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lntroducci6n

La reforma agraria que Chile experiment6 entre 1964 y 1973 alter6 radical-

mente su fisonomia rural y agricola. En poco menos de una d6cada casi todos

latifundios fueron expropiados para ser distribuidos a campesinos. Sin em-

bargo, dicho proceso fue interrumpido por el golpe militar de 1973 y buena

parte de las tierras expropiadas fueron devueltas a los anteriores propie-

tarios bajo un gobierno castrense.

La reforma agraria chilena fue tema muy estudiado durante su realizaci6n.

Estos estudios, efectuados en la d6cada de los sesenta y los primeros aflos de

los setenta, tenian como objetivo justificar la realizaci6n de una reforma

agraria sustancial, asi como contribuir a corregir las deficiencias de este pro-

ceso.

Posteriormente en Ia ddcada del ochenta, aparecieron varias investigacio-

nes sobre la politica agraria del gobierno militar y su efecto en la sociedad ru-

ral chilena, quedando la reforma agraria como un tema secundario.

Los criticos al r6gimen militar insistieron en que Ia politica agraria de di-

cho gobierno tenia un car6cter diferenciador y excluyente. Segrin estos au-

tores, esto se refleja en el hecho de que los cambios en esta politica no s6lo

permiti6 a los empresarios agricolas con mejores condiciones desarrollar una

agricultura de exportaci6n intensiva, sino tambi6n impidi6 que otros grupos

de agricultores y Ia masa campesina en general, se vieran beneficiados por

"modernizacidn agricola" que los dej6 marginados de dicho proceso (Ortega
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1987, y G6mez y Echenique 1988).

Por otra parte, para los economistas ortodoxos que apoyaban la politica

econ6mica del gobierno militar, la reforma agraria fue Ia causa principal de la

"ca6tica situaci6n" que imperaba en el campo antes del golpe. Para estos

economistas la nueva politica agraria del gobierno castrense tendid a crear

un "ambiente favorable" para Ia modernizaci6n agricola a travds de una serie

de reformas implementadas, tales como: Ia liberalizaci6n comercial; reforma

fiscal; flexiblizaci6n de los mercados de Ia tierra, laboral y de capital

(Hachette y Rozas 1993: 108).

Ambas posturas pusieron mayor 6nfasis en las diferencias entre los pro-

cesos de la reforma y contrarreforma agrarias, que en la continuidad entre

dichos procesos. En ambos casos, no se intentaba contestar a la pregunta de

cu6l es el significado historico de la reforma agraria. Esto obedecia a que ha-

cia finales de la d6cada de los ochenta todavia no existian condiciones "para

hacer un andlisis objetivo sobre el significado de la reforma agraria," dado

que dicho tema seguia siendo demasiado conflictivo por las traumdticas ex-

periencias de sus protagonistas (G6mez I98T: 16).

Sin embargo, tras una d6cada de gobiemos civiles, algunos factores que

obstruian la evalvacion de la reforina agraria fueron desaparecidos aunque

ella seguirf siendo un tenra pol6mico. Hoy por hoy la agenda de una nueva

reforma agraria no es tema de discusi6n ni politica ni acad6mica.

En este contexto, nos parece sugerente la hip6tesis presentada por

Javier Martinez y Alvaro Diaz, quienes argumentan que la reestructuraci6n

socioecon6mica efectuada durante Ia administraci6n castrense fue posible

gracias a las reformas progresistas emprendidas por los gobiernos anteriores

(Martinez y Diaz 1996). Para estos autores Ia reforma agraria sirvi6 como

base del nuevo modelo exportador.

Este trabajo pretende hacer un balance hist6rico de Ia reforma agraria

(1964-1973) y Ia contrarreforma agraria (1974-1980) efectuadas en Chile.

La intenci6n no es acabar con todos los detalles de dichos procesos sino re-

saltar algunos "logros hist6ricos" de la reforma agraria, que no fueron reverti-

dos por la contrarreforma sino consolidados por la nueva politica agricola
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bajo el gobierno militar.

Para el logro de tal objetivo nos enfocaremos en los siguientes tres as-

pectos: (i) la disoluci6n de los latifundios tradicionales; (ii) Ia creaci6n del

sector agricola empresarial moderno especializado en la exportaci6n; y (iii)
el cambio ideol6gico de la clase terrateniente. Dentro de estos tres aspectos

el tercero es el menos estudiado hasta ahora. Sin embargo, consideramos

que Ia transformaci6n experimentada por el sector terrateniente durante los

procesos de reforma y contrarreforma agrarias es un elemento fundamental
para entender el desarrollo exportador bajo el rdgimen militar.

La hip6tesis del presente trabajo es que a pesar de sus planteamientos

antag6nicos, los procesos de reforma y contrarreforma tienen continuidad

hist6rica. Al llegar al poder, los militares y sus asesores estaban conscientes

de que la modernizaci6n agricola era necesario y para ello era indispensable

profundizar algunos objetivos de la reforma agraria, lo que permiti6 la con-

solidaci6n y reorientaci6n de algunos logros de dicha reforma.

Este trabajo se divide en cuatro capitulos. El primero revisar6las carac-

teristicas miis distintivas de las politicas agrarias de los gobiernos de

Eduardo Frei (1964-70), salvador Allende (1970-tgz3) y el r6gimen militar
(1973-1990). En relaci6n a este riltimo, s6lo nos referimos a sus primeros

artos, cuando es aplicada la devoluci6n y asignaci6n de tierras expropiadas

en la reforma. Del capitulo segundo al cuarto, se tratardn los tres aspectos

mencionados arriba. Especificamente el tercero se enfocard en el aniilisis del

sector fruticola como caso representativo del desarrollo exportador chileno.

Mientras en el cuarto, se analizard la reacci6n de la Sociedad Nacional de

Agricultura (SNA), el gremio del sector terrateniente mds importante del pais,

frente a las cambiantes politicas agrarias para identificar la transformaci6n

ideol6gica de este sector.

En este trabajo, Ia reforma agraria es definida como un proceso de redis-

tribuci6n de la propiedad de la tierra, acompaflado por una serie de politicas

que la complementan, con el fin de elevar la productividad agropecuaria y

mejorar el nivel de vida de la poblaci6n rural.
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I Polfticas agrarias entre 1964 y 1980

Este capitulo presenta una resefla de las politicas agrarias de los tres go-

biernos mencionados, cada uno con proyectos sociales de diferente enver-

gadura. En ella se tratardn cuatro aspectos b6sicos: (i) el cardcter general de

la politica agraria y su relaci6n con el esquema general de cada proyecto po-

litico; (ii) la politica de tenencia de la tierra; (iii) la organizaci6n del sector

reformado; y (iv) la politica hacia el sector campesino.

1 Antecedentes hist6ricos

En Chile, como en otros paises de Am6rica Latina, la independencia

politica de principios del siglo XIX no fue acompaflada por una modificaci6n

sustancial de Ia estructura socioecon6rnica agricoia, sino m6s bien ella se

consolid6 bajo el nuevo rdgimen republicano. La particularidad de la historia

de Chile en este periodo fue que la oligarquia terrateniente logr6 unificarse

precozmente para fundar un Estado autoritario y centralizado.

A lo largo del llamado "Estado olig6rquico (1830-1920)," la clase terra-

teniente, junto con grupos mercantiles, ejerci6 una hegemonia no s6lo politica

sino social y econ6mica a voluntad. En este escenario, el sistema de hacienda

sirvi6 como Ia base social de dicha hegemonia. La hacienda fue constituida

en la 6poca colonial, el cual se consolid6 durante el siglo XIX y dur6 hasta

mediados del siglo XX.

