
PILESENTACION 

AÉTICULOS EFRAIN GONZALES h3 Ikxmomla Familfar 

SHANE HUNT ~~volqcíón de los Salarios 
Reales eg el Per& 1900-1940. 

CRISTOBA L KA Y ,Política Ewnómica, Al,ia&a 
de Clases y Cambios Agrarios en Chile. 

AL VARO ORTIZ.5 Modelos del LU#w tkfIt!-al 
y Teoría de Grafos. 

COYUNTURA JA VIf R IG UImIZ, I WA N RIVhiA La Economía 
Peraana en 1979. 

RESE!k45 HERACLIO BONILLA Illaslons of Conflicl de Joseph 

.Smith. The Capitalist Worl&Econom‘ de 1. 

‘Hallrrstein. M’e F,at tbe Mines and ihe .Nines Eat Cs 

de Jane Nash. .2 
MAPXIMC-VEGA CENTENO Estrategias de Desnrrollo y  

Bkbdelw de Planificación de Alejandro Foxle>. 
1 
1 

NOTAS SOBRE 
EL DEPABTAMEWTO 
DE ECONOMIA Pre~ntad&n del Profesor Paul Samuelson ctm 

Ocasión del Tilnlo de lbctor Honoris Cansa de 

la Poaíifleia Cniverrrklad Catúllca del Pe1-6 (Jueles 

7 de Agosto.~WO)por Máximo Vega-Centena. 2 
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1. INTRODUCCION: LA TRANSICION Y LA CUESTION AGRARL4 

En el presente ensayo se examinarán varios de los pmblemzts que afectaron 
la transfoxnactin de la agricultura chilena desde 1850 ha+%a 1970. Algunos de 
estos problemas solì discutidos y analizados en relacibn a determinados 
sub-períodos, mientras que otros ser4.n tocados m& extensamente y para todo el 
pet-íodo. Los estudios realizados sobre cambios agrarks en Chile mayormente se 
hao ocupado del perklo de la Reforma Agraria o de la dpoca posterior a la 
Segunda Guerra MundiaL Focos se ocupan de las tendencias de desarrollo de 
largo alcance. Sin embargo, una mgor comprensión del todo y las partes sa logra 
contrastando difbmnte. sub-perfodos (partietllannen?e el pre y post 1930). De 
igual manera, la reforma agraria sólo puede ser entendida km todas sus 
dimensiones si se considera el desarrollo a kugo plazo. 

Para obtener un conocimiento &cuado de los cambios del sistema agrtio 
chileno (ad como de otros palses latinoamerkanos) es necesario anslizar los 
cambios en la integración del pals al sistema capitalista mundial. Las varias 
formas de relaciones de dependencia entre centro y periferia están determinadas 
por &s& Sm embargo, la forma ea que el centro influye sobre la perifwia, varia 
de acuerdo a las caracterfsticas económicas, sociales y polfticas de cada psis. M& 
específicamente, las relaciones que existen entre ei Sector agrtio, las clases y el 
Estado variarán de acuerdo a las peculiaridades de cada pafs. Por ejemplo, se 
pueden establecer diferencias entre aquello6 paises en los que la agricultura eS el 
principal rubro de exportacidn y aquéllos en que la minería es la principal fuente 
de divisas (Venezuela, Chile y Bolivia). AdemQ. loe resultados también w.rfan de 
acuerdo a que si el producto de ía agricultura de srportaciór~ es unbien salario y 
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por lo mismo un bien importante del consumo interno o no. Argentina exporta 
bienes salarios tfpicos tales como trigo y carne, mientras que otros paises 
exportan bienes no salarios tales como cafe, pl&an.os y azúcar. Otra diferencia 
importante se r&ere a la caracterizaci6n del sistema agrario de producción 
dominante, ya sea campesino, terrateniente u otro. 

Dos grandes temas recorren el presente ensayo. Uno es el problema de la 
transición agraria al cspitalismo y el otro, la cuestión agraria. La cuestión agraria 
se refiere a la generacibn de un excedente agrfcola suficiente para satisfacer las 
necesidades de la reproducción ampliada del sistema económico y, en una cierta 
etapa dd desarrollo, particularmente del sector industriaL Byresl en un 
excelente artfculo de rese@ sefiala, que la cuestión agraria sólo puede ser 
resuelta cuando la transición se haya efectivizado. Yo estaría de acuerdo si esta 
afinación es considerada como una defínici6n abstracta de la racionalidad del . 
sistema capitalista a largo plazo. Sm duda, el problema es m& complejo de lo 
que el mismo Bytes indica al lector cuando relieva la importancia de los 
mecanismos bloqueadores que afectan la transición, convirtiéndola en un 
proceso largo y dificultoso que puede tomar cursos divergente% 

En r&ci¿m alas variadas trayectorias de esta transición, Byres sostiene que 
la via campesina hacia el capitalismo predominará sobre la vfa terrateniente en 
pafses menos desarrollados. Wentras que Byres admite otras formas de 
transición, Amfr? enfatkra fuertemente que la vfa terratenjsnte y la abierta 
praIetarizaci6n de los czmpshos no serán las vfss predominantes de transición 
al capitalismo. Las experiencias asiáticas y africanas de estos dos autores tienden 
a corroborar tales afirmaciones, pero la experiencia latinoamericana parece 
indicar lo contrario. Esto se debe básicamente al predominio del sistema de 
haciendas. El control de la mayor parte de los recursos agrfcolas y el ejercicio de 
poderosas intIuencias polfticas provee a los terratenientes de la capacidad de 
aqmarse que la transici6n progrese de acuerdo a sus intereses. Sin embargo, 
muchas veces los terratenientes están obligados a hacer concesiones a otros 
grupos sociales y ocasionalmente se itnplementan reformas agra&- En paises en 
los que hubo un compromiso con la burguesfa industrial, k transición 
terrateniente se aceler6 (la tia prusianas en otros paises, en los que se asumieron 
compromisos con sectores del campesinado, el resultado fue el desarrollo de la 
transición campesina, como sucedió en Mexico bajo Cardenas. Esta última 
alternativa, sin embargo, nunca fue dominante en Latinoam&ica- Una combina- 
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ción de ambas vfas existe en los paises en los que a través de la implementación 
de la reforma agraria se llegb a una redistribución significativa de la tierra a los 
C8tTlpeSíTlOS. 

A pesar de que la vfa terrateniente es dominante, yo no sostengo que haya 
fmahzado en América Latina.3 Pienso aquf en la tendencia dominante del 
desarrollo capitalista en el sector agrario. Ciertamente hay mbltiples variantes 
que dependen de una multiplicidad de factores, tales como condiciones 
geogréficas, tipos de cultivo, desarrollo de tecnologfa, nivel de salarios, alianzas 
de clases, correlación de fuerzas políticas, etc. Es incluso pos&le que la 
tranaici6n terrateniente desarrolle formas de produccibn pre-cspitalistas, pero 
éstas son el resultado de la reestructuración y subordinaci&n de las anteriores 
relaciones precapitalistas Sin embargo, estas variaciones 610 revelan todas sus 
implicancias si se toma en cuenta la esencial racionalklad de todo el sistema. 

Incluso en aquellos paises que parcialmente han completado un desarrroIlo 
capitalista, la cuestión agraria no ha sido necesariamente resuelta de la manera en 
que Byres afkma!;! Es posible que suceda justamente lo contrario. Esta aparente 
paradoja puede ser explicada si se considera que en la fase pre-capitalista puede 
haber sido más fácil tncrementar la producci6n agrkola cuando no toda la tierra 
cultivable habfa sido incorporada a la producción. Un crecimiento posterior 
tendrli que estar basado en un incremento de la productividad que a su vez 
requiere mayores inversiones de capital y, restringiendo asf, la capacidad de la 
agricultura para transferir un excedente neto invertible en la economfa. Otro 
factor importante pasado por alto por Byres, es que el inicío de un proceso de 
industrialización supone un aumento de excedentes agrarios I comercíaBzables 
Aun si la transición agraria se acelera, el resultante incremento de los excedentes 
agrarios puede ser insuficiente para corresponder a las necesidades del sector 
industrisl. Se puede argumentar que en medkia que se desarrolle la industria& 
zac%n, esta crecíentemente, estará en condiciones de auto-fmanciar su acumula- 
ción de capital Sin abargo, lo que los industrialistas olvidan es que el proceso 
de industrialización a menudo significa un derroche de recursos de capital como 
resultado de políticas de sustitución de importaciones inadecuadas Un proceso 
de industriaJizacibn semtgante puede tener efectos estagnantes sobre la agricultu- 
ra, si ésta es privada de sus recursos de ínven&. La necesidad de excedentes se 
acrecienta aún m&s en el momento en que el proceso de industrialización 
concluye ia asi llamadz+ ‘fase fácjl’ y los excedentes van hacia los sectores de 
bienes intermedios y de capital. Esta sed de excedentes, su derroche y su 
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remisión externa en el cap&&nw dependiente, en muchos casos ha llevado a la 
imposicibn de regirnenes autoritarios rnílitares que permitieran aumentar la 
plusvalfa absoluta del trabajo: por la reduccion del salario de los trab~adores y 
alargando las horas de trabajo o intensificando el proceso de trabqjo. Brasfl, Chile 
y Argentina e@mpWcan lo enunciado, 

Esta necesidad de ahondar la imiustriatizacsán via la sustitución de 
importaciones, rfqu3ere una singular asociaci42 entre un estltdo autoritario 
burocrbitico y las corporaciones transnacionales (TNC). Las corporaciones poseen 
el poder de la tecnologfa y del marketig, mientras que el Estado garantiza una 
politica que les permite operar. Este condicionamiento explica su mutua 
interdependencia, sobre todo en aquellos palses en los que la movilizaci6n de las 
masas ha Ilevado al aumento de salarios, seguridad social y otros beneficios 
laborablesLa represion es necesaria para reducir el costo del trabajo para el 
capital y asegurar la continua dominacion del capital sobbre el trabajo. Intentos 
populistas precedentes para solucionar este problema se han agotado y las 
tensiones entre clases se han agravado. 

Los problemas de la tmnsici6n y la cuestión agraria tienen que ser 
armlizados en el contexto global de ceda p&, su estructura económica, sus 
relaciones de dependen&, la fase de su industrializacf6n, el nivel de los 
conflictos de clase y el czwW.er del Estado. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, Chile ha sido’b6sksmente un pafs 
exportador de mineral Desde el inicio de este perkxio hasta la crisis de los tios 
20 las minas fueron explotadas por capitales britAnicos, sobre todo la extracción 
del salitre. A partir de los afilo6 20 se perfila la dominación del capital 
norteamericano en la explotación de las miaas de cobre. El sector minero fue la 
principal fuente de divisas de Chile y jugó ‘un pape1 importante en el 
fmanciamiento del aparato estatal llevando a una temprana consolidación del 
Estado chilena Ademãs, el crecimiento de la industria minera permitió la 
r;7rrnaci6n temprana del proletariado. ,4 pesar de que el Estado defendía 
básicamente los intereses del capital extranjero y nacional, también actuó en 
defensa de otras clases. El Estado aseguraba al capitel extranjero el control de la 
mano de obra en medida que no titubeaba en reprimir moGrni.entos Iaborales 
cuando fue necesario, pero, por otro lado, el Estado redistribuía internamente 
una parte de las excedentes mineros, Gran parte de estos excedentes fue.a mano 
de las clases altas, pero también la clsse media obtuvo beneficios a través de la 
creación de empleas en el sector público y la provisíón de servicios sociales 
pitblicos. Mucho m8r tarde, algunos servicios sociales se hicieron extensivos a la 
clase trabajadora y se introdujo una legislación protectora como resultado de las 
luchas del movimiento obrero. Se puede argumentar que la relativa estabilidad 
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polftica de Chile, hasta el golpe de Estado en 1973, se debe a que el sector 
minero estuvo siempre en condiciones de proveer excedentes significativos, a la 
abundante y barata mano de obra rural, y consecuentemente, a la capacidad del 
Estado de jugar un papel mediador en la sodedad. 

Los excedentes mineros permitieron al Estado chileno asumir una posición 
clave en la economfa, en la sociedad y en la polftica. No ~610 fue un instrumento 
represivo, sino tambidn un instrumento de alianza de clases, de bienestar y el 
promotor del desarrollo econ6mico. 

El rol de la agricultura csmbi6 como consecuencia de un conjunto de 
factores, tales como las variaciones de la situaci6n de dependencia, el 
crecimiento urbano y la industriahzaci6n, las alianzas de clases y las políticas 
econ6micas cambiantes y los cambios en el propio sistema agrario., Gensrali- 
zando se puede decir que la demanda económica mB importante impuesta al 
sector agrario fue el suministro de abundante mano de obra barata y la provisi6n 
de excedentes alimenticios baratos, No se oblig6 al sector agrarfoj a contribuir ala 
fmanza publica por intermedio de impuestos ni tampoco a generar un excedente 
de divisas Desde un punto de vista polftico el sistema requerla de terratenientes 
para controlar al campesinado, ya sea a lrav&s de una limitada coerdbn o, 
preferiblementee, a través de relaciones clientelfsticas. 

