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 Tipos de reforma agraria
 y sus contradicciones:
 el caso de Chile

 CRISTOBAL KAY

 INTRODUCCION

 Es posible distinguir tres tipos de estrategias de desarrollo rural en paises
 en vias de desarrollo, que podrian denominarse la tecnocr'atica, la refor-
 mista y la radical (Griffin, 1974). Un aspecto crucial de las estrategias
 de desarrollo rural reformista y radical es la realizacion de una reforma
 agraria. 1 Las estrategias tecnocraticas de desarrollo en general no tienen
 que ver con reformas agrarias, su objetivo se limita a lograr un aumento
 de productividad y produccion agricola mediante politicas economicas con-
 vencionale.s tales como precio, credito, impuestos, promocion de la expor-
 tacion y politicas de inversion puiblica. Los mayores beneficiarios de tales
 politicas- son la elite terrateniente y los granjeros comerciales, dado que no

 se espera que se lieve a cabo ninguin cambio importante en la estructura
 de la tenencia de la tierra en el pais.

 Que se entiende por reforma agraria? Puede decirse que la reforma
 agraria se ha realizado en un pais solo cuando se haya dado una transfe-
 rencia substancial de derechos de propiedad sobre la tierra (y a veces el
 aguta), en general de los grandes terratenientes a los campesinos, arrenda-
 tarios o asalariados agricolas, ya sea en propiedad privada, cooperativa,
 colectiva o estatal. Para algunos gobiernos la reforma agraria se ha con-
 siderado como una manera de evitar cambios revolucionarios y para otros
 ha sido lo contrario. La reforma agraria se ha dado tanto en paises socia-
 listas como capitalistas, pero sus objetivos y resultados han sido diferentes
 (Lehmann, ed., 1974; Gutelman, 1974).

 Las metas principales de una reforma agraria de tipo reforrmista son en
 general aunientar la produccion agricola, redistribuir el ingreso y evitar un
 levantamiento politico revolucionario mediante pequenfos cambios gradua-
 les. La tierra se redistribuye en propiedad privada de la oligarquia terra-
 teniente a los campesinos mas ricos y con 'mentalidad empresarial. Los
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 patrones reciben alguna compensacion y los campesinos pagan la tierra que
 adquieren.

 Las metas principales de una reforma agraria de tipo radical son en

 general la redistribucion masiva no solo del ingreso sino tambien de la
 riqueza, continuar los cambios politicos revolucionarios y aumentar la pro-
 duccion. Se expropian todas las grandes haciendas y a veces tambien las
 tierras de los granjeros mas ricos; esa tierra se redistribuye a los campe-
 sinos pobres, los trabajadores sin tierra y los desempleados rurales en
 propiedad colectiva o del Estado. Con frecuencia los estancieros no reciben
 compensacion y los beneficiarios no pagan por la tierra.

 En breve, la distincion fundamental entre una reforma agraria reformista
 y una radical es el hecho de que la primera intenta fortalecer y desarrollar
 el capitalismo mientras que la uItima intenta destruir las relaciones capita-
 listas de produccion y establecer el socialismo.

 La particularidad del caso chileno es que tres gobiernos sucesivos han
 Ilevado a cabo tres estrategias de desarrollo rural diferentes que, en ter-
 minos generales, corresponden a los mencionados tipos de reforma agraria.
 Una reforma agraria tecnocratica se intent6 durante el regimen conserva-
 dor del presidente Alessandri en 1958-1964. LJna reforma agraria refor-
 mista fue llevada a cabo durante el gobierno democrata cristianio del pre-
 sidente Frei en 1964-1970, y finalmente el gobierno de la Unidad Popular
 del presidente Allende en 1970-1973 intent6 una reforma agraria radical.
 Corno se advierte en el caso chileno, la reforma agraria no puede conside-
 rarse aisladamente -como sucede con frecuencia entre economistas- y
 comprender su funcionamiento, dado que la reforma agraria se da dentro
 de un marco politico y social m'as amplio. La economia y la politica de la
 refonna agraria no pueden separarse; deben analizarse en sus relaciones
 si quiere comprenderse el caracter de tal reforma.

 El sistema de la hacienda (que se denomina en algunos estudios el
 "cotnplejo de latifundio-minifundio") ha dominado la sociedad rural en
 Lationamerica durante siglos. 2 Es un sistema agrario que es econ6noica-
 mente improductivo y socialmente opresivo. (Barraclough, ed., 1973; Fe-
 der, 1971; Huizer, 1973; Pearse, 1975). Por lo tanto, tal vez no sea sor-
 prendente que se hayan intensificado las exigencias de una reforma agraria,
 en especial despues de la Revolucion cubana (Stavenhagen, ed., 1970;
 Petras y La Porte, Jr., 1973; Feder, ed., 1973). El apoyo a la reforma
 agraria aumento en Chile durante los u'ltimos a-nos de los cincuenta y la
 decada de 1960, debido a la gran ineficiencia economica de los latifundios
 y debido a la necesidad politica de gobiernos sucesivos de recuperar el voto
 campesino cada vez mas importante, despues de que se les concedio el
 derecho al 'sufragio en los primeros a-nos de los cincuentas (Loveinan,
 1976). Los latifundios monopolizaban la mayor parte de la tierra, como
 se demuestra en la siguiente estadistica: el 2% de terratenientes eran pro-
 pietarios de mas del 55%o de la tierra cultivable y, al contrario, el 80%
 de los campesinos propietarios tenian menos del 10% de la tierra cultivable.
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 En lo que se refiere al uso ineficiente de la tierra en los latifundios, puede
 ser suficiente seiialar que in'as de la niitad de la tierra agricola permanecia
 como pasturas naturales y m'as del 105-o de tierra cultivable estaba bar-
 bechada (CIDA, 1966).

