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:31 obj~'!.:o del pr0.sente trabajo es formular una síntesis 

de lo realizado por el equ:i.po que tral:,ajó en el Pro~;ram.a de Planifi-· 

cación y Control de la Provincia ele Cautín; programa éste que forina 

parte del plan t.:e e:uereencia <le la provincia. 

;1;1 e(1uipo que se constituyó para realizar el trabajo, fue 

:c,uesto bajo la dirección del sei'ior Francisco· Sinning de ODEPA, y estu 

vo inte";rado !·,or profesionales de i)í"IEPA, ICIRJ\ . .. IRZi;, C'.'JRA, SAG e Ifü),U', 

El traLajo se realizó contando con la colaboración de funcionarios zo 

nales y de. -· ~rea~ de CT.-:t. e HD!'1P. :'.n vir..cul~ción con el e quipo, tra 

tajo el f,ru90 &ntropoló,:ico de la Universidad de Ch ile,, <liri2;ido por 

el profeso:- i:.lernardo iatichevsky . 

t }. ohjetivo que se fijó el grupo' de trabajo así formado 

fu~. el (le pror,o •• er. :1lguna línea Je política· -~L~raria a nivel provin · 

cial y, u:1a r;,.etodología concreta <le planificación, a partir de la ua 

se ca::,10esir:a; que serviría :Jara orientar la acción del Cstado .. y al 

nisno tie::1.po,, lo;;r~r la afirmación de =.m verdadero pode r ca.'Tlpesino . 

.r~nte la evidencia~ r::.tU;' glotal, p0r cie rto , de 103 gran··· 

des problC?nas que afectaban al sector aGrario provincial. el equipo 

decidió fijar un.;:.i metoclolo:_:Ía de trabajo que COIT!pren<liera. los si· 

;;.uientes pasos. 

l º Elaboraciót de . un clía;;nostico a nivel provincial t1ue 0en\i 

tiera fijar el n s.reo dentro del cual se realizaría la acción 

y r,er:nitiera ar,reciar en det all e los aspectos r.i.as relevantes 

de l a estruc tura sectoria l . 
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2 ,. El segundo :_)aso correspondió a una region.aJ.ízacion de la. pro·· 

vinciG, atendienuo a un set de variables que oportun:1;.,ente 

se analíiará. 

3" El tercer paso fue (!iri¿:ído a la dclfr1itacíón de espacios geo -

gr5.fícos; que he::nos llarna<lo sectores o unitla,!es de planifica · 

cion. 

4º :::ste paso, se dedicó D. una verificación del díap,;nóstico en 

terreno, y en cor.1ún tarea. con los consejos cani:pesinos comu 

n2.les, las or~anizaciones campesinas de ·~ase y los mismo~, cam · 

pesinos. 

5 <· 1)íscusi6n con los Consejos Can~Jesinos, Ele al¿:;unas r,ruesas lí · 

neas de política a nivel Jrovincial, de est ructurar:; <le pro · 

Jucción n nive l tle áre a y de proyectos comp leme:itarios . 

6° Es te paso " corres;;,outlió a la elaboración ce una mc t odolor: i::::., 

nediante la cual los f ur.cionarios de las instituciones del 

sector y los con~ejos carnpesinos pudieran , ela;:;orar los p lo. 

nes de e;rplotación a nivel de comuna. 

1 '- Formulación definitiva de las '_)roposiciones . 

T.•:s de hacer notar, que en nínp.ún momento, se plant eó cofao 

obje tivo de traoajo. e l fon1ular un plan de nc<líano-·larGo plazo. no 

ohstante ello ~ en el traüajo se encuentran algunos eler,:cntos que pu·· 

dieran servir, a \JOs t eriori, para la realización de un p lim de rn.eclia· 

r..o ··· la:r¡;o plazo, :sos elementos son. el diagnóstico realizado la es 

tructura de proc!ucciÓéi. p ropuesta: que constituye un runbo para ori::m·

tar la 3cción y, b. delimitación de íiree.s dentro de la provincia. 

:3í11 embar go , e l ouj ctivo f un<lanent a l del trabaj o , t;ue in · 

t e r i:i r e t .'.E1os, ha sido lor, r ado , fu.e e l <le pr opouer u:1a metodolot ía que 
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llegara a nivel comunal y a nivel~ ir:cluso, de u:1:i.dad de producción) 

para posibilitar una tarea de progranación y planificación ~dccuada. 

rara la elaboración del diagnostico a nivel provincial, 

se ton:aron en cuenta , funda~ental:1e:!te las siguientes varíaules: 

1 ·' Uso oe la tierra) er.tendiencio por uso de la tierra el usa real 

y el uso potencial. 

2 ,. l'..spectoa dc-;:iograf icos y ocupacionales. 

3'' La infraestructura existente. 

:..;:,_s conclusiones r;ue fue posible extraer del d i az_nósti co 

realizadc, nos pintan a la economía provincial., como una economía fue r ··· 

ter,vmte casaca en lz,s actividades primarias y dentro de ellas, en la 

rama ar;rícola--·gan<?(~era. 

El sector agropecuario, inter::;:-et a::os que es el ele::iento 

clave para la superación del actual estado de cosas 9 dado que las po · 

cibilidadgs de un <lcsarrollo industrial , o de actividades t erciarias 

en el corto o r:,~dio.i.10 plazo, GOí.l (:SCa3as. 

En lo que a sector a~ropecuat'io se refiere, la perfonnari= 

c e cum:)li<la por el nisrno en los últinos 15 años, seiiala un cstancanie:1--

to , fr,c::.uso en al;,;unos casos, un verdadero rc.:troceso O ya que fue po:,i 

tle observar ¿isninucion <le · las áreas se;~,braclas, y especiab1ente n1 

veles de rendimiento sur:tanente bajos y estacionarios, e incluso en 

E1uchos c,13os, en disminución. Ese estancamiento del sector , unido 

a l escaso cHnanisr.!o de los sectores urbanos , i!1capacitó a l a eco:10 , 

mía provincial para proveer los eup l eos necesarios a ur;,a población 
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que presenta un elevado ritr.io de crecimiento ve6etativo. Est a situa · 

ción 11a produc:i.do tres fenórnenos :; 

1º:Cxistencia de un fuerte desernpleo·abiertc y de un suber:ipl eo de 

la fuerza ¿e trabajo. 

2ºUna intensa emigración hacia otros lugares del es-recial ·· 

mente la zona Santiago, Va.lparaíso; Co!'.cepción . 

3ºUna fuerte :n.igración intraregional, ele las zonas rurales hacia 

los centros urbanos, especialmente en la ciudad de Temuco , jun-· 

tanente con la ciudad de Villarrica , son los únicos centros 

urbanos, que en el período G0-70 presentau crecim.i ento deno ·· 

gráfico. 

