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EL CAMPESINADO Y LA REFORMA AGRARIA: UNA PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA 
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Intentaremos hacer, a modo de avance de lo que será el Informe Final, y 
como diagnóstico preliminar sobre el tema, un análisis a partir de los 
sub-temas tratados dentro de la entrevista semi estructurada. 

ｄ･ｭ￡ｾ＠ está ､ｾ｣ｩｲ＠ que dada las condiciones de vida, en la época del fundo, 
era ｾｯ｣ｯ＠ el contacto del campesino con la ciudad y con campesinos de ｯｴｲｾｳ＠
fundos. En este último caso, la mayoria de las veces éste se limitaba a 
algún ｰｾｲｴｩ､ｯ＠ de fútbol el domingo en la tarde. 

"En esa epoca habia menos conocimiento, no habia conocimiento de la soli-
daridad ni que el resto del campesinado tenia que unirse, nació la idea 
en esa epoca, para ellos un fundo era un mundo"(T. Canales). 

Este mundo "cerrado" era el ambiente prop1c10 para la sujeción cultural y 
politica de esta población cautiva. Esto produce varios efectos aunque la 
sHuación de vida era mala el campesfoo sentia un "compromiso" y un temor 
a la vez hacia el patrón. 

"Hasta cierto punto no era tan inestable la situación, pero era compromé-
tida" (C. Jorquera). 

"El inquiiino estaba atado por varios casos. Si un inquilino le contesta-
ba al patrón, informaba a otros dueños de fundospara que no le dieran tra-
bajo ... no había unión por el temor, siempre se usaban artimañas para pedir 
favores de manera particular" (J. López). 

Esta sujeción dividía al campesinado. "Siempre ha existido un par de co-
rrientes en los fundos donde estaban los que .verdaderamente querlan los 
cambios y los patos blancos que llamábamos nosotros, los que estaban ape-
gados al patrbn esos patos blancos no era de confiar ｯｾ＠ ellos (V. Ruz). 

El patrón, basado en deterniinadas artimañas y en el bajo nivel cultural, 
lograba tener ｾｮ＠ grupo para s1. 
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En relación al afuerino, que es el que podia venir a transmitir otra expe-
riencia de vida al inquilino, se detectó cierta reticencia en relación al 
desconocido que venia de lejos, no asi con relación al trabajador temporal 
que es de la misma zona, que es conocido. 

"En la mayoria de los casos, los que más contaban este tipo de casos de 
organización de los obreros, o de las salitreras por ejemplo, eran los 
afuerinos. Llegaba mucha gente que trabajó para las salitreras y contaba 
que sé yo ... cómo hab1an estado organizados allá. ellos" \C. Venegas). 

En relación a esto nos dice A. Irrarázabal: "¿Eran grupos aparte?" 
Grupo aparte se conversaba. Pero no con esa confianza porque usted sabe, 
porque uno no corJoce" 

"¿Con los campesinos de otros fundos ten1an contacto regular? Entre no-
sotros si. ¿Pero, eran unidos? Bueno es que antes eramos humillados" (A. 
Irarráz:abal) . 

Captamos otro fenómeno interesante. Nos encontramos con una auto imagen 
bastante negativa por parte del propio entrevistado y poco arraigo al cam-
po. 

"Porque si yo hubiera tenido educación usted cree hubiera estado aqui? 
Ta'r1a quién sabe adonde metido en una oficina no sé donde estarla traba-
jando pero me estarla ganando el billete más aliviado y yo muchas veces me 
pego en la cabeza porque me falta educación, he perdido miles de oportuni-
dades" (Jaime Quintanilla). 

"Yo soy admirador de eso (de la ciudad), veo que las cosas, estaré equivo-
cado, veo que las cosas son mejores" (G. Irarrázabal). 

El desconociHüento del campo de lo politico también ayudaba a esta 
autoimagen negativa· . 

"El sindicato deberia ser de los trabajadores y no estar apoyado 
ｳｩ･ｭｰＱｾ･＠ por lor:> pol1t.icos. Como le decia yo la politica es para los 
grandes, pa' los que pelean arriba en la cámara de · diputados, de 
senadores" (A. Irarrázabal). 

"La política para el campesino era complicada, además el que no entiende 
de polltka y se la meten, yo creo que vive mal" (G. Irarrázabal). 
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"¿Cómo era la Reforma Agraria? "Que era buena, pero no se comprendia bien 
... el campesino estaba atrasado" (A. Irarrázabal). 

Se c9nsidera el mundo de la ciudad como algo bueno, con mejores oportuni-
dades y hay una timidez y alguna reticencia a participar en el desconocido 
mundo de la pol1tica. 

