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Los grupos mapuches chilenos han venido 
experimentando una serie de profundas 
transformaciones como product0 de su con- 
tacto con la sociedades espafiola y chilena. 

La primera se efectu6 en el periodo de 
la conquista espafiola y estl relacionada 
con el cambio en su base socioecon6mica. 
Esto signific6 su transformaci6n de peque- 
Aos grupos cazadores y recolectores a gru- 
pos con jefaturas y de base comerciai-ga- 
nadera. La segunda transformaci6n se ve- 
rifica en el periodo de la llamada Guerra de 
la Araucania en el siglo XVIII y tiene como 
resultado, para 10s grupos mapuches, la 
pCrdida de su masa bovina y su asentamiento 
forzado en las llamadas reducciones indi- 
genas. 

La tercera transformacidn de 10s gru- 
pos mapuches se  produce como consecuen- 
cia de la implantaci6n del modelo econb- 
mico neoliberal imperante en el pais a partir 
de 1973. ~ s t e  se caracteriza por la penetra- 
ci6n de la agricultura comercial capitalists, 
el aceleramiento compulsivo del proceso 
de privatizaci6n y la asignaci6n individual 

de la tierra indigena, todo lo cual ha gene- 
rado las condiciones necesarias para la 
consolidaci6n de 10s procesos de diferen- 
ciaci6n social a1 interior de 10s grupos 
campesinos mapuches. 

El modelo neoliberal ha transformado 
radicalmente el paisaje econbmico, social 
y agricola de Chile. En la actualidad se 
caracteriza por la coexistencia de nticleos 
campesinos y de empresas capitalistas agra- 
rias orientadas a la fruticultura y la fores- 
tacibn, actividades econ6micas que tienen 
en comlin el ser realizadas para exportar su 
producci6n y demandar mano de obra s610 
en- determinados periodos de su explota- 
ci6n. 

Otro rasgo importante que debe desta- 
carse en el nuevo escenario agrario chileno 
es la creacion de empresas agroindustriales 
orientadas a la producci6n de cultivos des- 
tinados a1 mercado de consumo interno, 
principalmente arroz y remolacha. En este 
caso, sin embargo, no se trata de empresas 
agricolas que realicen directamente la pro- 
ducci6n de 10s cultivos sino m l s  bien una 
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variante, en la cual la empresa agroindustrial 
actua como una agencia financiera y de 
asistencia tkcnica. respecto de 10s produc- 
tores campesinos que se incorporan a esta 
modalidad de produccion. Lo fundamental 
aqui es la relacion de subordinacion de la 
economia carnpesina frente a la agroin- 
dustria. En efecto, estas ernpresas -rnediante 
la contratacion de siembras para deterrni- 
nados productos- han producido dependen- 
cia debido a que al dorninar el proceso 
productivo controlan de hecho 10s insurnos 
y la comercializacion de 10s misrnos. 

Sefiala Durston que una rnodalidad de 
insercion del campesinado al sisterna capi- 
talista es la produccion de algunos cultivos 
rentables sobre 10s cuales se ejerce un 
"control estricto de 10s insurnos del finan- 
ciarniento y de la cornercializacion [...I el 
pequefio productor [...I generalrnente firrna 
un contrato legal, contra el recibo de 
insurnos, que le obliga a seguir pautas 
especificas de cultivo, le somete a normas 
de control de calidad y estipula cantidades 
y precio del product0 final" (Durston 1980: 
29). 

dos son Firth, Herskovitz. Leclair y 
Salisbury. quienes propiciaban la cornpren- 
sion de 10s aspectos econornicos bajo el 
prisrna del individuo y sus pautas de elec- 
cion. Una segunda escuela nace como con- 
trapunto a la anterior: la escuela sustan- 
tivista, que cuenta entre sus exponentes mas 
importantes a Polanyi. ~ s t e ?  a partir de la 
identificacion de principios organizadores 
de las sociedades, establece las pautas de 
interpretaci6n de la vida econ6rnica de 10s 
pueblos. Otra corriente surge como contra- 
posicion a Csta: la llamada escuela marxis- 
ta, que se centra en analizar las formas 
especificas que cada sociedad establece para 
realizar su ejercicios de produccion, distri- 
buci6n y consumo. La forrna en que las 
fuerzas productivas y las relaciones socia- 
les de produccion se combinan establece 
-segun esta escuela- una caracteristica es- 
pecifica para cada sociedad, lo que da lugar 
a 10s "rnodos de produccion" y a la articu- 
lacion de 10s misrnos (se establece necesa- 
riarnente que de coexistir dos o rnis rnodos 
de produccion especificos, se dari la pre- 
eminencia de uno de ellos sobre el resto). 

