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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad dar una visión puntual del 

problema agrario en Chile, ya que si nuestro país si no se hubiese dado un justo 

reparto de las tierras habríamos podido alcanzar un verdadero desarrollo del 

campo siendo tan necesario para alimentar a la creciente población chilena. Esto 

se hace cada día más indispensable, y por consecuencia se hizo una  necesaria 

una Reforma Agraria. 

Para comprender los cimientos históricos en el siglo pasado de la reforma, 

hay que considerar que con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y 

el dominio armado norteamericano en prácticamente toda Asia, se abrió espacio 

para que se realizaran en ese continente, también reformas agrarias netamente 

capitalistas. Bajo la ordenanza de las fuerzas armadas intervencionistas del Gral. 

MacArthur, se desarrollaron inmediatamente después de la Segunda Guerra 

Mundial, leyes de reforma agraria bastante radicales, aplicadas en Japón.  

Después de la victoria de China Popular (1949), Estados Unidos implantó 

sus mismas leyes de reforma agraria en la provincia autónoma de Taiwán, y 

posteriormente, después de la guerra de Corea (1953-56), se aplicó la reforma 

agraria en Corea del Sur. De igual forma, en el mismo período, bajo el clima de 

democratización de la victoria de la resistencia italiana, el nuevo gobierno de 

coalición implementó una ley de Reforma Agraria sobre los remanentes de 

latifundios atrasados en el Sur de Italia. 
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Gracias a esos procesos de Reforma Agraria se abrió espacio para el 

desarrollo de las fuerzas productivas en esos países, se creó un amplio mercado 

interno, y hubo avances del desarrollo capitalista, con democratización de la 

propiedad de la tierra. En ese mismo período, hubo otras experiencias de 

Reformas Agrarias radicales, llamadas revolucionarias, porque fueron iniciativas 

de las masas. La más significativa fue la Reforma Agraria mexicana, hecha al 

calor de la revolución de 1910-20 que, aparte de su carácter radical y violento, no 

traspasó los límites del capitalismo. 

Hubo muchas otras Reformas Agrarias en los países del hemisferio norte, 

pero ya en el marco de la transición del sistema económico capitalista al 

socialismo. Esas Reformas Agrarias se caracterizaron no solamente por la 

distribución de la tierra entre los campesinos, sino que también representaron la 

nacionalización de la propiedad social de los medios de producción agrícola, y la 

eliminación de las diferencias sociales en el campo. Así ocurrieron las reformas 

agrarias socialistas de Rusia (1918 en adelante), China (1949), Cuba (1960), 

Europa del Este (después) de la Segunda Guerra Mundial), Corea del Norte 

(1956), Vietnam, etc. Pero ello no es objeto de estos comentarios, y por eso, no 

nos proponemos profundizar sobre sus logros. 

Bajo este contexto es que la Reforma Agraria comenzó a desarrollarse en 

América latina, alcanzando, sin duda, a Chile tras el desarrollos del modelo de 

“sustitución de importaciones” siendo el punto de partida de las ideas reformistas 

del campesinado chileno.  
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En las primeras décadas del siglo XX, la sociedad rural chilena mantuvo la 

estructura agraria tradicional, fundada en el predominio del gran latifundio y una 

jerarquía social rígida, autoritaria y paternalista. En vista de esta situación, las 

demandas por una reforma agraria fueron desde comienzos de siglo una 

propuesta de los sectores progresistas del país, como fue el caso de la campaña 

presidencial del Frente Popular, en 1938. Sin embargo, una vez en el poder, los 

gobiernos radicales decidieron privilegiar la industrialización en el mundo urbano, 

postergando al rural. Como consecuencia, cientos de miles de campesinos 

emigraron a las ciudades en busca de un mejor futuro caracterizada por su 

incapacidad productiva, siendo necesario, en los años cincuenta llegar a la 

importación de alimentos. 

Al comenzar la década de 1960, la presión por una Reforma Agraria volvió 

a manifestarse en la sociedad chilena. Esta vez contó con el respaldo de la Iglesia 

Católica que repartió sus propias tierras entre los campesinos, y con el apoyo de 

Estados Unidos, a través de la “Alianza para el Progreso”. Enfrentando a las 

presiones, el gobierno de Jorge Alessandri, promulgó en 1962 la primera Ley de 

Reforma Agraria N° 15.020, la que permitió redistribuir tierras estatales entre 

campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma en el 

campo. 

Las principales características del sistema agrario de nuestra sociedad se 

desarrollan a través e los siguientes fenómenos económicos y sociales: 

- Alta concentración de la propiedad de la tierra. El latifundio es la forma 

predominante y controla la mayoría de las tierras en nuestro país. 
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- La mala utilización de la tierra y demás recursos naturales. Como la propiedad 

está concentrada en la oligarquía rural, que no necesariamente necesita de toda la 

tierra para acumular, gran parte de esas tierras se mantiene improductiva, con 

muy baja utilización. 

- Las líneas de producción adoptadas en las tierras más fértiles de nuestros países 

no se dedican a cultivos destinados a la alimentación de nuestros pueblos, sino 

que, más bien, se destinan al monocultivo de exportación. 

- El éxodo rural dado por que los campesinos que ya no tienen futuro en sus 

lugares de residencia y son obligados a migrar a las ciudades o a otras.  

Esas son las características principales de lo que ocurre en el medio rural 

del sector de Los Robles y en la mayoría de las regiones agrícolas, y que 

determinan que siga existiendo un problema agrario fundamental. Es un problema 

agrario que tiene un carácter de clase. 

Fue bajo este formato que los capítulos I y II abordan como los peones del 

fundo de Los Robles, en la comuna de Retiro, deciden organizarse, con la 

orientación de la CORA (Corporación de Reforma Agraria),  formando un sindicato 

para pedir reformas laborales a sus patrones. A nivel nacional, el movimiento de 

reforma agraria cada vez tomaba más forma y se ven apoyado con varias leyes 

para exigir a sus patrones la entrega de sus tierras para que ellos la puedan 

trabajar. 
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Tras la entrega de las tierras del fundo en Los Robles, se establece un 

asentamiento en el cual los agricultores trabajaran en forma comunitaria, y así 

pagar los préstamos que, con ayuda de la CORA, consiguieron del Banco del 

Estado de Chile. El capítulo III entrega la forma en que poco a poco, los 

campesinos, comenzaron a tener frutos de este sistema de trabajo organizado, 

“Plan de Explotación”, para terminar finalmente en el año 1967, obteniendo sus 

parcelas para una explotación de los previstos de una forma individual. Este 

proceso finaliza con la repactación de las deudas de las parcelas entregadas y se 

pone término al proceso con el popular  “Perdonazo de Pinocho” (durante el 

Gobierno Militar). Finalmente el capítulo IV aborda el cambio de calidad de vida 

que experimento el campesinado roblino y la nueva organización social de el 

sector de Los Robles. 

Cuando se habla de mundo rural se habla de identidad nacional, porque es 

en el mundo campesino, en su gente, donde está depositada la cultura popular, 

las tradiciones y costumbres de los pueblos. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Contexto internacional: 

 

Durante la década de 1960 el mundo se encontraba en plena guerra fría, en 

donde los bloques socialista y capitalista van a competir por extender su influencia 

en los países tercer mundistas. Por tanto, el mandatario estadounidense John F. 

Kennedy, impulsa un programa de ayuda a los países latinoamericanos, llamado 

Alianza para el Progreso, que tendría una doble función, la primera es detener el 

avance del comunismo en Latinoamérica. Para ello resuelve establecer reformas 

estructurales como la reforma agraria; de esta manera se extiende la segunda 

función, es decir aplacar los focos revolucionarios, es por ello que “el presidente  

Kennedy exigió de los gobiernos latinoamericanos la realización de reformas a fin 

de enfrentar las principales desigualdades sociales, y así frenar el ascenso del 

peligro revolucionario”1. Ante esto es que el acceso a la tenencia de la tierra, hacia 

la población campesina tuvo diferentes matices, es decir la Reforma Agraria varió 

mucho de un país a otro, por los diversos intereses políticos de cada grupo 

dominante. 

 

 

 

 

                                                 
1  Del Pozo, José.”Historia de América Latina y del Caribe 1825 – 2001” Santiago de Chile, LOM 
Ediciones, 2002, pág 188. 
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La Reforma Agraria en Chile. 

 

Los procesos sociales exitosos siempre vienen acompañados de una larga 

preparación.  Y lo que falla, tiene estrecha relación con aquellas partes del 

proceso que no tuvieron suficiente maduración.  Tienen que ver también con los 

contextos políticos favorables o adversos en los que están insertos. Así aconteció 

con la Reforma Agraria chilena, que “comenzó con el gobierno del demócrata 

cristiano de Eduardo Frei Montalva (1964 - 1970), quien hizo aprobar un artículo 

que modificaba la Constitución del Estado, acerca del derecho de propiedad, para 

poder expropiar un cierto tipo de propiedades agrícolas juzgadas mal explotadas o 

demasiado extensas. Bajo Salvador Allende (1970 - 1973), las expropiaciones se 

multiplicaron, lo cual, en conjunto cambió gran parte del paisaje agrícola chileno, al 

ser distribuidas miles de hectáreas a decenas de miles de familias de 

campesinos”2, sin embargo este proceso se interrumpió en septiembre 1973 

producto del Golpe Militar, siendo solamente vuelto a retomar a mediados de la 

década de 1980, producto de la condonación de las deudas contraídas por los 

beneficiarios del proceso, por el gobierno de Augusto Pinochet en la Ley 18.377, 

publicada el 27 de diciembre de 1984. 

 

En la historia rural de Chile, la “Hacienda” ha sido la institución de 

permanencia más prolongada, a lo largo de varios siglos (Siglos XV al XX). Se 

formó tempranamente con la colonización española, a través de las mercedes de 

tierra y las encomiendas entregadas a los conquistadores; se organizó con el 

                                                 
2 Ibidem, pág. 189.     
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primer auge triguero del Siglo XVIII, y se estructuró con el ciclo de ese producto 

del Siglo XIX. Su presencia llegó hasta la década de 1960, cuando la Reforma 

Agraria le puso término. 

 

El sistema y la empresa hacendal fue un factor de acumulación y 

concentración de la propiedad agraria, generándose los latifundios y el complejo 

latifundio/ minifundio que caracterizó la producción agrícola de casi tres siglos, “en 

donde el reforzamiento del inquilinaje, como consecuencia de la crisis agrícola, fue 

un factor negativo en todo sentido, ya que el nivel de los salarios y la calidad de 

vida de los campesinos, imposibilitaban cualquier redistribución de la renta 

agrícola”.3 

 

Según un boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, “La propiedad 

rural es demasiado grande, tal como está para ser convenientemente cultivada... 

Solo un 10 por ciento de quienes trabajan en el campo son propietarios del suelo, 

la gran mayoría está compuesta de arrendatarios. Inquilinos, peones y 

vagabundos, que no pueden tener un interés inmediato en mejorar la propiedad 

que no les pertenece... la subdivisión de la propiedad rural envuelve un problema 

tanto económico social y del más alto interés.4 

 

                                                 
3 Reyes C., Marco A., La descapitalización de la agricultura de Ñuble: 1874-1980, Revista Tiempo y 
Espacio. 
4 José Garrido, Cristian Guerrero, María Soledad Valdés 1990; Historia de la reforma agraria en 
Chile (2ª edición) Chile; Universitaria. 
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Bajo esta referencia y tras las decisiones de 1927, en las cuales fue elegido 

para la primera magistratura Don Carlos Ibáñez del Campo, se inicio un 

movimiento social reformista cuyos sus objetivos fueron: la colonización de tierras 

de dominio estatal; desarrollo de cooperativas agrícolas, prestamos a pequeños 

propietarios rurales; subdividir los latifundios de la zona central para formar 

pequeñas colonias; revisar y enmendar los títulos de propiedad en las tierras del 

sur; y regularizar los derechos de propiedad en las mercedes indígenas. Para 

lograr tales objetivos, se promulgo en 1928, la ley que creó la Caja de 

Colonización Agrícola, entidad que concentro la acción estatal relacionada con la 

tenencia de tierras hasta 19625 Las funciones del nuevo organismo fueron ir en 

pro de una mejor distribución de las tierras, colonizando terrenos no incorporados 

a la producción y dividiendo las grandes extensiones no cultivadas, para organizar 

incondicionalmente la producción agrícola. 

 

 Para adquirir las tierras, la Caja de Colonización extrajo terrenos a 

particulares que representaron el 21,2 por ciento del total de tierras adquiridas 

durante  el periodo 1929-1962, y la adquisición a instituciones fiscales 

especialmente en el periodo 1958-1962, lo que representó el 75,8% del total de 

esas tierras, por lo que la política del periodo era privatizar tierras fiscales antes 

que particulares. La caja al finalizar su labor como institución (1962), había 

formado 121 colonias ocupando 1.001.556,5 hectáreas de terreno adquirido, en 

                                                 
5 Comité interamericano de desarrollo agrícola (CIDA) 1966; tenencia de la tierra y desarrollo socio-
económico del sector Agrícola. 
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las cuales asignó 1050 parcelas, que representaban el 63,9 por ciento de las 

tierras adquiridas. 

 

Durante el periodo de Alessandri se dictó la ley nº 15.020 que transformó a 

esta institución en Corporación de Reforma Agraria (CORA). Así se aumentó 

considerablemente el ritmo de proporcionar al campesinado acceso a la propiedad 

de la tierra. 

 

En el periodo 1965, se iniciaron las primeras expropiaciones, y los intentos 

de tomas de fundos, en algunos casos infructuosos y en otros con éxito. En 

octubre de 1969, se habían expropiado 1015 predios, de los cuales 495 lo había 

sido con la legislación de Alessandri y 520 con la ley nº 16.640. 

 

 La propaganda del Gobierno, de Eduardo Frei Montalva, recalcó en el 

consumidor de clase media, que la Reforma Agraria significaría mayor 

productividad y maduración agrícola, y por consiguiente, una reducción de los 

precios de los alimentos. Al proporcionarle tierras al campesino, el cual las 

trabajaría y viviría en ellas, la ineficiencia del sistema de fundos seria superado. A 

los dueños del comercio y de la industria, que eran los aliados potenciales de los 

latifundistas, el gobierno les prometió que la Reforma Agraria ampliaría los 

mercados internos para productos manufacturados. 

 

En cuanto al objetivo que buscaba la reforma agraria en el gobierno de Frei, 

son dos fundamentalmente: 
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• Económico: Aumentar la producción y la productividad, con reparto justo 

sobre la base de los beneficios derivados a la exportación de la tierra. 

 

• Sociocultural: Busca la dignidad del hombre de campo, su mayor cultura y 

consecuentemente, un cambio de actividad para desear el progreso y 

facilitar el mejoramiento de las formas de vida. 

 

Sobre la base de todo este movimiento, queda claro, que la solución era 

poner en acción la expropiación de tierras para los campesinos. Según la ley nº 

16.640 de la reforma agraria,  señalaba que las tierras expropiadas se entregaban 

a los campesinos para que las trabajaran en forma colectiva, a través de la 

organización llamada “asentamiento”. El campesino debía capacitares como 

empresario, mientras explotaba y capitalizaba el predio, antes de acceder a la 

propiedad individual. La ley estableció que después de un plazo de 3 años se 

entregaría la tierra al campesino en propiedad individual, colectiva o mixta, según 

ellos lo decidieran. La ley define el “asentamiento” como “La etapa transitoria 

inicial de la organización social y económica de los campesinos, en las cuales se 

explotan las tierras expropiadas por la Corporación de la Reforma Agraria durante 

el periodo que media ente la toma de posesión material hasta que se le destine a 

los campesinos en alguna de las formas que la misma ley establece “6, y que lo 

pueden extender en un plazo de dos años siempre que el presidente 

expresamente lo autorizare. 
                                                 
6 Garrido José; "Historia de la reforma agraria en chile". 
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Otra ley con fundamental importancia para comprender el desarrollo de la 

Reforma Agraria en Los Robles, fue la ley nº 17.280 o ley Aylwin, de 15 de mayo 

de 1969, según el senador demócrata cristiano, Patricio Aylwin, modificaría la 

legislación de reforma agraria, en lo relativo a la toma de posesión de los predios 

expropiados. Por medio de la Ley Aylwin, se permitió que CORA consiguiera en la 

Tesorería Comunal, la parte de la indemnización por la expropiación que hubiera 

que pagarse al contado, cuando aun no existía avalúo de impuestos internos. 

 

Para tal objetivo la CORA determinaba el valor del predio, con lo cual si le 

pedían tomar posesión, sin que produjera reclamo alguno por esta determinación 

provisional que realizara la Corporación. Se autorizaba la expropiación de los 

predios rústicos, cualquiera sea su superficie y su propietario, cuando el predio 

hubiera sido parte de otro que al 21 de noviembre de 1965, o 5 años antes, 

hubiera tenido más de 80 hectáreas de riego básico y la división se hubiera 

efectuado entre esa fecha y el 28 de julio de 1967. Se prohibía la división de 

parcelas o hijuelas de predios rústicos sin autorización previa de las autoridades 

competentes. Los funcionarios de CORA podían solicitar al intendente el auxilio de 

la fuerza pública, el que sería protestado sin más trámite con facultades de 

allanamiento y descerraja miento, exceptuándose la casa patronal. 

 

En consecuencia, el proceso de repartición de tierras a los campesinos, 

entre 1967 y 1980, producirá una dicotomía en el rol social del campesino, 

primeramente como sindicalista que toma la Reforma Agraria como una repartición 
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justa de la tierra, mientras que para el programa de gobierno de Frei Montalva, se 

busca a un nuevo empresario, rol que se impondrá, aferrándose al nuevo modelo 

económico implantado en el país luego de la crisis económica de 1982. 

 

Conceptos y definiciones propios de la Reforma Agraria. 

La ley de Reforma Agraria 16.640, expone dentro de su marco legal, 

diferentes conceptos y definiciones, para poder expresar diferentes aspectos 

propios del campo y sus relaciones, las que van a transformar la estructura o 

simplemente a incluir dentro del marco legal. 

 Como la Reforma consta de multiples pasos a seguir, a continuación 

definiremos según la propia ley aquellos conceptos más relevantes, los que se 

describen a continuación: 

• Predio Rústico: todo inmueble susceptible de uso agrícola, 

ganadero o forestal, que esté comprendido en zonas rurales o 

urbanas. 

• Unidad Agrícola familiar: la superficie de tierras que, dada la 

calidad del suelo, ubicación, topografía, clima, posibilidades de 

explotación y otras características, en particular la capacidad de 

usos de los terrenos, y siendo explotada personalmente por el 

productor, permite al grupo familiar vivir y preoperar merced a su 

racional aprovechamiento. 
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• Propiedad comunitaria: aquella que pertenece en común a todos 

los que la trabajan personalmente o a una cooperativa formada 

por éstos, constituyendo una comunidad humana y económica. 

• Asentamiento: Es la etapa transitoria inicial de la organización 

social y económica de los campesinos, en la cual se explotan las 

tierras expropiadas por la Corporación de la Reforma Agraria. 

 

Ahora bien, la tenencia de la tierra tiene diferentes formas y estructuras en 

Chile, según CIDA (Comité interamericano de Desarrollo Agrícola), se puede 

encontrar lo siguiente: 

• Tenencia de la Tierra: “Las reglas legales y tradicionales que 

determinan la distribución de los derechos al uso de la tierra, la 

obligación de sus administración y el beneficio derivado de sus 

producto.”7 en tanto que para ESCOLATINA, tenencia de la tierra 

significa: “Las relaciones legales o tradicionales entre personas que 

ejercen derechos sobre el uso de la tierra. El termino se usará en un 

sentido amplio para incluir los derechos de todos aquellos que 

mantienen algún interés en la tierra, tales como propietarios, 

                                                 
7 CIDA, Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola, Santiago, Chile: 
CIDA, c1966. Pág. 9. 
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arrendatarios, ocupantes, trabajadores agrícolas, y personas o 

instituciones que presten dinero a los agricultores.”8 

• Formas de tenencia de la tierra: “Son los contratos, legales o 

tradicionales, bajo los cuales una persona o grupo de personas 

mantiene derechos al uso de la tierra y al goce de su fruto, o contrae 

obligaciones en el proceso productivo. Como ejemplos pueden 

citarse el arrendamiento, la aparcería, el huasipungo, el yanaconaje, 

y los arreglos entre el propietario ausentista y el administrador.”9 

 

Así también existen conceptos para referirse a los ocupantes de los 

territorios, según su actividad, condición social o acuerdos dados entre los 

ocupantes. 

• Campesino: según la ley de la Reforma Agraria N° 16.640, se 

entiende campesino como “el obrero o empleado cuyo trabajo 

habitual y continuo se realiza en el campo, así como el ocupante, 

mediero, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo 

sean respecto de una superficie no superior a la unidad agrícola 

                                                 
8 José Garrido, Cristian Guerrero, María Soledad Valdés; Historia de la reforma agraria en Chile (2ª 
edición) Chile; Universitaria, 1990.  pág. 34. 
9 Comité interamericano de desarrollo agrícola (CIDA) 1966; tenencia de la tierra y desarrollo socio-
económico del sector Agrícola. pág.9 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 18 

familiar. En ningún caso se considerará a la persona que esté en 

posesión de un título profesional universitario”10 

• Asignatario: “El beneficiario de tierras asignadas por la Corporación 

de Reforma Agraria de conformidad con la ley”11 

• Inquilino: “Consiste en una relación con el patrón según la cual el 

obrero se compromete a permanecer en la explotación durante todo 

o gran parte del año agrícola, proporcionando mano de obra a 

cambio de remuneraciones mixtas en dinero y en “regalías”. Estas 

consisten en productos agrícolas obtenidos en el predio, o bien en 

ciertos derechos, entre los que son más comunes la concesión pro 

tempore y a título precario de una pequeña porción de tierra”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ley de la reforma agraria: N°16.640, Santiago, Chile: Jurídica de Chile, 1967. 
11 Ibídem. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los hechos históricos que marcaron la historia del campo chileno en 

la segunda mitad del siglo XX, ha sido el esfuerzo por introducir una serie de 

cambios destinados a modificar aspectos de base del sistema de tenencia de 

propiedades para el campesino. 

