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 Clases sociales y
 subdesarrollo capitalista
 en Chile

 ALEXIS GUARDIA B.

 La preocupacion central del presente trabajo lo constituye el estudio de
 las cases sociales en una formaci6n social de rasgos dominantemente
 capitalista, pero en la que no ha habido un despliegue integral de la
 relaci6n capital-trabajo asalariado en su estructura economica. Se trata
 por consiguiente del analisis de una estructura de clase surgida en el con-
 texto del capitalismo subdesarrollado con referencia a la formacion social
 chilena de fines de la decada del sesenta.

 Naturalmente cualquier estudio sobre las clases sociales nos remite a
 una teoria general que las conceptualice, teoria que no s6lo basta expli-
 citar sino ademas requiere una clara presentaci6n de sus ventajas e insu-
 ficiencias. En efecto, el marco te6rico general sobre clases sociales que
 utilizaremos es aquel contenido en los trabajos de Marx.

 En las definiciones o conceptos desarrollados por Marx respecto a las
 clases sociales, aparecen dos insuficiencias importantes. Primo, no existe
 un claro status te6rico para las capas medias asalariadas. Secondo, no
 hay una convincente conceptualizacion del papel que juegan diversas
 mediaciones existentes entre una estructura de clase y las instancias
 politicas e ideologicas de una formacion social capitalista.

 Sin embargo, a pesar de las insuficiencias recientemente senialadas, el
 marco teorico disefiado por Marx tiene enormes ventajas, dentro de las
 cuales podemos senalar las siguientes:

 a) En Marx, el concepto de clases sociales implica una relacion de
 grupos sociales, y no la clasificaci6n de la poblaci6n en grupos definidos
 por sus atributos o por sus relaciones a cosas (ingreso, patrimonio, pres-
 tigio, poder etcetera), como sucede en el caso de la teoria de la estrati-
 ficacion social.

 b) Las relaciones de clases surgen solo bajo determinadas condiciones
 estructurales, y la din'mica que ellas generan debido a la situacion con-
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 flictiva o contradictoria en la que se encuentran puestas, explican en
 buena medida el propio carnbio estructural.

 c) Si bien es cierto que las clases sociales en Marx se constituyen en
 la "economia", no es menos importante el hecho de que ellas tambien
 desarrollan sus practicas en la politica y en la produccion ideologica,
 formando asi un sistema hegem6nico cuya transformaci6n esta sujeta
 al desenvolvimiento del conjunto de dichas practicas. De esta forma, tal
 vez el principal aporte de Marx a la comprensi6n de las clases sociales,
 es que en su conceptualizacion las clases no solo quedan insertas en la
 dinamica social sino que tambien ellas quedan incorporadas en una visi6n
 macro integradora del proceso social.

 Sin perder las ventajas recientemente senialadas, ni las perspectivas
 que abre el marco teorico comentado, pero teniendo en cuenta sus in-
 suficiencias y limitaciones, intentaremos abordar las especificidades de
 una estructura de clases surgida del subdesarrollo.1

 1. Delimitacion del marco teorico referente a las clases sociales

 La estructura de clases que queremos abordar es aquella que se pre-
 senta objetivamente en la estructura economica, sin considerar sus me-
 diaciones ideologicas y politicas, en el bien entendido que el concepto de
 clases que vamos a emplear no esta definido exclusivamente por la pro-
 piedad o no propiedad de los medios de producci6n, sino ademas por
 el lugar que ocupan diversos grupos sociales en el proceso de extracci6n,
 apropiaci6n y utilizaci6n del excedente economico. Desde esta perspec-
 tiva, no es inutil recordar que no todos los grupos sociales son clases
 sociales pues existen grupos que establecen relaciones con otros grupos
 distintas a las relaciones de clases, y por lo tanto el concepto le estruc-
 tura social es mucho mas amplio que el de estructura de clases. Con todo
 lo fundamental que es el analisis de clases para la comprension del des-
 arrollo hist6rico de una formaci6n social, este es insuficiente para un
 conocimiento integral de dicho desarrollo, aunque sin duda es el punto
 de partida inevitable.

 Por otra parte, de las insuficiencias recientemente seinaladas, tratare-
 mos solamente, y bajo la forma de una proposicion, el problema del
 status te6rico de las capas medias asalariadas. En efecto, en la estructura
 de clases correspondiente a una formaci6n social capitalista existiran
 diversas capas intermedias, sin embargo estas pueden ser agrupadas en

 1 Para una presentacion reflexiva de dicha teoria remitimos al lector a los trabajos
 de: "Class and Class conflict in industrial society" de Ralf Dahrendorf, "Class
 structure in the social consciousness" de S. Ossowski y "Etudes sur les classes
 sociales" de G. Gurvitch.
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 dos grupos: los pequeiios productores y las capas medias asalariadas.
 Para este ultimo grupo, podemos postular la siguiente hip6tesis: existen
 en el grupo de los asalariados aquellos que trabajan en la esfera impro-
 ductiva, es decir en las actividades que no producen excedente economico,
 y otros que trabajando en la esfera productiva se diferencian estructu-
 ralmente de la clase obrera por su pertenencia a la estructura de autoridad
 que supone el proceso de explotaci6n de la fuerza de trabajo en un
 regimene de producci6n capitalista. Tanto los primeros como los segun-
 dos constituirian las capas medias asalariadas, distintos a los pequenfos
 productores, o pequefia burguesia, in strictu sensu, pues ellas se insertan
 a la estructura economica, como asalariados y no como propietarios.

 En ninguna formaci6n social capitalista existe exclusivamente una
 estructura de clases bipolar (burguesia-proletariado), no s6oo porque con
 el desarrollo capitalista hay un fraccionamiento de cada uno de los ter-
 minos de la relacion capital-trabajo asalariado, sino tambien porque his-
 t6ricainente dicho desarrollo se ha mostrado compatible con la subsis-
 tencia (ie capas intermedias, es decir, pequeiia burguesia y capas medias
 asalariadas. Esto uiltimo no es contradictorio con la hip6tesis de que
 toda estructura de clases tiene como eje central una relaci6n antagonica
 fundamental, que atraviesa no solo la estructura economica de una socie-
 dad sino tambien al resto de las relaciones sociales. Sin embargo, las
 tendencias a la polarizaci6n de las relaciones de clases en torno a la rela-
 ci6n antag6nica, no puede scr formulada como una ley inevitable, pues
 si bien a medida que se desarrolla el capitalismo los pequenos productores
 disminuyen su peso relativo en las relaciones de clase, no es menos cierto
 que dicha disminucion se ve mas que compensada por el crecimiento
 de las capas medias asalariadas. Pero ademas dicha tendencia e!cue,itra
 en su desarrollo especifico, fuerzas contrarrestantes, de orden listorico
 que impiden justamente su realizacion.

 Finalnente, el marco te6rico que emplearemos puede ser representado
 esquematicamente de la manera siguiente:

 Clase propietaria Clase no propietaria
 (no asalariados) (asalariados)

 Capitalistas Pequefios Capas medias Obreros
 Productores Asalariadas

 Fracciones Fracciones Fracciones Fracciones

 2. Delimitacion del concepto de subdesarrollo

 Siendo nuestro interes el estudio de las clases sociales en una situa-
 ci6n hist6rica caracterizada por el subdesarrollo, nos vemos obligados
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 ,a precisar este uiltimo termino, mas aun cuando en la abundante litera-
 tura surgida en torno a este concepto, existe una gran variedad de inter-
 pretaciones contradictorias.

 En la tradici6n marxista, como tambien en la tradici6n liberal, se ha
 supuesto durante mucho tiempo que en una formacion social subdesarro-
 Ilada pero con relaciones capitalistas dominantes, "modernas" diria la
 tradicion liberal, las clases sociales se estructurarian en forma analoga
 a aquellas que dicen relacion con las formaciones sociales hoy dia consi-
 deradas desarrolladas. Esto ultimo no es otra cosa que suponer implici-
 tamente que el desarrollo capitalista sigue una sola via o que la difusi6n
 de dichas relaciones capitalistas irremisiblemente penetraran el sector
 precapitalista. De esta manera, los paises que actualmente se consideran
 :subdesarrollados, lo serian en tanto que ellos no han terminado de reco-
 rrer el desarrollo capitalista indicado por los paises capitalistas actual-
 mente desarrollados; en cierta forma se supone que la imposibilidad de
 entrar "por el buen camino" se deberia a un conjunto de "obstaculos
 .estructurales" o "factores externos" que lo estarian impidiendo inelucta-
 blemente, creandose asi una deformacion contra-natura del propio des-
 arrollo capitalista.

 En esta proposici6n hay que distinguir dos cuestiones fundamentales.
 Una, referente a las vias de acceso al desarrollo capitalista, y otra, al
 problema de la capacidad de difusi6n de las relaciones capitalistas. La
 situacion actual de los estudios sobre la historia economica del sistema

 capitalista, permiten ya hacer algunas reflexiones sobre el primer aspecto
 recien seialado. En efecto, la historia economica de los principales casos
 de desarrollo capitalista en Europa, asi como-los ocurridos en Estados
 Unidos y Japon, presentan todos ellos una rica variedad de formas de
 transito al capitalismo. Hist6ricamente el desarrollo del capitalismo in-
 gles, siempre considerado como el ejemplo clasico de desarrollo capita-
 lista, fue muy distinto al desarrollo del capitalismo frances o aleman, y
 diferente tambien al desarrollo del capitalismo norteamericano, y mucho
 -mns aun del desarrollo del capitalismo japones. Distintos en qud? Sim-
 plemente en las formas historicas en que la burguesia resuelve las con-
 tradicciones que crea su propio desarrollo. Una prematura centralizaci6n
 del capital acompafiada de la formaci6n de un sistema bancario destinado
 al financiamiento a largo plazo, podrian caracterizar el desarrollo capi-
 talista frances o aleman; una fuerte intervencion del Estado en la
 acumulacion de base, podria perfectamente caracterizar el desarrollo
 capitalista en Rusia a fines del siglo xIx, o bien el desarrollo japones;
 el desarrollo capitalista en Norteamerica, caracterizado justamente por
 la ausencia de intervencion estatal, se realiza sin tener que superar rela-
 ciones precapitalistas, pero como contraparte le significa una oferta de
 mano de obra bastante inelastica, todo lo cual repercute en una homo-
 geneidad mayor de las relaciones capitalistas y una elevada productividad
 del trabajo.
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 Sin embargo, en todos los ejemplos seialados, existe un denominador
 comnun, a saber: el desarrollo inequivoco de la relaci6n capital-trabajo
 asalariado, lo cual supone no s6lo la producci6n generalizada de mercan-
 cias, sino ademas la transformacion de la fuerza de trabajo en mercan-
 cia, y la transformacion del capital-dinero en capital productivo. Por
 ello, aunque las modalidades y etapas hist6ricas de como se implanta
 dicha relacion pueden ser variadas, la capacidad de difusi6n de las rela-
 ciones capitalistas no es la misma entre los paises que iniciaron su des-
 arrolo capitalista en los siglos xvIII y xix que respecto a aquellas que han
 intentado hacerlo durante el presente siglo. En este sentido la acepci6n
 que le daremos al concepto de subdesarrollo, es el de un mayor o menor
 despliegue de la relaci6n capital-trabajo asalariado en la estructura eco-
 n6mica de una formacion social determinada. Por lo tanto, desde el
 punto de vista hist6rico, el concepto de subdesarrollo es un concepto
 relativo, concerniente al grado de penetraci6n y difusion de las nuevas
 relaciones sociales respecto a las que le preceden historicamente, y s6lo
 indirectamente tiene que ver con el insuficiente desarrollo de las fuerzas
 productivas.

 De acuerdo a la definici6n de subdesarrollo que hemos dado, el "des-
 arrollo del subdesarrollo" no tiene sentido historico, pues supondria
 que el desarrollo social es regresivo, es decir, el desarrollo capitalista
 conduciria al desarrollo de relaciones precapitalistas. Con mayor razon,
 dentro de la conceptualizaci6n que nos hemos dado, no puede existir
 una simple equivalencia entre atraso y capitalismo, mas aun, el atraso se
 debe muchas veces a la falta de difusi6n de las relaciones capitalistas
 sobre el conjunto de las relaciones sociales que hist6ricamente la preceden.
 Esto iultimo es independiente con el hecho de que el desarrollo capitalista
 produzca desequilibrios regionales, desigualdad en la distribucion del
 ingreso o desocupacion, cuesti6n que esta en la naturaleza del mecanismo
 de mercado.

 Por otra parte, la investigaci6n hist6rica, aun cuando mas reciente y
 fragil, del mundo subdesarrollado, muestra tambien distintos grados de
 desarrollo capitalista y diversas modalidades en su acceso. De hecho el
 denominado "Tercer Mundo" es bastante heterogeneo, particularmente
 porque la extensicn de las relaciones capitalistas alcanzan diferentes li-
 mites, insertandose muchas veces con relaciones precapitalistas o con
 relaciones de transito, no obstante la importancia que han logrado en
 algunos casos el desarrollo capitalista y la industrializaci6n. Asi por
 ejemplo, en America Latina es sabido que Argentina, Brasil y Mexico,
 concentran el 75% de la producci6n industrial de la regi6n, lo que ya es
 una diferenciaci6n importante respecto al resto de las economias, sin
 embargo el grado de industrializacion alcanzado por dichos paises no ha
 cambiado el caracter subdesarrollado del capitalismo generado en su
 seno, pues no logra desplegar en forma sostenida en toda la estrtuctura
 economica las relaciones capital-trabajo asalariado, no obstante que en

 9
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 algunas ramas de la estructura productiva logra ser dominante y homo-
 genea. Naturalmente, en una visi6n monocorde del desarrollo capitalista,
 segun Ia cual el capitalismo es igual a la producci6n para un mercado, y
 el subdesarrollo es el insuficiente grado de expansi6n de las fuerzas
 productivas respecto a los paises capitalistas desarrollados, en tal caso,
 desde la Colonia America Latina habria sido "capitalista" y "subdesarro-
 lIada". En tal contexto, las modalidades hist6ricas del desarrollo capi-
 talista no tienen ninguna importancia, y mucho menos las relaciones
 sociales especificas que se establecen en la produccion de mercancias en
 diferentes periodos.

 Te6ricamente, una vez que la relaci6n capital-trabajo asalariado esta
 constituida, esta relaci6n tiende a reproducirse en forma ampliada, sujeta
 a modalidades ciclicas de reproducci6n; la produccion de mercancias
 efectuada por intermedio de dicha relacion tiende entonces a producir
 un desarrollo capitalista, pero no hay garantia historica de que ello ocurra
 en forma uniforme y persistente; las relaciones capitalistas pueden ar-
 ticularse perfectamente con relaciones pre-capitalistas, o mantenerse du-
 rante largos periodos bajo formas transitorias que van del artesanado
 a la gran industria, todo lo cual da la impresi6n de una economia dual,
 sin que en la realidad lo sea, si consideramos el problema desde el punto
 de vista del conjunto de las relaciones sociales creadas en el total de la
 producci6n. En otros casos, el desarrollo capitalista al destruir formas
 precapitalistas o formas transitorias, crea una fuerza de trabajo-mercan-
 cia sin originar el capital productivo que permita la recreaci6n de la rela-
 ci6n capital-trabajo asalariado. Todos estos elementos definen el carac-
 ter subdesarrollado del capitalismo, y como veremos mas adelante, esto
 tiene ulra enorme importancia en la estructura de clases que se originara
 en tal contexto, ya sea por el peso relativo de los pequefios productores
 y del semiproletariado, o simplemente por la imposibilidad en la que se
 encuentra la burguesia industrial para impulsar un desarrollo capitalista
 autonomo.

