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la Zona Austral y Magallanes sufrieron este proceso. Tan s610 en 10s 
territorios maritimo y patag6nico fa116 la complementaci6n entre 10s 
particulares y el Estado, que tan positivos resultados -habia logrado en 
ias otras regiones apuntadas. 

De este modo, al terminar el siglo XIX, !a casi totalidad del terri- 
torio chileno habia sido incorporado a la vida nacional. S610 una regi6n 
permanecia en absoluto despoblada a causa de su dificil geografia, cli- 
ma e impenetrable selva. Ademis, el no representar un punto estratC- 
gico de trascendencia, habia conspirado para mantenerla en este aban- 
dono: la Patagonia occidental. 

La divisi6n de Ia Patagonia en occidental y oriental obedecia a 
las peculiares caracteristicas topogrhficas, climatol6gicas y fitol6gicas 
que diferencian longitudinalmente ambas zonas. La occidental, surcada 
por la cordillera de 10s Andes, cortada a trechos por profundos senos 
oceinicos en 10s que rematan caudalosos rios que nacen a1 este de la 
cordillera, de alta pluviosidad y exuberante vegetacibn, se la hacia 
limitar en una supuesta cadena montafiosa que correria de norte a sur 
a1 este de 10s Andes. La oriental, en canibio, comprendia la inmensa y 
seca pampa que se extenderia a continuaci6n hasta el Atlhntico. 

Hacia 1930, la creaci6n de un Territorio, que comprendia la casi to- 
talidad de la Patagonia occidental, y la promulgaci6n de la Ley 4.855 
para favorecer el asentamiento humano en aquella regihn, mostraban 
una zona de colonizaci6n impulsada por el Estado en pleno siglo XX. 
Esto me IIev6 a estudiar lo sucedido alli a causa del confrontamiento 
de las disposiciones legales ya mencionadas y la realidad de lo que 
aconteci6. Ver que motivos habian llevado a1 Estado a impulsar esta 
colonizaci6n, la forma c6mo la habia planteado, su relaci6n con la 
realidad preexistente en aquella zona y la ejecuci6n de ella. Dentro de 
esto liltimo, ver hasta d6nde fueron Gtiles y eficaces las disposiciones 
legales ya indicadas. 

Diversas eventualidades derivadas de la investigacidn, variaron el 
plan primitivo, que recalcaba el period0 1928-1940. Por un lado, la ines- 
tabilidad de las divisiones administrativas me indujo a reducir el estudio 
a tres de las cuatro comunas que formaban originalmente el Territorio: 
Puerto Aiskn, Lago Buenos Aires y Baker, divisibn que en aquella 
6poca no tuvo mayor trascendencia. S610 tom6 a Lago Verde, de la 
comuna de Yelcho, para el anilisis del censo de 1930 por las peculiari- 
dades que presentaba y por estar incluido actualmente en la provincia 
de Ais6n. Con posterioridad, a1 Territorio se le asignaron nuevas regio- 
nes ubicadas al-sur del limite septentrional que se fij6 a1 crearlo; estas 
regiones tampoco fueron consideradas. Asimismo, la importancia de lo 
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ocurrido con anterioridad a 1928 me llev6 a ampliar el estudio de esos 
aiios. Finalmente, problemas derivados de la consulta del archivo del 
Ministerio de Tierras y Colonizacibn, que se desmesuraba en forma 
inverosimil e insustancial a partir de febrero de 1937, a causa de una 
modificacidn de la Ley 4.855, redujeron el alcance del presente trabajo 
a1 31 de diciembre de 1936. Ademks, esta ley concluyb implicitamente 
con la situaci6n de “Territorio” que ostentaba Aiskn desde 1928. 

El tema me resultaba in6dito por la escasa bibliografia existente 
y por el desconocimiento de archivos y fuentes que podria consultar 
para la investigaci6n que me habia propuesto. Pcro tirando de la hebra 
lleguk a la madeja. Asi aparecieron el Boletin de Leyes y Decretos del 
Gobierno y 10s Boletines de Sesiones del Congreso; 10s Censos y otros 
datos estadisticos de la Direcci6n de Estadistica y Censos; peri6dicos; 
archivo del h4inisterio de Tierras; archivo de las compaiiias ganaderas, 
casi en su totalidad en el archivo de la Bolsa de Comercio de Santiago 
(el de la Bolsa de Valparaiso fue destruido por la misma entidad). Un 
viaje a la provincia de Aiskn me fue de utilidad para consultar el ar- 
chive municipal de Puerto Ais& y el archivo de la parroquia de esa 
ciudad, ademb de ubicarme verdaderamente en el marc0 geogr6fico 
de la regi6n y conversar con muchas personas, cuyos relatos me con- 
firmaron lo obtenido por la investigacibn, a la vez que me mostraron un 
context0 que le daba vida a la escueta informaci6n obtenida en 10s 
archivos. 

La falta de estudios sobre temas conexos me limit6 siempre a un 
trato muy parco del tema central so riesgo de caer en un sinnlimero 
de investigaciones laterales de cierto volumen, para so’lucionar asi 10s 
problemas e inc6gnitas que, relativos a1 tema, se me presentaban mo- 
mento a momento. A1 respecto, seria interesante destacar la necesidad 
de algunos estudios que en el presente trabajo quedan muy somera- 
mente esbozados o en absoluto mencionados. Me refiero a un anLlisis 
de la propiedad austral que continlie el trabajo de Velasco y Donoso 
por lo menos hasta 1931 y que estudie la realidad de lo acontecido; 
la concepci6n de la propiedad y el porquh del foment0 de la pequeiia 
propiedad rural en general en el pais; 10s chilenos en la Patagonia 
oriental, el porquk y las caracteristicas de su radicaci6n alli; acci6n y 
resultados de las compaiiias colonizadoras creadas en conformidad a la 
ley del 4 de agosto de 1874; la colonizaci6n con “sajones”: un mito o 
una necesidad; c6mo Puerto Montt se constituy6 en el eje de una vasta 
zona en la regi6n austral; Valparaiso como centro financiero; Valparaiso 
y Santiago: comparaci6n de las caracteristicas de ambos centros finan- 
cieros; la cifculaci6n comercial en el pais en el primer tercio del pre- . 
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sente siglo; historia de la lana en Chile; scria necesario profundizar 
m b  a6n el concept0 de Territorio con inclusi6n del Territorio Ant6r- 
tico; la clase media rural y la cducaci6n sistedtica; la clase media 
rural y la generaci6n de riquezas y /o  prosperidad; caractcristicas de la 
legislaci6n emanada del Congreso, y de la emanada directamente del 
Ejecutivo (Decretos-Leyes y Decretos con Fuerza de Ley); la admi- 
nistraci6n pGblica, su desarrollo, caractcristicas y funcioncs, etc. 

Para lo expucsto en 10s Preliminares, por ser un tema bastante mar- 
ginal a1 de la investigacibn, me bas6 s610 en las leyes y dccretos citados, 
modificados o derogados por el D.L. 601 y 5u modificaci6n, la Lcy 4.310. 
En todo caso, me parecg que eran suficientcs para el estudio de 10s 
antecedentes que me propuse. 

La expresi6n “clase media” que utilizo es -no puede tener otro 
alcance- solamente una clasificaci6n de indole econ6mica. Se refierc a 
personas que teniendo un pequefio capital, lo trabajan personal o fami- 
liarmente con exclusi6n de personas ajcnas a este nGcleo. Las denomino 
“medias” por estar ubicadas entre 10s que no tienen ninghn capital y 
viven de un jornal o sueldo, y aquellos que vivcn de las rentas que lcs 
produce su capital o que, para trabajarlo, rehnen en torno a si a un 
grupo de personas que exceden el marco familiar en forma donstantc y 
en carhcter de indispensables. 

El tkrmino “poblador” que us0 reiteradamente en la segunda partc, 
es la denominaci6n que se autodaban 10s habitantes de la Patagonia 
occidental, despuks AisBn, que se habian establecido alli por su propia 
iniciativa. En sentido estricto, era aqukl a1 cual se IC reconocia el do- 
minio de hecho de un retazo de tierras. Por extensibn, se lo doj7 ni& 
adelante a 10s vecinos de 10s pueblos. 

Respecto de 10s accidentes geogrAficos, cmpleo 10s nombres que 
en aquella kpoca tenian. Con posterioridad, muchos de ellos han siclo 
nacionalizados: Lago Buenos Aires, por General Carrera; Lago Saa 
Martin, por O’Higgins. La ortografia que empleo para algunos nom- 
bres es la que se usa actualmente. 

Finalmente, debo agradeces la colaboraci6n del profesor del Ins- 
tituto de Historia de la Universidad Cat6lica, seiior Roberto Herndndez 
Ponce, quien me gui6 en este trabajo. Mis agradecimientos tambikn 
a 10s funcionarios del Archivo Nacional, sefiores Sergio Gallardo, archi- 
vero jefc, y Luis Tobar Fuentes, cuya colaboraci6n agiliz6 la investi- 
gacibn, y del auxiliar sefior Miguel Cartagena Canelo. A Jorge Marti 
y Mercedes Escalona, de la Bolsa de Comercio de Santiago, y a 10s 
seiiores Enrique Gardeweg y Atilio Cosmelli Esteva, por sus valic 
indicaciones. ’ 
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Los principales problemas que trataban estas leyes, se referian a 
proteger a 10s indigenas contra quienes buscaban apropiarse de sus 
tierras en forma indebida o inexcrupulosa, ademh de regular las rela- 
ciones entre ellos; formar poblaciones que sirvieran como centros de 
colonizaci6n en el territorio que se estaba pacificando y, por Gltimo, 
indicar las condiciones y 10s pobladores que, como colonos, deberian 
incorporar esas tierras a la producciijn y a la vida nacional. Si bien 
se notaron con claridad estos tres nhcleos bhsicos en torno a 10s cuales 
se centr6 esta legislaci6n, no se dio una linea constante y Clara en lo 
referente a 10s nuevos pobladores y las condiciones en que se estable- 
cerian. 

En efecto, mientras la ley del 4 de diciembre de 1866l permiti6 
la posibilidad de adquirir en remate hasta 500 h6, de suelos fiscales, 
pagaderos en 50 afios, la ley del 4 de agosto de 18742 restringid esta 
posibilidad a la regi6n comprendida entre el Biobio y el Malleco, des- 
de 10s Andes hasta el Vergara, con un tercio a1 contado y el resto en 
diez anualidades, prohibiendo adem6s adquirir tierras a 10s indige- 
nas entre el limite anterior y el limite norte de la provincia de 
Valdivia. Pero a 10s particulares que desearen establecer colonias en 
la zona pohibida, esta ley les daba la posibilidad de obtener en con- 
cesi6n hasta 150 h6, a 300 si se trataba de serranias, por familia de co- 
lonos europeos o norteamericanos que se radicaren, previa las condi- 
ciones que estableciere el Presidente de la Repiiblica en el contrato 
respectivo. AdemLs, se agregaria la mitad de esta cantidad por cada 
hijo mayor de diez aiios y la cuarta parte por cada hiio mayor de cuatro 
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Aunque el colono nacional, el chileno colono en Argentina que 
regresa a1 pais y el inmigrante europeo o norteamericano eran dis- 
tinto tipos de colonos para esta regibn, no <e manifest6 un oriterio 
uniforme para proceder a su radicacicin, pues variaba la forma de ra- 
dicacibn, la superficie que se les concedia, la relacibn entre la super- 
ficie por si y la superficie por hijos y la parte del territorio donde se 
10s radicaria. AdemLs, eran textos imprecisos que, en algunos casos, se 
prestaban explicitamente para complicaciones futuras, como el de la 
ley del 4 de agosto de 1874 en su articulo 6Q, en uno de cuyos inaisos 
decia que 10s que se establecieren en territorio prohibido no podrian 
pretender otro derecho que el abono de las mejoras que alli hubieren 
ralizado. Para mayor confusibn, la ley 2.087 concedi6 derecho a T.D. 
a todos 10s ocupantes de tierras fiscales ubicados a1 sur de la pro- 
vincia de Concepci6n y norte del Territorio de Magallanes, aunque 
no tuvieran requisitos para ser colonos naaionales. 

