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 Transformaciones de las
 relaciones de dominaci6n y
 dependencia entre terratenientes
 y campesinos en Chile

 CRISTOBAL KAY

 Si se compara desde una perspectiva hist6rica la sociedad rural en Chile
 con la de otros paises de America Latina se descubre que una de sus parti-
 cularidades mas notorias es su relativa estabilidad social y politica. La
 lucha de clases en el campo chileno, al contrario de la mayoria de los
 paises latinoamericanos, no result6 en grandes rebeliones campesinas ni
 llev6 a grandes conflictos politicos. Varios autores incluso sefialan que la
 relativa estabilidad social y politica en todo Chile se debi6 en gran medida
 a la situaci6n existente en el campo. 1 S61o con la reforma agraria se
 desarroll6 vigorosamente un movimiento social y politico en el campo que
 culmin6 trAgicamente en el golpe militar de 1973. Algunos autores incluso
 sostienen que la movilizaci6n campesina fue el factor principal de la re-
 ciente crisis politica chilena. 2 Uno de los objetivos centrales de este en-
 sayo es el de analizar los mecanismos que explican la relativa larga esta-
 bilidad en el campo chileno y los factores que condujeron al cambio radi-
 cal de tal situaci6n en la historia reciente de Chile. Estudiaremos los
 varios factores que explican la transici6n de vinculos de patronaje simples
 entre terratenientes y campesinos hacia relaciones de clientelismo politico
 complejas establecidas por los partidos politicos y el Estado con los cam-
 pesinos. Tambien examinaremos las dos vias de disoluci6n del clientelis-
 mo: la clasista que se desarrolla cuando los campesinos logran crear sus
 propias organizaciones, expresar cierto nivel de conciencia y actuar con
 cierta independencia politica; y la represiva militar que se manifiesta
 cuando se destruyen casi todos los mecanismos sociales y politicos de me-
 diaci6n.

 1 Entre otros ver a R. Ratcliff, Kinship, Valth and Power: Capitalists and Land-
 owners in the Chilean Upper Class, University Microfilms, Ann Arbor, Michigan
 1975.

 2 Entre otros ver a B. Loveman, Struggle in the Countryside: Politics and Rural
 Labor in Chile, 1919-1973, Indiana University Press, Bloomington 1976.
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 I. EL CAMPESINADO Y EL PODER POLITICO: CAUDILLISMO, CACIQUISMO V
 CLIENTELISMO

 1. Prologo

 La relaci6n entre el campesinado y poder politico es compleja y con-
 trovertida. Debido a las limitaciones de espacio que impone un articulo
 es imposible explorar cabalmente todos los matices de esta problemntica
 te6rica. Por lo tanto enfocaremos la discusi6n principalmente en torno
 a los conceptos de caudillismo, caciquismo y clientelismo ya que un ann-
 lisis critico de 6stos quizis aporte algunos elementos te6ricos que ayuden
 a una mejor comprensi6n de la realidad social y politica del campesinado
 en America Latina desde una perspectiva dinimica.

 Los conceptos de caudillismo, caciquismo y clientelismo son utilizados
 generalmente para andlisis de relaciones de poder en sociedades "tradi-
 cionales" o en vias de "modernizaci6n". En la mayoria de los anilisis que
 utilizan esta conceptualizaci6n se argumenta que en los paises de una ins-
 titucionalizaci6n poco desarrollada el andlisis sociopolitico en t&rminos
 de clases sociales tiene poca aplicabilidad ya sea porque estos paises no
 constituyen sociedades de clases o porque en el caso contrario estas no
 se expresan politicamente como clase. Tal posici6n deriva fundamental-
 mente de una conceptualizaci6n funcionalista en las ciencias sociales que,
 si es que reconoce la existencia de clases sociales, enfatiza los aspectos de
 integraci6n, o incluso Ilega a negar la existencia de conflictos y lucha de
 clases. .

 A mi juicio el analisis sociopolitico que se realiza exclusivamente en
 base a la conceptualizaci6n de caudillismo, caciquismo y clientelismo sin
 insertarlo dentro de un analisis de clase es incapaz de explicar los pro-
 blemas centrales del sistema de dominaci6n. Pero bajo una perspectiva
 clasista el andlisis en terminos de caudillismo, caciquismo y clientelismo
 ayuda a analizar las dificultades de organizaci6n del campesinado en una
 organizaci6n clasista y la manipulaci6n de sus objetivos, la aparente re-
 nuencia de los campesinos en aliarse con el proletariado urbano en la lucha
 politica, y los problemas que existen en el surgimiento y desarrollo de un
 movimiento campesino y de una conciencia de clase campesina. Induda-
 blemente que la dominaci6n ejercida sobre el campesinado en Am&rica
 Latina se basa fundamentalmente en la monopolizaci6n de los medios de
 producci6n en manos de los terratenientes y en la represi6n violenta del
 movimiento campesino. Pero la erupci6n de rebeliones campesinas y su

 8 M. Gilsenan, "Against Patron-Client Relations", E. Gellner y J. Waterbury
 (editores), Patrons and Clients in Mediterranean Societies, Duckworth, London
 1977.
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 represi6n sangrienta suceden s61o en ciertas instancias criticas. En las
 relaciones mis frecuentes entre explotadores y explotados la dominaci6n
 se expresa a trav6s de mecanismos mas sutiles y menos coercitivos.

 Aunque los tdrminos de caudillismo, caciquismo y clientelismo se pue-
 den utilizar como sin6nimos, es mi parecer que presentan matices dife-
 rentes. Para el caso chileno la conceptualizaci6n en tdrminos de cliente-
 lismo se adecuia mejor a la realidad que en tdrminos de caudillismo y
 caciquismo quizas porque su 6poca postcolonial esta marcada por la
 ausencia de grandes rebeliones campesinas y de represiones sangrientas.
 Ademis que en Chile la expresi6n cacique es poco comuin y se refiere al
 jefe de un asentamiento indigena. En la 6poca postcolonial la poblaci6n
 indigena ya formaba una minoria de la poblaci6n rural total, aunque pre-
 dominaban en algunas provincias al sur del valle central. El caudillismo
 s61o se manifest6 brevemente en Chile durante la primera mitad del siglo
 xix. Es por ello que utilizaremos el concepto de clientelismo distinguiendo
 diferentes tipos desde el nivel mas simple hasta el mis complejo: es decir
 relaciones del cliente con el terrateniente, sindicato, partido politico y Es-
 tado. Observamos que hay una cierta evoluci6n hist6rica desde relaciones
 de patronazgo mas simples y directas como son las entre el terrateniente y
 el campesino hasta las mas complejas y menos personalistas con el aparato
 estatal. En consecuencia s61o haremos una breve referencia a la literatura
 sobre caudillismo y caciquismo seleccionando ademAs aquella que nos parece
 mas t'til por el intento que efectuia en relacionarse con un andalisis de clases.

 En cambio nos referiremos de manera mucho mass extensa a los anAlisis
 te6ricos sobre clientelismo.

 El caudillismo tiene como una de sus caracteristicas mAS notorias rela-
 ciones de patronazgo de tipo armado.4 Surge en 6pocas cuando el poder
 politico de la clase dominante no logra centralizarse o en momentos de
 crisis, disgregaci6n del aparato politico como resultado de una lucha
 anticolonial, revoluci6n o guerra entre paises, creando un periodo de
 vacio politico. Tal vacio politico permite el surgimiento de caudillos ya
 sea militares o civiles que tienen su propio grupo armado y que les permite
 ejercer el control politico sobre una regi6n o provincia. O sea el rasgo
 distintivo del caudillaje radica en que el liderazgo se obtiene a trav6s de
 la violencia. 5

 La historia latinoamericana ofrece ejemplos muiltiples de caudillismo
 rural pero una de las excepciones es el caso de Chile. El ?inico caudillo
 que surgi6 fue Jos6 Antonio Pincheira. Los hermanos Pincheira eran
 pequefios propietarios y sus montoneras eran reclutadas de entre los va-
 gabundos --la poblaci6n rural migrante desocupada--. La montonera de
 los Pincheira surgi6 durante la Guerra de la Independencia en las pri-

 R. Th. Buve, "Patronaje en las Zonas Rurales de Mexico", Boletin de Estudios
 Latinoamericanos y del Caribe, 1974, N9 16, p. 6.

 5 E. R. Wolf y E. C. Hansen, "Caudillo Politics: a Structural Analysis, Comparative
 Studies in Society and History, 1976, Vol. 9, pp. 168-79.
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 meras d6cadas del siglo xrx operando desde 1817 hasta 1832. 6 Se des-
 plazaban especialmente en los espacios fronterizos y en las montafias. La
 existencia de una poblaci6n desarraigada flotante y el carActer predo-
 minantemente ganadero, pastoril trashumante de la agricultura de la 6poca
 tambien creaban condiciones propicias para las montoneras que tenian
 un caricter popular. Sin embargo una vez terminadas las Guerras de la
 Independencia el nuevo poder logra con relativa rapidez establecer su
 autoridad centralizada. Es sintomaitico quizis que el caudillo Pincheira
 despues de su rendici6n es nombrado administrador de una hacienda del
 presidente de la nueva repi'blica. La creciente producci6n cerealera para
 el mercado internacional junto al proceso de constituci6n de aldeas y es-
 pacios urbanos, a partir de mediados del siglo xix, disminuyen la pobla-
 ci6n flotante vagabunda asentAndola en la hacienda y pueblos. Dichas
 transformaciones junto a la centralizaci6n de los mecanismos de violencia
 por parte del aparato estatal, explican la casi ausencia de caudillismo en
 Chile.

 En cuanto al caciquismo, Par6 explica su surgimiento como una respuesta
 a los requerimientos de paises en que coexisten diferentes modos de pro-
 ducci6n. 7 El hecho de que no existe un modo de producci6n dominante
 con su respectiva clase dominante claramente establecida hace necesario
 la formaci6n de estructuras de mediaci6n que permiten articular el sis-
 tema politico. Articulaci6n que sirve los intereses de la clase dominante
 y que opera a trav6s de los intermediarios politicos dando lugar a una
 organizaci6n informal del poder --el caciquismo-. Sin embargo ello no
 excluye que el cacique participe en el sistema formal del poder. Los me-
 canismos utilizados por el cacique para ejercer su poder van desde el con-
 trol ideol6gico contenido en la religi6n, las tradiciones culturales, las rela-
 ciones de parentesco reales o ficticias hasta la intimidaci6n y la violenica
 fisica. 8 La estructura de mediaci6n establecida por el cacique liga al
 campesino con el sistema nacional. Ligaz6n que es necesaria tanto para
 el explotador como para el explotado. El cacique es capaz, por su poder
 econ6mico, de arrendar tierras y otorgar pr6stamos requeridos por el cam-
 pesino para su subsistencia; o, a trav6s de su poder politico, puede lograr
 que el campesino logre acceso a los recursos del Estado y que la comunidad
 campesina se beneficie con obras piiblicas. Como contrapartida el cacique
 exige apoyo politico que utiliza a su vez para mejorar su posici6n econ6-
 mica a trav6s de la corrupci6n y otros medios.

 Bartra tambien nos ofrece una contribuci6n original a la discusi6n sobre

 e M. G6ngora, "Vagabundaje y Sociedad Fronteriza en Chile (Siglos xvii a xix)",
 Cuadernos del Centro de Estudios Socio-Econo'micos, 1966, NQ 2, pp. 32-7.

 7 L. Par6, "Caciquismo y Estructura de Poder en la Sierra Norte de Puebla", IL
 Bartra (editor), Caciquismo y Poder Politico en el Mexico Rural, Siglo xxx
 Editores, M6xico 1975, pp. 31-61.

 s Los caciques en Mexico tenian con frecuencia un grupo de pistoleros que utili.
 zaban como instrumento informal de represi6n, ver V. R. Martinez Vizquez,
 Despojo y Manipulacidn Campesina, Ibid., pp. 148-94.
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 el caciquismo en su intento de ligarla al concepto de Marx de bonapar-
 tismo o cesarismo. 9 Ilustra su analisis con el caso mexicano en que con
 la revoluci6n se cre6 un vacio de poder resultando en un equilibrio de
 poder entre varios sectores sociales que cre6 condiciones propicias para el
 surgimiento de caciques y un caudillo a nivel nacional (el presidente).
 Los caciques y caudillos Ilegan al poder sobre la base del apoyo que
 reciben del campesinado el cual necesita de un hombre fuerte para
 representar sus intereses frente a la oposici6n de los latifundistas. Los ca-
 ciques aprovechan los recursos dispensados poar la reforma agraria (tierra,
 cr6ditos, agua, etc6tera) para crear toda una red de relaciones de media-
 ci6n que sirven para establecer lazos de dependencia entre el campesinado
 con los caciques y el Estado. Incluso las organizaciones campesinas son

 utilizadas para tal objeto a travys de su manipulaci6n y corrupci6n de los
 lideres por parte de los caciques.

 2. Relaciones patron-cliente y relaciones de clases

 En esta secci6n examinaremos la evoluci6n del concepto de patr6n-cliente
 seleccionando especialmente aquellos anAlisis en que hay un intento de
 elaborar una teoria social y politica para las regiones perifericas tanto del
 Tercer Mundo como del sur de Europa. A su vez exploraremos la posibi-

 lidad de entroncar a travys de un analisis critico algunos aspectos validos
 de las caracterizaciones sobre patronaje a un paradigma clasista.

 a] Evoluci6n del concepto patr6n-cliente

 En un principio el termino relaciones patr6n-cliente fue utilizado por
 antrop6logos sociales desde fines de la d6cada de 1950. Pitt-Rivers en su
 libro sobre el pueblo de la Sierra en Espafia observaba un intercambio
 desigual de bienes y servicios entre personas que interactuaban con fre-
 cuencia y que denomin6 "amistad desequilibrada" (lop-sided friendship). :o
 Wolf sugiri6 que en situaciones donde esta amistad instrumental Ilega
 a un punto miximo de desequilibrio, de tal modo que uno de los miem-
 bros es claramente superior a otro en la capacidad de entregar bienes y
 servicios, la amistad daria paso a lazos de patr6n-cliente. 1 Es decir en
 una relaci6n de patr6n-cliente los dos socios ya no intercambian equiva-

 lentes en bienes y servicios como es commn en vinculos de amistad. Ade-
 mas los ofrecimientos del patr6n son mis inmediatamente tangibles cuando

 9 R. Bartra, Campesinado y Poder Politico en Mexico, Ibid., pp. 5-30.

 1o J. ,Pitt-Rivers, The People of the Sierra, Criterion Books, New York 1954. 11 E. R. Wolf, "Kinship, Friedship and Patron-Client Relations in Complex So.
 cieties", M. Banton (editor), The Social Anthropology of Complex Societies,
 Tavistock Publications, London 1966.
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 por ejemplo provee acceso a medios de producci6n y ayuda econ6mica.
 El cliente sin embargo ofrece comi'nmente intangibles tales como demos-
 traciones de respeto y afecto, divulgar el buen nombre del patr6n y defen-
 derlo frente a acusaciones malevolas, y apoyo politico.

 En otras palabras los vinculos patr6n-cliente son caracterizados como un
 arreglo social de cooperaci6n mutua que no involucra elementos de coer-
 ci6n, aunque 'stos puedan estar presentes pero de manera secundaria. Se
 realiza entre actores sociales de status socioecon6mico desigual, los cuales
 intercambian bienes y servicios no comparables y parcialmente no cuanti-
 ficables. 12 O0 sea es una relaci6n reciproca, de cara a cara y de cierta
 larga duraci6n. Ademais la relaci6n no se restringe a una transacci6n
 inica y aislada; por el contrario, involucra multiples transacciones que
 varian desde econ6micas a culturales e incluso afectivas. 1-

 SQu6 situaciones favorecen la emergencia de relaciones patr6n-cliente?
 Destacaremos dos causas basicas. Por una parte se dan con frecuencia
 relaciones de patronaje en sociedades segmentadas en que el poder politico
 se encuentra disperso. El aparato burocratico del Estado no ha penetrado
 en todos los confines del pais y, si lo ha hecho, todavia no ha logrado
 imponer normas universalistas operando con criterios particularistas en
 sus relaciones con los ciudadanos. 14 Por otra parte, la existencia todavia
 de formas de producci6n precapitalistas y el desarrollo insuficiente del
 mercado con su red de relaciones comerciales son un caldo de cultivo pro-
 picio para el establecimiento de estructuras de mediaci6n. O sea que, por
 un lado, la ausencia de un aparato politico y estatal centralizado (o el
 confinamiento de su acci6n al sector urbano y minero) y su incapacidad
 de asegurar una presencia permanente en todas las regiones del pais
 especialmente en cuanto a su fuerza represiva y, por otro lado, la coexis-
 tencia de variadas formas de producci6n las cuales indican que el modo
 de producci6n capitalista dominante todavia no ha logrado transformar
 todas las relaciones t6cnicas y sociales de producci6n conduciendo a una
 centralizaci6n del capital, crean la necesidad de estructurar relaciones de
 articulaci6n de tal modo de asegurar la reproducci6n econ6mica y poli-
 tica del sistema.

 Tales caracteristicas son comunes en paises subdesarrollados y en espe-
 cial se dan con frecuencia en el sector rural. Tambien paises extensos
 con una diversidad de regiones geogrAficas y de poblamiento disperso
 favorecen el desarrollo de relaciones de patronaje. Es por ello que la lite-
 ratura sobre el tema, escrita en un principio por antrop61ogos y soci61ogos,
 se refiere tanto a los paises del tercer mundo y en especial a sus areas so-
 ciales. Gradualmente el anAlisis de relaciones patr6n-cliente fue exten-
 diendose a las Areas rurales poco desarrolladas de paises del Mediterraneo

 12 Este tipo de relaci6n los antrop6logos denominan un contrato diadico, ver G.
 Foster, "The Dyadic Contract in Tzintzuntzan, II: Patron-Client Relationships",
 American Anthropologist, 1963, Vol. 65, pp. 1280-94.

 13 E. R. Wolf, Peasants, Prentice-Hall, New Jersey 1966, pp. 81-9.
 14 E. Gellner, Patrons and Clients, Gellner y Waterbury, op. cit.
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 como Espafia, el sur de Italia, Grecia. Ademis el concepto al ser adap-
 tado por cientistas politicos fue extendido para analizar las relaciones
 politicas no s61o rurales sino tambi6n nacionales de los paises men.
 cionados. Asi surgieron los terminos de partido politico y de Estado
 clientelistico. 25 Dicho tipo de partido y Estado obtienen su apoyo politico
 sobre la base del establecimiento de relaciones de patronaje con las masas
 marginales de reciente inmigraci6n rural de los grandes centros urbanos
 y con la poblaci6n rural.