Para facilitar el amihsis del rol cambiante de la agricultura, una 
periodización resulta Ml. Esta periodiiacibn debe ser vista como un recurso para 
resaltar ciertos aspectos de la transición y de la cuesti6n agraria, y no como una 
periodizaci6n hist6rica precisa y delimitada, 

2, EL DOMINIO DE LA, OLIGARQUIA TERRATENIENTE Y LAS 
OPORTUNIDADES ECONOMICAS PERDIDAS: 1850-1930 

En este periodo la economfa chilena fue tlpicamente primaria-exportadora 
centrada b&sicamente en enclaves de exportación salitrera en manos de 
extranjeros. Este modelo de desarrollo estuvo alentado por una pohtica 
gubernamental de hbre comercio. La importancia del sector minero radica en 
que contribufa la mayor parte de ingresos por exportaciones, Además, generaba 
en promedio el 2Oo/o del ingreso total entre 1907 y 1930, mientras que la 
agricultura proveia el 14010 y la industria el Molo. El resto correspondil, al 
rubro servicios? Los recursos excedentes del sector salitrero promediaban el 
14o/o del Producto Nacional Bruto @IB) entre 1882 y 1930. Aproximada- 
mente la mitad de este excedente saha del pafs como pagos a capitshstas 
extranjeros. El sobrante del excedente salitrero rba a manos del Estado a trav8 

5. Markos Ahmalaki~, The Growth end Structure of the Chilean Ecmmy(NewHaven, 
1976). 
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de impuestos de exportacíon sobre el salitre. Estos impuestos representaban 
cerca de la mitad de los ingresos del Gobierno6 El caracter de enclave del sector 
mulero no solo está documentado por estar bajo control foråneo y por su 
aislamiento geografico, sino tambi&r por su bajo uso de mano de obra, sólo 
3Bo/ode~poblaci6nactmaentre1880y1930. 

El aistema poMico estaba dominado por la burguesia minera e importado 
ra comercial, pero sobre todo por la oligarqufa terrateniente. La burguesla 
minera estuvo bzísicamente formada por extranjeros que no participaban 
directamente en el sistema polftico de dominación. Sin embargo, su control del 
sector econ&nico clave le dio una influencia poh’tica decjsiva. El Estado actuó 
como elemento artículadot con el capital británico. A cambio de una pate del 
excedente minero (renta) aseguraba el dominio políticc sobre los mineros. Como 
los terratenientes controlaban el Estado, podian disponer de una parte de los 
excedentes mineros 

Los terratenientes propugnaron un modelo de dominacion oligátquico que 
excluia a otros grupos sociales, Estuvieron en condiciones de autorepresentarse 
directamente en el sistema polftico eligiendo al presidente y a una gran parte del 
Congreso,a través del control del aparato judicial y reteniendo puestos clarvs en 
el Gobierno. Ademas, los terratenientes no constitufan una burguesia, puesto 
que el excedente agricola no fue dominantemente extrafdo a través de relaciones 
capitalistas de producciórn, a pesar de estar destinado al mercado. Por la forma en 
que ejercieron la dominac& y en que extrajeron excedentes, los terratenientes 
pueden ser caracterizados como una oligarqufa en este periodo. 

Se podria argumentar que el modo de dominación oligárquico limitó las 
posíbilidades de desarrollo en Chile, en medida que bloqueó la transición al 
capitalismo en el sector agrario y restringió el proceso de industrializacibn. Sin 
embargo, fue en este perfodo que la agricultura proveyá sustanciales excedentes 
comerciabzables de alimentos, contr&wyO significativamente alas exportaciones, 
y sobre todo liberó un excedente abuwlante de mano de obra barata. Adema, el 
sector industrial inicio un importante despegue- A pesar de ello, dadas las 
condiciones económicas favorables -descritas mas adelante- su actuación fInaI 
fue ånadecuada El go&rno oligtiquico impidió que el pafs aprovechara 
plenamente estas oporhmulades Las implicancias de este fracaso recién se 
hicieron evidentes en el perfodo siguiente, después de la crisis de la exportación 
salitrera, de la crisis política de la oligarqufa y la gran depresión. 

De 1860 a 1390 las exportaciones de trigo tuvieron un momento de 
apogeo debido a las condiciones favorables del mercado internacional. Las 

6. Ibid. 
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exportaciones de trigo se cuatruplicaron entre 1850 y 1875 Sin embargo, en 
vista de que también las exportaciones de salitre aumentaban, estas exportacio- 
nes de trigo alcanzaron su m4xima contribución relativa de divisas en 1860 con 
un 17010 del total. El imponente crecimiento de las exportaciones de trigo 
apenas modificó las relaciones tkricas y sociales de producción en el sector 
agrario. No suficiente con ello, también reafianzó y produJo la ampliaci6n del 
dominio del sistema de hacienda. El aumento de la producci6n se reaJizó a través 
de la ampliación de las tierras cultivadas y reclutando más mano de obra, sin 
introducir cambios tecnológicos decisivos ni una significativa mecanizaci6n. Esta 
opción fue posible porque una gran parte de las tierras de las haciendas hablan 
permanecido eriazas hasta ese momento. Pastos naturales utilizados para la 
crianza de ganado fueron usados para sembrar trigo y habfa un gran excedente 
de mano de obra campesina. Más trabajadores rurales fueron adscritos a las 
haciendas como inquilinos (una forma de colonato) quienes recibfan beneficios 
marginales de producci¿m más reducidos de lo acostumbrado (parcelas y derecho 
al uso de pastos). Se redujo la extensión de las parcelas y el derecho de pastaje de 
los inquilinos, mientras que al mismo tiempo se les aumentó el número de dias 
que estaban obligados a trabajar en las tierras del hacendado- Las evidencias 
sugieren que hubo un descenso en los salarios rurales? Asf, el crecimiento de la 
producción se obtuvo a traves del mecanismo de la plusvalia absoluta- Solo una 
pequeña parte de las ganancias obtenidas fueron reinvertidas por los terrates 
nientes en la agricultura o en otras actividades productivas. Una gran parte de las 
inversiones privadas fueron utilizadas paraconstrus mservorios de agua y canales 
para ampliar significativamente las 4reas irrigadas. Los terratenientes usaron su 
dominio del Estado para emprender un programa de construcción de ferroca- 
rriles estatales, destinado a abaratar el transporte de productos agrfcolas y 
ampliar la posibilidad de la producci6n mercantil para regiones alejadas. En 
resumen, el impacto del vasto mercado de exportación acentub las desigualdades 
en el agro en favor de las grandes haciendas y consolidó el atraso del sistema de 
haciendas, El sector rural perdió una posibiJ.idad dorada para mcdernkarse en 
la medida que no reinvirtió los nuevos ingresos. 

La construcción de los tramos del ferrocarril fue fmanciada por el sector 
príblico, básicamente con prestamos del mercado financiero de Londres y 
parcialmente usando fondos provenientes de los excedentes mineros. Desafortu= 
nadamente, los terratenientes tambien exprimieron las arcas fiscales para 
financiar un consumo suntuoso. Ellos abolieron el impuesto ala tierra en 1880 y 
prestaron fuertemente fondos del sector público. S610 una fracción del valor real 

7. Arnold Bauer, ChiIean Rural Sockty from the Spanish Conque& to 1930 
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de estos créditos generosos a largo plazo fueron recuperados por el Estado ya 
que la inflaci6n se encargb de minimim el valor de estas deudas 

Aquf conviene hacer una dNi.uci& entre la agricultura tradicional de la 
regi6n central y la agricultura moderna de la reg%n suref%a, que fue colonizada 
en el transcurso de la segunda mitad del siglo pasado- La oligarquia terrateniente 
de la region central, donde el sistema tradicional de haciendas estaba fhmemente 
afiiado, tenla el poder poMico. En la regi&n colonizada del sur surgieron 
empresas agrfcolas mås avanzadas, pero los terratenientes de esta regi6n nunca 
pudieron supeditar a la oligarqufa terrateniente de la region centraL Esto tuvo 
una serie de implicaucias. En el momento en que las exportaciones de trigo 
chilenas enfrentaron una creciente competencia en el mercado internacional, los 
terratenientes de la regidn central gradualmente pasaron del trigo a la crianza de 
ganado y reorientaron la producci6n de trigo hacia el mercado interno. En 1880 
la región central suministró el 88o/o del total de la produccibn de trigo, pero en 
1908 este porcentaje decayo R 5 lqo, Entre tanto, la reglbn colonizada aumentó 
su parte de 5o/o en 1880 a 477010 en 1908.AfkesdelZgld XJXY comienzos del 
XX el trigo exportado provenfa casi exclusivamente de la región sur, mientras 
que la región central cubria el mercado interno. El ‘boom’ del salitre dió un 
fmpetu al proceso de urbanizaci6n, lo que puede ser deducido del hecho de que 
en 1870 ~510 el 28o/o de la poblaci6n era considerada urbsna, mientras que en 
1900 fue el 46o/oB, 

Ciertamente, los terratenientes de la región central habían optado por lo 
mh fkil. En vez de hacer importsntes inversiones y cambiar las relaciones 
sociales y t6cnica.s de producci6n para afrontar la competencia iutemacional, 
prefhieron explotar las ventajas de su ubicaci6n geogr&fica y usar su poder 
polltico para defender sus intereses. Estaban confiados en la mayor renta 
diferencial fknte a los productores de la regi6.n sur por un doble cálculo: la 
tierra era más f&t%l y las condiciones clinulticas mas favorables en la región 
central, Los costos de transporte hacia los centros consumidores, fkndsmen- 
tahwnte en la región central, fueron mucho m&+ reducidos que aquellos de la 
región sur. A pesar del hecho de que el rendimiento * del trigo era menor en el 
sur, todavfa estaba en condiciones de competir en el mercado internacional en el 
momento en que la región central ya habfa desistido del intento. Una parte de la 
explicac& de la mayor habilidad competitiva de los terratenientes surefíos está 
en que tenfan un mayor espfritu empresarial y en el hecho de que conftian más 
en ganaucias que en rentas tratandos de sus ingresos. Los ingresos de los 
terratenientes del centro probablemente fueron mQs altos que aquellos de los 

8. Carlos Hurtado, Concmtr<tcióPI de la Pobkzción y Desando Ecc?r&ko: el Cuco 
c%dfm7 (Santiagq 1966). 
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terratenientes sumfios ya que podrfan aprovechar la renta diferencial, que 
incluso la mayor dedicacibn empresarial de los sureiíos no podfa igualar. 

La oligarqufa terrateniente de la re@611 central explotó su dominio 
polftico para lograr ventajas económicas Cuando se cambib el cultivo de trigo 
por la crianza de ganado, crecientemente tuvieron que competir con la 
producción ganadera argentina. En 1897 lograron imponer un gravamen del ZOo/o 
sobre el precio de mercado de ganado en Santiago a las importaciones 
ganaderas?. Incluso cuando estallaron las revueltas en 1905 durante la knana 
roja’ protestando contra el impuesto a la importación de ganado, la polftica 
proteccionista se mantuvo. Este proteccionismo conjuntamente con la renta 
dIferenciaI, la abolici6n del impuesto sobre la tierra y los cnklitos subvencio- 
nados demoraron la transicibn hacia una agricultura capitalista en la regi6n 
central, ya que ‘los terratenientes no se vieron obligados a cambiar las relaciones 
de producción en sus haciendas para obtener un satisfactorio nivel de ingresos 

Ratcliffl” caracterizo el modo de producci6n de la agricultura en este 
periodo como ‘represivo del trabajo’. Este tkmino proviene del amílisis de 
Barrington Moore sobre la situación prusiana. Ratcliff estsblece una analogia 
entre el crecimiento de las exportaciones de trigo por las haciendas junker de 
Prusia y otras regiones de Europa del Este hacia Europa Occidental, con la 
situación chilena. No es mi intencibn discutir aqui si el concepto ‘represivo del 
trabajo’ para desiguar el modo de produccibn es adecuado, mas bien quiero 
brevemente examinar si el sistema ‘represivo del trabajo’ (o la coerción 
extraacon&nica) fue la forma dominante de organizar ‘la mano de obra para 
extraer excedentes al interior del sistema de hacienda. Yo tambi6n11 he indicado 
que un an4hsis comparativo entra Europa Oriental y Chile podrfa ser btíl, 
sefialando, sobre todo, los efectos sWlares que tuvo la exportacibn de trigo en la 
consolidación de la gran propiedad y el poder polftico de los terratenientes en 
ambas reglones. Sin embargo, no pienso que sea apropiado decir que las 
relaciones sociales de produccibn se convirtieran “represivas del trabajo” como 
resultado del ‘boom’ triguero en Chile. La oligarquia agraria chilena no tuvo 
necesidad de recurrir a mecanismos de coerci6n extra-económica para obtener 
mano de obra a fin de cmesponde~ a las demandas de exportación de trigo, Se 
estima que la reg%n central chilena necesitó entre 15 a 2tlo/o adicional de 
trabajadores rurales en el momento en que el cultivo de granos se cuadmplic6 
entre 1850 y 1875? ChiIe tuvo acceso a amplias reservas de mano de obra 

9. Thomas C. Wright, “Agricultore and Protectionkm in Chile, 1880-1930°>‘,J~mal of 

10. 
Ldin Atnedcan Studies, vii (1975)s 
Richard Ratiiff, “KinsbiP, Weakh and Power: Capitalista and Landowners in the 

ll. 
chikan Upper ti”, (Uxuversity ofWisconsin, Ph.D. Thesis, 1973). 