Respecto de las tierras de indigenas, tambibn se manifest6 una 
falta de continuidad, pues la ley del 4 de diciembre de 1866 orden6 
fundar poblaciones en el territorio de 10s indigenas, per0 la ley del 
4 de agosto de 1874 prohibib, entre el Malleco y el limite norte 
de la provincia de Valdivja, comprar tierras a 10s indigenas, preva- 
leciendo este criterio en lo futuro. Esta prohibicibn f u e  extendida por 
la ley del 20 de enero de 18836 a las hipotecas, anticresis, arriendos o 
cualquier otro contrato en virtud del cual se privara directa o 
indirectamente a aquellos de la posesi6n o tenencia del terreno, aun- 
que tuvieran registrado su titulo de propiedad. AdemLs, se extendi6 
esta prohibici6n por 10 aiios, la que fue renovada por igual period0 por 
la ley 1 que agreg6 a la prohibici6n 10s terrenos indigenas de las pro- 
vincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloi: y Territorio de Magallanes. 

En cuanto a las poblaciones, el 14 de abril de 1885' se dict6 un 
decreto en conformidad a lo establecido en la ley del 4 de diciembre 
de 1866, en el cual se especificaron las caracteristicas, condiciones y 
formalidades de las concesiones de sitios urbanos para el territorio 
de colonizaci6n, excluyendo de bste a1 Territorio de Magallanes. 

De este modo, con autorizaciones, prohibiciones, concesiones y, 
por liltimo, con la posibilidad que a1 menos pagaran las mejoras ih- 

____ ___ 
5 Del 15-2-1908, B.L.D.G. 1908, I, 198-9. 
"guita, up. cit. 11, 551. 
7Del 11-1-1893, B.L.D.G. 1893, I, 8. 
8 Incorporado a1 expediente del D. 2152/22-4-1931; Miniskrio de Prop. 

Austral. 
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troducidas en tierras ocupadas sin titulo alguno, mis la incitaci6n 
de ir a ocupar tierras que no pertenecian a nadie que no fuera el leja- 
no y ausente fisco, con la posibilidad de que algGn dia se les reconocie- 
ra domin'io sobre las tierras que asi ocupaban, y teniendo de por me- 
dio el problema de 10s indigenas, fue aumentando la poblaci6n en esta 
regibn, y paralelamente el embrollo que produjo en 10s titulos sobre 
1as tierras ocupadas la falta de normas claras a1 respecto. 

Que se aclarara de una vez por todas el problema de la propie- 
dr?d austral, era el asunto de mayor interks para esta regibn. Est0 SB 

reflej6 incluso en 10s partidos politicos que incorporaron este proble- 
ma a sus planteamientos programlticos, pidiendo la pronta demar- 
caci6n de la propiedad particular de la fiscal; la constitucih definitiva 
de la propiedad indigena y la supresi6n de 10s concesionarios y otros 
intermediarjos de colonizaci6n9. AdemLs, la confusi6n en torno a Ia 
situaci6n legal de 10s predios impedia a sus propietaxios u ocupan- 
tes obtener todos 10s beneficios que  la propiedad implica, especial- 
mente en lo referente nl  financiamiento de la empresa agricola. 

' 

b)  

1) E1 Decreto-Ley 601. 

La legklucidn entre 1925 y la crkk  econdmica de  1931 

E] gobierno intervino en este problema recikn en 1925 mediante 
el D.L. 601 lo, por el cual estableci6 nuevas normas para regularizar 
definitivamente el problema de la propiedad austral. Este D.L. no 
afectaba a 10s terrenos de indigenas ni a las propiedades urbanas. 
Afectaba a1 territorio ubicado a1 sur del 'rio Malleco desde su naci- 
miento en la cordillera de Los Andes, hasta su desembocadura en el 
Vergara, y desde este punto siguiendo a1 sur el curso del rio Pic&- 
qukn hasta su nacimiento en la cordillera. de Nahuelbuta, y desde 
alli una linea hasta la laguna de Lanalhue, situada en dicha cordille- 
ra y el curso del rio Picaivi hasta su desembocadura en el mar. . . 11; 

.__- --__ 
Partido National, Programa aprobado en 1910. Stgo. 1917; Partido Radical, 

Estatuto, Programa, Programa Minimo. Stgo. 1921. Partido Liberal, Programa 
aprobado en 1919. Stgo. 1921. Partddo Conservador, Programa aprobado en 
1921. Stgo. 1922. Partido Liberal Democrcitico, Programa qwobado en 1921, Stgo. 
1923. 

1ODel lg-10-1925, B.L.D.G. 1925 T. V., p. 5278 ss. 
1 1  Ley de 4-8-1874, art. 6'. 
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no especificjndose limite alguno por el sur, pudiendo entenderse que 
correspondia a1 limite sur del territorio jurisdicaional de la Corte de 
Apelaciones de Valdivia. El procedimiento para regular la situaci6n 
de la propiedad privada respecto de la fiscal, seria demandar a1 fisco 
para hacer valer 10s derechos que se creia tener. En cas0 contrario, 
el Estado dispondria de esas tierras. Para esta acci6n se daban dos 
afios de plazo. Solamente quedaban exceptuados de demandar a1 fisco 
aquellos que tuvieran titulos inscritos antes de la ley 1 si estaban si- 
tuados a1 sur del territorio deslindado en el inciso primer0 del art. 6 
de la ley de 1874, y aquellos que tuvieran titulos inscritos antes de la 
vigencia de la ley de 1866 si el predio estaba situado dentro del tmri- 
torio seiialado en el inciso citado. Se concedia, ademLs, a 10s chilenos 
que ocupaban y cultivaban tierras personalmente desde antes del 10 
de enero de 1921, sin titulos emanados de enajenaciones v6lidas he- 
chas por el fisco, o de compras a indigenas antes de las prohibiciones, 
o de sentencia firme en juicio de propiedad seguido con el fisco, has- 
ta 60 h& por padre de familia o viuda, mLs u) por cada hijo vivo ma- 
yor de 12 aiios y 10 por cada hijo vivo menor de 12 y mayor de 4 aiios. 
Para 10s que no quisieran acogerse a esta disposici6n y seglin las con- 
diciones en que ocupaban las tierras con anterioridad a 1921, podrian 
pedir la venta de basta 3.000 h&, entendihdose que en esta cabida 
$610 podria venderse a1 solicitante la extensi6n ocupada por 61, 

Este D.L. ". . .produjo, como era de esperarlo, gran alarma entre 
todos 10s agricultores de la regi6n austral d6l pais. Dej6 en la incer- 
tidumbre la legitimidad de sus titulos, muchos de 10s cuales eran de 
notoria antiguedad, y las propiedades trabajadas por generaciones, 
desde el siglo anterior. Con el mejor espiritu se provoc6 una gran 
inquietud, que se tradujo en publicaciones de la prensa y en discur- 
sos parlamentarios en 10s cuales se pusieron de relieve las falsas ideas 
que circulaban sobre el particular en la opini6n comlin, en el sentido 
de que cuantos trabajaban la tierra eran meros usurpadores de terre- 
nos fiscales. Cobraron asi actualidad todas las cuestiones relativas a 
la colonizaci6n de varias provincias, la situaci6n de la poblacihn abo- 
rigen, la legalidad de las concesiones fiscales, la autenticidad de titu- 
10s que tenian decenios de antiguedad y otros de no menor importan- 
cia. El esclarecimiento de todos estos asuntos sefial6 el comienzo de 
una larguisirna etapa de discusi6n y esclarecimiento. . ." 12. 

~ 

12 Donoso, Ricardo y Velasco, Fanor, La Propiedud Austral. Icira, Santiago, 
1970. Ver pr6logo a la 2* edicibn de Ricardo Donoso, p. 9. 
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2)  Las leyes principales. Caracteristicas 

La actualidad que cobraron las materias seiialadas por Donoso, 
no tardaron en hacerse efectivas en una sene de leyes que, tomando 
por base la ocupaci6n y propieclad de la tierra, saltaron el marco de 
la regi6n austral -Biobio a Llanquihue- y se proyectaron sobre todas 
las regiones no deskrticas del pais. La ley 4.496 cre6 la Caja de Colo- 
nizaci6n agrllcola (19B) ,  entidad encargada de efectuar la reforma 
agraria principalmente en las regiones central y norte chico; la ley 
4.310 de Constituci6n de la Propiedad Austral (1928), modificacih 
del DL. 601, para regular 10s titulos en la zona de Biobio a Llanqui- 
hue; la ley 4.169, que cre6 el Tribunal Especial para la Radicacibn de 
Indigenas ( 1927), para dividir las comunidades indigenas e incorpo- 
rarlas a1 rCgimen ordinario de las propiedades rurales, con efectos 
desde la provincia de Biobio a1 sur, incluido Magallanes; la ley 4.855 
mbre Concesi6n de terrenos en el Aish (1930), para legalizar la OCU- 

paci6n de terrenos y radicar nuevos colonos y repatriados de Argen- 
tina, y la ley 4.547 de Colonizaci6n y Arrendamientos de Tierras Fis- 
cales en Magallanes (1929) para la radicaci6n de nuevos colonos 13. 

Todas estas leyes se originaron en mensajes del Ejecutivo, y de su anb- 
lisis puede apreciarse en ellas un criterio comGn, aunque manifesta- 
ron divergencias en ciertos aspectos. 

Se manifest6 una confianza prbcticamente ilimitada en la virtud 
del texto legal, mediante la cud s610 se lograria 10s efectos que el 
legislador, en este cas0 el gobierno, deseaba. Sobre todo, se atribuia 
un gran efecto a1 .hecho de constituir propietarios, ya que se pensaba 
que el poseer el domini0 de un predio iba a significar prosperidad 
para su dueiio y para la regi6n. Se atribuia la estagnaci6n y pobreza 
de la zona indigena, a1 hecho que estos no podian celebrar contratos 
de ninguna especie. Por esto, “. . .quedan de hecho incapacitados pa- 
ra concurrir en igualdad de condiciones con el resto de 10s ciudada- 
nos chilenos en las fecundas actividades del progreso y del t r a b a j ~ ” ~ ~ .  
Se pensaba tambiCn que las peqyeiias propiedades iban a significar 
una racionalizaci6n e intensificacidn de la producci6n agricola nacio- 

13 Ley 4.169 dB1 29-8-1927, B.L.D.G. 1927, 111, 3745 ss. Ley 4.310 del 11- 
2-1928, B.L.D.G. 1928, I, 451 ss. Ley 4.496 del 10-12-1928, B.L.D.G. 1928, 111, 
3221 ss. Ley 4.547 del 28-1-1929, I, 285 ss. Ley 4.855 del 20-6-1930, B.L.D.G. 
1930, 11, 1570 ss. 

14 PreBmbulo‘ del proyecto gnbernamental. Dip. Ord. 19126, p. 1950-2. 
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na115. Sintetizaba esta idea el Mensaje Presidencial de 1928, en el 
que, refirikndose a las leyes 4.169 y 4.310, les atribuia “gran influen- 
cia en la prosperidad de la mAs vasta zona agricola del pais”16. 

Se distinguian claramente tres tipos de predios: pequeiios, me- 
dianos y grandes. El primer0 es prhcticamente el protagonista de esta 
legislacih, 10s medianos son aceptados y 10s grandes restringidos y 
denigrados. 

La pequeiia propiedad: estaba fuertemente reglamentada para 
preservarla como tal, evitando que se constituyera en minifundio y, 
por el lado opuesto, que la agregacibn de varias parcelas significara 
la constitucicin de una gran propiedad, mantenichdola de este modo 
en un tamaiio que asegurara la subsistencia familiar. Ta-mbikn tendia 
a arraigar a la familia a1 predio, y &tar su desplazamiento de 61. 

