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 El desarrollo del movimiento sindical campesino chileno se ha encontrado
 historicamente subordinado a las necesidades politicas y economicas del
 bloque dominante que ejerce control sobre el aparato del Estado. En las
 primeras decadas del liamado Estado de Compromiso,' se opta por la re-
 presion del sindicalismo agrario, para cumplir con las exigencias del pro-
 ceso de industrializacion, como era la existencia de alimentos baratos.
 Ademas, con esta medida se intentaba lograr la adhesion pactada de la
 oligarquia agraria al patron de desarrollo en aplicacion (vease Loveman,
 1976).

 A partir de 1964, en cambio, las fuerzas sociales que adquieren el con-
 trol sobre el aparato institucional del Estado, lo emplearan justamente
 en favor de la organizacio6n sindical del campesinado y de su integracio6n
 al proceso politico. Con esto intentaban obtener su apoyo para el proyecto
 de revolucion en libertad del gobierno dem6ocrata cristiano (1964-1970)
 y posteriorrmente para la via chilena al socialismo de la Unidad Popular

 (1970-1973).
 Con la instauracion del regimen militar en 1973, se produce una pro-

 funda reformulacion en la relacion Estado-campesinado, que pasa a que-
 dar subordinada a las necesidades politicas y economicas del proyecto social
 del nuevo bloque dominante en gestacion.

 En este articulo analizaremos la evolucion del sindicalismo agrario
 durante el regimen militar a la luz de los cambios politico-ideologicos que
 se iran produciendo en el Estado. A saber, cada una de las propuestas de
 sociedad que se manejan tras el golpe de Estado asignaran una funcion
 diferente a la accion sindical en el nuevo orden social. Estos cambios van
 demarcando el contexto general en el cual se desarrolla la accion sindical,
 a la vez que expresan los objetivos que se persiguen en el plano de la
 politica laboral.

 El regimen militar ha aplicado una politica laboral hacia el sector asa-
 lariado que, en lineas generales, ha poseido un caracter indiferenciado.

 1 Forma de regimen politico democratico que adopt6 el Estado populista en
 Chile durante 1938-1973.
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 Debido a esto, ha tenido un efecto relativamente similar en los diferentes
 segmentos que constituyen el movimiento sindical chileno. A lo anterior
 se agrega el hecho de que el autoritarismo politico y el liberalismo eco-
 nomico imperante ha tendido a homogeneizar las condiciones de existencia
 y de accion de la labor sindical, tanto en el universo urbano como rural.

 Es por esto que el analisis de la evolucion del sindicalismo agrario
 durante el periodo autoritario debe enmarcarse en un contexto mas general,
 en donde se indiquen las principales dinamicas politicas y economicas que
 han condicionado el accionar del movimiento sindical chileno en su to-
 talidad.

 1. SOBRE LA PERIODIZACION EN EL ESTUDIO DEL SINDICALISMO
 AGRARIO EN EL PERIODO AUTORITARIO

 A partir del advenimiento del regimen militar, el sindicalismo agrario
 se vio afectado por una serie de medidas y acciones de las nuevas autori-
 dades que pueden ser ubicadas en cuatro grandes dimensiones. La primera
 de ellas es la din'amica puramente represiva, la cual es exacerbada en el
 campo por el revanchismo patronal. La segunda dimension se ubica en la
 esfera de las transformaciones institucionales, las cuales van eliminando
 la legislacion existente al momento del golpe militar, al mismo tiempo
 que se va dando forma a una nueva legislacion que limita profundamente
 la actividad sindical. La tercera dimensi6n se centra en torno de las trans-
 formaciones socioeconomicas que producira la aplicacion de la politica
 economica neoliberal, lo cual cambiara radicalmente el escenario en que
 se origin6 el sindicalismo agrario. La cuarta dimension, que afecta direc-
 tamente a cada una de las nombradas anteriormente, es la que se encuentra
 relacionada con las transformaciones ocurridas en el Estado mismo. Estas
 cuatro dimensiones estar6an presentes, con mayor o menor intensidad, en
 cada uno de los periodos que conocera la aplicacion y profundizacion del
 modelo economico neoliberal en ci agro chileno.

 La periodizacion de que haremos uso ha sido normalmente utilizada
 en los estudios sobre el desenvolvimiento del movimiento sindical durante
 el regimen autoritario, especialmente en relacion con los sectores minero
 e industrial. Sin embargo, a nuestro juicio, el hecho de que hasta ahora
 no haya sido empleada para el estudio de la evolucion del sindicalismo
 agrario no se debe a alguna causa o barrera insalvable que sefnalara la
 necesidad de utilizar una periodizacion diferente para este sector. Esto ha
 sido mas bien el producto de la poca atencion que ha recibido la proble-
 ma'tica sindical agraria por parte de los investigadores sociales dedicados
 al estudio del movimiento sindical. Tanto ayer como hoy, este campo de
 estudio se ha limitado generalmente a temas laborales de carazcter urbano,
 evitando involucrar en el analisis asuntos relacionados con la realidad sin-
 dical campesina.
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 Por otra parte, los investigadores de la problematica politico-social del
 agro chileno rara vez han hecho uso de periodizaciones con base en procesos
 que trascienden la realidad estrictamente agraria. Esto es el producto de
 una especie de reduccionismo que se observa en un gran niumero de estu-
 dios, en los cuales se tiende a disociar el acontecer agrario de las grandes
 transformaciones politicas, economicas y sociales que tienen lugar en el pais.

 Pensamos que la periodizacion con base en los diferentes momentos
 que se pueden observar en la aplicacion y consolidacion del modelo eco-
 nomico neoliberal y de la politica laboral que emerge de este modelo,
 tambien es vSalida para el sector agricola. En primer lugar, la tecnocracia
 neoliberal se ha resistido por consideraciones doctrinarias a realizar alguna

 diferenciacion entre el campesinado y los trabajadores de los demas sec-
 tores de la economia. Visualizan todo tipo de discriminacion positiva
 basada en criterios ajenos a la racionalidad economica y al principio de

 la igualdad de los agentes economicos ante la "impersonalidad" del mer-
 cado, como un camino que lleva al uso arbitrario del poder estatal y a la
 formacion de clientelismos politicos. En la practica, podemos constatar
 que efectivamente se ha aplicado un solo tipo de politica laboral, valida
 para todos los sectores de trabajadores del pais. Otro elemento quc justifica
 el uso de esta periodizacion es la constatacio6n del extremo grado de debi-
 lidad organica que adquirira el sindicalismo agrario durante los 'Ultimos
 anios, lo cual llevara a que en la mayoria de los casos sus acciones se en-
 cuentren subordinadas a las acciones de las grandes organizaciones sindi-
 cales, conducidas por dirigentes mineros, obreros y del sector piublico.
 De esta manera, tanto las medidas adoptadas por el Estado como las res-
 puestas del movimiento sindical chileno adquieren un caracter nacional,
 y en este escenario el sindicalismo agrario se encuentra circunscrito.

 Asi, el uso de esta periodizacion nos permitira situar el desenvolvi-
 miento del sindicalismo agrario en el marco de la evolucion general que
 experimentara el movimiento sindical chileno bajo el regimen autoritario,
 Como veremos a continuacion, es posible identificar cuatro periodos en
 las politicas gubernamentales hacia el movimiento sindicaj a partir de la
 instauracion del regimen militar hasta el derrumbamiento del modelo
 economico neoliberal en 1981.2

 Debemos advertir, sin embargo, que no pretendemos escribir sobre la
 historia del movimiento campesino bajo el regimen militar. A nuestro
 juicio, este tema solo podr6a ser tratado con el rigor requerido una vez
 que en Chile rija nuevamente el Estado de Derecho. Tan solo entonces
 se podra intentar reconstruir los sucesos que han tenido lugar en el seno
 del movimiento campesino durante dicho periodo, con base en las evidencias
 y los relatos que aporte libremente el campesinado. El clima de miedo

 2 Existe un amplio consenso entre los investigadores del movimiento sindical
 chileno, con respecto a la periodizaci6n general de que haremos uso. Vease por ejem-
 plo, Barrera (1980); Hurtado (1981); Falabella (1981) y Campero y Valenzuela
 (1984).
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 institucionalizado existente en el Chile de hoy imposibilita la realizacion
 de una investigacion de tales caracteristicas. Lo que nos proponemos aqui
 es examinar la politica laboral del regimen militar, la cual ha repercutido
 fuertemente en la suerte que han tenido las organizaciones campesinas.

 Para esto, analizaremos primeramente la politica de desarticulacion
 del sindicalismo agrario, que en forma sistemaitica sera aplicada a partir del
 mismo 11 de septiembre de 1973. En ella se reflejara con toda intensidad
 el caracter represivo del nuevo regimen autoritario. Ademas, quedar' en
 evidencia que, a pesar de los duros golpes que han recibido durante el
 periodo autoritario, las organizaciones del campesinado lograran sobrevivir,
 encontr'andose a la espera de la restauracion del sistema democratico, que
 les permita retomar el lugar que habian alcanzado dentro de la sociedad
 chilena anterior al golpe de Estado.

 2. REPRESION Y DESARTICULACION DEL MOVIMIENTO SINDICAL

 Este periodo abarca desde el- mismo dla del golpe militar hasta el nom-
 bramiento del general de la Fuerza Aerea Nicanor Diaz Estrada como
 Ministro del Trabajo y Prevision Social en julio de 1974. Se caracterizo
 por la fuerte represion de los sectores sindicales vinculados con los partidos
 politicos que formaron parte del derrocado gobierno de la Unidad Popular
 y por el intento de neutralizar la accion sindical de los sectores no adversos
 al nuevo gobierno militar. Con respecto a la legislacion laboral, se adop-
 taron una serie de medidas que afectaban la labor sindical y los derechos
 de los trabajadores. Sin embargo, en este periodo el r6gimen no logro
 formular un cuerpo juridico-politico coherente que remplazara totalmente
 al Codigo del Trabajo que se encontraba vigente en el momento del golpe
 miitar.

 La inusitada dinaimica represiva que se desato en contra del movimiento
 sindical fue particularmente severa respecto a las organizaciones del cam-
 pesinado. En el seno del sector patronal la experiencia de la Reforma
 Agraria habia creado grandes resentimientos en contra de los partidos poli.-
 ticos que conformaban el gobierno anterior y de la masa campesina que
 habia apoyado este proceso de cambios.