Los carnpesinos mapuches remola- 
C ~ P ~ O S  estan inrnersos en un programa 

EL CAMPESINADO COMO OBJETO 

agroindustrial con estas caracteristicas, 
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razdn por la cual es necesario conocer las 
transforrnaciones que esta actividad ha 
irnplicado para las instituciones econ6rni- 
cas tradicionales y caracteristicas de 10s 
grupos carnpesinos mapuches. En especial 
lo relativo a la redefinicion de 10s sistemas 
de medieria y ayuda mutua. 

Se dan dos grandes lineas de aproxirnacibn: 
10s estudios sincrdnicos, en 10s que prima 
el afin de ofrecer una visi6n exclusivamen- 
te cultural de la sociedad campesina, ais- 
lindola por esta via de sus relaciones con 
el medio global; y 10s estudios diacrdnicos, 
avocados a caracterizar y determinar la 
especificidad del carnpesinado, incorporan- 
do en el anilisis el medio en el cual actlia 
el grupo campesino especifico. Los estu- 

corrientes te6ricas 0 escuelas: la escueki - explotaci6n familiar; 
forrnalista, CUYOS eXp0nenteS rnis C O ~ O C ~ -  - trabajo familiar exclusive en la explo- 



taci6n del predio; 
- trabajo de la tierra como principal 

medio de subsistencia; 
- tradici6n cultural especifica; y 
- posici6n social subordinada. 

Shanin, Chayanov, Marx y Lenin han 
hecho aportes importantes a la teoria del 
campesinado; de hecho, 10s rasgos seiiala- 
dos anteriormente son product0 de una 
sintesis de sus aportes. Sin embargo, para 
efectos de esta tesis conviene detenemos 
un poco mls en lo que se refiere a la sub- 
ordinacidn del campesinado. 

El campesino aparece simultlneamen- 
te, frente al rtgimen capitalista, como pro- 
ductor y consumidor. Como productor 
entrega mercancias a precios que se en- 
cuentran por debajo de 10s precios de mer- 
cado, debido a la baja composici6n del 
capital. Como consumidor el campesino 
debe vender su fuerza de trabajo como forma 
de cubrir las necesidades y acceder a su 
reproduccidn social. 

En las relaciones del campesinado con 
el capital se producen situaciones que lo 
diferencian internamente. Este proceso se 
debe a que las condiciones de producci6n 
no son homogtneas en todo el rtgimen 
parcelario: el acceso a la tierra, la tecnolo- 
gia, la mano de obra, el mercado de pro- 
ductos y de trabajo; por lo que se forman 
en su interior grupos que concentran tierras 
y contratan mano de obra con una orienta- 
cidn blsicamente mercantil y grupos que se 
ven obligados a vender su mano de obra 
por la escasa tierra que poseen, produciCn- 
dose en ellos un proceso de proletarizacidn. 

Entre ambos es posible apreciar un 
grupo intermedio que s610 vende su mano 
de obra en determinadas tpocas de la tem- 
porada. 

Sobre la base de esta diferenciacidn 
Marx anuncia la eventual desaparicidn del 
campesinado, pues las exigencias del capi- 

talism~ implican la separacidn de 10s me- 
dios de producci6n de la mano de obra, y 
esto implica finalmente la desaparicidn de 
la empresa familiar que caracteriza a la 
economia campesina. 

Un planteamiento similar es el que 
presenta Lenin (1970), quien ve este pro- 
ceso de descampesinizaci6n como conse- 
cuencia de la profundizacidn de las rela- 
ciones mercantiles en el sector rural, el 
mismo que: 

1. Pone limites al movimiento de mano 
de obra rural. 

2. Supone una extensidn de las prestacio- 
nes personales, especialmente el pago 
en trabajo. 

3. Establece un creciente grado de mo- 
netarizaci6n de las relaciones econ6- 
micas. 

4. Desarrollo del capitalismo comercial. 

La desaparici6n de 10s campesinos, em- 
pero, no se ha producido. 

Quizl la respuesta a este fen6meno 
estt dada por el hecho de que si bien no se 
niega la penetraci6n del capitalismo en el 
agro, se constata que esta penetracidn ha 
tenido variantes que no implican la desapa- 
rici6n del campesinado sino su conserva- 
ci6n y reproducci6n continua por parte de 
la economia capitalista: "el excedente ge- 
nerado por el minifundio es cualitativamente 
significativo y necesario para la supervi- 
vencia capitalista" (Feder 1981: 203). 