Las comunidades indigenas se dividirian en tantas hijuelas como 
familia pertenecieran a ellas, no pudiendo 10s analfabetos disponer 
libremente de ellas durante un lapso de cinco afios, siendo inembar- 
gables por deudas contraidas con anterioridad a la promulgacibn de 
la ley 17. La ley 4.310, en el proyecto original, ofrecia 60 h6 por si 
mLs 20 por cada hijo vivo mayor de 12 y 10 hB por cada hijo mayor de 
cuatro y menor de 12. No se podrian vender ni otorgar promesas de 
venta antes de transcurridos 5 aiios del otorgamiento del T.D.l*. El 
proyecto que origin6 la ley 4.547 era sumamente explicit0 a1 respecto, 
pues tendia a que estos propietarios “. . . vinculen su esfuerzo y su 
vida a la tierra”, pudiendo adquirir el domini0 de ella despub de 
2.5 afios de ocupacibn efectiva sin poder efectuar entre tanto ningu- 
na transaccibn con su lote, precisamente para ligarlo a1 suelo; esta 
ley se referia a lotes de 2,000 hit In. Las parcelas que crearia la Caja 
de Colonizacibn Agricola serian de 20 hL a1 norte del Maule y 40 a1 
sur de ese rio. En terrenos de secano de 500 hB y a1 sur del Biobio de 
150 hh. Por cada grupo de tres hiios se podria adquixir una nueva 

-_----- 
15 Prehmbulo del proyecto gubernamental. Dip. Ord. 1928, p. 727-30. 
16 Mensaje Presidencial de 1928, Sen. Ord. 1928, 10-11. 
17 Proyecto gubemamental, Dip. Ext. 1926-7, 2871 ss. La ley promulgada 

ament6 a 10 10s aiios sin libre disponibilidad, per0 10s que supieran leer y 
escribir o tuvieran familiares que cumplieran con este requisito, podrian disponer 
libremente una vez otorgado el  T.D. o con autorizaci6n judicial respectivamente. 

18 Proyecto gubernamental, Dip. Ext. 1926-17, 2871 ss. La ley promulgada 
aumentb a 80 las h i  por si. 

19 Proyecto guberhamental. Dip. Ext. 1927-28, 788 ss. La ley promulgada 
redujo el plazo a 20 aiios. 
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parcela, y sobre estas no podria ejercitarse ningGn acto o contrato 
mientras no se hubiera pagado totalmente20. En Ais& se concederian 
500 h6 por si m6s 50 por cada hijo vivo. El redamento disponIa la 
obligacibn de residencia en el predio y la no disponibilidad del mis- 
mo sin autorizacibn mientras no se dispusiera del T.D. 21. 

Para estas pequeiias propiedades se diseiiaba un tipo de propie- 
tario que bien 2odria considerhrsele de clase media urbana o rural, 
pues de una u otra manera se le exigia un cierto capital, ya fuera 
para pagar una cuota a1 contado, o para poder iniciar la explotaci6n 
del predio cuando se lo concediera gratuitamente. A aquellos que 
comprobaran ocupaci6n y trabajo del predio que recibirian gratuita- 
mente desde una determinada cantidad de aiios, no se les exigiria la 
presentacibn de este capital. Fn el proyecto de la Propiedad Austral, 
a 10s que pretendieran las 60 h6 que les ofrecia, les exigia ocupaci6n 
efectiva desde antes del 10 de enero de 192122. En el proyecto de Ma- 
gallanes, antes de adquirir las tierras, el colono deberia rematar el 
arriendo de la parcela por 10 aiios y deberia tener en dinero o especies 
$ 4 por hb que pretendiera, except0 10s que comprobaran ocupacih 
anterior a 1921. Luego, la compra se efectuaria con 25% a1 contado 
y el resto en 15 anualidades 23. Las parcelas que crearia la Caja de 
Colonizaci6n se venderian a lo:; colonos en el precio de compra m k  
10s gastos de preparaci6n de la hijuela, paghdose con un 10% a1 con- 
tadoZ4. Refirikndose a esta ley, el Mensaje Presidencial de 1931 de- 
cia que habia incorporado a la agricultura ". . . el esfuerzo y el ca- 
pital de profesionales, industriales, ex empleados y de la gran masa 
de nrrendatarios y medieros de tierras"25. El proyecto de la ley de 
Ais& nada exigia a 10s ocupantes anteriores a 1924, per0 si la posesicin 
de un capital igual a1 20% del valor del predio que se les entregaria 
a 10s repatriados de Argentina y a 10s ocupantes posteriores a esa 

__ __ 
20 Proyecto gubernamental, Dip. (3rd. 1928, 727-30. La ley promulgada nio- 

dific6 en  esto a1 proyecto. 
21 Proyecto gubernamental, Sen. Ord. 1929, 551-2. La ley promulgada au- 

ment6 a BOO las h i  por si e impidi6 subdividirlas en lotes menores de 100 h i  v 
agruparlas en lotes mayores de 2.000 hi Regla1 

22 Dip. Ext. 1926-7, 2871.s~. Art. 27, 28 y 25 
23 Dip. Ext. 1927-8, 788 ss. Art. 7", go, 10, 1 

arrendamiento a 5 a&\ y el pago a1 contado lo fijc 
24 Dip. Ord. 1928, 727-30, art. Bo. 
25 Sen. Ord. 1931, 20-21. 

3539-58. 
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feclia. Podrian comprobar este capital en implementos, animales o 
dinero efectivo 26. 

Respecto de 10s propiebarios habia un aspect0 en continua con- 
tradicci6n: el papel de 10s extranjeros. Hasta principios de este siglo 
no s0 podia hablar de colonizaci6n sin hablar de extranjeros, europeos 
y norteamericanos principalmente. Para englobarlos se mencionaba a 
la raza sajona, entendiendo por esta expresi6n especialmente a ale- 
manes, escandinavos, ingleses y norteamericanos. Sin embargo, el D.L. 
601 excluy6 a 10s extranjeros; ya antes las concesiones ganaderas con 
obligacih de radicar extranjeros habian logrado modificar 10s contra- 
tos en sentido de reemplazarlos por colonos nacionales. La ley 4.310 
10s excluy6 nuevamente y ademls derog6 el art. 11 de la ley de 1874 
que se referia a las concesiones para traer colonos extranjeros. Pro- 
mulgada a principios de 1928, no termin6 el aiio sin antes promulgar- 
se una modificaci6n a propuestas del gobierno para “. . .hacer exten- 
sivo a 10s extranjeros el beneficio de la concesi6n gratuita de peque- 
iias hijuelas, acordado por 10s arts. 11, 12 y 13 de la ley 4.310 y limi- 
tad0 exclusivamente a 10s chilenos. La raz6n de conveniencia de esta 
reforma es manifiesta. Negar a 10s ocupantes de nacionalidad extran- 
jera la pequeiia hijuela de tierras necesaria para su sustento y la habi- 
taci6n de su familia, significa contrariar y destruir el alto prop6sito 
de progreso nacional que tuvo en vista el legislador a1 foment* y 
proteger el establecimiento de colonos extranjeros en las tierras fiscales 
del sur, prop6sito que el actual gobierno comparte y hace suy0’’2~. MUY 
poco antes habia sido promulgada la ley 4.496 en la que se establecia la 
posibilidad de que extranjeros pudieran adquirir parcelas a la Caja 
de Colonizaci6n, siempre que reunieran 10s requisitos que se les exi- 
gian a 10s chilenosZ8. Pero, a pesar de esto, pocos meses despues fue 
promulgada la ley 4.547 en la que se excluy6 a 10s extranjeros de la 
posibilidad de optar a 10s remates de arrendamientos de hasta 2.000 
hri con promesa de venta, a pesar que en el mensaje que origin6 la* 
ley, se les daba la posibilidad aunque no en igualdad con 10s chile- 
nos 29. Finalmente, la ley 4.855 las excluy6 completamente. 

-___ -_ 
2FSen. Ord. 1929, 551-52. La ley promulgada fij6 como fecha limite el 1-1- 

*‘Dip. Ord. 1928, 2400. 
28B.L.D.G. 1928, 1x1, 3221 ss., ak.  34. 
29En el proyecto art. 14; y en la ley art. 11. 

1927. 
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Otro aspect0 relative a 10s propietarios era la condici6n legal de 
la familia. Ya la ley 994 se habia preocupado de este problema a1 

i 
I 

establecer como requisito para ser colono nacional, el ser padre de 
familia. La ley 4.169 no hizo menci6n explicita a este problema, pa0 
estableci6 que de una comunidad se harian tantas hijuelas como jefes 
de familia, sucesiones o individuos figuraran en el titulo y, respecto 
de la libre disposici6n de estas hijudas, se decia que si el indio era 
analfabeto, podria disponer de ellas, previa autorizaci6n judicial, si su 
mujer legal o hijos legales sabian leer y escribir30. La ley 4.310 con- 
cedia el titulo gratuito a 10s padres de familia, madres viudas o sus 
descendientes 31. La ley 4.547 exigia expresamente para presentwse 
a las licitaciones ser casado o viudo con hijos 32. Per0 en el cas0 de la 

ria ". . .para acogerse a estas ventajas que se acredite la condici6n le- 
gal de la familia. La experiencia y las nuevas orientaciones conducen 
nl convencimiento de que el rigorism0 en estas materias sirve para 
consumar evidentes injusticias" 33. Llama la atenci6n esta argumen- 
t a c h  para la provincia de Ais& donde habia una raz6n poderosa 
para no considerar la legalidad de la constituci6n familiar: la ausen- 
cia total de oficinas del Registro Civil en todo aquel extenso ter& 
torio hasta 1928. 

Como estos proyectos, a excepci6n de la Caja de Colonizaci6n, ten- 
dian a resolver, en cada regi6n a su modo, la confusi6n que existia en 
torno a 10s titulos de propiedad, la politica a1 respecto era una especial 
preocupacibn por el ocupante efectivo de la tierra. Asi, si de la divi- 
si6n de las comunidades indigenas quedaban algunos descontentos con 
la particibn, podrian &os renunciar a la hijuela que les correspondia 
y acogerse a la calidad de colonos para ser radicados como tales 34. Era 
en virtud de esta politica que el proyecto de la Propiedad Austral otor- 
gaba 60 hh. a 10s ocupantes anteriores a 1921 sin titulo vjlido. Incluso, 
a 10s que la aplicaci6n de esta ley 10s afectara en sentido de tener 
que abandonar las tierras que cultivaban mhs de un afio, se les con- 
cedi6 la posibilidad de optar a hijuelas de hasta 100 h& en terrenos 
fiscales 33. Tambikn, frente a 10s problemas que la aplicaci6n de esta 

, ley 4.855, en el mensaje que la origin6 se declaraba que no se exigi- 

. 

, 

- _--- 
3OArts. Z0 y IO. 
31 Art. 13. 
32Art. 11. 
33Preimbulo del proyecto yihernamental. En la ley art. 5Q. 
34 Ley 4.169, art. 4'. 
35D.F.L. 263 del 20-5-1931, art. 19 B.L.D.G. 1931, 11, 2695 ss. 
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ley suscitit para determinar el “. . .dcrecho a dominio de 10s poseedo- 
res de las tierras con respccto a posibles derechos de terceros se esta- 
bleci6 una prescripcibn de corto tiempo, mediante la cual se extin- 
,pieran 10s derechos que piclieran hacerse valer por terceros.. .” en 
contra de 10s efectivos poseedores 36. El Mensaje Presidencial de 1930 
reafirn6 esta politica refirikndose a la ley 4.310: ‘‘. . .sin desconocer 10s 
derechos legalmente establecidos, reconoce el valor del trabajo de 10s 
que han hecho progresar con su esfuerzo honrado, esas ricas regio- 
nes” 37. La ley de R4agallanes especificaba que 10s anteriores ocupantes 
de 10s lotes a subastar podian solicitar que les fueran adjudicados en 
el minimo si acreditaban mejoras o cultivos en ellos por valor no infe- 
rior a1 10% del precio del lote, siempre que tuvieran cuatro aiios de 
ocupaci6n a la vigencia de la leyss. La ley de Ais&, explicitamente 
manifestaba estar orientada “a asegurar la situaci6n de 10s actuales 
ocupantes de aquellos suelos” 39. 

Respecto de la forma de acceder a1 titulo definitivo, no habia una 
linea clara, pues en la ley de Magallanes y en la de la Caja de Colo- 
nizaci6n se prescribia la venta de parcelas. En las otras leyes, en cam- 
bio, se trataba sicmpre de titulos gratuitos. 