 Como sefnalara Crispi (1984: 13), la derecha nunca olvido la iMnpor-
 tante participacion del mnovimiento campesino en el intento de sustituir
 el sistema capitalista en Chile, y esto se refleja en la forma revanchista en
 que actuaron algunos sectores empresariales ante el campesinado. Asi, los
 patrones muchas veces tomaron parte activa en las matanzas de caqipe-
 sinos que tuvieron lugar durante los primeros meses del r6ginien militar
 (Barrera,, 1980: 48).3

 3 Son innumerables las denuncias de violaci6n masiva de los derechos humanos
 y laborales de los campesinos, quienes han sido victimas de detenciones arbitrarias,
 vejaciones, torturas, fusilamientos sin juicio previo y expulsiones de sus lugares
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 El nuevo gobierno, aludiendo a la supuesta situacion de emergencia
 que estaria viviendo el pais, comenzo a adoptar una serie de medidas que
 apuntaban hacia la desarticulacion de las organizaciones sindicales y al blo-
 queo de sus mecanismos de accion. De esta manera, se dio el primer paso
 en un proceso de institucionalizacion que poseyo un doble caracter. Por
 una parte, intentaria desmantelar la legislacion laboral anterior, en par-
 ticular, el Codigo del Trabajo que estaba vigente desde 1931. Por otro
 lado, si bien solo en forma parcial se comenzaban a establecer nuevas nor-
 inas tendientes a regular las relaciones entre trabajo y capital. A traves
 cd,e Mandos Militares, Leyes y Decretos Supremos, se establecieron todo
 tipo de restricciones y prohibiciones al quehacer sindical. Para el regimen,
 el sindicalismo constituia un canal latente de expresion de las fuerzas poli-
 ticas de izquierda y, por ende, un peligro para la seguridad nacional, iden-
 tificando esta u'ltima con su propia seguridad. De alli que la ola represiva
 apuntara principalmente hacia las expresiones sindicales identificadas con
 las fuerzas politicas marxistas,4 comenzando con sus instancias organicas
 superiores. Asi, tras el golpe de Estado se paso a cancelar la personalidad
 juridica de la Central TYnica de Trabajadores de Chile (CUT) y a embar-
 gar sus fondos.

 Tambien las m6aximas instancias del sindicalismo agrario fueron objeto
 de persecusion y de amedrentamiento. Los locales de las confederaciones
 campesinas Ranquil y Unidad Obrero-Campesina, que apoyaron activa-
 mente al gobierno de la Unidad Popular, fueron allanados y clausurados.
 La documentacion, el mobiliario y los vehiculos que poseian estas confe-
 deraciones fueron incautados por el aparato represivo (Barrera, 1980: 5).
 Adem'as, se suspendio la presentacion de pliegos de peticiones y su tramita-
 cion -lo que de hecho significaba el cese de la negociacion colectiva-
 y fueron eliminados los perinisos para ausentarse del puesto de trabajo
 por cuestiones sindicales. Tambien se suspendieron todos los convenios sobre
 salarios, beneficios y se congelan los reajustes automaticos de pensiones.

 A estas medidas restrictivas se agrego la enumeracion de nuevas causa-
 les de despidos a las existentes en la legislacion laboral. Asl se eliminaba
 la proteccion contra el despido de que gozaban los dirigentes de huelgas
 ilegales. De alli en adelante se autoriza su despido, aunque la huelga hu-
 biese tenido lugar con anterioridad al 11 de septiembre de 1973. En el sec-
 tor agricola, estas medidas fueron empleadas por los empresarios para
 expulsar de sus tierras a los dirigentes campesinos, a medida que lograban

 de trabajo. Las matanzas acontecidas en Loliquen, Cuesta Barriga y Yumbel, que
 tendrAn un gran impacto en la opini6n pdblica chilena, son dramAticos ejemplos
 de la represion en contra del campesinado. Cox reproduce un informe de la Con-
 federaci6n Nacional de Trabajadores Agricolas "Unidad Obrero-Campesina", en el
 cual se enuimera detalladamente los asesinatos de campesinos bajo el r6gimen militar
 (1979, II, anexos).

 4 Los partidos de orientaci6n marxista serian declarados ilegales tras el dictado
 del D. L., ndim. 77 (13 de octubre de 1973).
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 recuperar sus propiedades a traves de la politica de devolucion de predios
 aplicada por el regimen militar.

 Una de las normas que restringira mayormente la actividad sindical
 durante el primer periodo sera el D. L. nium. 198 de diciembre de 1973.
 A trav's de este cuerpo legal, el regimen militar limita el derecho a reuni6n
 al determinar que las reuniones sindicales solo debian tratar asuntos de
 caracter informativo o relacionados con el manejo de la organizacion, y
 solamente podrian efectuarse fuera de las horas de trabajo. Para poder
 ;ealizar una reunion sindical se requeria dar aviso previo a la autoridad
 policial ma's cercana, informando sobre el lugar y el temario a tratar.
 Asimismo, este decreto prohibia la realizacion de elecciones sindicales,
 prorrogando el mandato de los dirigentes en funciones en a\quel momento.
 Si por alguna razon se necesitaba remplazar a algu'n dirigente (retiro,
 muerte, enfermedad, etcetera) se tenia que elegir automaiticamente al tra-
 bajador ma's antiguo. Todas las normas restrictivas nombradas anterior-
 mnente afectaban tanto a la actividad sindical urbana como rural.

 junto con la represion a las organizaciones que apoyaron al gobierno
 de la Unidad Popular, el regimen militar intentaba neutralizar al resto del
 movimiento sindical chileno. Debemos recordar que significativos sectores
 del sindicalismo (obreros industriales, mineros, campesinos) habian librado
 un duro combate en contra del gobierno de Salvador Allende, acogiendo
 su derrocarmiento con manifiesta simpatia. Lo que se intentaba era impedir
 que las organizaciones sindicales no marxistas adoptaran una actitud de
 combate- ante el nuevo regimen como resultado de las medidas laborales
 restrictivas que se iban imponiendo. En estos esfuerzos encuadra el Bando
 num. 31 (14 de septiembre de 1973), en donde la junta de Gobierno
 proclamaba:

 "Trabajador chileno, las Fuerzas Armadas respetan tus derechos. La
 participacion del sector laboral en la gestion de las grandes empresas dejara'
 de sex una consigna y un pretexto para que una casta dirigente alcance
 un absurdo poder total."

 El regimen militar contaria en un primer momento con el apoyo de las
 confederaciones campesinas Libertad y Triunfo Campesino de orientacion
 democrata cristiana y de la Federacion Sargento Candelaria de Santiago.
 Estas organizaciones constituirian al poco tiempo despues del golpe militar
 un organismo coordinador que se llamarria Union de Organizaciones Sin-
 dicales Campesinas (UNOSIC), a traves de la cual intentaban perfilarse
 como un interlocutor vailido ante el regimen militar. De hecho, UNOSIC
 obtendr6a acceso a altos circulos de gobierno. Asi, por ejemplo, en una
 reunion sostenida en aquel entonces por los dirigentes de UNOSIC con los
 ministros del Interior, de Agricultura y con los miembros de la Junta Mi-
 litar, Pinochet les prometia que "en el campo no se produciran despidos
 arbitrarios ni se devolveran los predios legalmente expropiados" para luego
 indicar que "una comision de [gobierno], con la participacion de los tra-
 bajadores, estudiara la participacion del campesinado en la empresa agrico-
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 la" (El Mercurio, 15 de noviembre de 1973). UNOSIC responderia a las
 pronesas oficiales con la donacion de un dia de sueldo, destinado al hla-
 mado Fondo para la Recon;truccion Nacional, creado por la Junta Militar.

 El gobierno afirmo una v otra vez la promesa de respetar las conquistas
 sociales logradas por el campesinado durante la Reforma Agraria, en el
 curso de los encuentros entre personeros de Estado y los dirigentes cam-
 pesinos que en aquel entonces mantenian un dialogo con las nuevas
 autoridades.5

 En la pr'actica, comenzaba la persecucion y la expulsion del Sector
 Reformado de los campesinos mias activos y politizados que habian ocu-
 pado cargos de dirigencia sindical durante el periodo de la Reforma Agra-
 ria. Con la aplicacion del D. L. nu'm. 208 -que estipulaba la exclusi6n
 al derecho a parcelas a campesinos que hubiesen participado con anterio-
 ridad a septiembre de 1973 en tomas de predios- se lograba reducir en
 gran medida la capacidad politica y contestataria del campesinado. La re-
 presion estatal afectaba particularmente a los campesinos de izquierda,
 por lo cual los dirigentes sindicales de signatura democrata cristiana no lo
 velan como un ataque frontal a los intereses inmediatos de sus organizacio-
 nes y de sus asociados.

 La capacidad de convocatoria inicial del gobierno militar en el interior
 del movimiento sindical chileno quedara demostrada el primero de mayo de
 1974, durante la celebracion del Dla Internacional del Trabajo que tuvo
 lugar en la sede de gobierno. A e'sta asistieron 3 000 personas entre las
 cuales se encontraban importantes dirigentes sindicales (Campero y Valen-
 zuela, 1984: 181). Esta actitud colaboracionista del sector democrata cris-
 tiano quedarla reflejada una vez m'as durante la 59' Conferencia General
 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra
 en junio de 1974. En aquella ocasi6n, un conjuinto de sindicalistas chilenos
 -entre los que se encontraba el presidente de la confederacion campesina
 Libertad, Gustavo Diaz- declararia en favor del gobierno ante las denun-
 cias que se hacian en contra de este por la sistematica violacion de los
 fderechos humanos y sindicales (Cruz y Saenz, 1985: 51).

 El apoyo que en un primer momento otorgarian algunos sectores sindi-
 cales a las nuevas autoridades! no encontraria sus origenes en los resultados
 de la politica laboral, sino mas bien en el hecho de que este habia derro-
 cado al gobierno anterior, contra el cual habian luchado, ya que las me-
 didas adoptadas por los militares apuntaban claramente al debilitamiento
 del movimiento sindical. Cabe recordar que durante la Unidad Popular,
 un numero no despreciable de organizaciones campesinas habian desarro-
 llado alianzas con sectores empresariales para coordinar sus acciones en
 contra del gobierno de Allende. No obstante, la existencia de ese dialogo

 5 Esto nos seria confirmado por Enrique Mellado, presidente de la Confedera-
 cion El Triunfo Campesino, en conversaci6n mantenida en Santiago en junio de 1984.
 Mellado fue en el primer periodo la figura clave en el dialogo que mantuvo el regi-
 men militar con el sector dem6crata cristiano del sindicalismo agrario.