 Para un analisis dinimico de larga duraci6n, tal como el que intenta-
 mos desarrollar para Chile, el trabajo de Boissevain es de inter6s. 18 Bois-
 sevain distingue tres tipos de relaciones de dependencia internas que tam-
 bien pueden corresponder a una cierta evoluci6n hist6rica de las rela-
 ciones de dominaci6n. La primera relaci6n de dependencia interna se
 denomina patronazgo propiamente tal y corresponde a la clasica rela-
 ci6n personal patr6n-cliente. La segunda se llama patr6n-mediadora
 porque fuera del antiguo patr6n surgen ahora otros intermediarios. 17 Con
 la emergencia de otros agentes econ6micos importantes y la influencia
 creciente del Estado con sus reglamentaciones, recursos y servicios, el de-
 pendiente o cliente ahora recurre a varios patrones y mediadores para
 obtener los recursos y servicios deseados. Por ejemplo, entre los notables,
 fuera del antiguo terrateniente, ahora encontramos el comerciante del
 pueblo que es capaz de proporcionar cr6dito al campesino. O el funcio-
 nario piiblico local puede agilizar ciertos trtmites burocraticos, o el me-
 dico local puede ayudar a que un familiar del campesino obtenga atenci6n
 mIdica estatal gratuita o acceso mas rapido a 6sta. Es decir que el antiguo
 patr6n ya no ofrece toda la gama de bienes y servicios y el cliente por lo
 tanto tiene varios patrones y/o mediadores especializados para los diferen-
 tes requerimientos. Este tipo de relaci6n es mas fragmentada, especiali-
 zada, pragmatica, inestable y menos personalizada que la anterior. El
 tercer tipo de relaci6n de dependencia la denomina mediaci6n organiza-
 cional. En esta situaci6n el cliente y el intermediario son miembros de
 un mismo grupo y, por lo tanto, existe cierta lealtad de grupo. Por ejemplo,

 15 Cfr. J. D. Powell, "Peasant Society and Clientelist Politics, The American Po-
 litical Science Review, 1970, Vol. 64, pp. 411-25; A. Weingrod, "Patrons, Patron-
 age and Political Parties", Comparative Studies in Society and History, 1963,
 N9 4, pp. 376-400; R. Kaufmann, "The Patron-Client Concept ind Macro-Poli-
 tics", Comparative Studies in Society and History, 1974, N9 3, pp. 284-308.

 16 J. Boissevain, "When the Saints Go Marching Out: Reflections on the Decline
 of Patronage in Malta", Gellner y Waterbury (editores), op. cit.

 17 Uno de los primeros autores en desarrollar el concepto de intermediario (broker)
 fue E. R. Wolf, "Aspects of Group Relations in a Complex Society: M6xico",
 American Anthropologist, 1956 Vol. 58, pp. 1065-78. Wolf menciona que los
 intermediarios econ6micos y politicos ayudan a la creaci6n de vinculos que ligan
 a las comunidades con la naci6n. V6ase S. F. Silverman, "The Community-
 Nation Mediator in Traditional Central Italy", Banton (editor), Op. cit. En
 vez del termino intermediario tambi6n se puede utilizar el t6rmino mediador
 (mediator) .
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 el mediador puede ser el secretario del sindicato agricola o el jefe local del
 partido al cual pertenece el cliente. A su vez el patr6n tambien asume un
 caricter organizacional ya que es un comit6 u otra agrupaci6n burocraitica
 la que decide la concesi6n de bienes y servicios al cliente. O sea la rela-

 ci6n es mis formalizada ya que estr avalada por ciertos derechos y debe-
 res y no por favores personales. Aunque subsiste el nexo vertical en la
 mediaci6n organizacional ya existe un mayor grado de vinculos horizon-
 tales, tanto de parte del patr6n como del cliente, y la relaci6n tambien
 asume un grado de mayor igualdad.

 b] Analisis critico

 A continuaci6n presentaremos nuestra visi6n sobre puntos que nos par
 recen controvertibles en los analisis sobre el clientelismo. Subyace a este
 analisis critico la intenci6n de elaborar un marco te6rico adecuado para el
 estudio del clientelismo en la sociedad rural chilena desde una perspectiva
 totalizante, hist6rica y clasista. Seleccionaremos para nuestra discusi6n
 tres t6picos problematicos en relaci6n al clientelismo: ~relaciones de in-
 tercambio desigual a favor del cliente o relaciones de explotaci6n por parte
 del patr6n?; vinculos coercitivos y represivos o vinculos de cooperaci6n
 voluntaria y de legitimizaci6n?; una alternativa o un complemento al
 an'lisis de clase?

 La primera pregunta es a mi juicio central y la que a su vez refleja
 la mayor debilidad de la literatura sobre clientelismo. En el peor de los
 casos (y lamentablemente hay muchos de 6stos) los escritos sobre relacio-
 nes patr6n-cliente encubren las relaciones de explotaci6n e incluso propa-
 gan la imagen del patr6n benefactor. En el mejor de los casos (y que
 son la excepci6n) por lo menos los autores se preguntan si dichas rela-
 ciones podrian ser de explotaci6n, pero concluyen que, si lo son, s61o
 constituyen un aspecto secundario. Wolf, el cual no es el peor de los
 infractores, argumenta que en las relaciones patr6n-cliente los dos "socios"
 del contrato informal no intercambian un equivalente de bienes y servi-
 cios. El patr6n entrega mas bienes materiales de los que recibe en recipro-
 cidad por parte del cliente; 18 o sea el intercambio es claramente desigual
 favorciendo al cliente. Scott por lo menos reconoce que puede haber
 explotaci6n en las relaciones de patronazgo pero param ~1 stas son secun-
 darias desde el punto de vista de las normas de reciprocidad esperadas
 y de la legitimaci6n conferida a la relaci6n de dependencia de parte del
 cliente. 19 Sin embargo, para Scott el problema no es de explotaci6n sino
 de la satisfacci6n de las necesidades de subsistencia del campesino. Debido
 a la inseguxidad de la economia de subsistencia de los campesinos ellos
 desarrollan una "'tica de subsistencia" y por lo tanto es de poca relevan-
 cia para ellos el grado de explotaci6n al cual pueden estar sometidos de

 18 Wolf, Kinship, Friendship, cit.
 19 J. Scott, "Patronage or Exploitation?", Gellner y Waterbury (editores), op. citi
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 parte del patr6n con tal de que 6ste a trav6s de las relaciones patr6n-
 cliente sea capaz de garantizarles la reproducci6n de su "ecenomia moral
 paternalista" (?). S6lo en situaciones cuando el contrato patr6n-cliente
 no le provee las garantias sociales de subsistencia el campesino va a consi-
 derar el balance objetivo de bienes y servicios intercambiados como explo-
 tativo y va a empezar a cuestionar la legitimidad moral de la relaci6n de
 dependencia. O sea que para Scott la explotaci6n es un asunto moral y
 cultural en vez de una cosa que se puede calcular con criterios econ6-
 micos y que tenga por lo tanto una base objetiva en vez de s6lo subjetiva.

 La explotaci6n implica la extracci6n de plusvalia producida por el
 cliente y apropiada por parte del patr6n. En el caso de relaciones de pa-
 tronaje entre terrateniente y campesino este (iltimo paga una renta por el
 derecho de acceso a la tierra ya sea en trabajo gratuito, en productos
 agropecuarios o en dinero. Si es un asalariado agricola el salario que recibe
 es inferior al producto que genera con su trabajo. Por lo tanto el inter-
 cambio es totalmente desigual, pero, contrariamente a lo sostenido por
 varios autores, a favor del patr6n y no del cliente. Es posible que algunos
 autores ignoren la explotaci6n en las relaciones patr6n-cliente porque
 las limitan a aquellas que estin fuera del contrato de arrendamiento o
 trabajo -que en la mayoria de los casos es informal. Pero referirse s61o
 a un aspecto parcial de la relaci6n entre ambos actores es realizar una
 diferenciaci6n artificial que conlleva consecuencias te6ricas y politicas
 err6neas como demostraremos mis adelante. Por supuesto que tenemos
 presente que hay otros tipos de relaci6n patr6n-cliente en que el patr6n
 no controla directamente medios de producci6n y su funci6n es mas bien
 la de un intermediario (broker). Por ejemplo un dirigente politico que

 estA cultivando una clientela politica puede a travys de sus conexiones con la burocracia estatal o con capitalistas lograr que el banco estatal o un
 banco privado le conceda un cr6dito al cliente. En tal caso la relaci6n
 de explotaci6n esta mediatizada, es mais indirecta y por lo tanto menos
 visible comparada con el arquetipo de relaci6n patr6n-cliente entre terra-
 teliiente y campesino.

 Tanto Wolf como Scott, entre otros, destacan correctamente la vulne-
 rabilidad del campesino en una economia de subsistencia. Cualquier cir-
 cunstancia que afecte negativamente el ingreso de subsistencia del cam-
 pesino pone en peligro su sobrevivencia. Es por ello que en su btisqueda
 por disminuir su vulnerabilidad, sus riesgos y lograr una cierta seguri-
 dad, e1 se ve obligado a recurrir a relaciones de patronazgo. El terrate-
 niente entonces ayuda al campesino en momentos de crisis proporcionin-
 dole ayuda econ6mica, protecci6n, contactos e influencia con otros que
 tambien pueden ayudarlo a superar la crisis. Esta garantia del patr6n es
 una especie de seguro social que en el fondo lo paga el cliente, pero que
 parece como si fuera entregado generosa y gratuitamente por el patr6n
 a cambio de s6lo algunos servicios extras, ofrecimientos y buenas palabras
 del cliente. La visi6n correcta de las relaciones patr6n-cliente es primero
 admitir que es una relaci6n de explotaci6n pero reconocer a su vez tam-
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 bien que proporciona cierta garantia al cliente que, al manifestarse de vez
 en cuando en un flujo de recursos econ6micos hacia 6ste, disminuye el
 grado de su explotaci6n.

 El segundo aspecto que analizaremos criticamente en relaci6n al clien-
 telismo se refiere al problema de clase y conciencia de clase.' 0 Los estu-
 dios sobre relaciones patr6n-cliente cominmente se presentan como una
 alternativa a un anlisis de clase. A mi juicio el clientelismo no puede
 sustituir ni menos oponerse a un an~lisis de clase. 21 Por el contrario las
 relaciones patr6n-cliente s6lo asumen su verdadera significaci6n y poder
 explicativo si se insertan en el marco global de las relaciones de clases.22

 Generalmente se argumenta que en las sociedades en que predominan
 relaciones patr6n-cliente no se legan a formar clases sociales debido a las
 miltiples relaciones verticales, personalistas, emocionales, culturales, etc6-
 tera, entre actores de diferente status socioecon6mico. Las relaciones de
 patronaje cumplen una funci6n integradora y redistributiva en la sociedad
 creandose una comunidad de intereses entre patrones y clientes. Como
 ademis las relaciones de patronaje no estAn basadas sobre la explotaci6n
 econ6mica y la coerci6n politica, no surge la necesidad de formar organi-
 zaciones que crean vinculos de solidaridad horizontales. 0 sea no existen
 organizaciones clasistas y la acci6n social tampoco tiene una base clasista
 ni menos auin expresa intereses de clases.

 Justamente al negar o no reconocer la existencia de relaciones de ex-
 plotaci6n y de clase el marco de an6lisis del patronazgo tiene la tendencia
 a excluir las preguntas centrales y a ofrecer explicaciones inadecuadas e
 incluso err6neas de la realidad. Aunque muchas veces estA en lo correcto
 en cuanto a la constataci6n de ciertos fen6menos parciales, pero la debi-
 lidad reside en la interpretaci6n que de &tos hace. Nosotros no quere-
 mos negar la existencia de relaciones de patronazgo --muy por el con-
 trario--. Pero nosotros las interpretamos dentro del marco de las clases
 sociales porque constatamos previamente la existencia de relaciones de
 explotaci6n. Entonces visualizamos al patronazgo como un mecanismo
 de dominaci6n de las clases explotadoras. Es cierto, por ejemplo, que los
 campesinos en varias sociedades perif6&icas no han formado organizacio-
 nes clasistas ni han desarrollado una conciencia de clase. Pero ello no

 significa que no exista lucha de clases ni que tampoco se est6 gestando
 una conciencia de clase en el campo. Justamente la clase terrateniente
 manipula las relaciones de patronaje para retrasar y en lo posible impedir

 2o Para una discusi6n sobre este tema v6ase el debate entre B. Galjart, Class and
 Following in Rural Brazil, "America Latina", 1964, NQ 3 y G. Huizer, Some
 Notes on Community Development and Rural Social Research, "Am6rica Latina",
 1965, No 3 con la respuesta de Galjart, ibid.

 a1 Para una visi6n ecl6ctica e iluminadora vease J. Waterbury, An Attempt to Put
 Patrons and Clients in their Place, Ibid.

 22 P. Flynn, Class, Clientelism and Coercion: the Mechanisms of Internal Colonialism
 and Control, "'The Journal of Commonwealth and Comparative Politics", 1974,
 N9 2, pp. 133-56.
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 que los campesinos se organicen como clase y adquieran plena conciencia
 de su situaci6n de clase. En este sentido las relaciones patr6n-cliente las
 vemos como un obstAculo a la liberaci6n del campesinado.

 Concordamos plenamente con los analistas de las relaciones de cliente-
 lismo de que indudablemente tal fen6meno existe pero entonces el pro-
 blema a analizar es en qu6 forma y en qu6 medida dichas relaciones
 bloquean la forma~ci6n de organizaciones de clase y de una conciencia
 de clase entre el campesinado, en vez de simplemente desconocer el pro-
 blema de clase.

 En tercer lugar analizaremos criticamente las relaciones patr6n-cliente
 al nivel politico. Varios autores caracterizan el patronaje como una rela-
 ci6n en que justamente estA ausente o tiene poca influencia la coerci6n. 23
 Es una relaci6n voluntaria, de cooperaci6n, personal y que tiene una fun-
 ci6n positiva al integrar al cliente al sistema politico. O sea distintas per-
 sonas con grados totalmente diferentes de poder politico se unen a trav6s
 de una relaci6n vertical forjando un consenso politico. Esta relaci6n bene-
 ficia al cliente porque le da cierto grado de acceso al sistema politico dis-
 minuyendose con ello las disparidades de poder.

 Para nosotros en cambio las relaciones de patronaje son relaciones que
 ayudan a la consolidaci6n y reproducci6n del poder politico de la clase
 dominante. Es un mecanismo sutil de manipulaci6n politica que dismi-
 nuye la necesidad de recurrir constantemente a la represi6n para asegu-
 rar el control politico de la clase dominante. Los estudiosos del patro-
 nazgo conceden demasiado 6nfasis a la aparente ausencia de coerci6n fisica
 sin examinar la base estructural del patronazgo, ni consideran otras formas
 de coerci6n.

 Nosotros concordamos que las relaciones patr6n-cliente no son comfin.
 mente relaciones de coerci6n fisica directa y violenta. Sin embargo por
 estar basadas sobre relaciones de explotaci6n y de clase sirven de instru-
 mento de dominaci6n. Por supuesto que no son el aspecto principal de
 la dominaci6n politica que esta basado en Altima instancia sobre el apa-
 rato armado del Estado. Ademis que las relaciones patr6n-cliente son
 mis bien el aspecto benigno de los mecanismos coercitivos. El campesino
 debido a que los medios de producci6n estan monopolizados por el terra-
 teniente esti obligado a recurrir a relaciones de clientelismo para poder
 asegurar su subsistencia. Por tanto el cliente se subordina al patr6n por su
 debilidad y vulnerabilidad estructural. O sea estamos enfrentados a lo que
 podriamos describir como una coerci6n econ6mica y, ademis, si 6sta no es
 suficiente para asegurar el control politico el patr6n siempre puede recurrir
 a la represi6n fisica. ("Pan o palo").

 Al nivel ideol6gico la clase terrateniente trata de promover una cultura
 paternalista entre la clase campesina con el fin de ligarla emocionalmente
 y moralmente al sistema existente de tal modo de evitar su cuestiona-
 miento. Justamente esta en el inter6s del terrateniente de divulgar el mito

 21 Powell, op. cit. Para una visi6n critica viase Kaufmann, op. cit. y Flynn, op. cit.
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 de la comunidad de intereses entre 61 y el campesino, y que &1 es el bene-
 factor que ayuda y se preocupa de sus campesinos. En aquellas situacio-
 nes en que la clase dominante logra implantar su ideologia en el campesi-
 nado ellos ejercen un control hegem6nico, en el sentido gramsciano, ya
 que logran legitimizar el sistema existente. Pero es posible que los campe-
 sinos tengan cierta conciencia de que el patronaje es un juego que estin
 forzados a jugar por su debilidad politica.24 Participando en este juego
 tan desigual ellos creen poder asegurar la subsistencia, disminuir el grado
 de la explotaci6n e incluso lograr cierta movilidad ascendente y protecci6n
 politica.

 Nosotros no negamos que en ciertas situaciones las relaciones de patronaje
 encuentran un grado de legitimizaci6n entre los campesinos. Nuestra dis-
 crepancia con aquellos que utilizan el clientelismo como marco te6rico
 de referencia estA en que algunos de ellos aceptan tal legitimizaci6n. Pero
 nosotros al cuestionar dicha legitimizaci6n la transformamos en un pro-
 blema de anAlisis, porque entonces nos preocupa estudiar los factores que
 pueden conducir al desarrollo de una verdadera conciencia de clase entre
 los campesinos que conduzca al cuestionamiento global de su situaci6n
 de clase explotada. Ademis tal perspectiva nos ayuda a colocar a la ideo-
 logia patronal en su verdadero contexto de clase, ya que 6sta se inserta
 dentro del aparato de dominaci6n de los terratenientes.