El eje del sistema de hacienda fue la relaci6n de paternalista entre el pa-

tron y los inquilinos (trabajadores residentes en la hacienda, que reciben una

parte del sueldo en dinero y especies y otra parte en derecho de uso de un

pedazo de tierra). EI sistema de hacienda se caracterizaba por el predominio

de la explotaci6n extensiva de la tierra con poca inversi6n de capital y tec-

nologia, asi como por una concentraci6n excesiva de la tierra en una minoria

propietaria.

Aunque Ia oligarquia terrateniente perdi6 el control del poder ejecutivo

a partir de la d6cada del veinte del siglo XX, mantuvo su influencia politica a

trav6s del congreso gracias al dominio de los votos campesinos. De esta ma-

nera, este sector consigui6 como garantia que no se tocara eI status quo del

carnpo chileno, a cambio de aceptar que los gobiernos dieran prioridad al de-
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sarrollo industrial, aun cuando esto significaria el detrimento del sector agri-

cola.

Lo anterior permiti6 que el r6gimen latifundiario no se alterara significa-

tivamente hasta la introducci6n de Ia reforma agraria en la d6cada rle los

aflos sesenta. Hacia 1955los grandes fundos, que representaban el7,6%o del

nfmero total de explotaciones, ocupaban el 94,2o/o de Ia superficie agricola

en cinco provincias cercanas a Santiago; mientras los minifundios, que

equivalian aI63,30/o de las explotaciones totales, ocupaban apenas eI0,6%o de

la misma (CIDA 1966: 44-73). Junto con esta concentraci6n de Ia tierra, la
baja productividad en los latifundios y la inequitativa distribuci6n del ingreso

eran los principales rasgos de la sociedad rural chilena en visperas de la re-

forma agraria.

Sin embargo, hacia mediados de la ddcada del sesenta, el cambio ocu-

rrido en la correlaci6n de fuerzas entre los grupos politicos del pais, asi como

las presiones externas en favor de una redistribuci6n de tierras agricolas,

hicieron que se generara un consenso politico en torno a Ia necesidad de im-
plementar una reforma agraria. Paralelamente, el estancamiento de la pro-

ducci6n agricola y el creciente d6ficit comercial en rubros agropecuarios re-
gistrados a partir de la d6cada del cuarenta servian para justificar ia urgencia

de una reforma drdstica en el campo.

2 Reforma agraria bajo el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970)

En Ia campafla presidencial de 1964los candidatos Eduardo Frei, del
Partido Dem6crata Cristiano (PDC), y Salvador Allende, cle Ia coalicifn
comunista-socialista, proponian una transformaci6n estructural de Ia so-

ciedad chilena en varios 6mbitos. Aunque en sus respectivos programas am-

bos candidatos tenian politicas similares, hubo una diferencia fundamental

en sus objetivos globales. Mientras Allende planteaba una serie de reformas

estructurales, tales como la reforma agraiay la nacionalizaci6n de la mineria
del cobre, para cimentar las bases para la transicidn al socialismo, la "Revolu-

ci6n en Libertad" de Frei tenia como objetivo la profundtzaci6ndel desarrollo

industrial dentro del marco capitalista, mediante la eliminaci6n de los

obstdculos estructurales, con Ia finalidad de disminuir el peligro comunista que
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representaba la candidatura de Allende. Dentro de este marco, la reforma

agraria fue considerada como un requisito indispensable para este objetivo.

De esta manera, el objetivo de su reforma agraria no fue la eliminaci6n

total de los grandes predios, sino la expropiaci6n de los latifundios improduc-

tivos. Los fundos con alta productMdad se consideraban como nricleo de de-

sarrollo capitalista en el campo, que coexistiria con el sector reformado

nacido de la asignaci6n a los campesinos de tierras expropiadas.

Sin embargo, pese al apoyo recibido del sector conservador en Ia elec-

ciSn presidencial, el gobierno de Frei no hizo concesi6n alguna a las deman-

das presentadas por los gremios agricolas en su politica de reforma agraria.

Junto con la redistribuci6n de tierras agricolas se disefl6 una politica de

promoci6n campesina. Para tal objetivo se promulg6 una ley de sindicali-

zaci6n agricola (Ley N"16.625,29 de abril de 1967), por medio de la cual se

estimul6 la constituci6n de sindicatos campesinos con el fin de mejorar sus

condiciones de trabajo. Por otra parte, se consider6 que el cambio de tenen-

cia de la tierra tenia que ser acompaflado por una serie de politicas de fo-

mento de las actividades silvoagropecuarias. Especialmente, se ponia 6nfasis

en la creaci6n y ampliaci6n de las exportaciones de los productos en los que

el pais tenia potencialidad competitiva en el mercado internacional.

La reforma constitucional aprobada en enero de 1967 restringi6 el dere-

cho de propiedad privada de tierra por razones de utilidad pfblica o inter6s

social. Esto permiti6 Ia promulgaci6n de una nueva ley de reforma agraria

(Ley N"16.640) que estableci6 una serie de causales de expropiaci6n, entre

ellas, se fij6 como expropiable los predios mayores a 80 hect6reas de riego

bdsicas (HRB)t). En el caso de los predios que se consideraban bien explota-

dos, se permiti6 la posesi6n de hasta 320 HRB. Mientras que para los propie-

tarios expropiados se asignaban el derecho de reserva de hasta 80 HRB.

La ley tambi6n establecia que, una vez que la Corporaci6n de la Reforma

Agraria (CORA) tomara posesi6n de las tierras expropiadas, 6sta procederia

a la instalaci6n de "asentamientos," que son unidades de producci6n coopera-

tiva en el sector reformado de cardcter transitorio. El objetivo del "asen-

tamiento" fue capacitar a los "asentados" como productores agricolas dentro
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del plazo de tres aflos, con posibilidad de pr6rroga hasta b aflos, para

luego asignarles las tierras en forma individual o cooperativa.

Mediante estas disposiciones, en los 6 aflos de la administraci6n de-

m6crata cristiana se expropiaron 1.415predios con un total de 4.092.847

hect6reas, lo cual signific6 alrededor del 15% de la superficie agricola

nacional, proceso que beneficiS a24.934 familias campesinas.

El ritmo de la expropiaci6n fue moderado, sobre todo, en comparaci6n

con lo que se prometia al inicio de su aplicaci6n. Sin embargo, el comienzo
del proceso expropiatorio y de la sindicalizaci6n campesina tuvo un fuerte
impacto en los sectores conservadores y en los propios terratenientes, por
significar Ia ruptura con el status quo enla sociedad rural chilena.

3 Reforma agraria bajo el gobierno de salvador Allende (1970-1979)
El gobierno de Ia Unidad Popular (UP) planted "la via chilena al socia-

lismo," que implicaba la transici6n hacia un r6gimen socialista dentro del
marco democrdtico y legal. El eje de su programa fue la lucha "antiimperia-

lista, antioligiirquica y antimonop6lica," para la cual se propuso una serie de
reformas de car6cter estructural, tales como la nacionalizacifn de las
grandes empresas mineras del cobre y de los sectores econ6micos estrat6gi-

cos, y la profundizaci6ny extensi6n de la reforma agraria.