12. 
Kay,Op. cit, (1974) 
Bauer, Op. cff. 
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provenientes de las &eas minifundistas y de las grandes masas de trab@adores 
flotantes, La densidad de la población por área cultivada de trigo en la regi6n 
central de Chile fue de 10 á 15 veces miis alta que en regiones similares de 
Australia y  Estados Unidos entre 1875 y 1882% Si bien los terratenientes 

chilenos ocasionahnente s&ieron las consecuencias de la ausencia de mano de 
obra durante los perfodos de cosecha, no tuvieron dificultades para encontrar 
campesinos deseosos de obtener una parcela como inquilinos o trabajar 
estacionalmente como jornaleros de la hacienda La adquisición de parcelas por 
parte de los campesinos fue una alternativa particularmente atrayente para los 
campesinos sin tierras, ya que como iriquihiios gozabsb de un mejor status social y 
mejores condiciones de vida A pesar de que en las haciendas las condiciones de 
trdqjo fueron durag los inquilinos no estaban legalmente obligados apennsne- 
cer en sus parcelas, como sucedib con los siervos en Europa Oriental. Por el 
contrario, la libre movilidad de mano de obra caracterizó la escena chilena. Esto 
puede ser probado por el hecho de que la región central fue la que suministr6 la 
mano de obra para la regidn colonizada del sur, las minas salitreras del norte y 
los centros urbanos en Ia miatna región central Si 10s terratenientes hubieran 
conocido los estragos debidos a una mano de obra escasa no hubieran titubeado 
en usar su poder polftico para restringir la migración de mano de obra o de usar 
un sistema ‘represivo del trabajo’ en sus haciendas. La abundancia de mano de 
obra obvió estas medidas. 

Es probable que la dominaci6n polftica ejercida por la oligarqufa 
terrateniente fuera un obstáculo para el proceso de industrialización en Chile. La 
emergente burquesfa industrial fracasó en obtener el apoyo económico necesario 
por parte del Estado, particularmente a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XIX. La pol.&ca de libre comercio y la poutica fa.rorable al capital extranjero 
significaron que cerca de la mitad de los excedentes sch+‘;eros abandonaron el 
pafs y una parte del remanente fue a los bolsillos de it;s terratenientes por 
intermedio del Estado, nu& para consumo que para inversiones. Se perdió una 
extraordinaria oportunidad para que el Estado incremen’lara su participacion en 
el excedente generado por el salitre, a través de una poski6~ de tipo nacionalista 
frente al capital extranjero y utilizara el excedente exkknte para lanzar un 
vigoroso programa de industrializaci6n inicialmente resguardado por una tarifa 
proteccionista. Recien en los albores del siglo XX la organización que agrupaba a 
los terratenientes (SNA - Sociedad Nacional de Agricultura) apoyo a los 
ap~sarios industriales (SOFOFA - Sociedad de Fomento Fabril) en un pedido 
al Gobierno para obtener un mtiimo de protección a las industrias transforma- 

13. Ibid. pg, 150. 
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doras de materias primas agrícolas, Fue sólo en este sector industrial que hubo 
una convergencia de intereses entre terratenientes y empresarios. En 19 15 las dos 
terceras partes de la producción industrial se generaban por industrias de base 
agrfcola, y la industria en su totalidad generaba como promedio el 17o/o del 
ingreso total de la economia entre 1907 y 1930. 

En conclusión, a pesar de que la oligarquía terrateniente bloqueó la 
transición al capitalismo agrario, paradójicamente la cuestión agraria no se 
manifestó pordos razones.Primero,.lá abundante’mano de obra y la reserva de 
tierras, hicieron posible incrementar sustancialmente la producción sin modificar 
el sistema tradicional de haciendas. La producción agropecuaria creció en una 
tasa anual promedio del 3o/o entre 1910 y 1930. El area cultivada se duplicó y 
el stock ganadero aumentó un 6Oo/o en este periodo. Por largo tiempo Chile no 
vería cifras de crecimiento tan altas, Segundo!las necesidades de excedentes 
agrr’colas comerciables baratos del sector industrial, no estuvieron plenamente 
articuladas hasta después de 1930. El sector industrial todavfa era relativamente 
reducido y la burguesía industrial sólo tfmidamente pudo expresar demandas 
frente al sector agrario. Así, el carácter oligárquico del Estado significó la 
pérdida de una oportunidad histórica única para empujar ala econom9a chilena a 
las filas del mundo desarrollado, a cambio de la perpetuación de estructuras 
subdesarrolladas, que todavia hoy tienen estragos nefastos sobre la economía 
chilena. 

3. LA TRANSICION CAPITALISTA DE LAS HACIENDAS Y EL 
SURGIMIENTO DE LA CUESTION AGRARIA: 1930-1964 

Como consecuencia de la producción artificial del salitre en los países 
industrializados, el sector salitrero experimentó una severa crisis en los años 20 y 
a partir de los años 30 el cobre se convirtió en el principal producto de 
exportación. Concomitantemente el contrd británico sobre la exportación fue 
reemplazado por el control desde los Estados Unidos. La crisis del sector 
salitrero estuvo acompañada de una crisis económica y una seria baja de los 
ingresos tiscales, llevando al descontento social y ala crisis política del modo de 
dominación oligárquico. Una sucesión de gobiernos populistas autoritarios de 
composición civil y militar son expresión de esta crisis en el período de 
transición de los afíos20. 

La gran depresión de los afios 30 tuvo efectos catastróficos sobre la 
economía chilena, orientada a la exportación, y llevó a una reestructuración. La 
caída de los ingresos provenientes de la exportación, con la consecuente escasez 
de divisas, acarreó una fcama de proteccionismo natural al sector industrial local, 
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que rx@.damente se comirtió en el sector más din&nico. A partir de fmes de los 
@os 30, el Estado apoy6 este r&pido proceso de industrialización, erigiendo y 
expandiendo las medidas tarifarias proteccionistas para el sector industrial, 
desarrollando la inkwtructora (acero, electricidad, etc) y canalizando recursos 
financieros ha& la industria De esta manera el Estado se convirtió en el 
p&rcipal promotor de una industrializacibn por sustitución de importaciones y 
propuso una polftica de desarrollo con miras al mercado interno. Tanto la 
intervencibn económica del Estado como el sector industrial crecieron notable- 
mente a partir de este perfodo, En 1964 los gastos del Estado ascendieron al 
4oa/o del PNB y el Estado tinanci~ aproximadamente la mitad de las inversiones 
totales. La produccion imlustrial creció en una tasa promedio anual del 5.1 o/o 
entre 1937 y 196414 y la industria representaba el 25o/o del PNB en 1964. La 
estrategia de la indus~& por sustitución de importaciones reflejaba la 
posici8n hegem¿&ica alcanzada por la burguesia industrial al interior delbloque 
de poder. Logró este cometido a traves de alianzas con sectores de la clase media, 
y, a veces, con fracciones de la clase obrera. 

Byre~“~ Mala que para solucionar la cuestión agraria son necesarias tanto 
la hegemonfa de la burguesfa IndustriaJ como la fmalkación de la transición 
agraria Siu embargo, en el caso chileno, fue precisamente en el periodo en que la 
burguesla industrial alcanz6 una posición hegemónica y la transicGn agrAa casi 
habfa sido completada, que la cuestión agraria emerge realmente. El sector 
agrario crecientemente fiacas6 en el suministro de excedentes comerciabzables 
adecuados y se convirtit5 en una traba para el comercio exterior. Su única 
contribución fue la mano de obra barata y abundante al sector urbano, pero aún 
ello tendió a convertbae en una traba para el sistema, en medida que los 
habitantes de las perifkrias urbanas comenzaban a exigir educación, salud, 
empleo, casa e instelaciones sanitarias 

La producción agropwuaria creció en un promedio anual del 1.8o/o entre 
1930 y 1964, mientras que la población crecfa a un ritmo del2.2o/o al tio y la 
demanda de productos agrkolas aumentó por encima del 3.Oo/o anual, Todavfa 
en 10s afios 30 las exportaciones agrarias Sobrepasaban las importacioneq pero 
como consecuencia de la creciente brecha entre producción interna y demanda, 
la balanza comercial másl y mas anotó tendencias desfavorables hasta que en 
1964 la quinta parte de las divisas generadas por el pafs, era usada para comprar 
alimentos. Este lento cr&miento del sector agrfcola también ayuda a explicar el 
descenso de su aporte al PNB de 15o/o en 1930 al lOo/o en 1964. Sin embargo, 

14. 
15. 

Oszar MUÜOE, Crectito Iiaiusttiaí de CMe 19141965 (Santiago, 1971). 
Byrrs, Op. cita 
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la mano de obra procedente del sector agrario restrhrgio el aumento de sslarios 
en otros sectores. La mano de obra agrfcola activa permanecid casi estancada 
durante este periodo, y sobre el total de la fuerza de trabajo, su participac%& se 
redujo de 35o/o a 20010. 

Los estudiosos del sector agrario chileno ofrecen diferentes explicaciones 
psra entender las causas de la cuestión agmria, es decir, del fracaso de la 
agricultura de proveer un excedente comercializable~ Bdsicamente existen dos 
lfneas de argumento. Una de las interpretaciones dice que hay que buscar la 
razón de este fracaso al interior de la estructura de tenencia de la tierra, 
particularmente en el pmdomjnio del sistema de hacienda y la mentalidad feudal 
de los terratenientes. La otra explicacion sostiene que la debilidad del sector 
agrario se debió al control del Estado ejercido por la burguesia industrial, con la 
consecuente implementación de polfticas, en detrimento de los intereses 
agrarios, que desalentaron las inversiones en este sector, 

Primero pasaré a exsmkr la hipótesis en tomo a la tenencia de la tierra. 
Es innegable que hubo una distribucián extremadamente desigual de la tierra. 
Los minifundistas posefan el 37010 de las unidades productivas pero 9610 
ocupaban el lolo de la tierra cultivable, mientras que los latifundistas con ~510 el 
7o/o de las unidades productivas eran propietarios del BSo/o de la tierra 
cultivable en 1959?% Una de las consecuencias de esta estructura de tenencia 
extremadmente desigual fue la ausencia de competitividad, particularmente en 
el mercado de tierras y capitales, conllevando a una adjudicación ineficiente de 
recursos. Mientras que los minifundios tenfan mano de obra sobrarn& y poca 
tierra, los latifundios se encontraban en la situaci8n inversa En otras palabras, 
mientras que en los minifundios habfa una alta productividad de la tierra y una 
baja productividad del trabajo, lo contrario sucedfa en los latifundios. Una 
redistribucidn de la tierra indudablemente desembocarfa en un uso m4s afciente 
de los recursos, particularmente si se tiene en cuenta que hay abundantia de 
mano de obra y escasez de tierras. Sin embargo, si se quiere asegurar una 
continuada y alta tasa de crecimiento, serfa necesario considerar unavariedad de 
otros factores pero cpze no ser@exsrninados aquf, @nque parece razonable afirmar 
que una reforma agraria es la condición previa para alca&ar tasas de crecimiento 
satisfactorias a largo plazo de la prcduccidn agrfcola 

Pese a ello, es incorrecto decir que el sistema de latifundios o hacienda no 
ha sufrido cambios importantes desde los afíos 30 y de que el problema agrario 
pueda ser explicado por un supuesto modo de prodwci6n feudal en la 

lb. CIDA, G&!e: Tenencia de LI Tierra y  DesmrorTo Socio-Bcdmko del Sector Agrkoka 
(Santiago, 1966), 
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agcícuhra. Los terratenientes introdujeron cambios significativos a nivel de las 
relaciones sociales y ticnicas de producción. La mecanizaci6n fue acelerada a 
partir de los últimos años de la dkada de 1930, aumentando en un 7010 anual su 
valor entre 1945 y 1955 * 7T La productividad del trabajo en la agricultura creció 
en un 22o/o anual entre 1940 y 1964, cifra que puede ser contrapuesta 
favorablemente al 2.6010 en la industxiaí8. Se sembyî m& extensivamente 
cultivos de mayor valor iudustrial, el area cubierta por plantaciones frutales casi 
se duplicó enti 1930 y 1964 y tambiea aumentó el uso de fertilizantes, 
pesticidas e insecticidas~ El aumento de la producción agraria en este periodo fue 
obtenido a través del mecanismo de la plusvalfa relativa, es decir, aumentando la 
productividad, y no por el incremento de la plusvalía absoluta como en el 
periodo anterior. La mayor productividad de la tierra y del trabajo entre 1940 y 
1964, comparado con las cifras entre 1850 y 1930, explica por qué el sistema de 
inquilinaje para obtener mano de obra fue convirtiéndose en poco rentable para 
los terratenientes en relación al uso de mano de obra asalariada. Los 
terratenientes pudieron aumentar sus ganancias cultivando directamente la tierra 
amndada a los inquilinos, ya que las rentas implkitas del trabajo pagadas por ei 
inquiliuo eran ahora menos remunerativas comparadas con las gan,.,cias 
obtenidas a travbs del cultivo directo de la tierra arrendada. Esto no ~610 se debe 
a los cambios de las relaciones thkas de producción de las haciendas, sho 
también al relativo declive de los salarios rurales en comparación a los salarios 
pagados al inquilino. Estos factores explican el proceso de proletarización de los 
iuquiünos en este periodo. Las relaciones sociales de producción se transfor- 
maron al interior de las hiendas hasta tal punto que la proporción de inquilinos 
frente a la poblacih nual activa decayó de 21o/o en 1935 a 6010 en 1964, y la 
extensibn de parcelas cullivada por inquilinos representaba sólo el 8010 de las 
hm cultivadas de las haciendas en 1964%9*, 

Estudios EIII~~I%OS hau demostrado que los terratenientes respondieron a 
cambios de corto y largo plazo de los precios relativos y de que fueron 
maximizadores de gauaucias20, Pierre Crosson21 concluye en su estudio, que 
17. 

