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 La politica agraria de la Unidad Popular
 y la lucha de clases en el campo

 LILIANA DE RIZ

 Introduccion:

 En el conjunto de interrogantes que abre el fracaso de la experiencia chilena
 de transicion al socialismo, la cuestion agraria ocupa un lugar central.

 El pro'psito de este trabajo es examinar la politica agraria de la Unidad
 Popular en terminos de su fracaso para articular organicamente la lucha

 social que se desat6 en el campo chileno. No es mi intencion la de conde-
 nar o lamentar los "errores" cometidos por la Unidad Popular en el

 campo. Por el contrario, tni proposito es contribuir a clarificar las con-
 diciones que hicieron factible ese fracaso a partir de un analisis del tipo
 de conflictos que surgieron alli. *

 En la primera seccion hare referencia, muy brevemente, a algunos an-
 tecedente-s historicos sobre la cuestion agraria en Chile. En la segunda,
 intentare presentar los lineamientos centrales del programa de reforma
 agraria del gobierno dem6crata cristianio de Frei con miras a fijar los
 limites y las posibilidades de accion del programa agrario de la Urnidad
 Popular. En la tercera seccion me propongo delinear el tipo de conflictos
 que la puesta en marcha del programa de la Unidad Popular desato en el
 campo chileno. En la cuarta seccion analizo las nuevas formas que re-
 vistio la lucha de clases en el campo y en la quinta y ultima, intento
 evaluar la politica agraria de la Unidad Popular a la luz de sus efectos

 sobre el campesinado (j ampliacion de su base social de apoyo en el
 campo o fragmentacion politica del campesinado?).

 * Este trabajo retoma, en forma sint6tica, algunas de las ideas desarrolladas en un
 estudio mas amplio sobre las formas de dominaci6n politica en la sociedad chilena.
 Para una profundizacion de las hipotesis aqui expuestas me remito al mencionadoa
 estudio: La dominacion politica en Chile: de Portales a Pinochet. Tesis doctoral.
 En prensa.
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 1. Antecedentes

 La sociedad urbana que se gesto en Chile sobre las rentas del enclave
 estaba lejos de dar cuenta de la sociedad chilena. El campo era el terri-
 torio inexpugnable del patrimonialismo terrateni;ente. El sistema politico
 chileno, "pluralista" y "avanzado" a los ojos de sus vecinos, se fundo en
 un pacto social t'acito del que quedaba excluido el campesinado.

 El proletariado industrial conquisto su derecho a sindicalizarse en la
 decada del veinte. Este derecho le fue negado al campesinado. En 1939,
 el Frente Popular dicto una ordenanza que prohibia la sindicalizacion
 campesina. 1 La breve "Repulblica Socialista" de 1932 no propuso nin-
 gura refonna al sistema de tenencia de la tierra. El Frente Popular
 tambie&n dejo inmodificada la estructura agraria. 2

 La presion campesina a traves de organizaciones ilegales fue sistemta-
 ticamente reprimida. Durante el gobierno de Jorge Alessandri se de-
 creto una ley de Reforma Agraria "casi puramente simb6lica" destinada
 a satisfacer los slogans de la Alianza para el Progreso. 3 Entre 1947 y
 1967 Chile tuvo una ley de sindicalizacion campesina cuyo resultado
 fue la existencia de solo 18 sindicatos con un total de 1.800 afiliados a
 fines de 1968. Las leyes electorales excluian a los trabajadores rurales
 (no votaban los analfabetos); el cacicazgo y su contrapartida, la carencia
 de organizacion, bloqueaban cualquier intento de expresion independien-
 te de estos sectores.

 El campesinado, suerte de "residuo" politico del sistema, fue la base
 de maniobra fundamental del proyecto reformista burgues de la Demo-
 cracia Cristiana. Los partidos de la izquierda chilena habian venido
 librando una batalla en la que los intereses de los trabajadores rurales
 quedaron relegados a un segundo plano. El largo silencio sobre la cues-
 tion agraria en la izquierda chilena no podia dejar de tener consecuencias
 sobre sus acciones durante los tres a-nos del gobierno popular.

 La politica agraria de la Unidad Popular, o como tratare de mostrarlo
 a lo largo de este estudio, sil ausencia de politica en sentido estricto, no,
 puede ser comprendida si se la desvincula de la historia misma de la
 cuestion campesina en la sociedad chilena. Es decir, de como enfocaron
 el problema agrario los partidos de la izquierda chilena.