La reforma agrana fue considerada como "un proceso simultiineo y com-
plementario con las transformaciones generales" (Unidad Popular 1970). De-
bido a que Ia UP no tenia ma;'orfa parlamentaria, se decidi6 no impulsar un
nuevo proyecto de ley, sino acelerar el proceso expropiatorio dentro del cri-
terio establecido en Ia legislacidn existente para terminar con los latifundios
en los primeros dos aflos.

Este objetivo se cumpli6 hacia finales de 1972 cuando casi habian desa-
parecido los predios mayores de 80 HRB. En los tres aflos de su administra-
ci6n se expropiaron 4.394 predios con una superficie de 5.873.053 hect6reas,

cantidad significativamente mayor que Ia de los 6 aflos del gobierno anterior.
En cuanto a la organizaci6n productiva del sector reformado, se crearon

los Centros de Reforma Agraria (CERA) con la finalidad de superar las defi-
ciencias del asentamiento. Mientras cada asentamiento se constituia en cada
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predio expropiado, el CERA agrup6 varios fundos expropiados con el ob-

jetivo de adquirir una 6ptima eficiencia productiva y emplear mayor cantidad

de mano de obra. Adem6s, se constituyeron los Comit6s Campesinos como

forma de organizaci6n preparativa del CBRA. Mientras, algunos predios ex-

propiados fueron administrados directamente por el Estado a travds de Ia

CORA, para el desarrollo agroindustrial con la utilizaci6n de alta tecnologia.

Con respecto a Ia politica dirigida al sector campesino, ademds de ex-

tender su sindicalizaci6n, se plante6 la creacion de los consejos campesinos a

niveles nacional, provincial y comunal, cuyo objetivo fue la participacion di-

recta de los campesinos en ias decisiones de politicas agrarias y la consti-

tuci6n de una nueva estructura de poder popular en el campo'

Todas estas politicas de profundizaci6n y extensi6n de Ia reforma

agraria tuvieron como resultado una mayor agudizaci6n del conflicto social

en el campo, lo que se convirti6 en una de las causas de la crisis institucional

que llev6 a la intervencidn militar.

4 Polittica agraria bajo el r6gimen militar (1973-1980)

Los primeros aflos del r6gimen militar se caracterizaron por una mezcla

de "contrarrevoluci6n" y un intento de refundaci6n capitalista. Fue "contra-

rrevolucionario" porque varias medidas tomadas en esos aflos se orientaban a

descartar algunos logros de las reformas implantadas por Ios gobiernos ante-

riores y a eliminar las organizaciones populares. Por otra parte, no fue un in-

tento de "restauraci6n" del estado previo a la aplicaci6n de reformas sociales

de los gobiemos de Frei y de Allende, sino que fue una empresa de re-

orientaci6n profunda del funcionamiento econ6mico del pais.

En efecto, la autoridad militar, tras los primeros meses del golpe, fue

claro en seflalar que Ia devoluci6n de predios expropiados no sobrepasarian

Ias 80 HRB (E'l Cam,pes'i,no, diciembre de 1973: 14-15).

EI fundamento doctrinario de Ia politica econ6mica del gobierno militar

fue el principio de "economia social del mercado," cuyo eje central fue la

creencia en la economia del mercado y la libre iniciativa del sector privado.

Conforme a estos principios, a partir de 1974 se introdujeron una serie de re-

formas econdmicas, tales como la liberaci6n de precios, Ia apertura comercial,
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la reforma fiscal, la privatizacion de las empresas estatales, el fomento de la
exportaci6n de los bienes no tradicionales basado en las ventajas comparati-

vas. La liberalizaci6n y Ia apertura econ6mica se intensificaron despu6s del

anuncio del Plan de Recuperaci6n Econdmica en abril de 1g7b, momento en
que los tecndcratas ortodoxos obtuvieron la hegemonia en Ia conducciSn

econ6mica.

La politica hacia el sector agropecuario fue crecientemente subordinada

a este esquema econ6mico general, privilegiando a los sectores dotados con

mejores condiciones para competir en el mercado internacional en clesmedro

de agricultores con poca posibilidad de convertir su producci6n hacia rubros

m6s rentables. Los que se beneficiaron con la nueva orientaci6n econ6mica

fueron los sectores fruticola, vitivinicola, forestal y los grandes agricultores

del Valle Central de Chile. En cambio, la mayoria de los medianos agricul-
tores del Sur, que se dedicaba principalmente a los cultivos tradicionales,

sufri6la consecuencia de la politica de ajuste,

En lo concerniente a la politica de tenencia de la tierra, Ia principal

medida fue la transferencia de las tierras del sector reformado a la propiedad

privada, mediante Ia devoluci6n parcial de las tierras expropiadas a los an-

tiguos propietarios y la asignaci6n de parcelas a los campesinos. Asimismo se

derogaron las causales de expropiaci6n y se estableci6 mercado libre de la
tierra a travds de la eliminaci6n de las restricciones impuestas durante la re-

forma agraria.

Antes de fines del setenta se restituyeron completa o parcialmente

3.809 predios con un total de 2.965.640 hect6reas a los antiguos propietarios.

Esta cantidad equivale a un tercio de la totalidad de tierras expropiadas en la

reforma agraria. A los que recibieron las tierras se les exigi6 renunciar el

derecho a la indemnizaci6n por el predio expropiado. La devoluci6n cle

tierras fue solamente parcial, dada la decisi6n categ6rica de la autoridad
militar en no permitir la reaparici6n de latifundios improductivos.

Otro tercio de las tierras expropiadas, que equivaldria a 3.521.141 hec-

tdreas, fue asignado a los campesinos del sector reformado (asentados)

como propiedad individual, beneficiando a 36.937 familias, equivalente a la
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mitad de los asentados existentes al tdrmino de la reforma. La otra mitad se

qued6 sin tierra. Sin embargo, buena parte de los beneficiados de este proceso

se vieron obligados a vender sus parcelas por falta de apoyo estatal, entre

otras razones.

En lo tocante a las organizaciones campesinas, fueron prScticamente in-

activadas y desarticuladas durante la dictadura, debido al cardcter antisindi-

calista del r6gimen.

En resumen, la politica agraria del gobierno militar se caracteriz6 por la

combinaci6n de una contrrreforma parcial y una "modernizaci6n excluyente"

(Ortega 1987) y diferenciadora, que s6lo prMlegi6 a unos cuantos sectores

en desmedro de la mayoria de la poblaci6n en el campo.

I La disoluci6n de la hacienda tradicional

Uno de los objetivos de la reforma agraria fue la disoluci6n de la ha-

cienda tradicional, cuya estructura socioecon6mica atrasada fue considerada

como la principal causa del estancamiento del sector agricola y de la injusti-

cia social en el campo. Al mismo tiempo, la hacienda funcionaba como la

base politica de la oligarquia terrateniente. De ahi la inercia de este sector

para apoyar la modernizaciSn del campo chileno.

En este capitulo, se revisar6n la transformaci6n en el rdgimen de tenen-

cia de la tierra y el cambio en las relaciones laborales en el campo, dos proce-

sos que evidencian la disoluci6n de la hacienda tradicional tras la reforma y

contrarreforma agrarias.

En cuanto al r6gimen de tenencia de la tierra, hubo un cambio muy im-

portante como consecuencia del proceso expropiatorio bajo los gobiernos de

Eduardo Frei y de Salvador Allende, asi como de la "regularizaci6n" bajo el

rdgimen militar.