 Las consecuencias de la predominancia del sistema de haciendas en
 Chile fue una tasa de crecimiento negativa de la agricultura per capita,
 mayor importacion de alimentos, altas tasas de desempleo rural, bajos
 salarios y bajo nivel de vida para la mayor parte de la poblaci6n rural.
 Por ejemplo, entre 1945 y 1964 la produccion agricola y ganadera au-
 mento en una tasa anual per c{apita promedio de -0.4%. (La tasa de
 creciniento de la produccion era de 1.8% pero la de poblacion era mas
 alta: 2.2%). En 1936 la agricultura autn producia una balanza de pago
 con excedente de $12 millones de d6lares pero despues de los treintas se
 convirtio en deficit, y en 1965 el deficit de la balanza de pago agricola
 llego a ser de $150 millones de dolares. Tal deficit representaba apro-
 ximadamente el 20% de las ganancias sobre comercio exterior (Mama-
 lakis, 1976).

 Una mayoria de la poblacion, cada vez m-as grande, se dio cuenta de
 que las dificultades de la balanza de pagos, la alta tasa de inflacion y la
 falta de expansi6n del sector industrial se debian en parte al estanca-
 miento del sector agrario. Una facci6n de la burguesia industrial apoyaba
 una reforma agraria limitada porque pensaban que, dado el consiguiente
 aumento de produccion agricola y el aumento del ingreso monetario de
 los campesinos, por una partie, los trabajadores industriales reducirian sus
 peticiones de mayor remuneracion porque los alimentos serian mas bara-
 tos; y por otra parte, la venta de productos industriales a los campesi-
 nos tambien aumentaria. Ambos factores podrian ser un estimulo a la
 expansio6n industrial. Por tales razones la oposicion a una reforma agra-
 ria limitada en Chile termino gradualmente. 3 (Kaufman, 1972).

 UNA REFORMA AGRARIA DE TIPO RE1ORMISTA

 Objetivos

 La reforma agraria democrata cristiana de 1964-70 fue el primer intento
 serio de una reforma agraria en Chile. Sus objetivos pueden resumirse
 de la siguiente manera. En primer lugar, lograr un aumento substancial
 de la productividad y la produccion agri cola mediante la expropiacion de
 todos los latifundios explotados de manera ineficiente, y tambien mediante
 incentivos economicos generosos para los granjeros comerciales moder-
 nizantes. En segundo lugar, se trataba de aumentar el ingreso rural y
 mejorar el nivel de vida mediante la redistribucion de la tierra a 100,000
 familias campesinas (ma.s o menos una isexta parte de la fuerza de tra-
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 bajo rural), pero ante todo por el auniento en grande de los salarios mi-
 nimos rurales. En tercer lugar, aunque era menos explicito, se intentaba
 agrandar la base de apoyo politico del partido Democrata Cristiano no
 s'lo con la distribuci6n de la tierra, sino sobre todo por la sindicalizacion
 de la fuerza de trabajo rural bajo el patrocinio del gobierno (Alaluf et
 al., 1970).

 La meta principal de la reforma agraria democrata cristiana era la de
 modernizar y fortalecer el modo de produccion capitalista al expropiar
 s'lo a los terratenientes ineficientes y al extender la estabilidad politica
 a traves de la incorporacion politica de los campesinos y trabajadores ru-
 rales dandoles los beneficios de la propiedad de la tierra y de la organiza-
 cion sindical respectivamnente. (Lehmann, 1971)

 Practica

 Con el fin de aclarar brevemente la realizacion de la reforma agraria
 democrata cristiana debe atenderse primeramente la redi?tribucion de la
 tierra. El proceso de expropiacion de tierras fue lento, selectivo y limitado.
 En seis a-nos s6lo una cuarta parte de los latifundios se habia expropiado,
 lo que comprendia en terminos de hectareas regulares (la tierra de calidad
 diversa se convierte en una unidad homogenea -la hectairea regular-
 que es la tierra irrigada de la mejor calidad) un poco mas del 10%o de la
 tierra; esto beneficio a solo 22,000 familias campesinas en lugar de las
 100,000 prometidas, es decir el 7% de los arrendatarios y trabajadores
 asalariados rurales. (CORA, 1970 b).

 En lo que se refiere a la produccion agricola debe seinalarse que la tasa

 de crecimiento de la produccion agricola y ganadera casi se triplico entre
 1965 y 1968 si se cotnpara con el promedio de la tasa de crecimiento
 anual de las dos decadas anteriores. La tasa de crecimiento fue de 4.6%o
 anual entre 1965 y 1968; sin embargo, debido a una de las sequias mas
 severas del siglo que acecho a Chile en 1968, la tasa de crecimiento del sec-
 tor agrario entre 1965 y 1970 se redujo a un promedio de menos del
 3% (Barraclough, 1971). No obstante, tal promedio aun era significa-
 tivamente mas alto que las tasas de crecimiento despues de la crisis de
 los treintas.

 En lo que concierne a la incorporacion politica basta, por el momento,
 mencionar que la membrecia de los sindicatos rurales aumento de un par
 de miles a 140,000 en 1970; la mayoria de estos sindicalizados apoyaron
 al partido del gobierno. Ademas, en 1970 casi 100,000 pequefios propie-
 tarios se organizaron, tambien bajo el patrocinio gubernamental, en coope-
 rativas, precooperativas y comites campesinos. (Loveman, 1976).
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 C ontradicciones

 Para valorar la reforma agraria democrata cristiana deben atenderse
 ciertas contradicciones o problemas que se presentan en general a partir

 de reformas agrarias de tipo reformista, por lo menos dentro del contexto

 latinoamericano. Sin embargo, debe indicarse primero la manera en que el
 gobierno democrata cristiano resolvio un problema comun de las reformas
 agrarias.