 2. El legado freista

 El instrumento con que contaba la Union Popular para llevar a cabo
 su politica agraria antilatifundista era la ley de Reforma Agraria pro-
 mulgada durante el gobierno de Frei, en julio de 1967. Mientras la insti-
 tucionalidad politica permaneciera inxnodificada, los limites y las posibi-
 lidades de accion de la Unidad Popular quedarian fijados por las carac-
 teristicas de esa ley.
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 El proyecto de reforma agraria de la Democracia Cristiana tenia dos
 objetivos; estrechamente interrelacionados: promover el desarrollo ca-
 pitalista en la agricultura chilena y desarrollar una capa de pequenos
 capitalistas agrarios, base de apoyo politico de su programa. 5 El marco
 legal, heredado del gobierno de Frei, adquiria un nuevo proposito poli-
 tico y un enfoque diferente con la Unidad Popular: crear las condiciones
 para la transici6n al socialismo en Chile. 6

 Desde su llegada al gobierno, la UP exploto al m'aximo las posibilida-
 des que ofrecia la legislacion vigente. Ello tuvo como corolario un pro-
 ceso de acelerada expropiacion del latifundio y una rapida ampliacion de
 Ia sindicalizacion campesina.

 La estructura de clases en el cam.po chileno, en 1970, abarcaba una
 amplia garma de situaciones estructuralmente heterogeneas. La UP, en
 noviembre de 1970, se encontro ante las reivindicaciones de los siguien-
 tes sectores: 26.900 pequenios propietarios (entre 5 y 20 hect'areas de
 riego b'asico (HRB)); 190.000 minifundistas (menos de 5 HRB);
 50.000 inquilinos y medieros; 21.000 asentados (beneficiarios de la Re-
 forma Agraria) ; 795.000 asalariados permanentes y alrededor de 360000
 campesinos sin tierra, trabajadores ocasionales y desocupados. 8

 Despue's de 18 meses en el gobierno, en abril de 1972, se habia traspa-
 sado a manos de 50.000 inquilinos yr medieros el 21 por ciento de la
 tierra productiva, completandose de este modo el total previsto por la
 ley. Sin embargo, el resto de los asalariados agricolas quedaban margi-
 nados de los beneficios de la ley.

 El dileuia que enfrentaba la UP era co6mo coordinar el empuje del
 campesinado pobre en los marcos estrechos de la legalidad vigente?

 Durante el periodo mencionado se conlstituyo un area reformada en
 la que comenzaron a ensayarse distiintos tipos de formas organizativas.
 A partir de 1971 se crearon los Comites de Reforma Agraria (CERA)
 con el proposito de impedir el desarrollo del cooperativismo agrario,
 politicamnente organizado y expresado por la Democracia Cristiana. Los
 CERA tenian a varios fundos adyacentes en una unidad mayor, econo-
 micamente mas racional, sostenida por el cre'dito estatal a traves de la
 Corporacion de Reforma Agraria (CORA). La responsabilidad del ma-
 nejo de los CERA era compartida por todos los trabajadores perma-
 nentes en los fundos, los que tenian igualdad de derechos en el consejo
 administrativo e igualdad de derechos sobre los beneficios marginales de
 la produccion. Los beneficios marginales quedaban restringidos como
 medio para desarrollar la economia colectiva misma.

 Esta forma organizativa procuraba que la separacion entre el aselntado
 (beneficiario de la reform-a) y el asalariado agricola, no se transformase
 en una relacion de dominacion. La creacion del Fondo Nacional de Des-
 arrollo -encargado de administrar el excedente y asignarlo al area re-
 formada- constituia un mecanismo de compensacion de las desigualda-
 des existentes entre las areas reformadas.
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 La Democracia Cristiana ataco a los CERA apelando a la imagen del
 Estado patron que bloqueaba el acceso a la tierra a los campesinos. Su
 consigna era: "No al Estado patron". Los antiguos asentados, del mis-
 mo modo que el campesinado, vieron peligrar sus aspiraciones. E1 tra-
 bajo ideologico y pollitico realizado por la DC habia difundido una con-
 ciencia "campesinista", para la que el objetivo era la propiedad de la
 tierra. El lema "la tierra para el que la trabaja" habia penetrado en
 los trabajadores rurales, pese al alto grado de proletarizacion de los
 mismos. 9

 Los campesinos de las nuevas Areas reformadas, dirigidos por la DC,
 reclamaban una situacion similar a la de los viejos asentados. Los CERA,
 pese a significar un avance en la socializacion de la tierra y en la demo-
 cratizaci6n de la gesti6n, constituian un flanco vulnerable al ataque de la
 oposicion. De este modo, tanto en el campo como en la ciudad, la UP se
 encontraba frente al retraso politico en la conciencia de los obreros.