El campesino esti a1 margen del sector 
capitalista, aunque se relaciona con Cste de 
manera indirecta por medio del abasteci- 
miento de mano de obra campesina para el 
sector capitalista agricola y urbano, y por 
la produccidn de productos campesinos a 
bajo precio. De esta manera se encuentran 
dentro de la esfera de circulacidn capitalis- 
ta, per0 no pertenecen a la esfera de pro- 
ducci6n capitalista. 



La proposition general seiiala que el 
desarrollo del capitalismo conlleva proce- 
sos de disoluci6n y recomposicion de for- 
mas no capitalistas, las que en funcion de 
dichos procesos adquieren formas de arti- 
culacion con el mercado capitalista. 

Es posible, entonces, hablar de una eco- 
nomia campesina capitalista en tanto que 
"se mueve dentro de un circulo de repro- 
ducci6n simple [...] no autonoma y depen- 
de de relaciones de intercambio de merca- 
do" (Bengoa 1984: 246). 

LAS DOS FORMAS DE 
ARTICULACION 

Articulacibn via mercado de productos 

En esta funci6n la economia campesina 
provee de productos campesinos de bajo 
precio a la ciudad. Se  produce de esta 
manera una transferencia de valor hacia el 
sector capitalista, que se daria en tanto el 
Area campesina tiene una baja composici6n 
de capital, lo que permite que la transferen- 
cia de valor por medio de 10s precios de 10s 
productos llegue a1 Area capitalista. 

A1 interior de la economia campesina 
esta transferencia se manifiesta fundamen- 
talmente a travCs de la sobreexplotaci6n de 
la mano de obra, pues se debe intensificar 
la producci6n para alcanzar 10s niveles de 
reproducci6n social, la que dificilmente se 
logra a partir s610 de la actividad agricola, 
por lo que generalmente se da en uni6n de 
otras formas de articulaci6n. 

Articulacibn via mercado de trabajo 

Debido a que por medio de la produccidn 
parcelera no se  alcanzan 10s niveles de 
reproducci6n, la economia campesina debe 
vender su fuerza de trabajo en el sector 
capitalista. A partir de esto se produce una 

transferencia de recursos hacia sectores en 
10s que no se ha reproducido esta mano de 
obra. "[. . .] por la subvaloraci6n que se hace 
de la fuerza de trabajo en 10s paises sub- 
desarrollados [...] es posible que la econo- 
mia capitalista descargue de si  10s costos de 
reproduccion y formacion de esta fuerza de 
trabajo" (Paillox, citado en Mellaseaux: 
1979). 

Debido a procesos de rnigracion, el 
uso de esta mano de obra se realiza fuera 
de la economia campesina. "En la medida 
que 10s costos de reproduccion de la fuerza 
de trabajo han sido asumidos por la econo- 
mia campesina, sin depender de salarios 
capitalistas [...I se produce la transferencia 
de recursos humanos hacia el sector capi- 
talista de la economia" ( A r a m b u ~  1983: 
21). 

De manera general y siguiendo a 
A r a m b u ~ ,  el proceso de expansion en el 
agro puede significar la competencia des- 
igual entre la economia campesina y la 
economia capitalista por 10s recursos pro- 
ductivos de la primera (tierra, mano de obra) 
o en una variante la modernizaci6n de las 
propias explotaciones familiares. 

En ambas situaciones la condicion con- 
comitante es la diferenciacion entre campe- 
sinos ricos y pobres, entre producci6n para 
el autoconsumo y production para el mer- 
cado. 

Quiknes son 10s indigenas mapuches 
aludidos 

De acuerdo con las cifras del ultimo censo 
de poblacion realizado en 1992, en Chile 
hay aproximadamente 950 mil mapuches, 
de 10s cuales el 44% vive en la. regi6n 
metropolitans (donde se ubica la capital del 
pais) y solo un 15,5% vive en la novena 
region, zona donde se asentaba preferente- 
mente la poblaci6n mapuche en el period0 



anterior a su asentamiento en reducciones 
(Haughney y Marirnan: 1993). 

En la actualidad, 10s mapuches no cons- 
tituyen un sistema social funcionante. Las 
unidades sociales existentes en el seno de 
10s grupos mapuches tienen una organiza- 
ci6n informal. No existe la jefatura y el 
poder intrarreduccional est6 en manos de 
grupos de hombres que, a merced de su 
situaci6n econbmica, representan la opi- 
ni6n del grupo y ejercen cierta autoridad, 
aunque Csta es por lo general bastante li- 
mitada v situacional. 

