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E n este artículo se presenta u n análisis sobre el i m p a c t o del cambio a g r a r i o en l a diná
m i c a del p o b l a m i e n t o r e g i o n a l en C h i l e en los últimos 35 años. Las t r a n s f o r m a c i o n e s 
en l a e s t r u c t u r a a g r a r i a h a n generado i m p o r t a n t e s cambios en l a configuración espa
c i a l de las relaciones campo-ciudad, en p a r t i c u l a r a p a r t i r del n u e v o carácter de l a mi
gración r u r a l - u r b a n a en contextos regionales. Si hasta los años sesenta l a migración del 
campo a l a c i u d a d e s t u v o asociada a u n a m o v i l i d a d ocupacional —de empleos agríco
las a empleos u r b a n o s — , a p a r t i r de los setenta, en cambio, esta relación prácticamente 
desaparece presentándose u n a v i r t u a l disociación e n t r e l a m o v i l i d a d t e r r i t o r i a l de l a 
población y l a m o v i l i d a d ocupacional de l a f u e r z a de t r a b a j o . E s t a disociación c o n s t i t u 
ye u n componente c e n t r a l en l a a c t u a l configuración r e g i o n a l de las relaciones campo-
c i u d a d . 

Introducción 

A p a r t i r d e l g o l p e m i l i t a r , se implantó e n C h i l e u n n u e v o patrón de 
desarrol lo e c o n ó m i c o y de organización social y polít ica d e l país que 
h a i n c i d i d o de m a n e r a i m p o r t a n t e e n l a dinámica d e l p o b l a m i e n t o y 
l a m o v i l i d a d espacia l de la poblac ión tanto n a c i o n a l c o m o r e g i o n a l 
mente . U n o de los pi lares de este nuevo proyecto, i n i c i a d o p o r los m i 
litares y c o n t i n u a d o p o r los gobiernos civiles, corresponde al proceso 
de m o d e r n i z a c i ó n de l a es t ruc tura agrar ia , que h a d e r i v a d o en u n a 
re formulac ión r a d i c a l de las re lac iones c a m p o - c i u d a d en los ámbitos 
n a c i o n a l y r e g i o n a l , y en e l q u e l a m o v i l i d a d de l a p o b l a c i ó n h a a d 
q u i r i d o u n s igni f icado de par t i cular i m p o r t a n c i a . 1 

A d i f e r e n c i a de similares procesos de modernización agrícola i m 
pulsados e n otros países de América L a t i n a en la década de los seten
ta, e l caso de C h i l e se trata n o sólo de u n a reconversión agroproductiva, 
s ino también de u n a v i r tua l re fundación social , polít ica y e c o n ó m i c a 
de l a e s t r u c t u r a a g r a r i a y l a s o c i e d a d r u r a l . E n e fec to , e l p r o y e c t o 
agrar io de los mi l i tares i m p u l s a d o durante la segunda m i t a d de los se
tenta , n o implicó u n v i r t u a l r e t o r n o al sistema de h a c i e n d a prevale
c iente hasta antes de l a R e f o r m a A g r a r i a a in ic ios de los sesenta, s ino 
que , p o r e l c o n t r a r i o , profundizó las t ransformaciones estructurales 

* El Colegio de la Frontera Norte. 
1 Sobre la modernización del agro chileno, véase Ortega, 1987; Gómez y E< 

que, 1988. 

[173] 



174 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS 

in ic iadas e n ese p e r i o d o , p e r o reor ientándolas hac ia u n a re fundac ión 
capi ta l i s ta e n t é r m i n o s d e l s is tema de p r o p i e d a d , c o n l a l i b e r a c i ó n 
d e l m e r c a d o de t ierras , l a d e s r e g u l a c i ó n d e l m e r c a d o l a b o r a l , y l a 
proletarización de la fuerza de trabajo, entre otros aspectos. 2 

J u n t o a esta modern izac ión d e l agro c h i l e n o , e l m o d e l o e c o n ó 
m i c o i m p u l s a d o p o r e l g o b i e r n o m i l i t a r implicó u n a p r o f u n d a r e c o n 
versión p r o d u c t i v a y u n a res t ruc turac ión t e r r i t o r i a l de l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l , 3 l o q u e tendió a rever t i r e l a n t e r i o r d e s a r r o l l o u r b a n o - i n 
dustr ia l , a la vez que f o m e n t ó e l desarro l lo a g r o r r e g i o n a l c o n base e n 
u n m o d e l o a g r o e x p o r t a d o r y l a consol idac ión de formas capitalistas 
de producc ión e n e l agro que susti tuyeron tanto a las heredadas de l a 
r e f o r m a agraria, c o m o a los resabios d e l sistema de h a c i e n d a que aún 
persistían. 

E n este contexto , la dinámica d e l c a m b i o agrar io en C h i l e parece 
tener u n p a p e l f u n d a m e n t a l e n la reestructuración d e l p o b l a m i e n t o 
e n e l ámbito n a c i o n a l y e n e l r e g i o n a l . S i hasta p r i n c i p i o s de los se
tenta la relación entre estilo de desarro l lo y sistema de p o b l a m i e n t o , 
aparecía m e d i a d a p o r l a par t i cu lar f o r m a de organización espacial de 
las re lac iones c a m p o - c i u d a d , impuestas p o r e l p r o c e s o de u r b a n i z a 
c i ó n e i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a e c o n o m í a c h i l e n a ( F i l i p p o y B r a v o , 
1977; Geisse, 1983), e n los o c h e n t a en c a m b i o , tal p a p e l c o r r e s p o n d e 
a la reconversión p r o d u c t i v a d e l agro y a l a modernizac ión de sus es
tructuras sociales y e c o n ó m i c a s . E n p a r t i c u l a r su m o v i l i d a d y asenta
m i e n t o en espacios regionales. 