 En general las reformas agrarias provocan inseguridad entre los terra-
 tenientes, lo que resulta en una reduccion de sus inversiones y asi de la
 produccion. El gobierno democrata cristiano evito tal inseguridad al ase-
 gurar a los terratenientes mediante una legislacion en la que solo las ha-
 ciendas de m'as de 80 hectareas regulares se expropiarian, y en segundo
 lugar que toda nueva inversion se compensaria en efectivo al valor comer-
 cial efn caso de expropiacion; en tercer lugar -que fue el aspecto mas ori-
 ginal de la legislacion- se aseguraba que los latifundios que Ilevaran a
 cabo inversiones, pagaran salarios decentes a su fuerza de trabajo y se
 convirtieran en granjas eficientes no se expropiarian. Adem'as, en el caso
 en que se expropiara a los terratenientes a pesar de sus inversiones, se les

 permitiria retener una reserva (es decir una granja mas pequenia) hasta
 de 80 hectareas regulares, ademas de tener el derecho legal de conservar
 toda su maquinaria y su ganado. (ICIRA, 1968). Asi, pues, uno de los
 resultados mas interesantes de la reforma agraria democrata cristiana fue
 la respuesta economica de los terratenientes que no solo estaban bajo la
 amenaza de la expropiacion, sino tambien bajo presion financiera debido
 al aumento substancial en los salarios minimos que por obligacion dieron a
 la fuerza de trabajo. Los terratenientes con conciencia mas comercial
 respondieron aprovechandose de la politica economica del gobierno que
 proporcionaba incentives para la modernizacion mediante una gran canti-
 dad de creditos subsidiados y facilidades para importar maquinaria agri-
 cola a bajo precio, y aumentando el precio de productos agricolas. El
 resultado de tales politicas gubernamentales fue que muchos latifundios
 aumentaron su reserva de capital, redujeron su tamano por la subdivisi6n,
 expulsaron a los trabajadores excedentes, e intensificaron el uso de la
 tierra, con lo que lograron una mayor productividad, lo que, a su vez, les
 permitio pagar el salario minimo mas alto y evitar la expropiacion. (Ring-
 lien, 1971; Smith, 1975).

 De tal manera, en una aparente contradiccion, la meta de la reforma
 agraria de aumentar substancialmente la produccion se logro en especial
 en el sector privado rural, aunque las haciendas expropiadas tambien
 registraron aumento de produccion. No obstante, el gobierno democrata
 cristiano no pudo resolver otros problemas que se presentan con la reforma
 agraria de tipo reformista, y en efecto puede decirse que los siguientes
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 problemas son contradicciones inherentes a una reforma agraria refor-
 mista.

 Hubo un conflicto entre la politica gubernamental de aumentar los
 salarios rurales y proporcionar creditos baratos para la mecanizacion, por
 una parte, y la politica de reducir el desempleo rural y organizar sindi-
 catos rurales, por la otra. La primera politica alentaba a los terratenien-
 tes a substituir la mano de obra con maquinaria y la uiltima alentaba a los
 campesinos a resistirse a ser despedidos y a exigir el empleo completo.
 De hecho, los trabajadores rurales obligaron al gobierno, a trave's de
 sus nuevos sindicatos, a introducir una legislacion que protegiera los
 emnpleos: solo en circunstancias muy particulares podian los terratenientes
 reducir la mano de obra. No obstante, el desempleo rural aument6, dado
 que tal legislacion se llevo a cabo despues de despidos en gran escala.
 (Lehman, 1974a; Bloom, Jr., 1973).

 Otra contradiccion surgio entre la promesa del gobierno de otorgar dere-
 chos de propiedad a 100,000 familias campesinas y el exito de su politica
 de alentar la modernizacion de los latifundios. Muchos terratenientes
 subdividieron sus haciendas en granjas mas pequefias, de menos de 80
 hectareas regulares, para evitar la expropiacion (Smith, 1975). El pro-
 ceso de subdivision significaba que cada vez habia menos haciendas dis-
 ponibles para la expropiacion y la redistribuci6n de tierras; por lo tanto,
 se redujeron cada avez m;as las posibilidades de que los campesinos se
 convirtieran en propietarios. Una vez que este proceso habia evolucio-
 nado, el gobierno -bajo la presion de los sindicatos rurales- introdujo
 la legislacion que prohibia la subdivisibn de las grandes haciendas, con
 lo que contradijo el proceso de modernizacion que Ilevaban a cabo algu-
 nos terratenientes, como por ejemplo la venta de sus excedentes de tierra
 a otros capitalistas rurales con conciencia empresarial para que se culti-
 vara mas intensivamente ese sobrante. El proceso de expropiaci6n no
 solo se redujo debido a las subdivisiones sino tambi6n por el alto costo
 de la reforma agraria producido por la compensacion generosa pagada
 a los terratenientes, los altos costos de la negociacion y, sobre todo, los
 mayores gastos administrativos de la burocracia del Estado (CORA,
 1970a).