 Luego, desde que el capitalismo aparece, se implanta y desarrolla en
 Inglaterra a fines del siglo xvIII, las relaciones capitalistas no han pene-
 trado en forma homogenea, ni con la misma intensidad, ni en la misma
 epoca, al resto de Europa, como al resto del mundo. Entre las variadas
 explicaciones de este fenomeno, la mas eficaz parece ser aquella que ve
 en la evolucion y transformacion de las estructuras internas, entre ellas
 la estructura de clases, de cada formaci6n social, la fuente principal de
 cualquier hip6tesis interpretativa o predictiva del desarrollo capitalista o
 de su situacion de subdesarrollo.

 La evolucion del mercado mundial, la division internacional deI tra-
 bajo, o el comportamiento de las empresas multinacionales son estructuras
 ex6genas que pueden acelerar o retardar el desarrollo capitalista sin por
 ello producir automaticamente una superaci6n de la situaci6n de sub-
 desarrollo; pero tampoco se la puede considerar como origen de una
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 suerte de latalismo hist6rico. Como es sabido, America Latina sin haber
 cambiado fundamentalmente su insercion en la divisi6n internacional del
 trabajo, y obligada por las crisis peri6dicas de los paises capitalistas des-
 arrollados, impulso un desarrollo capitalista con modalidades especificas
 correspondiente "grosso modo" a un capitalismo de Estado. En esta situa-
 cion las empresas multinacionales se desplazaron hacia aquellas econo-
 mias donde la industrializacion habia creado mayores economias exter-
 nas, sin por ello cambiar su tendencia secular de una preferencia marcada
 por implantarse en los paises capitalistas desarrollados. Sin embargo,
 la indtistralizacion y el desarrollo capitalista logrado no cambian el
 caracter subdesarrollado del capitalismo en la region, fenomeno que s6lo
 puede ser conprendido a traves de la interrelacion especifica a cada
 formacion social, entre las estructuras exogenas y end6genas, en el bien
 entendido que la estructura exogena se internaliza a traves de la estruc-
 tura endogena, y entre otras, a traves de la estructura de clases y de su
 evolucion.

 3. Subdesarrollo v estructura de clases

 El concepto de subdesarrollo del desarrollo capitalista que nos hemos
 dado, es decir, aquel que define el subdesarrollo como la ausencia de un
 despliegue integral de las relaciones capitalistas en la estructura econ6-
 mica de una formacion social determinada, tendra naturalmente un
 efecto especifico en las relaciones de clases que le corresponde.

 Antes de seguir avanzando en las particularidades de dichas relacio-
 nes de clases que aparecen historicalente con el subdesarrollo, debemos
 precisar que a lo mnenos en Marx no hay equivoco posible cuando se trata
 del significado de las "relaciones capitalistas", estas uiltimas estan defi-
 nidas esencianlnente como las relaciones establecidas entre el capital y el
 trabajo asalariado. Si Lien la producci6n de mercancias es un rasgo
 definitorio del desarrollo capitalista, para que este lleve el sello de tal,
 es fundanmental que la fuerza de trabajo sea tambien una mercancia, y
 ello ocurre, aunque historicamente de distintas maneras, solo cuando los
 productores directos son despojados absolutamente de todo medio de
 produccio6. En este marco queda en claro que la produccion para un
 mercado es solo una condicion necesaria pero no suficiente para Ia im-
 plantacion (le un regimen de produccion capitalista.

 I-echa la aclaraci6n precedente, nos encontraremos con que en una
 formacion social con las caracteristicas del subdesarrollo, se presentan en
 forma interrelacionada diferentes relaciones de producci6n, es decir una
 simbiosis particular entre relaciones precapitalistas, relaciones de transi-
 ci6n y relaciones capitalistas propiamente tales. De este modo, e inde-
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 pendientemente de cual de aquellas relaciones ejerce la influencia decisiva
 en el patron de funcionamiento y desarrollo de la formaci6n social, el
 subdesarrollo por constricci6n se traduce tanto en una heterogeneidad
 en su estructura economica, es decir en las relaciones sociales que se
 anudan en la produccion, como tambien en una heterogeneidad en su
 estructura productiva, caracterizada por la falta de integraci6n tecnolo-
 gica entre diferentes sectores productivos o dentro de los propios sec-
 tores, creandose asi enormes diferencias de productividades. Sin embar-
 go, a pesar de dicha heterogeneidad, ambos fen6menos no niegan la
 capacidad de reproduccion del sistema como un todo.

 Por lo tanto el conocimiento de una estructura de clases determinada,
 no solo esta estrechamente vinculado a las estructuras sociales que la
 preceden historicamente o a su desagregaci6n y grado de desarrollo
 capitalista alcanzado, sino tambien al desarrollo especifico que toma el
 capitalismo en una situacion de subdesarrollo; en tal situacion el proceso
 de acumulaci6n capitalista no logra difundir globalmente, aunque si puede
 hacerlo en ramas especificas, la relacion capital-trabajo asalariado. No
 se trata por tanto de una "deformacion" del desarrollo capitalista, sino
 de una manera sui generis de dicho desarrollo, en la que una mas o menos
 lenta desaparici6n de relaciones precapitalistas no es absorbida en forma
 rapida y continua por las relaciones capitalistas, bajo las formas de una
 creciente division del trabajo, comno fue el caso de los paises capitalistas
 actualmente desarrollados.

 Sin entrar a terciar en el debate del porque de esta situaci6n, podemos
 constatar que para el prop6sito de conocer las relaciones de clases que
 se originan en una situacion de subdesarrollo, existen tres rasgos con-
 sustanciales a dicha situaci6n, a saber:

 - la importancia del peso relativo de los pequenios productores.
 -la creaci6n masiva de un semi-proletariado urbano y rural.
 aparicion prematura de capas medias asalariadas adheridas al sec-
 tor improductivo de la economia.

 3.1. La importancia de los pequtenos productores

 En principio, la presencia de pequenos productores rurales y urbanos
 asi como los trabajadores por cuenta propia, pueden ser considerados
 como simples resabios de relaciones pre-capitalistas o bien como expre-
 sion de un capitalismo mercantil, sobre todo cuando ellas se encuentran
 insertas en formas que obedecen mas bien al capitalismo industrial. Es
 sabido que la acumulaci6n intensiva produce una tendencia a la desapa-
 rici6n de los pequeinos productores por la via de la competencia y la con-
 centraci6n del progreso tecnico en grandes unidades productivas. Por
 esta raz6n se ha estimado a los pequenos productores -o pequenia bur-
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 guesia en sentido estricto- como una clase de transicion, pues su destino
 seria la pauperizacion y su transformacion en asalariado, y en el mejor de
 los casos, para una minoria de ellos, su transformacion en capitalistas
 propiamente tales.

 Ahora bien, todos los paises capitalistas actualmente desarrollados,
 registran una disminucion de la participaci6n relativa de Ia pequeia
 burguesia en la poblacion activa; asi un pais como Francia, que muchas
 veces ha sido considerado como un "capitalismo de pequenios propieta-
 rios", el desarrollo capitalista ocurrido en los uiltimos veinte afios ha
 provocado una disminuci6n del peso de la pequena burguesia en la pobla-
 cion activa de un 32%o en 1954 a un 14,3% en 1974. Sin embargo, en
 ninguno de los paises capitalistas desarrollados los pequefos productores
 han desaparecido del todo, por el contrario estos grupos sociales Ilegan
 a coexistir con formas avanzadas del capitalismo, en especial donde la
 acumulacion intensiva no es posible. En una situacion de subdesarrollo
 el peso de este sector es muy grande, aunque no por ello imprime el rasgo
 dominante del desarrollo capitalista; entre las razones que explicarian el
 fenomeno de la permanencia de los pequefos productores, se encuentra
 el que la acumulaci6n en tal situacion no tiene la envergadura suficiente
 como para acelerar el transito de este sector a formas mas desarrolladas
 del capital.

 Si Marx utilizo de preferencia el termino de pequeia burguesia para
 designar a las capas intermedias que forman parte del desarrollo capita-
 lista de fines del siglo xix, ello lo hace para conceptualizar a todos los
 pequefios propietarios urbanos y rurales que no compran fuerza de
 trabajo para reproducirse, o si lo hacen, es en forma limitada, y en la que
 aun prevalece la sumisi6n formal del trabajo al capital.2

 Ahora bien, las caracteristicas principales de la produccion efectuada
 por una economia de pequefios productores, pero inserta en una econo-
 mia industrial, podrian ser las siguientes:

 a) los pequefios propietarios rurales y urbanos producen para el
 mercado una parte significativa de su produccion. Mas aun, con el
 desarrollo capitalista la produccion para el intercambio se acrecienta.

 b) ellos no venden su fuerza de trabajo sino el producto de su tra-
 bajo. El pequenio productor emplea su propia fuerza de trabajo y la
 de su familia sobre sus medios de producci6n. En el caso de la pequefia
 propiedad agricola, donde existe una desproporci6n entre la cantidad
 de tierra y la cantidad de trabajo, se produce un arriendo temporal de la
 fuerza de trabajo como una manera de completar el ingreso de subsis-
 tencia derivado de la pequefia explotacion.

 2 Para la distincion de sumisi6n formal y sumisi6n real del trabajo al capital
 vease: "Las dos fases hist6ricas del desarrollo capitalista" en Un Capitulo Inedito
 del Capital. C. Marx. Union General d'editions 1971.
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 c) la organizaci6n del trabajo es llevada acabo por el jefe de familia o
 jefe de taller, asignando las diversas tareas productivas en base a su
 experiencia acumulada y del conoci,miento que la practica de un oficio
 o especializaci6n en un producto le ha otorgado.

 d) el pequefio productor busca en primer lugar, subsistir y perma-
 necer como tal, esperando la oportunidad de transformarse en un capi-
 talista. Es decir, la venta del producto de su trabajo cubre sus gastos de
 subsistencia y renovaci6n de sus medios de produccion, muchas veces
 esta iultima con grandes dificultades. A diferencia del capitalista, el pe-
 quefio productor no valoriza el capital y esta circunscrito a una repro-
 duccion simple, con el agravante que no tiene la movilidad del primero.

 Reunidas estas caracteristicas generales, y una vez que se desarrolla
 el intercambio y la acumulacion capitalista, los pequefos productores
 deben hacer frente a la competencia de la gran industria y en tal caso
 ellos llevan la explotaci6n de su propia fuerza de trabajo y la de su fa-
 milia o de un grupo limitado de asalariados, a un limite maximo restrin-
 gido solamente por la jornada de trabajo adoptada. Si a pesar de ello
 no alcanzan a renovar sus medios de producci6n, entran entonces en un
 franco periodo de pauperizacion, transformandose asi en lumpen-bur-
 guesia. Pero tambien hay que tener en cuenta que en determinadas co-
 yunturas, especialmente aquellas vinculadas al aumento del mercado
 interno o externo, se facilita a los pequefios productores la valorizaci6n
 de su capital, obteniendo un ingreso que les permite ampliarse e incluso
 .contratar temporalmente una cantidad de mano de obra asalariada.

 Asi, la pequefia burguesia logra coexistir, aunque en forma precaria
 :e inestable, con las formas capitalistas de produccion. Tanto razones
 historicas como economicas explican en muchos casos la permanencia
 de los pequeiios productores, no obstante una tendencia evidente a su
 disminucion. En los paises capitalistas desarrollados, los talleres arte-
 sanales y la industria domestica subsisten en todas aquellas ramas donde
 la especializacion de la mano de obra artesanal es auin insustituible por
 la mano de obra asalariada (vestuario, muebles, construccion). En los
 paises capitalistas subdesarrollados por haber un rezago general en el
 cesarrollo de la relacion capital-trabajo asalariado y una debil acumula-
 cion, el sector de los pequefios propietarios o productores es mas estable
 creaidose una simbiosis muy particular con el sector capitalista. Muchas
 veces en tal economia la empresa de caracter oligopolitico abre un mer-
 cado para el abastecimiento de piezas y partes a traves de subcontratos
 ofrecidos a los pequefios productores, en otros casos no menos impor-
 tantes, el precio de mercado queda fijado por el costo medio de la em-
 presa marginal y no por el costo marginal de la empresa mas eficiente,
 explicanndose asi parte de la estabilidad de este sector y coexistencia
 prolongada con las formas industriales del capitalismo. Por lo tanto,
 no es ariesgado afirmar que en una situacion de subdesarrollo el peso
 .de la producci6n efectuada por los pequefios productores no solo es
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 mayor que la de los paises capitalistas desarrollados, sino tambien ella
 juega un papel diferente en la acumulaci6n y estabilidad de la propia
 situaci6n de subdesarrollo. Evidentemente este rasgo de la estructura
 economica aparecera tambien en la estructura de clases, con las particu-
 laridades del caso, pues la presencia de los pequenos productores y su
 peso relativo es tan importante como las relaciones que este grupo social
 establece con el resto de los grupos sociales que son clases.

 3.2. La creacion masiva de un semiproletariado urbano y rural

 Como es bien sabido, bajo las condiciones historicas en que el des-
 arrollo capitalista deviene subdesarrollado, la acumulaci6n no se carac-
 teriza justamente por su envergadura, y ello nada tiene que ver con la
 leyenda de la escasez de ahorros o del "circulo de la pobreza". La fuga
 de excedentes economicos que realizan las clases propietarias y que no
 vuelven sobre el proceso de acumulaci6n ha sido lo suficientemente im-
 portante en el mundo subdesarrollado como para constituir una pista
 significativa en la explicacion de la conducta anemica y espasmodica
 de la tasa de acumulaci6n del sector privado. La debilidad del quantum
 de acumulaci6n no s6lo retarda el establecimiento de la relaci6n capital-
 trabajo asalariado sino tambien deja una fuerza de trabajo o en vias de
 serlo, al margen de la creaci6n de excedente (y de plusvalia en un sentido
 estricto). En efecto, la lenta desagregacion de las relaciones pre-capita-
 listas en especial en el agro y la elevada expansion demografica, no ajena
 tambien a factores .endogenos, crean de hecho por una parte una fuerza
 de trabajo libre de toda traba, tan libre que no pueden encontrar los capi-
 talistas que le den la forma asalariada, y por otra, mantienen la situacion
 de pcclieiios productores ocupados parcialmente como asalariados. Mas
 aun. cu,ndo el proceso de acumulaci6n toma cierto impulso, en la mayoria
 de los casos debido a la intervencion del Estado ya sea directa o indirec-
 tamente en dicho proceso, entonces el desarrollo industrial bajo las mo-
 dalidades conocidas del proceso de substitucion de importaciones, produce
 una terndencia mas bien al ahorro de mano de obra, no obstante la abun-
 (lancia de esta uiltima; el caracter exogeno de la tecnologia incorporada
 al proceso sustitutivo explica en buena medida la tendencia recien senalada.
 Ciertamente, la productividad media surmenta y la capacidad de generar
 exceden-tes tambien, lo que hace que el potencial de ahorros sea mayor
 que en periodos precedentes y por tanto no hay un fatalismo absoluto en la
 permanencia de dicha tendencia. No obstalite, en los ciclos cortos de ex-
 pansion industrial, se ve limitada la capacidad de absorci6n de mano de
 obra y al nivel de ramas especificas puede haber una neta expulsi6n de
 mano de obra.