C o n base en l o anter ior , e n este trabajo presentamos u n análisis 
sobre las diferentes formas en que la estructura agraria h a i n c i d i d o e 
i n c i d e actualmente en el proceso de p o b l a m i e n t o y redistribución es
pac ia l de la poblac ión, n a c i o n a l y r e g i o n a l m e n t e . E l énfasis es puesto 
e n l a d inámica d e l e m p l e o agrícola y las características socioespária-
les d e l proceso de reproducción de l a fuerza de trabajo. N u e s t r a tesis 
se ref iere a q u e las t rans formac iones en l a es t ructura agrar ia (su re
f u n d a c i ó n e c o n ó m i c a , s o c i a l y pol í t i ca ) pa r e ce sustentarse e n u n a 
creciente disociación entre los espacios y los t iempos d e l proceso de 
trabajo agrícola, y los de la reproducc ión de la fuerza de trabajo, diso
c iac ión q u e p o r l o m i s m o const i tuye u n c o m p o n e n t e c e n t r a l e n l a 
conf igurac ión de u n a n u e v a r u r a l i d a d ; esto es, de nuevas pautas de 

2 Sobre el carácter f u n d a c i o n a l del proyecto económico y social de los militares, 
véase Carretón, 1983; y sobre el modelo agrario, Crispí, 1980. 

3 Sobre los impactos a nivel regional del modelo neoliberal, véase Boisier, 1990. 
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const i tución de l o r u r a l (y p o r e n d e , de lo u r b a n o ) especialmente e n 
ámbitos reg ionales . 4 

E l análisis l o i l u s t r a r e m o s c o n datos e m p í r i c o s p a r a e l p e r i o d o 
1 9 6 0 - 1 9 8 2 , 5 y r e f e r i d o s a l a V I R e g i ó n , d e l L i b e r t a d o r B e r n a r d o 
O ' H i g g i n s , en d o n d e los procesos de c a m b i o de l a estructura agrar ia 
y e n las pautas d e l p o b l a m i e n t o r e g i o n a l , h a n s i d o más p r o f u n d o s 
que e n las demás regiones d e l país. 

Empleo agrícola y poblamiento rural en la VI Región 

Características generales y c r e c i m i e n t o demográfico 

L a V I Región, d e l L i b e r t a d o r B e r n a r d o O ' H i g g i n s , se u b i c a i n m e d i a 
tamente a l sur de l a Región M e t r o p o l i t a n a (ex p r o v i n c i a de Sant ia
g o ) , y está c o n f o r m a d a p o r las provinc ias de C a c h a p o a l ( e x p r o v i n c i a 
de O ' H i g g i n s ) , l a de C o l c h a g u a y la de C a r d e n a l C a r o . E n con junto , 
las tres a b a r c a n u n a s u p e r f i c i e de 16 366 k m 2 , que c o r r e s p o n d e n a 
2 .2% de l a superf ic ie c o n t i n e n t a l d e l país, proporc ión que u b i c a a la 
región j u n t o a la V , de Valparaíso, c o m o u n a de las más pequeñas d e l 
país ( m a p a 1). N o obstante, e n esta región se asienta más de 5 % de la 
poblac ión d e l país, convirt iéndola en u n a de las regiones más densa
m e n t e pobladas c o n u n p r o m e d i o de 42.1 habitantes / k m 2 en 1992, 
c i f r a s u p e r a d a so lamente p o r l a Región M e t r o p o l i t a n a (Santiago, la 
c a p i t a l d e l país) y las reg iones V (Valparaíso) y VI I I ( C o n c e p c i ó n ) , 
que cons t i tuyen las áreas de mayor c o n c e n t r a c i ó n demográf ica , eco
n ó m i c a y polít ica. 

E n c u a n t o a l a d inámica de c r e c i m i e n t o demográf i co y sus c o m 
ponentes en la región, en el c u a d r o 1 se i lustran a lgunos datos para e l 
p e r i o d o 1960-1980. 6 D e u n a década a otra, observamos u n signif icati-

4 A l final de este trabajo presentamos una reflexión sobre el sentido de esta diso
ciación, así como del significado de esta nueva r u r a l i d a d . 

5 Sobre el censo de 1992 aún no se dispone de tabulados con el suficiente nivel de 
desagregación que se requiere para sustentar el análisis que se presenta. 

6 Para la estimación de los componentes del crecimiento demográfico, se utiliza
ron distintas técnicas demográficas. A partir de datos de paridez media y con base en 
métodos P/F, se hicieron estimaciones de los niveles de fecundidad. Por su parte, usan
do el modelo c h i l e n o de Celade se construyeron tablas de vida para ambos sexos, y con 
base en ellas se estimaron los niveles de mortalidad. Finalmente, por medio de méto
dos indirectos se estimaron los saldos netos migratorios. Para más detalles, véase Ale
jandro Canales, 1995. 
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vo i n c r e m e n t o e n e l r i t m o de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o de la V I Re
gión. D e u n n i v e l de 1 .1% e n los sesenta, se eleva'a 1.8% u n a d é c a d a 
después. Este i n c r e m e n t o se sustenta en u n m e n o r n ive l de l a e m i g r a 
c ión n e t a de l a reg ión , la que se r e d u c e d e l n i v e l de 1.4% e n los se
s e n t a a s ó l o 0 . 2 % e n los s e t e n t a . E s t a m a y o r c a p a c i d a d de r e t e n 
c i ó n / a t r a c c i ó n d e p o b l a c i ó n , p e r m i t e i n c l u s o r e v e r t i r e l e f e c t o 
negativo que sobre e l c r e c i m i e n t o de la poblac ión tuviera e l descenso 
de la tasa de c r e c i m i e n t o na tura l ( cuadro 1). 