 El gobierno acept6 una solucion de coinpromiso con la creacion del
 "comite campesino". * Pero, el blanco de ataque de la oposicion se apo-
 yaba en el retraso de la conciencia de clase de los campesinos, por eso
 mismo seguia siendo eficaz pese a los cambios en las formas organizati-
 vas del sector reformado. La creacion de los "centros de producci6on"
 (fundos estatales establecidos en latifundios expropiados, con, car'acter
 agro-industrial) fue ma's tardia y tambien encontro resistencias.

 3. Ganar la "batalla de- la produccion agricola":

 Los dos problema centrales a los que la UP se aboco fueron: la acele-
 raci6n en la expropiacion del latifundio y la organizacion del 'area refor-
 mada. Estos requisitos, interrelacionados, eran la condicion para ganar
 la batalla de la produccion agricola dentro de los marcos fijados por la
 estrategia de la UP.

 La primera condicion -acelerar la expropiacion del latifundio- pudo
 ser Ilevada a cabo en condiciones particularmente favorables. En efecto,
 al aislamiento politico de la fracci6n terrateniente tradicional se unio la
 movilizacion campesina (aumento sin precedentes en las huelgas y ocu-
 paciones de fundos). Sin embargo, la eficacia de las inedidas expropia-
 torias dependia de la organizacion del 'area reformada. Solo medio a-no
 despues de asumir el gobierno, la Unidad Popular llego a un acuerdo
 acerca de la alternativa de organizacion a seguir. La dificultad para defi-
 nir esta politica puso de manifiesto que el tema campesino, pese a la
 importancia coilcedida en el programa, no era un tema claro para los
 partidos de la izquierda chilena. El largo silencio que habian guardado

 * Vease la seccion 40 "Las nuevas formas de lucha de clases en el campo; el poder
 campesino", pp. 15 y ss.
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 sobre esta cuestion no dejo de hacer sentir sus efectos. En efecto, la
 politica seguida con respecto al area reformada no estuvo exenta de va-
 cilaciones. La Unidad Popular busco, a traves de diferentes formas orga-
 nizativas, alcanzar su doble objetivo: ganar la batalla de la producci6n
 agricola y crear la unidad politica del sector reformado.

 Por otra parte, no se ignoraba que la eficacia del 'area reformada, dentro
 de los marcos de la politica econ6mica general de la Unidad Popular,
 dependia de como se organizaran las relaciones entre esta y el conjunto
 de la economia. Resolver este problenia requeria de fuertes inversiones
 estatales que la agricultura misma no podia generar. 10 UTna medida de
 este tipo solo hubiera sido factible con la aceleracion del area de propie-
 dad social de la economia. 11

 La otra cara del problema la constituia la presion ejercida por el cam-
 pesinado pobre. Conchol sefiala que Con el 50 por ciento de la tierra
 expropiada, solo se beneficiaba a un, 15 por ciento de los trabajadores
 rurales. 12 La aplicacion de la ley, hasta sus u'ltimas consecuencias, creo
 un sector privilegiado en el que la conciencia "campesinista" era domi-
 nainte.

 En efecto, como consecuencia de la puesta en practica de la ley de
 Reforma Agraria, se genero un corte entre los carnpesinos reformados y
 el resto de los asalariados agricolas. Los afuerinos quedaron marginados
 del 'area reformada. La misma suerte corrieron los peque-nos agricultores
 que trabajaban parcialmente para el fundo pero que no residian en el.
 Esta situacion desemboco en conflictos dentro del area reformada. En
 tanto los campesinos esperaban convertirse en duenios de la tierra, se
 resistieron a absorber mano de obra ante el temor de que les tocase menos
 en el futuro reparto de las tierras. El conflicto que surgio cobro la formna
 de un tipico conflicto patron-trabajador. 13 La persistencia de este con-
 flicto entre los trabajadores, incluso en los CERA, constituia un. factor
 decisivo para la fragmentacion de la base de apoyo politico campesino.