 

Esto, al iniciar la década del 50, fue expresado como el desarrollo de un 

largo esfuerzo en base a las leyes y proyectos desde 1928 para organizar la 

economía y dar un mejor estilo de vida al campesino chileno, el cual a partir de 

1960 se transforma directamente en un proceso orgánico al que se le da el 

nombre de Reforma Agraria por la serie de cambios que implicó un nuevo impulso 

para el fortalecimiento de la economía, sociedad y administración de recursos, con 

la finalidad esencial de cambios paulatinos y en forma global todo el 

aprovechamiento de recursos y distribución de propiedades a lo largo del país. 

 

 El organismo principal que tomó las riendas de este cambio fue CORA 

(Corporación de Reforma Agraria) y sus protagonistas: el campesinado chileno. 

Habiendo transcurrido ya más de 50 años de inicio de las políticas 

transformadoras del sistema, y más allá de todos los logros alcanzados en materia 

de distribución de latifundios, el proceso fue lento y los resultados concretos 

demoraron más de 20 años.  
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 El objetivo de este estudio pretende abordar el tema de ¿Cómo la 

propiedad de las haciendas pasó a manos de los campesinos del sector “Los 

Robles”?, como un los proceso para conseguir los terrenos que con justo trabajo 

se merecían.  

 

 Desde el origen del trabajo en el fundo, pasando por los medios para evadir 

la ley, por parte de los dueños de Los Robles, se reseña la labor de los actores 

campesinos, que son vitales para entender, por el ámbito social que estaban 

viviendo, para obtener una historia de victoria y fracasos, en busca de la tenencia 

propia de sus terrenos. 

 

 He tomado este periodo para encontrar respuestas y comprender cómo 

nuestros abuelos lucharon en busca de mejor calidad de vida y una división justa 

de la gran propiedad, entre 1960 y 1980. 
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4. HIPOTESIS 

 

1. Con los antecedentes recogidos, es factible plantear que las 

transformaciones que se producen en Los Robles con la aplicación de la ley 

de Reforma Agraria, en el sistema de tenencia de tierras, se basaba en un 

organismo fundamental para que este proceso se llevara a cabo por medio 

de la organización y el personal de la Corporación de Reforma Agraria, la 

que aportó  una excelente orientación para de conseguir los objetivos 

gubernamentales. 

2. Y como segunda hipótesis, planteamos que los campesinos de muchos 

sectores rurales resultaron beneficiarios de los proyectos de parcelación en 

la comuna de Retiro, provincia de Linares y gracias a la reforma agraria el 

campesino mejoro notablemente su calidad de vida. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Comprender  el proceso de los acuerdos entre los dirigentes del grupo de 

peones del fundo Los Robles, y los dueños de la hacienda, en el cual se 

fundamenta el proceso de Reforma Agraria en la comuna de Retiro, provincia de 

Linares.  

 

Objetivos específicos: 

 

- Conocer el origen del gremio de agricultores de “Los Robles” (Retiro, 

provincia de de Linares) 

- Identificar los procesos de la organización del asentamiento, reconociendo 

a los principales personajes que impulsaron el movimiento, primer hecho 

claro y palpable, de la Reforma Agraria en la comuna de Retiro, provincia 

de Linares. 

-  Establecer la forma en que se llevo a cabo el proceso de parcelación del 

asentamiento y de qué manera los agricultores adoptaron el sistema de 

trabajo individual de sus propiedades. 
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6. METODOLOGIA 

 

 El planteamiento del problema fue el resultado de la recuperación de 

fuentes documentales y bibliográficas que se realizaron con relación a la 

problemática planteada, en este estudio se fueron analizando las distintas 

posturas tanto orales como escritas, esto aplicado directamente en el marco 

teórico para respaldar bibliográficamente nuestra información, lo que nos llevó a la 

creación de un “Enfoque teórico propio”. Estas fueron vitales para entender la 

situación campesina, no solo en la comuna de Retiro, sino que también en toda la 

región y el desarrollo paso a paso de la Reforma Agraria en el país.  

 

 Con respecto a la investigación y al trabajo de fuentes se realizó por medio 

de una metodología basada en entrevistas semi-estructuradas a las siguientes 

personas: Domingo Cansino, Domingo Fuentes, Lorenzo Fuentes, José Navarro, 

María Salazar, Guillermo Vásquez, Marcos, todos ellos ccontemporáneos a los 

hechos. De estas entrevistas obtuvimos información por medio de la triangulación 

de las respuestas y la interpretación de estas. Posteriormente se realizó en una 

revisión de fuentes (Artículos), las cuales aportaron una visión local del fenómeno 

Reforma Agraria, más cercana a la realidad de Los Robles. Como fase muy 

importante fue la revisión de los archivos del diario “El heraldo” de Linares y “La 

Prensa” de Parral, ambos periódicos de la época, y documentación que pedimos a 

los entrevistados, para sustentar lo que ellos nos relaten. Una vez recopilada las 

fuentes orales y las fuentes escritas se realizamos la segunda triangulación de 

información para llegar al análisis y comentario de la información recolectada, 
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obtener las conclusiones de la investigación y finalmente la elaboración de un 

informe histórico, la “Creación de una nuevas historia”, resultado de una 

Investigación Cualitativa de Corte Etnográfico. 
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Capítulo I 

 

De inquilino a sindicalista. 

 

Inicios de la Reforma Agraria en Chile y la ley 16.640 

 

 Los inicios de la Reforma Agraria en Chile, encuentra sus inicios en las 

transformaciones estructurales, pedida por el gobierno estadounidense en 

conformidad del programa de la Alianza para el progreso de John F. Kennedy y 

que presionan al gobierno chileno, para que lleve a cabo dichas transformaciones, 

es por ello que en un comienzo la reforma es implementada tímidamente durante 

el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que “benefició solamente a 1.210 

familias, algunos de dudoso origen campesino: La mayor parte de la tierra 

distribuida era fiscal; prácticamente no fue tocada la propiedad privada de los 

latifundistas. De ahí, el nombre de "Reforma de Maceteros" con que bautizaron 

esta tibia medida campesina”12. Es así como durante el gobierno de Eduardo Frei 

Montalva, la reforma toma fuerza, producto de “el impacto provocado por el 

análisis estructuralista proveniente principalmente de la CEPAL, según el cual la 

única alternativa viable de desarrollo de los países latinoamericanos radicaba 

esencialmente en la transformación de aquellos sectores que, fundados en una 

lógica tradicional, impedían la modernización de la economía y, en 

consecuentemente, de la sociedad”13 

                                                 
12 Vitale, Luis; “Interpretación Marxista de la Historia de Chile” tomo VI, 
13 Correa, Sofía; “Historia del Siglo XX Chileno”. 
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  Sin embargo, tales medidas tendrían una piedra de tropiezo, y era 

que históricamente, a pesar que Luis Vitale intente, demostrar que el sector 

campesino, en Chile poseía una fuerza sindical, a la que el autor llama el 

proletariado campesino y que según él tendría un primer antecedente “en 1897 se 

creó la "Unión Obrera", dirigida por José Contardi, organización que al año 

siguiente adoptó el nombre de Partido Socialista de Punta Arenas.”14 Sin embargo, 

este sindicato tendría una connotación obrero proletaria, es decir no 

necesariamente trabajaban en el campo, además desde el gobierno de Arturo 

Alessandri, que en cierta medida los obreros tendrían mejoras, como la creación 

del Código del Trabajo, estas nuevas medidas que fueran implementándose en 

beneficio de los trabajadores, no necesariamente tendrían un impacto sobre el 

campesinado; vasta con recordar las memorables luchas hechas por los 

trabajadores en Chile, en las que las huelgas fueron las válvulas de escapes de la 

presión social ante la oligarquía, como lo fueron la huelga de la carne en Santiago 

en 1905 o la triste y célebre Matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 

1907. Pero esas medidas fueron aplicadas en los sectores urbanos, por lo cual el 

sector campesino fue quedando parcialmente de lado hasta la Ley de de 

Sindicalización Campesina de Abril de 1967. Sin embargo, esta ley fue en realidad 

la conclusión de un proceso que vendría desde 1960 con la conformación de la 

Unión de Campesinos Cristianos estimulada por la ASICH, “desde luego, la ley de 

sindicalización campesina llevo gradualmente a un despertar sin precedentes del 

tradicionalmente sometido sector rural. El número de afiliados creció rápidamente, 

                                                 
14 Vitale, Luis; “Interpretación Marxista de la Historia de Chile” tomo V, 
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pasando de 74.953 campesinos en 1968, a 101.546 en 1969 y a 138.349 

campesinos en 1970”15. 

 

 Ante lo anteriormente dispuesto, en la provincia de Linares, se van 

formando organizaciones campesinas, como los inquilinos del fundo “Los Robles”, 

y la imagen de esa relativa tranquilidad del campo chileno, que transcurría, “en un 

caluroso día de comienzos de enero. El aire tibio traía un intenso aroma de trigos 

maduros. Anselmo, teniendo por la rienda a su caballo que mordisqueaba las 

yerbas próximas, se había sentado a la sombra de un Roble, desde donde 

dominaba con la vista el trigal de oro, que se extendía hasta el horizonte, ondulado 

en los suaves lomajes”16, se va a ver sobresaltada, por el fantasma que a finales 

del siglo anterior recorría Europa, y que durante la década de 1960 cabalgará por 

los campos chilenos, organizando, y construyendo nuevos aires que acabarán con 

la mala distribución de los ingresos, con los llamados a desalamblar, como lo 

expusiera el cantautor Víctor Jara en una de sus composiciones. 

 

Yo pregunto a los pregunto a los presentes 

Si no se han puesto a pensar… 

¿Qué esta tierra es de nosotros? 

¿Y no del tenga más? 

 

Yo pregunto si en la tierra 

                                                 
15 Martner, Gonzalo; “El gobierno del presidente Salvador Allende, 1970 – 1973, Una evaluación”, 
Ediciones LAR, Concepción Chile, 1988.  
16 Durand, Luis; “Frontera”; tomo II, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1983. 
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Nunca habrá pensado usted 

Que si las manos son nuestras 

Es nuestro lo que nos den… 

 

 En los versos anteriores se pueden ver, como los aires de revolución van 

tomando diversos matices y es así como es que los obreros campesinos van a 

llegar a constituirse en sindicatos y el fundo “Los Robles” no va a ser a excepción, 

según nos cuenta Don Domingo Cancino: “Yo he sido siempre preocupado por las 

noticias, entonces yo sabia el caso que según habían echado a dos gentes por 

haber empezado el sindicato, que pasaba, la gente no los respaldaban y los 

dirigentes para afuera, entonces yo a través de las noticias supe algo la ley porque 

después de eso como los patrones se portaban mal, teníamos respaldo del 

gobernador en esa época don Claudio Fuentes Abello gobernador de Parral. 

Llegaron Raúl Orrego, del gobierno mandado para acá, que pasa que la 

democracia cristiana, con don Ricardo Montesino y también Raúl Orrego vinieron y 

nos organizaron a los campesinos como sindicato conversó con nosotros”17, como 

se puede ver existen personas externas al movimiento sindical de “Los Robles”, 

como la precariedad de los inquilinos y el acceso a la tecnología durante esos 

años es muy precaria, la prensa va a tomar un papel fundamental; es así como el 

diario La Prensa de Parral, jugará un papel importante en la difusión de estas 

nuevas ideas, como el día 28 de Julio de 1967, el diario expone lo siguiente: “ Una 

nueva era para los trabajadores agrícolas señala la Ley de Sindicalización 

Campesina, recientemente promulgada… los trabajadores son libres para afiliarse 

                                                 
17 Cancino, Domingo, ex presidente del asentamiento, entrevista 10 Octubre 2009 
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o desafiliarse de los sindicatos. El sindicato de empresa no tiene cabida en este 

nueva estructura”18, a esto ultimo se refiere el hecho de que la Ley de Reforma 

Agraria señala: “Las tierras adquiridas por la Corporación de Reforma Agraria se 

constituirán en unidades agrícolas familiares”19, esto luego de la expropiación del 

fundo, puesto que primeramente el sindicato operó por medio de pliego de 

peticiones, antes del abandono del fundo por parte de los propietarios, según nos 

cuenta Don Domingo Fuentes: “entonces cuando los fuimos allá a la noche y en 

seguida con las maquinas hacían pliego de peticiones ahí, entonces los dijo se 

animan a llevar ustedes y ponérselo? Le dije yo, yo llevo uno por que yo trabajo en 

el cuairo me tienen picando leña y me dicen así: ya, Domingo Fuentes anda al 

cuairo a picar leña ahí. ya! van los patrones a’onde tenían unos árboles y hacían el 

pan en unos hornos ya! Yo llevo uno, llevé un clavito y el papelito y con mi 

hermano trabajábamos juntos ya! Los del cuairo pa’ entro. ya! los fuimos pa’ entro 

le dije yo mire que no venga ninguno por ahí, a mi hermano, yo llevé de la casa un 

clavito y allá habían piedras, mire no mas que no venga nadie  por ahí, en el 

portón quedó el papelito flameando y los fuimos a trabajar pa’ allá, cuando va un 

patrón pa allá, en seguida ve el papelito y los fue a ver, ya puh! Y nosotros 

agacha’os nomás, lo pesco se exasperó  y  fue donde el llavero; nosotros 

escuchábamos que le decía: no me va a hacer ná le decía al llavero y fue a decirle 

al otro hermano que se había queda’o en la casa patronal”20, esta manera de 

ejercer presión sobre los patrones, es recurrente, durante este periodo; es así 

                                                 
18 La Prensa, Parral, 28 de Julio de 1967. 
19 Ley de la reforma agraria: N° 16.640, Santiago, Chile: Jurídica de Chile, 1967. 
20 Fuentes Domingo, Ex inquilino y actual propietario del ex fundo “Los Robles”. Entrevista 10 
Octubre 2009. 
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como “entre 1960 y 1966, el 80 por ciento de las huelgas campesinas fueron 

reivindicaciones económicas”21. Es así como la prensa parralina nos cuenta de 

cómo los obreros exponen sus casos a las autoridades, para la intervención del 

Estado ante sus demandas mediante marchas: “Honda preocupación existe entre 

los obreros agrícolas del Departamento, causada por los diarios despidos que 

están llevando a efecto los agricultores de la Zona, debido más que nada a los 

aumentos de salarios mínimos y a la exigencia de los obreros del fiel cumplimiento 

a las leyes vigentes… la efervescencia campesina está llegando a límites 

insospechados, y cansados de los diarios atropellos de que han sido victimas.”22  

 

Tras esta carta petitoria los señores Álvarez y Estévez no dieron su brazo a 

torcer dejando sin solución al planteamiento de sus peones. Y luego de darse 

cuenta del descontento de los campesinos comienza a correr un rumor sobre la 

base de los planes de CORA de la expropiación de los predios rústicos con mas 

de 80 hectáreas de riego básico, la idea fue clara  dividir el fundo los robles en 

hijuelas para que así no se hiciera efectiva la expropiación. Las hijuelas fueron las 

siguientes: 

1. “Fundo La Paz o hijuela La Paz del ex fundo Los Robles” 

2. “Santa Isabel de Los Robles” 

3. “Hijuela El Espino del ex fundo Los Robles” 

4. “Santa Luisa, San Alberto y San Eduardo, que forman parte del antiguo 

fundo Los Robles” 

                                                 
21 Martner, Gonzalo; “El gobierno del presidente Salvador Allende, 1970 – 1973, Una evaluación”, 
Ediciones LAR, Concepción Chile, 1988. 
22 La Prensa, Parral, 9 de Junio de 1965. 
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5. “Santa Geltrudis, San Juan y San Armando que forman parte del antiguo 

fundo Los Robles”    

6. “Hijuela El Rulo del antiguo fundo Los Robles” 

 

Lo que no sabían los patrones era que mientras ellos hacían efectiva la 

división de hijuelas en el congreso se acababa de hacer efectiva el 28 de julio de 

1967 la ley que se prohibía la división de parcelación o hijuelación de predios 

rústicos sin autorización previa de las autoridades competentes, lo que dejo 

invalida esta división y se dio paso al movimiento de expropiación. 

 

 

Relaciones del inquilinaje con el espacio territorial del fundo. 

 

El fundo Los Robles  al comenzar la segunda mitad del siglo XX, tenía una 

extensión de 3000 hectáreas23 siendo este uno de los latifundios más grandes de 

la provincia de Linares y principal representante agrario de la comuna de Retiro. 

“La relación del inquilino con el patrón no era feudal, aunque tampoco 

puede ser caracterizada como claramente capitalista. El inquilino trabajaba en la 

hacienda del patrón, a cambio de lo cual recibía un pedazo de tierra y un jornal. 

Sin embargo, la mayor parte del salario lo recibía en especies y regalías (talaje de 

animales, madera, etc.). Esta proporción recién se va a alterar en la década de 

1950 en que los inquilinos comienzan a exigir el 50 por ciento del salario en 

                                                 
23 Vásquez Marcos; Entrevista 11 de Octubre 
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moneda contante y sonante y el resto en regalías.”24 En este punto el inquilino 

roblino, confluía en una relación propia de la vida campesina tradicional, es decir 

desde el punto de vista de izquierda, va a existir una relación semifeudal, en la 

que el territorio propiedad del patrón va a ser el principal lazo de vasallaje del 

inquilino, de otra manera, el inquilino, gracias a los acuerdos contraídos con el 

patrón, va a tener acceso aciertas regalías, las que le vana  dar su sustento, pero 

que están sujetas a los  elementos existentes en el espacio territorial, es por ello 

que las habitaciones campesinas, van a estar construidas por componentes dados 

por la naturaleza propia del territorio que comprendía el fundo, esto es: “Bueno las 

casas eran de techo, entonces ya el patrón les daba un pedacito de tierra que se 

llamaba goce, que le decía yo, y ahí se criaban chanchitos que se yo, lo que 

viniera. 

 

El techo era un… que ni siquiera ahora hay en los montes, aquí en las 

vegas en los bajos había una cosa que se llamaba techo, era como gruesa del 

de’o, entonces eso daba una hoja y larga más de dos metros, entonces esa se 

cortaba y se hacían casas y los iban apretando con palo y amarrando con varilla, 

esa era la totora, entonces aquí lo hacían así y sabe que no se goteaba por que 

como lo hacían así el agua corría y por los lados, en vez de esta muralla así, le 

hacían puro palo con barro, eran palos con barro, podía ser palo partido con barro, 

para que cerrara para que no quedara con hoyos. 

 

                                                 
24 Vitale, Luis; “Interpretación Marxista de la Historia de Chile” tomo V, 
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Abajo era puro piso de tierra, las camas eran puras payazas, se llamaban 

payazas por que hojas de mismo de choclo.”25 Ahora bien el espacio territorial del 

fundo no sólo dimensionaba los aspectos de vivienda, sino también laboral, es por 

ello que día a día el obrero campesino, no tuviera contacto con su familia y sus 

hijos muchas veces sólo podía verle los días libres que se le daban según la 

voluntad del patrón, ante lo cual Don Lorenzo Fuentes nos comenta: “los papás… 

ellos eran los que la sufrían, pero que la sufrían, la sufrían puh!, mire a lo que yo 

me acuerdo que yo soy el mayor usted sabe del hombre ahí, eh por ejemplo ellos, 

a nosotros por ejemplo casi no los veían, por que ellos salir en la mañana escuro, 

y llegaban en la noche escuro, entonces uno no los veía, los hijos los veían los 

domingo un rato cuando le daban permiso los patrones, los pobres viejos de uno 

están vivos por que Diosito no se los quiere llevar, esos hombres si que 

trabajaron, cache usted, que es ese tiempo cuando tenían que por ejemplo ir a 

arar un potrero araban todos con bestia y con buey, en veces en vez de colocar un 

buey enyugaban  una vaca en veces, por que no veían y cuando ya estaba de día 

veían que era una vaca, se imagina como sufrían los padres de uno?...”26 de 

alguna manera el espacio a pesar de su extensión limitaba la implementación de 

las políticas de salud, es por ello que muchas veces se veía con preocupación la 

situación del campesino, por parte de las autoridades de salud, por ejemplo: “ La 

Dirección General de Salud ha elaborado un programa que ha sido puesto en 

conocimiento de todas las enfermeras presentes en la primera reunión de 

enfermeras generales del Centro de Salud Rural… como expresara el Director de 

                                                 
25 José Navarro, ex inquilino del fundo Los Robles entrevista 11 Octubre 
26 Fuentes, Lorenzo, es hijo de Don Domingo Fuentes, entrevista dada el día 10 Octubre 
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Salud de la reunión mencionada, un 8 por ciento de los fallecidos en áreas rurales 

muere por ignorancia de los cuidados del embarazo, parto y aborto; el 14 por 

ciento lo constituyen hombres activos que fallecen por accidentes y tuberculosis y, 

lo que es mucho peor hay un 32 por ciento de niños fallecidos antes de cumplir un 

año de vida.” 27 

 

 Ante lo anterior es que podríamos expresar lo que plantea Olivier Dolfus, 

en que la relación del hombre con el espacio, va a determinar los procesos 

productivos, culturales, de pensamiento y la relación entre quienes comparten tal 

espacio; ante lo cual la Reforma Agraria, de alguna manera va a romper ciertas 

limitantes, que una vez terminado el proceso conformaría un conglomerado de 

accesos a los beneficios que entrega el estado a la población. 

 

                                                 
27 El Heraldo, “Difícil situación de salud en los sectores rurales”,  Linares, Domingo 2 de Junio de 
1968. 
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Relaciones culturales entre el inquilinaje roblino. 

 

 La cotidianeidad de las relaciones entre los inquilinos han dado ciertos 

rasgos en la cultura roblina, esto dado por las relaciones con el patrón y su 

situación de semi-vasallaje al cual estaban acostumbrados por generaciones, 

estos rasgos los podemos observar en su propia relación como familia, por 

ejemplo la relación entre padres e hijos, según nos cuenta Don Lorenzo: “casi no 

los veían, por que ellos salir en la mañana escuro, y llegaban en la noche escuro, 

entonces uno no los veía, los hijos los veían los domingo un rato cuando le daban 

permiso los patrones, los pobres viejos de uno están vivos por que Diosito no se 

los quiere llevar, esos hombres si que trabajaron”28, a lo que Don Domingo padre 

de Don Lorenzo nos cuenta su versión: “yo no tenia horaria pa’ llegar en tiempo de 

cosecha, llegaba póngale hasta los dos o tres de la mañana, y mi señora me decía 

ya están durmiendo los chiquillos, Rigo y Lorenzo que eran los mayores, decían: 

¿y mi papá que no lo vimos?, yo salía con noche y llegaba con noche, no veían los 

chiquillos”29, Bueno es claro, que los aspectos tan cotidianos como el simple 

hecho de ver crecer a sus hijos, entre los inquilinos estaba supeditado a las 

labores que tuviera que enfrentar el inquilino con el fundo según las ordenes del 

patrón, por ello es que podemos decir que, el inquilino se encontraba en estado de 

semi-vasallaje, en donde el patrón controlaba de cierta manera la vida de estas 

personas, según su antojo. Esto explica quizás la rebeldía a la que se enfrenta el 

patrón por parte de los inquilinos al momento de la implementación de la Reforma 

                                                 
28 Fuentes, Lorenzo, es hijo de Don Domingo Fuentes, entrevista dada el día 10 Octubre 2009 
29 Fuentes Domingo, Ex inquilino y actual propietario del ex fundo “Los Robles”. Entrevista 10 
Octubre 2009. 
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Agraria, puesto que de alguna manera, la situación que sopesa al campesino, 

termina por fastidiar o cansar los abusos cometidos con ellos, esto puede explicar 

también el hecho de la masiva migración hacia las ciudades durante este periodo.  