 Por u'ltimo, otro problema que creo la reforma agraria democrata cris-
 tiana fue acelerar el proceso de diferenciacion social entre los campesinos.
 Aunque redujo la desigualdad entre grandes terratenientes y los demas
 granjeros y campesinos, aumnento la desigualdad entre los distintos tipos
 de, campesinos y trabajadores rurales. Como ya se ha sefialado, solo el
 7% de los arrendatarios y trabajadores asalariados se beneficiaron con
 la redistribucion de la tierra. Este 7% de los beneficiarios se convirtio
 en urn grupo privilegiado de campesinos, ya que en promedio cada uno
 de elios tuv.o acceso a tierras (privada o colectivamente) diez veces mas
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 grandes que el promedio de los minifundios. Los campesinos de los
 minifundios estaban excluidos por comnpleto de la redistribuci6n de la tierra
 y constituian casi la mitad del total de la fuerza de trabajo rural; es
 decir que un gran numero de campesinos de hecho quedo excluido de la
 reforma agraria (Bloom, 1973). Las desigualdades entre los beneficia-
 rios tambien aumentaron. Una tercera parte de la fuerza de trabajo de
 los antiguos latifundios eran arrendatarios, una cuarta parte era de tra-
 bajadores asalariados permanentes, y menos de la mitad eran trabajadores
 asalariados de temporada en especial migrantes (Kay, 1971). Solo los
 arrendatarios tenian pleno derecho en la administracion de la cooperativa
 de transicion y recibieron derechos de propiedad individual sobre un pe-
 dazo de tierra. Los asalariados permanentes no tenian derecho de voto

 en el consejo administrativo de la cooperativa ni tampoco derechos de pro-
 piedad individual; solo disfrutaron de la reparticion de utilidades de la
 cooperativa. Los asalariados temporales no tenian ningu'n derecho, ni
 siquiera el de un empleo asegurado. En algunos casos se les siguio em-
 pleando por temporada con un salario muy bajo, no por un terrateniente

 sino por los nuevos beneficiarios. Se calcula que 30% del trabajo reali-
 zado en el sector reformado (las nuevas unidades de produccion que resul-
 taron de las expropiaciones) fue de estos trabajadores asalariados de
 temporada (Lehmann, 1974a).

 Concluimos esta evaluacion de la reforma agraria democrata cristiana
 seiialando la contradiccion cada vez mayor entre la politica gubernamen-

 tal de aumentar la produccion agricola con apoyo en los terratenientes

 modemizantes y la de desarrollar un movimiento campesino. La presion

 creciente ejercida por los sindicatos rurales para evitar los efectos sociales

 negativos de la modernizacion de los terratenientes, para acelerar la ex-
 propiacion y para extender los beneficios de la distribucion de la tierra
 llevo al fracaso politico de la reforma agraria dem6crata cristiana, dado
 que cayo entre dos fuerzas. Por una parte, para los terratenientes la
 reforma agraria representaba una amenaza cuyo resultado final era impre-
 decible debido a la mayor militancia de los trabajadores rurales y a la
 falta de capacidad del gobierno para controlar el creciente movimiento
 campesino (Gomez, 1972). Por otra parte, para los campesinos la reforma
 agraria avanzaba muy lentamente y era insuficiente en relacion con las
 nuevas esperanzas que habia provocado, en especial entre los trabaja-
 dores rurales que habian quedado excluidos (Klein, 1973; Chinchilla,
 1973). Los terratenientes exigian que se detuviera la reforma agraria y
 que se abolieran las restricciones sobre la subdivision y los despidos.
 (Kaufman, 1972). Los campesinos exigian la radicalizacion de la reforma
 agraria. Asi, en las elecciones presidenciales de 1970 se eligio a la Unidad
 Popular sobre la base de cambios radicales.
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 UNA REIORMA AGRARIA DI TVIPO RADICAL

 Objetivos.

 Los objetivos principales de la reforma agraria de la Unidad Popular
 de 1970-73 fueron los siguientes, (Chonchol, 1973): En primer lugar
 se trataba de eliminar el sistema de latifundios, es decir expropiar todas
 las haciendas mayores de 80 hecta'reas regulares, independientemente de
 su eficiencia, y transformarlas en cooperativas o colectividades campesi-
 nas y del Estado, y algunas en granjas del Estado en donde se dedicarian
 a recursos valiosos como ganaderia, madera y vifias. La idea era trans-
 formar el sistema de hacienda en un sector granjero socialista del futuro,
 y convertirlo en la forma dominante de produccion agricola. Asi, pues,
 se compensaria a los terratenientes expropiados con el mlinimo posible de
 reservas. En segundo lugar, se intentaba reducir algunas desigualdades
 creadas por la reforma agraria democrata cristiana, por una parte, dando
 acceso a la tierra a un mayor niumero de trabajadores rurales al expropiar
 todos los latifundios y, por otra parte, eliminando las diferencias entre
 las distintas categorias de trabajadores rurales de la hacienda expro-
 piada, es decir dandoles iguales derechos a un pedazo de tierra, iguales
 derechos en la administracion de las colectividades y en la distribucion
 de utilidades. Los esfuerzos se dirigian sobre todo hacia la incorporacion
 de los asalariados temporales como miembros completos de la colecti-
 vidad, con la esperanza de reducir el n(umero de desempleados. En tercer
 lugar, se intento aumentar la produccion agricola en un promedio anual
 de 5%, para satisfacer la mayor demanda de comida que surgiria a par-
 tir de la redistribucion del ingreso, no solo en el sector rural sino sobre
 todo en el urbano. Por u'ltimo, otro objetivo importante era el de
 fortalecer el poder politico de los trabajadorse rurales al extender la sin-
 dicalizacion y crear consejos campesinos a nivel local, regional y nacional.
 La meta final era conseguir el apovo politico de los campesinos para el
 "camino chileno hacia el socialismo".