 En la Altima d6cada se han desarrollado vertiginosamente los estudios
 sobre la dependencia de los paises perif6ricos con respecto a los paises cen-
 trales. La teoria de la dependencia sin lugar a dudas es una contribuci6n
 importante al anisis de los problemas del desarrollo y subdesarrollo. Sin
 embargo una de las debilidades de la teoria de la dependencia es que
 al concentrarse sobre las relaciones externas entre paises desarrollados y
 subdesarrollados ha discuidado el analisis de los mecanismos internos de

 dominaci6n. A su vez la teoria marxista operaba con categorias de anA-
 lisis demasiado globales que no alcanzaban a captar ciertos fen6menos
 sociales y politicos. Tambi6n una de las debilidades y partes menos des-
 arrolladas te6ricamente del marxismo se refieren al problema campesino
 y politico. Es en este sentido que el anAlisis sobre el clientelismo puede
 hacer una contribuci6n ya que explora en detalle al nivel micro las m&d-
 tiples relaciones entre actores de diferentes status y los varios mecanismos
 de dominaci6n y dependencia internos. Sin embargo las teorizaciones ela-
 boradas en torno al clientelismo s6lo asumen su verdadero valor explica-
 tivo si estas se articulan con las teorizaciones sobre el sistema de dominaci6n

 en su conjunto al nivel macro. Creemos que la teoria marxista puede
 ayudar a desenmascarar el trasfondo de explotaci6n de clase y de domina-

 24 S. Silverman, Patronage as Myth, Gellner y Waterbury, op. cit. Este autor de-
 muestra en su estudio sobre relaciones de patronaje en Italia Central que la
 ideologia de patronaje no implica en absoluto un consenso moral y legitimaci6n.
 En tal sentido 61 critica a Powell y Scott poer utilizar primordialmente referen.
 cias culturales en relaci6n al patronaje.
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 ci6n politica de los diferentes tipos de relaciones patr6n-cliente. En cambio
 algunos cientistas sociales que se quedan exclusivamente al nivel de las re-
 laciones patr6n-cliente, o que rechazan las teorias sociales del conflicto y
 en especial la marixsta, no cuestionan dichas relaciones e incluso las legi-
 timan. En cambio desde nuestra perspectiva las relaciones patr6n-cliente
 son cuestionables y condenables porque obstaculizan o impiden la formaci6n
 de organizaciones de clase de los campesinos, el desarrollo de una verda-
 dera conciencia de clase entre los campesinos y una acci6n politica por
 parte de los campesinos que est6 dirigida contra el sistema de explotaci6n
 y dominaci6n. Las relaciones de patronazgo dividen, fragmentan y aislan
 a los campesinos, encubren la explotaci6n, fomentan lazos de dependencia
 y, en uiltima instancia, procrean al sistema de dominaci6n. Como hemos
 visto los primeros analisis sobre los vinculos patr6n-cliente han sido esti-
 ticos pero posteriormente hubo algunos intentos de periodizaci6n hist6-
 rica 25 o por lo menos de distinguir entre diferentes tipos de patronaje.
 Nosotros estamos especialmente interesados en darle una visi6n dinimica
 al analisis clientelistico. Es por ello que pondremos enfasis en nuestro estu-
 dio sobre Chile en las transformaciones de las relaciones de explotaci6n en
 el agro, la constituci6n de una clase campesina y su transici6n de una clase
 "en-si" en una clase "para-si", 2 la formaci6n de una conciencia de clase
 en el campesinado, el desarrollo de las organizaciones campesinas y las
 diferentes formas que adoptan la lucha social y politica en el campo.

 II. CAMBIOS HISTORICOS EN LA DEPENDENCIA DEL CAMPESINADO CHILENO

 Distinguiremos cuatro etapas en la evoluci6n de las relaciones de depen-
 dencia del campesinado en Chile a partir de mediados del siglo pasado.
 Los periodos se diferencian por el tipo de relaciones de dependencia a que
 esta sometido el campesino. Estos diferentes tipos se caracterizan por con-
 tener distintos grados de dominaci6n, g6neros de patrones, contedidos y
 formas en la relaci6n patr6n-cliente. Los cuatro periodos son: 1850 a
 1930; 1930 a 1964; 1964 a 1973 y 1973 a 1978. Aunque haremos refe-

 25 Ibid.; Boissevain, op. cit.
 26 "En la medida que millones de familias viven bajo condiciones econ6micas de

 existencia que separan su modo de vida, sus intereses y su cultura de las do
 otras clases, y las coloca en oposici6n hostil a 6stas (iltimas, ellas forman una
 clase. (Clase 'para-si'). En la medida que s61o haya una interconexi6n local entre
 estos pequefios campesinos, y la identidad de sus intereses engendran ninguna
 comunidad, ningfin vinculo nacional y ninguna organizaci6n politica entre ellos,
 ellos forman una clase. (Clase 'en-si')." K. Marx, The Eighteenth Brumaire of
 Louis Bonaparte, Progress Publishers, Mosci' 1967, p. 106. La traducci6n es
 nuestra y lo que esti entre par6ntesis fue incluido per nosotros.

 18
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 rencia a las relaciones de dependencia del campesinado en general enfo-
 caremos nuestro an6lisis sobre las relaciones de dependencia a que estai
 sometido el inquilino no s61o respecto al terrateniente sino que tambien
 posteriormente respecto a lideres politicos y funcionarios estatales. Se
 justifica esta delimitaci6n del estudio porque el sistema de inquilinaje
 ha sido la piedra angular de las relaciones de patronaje en el campo chi-
 leno. Ademis que el inquilinaje era el pivote central de las mdltiples re-
 laciones del sistema de hacienda. 27 A su vez la hacienda dominaba el
 paisaje rural en Chile desde la 6poca colonial. Que quede claro tambien
 que nosotros usamos el concepto de patronaje en sentido mas amplio y
 critico tal como lo elaboramos en la parte te6rica anterior.

 1. El predominio de las relaciones tradicionales patr6n-cliente en el sistema
 de hacienda: 1850 a 1930

 Este periodo se distingue por la extensi6n y consolidaci6n del poder
 terrateniente desde la gran expansi6n cerealera que se inicia a mediados

 del siglo xlx hasta la dictaci6n del C6digo de Trabajo en 1931 que por
 primera vez cuestiona la autoridad casi absoluta del hacendado sobre los
 campesinos de la hacienda. Ademis este periodo corresponde al auge del
 r6gimen oligarquico de dominaci6n a nivel nacional cuyo eje hegem6nico
 es la clase de los grandes terratenientes. Tanto la oligarquia latifundaria
 como el r6gimen politico oligirquico entran en crisis a partir de mediados
 de la d6cada de 1920.

 La hacienda es un sistema autoritario de control social en el cual du-

 rante este periodo se desarrollan relaciones de patronazgo tipicas. 28 Ha-
 biamos visto en la secci6n precedente c6mo antes de 1830 la actividad
 ganadera casi predominaba en su totalidad la economia rural conducien-
 do a una economia pastoril que requeria de poca mano de obra estable
 y en consecuencia un importante porcentaje de la poblaci6n rural era
 vagabunda, dispersa, desempleada y migrante. Esto se modifica gradual-
 mente con el proceso de cerealizaci6n que es alimentado por el crecimiento
 poblacional y urbano pero que recibe un estimulo radical con la apertura

 27 Para una conceptualizaci6n del sistema de hacienda desde una perspectiva his.
 t6rica v6ase C. Kay, "Desarrollo Comparativo del Sistema Sefiorial Europeo y del
 Sistema de Hacienda Latinoamericano", Revista del Mixico Agrario, 1974, N9
 4, pp. 139-178.

 28 G. McBride, el autor de uno de los estudios clasicos sobre la sociedad rural
 chilena, denomina tales relaciones de autoridad como patriarcales. V ase su
 obra Chile: Land and Society, Baltimore Press, Baltimore 1936, pp. 144, 154,
 215. Tambien utiliza el t6rmino de sistema patronal en pp. 182, 374, 385.
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 de mercados extranjeros al trigo y harina chilenos.29 Con la expansi6n
 de la producci6n cerealera crece la demanda por mano de obra tanto per-
 manente como temporal. La hacienda asienta un mayor nimero de in-
 quilinos, que forman el nticleo de los trabajadores permanentes, y emplea
 un mayor nimero de asalariados ocasionales reduciendo parcialmente con
 ello el vagabundaje y desempleo rural. El desarrollo de la actividad ce-
 realera, junto con la migraci6n de parte del excedente de poblaci6n rural
 a los centros urbanos, mineros y tambi6n hacia la zona de colonizaci6n
 al sur del Valle Central, 30 estabilizan las relaciones sociales en el campo.

 La hacienda esti organizada de manera jerarquica. x1 En la cispide
 esta por supuesto el duefio o arrendatario junto al administrador general.
 Despu6s viene el estrato intermedio que realiza funciones de administra-
 ci6n, vigilancia, o que requieren de cierta especializaci6n. Este estrato
 se compone de los mayordomos, el 1iavero, el bodeguero y el contador. A
 su vez el mayordomo esta a cargo de los capataces (quienes dirigen y
 supervisan las labores diarias de los trabajadores de campo) y del car-
 pintero, herrero, cocinero, mecanico y otros especialistas. El pago de este
 estrato intermedio de empleados se compone de un salario mensual, prin-
 cipalmente monetario y en especie, y del derecho a usufructo de un pe-
 dazo de tierra y uso de una casa. Despues viene el estrato de los inqui-
 linos y medieros sobre el cual daremos mas detalles mas adelante. El
 iltimo estrato lo componen los voluntarios, peones y afuerinos que son
 remunerados con un salario monetario y en especies que varia de acuerdo
 a los dias trabajados o al trabajo realizado (pago a trato). Los volunta-
 rios y peones generalmente residen en la casa de los inquilinos ya que son
 familiares (principalmente hijos solteros), parientes o allegados de ellos
 y son trabajadores permanentes o semipermanentes de la hacienda. Por
 ello tienen una categoria social levemente superior a la de los afuerinos
 que son los trabajadores asalariados temporales y que son considerados
 como forasteros ya que s61o residen en la hacienda durante un breve pe-
 riodo de empleo ocasional. 82

 El sistema de inquilinaje es el pilar de las relaciones patr6n-cliente en

 29 S. Sepiilveda, El Trigo Chileno en el Mercado Mundial, Editorial Universitaria,
 Santiago 1956; A. J. Bauer, Expansidn Econ6mica en una Sociedad Tradicional:
 Chile Central en el Siglo XIX, "Historia", Universidad Cat6lica de Chile, 1970,
 Ng 9, pp. 137-235. Para una visi6n algo diferente a la de Bauer y que enfatiza
 el mercado interno vease S. Tscherebilo, Estructuracidn y Funciones de las Aldeas
 y Espacios Urbanos Intermedios en un Contexto Agricola: Zona Central de
 Chile, 1840-1875, Licenciatura en Historia, Universidad Cat6lica de Chile, San-
 tiago 1976.

 so C. Hurtado, Concentracio'n de la Poblacidn y Desarrollo Econ'mico: El Caso
 Chileno, Instituto de Economia de la Universidad de Chile, Santiago 1966.

 81 Cfr. M. J. Balmaceda, Manual del Hacendado Chileno, A. Corvalin (editor),
 Antologia Chilena de la Tierra, IcmRA, Santiago 1970.

 32 Comit6 Interamericano de Desarrollo Agricola (cIDA), Chile: Tenencia de la
 Tierra y Desarrollo Socio-Econ6mico del Sector Agricola, Imprenta Hispano-
 Suiza, Santiago 1973.
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 el campo chileno por varias razones. Principalmente porque esti basado
 en un sistema complejo de regalias que el terrateniente utiliza para reafir-
 mar su autoridad paternalista. El inquilino recibe dos tipos de regalias
 que podemos denominar de producci6n y de consumo. Las regalias de
 producci6n a su vez se componen de uno o dos pedazos de tierra para
 cultivos y de los talajes, que es el derecho a pastar cierto nfimero de ani-
 males en los pastizales de la hacienda. La regalia de tierra generalmente
 se constituye de un cerco, que es un pedazo de tierra alrededor de la casa,
 y de un pedazo mayor ubicado en los potreros de la hacienda. En el cerco
 se cultivan legumbres y verduras, se plantan frutales y se mantienen algu-
 nos animales menores como cerdos y aves. En el pedazo de tierra mayor,
 que forma parte del sistema de rotaci6n de cultivos de la hacienda, el
 inquilino planta cereales o chacras. Las regalias de consumo estain cons-
 tituidas a su vez por el derecho a vivir en una casa, cierta cantidad de
 lefia para combustible y una raci6n diaria de alimentos compuesta de pan
 para el desayuno (las galletas), almuerzo y en algunos casos cena para la
 persona que trabaja en la hacienda. Ademis de estos pagos en especie
 el inquilino recibe un pequefio salario monetario que en esa 6poca era
 algunas veces pagado en vales que s61o se podian cancelar en la tienda
 de abarrotes (la pulperia) de la hacienda.

 Como contrapartida a estos pagos el inquilino esta obligado a trabajar
 durante casi todo el afio en la empresa patronal, lo que hace que la rela-
 ci6n hacendado-inquilino sea de explotaci6n. O sea la base de la relaci6n
 es econ6mica en que se intercambian medios de producci6n y subsistencia
 por trabajo. El terrateniente realiza un cAlculo econ6mico de tal modo
 de asegurarse que este intercambio le permita apropiarse del plusvalor
 producido por el inquilino con lo cual puede constituir una ganancia. s
 Es por ello que puede observarse cierta correspondencia entre el tamafio y
 la calidad de las regalias productivas entregadas con el ni'mero de peones
 proporcionados por el inquilino a la empresa patronal. Es asi como hay
 una diferenciaci6n econ6mica y social entre los inquilinos pudi'ndose dis-
 tinguir entre el inquilino "a caballo", "a pie" y el "inquilino-pe6n" o en-
 tre inquilinos "de campo", "de patio" y "de media obligaci6n". S Mas
 recientemente se distingue entre inquilinos e inquilinos-medieros siendo
 los iltimos aquellos que fuera de ser inquilinos tambien son medieros o
 aparceros de la hacienda.

 Este sistema multiple de remuneraci6n al inquilino ofrece excelentes"
 oportunidades al hacendado para ejercer patronaje. Aunque en la men-
 talidad del terrateniente siempre esta presente la productividad de este

 83 Para mis detalles sobre la racionalidad econ6mica del inquilinaje vease C. Kay,
 The Development of the Chilean Hacienda System, 1850-1973, K. Duncan e I.
 Rutledge (editores), Land and Labour in Latin America: Essays on the Develop.
 ment of Agrarian Capitalism in the XIXth and XXth Centuries, Cambridge Uni-
 versity Press, Cambridge 1977.

 34 Balmaceda, op. cit.; G. Izquierdo, Un Estudio de las Ideologtas Chilenas, Centro
 de Estudios Socio-Econ6micos, Santiago 1968, pp. 185-94.
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 sistema de trabajo '1 tambi6n valora la obediencia, lealtad y estabilidad
 de 6ste. Asi por ejemplo el patr6n (que asi los campesinos en Chile
 tambien denominan al duefio de una gran propiedad agricola en el sen-
 tido de amo) entregaba regalias productivas mayores y/o de mejor calidad
 a aquellos inquilinos que demostraban mayor respeto, honestidad, vigilancia
 y lealtad, o que tenian mayor antigiiedad en la hacienda. Aunque la can-
 tidad y calidad de las regalias en especie era similar para todos los inqui-
 linos (y la comida era la misma tambi6n para los peones) tiene el efecto
 psicol6gico de recordarle a diario al inquilino que su subsistencia diaria
 depende del hacendado. El salario monetario s61o constituia una parte
 menor del ingreso total del inquilino y tendia a ser uniforme entre inqui-
 linos de una misma hacienda y variaba poco entre diferentes haciendas.
 En cambio las regalias productivas si que mostraban una gran variaci6n
 tanto en una misma hacienda como especialmente entre estas. El arreglo
 del inquilinaje por tanto se adecuaba a las diferencias regionales de fer-
 tilidad del suelo, al grado de aislamiento de la hacienda, a la abundancia
 o escasez de brazos en la localidad, al tamafio de la hacienda y por iltimo
 -pero no de menor importancia- al capricho y grado de paternalismo
 del hacendado.

 La relaci6n patr6n-inquilino es una relaci6n de dominaci6n y depen-
 dencia. La autoridad paternalista descansa sobre la pobreza y falta de
 poder del inquilino. Debido a la concentraci6n de la tierra en manos de
 los hacendados la finica forma para muchos campesinos de lograr algfin
 acceso a la tierra es a travis del inquilinaje. Entre el duefio y el inqui-
 lino no existe ninguin contrato escrito y por lo tanto el inquilino depende
 de la buena voluntad del patr6n que puede expulsarlo de la hacienda en
 cualquier momento. El inquilino estA consciente que su bienestar depende
 en gran medida de la benevolencia del patr6n y sabe que le debe obe-
 diencia, respeto y sumisi6n. A su vez la relaci6n es personal y difusa.
 El patr6n tiene contacto regular e individual con cada inquilino. En caso
 que el hacendado sea ausentista el rol de patr6n se transfiere a veces al
 administrador. En algunos casos el patr6n conoce al padre e incluso al
 abuelo del inquilino que tambi6n muchas veces eran inquilinos de la ha-
 cienda. La relaci6n es difusa porque no existe una reglamentaci6n es-
 crita que la especifique y porque ademis concierne a miltiples aspectos
 de la vida del inquilino, no s6lo su trabajo y vida econ6mica en general
 sino tambien su vida familiar, social, religiosa y cultural.

 Otro factor de la relaci6n patr6n-cliente al nivel econ6mico es la con-
 cesi6n de creditos. El hacendado es la principal fuente de creditos tanto
 de consumo como de producci6n para el inquilino. 35 A travis de la pul-
 peria el hacendado le concede un credito para la compra de comestibles
 y otros productos que vende la tienda. Este cr6dito tiene un interns im-
 plicito porque los precios de la pulperia son generalmente mas altos que
 los de otras tiendas en los pueblos y ciudades. Tambidn el hacendado es.

 35 Bauer, op. cit., pp. 177-208.
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 la principal persona a la cual los inquilinos pueden recurrir en caso de
 necesidad para vender su cosecha a futuro, lo que en Chile se llama "venta
 en verde" o "venta en yerba". El inquilino vende el pequefio excedente
 de su producci6n agricola antes de la cosecha al patr6n que le paga un
 precio inferior al precio que el producto obtiene si el inquilino lo vendiera
 en la 6poca de cosecha. Se calcula que para la 6poca la diferencia era
 sobre 50%. 88 En ciertas circunstancias el terrateniente tarnbien le podia
 prestar al inquilino implementos de trabajo y animales de tracci6n en caso
 que 6ste los necesitare para cultivar su regalia. Tambien en ciertas opor-
 unidades el inquilino comercializa su excedente de producci6n a trav6s
 de la hacienda ya que el hacendado tiene el contacto con los canales de
 comercializaci6n y tambi6n tiene medios de transporte para 11evar la
 producci6n al mercado.

 El terrateniente tambien vincula a la hacienda al inquilino y a la pobla-
 ci6n residente en la hacienda a trav6s de una serie de elementos sociales

 y culturales. 8 El patr6n proporciona algunas facilidades para fomentar
 un espiritu de comunidad en la hacienda con el fin de reafirmar su do-
 minio social e ideol6gico. Asi 61 organiza y financia fiestas y rodeos, vende
 bebidas alcoh61licas en la pulperia, en algunos casos ayuda a la construc-
 ci6n de una iglesia y de una escuela primaria, concede un terreno para
 la realizaci6n de deportes y juegos, etc6tera. La hacienda tambi'n cuenta
 con facilidades para entregar primeros auxilios en caso de accidentes o en-
 fermedades y el patr6n se preocupa de que en casos de urgencia la per-
 sona reciba atenci6n hospitalaria. El patr6n tambi6n vigila por el orden
 y las buenas costumbres en la hacienda y para delitos menores o rencillas
 entre los trabajadores 61 trata de dispensar justicia buscando reconciliar
 las partes, imponiendo multas, expulsando al culpable de la hacienda o
 en casos m6s graves entregAndolo a la justicia. A su vez el sacerdote en la
 iglesia intenta inculcar un sentido de moralidad y de lealtad hacia el terra-
 teniente. A trav6s de todos estos mecanismos el hacendado trata de cul-

 tivar la imagen del buen patr6n entre sus dependientes.
 Considerando lo anterior el juicio de un chileno en 1890 de que "la

 hacienda en Chile es el Estado dentro del Estado" no parece tan exage-
 rado. 38 El mismo autor ya proponia en la 6poca una "ley agraria" que
 eliminara a la hacienda junto a las antiguas relaciones de dependencia
 del inquilinaje para constituir en base a los inquilinos "una gran clase
 de verdaderos propietarios rurales". 89 Sin duda que la comunidad ha-
 cendaria constituia un mundo aparte, distante y aislado tanto de la ciu-
 dad como de la aldea. La hacienda formaba una sociedad casi autosu-

 86 Id., Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to 1930, Cambridge Uni-
 versity Press, Cambridge 1975, p. 100.