18. 
19. 

20. 

21. 
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los grandes terratenientes, como grupo fueron un elemento innovador. El hecho 
de que fueran los terratenientes quienes cambiaran significativamente las 
relaciones sociales y técnicas de producción en sus haciendas, de que 
crecientemente respondieran a la pohtica de precios y al mercado, mdica que no 
pueden mas ser considerados feudales, reííoriales, neo-feudales, pre-capi- 
talistas,etc., sino que deben ser vistos como empresarios agrfcolas capitalistas, Es 
de mi parecer que durante este periodo (1930-1964) los terratenientes hablan 
casi concluido el proceso de trasfonnacion capitalista de sus haciendas Digo 
casi puesto que una pequeira parte de las haciendas todavfa dependian de la 
mano de obra inquilina y arrendaban tierras a medieros. Sm embargo, es mils 
apropiado calificar a la mayorfa de los terratenientes en 1964 como a una gran 
burguesia agraria y considerar a sus haciendas como grandes empresas agrfcolas 
Pero, lo enunciado no significa que un diferente sistema agrario no habría 
producido tasas de crecimiento mas altas y prolongadas de la produccion agraria. 
Lo que SI se dice es que la cuestion agraria no desaparece automiticsmente y que 
incluso puede aparecer -como en el caso de Cbile- en un momento en que el 
sistema agrario es predominantemente capitalista. 

Quiero ahora considerar y analizar lo que ha sido denominado la hip&esis 
de la ‘baja tasa de retorno’, que hoy en dfa está de mcda asociar con ‘el sesgo 
urbano’ (uvbgn brirs) tipo de razonamiento. El debate se ocupa de esclarecer si la 
polftica gubernamental ir sido larga y consistentemente discriminatoria frente al 
sector agrario y en favor de los sectores industrial y urbano. Ahi donde ésto 
puede ser establecido, es necesario reconocer que esta tendencia en la polftica 
del Estado es el factor definitorio de la cuestión agraria o de la actuación 
insatisfactoria del sector agrfcola. 

Algunos de los criterios usados para discernir sesgos de la polftica 
gubernamental son la polftica de precios y la evoluci6n de los tkrninos de 
intercambio internos, el comercio externo y la polftica de cambio externa, la 
polftica fiscal, la polftica de crédito y la polftica de la inversi6n pública. 

En relación a la pohtica de precios y la evolución de los terminos de 
iatercambio internos, se puede decir que el Gobierno fijó y controlo los precios 
de algunos bienes agrfcolas, pero no invirtió los t&rninos de intercambio de 
bienes en contra de la agricultur$T Obviamente hubo fluctuaciones menores y 
afíos en los que los t&minos de intercambio de los bienes fueron desventdosos 

22. Ministerio de Agricultura, La Agricdtura CMena en eI Quinquenio 1956-1960 
(Santiago, 1963); Kurt Ukich, “La Agric&ura Chilena”, in R Lagos y K Ulkich, 
Agricultum y  TriktucSn (Santiago, 1965); Cmsson, Op cit; Echevg&, Op,. dt. 
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para el sector agrario, pero si se considera el periodo en su totalidad, se puede 
decir que permanecieron neutrales. Ullrich23 incluso demuestra que los precios 
fijados por el Estado de estos productos agrfcolas aumentaron más rápidamente 
que aquellos que no estaban controlados. En una economfa inflacionaria como 
la ch&na, el control de precios 610 podfa demorar, mas no evitar, el aumento 
de precios. Se podrfa argumentar que los precios agrfcolas hubieran subido aún 
mas de no haber sido por el control y, que como consecuencia, los t&minos de 
intercambio de bienes hubieran podido desarrollarse de manera favorable a la 
agricultura, Esto hubiera aumentado la tasa de retorno en la agricultura y dado 
incentivos a la inversibn, llevsndo hacia tasas mås altas de crecimiento. La validez 
de esta propuesta no puede ser demostrada aquf, pero lo que sf se puede 
concluir es que los t6rminos del intercambio de bienes no discurrieron en contra 
de la agricultura. Aun mas, si uno compara el fndice de precios de la producci6n 
agrfcola con el fndice de precios de los insumos agrfcolas, se ve que su evolución 
tambiên se mantuvo m;ls o menos parda en este perfodoz4i Si se construye un 
fndice de los tkminos de intercambio que incluya cambios en la productividad 
del trabajo, el fndice probablemente sólo señalaria una leve ventaja de la 
industria, ya que la productividad del trabajo crecib un poco mds rápido en este 
sector. Sin embargo, si se incluye el crecimiento de la productividad del capital, 
bien puede ser que los tkminos del intercambio favorecerfan a la industria, ya 
que el crecimiento de la productkdad tiende a ser más elevado en la industria. 
Desafortunadamente un fndice semejante aun no ha sido elaborado para Chile. 

Evidencias sobre la polftica cambiar-k y de comercio exterior sugieren que 
la polftica comercial del Estado explica en parte la creciente brecha del comercio 
exterior en la agricultura. El Gobierno manipulb las tasas de intercambio (usando 
tasas de intercambio mfiltiples, sobrevahrando la moneda nacional o de otra 
forma) de manera que la tasa protecc~onísta fue nagativa para muchos productos 
agrarios claves (trigo, carne). A través del subsidio de muchos productos 
alimenticios, los productores locales enfrentaron una injusta competencia 
extranjera en los mercados locales. De la misma manera, las exportaciones 
agrfcolas estuvieron discriminadas a travds del mecanismo del comercio exterior 
y, en pocos casos, a través de las cuotas de exportación. Adicionalmente, los 
precios de algunos insumos industriales locales para la agricultura fueron 
significativamente mas altos que los precios internacionales de los mismos 

23, uuricll, op, cit 
24, Crosaon, Op. cit. 
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productos, debido a las tarifas proteccionistas para la manufactura nacion&‘: 
Sin duda, esta politica cambiada y de comercio exterior, que proviene de 
los años 30, evidenciaron un sesgo urbanos Incluso se puede argumentar que esta 

pohtica mantuvo los salarios no agricolas a un bajo nivel con la intencion de 
propulsar una estrategia de industrializacion por sustitucidn de importaciones 

En el caso de la pohtica impositiva, el sector agrario claramente se 
beneficio. En los años de 1940 y 1962 la agricultura unicamente proveia el 
5.3o/o del total de ingresos fiscales del Gobierno (excluidos los impuestos de 
minas), mientras que su participacion en el PNB fue del 13o/o*‘sPor tanto, los 

impuestos al agro fueron bajos en comparacion a otros sectores, Paradojica- 
mente, sin embargo, esto puede haber tenido efectos negativos sobre la 
producción agraria ya que no pentitiaba al productor ineficiente, 

Al igual que la pohtica impositiva,.la politica crediticia del Estado también 
beneficiaba al sector agrario.. En 195 1 y 1960 la agricultura obtuvo el 38olo y el 

34o/o del total del crédito privado y publico, respectivamentsaDe esta suerte, la 

parte asignada a la agricultura de la distriiucion crediticia excedfa en tres veces 

su participación en el PNB > Cerca de las dos terceras partes del crédito total fue 

público y estuvo subsidiado por el Estado con una tasa de interés que por lo 

general estaba por debajo de la tasa de inflación 

La pohtica de invearones publicas fue insignifkrnte para el sector agrario. 

Menos del 5o/o del total de las inversiones públicas estuvieron destinadas a la 

agricultura, representando a su vez solo el 2 4o/o de la inversión total en el agro 

entre 1950 y 1964”7, 

El examen de las políticas gubernamentales en relación a posibles sesgos 

urbanos o rurales no permite llegar a una conclusi6n precisa. Mientras que 
algunas medidas fueron discriminatorias, otras fueron neutrales 0 incluso 
favorables a la agricultura. Sin embargo, tomando en cuenta la relativa 
rmportancla de las diferentes políticas yo estarla mclinado a argumentar que el 
predominio de una estrategia de industrialización por sustitución de importa- 
ciones en la polftica gubernamental trajo como consecuencia una discriminación 
frente al sector agrario, o al menos un abandono de éste El fracaso mas grande 
de la economia chilena entre 1930 y 1964 fue, sin duda, la incapacidad del sector 

25 Alberto Valdes, “Trade Pohcy and ts Effect on the ExternaI Agnrultural Trade of 
Chile 1945 1965” Amewan /ouqna iJ of Agïrcultural EcowmncsJ LV. li( 19X?), 

26. Rxatdo Lagos, “La Tnbutaaón Agrrcola”, un Ra Lagos y K. Ullmh. Agticu¿tura y 
Tnbutmton (Santiago, 1965). 

27. Mamalakis Op. cft 
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agrario de generar excedentes adecuados. La polftica del Estado deberfa de 
haber estado orientada hacia Ia implementaci6n de una reforma agraria y hacia la 
reinversión de los pequtios excedentes agrarios en la misma agricultura en vez de _ 
canalizarlos hacia un sector iudustrial que cxecienhmente derrochaba escasos 
recursos de capitaL Los alicientes que el Estado di6 a la iudustrializaci6n por 
iutermedio de la sustitución de importaciones, se nealiz6 en detrimento del 
desarrollo de otros sectores y finalmente fue un mecauism o autodestructivo, en 
medida que el mismo sector industrial se esta& debido a la falta de 
crecimiento agrario y que sigo&% bajos ingresos ruralesque restringieron el 
mercado rural para los productos industriales. Adicionalmente, se gastb 
crecientemente m& divisas para importar alimentos, lo que restringió la inversih 
en la industria, ya que la mayorfa de las maqukarias, equipos y repuestos tenfan 
que importarse. Lo emmciado no sig&ca que el Gobierno deberia de haber 
abandonado la poMica de industrMizacit5n por sustitución de importaciones, 
pero si que deberfa de haber cuidado estrictamente el balance entre sectores 
econbmicos para evitar estos wukados negativos. Sin embargo, es necesario 
sefíalar que si bien la poMica gubemameutal no favoreció particularmente a la 
agricultura, tampoco la exprimió de sus fondos de inversión. La mayorla de los 
recursos para la iudustrialización provenh o bien del sector minero o bien del 
mismo sector industrial. El problema fundamental de la agricultura no fue tanto 
la ausencia de ganancias, sino el inadecuado sistema de tenencia de la tierra. En 
este sentido, la polftica gubemameutal no estuvo tan’ ‘sesgada urbauamente’ 
sino m& bien sesgada contra la implementación de la reforma agraria, y con ello 
‘sesgada terratenientemente’. 

La interpretackh ofkecida por el sesgo urbano puede llevar a conclusiones 
erradas ai no se analiza conjuntamente con la estructura de clases sociales al 
interior de cada sector ~ogr&fica y econámicamente definido; la contradicción 
esencial de la sociedad no es entre sectores, sino entre las clases sociales. Es esta 
la contradiccibn esencial que est¿í constantemente mediatizada por el Estado a 
trav& de medidas que van desde la coeIci6u hasta el consenso. La meta es 
garantizar el dominio de aquellas clases que controlan el aparato estatal. El uso 
de un an6lisis de clase revela que mientras el Estado pudo discriminar al sector 
agrario, también actuó en defensa de los intereses de los terratenientes. Los 
campesinos fueron los más afectados. 

Un análisis de clase puede ser usado para examinar los efectos de la 
polftica gubernamental sobre las clases al interior de cada sector y sobre la 
relación de clases en diferentes sectores. En el presente trabajo voy a analizar las 
relaciones entre clases sociales al interior del sector agrario y las relaciones entre 
fracciones de la clase alta terratenientes y empresarios industriales. Para tal 
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efecto es ilustrativo usar los cinco puntos enunciados para determiuar la 
existencia de sesgos en la politica gubemantental desde una perspectiva de cla- 
se. La polftica credititi favoreh casi exclusivamente a los grandes terratenien- 
tes, quienes recibieron la tajada de león de los Mitos subsidiados ‘Pequeños 
propietarios tuvieron que ha& uso del sistemade aWto informal marginal que 
frecuentemente exigfa tasas de iuterks exoMaut~s?~ La polftica ñscal 
favowciá más a los grandes terratenientes que a los pequefios ya que el impuesto 
a la tierra era muy bajo y no se pagaba impuestos a la riqueza y los terratenientes 
fueron m&s eficientes evadiendo el pago de impuestos Campesinos con bajos 
ingresos pagaban mrls impuestos indirectos en relaci6n a sus ingreks que los 
terratenientes. La inversi¿h p6blict en la agricultura, si bien fue &wida, 
también beneficiaba a los terratenientes, como en el caso de la construcci6n de 
sistemas de irrigación. A pesar de que el control de precios afectada a todos los 
productores, los graudes terratenientes a menudo estaban en condiciones de 
obtener mejoss precios para sus produutos ya que el Gobierno por lo general 
fijaba los precios al por menor y los grandes terratenientes podfau usar su mayor 
poder de negociación para obtener precios mils altos por parte del mayorista 
Algo similar ocurrfa con las exportaciones. Las importaciones subsidiadas de 
alimentos afectaron negativamente a todos los productores, pero más a aqu&os 
que tenfan extensiones de tierras productivas más reducidas y quienes tuvieron 
altos costos de transporte. 