C U A D R O 1 
VI Región, Chile. Componentes del crecimiento demográfico, 1960-1970 y 
1970-1980 

C o m p o n e n t e del c r e c i m i e n t o 1 9 6 0 - 1 9 7 0 1 9 7 0 - 1 9 8 0 

Crecimiento total 1.13 1.79 
Crecimiento natural 2.51 2.01 

Tasa de natalidad 3.61 2.84 
Tasa de mortalidad 1.10 0.83 

Migración neta -1.38 -0.22 

Fuente: Canales, 1995: 247, cuadro VI.12. 

Redistúbución espacial de l a población 

D e 1960 a 1970 se observa u n i m p o r t a n t e descenso de la p o b l a c i ó n 
r u r a l dispersa (en loca l idades c o n m e n o s de 300 habi tantes) , así co
m o l a residente e n p o b l a d o s p e q u e ñ o s (de m e n o s de 5 000 h a b i t a n 
tes). Para le lamente se i n c r e m e n t a la part icipación de l a poblac ión re
s idente en las dos p r i n c i p a l e s c iudades de l a región, R a n c a g u a y S a n 
F e r n a n d o (gráfica 1) . Esto m a r c a u n a p a u t a especí f ica de m o v i l i d a d 
i n t r a r r e g i o n a l de l a poblac ión , que se caracter iza p o r la emigrac ión 
r u r a l y la i n m i g r a c i ó n u r b a n a , r e p r o d u c i e n d o e n este n i v e l , las ten
denc ias que se observan n a c i o n a l m e n t e . 

N o obstante, e n los setenta se detec tan i m p o r t a n t e s c a m b i o s e n 
este patrón de m o v i l i d a d intrarregional . P o r u n lado, la población e n lo
calidades dispersas se reduce sustancialmente, representando e n 1982 
sólo 1 9 . 3 % de l a p o b l a c i ó n to ta l . A s i m i s m o , las l o c a l i d a d e s de 300 
a 4 9 9 9 h a b i t a n t e s s o n las q u e m u e s t r a n e l m a y o r i n c r e m e n t o , a l 
c r e c e r de 25 .7% e n 1970 a 3 8 % e n 1982, c o n s t i t u y e n d o así e l p r i n c i -
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GRÁFICA 1 
VI Región, Chile. Población por tamaño de localidad 

Porcentaje 
50 i 

Menos de 300 300-4999 5000-19999 20 000 o más 
Tamaño de las localidades 

• 1960 • 1970 • 1982 

Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda. 

pal t ipo de p o b l a d o s e n l o que se ref iere a c a n t i d a d de poblac ión. F i 
n a l m e n t e , a u n q u e las loca l idades urbanas m a n t i e n e n su n i v e l , ya n o 
const i tuyen las de mayor peso en términos absolutos n i relativos. 

P a r a establecer la m a g n i t u d de estos cambios e n l a dis tr ibución 
espacial de l a población, h e m o s es t imado los saldos netos migra tor ios 
p o r t ipo de l o c a l i d a d según su tamaño (cuadro 2) . Estos saldos nos d i 
cen cuánto gana o p i e r d e cada t ipo de l o c a l i d a d , a u n q u e n a d a nos d i 
cen respecto d e l or igen/des t ino de tales migrac iones . 7 

' La estimación del saldo neto migratorio (SNM) por tipo de localidad se hizo del 
siguiente modo: 

SNM = P 0 j t - P e t 

Donde P D t es la población observada en el momento t y P e t es la población es
perada en el momento t, bajo el supuesto de ausencia de migración. Así, P e t se calcula 
del siguiente modo: 

Pe,t = P o , t -k*e k * r 

Donde r = tasa de crecimiento natural. De esta forma, si P Q t > P e t , entonces SNM 
> 0, y si P Q t < P e t , entonces SNM < 0. 

Para más detalles, véase Alejandro Canales, 1995: 421 y ss. 
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C U A D R O 2 
VI Región, Chile. Saldos netos migratorios según el tamaño de las 
localidades. 1960-1970 y 1970-1982 

Tamaño 
de las 
localidades 

S N M t o t a l Tasa a n u a l ( 0 / 0 0 ) Tamaño 
de las 
localidades 1 9 6 0 - 1 9 7 0 1 9 7 0 - 1 9 8 2 1 9 6 0 - 1 9 7 0 1 9 7 0 - 1 9 8 2 

Total -65 903 -24 275 -14.5 -3.8 
20 000 o más 17 854 27120 18.8 15.8 
5 000 -19 999 3 791 12173 8.5 15.7 
300-4 999 -24 097 65 842 -20.2 31.6 
0-299 -63 451 -129 410 -32.6 -70.8 

Fuente: Canales, 1995: 285, cuadro VII. 7. 

E n los sesenta, tanto las loca l idades rurales dispersas (menos de 
300 habitantes) c o m o las de 300 a 4 999 habitantes eran expulsoras ne
tas de población. E n conjunto , ambas expulsaron a l rededor de 87 000 
personas . A s i m i s m o , las l o c a l i d a d e s u r b a n a s de más de 20 000 h a b i 
tantes r e c i b i e r o n población, a u n q u e e n m o n t o s m u y bajos (menos de 
18 000). Esto d a cuenta de l a alta emigración neta r e g i o n a l e n esa dé
cada. 