- . 

Se ve también un claro cambio con la llegada del sindicato. Con la llega-
da de éste se produce un cambio en el "acostumbramiento" del campesino a 
su condicibn de vida; un mayor conocimiento del mundo de la ciudad y un 
conocer mejor sus derechos. 

"Ellos estaban conformes hasta cuando abrieron los ojos, alli pensaron que 
hablan dado toda una vida'' (R. González) . 

"Muchos se daban cuenta (de los abusos) pero no había valor para enfren-
tarlos (V. Ruz). 

El sindicato fue el factor de despertar a la ger.te y fue el elemento que 
le dio el apoyo que necesitaba el campesino para que esa perdida de miedo 
se transformase en organización. 

Con relación a la imagen de lo que fue el proceso de reforma agraria el 
diagnóstico es contradictorio, a nivel de dirigencia se captó mucho más en 
profund.i..dad lo que era el proceso. Pero en la misma medida cuando nos 
trasladamos a nivel de la base campesina. 

Al respecto un dirigente nos dijo: "Nosotros pensábam0s de que la libera-
ción del campesino, que el campesino fuera el que rea2.:mente se dictara sus ｾ＠
propias metas de trabajo y la independencia no la obligación de estar so-
metido por el patrón. Mientras más trabajaba en el asentamiento, más pro-
duc1a, ｭｾｳ＠ remuneración vela entonces. La verdad de las cosas la reforma 
agraria era algo bueno pa'l campesino. La liberación total del 
campesino ... el campesino tenia que tener su propia 'responsabilidad ante 
el compromiso del Gobierno, del Estado para con el proceso de liberación" 
(Miguel Acevedo}. 

Esta ｲ･ｾｰｵ･ｳｴ｡＠ denota un crecimiento de por lo menos las intenciones del 
Gobierno al plantear el proceso de Reforma Agraria: a) liberar al campe-
sino del yugo del patrbn ｭ･ｪｯｲｾｮ､ｯｬ･＠ sus condiciones de vida, lo que per-
mitir1a un mayor acceso de esa masa al movimiento interno, liberacibn que 
pasaba ｰｯｩｾ＠ t:n apoyo en el proceso de organización; b) acceso del campesino 
a la tierra para mejorar la productividad agricola del pais y mejorar las 
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condiciones de vida; y c) esto significaba que los actores entendieran la 
responsabiÜdad que sobre ellos recaia, el mayor trabaj0 que esto signifi-
caba. 

"Lo que pensaba, es que tenia que producirse mas en base en la reforma 
agraria. Ese era el pensamiento de nosotros, pero desgraciadamente no lo 
llevamos a la práctica eso ... porque asustados porque ya no teníamos 
patrón, as1 que no teníamos por qué matarnos". 

Es una constante en varias entrevistas que se dice que las campesinos en 
algunos casos estaban acostumbrados a ser mandados, eso e·, 11.Lica en parte 
la respuesta anterior. 

Con relación a la lucha que darla el patrón por recuperar la tierra y la 
respuesta que tenla que dar el campesino, encontramos un di.agnóstico un 
poco más positivo. La gente se dio cuenta de la oposición de clase del 
patrón. 

"Desde luego, claro eh ... se resistía por todos los medios a entrega de la 
ｴｩ･ｲＱｾ｡ ＱＱ＠ (C. 'Jorquera) No tanto as1, en cuál tenia que ser la respuesta 
del campes1.no. 

En relación a la as1.gnac1on, la mayoría de las respuestas que recibí fue 
que el campesino en general preferia la asignación individual. 

ªLo que pasa es que hay gente que no le hace mucho empeño, el verdadero 
ese trabaja más, entonces preferible que sea individual" (J. Ouintanilla). 
Este es el principal argumento que por parte de los casos se esgrime para 
no interesarse por la asignación colectiva; los demás no trabajan. 

"El asentamJento le entregaba Y2 há. de terreno para que trabajara el 
solo y el campesino le daba mayor atención a ese pedacito que a la parte 
central" (C. Venegas). 

yo no lo tenla, elementos "El caso m:io yo ;:üraba por los demás porque 
pa'trabajar solo, ten1a toda mi familia chica 
miraba por .s1 mismo y miraba por los demás también" 

miraba eso uno 
(G. Irarrázabal). 