Esto nos hace recordar la situación del campesino de mediados del siglo XIV, en 

donde el feudo pierde fuerza, y el campo se vuelve en contra del campesino, por 

el exacerbado control del señor feudal, lo que termina por llevar al resurgimiento 

de las ciudades medievales, por que según una frase de la época “La ciudad hace 

libre”. 

 

 De algún modo las relaciones culturales del inquilino roblino, como dijimos 

están supeditadas a la cotidianeidad, por ejemplo, la situación de sus viviendas, a 

lo que podemos evocar la clásica visión del campo chileno, pero de la situación de 

los sectores bajos de la sociedad en el campo, por ejemplo evoquemos a nuestra 

propia memoria e imaginemos la casa del campo de los sectores bajos, es decir 

del inquilino y veremos la clásica cocina apartada de los dormitorios, y estos 

mismos hechos de forma muy precaria; así como podemos evocar en nuestra 

mente, también evocamos dos elementos inseparables también, el mate y el 

bracero; el mismo Luis Vitales nos comenta: “Una costumbre no sólo rural muy 

arraigada en el centro y sur de Chile en las décadas de 1930 y 1940 era tomar 

mate, (..) lo usan a todas horas y en todas las estaciones: a las ocho de la 

mañana, como desayuno, a las tres de la tarde como once, a las nueve de la 

noche como cena; en el invierno como remedio contra el frío, en el verano como 

remedio contra el calor y hay viciosos y viciosos que lo usan después de almuerzo 

y de comida, a manera de postre y como auxilio de la digestión (...) El mate, por 
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otra parte, al mismo tiempo que es lazo de unión, es signo de diferencia entre las 

clases sociales: prueba innegable de aristocracia es tomarlo en vasija y con 

bombilla de plata (...) señal de origen no tan noble es usarlo de loza fina o de 

porcelana, de los que se venden hoy en cualquier almacén, e indicios ciertos de 

villanía son la bombilla de hojalata y el mate de calabaza (...) EL mate y el brasero 

son compañeros inseparables, sobre todo en el invierno. El primero calienta por 

dentro y el segundo por fuera y este doble calor establece intimidad, infunde 

confianza.”30. Ahora bien los dormitorios también cumplen su función cultural 

según están construidos, nos comenta Don Lorenzo: “en las piezas los hoyos, es 

que en ese tiempo la gente barría y la misma tierra entraba en los mismos hoyos, 

oiga los ratones, las lagartijas, oiga si ahí si era cierto que se sufría”31, esto implica 

las relaciones del mismo núcleo familiar, puesto que de alguna manera esto lleva 

a formar relaciones de solidaridad entre los mismos inquilinos, esto se puede 

apreciar en el mismo hecho de crear una estructura organizativa sindical, para 

luchar contra el patrón, y más que eso, contra los sufrimientos y mala calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Vitale, Luis; “Interpretación Marxista de la Historia de Chile” tomo V. 
31 Fuentes, Lorenzo, es hijo de Don Domingo Fuentes, entrevista dada el día 10 de Octubre de 
2009 
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Capítulo II 

Sindicalista Campesino v/s latifundista. 

 

Toma del fundo y masificación del movimiento en  la provincia. 

 

La expropiación del Fundo “Los Robles”, es interesante en su contexto, 

primeramente, existe una sindicalización de los obreros campesinos, los que de 

alguna manera logran poner en jaque la autoridad hacendal, dada por 

generaciones en el fundo, ante ello es que los dueños del fundo en un primer 

momento intentan hijuelar el fundo, es así como nacen las hijuelas que a 

continuación se indican: 

 

1.  “Fundo La Paz o hijuela la paz del ex fundo Los Robles” 

2. “Santa Isabel de Los Robles” 

3. “Hijuela El Espino del ex fundo los Robles” 

4. “Santa Luisa, San Alberto y San Eduardo, que forman parte del antiguo 

fundo Los Robles” 

5. “Santa Gertrudis, San Juan y San Armando que forman parte del antiguo 

fundo Los Robles”    

6. “Hijuela El Rulo del antiguo fundo Los Robles” 

 

Sin embargo y pese a los infructuosos intentos por parte de los antiguos 

dueños del fundo, en el congreso se tramita la prohibición de parcelar o hijuelar las 

propiedades sujetas a expropiación, por tanto Don Roberto Estebes y Don Luis 
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Álvarez, abandonan el fundo ya sus trabajadores según el relato de Don Domingo 

Cancino: “y ahí quedamos abandonados sin patrón, que  sembramos en esos 

años el potrero de las totoras, ahí no sirvió el gobernador de aval, ahí dirigía a mi 

gente trabajar de sol a sol hasta yo trabajaba de sol a sol pa’a poder que las cosa 

salían y no quedar endeuda y depende el rendimiento que lleváramos nosotros así 

iba a ser la cosa, como fue Eduardo Frei Montalva el que echo a andar esto ya, los 

sindicatos centros de madre y toda esa cuestión y fui invitado a la firma de ley de 

Reforma Agraria y Ramón Fuentes fue conmigo.”32 

 

 En tanto, la expropiación del fundo se hizo mediante CORA, conformando 

junto con el sindicato y conforme de la Ley de Reforma Agraria 16.640, se lleva a 

cabo la expropiación del fundo por abandono, según el Artículo 4º del capítulo I, 

Título I , que expresa: “Son expropiables los predios rústicos que se encuentren 

abandonados y los que estén mal explotados.”33 

 

 A lo anterior, es que se comienza a conformar el asentamiento, que supone 

el primer paso en el proceso reformista, es por ello y ante el tamaño del fundo es 

que se divide este en tres asentamiento, estos son: 

 

1. El Triunfo  Los Robles: Que tenía como presidente a don Florentino 

Salvo y de tesorero a don Guillermo Vásquez. 

                                                 
32 Cancino, Domingo, ex presidente del asentamiento, entrevista 10 Octubre 2009  
33 Ley de la reforma agraria: N° 16.640, Santiago, Chile: Jurídica de Chile, 1967. 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 40 

2. La Unión los Robles: Como Presidente Dagoberto Muñoz y Tesorero 

Apolinario Fuentes. 

3. Santa Isabel de Los Robles: Presidente Ramón Vásquez y tesorero 

Juan Enrique Fuentes. 

 

 El proceso anterior va a dar una serie de acontecimientos. Luego en los 

alrededores del fundo, esto producto del la situación que se vivía en ese periodo, 

donde “puede observarse que la agitación campesina, gracias a la dictación de la 

Ley de Reforma Agraria Ley 16.640, y la Ley de Sindicalización Campesina 

16.625, se va intensificando durante el gobierno demócrata cristiano.”34 Ello 

conduciría a ciertas acciones por parte de los patrones de los fundos del 

departamento de Parral y del país, es así como “por su parte los terratenientes 

también hicieron uso de la nueva legislación que contemplaba la organización de 

sindicatos patronales: la Confederación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas 

(CONSEMACH), creada de común acuerdo con la Sociedad Nacional de 

Agricultura (SNA), llegó a concentrar hacia 1970 más de 10.000 miembros, los que 

representaban a un tercio de los medianos y grandes agricultores. Su fin era 

concertar una estrategia conjunta, más combativa que la que podía desplegar la 

SNA, para hacer frente tanta a las demandas de los campesinos como a las 

políticas agrarias implementadas por el ejecutivo”.35 Ante lo cual es que se celebra 

en Talca el primer Congreso de Agricultores, de esta manera “dentro de estos 

                                                 
34 Martner, Gonzalo; “El gobierno del presidente Salvador Allende, 1970 – 1973, Una evaluación”, 
Ediciones LAR, Concepción Chile, 1988. 
35 Correa, Sofía; “Historia del Siglo XX Chileno”. 
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acuerdos de este congreso, en primer lugar figura solicitar la suspensión de la 

aplicación de la Reforma Agraria, 36por considerarla inadecuada”. 

 

 Sin embargo, estas estrategias hechas por los empleadores, no 

tuvieron suficiente fuerza, sino hasta después del golpe de Estado de 1973, 

puesto que la organización campesina era tal, que congregaba a miles de 

trabajadores agrícolas, cristianos y marxistas, en donde por ejemplo: “durante el 

desarrollo de la concentración en el Teatro Municipal, hicieron uso de la palabra 

los señores: Leoncio Troncoso, Presidente del Sindicato del Fundo “Los 

Robles”…Claudio Fuentes Avello, Gobernador de Parral; Don Raúl Orrego, 

Presidente provincial y dirigente nacional de la Unión de Campesinos Cristianos”37. 

 

 Aquí cabe recalcar el rol de la Iglesia en el proceso de la Reforma Agraria, 

en donde la Iglesia dueña de buena parte de terrenos, y por iniciativa del Cardenal 

Raúl Silva Henríquez, quien anuncia el 5 de Mayo de 1962 que la Iglesia chilena 

entregará sus tierras en proceso de Reforma Agraria. Este anuncio trascendental 

se ve reforzado por la carta pastoral del Episcopado chileno “La Iglesia y el 

problema Campesino”  donde denuncia las injusticias y asume la defensa de los 

trabajadores del campo. Esta misma carta llama a la Reforma Agraria “cruzada de 

elevación del campesinado”. Así del mismo modo, en el Obispado de Linares 

Monseñor Augusto Salinas Fuenzalida explicita de este modo su apoyo “Yo 

respondo a esto con todas las energías de mi alma que he sido, soy y seré 

                                                 
36 EL Heraldo, “Congreso de Agricultores”, Linares, Sábado 26 de Agosto de 1967. 
37 La Prensa, “Más de dos mil obreros agrícolas se reunieron en esta ciudad”, Parral, 20 de Junio 
de 1965. 
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absolutamente partidario de dicha Reforma Agraria. Lo soy por que ella se 

fundamenta en el mismo evangelio de Jesucristo”38, no he de extrañar que dentro 

de movimiento obrero se encontraran cristianos, puesto que por esos años se 

masificaba la teología de la liberación, así también dentro del mismo fundo es que 

se encuentran trabajos en la escuela (de lo hablaremos más adelante), del 

Instituto de Educación Rural (IER), de la Universidad Católica de Chile. 

 

 Antes los sucesos anteriormente descritos, es que comienza a consolidarse 

la etapa del asentamiento y el trabajo colectivo, en lo que fuera el Fundo “Los 

Robles”. 

 

 

Formación del asentamiento  

 

Bien, una vez conformado el sindicato, expropiado el fundo, se procede a la 

División en tres asentamientos, vistos anteriormente, durante este proceso se ven 

algunas mejoras en la calidad de vida según los mismos participantes del proceso 

reformista, “ahí ya la gente descansó trabajó menos y ahí la gente como así tiene 

que ser un ser humano, empezó a arreglar las casitas, la gente ya trabajaba hasta 

las cinco de la tarde, los viejos llegaban u poquitos más temprano, ya veían a sus 

hijos, ahí la gente ya se acomodó un poquito”39. 

 

                                                 
38 EL Heraldo, “Declaración del Obispo de Linares sobre la Reforma Agraria”, Linares, 27 de Mayo 
de 1970. 
39 Fuentes, Lorenzo, es hijo de Don Domingo Fuentes, entrevista dada el día 10 de Octubre 2009 
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Aquí se ve como el colectivismo, comienza a trabajar en base de la 

destrucción de las estructuras de poder, arraigadas por décadas en el 

campesinado chileno, de esta manera algunos asentados, que ya dejaron de ser 

inquilinos, al momento de quebrarse las estructuras del poder patronal, comienzan 

a realizar estudios en pos del asentamiento, lo que significa una tecnologización 

de los procesos de cultivo y trabajo, es decir, en el uso del tractor, de sistemas de 

riego ,en los que INDAP y la CORA, como nos explica Don Lorenzo: “cuando 

comencé a trabajar, a mi siempre me dieron cargo, por ejemplo cuando yo la 

primera vez, estuve tres meses en un curso en Teno, ya juntamos to’a la gente 

con Manuel Cancino aquí, y ahí yo les explicaba todo el curso que fui yo a hacer 

allá y ahí los repartíamos a las labores, y ahí a nosotros los dejaron a mi me 

dejaron encargado en ese tiempo de las trillas, por ejemplo había que cultivar cien 

hectáreas de trigo, yo iva a cargo de las máquinas, de los tractores, siempre con 

cargo yo…”40, es así como que por ejemplo se realizan cursos a pequeños 

agricultores, es así como el “Instituto de Educación Rural de Chillán… dictará 

algunas charlas de gran interés para la organización”41, de esta manera se podía 

fortalecer la producción del asentamiento. 

Además, existe un punto interesante de recalcar y es el hecho de la 

incorporación de las nuevas generaciones al asentamiento y este consistía en que 

“los asentados eran unos y los socios eran otros, o sea los asentados eran todos 

los casados, los mayores y los hijos entramos como socios a trabajar digamos al 

asentamiento ya y después el que se casaba, le daban sitio le ayudaban a hacer 

                                                 
40 Ibidem, cita anterior. 
41 EL Heraldo, “Curso Realizan pequeños agricultores de Linares”, Linares, 13 de Octubre de 1967. 
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un ranchito que se yo y ahí ya pasábamos a ser asentados, como los mayores.”42. 

Interesante es esta estructuración, puesto que existe una preocupación de la 

comunidad asentada, por las futuras generaciones, es decir, el hecho de contraer 

matrimonio, implicaba una mayor responsabilidad dentro de la comunidad, así 

mismo la responsabilidad radicaba en dos bases importantes de la sociedad, 

primero la responsabilidad social adquirida con el asentamiento como socio, y 

luego como asentado, mientras que una segunda responsabilidad radica la 

preocupación de los hijos que pudieran existir producto de su nueva condición 

civil, podríamos incluso aventurarnos a una explicación un tanto antropológica y 

que tiene que ver con el hecho de seguir las reglas propias de las comunidades 

aborígenes, en las que existe digamos el hecho de dejar de ser un mozuelo, a un 

hombre, al tener la responsabilidad sobre la pareja y luego sobre  los hijos 

venideros. 

 

Ahora bien, no todo fue bonito, puesto que la Reforma Agraria no sólo 

pretendía un cambio en los patrones de cultivo, sino también de mentalidades, y 

es durante este proceso que va desde 1970 a 1973, durante el gobierno de 

Salvador Allende, que se busca cambiar, o modificar el imaginario colectivo. Sin 

embargo este proceso perturbó “la emancipación de las conciencias,(...) la 

dependencia del campesinado fue rota solo con una reforma de tipo político, 

económico y social, generada fuera de la sociedad campesina. En el corto plazo, 

dicho proceso trastocó la sociabilidad y el proceso de construcción de identidad 

del campesinado, lo que impactó en la historia reciente cuando las 

                                                 
42 José Navarro, ex inquilino del fundo Los Robles 11 Octubre 2009 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 45 

transformaciones estructurales del campo se agudizan.” Esto lo podemos ver 

reflejado en lo siguiente: “Mire ya al final ya no hallábamos como trabajar por que 

digamos que al final sacábamos la vuelta por que casi ya no estábamos 

trabajando ya puh! entonces ya al final ya no sabíamos cómo poder ganar ya para 

que pudiera trabajar la gente inquilina.”43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Ibidem cita anterior. 
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Capítulo III 

De campesino a propietario 

 

Parcelación del fundo y trabajo individual 

Con la caída del presidente Allende terminaron las expropiaciones de tierra y 

la junta de gobierno se abocó al problema de regularización del proceso que 

comprendió la revisión del mismo, la devolución de tierras ilegalmente expropiadas 

y la entrega de las tierras definitivamente expropiadas. 

 El proceso de reforma agraria prosiguió 2 objetivos principales: 

1. Social: el mejoramiento de la situación del campesino o pequeño agricultor. 

2. Económico: el aumento de la producción y productividad agrícola. 

Los gestores de la reforma postularon que la causa de ambos problemas era la 

mala distribución de las tierras agrícolas44.  

 

“Los planes de esta reforma que alcanzaron a desarrollarse hasta 1964, 

contemplaron la asignación individual de la tierra expropiada, para lo cual se 

definió la “Unidad Económica Familiar” como aquella superficie de tierra que, 

                                                 
44 María Eliana Henríquez Reyes; Reforma Agraria en Chile; Pontificia Universidad Católica de 
Chile; 1987 
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trabajada directamente por el propietario y su familia, les proporcione un ingreso 

suficiente para vivir y prosperar.45 

Sin duda que para los expropiados, el golpe fue terrible desde el punto de vista 

económico, pero en ningún caso mortal. Para los beneficiarios, en cierta medida, 

una oportunidad valiosa para ser dueños de una parcela propia, siendo esta la 

alegría de muchos agricultores roblinos al darse cuenta que su lucha por el trabajo 

individual estaba dando frutos. 

El proceso de parcelación en Los Robles fue difícil  y se desarrollo en el año 

197646 aproximadamente “He ahí es un proceso largo de CORA. CORA hizo todo 

ese trabajo, obvio que con muestra ayuda que tuvimos que partir haciendo fosas 

para sacar muestra de terrenos y de acuerdo a la calidad del terreno iban 

haciendo la cantidad de hectáreas por parcela, de hecho aquí hay parcelas que 

tienes a 40 a 50 hectáreas pero con monte, se hizo la parcelación con la ayuda de 

los dirigentes y después cuando hubo que entregar ahí fue la participación muy 

importante de los dirigentes, ahí participe yo”47 así como dice don Guillermo 

estaban en juego muchos factores que definirían el futuro de los agricultores. 

Pero este escenario claro se estaba presentando cambia a partir de 1965 ya 

que entre 1965 y 1970 varió el sistema de asignación individual, distinguiéndose 

entre un periodo transitorio posterior a la expropiación y la asignación  definitiva de 

la tierra los beneficiario. 

                                                 
45 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988. 
46 Cansino Domingo; Ex presidente del asentamiento; entrevista 10 de Octubre 2009 
47 Vásquez Guillermo; 11 de Octubre 2009 
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Entre 1971 y 1973 se acentuó la tendencia de no asignar en forma definitiva la 

tierra expropiada, surgiendo además otras formas de organización transitorias de 

la tierra del sector reformado.48 Pero esto no deja conforme a los dirigentes 

sindicales que siguen luchando para hacer cumplir lo que la ley dictaba.  

 En septiembre de 1973 se dio por finalizado el proceso de expropiaciones. 

Por lo tanto, se procedió a dar una estructura de tenencia a la tierra expropiada a 

través de su asignación directa los campesinos asentados. 

La etapa de asentamiento estaba planteada en la ley de reforma agraria nº 

16.640, como esencialmente transitoria y debía durar 3 años y la mayor parte de 

los predios habían ya cumplido con ese requisito” situación que se presenta en 

Los Roble hace mas de 7 años por lo que estaban dentro de su pleno derecho a 

exigir la entrega individual de los terrenos.49 

“La etapa iniciada a partir de octubre de 1973 se denomino de consolidación 

del proceso. Frente a la disyuntiva se prefirió privatizar la tierra en propiedad 

individual” 50 

Este proceso se vio respaldado cuando, CORA, para materializar la 

consolidación del proceso, entre los años 1974 y 1978 trabajo simultáneamente en 

3 programas.  

                                                 
48 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988. 
49 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988 
50 José  Garrido y Samuel Irarrázaval; propiedad individual y colectiva de la tierra.  
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A) Regulación de las expropiaciones: tierras devueltas a sus propietarios 

correspondientes a la “Reserva”. 

B) Asignación de tierras: fue el programa encargado de entregar tierras a los 

campesinos, en cumplimiento de las metas de la reforma agraria. Se optó 

por la entrega de titulo individuales de propiedad en unidades productivas 

denominadas “Unidades Agrícolas Familiares” (UAF) este fue el programa 

al cual los dirigentes  roblinos se acogieron para exigir la parcelación del 

asentamiento. 

C) Transferencias: Este programa se preocupo de los traspasos de tierras a 

distintas instituciones.51  

En Los Robles el proceso de selección para la elección de parcelas se dio a 

través de puntajes que se les asignaban a los agricultores dependiendo de 

distintas características: 

• La persona que tenia mas años de trabajo 

• Los que tenían más familia 

• Según los cursos de capacitación hechos, etc. 

• Según los años de servicio 

Estas características de los campesinos fueron las que dieron el orden para 

saber cuáles eran los primeros en elegir parcela, pero ¿Cómo se repartió este 

fundo tan grande? Según don Don Lorenzo Fuentes el proceso se realizo de la 

siguiente manera: “cuando ya vinieron a medir trajeron un plano grande por 

                                                 
51 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988 
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ejemplo, y aquí nos pusieron un  cartel aquí en la muralla, ya la gente sabia al tiro 

cual era la mejor tierra, y el que tenía el número uno, ese elegía”52 así fue como se 

comenzó el proceso de asignación de puntajes y luego los agricultores pasaron 

uno a uno a elegir sus parcelas según el orden que les tocara.  

Pero este proceso de parcelación trajo a la vez importantes cambios en el 

estado civil de algunos jóvenes de esa época ya que algunos se vieron 

presionados para adelantar el matrimonio con sus pololas y casarse para poder 

postular a esta división de las parcelas, “Toda persona soltera no tocaba parcela 

me voy a casar en un año más y no voy a tener parcela, y por qué no me caso 

ahora y tengo parcela puh! y después me iba a casar igual y no iba a tocar 

parcela. Se apuro más la cosa nomás, y en esos tiempos le pasó al Lelo también a 

varios, que tuvieron que casarse… Después tuvimos que tener la libreta y todo 

para anotarnos en la lista, y así”53. Una particular situación pero es ejemplo del 

proceso que vivieron los jóvenes agricultores del sector de Los Robles para 

quedar dentro de éste proceso de parcelación. 