E n los setenta e n c a m b i o , a u n q u e se reduce s ignif icat ivamente la 
emigración neta r e g i o n a l (de 65 000 emigrantes a m e n o s de 25 000) , 
se observa s in e m b a r g o , u n sustancial i n c r e m e n t o en l a emigrac ión 
n e t a d e s d e l o c a l i d a d e s dispersas (de m e n o s de 300 h a b i t a n t e s ) , l a 
que i n v o l u c r a a casi 130 000 personas. P o r su parte, las local idades de 
más de 20 000 habitantes t i e n d e n a d i s m i n u i r su f u e r z a de atracción 
demográf ica , pasando de u n a tasa de inmigración neta de 19 p o r m i l 
e n los sesenta, a u n a de m e n o s de 16 p o r m i l e n los setenta. P o r e l 
c o n t r a r i o , las local idades de 300 a 4 999 habitantes, se const i tuyen en 
los setenta c o m o las de mayor atracción neta de población c o n u n sal
d o neto m i g r a t o r i o de 65 000 personas . 8 

8 Cabe señalar que el incremento de la población en localidades de 300 a 4 999 
habitantes, no corresponde a un simple cambio de clasificación de las localidades. En 
efecto, el número de localidades de este tipo apenas se incrementó 20% entre 1970 y 
1982. En cambio, su población lo hizo más de 80%. Esto hace que el tamaño promedio 
de estas localidades se haya incrementado 50% aproximadamente, pasando de 1 060 ha
bitantes en 1970 a 1 508 habitantes en 1982. Este incremento en el tamaño medio es re
flejo de un sustantivo flujo migratorio proveniente de localidades dispersas. Véase Alejan
dro Canales, 1995: 279 y ss. 
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Estos datos i lus t ran e l alto g r a d o de m o v i l i d a d i n t r a r r e g i o n a l ex
p e r i m e n t a d o p o r la poblac ión en la década de los setenta, l a que p a 
rece susti tuir e n m o n t o e i m p o r t a n c i a re lat iva l a a n t e r i o r m o v i l i d a d 
ex t rarreg iona l de la población. A s i m i s m o , este nuevo patrón de m o v i 
l i d a d te r r i tor ia l de la poblac ión a d q u i e r e u n carácter especia l y d i fe 
rente de la migración r u r a l - u r b a n a clásica, par t i cu larmente e n térmi
nos de l a r e l a c i ó n m i g r a c i ó n - e m p l e o . Esto l o p o d e m o s i l u s t r a r c o n 
base en la in formac ión sobre la compos ic ión de la f u e r z a d e trabajo 
p o r r a m a de act ividad y su asociación c o n los cambios e n la d inámica 
m i g r a t o r i a i n t r a y ex t rarreg ional . 

Composición de l a población económicamente a c t i v a 

E n cuanto a l a compos ic ión de la poblac ión e c o n ó m i c a m e n t e activa 
(PEA) según r a m a de act ividad, lo relevante parece ser la sustancial d i 
ferenc ia entre las tendencias que se observan en u n a y o t ra década . Si 
de 1960 a 1970 l a t endenc ia p r i n c i p a l fue la reducc ión de l a PEA agrí
c o l a j u n t o c o n u n i n c r e m e n t o de la PEA e n los demás sectores, en los 
setenta e n c a m b i o , lo s ignif icat ivo es que la PEA agrícola f r e n a su des
censo, manteniéndose 4 3 % de la PEA total . A s i m i s m o , la PEA i n d u s t r i a l 
desc iende de 23 .3% en 1970 a 19.6% en 1982, mientras que la PEA e n 
c o m e r c i o y servicios i n c r e m e n t a n su participación (cuadro 3) . 

C U A D R O 3 
VI Región, Chile. Población económicamente activa por rama de actividad, 
1960,1970 y 1982 

Rama PEA Porcentajes 
de 
a c t i v i d a d 1 9 6 0 1 9 7 0 1982 1 9 6 0 1 9 7 0 1982 

Total VI Región 128 637 136 863 
Agricultura 71 901 61 554 
Industria 25 055 31 883 
Comercio 12 908 20 440 
Servicios 18 773 22 986 

179 752 100 100 100 
76 846 55.9 45.0 42.8 
35172 19.5 23.3 19.6 
32 889 10.0 14.9 18.3 
34 845 14.6 16.8 19.4 

Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda, 1960, 1970 y 1982. 
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A h o r a b i e n , si c o n s i d e r a m o s c o n j u n t a m e n t e estas tendencias en 
l a composic ión de la PEA c o n los cambios e n la redistribución espacial 
de l a poblac ión ya descritos, observaremos importantes asociaciones. 
E n e l c u a d r o 4 se presenta l a composic ión de la PEA p o r sector de acti
v i d a d , tanto p a r a los m u n i c i p i o s rura les c o m o p a r a los u r b a n o s . D e 
acuerdo c o n estos datos, los m u n i c i p i o s rurales práct icamente no pre
sentan mayores variaciones e n la composic ión de su población activa, 
m a n t e n i é n d o s e e l p r e d o m i n i o de las actividades agrícolas e n las q u e 
p a r t i c i p a a l r e d e d o r de 70% de la PEA total . E n este caso, la emigración 
r u r a l n o parece afectar la estructura de la PEA e n las zonas de o r i g e n , 
tanto en los sesenta c o m o en l a década s iguiente. 

C U A D R O 4 
VI Región, Chile, P E A por sector de actividad y tipo de municipio 

Muniápios r u r a l e s M u n i c i p i o s u r b a n o s 

Rama de a c t i v i d a d 1 9 6 0 1 9 7 0 1982 1 9 6 0 1 9 7 0 1982 

Total 100 100 100 100 100 100 
Agricultura 73.0 71.1 69.0 37.1 27.3 32.5 
Industria 9.0 8.7 9.7 30.8 33.2 23.4 
Comercio 7.2 9.6 9.5 13.3 18.6 21.7 
Servicios 10.9 10.6 11.8 18.8 21.0 22.4 

Fuente: elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda. 