 Un breve exanien de los principales problemas que la UP encontro en
 el sector reformado permite poner en claro el tipo de conflictos que se
 presento en este sector, asi comro los que surgieron en las relaciones entre
 el 'area reformada y el conjunto de la economia agricola.

 Como observa Langand 14 "La unidad reformada constituye un com-
 plejo hibrido de tenencia, donde coexisten micro-explotaciones campesinas
 con una explotacion colectiva". Por su trabajo en la explotaci6n colec-
 tiva, el campesino recibia un anticipo, fijo e igualitario, considerado como
 una conquista lograda por el sector reformado. La consigna era "aca so-
 mos todos iguales". 15 La ausencia de un sistema de incentivos a la pro-
 duccion trajo aparejado un menor rendimiento y el aumento del ausen-
 tismo, a pesar de que en algunos casos se intentaron establecer controles
 por parte de los dirigentes e incluso de la asamblea de campesinos.

 Por el contrario, en la micro-explotacion (goce y derecho de talajes),
 el campesino comercializaba su produccion directamente en el mercado,
 escapando al control de la unidad reformada y con el agravante de que los
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 costos de estas explotaciones individuales estaban, en la mayoria de los
 casos, financiados por la explotacion colectiva.

 La tendencia a que la economia campesina usurpara a la colectiva,
 canalizando de este modo los recursos colectivos hacia la apropiacion
 privada de la empresa familiar campesina, trajo aparejado el deterioro de
 Ia economia colectiva. 16 Esta situacion puede ser interpretada a partir
 de dos hipotesis, en principio no excluyentes. Se puede pensar que es el
 resultado de una conciencia "campesinista" de los trabajadorse rurales,
 fruto de su retraso politico; o bien se puede derivar este comportamiento
 del tipo de problemas que el campesinado enfrent6 en el area reformada.

 Un estudio de Jose' Bengoa sobre nueve predios de la provincia de
 Santiago, aunque no es representativo del area reformada, permite obser-
 var una tendencia presente en 1972. 17 Segiun este trabajo, la mayoria
 de los campesinos (55.9%) quiere que se les entregue la tierra en forma
 individual (solo el 29.7% se inclina por la forma colectiva de tenencia).
 Los argumentos que dan son del tipo: "Cuando se trabaja en lo propio,
 se trabaja a la idea de uno y no a la del otro"; "En lo propio se rinde
 mnas y se endeuda menos"; "La tierra es poca y algunos ni siquiera tra-
 bajan, por eso hay que repartirla; cada cual su pedazo".

 El autor observa que el deseo de poseer la tierra en forma individual
 es mayor entre los trabajadores de los asentamientos "viejos", que entre
 los de las nuevas unidades reformadas'8 Bengoa explica este dato como
 generado por la amarga experiencia que el regimen de asentamiento dejo
 en el campesinado.

 Pese a la provisoriedad de estos hallazgos, interesa destacar que la
 conciencia "campesinista" de los trabajadores rurales aparece reforzada
 por los problemas que se enfrentaron en el area reformada.

 En las condiciones de funcionamiento de la economia campesina, com-
 petitiva con la economia colectiva, se explica la resistencia de los traba-
 jadores reformados a incluir fuerza de trabajo externa. Nuevos miembros
 significaba reducir el nivel de ingreso de cada campesino. Por otra parte,
 la economia colectiva se encontraba descapitalizada como consecuencia
 de las caracteristicas de la ley de expropiacion. La contrataci6n de asa-
 lariados y el sistema de trabajo a trato aplicado a los mismos -fueran
 permanentes o temporales- vino a reproducir, bajo nuevas modalidades,
 el tipo de relaciones de produccion propias del latifundio.

 La fragmentacion entre el sector reformado y el resto de los traba-
 jadores agricolas solo podia beneficiar la constitucion de un frente comun
 de defensa de la propiedad agraria. El eje de este frente no eran los
 terratenientes parasitarios, los "momios", sino la gran burguesia agraria.
 No debe olvidarse que esta (los que poseian entre 40 y 80 HRB) habia
 duplicado su nu'mero gracias al expediente de la subdivision de predios.
 En 1970, esta fraccion acumulaba el 44 por ciento de las tierras produc-
 tivas (las mejores); contaba con el mas alto nivel de mecanizacion exis-
 tente y generaba el 43 por ciento de la producci6n nacional y el 55 por
 ciento de la produccion efectivamente comercializada. En ese frente de
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 defensa de la propiedad, los peque-nos propietarios habrian de desempe-
 niar un papel activo.