. 

En lo que se refiere a la relacibn entre fracciones de la clase alta, la 
burguesfa industxíal crecientemente asociada a las corporaciones multinacinales 
fue dominante. Es, sin embargo, diffcil establecer diferencias claras entre ias 
fracciones de la clase alta ya que sus intereses econ(imicos estaban estrechamente 
asociados.~ Es por ello que los terratenientes segufan egerciendo un considera- 
ble poder polftico (al menos hasta la reforma electoral a metida de los aiios 
SO), lo-que si&ificaba que el Estado no podfa hacer caso omiso de sus intereses, 
La politica estatal artkul6 los intereses de terratenientes y empresarios 
industriales,reflejando~ el compromiso entre ambas fracciones 

La habilidad del Estado de reconciliar los intereses de ambas fracciones de 
la clase alta sspoude a mi parecer a dos factores b4sicos. Por una parte, por la 
existencia de uu gran excedente minero que el Estado pudo apropiarse. Ello 
siguiG6 que el proceso de iudustrialkaci6n no dependici de la generación de 
excedentes en el sector agrario. Por otra parte, el Estado estuvo en condiciones 
de limitar y controlar movimientos campesinog asegurando de esta manera la 
transferencia de excedentes a la burguesfa industrial. Ya me he referido a la 
28. Charles Nisbet, “Interest Rates and Imperfect Competition in the Informal Credit 

Market of Rural Chile”, Econo& Development and Cultural change, XW, iv 
29 (196’j). 

. Matmce Zeitl&, et. u&, “class Segments: Agrarian Property and Political Leadeship 
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discriminaci0n gubernamental contra los pequeííos propietarios, En lo que 
concierne a la mano de obra asalariada, la legislación virtualmente imposibilitó la 
formacibn de sindicatos. Restricciones similares no existieron para los trabajado- 
res urbano% Más all de ello, mientras que para el trabajador urbano se 
introdujeron el pago de un salario mfnimo, seguridad social y legislaci6n social 
afin, ventajas similares le fueron negadas al’trabåjàdor- rural durante decadas. 
Cuando luego estas medidas se lQcikrc&. extensivas al trabdador rural, los 
terratenientes obviaron su implementación. Ambos factores coincidieron en 
mantener el bajo nivel de salarios ruraJes y asegurar a los terratenientes sus tasas 
de ganancia. No es sorprendente por ello, constatar el deterioro de los salarios 
rurales frente a los urbanos30: Es, tal vez, esta cruda y represiva politica del 
Estado respecto al eampesinado, la que meJor ilustra el sesgo terrateniente de la 
poutica gubernamental. Sin embargo, si se amplia la perspectiva, se constata que 
el sesgo fundamental de la polftica estatal fue la industrialización~ Subsidios 
priblicos que llegaron a manos de los terratenientes y la disposicibn del Estado de 
reprimir movimientos campesinos y de desentenderse de la legislación social 
rural, deben ser vistos como concesiones obtenidas por los terratenientes31 

4. LA REFORMA AGRARIA : 1964-1973 

En este período se irnplementó un amplio programa de reforma agraria, 
que se inici6 en el gobierno demócrata cristiano de 1964-70 y concluyó bajo 
el gobierno de la Unidad Popular de 1970-73. La reforma agraria y la 
sindicalización de los trabajadores rurales dió a los campesinos por vez primera 
una influencia politica. Bajo ambos gobiernos se expandló el rol del Estado y se 
buscó redefinir la relación frente al capital extranjero. Aunque en diferente 
medida, ambos gobiernos confiaron en la movilización masiva de la clase media, 
los trabajadon2s urbanos y el campesinado, La pohtica se convirtió en una 
politica de masas, Ambos gobiernos también trataron de resolver la crísis del 
capitalismo dependiente Sin embargo, mlentra.~los demócrata-cristianos intenta- 
t on reformar el sistema capitalista dependiente, la Unidad Popular lo cuestionó e 
intentó inielar la hnplementacibn de un sistema socialista. 

El modelo de acumulación de capital basado en la ‘fase fácil’ de 
industrialización por sustituciOn de importaciones (es dew, produccion de 
bienes de consumo) entr6 en crisis hacia finales de 1950 La crisis se debio 
básicamente a restricciones del mercado para productos industriales y limitacio- 

30” 
31. 

144 

III the Capital& CIass ofchilé’, 
MamakJkls, Op, ctt. 

Ametican Sociological Review. XLI, 1~ (1976’) 

Jean Carnex‘e, “Confhct and Coopetarion amongCh&an Sectorai Ehtes” Bo2eC.n de 
Estudios I~athzoamewano: y dek Caribe, xix (1975). 



PolPtica y  Cambio Agrario en Chile 

nea de divisas, ambos factores dificukwon el paso de una producción de bienes 
de consumo a una producci6,u de bienes de capita& El gobierno reformista 
dem&ratacristiano de 3duardo Frei buscaba asolver tanto la crisis palftka 
aorno la econhmic~ PoIPticamente @ati de establecer un wxo sistema de 
alianzas de clase que se cennaria en la fraccihmod~ de Ia burguesfa y la 
dase media y buscaba la incorporación de los sectsrres populares desorgankado~, 
fundamentalmente de los habitantes de los barrios marginales y los campesinos 
como elemento , subordinado& La clase media actu6 como clase poMica, 
administrando el sistema pohico y el Estado& A trav& de una alianza popular 
semejante y usando el aparato estatal, los dem&rata~ristianos tenfan la 
esperanza de modernhr a los sectoares tradicionales de la bwguesía, y al mismo 
tiempo, resgwrdarse de los ataques al sistema capitalista por parte de los 
partidos marxistas, los proletariados organizados de fa industria y la minerfa y 
algunos sectams del campado., 

El r@imen demócrata-cristiano tratb de resolver el problema econômico 
negociando una nueva relación de depndenda fkente al capital extrat$ero e 
implementando la refouna agraria. Su polftica frente al capital extranjero estuvo 
basada en la ‘cmaticif>n” de las grandes mfnas de cobre en manos de capitales 
norteamericanos y la creación de ‘joint ventures’ con el capital extranjero para el 
desarrollo de .un sector industrial intermedio y de bienes de capital, El Estado 
compró el 5 lo/0 de las acciones de las grandes compailfas cuprfferas y al mismo 
thnpo ofreció incenuvos fiscales a compaflhs extras$eras para alentar la 
inversión y la expansión de la producci6n de cobre, Este crecimiento de la 
productin de cobre serfa una de las soluhmes fundamentales a la restricci6n de 
divMs, Entre tanto, en el corto plazo se buscó m$s pnhtamos del exterior En 
medida que el Estado se embarcaba en proyectos conjuntos con el capital 
extra@ero en el sector de bienes intermedios y de capital trati de hcentivar las 
inversiones, pero al mismo tiempo ganaba cierto control sobre sus acciones, Las 
exportaciones tambih deberhm de ser promovidas a trav&s de planes de 
in@ración regional como el Pacto Andino. Lafntegraci& regional permitirla 
asegurar polfticas mas favorables frente al oúipital extranjero del paik prestatario, 

Gori la reforma agmria, los dem&rataaristianos quedan estimular la 
producción agropecuaria, elevar el niml de vida del campesinado y asegurarse su 
apoyo poMico. EI gobierno de Frei tenfa planeado cohpletar la transición 
agraria hacía un capitalismo efMe.nte para resolver la cuestih agraria y al mmno 
tiempo ecmpíetar la incorpora&& de los grupoS marginales ala sociedad- Estas 
poh%cas estuvieron disefiadas para asegurar el crecimiento económico con us?a 
redistribucion de los mgresos y unaestabihdad politica. 

La produccion agraria deberia de ser elevada a traves de dtis tapos de 
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polfticaz Ia expropiación de todas las haciendas que eran inetkientes y que no 
akrmzabau normas fijadas de productividad en un determinado periodo, y la 
incentivaci6n a medianos y grandes productores dispuestos a modernizar sus 
empresas. Los incentivos se dieron a través de facilidades crediticias subsidiadas 
para Ia compra de maquiuaria, semilIas mejoradas, razas mejoradas de ganado, 
fertilizantes, etc. La legislación de la reforma agraria tambk?n contenia 
provisiones especiales en medida que se decretaba la inmediata compensación en 
dinero a terratenientes que a pesar de haber hecho mejoras durante cel gobierno 
de Frei habian sido expropiados, El Gobierno tambi& elevo los precios 
agrfcolas, subsidió los precios pagados 8 los productores y garantizó precios 
mfnimos para algunos productos con contratos de compra por parte del Estado. 
Estas poMticas tuvieron éxito en vista de que aumentó la inversión en el sector 
agrario y los terratenientes incrementaron la eficiencia de sus fundos%! La tasa 
de crecimiento anual promedio de la producci6n agropecuaria ascendi6 a miSs del 
doble comparada con el periodo anterior, a pesar de la drástica sequt en 
196718. Parad6jicamente, donde mL aumentó la produccion fue en el sector 
privado y no en el sector expropiado (denominado ‘sector reformado’)3~ Sin 
embargo, ello no es sorprendente en vista de que. menos del 18o/o de la tierra fue 
expropiada, (expresado en hectkeas irrigadas b5sicas -H.IBO- loque siguifica la 
estandatdizaci6n de tierras de diferente caIidad) y si se considera la intencign de 
la reforma agraria de obligar a los terratenientes a modernizar sus empresas La 
producci6n también aumentó en el sector reformado, pero el Estado tuvo que 
apoyazio fmancieramente en vista de que los terratenientes se llevaron la mayor 
parte de Ia maquinaria y del ganado. En eíhcto, teniendo en cuenta el bajo nivel 
de capitalización, el sector reformado logró un relativo 4x30 en términos de 
producci6n?4~ Sin embargo, absorbió muchos Íecursos burocráticos, técnicos 
y fiwncieros del Estado. 

El objetivo de aumentar el nivel de vida campesino se alcanz6 de diferentes 
maneras Aquellos campesinos que se beneficiaron con la redistribución de la 
tierra vieron aumentados sus ingresos, pero este Solo fue el caso del 7o/o de los 
trabajadores rurales. El incremento del salario minimo agricola y la implementa- 
ción de una legislaci6n de seguridad social por el Estado tuvieron un impacto 
rn& profundo. La orgauiraci6n sindical de los trabajadores rurales obligo a 
muchos empleadores a respetar los salarios minimos y los beneficios de seguridad 
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social. Trabajadores organizados muchas veces pudieron negociar aumentos 
salariales por encima del mfnimo establecido. La mayor provisibn estatal de 
servicios sociales, educación, vivienda, salud, cr&litos,asistencia t&nica y 
facilidades de comercializaci6n para una creciente mayorfa de campesinos, tuvo 
un impacto beneficioso en el nível de vida de los campesinos. 

En relacibn al objetivo del gobierno de incorporar polfticamente a este 
sector, se introdujo una legíslaci6n que facilitaba la sindicalizaci6n y se 
promocionó activamente la organización del campesinado. El numero de 
trabajadores rurales af&dos sindicalmente se disparó de 2,000 å 140,000. 
INDAP, una agencia estatal, que tambidn ayudó a la creacion de muchos 
sindicatos, organizô a los minifundistas en comitt% campesinos y cooperativas, 
que albergaban cerca de 100,000 miembros en 1970. De esta manera cerca del 
4Oo/o de campesinos se convirtieron por primerz vez en el sustento de una 
organización de base y tuvieron la oportunidad de expresar sus intereses. Cerca 
de dos terceras partes de los trabajadores rurales sindicalizados estuvieron 
afiidos a sindicatos que apoyaban al partido del Gobierno. 

La renegociación de la dependencia extranjera conjuntamente con la 
reforma agrada estuvieron disegadas a resolver los problemas de fa fase de la 
industrialización intensiva en capital y el problema agrario. La reforma agraria 
fue exitosa-en medida que elevó significativamente la producción agraria respal- 
dando con ello el aumento de los ingresos campesinos sin crear innecesarias pm- 
siones inflacionarias. El aumento de los ingresos campesinos hizo que se 
expandiera considerablemente el mercado para los productos industriales dando 
asi un nuevo fmpetu a la induMalizaci6n.En l967/83, sin embargo, tos grandes 
problemas econ6micos reaparecieron. El capital extranjero privado disminuy6 
por debajo de la cantidad necesaria, particulamrente en el sector cuprffero y la 
inversión privada decayó. El Estado trató de rellenar esta brecha aumentando su 
participación de un SOo/o a un 75o/o de la inversión total, Esta tremenda 
expansión del sector piíbhco llevd a un creciente deficit fiscal. El Gobierno 
también intentó en 1967 de contener la continuada elevación de salarios, pero 
fracas en parte. El crecimiento del déficit f&, la rápida elevación de salarios 
en los primeros tios de Gobierno y el dt5bfl crecimiento del PNBdespu& de 1967 
aceleraron la end&nica inflación. Asf, a pesar de haber completado la transición 
agraria y haber hecho un importante avance para resolver la cuestión agraria, la 
crisis económica resurgi15 en los rUimos aHos, reflejando una creciente 
‘stagflation’. El sector privado se mostró ya sea económicamente incompetente o 
polfticamente no dispuesto a elevar el nivel de acumulación de capital. 