E n los m u n i c i p i o s urbanos en cambio , sí se presentan variaciones 
i m p o r t a n t e s en l a compos ic ión de l a PEA de u n a década a otra . S i en 
los sesenta la PEA que residía e n este t ipo de m u n i c i p i o tendió a hacer
se m e n o s agrícola a l a vez que más i n d u s t r i a l , en los setenta e n c a m 
b i o , esta re lac ión p r á c t i c a m e n t e se inv ier te . L a PEA agr ícola sube de 
2 7 % e n 1970 a 3 3 % e n 1982, mientras que la PEA indust r ia l desciende 
su part ic ipación de 3 3 % a 2 3 % p a r a esos mismos años. E n este caso, 
la inmigración u r b a n a sí t iene impactos d i ferenc iados de u n a década 
a o t ra respecto de l a composic ión de la PEA en los lugares de dest ino. 
Si en los sesenta el proceso de urbanización r e g i o n a l estuvo directa
m e n t e asociado a u n a sustitución de actividades agrícolas p o r m a n u 
factureras , en los setenta, p o r e l c o n t r a r i o , la redistr ibución espacial 
de la poblac ión desde e l c a m p o a las c iudades parece estar a c o m p a 
ñada p o r u n proceso de sustitución en sent ido inverso, esto es, p o r el 
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descenso de l a PEA i n d u s t r i a l y u n i n c r e m e n t o de la PEA agr íco la q u e 
reside e n zonas urbanas . 

Esta reversión d e l proceso de sustitución de actividades agrícolas 
p o r manufactureras en áreas urbanas, en u n contexto en que se h a i n 
tens i f i cado l a migrac ión r u r a l - u r b a n a , i lus t ra u n o de los p r i n c i p a l e s 
cambios en la conf iguración r e g i o n a l de las re lac iones c a m p o - c i u d a d 
de u n a década a otra. S i hasta los sesenta la migración rura l -urbana es
tuvo asociada a u n a m o v i l i d a d de la fuerza de trabajo desde ocupac io
nes agrícolas a o c u p a c i o n e s más t íp icamente urbanas , esto es, q u e la 
m o v i l i d a d t e r r i t o r i a l estuvo asociada a u n a m o v i l i d a d l a b o r a l caracterizada 
p o r u n c a m b i o o c u p a c i o n a l y sector ia l , a p a r t i r de los setenta v e m o s 
que esta relación práct icamente desaparece presentándose u n a v i r tua l 
disociación entre la m o v i l i d a d terr i torial de la población y la m o v i l i d a d 
o c u p a c i o n a l (sectorial) de la fuerza de trabajo. O lo que es lo m i s m o , 
que tal m o v i l i d a d terr i tor ia l de la población corresponde en def ini t iva 
al c a m b i o de residencia (de hábitat r u r a l a urbano) de gran parte de la 
fuerza de trabajo agrícola, lo que confiere signif icado y sentido part icu
lares a las nuevas pautas de p o b l a m i e n t o en el ámbito regional . 

Para e n t e n d e r l a mas iv idad y p r o f u n d i d a d de estos cambios e n l a 
dinámica d e l e m p l e o agrícola y e l p o b l a m i e n t o r u r a l , a cont inuac ión 
presentamos u n breve análisis que v i n c u l a estas tendencias e n e l n i v e l 
e m p í r i c o c o n u n a conceptual izac ión de la d inámica de cada u n a de 
las fases y m o m e n t o s d e l c a m b i o agrario e n C h i l e . 

Cambio agrario, empleo agrícola y poblamiento regional 

E n la segunda m i t a d d e l presente siglo, podemos dist inguir tres etapas 
c laramente di ferenciables e n e l desarrol lo agrario c h i l e n o . P o r u n la 
do, e l p e r i o d o de descomposición de la hacienda; en segundo lugar, e l 
proceso de r e f o r m a agraria (1965-1973); y p o r último, la actual fase de 
expansión capitalista y reconversión agroexportadora . E n cada u n a de 
estas fases se h a n generado condic iones particulares para u n determi 
n a d o t ipo de desarro l lo agrar io , así c o m o u n a par t i cu lar articulación 
entre el patrón de p o b l a m i e n t o reg iona l y e l e m p l e o agrícola. 

Descomposición del sistema de hacienda y p o b l a m i e n t o r u r a l 

L a h a c i e n d a c h i l e n a se r e m o n t a al siglo xvn, y constituyó desde enton
ces n o sólo u n sistema económico-product ivo , s ino también u n o so-
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c ia l . C o m o señala J o s é B e n g o a , la h a c i e n d a r e p r e s e n t ó u n a p r i m e r a 
relación social f u n d a n t e de l a soc iedad c h i l e n a , esto es, u n p r i m e r sis
t e m a de p o b l a m i e n t o y de c o n s t i t u c i ó n s o c i a l y po l í t i ca de C h i l e . 9 

D e n t r o d e l a h a c i e n d a se loca l izaban la iglesia, la escuela, las t iendas y 
e n g e n e r a l u n c o n j u n t o de servicios e ins t i tuc iones sociales que per
mit ían a l h a c e n d a d o c o n t r o l a r a sus i n q u i l i n o s y trabajadores, y a l a 
vez a m p l i a r su i n f l u e n c i a f u e r a de l a h a c i e n d a l l e g a n d o a m o n o p o l i 
zar g r a n parte de los vínculos c o n l a c u l t u r a , la soc iedad y la pol í t ica 
u r b a n a s . 1 0 

D e n t r o de la h a c i e n d a , e l i n q u i l i n a t o constituía l a relación socia l 
básica; ésta consistía e n u n a re lac ión pat rón-obrero de t ipo semifeu¬
d a l y precapital is ta , según la c u a l e l i n q u i l i n o se o b l i g a b a a p e r m a n e 
cer e n la explotac ión p r o p o r c i o n a n d o m a n o de o b r a a c a m b i o de u n a 
v i v i e n d a p a r a él y su f a m i l i a , así c o m o e l u s u f r u c t o de p e q u e ñ a s ex
tens iones de t ierras e n f o r m a de "regalías p r o d u c t i v a s " . Así pues , e l 
i n q u i l i n o c u m p l í a u n d o b l e p a p e l : " p o r u n l a d o , e r a u n p r o d u c t o r 
que trabajaba u n a p e q u e ñ a p a r c e l a de t ierra p o r l a cua l pagaba u n a 
renta ; y p o r otro , e ra u n j o r n a l e r o agrícola que prestaba sus servicios 
e n las tierras d e l p a t r ó n " (Kay, 1980: 68) . 