La mayoría de las parcelas eran de 20 hectáreas y se hicieron más de 100, 

sacando la cuenta aproximadamente, en el sector había entre 70 y 80 peones del 

fundo por lo que fue necesario traer gente de afuera para recibir las parcelas que 

quedaban disponibles. 

Este fue un momento que marcó la vida de los campesinos roblinos ya que 

ellos nunca se imaginaron que ese gran fundo en el que trabajaban desde 

pequeños sería entregado a los propios trabajadores y que a la vez seria 

                                                 
52 Fuentes Lorenzo; Entrevista 10 de Octubre 2009  
53 Fuentes Lorenzo; Entrevista 10 de Octubre 2009. 
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reconocido su esfuerzo al momento de entregar las parcelas para que ellos las 

trabajaran individualmente.  

Así fue como comenzó un periodo duro para ellos ya que muchos no estaban 

acostumbrados a manejar la parte administrativa del trabajo agrícola y ahora 

necesitaban créditos para poder desarrollar una buena producción y así comenzar 

apagar las desudad que había contraído con CORA. 

“Les exigían que pagaran anualmente 1.110 quintales de trigo anuales como 

cuota de la parcela, y ahora no tenían los tractores del fundo si no que sus manos 

y su caballo para sacar esa producción, pero poco a poco se fueron ayudando 

unos a otros”54. 

 

Condonación de deudas  

La condonación de las deudas fue el regalo más preciado de la reforma 

agraria para el sector de Los Robles. La realidad era que bastantes agricultores 

por falta de experiencia y muchas veces por miedo a enfrentar una deuda tan 

grande tomaron la mala decisión de vender sus parcelas las por el miedo a no 

poder pagarlas, la diferencia con otros lugares de  la región fue que acá las 

parcelas fueron compradas entre los mismos campesinos y ninguna hectárea llego 

a manos del los antiguos patrones. 

Bajo este contexto de tensión y miedo de muchos por la deuda que habían 

contraído fue que apareció la ley 18.37755 que estipulaba los siguiente: “La ley 

18.377 fija nuevas normas sobre el pago de las deudas de las sociedades 
                                                 
54 Vásquez Guillermo; Entrevista 10 de Octubre 2009    
55 Publicada en el diario oficial el 27 de diciembre de 1984 
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agrícolas de la reforma agraria, los intereses principales y corrientes y modifica el 

sistema de ajustes de la cuota. Esta ley, otorga además, crédito de un 70 por 

ciento del valor de cada cuota para los parceleros que cancelen oportunamente. 

(28 junio)”56. Sin duda este fue un horizonte que se les abre al campesinado 

chileno el día 27 de diciembre de 1984 cuando fue publicada en el diario oficial. 

Pero los campesinos de Los Robles estaban lejos de enterarse que el 

gobierno les haría este regalo, lejos de la ciudad,  sin ninguna posibilidad, ni 

acceso al diario… ¿Qué paso? Algo que ellos no se esperaban de las gestiones 

de la Reforma Agraria “El 15 de enero de 1985 a las 18hrs profesionales del 

programa “Presidente de la República” visitaron Los Robles para darles a conocer 

la nueva ley que estableció normas de pago de las deuda que mantienen con la ex 

CORA57”. Esta acción del gobierno fue el punto de partida para que los 

agricultores de Los Robles estén atentos al pago de sus parcelas porque ellos 

tenían muy claro que una oportunidad así no se les volvería a dar, ya que algunos 

de estos, como don Ramón Fuentes, habían adquirido tractores y maquinaria de 

siembra junto con la parcela, y estos artículos también estaban dentro de la rebaja 

que se hacía del 70 por ciento. 

  En este caso creemos que es necesario dar a conocer algunas impresiones 

directas de nuestros entrevistados para reflejar cómo fue este proceso de 

condonación de la deuda de sus parcelas: 

“Eso se condonó después ya nada más, pero mire aquí el que sabia fue 

más vivo, pero aquí quien sabia que con tractores y todo y se condonó la deuda 

                                                 
56 La prensa de Parral 18 de junio de 1985 
57 La prensa de Parral 15 de Enero1985 
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hasta el día de hoy, y el que quedó con tractor quedó nomás, o con cualquier 

maquinaria”58. 

“La plata como rebajaron el 70 por ciento. Le vendí la casa a Ramón 

Fuentes y pague la deuda al tiro”59. 

“Eso lo que pensamos entre nosotros que se podía condonar pero, los 

dirigentes que fueron para allá”60.  

Claramente la idea de la condonación de las deudas los tomo por sorpresa 

ya que mucho vendieron las pocas cosas que tenían con el propósito de cancelar 

la deuda en el plazo que la ley lo establecía que era hasta el 30 de junio del 1985. 

Dentro de la investigación de fuentes escritas nos encontramos con varias 

noticias de ello, que sucedieron luego de la publicación de la ley de condonación 

de deudas CORA- ODENA las cuales nos gustaría compartir con: 

“Pequeños y medianos productores agrícolas concurren hasta la secretaria 

regional del ministerio de agricultura para expresar su gratitud y reconocimiento a 

las autoridades de gobierno por la decisión de conceder facilidades de pago de 

deudas pendientes por concepto de tierras, sitios y casas y otros bienes en poder 

de los campesinos. Nelson Ramírez Secretario Regional ministerial de agricultura 

indico que hasta su despacho han llegado delegaciones de dirigentes agrícolas de 

Talca, Linares, Curicó, Pelarco. El porcentaje se de la rebaja de la deuda CORA 

se dio a conocer en abril y la primera cuota será cancelada el 30 de junio”61.  

                                                 
58 Domingo fuentes Larénas; Entrevista 10 de Octubre 2009 
59 Cansino Domingo; Entrevista 10 de Octubre 2009  
60 Navarro José; Entrevista 11 de Octubre de 2009  
61 La Prensa de Parral 15 de enero 1985 
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“El viernes 25 de enero a las 12:30 en la media luna de parral se reunieron 

agricultores para dar agradecimientos al ministro de estado Jorge Prado Aranguiz 

por su acertada gestión ministerial. La asociación gremial dirigida por Don Alfonso 

Rodríguez  afirma que la medida de rebajar un 70 por ciento la deuda de las 

parcelas estaba dando  la tranquilidad que necesitaban para dedicarse por entero 

a la producción, pero que aún faltaba la deuda en la mal llamada unidad de 

fomento, solicito que se estudie una reforma a los créditos en esta medida 

económica para que los campesinos nunca más tengan que endeudarse en U.F. 

el ministro auguró una cosecha record de trigo y que desde el próximo lunes se 

instalara en Parral un poder comprador de este cereal (COPAGRO)”62.     

“La confederación nacional campesina pidió una prórroga para pagar la 

primera cuota de la deuda ex CORA , faltando solo 16 días para que venza la 1ª 

cuota los servicios de tesorería no han entregado la cartola correspondiente con el 

detalle de la deuda con el monto de la cuota a cancelar”63.(28 de junio) 

“El gobierno prorrogo la fecha de vencimiento de la cuota correspondiente a 

1985 para el pago de las deudas ex CORA -ODENA, del 30 de junio al próximo 30 

de agosto, favoreciendo a unos 60 mil deudores”64.  

De esta serie de noticias encontradas en el periódico logramos damos 

cuenta el gran agradecimiento que se dio de los campesinos de la séptima región, 

con el ministro de estado por las gestiones que se llevaron a cabo en beneficio de 

los campesinos, al igual que logramos rescatar el comunicado oficial del 

aplazamiento de la deuda, que se dio por un problemas de organización de 

                                                 
62 La Prensa de Parral 27 de enero 1985 
63 La Prensa de Parral 28 de Junio 1985 
64 La Prensa de Parral 16 de Julio 1985 
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tesorería pero que a la vez vio afectado a varios muchos agricultores. Pero que 

finalmente consiguió que la mayoría de los agricultores de Los Robles pudiesen 

pagar sus parcelas dentro de la fecha establecida. 

 

Instauración del sistema neoliberal y crisis del 80 

El viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años había 

llegado a su fin. En las dos décadas siguientes el modelo neoliberal irrumpió en el 

mundo rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas, quienes 

modernizaron la producción agrícola y convirtieron en proletarios a los 

campesinos. 

El año 1975 se inicia en Chile uno de los experimentos más revolucionarios 

que se haya realizado en la historia de la economía mundial: una sociedad 

completa es sometida, a las reformas económicas y laborales más profundas 

concebidas por los teóricos del modelo capitalista. Las tesis económicas 

emanadas de la universidad de Chicago en Estados Unidos son aplicadas en 

nuestro país por un equipo económico conocido como los “Chicago Boys”.  

Las condiciones para la experimentación no podían ser más adecuadas: una 

sociedad deprimida económicamente, controlada por sus fuerzas armadas, los 

sindicatos y los partidos políticos disueltos, el parlamento en receso, los tribunales 

de justicia sometidos al poder militar, los medios de comunicación en manos de 

funcionarios y colaboradores del régimen, y la población civil recluida en sus 

hogares a partir de las 11 de la noche debido al “Toque de queda”, el terreno 
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perfecto para ensayar la aplicación de medidas absolutamente impopulares, 

probablemente lesivas para los trabajadores e incluso para muchos industriales.  

• La antigua moneda, el “escudo”, se reemplaza por el “peso” y se acerca su 

valor al de un dólar, buscando producir el doble efecto de frenar la 

devaluación de la moneda nacional (proceso asociado a la inflación) e 

incentivar las importaciones.  

• La economía se “abre” a los mercados internacionales y se genera un 

aumento en la importación de insumos para la industria pero también de 

los llamados “bienes de consumo”. Se busca elevar el nivel de consumo 

interno gracias a los menores precios de los productos importados, lo que 

reactivaría la actividad comercial y financiera, trayendo de esta manera 

prosperidad al país.   

• El congelamiento de sueldos y salarios por casi una década y el despido 

de miles de trabajadores de la administración pública.  

• El país se plaga de financieras que prestan dinero casi sin restricciones a 

quien lo solicite. Incluso llegan a ser fuente importante del financiamiento 

(vía auspicios) de museos, galerías y exposiciones de muchos artistas 

visuales.  

La crisis de inicios de los 80 impactó muy profundamente a la economía 

chilena y generó niveles muy elevados de pobreza. El fuerte crecimiento 

económico llevó de nuevo a que los niveles de pobreza en los últimos años, previo 

a la crisis actual, se acercaran a los niveles de inicios de los 70, es decir, previos a 

la actual forma de funcionamiento del capitalismo en Chile.  
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Sin embargo a pesar de que esta crisis azotó con mucha fuerza a todos los 

sectores del país, y en los sectores rurales se refleja por la venta de las parcelas.  

En Los Robles esto se dio en algunos casos aislados y se debe a la 

incapacidad de la agricultura campesina de alterar sus patrones tradicionales de 

trabajar la tierra. En primer término se encuentra la imposibilidad de utilizar 

tecnología intensiva en capital pues sólo algunos campesinos más acomodados 

tienen capacidad de ahorro y por lo mismo de inversión. En forma generalizada lo 

que ha ocurrido es que las unidades campesinas han quedado al margen de la 

posesión de maquinarias y equipos. Una inversión de 12.000 a 15.000 dólares en 

un tractor y en sus respectivos equipos está lejos del alcance incluso de los 

campesinos pudientes. Y si bien se podía trabajar en conjunto la falta de 

personalidad de algunos agricultores hizo que la crisis se acentuara mas al no 

tener acceso a créditos en bancos o en INDAP siendo esto el único síntoma 

presente, en Los Robles, de la crisis que el país estaba viviendo. De haber sido de 

otra manera quizás en los robles hubiese ocurrido lo que paso e en la mayoría de 

las regiones que se presento la Reforma Agraria, la devolución de la mayoría de 

las tierras a sus antiguos dueños, pero la diferencia fue que la mayor parte del 

campesinado roblino si es que tuvo que vender sus tierras fue a los campesinos 

del sector. “Cada uno tenía que tratar de salir y ahí se produjo que muchos 

vendieron las parcelas no tuvieron para pagarlas”.65 

 

 

                                                 
65 Vásquez Guillermo; Entrevista 11 de Octubre 2009 
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Capítulo IV 

Frutos del proceso reformista. 

 

Adquisiciones del capital. 

Una vez que fueron dueños de las parcelas comienza un periodo muy duro 

para el surgimiento individual de las familias Roblinas, dado que estaban 

acostumbrados a trabajar con la maquinaria del asentamiento ya sea tractores, 

maquinas sembradoras, maquinas enfardadoras66 y ahora solo tenían sus manos 

para salir adelante. Si bien es cierto los bancos les daban apoyo pero aún era 

difícil para algunos acostumbrarse a sacar adelante ellos mismos una parcela en 

la cual su producción dependerían 100 por ciento de la habilidad de cada uno. 

“Había mucha gente que no tenia recursos, teníamos un caballito había que  

hacerle empeño con el caballo, y tractor cuando se entregaron las parcelas se 

asignaron tractor el que quería quedarse con un tractor, y como eran pocos eran 

pocas las personas que tocaron y ya teníamos que manejarnos solos con los 

créditos, a pedir créditos para comprar abonos para comprar semillas, para tener 

un poco de plata. En esos tiempos era  el banco del estado y de echo de ahí partió 

que muchas persona vendieron las parcelas porque no tenían el conocimiento 

para la parte administrativa, sabían trabajar, tenían las manos, lo caballos, pero la 

parte administrativa no la sabían llevar, no se atrevían de ir al banco a presentarse 

delante de un ejecutivo y pedirle un crédito”67 

                                                 
66 Vásquez Marcos; Entrevista 11 de Octubre 2009  
67 Guillermo Vásquez; Entrevista 11 de Octubre 2009 
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Un duro periodo, prácticamente volver atrás, como era el trabajo 

apatronado de trabajo duro, de sol a sol pero ahora con un fin claro que era 

alcanzar una producción optima para pagar lo antes posible la deuda de sus 

parcelas.  

“Bueno para trabajar las parcelas en ese tiempo nadie tenía nada… si puh 

no había ni una cosa, nada, nada, nada; y ahí de a poco, de a poco, pero ahora la 

gente aquí, ya se puede decir  que está en un cien por cien, toda la gente aquí ya 

no está mal, el sufrimiento fue para los padres de uno.”68 

Don Lorenzo afirma que de tener nada el campesino roblino pasa a tener de 

todo en la actualidad, pero sin olvidar todo el sacrificio que sus padres debieron 

pasar para tener todo lo que actualmente tienen. 

“No poh! Los que no tenían maquina, con bestiecita nomás, hacíamos los 

trabajos y que problema puh! va! Uno de chico acostumbra’o a trabajar en la 

agricultura, con su caballito andábamos nomás.”69 El arado se volvió el fiel 

compañero de todos, atrás quedaron esas siembras de 100 hectáreas por lo 

menos, ahora la realidad era esa y cada uno se las tenía que arreglar para sacar 

la máxima producción de 20 hectáreas.  

Para muchos campesinos les fue de mucha ayuda la gran cantidad de hijos 

que tenían porque en el momento de que les entregaron las parcelas eso les 

significo mayor puntaje, y ahora estos hijos se veían en la obligación de trabajar 

con sus padres para ayudar a producir un terreno que ahora les pertenecía y que 

sería el futuro de toda su familia. 

                                                 
68 Fuentes Lorenzo; Entrevista 10 de Octubre 2009   
69 Domingo Fuentes; Entrevista 10 de Octubre 2009 
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Lo que agradecen los agricultores de Los Robles era que CORA los había 

proveído de tractores, el sector podía trabajar con ellos aunque sea al pedirle a un 

vecino que le trabajara la tierra y que después le pagaba el trabajo realizado… 

incluso vivieron grupos de parceleros que se juntaron para quedarse con un tractor 

y así poder trabajar sus tierras y pagar las deuda de la parcela. 

 

Nuevo sistema de producción. 

La producción propia es obviamente la base del desarrollo, el bienestar y la 

autonomía de la pequeña agricultura y sus habitantes. Los mayores esfuerzos 

deben por tanto centrarse en su desarrollo tecnológico que como hemos visto 

ofrece grandes potencialidades. Para lograrlo hemos hablado de un Programa 

Nacional de Desarrollo de la Pequeña Agricultura, articulado en torno a ciertos 

principios operativos como los que proponemos. 

• El programa en su estructura y modalidades de funcionamiento diferiría de 

los programas de transferencia tecnológica tradicionales como INDAP e 

INEA durante la dictadura. 

Sería un programa masivo que atendería entre 159 y 200 mil pequeños 

productores; se sustentaría en los referentes técnicos emanados de 

investigaciones experimentales especificas para la pequeña agricultura y 

verificadas localmente con campesinos; la asistencia técnica seria grupal, en 

contraposición a la actual que es individual y se orienta a los sistemas de 

producción campesinos y no a rubros aislados; la institución pública responsable 
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del programa tendría mayor control en la planificación, definición de metodología 

de trabajo, formación de los técnicos y supervisión agronómica; se pretendería 

fortalecer con vigor la organización autónoma  de los campesinos y a cederles 

creciente espacio de decisión en el programa.70 

Junto con el programa de Reforma Agraria el gobierno se ve en la obligación 

de implementar este tipo de programas de apoyo a estos nuevos agricultores y 

propietarios, por lo cual el ministro de agricultura Mario Mckay en un discurso 

público en noviembre de  1976 da a conocer las siguientes medidas que el 

gobierno adoptaría para el apoyo del campesino chileno:  

  “Una de las preocupaciones principales  del ministerio dice relación con la 

definición de una clara política de transferencia tecnológica, entendiendo por tal el 

conjunto de medidas que definen el rol, marco de acción e interrelación de la 

investigación, capacitación y asistencia técnica agrícola a fin de que todos los 

agricultores tengan efectivo acceso a las tecnologías adecuadas a sus niveles 

productivos. 

“…La implementación de un sistema nacional de asistencia técnica, que 

tiene un subsidio de hasta el 79 por ciento para los pequeños productores de 5 a 

15 hectáreas de riego básico, significara una forma concreta y permanente de 

entregar a los usuarios de lo9s elementos tecnológicos  indispensables  que 

                                                 
70 Echenique Jorge; La Pequeña Agricultura; agraria 1989 
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requieren para llevar a cavo el proceso productivo en un esquema de economía de 

mercado”71 

Este discurso fue muy bien acogido por todo el campesinado del país, esta 

vez el gobierno se estaba haciendo cargo de un cambio en la estructura tradicional 

del campo chileno, ¿Pero se aplicarían estas medidas en el sector de Los Robles? 

La producción del sector de Los Robles no tuvo un gran cambio en su 

estructura pero si se presento un apoyo de parte del gobierno. Los productos que 

tradicionalmente se sembraban, se mantenían como el trigo, la papa, la 

remolacha, los porotos, etc. “siempre fue el fuerte acá en Los Robles la remolacha 

porque viene de los años del patrón, el cultivo de poroto de maíz, y trigo pero lo 

fuerte seria, remolacha trigo y poroto”72 

Pero no para todos fue así, en pocos casos sucedió que algunos parceleros 

tuvieron que vender sus parcelas por no tener la capacidad para producir la cuota 

que tenían que cancelar y la compre de los terrenos fue una gran ocasión para los 

agricultores que se habían quedado con maquinarias del asentamiento, como es 

el caso de don Ramón Fuentes. Aprovechando la oportunidad le compro los 

terrenos a sus vecinos y no tuvo mayores problemas en hacerse responsable de la 

deuda que contraía con la compre del terreno porque ya las leyes estaban dando 

a favor de situaciones como ésta. 

En diciembre de 1978 se dicto el decreto ley nº 2405, que entre sus 

acciones puso término  a las funciones de la Corporación de Reforma Agraria, 

                                                 
71 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988. 
 
72 Vásquez Guillermo; Entrevista 11 de Octubre 2009   
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siendo sucedida esta, por el plazo de un año por la Oficina de Normalización 

Agraria (ODENA), la cual debía poner término a los asunto que aun quedaban 

pendientes de poder de CORA”73 

“Para corregir este abuso, el decreto ley nº 3.262 dispone, entre otras 

cosas, las siguientes normas: Autoriza las ventas pero exige a los compradores en 

general, el pago del saldo del precio adeudado, al fisco, en un plazo máximo de 7 

años con los reajustes e intereses correspondientes. 

Si el comprador fuera otro asignatario que no tenga más que una Unidad 

Agrícola Familiar, o un trabajador agrícola en las mismas condiciones podrán 

subrogar al vendedor en los plazos y demás derechos que este disponía.74 

Bajo este escenario la compra de las parcelas para algunos agricultores del 

sector se dio fácil y a la vez rentable para conseguir terrenos de otros campesinos 

que no se creían con la capacidad de sacar adelante una parcela.  

No es difícil imaginarse la alegría de el campesino que una vez comprada la 

otra parcela le dan la noticia que una ley le condona el 70 por ciento de la deuda y 

la tristeza y decepción del que la vendió porque no se creía capas de pagar tanto 

dinero. 

El sistema de asistencia técnica empresarial (ATE), que se iniciara en la 

temporada agrícola 77/78, fue un intento de transferencia tecnológica a basa de 

firmas privadas de consultores con subsidio estatal. El sistema se estimo como un 

fracaso por parte de de diversos observadores.75  

                                                 
73 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988 
74 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988 
75 Garrido José; Historia de la Reforma Agraria en Chile; editorial Universitaria 1988 
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Los agricultores como ya sabían el sistema de cultivo de los productos 

tradicionales los mantienen pero con algunos cambios positivos como el aumento 

de la producción y con el apoyo de asistencia técnica. 

“O sea yo lo que comencé a trabajar primero fue la remolacha, y cuando me 

entregaron la parcela yo sembré rap, y por ahí ya comenzamos a comparar 

cositas, ya haber este año voy a comprar un televisor decía yo, yah! Un 

refrigerador y así año por año fuimos comprando cosas, y el abono y esas 

cosas”76  

“Se sufrió un poquito y después que sabían trabajar que sabían que tenían 

que echar abono que  cantidad, tanta semilla, hacían siembras perfectas, cayeron 

nuevamente en eso porque no supieron organizarse porque los tractores le dieron 

la oportunidad que se quedaran con ellos podían quedarse, por ejemplo en la 

unión quedo un grupo de 10 personas con uno, don Ramón Fuentes quedo con 2 

tractores y otros que no se atrevieron porque saldrían caros los tractores porque 

después habían que pagarlos”77  Fue una situación difícil pero que siempre estuvo 

bien encaminada para mejorar la calidad de vida de los agricultores. 