La Mediana Propiedad: Se aceptaba su existencia, y como tal se 
daban normas para regularla, aunque agregando ciertas restricciones 
y conecthndola con la industria. Respecto de la Propiedad Austral, a 
10s que no se contentaren con las 60 hh gratuitas que el proyecto con- 
cedia, y seghn el modo de ocupar las tierras, 10s afectados podian pe- 
dir la venta de hasta 3.000 hii entendikndose que en esta cabida s610 
podria venderse la extensi6n ocupada por el solicitante, pagando un 
quinto a1 contado y el resto en,lO anualidades, consulthdose un me- 
canismo de rebaja del precio por aiios de ocupacih con anterioridad 
a 1921. Estos propietarios no podrian reunir en si mhs de 5.000 hh, 
pues el exceso sobre esta cifra volveria a dominio fisca140. En el pro- 
yecto sobre las tierras magallhnicas se especificaba que se arrendarian 
por remate lotes de hasta 10.000 hii, por 10 aiios prorrogables, siem- 
pre que cumplieran con las condiciones que se les impondrian. Podrian 

30D.F.L. 260 del 20-5-1931, art. 1’ B.L.D.G. 1931, 11, 2678 ss. 
37 Sen. Ord. 1930. 60-61. 
s6 Ley 4.547, art. 13. 
99 PrePmbulo del proyecto gubernamental. Sen. Ord. 1929, 551. 
4”Proyecto art. 31. La ley aprobada permitia vender hasta 2.000 h6 a 10s 

que no tuvieran titulp inscrito antes de 1921 y hasta 4.000 h i  si tenian titulo ins- 
crito antes de 1921 aunque este titulo no fuera d i d o .  
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presentarse a1 remate del arrendamiento quienes se obligaren a invertir 
en una industria un capital no inferior a1 valor del lote41. El proyecto 
que crenba la Caja de Colonizaci6n declaraba inexpropiables 10s pre- 
dios rGsticos menores de 200 hh a1 nortc del Maule y de 300 a1 sur 
de dicho rio, con excepcicin de las tierras declaradas de riego obliga- 
torio, regadas por obras que el Estado hubiera ejecutado o financiado, 
cuyos dueiios quedarian obligados a vender a1 Fisco hasta un tercio 
de dichos terrenos para colonias 42. El proyecto sobre Ais& daba la 
posibilidad de comprar en remate hasta 5.000 hQ de terrenos ganade- 
ros y hasta 10.000 hQ de terrenos boscosos43. 

La Gran Propiedad: Se trataba de impedir que se llegara 
a ella por la agregacicin de medianas y peque-iias propiedades. Se car- 
gaban a ella todos 10s males de la agricultura nacional, a pesar de re- 
conocerse implicita o explicitamente su aporte a la actividad agrope- 
cuaria nacional. Asi, en el proyecto para las tierras magallhnicas se 
decia de este tipo de propiedad que era la causa “. . .del estagnamiento 
y retroceso de ma gal lane^"^^; sin embargo, la ley distinguia un tip0 
de lotes para arrendamiento por remate por un plazo de 15 aiios re- 
novables, de hasta 50.000, para 10s territorios inexplorados o POCO CO- 

nocidos. Podrian optar a ellos quienes se obligaren a invertir en una 
industria un capital no inferior a1 valor del lote. El Presidente de la 
RepGblica veia en la accicin de la Caja de Colonizacih la extinci6n 
paulatina del ‘ I .  . . latifundio improductivo” 45. El proyecto sobre Aish  
concedia gratuitamente permiso de ocupaci6n hasta por 20.000 h i  y por 
20 afios, a quienes tuvieran 10s capitales y elementos necesarios para 
la explotacibn maderera en forma industrial, lo que fue rechazado por 
el Congreso. Otro aspecto de la gran propiedad lo constituian las gran- 
des concesiones de tierras, especialmente para la ganaderia. En el 
Mensaje Presidencial de 1927 se expresaba que se estaba efectuando 
‘‘. . .una prolija revisih de todas las concesiones de tierras fiscales, pues 
el gobierno est& empefiado en liquidar cuanto antes 10s compromisos 
pendientes con particulares” 46, Y efectivamente, como resultado de 

------- 
4 1  Ley 4.547 art. 29, s a  y 12. No hay difercncias entre el proyecto y la ley. 
42La ley 4.496 aument6 la cabida de 10s predios inexprspiables de 200 a 

43 Proyecto en Sen. Ord., 1929, 551-2. 
~ P r e h m b u l o  del proyecto gubernamental. La ley 4.547, art. 2”, 59 y 12. 
45 hlensaje .Presidential de 1931. Sen. Ord., 20-21. 
46Sen. Ord. 1927, 16-17. 

300 h!i a1 norte del Maule y de 300 a 500 a1 sur de este rio. 
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esta revisibn, las sociedades ganaderas que operaban tierras en .4iskn 
debieron devolver considerables extensiones a1 Fisco. 

La tendencia seiialada de propender a la pequeiia propiedad TU- 

ral, atribuyi-ndole grandcs virtudes y, complementariainente, de res- 
tringir la gran propiedad, achac6ndole a ella la incapacidad agrope- 
cuaria del pais, era una tendencia general de la opinibn, que se crista- 
lizaba en 10s planteamientos programhticos de 10s partidos politicos 
por aquellos aiios Facilitar el crkdito agrario a la pequeiia propiedad; 
reglamentar la propiedad territorial s e g h  su funci6n social y su uti- 
lidad para la producci6ii y desarrollo de la riqueza phblica, procuran- 
do la suprefi6n clc 10s latifundios; favorecer la divisi6n de la propie- 
dad; hacer propietario a1 ciudadano, facilitando la adquisicidn de la 
pcqueiia propiedad urbana o rural y reivindicar 10s terrenos fiscales, 
injustamente detentados por empresas colonizadoras; propender a la 
colonizaci6n con elementos nacionales, sin empresas o grandes conce- 
siones con este fin; arrendar lotes, para venderlos despuks subdividihn- 
dolos liasta donde lo permitan ]as condiciones de su  explotacih; sub- 
dividir la proEiedad y limitar el dominio privado sobre las tierras, eran 
opiniones que se encontraban en 10s programas de 10s partidos poli- 
ticos cn aquella kpoca. Respecto de 10s indigenas, no era menos gene- 
ralizado el deseo de incorporar sus tierras a1 rkgimen normal de pro- 
piedad rural 47. Resumia esta situaci6n de la opini6n en aquellos aiios, 
el NQ 14, del articulo 10 de la Constituci6n de 1925: “El Estado pro- 
penderh a la conveniente divisi6n de la propiedad y a la constitucih 
de la propiedad familiar”. 

Se vi0 la necesidad de crear organismos y procedimientos espe- 
ciales, para una mejor y mis expedita realizaci6n de la labor que im- 
plicaba esta legislacih.. Cada ley gener6 su propio organism0 o proce- 
dimiento, adapthndose asi a las distintas situaciones existentes de an- 
temano o que cre6 la ley respectiva. Tambih  la necesidad de un pron- 
to despacho de estos problemas en regiones distantes y apartadas, ge- 
nerd estas instituciones o procedimientos excepcionales. Se caracteriza- 
ron por 10s procedimientos expeditos y con plazos breves, para evitar el 
prolongamiento de 10s juicios a que darian lugar la aplicaci6n de las 
leyes respectivas. Revelaba tambih  la importancia que se le atribuia a 
estos problemas. 

-_- __  
47 Id. nota 9. Adcmhs, Partido Democrdlico, Progruma aprobado en 1914. San- 

tiago, 1925 y’ Unidn Republicana, Prograrna aprobudo en 1932. 
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I,a ley 4.169 cre6 el Tribunal Especial para la Radicacicin de In- 
digenas, ubicado en Temuco y formado por un Ministro de la Corte de 
Apelaciones de esa ciudad que lo presidiria, un indigena y un agri- 
mensor de la Direcci6n General de Tierras y Colonizacicin, todos nom- 
brados por el Presidente de la Rephblica. Actuaria de secretario de 
este Tribunal el secretario de la Comisicin Radicadora de Indigenas. 
Tendria facultades dc Brbitro arbitrador, seria inapelable y oiria en 
audiencias verbales 4R. La ley 4.310 no cre6 ninghn organismo especial, 
pues se subentendia que la soluci6n de este problema era “la labor” 
de la Direccicin General de Tierras y Colonizaci6n. Per0 si determin6 
procedimientos especialcs para 10s juicios a que diera lugar su aplica- 
ci6n: se sustanciarian con arreglo a 10s trBmites de 10s juicios ordi- 
narios de mayor cuantia, sin escritos de rkplica ni dhplica, ni alegatos 
de bien probado; serian sustanciados y fallados por el Juez de Letras 
de la cabecera de la provincia respectiva, y en segunda instancia por 
la Corte de Apelaciones respectiva. Contra la sentencia de primera ins- 
tancia no procederia otro recurso que el de la apelacibn, en el cual 
no habria lugar a1 trBmite de expresicin de agravios 49. Ahora bien, la 
extensicin territorial que abarcaba esta ley creb un complejo problema 
para el organismo correspondiente, que en representacibn del Presi- 
dente de la Rephblica debia revisar y conceder 10s titulos a 10s afecta- 
dos por la ley. Esto hizo necesario adaptar este servicio a esta enorme 
labor, surgiendo asi el Ministerio de la Propiedad Austral en 192g50. 
En esta fecha el problema abarcaba a 20.000.000 de hB. y cerca de 47.000 
titulos por revisar. Tambikn fue entregado a este ministerio el proble- 
ma indigena. MBs tarde, poco antes de transformarse en el Ministerio 
de Tierras, Bienes Nacionales y Colonizaci6q tom6 a su cargo el pro- 
blema de AisCn. La ley 4.547 cre6 la Comisi6n de Tierras, formada por 
el intendente del territorio de Magallanes, que la presidiria, el inge- 
niero jefe del Servicio Regional de Tierras, el jefe de Impuestos Inter- 
nos de Magallanes, dos altos funcionarios del Territorio y un vecino 

4’3Ley 4.169, art. lo. 
49 Ley 4.310, arts. 18, 19, 20 y 21. 
50Decreto Supremo 4.770 del 31-10-1929. El Ministerio se creb por decreto, 

en virtud de la autorizacibn que concedia la key 4.310 a1 Presidente de la Repii- 
blica para crear 10s organismos que se necesitaren para el cumplimiento de dicha 
ley. Este ministerio se cre6 por tres aiios, pero el 9-4-1931 considerando resuelto 
el problema de 10s titulos en relaci6n a1 fisco, se dispuso que sus servicios pasaran 
a1 ministerio qpe se denominaria de Tierras, Bienes Nacionales y Colonizacibn a 
partir del 1-1-1932. Donoso, op.  clt., 16. 
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con mQs de cinco aiios de residencia en Magallanes. Estos tres Gltimos 
nombrados por el Presidente de la RepGblica. Sus deberes y atribucio- 
nes serian informar a1 Presidente sobre lo relacionado con las tierras 
regidas por esta ley y solicitar la adopcibn de medidas de carhcter t6c- 
nico o administrativo que considerare necesarias para la colonizaci6n 
y arrendamiento de las tierras fiscales de Magallanes s e g h  esta ley. 
Representaria a1 Fisco en 10s contratos de arrendamiento y compra- 
venta de dichas tierras $ en las gestiones judiciales y juicios 51. La ley 
4.496 cre6 la Caja de Colonizacicin Agricola, dependiente del Ministerio 
de Fomento, encargada de formar, dirigir y administrar colonias des- 
tinadas a organizar e intensificar la producci6n, propender a la subdi- 
visi6n de la propiedad agricola y fomentar la colonizaci6n con cam- 
pesinos nacionales y extranjeros. Le corresponderia dividir y preparar 
10s terrenos que adquiriere o que se destinaren a fines de colonizaci6n 
agricola, laventa de ]as parcelas, la recaudacicin de las cuotas que de- 
bedan pagar 10s colonos, la concesibn de prkstamos a &os o a las 
cooperativas formadas por ellos y la administracicin general de las co- 
lonias y de 10s fondos destinados a este objeto 53. La ley 4.855 facult6 
a1 intendente de Aiskn para que otorgara 10s permisos de ocupaci6n y 
titulos provisorios rurales y urbanos a escepci6n de 10s titulos provi- 
sorios a funcionarios que se acogieran a1 articulo 3. Efectuaria tambida 
la radicaci6n de 10s actuales ocupantes de tierras en esa provincia y la 
concesi6n a titulo de dominio, de tierras a 10s repatriados de Argen- 
tina 53. 