J u n t o a los i n q u i l i n o s , la h a c i e n d a disponía de otras categorías de 
trabajadores , tales c o m o los p e o n e s obligados que e r a n fami l ia res de 
los i n q u i l i n o s y permi t ían c u b r i r a q u e l l a parte d e l a r r i e n d o que e r a 
p a g a d a e n f o r m a de trabajo; los v o l u n t a r i o s , residían al i n t e r i o r de l a 
h a c i e n d a p e r o n o disponían de tierras e n c a l i d a d de "regalías". T a m 
b ién estaban los empleados q u i e n e s e r a n parte de la es t ructura a d m i 
nistrativa; los a f u e r i n o s y los gañanes, trabajadores externos a la hac ienda 
q u e provenían de p r e d i o s c a m p e s i n o s c i r c u n d a n t e s a e l l a o de p u e 
blos y v i l l o r r i o s cercanos . U n o s y otros e r a n contratados e n g r a n nú
m e r o , e spec ia lmente p a r a e l p e r i o d o de las cosechas (Or tega , 1987; 
Kay, 1980). 

E n este t ipo de es t ructura agrar ia , la h a c i e n d a const i tuía e l cen
tro o r g a n i z a d o r d e l e m p l e o así c o m o d e l p o b l a m i e n t o r u r a l e n C h i l e . 
S i hasta e l siglo xvin prevaleció u n a distribución más b i e n anárquica y 
d e s o r g a n i z a d a de las tenencias, ranchos y potreros de los i n q u i l i n o s , 

9 "... en el campo, en la agricultura, entendida como posesión y ocupación del 
suelo, se encuentra el origen histórico de la diferenciación social, la constitución del 
poder sustantivo o fundamental de la sociedad chilena. Allí reside la paradoja peculiar 
de este país. País urbano desde casi su inicio colonizado, minero en cuanto a su rique
za, y rural en su constitución". Bengoa, 1988: 15. 

1 0 Al respecto véase Bauer y Hagerman Johnson, 1987. 
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ya e n el siglo xix se d i o u n a reorganización terr i torial de las hac iendas , 
que implicó la relocalización de los ranchos campesinos a lo largo de al
g u n o de los caminos radiales que existían adentro de aquéllas (Salazar, 
1989). Esta pauta de p o b l a m i e n t o r u r a l se extendió hasta mediados de 
este siglo c o n f o r m a n d o u n patrón de asentamiento de la población de 
üpo disperso p e r o ar t iculado e c o n ó m i c a y socialmente a l p o d e r centra l 
de las casas p a t r o n a l e s . E n este c o n t e x t o , las r e l a c i o n e s de p r o d u c 
c ión de tipo semifeudal (el i n q u i l i n a t o , entre otras) establecían u n ne
x o entre el trabajador y la t ierra que perduraría hasta p r i n c i p i o s de los 
sesenta a p r o x i m a d a m e n t e . E n términos d e l p o b l a m i e n t o r u r a l , esto se 
expresa en u n a estrecha relación y asociación entre e l lugar de residen
cia de la fuerza de trabajo agrícola y su lugar de e m p l e o (Cruz , 1986). 

N o obstante, d u r a n t e este siglo ese patrón de e m p l e o y c o m p o s i 
c ión de la fuerza de trabajo fue paula t inamente c a m b i a n d o y m o d e r 
nizándose. P o r u n l a d o , se i n c r e m e n t ó l a part ic ipación de los a fuer i 
nos y g a ñ a n e s e n c o n t r a p o s i c i ó n de los t raba jadores i n t e r n o s de las 
hac iendas . P o r o t ro l a d o , t e n d i e r o n a d i s m i n u i r las regalías y formas 
de pago en especies, a u m e n t a n d o la proporc ión que representaba e l 
p a g o e n d i n e r o , a c e r c á n d o s e g r a d u a l m e n t e a l o q u e ser ían f o r m a s 
p r o p i a m e n t e salariales (Szasz, 1994; S c h e j t m a n , 1971) . A s i m i s m o , a 
p a r t i r de los años t re inta y c o n más f u e r z a e n los c i n c u e n t a , e l crec i 
m i e n t o demográf ico , j u n t o a la m a n u t e n c i ó n de relaciones precapi ta -
listas propias d e l sistema de h a c i e n d a , g e n e r a r o n u n a fuerte presión 
sobre la t ierra que tendió a resolverse vía la emigración de este exce
dente p o b l a c i o n a l hac ia las grandes c i u d a d e s . " 

R e f o r m a a g r a r i a y redistribución espacial de l a población 

E n los años sesenta se i n i c i a e l proceso de r e f o r m a agraria, que entre 
otros objetivos pretendía transformar y modern izar la estructura agraria 

n Esta emigración rural sin embargo, no implicaba necesariamente una ruptura 
del orden social imperante en el agro hasta ese entonces. Por el contrario, esta emigra
ción de campesinos hacia las grandes ciudades constituía más bien, una forma de dis
minuir la presión demográfica y social sobre una estructura agraria tradicional y arcai
ca que se oponía a su transformación y modernización. De hecho, tal "fuga" de 
inquilinos, minifundistas y población rural en general, no era sino la única respuesta 
que el orden agrario tradicional podía ofrecer a tal presión social, lo cual refleja a su 
vez lo anacrónico del sistema social imperante en el agro chileno al menos hasta prin
cipios de los años sesenta. Sobre este punto véase Bengoa, 1988; y Salazar, 1989. 
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c o n e l propósito de superar u n o de los obstáculos que se presentaban 
p a r a l a expans ión y consol idac ión d e l capi ta l i smo e n e l agro , así co 
m o a l p r o c e s o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t i v a d e i m p o r t a c i o n e s 
( C h o n c h o l , 1970; H u e r t a , 1989). 