 13 Para una descripci6n de la vida social en la hacienda chilena viase McBride,
 op. cit., pp. 158-60, 180-7.

 88 G. Gibbs, La Tierra y el Inquilinaie, La Libertad Electoral, Santiago 1890, p.
 12.

 89 Ibid., p. 18.
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 ficiente desde el punto de vista de los campesinos que residian perma-
 nentemente en ella, aunque 6sta estaba ligada tanto al mercado nacional
 como internacional pero casi todos los vinculos econ6micos, sociales, poli-
 ticos y culturales con el exterior eran mediatizados y controlados por el
 hacendado o la jerarquia superior de la hacienda. Incluso habia familias
 de inquilinos que habian vivido y trabajado en una misma hacienda por
 generaciones y consideraban en algunos casos a la hacienda como su
 naci6n.

 Una gran parte de la poblaci6n rural en Chile residia en la hacienda
 formando miltiples pequefias comunidades dispersas por todo el territo-
 rio nacional y parcialmente aisladas entre si. 40 Este tipo de poblamiento
 rural, que es poco frecuente en el resto del mundo donde tiende a predo-
 minar la aldea o el villorrio rural o las comunidades campesinas, facilit6
 el dominio del terrateniente sobre los campesinos y presentaba condiciones
 favorables para el desarrollo de las relaciones de patronaje. Lo anterior
 es uno entre varios factores que ayuda a explicar la relativa estabilidad
 en el paisaje rural chileno comparado con otros paises en Am6rica La-
 tina. Por ejemplo las persistentes rebeliones campesinas en M6xico y
 Per6 surgieron de las comunidades campesinas indigenas no adscritas a
 las haciendas porque habian logrado mantener cierta independencia de
 la hacienda. Justamente cuando dicha independencia estaba amenazada
 las comunidades se movilizaban en defensa de sus intereses; movilizaci6n
 que se facilitaba por los lazos de solidaridad, parentesco, por los vinculos
 culturales comunes y por la preexistencia de cierto nivel de organizaci6n
 comunitario. Las relaciones patr6n-cliente al interior de la hacienda en
 Chile, por el contrario, impedian el desarrollo de tales vinculos solidarios
 y organizativos entre los campesinos de la hacienda.

 Otra indicaci6n de que el inquilinaje es la principal relaci6n de patro-
 naje en el campo es el termino que los mismos campesinos acufiaron para
 referirse a los inquilinos cuyo comportamiento es considerado "apatro-
 nado". Es decir los campesinos que no residen en la hacienda, especial-
 mente los afuerinos, califican a los inquilinos como "apatronados" porque
 6stos defienden los intereses del patr6n, son sumisos a su autoridad y se
 identifican con la hacienda considerindose diferentes al resto del campe-
 sinado. 41 Es por ello que el t6rmino "apatronado" tiene un sentido peyo-
 rativo porque significa someterse a las relaciones de dependencia del terra-
 teniente para lograr favores y que ademis llevan al inquilino a separarse
 del resto del campesinado y asumir una conciencia paternalista.

 Pero desde el punto de vista del inquilino el ser "apatronado" tiene
 grandes ventajas principalmente porque le permite desarrollar una eco-
 nomia campesina que, a su vez, le asegura a 61 y a su grupo familiar la

 40 A. Hagerman Johnson, Internal Migration in Chile to 1920, University Micro-
 films, Ann Arbor, Michigan 1978; Tscherebilo, op. cit.

 41 G. Falabella, "Desarrollo del Capitalismo y Formaci6n de Clase: el Torrente en
 la Huella", Revista Mexicana de Sociologia, 1970, N9 1, pp. 87-118.
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 subsistencia. A trav6s de las regalias productivas el inquilino opera una
 pequefia empresa agricola con su mano de obra familiar y/o allegada,
 y con sus propios instrumentos de trabajo. La tierra que recibe en usu-
 fructo generalmente flucti'a entre 1.5 y 4 hectireas y el derecho a talaje
 le permite mantener mas de 5 6 10 animales mayores. 2 En algunos casos
 los inquilinos incluso poseian mas animales que el terrateniente y las pe-
 quefias tenencias de los inquilinos producian una parte importante de la
 producci6n agricola total de la hacienda. Los inquilinos mayores tenian
 incluso la capacidad de contratar un trabajador para que los reemplazaran
 en sus obligaciones de trabajo con la empresa patronal- el Ilamado
 "pe6n reemplazante"- que podia ser un trabajador especialmente con-
 tratado y pagado por ellos, y, que podia vivir como allegado en su casa.
 Como los inquilinos mayores eran mas bien la excepci6n entre los inqui-
 linos, lo comi'n era que el pe6n reemplazante fuese familiar del inqui-
 lino. Los inquilinos que proporcionaban varios peones ('sobrepeones')
 a la empresa patronal por haber recibido mayores regalias actuaban como
 pequefios contratadores de mano de obra lo cual les permitia ejercer un
 pequefio grado de patronaje sobre categorias inferiores de campesinos.

 El hacendado al transformar al inquilino en pequefio productor le en-
 tregaba cierto estatus social que lo hacia identificarse auin mas con la
 hacienda. Esta posici6n social superior del inquilino derivaba fundamen-
 talmente de su rol de productor que, junto a su ingreso como asalariado,
 le reportaba un ingreso superior a los campesinos sin tierra y, quizas
 tambien, al de muchos minifundistas. Ademis el inquilino a trav&s de
 las relaciones de patronaje con el terrateniente tenia cierta garantia frente
 a los avatares del destino: 1 confiaba en que su patr6n lo iba socorrer
 en los momentos dificiles de su vida y la de su familia tales como enfer-
 medad, fallecimiento, mala cosecha y encarcelamiento por una borrache-
 ra. Algunos inquilinos tambien tenian la posibilidad de cierta movilidad
 social ya sea escalando dentro de las varias categorias de inquilinos, siendo
 promovido a capataz o incluso a mayordomo (poquisimos), o transfor-
 m ndose en pequefio propietario independiente (casos excepcionales).
 Aunque esta movilidad social ascendente se volvia cada vez menos fre-
 cuente quedaba en el inquilino la ilusi6n o esperanza de que podia lo-
 grarla. Otra ventaja que el inquilino encontraba en el sistema de inqui-
 linaje era que le permitia asegurar una ocupaci6n a sus hijos e hijas,
 ya sea en la propia tenencia o trabajando por un salario en la empresa
 patronal. Los hijos podian trabajar como reemplazantes o como volun-
 tarios y las hijas como ordefiadoras o en servicios domesticos en la casa
 patronal. La mayor capacidad que tenia el sistema de inquilinaje de ase-

 42 C. Kay, Historia Fisica y Politica de Chile: Agricultura, 2 volfimenes, E. Thunot,
 Paris 1863; K. Kaerger, Landwirtschaft und Kolonisation im Spanischen Amerika,
 volumen 2, Duncker und Humblot, Leipzig 1901, pp. 113-35; varios autores, va-
 rios articulos, "Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura", varios volime-
 nes de 1869 a 1894; McBride, op. cit., pp. 152-7.
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 gurar empleo y un mayor ingreso para el grupo familiar explica el mayor
 promedio que tenia la familia del inquilino en comparaci6n con la del
 minifundista y del asalariado rural. 4

 Aunque el inquilinaje es una relaci6n de sumisi6n y dependencia no es
 coercitiva en el sentido legal o de violencia fisica. 4 El inquilino no estai
 adscrito legalmente a la hacienda, lo que lo diferencia claramente del siervo
 medieval europeo. Ademis el hacendado no tiene jurisdicci6n formal sobre
 el inquilino, es decir no hay cortes sefioriales ya que el sistema judicial
 esti organizado y centralizado por el Estado. Incluso muchos hacendados
 aseguraban que los inquilinos "ayudan, a falta de policia rural, a vigilar
 los fundos" frente a intromisiones de forasteros. 4 Laclau argumenta que
 el inquilino estaba sometido a coacci6n extraecon6mica por la falta de
 libre movimiento del inquilino.46 Discrepamos con Laclau porque, al
 contrario, el inquilino tenia plena libertad para abandonar la hacienda.
 Si quizas muchos inquilinos no exhibian una gran movilidad era porque
 ellos voluntariamente preferian quedarse en la hacienda: las alternativas
 de encontrar un empleo estable que le asegurara a e1 y a su familia un
 ingreso similar o superior al que obtenia en la hacienda eran minimas. *7
 La coacci6n era econ6mica y no extraecon6mica. Adem's el inquilino
 era reacio a dejar la hacienda, porque significaba quebrar con todo un
 estilo de vida y trabajo, y desligarse de los lazos de parentesco, compa-
 drazgo y amistad que se habian forjado por generaciones entre los habi-
 tantes de la hacienda.

 Aunque la coerci6n fisica contra los inquilinos no era comiin ello no
 significa que no se sucedieran situaciones conflictivas que a veces resulta-
 ban en actos de violencia. Adems los jueces, magistrados y policia ac-
 tuaban generalmente como agentes del hacendado. Pero la policia rural
 era un grupo pequefio y mal equipado, y, por tanto, los terratenientes, or-
 ganizaban a veces su propio grupo de vigilantes armados (sistema de

 43 A. Hagerman Johnson, "The Impact of Market Agriculture on Family and House-
 hold Structure in 19th Century Chile", Hispanic American Historical Review,
 1978, N9 4, pp. 625-48.

 44 Para una visi6n algo diferente a la nuestra y que caracteriza al inquilinaje como
 un sistema de trabajo represivo v6ase Ratcliff, op. cit.

 45 Izquierdo, op. cit., p. 189.
 46 E. Laclau, "Modos de Producci6n, Sistemas Econ6micos y Poblaci6n Excedente.

 Aproximaci6n Hist6rica a los Casos Argentino y Chileno", Revista Latinoameri-
 cana de Sociologia, 1969, N9 2, pp. 276-316.

 47 Tambi6n el peonaje por deuda, que era un mntodo utilizado a veces en otros
 paises latinoamericanos para adscribir al campesino a la hacienda, pricticamente
 no existia en Chile; viase McBride, op. cit., p. 149. Para una breve referencia
 sobre la problemitica del peonaje por deuda y coerci6n v6ase C. Kay, The
 Latinamerican Hacienda System: Feudal or Capitalist?, "Jahrbuch fiir Geschichte
 von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas", 1977, Vol. 14, pp.
 369-77; para una discusi6n mis extensa v'ase A. J. Bauer, "Rural Workers in
 Spanish America: Problems of Peonage and Oppression", Hispanic American
 Historical Review, 1979, N9 1, pp. 34-63.
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 represi6n que parece no era muy generalizada ya que las referencias son
 poquisimas en la literatura), pero preferian descansar sobre el sistema de
 patronaje para establecer su control social.48 Sin embargo en algunas
 haciendas el inquilino se enfrentaba a una serie de restricciones tales
 como prohibici6n de alojar a for~neos, o por lo menos tenia que pedir
 permiso, y de trabajar sin previa autorizaci6n, tanto 61 como algunas veces
 incluso alg'in miembro de su familia, fuera de la hacienda en su tiempo
 libre. 49 El hacendado tambi'n regulaba la entrada y salida de personal
 y bienes de la hacienda para evitar la "mala influencia" de ciertas per-
 sonas o el robo de animales y otros bienes. A su vez antes de 1928 no habia
 ningiin tipo de reglamentaci6n y prohibici6n legislativa respecto al con-
 trato de trabajo del inquilino, u otros trabajadores de la hacienda, que
 pudieran de alguna manera protejerlos frente a los abusos del hacendado.
 PrActicamente la i'nica alternativa abierta para el campesino en tales
 circunstancias era abandonar la hacienda y encontrar otra en que hubiera
 un "buen patr6n".

 Aunque la hacienda era un sistema autoritario y jerarquico en que todo
 el poder estaba centralizado en el patr6n, era a su vez parcialmente des-
 centralizado en cuanto a las miltiples pequefias empresas campesinas que
 funcionaban al interior de la hacienda. Sin embargo la empresa patronal
 tendia a dominar dentro de la hacienda y el inquilino tenia que some-
 terse a las decisiones del patr6n, administrador, mayordomo y capataz.
 Sin embargo sobre su tenencia el inquilino tenia relativa autonomia de
 decisi6n: era propio patr6n. El valoraba dicha independencia (que es-
 tructuralmente era ficticia) y luchaba por desarrollar su economia de
 subsistencia y por reducir sus obligaciones de trabajo con la empresa pa-
 tronal. Esta dualidad de roles del inquilino, por una parte pequefio pro-
 ductor y, par otra, asalariado rural encerraba una situaci6n potencialmente
 conflictiva y que se manifiesta en la medida que el terrateniente trata
 de reducir el rol de productor del inquilino. Durante esta 6poca el in-
 quilino y sus familiares o allegados proporcionan la mayor parte de los
 trabajadores estables de la hacienda y nosotros estimamos que probable-
 mente alrededor de dos tercios del ingreso total del inquilino provenia
 de su rol de productor (o sea el valor de su propia producci6n) y un ter-
 cio de su rol como trabajador asalariado (o sea el valor del salario, raci6n,
 comida, lefia y alojamiento). 50

 48 La situaci6n chilena contrasta, por ejemplo, con la siciliana donde los latifun-
 distas imponian su autoridad a trav6s de la mafia. V6ase A. Blok, "Land Reform
 in a Western Sicilian Latifond Village", Anthropological Quarterly, 1966, Nq 1,
 pp. 1-16. El autor sugiere el concepto de patronaje violento o intermediacibn
 violenta. En Amirica Latina el equivalente mis cercano seria el caciquismo
 y/o el caudillismo.

 49 McBride, op. cit., pp. 156-7.

 50 Estimaci6n gruesa basada en Direcci6n de Estadisticas de la Repuiblica de Chile,
 Veinte Aiios de Legislacidn Social, Santiago 1945; Kaerger, op. cit.; Bauer,
 Chilean cit.; Archivo de la Direcci6n General del Trabajo de la Repfiblica de
 Chile, Providencias, Santiago varios afios desde 1906.
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 El hacendado ejercia indudablemente mayor autoridad sobre los inqui-
 linos y los trabajadores residentes en la hacienda que sobre los afuerinos
 y minifundistas. Con respecto a los afuerinos no establecia ningfin nexo
 de patronaje: el hacendado no tenia un contacto personal con el afuerino,
 s61o lo remuneraba con un salario monetario y con algo de comida, y lo
 contrataba por lo general s61o para la breve temporada de cosecha del
 trigo. O sea que la relaci6n era estrictamente econ6mica y esporadica.
 El mismo t~rmino "afuerino" es indicativo de la concepci6n que se tenia
 de este trabajador estacional ya que tal t6rmino significa que se lo con-
 sideraba como una persona de afuera, un extranio, un forastero a la ha-
 cienda. S61o la urgente necesidad de trabajadores temporales, que du-
 rante la 6poca de cosecha proporcionaban una proporci6n bastante sig-
 nificativa de la mano de obra empleada por la hacienda, y el espiritu de
 lucro del hacendado lo compelian a contratar afuerinos. El los consideraba
 elementos sociales negativos para el orden y la moralidad de la hacienda,
 que robaban, peleaban, se emborrachaban y que trataban de sublevar al
 resto de los campesinos de la hacienda contra 61.

 En conclusi6n, es la expansi6n econ6mica de la hacienda durante este
 periodo que permite la consolidaci6n del poder social y politico de los
 terratenientes tanto en el campo como a nivel nacional. El ni'cleo de
 poder de la oligarquia terrateniente estA en las haciendas del f6rtil Valle
 Central. Aunque no disponemos de datos precisos y fidedignos para la
 epoca es posible entregar algunos 6rdenes de magnitud que nos sirven
 para apreciar la importancia relativa de la hacienda en el pais. Nosotros
 estimamos que alrededor de 1900 la hacienda poseia cerca de tres cuartos
 de la tierra, empleaba permanente o temporalmente a m's de la mitad
 de la poblaci6n rural activa, producia mSs de dos tercios de la producci6n
 agropecuaria y probablemente casi todas las exportaciones agricolas pro-
 venian de las haciendas. 51 El rapido crecimiento en la demanda par pro-
 ductos agropecuarios tanto en el mercado externo como interno expande
 notablemente la producci6n de la hacienda enriqueciendo a la clase
 terrateniente. El crecimiento del mercado interno tambi6n esti ligado de
 cierto modo con factores externos que son los que provocan la migraci6n
 de trabajadores rurales a los centros salitreros del norte. El terrateniente
 incrementa la producci6n de su hacienda fundamentalmente en base a la
 expansi6n del area cultivada y al creciente empleo de mano de obra.
 O sea no modifica sustancialmente las relaciones t6cnicas y sociales de
 producci6n. Lo finico notable son las grandes obras de regadio que em-
 prenden los terratenientes, transformando miles de hectareas de secano
 en regadio.