El Estado jugó un creciente rol econ6mico y político en la sociedad. Tanto 
la extensión de su intervención económica, asf como su mayor incursi6n 



polftica, sólo agravaron la crisis subyacente, haciendo mds explfcita la 
contradicci6n fundamental de la sociedad capitalista dependiente. Imphcitamen- 
te trajo como consecuencia la necesidad de buscar una solución socialista a las 
contradicciones, que fuera mlás cercana a la conciencia de las masas. A pesar de 
que el aistema polftico hurgues estuvo sustarmialmente democratizado en medida 
en que se extendió la participación y organización polftica de los pobladores de 
los barrios marginales y sobre todo del campesinado, la incorporación politica 
llevó a un nivel superior de contlicto de clases e inestabilidad polftica. Como 
consecuencia de la expropiacion de una tercera parte de los latifundios, los 
terratenientes se hicieron m& militantes -a pesar del hecho de que la mayorfa 
de ellos retuvieron las mejores tierras como reservas o pequeñas haciendas hasta 
80 HI&- y tambti los campesinos excluidos de los beneficios del proceso de 
expropiacidn. Los dem&rata-cristianos ganaron el apoyo de los beneficiarios de 
la distribución de la tierra -los asentados- que råpidamente se estaban 
convirtiendo en una peque& burguesia privilegiada al amparo del Estado, pero 
perdieron el apoyo de la mayorfa de los nobenef=iarios, a pesar de que la 
mayorfa de los trabajadoras rurales sindicalizados pertenecieron a sindicatos que 
previamente hablan apoyado a los dem6crata-cristianos Indicadores simples del 
creciente conflicto en el campo fueron el aumento de huelgas y las tomas de 
tierras Las huelgas aumentaron de 45 en 1964 ti 1,580 en 1970, mientras que las 
tomas de tierras se multiplicaron de 0 a 4S6.35 Esta erupción de huelgas y 
especialmente de tomas de tierras no tema precedentes en la hitoria de Chile. 

La reforma agraria y la aindicalización de los trabajadotes rurales fue uno 
de los factores m& importantes para explicar la división de la burguesfa y el 
refolzamiento de un apoyo auna alternativa socialista en las filas de la población 
rural La mediana y gaan burguesfa agraria crecientemente se opuso a los 
democrats&Manos a raíz del temor de ffituras expropiaciones y como 
consecuencia de la cm5ent.e incapacidad del Estado de controlar la militancia 
campesina que ex@ más salarios y más expropiaciones. Por el otro lado, los 
campesinos se mostraron crecientemente descontentos con el Gobierno, ya que 
se percataron de que una gran mayorfa jan& tendrfa acceso a los beneficios de 
la distribución de la nena Sus expectiativas y su capacidad organizativa hablan 
aumentado, pero sólo una minorfa podfa esperanzarse en obtener tierra a través 
de la reforma agraria democr&a&tiana. Demandaban una ampliación, acelera- 
cion y radicalixaci6n de la reforma agraria, demandas cuyo cumplimiento fue 
prometido por la coahción de partidos de izquierda agrupados como Unidad 
Popular, en caso de que su candidato, Salvador Allende, fuera elegido presidente 

35. Sergio Gómez, i c O*pización Gnnpesina en Chile 1965-73, Universidad 
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en las elecciones de 1970. 
El desafio reformista de los dem&rata&&ianos a la tradicional burguesía 

terrateniente y a los sectores menos dinhnicos de la bwguesía industrial llevó a 
una ruptura al interior de las filas burguesas. Los demócrata-cristianos 
representaban una coalición en la que da clase media ocupaba el lugar mi& 
imp@nte y no la gran burgueslla, en vista de que los demócrata-whtianos 
pudieron movilkr y reclutar a sectores populares previamente excluidos Sin 
embargo, fueron incapaces de obtener el soporte del combativo proletariado 
industrial, y fuemn perdiendo piso en algunos sectores del campesinado. Los 
prImeros, tradicionalmente, habfan apoyado a los partidos marxistas y el 
campesinado -a través de su creciente politizacián- optaba por lo misma Fue 
el aumentode lamovilización y la radicalizaci6n de las clases trab/adoras rurales 
y urbanas organizadas por los partidos marxistas y Ia incapacidad de los 
demócrata cristianos de controlar este escalamiento de los conflictos de clase, 
que se escondfan det$s de la Mal división al interior de la burguesía. Fue esta 
divW6n la que permitid la eleccih histórica y memomble del presidente 
marxista que prometfa iniciar la transición al socialismo en Chile. 

El gobierno de la Unidad Popular representaba una alianza entre la clase 
trabajadora y sectoRs de la clase media, en la que la primera era la principal 
fuerza. La estrategia de la Unidad Popular consistió en usar aquellas partes del 
aparato estatal que controlaba para crear las condiciones que permitieran el 
inicio de un proceso de transiciôn al socialhmo. El gobierno de Allende esperaba 
transformar a la mayorfa electoral htiva en absoluta, expropiando al capital 
monopblico y oligopólico, levantando el nivel de vida de la gran masa y 
organizando y moviBzanda a los sectores populares. LaUnidad Popular creia que 
una mayoria sem&mte coadyuvarfa a ganar un plebiscito e introducir una nueva 
legislaci6n clave, que a su vez alentarfa la transicih socialista. La estrategia y 
t&tkas de Unidad Popular para iniciar la transición socialista se basaban en la 
suposición de que el sistema democr&ico burgués permitirla esta tranaiciíh por 
medios electorales. El gobierno de Allende ofrecib respetar el sistema institucio- 
nal burgu6s ya que estaba convencido de poder alcanzar sus metas por medios 
constitucionales. 

Allende trató de romper la situacibn de dependencia nacionaJizando las 
grandes empresas extranjeras. Se nacionalizaron las principales compaftias 
cuprfferas y se las puso bajo el control del Estado. Tamb& se expropid a 
grandes capitalistas locales y a la mayorfa de las grandes industrias, haciendas, 
bancos y agwias comerciales, que pasaron a manos del Bstado. Se formaron 
consejos de trabajadores en las entidades expropiadas para fortalecer el apoyo 
poMico de los trablgadores al Gobierno y a la transición al socialismo. Se ‘. 
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esperaba que estas expropiaciones pem&irfan un mayor control estatal de la 
economfa y que esto, paralelamente a la ca#ura de una parte del excedente 
económico antes apropiado por el capital extranjero y nacional, podrfa conducir 
a la implementaci6n de una mseva estrategia de desarrollo destinada a cubrir las 
necesidades de la mayoxfa de la población. Por ejemplo, la nueva estrategia de 
indeón producirfa bienes de consumo popular en vez de artfculos 
suntuaria Ello implicaba t&nicas menos intensivas de capital y, por lo mismo, 
consum& menos divisas, Se derrocharla menos capital usando plenamente la 
capacidad productiva instalada, generando a su vez miis empleos De esta manera 
la planeada redistribución masiva de ingresos serfa compatible con el crwimiento 
económia 

La situación agraria durante el periodo de Allende seti analizada en este 
contexto generaL La Unidad Popular utilizó la bgislación agraria existente, pero 
le dió un viraje radical, expropiaudo prácticamente todas las haciendas por 
encima de 80 HLB. sin tomar demasiado en cuenta su nivel de eficiencia. 
Adem& se concedió muy pocas reservas a los terratenientes expropiados y 
:aqu&Basque fueron dadas por lo genemI no excedfan los 40 H.I.B. Los t&minos 
de compensadn fueron menos generosos que en el régimen anterior, La 
expropiación de casi todas bsbatindàsque le@níente: podfan ser expropiadas 
convirtieron al sector reformdo en el sector dominante al interior de la 
estrwtura agraria, tanto en u%miuos de propiedad de tierra (casi el 45010 de la 
tierra expresada en KLB.) como en términos de producción, puesto que 
aportaba casi el Molo de la producción totaL En cambio, sólo empleaba 
alrededor del 2Oo/o de la mano de obra rural,36 La mayorla de las haciendas 
expropiadas fueron organãadas como cooperativas de produccion y unas pocas 
se convirtieron en baciendss delEstado. 

Se hicieron también grandes esfuerzos para ampliar la sindicalizaci6n. El 
número de trabajadores rurales af&dos a sindicatos mds que se duplicõ, 
incluyendo a ia gran mayorfa de cam~sinos caIificados para ser miembros. La 
Unidad Popular exitosamente afilió a alrededor de dos terceras partes de los 
campesinos sindicalizados a shrdictos que apoyaban al Gobierno. Una novedad 
fue la organización de consejos campesinos en todo el país, Estos consejos 
agrupaban a representantes de diferentes organizaciones campesinas, tales como 
aquellas de los pequeños propietarios, los trabajadores asakiados y de los 
campesinos del sector nzfomxulo. Los consejos campesinos aI fmal no tuvieron la 
importancia que se les habfa asignado debido a la diferencia de Opmiones al 
interior de Unidad Popular acerca de cuál deberfa de ser su exacta funciSn, y a la 

36. Solon Ihrraclou~ y Amino Alfonso, “Diagn6stico de la Reforma Agraria Chilena”, 
cucrdemar de fa Realidad N<oc1oIIp1, xvi ( 1973). 
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oposición del partido demócratacristiano. Asf, las organizaciones que agrupaban 
a cada sector del csmpesinado siguieron siendo mds importantes. 

La lucha de clases en el campo sc intensifk6, tal como lo revela el aumento 
de las tomas de haciendas. Las tomas más que se triplicaron en el primer aAo del 
gobierno de Allende comparado con el ultimo de Frei. Antes las tomas de tierras 
estuvieron organizadas para obtener aumentos de salarios, mejores condiciones 
de trabajo, etc., mientras que ahora su preocupación fundamental era la 
expropiación. Como los terratenientes temfanlaexpropiacibn por el gobierno de 
Allende, desmantelaron sus haciendas. Para impedirlo, los campesinos muchas 
veces invadieron las tierras para exigir la expropiación. Tambien se hicieron 
tomas para acelerar el proceso de expropiacion y por lo general estuvieron 
coronadas de Éxito. En vista de que las tomas eran ilegales, la maneramas rdpida 
de resolver el problema. era expropiar las haciendas legalmente o proceder a la 
expulsión violenta de los campesinos. Como Allende no estaba preparado para 
optar por esta ultima alternativa, se acereraron las expropiaciones. Algunos 
sectores al interior de Unidad Popular abogaron por no permitir las tomas de 
tierras en vista de que acrwentaban demasiado rrlpidamente los conflictos de 
clase. También argumentaban que los consejos deberfan de ser constitufdos a 
partir de organizaciones campesinas existentes en vez de ser resultado de 
asociaciones de base en las que tambien estarfa representado el eampesfnadoino 
organizado. Ellos mantenfsn que los consejos campesinos deberfan de tener 
funciones bien delimitadas y básicamente ejecutar los dictámenes del Gobierno, 
en vez de ser brganos expresivos de iniciativas y demandas locales, independien- 
tes del control del Estado. En relación a la organizac%n del sector reformado, 
estos sectores de Unidad Popular propusieron que se deberfa de alentar una 
racionalidad capitalista para estimular la produccion, en vez de formar 
cooperativas de producción avanzada que crearfan mayor igualdad social, pero 
resultarkan menos eficientes. 