En lo que se refiere al uso del recurso tierra , fue rapi 

<lamente visualizado el inadecuatlo uso que se realiza del f actor tie··· 

rra. El uso actual de la tierra está rauy alejado del uso potencial ; 

es decir, la potencialidad de producción es desapr ovechada por la r e a -· 

lización de cultivos inadecuados, por la deficiencia de ~anejo y ~or 

el uso de técnicas poco r~co1:i.endables. 

Es tos elei"entos, el dese::ipleo y el t1al uso de la ti~rra . 

hicieron ver para la provincia de Cautín~ la exi s t encia de una extra · 

ña paradoja : una rei:;ión agobiada por graves ;:,roblemas socio ·econornicos, 

desaprovecha el tr,úajo cre2dor que pueden aprotar sus habitante s y . 

aesaorovecha la potencialidad de sus suelos. 

Puestos a indagar sobre las causas determinantes de esa 

situación, .el equir,o llegó a la conclusión de que son dos los ele,:~en .. 

tos detern:.inantes de ese fei-;.ómeno. 
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es estructura de áistribación y de propiedad 

de la tierra. 

:::;_ s361mdo, el erróneo y anacrónico e:n:for;.ue ciado a la po --

· lí t:.ca a.5rari<>- en el pasado. 

Ers. el aspecto de la estructura de propiedad ·y distri"Lución 

de la tierra,. se o·~,se:va un predotiinio notable de la ~)equeña propiedad 

. ~. . :, 1 1 . .., .... ~ t d - . 1nc.iv1~n!a ., ~o c1ue t.a. contr1 .. rn.1c.o a crea un sector e pequenos azri---

cultores, que conforman una típica economía <le subsistencia. 

La:.; consecuencias t"~ue reporta este predominio de peque:5a 

propiedad s_on innum0ra::,J.es 1 pero pueii.en señalarse como fundamentales 

los siguientes: 

1 'ºLa for;::ionibilidad de un uso rac:i.or.al del Guelo, lo que conlleva 

a un deterioro <lel recurso tierra,. ya sea por la erosión o el 

agotar::i.ieri.to. Esto es perfectamente ex;1lica":Jle, pues el p2que • 

ño prcduc.tor carece de la superficie riecesaria, como ?ara efec-· 

tv.ar rotaciones adecuadas.: y, el hed10 de ser economías de au · · 

toconsu::,10, ~::.ac:e que sieP'lin:e todos los años, el pequeño produc 

ter r.á~1ifut1<lista~ deba sembrar las es¡.>ecies C!l.te son aptas para 

su. cot1su::10. 

2 "El fr.mó1:1cno anterior, unido a la carencia de aseso:::-ía técnica 

y apoyo financiero, redunda en una productividad ¿e la tierra 

su:Jtl'mente baja.. Durante el transcurso del trabajo se visitaron 

4G reducciones mapuches,, y se pudo observar que los rendimien· · 

tos~ <le trir:o, por ejemplo. oscilaren entre. 5 y 8 qq º/Ha. , cuan .. · 

do, cono todos sal.Jerios, el proti.~dio nacional oscila alrededor 

de 17 qq. y, en m~plotaciones resularnieute trabajadas, se lo~~ran 

rendir;ier.fos que muchas veces sobrepasan los 3D qq. 
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3·, El exiguo nivel de inr.:resos existente margina a amplios sectc- -' 

res campesinos de los mercados de consumo) lo que ha llevado 

a conf ir;urar un sector socialr..1ente marginacl.o, que ha carecido 

totalmente de participación, y se ha visto excluído de los be · 

neficios de la educación, la sanidad, etc. 

Respecto del sef?:undo elemento citado , o sea . del enfoque 

erróneo de la pol!tica agraria del pasado,;podernos citar los siguien,. 

tes ejenplos. las políticas ar,rarias implec.1entadas, tradicionalmente 

han canalizado grandes masas de recursos hacia las zran cles propiedades 

latifund-i.s':':as. Con posterioridad, .una política tibiamente reformista 

cambió en ~uy poco grado el estadó de cosas existente. Se agudizaron 

dif~rencias sociales eh el campo, al canalizar ír.1.portantes recursos 

del Estado hacia los predios expropiados, quedando de esta forRa , una 

minoría, llamemos hasta cierto punto privilegiada, con el acceso a la 

tierra y al capital. 

Por últ:lmo, la reducida acción estatal~ dirigida al mini 

fundio~ no se orientó a lograr una verdadera organización campesina,. 

ni se dirigió. a logtar el cambio de la forma de trabajo de los peque··· 

ños productores, sino que se limitó a un;, asistencia crediticia de sub·· 

sistencia :. por ejemplo, en 1969, INDAP concedió en la provincia, tall 

sólo 6. 44 7 r.reditos ~ mientras que el número de los pequeños a3ricul ·· 

tores, se calcula entre 30 y 40.000. 

A todos es tos elementos·, debe agregarse la carencia de una 

coordinación adecuada entre las instituciones del sector y la ine:~ís · 

tencia de un sisteria de planificación que permitiera una racionaliza· 

cíón de la acción estatal. 
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A todos estos elementos~ debe a;;regarse la carencia de una 

coordi:l.ación a<lec11a<la ent-re las institud.ones del sector y la incxis~ 

tencia de n-:. sisteBa de plenificación que persitiera una racionaliza·-

En otro orden de cosas, y respecto a la infra0structura 

existente~ se ar,alizaron las infraestructura3 de transportes, ccnunica··· 

ciones, riego y c01':'.lercíalü:ación. Al respecto cabe o:)servnr el nota·-

~le r,rado de concentración eJ~istente en la localización r:eografíca de 

es¡i infraestructura. Ese hecho tien~ un efecto pernicioso, y esto pro-· 

auce serios obstáculos para la comercialización de los productos agra· 

rios ~ dejando privs.da de servicios básicos~ a vastas zonas potencial·· 

mente productivas . Pero e l elenento básico del diagnóstico, que inter ·· 

pretamos es de fundamer,tal importancia profun.Jizar, lo constituye la 

estructura de t enenc..ia ele la tierra. 

Adoptando la cater:oría ~suahiente utilizada de I~s . de ríe·~ 

go liás ico, en la provincia de Cautfo. , y ser;ún u11 estudio realizado por 

IC!I{A, exi sten en la proviacia de Cautín 138 predios) <JUC superan la 

dimensión de 80 Hás. de rief;o básico~ que· serían los pred:i.os que de 

acue rdo cor.. la ley actual, i.1ue<len ser expropiados por la causal e~:ten--

..... 
Sl.On. 

~sos predios :· en lo que a superficie se refiere, represen-.. 

t2n tan sólo el 17. 7?., de la tierra de la provinci.a. Los ?re<lios q ue 

se encuentra;:,_ comprendidos entre 80 y 40 :Iás . de riego bíi.:dco, repre · 

sentan Gl 14:-~ <le la ti(~rra de la provincia . Por lo tanto. todos los 

predios iaf~riores a 4G i:-Iás. de riego -1::>.fisíco represen.tan el 68 ,3% de 

la superficie províncial. 
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Si la situación se.analiza en términos de reforr:ia agra.ria, 

vemos que la expropiación de todos los predios que superan las 80 Hés. 

de riego básico, sólo representarían una mínima µarte de la superficie 

de la provincia, superficie ésta que se reduciría, aún más~ si se le 

resta la superficie, que también de acuerdo a ia ley, deben ser deja··· 

dos como reserva. 