Esta fue una respuesta bastante comGn: que sblo el flojo o sblo el que no 
tenla con ｱｵｾ＠ trabajar se interesaba en compartir; más allá de los que hu-
biésemos idealmente deseado algunos sectores, creemos que faltó mayor la-
bor ､ｾ＠ ･､ｵ｣｡｣ｩｾｮ＠ política que hubiese logrado ganar más sectores del cam-
pesinado para la ｩｾ･｡＠ colectiva. 
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Con relación a la idea de solidaridad, de élPºYº solidario a otros fundos, 
tampoco se logró desarrollar el máximo de· "s·ólidaridad que hubiese sido 
deseable. 

Nunca tuvifuoé· paro en apoyo de otros asentamientos porque los demás tu-
vieran problemas después de nosotros, cuando ya eramos asentamiento ya, 
entonces no ten1amos pa' qué hacer paro nosotros, no ve no teniamos ná que 
ver con lo sindical tampoco nosotros, eramos asentamientos" (H. Donoso). 

Recib1 pocas respuestas en que se me hablase que hablan ido en apoyo de 
otros fundos. El aspecto sindical (mencionado anteriormente) que conside-
ramos de suma importancia, lo plantearemos con posterioridad. 

Consideramos importante detectar si existió o fue surgiendo algún grado de 
conciencia hegemónica dentro del campesinado, es decir, algún grado de as-
piración al poder. Aqu1 también detectamos una di visión entre la base y 
la dirigencia. 

La dirigencia necesariamente se dio cuenta de ｬｾ＠ necesidad de lograr una 
representación auténticamente campesina. 

';Al principio lo velan lejano, posteriormente hubo ·un candidato campesino 
que fue en esos anos Victoriano Zenteno ... la gente empezó a darse cuenta 
que pod1a conseguir representantes a ni veles ya poli ticos, a ni veles de 
decisibn .... al poder participar representantes directamente de las base&, 
trabajadores agr1colas en los cargos regionales, le venla a demostrar al 
campesino de que realmente podia influir en los grupos de decisión " (C. 
Venegas). 

No tanto por parte de las bases. 

"¿Exist1a alguna aspiración en el campesino a lograr alguna representación 
en el gobierno? 

No eso nunca pensamos nosotros que llegara a representar 
zabal). 

11 (A. Irarrá-

''Si considerábamos que era muy imposible eso11 (lograr una representación l 
(G. Irarrázabal). 

En relacj_Ón . a las leyes eii''general, en algunos casos ya se tomó conciencia 
de ｱｾ･＠ pod1an haber leyes perjudiciales al campesino y que la mayor parte 



623 

de las leyes eran hechas por los ricos en defensa de sus intereses. 

"Mi1'a casi nunca pensaban que hablan leyes perjudiciales para ellos, sino 
que las leyes que más conoc1an, bueno la más promocionada en el sector, la 
ley de Sindicalización y la ley de Reforma Agraria, las demás leyes eran 
como muy distantes de la realidad campesina". {C. Venegas) 

Otro elemento importante a considerar es si la gente tuvo claridad en el 
sen.ti do de ver este proceso de cambios llamado reforma, dentro de la 
realidad econbmica, social y pol1tica global del pals. 

"No teniamos claro eso (del marco global 
producción que tenia la ciudad), y si lo 
golstas que ten1amos que aprovechar 
preocupamos C.:el ｰＱｾｪｩｭｯ ＱＱ ＠ (V. Ruz). 

de los cambios, y la necesidad de 
tenlamos claro, eramos un poco e-
ahora que podemos pero no nos 

Este atender al marco global del que hablamos, es en última instancia 
atender a su vez, los motivos que llevaban al gobierno a impulsarla. 

"Yo me dí cuenta de un princ1p10, que el proceso de reforma agraria, te-
nia que seguir con cambios dentro del pais en general debido a que el cam-
po alimenta a todos los chilenos ... y para eso tenlmos que tener recursos 
del estado11 • {J. López) 

Estas dos respuestas distintas nos plantean otras caras del problema. 
Primero, algunos sectcres de las bases campesinas no se interesaban por lo 
que pasaba en el ｾ｡ｩｳＬ＠ no se interesaban por "la batalla de la 
producción'', y parte le los ｳ･｣ｴＮｯｲｾＮｳ＠ quA tornaron conciencia nos dicen que 
los recursos fueron insuficientes para cumplir la meta de mayor 
producctón. 

En relación al sindic1to, el campesino en su amplia mayor1a se dio cuenta 
de la :importancia oré :miza ti va del sindicato y de sus formas de lucha 
pero no tuvieron cla ·idad en el rol que podia seguir jugando el 
sindicato en la epOCé del asentamiento 1 que a nuestro juicio tenla una 
importante labor de ed1cación pol1tica que cumplir. 