 18
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 inicial entre dirigentes campesinos y autoridades militares no Ilevaria a la
 constitucion de mecanismos de participaci6n en la formulacion de la poli-
 tica laboral.

 3. LA POLITICA LABORAL DE TIPO CORPORATIVISTA

 Durante este periodo, que coincide con la permanencia de Diaz Es-
 trada en el cargo de ministro del Trabajo y Prevision Social (julio de
 1974 - marzo de 1976), se realizara por primera vez un esfuerzo por crear
 una nueva institucionalidad laboral.

 Barrera (1'980: 11) relaciona el nombramiento de Diaz Estrada con
 la fuerte presion internacional qu,e ejercian sobre el gobierno chileno orga-
 nismos como la OIT debido al caracter represivo de su politica laboral.
 De hecho, Diaz Estrada asumio dicha cartera en el mismo mes en que
 tuvo lugar en Ginebra la Asamblea General de la OIT. La linea que repre-
 sentaba Diaz Estrada, algo menos represiva que la anterior y con mayores

 espacios de participacion del, movimiento sindical en la formulacion de
 la politica sindical, tendia a apaciguar la avalancha de protestas interna-
 cionales. Si bien concordamos con la vision de que la presion externa efec-

 tivamente desempeno6 una funcion en el cambio de la politica general,
 pensamos empero que las causas principales de este cambio hay que bus-
 carlas mas bien en la lucha que se dara en el interior del regimen entre las
 diversas fracciones por imponer su proyecto de sociedad. En aquel momento
 dominaba la fraccion que levantaba un proyecto de .corte corporativista,
 lo cual se manifiesta claramente en la formulacion. del discurso politico,6
 en la politica economica -que propiciaba un "industrialismo moderado"-
 y en la estrategia laboral. Esta fraccion estaba representada en el interior
 de la Junta de Gobierno por el general de la aviacion Gustavo Leigh, quien
 apoyaba resueltamente la gestion del miniStro Diaz Estrada.

 Esta fraccion intentaba crear mecanismos de participacion (siempre
 limitados y de caracter autoritario) a traves de los cuales algunos sectores
 del movimiento sindical pudieran canalizar en forma constante su apoyo
 al regimen, en el contexto de un nuevo cuerpo juridico que remplazara
 al Codigo del Trabajo vigente. Entre las medidas adoptadas para este fin,
 se encuentra la constitucion de comisiones tripartitas de caracter consul-
 tivo, compuestas por representantes del gobierno, del empresariado y de los
 trabajadores, para remplazar las negociaciones colectivas. Sin embargo,
 las iniciativas mas importantes que caracterizaran la gestio6n de Diaz Es-
 trada seran la presentacion de un anteproyecto de Codigo del Trabajo,
 el Estatuto Social. de la Empresa y el Estatuto Bisico de Seguridad Social..

 Las organizaciones sindicales campesinas, fuertemente diezmadas por la
 situacion politica imperante, solo tendran como voceros en aquellos mo-

 O6 Wase la Ilamada Declaracion de Principios de marzo de 1974, que constituye
 el principal docuimento politico oficial de la 6poca.
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 mentos a algunos dirigentes nacionales, de orientacion democrata cristiana,
 ya que el sindicalismo agrario de izquierda se encontraba a esas alturas
 virtualmente desarticulado.

 El anteproyecto del Codigo del Trabajo seria entregado a la discusion
 pu'blica, lo que generaria una visible reactivaci6n de las dirigencias sindi-
 cales. El ministro Diaz Estrada otorgaria un plazo de 60 dias para la dis-
 cusion del anteproyecto por parte de las organizaciones sindicales y empre-
 sariales. El movimiento sindical participaria activamente en dicha discusion.
 La mayoria de las 30 confederaciones, federaciones, sindicatos nacionales
 v asociaciones que se encontraban activas en 1975, harian llegar sus co-
 inentarios por escrito al ministerio del Trabajo (Campero y Valenzuela,
 1934: 210).

 En este anteproyecto se establecia una estructura de sindicatos regiona-
 les por sector economico y que podian agruparse en federaciones y confe-
 deraciones regionales, sin poder formar una union sindical unica (al estilo
 de la CUT). En este documento se reconocia el derecho a la huelga, aunque
 quedaba fuertemente limitado en sectores llamados estrategicos (como
 la gran mineria del cobre) o cuando Ia huelga afectara negativamente la
 actividad economica nacional. Diaz Estrada se opondria a ciertos circulos
 de gobierno que propiciaban la total prohibicion del derecho a la huelga,
 sefialandola como un derecho sindical fundamental y destacando que las
 conquistas historicas de los trabajadores serian resguardadas por su minis-
 terio (Falabella, 1981: 20).

 A traves del Estatuto Social de la Empresa se intentaba dar un cierto
 grado de participacion a los trabajadores en la gestion de las empresas.
 Segun el ministro de Economia Fernando Leniz, "el estatuto debia ir mu-
 cho mas alla de un simple reparto de utilidades" pues tendria como funcio6n
 "integrar al trabajador a todos los procesos de su industria, desde la crea-
 ci6n hasta los beneficios economicos que la empresa rinda" (Moulian y Ver-
 gara, 1979: 33). Este estatuto preveia la formacion de comites de empresa,
 integrados por representantes de la parte patronal y por los trabajadores.
 clegidos en votacion directa y secreta. En el comite de empresa se inter-
 cambiarian opiniones, se recibiria informacion y se formularian sugerencias
 para el mejoramiento del proceso productivo y de las condiciones laborales.
 En este sentido, cabe seiialar que las autoridades de gobierno visualizaban
 los predios agricolas como empresas, lo que en teoria implicaba que dichos
 objetivos en materia laboral tambien debian ser aplicables en la esfera
 agraria. Sin embargo, en los hechos las autoridades de gobierno intentaban
 desarrollar esta estrategia solo en el plano industrial.

 El proyecto de Estatuto de la Seguridad Social tenia un car6acter mas
 restrictivo en relacion con las posibilidades de participacion social y consti-
 tuia en muchos aspectos un retroceso respecto a los derechos sociales que go-
 zaban los trabajadores hasta 1973, al aumentar la edad de jubilacion, redu-
 cir el monto de pensiones, etcetera. El caracter menos progresivo de este
 proyecto estaria posiblemente relacionado con el hecho de que su diseino no
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 tuvo sus origenes en el Ministerio del Trabajo sino en ODEPLAN, en donde
 se concentraba la tecnocracia neoliberal (Campero y Valenzuela, 1984:
 121).

 Cada uno de los proyectos sociales presentados por el ministro Diaz
 Estrada quedarian a medio camino, debido al curso neoliberal que ad-
 quiriria a partir de entonces la politica economica. Los tecnocratas civiles
 neoliberales -liamados Chicago Boys- estimaban que los temas laborales
 constituian un asunto privado que debian ser tratados entre patrones y tra-
 bajadores, sin la intromision del Estado. La eventual introduccion de meca-
 nismos especiales de participaci6n para los trabajadores tendria, en su opi-
 nion, un caracter discriminatorio ante el sector empresarial.

 La aplicacion de la politica de choque a partir de abril de 1975 y el
 consiguiente aumento de la tasa de desempleo, junto con el visible empeo-
 ramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de los campesinos,
 ilevaria a un creciente distanciamiento entre los sectores democrata cristia-
 nos del sindicalismo chileno que hasta ese momento habian apoyado en
 "4actitud critica" al regimen militar. De esta manera, la linea impulsada
 por Diaz Estrada no prosperaria debido a que su proyecto laboral de mar-
 cados tintes populistas no encuadraba con los objetivos economicos y poli-
 tico-ideol6gicos de la tecnocracia neoliberal que a partir de 1975 se
 apoderaria de la conduccion economica del pais.

 El hecho de que el ministro Diaz Estrada se haya podido mantener
 en su cargo hasta marzo de 1976 encuentra posiblemente su explicacion en
 que atras de aquella linea estaba el general Leigh y un sector mayori-
 tario del generalato de la Fuerza Aerea, resultando dificil para la tecno-
 cracia neoliberal provocar su dimision. Leigh logro mantener su posicion
 disidente en eI interior de la Junta de Gobierno hasta julio de 1978, cuando
 fue destituido de su cargo como miembro de este cuerpo gobemante y se
 ilamo a retiro a dieciocho de los veintiun generales de la Fuerza Aerea.

 El proyecto social de Diaz Estrada estaba principalmente dirigido
 hacia la problemaitica laboral del sector industrial y minero. Si bien muchas
 le las medidas adoptadas durante su periodo tuvieron vigencia para los
 trabajadores agricolas, los asuntos entre los dirigentes sindicales del agro
 y las autoridades de gobierno se atendieron principalmente en el Minis-
 terio de Agricultura.

 Durante este periodo, la atencion de los dirigentes campesinos de orien-
 tacion democrata cristiana estuvo centrada en el destino que se danra a la
 tierra del sector reformado.7 Los asuntos netamente sindicales fueron rele-
 gados a segundo plano, debido a que au'n subsistia un clima altamente
 enemistoso entre los empresarios agricolas y las organizaciones campesinas.
 Los patrones agricolas, al contrario de los empresarios industriales, no

 7 Como se denomina el sector del agro afectado por la Reforma Agraria Ilevada
 a cabo en el periodo 1964-1973. Recordemos que durante dicho proceso se expro-
 piaron 5809 predios coni una superficie total de alrededor de los 10 millones de hec-
 ta'reas (cerca del 40% de la tierra agricola del pais).
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 hacian diferencia alguna entre organizaciones sindicales democrata cristia-
 nas y de izquierda. Para ellos, la "pesadilla de la Reforma Agraria" habia
 comenzado con los democrata cristianos y veian en la politica agraria
 de la Unidad Popular s6lo una profundizacion del proceso de expropia-
 ciones que encontraba sus raices en las leyes de la Reforma Agraria y de
 Sindicalizacion Campesina de 1967, patrocinadas por el gobierno de Eduar-
 do Frei. De esta manera, los dirigentes campesinos serian perseguidcs por

 el sector patronal, no importando a cual organizacion pertenecieran (G6-
 mez, 1982: 43).