 Practica

 Que sucedio cuando se quisieron lievar a la pr.actica los objetivos
 mencionados? De hecho, despues de dos ajnos de gobierno de la Unidad
 Popular el sistema de haciendas de tantos siglos habia desaparecido.
 La Unidad Popular expropio todas las grandes haciendas que quedaban
 en tan poco tiempo debido, por una parte, a la presi6n de los campesinos
 expresada por la fuerza en la invasion espontanea de casi dos mil ha-
 ciendas por parte de los trabajadores que exigian la expropiacion de los
 latifundios; por otra parte, para un gobierno orientado hacia el socia-
 lismo, se debia expropiar lo antes posiblie para evitar una gran caida de
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 la produccion agricola que resultaria de la falta de inversi6n por parte
 de los terratenientes que sabian que se les iba a exuropiar tarde o temn-
 prano. (Kay, 1974b).

 El siguiente cuadro ilustra el gran cambio en la estructura de la pro-

 piedad de la tierra.

 PORCENTAJE APROXIMADO DE DISTRIBUCION EN SECTOR RURAL DE
 TIERRA, MANO DE OBRA Y PRODUCCION (JuLio 1972)

 Trabajo Valor de Proporcion
 Tierra (has. (permanerte Valor de produccion de produccioin

 Sector rural regulares) y temporal) produccion comercial total comercial

 Peque-no
 (0-20 haS ... 22 60 28 15 (45)
 regulares)
 Mediano y
 grande
 (20-80 has.
 regulares) ... 42 22 43 56 (95)

 Reformado 36 18 29 29 (85)

 ToTAL ...... 100 100 100 100 (76)

 FUENTE: S. Barraclough y A. Affonso, "Diagnostico de la Reforma Agraria Chilena",
 Cuadernos de la realidad nacional, No. 16, abril 1973, p. 81.

 A pesar de que se eliminaron algunas de las desigualdades de la reforma
 agraria democrata cristiana, el gobierno de la Unidad Popular tuvo difi-
 cultades para incorporar a todos los trabajadores asalariados tempora-
 les, y en especial a los desempleados rurales, al sector reformado debido
 a la resistencia por parte de los trabajadores residentes que querian con-
 seryar sus privilegios (Lehmann, 1974a).

 La produccion agricola y ganadera aumento mras o menos en 3% anual
 durante los primeros dos a-nos del gobierno de la Unidad Popular, pero
 en el tercer a-no los efectos de la reforma agraria radical se resintieron
 y la produccion disminuyo entre el 5% y el 15% en 1973. 5 Debido a la
 redistribucion masiva de ingresos urbanos y rurales, la demanda de pro-
 ductos agricolas aumento mucho, y aunque la produccion habia aumentado
 durante los primeros dos afios no fue suficiente para satisfacer tal de-
 manda. Como resultado, la importacion agricola aumento de manera cons-
 tante de 165 millones de dolares (U.S.) en 1970 a 650 millones de do-
 lares (U.S.) en 1973; es decir que en 1973 mars de la mitad de las ga-
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 nancias de exportaci6n chilena se requeria para la importacion de pro-
 ductos agricolas (World Bank, 1974).

 Contradicciones

 i Que se puede aprender de los problemas que afronto la Unidad Po-
 pular al lievar a la pr'actica su refortna agraria, que a la vez, en cierta
 medida, son comunes en reformas agrarias de tipo radical?

 En primer lugar, se plantea la dificultad de reconciliar a corto plazo
 la meta de mayores ingresos para la generalidad de la poblacion con la
 meta de la redistribucion general de la tierra, en especial en un pais como
 Chile, en el que la mayor parte (75%) de la poblacion es urbana. La
 reforma agraria radical puede resultar en una reduccion de la produc-
 cion para el mercado durante el periodo de reorganizacion y, por lo tanto,
 en escasez de comida, especialmente porque la demanda de comida aumenta
 con la redistribucion de ingresos. Durante el uiltimo a-no de gobierno de
 la Unidad Popular una parte del aumento en consumo de comida, logrado
 por la mayoria de la poblacion en los primeros dos a-nos, se erosiono
 debido a la gran disminucion de produccion agricola en 1973. (Vylder,
 1976).

 En segundo lugar, esta el problema de reorganizar la produccion en
 el sector reformado y de proporcionar los incentivos economicos adecua-
 dos en las propiedades colectivas para aumentar la producci6n. En el
 sector reformado decayo la produccion por la reduccion de 'area sembrada
 en la tierra de propiedad colectiva, y tambien por la disminucio6n de pro-
 ductividad. Esto se debia en especial a la falta de capital. Las colecti-
 vidades carecian de recursos financieros para comprar suficientes semillas
 y fertilizantes, pero sobre todo carecian de maquinaria e instrumentos
 agricolas. Esto se debia al derecho legal que permitia que los terrate,
 nientes conservaran su maquinaria agricola despues de la expropiacion,
 con lo que se descapitalizaron las granjas. Mediante la importacion de
 maquinaria, el gobierno gradualmente reemplazo las perdidas de equipo
 agricola, pero no fue suficientemente rapido (Barraclough y Fernaindez,
 1974).

 La preferencia de los beneficiarios de la reforma agraria de trabajar
 en su pedazo de tierra particular tambi en fue responsable en gran parte
 de la reduccion de 'area cultivada en las tierras de propiedad colectiva.
 Las tierras particulares se habian multiplicado en el sector reformado,
 porque la Unidad Popular concedio el derecho de usufructuarlas no solo
 a los arrendatarios sino tambien a todos los trabajadores asalariados del
 latifundio. Sin embargo, tal principio de igualdad redujo la mano de
 obra para el trabajo colectivo. En nuestra opinion, la carencia de incen-
 tivos adecuados fue el factor principal que explica la renuencia de los
 beneficiarios de tanto como podrian haberlo hecho en las tierras colectivas
 (Kay, 1975a). La carencia de incentivos adecuados en gran parte se
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 derivo del hecho de que los beneficiarios recibian un pago mensual igual
 garantizado, independientemente del ntumero de dias de trabajo, la ha-
 bilidad, el esfuerzo y la produccion total en las tierras colectivas. La
 Unidad Popular se dio cuenta de los efectos economicos negativos en la
 falta de diferentes salarios para la tierra colectiva, pero cuando trat6 de
 introducirlos se enfrento a la resistencia de los beneficiarios, en especial
 de los que pertenecian a unidades reformadas que habian tenido perdidas
 y acumulado deudas con organismos del Estado. Si las tierras colectivas
 habian tenido perdidas, es evidente que los beneficiarios preferian seguir
 recibiendo salarios fijos, ya que estos de hecho significaban un subsidio
 del Estado. Por razones politicas el gobierno no se atrevio a enfrentarse
 a los beneficiarios y a exigir el pago de las deudas de las colectividades.
 (Lehmann, 1974 b).