Segrin el cuadro I los predios mayores de 80 HRB ocupaban eI55,3% de

la superficie agricola total antes de la reforma agraria, disminuyendo su par-

ticipaci6n aI 16,70/o en 1970, y desapareciendo pr6cticamente antes del golpe

militar.

Asimismo, el sector reformado represent6 eI17;60/o de la superficie total
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al finalizar el sexenio de Frei, y lleg6 a ocupar m6s del407o en L973. Ademds,

cabe destacar que dicho sector ocupaba mds del60%o de la superficie regada.

En cambio, los predios de tamaflo mediano, Ios comprendidos entre 40 y 80

HRB, aumentaron del 12,8o/o aI33,8% en 1970 y con ligero descenso al25,3o/o

en 1973.

La disminuci6n del latifundio y el aumento de los predios medianos sig-

nificd una racionalizaci6n productiva que permiti6 un mejoramiento en los

rendimientos por hectiirea de principales cultivos en el sector no reformado,

es decir, los predios particulares menores a 80 HRB y las reservas entregadas

a los propietarios expropiados.

Los cambios en el r6gimen de tenencia de la tierra generados por la re-

forma agraria se mantuvieron en su esencia hacia finales de los aflos setenta,

como parte de la politica de modernizaciSn agricola del r6gimen militar. La

nueva estructura agraria tras la reforma y contrarreforma agrarias puede re-

sumirse en tres aspectos.

En primer lugar, no obstante la masiva restituci6n de tierras ex-

propiadas bajo el gobierno militar, el aumento de los predios mayores de 80

HRB fue minimo2). En segundo t6rmino, las propiedades de tamaflo mediano

se confirmaron como el sector predominante en la nueva estructura agraria.

Por fltimo, hubo un aumento notable de explotaci6n familiar, como con-

secuencia de la asignacidn masiva de parcelas que pertenecian al sector re-

formado, asi como un incremento importante de los minifundios, posible-

mente por la venta de parcelas por parte de los beneficiarios de la reforma

agraria.

La otra cara de la transformaci6n de la estructura de tenencia de la

tierra, es el cambio en las relaciones sociales en el campo, es decir, la disolu-

ci6n de relaciones precapitalistas que representaba el sistema de inquilinaje.

Los inquilinos, que ocupaban m6s de 30% de la poblaci6n activa de las explo-

taciones grandes en el Valle Central de Chile a mediados de los cincuenta,

disminuyeron progresivamente su participaci6n a lo largo de los procesos de

reforma y de contrarreforma agrarias, desapareciendo hacia finales de la
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Cuadro I Evoluci6n de tenencia de la tierra, 1965-1978 (%)

Tamaflo de

los predios

(HRB)
Nfm. de

predios

Superficie

(HRB)

1965 1970

Nfm. de Superficie

predios (HRB)

Menos de 5

5-20

20-40

40-80

Mds de 80

Sector

reformado

81.4

11.5

3.0

2.r

2.0

0.0

9.7

12.7

9.5

12.8

55.3

0.0

79.7

11.3

2.9

4.6

0.9

0.6

9.7

12.7

9.5

33.8

16.7

17.6

Total 100 100 100 100

Fuente: Kav (1981 :583)
Nota: Los datos son estimaciones. excento los del965.

d6cada de los ochenta (Ortega 1987: 88-90).

Al mismo tiempo, los trabajadores permanentes fueron desplazados

paulatinamente por obreros temporales, producto del nuevo r6gimen de tra-

bajo. Segfn los censos agropecuarios, entre el aflo agricola 1965/66 y \975/76,

el nrimero de trabajadores perrnanentes disminuy6 de 201.910 a 162.600,

mientras el de obreros temporales aument6 de 162.006 a 200.453 (DBC 1969

e INE 1980).

La disoluci6n de la hacienda facilit6 el desarrollo del llamado "complejo

agroindustrial (CAI)" con la participaci6n de capitales nacionales e interna-

cionales, donde el sector agricola no s6lo desempefla su rol tradicional de

producci6n, sino tambien desarrolla un proceso concatenado desde la pro-

ducci6n y elaboraci6n hasta la comercializaciSn y exportaci6n. Los campesi-

nos, que habian dependido de la hacienda, ahora est6n subordinados al CAi

como proveedor de sus productos o bien como obreros temporales.

Dicho de otra manera, los procesos de reforma y contrarreforma

agrarias coincidieron con la descomposici6n del llamado "complejo latifundio
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1973 1978

Nfm. de

predios

Superficie

(HRB)

Nfm. de Superficie

predios (HRB)

79.2

II.2
3.4

3.8

0.0

2.4

9.7

r2.8

t2.0

25.3

0.0

40.2

7t.5

20.4

3.0

4.8

0.3

0.0

14.5

32.0

13.5

34.4

5.6

0.0

100 100 100 100

-minifundio (CLM)" y el establecimiento del CAI como un nuevo eje articu-

Iador de la estructura agraria post-reforma. Mientras la reforma agraria ace-

ler6 el desmantelamiento del CLM, la contrarreforma facilit6 el desarrollo del

CAI, al crear condiciones favorables para la incorporaci6n de grandes capi-

tales nacionales e internacionales.

il El desarrollo del sector agricola empresarial de expoftaci6n: el caso

del sector fruticola

Una de las consecuencias de la liberalizaci6n del sector externo fue el

desarrollo exportador de los llamados "bienes no tradicionales", tales como

productos agropecuarios y forestales. Gracias al desarrollo exportador de es-

tos bienes, se solucion6 el cr6nico ddficit en balanza comercial del sector sil-

voagropecuario, uno de los objetivos principales de la reforma agraria. En

i979 dicho sector registr6 un superdvit por primera vez en mds de tres d6ca-

das, el cual sigui6 aumentando en los aflos posteriores.

En este capitulo se argrxnenta que dicho 6xito exportador tuvo sus
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raices en las reformas efectuadas antes del golpe militar. Especificamente se

lratard el caso de la fruticultura para demostrar que la reforma agraria y

otras politicas que Ia acompaflaron, sirvieron como la base de su desarrollo

exportador.

Tras el golpe militar, la fruticultura ha tenido mejor desempeflo dentro
del sector agricola. La producci6n fruticola se duplic6 entre 1973 y 1983, y la

exportaciSn aument6 casi quince veces en el mismo lapso (de 15,3 a239,1

millones de d6lares). La participaci6n de Ia exportaci6n fruticola en el total

de este sector se increment6 del 46,Io/o en 1970 aI55,4o/o en 1980, para ele-

varse al80,5% en 1986 (ODEPA 1987: 34-35).

La causa del 6xito fruticola ha sido atribuida al cambio en la orientaci6n

econSmica que privilegia las ventajas comparativas que tiene Ia fruticultura

chilena. En efecto, el Valle Central posee condiciones climdticas muy favo-

rables para esta actividad adem5s del hecho de que Chile, situado en el

hemisferio Sur, tiene la ventaja de exportar sus productos a mercados del

Norte en 6poca de extratemporada de ellos. Sin embargo, dichos factores ex-

plican s6lo de manera parcial este 6xito.

En primer lugar, el desarrollo fruticola requiri6 una fase de inversi6n

primaria en la que no se generaron ganancias durante varios aflos y necesit6

inversiones a largo plazo estimuladas por el Estado. Pese a que Chile tenia

cierta ventaja para exportar productos fruticolas al mercado externo, 6ste no

se habia consolidado lo suficiente para que los agricultores apostaran a su

producci6n.