 La creaci6n masiva de fuerza de trabajo que no es absorbida (o si lo
 es solamente lo hace en forma parcial) por la relaci6n capital-trabajo asa-
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 lariado, ya sea por el bajo nivel de acumulaci6n o el ritmo discontinuo
 del mismo o por ultimo en ausencia de estas razones simplemente por
 el patr6n tecnol6gico con que se realiza esta acumulacion, no s61o crea un
 desempleo abierto sino tambien un subempleo de caracter cr6nico. Esta
 poblaci6n subempleada, de preferencia en actividades ligadas a la circula-
 ci6n de mercancias y producci6n de servicios, bajo formas no asalariadas,
 constituye la parte principal de lo que podriamos lliamar semiproletariado.
 En efecto, se trata de un proletariado a medio hacer y que si bien s6lo
 posee su capacidad fisica e intelectual para subsistir no logra articularse
 al proceso de reproducci6n ampliada de la relaci6n capital-trabajo asala-
 riado, o si lo logra es s6lo parcialmente, pasando asi a la fila de los des-
 ocupados y posteriormente a insertarse en el mercado de los bienes salarios
 a traves de ocupaciones de nula productividad en el sentido neoclasico,
 o en actividades que no producen plusvalia en el sentido marxista.

 Una segunda vertiente de lo que hemos llamado "semiproletariado"
 esta compuesto por los pequefios productores en vias de pauperizacion,
 los que sin perder el caracter de pequenos propietarios, se ven obligados
 a vender parcialmente su fuerza de trabajo por un salario, a objeto de
 reforzar su ingreso de subsistencia fuertemente deteriorado. Es el caso
 del minifundista fragmentado, cuya limitada cantidad de tierra que aun
 posee, la destina al autoconsumo y no a la producci6n para el intercam-
 bio, obligado asi a vender parcialmente su fuerza de trabajo por un
 salario. Junto a esta agricultura de subsistencia, existe el pequeno arte-
 sano que a falta de una demanda estable se reconvierte en un taller de
 reparacion o vende parcialmente su fuerza de trabajo buscando al mismo
 tiempo una aplicaci6n productiva a sus instrumentos de trabajo, cuestion
 cada vez mas dificil una vez que las relaciones capitalistas penetran un
 sector determinado. Al igual que en el caso anterior, se puede constatar
 que este pequefio propietario en decadencia es un proletario a medio
 camino, pues la desagregaci6n que lo afecta no llega al punto de trans-
 formarlo en una pura y simple fuerza de trabajo-mercancia.

 El concepto de semiproletariado que hemos ido delimitando, no puede
 ser confundido con el de "ejercito de reserva" pues este uiltimo con-
 prende a los obreros agricolas o industriales desocupados y que ya co-
 nocen en forma significativa, la relaci6n capital-trabajo asalariado. Ade-
 mas el ejercito de reserva cumple la funcion reguladora de los movi-
 mientos del salario real sobre todo cuando las relaciones capitalistas se
 han desplegado en toda la estructura econ6mica. El semiproletariado
 no cumple esta funci6n y no cumple ninguna otra, es solo efecto y re-
 sultado de la irracionalidad del mecanismo de mercado por el medio del
 cual se implanta la relaci6n capital-trabajo asalariado mas las condicio-
 nes hist6ricas en que dicho proceso se desarrolla. Ciertamente, el semi-
 proletariado no cristaliza objetivamente una clase social pues no ha
 logrado insertarse auin en la estructura capitalista emergente, pero no le
 es totalmente ajena pues esta inserta en su proceso de transformaci6n
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 que no solo es de orden tecnologico sino hist6rico. En este sentido el
 semiproletariado forma parte de la historia del proletariado, que obje-
 tivamente si es una clase social.

 En la historia del capitalismo de los paises actualmente desarrollados
 tambien se produce, sobre todo en sus inicios, el mismo fenomeno de
 creaci6n de un semiproletariado, efecto principal de la desestructuracion
 del sector precapitalista, tanto la literatura de la epoca como trabajos his-
 toriogr{aficos recientes dan prueba de ello. Sin embargo, para dichos
 paises este fue un fen6meno transitorio, que en terminos historicos pue-
 de representar decadas, pero la tendencia a una neta absorcion por la
 relacion capital-trabajo asalariado se presenta con nitidez temprana-
 mente. El desarrollo capitalista en una situacion de subdesarrollo crea
 un semiproletariado en el que contribuyen no s61o la desestructuraci6n
 del sector precapitalista sino tambien las modalidades de absorci6n tec-
 nologica que no siendo creadas end6genamente, a falta de una industria
 de bienes de capital, prolonga la permanencia de los semi-proletarios
 en la estructura social, tendiendo incluso a aumentar su peso relativo
 respecto a la clase obrera agricola e industrial. Sin embargo, no hay
 ninguna razon para sustentar que ello sea una tendencia a perpetuidad
 ni mucho menos que esta categoria sea consustancial al subdesarrollo
 del capitalismo; lo consustancial es que la aparici6n de los semiproleta-
 rios se presenta bajo condiciones historicas tales que las modalidades
 de su absorcion en la estructura capitalista son muy diferentes a las cono-
 cidas por el capitalismo clasico.

 3.3. Aparicion prenmatra de las capas medias asalariadas improductivas

 En la actualidad los paises capitalistas desarrollados registran un vo-
 lumen de empleo e ingresos, en la realizaci6n y circulacion de mercancias
 casi tan importante como el volumen de empleo necesario para producir
 las mercancias, fenomeno que ha sido parcialmente explicado por la
 diversificaci6n de la demanda. En todo caso, en estos paises se ha dado
 una permanente tendencia al desplazamiento de la poblaci6n ocupada
 desde los sectores primarios hacia el sector secundario y mas tarde ter-
 ciario, todo lo cual ha repercutido en la estructura de clases del capita-
 lismo desarrollado. Lo notable sin embargo, es que en los paises capi-
 talistas subdesarrollados en los que no existe una base tecnica y material
 semejante a la de los paises desarrollados, tambien poseen un voluminoso
 empleo (dejando de lado el subempleo) en las actividades de circulaci6n
 de mercancias y producci6n de servicios. Esta asimetria entre base indus-
 trial o insuficiente despliegue de las relaciones capitalistas de produc-
 cion en la estructura econ6mica, e hiperdesarrollo del sector improduc-
 tivo no puede ser explicado exclusivamente por la hip6tesis de la diver-
 sificaci6n de la demanda. Pero nuestro interes no es entrar en esta
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 materia, sino mas bien ver la influencia que este fen6meno tiene sobre
 la estructura de clases en tales condiciones. La mas importante tiene
 rel:acion con la formacion de un volumen significativo de asalariados
 en las actividades de comercio y finanzas asi como de los asalariados
 vinculados a la administraci6n del Estado, todos los cuales forman parte
 de la noci6n precedentemente definida como capas medias asalariadas.

 La aparici6n prematura de estas capas sociales que no estan insertas
 directamente en la valorizacion del capital, obedecen grosso modo,
 a dos tipos de factores. En lo que se refiere a los asalariados vinculados a
 la administraci6n del Estado (excluyendo aquellos asalariados de las
 empresas estatales que producen mercancias) existen factores extra-
 economicos determinantes y que en parte han sido analizados en la lite-
 ratura sobre las "clases medias"; por lo que dice relaci6n a los asalariados
 de las actividades de comercio, finanzas y servicios, en buena medida ellos
 estan asociados a los mecanismos de fuga de excedente econ6mico que las
 clases propietarias o fracciones de ella ponen en practica. Sin embargo,
 con todo lo importante que han llegado a ser estos grupos sociales no
 hay una clara delimitaci6n de su dinamica y reproducci6n. No obstante,
 este fen6meno constituye una importante particularidad de la estructura
 de clases en una situaci6o de subdesarrollo y aunque el concepto de pro-
 ductivo e improductivo permita conceptualizar la naturaleza de estas capas
 sociales, ello no libera de la exigencia que supone conocer la reproducci6n
 de estas capas sociales en tal situaci6n.

 4. La estructura de clase en Chile

 En una economia capitalista y subdesarrollada como la chilena, el
 desarrollo de la relaci6n capital-trabajo asalariado ha tendido a desagre-
 gar, en algunas actividades las relaciones de produccion que hist6ricamente
 la preceden, sin por ello negar un funcionamiento simbiotico con ellas
 en otras actividades, todo lo cual se traduce, como veremos mas adelante,
 en una presencia significativa de los pequeinos productores y los semi-
 proletarios. Sin embargo, lo fundamental es que a fines de la decada del
 sesenta, la reproducci6n de las relaciones capitalistas imprime ya su
 logica al conjunto de los procesos que componen la estructura economica
 chilera.

 Nos proponemos ahora, cuantificar el peso especifico de las relaciones
 de clase en la sefialada estructura, sin antes dejar de indicar que los es-
 fuerzos de cuantificaci6n estan limitados por la informaci6n estadistica
 de caracter censal sobre la poblaci6n ocupada, ya que dicha estadistica no
 esta construida en base a las categorias de clases sociales que hemos des-
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 arrollado previamente en este trabajo, y por lo tanto los resultados finales
 que elaboremos seran una mera aproximaci6n.

 CUADRO I

 Cijras en miles Cifras en
 de personas porcentaje

 I.---Poblacion activa ......... 3,189.2 ....

 1.-Poblaci6n ocupada ..... 2,998.6 100

 a) Empleadores ....... 48.0 1.6
 b) Cuenta propia ..... 665.7 22.2
 c) Empleados ......... 722.7 24.1
 1) Obreros .......... 1,388.3 46.3
 e) Familiares y otros .. 173. ....

 2.-Poblacion desocupada .. 190.6 ....

 II.-Poblacion inactiva en edad

 de trabajar .............. 2,463.4 100

 a) Estudiantes ........ 536.2 21.8
 b) Labores de hogar ... 1,569.1 63.7
 c) Otros ............. 358.1 14.5

 FUENTE: ODEPLAN, Balance de recursos humanos. En "El balance de Mano de
 Obra 1970", por Luz Elena Cornejo y otros. Revista Nueva Economia N? 1
 Septiembre-Diciembre 1971. Edit. Universitaria Santiago-Chile.

 Colmezarenos por los principales datos censales de 1970 (cuadro I)
 seguin el cual la poblacion asalariada en Chile compuesta por empleados
 y obreros representaba a esa fecha un 70.4% de la poblacion ocupada.
 Por otra parte, se podria pensar que del cuadro I, los "trabajadores por
 cuenta propia" (22.1%) y los "empleados" (24.1%) corresponderian a
 las categorias teoricas de "capas intermedias" formadas por "pequefos
 propietarios" y "capas medias asalariadas". Sin embargo esto no es asi,
 pues dentro de los "trabajadores por cuenta propia" existen a lo menos
 300,000 que trabajan en el sector servicios de los cuales no menos de un
 75% es mano de obra subempleada que realizan servicios marginales y
 que nada tiene que ver con la conceptualizacion que hemos hecho de
 los pequefios productores. Por otra parte, te6ricamente hemos definido
 las capas medias del sector productivo como aquella parte de los asala-
 riados ligados a la direccion y control del proceso de explotaci6n de la
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 mano de obra y extraccion de excedente economico, todo lo cual no cabe
 en la categoria censal de "empleado".

 A pesar de las limitaciones de los datos censales recientemente sefia-
 ladas, dichos datos ya constituyen un primer paso, pues a traves de ellos
 se puede identificar la proporci6n de la masa de asalariados dentro de
 la poblacion ocupada. Sabiendo que esta masa no es homogenea pero
 que si contiene buena parte de las relaciones de clases que nos interesan,
 comenzaremos por analizar algunas de sus particularidades.

 Desde el punto de vista de las clases sociales, la distincion de asalariados
 (no propietarios) y no asalariados (propietarios) es insuficiente para
 dar cuenta del conjunto de las relaciones de clases. En efecto, en el
 grupo de los asalariados hay que distinguir aquellos que crean el exce-
 dente econ6mico, definiendo por ello al sector productivo de la actividad
 economica, de aquellos otros que siendo tambien asalariados son gasta-
 dores o distribuidores del excedente. Esta distincion permite encontrar
 la relacion que es la columna vertebral de la estructura de clases a saber:
 burguesia-proletariado. Se desprende de esta distincion el que si bien
 todo obrero es un asalariado, no todo asalariado es un obrero, y por
 tanto no todos los asalariados forman parte de la relaci6n capital-trabajo
 asalariado, pues ello solo corresponde a aquellos que valorizan el capital.

 Por otra parte dentro del grupo asalariado del sector productivo,
 aparte de la clase obrera, existe un grupo que cumple una funci6n adi-
 cional a la de simple creacion de excedente, al ocupar los cargos de control
 y vigilancia del proceso de creacion de dicho excedente, formando parte
 asi directa o auxiliarmente de la estructura de poder al interior del pro-
 ceso productivo. Naturalmente los datos censales no tienen en cuenta
 esta distinci6n teorica, y el rubro "empleados" constituye s6lo un indi-
 cador muy aproximado del peso de estas "capas medias asalariadas" del
 sector productivo, y sobre las cuales habria que investigar que parte de
 ellas corresponderia verdaderamente a este concepto.

 4.1. La relacidn capital-trabajo asalariado en el sector productivo

 Como hemos visto, la masa de los asalariados es tan heterogenea como
 la masa de los no-asalariados, sin embargo la distinci6n entre ambos
 finalmente dice relaci6n a la propiedad o no propiedad de las condicio-
 nes materiales de producci6n, y constituye un primer paso pues ello
 permite identificar el peso relativo de la fuerza de trabajo como mer-
 cancia.

 Ahora bien, si la clase obrera es la fuerza de trabajo asalariada que
 produce plusvalia, por definici6n ella aparece y se desarrolla en los sec-
 tores productivos de la economia. Sin embargo, ello no significa que la
 unica relaci6n sea aquella establecida entre el capital y el trabajo asala-
 riado, por el contrario en el sector productivo subsisten relaciones pre-
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 capitalistas expresadas por categorias especificas a la estructura econ6-
 mica chilena, cuestion que pasaremos a analizar de inmediato en cada
 una de sus ramas.

 A. LA AGRICULTURA

 El problema del grado de desarrollo de la relaci6n capital-trabajo asa-
 lariado en la agricultura chilena es un asunto de por si complejo, pues
 ella hace referencia al desarrollo del capitalismo en el campo en una for-
 macion social que no conoci6 una revolucion agraria como condicion
 previa al desarrollo de la gran industria. Por el contrario, en Chile, la
 industrializacion se realizo a pesar del subdesarrollo capitalista en el
 campo.

 Por otra parte, en la historiografia chilena no existe aun una clara
 demarcacion del comienzo de la penetraci6n creciente de las relaciones
 capitalistas en la agricultura; algunos lo fijan a mediados del siglo xix,
 por no hablar de los impenitentes de siempre que postulan un capitalis-
 mo desde el periodo colonial, y otros, con mas justas razones, a partir
 de la crisis de los afos treinta. Naturalmente, durante el periodo que
 nos interesa predominan en la agricultura chilena las relaciones capita-
 listas de producci6n, mas aiun, la aplicaci6n de la reforna agraria a
 partir de la segunda mitad de la decada del sesenta tiende a acelerar la
 transformacion capitalista en el campo. Sin embargo, a fines de la deca-
 da, la estructura de clases en el campo todavia contiene residuos impor-
 tantes de relaciones precapitalistas, lo que marca en cierta medida el
 caracter de transicion del periodo. Ademans dicha estructura contiene
 los efectos de las propias modalidades del desarrollo capitalista ocurrido
 tanto en la agricultura como en el resto de las actividades productivas,
 asi como tambien los efectos de la reforma agraria.