 En tercer lugar, se desarrollo una contradiccion entre la politica econo-
 mica de la Unidad Popular y su meta politica. La politica economica de
 la Unidad Popular estimnulo el desarrollo del capitalismo (de tipo espe-
 culativo) en el campo, en especial en el sector agricola comercial privado.
 Sin embargo, el objetivo politico del gobierno era el de iniciar un proceso
 de transicion hacia el socialismo, que habnra resultado en la abolicion del
 capitalismo en Chile. A pesar de que el gobierno intento desarrollar rela-
 ciones de produccion socialistas en el sector reformado, no pudo evitar
 la expansion de la empresa privada a costa de la empresa colectiva. No
 seria realista esperar que los campesinos comenzaran a construir rela-
 ciones productivas de tipo socialista en el sector reformado, puesto que
 la economia de mercado capitalista todavia predominaba; ademras, la
 cuestion vital del poder politico aun no se habia resuelto en favor de las
 fuerzas socialistas de la sociedad. El gobierno de la Unidad Popular,
 por razones econ6micas, no podia expropiar a los granjeros privados
 comerciantes que tenian propiedades de 20 a 80 hectAreas regulares.
 Este sector agricola proporcionaba mas de la mitad de los productos
 agricolas que Ilegaban al mercado, aunque comprendia solo un poco mas
 del 40o de la tierra cultivable del pais (ver cuadro). No obstante, la
 mayor parte de la oposici6n politica militante y organizada del campo
 contra el gobierno provenia precisamente de este sector, aun cuando la
 Unidad Popular prometio no expropiarlo. Tal sector desempenio una
 parte importante en el violento golpe de Estado que tiro al gobierno de la
 Unidad Popular en septiembre de 1973. (Kay, 1975 B).

 Asi, finalmente llegamos al problema crucial de la Unidad Popular:
 el poder politico. La mayor parte de las reformas agrarias se llevan a
 cabo despue's de que las fuerzas revolucionarias obtienen pleno poder. La
 novedad del caso chileno consistio en el intento de la Unidad Popular de
 introducir una reforma agraria radical dentro del marco democratico
 burgues (" el camino chileno hacia el socialismo"). Pero la legalidad
 burguesa se convirti6' en una trampa para el gobierno de la Unidad Po-
 pular. El siguiente analisis de algunas invasiones de haciendas puede
 ilustrar esta cuestion.
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 Conflicto cam pesino v concicncia: invasionzes de haciendas

 Las invasiones que analizaremos sucedieron durante las uiltimas sema-
 nas de abril y la primera de mayo de 1972, cerca de la ciudad de Meli-
 pilla a una hora de Santiago, la capital. 6 El conflicto comenzo cuando un
 dia el dueiio de una de las granjas de la region repentinamente y sin
 previo aviso comenzo a arreglar su maquinaria y su ganado para irse, ya
 que pensaba que sus dias como terrateniente estaban contados. Para evi-
 tarlo los campesinos decidieron tomar la granja. Sin embargo, los terra-
 tenientes estaban bien organizados y ocuparon la granja; echaron a los.
 campesinos, quienes de inmediato fueron lievados a la carcel local. En-
 tonces el sindicato campesino se puso en accion y decidio tomar otra vez
 la granja para liamar la atenci6n pu'blica sobre el encarcelamiento de los
 campesinos, para asi obligar al gobierno a tomar partido y expropiar la
 granja. (Ver entrevista con el dirigente del sindicato en las ulitinmas
 paginas de esta secci6n). Asi, pues, una noche fue tomada nuevamente
 la hacienda por mas de cuarenta campesinos. Un destacamento especial
 de mas de 150 policias armados llegaron de Santiago a la madrugada
 siguiente. Los campesinos no ofrecieron resistencia y fueron encarcela-
 dos. El sindicato respondio y en pocos dias toda la region estaba en
 llamas. M'as de cincuenta latifundios fueron tomados por campesinos
 en solidaridad con los encarcelados. Exigian no solo que los encarcelados
 fueran liberados sino tambien que el gobierno expropiara las haciendas
 invadidas. Una nueva militancia y conciencia campesina surgieron de
 repente en el Chile rural despues de siglos de privaci6n cultural y orga-
 nizativa. Un par de dias despues otras sesenta haciendas fueron invadi-
 das en la provincia de Santiago.