 Tambien en este periodo, la accion sindical campesina quedara princi-
 palmente reducida a las actividades de sus dirigentes nacionales, quienes
 desde sus sedes en Santiago mantendr'an conversaciones con las autoridades
 de gobierno. Esto sucedia mientras en el campo reinaba la confusion y el
 miedo, ante un eventual restablecimiento de las actividades sindicales
 en los predios.

 4. LA TRANSICION HACIA LA HEGEMONIA NEOLIBERAL

 Con el nombramiento de Sergio Fern6andez como ministro del Trabajo,
 se inicia un periodo de transicion hacia la instauracion de una legislacion
 laboral que encuadra integramente con el modelo economico neoliberal
 en aplicacion. Este proceso culminar6a con el dictado, en 1979, del liamado
 Plan Laboral.

 Con la Ilegada de Fenmandez, se pone fin a la politica de puertas abiertas
 que impulsara su antecesor frente a ciertos sectores del movimiento sin-
 dical, endureciendose asi marcadamente la posicion del regimen ante las
 organizaciones de los trabajadores.

 Durante este periodo, la doctrina de la seguridad nacional constituira
 el eje central del discurso politico del regimen, e ira aparejado con la acen-
 tuacion del caracter autoritario de este u'ltimo. Fernandez se encargara
 de desmantelar la labor de Diaz Estrada, eliminando las comisiones de
 estudio sobre el anteproyecto del Codigo del Trabajo y el Estatuto de Se-
 guridad Social, a la vez que deja sin aplicacion el Estatuto Social de la
 Empresa que habia sido promulgado en mayo de 1975 (Campero y Valen-
 zuela, 1984: 241).

 Bajo la administracion de Fernandez seran eliminados los espacios de
 interlocucion que, hasta la destitucion del ministro Diaz Estrada lhabia
 mantenido el regimen con los dirigentes democrata cristianos, quienes de
 alli en adelante pasaran definitivamente al bando de la oposicion. En un
 intento por aislar el sindicalismo democrata cristiano, el regimen aplicarfa
 una politica de paralelismo sindical, tendiente a fomentar la constitucion
 de directivas al margen de las ya existentes, para asi debilitar los sectores
 sindicales no oficialistas. Asimismo, hara( uso reiterado del D. L. nviun. 198
 como un mecanismo de destitucion de dirigentes, quienes pasaban a ser
 remplazados por elementos incondicionales al regimen.
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 Este ataque sistematico al sindicalismo, Ilevaria a la formacion del Ila-
 mado "grupo de los diez", compuesto por dirigentes sindicales de origen
 democrata cristiano, que desempeniara una funcion importante en la con-
 formacion de una oposicion sindical. En este grupo participaria Enrique
 Mellado, presidente de la confederacion El Triunfo Campesino. Esta
 forma de operar sera caracteristica del sindicalismo agrario durante estc
 periodo, en donde sus dirigentes actuaran principalmente asociados a ini-
 ciativas de caracter multisectorial a nivel nacional que se originaban en
 la capital.

 Con el dictado del D. L. nu'm. 1 446 (1 de mayo de 1976), el regimen
 militar intenta asfixiar econ6micamente al sindicalismo agrario al decretazr
 la eliminacion del Fondo de Educacion y Extension Sindical (FEES). Este
 fondo, creado en 1968, constitui a un instrumento de apoyo educativo y tec-
 nico esencial para la accion sindical campesina, la cual habia sido regulari-
 zada en 1967 a traves de la Ley de Sindicalizacion Campesina num. 16 625.
 El FEES se financiaba a traves del aporte del 2% del salario de los obreros
 agricolas ma's una carga al empleador. Este fondo constituia la principal
 fuente de financiamiento de las federaciones y confederaciones campesinas.
 Para dar una idea del financiamiento con que contaron las organizaciones
 campesinas con anterioridad al golpe militar, diremos que entre 1969
 y 1973 el FEES percibio y administro en forma directa aproximadamente
 ocho millones de dolares (Gomez, 1982: 27).

 Esta medida estaba dirigida especialmente en contra de las confedera-
 ciones campesinas democrata cristianas, ya que a las organizaciones sindi-
 cales de izquierda se les habia privado del financiamiento a que tenian
 derecho segu'n la ley, inmediatamente despues del advenimiento del regi-

 nmen militar. Y tuvo funestas -consecuencias para el sindicalismo agrario;
 como lo expresara el presidente de la confederacion El Triunfo Campe-
 sino, Enrique Mellado:

 "La eliminacion del financiamiento a las federaciones y confederaciones
 significa su paralizacion y con ello la desarticulacion e inoperancia de toda
 la estructura sindical campesina que quedara reducida a los sindicatos de
 base comunales, los que actuarain aislados y desgregados, sin posibilidades
 de orientacion y apoyo tecnico, pobre en recursos y por lo mismo muy vul-
 nerables" (La Tercera, de junio de 1976).

 Junto con la eliminacion del FEES, el regimen suprimiria todo el apoyo
 que el Estado entregaba a la actividad sindical campesina a traves de
 diversas agencias gubernamentales ligadas al proceso de la Reforma Agra-
 ria. Estas institucicnes sufririan fuertes recortes presupuestarios y de perso-
 nal, lo cual, junto con la reformulacion de su funcion en el sector agrario,
 Ilevaria al fin de sus actividades en el atmbito laboral. Al parecer, la utnica
 confederacion campesina nacional que seguira contando con cierta ayuda
 financiera sera la oficialista Provincias Agrarias Unidas, que con anteriori-
 dad a septiembre de 1973 representaba menos del 1 por ciento del total
 de trabajadores agricolas organizados en sindicatos y por lo tanto, de nin-
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 guna manera podria ser capaz de convertirse en vocero del movimiento
 sindical campesino (Kay, 1981: 574).

 En enero de 1978, Sergio Fernandez asumio la cartera del Interior,
 siendo remplazado en el Ministerio del Trabajo por Vasco Gama, quien
 continuarla la linea dura de su predecesor.

 En octubre de aquel afio se lanzo desde el Ministerio del Interior,
 una nueva ofensiva en contra del movimiento sindical. En aquel mes se
 dictaba el D. L. num. 2 346 que declaraba disueltas a siete confederaciones
 sindicales, entre las cuales se encontraban la confederacion nacional cam-
 pesina e indigena Ranquil y la confederacion nacional Unidad Obrero
 Campesina. En dicho decreto se argumentaba que las actividades de estas
 confederaciones habrian sido declaradas ilicitas, debido a que segu'n el
 regimen, "la conducta de las entidades ...] asi como las acciones de sus
 dirigentes, han revelado que estas actuan bajo inspiracion foranea, siendo
 su proceder y propositos sustancialmente coincidentes con los principios
 y los objetivos de la doctrina marxista, persiguiendo, en definitiva, fines
 disociadores de la comunidad nacional" (art. 2). Junto a esta medida
 represiva, se establece como delito penado con encarcelamiento, que los
 dirigentes asuman la representacion de sus bases, sin contar para esto con
 una ratificacion legal, cursada por las autoridades de gobierno (D. L. num.
 2 347).

 Sorpresivamente, el ministro del Trabajo anunciaba el 27 de octubre
 de aquel aiio la realizacion de elecciones sindicales en el sector privado,
 las cuales se Ilevarian a cabo a solo 72 horas de ser comunicadas (D. L. num.
 2 376). En ellas no podrian presentarse como candidatos aquellos dirigentes
 en ejercicio ni tampoco aquellas personas que tuviesen antecedentes poli-
 ticos en los ultimos diez a-nos. Los que resultaran ser elegidos, deberian
 prestar juramento de que no participarian en politica, siendo, en caso con-
 trario, destituidos. Con esta medida, el regimen intentaba descabezar al
 movimiento sindical por medio de la eliminacion de los dirigentes mas
 experimentados y combativos.

 La ofensiva gubernamental de octubre constituyo en parte una respuesta
 a los disturbios laborales que Ee habian producido en el mes anterior en los
 minerales del cobre, que culmino con la detencion y relegamiento de diri-
 gentes sindicales y de trabajadores. Este embate en contra del movimiento
 sindical se inscribia ademas en el esfuerzo oficial por detener el avance
 unitario de las diversas organizaciones sindicales de orientacion dem6crata
 cristiana y de izquierda, que en mayo de aquel anio habian constituido
 la Coordinadora Nacional Sindical (CNS). En aquel mismo mes se cre6 el
 Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupaba a sindicalistas de
 origen cristiano. Estas dos organizaciones emitieron en septiemnbre de ese
 aino un comunicado conjunto, en el cual criticaban duramente la politica
 sociceconomica y sindical del regimen y denunciaban su caracter dictatorial
 (v6ease Campero y 'Valenzuela, 1984: 278-9).

 Despues de las medidas de octubre, se intensifico la presion de las orga-
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 nizaciones sindicales internacionales sobre el gobierno chileno. En noviem-
 bre de aquel anfo se reunio en Lima el Comite Ejecutivo de la Organizacion
 Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) junto a dirigentes de la po-
 derosa organizacion sindical estadunidense AFL-CiO. Alli se acordo realizar
 un boicot al transporte aereo, maritimo y terrestre hacia y desde Chile,
 debido a la sistematica violaci6n de los derechos sindicales por parte del
 regimen militar. Estas organizaciones exigian la restauracion de las nonnas
 juridicas que garantizaban la libre accion sindical y la negociacion colec-
 tiva, lo cual el gobiemno chileno debia comprometerse a respetar (Barrera,
 1980: 25).

 El regimen militar no oculto su preocupacion ante esta medida, cuya
 eventual aplicacion afectaria fuertemente a la economia chilena y hacia
 practicamente imposible la consecucion del modelo economico neoliberal.
 Asi, el gobierno chileno entro en conversaciones directas con estas organi-
 zaciones internacionales, de las cuales obtendra finalmente un plazo para
 que presentara un plan concreto de normalizacion laboral.

 5. EL PROYECTO SINDICAL NEOLIBERAL: EL PLAN LABORAL

 Para la formulacion de este plan se nombra el 26 de diciembre de 1978
 como ministro del Trabajo a Jose' Piiiera, quien se encontraba estrecha-
 mente vinculado a los liamados grupos economicos (la elite financiera)
 y a la tecnocracia neoliberal.