Aunque desde Ia d6cada del veinte el Estado habia procurado fomentar

la fruticultura, fue en los aflos sesenta -sobre todo con la puesta en pr6ctica

del PIan Nacional de Desarrollo Fruticola en 1968- cuando se inici6 una

fuerte inversidn en el subsector. Dicho plan fue promovido por la Corpora-

ci6n de Fomento de la Producci6n (CORFO) y formaba parte del PIan Na-

cional Agropecuario 1965-1980, que se elabor6 bajo la administraci6n de

Eduardo Frei.

El objetivo del plan fue "elevar sustancialmente la producci6n fruticola

con el objeto de aumentar el consumo per c6pita interno de frutas y los con-
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tingentes exportables, favoreciendo progresivamente la importancia de estos

fltimos dentro de la composici6n por destino de la producci6n" (CORFO

1968). Tambidn se contemplaba promover un mayor valor agregado y crear

medios de comercialtzaci6n con el objetivo de mejorar Ia competitividad en el

mercado externo.

Por otra parte, tanto el gobierno de Frei como el de Allende seflalaron el

fomento de la exportaci6n fruticoia como una de las prioridades de sus

respectivos programas (PDC 1964y Unidad Popular 1970). Junto con la re-

forma agraria ambos gobiernos contemplaron una serie de programas de fo-

mento productivo en el agro, incluyendo una masiva reforestaci6n, creaci6n

y ampliaci6n de complejos agroindustriales, expansi6n de huertos frutales y

promoci6n de la vitivinicultura. Casi todas estas infraestructuras e inversion-

es en el periodo de la reforma agraria y en el anterior, fueron transferidas a

la iniciativa privada bajo el gobierno militar, sentando las bases del boom ex-

portador del sector silvoagropecuario.

Una de las consecuencias de tales iniciativas es que entre 1954/55 y

I975l76la proporci6n de la superficie fruticola en la superficie cultivable

aument6 del 1,5% aI2,8o/o (CEPAL 1984: 28). En tanto, el volumen de la pro-

ducci6n de frutas se increment6 de 391 toneladas en 1964165 a540 toneladas

en1973/74, y sigui6 aumentando durante la d6cada del setenta (ODEPA

1988: 119 y Jarvis, Montero e Hidalgo 1993: 49).

La exportaci6n de frutas tambi6n experiment6 un fuerte incremento du-

plic6ndose entre 1962 y 1972. Sin embargo, el esfuerzo estatal no solamente

se dirigia hacia la expansi6n de la superficie fruticola sino tambidn hacia una

serie de factores que fortalecieron esta 6rea productiva, tales como los estu-

dios, proyecciones, btisqueda de mercados, infraestructura, los cuales tu-

vieron papeles muy importantes para el futuro crecimiento del subsector.

En segundo lugar, la modificaci6n sustantiva del r6gimen de tenencia de

la tierra a trav6s de la reforma y Ia contrarreforma agrarias tiene una impor-

tante incidencia en el progreso fruticola. Como se seflald, uno de los resulta-

dos de la reforma agraria fue la racionalizaci6n productiva del sector no re-

formado, y el predominio de los predios de tamaflo mediano tanto en t6r-
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Cuadro 2 Distribuci6n del n0mero de huertos frutales. 1981,/82
(lll a lX regiones)

Tamaflo de las

explotaciones (hds)

Node huertos o/o Superficie frutal
(Vo)

ⅣIenos de 5

5a50
50a200

200a500

A/1is de 500

1.499

5.011

917

148

143

19,4

64,9

11,9

1,9

1,9

3,0

48,5

35,6

6,7

6,2

Total 7.718   100,0 100,0

Fuente: CIREN-CORFO (1984), cuadro ndm.O1.

minos de superficie como de producci6n.

El cuadro 2 informa que la explotaci6n fruticola se ubicaba preferente-

mente en los predios de tamaflo que oscila entre 5 y 200 hectdreas, los cuales

ocupaban el76,8Vo del nfmero de huertos y el84,Io/o de la superficie frutal

en el aflo agricola I98I/82 (CIREN-CORFO 1984).

Por otra parte, segfn una investigaci6n basada en encuestas aplicadas a

los fruticultores a principios de los noventa, mientras eI38,5% de ellos pro-

vienen de familias de agricultores, el resto lleg6 a esta activiciad proveniente

de otros sectores productivos o laborales, como empresarios, comerciantes e

ingenieros agr6nomos (Jarvis, Montero e Hidalgo 1993: 15-16). Este

fen6meno de incorporaci6n masiva de empresarios fruticolas de origen no

agricola fue facilitado por la disoluci6n de la hacienda por la reforma agraria

y por el establecimiento del libre mercado de tierras bajo el gobierno militar.

A su vez, el mismo estudio revela que un tercio de los predios fruticolas em-

pezaron la producci6n de frutas antes de 1973. Lo cual, por su parte, confir-

maria el hecho de que una buena parte de los productores iniciaron sus ac-

tividades en Ia 6poca en que el Estado impulsaba Ia fruticultura.

En tercer lugar, el desarrollo fruticola tambidn coincide con el cambio

de las relaciones laborales en el campo, pues la reforma agraria al disolver la

hacienda y el inquilinaje, aceler6 el proceso de proletarizaci6n de los traba-
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jadores. Posteriornrente, la politica agraria del gobierno militar gener6 una

masa de desempleados y subempleados que se convirti6 en una fuente de

mano de obra barata y disponible para trabajo temporal en dpocas de co-

secha. La existencia de una masa empobrecida en el campo permiti6 ai em-

presariado fruticola disponer de un excedente, producto del menor costo de

la mano de obra temporal.

En sintesis, el boom fruticola a partir de finales de los setenta fue con-

secuencia de una suma de elementos varios: (i) las ventajas comparativas

en terminos geogrdficos y climdticos que posee el Valle Central de Chile; (ii)
Ia fuerte inversi6n efectuada por el Estado en la fruticultura en el periodo

anterior al golpe militar y Ia transferencia de la infraestructura agroindustrial

hacia ei sector privado; (iii) la politica de liberalizaciSn comercial y el fo-

mento de la exportaci6n de bienes no tradicionales bajo el gobierno militar;

(iv) la transformaci6n del r6gimen de tenencia de la tierra que implicd la

multiplicaci6n de los predios de tamaflo mediano; (v) la incorporaci6n de

nuevos productores provenientes de otros sectores, como resultado tanto de

la eliminaci6n de la hacienda tradicional como del establecimiento del libre

mercado de tierras; y (vi) la generaci6n de una masa de mano de obra

subempleada por la contrarreforma.

M La clase terrateniente frente a la transformaci6n agraria

El objetivo en esta secci6n es analizar c6mo Ia clase terrateniente asu-

mi6 Ia transformaci6n radical de la estructura agraria chilena durante los tres

Iustros en estudio. Mientras ha habido varias investigaciones sobre el

campesinado durante los periodos de reforma y de contrarreforma agrarias,

las investigaciones sobre el sector terrateniente han suscitado relativamente

poco inter6s de parte de los acad6micos. Sin embargo, consideramos de

surna importancia anahzar la transformaci6n que experiment6 dicho sector

para entender el proceso de modernizaci6n agricola despu6s del golpe mili-

tar.

Nuestra hip6tesis es que la experiencia de la refonna agraria ayud6 a

que parte importante de dicha clase asumiera la necesidad de crear un nuevo
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modelo econ6mico agricola. Primero, el inicio de Ia reforma les empuj6 a in-

vertir en sus predios con la finalidad de evitar ser objeto de expropiaci6n.