 Para penetrar la complejidad de la estructura de clases en el campo,
 el analisis tradicional del binomio latifundio-minifundio es insuficiente.
 Como es sabido, este analisis ha permitido destacar la subutilizaci6n
 de la tierra en el latifundio y la sobreutilizacion en el minifundio, demos-
 trando con ello una perniciosa distorsi6n en la asignaci6n de recursos.
 Pero este tipo de analisis no permite desentrafiar completamente el pro-
 blema de la organizacion social de la producci6n y las relaciones sociales
 que se tejen a su alrededor, pues para estos efectos la relaci6n tierra-
 mano de obra puede insertarse indistintamente en una estructura pre-
 capitalista, capitalista o socialista. Por ello el analisis de clases en la
 agricultura exige cruzar simultaneamente los datos sobre tamafio, ocu-
 paci6n, y organizaci6n de la producci6n al interior de la explotaci6n,
 cuesti6n que abordaremos con la informacion disponible.

 En la agricultura chilena han existido, para el periodo que nos inte-
 resa, explotaciones de gran tamanio que pueden ser consideradas como
 empresas agricolas capitalistas, en tanto ocupaban mayoritariamente mano
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 de obra asalariada sin mantener innecesariamente tierra ociosa. Pero no

 es menos cierto que tambien existian grandes explotaciones que ocupa-
 ban mano de obra que no era estrictamente asalariada. Esta aparente
 ambigiiedad, muestra a lo menos una situacion de transici6n vigente en
 la agricultura, lo que naturalmente se reflejara en las relaciones de clases
 y la complejidad para definir la homogeneidad de los distintos grupos
 sociales vinculados a dichas relaciones. Entre los distintos grupos sociales
 distinguibles en la agricultura y portadores de una estructura de clases
 especifica, podemos distinguir: inquilinos obreros agricolas, semiprole-
 tariado, capas medias, burguesia agraria, latifundistas.

 CUADRO II

 T1ERRA Y OCUPACION EN LA AGRICULTURA CIILENA, 1965

 MFG MFM F SF TOTAL

 Nuimero de

 Explotaciones ........

 Superficie
 Agricola util .........
 (miles de Ha.)

 Dimension media de las
 explotaciones. (Ha.) ..

 Grandes propietarios y
 explotaciones capitalistas

 3,000

 10,700

 +1,000

 5.400

 Pequefias explotaciones . .....

 Empleados y personal
 de vigilancia ........  10,000

 Inquilinos .............. 25,000

 19,300 44.150 186,700 253.450

 3,900 1,500

 100/1000

 750 16.850

 20/100 menos de 20

 35,600  41,000

 .....? 72,500 260,000 332,500

 11,600 3,000

 35,000 8,200

 2,100 26,700

 3,300 71,500

 Obreros

 agricolas asalariados ..
 (permanentes) .........
 (temporales) ..........

 51,700
 (31.700)
 (20,000)

 90,500
 (38,000)
 (52.500)

 42,000
 (12,000)
 (30,000)

 55,600
 (12,600)
 (43,000)

 239,800
 ( 94,300)
 (148,000)

 Total de ocupacion ..... 92,100 172,700 125,700 321,000 711,500

 Participacion relativa en
 la producci6n.(%) ... 21.5 39.5 16,5 22.4 100

 FUENTE: R. Billaz "Structures agraires chiliennes en 1965". Doc IRAM 1974. Paris.
 cifras redondeadas y construidas a partir del censo agricola 1964/65 utili-
 zando criterios disefiados en el informe de CIDA que distingue explota-
 ciones: Multifamiliar grande (MFG), multifamiliar mediana (MFM), fa-
 miliar (F) y subfamiliar (SF). El hecho de que en las explotaciones sub-
 familiares se ocupe mano de obra asalariada se debe a que ellas est'tn expre-
 sadas en hectareas fisicas, puestas en terminos de tierra regada las 20 Ha.
 o menos que definen tales explotaciones pueden en casos limitados formar
 parte de pequefias explotaciones capitalistas.
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 El inquilino es la mano de obra que vive en forma habitual o durante
 el aiio agricola en la explotacion, comprometiendose con el propietario
 a proporcionarle su fuerza de trabajo o el de un familiar u otro, llamado
 "obligado", a cambio de: "regalias" (pago en productos), del derecho
 a ocupar un pedazo de tierra (llamado "raci6n"), y de un pago en dinero.
 Con todas estas caracteristicas el inquilino no constituye un obrero agri-
 cola, pues al tener derecho a ocupar y explotar un pedazo de tierra asi
 como tambien en ciertos casos, el derecho a tener animales que se ali-
 mentan de los pastos de la explotaci6n (llamado "talaje"), esta mano de
 obra se constituye por una parte en un pequefo productor que produce
 no solo para su subsistencia sino tambien para el intercambio, y por otra,
 en un trabajador agricola cuando presta su fuerza de trabajo en las
 labores de la gran explotaci6n recompensado solo parcialmente bajo la
 forma de salario. Incluso, como es sabido el inquilino en ciertos casos
 toma tierra en medieria empleando trabajo asalariado, lo que introduce
 un elemento adicional a la conceptualizaci6n del inquilino como catego-
 ria social. 3

 El inquilino es una fuerza de trabajo que en su origen es aprovechado
 por las formas tradicionales de explotacion, predominando los rasgos de
 un pequefio productor de subsistencia sin una compensacion salarial
 y vinculado al propietario por varios lazos de dependencia personal.
 Esta forma predominante de explotacion de la mano de obra agricola
 durante todo el siglo xix, tiende a desaparecer, en las ultimas decadas que
 siguen a la crisis de los afnos treinta a traves de una complicacion cre-
 ciente en las prestaciones y remuneraciones. Como es bien sefialado en
 el cuadro II los inquilinos representaban en 1965 solo un 10% de la
 poblacion ocupada en la agricultura, pero todavia un 21.1%o de la fuerza
 de trabajo o de los no-propietarios del campo. Por otra parte los mis-
 mos antecedentes muestran que los inquilinos representaban un 27.1%o
 de la poblacion ocupada en la gran explotaci6n y un 20.2% en el caso
 de la explotacion mediana, es decir un 84% de los inquilinos se ocupan
 en las explotaciones de mas de 100 hectareas fisicas. Sin embargo, cabe
 hacer notar que en el sur del pais donde las explotaciones capitalistas
 son mas importantes, el inquilino deviene un asalariado permanente,
 con pocas regalias y limitada cantidad de tierra, es decir, en la explo-
 tacion capitalista el inquilino es mas bien un semi-proletariado, expli-
 cable pues el capitalista esta interesado en valorar su capital explotando
 el maiximo de tierra.

 Los obreros agricolas, es decir los que venden su fuerza de trabajo
 a cambio de un salario, se ubican en su mayoria en las explotaciones
 grandes y medianas. En efecto, 59% del total de los obreros agricolas
 estan ocupados en el tipo de explotaciones senialados, aunque tambien

 3 Para un estudio del inquilinaje, vease el prolijo trabajo de A. Schetman "El
 inquilino de Chile Central" Publicacion ICIRA 1971.
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 aparecen en esas explotaciones la ocupaci6n de inquilinos; no obstante
 los obreros agricolas representaban alli un 56 y un 54% de la poblacion
 ocupada, respectivamente. Desde este punto de vista se puede afirmar
 que en las explotaciones superiores o iguales a 100 Ha., donde ademas
 se generaba un 61% del valor de la produccion agricola de la epoca,
 la relaci6n capital-trabajo asalariado es predominante, no obstante la
 persistencia en ella del inquilinaje. El problema es que en las explota-
 ciones grandes y medianas se encuentra el grueso de la burguesia agraria
 junto al latifundio tradicional, y la diversificacion no esta dada tanto
 por la superficie o tamafno como por el tipo de explotaci6n de Ia mano
 de obra, inquilinaje en este caso, y por la innecesaria subutilizaci6n de
 la tierra. En todo caso, seguin los criterios contenidos en la ley de Re-
 forma Agraria aprobada en 1967 se estimaba que 5,000 a 6,000 explota-
 ciones correspondian al latifundio tradicional.

 Por otra parte dentro de los obreros agricolas que representaban ya
 en 1965 un 34%o de la poblaci6n ocupada en la agricultura y un 71%
 de la fuerza de trabajo del sector, hay que distinguir los obreros asala-
 riados permanentes de aquellos otros que trabajan en forma temporal.
 En efecto, los obreros asalariados temporales constituian el 61%o de los
 obreros asalariados, ellos provenian en la mayoria de los casos de la
 familia de los inquilinos o de la familia de los minifundistas para quienes
 un salario temporal les permite complementar su ingreso familiar, la
 mayoria de las veces debajo del nivel de subsistencia. Esta particula-
 ridad de los obreros agricolas limita en cierta forma la visi6n de un solido
 capitalismo agrario. En buena medida los trabajadores temporales
 obedecen mas bien a la categoria que definiamos como semiproletario,
 expresi6n de un insuficiente despliegue de la relaci6n capital-trabajo
 asalariado. Por cierto es dificil saber la proporci6n de esta categoria
 pues en la agricultura es normal un trabajo estacional diferente al tra-
 bajo permanente, el problema es saber que ocurre con los asalariados
 una vez que termina el trabajo temporal.

 Los pequeinos propietarios en el cuadro II estan agrupados principal-
 mente bajo la denominaci6n de Explotaciones Familiares, es decir aque-
 llas explotaciones con una superficie de 20 a 100 Ha., y en menor pro-
 porcion en las explotaciones sub-familiares, es decir aquellas inferiores
 a 20 Ha. La principal restricci6n de este tipo de explotaci6n no es tanto
 la cantidad de tierra como la escasez de capital, pues el mayor o menor
 .acceso al credito le permite contratar mas o menos fuerza de trabajo que
 junto al trabajo familiar le valorizan su capital. Este grupo social,
 que a lo menos alcanza a 72,000 pequefios productores, producia el afio
 1965 cerca de un 17% del valor global de la producci6n agricola. Este
 grupo cubre en buena medida la categoria de pequefios productores que
 hemos analizado precedentemente y su reproducci6n esta ligada a la
 logica de la estructura capitalista de la economia en su conjunto.
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 El minifundio es un grupo heterogeneo y dificil de clasificar, su rasgo
 mas conocido es su insuficiencia de tierra respecto a la cantidad de mano
 de obra de que dispone. De acuerdo a los datos del cuadro II el minifun-
 dio se ubica en la categoria de explotacion subfamiliar, es decir, con una
 superficie inferior a 20 Ha, y segin CIDA: "con tierras insuficientes
 para satisfacer las necesidades minimas de una familia y para permitir
 la utilizaci6n de su trabajo productivamente durante todo el anio". Esta
 explotacion subfamiliar, en el afio 1965, ocupaba cerca del 5% de la
 tierra, representaba el 22% de la produccion agricola y absorbia cerca
 del 37% de la poblaci6n ocupada en el agro.

 Seguin nuestras definiciones esta categoria cubre en buena medida a
 los pequefios productores en vias de pauperizacion, en camino a ser pro-
 letarios, y si no lo son del todo es por la calidad de propietarios que aun
 los mantiene vinculados a la tierra, efecto a su vez de la falta de un im-
 pulso masivo del capitalismo en el agro. Sin embargo, existen en esta
 categoria, explotaciones que por la calidad de la tierra (tierra en una
 alta proporcion regada) y por la proximidad geografica de los grandes
 centros de consumo, obtienen un elevado ingreso y debieran ser consi-
 derados como "pequeiios productores". En todo caso esto es una pro-
 porcion minima de la explotaci6n subfamiliar, la mayoria esta consti-
 tuida por, minifundios de subsistencia con gran excedente de mano de
 obra y con un debil porcentaje de la produccion dedicado al intercam-
 bio, por explotaciones especializadas en productos de facil especulaci6n
 sujetos al financiamiento de intermediarios, y por uiltimo un minifundio
 residencial. Lo fundamental es que de estas explotaciones proviene buena
 parte de los semiproletarios rurales y es en ellas donde se encuentra el
 mayor subempleo. El minifundio abastece las necesidades de trabajo
 asalariado estacional, o en casos mas criticos expulsa definitivamente
 de su seno una mano de obra que deviene trashumante (llamada afueri-
 nos) y que por iultimo deviene un semi-proletariado urbano.

 Finalmente el 4% de las capas medias asalariadas de la agricultura
 esta formado por el personal administrativo de las explotaciones (ma-
 yordomos, llaveros, tecnicos, contadores, etcetera), los cuales en su
 mayoria se ubican en las funciones de control y vigilancia del proceso de
 extraccion de excedente. Esta categoria censal, coincide bastante con la
 conceptualizacion te6rica que hicieramos de las capas medias asalariadas
 del sector productive.

 Podriamos concluir este capitulo haciendo un esfuerzo de cuantifi-
 caci6n de las relaciones de clases a partir de las categorias censales re-
 cientemente comentadas; por cierto ello sera una aproximaci6n, debido
 al origen mismo de la informacion utilizada, y porque la agricultura
 chilena al afio 1965 vive aiin una situacion de transicion.

 En la situacion de transicion senalada, las relaciones capitalistas im-
 primen su sello al conjunto de las relaciones de producci6n sin por ello
 negar la supervivencia de relaciones de clase que corresponden a la

 10)
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 desagregacion de las relaciones pre-capitalistas anudadas en el latifun-
 dio tradicional, principalmente bajo la forma del "inquilinaje", como
 tambien de aquellas otras correspondientes al caracter subdesarrollado
 del propio desarrollo capitalista en el campo, expresado en la presencia
 significativa de los pequenos productores (pequefios propietarios o arren-
 datarios que devienen pequeinos capitalistas en el sentido teorico que
 hemos anteriormente indicado), y del no menos importante semi-prole-
 tariado rural encubierto en el minifundio.

 Para cuantificar el peso relativo del latifundio tradicional, e indirec-
 tamente del minifundio, es necesario tener en cuenta ademas la distri-
 bucion de predios seguin tamainos. En efecto, segun la ley de reforma
 agraria de 1967, son expropiables todas aquellas explotaciones que ten-
 gan una superficie superior a 80 hectareas de riego basico, siendo esta
 uiltima una unidad de superficie que permite hacer comparables tierra
 de distinta calidad. Se supone que los predios por encima del limite de
 80 HRB, reunen las caracteristicas de una explotaci6n con subutilizaci6n
 de la tierra y donde el inquilinaje constituye la forma dominante de
 explotaci6n de la mano de obra.

 CUADRO III

 DISTRIBUCI6N DE PREDIOS SEGGUN TAMANO ENTRE COQUIMBO Y
 LLANQUIHU * (1965)

 Clasificacidn
 segun tamaio Numero de

 (HRB) predios Total HRB % de predios % superficie

 Menos de 5 189,539 199.796 81.4 9.7

 5 a 20 26,877 263,397 11.5 12.7

 20 a 40 6,959 195,015 3.0 9.0

 40 a 60 2,989 146,063 1.3 7.1

 60 a 80 1,715 118,553 0.8 5.7

 Mas de 80 4,876 1.114,994 2.0 55.3

 TOTAL 232,955 2.067,818 100.0 100.0

 FUENTE: S. Barraclough y J. Fernandez. Diagnostico de la reforma agraria chilena
 Siglo XXI, Mexico, 1974.