 Los cambios que se Ilevarian a cabo en la legislacion laboral perseguian
 un doble objetivo. Por un lado, se Ilevaban a cabo medidas acordes con
 lo pactado entre el gobie&no chileno y la AFL-CIO, con miras a detener la
 ejecucion del boicot. Por otra parte, se intentaba lograr el encuadramiento
 de la accion sindical a una institucionalidad laboral asociada al liberalismo
 econ6mico y al autoritarismo politico imperante.

 La presion sindical internacional lievaria a dictar un par de decretos,
 a traves de los cuales se restablecia la libertad para efectuar reuniones
 sindicales sin previo aviso y la afiiiacion voluntaria a sindicatos, federa-
 ciones y confederaciones. En junio y julio de 1979 se dictan una serie de
 decretos que conformaran lo que se llego a Ilamar el Plan Laboral, los
 cuales trataban sobre normas constitucionales en materia laboral, la nueva
 organizacion sindical, asociaciones patronales y sobre negociacion colectiva.

 El Plan Laboral reglamentaba la existencia del paralelismo sindical
 y reducia el derecho a la huelga, a la impotencia. Alll se establece que la
 huelga suspende el contrato individual de trabajo mientras esta se man-
 tenga en efecto y en cualquier momento, un 10% de los trabajadores podra
 convocar a otra votacion para pronunciarse por cualquier ofrecimiento
 del patron o someter el conflicto a arbitraje. Ademas, cualquier trabajador
 podra' retirarse de la negociacion reintegrandose al trabajo y negociando
 directamente con el empleador. Transcurridos los 60 dias de iniciada la
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 huelga, los trabajadores involucrados se consideran como renunciados vo-
 luntariamente a sus puestos de trabajo, mientras que durante el transcurso
 de la huelga el empleador puede contratar a los trabajadores que estime
 necesarios.

 El Plan Laboral fue rechazado por practicamente la totalidad de las
 organizaciones sindicales del pais, incluyendo a la Union Nacional de Tra-
 bajadores de Chile (UNTRACH), que en un principio represento al sindi-
 calismo oficial. El rechazo del Plan Laboral por parte de las principales
 organizaciones sindicales del pais lievaria a la formacion conjunta, inclu-
 yendo a la UNTRACH, del Comando Nacional para la Defensa de los Dere-
 chos Sindicales (Falabella, 1981: 23).

 El dictado del Plan Laboral tambien provoco a una fuerte protesta
 de las organizaciones campesinas, produci6'ndose entre ellas un efecto uni-
 tario similar al detectado en el resto del movimiento sindical chileno.
 La consternacion entre el campesinado era grande, ya que el Plan Laboral
 derogaba adema's la Ley de Sindicalizacion Campesina de 1?967. Asi, por
 primera vez desde el advenimiento del regimen militar, todas las confe-
 deraciones campesinas, incluyendo la hasta entonces oficialista confedera-
 cion Sargento Candelaria de Santiago, suscribirian una declaracion pu'blica
 en contra del Plan Laboral. En aquel documento sefnalaban:

 "Su rechazo mas categorico a los derechos sobre Organizacion Sindical
 y Negociacion Colectiva que dan forma al Ilamado Plan Laboral, por-
 que a trave's de ellos se busca el divisionismo y el funcionamiento de
 pequenos sindicatos dispersos y aislados que al nivel de cada empresa care-
 cerian de toda eficiencia real. Con estas medidas, asimismo, se da un paso
 mas en el proceso de anulacion de las legitimas conquistas de los campesinos,
 iniciado con el pretexto de la emergencia institucional y economica, cuyo
 caracter 'transitorio' ahora pasa a ser permanente." 8

 De acuerdo con la ley de 1967, la base para la constitucion de sindica-
 tos agricolas era la comuna, mientras quie bajo la legislacion neoliberal,
 la negociacion deberia llevarse a cabo en el interior de cada predio. La
 nueva medida tendia a fortalecer la posicion patronal, al eliminar el apoyo
 interpredial, comunal, regional y nacional, que anteriormente obtenian los
 campesinos en conflictos prediales. Por otra parte, al rebajar a ocho el
 numero minimo de trabajadores necesarios para constituir un sindicato (la
 ley nium. 16 625 establecia un minimo de 100) se facilitaba la creacion
 de sindicatos d6biles y a la vez, se excluia de la negociacion colectiva a los
 que laboraban en predios con menos de ocho asalariados permainentes.

 8 "Organizaciones campesinas asumen unitariamente la defensa de la ley 16 625",
 mimeo. Esta declaracion fue suscrita el 27 de julio de 1979, por las confederaciones
 Libertad, Triunfo Campesino, Unidad Obrero-Campesina, Ranquil y la federacid6n
 Sargento Candelaria de Santiago. G6mez reproduce el texto de esta declaraci6n (1982:
 155-157). itste constituiria el primer paso unitario que posteriormente desembocari'a
 en 1982 en la creaci6n de la Comisi6n Nacional Campesina (CNC), que aglutinari
 a la totalidad de las confederaciones campesinas. Wase su boletin informativo Tierra.
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 La ley de 1967 determinaba que la huelga podia ser de caracter indefinida.
 El patron se encontraba obligado a seguir abonando las imposiciones previ-
 sionales, mientras que se mantenian las regalias (derecho a talaje, etcetera)
 y se podia acordar el pago de los dias no trabajados. Durante la huelga
 el contrato de trabajo se consideraba solo como parcialmente suspendido.
 El Plan Laboral, en cambio, establecia que el contrato ante esta eventua-
 lidad quedaba totalmente suspendido, pudiendo el patr6n contratar nuevos
 trabajadores agricolas. Asimismo, los huelguistas deberian costear sus impo-
 siciones y las regalias quedaban suspendidas. Lo anterior significa que el
 patron podia dejar a los inquilinos en huelga sin talaje para los animales,
 sin huerto e incluso sin morada en donde vivir. A esto se agregaba que
 la huelga no podia durar mas de 60 dias y quedaba prohibido negociar el
 pago de los dias no trabajados (Ruiz-Tagle, 1981: 155).

 De las declaraciones efectuadas los u'ltimos a-nos por los dirigentes sin-
 dicales canpesinos y de los diversos documentos de discusion y ponencias
 presentadas en encuentros entre investigadores sociales y campesinos, se
 deduce que a partir de septiembre de 1973 hasta la adopci6n del Plan La-
 boral en 1979, el nuimero de huelgas que ha tenido lugar en el sector
 agricola ha sido minimo.9 Debemos recordar que, con anterioridad a 1979,
 las huelgas en el sector agricola estaban estrictamente prohibidas (Jarvis,
 1985: 103). La acentuacion de los conflictos laborales en el campo y la
 relativa reactivaci6n del sindicalismo agrario, s6lo comenzarin a hacerse
 notorios a partir de 1983, coincidiendo con el resurgimiento de la vida
 politica en el pais.10

 En la actualidad resulta imposible tener una idea certera en relacion
 con el tipo y con el nuimero de conflictos laborales que han tenido lugar
 durante el periodo que analizamos. A saber, el Ministerio del Trabajo no ha
 publicado cifras al respecto ni tampoco ha permitido el acceso a investiga-
 dores a este tipo de informacion (Bengoa, 1983: 187). Por otra parte,
 aquellas organizaciones que tras haber salvado muchisimas dificultades
 han logrado sobrevivir a la represion y las penurias financieras, no han
 contado con la infraestructura y los medios necesarios para Ilevar una
 buena documentacion sobre las huelgas realizadas durante el periodo en
 cuestion. Debido a los serios problemas de comunicaci6n de que adolecen
 las sedes sindicales con sus bases, una gran parte de la informacion respecto
 a los conflictos sindicales Ilega tarde o simplemente no ha sido del conoci-

 9 Este hecho se deduce de los documentos y declaraciones emitidos en los dltimos
 ailos por las organizaciones campesinas y por investigadores agrarios. Vease por ejem-
 plo los documnentos presentados en la "Cuarta Jornada de Programas de Apoyo Cam-
 pesino y Organizaciones Campesinas", celebrado en Punta de Tralca en noviembre
 de 1984. Estos documentos han sido publicados por el GIA, Grupo de Investigaciones
 Agrarias.

 10 Como se puede confirmar en el boletin infornativo Tierra, que a partir
 de finies cle aquel afio deja constancia del aumento de los conflictos laborales en
 el agro.
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 miento de las dirigencias.1' En todo caso, pensamos que solo con posteriori-
 dad al periodo autoritario se podra reconstruir un cuadro mas satisfactorio
 sobre lo que realmente ha acontecido en materia de huelgas y conflictos
 laborales. El miedo y la incertidumbre que ha imperado hasta ahora en el
 seno del campesinado ha imposibilitado la realizacion de un estudio.

 A partir de la adopcion del Plan Laboral, parece no haber aumentado

 significativamente el numero de huelgas. Si bien la nueva legislacion recc-
 noce este derecho, en la practica se ha visto anulado debido a una serie
 de factores que han impedido que se constituya en una arma efectiva para
 el campesinado. La falta de unidad siridical, el aislamiento de los sindicatos
 locales de las organizaciones regionales y nacionales y el agudo desempleo
 existente, unido a la represion patronal y policial, han hecho fracasar la

 mayor parte de las huelgas que han sido lievadas a cabo. Adem'as, el Plan
 Laboral otorga al empresariado agricola los instrumentos necesarios para
 desarticular las acciones del campesinado para plantear sus reivindicaciones
 economicas y politicas. En este sentido, nos parece ilustrativo sefnalar,
 a modo de ejemplo, la huelga que se desarrollo en 1981 en el Fundo Las
 Mariposas del valle de Maipo, que se dedica a la actividad vinicola. Este
 conflicto refleja claramente el alto grado de impotencia que aqueja al

 campesinado ante el empresariado agricola durante el periodo autoritario.
 Como relata Bengoa:

 "En el fundo [...] se formo un sindicato en el a-no 1980. Agrupaba
 a 40 trabajadores de un poco mas de cincuenta asalariados permanentes
 que ocupaba la empresa viiiatera. El sindicato estaba dirigido por gente
 joven, menores todos de 25 anios. No tenian relacion alguna con organiza-
 ciones nacionales ... En agosto de 1981 tuvieron fecha para realizar
 la negociacion colectiva. Se formulo un pliego de peticiones que mante-
 nia las conquistas laborales, las regalias que la empresa otorgaba, y solicitaba

 un aumento de salarios de un 18% sobre el indice de precios al consumidor
 (Ipc). El pliego fue rechazado por la parte patronal e inmediatamente
 comenzaron los despidos de trabajadores. Se recurrio a la huelga legal,
 la cual se hizo efectiva con la participacion de todos los trabajadores del
 predio [...] La parte patronal ofrecio un aumento salarial equivalente
 al IPc y reduccion drastica de regalias. Continuo el despido del personal
 y la huelga se quebro. Un sector entro a trabajar en las condiciones -peo-

 res- ofrecidas por la empresa y el sector que se mantuvo, fue siendo des-
 pedido de a poco. Al cabo de menos de un mes acabo la huelga. Se rein-
 corporaron algunos y se continuo con la liciuidacion del personal. Hoy dia
 el predio opera con seis trabajadores permanentes. El resto del personal
 es contratado a jornal diario, a trato o en fonma espor6adica. La empresa

 11 En una reuni6n de dirigentes sindicales campesinos, se declaraba de que algu-
 nas noticias solo se Ilegaban a saber despues de meses. VWase la sintesis sobre el
 taller sindical "Problemas y perspectivas del Sindicalismo Agrario", Ilevado a cabo
 en Santiago en julio de 1982, en Acifia y Torres (1982).
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 cambio la estructura de empleo, manteniendo un personal de vigilancia
 y el resto de la masa laboral temporal" (1983: 190).