Un papel importante en la generaci6n 
de ingresos lo constituye la artesania de 
frazadas, choapinos, mantas de lana tejidas 
a telar. 

Las explotaciones campesinas ma- 
puches tienen en promedio un stock pecua- 
rio consistente en 8,2 ovejas, 4,2 vacunos, 
4 cerdos, 0,5 caballos y 19,l aves (Babarovic 
y Camparia: 1987). Asimismo, resulta cla- 
rificador serialar que la mitad de 10s carn- 
pesinos mapuches no posee una yunta de  
bueyes (Bengoa: 1984). Es particulannente 
importante destacar la reducida cantidad de 
superficie que poseen 10s predios, que en 

Para la mayoria de 10s investigadores su gran mayoria side asignados con 
de la sociedad rnapuche contemporanea, el titulos individuales que en promedio al- 
proceso de radicaci6n ha la im- canza a 4,2 hecthreas coma superficie total, 
portante transformaci6n ex~erimentada por cifra que considera tanto suelos agricolas 
10s gmpos rnapuches: implic6 una transfor- coma no agricolas; son estos 61timos los 
maci6n profunda en su sistema social. que predominan en 10s predios mapuches. 

La reducci6n excluy6 y margin6 a1 
pueblo rnapuche. El sistema de reduccio- 
nes fue el principal rnecanismo a travCs del 
cual la poblaci6n mapuche fue sornetida a 
una relaci6n de tip0 colonial que no repre- 
senta ninguna continuidad con la sociedad 
mapuche anterior a la conquista. 

La base' fundamental de la economia 
mapuche tradicional es la agricultura ex- 
tensiva de ciertos cultivos, principalmente 
el trigo y la cebada. La combinaci6n de 
cultivos es practicada en forma simple y no 
existe la utilizaci6n generalizada de ferti- 
lizantes quimicos, en tanto que la fertiliza- 
ci6n con abono de corral se realiza en forma 
espor6dica. 

La chacareria es el elernento central en 
el sustento familiar, con productos como 
papas, porotos, zanahorias y otros vegeta- 
les. Junto con la agricultura aparece la ga- 
naderia corno un elemento importante, con 
una fuerte inclinaci6n hacia la venta y cons- 
tituyCndose en una importante fuente de 
reserva monetaria. 

La familia aparece como la unidad ele- 
mental de la economia mapuche. Las acti- 
vidades productivas prediales y extrapre- 
diales se realizan por medio de la mano de 
obra familiar. 

La produccidn agricola est6 casi ente- 
ramente orientada a1 autoconsumo. Las ne- 
cesidades no satisfechas por la producci6n 
predial lo son por rnedio de la venta de 
mano de obra en labores extraprediales, 
generalmente extrarreduccionales. El estu- 
dio de Babarovic y Campaiia (1987) mos- 
tr6, para la zona de Malleco, que el ingreso 
por venta de mano de obra era del 26%. 

Una caracteristica destacada de  la eco- 
nomia mapuche es la importancia de la 
reciprocidad: "las situaciones de coopera- 
cidn econ6mica son frecuentes y represen- 
tan un componente significativo de la ac- 
tividad econ6mica" (Stuclik 1972: 54); la 
"medieri es una sociedad (acuerdo) entre 
dos personas que acuerdan iniciar un ciclo 
productivo y repartirse el product0 en par- 



tes iguales; se trata de una relacion sirni- 
trica que busca la redistribucibn entre igua- 
les" (Bengoa 1984: 124). 

El acceso a la rnano de obra se realiza 
por rnedio de prestaciones reciprocas corno 
el "rningaco" o la "vuelta rnano", basada en 
el retorno de fuerza de trabajo en una 
ocasion futura, aunque la asignacion de la 
rnano de obra no puede atribuirse directa- 
rnente a la "econornia cornunal". Puesto 
que la estructura social traditional perdio 
vigencia, la cooperacion interfarnilar solo 
se entiende y organiza en funcion de "gru- 
pos egocintricos de individuos". La econo- 
rnia rnapuche fue considerada generalrnen- 
te corno una econornia hornoginea cuyas 
diferencias eran atribuidas a la desigual 
distribution de recursos -tierra, rnano de 
obra-. Saavedra las atribuye a la estructura 
vertical de poder intrarreduccional, pero sin 
llegar a establecer un proceso profundo de 
diferenciacion social. 