 Entre las 19 provincias comprendidas entre Coquimbo y Llanquihue se genera cerca
 del 90% de la produccion agropecuaria.
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 Seg-n el cuadro III existirian para la fecha indicada, 4,876 latifun-
 -dios, explotados tradicionalmente que suponemos equivalente a un nu-
 mero similar de propietarios latifundistas. Los minifundios definidos
 por los predios de menos de 5 HRB con un 81% de los predios y un
 9.7% de la superficie de riego basico, representan el caso inverso de la
 concentracion en manos del latifundio, 2%o de los predios y 55% de la
 superficie. Siguiendo el criterio del tamafio, entre los dos extremos senia-
 lados se encuentran los pequeiios productores (predios de 5 a 40) y la
 explotaci6n capitalista propiamente tal (predios de 40 a 80).

 Por otra parte, en el cuadro II (que no es comparable al cuadro III
 por estar expresado en hectareas fisicas, y cubrir la totalidad del pais),
 la gran y mediana explotacion recogen los rasgos esenciales, en forma
 entremezclada, de la explotaci6n capitalista y del latifundio tradicional;
 alli se ocupan, el 84% de los inquilinos y el 73% de los obreros agricolas
 permanentes, por consiguiente la unica diferenciacion posible en una situa-
 ci6n de transicion es aquella dada por !a subutilizacion de la tierra. En
 el latifundio, aunque superviven significativamente el inquilinaje y las
 formas de dependencia personal no-asalariadas, la subutilizaci6n de la
 tierra sobredetermina el caracter no capitalista, in strictu sensu, de la ex-
 plotacion. El criterio dado por la reforma agraria es el uinico que per-
 mite cuantificar el peso del latifundio, estimado en 1965 en 5,000 predios
 considerando algunos predios abandonados o mal explotados que estu-
 viesen por debajo del limite de las 80 HRB.

 Ademas hemos considerado que los obreros temporales, si bien perte-
 necen en su mayoria a la familia de los inquilinos (voluntarios) o a la
 familia de los minifundistas (afuerinos), el conjunto de ellos guarda el
 rasgo comun a toda fuerza de trabajo transformada en mercancia, es
 decir la imposibilidad de producir sus propios medios de subsistencia,
 y por ello pueden ser considerados como parte del proletariado agricola.
 Por el contrario, la fuerza de trabajo ocupada o subocupada en el mini-
 fundio, es un proletario a medio camino, pues sus posibilidades de pro-
 ducir sus propios medios de subsistencia por muy bajos que sean, son
 niayores, y por ello lo hemos considerado como un semiproletariado
 rural. Este semiproletariado esta ubicado en las explotaciones subfami-
 liares, disminuido en un 10% que corresponde estimativamente al grupo
 social de los pequefios productores por las razones ya expuestas. Final-
 mente, en la estimaci6n de las clases que presentamos en el cuadro IV,
 no se consideran las fracciones de clases, pues solo se hace referencia
 a las relaciones de clase que cristalizan la estructura global de la misma,
 y su incidencia en la estructura de la propiedad.

 Naturalmente las relaciones de clase que aparecen en el cuadro IV,
 sufren una importante alteraci6n con la aplicaci6n de la reforma agraria
 en el periodo 1965-1970, durante el cual se expropiaron 1,408 latifundios
 que representaban el 14% del total de la tierra regada. Este importante
 proceso de expropiaciones modific6 a lo menos dos cuestiones esenciales
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 en la estructura de clases en el campo: aumento el peso especifico de la
 burguesia agraria y acentuo la tendencia a la proletarizaci6n de la fuerza
 de trabajo, por la via del aumento del trabajo temporal u ocasional.

 CUADRO IV

 CLASES SOCIALES EN LA AGRICULTURA CHILENA (1965)

 Nuimero de % de la % de la su-
 personas ocupacion total perficie (HRB)

 Latifundistas ........... 5,000 0.7 55.4

 Capitalistas ............ 35,500 5 12.8

 Pequeios propietarios ... 98,500 14 22.1
 Semiproletarios ......... 234,000 33 9.7

 Inquilinos ............. 71,500 10

 Obreros agricolas ....... 239,800 33.7 ...

 (permanentes) ......... 94,300 13.3

 (temporales) .......... 145,500 20.4 ...

 Capas medias asalariadas 26,700 3.6

 TOTAL 711,500 100 100

 FUENTE: Cuadro II y cuadro III.

 Como es sabido, el proceso sostenido de expropiaci6n se inici6 en
 1965, apoyado primero, pese a sus limitaciones, en la ley de reforma agraria
 heredada de la administraci6n conservadora del periodo anterior, y poste-
 riormente en base a la ley aprobada a mediados de 1967. Las causales de
 expropiaci6n contenida en la primera ley fueron las de "mala explotaci6n
 y abandono", y la causal de expropiaci6n contenida en la segunda ley, ade-
 mas de las anteriores e independientemente de ellas, fue la de dimensi6n,
 es decir fue expropiable toda explotaci6n con una superficie superior a 80
 HRB. Sin embargo, se estableci6 en esta ley una clausula que otorgaba el
 derecho a aquellos propietarios que no habian abandonado el predio y que
 una vez expropiados podian mantener una reserva que podia alcanzar hasta
 80 HRB. Ademas esta ley establecia que toda la infraestructura (equi-
 pos, ganados, bodegas etcetera) del fundo era inexpropiable, o de serlo
 deberia ser pagada al contado, asi como tampoco era expropiado su
 capital de explotaci6n.
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 Por consiguiente en la ley de reforma agraria de 1967 y en su propia
 aplicaci6n estaba ya garantizada la transfornlacion de una parte de la
 explotacion latifundista en una explotaci6n capitalista, desde el momento
 que propietarios afectados podian elegir la mejor tierra como reserva,
 manteniendo parte importante de su infraestructura y de su capital de
 explotacion. El reforzamiento de la explotacion capitalista resultado de
 una reconversi6n forzosa del latiundio, es tanto o mas importante cuanto
 que las equivalencias en hectareas fisicas de las 80 HRB en el sur del
 pais, eran lo suficientemente amplias como para cubrir las explotaciones
 capitalistas de dichas regiones, aislandolas asi del proceso de expro-
 piacion.

 Pero adem'is de las razones expuestas, habria que considerar los efec-
 tos concretos que provoco la nueva situaci6n politica creada en 1964;
 dichos efectos fueron de dos tipos. Primero una aceleracion de la entrega
 voluntaria de predios y expropiacion de predios abandonados o de una
 evidente mala explotaci6n, los cuales constituyeron un tercio de los pre-
 dios expropiados durante el periodo 1965-1970; segundo, se produce un
 proceso de subdivisi6n de los grandes predios antes que se apruebe
 la ley de 1967. Sobre este iultimo aspecto vale la pena senialar lo que
 decia el informe del PNUD-FAO: "Sin embargo, dadas las facilidades
 que ha dado la ley, entre 1965 y 1966 se han producido estimativamente
 1,500 subdivisiones de predios correspondientes a fundos superiores a
 80 HRB significando tales subdivisiones un total de 4,500 nuevos predios
 que no son expropiables por extension y estan en su mayoria en el estrato
 de 40 a 80 HRB". 4

 Por otra parte, las reservas cedidas, altamente capitalizadas en calidad
 e infraestructura respecto al resto de la tierra expropiada, constituyen
 nuevas explotaciones de tipo capitalista, y cuya estimaci6n seguin el informe
 citado, seria de un 35% del numnero de predios expropiados, es decir de
 492 nuevas explotaciones. Luego, la burguesia agraria se habria incre-
 mentado, grosso modo, en cerca de 5,000 nuevas explotaciones durante
 el periodo en cuestion, las cuales representarian unas 300,000 HRB
 suponiendo una dimension promedio por explotacion de 60 HRB.

 Un segundo aspecto importante del proceso de reforma agraria que
 dice relaci6n a la estructura de clases en el campo, es el referente a los
 beneficiarios directos de la expropiaci6n. Como es sabido, los campe-
 sinos fueron agrupados en una organizaci6n transitoria por un plazo
 de 3 a 5 afnos llamado asentamiento, especie de asociaci6n entre los cam-
 pesinos asentados y el Estado; al termino de este plazo los campesinos
 deberian elegir el tipo definitivo de organizaci6n y de propiedad. Du-
 rante el periodo 1965-70 se constituyeron 826 asentamientos con un
 numero de beneficiarios directos de 29,567 personas correspondiente a
 20,976 familias asentadas. (Vease cuadro V)

 4 "Diagnostico de la reformna agraria chilena". (nov-imbre 1970-junio 1972) FAO-PNUD.
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 CUADRO V

 BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA (1965/3-XI-1970)

 'I,& 0 .1 .e*

 1.408 826 29.567 20.976 9.8 120.5 5,506

 FUBNTE: "Diagn6stico de la reforma agraria chilena" (Noviemhre 1970-junio 1972)
 PNUD-FAO: "Mensaje Presidencial 1972".

 Diferentes antecedentes confirman que los beneficiarios directos in-
 corporados en los asentamientos y mas tarde transformados en asigna-
 tarios de tierra, fueron en su mayoria los trabajadores permanentes del
 fundo expropiado, en particu'ar los inquilinos, los empleados v obreros
 especializados. De hecho los beneficiarios directos no fteron mas de
 un 8.7% de los trabajadores sin tierra, y un 5.1% si se considera a los
 semiproletarios. Sin embargo, el asentamiento va transformandose poco
 a poco en una empresa que contrata mano de obra asalariada venida del
 exterior, y que representa entre un 35% a un 50% del total de las
 jornadas-homnbres. 5

 Ademas la cantidad de tierra regada por beneficiario igual a 9.8 HRB,
 cumple con el objetivo de asignar una superficie suficiente para garan-
 tizar tn ingreso adecuado, una vez descontadas las necesidades de inver-
 si6n; sin duda dicha cantidad ubica a las explotaciones refor,madas
 dentro de lo que se ha llamado explotaci6n familiar, aunque el grueso
 de los asentados finalmente tomaron la forma de cooperativas asignata-
 rias, excepto la casa y el huerto que fue asignado en forma individual,
 el tamafio por beneficiario o familia determina una escala de produccion
 similar a las explotaciones capitalistas medianas.
 El problema de si la organizaci6n de la producci6n en el sector re-

 formado, ya sea en su for,ma transitoria (le asentamiento o de cooperativa
 asignataria, refuerza la estructura capitalista global de la agricultura o la
 debilita, es un problema cuya respuesta habria que buscarla en el caracter
 que tiene la red compleja de relaciones sociales de producci6n que teje
 el sector reformado al interior de su explotacion y al exterior de ella,
 cuestion que nos aleja del objetivo del presente trabajo.
 Finalmente, la burguesia agraria no solo se refuerza porque aumenta

 el niumero de explotaciones capitalistas, sino tambien porque su propio

 5 Vase J. C. Marin "Asalariados rurales en Chile". Rev. Latinoanericana de so-
 ciologia. Buenos Aires, 1969.
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 desarrollo acelera la transformacion capitalista, desarrollo que a su vez
 es motivado por la reforma agraria y otros factores adicionales como: la
 igualaci6n del salario minimo campesino al salario minimo industrial y
 el aumento de la sindicalizaci6n campesina. En efecto todos estos facto-
 res y el temor a la expropiaci6n aceleraron la lenta "via prusiana" en
 que se encontraba antes el capitalismo agrario y en particular en los pre-
 dios inferiores a 80 HRB; los factores indicados hicieron que la explo-
 tacion capitalista racionalizara el uso y contrataci6n de mano de obra
 a lo estrictamente necesario, aumentando la densidad de capital; dis-
 minuye por otra parte la subutilizacion de tierra regada, y sintoma no
 menos importante de este proceso, es que las explotaciones medianas se
 desplazan hacia los cultivos intensivos, y las plantaciones de frutales y
 vifias que ocupaban en 1964 el 9% de la tierra regada, lo hacian en 1969
 con un 15%. 6

 La estimacion de las relaciones de clase para 1970 deberia recoger el
 conjunto de estos efectos. Nosotros retendremos solo aquello que es
 posible medir, a saber: expropiaciones y subdivisiones de fundos (muchas
 de estas subdivisiones fueron afectadas despues del 70), aumento relativo
 de los trabajadores temporales, por las razones ya expuestas. La des-
 agregacion que produce la expropiaci6n afecta a cierta mano de obra
 adherida a la explotacion tradicional (voluntarios, medieros etcetera) y
 que devienen "afuerinos" trashumantes; los beneficiarios directos de la
 reforma agraria (trabajadores permanentes; inquilinos, empleados, obre-
 ros especializados) afecta tambien la composici6n de clases en el campo.
 Por uiltimo, los pequefios propietarios y el semiproletariado rural no son
 afectados en tanto clases por la reforma agraria y mantienen su peso
 relativo dentro de la estructura global.

 B. IA MINERfA

 La mineria en Chile ha sido una actividad tan antigua como la agricul-
 tura, pero a diferencia de esta ultima ella conoci6 mas rapidamente las
 relaciones capitalistas de produccion. La temprana penetraci6n del capi-
 tal extranjero, primero en el salitre en la segunda mitad del siglo xIx y
 mas tarde en el cobre durante las primeras decadas del presente siglo,
 signific6 no solo una inmediata organizaci6n capitalista de la producci6n
 sino tambien una clara inserci6n de la economia chilena en el mercado
 mundial como exportador de productos mineros.

 6 Vease W. Ringlen, Economic effects of Chilean national expropiation policy on the
 private commercial farm sector 1964-1969", tesis doctoral, Universidad de Maryland,
 1971.
 Vease: Centre International d'etudes des structures agraires. "La reforme agraire
 Chilienne pendant l'unite Populaire". Montpellier 1975.
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 CUADRO VI

 ESTIMACI6N DX LA ESTRUCTURA DE CLASES EN LA AGRICULTURA (1970

 Numero % de la % de la su-
 de personas ocupacion total perficie (HRB)

 Latifundistas .......... 2,092 0.3 26.8
 Capitalistas ............ 40,500* 5.5 27.5
 Pequenos propietarios .. 103,320 14.0 22.1

 Sector reformado ...... 29,567 4.0 14.0

 Semiproletariado ....... 243,540 33.0 9.6

 Inquilinos ............. 36,900 5.0
 Obreros agricolas ....... 265,680 36.0
 (permanentes) ......... (95,940) (13.0)
 (temporales) .......... (169,740) (23.0) .

 Capas medias asalariadas . 16,400 2.2

 TOTAL .............. 738,000 100 100

 FUENTE: Cuadro IV.

 * El n6mero de latifundistas es equivalente al niimero de predios expropiados y
 abandonados (5,000) menos las expropiaciones (1,408) y menos las subdivisiones
 (1,500). Muchas de las cuales se declararon subdivisiones ilegales anteriormente.
 En el nuimero de capitalistas, se superponen las cifras censales del cuadro IV con
 el numero de predios que se subdividieron y que originaron 4,500 predios (esti-
 maci6n informal FAO-PNUD) inferior a 80 HRB mas las reservas estimadas en
 500 predios. Se supone que el niumero de predios ubicados en la escala de pro-
 duccion capitalista, son equivalentes al nufmero de capitalistas, lo cual puede sobre-
 valorar la estimacion pues la subdivision de predios es de orden familiar cn su
 mayor parte. Se supone que los nuevos predios originados por la subdivision o la
 reserva, es de una superficie promedio de 60 HRB.
 La comparacion con el cuadro IV, permite saber las hipotesis de crecimiento, dis-
 minucion o estabilidad del resto de las clases.