 La Iglesia catolica se solidarizo con las organizaciones sindicales en su
 rechazo al Plan Laboral. En la Ilamada Carta Pastoral a los Campesinos
 de octubre de 1979, la Conferencia Episcopal de Chile proclamaba:

 "Vemos con honda preocupacion [ ... ] el debilitamiento progresivo
 y aun la desaparicion de muchas organizaciones campesinas, que costaron
 tantos esfuerzos. Algunas medidas legislativas han contribuido a que esto
 ocurra, ya sea quitando financiamiento a las organizaciones, ya sea suspen-
 diendo temporalmente el derecho a reunion y a eleccion de dirigentes.
 Algunas medidas del Plan Laboral empeoraran, sin duda, la situacion de
 los campesinos, haciendoles dificil organizarse y liegar a una negociacion
 colectiva, en la que tengan poder real para tratar y obtener justicia"
 (Episcopado, 1979: 677).

 Diversos obispos emitirian documentos similares en favor de los dere-
 chos de los campesinos en sus respectivas jurisdicciones eclesiasticas.12 Du-
 rante el periodo autoritario, la Iglesia ha intentado entregar todo tipo
 de proteccion a los sectores politicos y sindicales perseguidos por el regimen
 y a los sectores sociales sub-ordinados que se han visto gravemente afectados
 por la politica economica neoliberal.'3 Por medio de la Vicaria de la Soli-
 daridad, la Iglesia ha entregado apoyo legal, financiero y moral a los diri-
 gentes, a los obreros agricolas despedidos y a diversas organizaciones cam-
 pesinas. Mediante publicaciones, como la revista Mensaje y por medio de
 declaraciones pu'blicas, han senialado constantemente la miseria que abruma
 al campesinado (Kay, 1981: 575).

 Asi, al no contar con la mediacion de los partidos politicos, las organi-
 zaciones sindicales han recurrido a instituciones de apoyo vinculadas a la
 Iglesia para poder sobrevivir como tales. Entre estas organizaciones se des-
 tacan el Departamento Campesino de la Vicaria de la Solidaridad, el Ins-
 tituto de Promocion Agraria (IMPROA) y el Instituto Nacional de Pastoral
 Rural (INPRU), las cuales entregan asesoria legal al movimiento coopera-
 -tivo y sindical y preparan animadores sociales y dirigentes adultos y juve-
 niles. Es necesario adem{as senialar la ayuda que han recibido del mundo
 academico, a traves de asesorias de todo tipo, la organizacion de encuentros
 y la publicacion de revistas e informes dirigidos al campesinado. En este
 sentido, el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA), dependiente de la Aca-
 demia de Humanismo Cristiano, hsa desempefiado una funcion destacada.

 Tras el dictado del Plan Laboral, las confederaciones y federaciones
 obtendrian un plazo de un aiio para readecuarse al nuevo esquema, el cual

 12 VWas, por ejemplo, las cartas enviadas a los campesinos por los obispos Carlos
 Gonzdlez de Talca y Carlos Camus de Linares, publicadas en Mensaje, nuim. 283,
 pp. 671-674, de octubre de 1979.

 13 Para un detallado anMlisis de la funci6n desempefnada por la Iglesia cn la
 defensa de los derechos humanos y sindicales en Chile durante el regimen militar
 v6ase Smith (1986).
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 seria prorrogado varias veces. En un primer momento, estas organizaciones
 se negaron a aceptar la nueva legalidad,'4 pero despu's de un periodo de
 vacilaciones, la mayorla de las organizaciones pasaron a reordenar sus es-
 tructuras segiln los criterios del Plan Laboral (Bengoa, 1983: 186).

 A pesar de las medidas introducidas por el Plan Laboral, el regimen
 militar no logr6 aplastar definitivamente al sindicalismo, agrario. La nece-
 sidad de readecuar las organizaciones a la nueva legalidad ha permitido,
 paradojicamente, una reactivacion de la labor sindical y se han abierto cier-
 tos espacios que se encontraban cerrados desde el golpe militar. Los diri-
 gentes de las confederaciones se han entregado a la reactivacion de sus bases,
 en un intento de salvar los sindicatos de interempresas e independientes.
 Bajo esta formula, se ha logrado organizar a asalariados de predios peque-
 nios, integrando a la vez a trabajadores temporales y a los jovenes, como
 manera de mantener sindicatos de mayor tamanao (Ruiz-Tagle, 1981: 155).
 - Todo este perioclo se cierra con la crisis del modelo economico que se

 hace manifiesta desde mediados de 1981, produciendose una aguda rece-
 sion en el pais. Este trastorno economico llevara a una revitalizacion aun
 mayor de la Sociedad Civil ante el Estado autoritario, que se traducira
 en la reactivacion de las acciones de masas de los partidos politicos y del
 movimiento sindical en su totalidad, lo que iria acompa-nado de la restaura-
 cion de los nexos hist6ricos entre los sindicatos y los partidos politicos.'5

 A pesar de los esfuerzos desplegados por los dirigentes campesinos,
 la Iglesia y los organismos de apoyo al campesinado, no se ha podido evi-
 tar el fuerte debilitamiento de las organizaciones campesinas. Algunas de
 estas organizaciones, como los Consejos Campesinos, desaparecerian inme-
 diatamente despues del golpe militar. La mayoria de estos consejos ya se
 encontraban inactivos con anterioridad al advenimiento del regimen militar,
 por lo cual la situacion adversa creada par el cambio del escenario politico
 los haria sucumbir sin pena ni gloria. Los Consejos Campesinos que habian
 participado activamente durante el gobierno de la Unidad Popular, serian
 destruidos violentamente por la ola represiva inicial.

 La Confederacion de Pequefios Agricultores se desintegro y perdio su
 identidad como tal al fusionaxse con la Confederacion de Productores Agri-
 colas (CPA), que organizaba a los medianos y grandes empresarios agrlcolas.
 La Asociacion de Asentamientos Campesinos se ha debilitado visiblemente
 a consecuencia de la politica de restructuracion de la tenencia de la tierra.
 En la actualidad lleva el nombre de Confederacion de Agricultores del

 14 En la declaraci6n conjunta ya sefialada se decia: "Nuestras organizaciones
 alertan a sus asociados a no dejarse sorprender por la propaganda oficialista ni las
 presiones de los empresarios para Ilevarlas a darse una estructura que no hemos
 solicitado ni aceptamos. Por ahora, todos los campesinos organizados deben mantener
 inalterable su estructura [...] ya que aceptar la constituci6n de sindicatos por em-
 presa seria admitir el principio del fin de nuestras organizaciones, cuyo aniquila-
 miento y destrucci6n evitaremos pase lo que pase".

 15 Para un estudio sobre la reactivaci6n del movimiento sindical durante 1981
 v6ase Alburquerque et al. (1982).
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 Sector Reformado, agrupando a los nuevos beneficiarios de la parcelacion
 de parte de este sector. Su debilitamiento se debe principalmente a que un
 gran numero de campesinos que integraban los antiguos asentamientos
 serian excluidos de la asignacion de parcelas.

 La Confederaci6n de Cooperativas Campesinas ht demostrado un de.
 bilitamiento similar, debido a que son pocas las cooperativas que han
 logrado adaptarse exitosamente a la politica economica neoliberal, mientras
 que el modelo cooperativo que apoya el gobierno se basa en cooperativas
 integradas por medianos y grandes propietarios. De esta manera, gran parte
 de las cooperativas han sido disueltas, mientras que el resto debe enfrentar
 serios problemas economicos y organizacionales, a la vez que se ha reducido
 a un minimo el apoyo del Estado a estas organizaciones (Gomez, 1982: 14).

 Con respecto a las organizaciones sindicales, se hace extremadamente
 dificil obtener una idea exacta del nu'mero de trabajadores agrlcolas que
 se encuentra sindicalizado. Esto se debe, por una parte, a que hasta ahora
 el Ministerio del Trabajo no ha publicado cifras oficiales al respecto.
 Ademias, las confederaciones campesinas se niegan a catalogar solamente
 como socios a aquellos campesinos inscritos oficialmente en los sindicatos.
 Esto se debe a que estas organizaciones poseen diversos comites informales
 y contactos sindicales que au(n no se han adaptado a las formas que exige
 el Plan Laboral (Bengoa, 1983:187).

 En el cuadro 1 se comparan el nu'mero de campesinos sindicalizados
 en 1972 con la situacion existente a octubre de 1980. Los datos para este
 ultimo aino fueron recopilados por la Oficina Coordinadora de Asistencia
 Campesina (ocAC), con base en informes de las propias confederaciones.
 Como se observa el nuinero de campesinos sindicalizados en este uItimo
 ano representaria tan solo el 28.6% del alcanzado en 1972. Sin embargo,
 hay evidencias de que las cifras dadas en 1980 estan abultadas.

 CUADRO I

 AFILIACION A LAS CONFEDERACIONES SINDICALES AGRARIAS 1972-1980

 (1) (2) (3)
 Confederacio'n 1972 1980 (2:1)

 Libertad 43 798 16 150 36.9%to
 Ranquil* 132 294 20 000 15.1%a
 El Triunfo Campesino 62073 4 162 38.9%o
 Unidad Obrero Campesina 39675 18000 45.4%
 Federacion Sargento Candelaria 2989 2000 6.9%
 Total 280 289 80132 28.6%

 * Esta organizaci6n se dividiri poco tiempo despui6s, de lo cual surgirian las
 confederaciones "El Surco" y "Nehutn".