 El otro dato que tiene una importancia decisiva para comprender la
 evolucion de la lucha social en el campo es que los canales de comercia-
 lizacion de la produccion agricola siguieron en manos de la burguesia.
 Durante 1972, las unidades refornadas comercializaban el 85 por ciento
 de sus productos por canales privados. De este modo, la burguesia
 transformaba su situacion convirtiendose en una burguesia agrario-comer-
 cial, beneficiaria indirecta de las consecuencias de las politicas de la Unii-
 dad Popular (efecto redistributivo de la inflacion y caracteristicas del
 proceso expropiatorio mismo, factores que le permitieron obtener el capi-
 tal circulante necesario para actuar especulativamente).

 La existencia de un sector reformado, ni capitalista ni socialista, colo-
 cado en una situacion objetiva de confluencia de sus intereses inmediatos
 con los de la burguesia agrario-comnercial, definia el campo de la lucha
 de clases en terminos de un enfrentamiento entre el bloque burgues, y el
 proletariado y el subproletariado agricola; es decir, los marginados de
 los beneficios de la reforma agraria.

 La burguesia agraria se fortificaba en el Parlamento (el "proyecto
 Moreno", sobre el que volveremos mas adelante, respondia a sus intere-
 ses y contaba con el apoyo de la oposicion) y tenia a su favor a los tribu-
 nales agrarios, los que en la prfactica am;paraban el uso de la violencia
 directa en el campo: las "guardias blancas" y los "comandos de defensa
 de la propiedad rural". 19

 La velocidad con que la Unidad Popular llevo a cabo el proceso expro-
 piatorio desato una lucha social en el campo cuya instancia de resolucion
 escapo al control del gobierno. La batalla de la produccion en el campo
 no se pudo ganar porque, al igual que en las fabricas, no era una batalla
 prioritaria. La inovilizacion campesina a traves de las "Brigadas de
 Aumento de la Produccion" no ofrecia contenidos concretos a la lucha
 politica del campesinado: cuMal podia ser su poder de convocatoria en
 condiciones en las que predominaba una accion defensiva de los intereses
 intnediatos en el campesinado, sin que la conquista y consolidacion del
 poder politico de la Unidad Popular fuese un objetivo claro para ellos?

 De este modo, mientras el sector reformado reforzaba su conciencia
 "campesinista", el recurso a la accion directa -las tomas de fundos- era la
 respuesta espontanea del campesinado pobre. Las dos respuestas des-
 bordaron la estrategia agraria de la Unidad Popular.

 Por otra parte, la UP carecia de una direccion politica unificada en
 torno a la cuestion campesina. Los dos partidos principales, el PC y el
 PS, diferian en su concepcion del problema. Esta diferencia de lineas
 explica el que el problema agrario (lo que sucedio tambien en la indus-
 tria) fuera abordado de manera vacilante por la UP, asi como el carac-
 ter contradictorio de las medidas de politica que efectivamente se toma-
 ron en el camnpo. 20
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 4. Las nuevas formas de lucha de clases en el campo: el poder campesino

 Pocos meses despues de su acceso al gobierno (diciembre de 1970),
 la UP decreto la creacion de los "consejos campesinos". Estos consejos
 debian formarse a nivel local, regional y nacional. Su composicion con-
 templaba la participacion exclusiva de organizaciones que tuvieran repre-
 sentacion al nivel correspondiente (sindicatos, federaciones de asenta-
 mientos, cooperativas, etcetera). Este requisito limitativo tenia dos conse-
 cuencias: por un lado, excluia a los dos tercios del campesinado que no
 pertenecia a ninguna organizacion; 21 por otro, dejaba sentir el peso poli-
 tico de los campesinos agremiados por la Democracia Cristiana.