 La organizacion sindical rural de la provincia presento un programa
 que incluia la disminucion de limite de tamafio de las haciendas expro-
 piables, la aceleracion de la expropiacion en general, la prohibicion a los
 terratenientes de retirar maquinaria y ganado de las haciendas expro-
 piadas, el rechazo del derecho de los terratenientes a retener una reserva
 (una granja pequefia), la lucha contra la burocracia agraria del Estado
 que retrasaba la expropiacion, la accion contra terratenientes armados
 y que entrenaban gente para tirar al gobierno,. y el reforzamiento de los
 consejos campesinos. El aspecto mas radical de esta plataforma de lucha
 era la denuncia contra el Congreso que estaba bloqueando el camino legal
 hacia el socialismo, y la acusacion contra el poder judicial por actuar en
 favor de los terratenientes y contra los campesinos. Tambien serialaba
 en acusacion a la CIA por organizar un "bloqueo invisible" (es decir
 por cortar toda ayuda externa) contra Chile y por intentar "desestabili-
 zar" al pais. (Bengoa, 1972)

 La movilizacion campesina avanzo mas el dia que a los campesinos
 encarcelados les nego la libertad bajo fianza el juez de Melipilla, que era
 gran amigo de los terratenientes del lugar. Una gran reunion multitu-
 dinaria se organizo en la plaza central de Melipilla frente al edificio de
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 justicia. La carcel en la que se encontraban los 45 campesinos estaba
 s'lo a una cuadra de distancia. M's de quinientos campesinos se reu-
 iieron para protestar contra el encarcelamiento de sus companeros y para
 exigir la destitucion del juez. De repente un grupo de alrededor de cien
 campesinos se aparto de los demas e irrurnpio en el edificio. El juez ra-
 pidametne se encerro en su propia oficina junto con algunos de sus em-
 pleados. Un par de horas despues un refuerzo de policias llego de San-
 tiago. Esta vez algunos de los oficiales de la policia venian armados con
 ametralladoras. Parecian ner>viosos. Podria haberse dado una confronta-
 cion. Sin embargo, poco despue's los campesinos desalojaron el edificio
 de justicia pacificamente y negociaron con funcionarios del gobierno. La
 multitud grito un poco mnlas y lentamente se disperso.

 El dia anterior un grupo de alrededor de doscientos campesinos habia
 tomado durante cuatro horas la oficina central de CORA, la corpora-
 cion de reforma agraria, en Santiago. Querian expresar su insatisfaccion
 con la burocracia agraria por no haber expropiado a'un, las haciendas
 invadidas de la provincia de Santiago. Seguin ellos la CORA era dema-
 siado burocratica (lo que en realidad queria decir legalista) y lenta con
 las expropiaciones; deseaban continuar con su trabajo en el campo pero
 no lo podian hacer durante la ocupacion de las haciendas ya que carerzian
 de recursos financieros y no sabian si las haciendas serian realmente ex-
 propiadas.

 A pesar de las 2000 o mnas invasiones de haciendas que se dieron
 durante el gobierno de la Unidad Popular, muy pocos incidentes violen-
 tos resultaron de las ocupaciones. El gobierno pudo calmar la situacion
 mediante el uso habil de la ley y la persuasion de los campesinos que lo
 apoyaban de que el gobierno escuchaba comprensivamente sus exigencias
 merecidas. Pero no se podia saber cu'anto tiempo mtas duraria la habi-
 lidad del gobierno para calmar los conflictos de, manera pacifica. Como
 resultado de la presion campesina, la Unidad Piopular apresuro el proceso
 de expropiacion en lo posible dentro de los limites de la ley. Asi, por
 ejemplo, dos semanas despues del conflicto de Melipilla (que habia lIe-
 gado a tin nivel que no habia alcanzado antes ni alcanzaria despues) el
 ministro de Agricultura anuncio, en una gran reunion puiblica a la que
 asistieron los campesinos qtue se habian quejado, la expropiacion legal
 por la CORA de doscientas haciendas en la provincia de Santiago que
 incluian todas las ocupadas.

 Sin embargo, el caso de Melipilla tambien demuestra que hacia me-
 diados de 1972 el gobierno de Allende habia caido en una trampa legal.
 Por una parte el gobierno no podia evitar que el poder judicial ordenara
 a la policia el desahucio de los campesinos que habian ocupado ilegalmente
 las haciendas. El gobierno tuvo que enfrentarse con el hecho desagra-
 dable de que los campesinos que lo apoyaban estaban encarcelados por un
 delito, mientras que los terratenientes que eran sus opositores estaban
 libres para organizar la caida del gobierno. Por otra parte, el gobiemo no
 podia obtener del Congreso una nueva legislacion para la reforma agraria
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 que le permitiera expropiar las haciendas bajo las condiciones que exigian
 los campesinos, arriesgando asi el apoyo campesino, lo cual lievaria a mias
 ocupaciones de haciendas.

 Una nueva conciencia

 Aqui presentare' un fragmnento de una entrevista en la carcel de Melipilla
 con uno de los organizadores principales de las invasiones de harciendas.
 Era un dirigente conocido del sindicato campesino. La entrevista revela
 un alto grado de conciencia de clase y de prevision del dirigente. Tal
 conciencia no existia antes del periodo de reforma agraria, y era mnas bien
 de tipo dependiente. 7 (Lehmann, 1972; Chinchilla, 1973).

 "i Por que volvimos a ocupar la hacienda? Pues porque teniamos que
 apoyar como organizacion a los campesinos despedidos, deshauciados y
 encarcelados por el terrateniente. No teniamos alternativa, porque solo
 se puede lograr algo con unidad."

 I"Apoyamos la invasion de latifundios. Es la uinica manera de evitar
 que la hacienda se desmantele completamente en su maquinaria y ganado.
 La ley solo expropia la tierra y los terratenientes tienen permiso legal
 de retirar la maquinaria y el ganado. Eso es lo que pasaba en las ha-
 ciendas de esta regi6n, y por eso tuvimos que ocuparlas tambien. Nos-
 otros como campesinos sufrimos las consecuencias del desmantelamiento.
 Es un boicot contra la produccion por parte de los terratenientes. Todos
 los chilenos sufren las consecuencias de este boicot. No podemos trabajar
 bien la tierra sin maquinaria. La reforma agrana se ha hecho para que
 se produzca mas. Nosotros los campesinos estamos conscientes de eso.
 Exigimos que la CORA expropie en este mnes todos los latifundios de
 esta region, porque si no nos retrasaremos mucho en nuestro trabajo. La
 produccion sufrira si retrasamos la siembra."