Otros sectores al interior de Unidad Popular asi como el MIR (Movimiento 
de Izquierda Revolucionario) favorecieron las tomas, la organización de consejos 
de base y la creación de formas avanzadas de produccidn cooperativas” Estas 
diferencias resultan de posiciones opuestas en relación a la estrategia ytktica~ 
que deberfan de ser usadas para lograr la transición al socialisma El primer 
grupo consideraba que las tomas de tierras y los consejos de base aceleraban 
demasiado r4pidsmente la lucha de clases, con lo cual se estaria ahuyentando a la 
clase media hacia una militancia de oposición. Esta oposición deriva b4sicament.e 
del hecho de considerar la transición en términos electorales. Asi, la alia con 
sectores de la clase media era considerada importante ya que no se cbtendrfa una 
mayorla electoral sin un apoyo parcial de Bstos. Una condicion importante para 
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semqja$e alianza era garantizar cierta posiciún ecofxáanica a fa clase media y por 
ello se acentu6 c&erios de productividad y eticiencia. El otro grupo enfatizaba 
el inevitable enfrentamiento irmido sib ijue3e peri& era iniciar la trausíción al 
soc&&sma La mejor founa de prepararse para ti enf~ntamiento era organi- 
zando las tomas de tierras y creando los consejos de base campesinos, Estos 
consejos se unirfan a los consejos de la che obrera urbana fonnaudo una alianza 
campesina-obrera y la base de una estructura de poder dual destinada a derrocar 
el sistema burgués y defender a la nueva sociedad. Las tomas de tierras y los 
consejos de base eran vistos oomo dos pilares para exaltar la militancia, expandir 
el apoyo para una alternativa socialista entre los sectores mds proletarizados del 
campesinado que habian aido excluidos de la reforma agraria y parcialmente de 
los sindicatos, y liberar al campeshado del control burocrático burgués. Las 
cooperativas de produccibn m4s avanzadas nutrirfan una mayor conciencia 
socialista o al menos evitarfan el surgimiento de una ideologia anti~ocialísta 
pequeño-burguesa en medida que inhibida el proceso de difereuciación al 
interior del sector mfomwh Más all de ello, estas cooperativas avanzadas 
incorporarfan en sus filas a un mayor número de campesinos, disminuyendo asf 
la desigualdad entre varios sectores del campesinado. A través de estas medidas se 
lograrfa ampliar el apoyo a la transki6n wcialista de los sectores más militantes 
y radicales del campesinado. EI problema de la clase media fue ~conkíerado 
irrelevante ya que no se creia que la tran&i&n serh factible por vfa electoral- 

Ambas posiciones comprendieron correctamente Ta crucial importancia de 
la alianza entre el campesihado y la clase obrera urbana, y percibieron su eje en 
esta tiltima. Sin embargo, no coincidian en la manera en que deberfa de 
desarrollarse esta alianza En Chile, wmo tal vez tambih en otras partes, el 
proletariado industrial y misero fue el elemento m& importante para llevar a 
cabo la transición al socialismo, debido a su posicidn estratégica en el proceso de 
acumulaci6n de capital y su grado de organización polftica y conciencia de clase. 
A pesar de que, segtin mi opiuión, el grupo marxista que guardaba duda8 acerca 
de ‘la vfa cEha al socialismo’, pe&bía con más claridad el pro0lema del 
poder, este al igual que los otros, no tenfa una respuesta reaWa al problema 
militar. La Unidad Popular sólo controlaba una parte del aparato estatal: la 
presidencia, No tenis mayoria en el congreso ni control sobre el aparato judicial 
Pero, por encima de todo, es imposible iniciar una transición al socialismo sin 
controlar a las fuerzas armadas, ya que &as son las defensoras del orden burgués 
por excelencia. Sin duda, uno de loa problemas m4s diffcih de resolver para los 
partidos revolucionarios es cómo dividir a las fuerzas armadas, armar a los 
trabajadores y conquistar el poder. Los Socialistas chilenos todavnrfa tienen que 
encontrar una respuesta concreta a esta cuestih 
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La crisis econ45mica y polftica del sistema capitalista se volvió a aorecentar 
bajo el Gobierno de laUnidad Popular en vista de que atacaba aI capital nacional 
e internacional. Luego de una vigorosa expansion econ6mica en la primera mitad 
del gobierno de Allende la economfa se precipitó aI desorden y la confusi6n. El 
Gobierno no pudo reemplazar el sistema capitahsta y combatir la especulací6n 
introduciendo un sistema de planikaciilón socialista, ya que carecfa de poder. La 
retracción de toda ayuda externa y Cnsditos por parte del gobierno norteameri- 
cano y de las instituciones financieras .:que controlaba (es decir, ‘el bloqueo 
invI&le’) agravaron la situacion. La redistribucion masiva del ingreso y eI 
consecuente aumento del consumo particular y social sobrepzljaron la capacidad 
productiva del pds. 191 Gobierno no pudo imponer plenamente una disciplina 
volutalia de restricci6n de sahuios a los trabajadores. Las importaciones de 
productos agrfcolas aumentaron r$pidamente y absorbieron cerca de una tercera 
Parte del valor de las exportaciones.. Con elIo se cercenó m8s la capacidad de 
importar bienes de inversion. Las dificuhades del comercio exterior empeoraron 
y mapa&6 una inflaci6n desenfrenada. La buxguesfa depositó su capital en el 
extranjero o lo canalizó a actividades especulativas, agravando los problemas 
econ6mkos. 

Esta ofensiva ecoaómica de Ia burguesfa extranjera y nacional estaba 
coordinada con una ofensiva polftica mucho mds descarada. La intensificación 
de Ia lucha de clases no ~510 revelfi la tremenda capacidad de movihzacit5n de las 
fuerzas revolucionarias, sino tambi6n -aunque restringidamente- de las fuenas 
contra-revolucionarias. Despu& de transcurrida la primera mitad del periodo 
presidencial de Allende las diversas fracciones de la burguesfa que habfan estado 
divididas debido al reformismo del gobierno demócrata-cristiano, se reunificaron. 
Cuando fracasaron en su intento de Mingir una derrota a la Unidad Popular en 
las eleaciones para el conp en marzo de 1973, decidieron recurrir 
secretamente a la intervencih de los militares para derrtbar a Allende. 
Ciertamente la Unidad Popular esforzó hasta sus Whnos lfmites al sistema 
formal demoer&tieo burguds. En un pafs dependiente, este sistema (y tal vez en 
la experiencia chilena se pueda encontrar aIgunas lecciones para las democracias 
de los ptises capitalistas dominantes) no podfa satisfacer las b4aicas y justas 
demandas de los pobladores de loe barrios marginales y de los campesinos, 
-quienes fueron los sectores mds pobres y marginados de la sociedad- y sobre 
todo, las demandas del proletariado industrial que fueron la vanguardia de la 
lucha por una sociedad socialista en Chile. La expropiacibn del capital 
monop6lico nacional y extranjero y la movilizaci6n de las masas y organizaci6n 
de los sectores populares fueron percibidos como amenaza por la burguesfa 
nacional y extranjera, que escenifkarfa el m& violento golpe del que se tiene 
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memoria en Lath1oam&5~. Para la Unidad Populax, el socialismo era la forma de 
solucionax la cuesti611 agraria, de mama que la transicibn agraria eni la 
trantici6n al socialkno. Sin embargo* Unidad Popular no tuvo Ka posibilidad de 
demostrar la validez de sus postulados debido al golpe militar. 

5. LA CONTRA-I4.EVOLUC~ON: 1973 

Para reestablecer el dominio polftico y económico del capital internacional 
y nacional, lo militares derrocamn el sistema democrático formal burgu& y 
viatentamente reprhniemn a los sectores revolucionarios de la clase obrera y sus 
representantes polfticos. Mientras que Ia Constituci6n de 1925 habfa permitido 
una creciente participación p&tica de los sectores populares, su abolición por la 
dictadura mfíitar restituy6 todo et poder a la gran burquesfa a travt5s de un 
Estado autoritario y militarizado. La violencia represiva de esta nueva forma de 
estado posibilit6 Ia devoluci6n de tos medios de producci6n, que habfa sido 
expropiados por Unidad Popular al capital privado. El gobierno militar inch~so 
devolvi6 al capital privado muchas empmsas estatales formadas antes del 
gobierno de Allende. La meta es reforzarla base econ6mica de la gran burguesfa 
y reducir la del Estado, de manera que cuálquiergobiemo civil futuro estar& 
completamente subordinado a h gran burguesfa que efectivamente tiene el poder 
econ6mico y a la fuerza arma8 +e eíiWivamente es el poder pohtico-represivo. 
El nuevo Estado autoritar;o constitufdo por Ios militares reduce el poder 
econbnico del Estado y al mismo tiempo incrementa su poder represivo. 

El modelo econ6mico que inspira el gobierno militar es la ssf llamada 
economfa social de mercado. La Junta espera que este modelo resuelva la crisis 
de la estrategia de la fndustriaüe9d6n por sustituci6n de importaciones para la 
acumulación de capital. Los orfgexes intelectuales de este modelo pueden ser 
hallados en lo que ha sido llamado la bscuela de Chicago’, cuyo principal 
representante es Milton Prisdman. hdó este modelo la Junta estd 
reestructurando la economfa para liga& mis cemanamente al sistema capitalista 
mundial. Para lograrlo da todo tipo de facilidades al capital extranjero y 
progresivamente estå reduciendo las barreras taxifarias proteccionistas. Los 
controles de precios han sido suprimidos y la mayor parte de los subsidios 
estatales han sido cancelados, de manera que los precios internos reflejan los 
precios internacionales. Sin embargo, la gmn burguesia recibió enormes 
cantidades de capital en la venta de empresas ptiblicas a precios subvalorados. El 
gobierno arguye que para mantener & ekiencia es necesario ressignar los 
recursos productivos a aquellas activ&des econ6micas que tiene ventajas 
compaxativas en relación al mercado intwnacionsl. Como resultado, slgunss 
industrias se han ido a la bancarrota, mientras que las exportaciones ag&ndus- 
@les han aumentado. Como resultado de la reestructuraci6n del capitaí bajo 
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este nuevo esquema de divisidn internacional del trabajo, han reaparecido los 
coglomemdos oligopblicos controlados mayormente por el capital fmancfero. 

La polftica econkaica de la Junta obedece adospr~represi6n y J 
mal llamado modelo de ‘economfa social de mercado’. La spFicacidn parcial de 
este modelo ha llevado a ia peor crisis ecomknica de la historia chnena La 
produccibn cay6 drdsticamente, el desempleo alcanzb proporciones descomu- 
nales y la capacidad de compra de la gran mayoria de asshukdos G@ tan 
dram&icamente que Andr6 Gunder Fra&37 acusb s la Junta de estas 
practicando el genocidio econ6rnico contra los pobres Al interior del modelo de 
la Junte de sector agrario juega un papel crucial ya que se considera que tiene 
grandes ventajas comparativas que le pennitirfan convertirse en uno de los 
sectores m$s dinicmicos particularmente en las exporta&nes. 

Des& un punto de vista econbmico la mpresión sirve para rebajar 10s 
salarios y aumentar -eMe las ganancias y la competitividad interna- 
cional de los capitalistas. El movimiento campesino que habfa obtenido un 
enorme impulso durante los gobierno dembcrata~ri&iano y UnidadPopular fue 
parado en seco por el golpe y desde entonces ha permanecido desMiwMo e 
ineficaz. Algunos lfderes campesinos y funckmarios del gobierno pertenecientes 
a los partidos marxistas han sido fusikdos, mientras muchos otros más han aido 
perseguidos y encarcelados. Todos los consejos campesinos fueron inmediata- 
mente abolidos despu& del golpe como parte de la campaña militar destinada a 
aplastar cualquier posjbb resistencia. Los sindicatos rurales no fueron declamdos 
ilegales, pero si se bs redujo a la impotencia. 

La politica de la Junta frente al sector reformado fue doble. Unaparte de 
las tierras fue devuelta a los antiguos propietarios; la otra esta siendo subdividida 
gradualmente y vendiéndose como unidades familiares privadas. A mediados del 
apio 1974, a menos de un aA del golpe, el gobierno yahabia devuelto -total 0 
parcialmente- cerca de la mitad de las haciendas~pro@adas. Hasta la fecha han 
sido devueltas més de las dos terceras partes de las haciendas exporpiadas Es 
importante señalar, sin embargo, que en casi el 6OQ/o de los cssos sdIo se 
devolvio una parte de las haciendas originalmente e~propiadas3~. Bn efecto, en 
la mayor parte de este proceso de restitucibn & tierras se concedieron reservas. 
No se debe olvídar que durante el perfodo de Unidad Popular se corxzediemn 
muy pocas reservas 8 los terratenientes. Consecuenremente, sólo el 30010 de la 
tierra expmpiada (expresada siempre en H.1.B) habia sido devuelta en 1979 a loa 

37. Andd G. Pranck, Bconomic Genocide In CMe: Mon&ar&t Theory versus Hwnatdty 
38 (Notigham, 1976). 
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antiguos propietarios, a pessr de que la mgorfa de ellos recibí6 tierras 
Fue sdo despu& de que ei Gobierno habia casi conclnfdo esta parcial 

devolución de tierras, que graduaknenhe comen& a dividir la tierra sobrante del 
sector reformado en parcelas 0 -como son dencminadas téc&smente- 

unidades agrfcrztas fsmZares*fcIP;~ La distribuci6n de parcelas sblo pr~gr& 

lentamer~te y la metn prometida de 90,000 ha sido progresivamente reducida a 
45,000. Es probable que la ‘parcelación’ sea completada en 1980 y que no m$s 
de 40,000 UAF ae hayan formado hasta ese entonces 39a Esto significa que 
del total de la tierra expropiada entre í965-1973, m& del SOQlo sera retenido 
por el sector reformado, que ahora por supuesto, ha perdido completamente su 
carzkter cooperativo y unitario. En la pnktica, ha sido disuelto a traves de la 
privatización, es decir, la venta de parcelas” El sobrante del antiguo sector 
reformado (menos del 2Oo/o) está siendo vendido tia remates y Iicitacmnes a 
capitalistas Cano cerca de 75,000 familias campesinas pertenecian al sector 
reformado y solamente 40,000 tendriin acceso a la propiedad, esto significará 
que por lo menos 35,aoO estar& exclufdaa En vista de que los parceleros tienen 
que pagar por la tierra y muchos no tienen el suficiente capital para rentabilizar 
estas unidades productivas, se estima que ya un 4Oo/o se ha visto obligado a 
vender sus parcelase 

Está surgiendo uua nueva estructura agraria como resultado de la contra 
reforma y el proceso de diferenciación socio-económica capitalista. Sin embargo, 
hasta ahora no se ha reconstituido el latifundio. Wacia 1980 las haciendas por 
encima de 80 H.LB. probablemente no pose&n mas de una décima parte de la 
tierra que poMan en 1965, es decir, S.6010 en vez de 55.3o/o, respectivamente. 
Es, sin embargo, posible que este grnpo de unidades productivas crezca 
nuevamente en el tituro sí como resultado de la ehminaci6n de las trabas legales 
sobre el mercado de ikraa hay una nueva concentración de tierras. 