Eu. lo que' respecta a los predios pequeños, menores de 4·:l 

Has. de rierr,o básico, se not& una gran concentración en los predios o 

parcelas de mencr stiperficie. Todo ello, nos lleva a una conclusión. 

Si se piensa en forna seria, en efectuar una transforr.1aci6n estructural 

profunda~ del sector agrario, nó puede aceptarse bajo ninsún punto de 

vista que el procedimiento deba reducirse a le. expropiáción y a la ex-· 

plotación eficiente de los predios de más de 30 ~Iás. Eso i111plicaría. 

solamente tranoformar el 17 . 7% de la tierra . mientras que el grueso 

de la población campesina q_uedaría e~cluída del proceso. Si se ?re··· 

tende realizar una profunda reforma agraria, se deue contemplar una 

estrategia apoyé.da básicanente. ade~:1ás de las expropiaciones, en la 

incorporación al proceso, de esa mayoría campesina m.inifundista s que 

hoy permanece totalmente marginada. 

Sin se observa la alta densidad demográfica existente, es·· 

pecialmente en áreas mapuches , y el alto grado de desempleo abierto y 

su~empleo que existe. resultc'l. claro que la solución a todos estos pre·· 

blemas) no puede lograrse t'lediante la incor!)oracion de fuerza de traba ··· 

jo, a las nuevas unidades productivas, que resultan de las expropiacio·

nes. Se i~pone , Por lo tanto, otra forma de acción que escape de los 

moldes de las políticas de reforr,~as anteriores, ya que ellas sólo con · 

ducen a soluciones p~rciales que, ,ara e l caso <le l a provincia de Cau

tín , no constituyen solución, s ino que en buena medida, cons tituyen 

un agrava~i ento de la situación. 



9 

P.esu::i.icndo todos los elementos del d.iagnostico, fue rosi·

ble v: sh,.mbrar nl;;o as:r como una estrategia que consiste basicanente en 

el aprovechamiento de los recursos poteuciales, hoy inactivos o mal q ·· 

provechados, o sea, el factior trabajo y el factor tierra. Ello solo se-

ra posi:Jle con la 2dopción de formas de producci6n que contribuyen a 

modificar el cnacl.ro hoy exíctente y que s como ya dijimos~ está fu •• d::i. · 

mentalmente deteruinado por el s:i.steraa de tenencia existente, especial · 

mente por la e::iste:1cia de grandes sectores 1;iinifundistas que funcío ·

nan dentro del t:.¿ico esquer.ia de una economía de subsistencin. 
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III. LA REGIONALIZACION, DELIMITACION DE UNIDADES TFRRITORIALES 

O AREAS DE LA PROVDiCIA DE CAUTIN 

La distribución del recurso· tierra, detennina .dtemativas · de uso 

potencial dif érenciaclas; que no siempre se corresponden con él uso ac

tual de los recursos, de la misma forma en que las practicas de manejo 

utilizadas, no se ajustan en 1~ generalidad de los casos, a-los reque

rimientos de conservación del recurso suelo. 

Las variables principales que gravitan sobre la.s prácticas del uso 

y manejo de la tierra son: la estructura de propiedad y la forma de te

nencia (que reflejan en buena medida la presión sobre el suelo) densidad 

de población, niveles tecnológicos y posibilidades de acceso a fuentes 

de financianiento y asistencia técnica. 

Sí bien, el caracter de los recursos várÍa de nanera apreciable a 

escala regional, es posible determinar unidades territoriales relativa -

mente homogéneas, dentro de las cuales se puede orientar el uso de la 

tierra, en función de la aptitud potencial de los suelos. De esta oane

ra, sobre la base de una estructura productiva determinada, es posible 

llegar a una especialización territorial de la producción, facilitando 

de esta foroa, la acción de las instituciones del sector agropecuario, 

y la organización de los servicios como el crédito, asistencia técnica 

y coMercializacion. Asinismo, se posibilita la especialización de la 

fuerza de trabajo campesina. 

En cada una de las unidades territoriales delimitadas, existe por 

lo menos un centro urbano que puede servir de pelo, para la organización 

de los recursos agrícolas, como así también de l os servicios comunita 

rios. Sintetizando entonces , la concepción de unidades territoriales 

lleva en sí oisma el principio de la especialización productiva, y de 

la organización del espacio, en funci$n de 1.ma red urbann jerarquizada 
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en sus funciones. 

La c':eliTI:ita.ci,5n L~e las a::::-.:::as en la rrc·r,.nci.:1 .de Caut!n, ha ti ido 

hecha c0usider.:mdo fundamentalmente . los factores de uso del suelo; · c!e 

infraestructura, rrincipalm~nte de trar..sporte y cone:rcialización; y, 

eleme.rrt:os d2mog~8ficos y ocupacionales, fundamentalmente aquellos que 

dicen relación en el volunien de la fuerza de trabajo agrícola existen 

te en cada región., y la. cr:!.pacid.:!d de entregar o absorber mano de obra. 

En base a todos los factores anteriormente señalados, se log~aron 

deter.ninar 9 unidades territoriaJ.es, cada una c:e las cuales responde a 

una aptitud de uso potencial determ!i.na<lo; y a una realidad social y e

conómica~ que es preciso atender en forma diferenciada. Las unidades 

territoria::.es delimitadas fueron las siguieates: 

Are a L.'.'!.utnro 

" Temuco 

11 '.htrufquen 

11 Lonco che 

" Car.::.hue 

11 Tolten 

!I VilcÚ.."1 

" Cuneo 

.. Villarrica 

K:1 el trabajo, se encuentran perfectamence delimitadas cada una de 

estas áreas, y perfectamente' descritas en lo que se refiere a. extensión, 

uso potencial, estructura propietaria,. uso potencial de la propiedac in

dígena y pequeña propiedad, us0 potencial <le lo expropiato, clima, nabla 

cion, vialidad, posibilidades turísticas, posi~ilidarles de empleo , etc. 

Ahora bien, estas areas deterr:.inadas con l os criterios anteriorme!!:._ 

te enunciados, evicentemente no coinciden con la división, que con un 

criterio administrativo, existe en la provincia. 
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Ante este hecho, y para evitar complicaciones mayores, s.e optó 

por trabajar en el resto del info~~e, adoptando el criterio de regio

nalización por comunas y, olvidando o dejando de lado, la delinitacíón 

de las áreas, tal cual se señalaó anteriormente. No ohstante ello, se 

interpreta que el citado trabajo constituye un elemento valioso para 

una posterior y eventual reorganizaci0n de la actividad de las institu 

ciones del sector, y especialmente ante la emer6encia de adoptar un es 

quema de planific.ación regional, claram~nte determinado. 