 "Sabiamos que los carabineros llegarian. Por eso estamos aqui; para
 que los campesinos sepan cual es nuestra posicion y para que les sirva
 de experiencia. Estamos contentos. Fijese cuantas invasiones de solida-
 ridad y otras manifestaciones ha habido; porque nos dimos cuenta de
 que hasta ahora los campesinos no habian sabido manejar el problema.
 Aunque todas estas cosas sean ilegales, que podemos hacer? Tenenros
 que frenar todas estas cosas (en este contexto se refiere a lo legal),
 porque si queremos un gobierno de los trabajadores para el futuro, y
 no podemos pasar a traves del muro legal de los momios (denominacion
 popular para los reaccionarios), pues nunca podremos hacer nada, por-
 que todavia no hay una ley que favorezca a los trabajadores; porque
 para hacer algunas cosas y que esas cosas sean justas tendremos que
 pasar por encima de ciertas cosas (sie refiere a ir mras alla de los linmites
 establecidos por la ley)."

 ."Los trabajadores que consiguieron tierras gracias a la reforma agra-
 ria no deberian pensar que la tierra es de ellos, no deberian sentirse tan
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 seguros, ya que todos somos campesinos; y si algiun dia gana la reaccion,
 ganara sobre todos nosotros. Los campesinos que tienen tierra tambie'n
 caeran. Estamos todos en el mismo barco. Queremos que sean cons-
 cientes de eso."

 Conclusion

 Le reforma agraria era necesaria en Chile por razones tanto politicas
 como economicas. Sin embargo, ni la reforma agraria de tipo reformista
 ni la radical pudieron resolver la contradiccion basica entre la politica y
 la economica de la reforma agraria. La reforma agraria reformista tuvo
 exito en tanto que logro una tasa m'as alta de crecniiento agricola, pero
 resulto en la perdida del poder gubernamrental de sus ejecutores. La
 Democracia Cristiana no fue reelegida, puesto que la reforma agraria
 habia antagonizado a las fuerzas de la derecha que retiraron su apoyo
 al partido. Tambien resulto en un aumento proporcionalmente mayor
 ,en el voto de los trabajadores rurales en favor de la Unidad Popular en
 lugar de la Democracia Cristiana, debido al niumero limitado de bene-
 ficiarios de la reparticion de tierras y al creciente desempleo rural. A
 sti vez, la reforma agraria radical tuvo exito politico en un principio,
 pero fracaso en lo economico. Tuvo exito politicamente en el sentido de
 que aument6 por mucho el apoyo a la Unidad Popular en el campo, pero
 tal apoyo electoral no pudo evitar el golpe de Estado que se preveia por
 los cambios radicales introducidos no s6lo en el campo sino tambien en
 toda la economia y la sociedad del pais. No obstante, es probable que
 la reforma agraria radical bubiera tenido exito economico si no se hu-
 biera dado el golpe, ya que la fase de la expropiacion en gran escala se
 lhabia completado y se estaban resolviendo los problemas de reorganiza-
 cion de la produccion en el sector reformado. Asi, la reforma agraria
 radical de la Unidad Popular en realidad fue un fracaso politico que, sin
 embargo, fue particularmente un fracaso del mismo sistema democratico
 bu rgues.

 1 Algunos autores prefieren usar las categorias de reforma agraria "incrementalista"
 y redistributiva (Petras y La Porte, Jr., 1973; pp. 377-80). Otros hablan de re-
 formas distribucionistas y colectivas (Lipton, 1974; Bell, 1974).

 2 Para una conceptualizacion del sistema de haciendas ver mi articulo (Kay, 1974a).

 3 A pesar de que el gobierno de Alessandri aprobo una ley de reforma agraria
 (Ley 15.020) en 1962 que era de tipo tecnocratico, no la analizaremos en este
 articulo ya que no dio lugar a una redistribucion de tierras significativa. (Love-
 man, 1976, pp. 223-240).
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 4 kstos son cilculos aproximados que derive de los datos proporcionados de un in-
 forme voluminoso de ICIRA. (ICIRA, 1973). Tambien se publico una versi6n
 resumida de tal informe (Barraclough y Fernandez, 1974).

 5 Los calculos de la produccion agricola varian considerablemente. Los procedi.
 mientos normales de recoleccion de datos en aireas rurales se trastornaron debido
 al gran cambio en la tenencia de la tierra y la expansion del mercado negro. El
 calculo mas bajo fue proporcionado por el Ministro de Agricultura (Chonchol,
 1975). El mas alto proviene de una mision del Banco Mundial en Chile (World
 Bank, 1974).

 6 La investigacion y las entrevistas se Ilevaron a cabo durante el periodo de las
 invasiones de tierras en la region de Melipilla por Peter Winn y el autor de este
 articulo. Tambien me ayudaron las discusiones con Ian Roxborough, quien ha
 realizado una investigacion extensa acerca de las haciendas invadidas (Roxborough,
 en prensa).

 7 James Petras y Hugo Zemelman analizaron casos de conciencia de los campesinos
 que tomaron el control de un latifundio en 1965, exigiendo que se expropiara
 (Petras y Zemelman, 1972). Las entrevistas grabadas con los campesinos ofrecen
 una comparacion interesante con las entrevistas realizadas por Winn y por mi, en
 especial porque la invasion de la hacienda de 1965 sucedio tambien en la regi6n
 de Melipilla.
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