Bengoa (1984), por otro lado, rninirni- 
za esta desigualdad de recursos y seiiala 
que, en el caso de 10s carnpesinos rnapuches, 
las lirnitaciones en el mercado de tierras 
indigenas y su especial condition de agri- 
cuitores autosubsistentes, iigados a cuiti- 
vos tradicionales, con bajos niveles de pro- 
ductividad, asi corno las relaciones de com- 
plernentariedad existentes al interior de 10s 
cornunidades, constituyen "un freno pode- 
roso a la descarnpesinizaci6n" evitando de 
esta manera la diferenciacion. "[ . . . I  las 
desigualdades de ingreso y recursos para 
que Sean gerrnen de desigualdad social 
deben responder a forrnas diferentes de 
organization del proceso productive" 
(Bengoa 1984: 159). 

Sin embargo es evidente que se esti 
produciendo un proceso de diferenciacion 
al interior de 10s grupos carnpesinos ma- 
puches "habitndose irnplementado el rno- 
delo neoliberal, al carnpesino rnapuche se 
le ha concebido corno hornogtneo; sin 

embargo en las actuales condiciones: priva- 
tizacion de la tierra y penetracion capitalis- 
ta, se concluye que existe diferenciacion al 
interior del carnpesinado rnapuche" (Piza- 
rro 1993: 3). "Los resultados perrniten 
concluir que existe un alto grado de dife- 
renciacion, que la tendencia es hacia la 
proletarizacion y el principal factor asocia- 
do a la diferenciacion es la tierra propia en 
la comunidad". 

EL PROGRAMA REMOLACHERO 

En la dtcada de 1950 se introdujo en Chile 
el cultivo de la rernolacha azucarera (Bete- 
rraga Sacarina) corno una forrna de lograr 
el autoabastecirniento de azucar para el pais. 
Con este fin se creo la Industria Azucarera 
National, IANSA, que tendria la finalidad 
de establecer y explotar fabricas elabo- 
radoras de azucar. 

La rernolacha es una raiz suculenta, 
que requiere para su crecimiento de suelos 
planos o de pendientes suaves, con una 
buena capacidad de absorcion de agua, y de 
una adecuada rotacion de cultivos. Corno 
todos 10s cultivos industriales, necesita el 
uso de fertilizante basados en fosforo, 
nitrogeno, potasio, calcio, boro y azufre. 
Corno contrapartida a estas exigencias, la 
remolacha se caracteriza por ser un cultivo 
que no protege contra la erosion y propor- 
ciona poca rnateria orginica residual. 

En la actualidad IANSA cuenta con 
plantas elaboradoras de azucar en Linares 
(VII Region), Los Angeles (VIII Region), 
Chillin (VIII Region) y Rapaco (X Re- 
gion). Su produccion estirnada es de 380 
mil toneladas, la que cubre totalmente las 
necesidades del pais. 

En 1966 IANSA decidio arnpliar el 
prograrna rernolachero a 10s pequeiios pro- 
ductores de la IX Region del pais (Region 
de la Araucania). El prograrna en si no fue 



concebido como exclusivo para 10s mini- 
fundistas mapuches, per0 Cstos son aproxi- 
madamente el 90% de 10s pequeiios agri- 
cultores de la zona. 

Logros del programa 

El programa remolachero ha significado 
mejorar las condiciones generales de vida 
de 10s grupos campesinos mapuches. Entre 
sus principales logros se pueden seiialar: 

1. Mejoramiento de 10s ingresos de 10s 
campesinos mapuches (remolacheros 
o no) 

La composici6n tradicional del ingreso 
campesino mapuche provenia de su rela- 
ci6n con 10s mercados urbanos de produc- 
tos agropecuarios y artesanales y mercados 
de trabajo urbano y rural. Sin embargo, 
desde el inicio del programa la producci6n 
de remolacha se ha transformado en el 
ingreso mis  importante. Con frecuencia se 
constituye en el Gnico ingreso monetario 
para el productor. 

El ingreso obtenido por la produccidn 
de remolacha ha permitido acceder a la 
compra de animales de mejor calidad y a 
aumentar el volumen total de animales, 
sobre todo vacunos j6venes y ovinos. 

2. Creaci6n de mayores oportunidades de 
empleo en actividades agricolas en el 
sector 

La remolacha es un cultivo que requiere un 
uso intensivo de mano de obra (aproxima- 
damente 140 jornales poi cada hectirea 
cultivada). Por ello aumenta 10s niveles de 
ocupaci6n a1 interior de las unidades pro- 
ductivas, constituytndose en un factor 
importante en la fijaci6n de la mano de 
obra campesina en la explotaci6n predial y 
disminuyendo significativamente la migra- 
ci6n de mano de obra. 