Eata d~limitación de ·areas fue la que sirvió de base para que las 

instituciones del sector agrario en la provincia, unificaran sus áreas 

operativas. Así es como, esa unificación, ha llevado a que en la ac -

tualidad, las instituciones <le.l sector trabajen en 6 áreas comunes en 

la provincia. 

IV. LOS SECTORES O UNIDADES DE PLANIFICACION 

Resulta evü!ente que la aplicación práctica de alguna estructura. 

productiva, requiere de canales de comunicación, entre los distintos 

centros de toma de decisiones, las organizaciones campesinas y los a -

gentes del Estado. Por lo tanto, resulta imperativo lograr una crgani

zacion del espacie en unidades menores que la comuna, de manera de posi 

bilitar el funcionamiento de un sistema de planifiacion, que contemple 

una verdadera participacicn campesina. En vista de ello. se considero 

imprescin<li9le cividir a las comunas en espacios geogr5ficos menores, 

que cumplieran simultánearnence oon dos r~quisitos básicos: 

!º. Que fueran factibles de'ser convertibles a futuro, en una uní, 

cad de producción que integre y sustituye las distintas formas 

de tenecia existentes. 

2 º . Que resultarari compatibles con las jurisdicciones de las organi 

zaciones campesinas de.base, comité de sector o consejos chicos. 
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Dsbe ::ecord,c:rse que, en la mayor parte de los conse j os c ,:mpesinos 

d 1 • · , e .1 ... f J ._, 1 · · e. ~a provincia c,3 .?.t,tJ.n, estos ue:ron e _egic.os po r e s:1.stet.12. ce s2E_ 

tores, por lo t~nt.:1, lD_S unidades de planificación , o'bedecen a un dcble 

juego de Criterios: Criterios técn:i.co-económicos, y al mismo tiempo , 

criterios que toman co~o base la crganizeción canpesina. 

Sin dejar de considerar las variables sefüüadas, se adopto como 

criterio, el tomar como centro o pivote de. ca<ln uno de estos sectore!>, 

fundos e~~propiad0s, a ex;)ropiarse o asentamientos ya existentes. Ello 

obed~cio a un criterio operativo. ya que será en esos predios donde la 

acción ce planific~ción pueda des2rrollarse en un comienzo en f orma más 

rlir~ctn. 

En esos sectores, o unidades de planificación, sé encontrarían 

diversos entes: 

a) Si conside ramos el Gspecto productivo : 

l. Unidac':es productivas reformadas, asentamientos y nuevas uní 

éade s n crearse. 

2. Ke<lianas uni~.ades productivas privadas, no expropiables en 

la ~ctualidad. 

3. Pcq·.1eñas productoras minifundi s t as. 

4. Comunidad.es y reducciones mapuches. 

5. Cocpc ratív~s campesinas de · produccion, comercialización y/o 

consuno. 

b) Considerando el aspecto organizacional, encontranos: 

l. Sindicatos 

2. Comités de pequeños agricultores 

3. Cooper a tiva s c2mpesinas 

4. Comités del sector 

Siguiendo l a metodl ogía co~entada , y después de numer osos contac -

tos con los consejos ca.~resinos comuna l es y, con las organizaciones de 
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l:Jase, se determinan sectores para las 4 comunas siguientes: Loncoche, 

4 sectores; Nva. Imperial, 6 sectores; Cundo, 9 sectores; y, Lautaro, 

8 sectores. 

La sectorizacion de las restantes comunas, no pudo efectuarse de 

bido a dos circtmstancias: lºLimitaciones de tiempo; y, 2ºLa no-exis 

tencia de consejos campesinos, o consejos campesinos que no fueron ele 

gidos siguiendo el criterio de los sectores. 

A pesar de que, evidentemente, esta etapa del trabaje ha quedado 

incompleta, en los anexos correspondientes, ha quedado establecida la 

metodología para que los equipos de trabajo locales, puedan realizar 

la t~rea sin problemas mayores. 

V. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA PROPUES!A 

Efectuada la delimitncion de áreas y sectores, se procedió a di-

señar una estructura productiva potencial, que cumpliera con la candi 

ción de compatibilizar un uso óptimo del suelo, con _una máxioa absor-

cion de mano <le obra. 

Esta estructura productiva debe ser interpretada como un rumbo, 

una meta hacia la ~ual se deberá tender en el transcurso del tiempo, 

No debe pensarse que esa estructura productiva, puede ser impltmenta-

da o cumplic.a. en el corto plazo, ella es tan solo una orientación para 

el mediano plazo. 

La base para la realización de esta etapa del trabaj o , la consti 

tuyc el estudio de IREN, llamado" Estudio Integrado de l os Recursos 

Naturales de la Provincia de ~autín 11
, oero dicho estudio se complemen 
. . -

tó, se completó y se enriqueció con diversas consultas renlizadas a 

l os técnicos de la zona y, con numer osas visitas a t e rreno por parte 

del equipo de planificación. 
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vi.n(;i~l, y desglosada e nivel comunal. Asimismo, para las 4 co;nunas E.n 

las cueles se realizó lc1 delímitació1~ de unidades ce planificación, esa 

estructura productive fue dise5.a<la tarabien a nivel de esas u,.,.idades de 

ple.nificación. Asimismo, y teniendo en cuenta que dentro de esas unida 

des existen forü,as o.e tenencia diversa.s, que ven a. influir fuertemente 

sobrf' los tipos de cultivo, en el diseño de la est1:uctura productiva, a 

nivel de unida,~ de planificacíón se tomaron en cuenta le.s distin.tt1f:! fo!_ 

mas de tenencia exist.e~tes y que configuran fo·rmas de trabajo distintas. 

E~ los ane:xoo que estén ir..sertados en el capítulo correspondiente, 

se fijan una serie de criterios netodol.5gicos, destinados a orientar a 

los org2nism0s planifice<lores, en el momento en que ellos se aboquen a 

la confección de los pl6.I1es de explotacion anuales. 

Dn1as las características de esta estructura productiva, y dada la 

metodología seguida p~ra ~u elaboración, le misma está dirigida a lograr 

un o.ayor uso de las potencialidaGes que presenta la provincia, en lo que 

se refiere a empleo de. fuerza de trabajo (hoy ociosa o mal utilizada) y 

a uno del factor tierra. La consecución a futuro de dicha estructura 

cumpliría, pc1· lo tanto, con el rec.:uisito de una náxima absorción de 

fuerza de trabajo~ dada la tecnología existente, y con el uso apropiado 

de l oB suelos .. 