E l p r o c e s o de r e f o r m a agrar ia impl icó l a e x p r o p i a c i ó n de c e r c a 
de 5 800 predios agrícolas c o n a l rededor de diez mi l lones de hectáreas. 
D e éstas, más de 700 000 e r a n de r i e g o , y casi tres m i l l o n e s de seca
n o arable . Estas cifras r e p r e s e n t a b a n 4 0 % de l a super f i c ie cu l t ivab le 
y 6 0 % de l a s u p e r f i c i e de r i e g o de t o d o e l país ( C e r e c e d a y D a h s e , 
1980) . A s i m i s m o , d u r a n t e l a r e f o r m a agrar ia se d i o u n fuerte i m p u l 
so a l a o r g a n i z a c i ó n d e l m o v i m i e n t o c a m p e s i n o , e n l a f o r m a c i ó n y 
legal izac ión tanto de s ind ica tos de traba jadores agr íco las c o m o de 
cooperat ivas de p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s y a otras f o r m a s de o r g a n i z a 
c ión d e l sector r e f o r m a d o . A su vez, e l crédito y l a asistencia t é c n i c a 
se h i c i e r o n extensivos a todos los p r o d u c t o r e s agrícolas i m p l a n t á n 
dose p r o g r a m a s especiales p a r a l o g r a r l a capital ización de los c a m 
pes inos d e l sector r e f o r m a d o y los p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s ( L e h m a n , 
1992) . 

A u n q u e la r e f o r m a agraria duró sólo o c h o años (de 1965 a 1973), 
fue u n proceso r a d i c a l y p r o f u n d o que llevó a la disolución de las vie
jas estructuras d e l agro, sustentadas e n e l sistema de h a c i e n d a . P o r u n 
l a d o , e l i n q u i l i n a t o , que ya venía e n dec l ive , desaparec ió d e f i n i t i v a 
m e n t e d e l paisaje r u r a l , d a n d o paso a los benef ic iar ios de la r e f o r m a 
agrar ia ( p a r c e l e r o s ) , así c o m o a trabajadores asalariados permanentes y 
temporales . P o r o t r o lado, y e n parale lo a la creación de u n área agrí
c o l a r e f o r m a d a , se f o r m ó u n nuevo t ipo de empresa agrícola que sur
gió, e n u n o s casos, de predios de m e d i a n a extensión n o susceptibles 
de expropiac ión y e n otros, de divis iones privadas de los f u n d o s ( h i 
j u e l a s ) y de las reservas dejadas e n p r o p i e d a d de los ex la t i fundis tas 
( G r u p o de Investigaciones Agrar ias , 1970). J u n t o a ellos, p e r m a n e c e 
e l sector m i n i f u n d i s t a , que aunque estuvo lejos de ser el p r i n c i p a l be
ne f i c ia r io de los distintos programas de apoyo credi t i c io , tecnológico 
y c o m e r c i a l , a l m e n o s dejó de ser u n sector explo tado p o r las hac ien
das a través d e l clásico comple jo l a t i f u n d i o - m i n i f u n d i o . 

E n términos de las pautas de distribución espacial de la población, 
éstas n o sufr ieron grandes modif icaciones . A u n q u e se construyeron al
g u n o s vi l lorr ios y asentamientos, la mayor parte de la población benef i 
c i a d a cont inuó r e s i d i e n d o e n las antiguas casas hacendales o e n otras 
nuevas, p e r o que tendían a r e p r o d u c i r su posición y configuración en 
el espacio r u r a l . 
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N o obstante, la r e f o r m a agraria genera u n i m p o r t a n t e c a m b i o e n 
las c o n d i c i o n e s de expulsión y retención de la población r u r a l , q u e a u n 
que n o logra revertir la i n e r c i a de la migración rura l -urbana y la fuer 
za d e atracción demográf ica de Santiago y otras áreas metropol i tanas , 
sí p e r m i t e d i s m i n u i r l a i n t e n s i d a d de la emigrac ión r u r a l . E n e l caso 
de l a V I Región, p o r e j emplo , en los sesenta se d i o u n a i m p o r t a n t e re
ducción de la emigración, especialmente en aquellas zonas y m u n i c i 
p ios d o n d e e l proceso de r e f o r m a agraria fue más intenso y r a d i c a l . A 
e l lo parecen haber c o n t r i b u i d o factores c o m o e l reparto de tierras, l a 
m a y o r part ic ipación e i n v o l u c r a m i e n t o de los trabajadores agr ícolas 
c o n la organización de l a producc ión, y e l m e j o r a m i e n t o de las c o n d i 
c iones de v ida de l a población r u r a l , entre otros ( A r g u e l l o , 1975). 

E n síntesis, de lo anter iormente expuesto p o d e m o s c o n c l u i r q u e 
tanto en el sistema h a c e n d a l c o m o e n e l corto p e r i o d o de la r e f o r m a 
agraria, existió u n a estrecha relación entre e l lugar de res idencia de l a 
m a n o de o b r a agrícola y su lugar de trabajo. L a excepción puede ser l a 
precursora tendencia que se perfiló e n las empresas agrícolas más m o 
dernizadas, así c o m o la presencia, desde décadas atrás, de los pueblos 
rura les . Interesa resaltar este p u n t o pues será prec i samente tal re la 
ción entre lugar de res idenc ia y e m p l e o la que tenderá a quebrarse y 
desarticularse def ini t ivamente c o n el m o d e l o a g r o e x p o r t a d o r . 1 2 

M o d e l o a g r o e x p o r t a d o r y p o b l a m i e n t o r e g i o n a l 

E l nuevo m o d e l o e c o n ó m i c o i m p u l s a d o p o r los mil i tares implicó, e n 
lo externo, la reinserción de C h i l e en e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l basa
d a e n la polít ica de p r o m o c i ó n de exportac iones n o tradic ionales (sil-
v o a g r o p e c u a r i a s , e n p a r t i c u l a r ) . 1 3 A s i m i s m o , en lo i n t e r n o , impl icó 
u n a p r o f u n d a r e s t r u c t u r a c i ó n d e l s i s tema e c o n ó m i c o p r o d u c t i v o 
d o n d e e l c e n t r o de l a a c u m u l a c i ó n y e l c r e c i m i e n t o se t r a s l a d a r o n 

1 2 Según María Elena Cruz (1986), pareciera ser que la tendencia a desvincular el 
lugar de residencia del lugar de trabajo, que se manifiesta nítidamente en la década dé
los setenta con la expulsión de población desde los campos, ya estaba presente en mo
do latente en el sector de las empresas comerciales, pero que no se expresaba básica
mente por la fuerza de los sindicatos agrícolas así como por las formas y carácter de la 
intervención del Estado. 