3. Mejoramiento de las condiciones de 
vivienda, salud y educacidn 

Como resultado de 10s mayores ingresos 
debido a la producci6n remolachera se ha 
mejorado sustancialmente el acceso a 10s 
sewicios bisicos para la poblaci6n campe- 
sina mapuche, especialmente en lo relativo 
a salud, educaci6n y mejoramiento de vi- 
viendas. 

4. Mejoramiento predial 

El cultivo de la remolacha exige la utiliza- 
ci6n en gran escala de abonos quimicos y 
pesticidas, 10s que no s610 son empleados 
en la remolacha sino tambitn en la produc- 
ci6n de trigo y alfalfa, contribuyendo de 
esta manera a elevar 10s rendimientos de 
kstos. 

5. Acceso a tecnologia 

Es igualmente importante la mejora que se 
observa en la adquisici6n de equipos me- 
canizados de siembra y cosecha. Resulta 
significativa la adquisicidn de estos equi- 
pos en 10s productores de mayores recur- 
sos; de manera general se destacan la com- 
pra de tractores y rastras, asi como de 
motobombas y mochilas de aspersibn. 

La organization que se  han dado 10s pro- 
ductores remolacheros, forrnando 38 comi- 
tCs remolacheros,  ha s igni f icado la 
cristalizaci6n de instancias sociales para 
enfrentar de manera conjunta las dificulta- 
des de la produccibn. 

Limitaciones del programa 

Las limitaciones que presenta el programa 
son product0 del programa mismo, asi como 
de las especiales condiciones en las que se 
desenvuelven 10s productores. 



1. Escasez de tierras 

El logro de 10s objetivos mas amplios del 
programa remolachero se ve seriamente 
afectado por el acentuado minifundismo 
que caracteriza las explotaciones mapuches. 
Esta condicion impide la alternancia de 
cultivos, factor optimizante del recurso 
remolacha. 

2. Dependencia de 10s productores frente 
al prograrna 

Siendo la rernolacha la unica fuente de 
ingresos monetarios para 10s productores 
minifundistas rnapuches, tstos se convier- 
ten en monoproductores dependientes de 
un comprador rnonopolico, con 10s riesgos 
que esto implica frente a las variaciones del 
mercado. 

3. Endeudarniento 

Por su condicion de rninifundistas, 10s 
carnpesinos mapuches son extrernadamen- 
te vulnerables a cambios bruscos de pro- 
ductividad debido a factores de  tipo 
climiitico. En 10s liltimos afios se han ex- 
perirnentado inviernos extrernadamente 
rigurosos, con fuertes descensos en las 
ternperaturas y nevazones, lo que acarred 
fuertes ptrdidas en la produccion en gene- 
ral y remolachera en particular. Esto ha 
significado que gran parte de 10s produc- 
tores hayan incurrido en ptrdidas, las que 
en casos extrernos han significado que la 
produccion no cubra totalrnente el valor del 
crtdito asignado. En esas condiciones el 
fondo de garantia no es capaz de cubrir 
totalmente las pkrdidas, debiendo el pro- 
ductor echar rnano a la venta de herrarnien- 
tas y animales para cubrir el crkdito. 

4. Diferenciacion social 

El prograrna, a1 centrarse en aquellos pro- 
ductores con mayor cantidad de tierras, esta 
produciendo una rnarcada diferencia entre 
10s carnpesinos rnapuches, en tanto que son 
tstos 10s que por disponiblilidad de recur- 

sos estan en condiciones de entrar en com- 
pra y arriendos de tierras. 

El estudio se realizo en la IX Region de 
Chile llamada "Region de la Araucania" 
por ser la zona donde se concentro la mayor 
proporcion de la poblacion mapuche en el 
period0 de formacion de las reducciones 
indigenas. La provincia del Cautin se ubica 
a 38 grados 44 rninutos latitud sur y 72 
grados 38 rninutos longitud oeste; posee 
una superficie de 18.367 km2 y una pobla- 
cion aproxirnada de 500 mil habitantes. La 
comuna de Freire se ubica al sureste de la 
capital regional, Ternuco, y cuenta con una 
poblacion total de 16 mil 300 habitantes y 
una poblacidn rnapuche de 7 mil 531 per- 
sonas, constituyendo el 46,20% sobre el 
total cornunal (Haughney y Mariman: 1993). 

La reduccion de Chihuimpilli se ubica 
a 10 krn del pueblo de Quepe y a 22 km 
de la ciudad de Temuco. Se accede a la 
zona a travts del camino rural Quepe-Las 
Rosas, el que a pesar de ser de ripio se 
rnantiene operativo todo el afio. La conexion 
con 'lemuco se reaiiza en aproxirnadarnen- 
te 50 rninutos por medio de servicios de 
autobus; Cste realiza un viaje diario: sale 
del sector Las Rosas a las 7:00 horas y 
regresa a las 18:30 horas. 