Sin duda alguna, el Congreso apoy6 las iniciativas del Ejecutivo, no 
sin dejar su huella en las leyes. Intervino en ellas de distintas maneras. 
Aparecia dando las normas que realizarian una idea, un deseo, una 
politica determinada, pero en que lo bQsico era construir la norma. 
Frente a esta actitud, el Ejecutivo estaba realizando esa idea, ese de- 
seo, esa politica, en el proyecto que presentaba al Congreso. Para el 
Ejecutivo el proyecto era un reflejo de la labor que iba a realizar. Lo 
bLsico para el gobierno era expropiar a1 latifundio y constituir peque- 
iias propiedades, por medio de la Caia de Colonizaci6n. El Congreso, 
en cambio, creb primer0 la Caja, para que ksta, a su vez, expropiare el 
latifundio y organizare pequeiios predios 5 4 .  Morigeraba el impetu un 

51 Ley 4.547, arts. 22, 23 y 24. 
32 Ley 4.496, arts. lo y 2 O .  
59 Ley 4.855, arts. 3", 49, 7" y 8'. 
5 %  En e l  proyecto del gobierno: Ait. 1'. Se declaraba de utihdad piiblica el 

estahlecimiento de coloniaq agricolas dmtinaclas a subdividir la propiedad. Art. 24. 
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tanto demag6gico y egocentrista del gobierno, como el cas0 de la dis- 
posici6n que proyectaba derogar todas las leyes de colonizaci6n, arren- 
damiento LI ocupaci6n de tierras fiscales de Magallanes, a h  en 10 que 
no fueran contrarias al proyecto que origin6 la ley 4.547, y que el Con- 
greso suprimi6 5G. 

Otro aspecto de la intervencih del Congreso, sin modificar la in- 
tensibn que animaba a1 gobierno, era otorgando mayores facilidades a 
10s que se acogian a estas leyes. La concesi6n gratuita que otorgaba el 
proyecto de la Propiedad Austral era de 60 hi ;  el Congreso la aument6 a 
80 hh, Este mismo proyecto fijaba en 3.000 hri el miximo a vender a 10s 
que ocupaban tierras sin titulo vhlido desde antes de 1921; se aument6 
a 4.000 h i .  Tambi6n en la discusi6n de este proyecto se aclararon y 
sistematizaron las situaciones que el Ejecutivo reconoceria como titu- 
10s vrilidos. Rebaj6 de 10 a 5 aiios el periodo de arrendamiento con 
promesa de venta para 10s preclios de hasta 2.000 h i .  que fija el pro- 

. yecto sobre Magallanes, y rebaj6 del 25 al 10% la parte al contado que 
deberian pagar 10s arrendatarios de estos predios para adquirirlos. Re- 
baj6 tambikn del 10 al 5% la parte al ccntado que fijaba el proyecto 
sobre la Caja de Colonizacicin. En el proyecto de Ais& aument6 de 
500 a 600 hri. las concesiones gratuitas y agreg6 una disposici6n para 
que chilenos, habitantes de otras secciones del territorio nacional, pu- 
dieran acogerse a 10s beneficios de esta ley, concebida en el proyecto 
sblo para 1:)s que estaban radicados en Ais& 0 se repatriasen desde 
Argentina y rebaj6 el plazo para obtener el titulo definitivo. Respecto 
de la ley 4.169, el Congreso aument6 las trabas a1 elevar de 5 a 10 aiios 
la no disposici6n libre de las hijuelas asignadas a indios analfabetos. 
Ante este problema, la postura del gobierno t ambib  habia sido opues- 
ta a la manifestada en las otras leyes: plante6 convertir las propieda- 
des indigenas en propiedades rurales normales del modo mis violento 
posible. 

3) La crisis econ6mica de 1931 

A1 hacerse presente en el pais la crisis que afectaba a la econo- 
mia mundial desde 1929, el gobierno opt6 por organizar un vasto plan 
de colonizaci6n agricola, que permitiera a 10s desocupados ganarse la 

Creaba la Caja, que estaria encargada de todo lo que i c  disponia en 10s arts. 1" a 
23. El teu'o aprohado creci 1.1 c'tja en el art. I", encaigada de reali7ar tach !o que 
ye cletallnha m8s. adel<inte. 

5 5  En el proyccto art. 32. 
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vida, en vez de recurrir nuevamente a1 sistema de albergues, a1 que se 
habia ecliado mano durante la crisis de 10s aiios 1920-22 y que habia 
afectado especialmente a la actividad salitrera. Como la legislacibn ya 
estudiada estaba enfocada hacia un tipo de clase media rural o urbana, 
el gobierno, en virtud de las facultades conferidas por el Congreso, 
dict6 10s D.F.L. 68 y 256, de 24 de marzo y 20 de mayo de 1931, res- 
pectivamente, para enfrentar la emergencia y aprovechar de paso la 
ocasi6n de formar niievos pequeiios propietarios. 

En general se manifestaban aqui las mismas caracteristicas de la 
legislaci6n analizada, en sentido de arraigar a las familias a la tierra, 
ya fuera impidiendo SLI traspaso antes de un largo periodo de tiempo, 
o exigikndoles el cumplimiento dc compromisos de indole econbmica 
que 10s obligaran a permanecer cn ellas, y a que se trabajaren en 
fainilia. Diferian en que no se les exigia capital alguno, compenshn- 
dolo el fisco. Estos D.F.L. no eran disposiciones que se complementa- 
ran uno con otro, pues diferian entre si en distintos aspectos, a pesar 
de ser ambos respuesta a1 mismo problema. En el D.F.L. 68 se en- 
cargaba a1 gobierno de dotar a las parcelas de casas, caminos e im- 
plemento.; de trabaio. Sc especificaba que el costo de la parcela mAs 
10s gastos de preparaci6n serian pagados por el colono en 20 anua- 
lidades que se contarian luego de la cosecha del cuarto aiio, perma- 
neciendo hipotecada la parcela todo este tiempo. El tamaiio de &stas 
dependeria de la calidad del suelo y del niimero de personas que 
pudiera alimentar. El Ministerio de la Propiedad Austral y la Direc- 
c i h  General de 00. PP. conjuntamente, se encargarian de la colo- 
caci6n de 10s desocupados, y la Caia de Colonizacibn s0 haria cargo 
cle la fiscalizacicin del cumplimiento de las obligaciones contraidas 
por 10s colonos. Tenia por meta radicar a 3.000 familias en un aiio56. 

El D.F.L. 256 daria titulos definitivos a quienes en el plazo de 
tres afios hubieren contruido una casa y cercado el predio. Este y sus 
mejoras sc pagarian en 20 afios contados desde el vencimiento del 
tercer aiio agricola. Scrian de un tamaiio cuyo valor no subiera de 
15000 pesos. No se refcria a ningiin organism0 especifico como en- 
cargado de realizar esta tarea, p e s  solamente se mencionaba a1 Fisco. 
Permitia la radicaci6n de extranjeros, aunque a mhs de 10 km de las 
fronteras. Facilitaba el pasaje a 10s indigentes que se acogieron a 
esie D.F.L., agregando adem& disposiciones para organizar y regular 

s6D.F.L. 68, B.L.D.G. 1931, I, 995-8. 
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la vida de las colonias que se fundaren en localidades lejanas a1 asien- 
to de las autoridades normales 57. 

El hecho que se propusiera un plan de colonizacibn, como un 
medio de aliviar el desempleo producido por la crisis era muy signi- 
ficativo. Mostraba, una vez-mhs, la importancia que en aquella kpoca 
se daba a1 pequefio propietario rural, como base sblida y estable de 
la organizaci6n social, politica y econ6mica de la nacibn. 

2. LA LEY 4.855 SOBRE CONCESI~N DE TERRENOS EN AIS~N 

Dentro del marco ya analizado se promulg6 la ley 4.855 el 20 de 
junio de 1930. Si bien coincidia con las caracteristicas generales de la 
legislaci6n aludida, sc hace necesario analizarla mhs en detalle para 
un mejor conocimiento de sus disposiciones. 

a )  El proyecto 

Las metas que se fij6 el gobierno a1 proponer esta ley a1 Con- 
greso fueron bhsicamente cuatro: asegurar la situaci6n de 10s ocu- 
pantes de aquellos suelos en aquel momento (1929); facilitar la repa- 
triaci6n de chilenos dedicados a la agricultura en Argentina; estable- 
cer normas que regularian ]as nuevas concesiones que fuera de inte- 
rks general otorgar y, por hltimo, iniciar una colonizaci6n razonada, 
de acuerdo con las condiciones peculiares de la regi6n 58. 

El pr.oyecto presentado por el gobierno constaba de 9 articulos. 
Los tres primeros se referian a pequeiias propiedades -para 10s ocu- 
pantes anteriores a 1924, para 10s que se repatriaren desde Argentina 
y para 10s ocupantes posteriores a 1924 o funcionarios pliblicos con 
m8s de un afio de labores en ese territorio. El cuarto y quinto se refe- 
rian a medianas y grandes propiedades respectivamente. El sexto a 
la labor del Intendente de Ais6n en cuanto a su funci6n radicadora 
de colonos. El skptimo a las concesiones urbanas. El octavo excluia 
de esta ley a 10s terrenos ubicados a menos de 5 km de la frontera. 
El noveno se referia a la vigencia desde su publicaci6n en el Diario 
Oficia15@. Es decir, el proyecto se orientaba exclusivamente a la ocu- 
paci6n y formas de propiedad territorial, ya fueran rurales -peque- 

57 D.F.L. 256, B.L.D.G 1931, 11, 2663. 
58 Prekmbulo del proyecto. Sen. Ord. 1929, 551. 
59 Proyecto. Sen. Ord. 1929, 551-2. 
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fia, mediana o grande- o urbanas. Se estipulaba una pequefia pro- 
piedad de 500 h6 miis 50 por cada liijo vivo, que seria concedida 
gratuitamente, previo ciertos requisitos. A 10s ocupantes anteriores a 
1924 se les concederia gratuitamente y sin mhs trhmites. A 10s repa- 
triados desde Argentina, siempre que comprobaren competencia en 
trabajos agricolas o ganaderos y dispusieren de implementos de tra- 
bajo y animales por valor no inferior a1 20% del terreno que Pje les 
asignaria, tambidn se les concederia gratuitamente y sin mAs trhmites. 
A 10s chilenos ocupantes posteriores a1 10 de eiiero de 1924, per0 con 
m6s de un alio de ocupacibn, previo acreditar disponer de un 20% del 
valor del predio en ‘enscres, animales o dinero efectivo, se les con- 
cederia gratuitamente titulo provisorio y luego de cinco aiios el de- 
finitivo, igualmente gratuito. A Sos funcionarios priblicos que se hu- 
hiesen desempeiiado por mAs de un afio en Aiskn, se les concederia 
hasta 1.000 116, con 10s mismos requisitos y formalidades contempla- 
das para 10s ocupantes posteriores a1 19 de enero de 1924. A 10s prime- 
ros el titulo provisorio se 10s daria el Intendente y a 10s segundos d 
Presidente dc la Rephblica. Los T.D. 10s daria el Presidente de la 
Rephblica. Se excluy6 de estas concesiones a 10s extranjeros, y en for- 
ma muy imprecisa se permitia a las familias legalmente mal consti- 
tuidas, haccr valer 10s derechos que les pudieren corresponder, a pe- 
sar del deseo expreso del gobierno de legislar en este sentido. Se pres- 
taba para confusi6n esta disposici6n porque, estando incorporada a 
un articulo determinado, quedaba rcfirikndose, en sentido estricto, 
s610 a 10s ocupantes o sus familiares instalados con posterioridad a1 10 
de enero de 1924 y que tuvieran m6s de un aiio de ocupaci6n efectiva. 