Luego, el avance del proceso, que amenazd su subsistencia como clase, les

forz6 a reivindicar los valores como "empresa privada", "libertad econ6mica",

apartdndose de su tradicional dependencia del aparato estatal. Bsto cre6 las

bases de aceptaci6n del desafio modernizador auspiciado por eI gobierno

militar.

Para tal objetivo, enfocaremos nuestro andlisis en la reacci6n de la So-

ciedad Nacional de Agricultura (SNA) frente a las cambiantes politicas

agrarias, a trav6s de su 6rgano mensual EI Campes'ino.

1 La SNA antes de la reforma agraria

Fundada en 1838, la SNA ha representado primordialmente Ia posici6n

de los grandes terratenientes del Valle Central de Chile y ha sido el gremio

agricola mds importante e influyente en el pais hasta hoy. La historia de la

SNA antes de la d6cada del 1920 es muy ligada al desarrollo del Estado

chileno. El gremio no s6lo proporcionaba servicios a los socios sino que

asesoraba al Estado en todos asuntos relacionados al agro, dado que no se

habia creado el Ministerio de Agricultura. Por otra parte, el sector terra-

teniente disfrutaba de una influencia politica dominante, por lo que el gremio

no se veia obligado a reivindicar los intereses inmediatos de sus socios.

Sin embargo, a partir de Ios inicios del siglo XX, la SNA empiez,a a tomar

una posici6n gremial por la defensa de sus intereses a medida que el poder

politico de sus miembros comenz6 a mermarse. La inviolabilidad de la
propiedad de la tierra y la estabilidad laboral fueron dos elementos vitales,

con los cuales el gremio nunca mostr6 la minima disposici6n a ceder.

Pese a Ia legalizaci6n del derecho de sindicalizaci6n en 1924, la SNA

pudo impedir su aplicaci6n en el campo hasta Ia d6cada de los sesenta gra-

cias a su influencia politica a trav6s de los partidos de derecha en el Con-

greso. Si bien en 1962Ia SNA acept6 la promulgaci6n de una ley de reforma

agraria bajo el gobierno conservador de Jorge Alessandri, fue una concesi6n

cuyo fin era evitar una reforma sustancial en el futuro.

2 La SNA y la reforma agraria delgobierno de Eduardo Frei
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Las elecciones presidenciales de 1964 y las parlamentarias en 1965 cam-

biaron totalmente la correlaci6n de poder en torno al problema agrario. La

derrota estrepitosa experimentada por Ia derecha en 1965 dej6 manos libres

al Presidente Frei para efectuar su programa de reforma agraria progresista.

La estrategia de Ia SNA en la primera etapa del gobierno de Frei fue la

bfisqueda de un acuerdo con el gobierno para que la reforma fuera moderada.

Tras el triunfo de Frei, la SNA expres6 su apoyo al nuevo gobierno y sostuvo

varios encuentros con el Presidente y sus ministros y pidi6 reiteradamente la

garantia de respetar a los "empresarios agrfcolas eficientes." Paralelamente

hizo un llamado a sus socios para que mejoraran su productividad y cum-

plieran la legislaciSn social para evitar la expropiaci6n.

Sin embargo, el inicio del gobierno de Frei signific6 el fin del periodo de

la politica de compromiso, en la que la SNA podia negociar directamente con

los gobiernos en turno para defender sus intereses. Pese a que la SNA ofre-

ci6 al gobierno su colaboraci6n en la formulaci6n de la politica agraria, el gre-

mio no fue consultado en la formulaci6n del proyecto de la nueva ley de re-

forma agraria, cuyo contenido fue mucho m6s radical de lo que el gremio

habia esperado.

Frustrada la estrategia de colaboraci6n con el gobierno, la SNA intensi-

fic6 el lobby en el Congreso para conseguir la modificacidn sustantiva del

contenido de proyecto y, paralelamente, inici6 una campafla por el mejo-

ramiento de la productividad agropecuaria a trav6s de su 6rgano EL Campe-

sino . Todos estos esfuerzos terminaron en fracaso, ya que la ley fue promul-

gada en junio de 1967 con una minima modificaci6n de su texto original. La

nueva ley fue calificada por el gremio como "una ley de facultades al Go-

bierno para que la Reforma Agraria sea realizada" (EI Campesino, noviem-

bre de 1967:34-39).

El hecho de que el gremio tuviera casi nula influencia en la elaboraci6n

de la politica agraria del gobierno, oblig6 a la SNA a modificar su estrategia

por una mds confrontacional con la autoridad. Esta instituci6n plante6: (i) la
denuncia del cardcter ilegal y colectivista de los ejecutores de la reforma;

(ii) el apoyo a la constituci6n de sindicatos de empleadores agricolas, permi-
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tida por la nueva ley de sindicalizaci6n agricola, para contrarrestar las organi-

zaciones campesinas; (iii) la asesoria legal a sus socios que fueran objetos de

expropiaci6n; y (iv) la brisqueda de apoyo por parte de otros gremios em-

presariales en t6rminos de defensa de la propiedad privada.

La relaci6n entre el gobierno y los gremios agricolas se torn6 m6s con-

flictiva en los tiltimos aflos de la administraci6n de Frei a medida que el pro-

ceso expropiatorio avanzS y los movimientos campesinos se radicalizaron.

3 La SNA frente a"lavia chilena al socialismo"

El advenimiento del gobierno de Salvador Allende agudiz6 arin m6s el

conflicto entre el Ejecutivo y los gremios agricolas. Aunque Ia SNA sostuvo

varias reuniones con la nueva autoridad con el fin de conseguir una garantia

efectiva para la "existencia misma del sector privado en la agricultura" (EL

Campes'lno, marzo de 1971: 10), este intento de didlogo dur6 poco debido a

que el margen de conciliaci6n fue muy limitado. La aceleracidn del proceso

expropiatorio y la agudizaci6n del conflicto en el campo por las tomas (y re-

tomas) de los predios, llev6 a la SNA a tomar una posici6n de franca oposi-

ci6n al gobierno.

Tras el "paro de octubre" en \972 -el paro patronal que fue iniciado por

los camioneros y dur6 casi un mes- la SNA tom6 el paso decisivo hacia una

estrategia insurreccional. Apenas terminado el paro, el presidente de la SNA

declar6 orgullosamente "el nacimiento de un poder gremial," el cual, junto

con los partidos politicos y las fuerzas armadas, constituiria los factores fun-

damentales en Ia "reconstrucci6n nacional." Los conceptos empleados en

esta ocasi6n tales como "una autoridad impersonal, justa e inflexible" y Ia

"reconstrucci6n nacional" se convertirian posteriormente en los principios

doctrinarios del gobierno militar. (EI Cam,pesi,no, noviembreidiciembre de

1972).

Al mismo tiempo, este discurso se caracteriz6 por el fuerte 6nfasis

puesto en la defensa de la "empresa privada" y de la "libertad econ6mica"

como equivalente al esquema estatista. Antes de clicho paro, nunca se veia

una identificaci6n tan nitida entre sus intereses y los de la "empresa privada"

en general.
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Tras las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que la

oposici6n no pudo obtener los votos suficientes para destituir legalmente al

Presidente Allende, la opci6n de derrocar al gobierno por la via armada fue

apoyada por diferentes sectores conservadores como la SNA. La participa-

ci6n de la SNA en la conspiraci6n contra el gobierno fue evidenciada por la

publicaci6n de un nuevo programa agrario en El Campes'ino, en su nfmero

de agosto, cuyos autores ocuparian cargos importantes bajo el rdgimen mili-

tar.