Chihuirnpilli cuenta con una escuela 
basica, que atiende a la poblacion infantil 
del sector. Esta escuela es dependiente del 
Vicariato de la Araucania y es atendida por 
cinco profesores. A pesar de ser una escue- 
la catolica acoge sin problernas a 10s nifios 
de otras religiones (en 10s sectores rurales 
de la IX Region se verifica un irnportante 
nlirnero de grupos evangtlicos). 

La reduccion de Chihuirnpilli esta cons- 
tituida por treinta familias, cuyos predios se 
ubican casi en su totalidad siguiendo la 



linea del camino ptiblico a lo largo de terreno, siembra, raleo y desmalezamiento, 
aproximadamente 4 km. cosecha y acanche. 

El sector no cuenta con 10s servicios 
bhsicos de agua potable ni electricidad; tam- 
poco existe una posta de salud. La atenci6n 
de la salud es realizada las rondas mCdicas 
de la posta de Las Rosas, cada veinte dias. 

La mayor parte de las familias habitan 
en casas, aunque no es raro encontar las 
viviendas tradicionales (rukas), que usual- 
mente siwen de bodega para 10s insumos 
y productos agricolas. 

Casi la totalidad de la poblaci6n habla 
espaiiol, con la sola excepcidn de algunas 
mujeres ancianas que contintian utilizando 
el mapudungun (lenguaje de la tierra). La 
mayoria de 10s habitantes de Chiumpilli 
han tenido algGn grado de instruccidn edu- 
cacional, aunque ninguno de 10s adultos 
mayores ha finalizado la educacidn bhsica. 
Los jdvenes que egresan de la educaci6n 
bhsica general (octavo aiio) y que siguen 
estudios de enseiianza media deben hacerlo 
en el liceo del pueblo de Quepe. 

El estudio consider6 la selecci6n de una 
reducci6n campesina en la cual la mayor 
parte de sus miembros orientaran su acti- 
vidad econ6mica a la producci6n remo- 
lachera. 

La recopilaci6n de informaci6n se lle- 
vo a cab0 por medio de la aplicacidn de 44 
encuestas, dirigida a todos 10s campesinos 
mapuches de la reducci6n que tuviesen 
registrado su contrato remolachero en las 
oficinas de INDAP en 1993. ~ s t o s  estaban 
constituidos por personas de ambos sexos, 
31 varones y 13 mujeres, con edades que 
fluctuaban entre 10s 22 y 10s 78 aiios. Con 
ellos se particip6 en las actividades produc- 
tivas del ciclo remolachero: limpieza del 

La encuesta se realiz6 en dos etapas, 
tratando de separar las actividades produc- 
tivas remolacheras. En un primer momento 
la informacidn obtenida estuvo centrada en 
las labores de preparacidn de terrenos, siem- 
bra y desmalezamiento. Esta etapa tuvo 
lugar entre diciembre de 1993 y febrero de 
1994. 

Una segunda etapa estuvo centrada en 
la obtencidn de datos referidos a cosecha 
y acanche del producto. ~ s t a  se realiz6 entre 
mayo y julio de 1994. Ambas etapas fueron 
complementadas con entrevistas a todos 10s 
campesinos remolacheros del estudio. 

Se particip6, asimismo, en catorce re- 
uniones del cdmite de pequeiios producto- 
res del que formaban parte. En las reunio- 
nes se conformaba el padr6n de recorrrido 
de 10s camiones fleteros asi como la con- 
formaci6n de la comisi6n que debia super- 
visar el proceso de pesaje de camiones y de 
establecer el porcentaje de suciedad del pro- 
ducto recibido en las canchas de IANSA. 

El trabajo de campo se realiz6 en di- 
ferentes temporadas entre 1993 y 1994. 

La informaci6n recogida esti referida 
a caracteristicas generales de la explota- 
cidn: superficie total, forma de acceso a 
tsta -propia, medieria o arriendo-, super- 
ficie con cultivos anuales -remolacha y 
trigo-, rendimientos obtenidos en remola- 
cha y trigo, superficie destinada a otros 
cultivos (pasto, ajos), stock de maquinaria 
y herramientas, stock pecuario consideran- 
do animales propios y en medieria, tamaiio 
y composici6n familiar; adultos seghn sex0 
y edad y niiios; migraci6n temporal y de- 
finitiva, asi como uso de mano obra obte- 
nida por reciprocidad y contratada para 10s 
cultivos anuales, y actividad en la que era 
utilizada. 