 

“Después que entregaron las parcelas hubo un bajón de la producción por 

lo mismo que dice Guillermo como los tractores tuvieron algunos y después 

tuvieron que arar con caballo de nuevo, bajo la producción unos 3 a 4 años hasta 

cuando ya el otro se formalizo un poquito y le pago a este tractor “oye corre a 

ararme tu mejor, pásame la rastra, siémbrame con maquina” porque de primera el 
                                                 
76 Navarro José; Entrevista 11 de Octubre 2009   
77 Vásquez Marcos; Entrevista 11 de Octubre 2009 
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60 por ciento cuando empezaron el asentamiento sembró a máquina pero el 40 

por ciento cayo a los mismo a sembrar al boleo porque no tenía el capital”78. 

Los cambios desde la vida apatronada hasta la de ser parceleros fueron 

radicales un verdadero cara y sello para los roblinos y así bien lo expresa don 

Guillermo “desde que dejamos los patrones,  primero bueyes y caballos, después 

del asentamientos caballos y tractores, empezó la CORA a traer tractores, trajeron 

6 tractores y después cuando pasamos a ser parceleros la mayoría con caballo y 

los que alcanzaron a quedarse con tractores le ayudaban a los vecinos”79  

 

“No poh! Los que no tenían maquina, con bestiecita nomás, hacíamos los 

trabajos y que problema puh! va! Uno de chico acostumbra’o a trabajar en la 

agricultura, con su caballito andábamos nomás.”80 

 

Todo este sistema de organización por parte de los vecinos roblinos se vio 

reflejado en la producción que obtuvieron en sus siembras, al paso de un par de 

años de adaptación, al pasar de una cosecha de 40 toneladas por hectárea de 

remolacha a 60 toneladas81. Eso quiere decir que a pesar de que el trabajo se 

volvió más duro ellos igual pudieron salir adelante y más aún mejorar la 

producción.  

 

                                                 
78 Vásquez Marcos; Entrevista 11 de Octubre 2009 
79 Vásquez Guillermo; Entrevista 11 de Octubre 2009   
80 Fuentes Domingo; Entrevista 10 de Octubre 2009   
81 Vásquez Marcos: Entrevista 11 de Octubre 2009   
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“Adicional a la reasignación de recursos, en pro del desarrollo tecnológico y 

las necesidades sociales de las comunidades rurales, el esfuerzo deberá 

encaminarse hacia una relación más favorable para los campesinos en los 

mercados de trabajo y de productos agrícolas”82. Esta era la idea clave para hacer 

producir el campo chileno, desarrollo tecnológico y apoyo para la apertura a 

nuevos horizontes de producción. 

 

Mejoramiento en la calidad de vida.  

  “Salud, educación, caminos, vivienda, agua potable, electricidad y teléfono, 

son servicios esenciales de los cuales carecen en grados desiguales cientos de 

comunidades rurales. La articulación de un programa de desarrollo rural integral, 

conducido desde las municipalidades, que en base a la consulta y participación d 

ella población priorice estas necesidades por comunidad, sería una expresión real 

de nueva democracia para los campesinos y otra modalidad concreta para inicia la 

cancelación de la deuda social.”83 Deuda social que en los robles esta cancelada. 

 

El mejoramiento de la calidad de vida del campesino roblino fue de un 100 

por ciento ya que hay cambios muy grandes en todo aspecto. De pasar a trabajar 

de sol a sol con un sueldo miserable y condiciones de vida pésimas a un trabajo 

independiente en que cada uno por las mañanas enciende su camioneta y se va a 

dar una vuelta a la parcela, para luego volver a sus casas a tomar desayuno con 

                                                 
82 Echenique Jorge; La Pequeña Agricultura; agraria 1989 
83 Echenique Jorge; La Pequeña Agricultura; agraria 1989 
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su familia, es un cambio social importante, ya quedo atrás esos años en que se 

tomaba el caballo y que se salía por la mañana en el que todo el día se estaba 

afuera y por la tarde se vuelve cansado. Ahora el 50 por ciento de los parceleros 

tiene su tractor propio y hay algunos que tienen por lo menos 5 tractores último 

modelo, 3 camionetas del año, 3 camiones, maquinas sembradoras de todo tipo 

de cultivo, etc. Porque si se hiciera un catastro de maquinarias y vehículos de los 

que dispone el sector de Los Robles tendríamos tema para una investigación 

aparte.  

 

“Ahora mismo la gente vive  bien, ahora toda la gente, llegan todos en auto 

a la escuela, o sea que chispea un poco allí, no pueden entrar na los vehículos allí 

donde van a  dejar a sus hijos en auto, y cuando yo estudié en el Ajial iba con 

chala mi amigo, las correas los alambres, en las mañanas peluciando con las helá 

daba gusto meter las patas al agua, cuando estábamos chicos jugando”84. Este 

fragmento refleja claramente las condiciones de vida a la que se vieron sometidas 

las generaciones anteriores, era muy sacrificado ir a estudiar porque no había los 

medios para hacerlo y los que lo hacían lo lograban con mucho sacrificio, 

entumidos cada mañana entre los potreros, siguiendo un sendero que estaba 

marcado por el paso de los peones del fundo.  

 

                                                 
84 Fuentes Lorenzo; Entrevista 10 de Octubre 2009   
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Muchas veces los niños que se iban al colegio tenían que pasar por 

potreros llenos de vacas y ellos asustados se tomaban de la mano para que no les 

pasara nada y así cruzaban todos juntos en como una forma de protegerse en 

caso del ataque de un animas, historias como esta son las que se rescatan de las 

conversaciones con algunas personas que no se atrevieron a darnos entrevistas 

pero que si nos contaron sus experiencias en este largo periodo. 

 

“Ya! claro ahí fue cambiando el cien por cien, aquí las tierras buenas lo que 

sembrábamos cosechábamos, aquí la gente. Dicen afuera la plata está en La 

Unión y está aquí en La Unión, ¿Por qué cuantos ricos hay? Hay ricos hay, mire 

Lelo Navarro le quedaron más de tres millones de pesos el año pasa’o.”85 Relatos 

como el de don domingo reflejan al gran orgullo de los campesinos, que vivieron 

en el asentamiento, al ver ahora en o que esta convertido Los Robles, un sector 

pudiente, el más rico de la Comuna de Retiro. 

 

Lamentablemente podemos encontrar sectores que no corrieron la misma 

suerte de Los Robles “hay sectores de asentamiento que todavía están pobres, no 

debiera decirlo yo,  pero la mari aquí en los robles fue una persona muy 

importante para la parte cultural, porque lo hizo cuando ella llego a trabajar acá, a 

Santa Cecilia, siempre yo le pedí que se viniera a trabajar a Los Robles porque 

aquí estaba mi gente, mis amigos, los hijos de mis amigos y yo quería que ella 

educara a esta gente, lo conversamos muchas veces y lo hizo y de hecho Los 

                                                 
85 Fuentes Domingo; Entrevista 10 de Octubre 2009   
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Robles se destaca ahora por tener profesionales, fue muy importante y lo decimos 

con orgullo porque santa Cecilia iba muy bien pero la Mari se vino para acá y 

santa Cecilia murió”86   

 

La señora María Salazar Muños fue la directora de la escuela de Los 

Robles por más de 30 años, ella comenzó trabajando en la escuela de Santa 

Cecilia un sector vecino a los robles del sector este de la comuna de Retiro, y ahí 

fue cuando conoció  a don Guillermo Vásquez que vivía en el sector el Triunfo los 

Robles y se casaron. A los pocos años don Guillermo la convenció de que pidiera 

el traslado a la escuela.  

 

La llegada de la señora María Salazar trajo importantes cambios culturales 

para el sector de los robles ya que convirtió a la escuela G-608 de Los Robles en 

el mejor establecimiento educacional rural de la comuna de Retiro, destacándose 

siempre la disciplina impuesta a los alumnos para obtener frutos de la juventud de 

esos tiempos. 

 

  Aparte de hacerse cargo del colegio la señora María también desarrollo 

labores comunitarias como el establecimiento del agua potable para el sector los 

robles santa Cecilia “acá teníamos todos agua de poso presente un proyecto en el 

80 y salió aprobado el 85 después separamos la luz, teníamos todo luz conectada 

teníamos que pagar a una persona que el gasto que se tenía en la casa y todos le 

pagábamos, faltaba que una persona no pagara y no se podía pagar en Parral y 

                                                 
86 Vásquez Guillermo; Entrevista 11 de Octubre 2009   
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ahí venían los problemas. Hoy día tenemos agua potable, luz individual, 

alumbrado público, red de internet, teléfono de red fija y celular 2 o 3 en cada casa 

quien no tiene celular. Autos, si usted recorre mi amigo de aquí al sector de la 

unión yo creo que no hay una casa que no tenga auto, todos 1, 2, 4,5 vehículos”87 

Proyectos de ese envergadura fueron los que le han dedo a los campesinos 

roblinos un cambio de vida importante ya que después de esto todas tienen 

acceso a la televisión, lo que es un gran apoyo cultural para los sectores rurales. 

 

“Siempre haciendo el papel de directora, de asistente social, de guía para 

que los papas tuvieran que entender que tenían que estudiar a sus hijos, cuantas 

veces fuimos a la casa a hablar con los papas que por favor le dieran la 

oportunidad a sus hijos de estudiar porque nosotros veíamos que si podían, y ahí 

ablando con ellos hasta que los mandaban, se ha cambiado la cultura, la parte 

económica, social”88 

 

  Y realmente es verdad porque todavía pasa que los padres no quieren 

estudiar a sus hijos mas allá de lo que el gobierno establece como obligatorio.  

 Acá en los robles poco a poco se fue motivando a los padres a dar la 

oportunidad a sus hijos de seguir con la educación media y que no solamente se 

quedaran con el 8º básico que ofrecía el colegio. Fue difícil pero no imposible, al 

final empezaron poco a poco a atreverse de mandar a sus hijos al liceo e Parral o 

internos en el liceo de Retiro.  

                                                 
87 Salazar María; Entrevista 11 de Octubre 2009 
88 Vásquez Guillermo; Entrevista 11 de Octubre 2009 
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Actualmente, y como la cultura ya se estableció definitivamente en los 

robles, en el sector podemos encontrar más de 20 jóvenes que salieron de la 

escuela G-608 en posesión de un título universitario o de algún grado en alguna 

institución armada. Esto es reflejo que todo este largo proceso si dio frutos 

importantes en algunos lugares del campo chileno como es el ex Fundo Los 

Robles”  

Otro cambio observable en la vida de la población roblina fue el papel 

desempeñado por la mujer a lo largo de este periodo ya que aparte de dueña de 

casa debía ser trabajador. 

  “Antiguamente la mujer trabajaba la mujer trabajaba con los patrones, 

haciendo el pan, sacando la leche en eso trabajaba la mujer cuando era 

asentamiento no trabajaba la mujer, solamente en su casa, pero hace un par de 

años atrás las mujeres empezaron a trabajar en las parcelas porque hubo un 

cambio de producción, del trigo, poroto, papa, pasaron a la exportación que entro 

el arándano, el manzano, la frambuesa que ahí trabaja la mujer y todos los hijos 

que ese es un cambio también”89 ahora la mujer es fundamental para la cosecha 

de los productos de exportación que está produciendo Los Robles, ahora el 

trabajo es tanto de el padre, como de la madre y por supuesto de los hijos en los 

momentos en que no se encuentren en el colegio. Ya quedó atrás eso de que los 

hijos están para ayudar al padre, ahora el 95 por ciento de los jóvenes termina su 

4ª medio y el 70 por ciento sigue estudios superiores, ahora ya no está disponible 

la mano de obra juvenil para el sector de Los Robles, la población joven esta 

migrando.  

                                                 
89 Salazar María; Entrevista 11 de Octubre 2009   
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“Hoy día aquí en las robles hay en cada matrimonio y familia tiene su 

huerto, o tiene frambuesas o arándanos o espárragos y con eso se maneja 

económicamente además de lo tradicional del poroto y el trigo pero lo que hoy ha 

dado plata aquí es los productos de exportación. Acá hay trabajo todo el año, para 

el hombre hay trabajo todo el año, el hombre trabaja en los huertos la mujer 

trabaja en los huertos caseros y los hombres en los huertos grandes que hay en el 

sector, principalmente manzana”90 

 

¿Qué pasa ahora con la producción de exportación que tiene los robles 

como es el arándano, frambuesa, espárragos y manzanas? La mano de obra 

juvenil roblina desaparece día a día pero como ya anunciábamos anteriormente 

aún hay sectores que no se han visto empapados en esta nueva sociedad y estos 

lugares son los que proveen de mano de obra al sector de Los Robles. 

 

Siempre en un sector con la gente del sector con decir que hay muchísima 

gente, no abastece el recurso humano, aquí en los robles esta siempre trayendo 

gente de afuera, y harta, te comentaba yo que allá abajo había un manzanal que 

tenia 400 personas en la temporada, esa es toda gente de afuera  de Cauquenes, 

de San Carlos, Retiro, Parral, yo creo que es el único sector de la comuna que 

trae tanta gente. Como explica don Marcos Los Robles es un foco de atracción de 

ella mano de obra en temporada de cosecha que se empieza en septiembre con la 

cosecha de espárragos, continua en diciembre con el trabajo paralelo de 

frambuesa, arándano y manzana que terminan en mayo, los meses siguientes es 

                                                 
90 Vásquez Guillermo; Entrevista 11 de Octubre 2009   
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la hora de trabajar en la mantención de los hueros para la próxima temporada que 

comenzara en 3 meses más.  

 

“El campo chileno ha cambiado de manera radical en las últimas dos 

décadas. La transformación que ha experimentado este sector a partir del 

desarrollo de la agroindustria y el fomento del modelo agro exportador, constituye 

uno de los mejores ejemplos de la incorporación en Chile de las lógicas 

económicas del “neocapitalismo” que se impone en el mundo global.  

 

Los llamados “temporeros” representan un icono de esta nueva economía 

en Chile, y en tanto grupo de trabajadores vivencian de manera radical sus 

cambios estructurales a partir de la industrialización agrícola y su propuesta de 

producción orientada casi exclusivamente a la exportación”91 

 

“El agro después de décadas de conflicto ha terminado por modernizarse e 

insertarse competitivamente en los mercados globales”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Sandoval Juan; El Campo Chileno: La explotación se viste de progreso; Ciudad Invisible; 2007 
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8. Conclusión 

 

 La Reforma Agraria sucedió en Chile por tres razones: 

• Primero el sector agrícola no era crucial para el producto nacional bruto; 

además  su pobre comportamiento era percibido como un retraso para el 

desarrollo económico, por ende, había un consenso potencial en el que la 

agricultura debía ser reformada.  

• Segundo el pluralismo chileno en el área de grupos políticos estimulaba las 

discusiones y consideraciones políticas del problema agrícola. Una vez que 

la Reforma Agraria llegó a ser una política oficial, las aceptadas normas 

democráticas de comportamiento garantizaban docilidad con la política. 

•  Tercero, los demócratas cristianos, hábilmente mezclaban una política 

amplia y un estilo incremental, para avanzar hacia el desarrollo de la 

Reforma Agraria. 

A partir de 1974 el proceso de Reforma Agraria se revirtió profundamente. 

Se procedió entonces a regularizar los predios expropiados a través de la 

revocación de decretos de expropiación y la restitución parcial de los predios. 

Como consecuencia de lo anterior el 62,23 por ciento de los predios 

expropiados por la CORA sufrió en este período su devolución total o parcial. 

 

En este sentido, el destino de las tierras expropiadas por la Reforma Agraria 

se desglosa en:  
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a) un 28.36 por ciento devuelto a sus antiguos propietarios 

 b) un 33.08 por ciento se asignó en parcelas a casi 40 mil campesinos 

 c) un 6.94 por ciento fue traspasado a otras instituciones 

 d) un 31.62 por ciento en poder de CORA y rematados públicamente en los años 

siguientes.  

 

La fragilidad económica y la falta de apoyo o capacidad productiva de los 

campesinos favorecidos por la Reforma Agraria habrían conducido a la venta de 

una parte importante de las tierras que les asignaron. De otra forma, de un total de 

aproximadamente 94 mil familias favorecidas con la reforma, sólo un 31 por ciento 

han conservado sus tierras. En este sentido, en el período 1979 y 1980 se vivió un 

verdadero boom en el mercado de tierras agrícolas.  

 

La estructura de propiedad de la tierra es muy diferente a la que existía 

antes de la Reforma Agraria. Lo que va a predominar en el período post Reforma 

no es la hacienda de producción extensiva, sino la mediana empresa agrícola  

modernizada y capitalizada. No obstante, a pesar de que han cambiado los 

patrones de tenencia de la tierra, en algunos casos se han reconstituido 

territorialmente algunas haciendas y fundos bien conocidos a lo largo del país.  

 

En relación a los que no han vendido sus tierras, como la mayoría del 

campesinado roblino se ha presentado el problema de la excesiva subdivisión de 

las parcelas pues el número de explotaciones de carácter minifundiario o 
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subfamiliar, cuya superficie sería inferior a 0,8 hectáreas de riego básico, se ha 

casi triplicado en el curso de las últimas décadas. 

 

Cuando han transcurrido 40 años de ese gran cambio, es decir, la Reforma 

Agraria, la situación apunta a cambios substanciales como la presencia de títulos 

de propiedad fue el gran premio a este proceso de lucha de los, actualmente, 

medianos y pequeños productores. 

 

Pero sin dudan el mayor cambio se dio por medio del aumento considerable 

de la producción durante el desarrollo del asentamiento en Los Robles; la intrusión 

dada por los administradores de CORA para orientar a los productores 

campesinos a un mejor aprovechamiento de recursos y una mayor producción de 

sus tierras. 

 

 Gracias a todo este proceso hoy en día Los Robles se ha convertido en el 

sector más reconocido de la comuna de Retiro, y no por algún atractivo turístico, 

sino por la gran calidad de tierras y la producción significativa que han tenido 

todos esos agricultores que haber décadas atrás lucharon por un propósito en 

común que hoy se transformó en el desarrollo económico y buena calidad de vida 

que hace de Los Robles un sector de clase media. 

 

 A esto podría también otorgar meritorio el nivel de educación que ha 

desarrollado el sector partiendo por la escuela G- 608 que ha dado a los hijos de 

los agricultores una visión amplia de su papel social, y a sus padres que a pesar 
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de ser gente campesino han sabido invertir bien la producción de sus tierras tanto 

en bienes materiales como en la educación de buena calidad que le han dado a 

las generaciones precedentes. 

 

Si bien la Reforma Agraria chilena tuvo una larga preparación en la 

organización campesina, particularmente a partir de los años 60, es importante, 

destacar lo siguiente: 

- La implementación del proceso, durante el Gobierno de Eduardo Frei, tuvo 

una participación relevante de profesionales, técnicos y políticos y poca de 

los campesinos mismos.  Ellos reivindicaron siempre la necesidad de tierras, 

sin manejar con claridad otras variables: producción, tecnología, mercado, 

tipos de propiedad. 

- Las nuevas estructuras pensadas para reemplazar el sistema hacendal del 

latifundio fueron improvisadas.  Después de un año de dictada la ley, todavía 

no había claridad sobre las formas de organización productiva del nuevo 

modelo socio-económico rural (asentamientos, cooperativas, formas de 

propiedad definitiva 

- A pesar de la inestabilidad propia de un proceso de Reforma Agraria, se 

lograron mantener los niveles de producción agrícola nacional.  

Particularmente, el año 1969 marcó un récord de producción y 

productividad.  Se contó con una importante asesoría internacional, 

particularmente francesa e israelita. 
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- En tres años se expropiaron 3,6 millones de hectáreas de un total de 20 

millones cultivables y explotables en todo el país. 

- El mundo campesino medio, beneficiario potencial del proceso estuvo 

bastante al margen en la toma de decisiones sobre materias que les 

afectaba directamente. 

- Durante el Gobierno de Salvador Allende el proceso se radicalizó, 

expropiándose 6,4 millones de hectáreas en tres años. 

- Se descuidaron los niveles de producción.  La meta era eliminar el latifundio, 

entregar la tierra a los campesinos; pero, sin disminuir la producción. 

- El proceso de Reforma Agraria, comienza a perder respaldo aún de la gente 

que lo propició porque se sobre politiza.  La DC se desembarca de la actual 

forma de conducirla. 

- Se trataba de un proceso que debía durar 30 años en consolidarse y sólo 

duró seis (1967-1973). 
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Entrevista a Don  Lorenzo Fuentes∗∗∗∗. 

 

Tema 1 Vida como apatronado. 

 

Don Lorenzo: Yo lo más antiguo que me recuerdo pa’ atrás a’ere… los patrones 

eran Don Roberto Estebes y Don Luis Álvarez, entonces ellos eran los que los 

papás… ellos eran los que la sufrían, pero que la sufrían, la sufrían puh!, mire a lo 

que yo me acuerdo que yo soy el mayor usted sabe del hombre ahí, eh por 

ejemplo ellos, a nosotros por ejemplo casi no los veían, por que ellos salir en la 

mañana escuro, y llegaban en la noche escuro, entonces uno no los veía, los hijos 

los veían los domingo un rato cuando le daban permiso los patrones, los pobres 

viejos de uno están vivos por que Diosito no se los quiere llevar, esos hombres si 

que trabajaron, cache usted, que es ese tiempo cuando tenían que por ejemplo ir 

a arar un potrero araban todos con bestia y con buey, en veces en vez de colocar 

un buey enyugaban  una vaca en veces, por que no veían y cuando ya estaba de 

día veían que era una vaca, se imagina como sufrían los padres de uno?... 

 

Después de lo que me acuerdo yo, era que vivíamos en unas casas en esos 

tiempos, casas que eran de techo, con varillones, puesto aquí por ejemplo en las 

murallas, o sea que usted estaba acostado en la noche y miraba las estrellas, y yo 

me acuerdo de eso… en el tiempo en las piezas los hoyos, nes que en ese tiempo 

la gente barría y la misma tierra entraba en los mismos hoyos, oiga los ratones, las 

                                                 
∗ Don Lorenzo Fuentes, es hijo de Don Domingo Fuentes, entrevista dada el día 
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lagartijas, oiga si ahí si era cierto que se sufría, pobres madres de uno, cuando 

iban tener un hijo, ¿Cómo llegaban al hospital?; nosotros teníamos que venir a la 

escuela de allá de pega’o Retiro al Ajial, en chala en invierno las helá. 