Es de pensar que ese rumbo que aquí Ele pretende dar a'.~la producción 

agr::ipecuaria, en ningún caso va a ser alc:1nzado espontáneamente, sino 

que su ccnsecucion va a ser posible en la medida en que logre implantarse 

un sistema de planificación, que llegue ha~ta l~s propias unidades pro 

ductivas. Es pcr ello, que en el resto del trabajo, se ha puesto espe 

c~2l atención en diseñar una matodología de trahnjo , para que campesinos 

y :funcicnarios en forma conjunta, puedan planificar y programar las acti

vidades. De esa forma se lograría una mejor utilización de l os recursos 

productivos , ur. empleo mñs racional de l os r ecursos que el Estado vierte 
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hacia el sector agrario, y una labor más simplificada (y por lo tanto 

más eficaz) de las instituciones que están encargadas de brindar los 

servicios del Estado. 

VI. NORMAS METODOLOGICAS PAF.Ji. LA EL\BORACION DE LOS PROGRAMAS ANUPJ..ES 

PARA PROVINCIAS (O ZONAS) Y COMUNAS 

El objetivo de este capítulo, es brindar un método para que sea 

factible una programaci6n de las actividades del sector, que permita 

al Estado tener una clara visi6n de las posibilidades de producción, 

que p8rmita orientar su ncción en forma correcta. El diseño· de la 

metodología ha estado inspirado ~n el principio básico de que es nece-

saria la implantación de un sistema que asegure una amplia participa -

ción del campesinado en el proceso de toma de decisiones. En ese sen-

tido, nosotros concebimos a la planificación agrícola, como el punto de 

encuentro entre el Estado y l a clase campesina, y' entendei;¡os , que la 

planificación constituye en esencia, un canal de comunicación que posi-

bilita la t oma de.decisiones por parte del campesinado, toma de décisio 

nes que afectan al proceso productivo. Mientras a l campesinado no ten-

ga posibilidad de temar decisiones que afectan ai proceso de la produc-

cion, su participación será, llamesmole así, un poco marginal. 

Cuando decimos proceso productivo, nos referimos a toda la serie 

de acciones que van desde el acceso a la tierra, hasta la venta del pr2_ 

dueto al consumidor, y f onnan parte por .lo tanto, de dicho proceso, la 

etapa de abastecimiento, de financiamiento, producción y comercializa -

. ,,. 
Cl.On. 

Si bien, el radio de acción del equipo, debe circunscribirse a los 

niveles comunales, y en a l guna medida a nivel pr ovincial, ya que exis -

t en or ganismos especializados , cuya r esponsabilidad es abordar proble -

mas de plan1ficacion a nivel global, r egional, y en el mediano y largo 

plazo, el equipo debió realizar algunos supuestos que permitieran encua 
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El supuesto b2sico que se ha creído necesario formular es 1.ü sicuien 
D -

te: dado que el nc::teal Gobierno se.. ha definido cerno un Gobierne de . tran -

sición al socinlisno, nosotros consideraremos que la acción del Estado ha 

cü1 el sector a3ropecued.o, en lo que a asignación de recursos se refi8r.e, 

se va a manifestar mas intensamente en el sector refornmdo, en el que 

existirán fo:::-mae de t.rahnjo colectivo. !fa otras palabras, suponemos c¡ue. 

el .. esf•xerzo de capitalización, que debe producirse en el sector agropecu~ 

rio, se r::mnif0~tara en fonnn más ir.tensa en el área reformada que en el 

área de productores priva¿os. 

A contiL1uacion, describiremos teclas las etapas que considerc.inos lógi 

camente nece~arie.s, y que van desde l as i!lstancias ele planificación nac:i o 

nal, hacia la baae can;es1~1u, y el proceso inverso, en que las decisiones 

' 
de J a base c onversen hacia las instancias de planificación giobales y na-

cionales • 

. Particnco del supuesto que anteriornente :;e mencionara diremos que 

los recuisos clic1ponibles en cada año para el sector agropecua'l:'io, deberán 

ser destinados globalmente, por el Ministerio de.Hacienda, a un orgaµismo 

centra] ce planificecion,· que en este caso es CDEPA. 

E¡;;ta instancia de planif icacion nacional y sectorial, en la cual so!!_ 

tenemos le necesidad de participación. campesina, rnec.ia.nte el Consejo Na -

cional C,!m¿esíno, sería la encargada de dividü·. los recursos entre aque 

llos que van a ser destinados a capitalización de las áreas de propieda<l 

social del sect or, y el resto de l os recursos • 

. Est~ asignación pr,~via, y que es simplemente ·orienta¿ora, deberá e s-

taren concordancia c on las metas anuales establecidas . 
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La instancia nacional de planificación, deberá fijar este marco 

orientador, especialmente referido a los siguientes aspectos: 

l. Metas de producción física por rubro, y desglosado en provin-

cías. 

2. Indicación del monto total de recursos de que dispondrá cada 

provincia, ~ara cumplir sus metas anuales. Dentro de ese ma!.. 

co orien~ador y relacionado con los recursos disponibles, de

berá ser individualizado el monto de recursos, que debería ser 

destinado a capital fijo en el sector compuesto por las unida

des reformadas. O sea, en el monto global de recursos c~n que 

aproximadamente contará la provincia o zona, vendría indicando 

el monto relativo a las inversiones en infraestructura y capi

talización, que podrían y deberían ser realizados en los asen

tamientos modificados. 

La razón de ser de este desglose, es que las inversiones anuales 

relativas a estos rubros, por no ser recuperables en el ciclo productivo 

agrícola anual, deberán provenir de una determinación a nivel nacional, 

de acuerdo con un plan a mectiano y largo plazo, de la e,conomía 2n su con 

junto. Eso sería así, en caso,que el citado plan a mediano y largo plazo 

exista; en caso de no existir este, provendría de las posibilidades de 

inmovilizar recursos, que tienen un período de recuperación que desborda 

el ciclo productivo anual. 

En la instancia provincial de planificación, se tendría por lo tan -

to, que definir los siguientes aspectos: 

l. Desglose de las metas dé producción por rubro, entre sector re-

formado y no - reformado. 

2. Determinación de los recursos destinados a inversiones en ca pi 

tal fijo~ en el sector no - reformado. 

3. Determinación de los recursos destinados a inversion2s en capi 
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.tal circulante, tanto ·en el sector reformado como en .el no -

reformado. 

Al respecto, y para que estas decisiones puedan ser tomadas, par.ti 

remos de la hipótesis, o mejor dicho, impondremos a la instancia. provin 

cial de planificación, la necesidad de hacer:-un desglose previo por co

muna o area en lo que se retiere a los 3 puntos mencionados previamente. 

Este desglose serviría de línea orientadora, para el trabajo de la~ 

instancias comunales de planificación, en el nivel inferior de planific!!_ 

ción, o sea, el nivel comunal. Se deberá crear una forma de trabajo de 

manera de que los funcionarios y los campesinos, en forma .conjunta_, ela

boren los respectivos planes anuales, para los distintos sectores cam -

pesinos que conforman la comuna. Estos planes anuales, en que, entre 

otras cosas, deberá contener una estimación d9 superficie de siembra, 

estimación de producción, estimación de necesidades de mano de obra, e.!!. 

timación de insumos, de financiamiento, estimación de poderes comprado

res necesarios, etc., será un verdadero instrumento de trabajo, confec

cionado fundamentalmente por los campesinos, y que servirá para proceder 

al proceso de revisión de las metas establecidas, en las anteriores eta

pas de planificación, y para la asignación de los recursos en cada comu

na. Será, por lo tanto, un elemento que represente o establezca, lavo

luntad campesiná, y las ·consecuentes deci e iones campesinas en el proceso 

de producción, y será el ~lémento básico para proceder a una revisión, o 

confirmación de los marcos orientadores, fonnulados a nivel nacional y 

provincial. 