4 La SNA bajo el r6gimen militar

En los primeros meses tras el golpe militar, la SNA expres6 reiterada-

mente su agradecimiento a las fuerzas armadas por "su gesto hist6rico" y el

reconocimiento al papel que habia jugado el gremio en la defensa de la

empresa privada. El grado de identificaci6n con el gobierno militar, que

restableci6 la garanlia a Ia propiedad privada y la estabilidad laboral en el

campo, se demuestra en la siguiente cita de un discurso realizado por el

presidente de Ia SNA en esa 6poca.

Puede Ud., seflor Presidente, contar con este sector agricola, sufrido

pero leal y dispuesto a jugarse por entero por su pais, para hacer de

nuestro Chile una patria guia y ejemplo en el mundo, en el que ni enemi-

gos internos ni externos puedan doblegarnos jamds en esta hist6rica

tarea (EICampes'ino, noviembre de 1974: 16-19).

Otro gesto de confianzahacia Ia nueva autoridad por parte de los terra-

tenientes fue la aceptacidn de renunciar al derecho de indemnizaci6n por la

expropiaci6n de sus predios a cambio de la devoluci6n parcial de sus tierras.

La respuesta del gobierno a estos gestos fue la designaci6n de personas

cercanas a la SNA en cargos importantes en el Ministerio de la Agricultura.

Asimismo,las primeras politicas agrarias anunciadas reflejaban considerable-

mente la propuesta presentada por los gremios agricolas en meses inmedia-

tamente posteriores al golpe militar (EI Campes'ino, diciembre de 1973:

26-28).
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Sin embargo, como se seflal6 anteriormente, las nuevas politicas

agropecuarias no beneficiaron a todos los agricultores por igual. Sobre todo,

despu6s de la introducci6n del Plan de Recuperaci6n Bcon6mica en abril de

l975,la politica agraria fue subordinada cada vez mds al esquema econ6mico

general diseflado por los tecn6cratas ortodoxos con estudios en Estados Uni-

dos, en desmedro de los agricultores sin condiciones de competir en el mer-

cado internacional.

Aunque todos los gremios agricolas del pais compartian el nuevo

esquema econ6mico en t6rminos generales (tales como la apertura comercial,

liberalizaci6n de precios de productos, establecimiento del mercado libre de

tierras, subsidiariedad del Estado e impulso a la iniciativa privada), no siem-

pre estaban conformes con todas las medidas aplicadas. Incluso la radicali-

dad de las reformas econ6micas y la total prescindencia de los que no tienen

condiciones de competir con los precios internacionales, llev6 a varios agri-

cultores a decir que "esto no es mds que una segunda reforma agrana"

(G6mez 1992:20).

Si bien Ia SNA pidi6 a Ia autoridad una flexibilizaci6n en la aplicaci6n del

esquema econ6mico en el campo, nunca dej6 de enfatizar su adhesi6n ge-

neral a 61, debido a que Ia SNA se identificaba crecientemente con el interds

de los sectores exitosamente incorporados al esquema exportador. El cambio

de directiva en abril de 1979 marco la consolidaci6n de esta posici6n de de-

cidido apoyo al esquema econ6mico (EL Campes'ino, abril de 1979: 14-15).

En cambio, la Confederaci6n de Productores agricolas (CPA) y el Con-

sorcio Agricola del Sur (CAS), gremios que representaban los agricultores

perjudicados por el radical cambio de la politica econ6mica, exigieron

perrnanentemente al gobierno una politica m6s pragmdtica y un trato espe-

cial para el sector agropecuario. De hecho, la relaci6n de estos gremios con

el gobierno militar fue bastante conflictiva hasta que 6ste modific6 en 1983

su politica agricola hacia una mds acorde a los intereses de este sector.

Una mirada a Ia reacci6n de la SNA frente a las politicas agrarias nos

permite identificar el radical cambio que la clase terrateniente experiment6
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en t6ffninos de defensa de sus intereses. Aunque, hasta la d6cada del cin-

cuenta, la SNA se oponia a cualquier iniciativa que podria afectar eI stcttus

quo en el campo, en la primera mitad del siguiente decenio lleg6 a

aceptar, en principio, la necesidad de una reforma agraria bajo un gobierno

conservador.

Con el advenimiento del gobierno de Frei en 1964, la SNA declar6 ser

"partidario de Ia reforma agraria" y acept6 la expropiaci6n de los predios mal

explotados. La demanda al gobierno se concentr6 en torno a Ia defensa de

los "empresarios eficientes," al mismo tiempo que Ia SNA intensificd su es-

trategia de movilizaci6n gremial sin recurrir a Ia intermediaci6n de los parti-

dos politicos.

Despu6s de seis arlos de la aplicacidn de la reforma bajo el gobierno de-

m6crata cristiano, la demanda del gremio disminuy6 a una garantia de la

"existencia misma del sector privado en la agricultura," es decir, la no ex-

propiacidn de los predios menores a 80 HRB y el respeto al derecho de la

reserva para los propietarios expropiados durante el gobierno de Allende.

Al mismo tiempo, la SNA se identific6 crecientemente con los conceptos

como la "empresa privada" y "libre iniciativa," apart6ndose de su tradicidn

estatista.

Cuando comprobaron que no habia ninguna posibilidad de defender sus

intereses por vias legales, los gremios agricolas tomaron decididamente una

estrategia de insurrecciSn contra el gobierno de Ia UP. Sin embargo, el derro-

camiento de dicho gobierno y el establecimiento de un gobierno militar no

signific6 necesariamente la recuperaci6n de su influencia politica. En efecto,

el nuevo gobierno no result6 funcional a los intereses de los terratenientes,

sino fueron 6stos riltimos Ios que se vieron obligados a adecuarse al nuevo

modelo econ6mico auspiciado por el gobierno militar. De esta manera, la

SNA pas6 a representar aquellos intereses de los empresarios exitosos bajo

las nuevas condiciones agrarias del pais.

Mientras la reforma agraria signific6 una primera ruptura que elimin6 los

latifundios improductivos, el drdstico cambio de politica econ6mica bajo el

gobierno militar represent6 una segunda ruptura que margin6 a Ia mayoria
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de los agricultores tradicionales en favor de los que dispusiesen de mejores

condiciones para producir bienes exportables.

Conclusiones

I La crisis oligdrquica de principios del siglo XX en Chile no Ie quit6 a la

clase terrateniente su hegemonia social en el campo, posibilitando la perma-

nencia, hasta mediados del siglo, de las haciendas tradicionales caracteri-

zadas por Ia producci6n extensiva y la concentraci6n excesiva de la tierra. La

reforma agraria termin6 con esta situaci6n eliminando todos los latifundios

mayores de 80 HRB, tarea que se consolid6 bajo el r6gimen militar.

2 La contrarreforma agraria llevada a cabo bajc el gobierno militar fue

parcial y seiectiva, beneficiando s6lo una parte dei sector terrateniente, de-

jando de lado a aquellos agricultores en condiciones desfavorables para en-

frentar el nuevo esquema econ6mico. La autoridad militar no tuvo intenci6n

de restaurar el r6gimen latifundiario, consciente de que la eliminaci6n de es-

tas unidades improductivas facilitaria su politica de modernizaciSn agricola.