 FUENTE: Ruiz-Tagle, 1981: 155.
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 Segu'n Bengoa, basandose en conversaciones con dirigentes agricolas, infor-
 mes de las propias confederaciones y en antecedentes tomados en terreno,
 la realidad sindical parece ser mucho menos promisoria. En diciembre de
 1981, la confederacion El Triunfo Campesino tenia unos 10 000 socios,
 organizados en 104 sindicatos a lo largo del pais. Ifsta seria la mayor orga-
 nizacion sindical campesina, y adema's la mas activa en provincias. Por
 otra parte, la confederacion Libertad tenia entre 8 a 10 mil socios, con-
 tando con 99 sindicatos agricolas asociados. La confederacion El Surco
 posela unos 5 mil socios activos, organizados en m6as de treinta sindicatos.
 La Unidad Obrero-Campesina y sus organizaciones asociadas poseian, a
 fines de 1981, unos 5 mil socios, mientras que el nuimero de campesinos
 afiliados a la federacion Sargento Candelaria de la provincia de Santiago
 era algo superior a los mil socios. En definitiva, Bengoa calculo que el
 niumero de afiliados a sindicatos agricolas no superaba los 30 000 campesi-
 nos (1983: 186-188). Sin embargo, segu'n algunos analistas, los socios ac-
 tivos que agrupan las cuatro confederaciones nacionales no sobrepasaban
 los 10(000 trabajadores (Cereceda y Dahse, 1980: 157).

 Se hace necesario sefialar algunas de las causas principales que han
 provocado el fuerte debilitamiento del sindicalismo agrario durante el
 regimen militar. Sobre todo, si se considera que el sindicalismo urbano
 y minero, a pesar de haber tenido que vivir situaciones tan dificiles como
 las experimentadas por los sindicatos agricolas, han demostrado poseer
 en la practica un mayor grado de cohesion, logrando mantener sus orga-
 nizaciones relativamente activas (Cfr. Campero y Valenzuela, 1984: 252-
 284).

 En' primer lugar, debemos destacar nuevamente el hecho de que con
 posterioridad al golpe militar la represion en el agro se dio a niveles
 inigualados en los dema's sectores del movimiento sindical chileno. Esto
 llevo a la eliminacion fisica o la expulsion del sector agricola de los diri-
 gentes mas activos, y por ende, las figuras clave en una eventual agluti-
 nacion de las masas campesinas. La represion sistem'atica institucionalizo
 el miedo entre los campesinos, manteniendoles por mucho tiempo alejados
 de las organizaciones sindicales. De hecho esto produciria un apreciable
 distanciamiento entre dirigencia y base. Como senialara el dirigente cam-
 pesino, Carlo Opazo, presidente de la confederacion El Surco:

 "Respecto a la relacion entre base sindical y dirigencia nacional, hay
 aun un trabajo bastante importante por hacer, pues tenemos que recono-
 cer con toda honradez que esta relacion esta lejos de ser estrecha y masiva.
 Tenemos una serie de dificultades para estar presentes en todas las situa-
 ciones particulares [. ..] Concluyendo, esta relacion no la tenemos, las
 dificultades subsisten y tenemos un largo camino por recorrer." 16

 16 Citado en Acufia y Torres. Este distanciamiento entre dirigencia y base ha sido
 en gran parte tambien el producto de la eliminaci6n del financiamiento de la acti-
 vidad sindical a traves del FEES. Por falta de medios, no se han podido mantener
 canales de comunicaci6n.
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 A lo anterior se agrega la profunda transformacion de la legislacion
 laboral, la cual quedara en funcion del debilitamiento del movimiento
 sindical, expresado en las medidas destinadas al control policial (D. L. num.
 198), la asfixia financiera (via la eliminacion del FEES) y la adopcion
 del Plan Laboral.

 Tan importante como lo anterior son las consecuencias de la aplica-
 cion del modelo neoliberal en el agro. La privatizacion de la tierra Ilevaria
 a la eliminacion de los asentamientos (base de antiguo sindicato) y pro.
 duciria la dispersion del campesinado en parcelas individuales. Esto uiltimo
 lograria atomizar a los campesinos parceleros, quienes deberan enfrentar
 las leyes del mercado en forma individual y desvinculados entre si. Para
 ellos, las antiguas consignas como llevar a cabo una Reforma Agraria o la
 exigencia de aumentos salariales habian perdido gran parte de su signifi-
 cado anterior; la tierra ya la poseian y constituian su propio patron.'7

 Otro factor adverso a la organizacion sindical ha sido el alto indice
 de desempleo que ha existido durante todo el periodo autoritario. Esto
 limitara toda capacidad de negociacion por parte de las organizaciones
 sindicales ante los empleadores agricolas, que han podido contar con mano
 de obra barata y abundante. Esta masa campesina desocupada no se ha
 dirigido a las ciudades debido a la aguda cesantia imperante en los centros
 urbanos. La cesantia y la miseria ha llevado a que se debiliten a un grado
 extremo los antiguos lazos de solidaridad campesina, y se han reducido
 s'lo a vinculos familiares.

 A lo anterior se agrega el proceso de modernizacion selectiva del agro,
 que tendra como objetivo producir ma's a los m'as bajos costos posibles.
 Esto llevaria a la acelerada eliminacion del trabajador permanente (inqui-
 Zino) quien ser'a remplazado por el trabajador temporal, que como cate-
 goria, adquirira un caracter dominante en el mercado del trabajo en el
 sector agricola. Este proceso, ademas, tendera a debilitar los mecanismos
 de cohesion del campesinado, ya que en el pasado la residencia perma-
 nente en el predio fortalecia la capacidad de negociacion de los campesinos
 ante el patr6n, quien atado a reglamentos laborales y a mecanismos de
 comportamiento social de tipo paternalista, se veia obligado a satisfacer
 las necesidades ma's urgentes de su gente.

 De esta manera, pareciera que la gran heterogeneidad social que existe
 actualmente en el ago chileno (parceleros, trabajadores agricolas, minifun-
 distas, trabajadores sin tierra, temporeros, etcetera) esta exigiendo profundas
 modificaciones en la organizacion sindical campesina, ya que tambien las
 demandas se han hecho mas heterogeneas que antes. La demanda cam-
 pesina no se limita a lo estrictamente salarial o a la demanda por la tierra
 -como fuera el caso durante la Reforma Agraria- sino que se hace m6s
 compleja. tsta se orienta hacia la obtencion de un trabajo estable, por
 condiciones de trabajo ma's dignas para los temporeros, por el apoyo credi-

 17 Para un analisis en profundidad de la problemitica de la demanda campesina
 durante el regimen militar v6ase Acun-a y GAlvez (1984).
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 ticio y tecnico del Estado para con los minifundistas y parceleros y a la
 entrega de servicios minimos en los terrenos de la salud y de la educacion
 (G6mez, 1984).

 Los mecanismos politicos y sociales que anteriormente hacian efectiva
 la demanda campesina se encuentran obstaculizados a partir de septiembre
 de 1973, debido a las transformaciones ocurridas en el regimen politico y en
 el Estado. Durante el Estado de Compromiso, especialmente en el dece-
 nio de las reformas, la demanda campesina era canalizada por los partidos
 politicos. IRstos a su vez ejercian presion sobre el Estado para satisfacer
 los intereses de sus respectivas clientelas politicas. Entre mas grandes fueran
 las organizaciones sindicales campesinas, mayor era su peso politico-elec-
 toral y el interes de las diversas colectividades politicas por ganar su apoyo
 a traves de la coopcion.

 Ademas, fue el propio Estado el que activo la accion sindical para
 de esta manera fortalecer politicamente ciertos proyectos de sociedad en
 aplicacion. Es aqui donde nos encontramos con una de las diferencias mas
 fundamentales entre el movimiento sindical obrero y minero y el sindi-
 calismo agrario, y lo que explicaria, en parte, la relativa debilidad de
 este 'iltimo.

 El movimiento sindical obrero y minero en Chile posee una larga tra-
 yectoria de luchas sociales y reivindicativas que se remontan a comienzos
 de siglo. Lo que hace el alessandrismo de los a-nos veinte y posteriormente
 e Estado de Compromiso es nas bieh canalizar la energia y la combativi-
 dad del proletariado minero e industrial para luego desactivarlas por medio
 de su integracion subordinada al nuevo sistema politico-institucional.

 El campesinado, en cambio, si bien ya a partir de la decada de los afios
 veinte comienza a hacerse presente en la lucha social del pais, debera
 esperar un estimulo externo (la accion del Estado en el periodo 1965-1973)
 para lograr la consolidacion de sus organizaciones sindicales, cuya funcion
 en el proceso politico de aquellos momentos fue disefiada y pensada por
 organizaciones politicas de origen urbano para obtener objetivos politico-
 sociales que no se originaban, ni mencs se limitaban, al ambito estricta-
 mente agrario. Con esto iiltimo no intentamos desconocer las luchas sociales
 quie ha dado el campesinado durante las ultimas decadas, las cuales se
 encuentran ampliamente documentadas (vease en este sentido Loveman,
 1976, y Carri!ere, 1977), sino mais bien destacar el hecho de que la accion
 campesina, en todo caso, no ha sido lo suficientemente fuerte para con-
 trarrestax en forma efectiva la represion estatal y la actividad antisindical
 de los empresarios agricolas. Adema's, la afiliacion del campesinado a los
 sindicatos, durante el periodo de la Reformra Agraria se caracterizo por ser
 instrumental. A saber, los campesinos per cibian este proceso, en primer
 lugar, como un medio de recibir determinados beneficios del Estado, siendo
 solo una minoria la que visualizaba la Reforma Agraria como un poderoso
 instrumento para luchar por su emancipacion social."8 El caracter dirigido

 is "El carAicter 'clientelistico' de las relaciones entrc el gobIerno y los campesinos

 19
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 que adquirio la sindicalizacion campesina en el periodo 1967-1973 se refleja
 en la distancia entre la dirigencia sindical y sus bases reales y/o potenciales,
 como era el caso de las confederaciones nacionales. Estas (ultimas, situadas
 casi sin excepcion en la arena politica principal del pais, Santiago, estaban
 desligadas o tendian a desligarse de la realidad cotidiana de los obreros
 agricolas en el campo. Estos dirigentes, que por regla general debian con-
 tar con el beneplacito de las direcciones nacionales de los partidos politicos
 con sede en Santiago, no supieron mantener canales regulares de comuni-
 cacion e informacion con sus bases, repartidas por las provincias agrarias
 del pais. De esta manera, nunca pudieron lograr un grado de legitimacion
 ante sus bases, como el alcanzado por los dirigentes mineros e industriales,
 que tradicionalmente vivian y laboraban en sus centros de trabajo. Es im-
 portante ademas tener en cuenta que el sindicalismo agrario tan solo
 comenzo a masificarse a partir de 1967, por lo que en solo seis afios de
 actividad antes del golpe de Estado no pudo consolidar sus estructuras
 organicas y desarrollar solidas lealtades sindicales en sus bases.