La consolidación de todos estos planes comunales, arrojará un plan 

provincial y, mediante la consolidación de estos, se obtendría un plan 

nacional anual. Dada la importancia que pretendemos dar a la participa 

ción campesina en este proceso, es que se ha formulado este método de 

trabajo, comenzando por la base. 
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Serí~ optimo, que en un futuro próximo existiera eri el país, un 

sistema de planificación. a todos lós niveles, y que tedas lás decisi.2_ 

nes; ya que a nivel sectorial, regional e comunal, fue~an tomadas den 

·;:to del contexto de un plan nacional de desarrollo. Sin embargo, P..nte 

la actual carencia de un sistema de planificación organizado, se creyó 

de vital importancia comenzar, a formar dicho sistema a partir de la 

base campesina misma, erando un método de trabajo para que los conse -

jos comunales campesinos puedan iniciarse enlatar.ea de confección de 

planes respectivos, de mediano plazo. En el próximo item se brindara 

especiA.1 atención a la forma de trabajo para la elaboración y ejecu -

cien de dichos planes comunales • 

. ElaboraciOrt de los 1,lanea GC1Immale·s 

La elaboracion del plan comunal requiere de la existencia de una 

organizacion <le las actividades de planificación en la comuna, para 

que, meGiante ln adopción de un método de trabajo, pueda lograrse el 

ordenamiento de la actividad comunal orientada hacia el cumplimieoto

de las metas propuestas .. 

Para las tare~s de planificación, se prepone aquí como s·istema, 

la utilización de las organizaciones campesinas como organismos de pla 

nificación. Al respecto, se citan a continuación, las organizaciones 

existentes o _a crearse .que serían las responsables del trabajo, como 

así también las principales atribuciones y funciones que deberían cum 

plir: 
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- Comité. Co~·)ml:i. <le Plan.if:i.<:zción: -----~·----.. --.-~ ....... -,..-~---·--·--·-

Deber1a es Un'.' integr1:'.d.o por el C. C. C. y el Cort!-i..te 'l'ccnico, integr.§!_ 

do por los Jefos é!e Area de CORA, lNDAP y SAG, y bajo la supervisicn de 
• • 1 

ODEI'A. .El Comi.te podrá reclar-.ar la asesoría de todas las rest2.nten i.n3· 

tituciones del a0:ro, en sus respéct:ivas especiali::Jadesº 

L¿s principale~ . atrib_uc.iones 
.,. 

ser:Lan: 

1. Discusión con el Comité Provincíal de Planificación de las metas 

y 1·ecur·pos !iSÍQlados a la comuna. 

2. Elabor.acicn c:e un plan anu~.l ele expropiaciones y elevac.ión del 

mismo, para su discusión, al Comité ProvJncial de Planif ic.áción 

y ~ CORt ... 

3. Asignac:i.1.Sn de metas y recursos~ p2ra sectores o unidades de pla-

nifi.cacíéin, en función de las metas comunales y de la estructura 

p·roducth1é!, pre1tiame1.te estudiada. 

4. Aprobac:i.Óu ce los planes d9l sector, corrección o rechazo de los 

planes dEl sector, corrección o·rechazo de los mismos, cuando a-

quellcs no se encuadren dentro e.e las nonnas impartidas. 
,. 

5. Formoldcíón del plan conunal, del cual deberán surgir claramente 

las mett.s a alcanzar y les recut·sos a· ut.ilizar, de acuerdo con 

la metodologíe mencionada ante:rionnente.· :Srindará la orientación 

-gencra.l a. se8uir por las instituciones que a.tienden en forma di -

recta a los crun;;iesinos, CORA e INDAF'. · A!:limismo, dicho plan deberá 

conteuer: 

i. Una estructura productiva estimada, a alcanzar con los produ~. 
<I 
' 

·tares privados, medianós y grandes, de·tal manera que s:i..rva a 

ECA y el Bco. del Estado, para la crientaci5n e.e la política 

credí~icia y de comercialización, · dirigida a los citados pro-

ductores. 

ii. Plan de necesidades dé poderes compradores de-infraestructura 
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de comercialización.,.~Pªra-·ser_ presentado y discutido en ECA. 

iii. Necesidades y orientación de la asistencia técnica, para ser 

presentado y discutido con SAG. 

6. Control permanente de la implementación del.plan ·en,.todas sus 

etapas. 

7. Evaluación d~l cumplimiento de las metas del plan, y el uso de 

los recurr-0::is asignados, 

- Comités del Sector: 

Estaríatrforma<los ·:'Pór el Consejo Campesino dcl sector, (consejos 

chicos), y por lo.-menos un consejero comunal, contan~o con- el asesora

miento· permanente de los funcionarios ,de ·area. Las funciones seríari: 

l ., Discutir con el Comité Comunal, la asignacion de metas y re -

cursos del sector. 

2. Orientar y dirigir la formulación de los planes de las or gani 

zacicnes de base, comité de pequeños agricultores, sindicatos, 

cooperativas, etc., y de las distintas unidades productivas, 

adecuando dichos planes a la consecución de las metas propue~ 

tas y de los recursos disponibles. 

3. Aprobar, corregir o rechazar, lo~ r:itados planes. 

4. Presentación al Comité Comunal del plan del sector para su a~ 

probación, corrección o reformulación del mismo, en caso de 

rechazo. 

5. Control permanente, y eyalu.-".lción de~ cumplimiento del plan~ me 

tas y recursos. 

6. Estimación de un plan de producción para los productores priv!!. 

dos, medianos y gr andes, orien.ta do al logro de las metas y; al 

cumplimiento de la estructura productiva propuesta. 
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Lns o:rganizacicnes de base con que scr!a' factibJ.e t'r.abaj ar, 

comités de pequeifos ag:r.icultore.a, coopere.tivas campesinas~ cooperativas 

de reforma agr.ar1.c; sindicatos y di1:'ectivas de asentamientos. 

Lac funciones a clnnplir pot" dich,~s organizaciorles, serían: 

l. Confección del plan de pr0<luccióu, para el conjunto de los inte:-

grantes <le la organización. 

2. Elevación ék.l mismo al comité d'el sector, para su aprobación, co 

rrecc ió.•1 O reformulaciori del mismo• 

La etapa de ejecucion del programa anual dé desarrollo agropecuario 

será de re.spc!!.s2.bilidad de las diversas instituciones del agro existen -

tes, cactn una de ellas dentro de su campo específico. 