 

Después de eso al tiempo llegaron unos caballeros aquí, yo estaba chico pero 

igual me acuerdo, de un caballero que se llamaba Montecino, y de repente la 

gente estaba trabajando y en la hora de tiempo se juntaba como con tres o cuatro 

y de repente paró un auto… claro en ese tiempo un auto era como si ahora se 

parara un helicóptero y la gente se apila to’a pa’ verlo; preguntando ¿cómo 

trabajan ustedes aquí? Mal poh! Si aquí… ¿les dan carne una vez a la semana? 

Que una vez carne… nunca! Y no es por que tenimos unos pollos no conocimos la 

carne…ya! To’a esa pila de preguntas a la gente, que comentaba y él les decía 

que pasaría si se animan a poner un cartel por ejemplo en las casas en la fundo? 

Como un pliego de petición que se llamaba en esos años, ya entonces nadie se 

animaba a ponerlo. Nes que antes la escuela Los Robles se llamaban antes las 

casas, que eran unos galpones donde la gente se juntaba y se le destinaba a toda 

la gente a salir a trabajar, y por ahí callaito uno de los, de los llaveros de los 

encargados, no faltó un alenta’o fue y puso el cartel, y cuando llegó el patrón to’a 

la gente calla’ita trabajando, por ejemplo el patrón si habían veinte, el patrón no 

sabia quien lo puso no cierto?, to’os callaitos nomás. 

 

En ese tiempo yo estaba chicon, yo estaba nuevo, pero estaba metido en todas 

eso si, yo lo más grande que una vez amanecimos en Retiro, y llegaron los pacos , 

los milicos iban a matarnos a todos, o por ejemplo los patrones llegaban con un 
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grupo de ellos, a corretearlos a todos nosotros, entonces siempre había por 

ejemplo dos, tres o cuatro que eran los amarillos que esos eran del lado de él, 

nesque un jutre tiene que tener, los llaveros los capataces, los del la’o de él. 

 

 

Tema 2, Trabajando en Asentamiento. 

 

Don Lorenzo: yah! El hecho es que de ahí el fundo se expropio el fundo, pero con 

miedo la gente aquí, se siguieron los pleitos y to’a la cuestión y se hizo el 

asentamiento que se llamaba antes aquí y este asentamiento se repartió porque 

era muy grande el fundo y se repartió en tres: El Triunfo, La Unión y Santa 

Isabel… 

 

¿Cuánto tiempo trabajaron como asentamiento? 

 

 A ver! Yo no me acuerdo mucho pero se que después se repartieron por que se 

trajeron tractores, no estoy tan seguro si… yah! Y ahí el primero que mandó todo 

fue Manuel Cancino, presidente del Asentamiento aquí el mando estuvo hartos 

años, ahí ya la gente descansó trabajó menos y ahí la gente como así tiene que 

ser un ser humano, empezó a arreglar las casitas, la gente ya trabajaba hasta las 

cinco de la tarde, los viejos llegaban u poquitos más temprano, ya veían a sus 

hijos, ahí la gente ya se acomodó un poquito ya!, esta cuestión tuvo un pleito 

grande to’os salíamos a reuniones… 
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¿Dónde se hacían las reuniones? 

 

En cualquier parte salíamos a… en Retiro había que ir a tomarnos una parte, por 

que así se expropiaban, a veces amanecíamos todos en una esquina de un 

potrero ahí, amanecíamos con palos, por si llegaban los patrones con pacos o 

militares, to’a la cuestión a morir nomás, a lo que yo me acuerdo que así se 

empezaba la faena. Después de aquí, Don Manuel Cancino, me llamó a mi, por yo 

estudié un poco, no como ustedes, ahora yo alcancé a segundo medio y me 

mandaron a hacer un curso a Teno, con Lelo Navarro, y ahí yo ya comencé a 

trabajar aquí en el fundo y me dieron cargo a mi y comencé a trabajar como a los 

veintiunaños. 

 

¿Usted en que se desempeñaba? 

 

A ver yo cuando comencé a trabajar, a mi siempre me dieron cargo, por ejemplo 

cuando yo la primera vez, estuve tres meses en un curso en Teno, ya juntamos 

to’a la gente con Manuel Cancino aquí, y ahí yo les explicaba todo el curso que fui 

yo a hacer allá y ahí los repartíamos a las labores, y ahí a nosotros los dejaron a 

mi me dejaron encargado en ese tiempo de las trillas, por ejemplo había que 

cultivar cien hectáreas de trigo, yo iva a cargo de las máquinas, de los tractores, 

siempre con cargo yo… después que pasó todo eso, que repartieron parcelas y yo 

fui presidente de esta parte La Unión, estuve unos pocos años de tesorero 

también… 
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Tema 3, Constitución de las parcelas. 

 

Don Lorenzo: Bueno para dividir las la parcelas aquí por ejemplo, era por puntaje, 

por que el que tenía más antigüedad de trabajo, y tenia más hijos, sacaba más 

puntaje, por ejemplo: Usted tenía cien puntos, había otro que tenía noventa y 

nueve, y de ahí seguía la escala para abajo. El que tenia cien puntos, cuando ya 

vinieron a medir, los asuntos parcela a parcela, trajeron un plano grande por 

ejemplo, y aquí nos pusieron un  cartel aquí en la muralla, ya la gente sabia al tiro 

cual era la mejor tierra, y el que tenia el numero uno, ese elegía; después ya por 

ejemplo el número cuarenta, pero venia el treinta y nueve primero, no cierto? Y ahí 

uno eligiendo donde iva quedando, y al final ya quedaba todo el más malo, era un 

sistema por puntos. 

 

 

¿Se acuerda de las cosas que daban puntos? 

 

Buena la cosa que daba más punto era la familia, por eso, algunos padres los que 

tienen, eh! Buenas parcelas, no las tienen solamente por ellos, las tienen por los 

hijos que tenían en ese momento. 

 

Toda persona soltera no tocaba parcela, que el casa’o tocaba parcela nomás, 

entonces yo dije: me voy a casar en un año más y no voy a tener parcela, y por 

que no me caso ahora y tengo parcela puh! y después me iba a casar igual y no 

iba a tocar parcela. Se apuro más la cosa nomás, y en esos tiempos le pasó al 
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Lelo también a varios, que tuvieron que casarse… Después tuvimos que tener la 

libreta y todo para anotarnos en la lista, y así. 

 

¿Cómo lo hicieron para trabajar después que se repartieron las parcelas? 

 

Bueno para trabajar las parcelas en ese tiempo nadie tenia nada… si puh1 no 

había ni una cosa, nada, nada, nada; y ahí de a poco, de a poco, pero ahora la 

gente aquí, ya se puede decir  que está en un cien por cien, toda la gente aquí ya 

no esta mal, el sufrimiento fue para los padres de uno. 

 

 

¿El cambio de antes a ahora como lo percibe usted? 

 

Puxa el cambio oiga, esto si que fue una bendición de Dios, el hecho que se 

hayan expropiados los fundos ñor, que le quitaron el fundo a los ricos, ahora 

mismo la gente vive  bien, ahora toda la gente, llegan todos en auto a la escuela, o 

sea que chispea un poco allí, no pueden entrar na los vehículos allí donde van a  

dejar a sus hijos en auto, y cuando yo estudié en el Ajial iva con chala mi amigo, 

las correas los alambres, en las mañanas peluciando con las helá daba gusto 

meter las patas al agua, cuando estábamos chicos jugando. 

 

 

 

Entrevista  a Sr. Domingo Fuentes Larenas. 
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Tema 1, Vida como apatronado 

 

Don Domingo: Aquí cuando principió el sindicato, andaban unos caballeros que 

yo no los había visto nunca en la vida, un compañero de trabajo nos dijo: oigan! 

Era amigo mío, que en paz descanse. Montecino puh! Era el caballero que 

andaba, Montecino un caballero que andaba, ¿Cómo se encuentran ustedes aquí, 

les dan alguna vez carne?... Y los dijo así pa’ calla’o, pa’ calla’o nomás me 

preguntó, dijo: ¿Les dan alguna vez carne alguna vez si quiera al mes o por 

semana? Por decir nunca nos dan que! Y las ocho horas?... no existen sol a sol 

nomás ya!  Y después conversé otra vez y los dijo ya conversé otra vez con él por 

que iva a orilla de camino allí ya! Entonces me hizo otras preguntas y yo le dije 

todo como estábamos yastá! Entonces dígale a todos sus compañeros los dijo, 

éramos, trabajábamos como 80 diarios, en el potrero el guindo pega’o a Santa 

Delfina allá vaigan todos y entonces nosotros venimos con las maquinas y 

hacimos pliego de peticiones ahí, y yastá! los juntamos todos miercale los 

cantaron los gallos ahí mismo, entonces volvimos a la casa a buscar la bolsita 

nomás y ya! estaba como aclarando para llegar a la pará aquí a las casas; 

entonces cuando los fuimos allá a la noche y en seguida con las maquinas hacían 

pliego de peticiones ahí, entonces los dijo se animan a llevar ustedes y ponérselo? 

Le dije yo, yo llevo uno por que yo trabajo en el cuairo me tienen picando leña y 

me dicen así: ya, Domingo Fuentes anda al cuairo a picar leña ahí. ya! van los 

patrones a’onde tenían unos árboles y hacían el pan en unos hornos ya! Yo llevo 

uno, llevé un clavito y el papelito y con mi hermano trabajábamos juntos ya! Los 
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del cuairo pa’ entro. ya! los fuimos pa’ entro le dije yo mire que no venga ninguno 

por ahí, a mi hermano, yo llevé de la casa un clavito y allá habían piedras, mire no 

mas que no venga nadie  por ahí, en el portón quedó el papelito flameando y los 

fuimos a trabajar pa’ allá, cuando va un patrón pa allá, en seguida ve el papelito y 

los fue a ver, ya puh! Y nosotros agacha’os nomás, lo pesco se exasperó  y  fue 

donde el llavero; nosotros escuchábamos que le decía: no me va a hacer ná le 

decía al llavero y fue a decirle al otro hermano que se había queda’o en la casa 

patronal y en seguida parten pa’ allá, exasperado partieron, llegó como tipo tres de 

la tarde, y na que no le aflojamos na, por que fuimos organizados, no le soltamos 

nunca, por que fuimos organizados, fuimos el primer sindicato, del primer fundo 

que expropio aquí en Los Robles por que fuimos harto hombre, un sindicato que 

iva con fuerza, por que antes iva sindicato que los patrones hacían burla de uno 

por que se compraban a los inspectores. Pero este sindicato que estaba con 

CORA tenia fuerza, era organizado, tenia fuerza. 

 

¿Cómo era su vida después de que se formó el sindicato? 

 

Don Domingo: No poh! Estábamos mejor poh! Oiga, por que cuando dijeron las 8 

horas estábamos conforme, trabajábamos las ocho horas nomás, tenían los ricos 

que largarnos con solcito, los días largos, los días cortos uno ya sabía que tenia 

que trabajar las ocho horas. 

 

Después uno saliendo se iva pa’ la casa, yo no tenia horario, mi señora, puta 

mare, yo no tenia horaria pa’ llegar en tiempo de cosecha, llegaba póngale hasta 
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los dos o tres de la mañana, y mi señora me decía ya están durmiendo los 

chiquillos, Rigo y Lorenzo que eran los mayores, decían: ¿y mi papá que no lo 

vimos?, yo salía con noche y llegaba con noche, no veían los chiquillos, y yo no 

había luz y menos gas y nos tenían en una casa de totora, me hacia comidita en 

unas brasitas. 

 

¿Cómo eran sus casas? 

 

Don Domingo: Malas, eran de techo, le ponían seis postes por lado, seis postes y 

el cielo era de palito de monte, después con varillones de sauce, los apretábamos, 

y después nos mandaban a hacer barro a unas vegas, hacían un barro con bestia 

y enseguida le tiraban así las hendijas, por afuera para que puh! veían después 

las hendijas se caigan y entraba el viento pa’ entro, y los techos mire uno estaba 

así acostado uno y los ratones en los varillones la guata blanquita, como se 

paseaban, claro puh! y salio hasta por radio, que aquí en el fundo Los Robles, 

unas casas de totora más malas, no podían habere, techo, se puiria el techo y el 

viento las sacaba, las volaba.   
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Tema 2, Trabajando en Asentamiento 

 

¿Cómo estaba organizado el Asentamiento? 

 

Don Domingo: Teníamos Presidente y Tesorero, Mi hijo Lorenzo fue Presidente 

del Asentamiento, que los iva al banco a sacar plata, pal mes un poquito de plata 

para cada uno. 

 

¿De la producción que tenían, a quien se la entregaban? 

 

Don Domingo: Se la entregábamos a CORA, y lo demás lo mandábamos pa’ 

fuera, al gobierno. Después dijimos repartámonos las tierras y trabajamos y damos 

buenos compromisos al gobierno, ya puh! así que los repartimos los potreros. 

 

 

Tema 3, Constitución de parcelas. 

 

Don Domingo: Sabe que los entregaron las tierras y andaban los comentarios 

que los patrones que iban a volver y nosotros ya las teníamos repartidas. 

¿En que tiempo le dijeron eso que le iban a quitar las parcelas? 

 

Don Domingo: eso fue al poco tiempo hace como tres meses que lo entregaron 

las parcelas. 
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¿Cómo dividieron las parcelas después del asentamiento? 

 

Don Domingo: Ya cuando llegó la orden decía, el teniente de… que vive en 

Copihue, venia aquí y decía a los de CORA que aquí en Los Robles todavía no 

estaban en condiciones que les entregaran las parcelas y en seguida la CORA no 

respetó eso y el teniente dijo ya entonces las tierras se reparten a la gente y 

comenzaron a medir las parcelas, la mayoría eran las parcelas de veinte 

hectáreas, por que le fundo tan grande poh! Oiga!, yo toqué veinte, mi vecino 

veinte y así, grandes las parcelas todas, ya poh! Y cuando ya los fueron a entregar 

las parcelas, don Guillermo Vásquez estaba entregando las parcelas ahí, y le dije 

yo: Don Guillermo, ¿tiene una parcela en el potrero Santa Luisa? Queda una me 

dijo, anótemela por favor, no sabía si estaba al medio estaba arriba. 

 

¿Ustedes tenían que pagar después por esas parcelas? 

 

Don Domingo: Fue poquito lo que pagamos, unos impuestos de ochenta mil 

pesos, eso en el gobierno de Pinochet. 

 

¿Después les condonaron las deudas? 

 

Don Domingo: Eso se condonó después ya nada más, pero mire aquí el que 

sabia fue más vivo, pero aquí quien sabia que! Con tractores y todo y se condonó 

la deuda hasta el día de hoy, y el que quedó con tractor quedó nomás, o con 

cualquier maquinaria. 
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¿Cómo lo hacían para cultivar después? 

 

Don Domingo: No poh! Los que no tenían maquina, con bestiecita nomás, 

hacíamos los trabajos y que problema puh! va! Uno de chico acostumbra’o a 

trabajar en la agricultura, con su caballito andábamos nomás. 

 

¿Con su primera producción que se compró? 

 

Don Domingo: Ya! claro ahí fue cambiando el cien por cien, aquí las tierras 

buenas lo que sembrábamos cosechábamos, aquí la gente. Dicen afuera la plata 

está en La Unión y está aquí en La Unión, ¿Por qué cuantos ricos hay? Hay ricos 

hay, mire Lelo Navarro le quedaron más de tres millones de pesos el año pasa’o. 
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Entrevista  a Don José Navarro. 

 

Don José: O sea, que aquí siempre salen y que siempre se ha tenido dirigentes, 

que salgan por hay, a CORA, o sea a buscar anticipo de algo o cualquier cosa y 

por ahí ellos se comunican entre presidentes. 

 

¿Cómo se enteraron de que ustedes se podían organizar y hacer un sindicato? 

 

Don José: Aquí el que organizó el sindicato fue Don Manuel Cancino,  allá en El 

Guindo, allá ahí mismo donde vive Don Manuel, fueron los primeros con el fina’o 

Leoncio Troncoso, el También fue harto metido en eso, pero primero parece que 

fue Don Manuel Cancino, el que formo el sindicato. 

 

¿Quien vivieron a organizarlos? 

 

Don José: Vinieron unos señores, bueno en esa fecha estaría formándose la ya la 

CORA, por que, vinieron unos caballeros me acuerdo pero de los nombres no me 

recuerdo, ellos venían de Parral o de Linares no me recuerdo muy bien. 

 

Después llegó la Reforma Agraria aquí a Chile por que ya había anda’o por hartos 

países parece. 
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¿Qué les pidieron a los patrones? 

 

Don José: Que les dieran un pedacito de goce, un pedazo de tierra como se le 

llamaba antes, pero eso era por decir ya! Aquí está la casa y era que le diera un 

pedazo de tierra que se yo. 

 

¿Qué participación tuvo usted en el proceso de la reforma? 

 

Don José: Bueno yo cuando empezamos, no… yo no, por era bastante chico 

cuando empezamos hacen años ya por que estaba chico, yo tenia a que haber 

teni’o algunos diez años, si… si yo fui’a a las primeras reuniones, por que íbamos 

de a caballo y mi papá me llevó en anca a mi y yo me acuerdo, en toda la vuelta 

ahí donde vive Manuel Cancino. 

 

¿Cómo era el estilo de vida que llevaban ustedes cuando su papá estaba 

trabajando en el fundo? 

 

Don José: Bueno las casas eran de techo, entonces ya el patrón les daba un 

pedacito de tierra que se llamaba goce, que le decía yo, y ahí se criaban 

chanchitos que se yo, lo que viniera. 

 

El techo era un… que ni siquiera ahora hay en los montes, aquí en las vegas en 

los bajos había una cosa que se llamaba techo, era como gruesa del de’o, 

entonces eso daba una hoja y larga más de dos metros, entonces esa se cortaba 
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y se hacían casas y los iban apretando con palo y amarrando con varilla, esa era 

la totora, entonces aquí lo hacían así y sabe que no se goteaba por que como lo 

hacían así el agua corría y por los lados, en vez de esta muralla así, le hacían 

puro palo con barro, eran palos con barro, podía ser palo partido con barro, para 

que cerrara para que no quedara con hoyos. 

 

Abajo era puro piso de tierra, las camas eran puras payazas, se llamaban payazas 

por que hojas de mismo de choclo. Poco se conocía el zapato, se usaba pura 

chala nomás. 

 

 

Tema 2, El trabajando en Asentamiento 

 

Don José: Después que se le quitaron la tierra a los ricos, se hicieron sindicatos, 

nes que eso fue como una ley puh! y entonces ya después empezó el 

asentamiento. Ahí yo ya me integré como socio del asentamiento, por que los 

asentados eran unos y los socios eran otros, o sea los asentados eran todos los 

casados, los mayores y los hijos entramos como socios a trabajar digamos al 

asentamiento ya y después el que se casaba, le daban sitio le ayudaban a hacer 

un ranchito que se yo y ahí ya pasábamos a ser asentados, como los mayores. 
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¿Ustedes como lo hacían para sustentar el asentamiento? 

 

Don José: Mire eso se hacía ya por decire, si fuéramos diez, esos diez tenían que 

haber directiva también entonces quien salía para afuera era la pura directiva, 

nosotros, la demás gente se quedaba trabajando. 

 

La directiva iba a arreglar las libretas, tenían que ir a sacar los anticipos para la 

platas a CORA, pero eso lo sacaban del banco, por que había que dar anticipo 

para que la gente comiera, comprara sus cosas y después se pagaba con las 

mismas cosas que se cosechaba, eso era lo que hacia la directiva. 

 

¿A ustedes cómo les pagaban su trabajo? 

 

Don José: Era mensual, por día trabaja’o, esa plata la sacaban del banco. 

 

¿Y para las cosechas recibían parte de las cosecha? 

 

Don José: Mire ya al final ya no hallábamos como trabajar por que digamos que al 

final sacábamos la vuelta por que casi ya no estábamos trabajando ya puh! 

entonces ya al final ya no sabíamos cómo poder ganar ya para que pudiera 

trabajar la gente inquilina. 

 

Entonces se hizo dos fundos, los fundos Los Robles, después se separó, La 

Unión, El Triunfo y Santa Isabel, tres partes de todo el fundo Los Robles, entonces 
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ya ahí cuando estábamos separados, en tres asentamientos, después trabajamos 

por el asentamiento, con tractores CORA les pasó tractor, rastra, coloso, de todo. 

 

Entonces ahí trabajábamos pero todos juntos, aquí nosotros éramos como treinta 

aquí en La Unión, y después de eso eh! Ya no habíamos cómo trabajar por que se 

sacaba la vuelta. Veninos nos repartimos de un pedazo de La Unión, nosotros yo 

me acuerdo que aquí, ya dijeron los dirigentes, saben que más, trabajemos ya 

nosotros, por decire a la deuda que tenimos de abono, de semilla y de anticipo, ya 

por decire yo tengo que entregar quinientos kilos de trigo o de poroto, ya tenían 

que entregarlo, pero si me salía más ya eso era para mi, después nosotros nos 

repartimos de un pedazo de tierra, pero después por decir teníamos que entregar 

cien kilos de porotos, por ejemplo o hasta hacer lo que nos pedían, para pagar 

todo lo que se debía. 

 

 

Tema 3, Constitución de parcelas. 

 

¿Cómo fue que llegaron a la división de las parcelas? 

 

Don José: Después del Asentamiento ya no se pudo trabajar como asentamiento 

por que, por que este trabaja na, por que este no hace esto otro, y así, entonces al 

final no se pudo trabajar. 
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¿Cómo fue que parcelaron, a quienes se les entregó parcela? 

 

Se les entregó a todos los casados, a todos los que habían trabajado con los 

patrones, ni aunque no hubiese sido casado, esos eran puntos por que había que 

tener puntos, para poder tocar parcela. 

 

Se repartió las tierras, se repartió a todos los, la gente que trabajaba y sobraron 

parcelas y vino gente de afuera a recibir parcelas, por que como eran del 

gobierno, igual podía venir a tomar parcela. 

 

¿Con que recursos usted comenzó a trabajar las parcelas? 