 El creciente empleo de mano de obra de los hacendados se basa como

 51 Estimaciones gruesas basadas en A. Bauer y A. Hagerman Johnson, Land and
 Labour in Rural Chile, 1850-1935, Duncan y Rutledge (editores), op. cit., pp.
 83-102; Bauer, Chilean cit., pp. 123-30, 158-9; Oficina Central de Estadistica
 de la Repuiblica de Chile, Censo Agropecuario 1936, Santiago 1938, p. 34.
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 hemos visto en el inquilinaje y parcialmente en los afuerinos. Pero como
 el proceso de cerealizaci6n incrementa el valor de la tierra y la demanda
 por trabajadores, el hacendado asienta un gran niimero de inquilinos
 pero les entrega regalias productivas cada vez menores y a su vez tambien
 les exige mayores obligaciones de trabajo. Los inquilinos tenian que
 proporcionar mais peones obligados y ademis ambos tenian que trabajar
 mas dias al afio en la empresa patronal comparado con antes. 52 O sea
 el inquilinaje se torna en un regimen mas explotativo, pero la situaci6n
 anterior de los nuevos inquilinos cuando eran parte de la poblaci6n mar-
 ginal y flotante era ain peor. Aunque la mayor parte del crecimiento
 de la poblaci6n rural es absorbida por los centros urbanos y mineros el
 resto es absorbido en gran medida, ya sea directa o indirectamente, por
 la hacienda. Aunque la poblaci6n minifundista tambi6n se expande, parte
 de ellos s61o subsisten gracias al empleo temporal que logran en las ha-
 ciendas estableciendose con ello una relaci6n simbi6tica entre el latifundo

 y el minifundio. 68

 2. La decadencia de las relaciones de patronazgo tradicional terrateniente-
 campesino y el surgimiento del clientelismo politico y estatal: 1930 a
 1964

 Este periodo que va desde la crisis de dominaci6n de la oligarquia terra.
 teniente y la crisis econ6mica mundial de la decada de 1930 hasta el ini-
 cio de la reforma agaria y la sindicalizaci6n campesina con la elecci6n
 de Frei a la presidencia en 1964 se caracteriza por una serie de transfor-
 maciones. La industrializaci6n del pais recibe un impulso decidido con
 la politica estatal de fomento a la sustituci6n de importaciones industria.
 les, surgen y crecen las organizaciones obreras, los partidos politicos de
 izquierda logran cierta resonancia nacional, formas de producci6n tipicas
 capitalistas se desarrollan en el campo, y la intervenci6n econ6mica y
 politica del Estado crece: todo lo cual conduce a la transici6n de las re-
 laciones tradicionales de patronazgo terrateniente-campesino hacia rela-
 ciones de clientelismo politico y estatal. Dicha transici6n limita y socava
 el poder de los hacendados sobre los trabajadores rurales, debilita en ge-
 neral a las relaciones de patronaje, disolviendo a algunas, y conduce al
 surgimiento de una clase campesina "para-si"; pero la clase terrateniente
 todavia logra mantener su dominio econ6mico y politico sobre el campo.

 El r~pido crecimiento de la industria salitrera durante las iltimas d6-
 cadas del siglo pasado llev6 al desarrollo de un Estado relativamente fuerte
 y centralizado, en torno al cual se iba creando una clase media, como

 52 Bauer, Chilean cit.
 53 Hagerman Johnson, The Impact cit., pp. 638-9.
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 tambi'n condujo a la formaci6n de un proletariado minero. Durante las
 primeras d6cadas del presente siglo el auge exportador salitrero liega a
 su fin desatando toda una crisis econ6mica, por la importancia estrategica
 del salitre en la economia nacional y en las finanzas del Estado, lo que a
 su vez desata una serie de problemas sociales y politicos. La incipiente
 burguesia industrial, las clases medias y el proletariado exigen cambios
 politicos para enfrentar la crisis. Se suceden varios golpes de Estado y se
 promulga una nueva Constituci6n en 1925 sobre la cual comenta McBride
 "ella marca el termino de un antiguo regimen y el comienzo de uno nuevo",
 prosiguiendo, "Chile nunca podra retornar..., hacia el viejo sistema pa-
 triarcal en el cual un pequefio grupo de poderosos terratenientes gober-
 naban todo el pais como si 6ste fuera una gran hacienda". 54 O sea la
 oligarquia terrateniente pierde su hegemonia al interior de las clases do-
 minantes especialmente cuando 6stas se percatan, a raiz de la crisis eco-
 n6mica mundial de 1930, que el sector industrial tiene que transformarse
 en el eje dinimico central de la economia del pais.

 La clase terrateniente en la medida que, por la propia modernizaci6n
 que ella introduce en la hacienda, disuelve algunos de los principales
 lazos de la relaci6n de patronaje se ve en la necesidad creciente de recu-
 rrir a otros mecanismos de dominaci6n tales como el clientelismo politico.
 Pero cuando 6stos tambien se manifiestan como insuficientes para mante-
 ner el control interno en su dominio territorial recurre con creciente
 frecuencia al aparato judicial, policial e incluso militar del Estado. Esta
 modernizaci6n de las haciendas le es impuesta a los terratenientes por la
 16gica del desarrollo capitalista tanto a nivel nacional como internacional.
 Las haciendas estin de cierto modo obligadas a incrementar su produc-
 tividad para poder realizar su tasa media de ganancia por varios motivos.
 Por una parte el mecanismo de incrementar la masa de ganancia mediante
 la creciente expansi6n del Area cultivada ya lleg6 a su limite fisico en la
 d6cada de 1930. A su vez las posibilidades de incrementar las ganancias
 mediante la extracci6n de una creciente plusvalia absoluta (alargando o
 intensificando la joarnada de trabajo, reduciendo el salario real, etc6tera)
 de los trabajadores rurales, se ven progresivamente constrefiidas y son in-
 suficientes para mantener la tasa media de ganancia. O sea el modelo
 de acumulaci6n de capital en la agricultura del periodo anterior es casi
 imposible repetirlo en el periodo post 1930. Por otra parte los recursos
 que el Estado capta del excedente minero ya no son canalizados primor-
 dialmente hacia el sector latifundista, como en el pasado, pero son diri-
 gidos al sector industrial. 65 Tambi6n el sector industrial recibe una cre-
 ciente protecci6n frente a la competencia extranjera mientras que el sector
 agricola sigue relativamente abierto a la competencia internacional.

 Por lo tanto la forma principal que adoptan las haciendas para defen-

 54 McBride, op. cit., p. 215.
 55 M. Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Eco.iomy, Yale Uni-

 versity Press, New Haven 1976.
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 der su tasa media de ganancia es aumentando la plusvalia relativa de su
 mano de obra, o sea incrementando la productividad de sus trabajadores
 agricolas. Uno de los m6todos fundamentales que los hacendados utilizan
 para ello es la mecanizaci6n de sus predios, que se intensifica especial-
 mente despu's de la segunda guerra mundial, y que es apoyada mediante
 cr6ditos y facilidades para la importaci6n de maquinaria agricola por
 parte del Estado. Otro metodo para incrementar la productividad tanto
 de la tierra como de la mano de obra es introduciendo nuevos insumos

 tales como pesticidas, fertilizantes e insecticidas; nuevas practicas de cul-
 tivo y manejo de ganaderia; y nuevos cultivos agro-industriales los cuales
 tienen un mayor valor agregado comparado con los cultivos tradicionales.
 S61o los terratenientes mis modernizantes introducen estas innovaciones.

 Al cambiar las relaciones t6cnicas de producci6n al interior de las ha-
 ciendas, tambi6n comienzan a modificarse las relaciones sociales de pro-
 ducci6n. La racionalidad capitalista le indica al terrateniente que ya no
 le resulta rentable remunerar a sus inquilinos con regalias productivas y
 que le conviene econ6micamente sustituirlas por un salario monetario. 56
 Tal sustituci6n resulta en una creciente proletarizaci6n del inquilino que
 se manifiesta de varias formas. Por una parte disminuye la importancia
 relativa de los inquilinos dentro de la poblaci6n rural activa total desde
 casi un 40% en 1935 a un 25y% en 1955 y a un 12% en 1965 5' y aumenta
 la de los asalariados agricolas permanentes desde un 17% en 1955 a un
 41% en 1965. 5 Por otra parte disminuye la cantidad de recursos pro-
 ductivos (tierra, talajes, animales de tiro, implementos de producci6n y
 mano de obra) controlados por la economia campesina del iniquilino y
 por tanto decae su importancia relativa dentro de la producci6n agrope-
 cuaria total. A su vez disminuye el rol de productor y aumenta el rol de
 asalariado en los inquilinos que se refleja en la creciente proporci6n del
 salario monetario y en especies dentro de su ingreso total. O sea, el exce-
 dente productivo generado por su economia campesina que constituia
 alrededor de dos tercios del ingreso total del inquilino a fines de la d6cada
 de 1930 59 s610o contribuye con menos de la mitad de 6ste en 1965. 60

 Los hacendados, especialmente los mais modernizantes, al proletarizar
 a sus inquilinos retiran uno de los mecanismos centrales sobre el cual ellos
 habian construido su relaci6n de patronaje: la concesi6n diferenciada de

 56 Para la argumentaci6n econ6mica y los datos empiricos v6ase Kay, The Develop-
 ment, cit.

 57 Oficina Central de Estadistica, op. cit., p. 34; Direcci6n de Estadistica y Censor
 de la Repfiblica de Chile, III Censo Nacional Agricola-Ganadero 1955, Santiago
 1960; Id., IV Censo Nacional Agropecuario, Ahio Agricola 1964-1965, Santiago
 1969.

 58 Id., II Censo cit.; Id., IV Censo cit.
 59 Estimaci6n nuestra basada en Direcci6n de Estadisticas, op. cit.
 60 Instituto de Capacitaci6n e Investigaci6n en Reforma Agraria (IcInA), Pro-

 yecto de Investigacidn sobre Fundos de Gran Potencial Productivo en el Valle
 Central de Chile 1965-66, no publicado, Santiago sin fecha.
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 regalias. Esto tiene consecuencias sobre la transici6n de los campesinos
 de una clase "en-si" en una clase "para-si" como tambi'n sobre la tran-
 sici6n hacia nuevas formas de dominaci6n a las cuales recurren los terra-

 tenientes. A su vez el Estado juega un rol cada vez mas importante frente
 a estos nuevos desarrollos.

 El proceso de proletarizaci6n de los campesinos facilita su formaci6n
 en una "verdadera" clase campesina 61 porque disminuye las diferencia-
 ciones entre ellos e intensifica los conflictos entre ellos y los terratenientes,
 los cuales asumen cada vez mas el carfcter de conflictos entre asalariados

 y empleadores. Tambien surge la necesidad de formar organizaciones y
 de ligarse a partidos politicos para evitar la proletarizaci6n o, si 6sta no
 pudo evitarse, para defender sus intereses como proletarios. Lo anterior
 crea condiciones favorables para el surgimiento de formas superiores de
 conciencia campesina o de una "verdadera" conciencia de clase. Sin em-
 bargo todavia no logra configurarse un movimiento campesino amplio y
 vigoroso en gran medida por la represi6n estatal, pero tambien -aunque
 subsidiariamente- por los varios mecanismos burocriticos que establece
 el Estado para mediar los conflictos y regular las relaciones entre terra-
 tenientes y campesinos dentro de un marco juridico e institucional. 62
 Los partidos politicos tambien penetran en el campo surgiendo con ello
 el clientelismo politico.

 Los terratenientes establecen nuevas relaciones de patronaje con los
 campesinos a travis del clientelismo politico para asegurarse el control o,
 por lo menos, una influencia preponderante sobre el Estado a travis de
 sus partidos politicos, el Congreso y el Gobierno. Tradicionalmente los
 terratenientes para captar el apoyo politico campesino en las varias elec-
 ciones politicas hacian una serie de promesas demag6gicas y recurrian al
 cohecho, fraude electoral y a las amenazas tales como expulsi6n de la
 hacienda. Con la promulgaci6n de la reforma electoral de 1958 (la que
 introduce la cpdula finica y asegura el voto secreto) el voto campesino
 adquiere una influencia creciente en la politica nacional. En general,
 las clases dominantes han tratado de excluir a los campesinos del sistema
 politico y s6lo cuando ello ya no era posible, por la presi6n creciente de
 los partidos obreros y de clase media, es cuando los terratenientes recu-
 rren al clientelismo politico -pero con exito cada vez menor como vere-
 mos en la parte sobre la reforma agraria-.

 Con las transformaciones internas de las haciendas y las presiones ex-
 ternas de los partidos de clase media y obrera --que tratan de romper el
 control de los hacendados sobre los campesinos- los terratenientes pierden
 su capacidad aut6noma de control interno y recurren por tanto al auxilio

 61 V6ase H. Zemelman, Factores Determinantes en el Surgimiento de una Clase
 Campesina, D. Lehmann y H. Zemelman (editores), El Campesinado: Clase y
 Conciencia de Clase, Ediciones Nueva Visi6n, Buenos Aires 1972.

 62 A. Affonso et al., Movimiento Campesino Chileno, 2 volfimenes, Icna, Santiago
 1970.
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 del aparato del Estado. Debido a la influencia preponderante que la clase
 terrateniente ejerce sohre el Estado logran a trav6s de 61 bloquear, resis-
 tir, retrasar y reprimir al movimiento campesino hasta 1964, cuando por
 fin 6ste logra estructurarse masivamente e irrumpir drasticamente en el
 escenario social y politico nacional. Pero, a su vez, con el desarrollo del
 movimiento obrero y de sus representantes politicos, 6stos logran tambi6n
 cierta capacidad de negociaci6n frente al Estado, especialmente en los
 breves periodos populistas de ciertos gobiernos -en los que incluso a veces
 obtienen una pequefia representaci6n- que les permite introducir legis-
 laciones limitativas al poder absoluto de los terratenientes sobre los cam-
 pesinos. Sin embargo estas legislaciones por lo general son de corta dura-
 ci6n ya que los terratenientes logran posteriormente su derogaci6n o sus-
 pensi6n, o simplemente son capaces de prevenir su implementaci6n efec-
 tiva. Pero ciertas reglamentaciones quedan, ya que, al transformarse las
 relaciones patr6n-campesino gradualmente en relaciones contractuales
 empleador-asalariado y al surgir nuevas situaciones conflictivas, algunos
 terratenientes reconocen la necesidad de contar con instancias burocriti-

 cas que puedan resolver los conflictos. A su vez algunos campesinos to-
 man conciencia de que recurriendo individualmente al patr6n ya no logran
 favores o concesiones de 6ste y por tanto tienen que organizarse y lograr
 la intervenci6n del Estado en los conflictos, ya que 6ste es la i'nica ins-
 tancia que tiene cierto poder sobre los terratenientes. El Estado a su vez
 trata de divulgar la imagen del "amigable componedor" para lograr mayor
 legitimaci6n en la sociedad aunque s61lo resuelve a favor de los campe-
 sinos en situaciones menores o de abusos demasiado flagrantes, porque
 su misi6n bAsica es defender los intereses de las clases dominantes.

 En los pr6ximos pirrafos ejemplificaremos lo anteriormente dicho. 63
 En 1924, durante la administraci6n de Arturo Alessandri, por vez primera
 se dicta una ley de seguro social que impone ciertas obligaciones sociales
 a los terratenientes con respecto a sus trabajadores que son fijadas ex-
 ternamente. Pero el seguro obligatorio s61o se introduce de hecho al campo
 despu6s de 1930 y frecuentemente era evadido por los hacendados. En
 1928, durante el gobierno de Ibafiez, la Oficina del Trabajo dicta un
 Reglamento de Enganche que trata de prevenir los abusos mas notorios
 en la contrataci6n de trabajadores temporales por parte de contratistas y
 terratenientes. Sin embargo el reglamento carece de disposiciones que
 permitan su puesta en vigor. En 1931, bajo la presidencia de Ibafiez, se
 promulga el C6digo del Trabajo que por vez primera reglamenta las rela-
 ciones de trabajo de los campesinos en las haciendas y ani mas impor-
 tantemente permite la formaci6n legal de sindicatos campesinos. El C6-
 digo tambien contiene disposiciones para presentar pliegos de peticiones,
 negociar colectivamente y, en caso de incumplimiento legal por parte del
 terrateniente, da la posibilidad a los trabajadores rurales de presentar

 83 Varios de los antecedentes que mencionamos a continuaci6n provienen de Love-
 man, op. cit.
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 reclamos a la Oficina del Trabajo y a los Tribunales. Nuevamente los
 terratenientes logran en 1933 que se suspenda el derecho a la sindicali-
 zaci6n de los trabajadores rurales y en 1947 se aprueba una nueva ley de
 sindicalizaci6n campesina que, en realidad, mis bien obstruye la consti-
 tuci6n de sindicatos por las numerosas estipulaciones restrictivas que esta-
 blece para su formaci6n. S61o logran crearse legalmente 42 sindicatos
 campesinos desde 1948 hasta 1964 que agrupan a alrededor de 2000
 trabajadores rurales. 64

 Con la elecci6n al gobierno en 1938 del candidato del Frente Popular,
 Pedro Aguirre Cerda, la presentaci6n de pliegos de peticiones en la agri-
 cultura por primera vez adquieren cierto auge elevindose de 5 en 1938 a
 171 en 1939 y 199 en 1940 para decaer drasticamente a partir de 1948
 cuando el presidente Videla introduce legislaci6n anti-obrera y anti-co-
 munista. 65 Examinando el contenido de los pliegos de peticiones observa-
 mos que 6stos expresan tanto una defensa contra las reducciones de las
 regalias por parte de los terratenientes como demandas por mejorar sus
 salarios y condiciones de trabajo. 66 En 1947 el trabajador agricola recibe
 derecho a la asignaci6n familiar, y en 1953 el gobierno fija un salario
 rainimo para la agricultura con la proporci6n que tiene que pagarse en
 dinero (25% en 1953, 35% en 1963 y 50%o en 1964).

 Las pocas huelgas campesinas que se registran durante este periodo
 indican la debilidad y subordinaci6n politica de los campesinos. Al igual
 que con la presentaci6n de pliegos de peticiones, el nirnero de huelgas se
 incrementa ripidamente en los esporidicos afios en que los partidos mar-
 xistas logran ejercer cierta presi6n sobre el gobierno (1939 a 1942, 1946
 a 1947 y 1953 a 1955) registrindose en promedio sobre 20 huelgas anua-
 les. G7 Fuera de estos afios las huelgas se reducen en promedio a aproxi-
 inadamente 4 al afio, lo que indica la poca significaci6n del movimiento
 campesino. Los campesinos son el sector social ma's vulnerable a la repre-
 si6n y, por tanto, s61lo son capaces de movilizarse cuando ellos logran el
 apoyo politico de otros sectores sociales.

 Las clases dominantes se aprovechan de esta debilidad estructural de
 los campesinos para descargar sobre sus hombros gran parte del costo que
 la politica de industrializaci6n exige al sector agrario. Aunque el gobierno
 discrimina contra la agricultura, al fijarle precios bajos a sus productos
 y al proporcionarle casi ninguna protecci6n contra la competencia externa,
 compensa a los hacendados mediante creditos subsidiados, concesiones
 impositivas y, por sobre todo, dejandoles casi absoluta libertad en la ex-
 plotaci6n de los trabajadores agricolas. Es por ello que los salarios agricolas
 y las condiciones de vida de los campesinos eran de los peores de la so-

 64 Ibid., p. 131.
 65 Ibid., p. 130.
 66 Affonso et al., op. cit., volumen 2, pp. 17-54.
 67 B. Loveman, El Mito de la Marginalidad: Participaci6n y Represidn del Cam-

 pesinado Chileno, IcIRA, Santiago 1971, p. 35.

 19
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 ciedad, lo que tambien parcialmente explica la explosiva emigraci6n de
 los trabajadores rurales a los centros urbanos. La migraci6n hacia las ciu-
 dades era casi la i'nica alternativa abierta a los campesinos para protestar'
 masivamente contra su condici6n miserable.