Los comités de planiffr.ación provinciales y comunales y los consejos 

campesinos, serían encargados de ejercer el control, y velar por la reali 

zacion del programa enual. Para ello, se he.ce necesa-rio empezar a elabo-

rar, desde ahora, un sistema. de control de avance de estos planes. 
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VII. TAREAS rmillDIATAS A REALIZ.Ar. PARA LA APLICACIÓN DE LA L~TODOLOGIA 

l1 ROi:'UESTA. 

A los efectos de poder llevar a la practica, la metodolo·

gía que se ha propuesto, se indicarán algunas tareas inmediatas, que 

deberán abordar funcionarios y consejos ca~pesinos. 

Además de facilitar y posibilitar las posteriores tareas 

específicas de programación, el objetivo que se persiGue con esta asig-· 

nación de tareas 9 es iniciar a funcionarios y campesinos en una labor 

conjunta, que contribuirá a afianzar al C. C. , y familiarizar a los mis~ 

mos con el manejo de datos y categorías, a utilizar en el posterior 

trabajo. 

Las tareas que ya podrían realizarse., a nivel de funciona·

rios y e.e., serían las sie;uientes: 

1.- Efectuar ra?idame~te un recuento e id~r:tificación de 

todas las organizaciones campesinas existentes en la comuna j indicad··· 

do su radio de acciónj número de afiliados, actividades, etc. 

2.- Confección de un registro permanente de cesantes, a los 

efectos Je tener perfectamente identificados a los descnpleados ~ la lo .. , 

calizacion geográfica del desempleo y otros datos de interés. 

3. ·- Confección de una ficha para cada explotación privada. 

mediana y ~ediana grandej para ca?tar toda la inforuacion referente 

a superficie, superficie sembrada, tipo de cultivo , fusrza de trabajo 

e~~leada, situación en servicio social, y todo otro dato de interés 

que contribuyera a tener rerrnanentemente actualizada la situación del 

fundo. 
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l}.- I:.~iciacíón de l~s t2reas pertinehtes a los e:fe~tos c!e 

confeccionar un ciia::,;nóstico comunal~ en lo que se !'efiere a las tare,'.ls 

de capacitación, ,'1 desarrollar por los organismos pertinentes~ ella 

deberá. s~r dirigida a los siguientes tenas~ 

1.- Capacitación E.n principios básicos de planificación, destinada a 

difundir la iden. de planificación y los principios básicos e1-;. que 

se su,tenta. üeberá ir dirigida a: 

a) Todos los funcionarios del sector. tanto de zona como d(, área. 

b) To,ics lo::; consejeros comunales campe,,inos. 

2 .- Capacitación profunda, explicativa de la t.1etodolo~ia utilizada, 

destin::1.11a a. faniliarizar a funcionarios y campesinos . con e l nane -

jo de loG 1nogram.<1s anua les , su ejecución y controL 

Asi:ni s ,,11.), y como una forna de capacitación, s e procedería 

a elaborar, l".onjuntar;1ente con los ca!npesinos y funcionarios O los re&is -

tras destinaoos a implerJcnta.r la r;¡¡:,_todolog.Ía 1.)rnµuesta. Este tipo de 

car,acit acion profunda, deberá ir dirig:ida co,,10 :nínino a: 

a) Fu::cionarios zonales, diez aproximadm"1ente por zona. 

b) Camyesir.os integrantes del comité de planificación de cada uno 

de los e.e.~ 4 por consejo. 

e) Funciona:-ío3 de área 9 3 por área aproximadanente . 

VIII. CGi:JCUTS IOI·:I:S Y ?..ECO; fEiWACIONES GE:t~ERALES 

Resulta suna: :ente difícil efectuar algún tipo de proposi -

ciones <le políticas a nivel reg:tonal. uando ne existen líneas y orien·-

t ac:i.ones claras en mat e ria de política agraria a nivel naciona l. La s 

definiciones que hoy no eJds t en ,, deberé:n ser tonadas por l as jns tancias 

políticas e institucion:3.les corres?ondient es, y escapan por lo t ant o, 
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de las funcio1:,2s de este equipo. de plo.nii:icad_fü1. rfo obstante ello~ 

y c-:m el ánimo de z:~ortar ideas y antecedentes r:me puc::.eran resultar 

útiles, plar..teare;·)os a continuación algunas sugerei.':.cias, que son el 

resultado del co:..:tacto durante. dos meses, con e1- probler:ia agrario de 

Cautín 1 y con sus ?ríncipales actores, que son los campesinos . 

~ble:::ias d,~ _ tjpo ~eneral: 

La rev.lidad del área no puede ser analizada ¿n forna frag·" 

mentaria, o sea, -separadamente cada una de sus partes. La acción pa··· 

rala superación de los problemas no será eficaz~ si ella se orienta 

en forma autónoma :Y s<:.uaradá para cada uno de los sectores caiapesinos 

ligados a foxr:1as de tenencia distintas, pequeños productcres, ninifun··· 

distas. asentados~ etc. 

Er. la actu.:ilidad tal s ituación se presenta ~ y tal vez por 

herencia de !'Bg{meues pasados, la acción de las instituciones posee 

esas características, el. campesinacio está dividido por clientelao , los 

asentados son atendidos ?Or CORA, los pequeños productores por Il'JDAP 

l~o exis te una política clara y única qu~ oriente la acción 

de los organisr.ios hacia el obj etivo que nosotros entendeT-.Os es único: 

lograr la unidad de la clase campesina, y resolver e l prol.ilema inte ·· 

gral de la agricultura. 

Al efecto, ~oG permitimos sugerir: 

1.- Estudiar rapidamente , la posibilidad de un r eordenamiento ínstitu·

cional en el sector agrario, para que sea posible el diseño y la imple·

mentación de una política a graria. 

2 . - i-Iasta que e llo se produzca , propugnar de inmediato la formación 

de equipos de planificación y estudio interins titucionale~, ~ nivel 

nacional 1 provincial y de área, con un a r,1p l io respaldo instituciona l 

y político . 



La funci6n Ge esos equipos será pla1-1.ificar la. a.cciG!:! del 

~studo haci.:1 el 2cro, e~ una sola clirecc.ién 9 de acuerdo con las línea3 

de polític1 adopto.das, y realizar est1;dios que permitan la formulación 

de esas polhicas (,',). Para el caso es't)ecífico de Cautín la estrn.te-

gia. q1.1e el equipo reconienda consiste en la mas pronta utilización de 

los recursos~ que i1oy 8e encuentran oc1osof'. o mal utilizados~ trabajo 

y tierra. Al respecto~ el aporte del equipo se i1a naterializacio en 

proponer una estructura productiva deseable, que ha sido discutida; 

con ais:unos de los C.::; .e. e~dstent:es, y que ha sido escogida e::itre va· 

d.as altcrna:ivas, !>en función de que ella ~or.i.pat:üiliza la naxil'!a ab-· 

sorción de m.?no de oora~ con el uso potencial óptir10 de la tierra. 