La mediana propiedad alcanzaba hasta cinco o diez mil hect6- 
reas, que se podrian adquirir por remate, seglin la posibilidad de ocu- 
paci6d ganadera inmediata o con trabajos de desmonte previos. Los 
predios que asi se remataren deberian pagarse con 20% a1 contado 
y el resto en 10 anualidades con 6% de inter& anual. Si no se iniciaba 
la explotacibn de estos predios a1 cabo de un aiio, o se dejaban de pa- 
gar tres anualidades, quedaria resuelto el contrato y se remataria 
nuevamente. 

La gran propiedad se manifestaba en forma de concesi6n gratui- 
ta por 20 aiios de hasta 20.000 h6 de suelos no aptos para la agricul- 
tura y en zonas que se determinarian, a empresas o particulares que 
comprobaren tener capitales y elementos necesarios para aprovechar 
industrialmente las maderas. 

Respecto de Sos sitios urbanos, el Intendente les daria a 10s ocu- 
pantks de ellos 10s T.P. respectivos y el Presidente de la Rep6blica 



10s definitivos. Para optar a1 T.D., tanto urbano como rural, se debe- 
rian cumplir ciertos requisitos que exigiria el reglamento. 

Se excluy6 de las disposiciones de-este proyecto una faja de 5 km 
dc ancho contigua a1 lirnite con Argentina, por razones relacionadas 
con el scrvicio de aduanas y vigilancia de fronteras. 

A1 Intendente de Ai&, por medio del organism0 tkcnico respec- 
tivo, le competeria radicar a 10s actuales ocupantes y conceder tierras 
a 10s repatriados y particulares que se interesaren por trabajar en di- 
cha provincia de acuerdo a esta ley. 

b )  Lu  iramitncio'ra n el Congrcso 

El proyedo fue enviado a1 Senado, corres2ondikndole a la Co- 
misibn de Agricultura de este cuerpo pronunciarse en primer lugar. 
Fueron cuatro fundanientalmente, las observaciones que le merecib 
el proyecto. Consider6 que la fecha 10 de enero de 1924 escogida para 
reconocer el derecho a T.D. sin mayor trbmite era excesiva y desvir- 
tuaba el fundamento de la ley, por lo dificil quc seria constatar la 
ocupaci6n efectiva del suelo en un plazo mayor de dos aiios, por lo 
que propuso que se modificara a1 10 de enero de 1927. Propuso que 
se redujcra de cinco a dos aiios el plazo para conceder el T.D. a 10s 
que obtuvieren el T.P., pues asi tendrian mayor aliciente para efectuar 
las mejoras y obras nccesarias. Para evitar la formacibn de grandes 
propiedades propuso agregar una disposici6n que impidiera unir 10s 
predios en superficies mayores de 2.000 hL. Asimisma, para que se 
impidiera subdividir en lotes menores de 100 hbRo. En la sala del 
Senado se present6 una indicaci6n para aumentar de 500 a 800 hL 
la superficie de las parcelas, indicacih que por falta de aceptacibn 
fue reducida a 600 hb. Puesto en votacibn fue aprobado con todas 
las modificaciones propuestas y sin discusi6n, salvo lo referente a la 
constitucibn legal de la familia y a1 permiso de ocupaci6n por 20 aiios 
de tierras no aptas para la agricultura fil. 

~ 

GO Sen. Ext. 1919-30, 197. 
61 ikspacto de In primera se dijo que hahia que favorecer a 10s individuos de 

crfucrzo y vida ordenada; que una disposicihn de esa naturaleza no fomentaba la 
constitucihn !egal de la familia en circunstancias que ya habia Registro Civil en 
esa provincia; quc se fijara nn plazo para que 10s individuos legalizaran sus fami- 
l'as; qne fiicra rcqiiisito para r1 T.D. l a  constitucihn legal dc la familia; que cn 
A i s h  cra (lificil rwo!ltrar Rcgistro Civil; que n o  habia que negarles tierra a !os 
q n p  In o c u p a b a ~  teniendo nial constituidas sus familias. Finalmente se aprob6 con- 
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La Comisibn de Agricultura y Colonizacibn de la CBmara intro- 
dujo nuevas modificaciones. Suprimici In frasc “padre de familia, 
madre viuda, o sus clescendientea” de 10s arts. 1 y 3, que se referia a 
10s futuros beneficiados, porque cnnsiderb que casi con seguridad la 
mayoria de 10s ocupantes serian solteros, que se Iiabian aventurado 
en esns regiones que no facilitaban la vida familiar bien constituida. 
Otra modificaci6n facultaba a1 Intendente de Aish  para conceder 
permisos de ocupacibn, hasta por 600 hri y por un aiio, a 10s chilenos 
de o!ras partes del pais que quisieran ir a radicarse all$, vencido el 
cud ,  podrian acogerse a1 art. 30 (llegados despt1i.s del 10 de enero de 
1927 y radicados mris de un afio). Se establecib que 10s repatriados 
quedarian exentos de derechos de aduana por 50 vacas, 200 ovejas, 
12 caballos, mAs animalcs dr trabajo y reproductores (nuevo art. 60). 
Finalmente transform6 cn art. 50 la disposicicin sobre la no necesidad 
dc la constitucibn legal de la familia, para hacerla extensiva a todos 
10s afectados por el proyecto. Quedaba asi &e con 12 articulos62. 
En la sala, a1 art. 19 se le agregb a ‘“gratuitamente” ‘*o a titulo de 
dominio” para caractcrizar la concesibn fiscal. AI art. 30 se le hizo la 
misma modificacibn, aclarando, ademris, respecto de 10s funcionarios 
pi‘iblicos que podrian beneficiarse con esta ley, que serian 10s que 
hubieren desempeiiado empleos, cargos, funciones o comisiones pdbli- 
cas, retribuidas o no, en la provincia, por un aiio. Los arts. 20, 40 y 50 
quedaron iguales. En el art. 69 se aumentb la cuota liberada a 100 
vacas, 300 ovejas y 20 caballos, agregando que tendrian derecho a 
igual liberalidad 10s repatriados que por razones geogrAficas les fue- 
re costoso regresar a1 pais por Ais&. Qued6 igual el art. 79;  el 80, 
permiso de ocupacibn por 20 aiios de terrenos no aptos para la agri- 
cultura, qued6 suprimido, porque segiln opinibn de 10s parlamentarios, 
repetia la esperiencia desastrosa de las concesiones a empresas colo- 

I 

forme a1 proyecto gubeinativo. Reypecto de Io segundo, se d i ~ o  que de5prestigia- 
ba 10s terrenos agricolas a1 reconowr que habian terrenos no aptos para ello; quo 
10s bosques daban bellem a1 paJa,tje, que se clebian guaidar coino ieiervas to1cs- 
tales, que esos teirenos podrian llegar a tener g rm valor y entietmto se dcjaha 
amarrado a1 Presidente por 20 aiios, qiie sin tener antecedente algmio eia dificil 
proponer una concesi6n de esa naturaleza, pues no se podiia apreciar sn alcance, 
que se limitara a 10.000 h6 para evitar que si 10s beneficiados dejaban las tierras 
botadas, no quedaran extevsiones tan grandes 5in cultivar, que e\to pe,inmt r i i  
atraer capitales que deiarian teirenoy linipios para la agricultnra y la ganaderia. 
Se aprob6 t ambih  conforme a1 proyecto original. Sen. Ext. 1929-30, 494-503, 530- 

02 Dip. E\t. 19213-30, 2690-2701. 
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nizadoras, para incorporar nuevos terrenos a la agricultura, y que 
habian terminado en fracasos, abusos. y tierras abandonadas. Los de- 
mis arts. quedaron iguales 6 3 .  

A estas alturas de la discusi6n, las modificaciones de algunas dispo- 
siciones y la inclusi6n y supresi6n de otras, habian alterado el proyec- 
to para fomentar mBs la pequeiia propiedad, per0 no lo habian modi- 
ficado sustancialmente. Aqui el gobierno intervino nuevamente, a tra- 
VCS del Ministro de Fomento, pidiendo la supresi6n del art. 69 -inter- 
nacibn liberada de animales por parte de 10s repatriados- por limitar 
la finalidad de la ley 4.84564; la reposici6n del art. 89 -concesiones 
por 20 aiios de terrenos no aptos para la agricultura-, pues 10s siete 
octavos de la provincia eran bosques; la modificaci6n del art. 11 en 
sentido de permitir que la franja de 5 km contigua a la frontera la pu- 
dieran ocupar chilenos y sociedades que tuvieran a1 menos un 80% de 
capital chileno y gerente y presidente chilenos, con autorizacih del 
Presidente de la Rephblica y, por hltimo, agregar una nueva disposi- 
ci6n que obligara a 10s particulares que obtuvieren titulos por esta 
ley, a ceder gratuitamente a1 fisco 10s terrenos necesarios para cami- 
nos, FF. CC., tel6grafos y resguardos de aduanas6j. 

Ante esto, el Senado suprimi6 el art. 69 sobre internacibn de 
cierto nhmero de animales, dejando el resto del proyecto conforme 
lo habia despachado la CBmara, no sin suscitarse nuevamente pol& 
mica en torno a la constitucibn legal de la familia66. La CBmara, a su 
vez, no insisti6 en sus modificaciones, quedando por lo tanto listo pa- 
ra su promulgacibn 67. 

c )  El reghmento . 

El Reglamento de esta ley fue promulgado el 27 de diciembre 
de 1930 mediante el decreto 4.9536s y en 61 se especificaba que para 
todas las concesiones gratuitas seria necesario obtener primeramente - 

_. - - - 
63 Dip. Ext. 1929-30, 2908-2925. 
04 Ley 4.845, B.L.D.G. 1930, I, 500-1. Autorizaba un gasto de 180.000 pesos 

para continuar inscribiendo colonos chilenos lesidentes en la patagonia argentina, 
que deseaien ser repatriados. Por esta ley se eximia de derechos de internaci6n 
d s u ~  enseres y animales y ademis 542 liberabnn de pago 10s visados. 

63 Sen. Ord. 1930, 128. 
fifi Sen. Ord. 1930, 134-40. 
G7 Dip. Ord. 1930, 198. 
(58 B.L.D.G.. 1930, 111, 3539-3558. 
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un t i tdo provisorio, a pesar que del texto de la ley no aparecia dis- 
puesto para 10s ocupantes anteriores a1 10 de enero de 1927 ni para 10s 
repatriados de Argentina. Se les esigia, en todo caso, a todos 10s que 
optaran a un T.D. rural, residir en su predio y haber construir en 61 
casa, galpbn y cercos que no fueran de volteada. Para esto tendrian 
dos aiios de plazo luego de concedido cl T.P. Se aclaraba que por 
terrcnos ganaderos, art. 60, se entenderian aquellos que se encontra- 
ren descampados o que, estando poblados de Arboles, admitian ocupa- 
cicin inmediata por animales de pastoreo. Los predios rGsticos con 
frente a lagos, rios o caminos, no podrian tener de frente mis  de tin 
tercio del fondo del predio, salvo que la configuracibn del terreno lo 
impidiera. Respecto de 10s sitios urbanos, 10s solicitantes serian radi- 
cados mediante un P.O. dado por el Intendente y en el plazo de tres 
mcscs deberian tener cercado, con cerco de 1,SO m de alto y construi- 
das las veredas a1 frente y a1 costado del sitio, de ripio y arena, con 
soleras. Reunidos estos requisitos, mis el pago de $ 40 de impuesto 
y la presentacibn de un plano de la casa a construir, podrian solicitarse 
el T.D. La casa deberia ser de doble agua, estar a 0,40 m sobre el 
suelo y estar construida dentro de seis meses de concedida la ocupa- 
cibn. LOS sitios no se podrian enajenar sin autorizaci6n antes de con- 
cedido el T.D. Nadie podria tener mAs de un sitio, except0 circuns- 
tancias calificadas. Finalmente, se disponia respecto de las pobla- 
ciones, que en 10s alrededores se demarcarian quintas de hasta 5 hh 
que serian vendidas en remate. 