 Con las cada vez mas frecuentes migraciones de los trabajadores rurales
 hacia los villorios, aldeas, pueblos y ciudades, la hacienda pierde su impor.
 tancia relativa como unidad de agrupaci6n poblacional, socavAndose la
 influencia patronal sobre los campesinos. Ademas los campesinos que se
 quedan en las haciendas, al mantener contactos con sus parientes o ami-
 gos que emigranon a los centros urbanos son expuestos a las nuevas ex-
 periencias, ideas y visi6n alternativa del mundo de 6stos. Algunos de los
 valores que dichos parientes o amigos transmiten cuestionan la dominaci6n
 del hacendado y las antiguas relaciones de patronaje ---especialmente si
 ellos tienen experiencia sindical y recibieron la influencia de los partidos
 de izquierda. Tambien con la creciente divulgaci6n de los medios de co-
 municaci6n de masas en el campo, en especial la radio portatil a pilas,
 los campesinos son expuestos a diferentes mensajes ideol6gicos, algunos
 de los cuales son antag6nicos al paternalismo latifundista. Con el des-
 arrollo de las vias de comunicaci6n y el abaratamiento de los medios de
 transporte los campesinos viajan con creciente frecuencia a los pueblos y
 ciudades, tanto por razones econ6micas como sociales. Van a vender
 directamente sus pequefios excedentes y compran sus mercaderias en los
 centros urbanos obviando al terrateniente y a la pulperia de la hacienda.
 Tambien van con mayor regularidad a los centros urbanos para parti-
 cipar en las grandes festividades y otros eventos pdiblicos tales como rmitines
 politicos. En breve, la hacienda deja de ser la naci6n para los campe-
 sinos.

 La apertura de la hacienda a la vida nacional crea la necesidad en
 los campesinos de encontrar intermediarios que lo pueden vincular con
 los centros urbanos. Dada la ignorancia inicial del campesino sobre el
 mundo urbano 61 necesita de la ayuda y consejos de parientes, compa-
 dres, amigos y los notables de la localidad. Ellos le pueden facilitar el
 contacto con la persona o instituci6n a la cual necesita recurrir para ob-
 tener los bienes o servicios requeridos o incluso los pueden quizas propor-
 cionar ellos mismos. En un principio el hacendado proporciona dichas
 conexiones cambiando o ampliando la tradicional relaci6n de patronaje,
 al asumir el rol de intermediario. Pero desde los centros urbanos surgen
 intermediarios competitivos tales como el comerciante, el funcionario p4i-
 blico, el m6dico y el dirigente politico. Como cada uno de estos notables
 proporciona un servicio especializado el campesino necesita ampliar sus
 relaciones de clientelismo y por tanto establece vinculos de patronaje o,
 mejor dicho, de intermediaci6n con varios patronos o, mejor dicho, inter-
 mediarios. El terrateniente por tanto pierde el monopolio de relaciones
 de patronazgo que tenia con los campesinos, lo que abre la posibilidad
 a que el campesino empiece a cuestionar y a rebelarse contra el dominio
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 absoluto del hacendado. 8 La realizaci6n concreta de tal posibilidad
 depende fundamentalmente de la correlaci6n de fuerzas politicas al nivel
 nacional.

 A fines de la d6cada de 1950 las fuerzas politicas que prometen limitar
 el poder de los terratenientes en el campo van adquiriendo mayor in-
 fluencia. En 1958 con la promulgaci6n de la reforma electoral se res-
 tringen enormemente las posibilidades de cohecho y fraude en el campo.
 En el mismo afio se Ileva a cabo una elecci6n presidencial en la cual
 figura, por vez primera, en la plataforma politica de todos los candidatos
 de manera destacada la promesa de la implementaci6n de una reforma
 agraria. Los partidos politicos visualizan la importancia creciente del voto
 campesino, como resultado de la reforma electoral y del incremento notable
 en el niimero de campesinos con derecho a votar, que tratan de captar
 mediante la promesa de reforma agraria y de otras medidas en beneficio
 de la poblaci6n rural. La votaci6n campesina a favor del candidato de
 la izquierda, Salvador Allende, aumenta drasticamente perdiendo las elec-
 ciones por s6lo un pequefiisimo margen.

 Los varios partidos politicos, en mayor o menor medida, desarrollan
 vinculos clientelisticos con el electorado rural que se ve facilitado por la
 dominaci6n de la ideologia paternalista o dependiente en el campo y por
 la falta de organizaciones que agrupan a los campesinos. Los partidos
 de izquierda recurren en menor medida al clientelismo tanto por su ideo-
 !ogia politica como tambien por tener menos medios econ6micos e influen-
 cia a su disposici6n con los cuales conceder recursos o favores a los cam-
 pesinos. Sin embargo, algunos dirigentes politicos de izquierda logran crear
 vinculos de lealtad con grupos de campesinos por su acci6n en favor de ellos
 tales como ayudindolos en la presentaci6n de reclamos y de pliegos de
 peticiones, apoyindolos en la organizaci6n de huelgas y formaci6n de sin-
 dicatos e intercediendo a su favor frente a otros grupos u organizaciones.

 La elecci6n a la presidencia en 1964 del candidato Dem6crata Cristia-
 no, Eduardo Frei, en base a un programa de reforma agraria, marca el
 comienzo del fin definitivo de las relaciones de patronaje terrateniente-
 campesino y su reemplazo por el clientelismo politico, tanto de parte de
 los partidos como principalmente del gobierno. Pero s61o posteriormente
 con el gobierno de Allende, los terratenientes pierden su dominaci6n eco-
 n6mica, social y politica sobre el campesinado.

 6s Para un valioso estudio que examina la p6rdida del poder sefiorial del hacen.
 dado y el creciente dominio de los intermediarios sobre los campesinos para
 una zona rural en Chile vease A. Pascal, Relaciones de Poder en una Localidad
 Rural, Icua, Santiago 1968. El autor denomina a los intermediarios "hombres-
 nexos.
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 3. El desafio campesina a la dominaci6n terrateniente: el proceso de
 reforma agraria, 1964 a 1973

 Con la reforma electoral de 1958 los terratenientes pierden su control
 absoluto sobre el voto campesino, lo que se manifiesta en un creciente
 apoyo de este al partido Dem6crata Cristiano y a los partidos de izquierda,
 cuyos candidatos a las elecciones presidenciales de 1964 presentan pro-
 gramas similares de reforma agraria. Frente a la posibilidad de que el
 candidato de la coalici6n de izquierda, Allende, salga elegido, los partidos
 de derecha deciden apoyar al candidato Dem6crata Cristiano, Frei, con la
 esperanza de que este sea capaz de garantizar la continuaci6n del sistema
 burgues de dominaci6n y del modo capitalista de producci6n. El objetivo
 implicito de la fracci6n dominante en torno a Frei es justamente perpe-
 tuar al capitalismo y evitar la revoluci6n socialista mediante la moderni-
 zaci6n del sistema productivo y la incorporaci6n clientelistica del movi-
 miento de masas emergente --especialmente pobladores "marginales" y
 campesinos- al sistema politico. Es por ello que Frei, una vez elegido
 a la presidencia, inicia un programa de promoci6n popular, reforma agra-
 ria y sindicalizaci6n campesina con el fin de crear vinculos clientelisticos
 entre las organizaciones de pobladores y de campesinos con el partido de
 gobierno y el aparato del Estado para evitar que estos sectores desarrollen
 una verdadera conciencia de clase que implicaria su volcamiento politico
 hacia los partidos marxistas.

 Aunque el conocido cientista politico norteamericano Huntington69
 no se refiere especificamente al caso de Chile, su articulaci6n te6rica sobre
 c6mo mediante la integraci6n clientelistica del campesinado es powible
 estabilizar el sistema politico, refleja la preocupaci6n politica de Frei. 70
 La caracterizaci6n de Huntington sobre el campesinado es curiosamente
 an'loga a la de Marx aunque ambos se ubican en polos opuestos del
 espectro politico. Marx ve en los pequefios campesinos parcelarios una
 fuerza social y politica conservadora que ficilmente puede ser manipu-
 lada por una autoridad central para salvaguardar al orden burgu6s. De-
 bido a la precariedad del pequefio campesino 6ste busca protecci6n y
 ayuda en un ejecutivo fuerte y benevolente que pueda garantizarle su
 pequefia propiedad. ' Por tanto Marx considera que el elemento revolu-
 cionario en el campo es el proletariado rural y ademis el aliado funda-
 mental del proletariado urbano que es el motor central de la deseada
 revoluci6n socialista. Es justamente porque Huntington tambien reconoce

 69 S. P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press,
 New Haven 1968.

 70 Para un anlisis sugerente sobre este tema vease D. Lehmann, Political Incor.
 poration versus Political Stability: the Case of the Chilean Agrarian Reform,
 1965-70, "The Journal of Development Studies", 1971, N9 4, pp. 365-95.

 71 Marx, op. cit.
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 el caracter conservador del pequefio propietario campesino, que 61 pro-
 pone la implementaci6n de una reforma agraria que distribuya tierra a
 los campesinos sin tierra. Tal reforma agraria tiene que ser implementada
 desde arriba de tal modo que el Estado pueda manipular clientelistica-
 mente al campesinado. Ademis que el partido del gobierno que ejecuta
 la reforma agraria lograra el control politico sobre el campesinado, lo que
 le permitira perpetuarse en el poder e instaurar un r6gimen de estabilidad
 politica. El objetivo politico de Huntington es perpetuar el orden burgu6s
 y la mejor forma de lograrlo en "sociedades modernizantes" es acelexar
 el proceso de "desarrollo politico" mediante la integraci6n al sistema poli.
 tico de la masa campesina. Con la reforma agraria se pueden lograr tales
 prop6sitos ya que al crear pequefios propietarios campesinos 6stos se trans-
 formarin en los mas acerrimos defensores de la propiedad privada. Hunt-
 ington propone la reforma agraria para paises subdesarrollados con el fin
 de evitar la revoluci6n socialista y para ello se justifica sacrificar a los
 terratenientes tradicionales.

 La 16gica politica de Frei es similar a la de Huntington porque en base
 a su programa de reforma agraria se presenta como la ,nica alternativa
 viable que puede defender el orden capitalista frente al peligro de la revo-
 luci6n socialista, la cual se desencadenaria con la elecci6n de Allende.
 Aunque Frei gan6 la presidencia en 1964 el peligro marxista era real ya
 que Allende logr6 casi el 40% de los votos. A trav6s de la redistribuci6n
 de tierra y la organizaci6n de los campesinos, ambas Ilevadas a cabo
 desde arriba por parte del Estado, el gobierno Dem6crata Cxistiano con-
 fiaba en poder enfrentar el desafio marxista. Sin embargo sucedi6 todo lo
 contrario: tales medidas intensificaron la lucha de clases, resultando en la
 elecci6n de Allende a la presidencia en 1970. En esta secci6n analizare-
 mos las xazones que condujeron al fracaso del proyecto politico Dem6crata
 Cristiano.

 El gobierno Dem6crata Cxistiano amplia enormemente el aparato buro-
 cratico del Estado incorporando a t6cnicos y activistas pertenecientes al
 partido Dem6crata Cristiano. En relaci6n a las instituciones del agro crece
 ripidamente la coRA, organismo encargado de la reforma agraria, y el
 INDAP, organismo dedicado a la organizaci6n de los sindicatos y coopera-
 tivas campesinas. No s6lo se multiplica el ni'mero de funcionarios sino
 tambien los recursos econ6micos que el gobierno asigna al sector agrario.
 Mediante estos agentes, promotores y activistas, tanto el partido como el
 gobierno Dem6crata Cristiano, intentan desarrollar un complejo de rela-
 ciones clientelisticas a travis de la creaci6n de varias organizaciones cam-
 pesinas dependientes, formaci6n de lideres campesinos leales y distribu-
 ci6n de recursos econ6micos a grupos campesinos a cambio de su apoyo
 politico. El Estado empezaba a usurpar las relaciones de patronaje del
 terrateniente.

 Las expropiaciones y la sindicalizaci6n se centran sohre los trabajadores
 de las haciendas, especialmente --en un principio-- los inquilinos. En
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 cambio la formaci6n de comit6s de pequefios productores y de coopera-
 tivas estin orientadas hacia el sector minifundista que es el grupo campe-
 sino mas numeroso. El gobierno de Frei habia prometido la creaci6n de
 100,000 nuevos propietarios con la reforma agraria pero a final de su
 sexenio s6lo se fabia distribuido tierra a menos de 30,000 familias cam-
 pesinas, lo que representaba a s61o cerca de 15% de aquellas que no eran
 propietarias. Tambidn s61o alrededor de un cuarto de los latifundios
 fueron expropiados, los cuales constituian cerca de 17% de la superficie
 de tierra expresada en hectareas de riego basico. 7S El gobierno mantuvo
 las diferencias internas entre los trabajadores de la hacienda e incluso
 las acentu6 para facilitar el control clientelistico sobre los campesinos.
 Al expropiarse las haciendas se formaban asentamientos que eran unida-
 des transitorias ---que funcionarian durante 3 a 5 afios- en las cuales la
 propiedad quedaba en manos del Estado. Al final del periodo transitorio
 se transfereria la propiedad en formal individual, cooperativa o mixta a
 los asentados. Los voluntarios, que ahora eran socios del asentamiento,
 quedaban parcialmente excluidos de la redistribuci6n ya que s61o tenian
 derechos limitados dentro del asentamiento, no recibian regalias de tierra
 y quedarian en algunos casos sin derecho a propiedad privada en caso de
 subdivisi6n. Los afuerinos quedaban totalmente excluidos ya que s61o
 podian continuar su relaci6n con el sector reformado, al igual que antes,
 como asalariados temporales. En algunos casos incluso perdian la opor-
 tunidad de tal empleo temporal.

 O sea, el prop6sito del gobierno con la redistribuci6n de tierra era for-
 mar, en base a los inquilinos, una pequefia burguesia rural dependiente
 del Estado clientelistico a trav6s de los cr6ditos, asistencia t6cnica, arren-
 damiento de equipos y maquinarias, comercializaci6n de los productos
 y provisi6n de insumos. Todos estos servicios eran subsidiados por el
 Estado y durante la etapa del asentamiento el Estado incluso pagaba un
 anticipo que cumplia una funci6n similar al salario. Esta pequefia bur-
 guesia rural iba ser el basti6n politico del gobierno y actuar como amor-
 tiguador de los conflictos sociales en el campo. Los campesinos asentados
 estaban agrupados en federaciones provinciales y en una confederaci6n
 nacional de asentamientos cuyas directivas eran controladas por el partido
 Dem6crata Cristiano.

 Desde el momento que fueron removidos los obsticulos a la sindicali.
 zaci6n campesina 6sta creci6 espectacularmente de 20,000 miembros que

 72 S. Barraclough y J. Fernandez (editores), Diagn6stico de la Reforma Agraria
 Chilena, Siglo xxi Editores, Mexico 1974.

 78 Ibid. La ley de reforma agraria implicitamente define al latifundio como una
 propiedad mayor de 80 hectireas de riego basico o su equivalente que puede
 Ilegar a varios cientos o miles de hectfreas de acuerdo a la calidad de la tierra.
 La hectirea de riego basico es una unidad de tierra de muy buena calidad quo
 se utiliza como estandar para convertir tierras de diferente calidad en una
 unidad uniforme.
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 estaban afiliados a sindicatos en 1965 a 140,000 afiliados en 1970. -1 Nue-
 vamente la ley de sindicalizaci6n concebida por la Democracia Cristiana
 facilitaba el desarrollo del clientelismo politico y creaba divisionismos
 entre los trabajadores rurales al permitir la formaci6n de varios sindicatos
 a nivel comunal, provincial y nacional. Cada sindicato tenia cierta orien-
 taci6n politica y, por tanto, al crearse varios sindicatos paralelos se fo-
 mentaba el divisionismo politico, en vez de crear una organizaci6n sindical
 (nica al interior de la cual se expresasen las diferencias politicas. Alre-
 dedor de dos tercios de los campesinos sindicalizados estaban afiliados a
 sindicatos que estaban ligados al partido Dem6crata Cristiano o que apo-
 yaban al gobierno. El resto estaba ligado a los partidos marxistas. Los
 primeros en organizarse en sindicatos fueron los trabajadores residentes
 de las haciendas y al principio la directiva de los sindicatos estaba domi-
 nada por los inquilinos. Nuevamente quedaban postergados los afuerinos.

 A su vez durante el gobierno de Frei 100,000 minifundistas fueron orgar
 nizados por los promotores del INDAP en comites, pre-cooperativas o coope-
 rativas de pequefios agricultores. 7 Estas organizaciones s6lo funciona.-
 ban esporidicamente, eran menos estructuradas y su funci6n principal
 era recibir ciertos servicios estatales, principalmente creditos, para ser dis-
 tribuidos entre sus miembros. Estas organizaciones ademis no estaban
 afiliadas a un organismo provincial y nacional, es decir eran organiza-
 ciones aisladas que sblo tenian vinculos casuales a nivel local con la oficina
 del INDAP. El clientelismo politico era limitado, ya que se circunscribia prin-
 cipalmente a un debil clientelismo estatal, en parte por la dispersi6n y
 aislamiento local de estas organizaciones de los minifundistas. Los servi-
 cios proporcionados por el Estado eran pocos y los minifundistas no esta-
 ban contemplados en absoluto en la redistribuci6n de tierras.

 A pesar de que el partido Dem6crata Cristiano y, en especial el gobierno
 de Frei, crearon una vasta red de relaciones clientelisticas apoyada por
 enormes recursos humanos y materiales, no lograron la tan buscada per-
 petuaci6n en el poder y, principalmente, estabilidad politica. Al contra-
 rio, la creciente participaci6n masiva del campesinado en el sistema na-
 cional polariz6 la situaci6n politica, increment6 el apoyo de ciertos sec-
 tores campesinos a los partidos de izquierda e intensific6 los conflictos
 sociales en el campo. Las predicciones de los analisis clientelisticos de los
 cientistas sociales funcionalistas no se cumplieron en Chile por las premisas
 te6ricas falsas de tales teorias. En nuestro analisis critico de estas, al co-
 mienzo de este articulo, ya apuntibamos que una debilidad fundamental
 de tales teorias era la ausencia de la categoria de explotaci6n y clase social.
 Debilidad te6rica que impide reconocer que bajo ciertas condiciones el
 intento de integraci6n de ciertos sectores sociales anteriormente excluidos
 puede conducir a una aceleraci6n de la lucha de clases. Un estudio deta-

 74 S. G6mez, La Organizacidn Campesina en Chile, 1965-1973, Universidad Azca-
 pozalco, Mixico 1975, pp. 61-2.

 75 Ibid.
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 Ilado de Galjart sobre movilizaci6n campesina en Chile realizado bajo
 el enfoque clientelistico funcionalista refleja algunas de estas limitacio-
 nes. "' El autor no percibe en absoluto el rol desestabilizador que desem-
 pefi6 el movimiento campesino durante el gobierno de Frei y tampoco
 pronostica el que tendria durante el regimen de Allende. Galjart incluso
 tiene la audacia de manifestar en el prefacio, escrito despues del golpe
 militar, "yo no creo que la situaci6n alterada en Chile desde 1970
 ha afectado su validez [la de su libro y teoria]". Como veremos a
 continuaci6n Galjart sobrevaloriza la capacidad de manipulaci6n clien-
 telistica y los divisionismos que 6sta crea, impidiendo el desarrollo de un
 movimiento campesino solidario que pueda lograr sus objetivos, y sub-
 valoriza la capacidad solidaria de los campesinos, su formaci6n de una
 "verdadera" conciencia de clase o conciencia politica, el rol de los partidos
 de izquierda en genuinamente promover los intereses campesinos y los
 efectos que todo esto tiene en desestabilizar al sistema en su conjunto.