Dicha estructura constituye una orientación, un runbo a seguir, ya. que 

pretender su logro eh el corto plazo sería una utopía. Para que la 

estructu:ca pro;_)uesta no sea una simvle elucu~1ración téc::i.ica~ y conscicn-

tes de que quienl~S planifiquen deber. se:::- los campesinos, con apoyo fua·-

cionario (y no al revés) el equipo ha propuesto una forma de trabajo 

.. 
conjunta~ ca~pr2.sinos··funciouarios. a nivel de comuna y sector , de don·-

de resultará ur .. plan comunal de explotación, t:Je en definitiva será el 

q-ae d.?.ciclira sJGre la distribución de los recursos en el área O sujetan--

dose a lo establecido er;. el plan comunal. Esa es la forE1a, a nuestro 

enten<ler la úi-dca~ e.i c;,ue los recursos del Estado deben canalizarse~ 

a. ef ec ... o de logra::.· el pleno empleo de los rec'1rsos productivos. Para 

oue ello se losre~ recomendamos: 

( 1~La experiencia de Cautín, en este sentido, es alentadora, ya que 
los f unciona,:ios locales apoyan esa integracion y nu::.terosos e,1ui -· 
pos ¿e trabajo, entre ellos el r.uestroj han sido integrados por 
func.ionarios de varias instituciones " sít 1á.ción que no e~ccluye en 
ningún caso las responsabilidades d~ cada organisno . 
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l.. - Amp].io y t:::,tal apoyo institucior~al y político, para los eqt.i ·· 

pos que tleteran trabajar a todos los niveles. 

2.-- I~ápida co:1stitudón de los mism.os. 

3.- Canaliz2,c:.ár:. de todos los servicios del Est2do, a través de 

la vía de l2s C. C. C. , y segúr.. la estipulación del plan co::mnaJ.. 

:3stos servicios ~e.rían los de creditc, ca;Jacitación, asisten-· 

cia técnica, et.e. 

4.- Ed~rgica acció~ destinada al fortalecir;;iento de las or3aníza ·· 

e iones campesinas, consejos, comités sü~.:lica.tos, etc. efectos 

de que las misnas estén en condiciones de una rápida participa-

ci6n 1 en el proceso de pl~nificación ?repuesto. 

5. - El ccni té ::,:;:ovfacial de planíf icnción" debe a la brevedad, ini ·-

ciar un programa de capacitación en pl:mificacion ~ para funcio--

narios y organü:aciones canpesinas ~ consejos., comités, sindi-

catos, etc. 

S.- Orientación <lel crédito y asistencia técr,ica, dirigidos a los 

pequeños productores, destina.do a encar!lin~r las forr.léi.S indivi 

duales de explotación; hacia formas de trabajo colectivo. A 

los efecc0s de lo'grar un mejor uso del suelo, una !:layor abscr --

ción de trabajo~ lo que implica mayores niveles <le ingreso, co·· 

mo una prü:-:era medida~ debe desterrarse la fórnula del cr~dito 

individual, por la del cré¿ito a las org~nizacioneG campesinas. 

Orientación de las políticas de crédito y cooercialización i di-· 

rígida a los medianos productores ~ de acuerdo con los postula-

des que émergen de los planes ·comunales . 

ProbleBaS Esnecí ficos : --- --- ---.1--A-• 

Dado que los problemas ca.-i.dentes de la provinciaj fundamen·· 

talmente el problema del de se1'1pleo, deben t ener un principio de s olu-· 



cien en el corto p1azo :· nugÉrimos lo si.gtdente : 

1. ·•· Ha:,::,ida conc~eción con los c:rganismos que corresponda, de los 

acue!:dos necesarios~ para iniciar a la orcvedaci; el programa 

de obras públicas~ dirigido básicanente a: 

&) Orn:-as de riego. Al respecto, existe una amplia superf ieie 

que ya cuenta ce.o los t:'espectivos proyectos. 

b) Obras de d1e::1aje. Existe en la provbcia la posibilidad 

de recuper&r u:ia superficie <le 40.cr;c Hás. aproximadarJente, 

y zxisten estudios avnnza<los al resjecto. 

c.) Obras viales. Preferente;;1.ente caminos vecinales. Algunas 

tareé:s ya han comenzado. 

Los 0~1jetivos que persiguen estas obras públicas, son dos:' 

a) Prod•Jci.r una Íi.Tmetliata absorción de mano de obra cesant~. 

b) Proclncir en el mediano o la.rg..:> plazo, un incremento en la 

productividad de la tierra. La realización de esas obras ~ 

debe sujeta4se a dos condiciones básicas; 

a) Utilizar una tecnología simple, de manera de absorber 

1-tl mayor cantidad de mano de obra posible, y evitar el 

UbO cle costosos equi?os de capitál. 

b) ~ua las obras de infraestructura a realizarse ,, beneficien 

preferentemente a sectores reforrnatlos y /o de peque~ios 

productores. 

2. ·- P.e;..tlizar ea forna urgente~ estudios especi:f icos sobre comercia·· 

lizacion, de los principales productos de la zona,~ efectos 

d<= poder establecer los poderes cor.1pradores pertinentes, <leter ·· 

!!linar la ubicación geográfica <le los mismos, y proponer proyec·· 

tos de i:.dustrialización de prcductc..,s agropecuarios. Dentro de 

esa ~roulemática, se recomienda coCTo prioritario el estudio 

de la c. :nnercialización del ganado en píe, y de la carne en vara. 
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3.·· Organización de un sistema de co:ue:.:cialización para los produc·· 

tos d~ art<:-~s.n.r?.!t~ mapuche~ ya que la anulación de las utilida·-

des de los interue<liarios~ elevaría considerablemente los ni· 

ve.les de ing:teso de un impór~ante sector tle la población cam-· 

pes:í.na. 

4. - Pror,ocicn del turismo popular en las zonas lacustres, para 

lo cual sería deseable, estudiar la. posibilidad de expropia

ción <le las tierras µróximas a los lagos. 

Las sugernn_cías que aquí se han formulado~ tal vez., puedan 

parecer vsgc.s. pero todas ellas se basan en el principio de que la so·

lución al rroble;::;a agrario, de la provincia de Cáutín~ debe darse in·

tegran<lo al proceso d~ R.A.) a todos los campesinos de ln provinciaj no 

linitar el proceso, a la simple e1cpropiación y organiz'acion de n.uevos 

asentamientos "eficientes'', sino que <lebe ser dada por una acción in-·· 

tegrada y coherente, que posibilite a toda la clase campesina, encon

trar la solución a sus afligentes problemas. En cuanto al raétodo de 

planificación cpe acá se ha propuesto~ es bueno poner, una vez más de 

r~lii:.v~. que el ¡;rincipío básico sobre el cual se elaboró dicho método, 

es que debe ser el carapesino quien tome las decisiones de producción~ 

contribt..yendo de esta fon1a. a la conforr.1ación de u~ verdadero potler 

campesino. 
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