Aparte de mpresi& y contrareforma, otro de los pilares basicos del 
modelo de econorrt~% sodal de mercado adaptado a la ma.tidad chilena, es el 
desmmtelamiento de Tdas empresas estatales- Estas fueron agencias piiblicas que 
apoyaban St sector agrario. Durante el gobierno de Allende éstas beneficiaban 
~ndamentalmente ôl sector reformado y la polftica de precios, que subsidiaba 
tanto a productores como 8 consumidores -pero particularmente a estos 
Wnws-, aumenf.6 el déficit del presupuesto pfibhco. Casi todas las empresas 
agro-industriaks deI Estado (más de 60) han sido vendidas a pr&os &SO&S a la 

39. José Garrido, “‘El Sector Agrfcola”, Comentarios sobre la Situación Ecodrnica, pub. 
n3 76, Instituto de Economfa de la Universidad de Ch%e (Santiago, 1979), 

40. Eugenio AUf&, GxmbIcs Estructurales en el Sector Reformudo de la Agricuhm, 
1964-1978, doc de trab;tjo, PLACSQ (Santiago, 1979). 

156 



Polft~ca y Cambio Agrario en Chde 

gm burguesfa. Ias cadenas de mataderos y frigo~‘ficos también han sido 
transferidas a fuertes grupos financieros. La empresa pública que arrendaba 
maquinaria agrfcola a tarifas sub tidiadas, ha vendido la mayor parte de su stock. 
La Empresa Ccmen$alizadoraAgrfcola @CA) ha vendido parte de su cadena de 
almacenes y de su flota de vehfculos de tmnsporte. La compañfa pGblica que 
comercializaba y exportaba la producción del sector reformado ha sido vendida a 
un grupo empresarial perteneciente a la gran burguesia agra& Las empre& 
estatales de venta de fktilizantes y semillas tambidn fueron vendidas a 
capitalistas p&ados. El personal de agencias gubernamentales que trataba 
directamente con el sector agrario ha sido reducido a menos de la mitad de 
1973 41e Una parte de este personal daba asistencia tknica a los pequeños 
productores y al sector raformado. Estas oficinas pbblicas tambidn ofrecfan 
apoyo econ6mico a los pequeños productores. El soporte ticnico y econ6mico 
brindado se habfa canvertido en algo muy importante en los perfodos de Frei y 
Allende. 

El Estado tambi& est8 disminuyendo su intervención en otras &reas del 
sector rural. La Junta esti ab oliendo el sistema de control de-precios y subsidios 
que existió pam la mayorfa de los productos agrfcolas y ganaderos, Estå 
removiendo o reduciendo las tarifas proteccionsitas y los impuestos especiales 
sobre las importaciones de productos agro-ganaderos. La polftica de continuada 
devaluación de la moneda local ha dado alicientes a la exportacidn, a la vez que 
los precios kales reflej;~ los internacionales. La Junta tambih ha eliminado 
para la mayor parte de los productos el sistema de precios mfnimos de 
sustentación administrado por ECA, que beneficiaba a los productores del agro. 
La mayor parte del crédito subsidiado antes del golpe provenia del Estado y en 
eI periodo de Allende ayudaba considerablemente al sector reformado., Despu& 
del golpe, el crédito ofrecido por el Estado cay6 dramáticamente y la tasa de 
inter& real se ha disparado. Con la implementacibn de las medidas enunciadas la 
polftica económica del Estado estb retornando a una situación similar a la 
existente antes de la crisis de los tios 30, 

Los efectos econbmicos de la palftica contra-revolucionaria de la Junta 
sobre el sector agrario han sido desastrosos, incluso en sus propiso tt?rminos.. La 
producción cayó en 3,4O/o y 8,20/0 en 1975 y 1976 respectivamente42S El 
producto más importante del pafs, el trigo, rindió en 1976 apenas un poco m& 
de la mitad que en 1971, o comparable al nivel alcanzado en los aHos cuando 
el país tenía 6Oo/o menos de habitantes Esta baja de la producción agrfcola se 
debe a la vertical cafda del rendimiento. Esta verdadera ‘contra-revolución verde’ 

41 

42 

JamcsLocke y Jo Garrido. “El Sector Agricola”, Comentados sobre fa Sifuacim 
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es el resultado directo de la subdivisi&r del sector reformado en pamelas y, sobre 
todo, es una consecuencia del “modelo de Chicago’. La venta de empresas 
ptikas al sector privado, el retiro de los subsidios estatales y la constante 
deva.hrací&r de la moneda local, signífkaron uua efevaci6n sin par de 10s precios 
de stxnihas mejoradas, fertilizantes, insecticidas y pesticidasP”1 Como el 
Gobierno tambi&r disminuy6 los créditos agrfcolas y cckaba tasas de intereses 
reales mucho mås altas, los productores no podfau financiar la compra de 
insumos modernos. ES resultado fue una invoh.rci&~ tecnológica, ya que la venta 
de fertilizantes y pesticidas se redujo a cerca de la mitad en 1975?“: Este 
dr&stico aumento en los wstos de insumos tuvo repercusiones particularmente 
graves para el sector reformado parcelado, ya que eate habfa dependido casi 
enteramente del apoyo t&niw y finan&ro de las agencias estatales. 

Es dudoso . que una *ida expansión de las exportaciones agrfwlas 
pueda dar a la agri&u.ra el impetu para un credmjento alto y sostenido, como 
predice la Junta. Esta duda existe a pesar del exitoso aumento de las 
exportaciones del sector ti. A pesar de que las exportaciones aumentaron 8 
veces desde 1973, todavfa sálo representan la sexta parte de Ia producción total 
del sector y adn están por debigo de itas importaciones% Mas all6 de esto, las 
exportaciones agrfcolas constitwen menos del 2010 del PI%, Hasta ahora el 
aumento de las exportaciones rurales sólo es un éxito aparente, puesto que h 
reducción en el d&icit de la balanza comercial agraria ha sido akanzada a través 
de una dr&stica disminuci6n del wnsumo interno de alimentos. La producción 
agrfcola per c@ta cayó en 1975 y 1976, al mismo tiempo que las exportaciones 
a@wlas aumentaron y la importación de alimentos disminuyó. Semejante 
polftica sS10 puede ser aplicada con represión, ya que siguifíca reducir el nivel de 
conmmo de los pobres hasta la inankibn. 

En general el núcleo diu&miw del modelo econbonico de la Junta es el 
sector exportador. Un modelo semejante de acumulación de capital requiere de 
una decisiva mestructumci¿5n & las actividades productivas del pafs y de su 
división del trabzjo interna. Tanto en la industria como en h agricultura es 
necesario reasiguar el capital del mercado interno al mercado externo. Esto 
resulta en una nueva estmctura ewnómica, Ia formación de nuevos congkmera- 
dos fmancier~industrialea-agrfcolas y en una relación diferente con el capital 
extranjero. El gobierno autoritario esti creando un nuevo modelo de dependen- 
& Para asegurar su viabilidad a largo plazo $1 nuevo modelo de dependencia 
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necesita una masiva afluencia de capital y tecnologia extranjera, del rSpklo 
aumento de las exportaciones y del manthniento de una economla de bajos 
salarios y represión. La ausencia de cualquiera & estas condiciones Ma que el 
modelo se derrumbara, y proveeria de una oportunidad para catnbiospol~ticos. 

La política económica friedmaniana estii forjando un mrevo proceso de 
diferenciacih socioeconómica al orientar la agricultura hacia la exportacih La 
burguesfa rural está siendo dividida a trav& de la separacih de la agricultura en 
dos sectores productivos. Por un lado, aquéllos afortunados que encuentran 
capital sufkiente y cuyos predios tienen Ia calidad y Ias condiciones clim&icas 
adecuadas para reorientar su produc.@n hacia el mercado de exportaci& Por el 
otro lado, aquellos que no estån en condiciones de emprender estos cambios 
productivos y que por lo tanto, permanecen atados al mercado interno. La 
dinámica de la acumulación de capital variar4 para ambos sectores. Aqu$.los 
productores ligados al mesado de exportacibn, están favorecidos por la polftica 
econbmica del Gobierno,, encuentran beneficiosas Ias exportaciones y hacen 
fiente a un’ enorme potencial de exportación. Aquellos productores que 
pennanecen orientados al mercado interno-n las consecuencias de las 
depresivas y crecientemente competitivas condiciones del mercado interno. 
Depresivas, debido a la gran tasa de desempleo y los b@os salarios; competitivos, 
por la reducción de las restricciones a las importaciones de productos agricolas. 
Asi, son fimdatnentalmente los exportadores agrarios quienes capitalizan, 
intensifkan la produccibn y usan el trabdo asalariado. Aquellos ligados al 
mercado interno incluso sufrieronunawg35sWi tecnol6gkc y retornaron al uso 
de mano de obra de inquilinos y a la medierh 

Los parceleros permanecetin atados a un mercado interno estancado. No 
poseen los recursos fmaucieros necesatios y tampoco pueden arriesgarse 8 
emprender la especialkacibn en uno o dos productos de exportach. En algm~os 
casos podrhn producir para la exportación bajo un sistema de contrata con una 
agro-industria, agencia de exportaciones, etc., a cambio de una dependencia total 
de estos capitalistas, de unffifh control empresarial de SUS tierras y cultivos, y 
de una conversión indirecta en trabajadores asalariados aun si seguirfan siendo 
los dueños formales de la tierra. Como consecuencia del retiro del apoyo #mico 
y fhanciero del Estado y de la conthuacibn del estancamiento del mercado 
interno, los parceleros crecientemente se orkntarh a un modelo regresivo de 
producción destinado a? auto4onsumo y algunos llegar& a proletarizarse. 

En vista de que las politicas de la Junta están b4sicament.e disefiadas para 
asegurar la reproducción del capital ligado al mesado externo, ha surgido una 
nueva gran burguesfa agro-industrial y financiera orientada a la exportacibn Esta 
fracci6n de la gran burguesfa se ha convertido en dominante y -cor@mtamente 
con sectores de la burguesfa extrarjera- mantiene ala Junta en el poder. El 
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golpe, si bien estuvo destinado a reprimir a Pa clase obrera, fue más tarde usado 
por una nueva fYracci6n de fa burguesfa para imponer su hegemonia La clase 
media tambidn ba sido marginada progresivamente, no sólo pobtica, sino 
tatnbit?a ecxmhhmente. Los cunfhtos secundarios entxe las fracciones 
internas y extemas de la burguesia no se manifesta&r plenamente hasta que la 
Junta no decida aplicar de lleno el modelo de Chicago o mientras siga haciendo 
algunas coucesiones a las fracciones ligadas al megado interno. Estos conflictos 
permaneceti escondidos mientras exista h amenaza de una svolución 

* impulsada por las masaa 0prWdas. 
Siu embargo, los wnflictos pueden ser lo suficientemente acentuados 

como para llevar a nuevaa &mzas de dases. La burguesia orientada J mercado 
interno (tanto rural como uabana) puede buscar el apoyo del proletariado y de 
los parceleros para cambiar la poutica del Estado. Esta fracción de laburguesia a 
veces trata de foxjar una ahanza inter&sista semqjante prometiendo retórica- 
mente el retorno a una fama de gobierno democr&icoO Sin embargo, lo que 
desean, en el fondo, es un cambio de la estrategia econ&nica de la Junta. 
Quieren una estrategia que estimule la demanda interna, los protega contra la 
competencia ex-era y íes suminist@ ia asistencia ecorknica del Estado Esta 
fracci6n interna de Ia bmguesfa ya cuenta con elapop parcial de la clase media, 
que ha sido severamente golpeada por la depresión y la reduccfóúi de las 
actividades econ- delEstado. 

La ad.imza ttica entre la fraccián de la burguesfa orientada al mercado 
interno y la clase obrera resulta más problemåtica. El proletariado podrla apoyar 
las demandas conducentes a una estrategia econ6mica de reactivación del 
mercado interno, que Iharía a una reducción de un desempleo actual extremo y 
td vez a un amn8nto modelado de los s&rios abismhente bajos A pesar de la 
ferocidad de la contmrevohrciión, la capacidad organizativa y la conciencia de 
clase del proletariado no han sido destruidas. Es este último hecho que hace 
problem$tica la alianza La lucha actusl de la clase obrera podrfa iniciarse con 
demandas econ&nkas y pasar luego por una fase democratica burguesa, pero d 
final conduMa a la exxigencia de la impkmentaci6n de una democracia 
~aciatista La burguetia podrta estar dispuesta a cambiar la estrategia econámica 
estando presionada, pero como es plenamente consciente del desaffo swíahsta 
planteado por la clase obrera, sólo estarla dispuesta a reemplazar el actual estado 
auto&.ario militar por un estado autoritario civil La burguesia puede pretender 
que este &imo sea democrdtico, pero en realidad seria un sistema democratiw 
burgu& severamente mstringido con fuertes inclinaciones autoritarias. Sb10 si la 
clase obrera estarfa dispuesta a renunciar a sus metas revolucionarias y socialistas 
podrla hoy 8stabkerse en Chile una democracia burguesa, Como esto es poco 
probable la alternativa sigue siendo una dictadura (militar o civil) o el socialismo. 
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