataguas, en 1963-64 se uti
lizaron 20.200 dias-hombre, o sea 
casi el doble de ]a cantidad antes 
mencionada, a un costo para los 

° colonos de E 15.000 mAs o menos. 
Un fundo vecino con excelente 

administraci6n, donde el tipo de 
suelo y las posibilidades de riego 
son similares, estd. utilizando solo 
un 25% mfis, aproximadamente,
de mano de obra por hectfirea que 
Las Pataguas, pero utiliza abonos 
comerciales en una proporci6n 2,7 
veces mayor. (Aunque hay mu
chas fincas en Chile en que se 
desaprovecha ]a tierra, no todos 
los fundos del pais estfin ral 
administrados, como a veces se 
supone.) La producci6n de trigo 
por hectArea en el fundo vecino 
era 33% mAs elevada que en Las 
Pataguas, y en lo que respecta a 
papas y maiz la diferencia de 
rendimiento era an mayor. 

En las tierras de la muestra 
estudiada, se dispone ya de 250 
dias-hombre de trabajadores fa
miliares por sobre de lo calculado, 
y ese aumento es suficiente para 
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compensar el hecho que en el 
fundo vecino hay mrns maquinaria 
que economiza mano de obra. Si 
en Las Pataguas se pudieran 
reducir los gastos en concepto de 
jornaleros hasta igualar de los 
que se disponen en el fundo, se 
podrian elevar los gastos en abo-
nos hasta un nivel pr6ximo al del 
fundo vecino, sin que subieran 
los costos de operaci6n. Induda-
blemente, resultaria un considera-
ble aumento de ]a producci6n. 

Sin embargo, para que los colo-
nos de Las Pataguas utilicen mis 
abono habri que demostrar a 
muchos de ellos que 6stos rinden 
beneficios. Al principio esto re-
querirA probablemente el impulso 
de algdn tipo de programa de 
cr~ditos supervisados. De los co-
lonos entrevistados, muchos no 
estaban convencidos de que, aun 
en el caso de que el capital no 
estuviese racionado, deblan usar 
reis abonos. Fue mayor el ndmero 
de los que no sabian lo que era 
la rotaci6n de cultivos. Es proba-
ble que en Las Pataguas sea 
necesario utilizar aun mfs fertili-
zantes que en el fundo vecino, 
pues este i6ltirro esth en condi-
ciones de hacer una rotaci6n de 
cultivos bastante prolongada, cosa 
que ciertamente resulta antieco-
n6mica en parcelas pequefias. 

Resullados do Ia reforma 
La reforma tiene otros efectos: 

1) Los ingresos de todos los 
nuevos terratenientes aumentaron 
en virtud de la reforma. 

2) Varios comercios pequefios 
del pueblo vecino ban quebrado o 
niarchan mal porque los colonos 
hacen ahora sus compras en la 
tienda de la cooperativa, que 
vende a precios mins razc.tables. 

3) Los administradores de fun-
dos vecinos se quejan de que la 
mano de obra escasea desde la 
iniciacl6n de la reforma en Las 
Pataguas y que ahora deben 

ofrecer mejores salarios a los 
jornaleros .de afuera. 

4) La gran mayoria de los par
ticipante, parecen depositar sus 
mayores esperanzas en ser propie
tnrios de sus tierras. 

5) Si bien es dificil obtener 
datos anteriores a ]a refcrma, 
todo indica que a partir de ella 
la producci6n total en el fundo ha 
aumentado algo, pues antes la 
explotaci6n se hacia en forma 
mfis extensiva. 

6) El INPROA ha realizado la 
reforma en Las Pataguas a un 
costo menor que el del programa 
del organismo gubernamental de 
la reforma agraria anterior w 
Frei, en el cual los gastos de 
infraestructura representaban 
aproximadamente el 50% del costo 
total del asentamiento de un co
lono. (Aun asi, cabe preguntarse 
si es necesario hacer inmediata
mente todos estos gastos y si no de
berin los colonos mismos mejorar 
su propia situaci6n a medida que 
aumentasen sus ingresos.) 