 Son varias las razones que explican la intensificaci6n de la lucha de
 clases en el campo y su efecto desestabilizador, pero la principal es la exis-
 tencia de importantes partidos marxistas. Dichos partidos impidieron que
 el partido y el gobierno Dem6crata Cristianos lograran el monopolio sobre
 las organizaciones y el movimiento campesino, supieron aprovechar las
 limitaciones de la reforma agraria, canalizaron la frustraci6n campesina
 apoyando u organizando los conflictos campesinos, influyeron la radicali-
 zaci6n de las demandas campesinas y ayudaron al desarrollo de la conciencia
 de clase de los campesinos. Desde su base urbana y obrera los partidos
 marxistas penetraron masivamente en el campo, gracias al nuevo espacio
 politico que se habia abierto, logrando minimizar los efectos negativos
 del clientelismo politico e imprimiendole un nuevo caricter a la lucha
 campesina. Aunque la acci6n de los Dem6crata Cristianos era funda-
 mentalmente clientelistica y contaban con muchisimos mas recursos que
 los partidos de izquierda, enfrentaron una fuerte competencia de 6stos
 porque el mensaje clasista de los marxistas reflejaba mas claramente los
 intereses de la mayoria de los trabajadores rurales. Con ello no queremos
 negar que el clientelismo Dem6crata Cristiano haya logrado una gran in-
 fluencia en el campo. Por ejemplo, la mayoria de los dirigentes sindi-
 cales campesinos apoyaban a la Democracia Cristiana quizas por razones
 clientelisticas. Dichos dirigentes se transformaban en intermediarios entre
 los miembros de la organizaci6n campesina y los varios organismos del
 Estado. Gracias a su lealtad a la Democracia Cristiana ellos lograban
 para su clientela acceso preferencial a los cr6ditos y a la redistribuci6n
 de tierra, apoyo para su pliego de peticiones presentado al terrateniente,
 protecci6n frente a las represalias de los propietarios y la represi6n poli-
 cial, etc6tera. Sin embargo esta clientela era volhtil y podia facilmente

 76 B. F. Galjart, Peesant Mobilizaion and Solidarity, Van Gorcum, Amsterdam
 1976.

 77 Ibid., p. 1.
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 cambiar su apoyo a los partidos marxistas si estimaban que la Democracia
 Cristiana no podia satisfacer sus aspiraciones. El clientelismo que se esta-
 blece entre el Estado y una organizaci6n campesina son del tipo de rela-
 ciones patr6n-cliente extendidas, como las denomina Powell, 78 o de inter-
 mediaci6n organizacional, como las llama Boissevain. 7 En este tipo de
 relaciones de patronaje los clientes ya desarrollaron ciertos lazos de soli-
 daridad horizontal a trav6s de su organizaci6n. Las relaciones entre los
 dirigentes campesinos y los representantes de los varios organismos estatales
 con los cuales establecen contactos son mas limitadas, menos personales
 y estAn restringidas par las reglas burocraticas de las organizaciones a las
 cuales ambas partes pertenecen.

 Los partidos de izquierda ganaron influencia en el campo al organizar
 o apoyar huelgas campesinas y tomas (ocupaciones) de haciendas. El
 gobierno Dem6crata Cristiano por supuesto que trat6 de evitar el esca-
 lamiento de las huelgas y especialmente de las tomas por ser totalmente
 ilegales. En varias oportunidades desaloj6 por la fuerza psiblica a los
 ocupantes y los encarcel6 pero le era dificil reprimir a las huelgas ya que
 6stas eran un instrumento legitimo de lucha. Ademis el mero hecho de
 no apoyar una huelga le podia significar una p6rdida de influencia poli-
 tica sobre los campesinos. Ciertamente que el desarrollo del sindicalismo
 en el campo fue un factor importante en la aceleraci6n de las huelgas y
 tomas campesinas. Las huelgas se multiplicaban aiio a afio desde 45 en
 1964 hasta 1,580 en 1970 y las tomas, que pricticamente no existian antes
 de 1964 y que todavia en 1968 s61o eran 26, escalaron a 456 en 1970. 80

 La masiva organizaci6n campesina y su expresi6n en una verdadera
 explosi6n de huelgas y tomas fue a la vez consecuencia de la proletariza-
 ci6n y agitaci6n politica, que se intensifican a partir de la d6cada de
 1950, como de los vinculos de solidaridad gestados en las organizaciones
 y las experiencias adquiridas por las propias acciones que impregnaron
 una nueva conciencia. Al calor del movimiento campesino y de la
 reacci6n que 6ste provocaba por parte de los terratenientes, los partidos y
 el gobierno, se les iba clarificando a los campesinos los intereses de clases
 que cada uno de 6stos representaba, lo que a su vez los conducia a cam-
 biar su conducta politica. Sin embargo a estas alturas el campesinado en
 si mismo todavia no cuestionaba al sistema capitalista exigiendo la socia-
 lizaci6n de todos los medios de producci6n y el establecimiento de una
 dictadura obrero-campesina que iniciara un proceso de transici6n al socia-
 lismo. La mayoria de las huelgas no eran colectivas, sino que se llevaban a
 cabo de acuerdo a los particulares problemas de cada predio, y las deman-
 das se limitaban al mejoramiento de los salarios y de las condiciones de tra-

 78 Powell, op. cit., p. 412.
 79 Boissevain, op. cit.
 so G6mez, op. cit., p. 34.
 81 Para un examen de los diferentes tipos de conciencia campesina viase D. Leh-

 mann, "Peasan Consciousness and Agrarian Reform in Chile", Archives Euro-
 peenes de Sociologie", 1972, N" 2.
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 bajo. 82 Aunque las tomas eran ilegales 6stas al principio tenian como
 objeto presionar a los hacendados para que satisfacieran sus demandas eco-
 n6micas y s6lo en los 'iltimos afios del gobierno de Frei surgieron algunas
 demandas de expropiaci6n de la hacienda ocupada -pero ello todavia
 no era un fen6meno generalizado.

 Estas acciones y demandas campesinas reflejaban lo que podria Ila-
 marse una conciencia sindicalista la cual era un grado superior de con-
 ciencia comparado con la antigua conciencia paternalista. 3 En esta
 l1tima el campesino s6lo distingue entre el "buen patr6n" y el "mal pa-
 tr6n", ve al terrateniente como un individuo y no como un representante
 de una cierta clase social que lo domina y explota, e incluso cree que su
 situaci6n econ6mica s61o puede mejorar si logra establecer vinculos indi-
 viduales de patronaje someti6ndose como un cliente leal a un buen patr6n
 que le pueda dispensar favores. La conciencia paternalista ya empezaba
 a erosionarse con la proletarizaci6n gradual de los inquilinos cuando 6stos
 expresaban que "el patr6n ya no cumple sus obligaciones con nosotros".
 En cambio en la conciencia sindicalista el trabajador rural deja de identi-
 ficarse paternalisticamente con el terrateniente y, al contrario, se coloca
 en oposici6n a 6ste; o sea, rompe con los lazos afectivos y de lealtad y
 con la visi6n del mundo que le habia impuesto el patr6n. El concibe ahora
 al hacendado como un mero empleador, y no como el dixigente de una
 comunidad, con el cual tiene que negociar a travis de su organizaci6n
 sindical para defender y mejorar su posici6n econ6mica. Si el empleador
 no concede las demandas planteadas se justifica la presi6n conflictiva, pero
 legal, de la huelga. Sin embargo el campesino todavia no desarrolla lazos
 de solidaridad que vayan mAs allA de los trabajadores de la particular
 hacienda, o del sindicato local, y s61o visualiza a los partidos politicos como
 nuevos patronos que le pueden dispensar favores a cambio del voto. En
 ese sentido los partidos politicos y en especial la Democracia Cristiana
 promovian lealtades no clasistas y clientelisticas a trav6s de los sindicatos
 que ellos controlaban.

 Por supuesto que el grado y tipo de conciencia dependia y variaba tam-
 bidn de acuerdo a la particular inserci6n del grupo campesino en el sis-
 tema productivo y en el movimiento campesino. Una forma indirecta
 de evaluar el tipo de conciencia y sus cambios en los diferentes grupos
 campesinos es a trav6s del comportamiento politico y de la acci6n social
 de cada uno de ellos. Asi Petras y Zeitlin ya observaban que, en las elec-
 ciones presidenciales de 1958 y 1964, mientras mayor era el porcentaje
 de asalariados rurales en la comuna mayor era el porcentaje de votos que
 recibia el candidato de la izquierda -Allende. 84 En cambio aquellas

 82 E. Klein. Conflict between Rural Workers and Landowners in Central Chile,
 tesis de doctorado inidita, University of Sussex, Brighton 1973.

 ss J. Petras y H. Zemelman, Peasants in Revolt: a Chilean Case Study 1965-1971,
 University of Texas Press, Austin 1972.

 " J. Petras y M. Zeitlin, Agrarian Radicalism in Chile, "British Journal of So-
 ciology". 1968, VoL 19. pp. 254-70.
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 comunas en las cuales la proporci6n de propietarios rurales era mayor la
 proporci6n de votos para Allende era menor. El estudio de Stoltz Chin-
 chilla, realizado en 1965, concluye que los afuerinos tenian la conciencia
 de clase mas avanzada en el campo y mayoritariamente apoyaron a Allen-
 de en las elecciones de 1964. 85 Un porcentaje bastante menor y en orden
 descendente votaron por Allende: los voluntarios, inquilinos, empleados
 y minifundistas. Finalmente, el estudio de Hellinger permite analizar los
 cambios electorales que se produjeron entre 1958 y 1970. 86 Su anglisis
 demuestra que los afuerinos y minifundistas aumentaron significativamente
 su apoyo a Allende. En cambio los Dem6crata Gristianos incrementaron
 su votaci6n entre los trabajadores permanentes de las haciendas (inquili-
 nos y voluntarios) y el voto para la derecha se asoci6 auin mas con los
 propietarios agricolas medianos.

 Estos cambios politicos indican una cierta polarizaci6n en el campo, la
 que en gran medida es el resultado de la reforma agraria y sindicalizaci6n
 campesina. Por una parte los sectores excluidos de la reforma agraria,
 o sea los afuerinos y los minifundistas, transfieren su voto a la izquierda.
 Los afuerinos en su mayoria tampoco fueron incorporados a los sindica-
 tos y, por tanto, tampoco podian ser manipulados clientelisticamente por
 6stos que, en su mayoria, eran controlados por la Democracia Cristiana.
 Los minifundistas, en cambio, tradicionalmente s61o apoyaban significa-
 tivamente a los partidos de izquierda en zonas de gran pobreza, cercanas
 a los centros urbanos y donde dirigentes de izquierda habian tenido la
 oportunidad de organizarlos o apoyarlos en la resoluci6n de ciertos pro-
 blemas. Es probable que la creciente proletarizaci6n de los minifundistas,
 su alienaci6n de la reforma agraria y el hecho que el jefe de INDAP,
 Jacques Chonchol, haya renunciado al partido Dem6crata Cristiano for-
 mando junto a otros disidentes el partido MAPU en 1969 -que luego in-
 gres6 a la coalici6n de partidos de la Unidad Popular- hayan ayudado en
 incrementar el apoyo de los minifunistas a la izquierda. Muchos mini-
 fundistas se iban transformando en semi-proletarios ya que s61o podian
 mantener su pequefiisima propiedad buscando trabajo como asalariados
 temporales. Al formar Chonchol el MAPU se llev6 consigo a varios fun-
 cionarios del INDAP quienes habian establecido una serie de lazos cliente-
 listicos con los minifundistas. Por otra parte, los propietarios agricolas
 medianos volcaron afin mas su apoyo politico hacia la derecha a raiz
 de la creciente efervescencia en el campo. Y los partidos de derecha infla-
 maban sus temores con propaganda que proclamaba que el derecho a la
 propiedad en general estaba amenazado. Ademis es probable que la sin-
 dicalizaci6n haya elevado el costo de la mano de ohra en las propiedades
 medianas aun cuando en casi todas 6stas no se constituyeron sindicatos.

 85 N. Stoltz Chinchilla, Strata and Class Consciousness in the Chilean Peasantry,
 University Microfilms, Ann Arbor, Michigan 1973.

 s D. lHellinger, "Electoral Change in the Chilean Countryside", Western Political
 Quarterly, 1978, N9 2, pp. 253-73.
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 En cuanto a la Democracia Cristiana era de esperar que ella consolidara
 su voto entre los favorecidos por la reforma agraria (los asentados) y los
 trabajadores permnnanentes de las haciendas que esperaban ser beneficiados
 y/o que se habian organizado en sindicatos dependientes clientelistica-
 mente de la Democracia Cristiana. 8"

 La reforma agraria pero especialmente la intensificaci6n del movimiento
 campesino, que amenazaba con desbordarse en los iiltimos afios del go-
 bierno de Frei, fueron factores importantes que influyeron a la gran bur-
 guesia a lanzar su candidato propio, Jorge Alessandri, a las elecciones
 presidenciales de 1970. Por un lado la Democracia Cristiana habia sub-
 estimado la fuerte ligaz6n que existia entre las diferentes fracciones de
 la clase alta. 88 Por otro lado habia sobrestimado su capacidad de contro-
 lar clientelisticamentd al movimiento campesino. Concluyendo podemos
 afimnar que la reforma agraria y la sindicalizaci6n campesina tuvieron el
 resultado opuesto al concebido por la Democracia Cristiana. Al presen-
 tarse la burguesia dividida a las elecciones presidenciales de 1970 con dos
 candidatos, uno de la derecha tradicional y el otro de la Democracia
 Cristiana, Allende logra al fin ganar las elecciones con una mayoria rela-
 tiva que era incluso levemente inferior a la de 1964. O sea, la Democra-
 cia Cristiana no logr6 perpetuarse en el gobierno y no logr6 evitar la Ile-
 gada al gobierno de los partidos marxistas.

 Con el gobierno de la Unidad Popular llega a su culminaci6n simulti-
 neamente el proceso de democratizaci6n y de lucha de clases en Chile.
 Se profundiz6 la reforma agraria y el movimiento campesino, Ilegando a
 perder la clase terrateniente no tan s61o su dominaci6n pero tambien su
 hegemonia (en el sentido gramsciano del t&rmino) sobre la clase campe-
 sina por primera vez desde la 6poca colonial. iUn acontecimiento verda-
 deramente hist6rico no s61o para los historiadores!

 Los conflictos sociales en el campo no s6lo se intensifican sino que cam-
 bian su caraicter. Lo mas significativo es el crecimiento explosivo de las
 tomas de propiedades agricolas que de 456 en 1970 suben a 1,278 en 1971
 quedando en el mismo nivel en 1972 para decrecer en 1973 debido a que
 ya casi todas las haciendas habian sido expropiadas. s9 Debemos acotar
 que el gobierno de la Unidad Popular se oponia terminantemente a las
 tomas pero, a su vez, no estaba dispuesto a desalojar por la fuerza policial
 a los ocupantes, sino que trataba de desalojarlos y disuadirlos a trav6s del
 dialogo o convencimiento politico --con resultados limitados-. Aunque
 muchas tomas todavia se realizan para resolver conflictos laborales lo
 notable es que ahora la mayoria demanda la expropiaci6n del predio.
 Tambien ahora varias tomas se realizan en solidaridad para apoyar las

 87 Galjart, op. cit., p. 119.
 88 M. Zeitlin et al., Class Segments: "Agrarian Property and Political Leadership

 in the Capitalist Class of Chile", American Sociological Review, 1976, Vol. 41,
 pp. 1006-29; Ratcliff, op. cit.

 89 Imez, op. cit., p. 58.



 TERRATENIENTES Y CAMPESINOS 791

 demandas de los trabajadores de otros predios en conflicto y tambien
 aparecen algunas tomas organizadas colectivamente. 90 El niimero de huel-
 gas sin embargo disminy6 raipidamente a medida que avanzaba la reforma
 agraria desde 1,580 en 1970, 1,054 en 1971, 796 en 1972 a 316 en 1973. 91
 Es notable que el nimero de huelgas haya decaido aun cuando el ni'mero
 de afiliados a los sindicatos agricolas se duplic6 en dos aiios desde 140,000
 en 1970 a 283,000 en 1972 llegindose a sindicalizar a casi todos los asa-
 lariados rurales. 92 Pero a diferencia del gobierno de Frei ahora un gran
 porcentaje de las huelgas era de solidaridad y la mayoria de 6stas se rea-
 lizaban colectivamente. 9"

 Las tomas tuvieron el efecto de acelerar el proceso de expropiaci6n de
 las haciendas porque esta era la forma maSs efectiva para el gobierno de
 resolver el conflicto evitando la represi6n. Asi tenemos que practicamente
 dej6 de existir la hacienda en Chile y el porcentaje del total de la tierra
 (expresado en hectareas de riego basico) del pais perteneciente al sector
 reformado creci6 de un 17% en 1970 a un 40% en 1973 beneficiando a
 cerca de 80,000 familias campesinas.94

 La neutralizaci6n del aparato represivo por parte del gobierno de
 Allende facilita enormemente el desarrollo del movimiento campesino.
 Especialmente impacta observar la rnpida y masiva maduraci6n de la
 conciencia campesina debido a estas condiciones politicas favorables al
 campesinado. Ello justamente demuestra la importancia que tienen los
 mecanismos de represi6n fisica y de dominaci6n ideol6gica para las clases
 dominantes para mantenerse en el poder. A trav6s de la agitaci6n y or-
 ganizaci6n politica de los campesinos por medio de los activistas marxistas
 y de las propias experiencias adquiridas por los campesinos, a trav6s de las
 huelgas y principaimente las tomas, se va formando una conciencia de
 clase propiamente tal entre el campesinado. Tal conciencia tambien
 podria denominarse "verdadera" o politica. Este tipo de conciencia se
 distingue porque el campesino se percata de la naturaleza de clase de la
 sociedad, de la existencia de una clase de explotadores (capitalistas) y
 explotados (trabajadores) y de que para liberarse de la explotaci6n nece-
 sita crear organizaciones de clase unitarias, establecer una alianza con el
 proletariado urbano y enfrentar a la burguesia por medio del partido revo-
 lucionario en la lucha politica por el poder.