Bn este sentido, Ia desaparici6n de la hacienda tradicional fue un objetivo no

s6lo de los promotores de la reforma agraria, sino que fue compartida

tambi6n por las autoridades que encabezaron la contrarreforma.

3 El desarrollo exportador del sector silvoagropecuario en el periodo

militar fue facilitado por el cambio de la tenencia de la tierra y las inversiones

estimuladas por el Estado antes del golpe militar, como se observa en el caso

del desarrollo fruticola. Hecho que exige la revisi6n de la idea de que s6lo

con la liberalizaci6n comercial apoyada por sus teorias de las ventajas

comparativas se explicaria el 6xito exportador chileno.

4 Para la clase terrateniente, la reforma agraria asi como la politica de

modernizacidn agricola del gobierno militar representaron rupturas que mo-

tivaron no s6lo una transformacidn productiva, sino tambidn un cambio en su

mentalidad y concepci6n del mundo rural; en ese sentido, los agricultores

con las mejores condiciones de inversi6n representados en la SNA fueron los

que acogieron al desafio de trabajar bajo el esquema econ6mico moderni-

zador.
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M El proceso politico y ia transformaci6n agraria

5 La continuidad en algunos objetivos de la reforma agraria durante el

gobierno militar (la disoluci6n de la hacienda tradicional, el desarrollo de la

agricultura exportadora y Ia creaci6n de un nuevo sector empresarial agri-

cola), tuvo como resultado el cumplimiento de las tareas hist6ricas del mejo-

ramiento productivo del campo chileno, aun cuando no solucion6la desigual-

dad y la heterogeneidad entre sus habitantes.

Notas

1) 1 HRB se definia como una superficie agricola equivalente a una hectdrea re-

gada en lazona fdrtil del Valle Central de Chile.

2) Segrin el Censo Nacional Agropecuario de 1997, que se efectu6 por vez

primera en 20 aflos, nuevamente se registr6 un proceso considerable de concen-

traci6n de tierras. Sin embargo, la causa de este fen6meno es interpretada como

la brisqueda de economia de escala, mfs que de una reaparici6n de hacienda tra-

dicional.

Bibliografira

Banco Central de Chile

1989 Indi,cad,ores economi,cos g soci.ales, 1 960_ 1988. Santiago.

Barraclough, Solon y Ferniindez, Jos6 Antonio (coord.)

1974 Di,a,gndsti,co de la refonna agrari,a chi,Iena. M6xico: Siglo XXI.

Bengoa, Jos6

1988 Hi,storia soci,al de la agricultura chi,lena, tomo 1: EL poder g subordi-

naci,on . Santiago: Ediciones SUR.

Campero, Guillermo

1984 Los gremi,os empresariales en el pertodo 1970-1983: com'por-

tami,ento soci,opolfti,co y ori,entaci,ones i,d,eologi,cas. Santiago: ILET.

Comisi6n Ecorr6mica para Amdrica Latina y el Caribe (CEPAL)

1986 EL desarrolloJrut(,cola g forestal en Chi,te A sus deriuaci,ones soci,ales.

Estudios e Informes de la CEPAL No57. Santiago.

Comitd Interamericano de Desarrollo Agricola (CIDA)

1966 Clti,Ie: tenenc'ia de la ti,erra g desarrol,lo soci,o-econ1mico del sector

agrf,cola. Santiago.

CIREN_CORF'O

1984 Catastrofruttcola, I98 I -82: resurnerl naci,onal. Santiago.

Corporaci6n de Fomento de la Producci6n (CORFO)



Anales de Estudios Latinoamericanos No.20, 2000 55

1968 Si.nopsi,s del Plan Naci,onal de Desarrollo Fruttcola. Santiago.

Direcci6n de Estadisticas y Censos (DEC)

1969 IV Censo NacionalAgropecuario, 1964-65. Santiago.

Grimez, Sergio

1987 Notas sobre la poldmica reci,ente acerca d,e La reforma agrari,a. Mate-

rial de Discusi6n No102. Santiago: FLACSO.

1992 EI ro| del sector agrado en Ia transi,ci,6n: aruili,si,s del caso chi.Leno.

Documento de Trabajo No27. Santiago: FLACSO, 1992.

G6mez, Sergio y Echenique, Jorge

1988 La agricultura chi,Iena: las dos caras de Ia mnderni,zaci,6n. Santiago:

FLACSO.

Hachette, Dominique y Rozas, Maria del Pilar

1993 The Li,berali,zati,on oJ the Chi,lean Ag4culture: 1974-lgg0. Docu-

mento de Trabajo No157. Santiago: Instituto de Economia, Universidad

Catdlica de Chile.

Instituto Nacional de Estadisticas (iNE)

1980 V Censo Naci,onalAgropecuari,o, 1975-76. Santiago.

Jalis, Lovell; Montero, Cecilia; e Hidalgo, Mauricio

1993 El em,presario fruti,cultor: fortalezas g debi,lidades de un sector he-

terogdneo. Notas Tdcnicas No154. Santiago: CIEPLAN.

Kay, Crist6bal

1981 "La politica agraria del gobierno militar de Chile". El Tri,mestre Econdmico,
Nol91. M6xico.

Kay, Cristdbal and Silva, Patricio (eds.)

1992 Deuelopment and Soci,al Change i,n the Clti,Iean Countrgsi,de: From
the Pre-Land Reform Peri,od to the Democratic Transi,ti,oz. Amster-

dam: CEDI"A.

Martinez, Javier and. Draz, Alvaro

1996 Chi,Ie: The Great TransJormat'i,on. Geneva-Washington, D. C.: UN-

RISD/The Brookings institution.

Ministerio de Agricultura

I974 Pol[ti,ca de desarrollo agrario y rural. Santiago.

1979 Conferenci,a Mundi,al sobre Rejorma Agrari,a g Desarrollo Rural:
presentac'i,6n del gobi,ento de Chi,le. Roma.

1980 Pri,mera etapa de lamoderni,zaci1n del agro naci,onal. Santiago.

Mufloz, 6scar y Ortega, Hugo

1987 La, agricultura clzi,lena a La pol(,ti,ca econ6mi,ca, 1974-1986. Notas



56 El proceso politico y la transformaci6n agrana

T6cnicas No.98. Santiago: CIEPLAN.

Oficina de Planificaci6n Agrfcola (ODEPA), Ministerio de Agricultura

1987 EI sector ogrtcola chi,leno: po\f,ti,cas g resuLtado. Santiago.

1988 Chi,Ie: estadf,sti,cas agropecuarias, 1975- 1987. Santiago.

Ortega, Emiliano

1987 Transformac'iones agrarias g ca.m,7:es'inado: de la parti,cipaci,dn a la
ercLusi,1n. Santiago: CIEPLAN.

Partido Dem6crata Cristiano (PDC)

1964 El gobiento nacional y popular: resLLnl,en del Programa de Gobi,erno

de Frei,. Santiago.

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

1964-1980 El Campesi,no (Srgano mensual), Santiago.

1965 Soci,edad Nacional de Agricultura frente aI progecto de Rejonna

Agrari,a. Santiago.

1988 Hi,storia de Ia Soci,edad Naci,onal de Agricultura: una tradi,ci,6n de

progreso. Santiago.

Unidad Popular

1970 Programa bd,sico de gobi,erno de ln Uni,dad Popular. Santiago.