"Una vez qi.:e empezó E l asentamiento el campesino se fue desligando del 
sindicato porque concella, el sindicato por supuesto, como una herramienta 
de lucha para pelear cJntra un personaje muy visible que era el patrón, y 
resulta que en el ｡ｳ･ｮｾ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ se le habla dicho que sus dirigentes eran 
sus compañeros y eran sus amigos, por lo tanto no podlan pelear contra 
ellos" (C. Venegas). 



Este es el esp1ritu general:, como el. ｳＮｩＮｮ､ｾＢＹＪ｡ｴｯ＠ era para pelear contra un 
patrón· aho.ra ya no Ｇｮ･ｾ･ｳＧｩｴ｡｢ｾｮ＠ al sindicato. , 

" f ' ｾ＠ • • f \ ' '. • 1 ,' ! 

"El sindicato no nos iba a defender porque nosotros entrábamos a pasar al 
paso del patrón, o sus patrones. Patrones y obreros" (J. Ouintanilla). 
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En relación a las perspectivas frente a la ·situación 'del· campo hoy' d1a,: .en· 
el caso del parcelero se ve claramente que se interesa por solucionar 
sus problemas más que cambiar el estado en que se encuentra el agro en 
general. ·· Solucionar los problemas de precios de los productos," 
comercialización fundamentalmente. " 

"Yo pienso que tendrían, a través de cooperativas o de cualquier 'organiza-
ción .que se formar? que pudiera eliminar el intermediario, ... 16 otro se-
ria q\.1e se vol viera a los créditos como los que había anteriormente, que 
eran crécitos que daba el Banco del Estado a 8% ... yo creo que las cosas 
principales son esas, un crédito barato para la agricultura, .asistencia 
técnica ... y lo otro comercializamos en conjunto para poder tenér grandes 
volúmenes y !)Oderles sacar precio y eliminar. todo aquel comerciante pasa 
por dos, , o tres o cuatro manos" (A. Castro) . \. 

En general no se piensa en hacer, o no se plantean cambios de tipo estruc-
tural en el campo, e.l parcelero que ha logrado mantenerse ve su situación 
como "buena" sus problemas son el precio de los productos' de los insu-
mos, la ｾｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｬｩｺ｡｣ｩｮＬ＠ eliminación de U.F., etc. 

' .. 

"No sé· cómo podría ser eso (en el futuro) pqrque también los pequef'!os 
pr.opietarios se agrupan y una tremenda fuerza que · entraría. Pequef'ios 
ｰｲｯｰｩｾｴ｡ｲｩｯｳ＠ entrarían los parceleros; eso serla una agrupación. Pdro 
r.esulta que le está. yendo bien en la parcela, ya no q1üere ningún roce con. 
los .. demás; es un egoísmo tremendo y fíjese que no es lo mismo con el 
pequeho propietario .. Que han sido siempre pequef'!os·propietarios muy di-

. ferente la ideología del pequef'!o pro¡lietario con los parceleros.. Porque 
los pequeños propietarios la mayoría, yo creo, están en esta Cooperativa y 
los parceleros habrán 4 b 5 personas''· (V. Ruz) 

O sea. existirian más. dificultades para que se una el nuevo parcelero, que 
el ｡ｮｾ［Ｎｧｵｯ＠ pequel'lo propietario. A pesar que en el caso del parcelero se 
va_lora la experiencia organizativa que significo el ｡ｳ･ｮｴ｡ｭｩ･ｮｴｾＬＮ＠

"A mi me sirvió mucho la experiencia del asentamiento,. yo no tenla idea de 
ná,yo era empleado .aqui en el fundo y siempre vi como· trabajaba el fundo,. 
como una erqpresa, yo ｳ｡｢￭ｾＢＧｭ￡ｳ＠ o menos • . . 4 Que, esa era la otra falla ••• 
"el ppco contacto que había entre el inquilinaje y el patrón ellos 
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crelan que eran todas utilidades, el vela vender cientos de papas, camio-
nes de animales, trigo, entonces siempre pensó que eso era plata propia, 
que era· toda plata propia, que era toda plata del patrón, que no habia ahí 
créditos, que el patrón no tenla un costo, un·gasto". Ｈａｾ＠ Castro) ., . ' 

' 
No.en.todos. los casos .si, o mejor dicho en muy pocos hay claridad eso sl 
en como podría 1.:1tilizarse' en un futuro democrático, lo que fue la ·expe-
riencia del asentamiento y del sindicato. 

"¿Que seria ·rescata ble del pasado?" "La unidad que había entonces y la 
discipllna en la organizácion" . 

. , 

\ 
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