 Sin embargo, la presencia dominante que ha tenido el capital extran-
 jero en la mineria, no ha negado la supervivencia de capitalistas locales,
 agrupados en general bajo la nominacion de "mediana mineria", ni tam-
 poco la de los pequefios productores o incluso en los ultimos afnos la de
 las empresas estatales.

 Desde que el capital extranjero se hace cargo de la explotaci6n de
 los recursos mineros, los capitalistas locales han jugado un papel secun-
 dario, organizando la produccion en terminos capitalistas pero a una escala
 menor que aquellas realizadas por las empresas extranjeras. Por otra
 parte, la subsistencia de residuos precapitalistas conocida te6ricamente
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 como economia de pequefios productores y agrupados estadisticamente
 bajo la nominaci6n de "pequeiia mineria", s6lo representaban a fines de
 la decada del sesenta un 6%o de la produccion de cobre y poco mas de
 15% de la produccion de hierro. Esta pequefia mineria cubre dos tipos
 de explotaci6n: una, llamada explotaci6n de "pirquineros" donde el traba--
 jador que emplea su fuerza de trabajo y un cierto capital de explotaci6n
 en una mina que no le pertenece, paga al propietario una renta que puede
 llegar hasta el 50%o del valor de la producci6n extraida; la segunda,.
 cubre a los pequefios propietarios que explotan su propiedad en forma
 individual o familiar, y cuya produccion compran las grandes empresas
 como en el caso de la explotaci6n de minerales de hierro, o bien son
 adquiridas por una empresa estatal de refinacion como en el caso del
 cobre.

 Ademas de las formas de propiedad sefialadas, existe en la mineria
 una participaci6n creciente, sobre todo en los ultimos afios de la decada
 del sesenta y posteriormente hasta 1973, del Estado en la propiedad
 de los recursos mineros, ya sea por la formacion de empresas mixtas o,
 por la directa constituci6n de empresas estatales. En efecto, hasta fines
 de 1966 existian en Chile tres empresas de la Gran mineria del cobre
 que eran en su totalidad propiedad de inversionistas norteamericanos,
 a partir de esa fecha se constituyeron sociedades mixtas entre el Estado.
 chileno y el capital extranjero. Aunque esta "nacionalizaci6n pactada"
 signific6 una limitada participaci6n del Estado en la gesti6n del proceso
 productivo y ningun control sobre la comercializaci6n del cobre, ella
 fue un indicador de la falta de envergadura de los capitalistas locales
 para hacerse cargo de la Gran mineria, y por otra parte tambien fue un
 indicador de la posibilidad real que el interes social fuera asumido por
 el Estado, independientemente si este lo hacia mal o bien.

 Igualmente en la mineria del salitre, en la que hasta 1968 el 77% de la
 produccion se efectuaba por empresas extranjeras y un 18%o por em-
 presas estatales, posteriormente a esa fecha se constituye una sociedad
 mixta entre el Estado y el capital extranjero. Solo la produccion de
 carb6n presenta una diferencia importante respecto al resto de la mineria,.
 pues en esta actividad predomina el capital local en ausencia del capital
 extranjero con una participaci6n limitada del Estado. Cabe hacer notar
 sin embargo que esta actividad esta volcada totalmente hacia el mercado
 interno.

 Como hemos visto, en la mineria sector "moderno" en la vision dua-
 lista, el eje central en torno al cual se organiza la producci6n lo consti-
 tuye la relaci6n capital-trabajo asalariado, las relaciones precapitalistas
 tienen un caracter residual y las relaciones de transicion no existen por
 cuanto la introducci6n del capital extranjero quebr6 tempranamente en
 cierta medida la evoluci6n del capitalismo minero, acelerando su consti-
 tucion en los marcos tecnologicos y sociales que le fueron propios. Apa-
 recen en este sector ademas, las formas de fraccionamiento del capital mas
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 importante de la estructura econ6mica chilena a saber: capital extranjero,
 capital local y capital estatal.

 Las clases sociales que se forman en la actividad minera, enl especial
 en la gran mineria, tienen una gran importancia desde el punto de vista de
 sus relaciones con el resto de las clases sociales y de las alianzas que
 sustentaran en el sistema politico. En el cuadro VII se muestra esta es-
 tructura basica considerando s6lo la mineria del cobre que aunque insig-
 nificante desde el punto de vista de la ocupaci6n total (1.5%) y del con-
 junto de las clases sociales, juega un papel estrategico en la reproduccion
 economica y social del sistema.

 CUADRO VII

 CLASES SOCIALES EN LA ACTIVIDAD CUPRiFERA 1970

 Cran mineria Mediana Pequeiie

 Capital extranjero ....... .... .
 Capital estatal ..............
 Capitalistas locales ... .... 400 ....
 Supervisores ........ 1,495 ........
 Empleados .......... 8,202 1,680
 Obreros ............ 14,000 2,520 ....
 Pequenios productores. ........ 17,503
 Total de ocupaci6n ... 23,697 4,600 17,503
 Produccion (%) 1969 78 16 6

 FUENTES: Gran Mineria: Codelco. Gerencia de relaciones industriales. Boletin Estadis-
 tico. 1/73. Mediana y pequeia mineria, estimaciones a partir de "Anteceden-
 tes sobre el desarrollo chileno 1960-1970" Odeplan.

 C. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

 A pesar de la importancia alcanzada por la industria a fines de la
 decada del sesenta, ya sea en la generacion del producto interno, del
 orden del 25%, o en la generaci6n de empleo con casi un 19% de la
 ocupacion global (1970), el desarrollo del capitalismo en la industria
 chilena presentaba algunas particularidades importantes derivadas de
 la heterogeneidad de las relaciones sociales que se anudaban en su pro-
 duccion. No se trata por cierto de poner en duda el incuestionable pre-
 dominio de las relaciones capitalistas en el sector industrial, pues es sa-
 bido que ellas son su forma mas importante; mas aun, ya en 1963 se
 estimaba que la "gran industria" (los establecimientos con mas de 200
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 trabajadores) era mayoritaria en la creacion del valor agregado (51o%)
 y del excedente bruto (52%) del sector.7

 Sin embargo, considerada la industria desde el nagulo de las relacio-
 nes de clase que se dan en su seno, se puede constatar que no existe una
 homogeneidad en las relaciones capitalistas, ya sea porque el peso espe-
 cifico de los pequefios productores y de los asalariados bajo formas de
 sumision formal al capital es lo suficientemente importante para influir
 en dichas relaciones, o bien porque estos sectores sin ser dominantes
 influyen tambien en la reproduccion del sistema.

 Hasta aqui hemos conceptualizado la economia de pequefios produc-
 tores como aquella compuesta por pequefios propietarios que emplean
 su propia fuerza de trabajo, la de su familia y una cantidad limitada de
 mano de obra asalariada, sobre sus medios de produccion; el pequefio
 productor basado en el conocimiento de un oficio establece de preferencia
 relaciones de depenr,encia personal con la mano de obra asalariada, y su
 papel dentro dei proceso de trabajo no difiere mayormente del familiar
 o del obrero. Cuando esta forma de produccion esta inserta en u: con-
 texto en que predominan las relaciones capitalistas y en especial las de
 capital-trabajo asalariado, entonces estos pequefios productores encuen-
 tran grandes dificultades en valorizar su capital, lo que los lleva a la larga
 a una reproduccion simple, o a una simple desaparicion como tales.

 En general, esta economia de pequeios productores al nivel industrial
 se conoce dent:o de lo que se llama "talleres artesanales", y que para
 el caso de la industria chilena, grosso modo, se ubican estadisticamente
 en los establecimientos hasta nueve trabajadores pues en ellos trabajaban
 el 79% de la ocupacion familiar y solo un 10.6% de la mnano de obra
 asalariada. (vease cuadro V).

 El valor de la produccion salida de los talleres artesanales durante 1967
 se estimaba en un 7.6% del valor de la producci6n industrial,8 cifra
 desproporcionada respecto al volumen de establecimientos que representa
 (74%o) como tambien respecto al empleo que proporcionaba (18%).
 Todo ello es comprensible si se tiene en cuenta sus bajos niveles de
 productividad, sin embargo lo importante a sefialar es que la ocupaci6n
 creada por los pequeios productores no es despreciable por si misma,
 sobre tcdo cuando se sabe que ella no esta sujeta a la relacion capital
 trabajo asalariado aunque inserta en un medio don(e dicha relacion es
 predominante; en un sentido estricto la mano de obra asalariada ocupada
 en este sector no podria considerarse como proletariado industrial, asi

 7 Vease: La industria y la agricultura en el desarrollo econ6mico chileno. Sergio
 Arana y Alberto Martinez. Instituto de Economia Universal de Chile. 1970. Cuadro
 III pag. 58.

 8 Estimacion efectuada por la oficina de planificacion y estudio del Servicio de
 Cooperacion Tecnica. Publicado en "Encuesta a la Pequefia Industria" Z. Luksic
 en Revista del Banco del Estado. Chile Agosto 1971.
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 como tampoco los pequefios productores pueden ser comprendidos como
 capitalistas.

 Ahora bien, entre la producci6n de los talleres artesanales y la de la
 gran industria, existe una forma transitoria de producci6n que Marx
 caracteriz6 como la etapa de sumision formal del trabajo al capital y que
 el define en los siguientes terminos: "Llamo sumision formal del tra-
 bajo al capital a la forma que descansa sobre la plusvalia absoluta, porque
 ella no se disingue sino formalmente de los modos de producci6n ante-
 riores sobre la base de los cuales surge espontaneamente (o es intro-
 ducida), ya sea que el productor inmediato continue siendo su propio
 empleador, o que deba proporcionar un excedente de trabajo a otro.
 Todo lo que cambia, es la restriccion ejercida o el metodo empleado
 para extraer el excedente de trabajo". 9

 CUADRO VIII

 CENSO INDUSTRIAL 1967

 Nuimero de establecimientos y personal ocupado

 Ntum. de Ocupacion
 TamaAo Establec. total Propietarios Familiares Empleados Obreros

 1 a9

 personas 26,701 76,114 27,130 8,460 3,337 37,187
 10 a 49

 personas 5,355 106,287 6,377 2,021 13,326 84,563
 50 a 199

 personas 1,077 102,205 1,103 184 18,338 82,580

 200 y mas 308 140,686 183 21 30,809 109,403

 No se conoce

 ocupaci6n 2,779 .... .... ....

 Total Pais 36,220 425,292 34,793 10,686 66,080 313,733

 FUENTE: Censo industrial
 1970.

 1967. Direcci6n de Estadisticas y Censos. Santiago Chile

 En la situaci6n descrita, la relaci6n capital-trabajo asalariado ya esta
 constituida, pero sobre bases tecnol6gicas y productivas que no difieren
 mayormente del taller artesanal. Desde luego, en esta fase la relaci6n
 entre el que se apropia del excedente y el que lo proporciona es una

 9 Traduccion personal de: Marx "Un Chapitre Inedit du Capital" pag. 202. Collection
 10/18 1971.
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 relacion estrictamente monetaria y el capitalista se dedica a la vigilancia
 y direccion del proceso de trabajo, a objeto de garantizar la continuidad
 de dicho proceso como tambien su intensidad. La sumision real aparece
 con un cambio progresivo de la escala de producci6n y la introducci6n
 de maquinaria, y en tal caso la continuidad e intensidad en el proceso
 de trabajo esta garantizado por la fuerza del capital que sobrepasa al
 capitalista mismo.

 Desde el punto de vista empirico esta categoria transitoria de las
 relaciones capitalistas puede ser aprehendida aproximadamente por la
 nominacion conocida estadisticamente como "pequeina industria", es decir,
 los establecimientos que ocupan entre 10 y 49 personas. En tal caso, la
 pequefia industria representaba en Chile el 15%o de los estableci.mientos,
 y ocupaba el 26% de la mano de obra asalariada de la industria. (vease
 cuadro VIII). No menos importante resulta su aporte a la produccion
 industrial, del orden de 14.4% (1967). Si consideramos ahora a ambas
 formas de producci6n, taller artesanal y pequefia industria, veremos que
 un 36.4% de la mano de obra asalariada pasa por las formas pre-capita-
 listas y relaciones capitalistas de transicion, en el sentido que le hemos
 dado en este trabajo; y si tomamos en cuenta la ocupaci6n ella englo-
 baria casi el 43% de la ocupacion industrial. Este hecho viene por con-
 siguiente a relativizar el predominio de la gran industria donde realmente
 se encuentra el nudo de la relacion burguesia industrial-proletariado
 industrial, y que para efectos de aprovechar la informaci6n estadistica
 se ubicaria en los establecimientos con mas de 50 trabajadores.

 Por otra parte, la presencia de los talleres artesanales y la pequenia
 industria se concentra solo en algunas rarras industriales, de preferencia
 aquellas denominadas tradicionales. En efecto el informe precitado afirma
 que "Atendiendo el niumero de empresas, la ocupaci6n y el aporte de la
 produccion, los sectores mas importantes de la pequefia industria (y
 talleres artesanales) son: panaderias, industria textil, reparaci6n de cal-
 zado, fabricaci6n de prendas de vestir (exceptuando calzado), barracas,
 muebles y accesorios, fabricaci6n de productos metflicos (exceptuando
 maquinaria y equipo de transporte), garajes e industrias manufactureras
 diversas. Todos ellos representan el 69% de los establecimientos indus-
 triales, ocupan el 64% de la fuerza de trabajo y aportan el 56% del
 valor de la producci6n de la pequefia industria". 10

 Como es natural, la gran industria se ubica en aquellas ramas donde
 la exigencia tecnol6gica y de capital es mayor, formando rapidamente
 estructuras oligopolicas de mercado, esto por cierto no niega la presencia
 de la gran industria y su concentraci6n en las ramas tradicionales dan-
 dose asi relaciones de subordinaci6n y dependencia entre estos nudos
 concentrados y la pequenia industria. No es extranio entonces, encontrar
 en algunas ramas industriales, la presencia simultanea de empresas de

 o1 "Encuesta de la pequeiia industria y el artesanado" ob. cit.
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 caracter oligopolico y una gran cantidad de pequefias empresas, las que
 sin sufrir el rigor de una competencia efectiva de las primeras, subsisten
 en la rama, desarrollando complejas relaciones de dependencia que
 mantienen una estructura de costos heterogenea.