 

En esos años que, la CORA nos tenia tractores, pero las parcelas digamos no, 

pasó que ahí se avivaron un poco, ahí se llegaron unas personas nomás en este 

caso Fuentes allí, el agarro el tractor del grupo de nosotros. Ahí el se hizo cargo 

del grupo de la maquinaria de nosotros. 

 

Nosotros quedamos con una deuda aquí y como no fuimos capaces de pagar eso 

y después nosotros mandamos la directiva que había aquí en el asentamiento, 

mandamos a CORA a Linares a que fueran a condonar la deuda, haber si la 

podían condonarla, pa’ delante pa’ pagar las deudas 
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¿Cómo se enteró que se podía condonar la deuda? 

 

Eso lo que pensamos entre nosotros que se podía condonar pero, los dirigentes 

que fueron para allá. 

 

¿Con las primeras producciones que fue lo que comenzó a comprar? 

 

O sea yo lo que comencé a trabajar primero fue la remolacha, y cuando me 

entregaron la parcela yo sembré rap, y por ahí ya comenzamos a comparar 

cositas, ya habere este año voy a comprar un televisor decía yo, yah! Un refrigider 

y así año por año fuimos comprando cosas, y el abono y esas cosas. 
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Entrevista a Sr. Domingo Cancino Carrasco 

 

 

Tema 1, Vida como apatronado  

 

¿Cómo fue el trabajo apatronado? 

 

Don Domingo: Yo llegue en 1952 acá, mi padre venia como maestro, y la gente 

tenia que trabajar de sol a sol, y algunos, en vez de enyugar bueyes enyugaban  

vacas, porque a las 4 de la mañana se iban. En eso partí  yo trabajando, después 

el patrón me dijo a mi, porque yo era voluntario, yo no era trabajador al día como 

trabajaba esta gente que ganaba 5 pesos el obligado y12 pesos el voluntario, yo 

no estaba ni ahí con esa plata, entonces yo me iba a trabajar a San Carlos y 

ganaba 100 pesos a trato, así que no andaba ni por donde, entonces el patrón me 

busco a mi cuando recién llegaron los tractores y me dijo ándate a los tractores 

Cansino, me pago más que los trabajadores y más regalías que los trabajadores, 

así que yo trabajaba muy poco y después se formo el sindicato. Dentro de las 

pocas regalías que nos quiso dar el patrón, ya estábamos con las entregas de 

tierra, se nos entregaba lo mas a malo a los inquilinos. 

 

¿Cómo se enteraron de la ley?  

Don Domingo: Yo he sido siempre preocupado por las noticias, entonces yo 

sabia el caso que según habían echado a dos gentes por haber empezado el 

sindicato, que pasaba, la gente no los respaldaban y los dirigentes para afuera, 
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entonces yo a través de las noticias supe algo de la ley porque después de eso 

como los patrones se portaban mal, teníamos respaldo del gobernador en esa 

época don Claudio Fuentes Abello gobernador de Parral. Llegaron Raúl Orrego, 

del gobierno mandado para acá, que pasa que la democracia Cristiana, con don 

Ricardo Montesinos y también Raúl Orrego vinieron y nos organizaron a los 

campesinos como sindicato conversó con nosotros, yo vine a informarme, aunque 

ganaba mas que los inquilinos, yo trabajaba en los tractores, junto con don Lionzo 

Troncoso trabajaba de empleado mandando a la gente y me tenia bien buena, 

entonces como estos dirigentes llegaron nos citaron a nosotros aquí en esta 

misma parte, nos citaron a nosotros en la tarde, entonces se formo una directiva 

provisional como en enero del 65, salio don Lionzo de presidente, don Humberto 

Gonzáles, don Manuel Cea, don Dagoberto Muños,  a la otra reunión para 

legalizar el sindicato, para sacar la directiva legal del sindicato, en marzo ya se 

constituye el sindicato, ahí sale nuevamente como presidente Lionzo Troncoso yo 

creo que Dagoberto Muños y el que habla fue secretario. Y seguimos la guerra 

con los patrones, ve que nos daban un pan con arvejilla, antes llegaba y se 

trillaban así no mas sin fumigarlos sin ninguna rejilla, porque se cortaban a ichona, 

entonce íbamos a la gobernación a pelear los pliegos de peticiones que pedían 

buen pan  y las 8 horas de trabajo, que antes serán de sol a sol. 
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¿Qué son las regalías? 

Don Domingo: Las regalías son los terrenos para la chacra, mas talaje, después 

los patrones dividieron el fundo oficialmente, quisieron dividir el sindicato pero 

antes de la división del sindicato dividieron el fundo no mas, hubieron problemas 

con la salida del finado Lionzo, al finado Lionzo lo mandaron para fuera los 

patrones,  yo lo defendí y seguimos, en eso yo seguí con la presidencia porque 

Lionzo se fue de apatronado con don Alberto Ossa con esto de la división, quedo 

Bravo, Yo, Domingo Fuentes me parece que don “jechito”, con nosotros fueron 

como 15, estos quedamos entonces en el triunfo, entonces me dio rabia a mí  y le 

dije yo, me dio rabia porque el otro se fue apatronado. El patrón Don Luis Álvarez 

nos daba de lo que producía 1/8 de remolacha, de las utilidades, yo el que me 

oponía, y gracias a dios que la gente me apoyaba a mí y no quiso ninguno firmar y 

como no quiso la gente seguimos y dije yo le voy a demostrar a Lionzo de que soy 

capaz,  seguimos y ahí quedamos abandonados sin patrón, que  sembramos en 

esos años el potrero de las totoras, ahí no sirvió el gobernador de aval, ahí dirigía 

a mi gente trabajar de sol a sol hasta yo trabajaba de sol a sol para poder que las 

cosa salían y no quedar endeuda y depende el rendimiento que lleváramos 

nosotros así iba a ser la cosa, como fue Eduardo Frei Montalva el que echo a 

andar esto ya, los sindicatos centros de madre y toda esa cuestión y fui invitado a 

la firma de ley la de reforma agraria y Ramón Fuentes fue conmigo, yo fui invitado 

con una carta que me invitaron , fui a Santiago y le dije que era el dirigente de los 

robles. El 67 se firmo la ley, tenia todo esos documentos, la ley y el 

complementario de esa ley los 2 libros porque me dieron todos esos libros, yo tuve 

que ir para Santiago dormí con planificación, me llevo para los Ángeles y me llevo 
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para allá, aloje en LLai LLai, recorriendo asentamientos porque encontraban que 

yo sabía, porque yo estaba capacitado, le enseñan todo el rodaje, la CORA, y 

visitar el que sabe mas y le preguntan como lo hace el otro, por eso la gente me 

sigue a mi yo guíe a otras personas por eso otros nos siguieron a nosotros porque 

fuimos los primeros. Después de este pre-asentamiento intervino, nosotros 

mismos con los patrones por eso yo me admiro de Dagoberto, venia don Juan 

Hernández echaba los animales en los rastrojos que tenia él, y venia Dagoberto, 

venía y me los hecha aya otra vez y me hacia juicio Dago y a los patrones les 

trancaba la puerta les ponía llave y no salían con anímales. Al último cuando 

estuvo ya por legalizar la reforma ya estaba el Ajial lo tenían de rezago(los mismos 

dirigentes que fueron antes, se pusieron amarillos después), don Humberto 

González, los Salvos y así, ellos me decían que como se me ocurría que le 

quitarían el fundo al patrón pero él no sabía lo que sabía yo, y yo que me reía por 

dentro, entonces me dijeron, un abogado del gobierno del interior, don Jaime 

Herrera, no eches los animales al Ajial, a pesar que me dijeron que no, ¡todos los 

animales al potrero!, ¿que paso? nada, ni me digieran nada a mí, después visto 

eso el ministro se va para afuera que lo que paso, el se fue aperando con polines 

para llevar. Estaba don  Hugo Jaque era el coordinador de CORA va a dirigir el 

rodaje a todos como llevar los pagares, las planillas, ayudarnos entonces. Viene a 

llevarse eso y como fue tan malo con nosotros, le dije yo, no me saca ninguna 

cosa todo lo que hay en Los Robles lo vamos a pagar nosotros, este era don Juan 

Hernández, el ministro que andaba con los carabineros sacando los animales.  

Hubo corta de gente por don Alberto Ossa. Me eligieron presidente comunal, y me 

cortan a Manuel López, y como lo cortaron vino a hablar conmigo, le dije al patrón 
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que no me lo cortan, todo lo que decía la gente me hacían caso. Después que se 

formo el asentamiento, todo, no me quise hacer cargo de Santa Isabel y ahí 

dividieron la Unión y Santa Isabel, porque era mucha plata, los patrones cobraban 

mucha plata que invirtieron ahí, vaya a saber en que invirtieron entonces como 

vamos a pagar cosa que no sabíamos. Antes de eso yo seguí siendo presidente 

de todo Los Robles no se cuantos años serian, entonces me dijeron Don Miguel, 

“Cansino fórmate la federación de asentamientos”,  nos unimos a nivel nacional, 

forme la federación de asentamientos y fui dirigente a la vez, el echo que seguí 

hasta el final, seguí comenzamos a pelear por los grupos antes que entrara 

Allende fuimos a una concertación a Linares era José Salinas dirigente en esos 

años, antes del 70.  

 

 

Tema 2, trabajando en asentamiento 

 

Don Domingo: fue más de un año cuando los patrones nos dejaron 

abandonados, como el gobernador me sirvió de  aval a mí, entonces que los que 

paso, un plan de a Iansa le pasa plata a él es tanto igual como cuando el 

asentamiento hace un plan de explotación, tanto trigo, tanta remolacha y la CORA 

hace un plan de explotación que todos han echo a nivel nacional entonces de ahí 

saca un plan a tanto vendo el trigo, tanta plata agarro y cuanto pago. 

 Yo que ando con mi gente de patrones, como con 15, nosotros nos 

quedamos con todo lo que es fundo y algunos  quedaron los amarillos con lo que 

es la Ajial, más el rezago, reparto, parece que San Juan, entonces que pasaba, 
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que don Alberto Ossa como estaba queriendo doblarnos la mano para 

convencernos y seguramente después los largaría para fuera, dejamos las llaves, 

como entraban carabineros a sacarnos los animales le poníamos llave a la puerta, 

había puerta antes en la salida, entonces la señora de don “Carmelito Cacho” 

Q.E.P.D. vivían en la esquina porque a ella le dejamos el encargo” “señora esta 

llave no se la entregue a nadie” no se para donde fuimos, con toda la gente, 

entonces cuando llegamos estaba con llaves, le quito la llave, como le tienen 

miedo, entonces como estaban las casa ahí, ahí nos ganábamos nosotros. 

Cuando estábamos con mis coleguitas por ahí, el patrón cuando venga por acá 

toman ese palo y se lo van a colocar atrás a la rueda de la camioneta, “usted no 

me sale para fuera, me va a buscar las llaves de a pie”. Así éramos nosotros, 

éramos guapos  algunos con los cuchillones y azadones parados. Entonces esto 

paso en toma nosotros actuamos dentro de la ley, todo con calma y nada de 

violencia y así vinimos cuando ya tomamos todo El Roble tuve una reunión en el 

Linares , le hago una carta firmada por mis dirigentes una carta pidiéndole a 

Eduardo Frei la tierra individual, vine andando con su comitiva en la plaza de 

Linares y se la entrego, personalmente, de ahí en adelante como la CORA tenia 

un reglamento interno de calificación de su gente, los mismos compañeros se 

formaban una comisión de asamblea, 3 o 5 que califican a sus compañeros esos 

calificaban como eran responsables pal trabajo, buenos pal trabajo, así se fueron 

algunos  se fue Ramón Vásquez, Raúl Inostroza y Justo Inostroza, y eso fue lo 

que llore en linares y andaba con mi señora cuando me digieran ellos, le digo 

honestamente que no fui capas, después cuando fui mas adelante dije yo, porque, 

y no siguieron reclamado si me siguen reclamando lo que fui yo. Dividí Cecilia y 
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San Jorge estaba afiliados a la federación, eran contrario a nosotros los quería 

obligar  a esa gente a estar juntos me pidieron a mí, y fui yo, dijeron don Humberto 

no va a entrar  Cansino para adentro, yo dentro solo, si no cuanta gente entra así 

que fui, fue la CORA, que yo me puse a alegar, aquí las cosa se van a hacer, no 

quiero que obliguen a nadie a estar juntos porque se  juntaron los dirigentes de la 

federación y dijeron, me gente quiere tal y tal cosa.   

Luchamos a nivel nacional por los grupos porque había mucha flojera entre 

todos. De los presupuestos de las siembras sacábamos la plata para pagarle a la 

gente con contador, hasta Guillermo de contador, entonces con contador con todo 

o sea planillas que se hacen y había que ir a buscar la plata a linares, entonces 

visto tanta flojera, visto esta flojera que había hicimos los grupos, exigimos que 

legalizara el gobierno los grupos, nos repartíamos las hectáreas en un numero de 

gente no sé cuantos grupos hicimos exactamente.  Entonces los grupos los 

queríamos legalizar, entonces la democracia cristiana no quería entregar 

individual, ni Allende tampoco entonces seguimos luchando por los grupos a nivel 

nacional fuimos a Santiago, a la moneda a pelear que se legalizaran los grupos 

cuando estuvo allende, en el 70 aproximadamente.  Me tome la CORA siendo 

dirigente de la federación, 12 días en parral, en el gobierno de Allende, eso salió 

en el diario si me hicieron a mí una declaración, me hicieron una entrevista como 

dirigente de la toma. 

 y después siguió el llamado golpe visto que no era individual, ya que no podíamos 

llegar a eso hacia elecciones aquí a la gente que quería individual y lo que no y 

seguí individual yo peleando hasta el final porque la ley era individual así que no 

era nada en contra que estábamos peleando la ley estaba en comunidad e 
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individual, estaba publicada ya se hablaba de comunidad, comunero  o individual 

entonces eso era lo que queríamos individual nosotros y no queríamos los grupos, 

y la democracia cristiana estaba en desacuerdo con esto y a mí mismo que era 

democracia cristiana en esos años no estaban ni ahí que estaba peleando por 

eso.  

Al mes siguiente del golpe fuimos los dirigentes a pedirles las tierras a los militares 

en Santiago y muchos no creían que  iban a pagar las tierras y que iban a ser 

dueños  

Y ahí nos repartieron la tierra de acuerdo a lo que decía la ley “La unidad familiar” 

que tenían un puntaje los asentados según sus hijos, si hacían estudios afuera 

también tenían un puntaje, entonces de acuerdo al puntaje y al número de cargas 

que tenían, tenían preferencia para elegir la parcela, y final mente se entregaron 

las tierras así, ese sería el fin de la reforma agraria. 

 Surgió el campo: Cuando empezó el asentamiento, la gente surgió, la gente 

se tenía que cambiar para los villorrios, otros no quería cambiarse, otros no 

querían la parcela, si incluso la vendieron. 

 Cuando yo tuve tomada la CORA con mi gente como yo tenía formado un 

comité multigremial, todos los pequeños agricultores se agruparon con nosotros 

porque estábamos todos afectados, entonces a los robles lo iban a tomar y lo 

tuvimos que cuidar organizamos el comité multigremial, habían unos de la Unidad 

Popular que iban a llegar de concepción a echarnos para fuera y que lo que 

hacen, como nosotros los pequemos agricultores teníamos reuniones en sedes y, 

nos marcaban, los que andaban en el sombrero con un pañuelo rojo, si hay un 

baleo para saber cuál es nuestra gente, entonces en estos días que teníamos 
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tomada la CORA viene los del gobierno. De allende como que nos quisieron 

mandar un desfile, un desfile de su gente, tuve que buscar andar buscando más 

gente yo, para que no nos mandara abajo menos mal no hubo enfrentamiento. 

 

 Tema 3, Constitución de parcelas 

 

¿En que año les entregaron las parcela? 

Don Domingo: En el 76 

 

¿En qué año se le condonaron las deudas? 

 

Don Domingo: Entre tantos papeles que tenía yo, pensé que me podía hacer esa 

pregunta, lo anduve buscando yo. (Según documentos la condonación fue el 30 de 

septiembre del 85).La ley salió antes,  

 

¿Se demoro mucho en pagar?  

Don Domingo: la plata como rebajaron el 70 %. Le vendí la casa a Ramón 

Fuentes y pague la deuda al tiro. 

 

¿Después que recibieron las parcelas de dónde sacaron plata para trabajar?   

Don Domingo: Bueno yo trabaje con INDAP no me acuerdo cuantos años trabaje 

yo con subsidios y créditos y no sé si fue hasta por el 90. 
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Entrevista a don Guillermo Vásquez, María Salazar y Marcos Vásquez. 

 

Tema 1 Vida como apatronado. 

 

Guillermo: Después del 64 y la ley de la reforma agraria empezó el 67, 

Marcos: que ahí se formalizaron con CORA pero la ley fue en la época de Frei y 

fue antes que se formalizaran con CORA.  

Guillermo: Tiene que haber sido el 65 que nosotros empezamos a trabajar solos 

hasta el 67  y después ya se legalizo con el asunto de CORA y hubo crédito con 

los bancos. 

¿Quiénes los organizaron a ustedes? 

Guillermo: cuando empezó la revolución digamos los pliegos de peticiones, en 

esos años andaban Raúl Orrego y Ricardo Montesinos como representante de los 

sindicatos que después esas mismas personas fueron de la directiva de la 

confederación de asentamientos, ellos eran de linares.  

Guillermo: el año 65 más o menos empezamos con la cuestión del sindicato, 

antes que saliera la ley de reforma agraria y ahí fue cuando fuimos ayudados por 

Ricardo Montesinos y Orrego para formar el sindicato que no reuníamos allá en el 

Guindo allá bien escondidos de los patrones. En ese tiempo los robles eran como 

70 o más trabajadores 

Marcos: Es que trabajadores en Los Robles, había artos pero contratados eran 

pocos como pasa en todas partes 
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 Guillermo: pero en esos tiempos debemos haber sido entre 70 o 80 personas 

porque después cuando se hizo la repartición de las parcelas ahí se hicieron 119 

parcelas con gente que llego después de Santiago.  

¿Cómo era el sistema de trabajo? 

Marcos: Se trabajaba de sol a sol ese era el sistema 

Guillermo: yo trabaje de sol a sol cuando empecé el año 61, pero ahí había que 

estar acá en la casa a la salida del sol y se trabajaba hasta la entrada del sol en el 

lugar donde estuviera uno llegábamos oscuro a la casa salíamos oscuro de la 

casa y llegábamos cuando ya el sol se entraba 

¿De qué manera les pagaban?  

Guillermo: En plata. En esos años se daba media  hectárea de terreno a cada 

trabajador para que sembrara chacra y le daban al principio 1 talaje después 3 

talajes. 

Marcos: En ese entonces no se recuerda  si era arto o era poco porque la gente 

se quejaba que era poco y a lo mejor en estaba mejor el mínimo antes que ahora, 

como ahora las cosas están tan caras. 

 Guillermo: En esos tiempos era lo que les querían pagar los patrones de hecho 

habían patrones que tenían muy bien a la gente, como te recuerdas los de santa 

delfina, eran buenos patrones pagaban más que los otros  

Marcos: si don Rafael dice mi suegra que civilizó a los cuñados, para navidad 

daba regalo a todos los trabajadores, don Rafael Altamirano dio ejemplo acá en 

los robles porque arrendó una parte en santa Isabel y a Guillermo navarro le deba 

el sueldo y regalos. 

¿Cómo era el sistema de vida?  
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Guillermo: Las casas eran de totora, completamente de palo por los lados, de 

barro y el techo de totora                       

Marcos: y una casa se compartía en 2 familias, 

Guillermo: 2 obreros en una casa independiente de la cantidad de hijos. 

¿En el fundo les daban el Almuerzo? 

 Guillermo: Cada uno llevaba su comida que vianda se ponía el tarro con agua al 

fuego y se le echaba un poco de cebolla y un poco de pan y ya tenias una sopa. 

Marcos: se usaba el agua con harina y la miel y ese era el almuerzo y con eso se 

pasaba el día. 

Guillermo: antes uno se proveía de todo, después con el tiempo se consiguió que 

los patrones daban  el pan, porque cuando yo era chico tenían  pan de fundo, que 

era trigo molido si sacarle el afrecho como harina tostada pero cruda se veían los 

pedazos de cáscara de trigo en el pan era el pan centeno. 3 panes daban para 

todo el día se comía 1 o 2 y el resto se llevaba para la casa.  

Guillermo: Era obvio que la gente lo pasaba mal porque nadie podía surgir todos 

pobres criados a pata y usando la chalita de neumático cuando salieron los 

neumáticos. 

¿Cómo se concibe la idea de que estaban mal?   

Guillermo: Ahí cuando empezó a aparecer los sindicatos y empezó la gente a 

pensar que si nos organizábamos íbamos a poder conseguir algo mejor del patrón 

a un principio era ayudado por estas personas don Hernán Orrego y don Ricardo 

montesinos ellos eran quienes nos guiaban de lo que podíamos pedirle al patrón 

que nos dieran mas para poder tener una mejor vida 

¿Qué  cosas les pidieron?  
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Guillermo: Almuerzo, porotos, que todos los días nos dieran una porción de 

comida de hecho se hizo se hizo un tiempo, después nos pusimos más delicados 

y queríamos que de vez en cuando nos dieran carne y ahí ya empezaron las 

peleas, una vez a la semana no porque 3 panes eran grandes. Pedimos mas 

talaje, el horario de trabajo era poco en esos años pero si después se fue 

trabajando menos me acuerdo que de un principio nos largaban con una hora de 

sol para venirnos en la tarde en las mañanas un poquito después que salía el sol, 

porque ya era mucho. Yo creo que por el año 66 y  empezamos a trabajar en un 

horario más adecuado. 

¿Cómo se enteran del proceso de la reforma agraria?  

Guillermo: Una vez estando sindicalizados había mucha comunicación con otras 

personas porque se hacían reuniones con los sindicatos y directivas regionales 

que se planteaban y comunales. 

Guillermo: Con el sindicato partimos el año 64, 65 y nos entregaron las parcelas 

el 76 77 y ahí estuvimos unos pocos años como sindicato apatronados, después 

solos cuando nos dejaron abandonados los patrones , después en el 67  tiene que 

haber sido cuando apareció la reforma agraria que nos pudimos organizar como 

asentamiento. 