 Esta conciencia politica de clase aunque no logr6 llegar a ser dominante
 entre el campesinado se desarroll6 vigorosamente durante el gobierno de
 Allende. Asi lo atestiguan el caracter solidario y colectivo de las huelgas
 y tomas. Tambi6n aument6 el apoyo politico campesino a los partidos
 de la Unidad Popular como lo indica, por una parte, que ya en 1972

 90 Klein, op. cit.
 91 G6mez, op. cit., p. 57.
 92 Ibid., p. 61-2.
 ~3 Klein, op. cit.
 94 Barraclough y Fernandez, op. cit.
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 dos tercios de los campesinos sindicalizados estaban afiliados a sindicatos
 ligados a la Unidad Popular revertiendo la proporci6n que existia durante
 el gobierno de la Democracia Cristiana y, por otra parte, que en las (il-
 timas elecciones realizadas en Chile -las parlamentarias de 1973- el
 voto campesino para la Unidad Popular habia crecido en relaci6n con las
 elecciones presidenciales de 1970. '9 Hasta que punto tal apoyo politico
 a la Unidad Popular reflejaba una conciencia socialista entre el campesi-
 nado es muy dificil de evaluar. Sin duda que parte del apoyo era oportu-
 nista y clientelista. Por ejemplo, aunque probablemente al final del go-
 bierno de Allende la mayoria de los campesinos del sector reformado apo-
 yaban a la Unidad Popular, porque habia expropiado a las haciendas,
 ellos tambi6n se oponian a una creciente colectivizaci6n del sector refor-
 mado. En parte tal oposici6n se debia a la influencia politica e ideol6-
 gica de la Democracia Cristiana entre los asentamientos aunque tambi6n
 se puede deber a razones estructurales. Tambien la propia Unidad Po-
 pular creaba obstaculos al desarrollo de tal conciencia socialista principal-
 mente por medio del sectarismo politico que existia entre los diferentes
 partidos de la coalici6n. Pero, por otra parte, tambien se puede argu-
 mentar que ciertos sectores campesinos tenian incluso una concepci6n
 politica mas avanzada que algunos partidos de la Unidad Popular en
 cuanto a la transici6n al socialismo. Ello se nota en la voluntad de algu-
 nos campesinos de profundizar el proceso de lucha contra la clase terra-
 teniente y capitalista no s61o a trav6s de las tomas sino tambien formando
 consejos campesinos unitarios desde la base y extendiendo la reforma agraria
 a las propiedades de la burguesia mediana-alta. Algunas acciones de estos
 sectores campesinos incluso reflejaban una cierta capacidad de actuar
 como clase "para-si" con cierta independencia de apoyo externo. Estos
 sectores campesinos planteaban en el fondo la necesidad de ir mis all1
 de lo que la Unidad Popular estimaba prudente dada la correlaci6n de
 fuerzas sociales y politicas existentes en el pais. 96 La evaluaci6n de la con-
 ciencia y acciones de estos campesinos depende de la posici6n que se
 adopta frente a la tictica y estrategia hacia el socialismo de la Unidad
 Popular. 97

 SEn qu6 medida el Estado se habia transformado en el "gran patr6n"
 dominando clientelisticamente a los campesinos? Primero, indudablemente
 que los campesinos del sector reformado seguian dependiendo del Estado
 por razones similares que durante el gobierno anterior. Pero tampoco cabe
 duda que esta dependencia era menor y diferente a la que estos campe-
 sinos habian tenido en relaci6n con el antiguo hacendado. Especialmente

 95 J. Bengoa, "Las Elecciones en el Campo", Revisa Agraria (Suplemento de "Chi-
 le Hoy"), 1973, N9 4 (Abril), pp. 2-3.

 96 Para un buen anilisis de la capacidad de movilizaci6n campesina vease I.
 Roxborough, The Political Mobilization of Farm Workers during the Chilean
 Agrarian Reform 1971-1973, University Microfilms, Ann Arbor, Michigan 1977.

 9 C. Kay, "The Chilean Road to Socialism: Post Mortem", Science and Society,
 1976, No 2, pp. 220-31.
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 los asentamientos establecidos durante la administraci6n de Frei mani-

 festaban su independencia politica del gobierno de la Unidad Popular y
 de cierto modo tambien sus nuevos intereses pequefio burgueses adquiri-
 dos al mantener su apoyo politico a la Democracia Cristiana e incluso al
 oponerse a una reforma agraria mas igualitaria propuesta par la Unidad
 Popular que habria significado renunciar a algunos de sus privilegios.

 Segundo, los campesinos se sentian enormemente liberados y expresio-
 nes como "ahora somos personas humanas" eran comunes. La mayoria
 del campesinado no percibia al gobierno de Allende como opresor y al
 contrario era visto como el instrumento de su liberaci6n y protecci6n.
 Con una increible facilidad los campesinos se deshicieron de la imagen del
 "buen patr6n" al cambiar la situaci6n politica nacional en favor de ellos.
 Como los campesinos ya no dependian del terrateniente y ya no tenian
 que temer sus represalias, empezaron a hablar con voz propia. Todas las
 humillaciones, sufrimientos y frustraciones que los campesinos habian sen-
 tido como resultado de la opresi6n terrateniente eran ahora expresadas
 abiertamente por ellos. El "buen patr6n" de la noche a la mafiana se
 habia transformado en el patr6n "pulpero" (explotador), opresivo, "mo-
 mio" (xeaccionario), que "nos trataba peor que a los animales", etc6tera.
 Esta rapida p6rdida de legitimaci6n del hacendado indica no s6lo que
 las relaciones de patronaje ya estaban en crisis desde antes sino ademAs
 que algunas veces se sobrestima su penetraci6n en la conciencia campesina.
 El campesino perfectamente puede percatarse de su situaci6n de explota-
 ci6n y opresi6n pero ain asi establece vinculos de clientelismo con el te-
 rrateniente ya que no tiene otra alternativa para minimizar la explotaci6n
 y opresi6n. El servilismo que el campesino muchas veces expresaba frente
 a su patr6n ("como usted mande patr6n") era a veces cinico. Algunas
 veces incluso indicaba cierta sabiduria campesina cuando, por ejemplo,
 61 estaba totalmente en desacuerdo con una opini6n del duefio, simple-
 mente decia "si usted lo dice patr6n, asi sert pues".

 Tercero, y relacionado con lo anterior, aunque el Estado era formal-
 mente el duefio de las haciendas expropiadas las relaciones de autoridad
 al interior de 6stas eran totalmente diferentes comparadas con las que exis-
 tian cuando el hacendado era el duefio. Los asentados administraban a

 trav6s de su propia organizaci6n al asentamiento. Ellos mismos elegian
 de entre los miembros del asentamiento a aquellos que ejercian los varios
 cargos administrativos y los podian destituir cuando asi lo deseaban. O
 sea las relaciones administrativas al interior del asentamiento eran demo-
 craticas y no autoritarias como antes. Ademis que las relaciones sociales.
 eran mucho mas igualitarias que antes. Para los asentamientos era un
 gran alivio "haberse sacado de encima al patr6n". Aunque la adminis-
 traci6n ahora se realizaba bajo la supervisi6n de la burocracia estatal
 del agro, a la cual ellos tenian que rendir cuenta peri6dicamente, esta rel
 laci6n de supervisi6n era mediatizada a trav6s de los miembros del
 consejo de administraci6n, y/o dirigentes sindicales y/o representantes
 a la Federaci6n de Asentamiento.
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 Finalmente, las relaciones entre el Estado y los campesinos del sector
 reformado no eran de explotaci6n como las que existian antes entre el
 hacendado y sus trabajadores. Al contrario, se puede afirmar que el Es-
 tado transferia recursos de otros sectores de la economia para subsidiar a
 los asentamientos. La mayoria de los asentamientos tenian deudas con
 el Estado al pagar 6ste los anticipos, proporcionindoles varios de los insu-
 mos, la maquinaria e implementos, cr6ditos, etc6tera. Aunque algunos
 asentamientos eran capaces de pagar las deudas ellos preferian aumentar
 los ingresos de sus miembros -a traves de varias maniobras realizadas
 a espaldas de los funcionarios estatales- y dejar que las deudas se acumu-
 laran. Tambi6n, en muchos casos, los asentados expandian sus regalias
 productivas individuales en desmedro de la explotaci6n colectiva ya que
 s61o la producci6n de esta iltima se podia utilizar para el pago de las
 deudas al Estado. En general la burocracia del agro no tenia los medios
 para controlar suficientemente las actividades de los asentamientos.

 Los puntos anteriores indican que la dominaci6n clientelistica del Estado
 sobre los campesinos era d6bil. Incluso en el caso de los campesinos del
 sector reformado podemos decir que 6stos fueron bastante exitosos en ex-
 plotar las relaciones clientelisticas econ6micamente a su favor. El gobierno,
 para lograr el apoyo politico de los asentados o incluso s6lo para evitar
 que ellos se tornasen en activos opositores a 61, estaba dispuesto a pagar
 el precio econ6mico que significa el enorme subsidio a los asentamientos.
 Lo mas significativo en cuanto a la dominaci6n del Estado fue la suspensi6n
 de su aparato represivo durante el gobierno de Allende. Llama la atenci6n
 que las profundas transformaciones s61o resultaron en esporidicos actos de
 violencia con victimas fatales, lo que se debe principalmente a la madu-
 raci6n y disciplina politica que habia adquirido el pueblo trabajador chi-
 leno. Ello resalta af'n mis comparado con la violencia sistemitica y san-
 grienta desatada por la burguesia con el golpe militar que derroca el
 gobierno de Allende en 1973.

 4. El restablecimiento de la dominaci6n terrateniente: represio'n y contra-
 reforma agraria, 1973 a 1978

 El profundo proceso de transformaciones iniciado por el gobierno de
 Allende condujo a la ampliaci6n y fortalecimieno de las organizaciones
 de las clases populares, a un avanzado grado de desarrollo de su concien-
 cia y combatividad que amenazaban con iniciar una verdadera transi-
 ci6n al socialismo si lograban consolidarse en el poder. La gran burguesia
 nacional y extranjera al ya ver gravemente afectados sus intereses econ6-
 micos por la nacionalizaci6n y expropiaci6n de su capital de parte del
 gobierno de Allende, y ante la amenaza mortal a su dominaci6n politica
 de parte del movimiento de masas trata por todos los medios de derrocar
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 a la administraci6n de la Unidad Popular. Las iltimas elecciones par-
 lamentarias de 1973 le indican a la burguesia que ella no puede derrotar
 a la Unidad Popular por la via electoral y es por ello que decide recurrir
 a la via armada activando a las fuerzas militares, quienes son el (iltimo
 garantor de sus intereses en el aparato del Estado.

 El golpe militar no s61o derrumba al gobierno de Allende sino que
 tambien destruye al sistema democr~tico formal que la propia burguesia
 habia creado. Pero la gran burguesia y los terratenientes estin dispuestos
 a renunciar a la democracia burguesa porque s61o a traves de una dicta-
 dura militar y la represi6n ellos son capaces de recuperar sus intereses
 econ6micos, restablecer su dominaci6n social de clase, y asegurar la re-
 producci6n de ambos.

 El gobierno militar destruye los mecanismos politicos de representaci6n
 social. Se declaran ilegales a los partidos de la Unidad Popular, se llama
 a receso al resto de los partidos politicos y se clausura al Congreso Na-
 cional. El sistema de elecciones democr~ticas ya no funciona. Los diri-
 gentes politicos marxistas o de oposici6n a la Junta son asesinados, encar-
 celados o exiliados. Los medios de comunicaci6n de masas de izquierda
 o criticos a la Junta son clausurados y sus bienes confiscados. Tambien
 se disuelven o se controlan fuertemente a varias organizaciones sociales.
 Asi por ejemplo la Central (nica de Trabajadores (el organismo nacional
 de los trabajadores) que era controlada por los partidos de izquierda, es
 disuelta y sus bienes son incautados. El movimiento sindical, en general,
 es desarticulado y reprimido. Varios dirigentes sindicales fueron asesi-
 nados, encarcelados o exiliados. Se prohibe realizar huelgas y presentar
 pliegos de peticiones los cuales son derechos que par lo menos el proleta-
 riado urbano y minero habian adquirido legalmente desde varias d6cadas
 y que practicaban de hecho desde el siglo pasado. Los sindicatos campe-
 sinos son desprovistos de sus fondos y debido a las miltiples restricciones
 a que estin sometidos son incapaces de defender los derechos de los tra-
 bajadores ruiales.

 Con el golpe militar tambien se inicia un proceso de contra-reforma
 agraria que Ilega oficialmente a su termino en el iltimo dia de 1978 con
 la disoluci6n de la coRA. Con la Junta la coRA se dedic6, por un lado,
 a restituir parte de las antiguas haciendas expropiadas a sus duefios an-
 teriores y, por otro lado, a vender el resto a una minoria de los asentados.
 La gran mayoria de los terratenientes expropiados logran recuperar por
 lo menos parte de sus antiguas haciendas, pero el tamafio promedio de
 6stas se reduce bastante al devolv6rseles en promedio s61o menos de la
 mitad de las tierras expropiadas. 98 Lo que queda del sector reformado
 es lentamente subdividido en parcelas familiares que son vendidas a los
 asentados. S61o menos de la mitad de los antiguos asentados logran ad-

 98 Cfr. Corporaci6n de la Reforma Agraria (CORA) de la Reptiblica de Chile,
 Regularizacidn de Predios, Departamento de Estadistica, Santiago 1978.

 20
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 quirir una parcela y el resto es expulsado. 99 El gobierno expulsa prin-
 cipalmente a aquellos campesinos que habian participado en tomas o que
 habian tenido una clara militancia marxista.

 El gobierno militar todavia no ha logrado crear una nueva institucio-
 nalidad politica que reemplace la que destruy6 y sigue gobernando a tra-
 v6s de un Estado militar autoritario que es sumamente inestable ya que
 al no encontrar legitimaci6n en la mayoria de la poblaci6n, s61o es capaz
 de ejercer su dominaci6n por medio de la continua represi6n violenta
 sobre las clases explotadas. Debido al avanzado grado de organizaci6n y
 de conciencia que habian adquirido los obreros y campesinos antes del
 golpe, el gobierno militar, para mantener la dominaci6n capitalista s61o
 puede gobernar destruyendo todos los mecanismos de intermediaci6n so-
 ciales y politicos. En tal sentido al Estado militar autoritario de Chile se
 le puede caracterizar como anti-politico, anti-clientelistico y anti-pater-
 nalista. La dominaci6n la ejerce a trav6s de la represi6n militar y de la
 opresi6n econ6mica.

 El campesinado esta totalmente excluido del poder politico y social,
 que se expresa de varias formas que analizaremos a continuaci6n, lo cual
 permite su super-explotaci6n econ6mica por parte de los capitalistas agra-
 rios. Primero, los campesinos ya no tienen acceso al clientelismo de los
 partidos politicos porque 6stos dejaron de funcionar. Tambi6n en la me-
 dida que las propias organizaciones campesinas habian desarrollado rela-
 clones clientelisticas con sus asociados 6stas casi tambi6n dejaron de exis-
 tir por las severas restricciones de sus actividades. Por lo tanto los cam-
 pesinos no encuentran un espacio politico y social a trav6s del cual ellos
 puedan expresar sus demandas.

 Segundo, el propio Estado a su vez desmantela sus vinculos clientelisti-
 cos con los campesinos. En relaci6n a los asentados se deshace del sector
 reformado a traves de la restituci6n y parcelaci6n. Practicamente no pro-
 porciona ninguna ayuda econ6mica y t6cnica a los parceleros que tienen
 que enfrentarse solos a los embates de la "libre-competencia" capitalista.
 A su vez los minifundistas tambi6n casi ya no cuentan con la asistencia
 estatal tanto crediticia como t6cnica. El Estado privatiz6 gran parte de
 sus centros de comercializaci6n, de arrendamiento de maquinarias y equi-
 pos, de abastecimiento de fertilizantes e insumo, de asistencia t6cnica, y de
 ayuda crediticia con la cual subi6 enormemente el precio de tales bienes
 y servicios para el productor agricola, porque estos tenian altos subsidios
 especialmente durante los dos gobiernos anteriores, lo que Ileva a la crisis
 principalmente a los pequefios productores. Finalmente, los asalariados
 ya no reciben la protecci6n del Ministerio del Trabajo y sus dependencias.
 Al contrario, el gobierno militar derog6 una serie de disposiciones que pro-
 tegian los derechos de los asalariados. Ahora es mucho mas ficil para el

 9s Ibid.; J. Garrido, El Sector Agricola, Taller de Coyuntura (editor), Comentarios
 sobre la Situacidn Econ6mica, Departamento de Economla de la Universidad de
 Chile, Publicaci6n NQ 60, Santiago 1978, pp. 174-5.
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 empleador despedir a sus trabajadores incluso sin pagar desahucio, se eli-
 mina el salario mninimo, se permite alargar la jornada de trabajo, se
 derogan o disminuyen una serie de obligaciones sociales del empleador

 con sus trabajadores, etc6tera. El Estado ademms redujo drasticamente
 la asistencia hospitalaria y el pago de jubilaciones que beneficiaban a los
 trabajadores.

 Tercero, los propios terrateniente desmantelan o ya no recrean los m1-
 tiples vinculos paternalistas y de clientelismo que tenian con los campesi-
 nos. Una de las bases de la relaci6n de patronaje desparece con la eli-
 minaci6n casi definitiva de las regalias. El terrateniente ya no entrega
 regalias porque, por un lado, el tamafio promedio de las grandes pro-
 piedades se redujo a mas de un tercio de lo que era antes de la reforma
 agraria. 10o y, por otro lado, porque su empresa es mas capitalizada que
 antes. Tales factores junto a la baja drastica de los salarios reales hacen
 mucho mas rentable el pago por medio de un salario monetario que en
 regalias. El terrateniente tampoco ejerce relaciones de clientelismo poli-
 tico porque el sistema partidario dej6 de existir y debido a que el Estado
 ya no es clientelista. Tambien muchos campesinos quizis no estarian dis-
 puestos a recurrir nuevamente a relaciones patr6n-cliente debido a su
 conciencia de clase y porque identifican al terrateniente con el Estado
 represivo. La experiencia de la Unidad Popular dej6 impregnada una
 nueva conciencia en el campesinado que la clase terrateniente no desea en
 absoluto que encuentre expresi6n social y politica. Es por esta raz6n que
 ella no es capaz ni tampoco quiere establecer vinculos de clientelismo
 con la clase campesina. La clase terrateniente prefiere operar a traves
 del Estado militar represivo y un sistema econ6mico opresivo para las
 clases populares porque le garantiza su dominaci6n y le permite maximi-
 zar su explotaci6n de la clase trabajadora. Pero tal tipo de politica y
 economia estin limitados hist6ricamente.

 Las varias relaciones de clientelismo, aunque son parte del sistema de
 dominaci6n son preferibles a la situaci6n existente bajo un Estado militar
 autoritario, en el cual estas se han suprimido, ya que en este 6ltimo caso se
 exacerba la explotaci6n y opresi6n del campesinado.

 100 Estimacibn basada en antecedentes provenientes de coRA, op. cit.; Barraclough
 y Fernandez (editores), op. cit.
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