 Finalmente, en las relaciones de clase que se forman en la industria,
 existen dos mediaciones importantes a considerar, distintas al fracciona-
 miento y concentraci6n del capital, ellas son: la mediaci6n del capital
 extranjero y la del capital estatal. Por cierto, dada una de estas media-
 ciones corresponden a la participacion que les ha cabido, tanto al capital
 extranjero como al capital estatal en el desarrollo del capitalismo en la
 industria. Sobre el primer aspecto, conocido como proceso de "extranje-
 rizaci6n de la industria chilena" aparece en la decada del sesenta y cobra
 un vigoroso impulso a fines de esa fecha; afortunadamente existen varios
 trabajos de investigacion que dan cuenta de este fen6meno y por tanto
 no insistiremos sobre este fundamental proceso, solo indicaremos que de
 acuerdo a uno de ellos, se senfalaba: "la participaci6n extranjera en la
 propiedad del capital invertido en las sociedades anonimas del sector
 industrial, medida sobre los capitales pagados, ha crecido desde el 16.6%
 a 20.3% entre 1967 y 1969. La participaci6n del sector privado nacional
 decreci6 de 76.1% en 1967 a 70.2 en 1968 y 63% en 1969, mientras la
 del Estado en los mismos ainos aumentaba de 7.3% a 13.1% y 16.8%.
 Aun cuando la informaci6n disponible no permite en rigor, definir una
 tendencia determinada, conviene seinalar que mientras la participaci6n
 del sector privado declina paulatinamente, las participaciones del Estado
 y extranjera aumentan ano a ano. Resulta interesante destacar que
 mientras en el aino 1967 la participaci6n del sector privado nacional era
 alrededor de 4.6 veces superior a la del capital extranjero, en el aino
 1969 dicha participacion declina a 3.1 veces la del capital extranjero". 11

 Sobre la participacion del capital estatal en la industria manufactu-
 rera, ademas de lo recientemente senialado en la cita anterior, se estimaba
 para 1970 que las empresas estatales y mixtas generaban un 11.8% del
 valor bruto de la producci6n industrial y representaban un 6.5% del em-
 pleo total del sector. 12

 El conjunto de estos antecedentes prueba una vez mas que el sub-
 desarrollo del capitalismo local deja un espacio importante para que
 en el proceso de acumulaci6n y en las relaciones de clase que de ella
 surgen, la mediacion del Estado y el capital extranjero jueguen un papel
 significativo; mas auin, en la economia chilena aparece con mucha nitidez
 que los 'inicos agentes de envergadura para un desarrollo capitalista en
 la industria lo era el Estado y el capital extranjero. Con todo, esto
 uiltimo no es argumento suficiente como para negar la importancia del

 11 I. Pacheco. La inversidn extranjera y las corporaciones internacionales en el
 desarrollo industrial chileno. Pub. CEPLAN Univ. Catolica Chile 1971.

 12 Vease S. Bitar "Efectos de las areas de propiedad social y mixtas en la industria"
 Trimestre Economico.
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 capitalismo local, primero sobre el nivel de empleo, y segundo, sobre el
 propio proceso de desarrollo capitalista. La debilidad congenita del
 capitatlismo local puede ser el aspecto especifico que confiera a dicho
 desarrollo un caracter dependiente.

 Por otra parte, en general el capital extranjero al participar en ramas
 intensivas de capital, se articula solo con una parte limitada de la clase
 obrera industrial, y en muchos casos sucede lo mismo cuando el Estado
 asume la realizaci6n de proyectos estrategicos. Sin embargo, la impor-
 tancia de ambas mediaciones en las relaciones de clases, no reside uni-
 camente en la relaci6n directa que ellos establecen con la mano de obra
 asalariada, sino mas bien su relevancia deviene de su articulacion al
 resto de las clases que surgen de la acumulaci6n global asi como de la
 modalidad que imprime al desarrollo capitalista, condicionando el com-
 portamiento economico del conjunto de las clases. En este sentido, la
 experiencia chilena es bastante rica, pues a fines de 1970, y con mayor
 razon durante el periodo 1970-1973, el desarrollo del capitalismo de
 Estado pas6 por variadas modalidades.

 D. LA CONSTRUCCI6N

 La importancia de la actividad de la construcci6n en la economia chi-
 lena se ha debido esencialmente a su elevada incidencia en la inversion
 geografica, de cerca de 60%o, y a los efectos directos e indirectos que
 tiene su comportamiento en el empleo.

 La actividad de la construcci6n absorbia en 1970, el 5.9% de la ocu-
 paci6n global; gran parte de esta mano de obra se vinculaba a la empresa
 privada y la empresa estatal, pero sin duda la mediaci6n del Estado ha
 sido fundamental en el desarrollo global de este sector. A diferencia
 de la mineria y la industria, en la actividad de la construccion no existe
 la mediaci6n del capital extranjero.

 Es muy dificil, con las estadisticas disponibles, separar la ocupacion
 destinada a las obras que significan ampliacion o renovaci6n de la capa-
 cidad productiva, es decir alli donde se crea y realiza el excedente eco-
 n6omico, del empleo destinado a la construcci6n de obras improductivas.
 Teniendo en cuenta esta limitacion, se puede constatar sin embargo que
 la actividad de la construccion en edificacion no habitacional en la decada
 del sesenta es compartida entre el sector privado y sector estatal en
 proporciones que fluctuian en torno al 55 a 60o (del total de metros
 cuadrados) para el primer sector y entre un 35 a 40% para el segundo. 13

 Sin embargo, desde el punto de vista de la organizacion de la produc-
 ci6n la incidencia del Estado era mas limitada. Las empresas estatales
 que ejecutaban las obras (Sociedad constructora de establecimientos edu-
 cacionales, hospitalarios, direcci6n de pavimentaci6n y otras) ocupaban

 13 ODEPLAN: Antecedentes sobre el desarrollo chileno. Ob. cit. pag. 284.
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 s6lo un 4% de la mano de obra asalariada del sector construccion. Pero
 la incidencia del Estado en la actividad de la construccion se acrecienta
 cuando se considera que buena parte de las obras son proyectadas y
 supervigiladas por el Estado pero traspasadas al sector privado a travis
 de propuestas u otras modalidades.

 Luego, la organizaci6n de la actividad de la construcci6n esta basada
 fundamentalmente en la relaci6n capital privado-trabajo asalariado; en
 general son grandes empresas de sociedad an6nima, con un numero redu-
 cido de obreros especializados contratados en forma permanente y en
 las que las funciones de financiamiento y administraci6n de stocks de
 materiales de construcci6n juegan un papel decisivo. Tambien se dan
 las pequeiias empresas bajo las formas de sociedad limitada, destinadas
 .a obras pequefias, y con un limitado capital de explotaci6n. Finalmente
 hay un contingente importante de trabajadores independientes muy espe-
 cializados dedicados a la reparaci6n de obras en general y que pueden
 ser considerados como los pequenfos productores del sector; ellos for-
 maban la mayoria de los trabajadores por cuenta propia, que segun el
 censo de 1960 alcanzaba un 10% de la ocupaci6n del sector.

 De acuerdo a estos antecedentes es posible hacer una estimacion de
 la distribuci6n de la poblaci6n ocupada en la construcci6n, teniendo en
 cuenta la mediaci6n del Estado y la representatividad de los pequefos
 productores.

 CUADRO IX

 DISTRIBUCI6N DE LA POBLACI6N OCUPADA EN LA CONSTRUCCI6N 1970

 Mano de obra asalariada Otros

 Empresa estatal * ...... 7,087

 Empresa privada ...... 151,598 .....

 Capitalistas locales ..... . . 1,065

 Pequenos productores ...... 17,750

 FUENTE: Mano de obra en el sector publico 1970. Odeplan. Ob. cit. "El balance de
 mano de obra". Estimaci6n de pequefios productores en base a las propor-
 ciones establecidas en el censo de 1960.

 E. SERVICIOS PRODUCTIVOS

 En los servicios productivos distinguiremos tres actividades funda-
 mnentales: servicios basicos (electricidad, gas, agua y servicios sanitarios),
 transporte de mercancias o de carga y comercio al por mayor.
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 En la primera de las actividades seinaladas se empleaba en 1970 s6lo
 un 0.4% de la poblacion ocupada, y en casi un 90% ello correspondia
 a mano de obra ocupada en empresas estatales. En la actividad de trans-
 porte de carga las relaciones son un poco mas complejas pues alli se
 presentan formas de propiedad estatal, con formas privadas, y dentro
 de esas uiltimas una importante participaci6n de los pequenios producto-
 res, en particular en el transporte caminero. Como es sabido el transporte
 de carga se realiza en Chile principalmente a traves del transporte ferro-
 viario, transporte caminero y transporte maritimo, en las proporciones
 de un 43%, 41% y 15% respectivamente (1969); el transporte ferro-
 viario es realizado en alrededor de un 80% por una empresa estatal y en
 el transporte maritimo es una empresa estatal la que realiza la totalidad
 del cabotaje de carga general, aunque una porcion muy pequefia del
 servicio exterior; ademas los servicios portuarios en su mayoria son
 administrados por una empresa estatal autonoma. 14

 La organizacion de la produccion de servicios de transporte caminero
 es mas dificil de evaluar, pues la propiedad individual de camiones esti
 mas difundida. Se sabe sin embargo que un 30% del parque de camiones
 existente en 1970 era de propiedad estatal, luego el parque privado a esa
 epoca era de 43,450 camiones. Las grandes empresas privadas mantie-
 nen su propia flota de camiones, en general de gran tonelaje o especia-
 lizados; otra parte es propiedad de empresas privadas, y estimamos que
 un 90% de los camiones de 2 a 8 toneladas, pertenecen a pequenos
 propietarios individuales.

 Finalmente la actividad del comercio al por mayor, se encontraba orga-
 nizada en terminos de empresas capitalistas, con una insignificante me-
 diaci6n del Estado y por el contrario, con una importante mediaci6n del
 capital extranjero. Ademas en esta actividad practicamente no existe
 el pequefio productor en el sentido definido en este trabajo, lo que no
 impide que exista estadisticamente un fraccionamiento del capital co-
 mercial entre pequenos, medianos y grandes.

 Segiun Odeplan durante el afio 1970 existian 423,800 personas ocu-
 padas en la actividad de comercio mayorista y minorista. El censo de
 1967, indicaba que un 11.25% de la poblaci6n ocupada en el comercio
 kl hacia en el comercio mayorista, cifra que podemos utilizar para el
 afo 70 por ser poco variable en el corto plazo. Ademas existe una en-
 cuesta muestral en 1970 para 1,000 empresas del comercio al por mayor
 que da las proporciones en las que se distribuye la ocupaci6n, las que se
 utilizan para conocer la distribuci6n de la ocupaci6n global del comercio
 al por mayor.

 14 Vase ODEPLAN. Antecedentes sobre el desarrollo chileno. Ob. cit. pigs. 139-285.
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 CUADRO X

 DISTRIBUCI6N DE LA POBLACI6N OCUPADA EN LA ACTIVIDAD DE

 TRANSPORTE DE CARGA (1970)

 Mano de obra asalariada en Pequeios
 Ocupacion total Emp. estatal Emp. privada productores Enpleadores

 Transporte
 ferroviario 29,200 25,784 3,416 .....

 Transporte
 caminero 54,000 18,620* 8,370* 26,100* 910*

 Transporte
 maritimo 12,300 5,974 6,326 ...

 TOTAL 95,500 50,378 18,112 26,100 910

 FUENTES: Balance de mano de obra 1970. Odeplan. Ob. cit.; Mano de obra del sector
 publico. Odeplan. Ob. cit. Censo de poblaci6n 1960.

 * Cifras estimadas en base a las fuentes citadas y parque de camiones aparecidas en
 Antecedentes sobre el desarrollo chileno... Ob. cit. La cifra de empleadores se
 estimo en base a la proporcion que ellas tenian en la ocupaci6n del sector transporte
 en el censo de 1960.

 CUADRO XI

 DISTRIBUCION DE LA OCUPACI6N EN EL COMERCIO MAYORISTA 1970

 Familiares

 Total ocupacion Propietarios Mano de obra asalariada sin renta fija

 47,678 1898* 45,580* 200*

 FUENTE: "Comercio interior y servicios aino 1970". Encuesta Instituto Nacional de
 Estadisticas. Agosto 1972.

 * Cifra estimada en base a la fuente indicada.
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 4.2. Las capas liedias asalariadas del sector productivo

 Segun el marco te6rico que nos hemos dado para definir a las clases
 sociales, distinguiamos dentro de la categoria de los asalariados del sector
 productivo: clase obrera y capas medias asalariadas. Aunque ambos
 producen excedente economico, independientemente de si se trata de trabajo
 manual o intelectual, las capas medias asalariadas eran definidas como
 aquellos grupos sociales que se ubican en las funciones de control y
 vigilancia del proceso de creaci6n de excedente, funciones que nada
 tienen que ver con la division tecnica del trabajo al interior del proceso
 productivo, sino mas bien con la divisi6n social que supone el regimen
 de produccion capitalista. Naturalmente, las categorias censales no estan
 hechas para medir este concepto de clase, y lo que existe al nivel de la
 informacion disponible, es una diferenciaci6n juridica entre obrero y
 empleado, apoyado la mayoria de las veces, en una distinci6n entre el
 trabajo manual y el trabajo intelectual. Sin duda esta informacion es
 solo una aproximaci6n a nuestra conceptualizaci6n, pues la categoria
 "empleado' cubre en muchas actividades al obrero especializado, y en
 otras a la administracion general del proceso productivo; evidentemente
 que esta ailtima es lo que mas se acerca a lo que hemos definido como
 capas medias asalariadas del sector productivo, pues en la administraci6n
 de las empresas se encuentran los asalariados que ejercen la autoridad
 en su interior o son auxiliares de ella. A falta de una informacion

 directamente ligada al concepto de capas medias asalariadas defini-
 das en este trabajo, utilizaremos una medida indirecta de la misma a
 traves de las categorias censales que engloban a los "empleados", aun
 cuando estas cifras sobrevalorcn el concepto teorico por las razones ya
 aducidas.

 4.3. Relaciones de clase en el sector improductivo

 La hipertrofia del sector terciario respecto a los sectores productivos,
 es en los paises subdesarrollados un fen6meno cuasi natural, aun cuando
 un conocimiento preciso del sector terciario dista mucho de ser satis-
 factorio. Ia economia chilena no ha sido una excepci6n a esta regla
 general; asi, el anio 1970 esta economia habia desarrollado un sector
 improductivo que absorbia un 41% del total de la poblaci6n ocupada
 en el pais. De acuerdo al cuadro XII se puede observar que la ocupa-
 cion en las actividades del comercio al por menor y los servicios perso-
 nales representan el 82% de la ocupacion total del sector improductivo,
 haciendo de estas dos actividades el nucleo absorbedor de la mano de

 obra que el sector industrial y minero no puede emplear.
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 CUADRO XII

 DISTRIBUCI6N DE LA POBLACI6N  OCUPADA EN EL SECTOR

 (1970)
 IMPRODUCTIVO

 Actividades Numero de personas Porcentaje

 Comercio detallista .......... 376,122 30.4

 Transportes pasajeros ........ 56,100 4.5

 Servicios personales* ........ 644J00 52.0

 Servicios gubernamentales ... 133,700 10.8

 Servicios financieros ........ 27,700 2.3

 Total ocupaci6n
 sector improductivo ....... 1.237,622 100.0

 FUENTE: Balance de mano de obra, Odeplan. Ob. cit.
 * Servicios personales incluye: Servicio sanitario, enseiianza,
 vanderias, servicios domesticos y otros.

 restaurantes, hoteles, la-

 Sin embargo, el aspecto mas importante de la ocupacion en el sector
 improductivo, desde el angulo de las relaciones de clase, es el que encu-
 bre al grueso del semiproletariado urbano y parte importante de las
 capas medias asalariadas.