Pero afin quedan dificultades 
por resolver. La producci6n, 
aunque ha aumentado, no era 
suficientemente alta como para 
permitir a los nuevos terrate
nientes hacer frente a sus nuevas 
deudas. La cooperativa no tiene 
todavia suficiente eficiencia como 
para encargarse de todo lo que 
produce el colono. El colono vende 
parte de su producci6n fuera de 
la cooperativa para no pagar el 
derecho de comercializaci6n y 
gasta el dinero antes de fin de 
afto, cuando deberla pagar el cr6
dito recibido en efectivo o en 
especie y abonar al INPROA los 
intereses y ]a amortizaci6n. 

Como ]a mayorla de los colonos 
no tienen experiencia en la ad
ministraci6n de una finca, algu
nos no saben c6mo hrcer producir 
reis a sus tierras. Para resolver 
este problema se requiere hacer 
un gigantesco trabajo de ense
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flanza, y facilitar asistencia t&c-
nica vinculada estrechamente con 
un programa de cr6dito y otro de 
ayuda para el desarrollo de Ia 
comunidad. 

Nuevos proyectos 
El actual programa de reforma 
agraria del INPEOA abarca otros 
dos fundos que se agregaron 
en los comienzos del afto r.gricola 
1963-64: Alto Las Cruces (17 co-
lonos y 295 hectfreas de regadlo) 
y San Dionisio (65 colonos y 
1.128 hectfireas de regadio). 
Consciente de los problemas encon-
trados en sus proyectos anteriores, 
el INPROA estA tratando de que la 
transici6n de trabajador sin tierra 
a propietario sea mfs gradual. 

En un principio no se modific6 
el sistema de riego y se hicieron 
pocos gastos de infraestructura 
en otras esferas. La mayor parte 
de ambos fundos se explota por 
el regimen de medieria y los 
campos no se han dividido fisica-
mente. Por ejemplo, se adjudica 
a cada colono una parte del ex-
tenso trigal, que posteriormente 
podrA plantarse y cosecharse con 
grandes aperos. El sistema insti-
tuido permitirA seguir haciendo 
otras economias de importancia, 
pues todas las decisiones adminis-
trativas las tomarA un gerente 
contratado por el INPROA; gra-
dualmente, y trabajando por 
intermedio de la cooperativa, el 
gerente tratarA de dar a los colo-
nos mayores responsabilidades 
administrativas. 

Se estA prestando gran im-
portancia al fortalecimiento de la 
cooperativa. El INPROA utilizarA 
como arma el cr~dito supervisado, 
retirando los fondos si no se 
siguen sus sugerencias. En San 
Dionisio, en 1968-64 se ofreci6 
en arrendamiento a cada colono 
una cuadra (aproximadamente 
1,56 hectfreas) para cultivar re
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molacha azucarera a condlci6n de 
que siguiera las instrucciones de 
Ia Industria Azucarera Nacional, 
S.A. en cuanto a su plantaci6n, 
cuidado y cosecha. 

Pronto se dejar[ totalmente sin 
efecto el r6gimen de medierfa y 
se adoptarfi el de arrendamiento 
contra pago en efectivo. Cada 
colono tendrA ontonces mf.s res
ponsabilidades administrativas y 
Ia obligaci6n, al terminar el aflo, 
de pagar el arrendamiento en 
efectivo con el producto de su 
cosecha. Sin embargo, aun con 
este nuevo sistema no se subdivi
dirA la finca. 

Si los colonos desean que una 
fase cualquiera de la reforma se 
prolongue por mfis tiempo que el 
previsto por el INPROA, asi pueden 
decidirlo por voto. Despu~s dc un 
aflo de arrendamiento, el fundo 
probablemente serA parcelado y 
vendido a los colonos. Para enton
ces, el INPROA espera que la co
operativa estarA debidamente 
desarrollada y que cada colono 
estarb, preparado para aceptar las 
graves responsabilidades que acom
pafiarfn a esa reorganizaci6n. 

El INPROA, cuyo actual pro
grama de reforma agraria bene
ficia a unas 200 familias, recibi6 
en noviembre de 1965 un pr~stamo 
de US$ 1,5 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Esto le ayudarA a duplicar con 
creces la superficie sujeta a la 
reforma, mediante la infraestruc
tura, el cr~dito y la asistencia 
tkcnica. Se podrAn tambi~n exten
der los beneficios del programa a 
otras 400 familias, que en su 
mayoria ya estfn viviendo en las 
fincas donde se aplicarA la re
forma y trabajan de jornaleros. 