OBJETIVO DEL ESTUDlO 

Corno objetivo general. este estudio se ha 
planteado conocer 10s carnbios que se pro- 
ducen en 10s grupos de carnpesinos ma- 
puches con la introduccion de un cultivo 
agroindustrial corno la rernolacha. en un 
context0 de liberalization econornica y de 
privatization de tierras indigenas. 

Nos interesa, igualrnente, conocer 10s 
carnbios en dos instituciones economicas 
aceptadas corno caracteristicas y carac- 
terizantes del sistema de a!uda rnutua en la 
econornia carnpesina rnapuche: la medieria 
y la "vuelta rnano". 

CONCLUSIONES 

Las esplotaciones individuales. por el 
contrario. se encuentran en un punto de 
serniproletarizacion. corno resultado de la 
precariedaa ae 10s recursos producti\.os que 
manejan. Son estas esplotaciones las que 
muestran mayor nurnero de rnigrantes 
estacionales y definitivos: corno resultado 
de su escaso poder de capitalization. 

Ninguna de estas dos estrategias puede 
atribuirse solarnente a la existencia del 
programa remolachero; en gran parte res- 
ponden a condiciones preexistentes al pro- 
grania, especialmente en lo relativo a la 
cantidad y la calidad de recursos producti- 
vos. Sin embargo, el prograrna remolachero 
ha servido corno elemento reorganizador 
de las estrategias productivas sefialadas. 

La econornia carnpesina mapuche -por 
la cantidad y calidad de 10s recursos pro- 

Las transforrnaciones de la agricultura 
ductivos que poseen, especialrnente la tie- 

chilena en las ultirnas dtcadas, especial- 
rra- sigue rnostrando rendirnientos muy in- 

mente las relacionadas con la penetracion 
feriores a 10s de 10s carnpesinos chilenos y 

de la agricultura capitalista en el arnbito 
a 10s de la econornia capitalista. Por lo que 

rural en general y la promulgaci6n de las 
concluimos que una estrategia de desarro- 

leyes sobre terratenencia indigena, asi corno 
Ilo basada en un programa puntual, corno 

la implementation del prograrna rerno- 
el prograrna rernolachero, no se constituye 

lachero destinado a pequeiios productores 
en una alternativa sostenible para 10s cam- 

de la IX Region. crearon las condiciones 
pesinos rnapuci~rs. 

necesarias para profundizar 10s carnbios que 
se venian produciendo en la econornia de Los rnecanisrnos de reciprocidad tradi- 
10s carnpesinos rnapuches. cionales, corno la rnedieria y la "vuelta 

En 10s grupos de carnpesinos rnapuches 
rernolacheros es evidente la diferenciacion 
social a partir de dos estrategias de produc- 
ci6n. La prirnera de Cstas -que denornina- 
rnos explotacion familiar integrada- con- 
centra la mayor cantidad de recursos pro- 
ductivos, en lo relativo a tierras, mano de 
obra, stock pecuario y de maquinaria agri- 
cola. Este tipo de explotacion agricola esta 

mano" comienzan a perder importancia 
corno forrnas de redistribution de recursos 
a1 interior de la econornia campesina rna- 
puche y estan siendo reernplazados por 
formas mas capitalistas. Especialrnente 
importante es el acceso a la tierra por rnedio 
del arriendo y la rnonetarizacion del trabajo 
intrarreduccional a partir del pago de jor- 
nales agricolas. 

en proceso de capitalizaci6n y diversi- La incorporation de Chile a una serie 
ficaci6n productiva a partir de la incorpo- de acuerdos cornerciales internacionales, 
racidn de nuevas actividades economicas, tendentes a liberalizar su intercambio de 
fundarnentalmente ligadas a nuevos culti- bienes y servicios, pone una nota de incer- 
vos agricolas y a1 cornercio y transporte. tidumbre respecto a la forrna en que se 



articulari el sector agrario a este nuevo asegurar su competitividad respecto a pro- 
escenario econ6mico. MBs dificil resulta ductos similares. 
imaginar el papel que le sera asignado al 

En esta situation, 10s pequeiios pro- 
sector campesino. 

ductores remolacheros, entre 10s que se 
Sin embargo, no resulta dificil prever encuentran 10s grupos campesinos mapu- 

que programas de produccion agroindustrial ches, se v e r h  enfrentados a nuevas exigen- 
como el remolachero, deberin experimen- cias que dificultarin su persistencia en 
tar profundas transformaciones tendentes a dichos programas. 
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