 La distribucion de los campesinos sindicalizados segu'n confederacion,
 en 1971, indica que el 46 por ciento pertenecia a Ranquil (basicamente
 dirigido por el partido Comunista y el Socialista); el 37 por ciento a
 Triunfo Campesino y Libertad (ambos b'asicamente controlados por la
 DC) y el 15.5 por ciento a UJni6n Obrero-Campesina (MAPU). 22

 Frente a las limitaciones generadas por esta forma organizativa, algu-
 nos sectores del campesinado presionaron para lograr cambiar el enfoque
 de los consejos campesinos. El caso ma's conflictivo ocurrio en la pro-
 vincia de Cautin, predominantemente mnapuche. Alli, los campesinos ma-
 puches (que eran de hechQ pequefios propietarios o comuneros usurpa-
 dos) actuaron como detonante de una movilizacion que incluyo a los afue-
 rinos no mapuches y que fue apoyada por un sector del PS y por el Mo-
 vimiento Campesino Revolucionario (MCR), organizacion asociada al
 MIR. Los campesinos pidieron la creacion de consejos de base. En estos
 consejos debian de estar representados los campesinos no organizados.
 En Cautin se desarrollo un, fuerte movimiento en enero de 1971 -el
 "+verano caliente", como se le llam6- que desemboco en la formacion de
 un consejo comunal (el de Lautaro), elegido por la base. Este procedi-
 miento se extendio a otras comunas y culmino con la realizacion de un
 Congreso de Consejos Comunales, en Temuco, en marzo de ese a-no. 23

 Los sucesos de Cautin llevaron al gobierno a aprobar este enfoque de
 los consejos campesinos. Estos consejos mostraron un comportamiento
 diferente a los que se habian generado por decreto. En efecto, en ellos se
 reclamaban funciones de direccion y se intentaba construir un poder pa-
 ralelo en el campo. En los formados por decreto, se intento operar den-
 tro de la norma legal establecida; o sea, como asesores.

 A mediados de 1972, en casi todas las comunas rurales se habian for-
 mado consejos campesinos, pero solo funcionaba el 40 por ciento y muchos
 lo hacian en forma esporadica. De los 260 consejos comunales, s6lo un
 10 por ciento habia sido creado directamente por la base. 24

 A la ambigiiedad en cuanto a sus funciones y la heterogeneidad de su
 composicion interna, se agregaba otro factor que dificultaba la accion de
 los mismos: la divergencia dentro de la Unidad Popular, con respecto a
 lo que se esperaba de esta formna organizativa del campesinado. En la
 practica, estas divergencias se tradujeron en una ausencia de definicion
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 de las tareas que estos debian cumplir y de apoyo politico-economico para
 llevarlas a cabo.

 El gobierno habia cedido ante las presiones de las bases campesinas por
 una organizacion menos burocr'atica (los consejos de base). Sin embargo,
 la lucha social en el campo desbordo r'apidamente los cauces establecidos
 por el programa de la UP. Las tomas de tierras comenzaron a sucederse
 en gran escala en las regiones mapuches. Estos actuaron como el detonante
 social en los comienzos -de la lucha; una lucha que para ellos reasumia la
 defensa de los valores de la comunidad. Las tomas se extendieron a otras
 regiones, especialmente en el sur del pais, en las que prkcticamente no habia
 habido expropiaciones durante el gobierno democratacristiano. 25 En
 1967, el nu'mrero de tomas ascendio a 9; en 1968 estas liegaron a 26;
 en 1969 ftueron 48; en 1970 llegaron a 456 y en 1971 estas habian lie-
 gado a la cifra de 1,278. 26

 Cormo observa Marnn 27 y tambien Klein, las tomas de fundos ponian
 de manifiesto un cambio cualitativo en la accion campesina: su objetivo
 principal era la expropiacion del latifundio, pero en ellas participaban mi-
 nifundistas y peones estacionales que no habian tenido vinculacion previa
 con el fundo. La consecuencia inmediata de esta forma de mnovilizacion
 del campesinado pobre fue la presion ejercida sobre los fundos menores
 de 80 IIRB y, por lo tanto, no expropiables segin la ley. La mayoria
 de las tomas se lievaban a cabo en esos predios, con lo cual se constituian
 en una seria amenaza para la burguesia agraria.

 La Unidad Popular no fomento las tomas de fundos (a excepcion de
 sectores del Partido Socialista en la etapa en que estaba llegando a su
 fin el proceso expropiatorio). No obstante, no las contarrest6 acudiendo
 al desalojo -no podia hacerlo- sino a traves de la aceleracion del pro-
 ceso expropiatorio. Pero esa solucion tenia un limite: la naturaleza de la
 ley de reforma.