 Al instaurarse el Estado autoritario, se eliminaron los conductos a tra-
 ves de los cuales los sindicatos elevaban sus demandas hacia las autoridades
 del pais. Con la terminacion del sistema democratico, tambien se pone fin
 al acceso que poseian los partidos politicos en el proceso de toma de deci-
 siones del Estado, con lo cual el campesinado quedaba sin interlocutores
 validos e influyentes en las altas esferas de gobierno. La demanda sectorial
 pasa a ser interpretada por los ideologos del regimen como un acto "ilegi-
 timo" que atentaria en contra del "interes general" de la Nacion. De esta
 manera, los sectores subordinados pierden todo canal de presion para rei-
 vindicar sus intereses particulares, ya que el regimen militar se muestra
 impermeable ante la demanda social. Todo lo anterior lleva a que el sin-
 dicato agricola no tenga posibilidades de ser efectivo y de lograr beneficios
 concretos para sus afiliados.

 En consecuencia, el sindicalismo agrario s6lo podra recuperar su poder
 reivindicativo ante los empleadores agricolas y ante el Estado, en el con-
 texto de un sistema democratico que reconozca y estimule los mecanismos
 de participacion social a trave's de los cuales las organizaciones de los cam-
 pesinos puedan hacer oir su voz. Por el momento, la organizacion campe-
 sina se mantendra debilitada, pero no drotada completamente, pues se
 encuentra en una situacion de espera ante la eventual recuperacion de sus
 mecanismos de expansi6n y expresi6n en un periodo posautoritario. De esto
 idtimo estan conscientes los empresarios agricolas que ven en la continua-
 cion del regimen autoritario la uinica garanttia de que las masas campesinas
 continuen en su posici6n subordinada y asi no logren satisfacer sus reivin-
 dicaciones politicas, economicas v sociales.

 del zirea reformada y los campesinos pobres en general genera uni conjunto de leal-
 tades 'negociables' de acuerdo a la satisfacci6n o no de las demandas de estos grupos
 incorporados como clientela" (Saavedra, 1975: 238).
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 7. CAMPESINADO Y EMPRESARIADO AGRICOLA: LA DIFICIL CONCILIACION

 De todo lo visto hasta aqui se observa que tras el advenimiento del
 regimen militar, la sociedad agraria ha sido objeto de profundas trans-
 formaciones estructurales, las cuales han sido quizas tan radicales como
 las producidas por el proceso de la Reforma Agraria. Asi, las relaciones
 entre el Estado, el campesinado y el empresariado agricola, han adquirido
 una dinamica que contrasta fuertemente con la existente hasta septiembre
 de 1973. El campesinado, que hasta entonces habia constituido el actor
 social privilegiado por la accion del Estado (a traves del fortalecimiento
 de su organizacion y el mejoramiento de sus condiciones de vida), pasa
 a sentir en carne propia el radical cambio de orientacion que a partir del
 golpe militar, se dar'a en el tipo de intervencion del Estado. De alli en
 adelante el Estado se constituye en el cuerpo central desde donde se planea
 y se aplica la desarticulacion de sus organizaciones sindicales y la elimina-
 cion de gran parte de sus conquistas sociales. Al otro extremo, se encuen-
 tran los empresarios agricolas, quienes, visualizando al Estado como sU-
 principal enemigo durante el proceso de la Reforma Agraria, veian en el
 nuevo Estado autoritario un instrumento y una salvaguardia para la recu-
 peracion de sus privilegios socioeconomicos, que habian sido duramente
 afectados en el transcurso del decenio anterior. De esta manera, con pos-
 terioridad a septiembre de 1973 se da un cuadro politico-social en donde
 el empresariado y el campesinado apareceran como vencedores y venci-
 dos, respectivamente. El triunfo de los primeros sera empero s6lo relativo,
 ya que la misma dinknica economica y social a que llevo la aplicacion
 del modelo neoliberal, producira el rezago de la mayor parte de los empre-
 sarios agricolas, productores de los Ilamados cultivos tradicionales (granos
 en general). A pesar de esto, apoyaran resueltamente al regimen militar,
 que constituye una garantia pam la vigencia de la propiedad de sus tie-
 rras y para mantener la opresion economica, politica y social de las masa.s
 campesinas.

 Los vencidos, el campesinado, se ha visto sumido en un escenario extre-
 madamente adverso, en el cual se ha encontrado practicamente desampa-
 rado ante el Estado y el empresariado agricola. Sus grandes puntales del
 pasado -los partidos politicos y las fuertes organizaciones sindicales nacio-
 nales- fueron aplastados junto con la destrucci6n del sistema democratico.
 La Iglesia cat6lica, que ha desempefiado un destacado papel en la defensa
 del campesinado, no ha podido sin embargo hacer m'as de lo que le han
 permitido sus medios y sobre todo, el tenso clima politico imperante. La
 aguda cesantia, la falta de viviendas, la represion policial y la inexistencia
 de proteccion legal efectiva para resguardar los derechos de los campesi-
 nos, ha provocado un inmenso deterioro social el cual sin duda sera extre-
 madamente dificil de reponer en un eventual periodo posautoritario.

 El campesinado no ha podido levantar cabeza durante el periodo en
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 cuestion. Sin embargo, esto no significa que las tensiones sociales y el con-
 flicto de intereses entre campesinos y empresarios, hayan estado ausentes

 durante los ualtimos a-nos. Al contrario, pues al no existir un Estado que,
 de alguna manera, sirviera como moderador entre ambos segmentos sociales,
 el conflicto social se ha dado con toda nitidez, pero sin que haya podido
 contar con vias de expresion debido a la existencia del regimen dictatorial.
 Asi, los patrones no se han visto obligados a amoldar su comportamiento
 sociopolitico a necesidades ideologicas, electorales o a valores generales
 vigentes, como ocurrio durante el Estado de Compromiso.

 La polarizacion que se ha dado entre las organizaciones sindicales cam-
 pesinas y el sector empresarial ha alcanzado niveles nunca vistos anterior-
 mente. Cabe recordar que incluso durante el uiltimo a-no de la Unidad
 Popular -que se caracterizo por una aguda lucha social en el campo-
 el campesinado se encontraba dividido en posiciones politico-partidistas,
 existiendo un significativo numero de organizaciones campesinas que man-
 tenian una alianza con los gremios patronales y los partidos de derecho.
 En la actualidad, la linea divisoria entre el campesinado y el empresariado
 agricola ha adquirido matices mas pronunciados. Asi, praicticamente la
 totalidad de las organizaciones sindicales campesinas, agrupadas en la Co-
 mision Nacional Campesina, exigen resueltamente el fin de la aplicacion
 de una politica economica neoliberal, la restitucion de sus conquistas socia-
 les arrebatadas y, en definitiva, el termino del regimen militar. Por otra
 parte, subrayan la gran responsabilidad que tiene el sector empresarial en
 la adopcion de las medidas antipopulares aplicadas durante el periodo
 autoritario.

 El apoyo incondicional que el empresariado agricola ha otorgado desde
 un primer momento al regimen militar, se torna ahora en contra del logro
 de una conciliacion relativamente satisfactoria entre el campesinado y los
 empresarios agricolas, en un eventual periodo posdictatorial. El asesinato
 de decenas de dirigentes sindicales y de cientos de campesinos, la expul-
 sion de sus tierras, las humillaciones de todo tipo que han tenido que sufrir
 durante los iiltimos afios, encontrararn una expresion en el momento de
 redefinir la estrategia agraria a seguir y la actitud que debera adoptar
 el regimen democratico ante el movimiento campesino y los empresarios.
 No creemos, sin embargo, que ser'an los mismos campesinos los que pasen
 la cuenta, ya que este segmento social dificilmente podra encontrar una
 expresion propia y adquirir un- poder politico en las decisiones estatales.
 Seran seguramente los partidos politicos de centro y de izquierda los que,
 levantandose nuevamente como sus intermediarios ante el Estado, reivin-
 ,dicaran sus demandas politicas, economicas y sociales. En este sentido,
 se conlvierte en una necesidad urgente que las organizaciones sindicales no
 vuelvan a las viejas relaciones clientelisticas con los partidos politicos y que
 comiencen a formular, por si solas, los objetivos sectoriales y generales
 a que aspiran como organizacion y como sector social.

 En estos momentos, resulta inu'til especular respecto al tipo de relacio-
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 nes que se daran en un eventual periodo posautoritario entre el Estado,
 el campesinado y el empresariado agricola. Esto dependera, sobre todo,
 del tipo de salida politica que se de en los hechos y a la configuracion de
 las fuerzas politicas y sociales que sustenten el poder del Estado. Lo que
 Si se puede adelantar desde ya, con base en lo sucedido hasta ahora, es
 que en todo caso el Estado debera desempefnar un papel extremadamente
 importante en el proceso de cicatrizacion de las heridas que se han creado
 en la sociedad rural durante el periodo autoritario. El Estado de Derecho
 tendrA que ser capaz de recobrar, al menos en parte, la confianza de las
 masas campesinas y de sus organizaciones, a traves de un ataque sistema,-
 tico de los problemas que han producido las grandes injusticias sociales.
 Por otra parte, debera elaborar una solida estrategia agraria, en la cual
 se encuentre claramente definida la funcion que desempeinaba el empre-
 sariado agricola. Sin que se tome en cuenta los intereses de los dos seg-
 mentos mas importantes que componen la sociedad agraria, no se podra
 lograr la estabilidad politica y social necesarias para poder enfrentar en
 forma efectiva los grandes problemas que afectan la agricultura chilena.
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