A travCs del estudio de la tramitacibn de este proyecto, se puede 
apreciar que el gobierno tenia nociones claras respecto de algunos 
problemas a solucionar en el Territorio de AisCn, y que consistian prin- 
cipalmente en la presencia de un regular nhmero de habitantes, que 
ocupaban terrenos sin otro titulo que el que les daba el trabajo que 
habian efectuado en ellos; la presencia de chilenos que trabajaban en el 
territorio argentino colindante y que refluian sobre esta parte del pais, 
y la necesidad de regular la incipiente vida urbana para que ksta pu- 
diera desarrollarse normalmente. La soluci6n a estos problemas quedaba 
claramente definida en las disposiciones de esta ley (arts. lo, 20 y 80). 

AdemAs de esto, el gobierno propiciaba una colonizacibn en base 
a la gran cantidad de terrenos fiscales de que disponia en ese territo- 
rio. 'Se proponia, s'eg6n propia declaracih, "iniciar una colonizaci6n 
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plcaaa, puesto que en io aemas, ei proyecro se reaucia SI  

eqtablecer un mecanismo para acceder a la propiedad o u> 
la tierra por parte de 10s entonces ocupantes, traslucihdc 
modo, con muclia claridad, la idea de que creando pror 
produciria automhticamente prosperidad individual y co 
arreglo a ]as condiciones peculiares de la regi6n se manif 
en la superficie que se asignaba a 10s diferentes tipos de PI 
la Chmara de Diputados la que introdujo una de las prini 
posiciones para atraer nuevos pobladores a esta regi6n. 

Por’otra parte, salvo la disposici6n ya citada y la ordi 
troducida por el Congreso, no hubo por parte de esa corpl 
aporte efectivo a1 problema de la colonizaci6n. La discusi61 
principalmente en el problema de la constituci6n legal de 
-problems que correspondia a1 ordenamiento juridic0 ger 
naci6n- y en el problema de las glandes concesiones, tom 
soluci6n el suprimirlas. El Congreso manifest6 un escaso c 
to especifico en Ais&. Las modificaciones introducidas cor 
a la actitud general del Congreso frente a la politica de cc 
mhs que a una soluci6n tCcnica del problema especifico qt 
barO. Ademh, a1 haber incluido una disposici6n sobre 
libre de animales por parte de 10s repatriados, olvidaba 1 

reciente promulgaci6n (4.485). El gobierno, incluso, incu 
grave error, que tratb de solucionar cuando ya era tarde, a 
la no aplicabilidad de la ley en la faja de 5 km, contigua a 
dejando a 10s habitantes del pueblo de Balmaceda y de la 
Chile Chico, sin la posibilidad d e  acceder a 10s T.D. 71, 

. 

arne. AI no ten1 
ivo de anmen.ta 
la, se supnso “. . 
iduos snlterns” 

- - _ _  - - 
G~Preimbulo del proyecto Sen. Ord. 1929, 551. 
70 Sirven de ejemplo las modificaciones que aumentaron la cahic 

600 h i  de lay concesiones giatuitas a titulo de  dominio, y la que supr 
“padre de familia, madre viuda o sus descendientes”. Para proponer 1 
esqrimi6 el argument0 de que tratindoqe de terrenos ganaderos, seria 
tivo? de 800 h6 clue de 500, lo que redundaria en una mayor producc 
de c ?r mayor aceptaci6n h e  reducida a 80.0 hi ,  logr! 
objet r !a cabidn rn8Gma (Sen. Ext. 1929-30, 494 ss )  
gund . Es casi seguro que la mayoria de 10s actuales o 
indiv - . ._ (Dip. Ext. 1929-30, 2699). 

71Era tarde para corregir 10s errore5 y omisiones que hizo ver el 
Famento por cuanto estando el proyecto en SI] tercer trLmite const 
era posible tratarlos, salvo lo referente a la inbsrnaci6n de animales 
sido inc!uida pbr la Cimara de Diputados en el segundo trlmite. 
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De este modo, el desarrollo e incorporaci6n a la vida nacional 
del Territorio de Aiskn quedaba centrad0 en torno a1 atractivo que 
cl dominio de una propicdad pudiera ejercer sobre 10s chilenos, y 10s 
beneficios que pudieran &os buenamente obtener del usufruct0 de 
estos predios. 

3, PRESENCIA DEL ESTADO ES AIS& 

Para comprender este problema hay que tener presente dos as- 
pectos blisicos. Por un lado, el espacio geogrlifico que ocupa la regi6n 
de Ais& siempre ha sido reconocido como parte del territorio chile- 
no y, por el otro, el poblamiento de esta regi6n data de fecha muy 

politica del pais fue confusa hasta la creacibn misma del Territorio 
de este nombre. 

, reciente. A causa de esto iiltimo, su ubicacibn dentro de la divisi6n 

a )  Ubicacio'n de Aisbn en In ditiisidn politica del pais 

En las primeras divisiones politicas del pais, en 1826 y 1828, nada 
se mencion6 a1 respecto. AI crearse el territorio de Magallanes nada 
se precis6 sobre sus deslindes con otras provincias del pais. AI crearse 
la provincia de Llanquihue en 1861, se especific6 que limitaba a1 sur 
con el territorio de Magnllanes, sin fijar una linea demarcatoria. En 
todo caso, quedaba claro que la provincia de Chilok no abarcaba te- 
rritorios continentales. La ley que cre6 esta provincia (del 20 de oc- 
tubre de 1861) autorizaba a1 Presidente de la RepGblica para que 
en el plazo de dos aiios, fijara 10s limites de 10s departamentos de la 
nueva provincia de Llanquihue. Asi, el 3 de octubre de 1863 se dictb 
el decreto que 10s demarc6, asigdndole por limite sur a1 departamento 
de Carelmapu, el canal de Chacao, el golfo de Ancud y la ensenada y 
rio de Comau. Refirikndose a la cuarta subdellegacibn de este departa- 
mento, Vorodahue, decia que limitaba por el norte en el rio Puelo y por 
el sur en el rio Comau, desde la cordillera hasta el mar. Siendo Carel- 
mapu el departamento m6s austral de la provincia de Llanquihue, y 
limitando ksta por el sur con el Territorio de Magallanes, se deducia 
que el limite norte de este Territorio era la ensenada y rio de Comau. 
~nteriormente, la ley del 30 de agosto de 1848 habia fijado el limite 
de las gobernaciones maritimas del pais, haciendo deslindar, en este 
caw, las de Chilo6 y de Magallanes, en el paralelo de la extremidad 
meridional de la peninsula de Tres Montes ( paralelo 47 sur),  
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De este modo, el Territorio de Magallanes incluia lo que en el 
futuro seria el Territorio de Ais&n. La jurisdiccibn de la Gobernaci6n 
Maritima de Magallanes, en cambio, alcanzaba tan s6lo hasta el para- 
lelo 47 sur, desde don& comenzaba la jurisdiccibn de la Gobernaci6n 
Maritima de Chilok. AI parecer esto habria sido la base de la confu- 
sib,, establecikndose errbneamente que el Territorio de Magallanes 
limitaba por el norte en el paralelo 47 con la provincia de Llanquihue. 
En el censo de 1865, Llanquihue figuraba abarcando hasta el paralelo 
47, en tanto que en el de 1875 figuraba tan sblo hasta el rio Comau72. 
En adelante quedb a firme la idea que claba como perteneciente a 
Llanquihue el territorio comprendido entre el rio Comau y el parale- 
lo 47. Asi aparecia en las geografias de fines del siglo pasado y prin- 
cipios del actual73. El censo de 1907 tambikn incluy6 a este territo- 
rio en In provincia de Llanquihue'+. En 1889, el gobierno, con el pro- 
pbsito de fomentar una corriente de poblacibn hacia esa zona, cre6 el 
pueblo de Palena por decreto expedido el 4 de enero de ese aiio. Este 
pueblo estaria ubicado en la isla de Los Leones en la desembocadura 
del rio Palena. Se pensaba que este punto serviria de base para la 
cxplotacih de 10s valles interiores 75. Poco despuks, el ejecutivo pro- 
pus0 al Congreso una ley para wear dos departamentos que abarca- 

. rian la totalidad de la zona de 10s canales. Uno tendria por capital a 
Palena, recikn fundado y abarcaria desde el estero de Comau y rio de 
Bododaliue hasta el paralelo 47. El otro departamento seria el de 
Magallanes, que abarcaria el resto del territorio nacional; tendria por 
capital a Punta Arenas. Ambos departamentos dependerian de la pro- 
vincia de Llanquihue. Ademhs, el gobierno tenia la intenci6n de fun- 
dar otra poblaci6n en la peninsula Muiioz Gamero, y unir toda esta 
zona mediante una linea de vapores. Todo esto no pas6 mhs allh del 
mensaje propuesto por el gobierno, y la situacibn ambigua sub- 
sisti6 78. 

En 1914-1915 hub0 dos documentos contradictorios respecto de la 
ubicaci6n de esta zona en la divisibn politica del pais. El primer0 fue 

7 2  Thayer Ojeda, Tomi.;. CiiPstionc.9 de Geografia Auytral de Chile. En R.Ch. 
H.G., T. XXV, 1918. 

7 3  Espinoza, Enrique. Jeografia Descriptiva de la Repilblica de Chile. 4a ed. 
Santiago, 1&97, 493-43-2. kfontebruno, Julio, Geografia de Ame'rtca y de Chile, I, 
Santiago, 1913, 199. 

74 Censo de Poblaci6n 1907. 
75 Espjnoza, Enrique, op. cit. 
76 Sen. Ord. 1889, 43-44. 
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una autorizaci6n para entregar a varios particulares un lote de terre- 
nos fiscales en la orilla sur del Lago Buenos Aires, colindante con Ar- 
gentina, en un cuadro de tres leguas (lugar del actual emplazamiento 
de Chile Chico). Esta autorizaci6n, fechada el 16 de febrero de 1914, 
emanaba del Ministerio de Colonizaci6n y estaba dirigida a1 Agr6no- 
mo de Magallanes para que procediera a la entrega de este lote. Este 
funcionario regional dio cuenta y transcribi6 esta nota a1 sefior Rosa- 
rio Sepillveda, uno de 10s interesados, en Punta Arenas el 28 de abril 
de 191577. Poco despuks, el 7 de junio de 1915 se dictb el decreto 
3.024 que creaba la skptima subdelegacibn ValEe Simpson del depar- 
tamento de Llanquihue, comuna de Puerto Montt, ubicada entre 10s 
rios Rayas por el norte y el paralelo 47 por el sur entre el limite con 
Argentina y el mar. No la dividia en distntos. Desde ese momento 
cont6 con un subdelegado y un juez de subdelegacidn, recayendo estos 
nombramientos en vecinos de la regi6n denominada Valle Simpson. 
En 1920 ya habia en esa regi6n policia y tambihn estafetas de Correo 
en Puerto Aiskn, Coihaique y Valle Simpson, y desde 1916 una escue- 
la pilblica sin medios para funcionar78. 

En el fondo, siendo m6s claras las disposiciones que ligaban toda 
esta regi6n a1 Territorio de Magallanes, por desconocimiento de ellas 
se la consider6 como perteneciente a la Provincia de Llanquihue des- 

tarde seria el Territorio de Ais& comprenderia extensas regiones a1 
sur de dicho paralelo. Respecto a la entrega de tierras en la ribera 
sur del lago Buenos Aires desde Punta Arenas, se podrian considerar 
dos posibilidades. Primero, que siendo este lago un accidente geogrC 
fico de tal magnitud, a1 igual que el golfo de Penas en el mar, inte- 
rrumpia prhcticamente el trhfico entre las regiones ubicadas a1 norte 

4% %$ p%5a!dis, 47 % %%>$%. Bay p m  mm$mw twij%h y~'1". "d;;e yi&i 

-I----- 

7 7 M .  T. Prov. 12215 del 4-8-1932. "Punta Arenas, 28 de abril de 1915. El 
sefior Director de la oficina de Mensura de Tierras en  comunicaci6n NQ 558 del 
19 de febrero del afio pasado me ha transcrito la siguiente nota del Ministerio de 
Colonizaci6n: N'J 80: Santiago, 16 de febrero de 1914. Queda Ud. autorizado para 
entregar a 10s sefiores Manuel Jara, Pedro Burgos, Cantalicio Jara, Ernest0 Pereda, 
Rosario Sephlveda, Anselmo Rivera y Juan JimBnez, el lote de terreno fiscal que 
limita a1 norte con el Lago Buenos Aires i a1 este con la frontera argentina en 
un cuadro de tres leguas por costados, mientras el fisc0 dispone definitivamente 
de dichos terrenos. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda a Ud. 
atentamente ( fdo. ) Luis Risopatr6n. Seiior Agrimensor de  Magallanes. Lo que 
comunico a Ud. Saluda a Ud. (Una firma) Sr. Rosario Sepfilveda. Presente. 