 La agitacion politica en el campo tambien se reflejo en el aumento del
 numero de huelgas. En 1967 estas alcanzaron a 693; en 1968 fueron
 648; en 1969 saltaron a 1,401 y en 1971, alcanzaron a 1,758. 28 Al tiempo
 que se incrementaban las huelgas, estas tendian a mostrar una nueva
 forma de conciencia entre los campesinos. En efecto, las huelgas tendian
 a expresar la solidaridad con los campesinos de otros fundos. ENn 1971,
 el 38 por ciento de las huelgas obedecieron esta razon. 29

 5. La cuestion agraria: centro del con flicto institucional

 La presion de las masas campesinas sobre la tierra y la debilidad del
 gobierno para poder continuar el proceso expropiatorio en los predios
 comprendidos entre 40 y 80 HRB y poner en prfactica mecanismos de
 control impositivo, de credito y de distribucion, que encauzaran al ma6s
 importante sector productivo del agro (la burguesia agraria) hacia la sa-
 tisfaccion de las necesidades generales de la politica gubernamental, ter-
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 mino por paralizar toda acci6n al respecto. En efecto, la Unidad popular
 asisti6 inmovilizada -e internamente escindida en torno a la linea poli-
 tica a seguir en el campo- al proceso de fragmentaci6n de su frente de
 apoyo politico en el campo.

 A comienzos de 1973, el senado aprobo el proyecto de Reforma cons-
 titucional del senador democratacristiano Rafael Moreno. El proyecto,
 que habia sido presentado a comienzos de 1972, aseguraba la inexpropia-
 bilidad de todo predio igual o inferior a las 80 HRB; disminuia la dura-
 cion del asentamiento a un ano, fecha en la cual la tierra deberia ser asig-
 nada a los campesinos en forma individual, cooperativa o mixta, y garan-
 tizaba la libertad de comercio. 80

 El proyecto "Moreno" colocaba la cuestion agraria en el centro del con-
 flicto institucional: la oposicion entre el Parlamento y el Ejecutivo. Del
 mismo modo que el proyecto sobre las "empresas de trabajadores", 1
 este proyecto bloqueaba la constitucion de un 'area social en el campo
 que pudiera efectivamente constituirse en la vanguardia del proceso de
 transformacion de las relaciones de produccion en la sociedad chilena.

 La batalla de la produccion en el campo suponia condiciones politicas
 que no se cumplieron: estabilizacion del proceso, represion de las tenden-
 cias de izquierda (el MCR, en particular), entendimiento entre la Demo-
 cracia Cristiana y la Unidad Popular. Si este hubiera sido el camino
 seguido por la UP, el programa mismo del gobierno hubiera quedado
 impugnado. Pero, en tanto la UP tampoco opto por incentivar la movi-
 lizacion campesina hacia la toma de fundos, y su actitud fue vacilante y
 defensiva, el proceso de lucha social en el campo quedo librado a su propia
 dinamica. El espontaneismo de los campesinos pobres y la accion defen-
 siva de los sectores reformados, centrada en sus intereses inmediatos,
 fueron la contrapartida de la accio6n del gobierno.

 El paro patronal de octubre de 1972 tambien provoco en el campo el
 surgimiento de nuevas formas de organizacion de los trabajadores. A
 partir de alli surgio el Com,ando Nacional Campesino, cuyo objetivo era
 unificar la respuesta politica del campesinado frente al enemigo comuin:
 la burguesia. Se crearon tamnbien comandos provinciales, departamenta-
 les y comunales para asegurar el abastecimiento de alimentos y de insu-
 mos y vigilar la produccion. Pero estas organizaciones tuvieron un
 caracter defensivo. Nacidos en una situacion excepcional, al igual que lo
 ocurrido con los cordones industriales, carecieron de direccion politica.

 La crisis de junio (el "Tancazo") tambien incorporo al campesinado
 en la movilizacion por la defensa del gobierno popular. Pero estas formnias
 organizativas fueron concebidas por el gobierno como defensivas. La
 opcion hacia una estrategia de poder campesino liegaba demasiado tarde.
 La lucha de clases en el campo habia quedado librada a su propia dina-
 mica y el resultado fue la fragmentacion politica del campesinado.
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