Guillermo: Al principio nos dieron parte del pliego de peticiones pero cuando ya le 

empezamos a exigir más, ya no quisieron y ahí fue cuando el patrón Roberto 

Estévez viajo a Santiago luchar según lo que nos contaban los dirigentes, el 

patrón lucho nos dejo a nosotros votados,  

¿Como se organizaron? 
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Guillermo: Como lo hacíamos si no teníamos ningún documento legal para hacer 

un contrato, que en esos años los que hacían los contratos agrícolas era el banco 

toda la gente pedía el crédito al banco del estado, pedía los abonos pedían las 

semillas y plata para pagarle a la gente, entonces hubo que acudir, no se a quien 

acudió Cansino que fue el dirigente, y logramos  después de un año de estar sin 

sueldo, hacer un contrato con el banco del estado. 

Guillermo: Eran 7 hijuelas entonces habían 7 patrones, y como eran todos 

familiares don lucho que nos dejo botados a nosotros, don Roberto se enojo con 

los trabajadores de él se fue. 

Marcos: saben ustedes porque, en los robles era esto, y ellos como decían los 

comentarios que iban a quitar los fundos grandes ellos se repartieron porque antes 

la verdadera dueña del fundo era una mujer y ahí se hicieron las 7 hijuelas y no 

alcanzaron a legalizarlas y ahí quedo la escoba. Y después que paso todo ese 

bochorno, se a parcelaron y a los años después y en vez de dejarle a cada rico, 

porque eran 7 hijuelas, porque eran 3000 hectáreas sacaban como 700 hectáreas 

cada uno y ahí le rebajaron a los ricos 80 hectáreas cada uno y ahí mas se 

enojaron y menos, quería quitar hijuelas que cada hijuela sean todo de ellos, o sea 

las 700 hectáreas a ellos no les servían las 80. 

¿Qué papeles desempeñaban en el fundo? 

Marcos:   habían de todo regadores, aradores, queseros, panaderos, la parte 

agrícola. 

Guillermo: anteriormente antes de las hijuelas, muy raro, cuando ya se hijuelo, 

como eran patrones más jóvenes,  ahí sí, porque yo me acuerdo que don Jorge 

Ossa, un cabro poco mayor que yo ese iba a las trillas y nos ayudaba a tirar 
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sacos, ahí lo hacíamos sufrir. Ahí eran los empleados los que andaban con el 

látigo de hecho una vez un empleado le pego a otro. A don Roberto estebes le 

tocaba la hijuela la paz y don Luis Álvarez no me acuerdo. 

Guillermo:  como no querían aceptar los pliegos de peticiones, en forma 

separada, ahí fue cuando don Roberto se enojo con sus trabajadores y se fue a 

pelear a Santiago me imagino que ya estaba el asunto de la reforma agraria 

porque se fue para allá y se enojo y  allá creo que les tiro las hijuelas por la 

cabeza y se las recibieron y vinieron para acá y como eran ilegales y los robles era 

uno solo y ahí pasamos a ser asentamiento tiene  que haber sido como el año 67, 

fuimos los primeros en la provincia de linares.  

¿Qué hicieron para sembrar?  

Guillermo: Creo que quedamos un año sin hacer nada, ahí ya ubo que hacer la 

toma legal y hacer todos los trámites para trabajar solos. 

¿Nos podría describir el momento más tenso de esta toma? 

 Marcos: por lo que me han contado la gente que… 

Guillermo: ahí estaríamos dando un salto más grande,  para el 73, ahí había 

mucha revolución, del 70 al 73 ahí era cuando le poníamos llave a las puertas que 

pusimos puerta abajo, en el fundo allá, pusimos puerta aquí porque andaba gente 

tomándose los fundos ,nosotros como éramos de aquí y teníamos prácticamente, 

si vivíamos en el fundo el fundo tenía que ser para nosotros no podía ser para que 

llegara gente de afuera y como estábamos organizados ya en sindicatos y 

asentamientos no podíamos permitir que llegara gente de afuera el hecho que 

llegaba gente a hacer propaganda a los políticos de izquierda y los echábamos 

para afuera. 
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Marcos: lo que cuenta la gente, porque cuentan mucho, don Digo, Ramón 

Fuentes de que ¿Tu no viviste ese momento? que dicen que estaba  con palas y 

cuchillones, y Guillermo navarro también se acuerda de eso, y se amanecieron 

aquí y llega el patrón como a las 12 de la noche y le dice a Troncoso “ábreme la 

puerta del fundo” y fue a buscar a los carabineros al Ajizal vinieron de a caballo y 

le dicen “esto es una toma legal, así que no nos metemos”  y se fueron los 

carabineros. 

Guillermo: no la conozco, lo que si conozco es que vinimos una mañana 

temprano a hablar con el patrón y no quiso atendernos. Como sindicato 

 

Tema 2, Trabajando en Asentamiento. 

Guillermo: ahí sí que hubo harta revolución del 70 al 73, porque había gente que 

quería tomar el fundo, nosotros teníamos que sacar producción para poder comer 

teníamos que ir a parral a comprar algunas cosas que no habían en ninguna parte, 

teníamos un amigo que nos traía cosas de Santiago para poder comer, ahí es 

donde nos cuidábamos, porque  teníamos que llegar de noche con las cosas aquí 

a los galpones y meternos a las bodegas y distribuir a la gente de noche las 

cuestiones pero eso era ya del 70 en adelante.  

Marcos: yo creo que el único apoyo fue CORA, el año 67.  

¿Cómo era el trabajo en el asentamiento? 

Guillermo: Nosotros teníamos directiva, que se cambiaba cada 3 años y ahí el 

presidente con el tesorero eran los que se llevaban casi todo el trabajo, de la 

administración hacer los planes de explotación presentarlos al banco, comprar los 

abonos, comprar las semillas, hacer las planillas y traer la plata y pagarle a la 
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gente,  se citaba un día de pago en la tarde llegaba toda la gente a la oficina a 

pagarse. En la mañana se citaban, todos a las casas, a las bodegas a rayar el día 

y se distribuían a trabajar con algunos dirigentes después para el pago todos por 

parejo, lo que variaba eran las carga familiares pero un sueldo fijo para cada uno. 

¿Cómo lo hicieron para organizar el trabajo en grupo?  

Guillermo: Si lo hicimos fue como una experiencia anticipada nosotros 

experimentamos antes si podríamos ser capaz de manejar una parcela, en el 

tiempo político del 70 al 73, había gente que no quería trabajar y nosotros nos 

repartimos el suelo, por lo menos esta parte de aquí y se hizo un solo plan de 

explotación, por ejemplo 200 hectáreas de trigo nosotros éramos 40 y tocábamos 

de 5 hectáreas. Cada uno y cada uno cuidaba sus 5 hectáreas de trigo, sembraba 

con las maquinas del asentamiento y después cada uno las cuidaba y al final 

tenían que entregar 200 quintales a las bodegas y para pagar abonos,  semillas 

para pagar los sueldos, si sacaba mas eso quedaba para mí. y te voy a decir que 

de 40, 38 personas  cumplió con la meta el único que me acuerdo que no cumplió 

fue don Federico Carrasco porque era viejito y no savia ni siquiera manejar tractor 

para hacer los trabajos en cambio los demás se las arreglaron y pudieron 

hacerlos, o sea ya teníamos experiencias  

Marcos: pero no solamente, hablemos de los robles enteros, fue el triunfo porque 

en la unión también lo hicieron pero con minoría de gente, se unían 5 y hacían lo 

que hacían estos. 

Guillermo: en el fondo era el mismo trato, pero nosotros lo hicimos individual por 

supuesto que algunas personas que no sabían manejar otro les hacia el trabajo  
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Guillermo: yo estuve en la directiva del 69 yo fui a hacer un curso de cajero 

bodeguero a Curicó, y de ahí partí siendo dirigente por 5 años, hasta el 74, yo 

tenía que hacer todo el trabajo administrativo, desde hacer los planes de 

explotación como tesorero y hacíamos la compra de los abonos, de las semillas y 

hacer las planillas de los sueldos de la gente. Yo tuve de presidente a Florentino 

Salvo y a Tolentino Salvo. Estuve mas con Florentino en ese tiempo el tesorero de 

La Unión era Apolinario Fuentes.  

¿Cómo era la educación? 

 Guillermo: los patrones tenían una escuela que era particular porque la tenía el 

patrón tenía una profesora que le hacía clase a todos los cabros chicos. 

María: te acuerdas como se llamaba el profesor, si era el casado con la señora 

Gloria. 

Guillermo: antes del asentamiento fue la profesora Julia Vallejos después fue 

Domingo Salinas y después ya cuando fue asentamientos se comenzó a legalizar 

la escuela.  

Marcos: ahí llegaron los profesores con 6ª de humanidades, 4ª medio. Ahí 

llego…el director en Talca, ese fue el primer profesor mandado por educación, fue 

en el 68, ahí se inicio la escuela legal. Luis Méndez casado con la señorita Chepa, 

Luis Méndez ese era el verdadero nombre. Ahí cuando entregaron el chale para 

escuela el primer profesor fue Luis Méndez en el año 68. 

Guillermo: cuando los patrones nos ponían profesor la escuela funcionaba allá 

donde estaba la garita, ahí habían unas casas, y ahí habían unas salas que se 

habilitaron para hacer clases,  cuando ya paso a ser escuela pública fue cuando 
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esto ya era asentamiento y se disponía de todo el chale patronal y ahí funciono 

aquí ya. 

 ¿Importancia de la escuela para la comunidad? 

Guillermo: Toda la importancia que amerita, tenían de 1º a 6º yo después me fui a 

la Ajial, después con don Jorge Alessandri se cambio arriba por el año 60 

inauguraron la escuela nueva de Ajial, 

Marcos: yo cuando me fui de este colegio a hacer el 7º y 8º en Ajial parecía la 

universidad. 

Guillermo: esta escuela funciono, más o menos del 68 para delante, como pública 

(Escuela de los Robles) 

Guillermo: Yo fui a hacer curso de cajero y bodeguero a vista hermosa en Curicó, 

Apolonario fue conmigo. Yo hice curso de tractorista, de mecánica en general. 

Después de haberme ido a Curicó siempre haciendo charlas administrativas, nos 

citaban reunión. 

¿Qué curso se les daban a las mujeres? 

Guillermo: a las mujeres la delia fue mas como centro juvenil, se formo un centro 

juvenil en el asentamiento. 

Marcos: que cambio arto en época de patrones a asentamiento cambio un 100%  

hasta yo me acuerdo porque yo nací el 58 al 68 ya tenía 10 años, de 10años uno 

mira. 

Guillermo: la idea de la reforma agraria era esa capacitar al sector agrícola, que 

era si cultura abandonado. 

Marcos: Date cuenta que CORA consiguió, si metió el año 67 al 70, 3 poblaciones 

hechas 
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¿En qué año entregaron las poblaciones? 

Guillermo: la población aquí en el triunfo se hizo el 69, se hicieron esas 10  hasta 

la casa de Hugo y el 70 se hicieron las de Carlos Ávila, las de Ramón Fuentes, la 

de Juan salvo y se hicieron las de la unión. En el 70. 

María: cuando yo llegué el 70 estaba solo la población del triunfo. 

Guillermo: Estas las hicieron montadas en choco y las otras no. Entonces las que 

están al lado sur y después las que están al lado norte. 

 

Tema 3, Constitución de las parcelas. 

Guillermo: He ahí es un proceso largo de CORA. CORA hizo todo ese trabajo, 

obvio que con muestra ayuda que tuvimos que partir haciendo fosas para sacar 

muestra de terrenos y de acuerdo a la calidad del terreno iban haciendo la 

cantidad de hectáreas por parcela, de hecho aquí hay parcelas que tienes a 40 a 

50 hectáreas pero con monte, se hizo la parcelación con la ayuda de los dirigentes 

y después cuando hubo que entregar ahí fue la participación muy importante de 

los dirigentes, ahí participe yo. 

¿Cómo se asignaban los puntajes? 

Guillermo: se hizo por puntaje la persona que tenia mas años de trabajo y mas 

familia era la que tenia prioridad para elegir, de hecho yo fui uno de los últimos 

porque no tenía familia, estaba recién casado. 

Marcos: Guillermo navarro fue el último en elegir de todos los roble, el ultimo, 

Guillermo reunió 11,5 puntos  y dieron de 11,5 puntos para arriba parcelas.  

Guillermo: Checho  toco porque trabajo apatronado después se fue a trabajar 

afuera, después cuando yo me case se integro a trabajar al asentamiento y quedo 
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de jefe de hogar y quedo él a cargo de la familia porque no solos se le daba a las 

personas casadas con hijo si no que a los que ya no existía el jefe de hogar un hijo 

representaba al jefe de hogar o la viuda.   

¿Con que recursos comenzaron a trabajar estas parcelas? 

Guillermo: había mucha gente que no tenia recursos, teníamos un caballito había 

que  hacerle empeño con el caballo, y tractor cuando se entregaron las parcelas 

se asignaron tractor el que quería quedarse con un tractor, y como eran pocos 

eran pocas las personas que tocaron y ya teníamos que manejarnos solos con los 

créditos, a pedir créditos para comprar abonos para comprar semillas, para tener 

un poco de plata. En esos tiempos era  el banco del estado y de echo de ahí partió 

que muchas persona vendieron las parcelas porque no tenían el conocimiento 

para la parte administrativa, sabían trabajar, tenían las manos, lo caballos, pero la 

parte administrativa no la sabían llevar, no se atrevían de ir al banco a presentarse 

delante de un ejecutivo y pedirle un crédito 

Marcos: Ahí se sufrió tal cual cuando se empezó el asentamiento, por que el 

asentamiento trabajo con tractores, con maquinas enfardadoras, buenos colosos, 

buenas maquinas sembradoras.  

Guillermo: pero al principio también se trabajo con caballos. 

Marcos: Se sufrió un poquito y después que sabían trabajar que sabían que 

tenían que echar abono que  cantidad, tanta semilla, hacían siembras perfectas, 

cayeron nuevamente en eso porque no supieron organizarse porque los tractores 

le dieron la oportunidad que se quedaran con ellos podían quedarse, por ejemplo 

en la unión quedo un grupo de 10 personas con uno, don ramón fuentes quedo 
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con 2 tractores y otros que no se atrevieron porque saldrían caros los tractores 

porque después habían que pagarlos 

Guillermo: había que pensarlo muy bien porque había que pagar la parcela, 

pagar 1110 quintales de trigo o maíz al año y más enzima tener que pagar el 

tractor y como uno no tenía el conocimiento que la maquina iba a ayudar a 

producir bien tenían miedo, esto fue el  77. 

¿Cómo enfrentaron la crisis? 

Guillermo: Cada uno tenía que tratar de salir y ahí se produjo que muchos 

vendieron las parcelas no tuvieron para pagarlas. 

Guillermo: Pero eso fue después, después del 80. 

Marcos: pero eso fue por el 82 porque yo me case el 85 pero la condonación te 

acuerdas que la condonación del 70 por ciento fue cuando recién Checho llego 

aquí, de vuelta cuando estuvo viviendo… fue más del 80, por eso la gente adora a 

Pinochet  para acá 

 Guillermo: No, estábamos pagando cuotas yo estaba pagando cuotas que se 

pagaban en la tesorería comunal de retiro, de acuerdo al compromiso que izo el 

titulo de dominio de pagar 1000 y algo quintales de trigo o de maíz y  después 

cuando se dio el asunto de la condonación de las deudas bajo arto, yo me acuerdo 

que con Checho fuimos apagar porque teníamos remolacha sembrada recibimos 

la liquidación de remolacha y pagamos toda la parcela. 

Marcos: eso fue el 84 porque yo me case el 85  y Checho tenía 2 hectáreas de 

remolacha más 1 que tenía yo. 

¿Qué cambio aprecia en el sistema de cultivo desde que trabajaba apatronado 

hasta ser parcelero? 
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Guillermo: desde q que dejamos los patrones,  primero bueyes y caballos , 

después del asentamientos caballos y tractores, empezó la CORA a traer 

tractores, trajeron 6 tractores y después cuando pasamos a ser parceleros la 

mayoría con caballo y los que alcanzaron a quedarse con tractores le ayudaban a 

los vecinos 

¿Y los cultivos? 

Guillermo: siempre fue el fuerte acá en Los Robles la remolacha porque viene de 

los años del patrón, el cultivo de poroto de maíz, y trigo pero lo fuerte seria, 

remolacha trigo y poroto 

Marcos: El cambio también de que fue que si con los patrones se producían 40 

toneladas de remolacha ahora seria 60, una mejoría. 

Guillermo: es que hubo más asistencia tecuca venia de diferentes empresas 

Marcos: Después que entregaron las parcelas hubo un bajón de la producción por 

lo mismo que dice Guillermo como los tractores tuvieron algunos y después 

tuvieron que arar con caballo de nuevo, bajo la producción unos 3 a 4 años hasta 

cuando ya el otro se formalizo un poquito y le pago a este tractor “oye corre a 

ararme tu mejor, pásame la rastra, siémbrame con maquina” porque de primera el 

60 % cuando empezaron el asentamiento sembró a máquina pero el 40% cayo a 

los mismo a sembrar al boleo porque no tenía el capital. 

¿Qué hizo con la primera producción de su parcela? 

Marcos: Yo creo que lo primero que hizo Guillermo fue comprarme la camioneta 

amarilla grande. 

María: Vendió un caballo para que me fuera a la clínica a concepción a tener mi 

hijo, porque Guillermo cuando era asentamiento él era jefe de la casa y todo lo 
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que el ganaba tenía que distribuirlo en toda esa familia, mas en la nuestra que 

éramos matrimonio, después como parcela ya no. 

Guillermo: yo la producción de mi parcela la he dedicado siempre a comprar 

cosas para surgir, de eso partimos con un cacharrito,  la cambiábamos por una 

citroneta después por una camioneta, casi todas las cosechas eran para comprar 

algo importante, compramos una casa en parral.  

¿Cómo sintió el cambio de apatronado a parcelero?  

Guillermo: cuando estaba apatronados andábamos con chala después en 

asentamiento me puse zapatos ahora que tengo parcela tengo mis buenos  

vehículos, ya el proceso de surgir es notorio y muy importante, para todos los 

parceleros, a la persona que le pregunten acá en los robles como era su vida 

cuando era apatronado y como fue avanzando en el asentamiento y luego en 

parcela, estamos desde un 10  a u 80 90 , en todo aspecto, cultural, social, 

económico los chiquillos ahora disfrutan de lo que nosotros hemos podido dar 

bien, acá estamos bien, de hecho hay artos cabros que ya han salido de la 

universidad, da gusto ver como salen los chicos de aquí de Los Robles a estudiar 

afuera cosa que antes nunca se veía 

Marcos: Pero se daba en los robles y en todos los sectores rural, eso de la 

pobreza. 

Guillermo: hay sectores de asentamiento que todavía están pobres, no debiera 

decirlo yo,  pero la mari aquí en los robles fue una persona muy importante para la 

parte cultural, porque lo hizo cuando ella llego a trabajar acá, a Santa Cecilia, 

siempre yo le pedí que se viniera a trabajar a los robles porque aquí estaba mi 

gente, mis amigos, los hijos de mis amigos y yo quería que ella educara a esta 
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gente, lo conversamos muchas veces y lo hizo y de hecho Los Robles se destaca 

ahora por tener profesionales, fue muy importante y lo decimos con orgullo porque 

santa Cecilia iba muy bien pero la Mari se vino para acá y santa Cecilia murió.  

Guillermo: siempre haciendo el papel de directora, de asistente social, de guía 

para que los papas tuvieran que entender que tenían que estudiar a sus hijos, 

cuantas veces fuimos a la casa a hablar con los papas que por favor le dieran la 

oportunidad a sus hijos de estudiar porque nosotros veíamos que si podían, y ahí 

ablando con ellos hasta que los mandaban, se ha cambiado la cultura, la parte 

económica, social. 

María: acá teníamos todos agua de poso presente un proyecto en el 80 y salió 

aprobado el 85 después separamos la luz, teníamos todo luz conectada teníamos 

que pagar a una persona que el gasto que se tenía en la casa y todos le 

pagábamos, faltaba que una persona no pagara y no se podía pagar en parral y 

ahí venían los problemas. Hoy día tenemos agua potable, luz individual, 

alumbrado público, red de Internet, teléfono de red fija y celular 2 o 3 en cada casa 

quien no tiene celular. Autos, si usted recorre mi amigo de aquí al sector de la 

unión yo creo que no hay una casa que no tenga auto, todos 1, 2, 4,5 vehículos. 

María: Antiguamente la mujer trabajaba la mujer trabajaba con los patrones, 

haciendo el pan, sacando la leche en eso trabajaba la mujer cuando era 

asentamiento no trabajaba la mujer, solamente en su casa, pero hace un par de 

años atrás las mujeres empezaron a trabajar en las parcelas porque hubo un 

cambio de producción, del trigo, poroto, papa, pasaron a la exportación que entro 

el arándano, el manzano, la frambuesa que ahí trabaja la mujer y todos los hijos 

que ese es un cambio también. 
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Guillermo: hoy día aquí en las robles hay en cada matrimonio y familia tiene su 

huerto, o tiene frambuesa o arándano o espárrago y con eso se maneja 

económicamente además de lo tradicional del poroto y el trigo pero lo que hoy ha 

dado plata aquí es los productos de exportación. Acá hay trabajo todo el año, para 

el hombre hay trabajo todo el año, el hombre trabaja en los huertos la mujer 

trabaja en los huertos caseros y los hombres en los huertos grandes que hay en el 

sector, principalmente manzana. 

Marcos: siempre en un sector con la gente del sector con decir que hay 

muchísima gente, no abastece el recurso humano, aquí en los robles esta siempre 

trayendo gente de afuera, y harta, te comentaba yo que allá abajo había un 

manzanal que tenia 400 personas en la temporada, esa es toda gente de afuera  

de Cauquenes, de San Carlos, Retiro, Parral, yo creo que es el único sector de la 

comuna que trae tanta gente. Tenemos 3 juntas de vecinos organizada la iglesia, 

clubes deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 129 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile


	PORTADA
	Índice
	1. INTRODUCCIÓN
	2. MARCO TEORICO
	3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	4. HIPOTESIS
	5. OBJETIVOS
	6. METODOLOGIA
	Capítulo I
	De inquilino a sindicalista
	Capítulo II Sindicalista Campesino v/s latifundista
	Capítulo IIIDe campesino a propietario
	Capítulo IV Frutos del proceso reformista
	8. Conclusión
	9. Bibliografía General
	Anexos