78Pomar, Jose M., La Conclesidn del Ais& y el Valb de Simpson. En R.Ch. 
H.C., T. 'XLV, 331 y XLVI, 454-5. Ambos tomos de 1923. 

289 

Historia - 19 



)or la 

Baker, norte y sur del lago, aunque por territorio argentino principal- 
mente. Y segundo, que a h  no estaba claro a qu6 jurisdicci6n pertene- 
cia la regi6n estudiada. 

La confusi6n continu6 hasta la creaci6n del Territorio de Ais& 
pues a raiz de la dictacih de D.L. 601 en 1925, varios ocupantes de 
tierras en Valle Simpson y Lago Buenos Aires principalmente, se mo- 
vjlizaron para que les fueran vendidos 10s terrenos que ocupaban, 
conforme a sus disposiciones. Para ello recurrieron a la oficina regio- 
nal de Puerto Montt de la Direccibn General de Tierras, Colonizaci6n, 
Bosques y Pesca, como encargada de la aplicaci6n del D.L. En 10s 
expedientes que originaron estas solicitudes, este Servicio regional ubi- 
caba a dichos predios, en 1927, en la skptima subdelegaci6n del De- 
partamento de Castro, comuna de Castro79. 

cuiiiuiiiuiuuii cuiiaidiiLt: GIILIC iub puuiauuicb UG v ~ I I G  o i i ~ ~ p u i i  y del 

,a creacidn del tepritwio de Ais& 

divisi6n politica del pais, que fusion6 diversas provincias y cre6 e1 
Territorio de Ais&. En este mismo decreto se fijaron 10s Iimites del 
nuevo Territorio. Norte: canales King y Pkrez desde el Oc6ano Pad- 
fico hasta el canal Moraleda; el canal Moraleda y el golfo de Corco- 
vado desde el canal PQez hasta la punta Chulao; la divisoria secun- 
daria de aguas desde la Punta Chulao hasta la linea de cumbres que 
Iimita por el sur la hoya del estuario Comau o Leptepo, y la linea 
de cumbres que limita por el sur la hoya del estuario Comau y rio 
Vodiidahue, desde la divisoria de aguas antes mencionada hasta la 
frontera argenl um- 

del rio Trinid: tera 
argentina hastti su U G b t ; l l l U U G d U U l d  ~ ; I I  t:~ G;bLt;lU ut: U Y l G  y GI d e r 0  
de Eyre y 10s canales Icy, Wide y Trinidad hasta el Ockano Pacifico. 
Oaste. a1 Ocbann Parifirn desrle e1 canal Trinidad hasta el canal King. 

l-,res que limit, gen 
kina. Este: la frontera aigentina, desde la linea de ci 
a por el sur la hoya del rio Vodudahue hasta el ori 
id, Sur: el rio Trinidad, desde su origen en la froni - --- -I ^^^_ L---J--..- -- -1 -,.c,.-,. 2,. u-*-a .. -1 -,.l 



Agregaba a continuaci6n que la cabecera del Territorio seria el 
“puerto de Aiskn”, asiento de la Intendencia y servicios pliblicos co- 
rrespondientes Como la creaci6n de este Teuitorio se incluy6 en 
una redistribuci6n general del territorio nacional, no se especific6 
de qu6 provincias o Territorio se desprenderian las segiones que for- 
marian este nuevo Territorio. 

E1 decreto 8.583 de la misma fecha que el anterior, dividi6 este 
Territorio en cuatro comunas subdelegaciones, y fij6 10s limites de 
cada una de ellas. Declar6 adem&, que formarian una sola agrupa- 
cicin municipal cuya cabecera seria “el Puerto Ais&’’. Estas comunas 
serian Yelcho, Aiskn, Lago Buenos Aires y Bakersl. 

La comuna de Yelcho tendria por limites a1 norte: el limite norte 
del territorio; a1 este, la frontera argentina; a1 sur, la linea divisoria 
de aguas que limita por el sur la hoya hidrogrAfica del rio Falena y sus 
afluentes hasta el cerro Melimoyu, para continuar hacia el poniente 
por la linea divisoria de aguas que caen por una parte a1 canal Mora- 
icda y por la atra a1 de Yacaf, hasta el golfo de Corcovado, y a1 oeste, 

, canal Moraleda, golf0 de Corcovado, canal que separa las islas Deser- 
tores del continente incluyendo en la comuna la isla Llahu6n. 

La comuna de Ais& tendria por limites a1 norte: el limite sur de 
la comuna de Yelcho y canales King y Pkrez hasta el canal Moraleda. 
Este: la frontera argentina. Sur: una linea que partiendo desde el limi- 
te internacional siga por la divisoria de aguas entre el rio IbLEiez por 
el sur y la hoya del rio Simpson, laguna de la Paloma y lago Car0 por 
el norte, continuando despuks hacia el poniente hasta encontrar el 
cord6n en donde tiene su nacimiento el rio Huemul, el curso de este 
rio hasta su desembocadura en el canal Costa y la prolongaci6n de 
este liltimo hasta el canal Chacabuco y demh canales que limitan por 
el norte la peninsula de Taitao. Oeste: Ockano Pacific0 y canal Mo- 
isleda. 

La comuna Lago Buenos Aires tendria por limites a1 norte, el 
limite sur de la comuna de Ais&; a1 este, la frontera argentina; a1 
sur, la linea divisoria de aguas que separa las que van a1 Lago Buenos 
Aires por el norte de las que forman la hoya hidrogdfica del rio Cha- 
cabuco y del Baker por el sur hasta la confluencia de este liltimo rio 
con el Nef, el curso del rio Nef hacia el poniente hasta sus nacientes, 
y desde illi hacia el sur, por el cord6n que limita por el poniente la 

. 

_______ 
80 B.L.D.G. 1927, 111, 4.925 ss. 
81 B.L.D.G. 1927, 111, 4.993 ss. 
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hoya hidrogrbfica del rio Baker hasta llegar a1 Puerto Huemul en el 
estero Steffen; el estero Steffen hacia el sur hasta el canal Troya, y 
este Gltimo hasta encontrar el estuario Calkn y continuar hacia el po- 
niente por el estero Baker, canal Baker, bahia Tarn y golf0 Pkrez has- 
ta el Oc6an0, quedando fucra de estos limites las islas Guayanaco y 
a1 oeste, Ockano Pacifico. 

Finalmente la comuna de Baker limitaria a1 norte con la comuna 
Lago Buenos Aires, a1 este con Argentina, a1 sur con Magallanes y a1 
oeste con el Ockano Pacifico. 

c )  El concept0 de territorio 

Sin duda, el Territorio ha sido una instituci6n excepcional, de la 
que el Estado chileno se ha valid0 para proceder a incorporar a la 
vida nacional a ciertas regiones tradicionalmente reconocidas como 
chilenas. Anteriormente Llanquihue y Magallanes habian sido erigidos 
en Territorios en 1853. A1 erigirse Ais& en Territori0,-Magallanes a h  
continuaba sidndolo, mientras que Llanquihue habia sido transforma- 
do en provincia por la ley del 20 de octubre de 1861. Ahora bien, no 
ha sido ksta la Gnica forma usada por el Estado chileno para incor- 
porar nuevas regiones a la vida nacional. La ley del 2 de julio de 
1852 cre6 directamente la provincia de Arauco, que comprendia, en 
aqriel entonces, lo que hoy mbs o menos comprenden las provincias 
de Biobio, Malleco y Arauco. Con posterioridad a la creaci6n del Te- 
rritorio de Ais&, un nuevo Territorio ha sido incorporado a la divi- 
si6n politica del pais: el Territorio Antbrtico. 

Territorio ha. habido, pues, en regiones nuevas, debihdose enten- 
der por esta expresibn, que habidndoselas reconocido tradicionalmen- 
tc como chilenas, no estaban incorporadas a la vida nacional en raz6n 
de su despoblaci6n. Por este motivo, a1 crearse un Territorio, sus limi- 
tes no eran definidos con precisi6n. Los limites del Territorio de Llan- 
quihue fueron precisados s610 un aiio despuds de creado. LOS de Ma- 
gallanes nunca fueron precisados -es cierto que por motivos del di- 
ferendo limitrofe con Argentina- hasta que la creaci6n del Territorio 
de Ais& 10s deline6 a1 configurar este nuevo Territorio. Aiskn, en 
cambio, fue precisamente delimitado desde su creaci6n. 

El Territorio de Llanquihue, centrad0 en el lago de ese nombre, 
se  encontraba ubicado en el limite de las provincias de Valdivia y 
CXilod, limite tan impreciso que en realidad no se lo conocia: se sa- 
bia nada mLs, que en esa regi6n limitaban. Asi, en vez de trazar un 
limite definido, sk opt6 por crear un Territorio, de modo que-la admi- 
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nistraci6n de las colonias no quedara dividida entre dos intendentes, 
aprovechhndose tambih que, de este modo, se les podria dar un 
r6gimen mhs adecuado. en 10s primeros aiios, teniendo a su cabeza 
un funcionario independiente de las autoridades de otras provincias. 
Asi, Llanquihue qued6 directamente dependiente del Presidente de la 
Rephblica y a1 funcionario que lo representaba, se le designaba en 
el decreto de creaci6n del Territorio como “Intendente de Coloniza- 
ci6n”, que ejerceria las funciones propias de 10s intendentes de las 
provincias. Pocos aiios despu&, Llanquihue fue erigido en provincia, 
agreghndole nuevas regiones tomadas de provincias vecinas 82. 

El de Magallanes, en cambio, presentaba una situaci6n diferente, 
habia sido erigido en Territorio diez aiios despuBs de haberse hecho 
presente la soberania chilena en esa zona. Antes de 1843, esa regi6n 
estaba thcitamente bajo la jurisdicci6n del Intendente de ChiloB, pues 
era la provincia mis austral del pais. Sin embargo, entre 1843 y 1853 
la situaci6n fue ambigua. De hecho estaba sometido a1 Ministerio de 
Marina, per0 reconocihdole a1 Intendente de Chilo6 una cierta tui- 
ci6n sobre aquel establecimiento colono-militar. Cuando se trat6 de 
nombrar a1 primer gobernador en propiedad, simulthneamente y con 
desconocimiento de la otra parte, el Intendente de Chilo6 y el gobier- 
no nombraron cada uno a una persona diferente. Fue en el mismo 
fuerte Bulnes que se tuvo conocimiento de esta duplicidad a1 encon- 
trarse ambos gobernadores, prevaleciendo el nombrado por el gobier- 
no. Desde entonces estos funcionarios fueron nombrados por el go- 
bierno, pero cuando &os enviaban informes de la marcha de la co- 
lonia a Santiago, solian remitir copia al Intendente de Chilo&. Fue, 
pues, segregado de la provincia de Chilo&, aunque en forma indirec- 
ta, por la intervenci6n del Ministerio de Marina, AI crearse el Territo- 
rio se estableci6 que seria regido por un Gobernador, dependiente di- 
rectamente del Presidente de la Rephbliq, el cual ejecutaria las labores 
propias de un gobernador departamental en la parte que tuviera lugar 
y las que hubieren correspondido hasta ese entonces a1 jefe de aque- 
Ila colonia 83. 

Llama la atenci6n que, habikndose creado ambos territorios simul- 
thneamente, a1 jefe de uno se lo designara intendente y a1 del otro 
gobernador. Podria explicarse este hecho porque Llanquihue habia 

I 

I 

82 Vdasco, Fanor y Donoso, Ricardo, Historia de la Constitucidn de la Propie- 

$3 Martini?, Mateo, Presencia de Chile en la Patagoniu Austral, 94-106. Tha- 
dad Austral. Stgo. Icira, 1970, 179. 

yer Ojeda, Tom&, op. cit., 210. 
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