 4.3.1. Sobre el semiproletariado

 Deciamos en las primeras paginas que una parte de la fuerza de
 trabajo se ve impulsada por necesidad a ocuparse en las actividades de
 circulacion de mercancias y produccion de servicios personales bajo
 formas no asalariadas; dicha necesidad viene de la insuficiencia de la
 acumulacion en los sectores productivos, y porque esa fuerza de trabajo
 1no puede permanecer en forma cronica bajo la situaci6n de desempleo
 :abierto. Desde el punto de vista de la economia en su conjunto esta
 fuerza de trabajo que hemos denominado "semiproletariado", se encuen-
 tra en una situaci6n de subempleo, pero ello no le confiere el caracter de
 semiproletariado, pues existe mano de obra asalariada que tambien esta
 subempleada sin caer en dicha categoria social. El rasgo fundamental
 de este semiproletariado urbano es que es una fuerza de trabajo que no
 asume las formas salariales dentro del sector improductivo.
 El problema ahora es como cuantificar este grupo social que in strictu

 sensu, no es una clase social pues ellos estin fuera de la relacion capital-
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 trabajo asalariado, y no pertenecen a los pequenos productores que
 explotan sus propios medios de producci6n. Evidentemente, la lectura
 directa de las categorias censales no dan cuenta de este fen6meno y por
 ello solo haremos una estimaci6n del semiproletariado a partir de algunos
 parametros basicos, y de la categoria ocupacional que mas se acerca al
 fen6meno, es decir, la de "trabajadores por cuenta propia".15

 Como es sabido, los trabajadores por cuenta propia "incluye a todas
 aquellas personas que ofrecen sus servicios en forma independiente y
 que no tienen personas contratadas bajo su dependencia; incluye tanto.
 los profesionales como los no profesionales". 16 Naturalmente, el semi-
 proletariado urbano, cubre solo una parte de los trabajadores por cuenta
 propia, en particular aquellos ocupados en el sector improductivo y con
 mayores dificultades para reproducir el valor de su fuerza de trabajo.
 Esto ultimo se puede estimar, segun la informaci6n disponible, de acuerdo
 a dos atributos de la categoria en cuestion, es decir, los trabajadores por
 cuenta propia que no tienen educacion o tienen solo educaci6n primaria,
 y adermas todos aquellos cuyo ingreso es inferior a la media del sector.

 CUADRO XIII

 ESTIMACI6N DEL SEMIPROLETARIADO URBANO

 Encuesta B/A C/B Estima-
 CEDEM 1967 % % cidn 1970

 A.-Poblacion en sector servicio 1.088,800 ... ... ......

 B.-Trabajadores por cuenta
 propia en servicios ...... 269,000 24.7 ... .....

 C.-Trabajadores por cuenta
 propia en servicios sin edu-
 cacion o con educacion o con
 s6lo educaci6n primaria.
 (semiproletarios) ......... 167,000 ... 62.1 189,930*

 FIENTE: Encuesta CEDEM. Ob. cit. La encuesta tiene una cobertura nacional y la
 expansi6n de la muestra para 1967 comprende una poblacion perceptora de
 ingresos de 2.439,600.

 * La estimacion para 1970, se hace en base a los porcentajes indicados en el cuadro,
 aplicados sobre la ocupaci6n del sector improductivo de 1970.

 15 La informaci6n que sirviera de base a nuestros calculos es "La encuesta nacional
 del Centro de Estudios Estadisticos Matem&ticos. CEDEM" 1967. Facultad de
 Economia Universidad de Chile, Aparecida en anexo de I. Heskia: "Analisis
 estadistico de la distribuci6n del ingreso personal de Chile 196T'. Publicaciones.
 Demen Nim. 12, 1970.

 16 I. Heskia. "Analisis estadistico... pag. 20.
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 La encuesta que nos sirve de referencia para el calculo de las propor-
 ciones indicadas, utiliza la actividad de servicios compuesta por: comer-
 do, transporte y servicios propiamente tales. Al no hacer la diferencia
 entre sector productivo o improductivo, la estimaci6n de 1970 puede
 ser de poco valor, sin embargo, se sabe que en las actividades de comer-
 cio mayorista y transporte de carga no admite la participacion de un
 semiproletariado, de tal modo que el uso de los parametros en funci6n
 de la ocupacion improductiva no sesga mayormente la estimaci6n.

 Finalmente, el semiproletariado es posible medirlo bajo el supuesto
 de que coincide con los trabajadores por cuenta propia sin educacion
 o con s6lo educaci6n primaria, ocupados en el sector improductivo; de
 acuerdo al cuadro este grupo social representaria en 1970, el 15.3%
 de la poblaci6n ocupada en dicho sectcr. Esta masa de "proletarios a
 medio camino" estan ubicados principalmente en las actividades del
 comercio minorista y parte de los servicios personales, que son justa-
 mente las actividades donde el subempleo es mas evidente.

 4.3.2. Sobre las capas medias asalariadas del sector improductivo

 La ocupaci6n del sector improductivo no solo encubre al semiproleta-
 riado sino tambien a las capas medias asalariadas y a los propietarios
 que las contratan. Dentro de las definiciones que nos hemos dado, decia-
 mos que todo obrero era un asalariado, pero no todo asalariado es un
 obrero. En efecto en el sector improductivo, no tiene sentido hacer la
 diferencia, dentro de los asalariados, de obrero y empleado; es el con-
 junto de los asalariados que insumen excedente economico pero no lo
 producen, en consecuencia no hay clase obrera dentro del sector impro-
 ductivo; por tanto a los asalariados del sector los ubicamos como capas
 medias asalariadas.

 Sin duda, la mediacion del Estado juega un papel fundamental en el
 origen y promocion de estas capas medias asalariadas, sobre todo si se
 tiene en cuenta que un 14% de la ocupaci6n global estaba empleada en
 el sector publico, y de este un 80% ocupados en el sector improductivo,
 es decir en la administraci6n central (poder ejecutivo, poder legislativo,
 poder judicial, municipalidades, contraloria), en desarrollo social (edu-
 cacion, salud, previsi6n y asistencia social y otros) y en actividades de
 comercio, transporte de pasajeros y servicios propiamente tales, (vease
 cuadro XIV). El 20% restante es la poblaci6n ocupada en el sector
 productivo en empresas estatales o bien en instituciones de servicios
 pero ligados a la actividad productiva, como el caso de la Corporaci6n
 de Reforma Agraria, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corpora-
 ci6n de Fomento y otros.
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 CUADRO XIV

 DISTRIBUCI6N DE LA OCUPACI6N EN EL SECTOR PUBLICO (1970)

 Nlimero de personas %

 Total poblaci6n ocupada en el

 sector publico ................... ..... 423,751

 En el sector improductivo ........... 338,913 80

 a) Administracion central .......... 133,700 ......

 b) Desarrollo social ............... 180,137 ......

 c) Otros servicios ................. 25,076 ......

 En el sector productivo ............ ...... 84,838 20

 FUENTE: Odeplan. Ob. cit. Balance de mano de olra.

 CONCLUSIONES

 La estimaci6n de la estructura de clases de la formaci6n social chilena,
 v el cuadro resumen que se presenta a continuaci6n, nos permite sacar
 dos tipos (le conclusiones: una de orden estrictamente empirico, y otra
 de caracter teorico. Dentro de la primera, cabe hacer notar lo siguiente:

 a) Surge con toda nitidez de los cuadros recien mencionados, el sig-
 nificativo volumen de las capas intermedias de la sociedad chilena. En
 efecto cstas llegan a representar en 1970 un 47% de la poblacion ocu-
 pada, sobrepasando al peso relativo de la clase obrera equivalente a un
 32% de la ocupaci6n. Sin embargo, si consideramos los grupos sociales
 constituidos en el sector productivo, las capas intermedias ven disminuida
 su importancia a un 24% de la ocupacion generada en ese sector y la
 clase obrera la ve aumentada a un 55%.

 b) Las capas intermedias estan compuestas por pequeinos productores
 ) capas medias asalariadas, y son estas ultimas las que representan el
 85% de las capas intermedias, lo que significa un 40% del total de la
 poblacion ocupada. Naturalmente, el peso de los pequenos productores
 dentro de las capas intermedias aumenta a un 50% si consideramos sola-
 mente el sector productivo. En todo caso al nivel global, las personas
 empleadas en la pequefa producci6n solo representan un 7% de la
 ocupacion.



 cn
 c2

 ZSTIMACI6N DE LAS RELACIONES DE CLASIE N LI SECTOR PRODUCTIVO (1970)
 (en nuimero de personas)

 Transporte
 CRiUPOS SOCiALES de carga Comercio Total gru-
 Actividades Agricultura Mineria Industria Construccion Serv. b'dsicos y Comun. mayorista pos socialtes

 1-Latifundistas ......

 2-Capitalistas .......

 3-Pequeiios
 productores .......

 4-Sector reformado ..

 5-Inquilinos ........

 6-Capas medias
 asalariadas ......

 7-Obreros ..........

 8-Semiproletariado ...

 Total ocupaci6n ...

 2,092

 40,500

 103,320

 29,567

 36,900

 16,401

 265,680

 243,540

 738,000

 500 *c%.l  13,190  1,060

 18,840 47,510 17,750

 21,760

 58,100

 99,200

 87,930

 418,670

 * *567,300

 567,300

 10,150

 148 540

 177,500

 * 910

 910  1,890

 2,092

 58,050

 ..... 26,100  213,250

 29,567

 36,900

 4,360

 7,440

 118,800

 50,190

 42,300

 119,500

 25,068

 20,720

 47,678
 47,678

 215,859

 961,450

 243,540

 1.760,978
 -
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 ESTIMACI6N DE LAS RELACIONES DE CLASES EN EL SECTOR

 IMPRODUCTIVO (1970)
 (nuimero de personas)

 Capas medias Semi-
 Capitalistas asalariadas proletariado Total

 Comercio minorista ... 43,250 218,872 114,000 376,122

 Transporte pasajeros .. 10,000 46,100 ...... 56,100

 Servicios personales ... 6,00 562,070 75,930 644,000-
 Servicios

 gubernamentales .... ..... 133,700 ...... 133,700

 Servicios financieros ... .... 27,700 ...... 27,700

 TOTAL ............. 59,250 988,442 189,930 1.237,622

 * Estimacion hecha en base a "Balance de mano de obra 1970" Odeplan, ob. cit.

 CUADRO RESUMEN
 i i ii ii i i i i i L_ _ N__mer

 1.-Capitalistas .......

 2.-Capas intermedias .
 2.1. Capas medias

 asalariadas ....

 a) sector
 productivo

 b) sector
 improductivo
 Funcionarios
 del Estado .

 2.2. Pequefios
 productores .

 3.-Obreros .........

 4.-Semiproletariado .

 5.-Latifundistas, inquili-
 nos, sector reformado

 TOTAL ...........

 1204,301

 1.204,301

 215,859

 988,442

 338,913

 213,520

 * 0 00 0

 Nnmero

 de personas

 117,300

 1.417,821

 9 50

 961,450

 433,470

 ...... 68,559

 ...... 2.998,600

 Porcentaje

 3.9

 47.2

 32.1

 14.5

 2.3

 100.0
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 Por otra parte hay un 82% de las capas medias asalariadas que se
 generan en el sector improductivo donde de acuerdo a nuestras defini-
 clones la distinci6n entre obrero y empleado no existe, pues es el con-
 junto de los asalariados que al no estar ligados a la produccion de exce-
 dente econ6mico se constituyen en capas medias asalariadas. Ademas,
 de esta masa de capas medias asalariadas generadas en el sector impro-
 ductivo hay un 34% de ella que tiene su origen en la intervenci6n del
 Estado como productor de servicios improductivos.

 c) Por ultimo, el semiproletariado, es decir, la categoria que agrupa
 al grueso de los minifundistas de subsistencia y a los trabajadores de muy
 baja calificacion que producen servicios, representan un 15% de la ocu-
 pacion global.

 Aliora bien, las tres constataciones de orden empirico recientemente
 sefialadas, nos permiten concluir te6ricamente lo siguiente:

 Primero, el insuficiente despliegue de las relaciones capitalistas, resul-
 tado de la debilidad estructural de la acumulaci6n del sector privado,
 genera una masa de semi-proletarios de importancia, y que en el lenguaje
 politico se le conoce como "los pobres del campo y la ciudad". Se trata
 por tanto, de una parte importante de la fuerza de trabajo subempleada
 que el desarrollo capitalista deja al nivel de una cuasi-mercancia, pues
 ella no logra establecer una relacion permanente con el capital, o simple-
 mente ni siquiera llega a constituirse en mano de obra asalariada en el
 sector improductivo.

 En segundo lugar, las capas intermedias, en particular aquella parte
 formada por las capas medias asalariadas, tienen una elevada importan-
 cia en la estructura de clases chilena, lo que no significa o no se corres-
 ponde con un elevado desarrollo de la divisi6n social del trabajo como
 es el caso en las economias capitalistas desarrolladas; por el contrario
 esta anomalia es otro indicador del insuficiente despliegue de la relacion
 capital-trabajo asalariado. En efecto, las capas intermedias se situan
 exteriormente a la relaci6n capital-trabajo asalariado, es decir, cuando
 se trata de los pequefios productores a pesar de su calidad de propieta-
 rios no llegan a personificar el capital, o simplemente a devenir capita-
 listas; por otra parte, cuando se trata de mano de obra asalariada ella
 establece una relaci6n tal con el capital que su insercion a la produccion
 se realiza dentro de las funciones de control y administraci6n del con-
 junto de la mano de obra asalariada, o simplemente no logra insertarse
 en la produccion de excedente economico no obstante su caracter de
 asalariado. Esta anomalia, que finalmente es la norma de desarrollo
 capitalista en el contexto del subdesarrollo, y que de hecho debiera tra-
 ducirse en una mayor masa de semiproletarios, es compensada por la
 intervenci6n del Estado en la produccion de servicios improductivos.
 Cuando la base de sustentaci6n de dicha intervencion es reducida en
 terminos de producci6n y utilizaci6n de excedentes, se crean las tensiones
 naturales del capitalismo de Estado.
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 Asi, la presencia significativa del semiproletariado y de las capas inter-
 medias en la estructura de clases chilenaas, no hace sino reflejar el
 subdesarrollo del desarrollo capitalista en tal formacion social.

 Finalmente, la radiografia que hemos intentado hacer de la estructura
 de clases en Chile para el afio 1970, tiene la ventaja sobre los analisis
 que dividen a la sociedad en grupos sociales segun la percepci6n de in-
 gresos, de que las clases quedan directamente vinculadas a la organiza-
 cion de la produccion de excedente economico o a su distribucion, de
 tal modo que las tendencias que alimentan el desarrollo economico no
 son independientes de los diversos grupos sociales participantes de dicho
 desarrollo. Evidentemente esto no invalida el analisis que centra la
 atencion sobre diferentes estratos ubicados en una escala de ingresos,
 cuestion fundamental en toda politica economica que se proponga corre-
 gir las pautas tradicionales de distribuci6n de ingresos.

 Sin embargo, el analisis de clases reducido a su simple estructura
 econ6mica, no puede dar cuenta del desarrollo hist6rico de una formaci6n
 social, pues el comportamiento politico e ideologico de las clases que
 estan en el transfondo de dicho desarrollo, pasa por mediaciones com-
 plejas que impiden toda lectura lineal entre estructura econ6mica y es-
 tructura politica. Si bien la base del conflicto de clases puede estar en
 las relaciones sociales establecidas por ellas en el proceso de produccion,
 su dinamica arranca de los intereses divergentes en torno al poder del
 Estado y su organizaci6n, asi como respecto a las diferentes represen-
 taciones ideologicas que las clases se hacen sobre su conducta y los efectos
 de su acci6n en el conjunto de las relaciones sociales.

 Por ello, la estructura de clases que hemos presentado, nos deja apenas
 en el umbral del problema central que se deriva del conocimiento de toda
 estructura, es decir, su conocimiento historico. Sin embargo, la medici6n
 de ciertas especificidades que las relaciones de clases toman, al nivel
 s6lo de su estructura econonica y en una situaci6n de subdesarrollo
 como por ejemplo el caracter del semiproletariado o de las capas medias
 asalariadas, permite desde ya corregir todo intento de bipolaridad o de
 fticil representaci6n politica de las clases sociales.
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