1 3 En Chile, desde el siglo pasado la base exportadora ha estado conformada por 
el sector minero: el carbón y el salitre en el siglo xix, y el cobre en este siglo. De ahí que 
suele hablarse de "exportaciones no tradicionales" para referirse a las exportaciones no 
mineras, y no cupríferas en particular. 
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desde e l sector u r b a n o - i n d u s t r i a l h a c i a aquel las reg iones y sectores 
p r o d u c t i v o s q u e g o z a b a n de ciertas ventajas comparat ivas e n e l co
m e r c i o i n t e r n a c i o n a l ; en par t icular , e l sector a g r o e x p o r t a d o r (Geisse, 
1983; Bois ier , 1990). 

E n l o que respecta al m o d e l o agrar io d e l proyecto n e o l i b e r a l , és
te h a t e n i d o u n fuer te carác ter d i f e r e n c i a d o r e n f u n c i ó n de la desi 
g u a l distribución de las ventajas comparativas a lo largo d e l país. Así, 
mientras las regiones agroexpor tadoras (Val le C e n t r a l y Región C o s 
tera d e l Centro-Sur ) h a n mostrado u n c o m p o r t a m i e n t o dinámico, de 
alta capitalización y especialización p r o d u c t i v a , las regiones d e l sur en 
c a m b i o , p r o d u c t o r a s de a l imentos para e l c o n s u m o i n t e r n o , h a n ex
p e r i m e n t a d o e l p r o c e s o o p u e s t o ( B e n g o a et al, 1979) . Es ta e x p a n 
sión capi ta l i s ta e n zonas a g r o e x p o r t a d o r a s h a p e r m i t i d o activar u n 
proceso de modern izac ión d e l agro c h i l e n o que p o d e m o s s intet izar 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n tres aspectos: 

— La desarticulación del área reformada. Este proceso se llevó a cabo 
m e d i a n t e la l l a m a d a "regularización de l a tenenc ia de l a t ierra" , que 
consistió e n la reprivatización de los p r e d i o s e x p r o p i a d o s d u r a n t e l a 
r e f o r m a a g r a r i a . C o m o parte de este p r o c e s o , en t re s e p t i e m b r e de 
1973 y febrero de 1979 habían entrado en proceso de regularización 
más de 9 0 % de los predios expropiados , c o n u n total de 895 000 hec
táreas de r iego básico (HRB ) . 1 4 5 2 % de estas tierras se s u b d i v i d i e r o n en 
más de 46 000 p r e d i o s , los que f u e r o n asignados a fami l ias campesi 
nas e n f o r m a de parcelas i n d i v i d u a l e s , c o n u n a extens ión p r o m e d i o 
de d i e z HRB c a d a u n a . Esta pol í t i ca de r e p a r t o , s in e m b a r g o , sólo se 
restringió a la t ierra y n o incluyó al capital n i a la infraestructura agra
r ia . Además, e l sistema de créditos y los c ircuitos de comercial ización 
se pr iva t izaron de jando al m a r g e n a ampl ios sectores campesinos. 

O t r o 2 0 % de l a superf ic ie se transfirió al sector p r i v a d o p o r me
d i o d e ventas y l i c i tac iones directas, mientras que 2 8 % de l a superf i 
cie f u e devuel ta a sus ant iguos dueños , p e r o e n p r e d i o s c o n u n a ex
tensión s ignif icat ivamente m e n o r a la que les fue e x p r o p i a d a (Jarvis, 
1992) . Este proceso de privatización tenía c o m o propósito fortalecer 
la m e d i a n a explotación agrícola, que se cons ideraba c o m o l a base pa
ra e l proceso de modernizac ión d e l agro que se deseaba impulsar . 

1 4 Cereceda y Dahse, 1980. La hectárea de riego básico es una unidad de medida cons
truida técnicamente que permite hacer equivalencias entre suelos de distinta calidad y 
de diferentes condiciones geoeconómicas (presencia de sistemas de regadío, acceso a 
mercados, tipos de suelos, etcétera). 
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S in embargo, este proceso de regularización y reprivatización de la 
p r o p i e d a d agrícola dejó al m a r g e n del reparto de üerras a más de 5 0 % 
de los campes inos que habían p a r t i c i p a d o en e l proceso de r e f o r m a 
agraria, a los que se suma otro 2 5 % de campesinos que se v i e r o n e n la 
necesidad de vender o subarrendar sus parcelas individuales agobiados 
p o r las altas deudas y precarias condic iones de sobrevivencia. Este sec
tor de campesinos entró en proceso de proletarización, engrosando las 
filas d e l p r o l e t a r i a d o r u r a l , empleándose t e m p o r a l m e n t e en act ivida
des agrícolas y pasando gran parte de l año desempleado o subemplea-
d o e n diversas actividades (Rivera y C r u z , 1984). 

— Reconversión a g r o p r o d u c t i v a . Este proceso se sustenta e n dos d i 
námicas fundamenta les : la reor ientac ión de la producción h a c i a c u l 
tivos de e x p o r t a c i ó n e n d e s m e d r o de los cul t ivos t r a d i c i o n a l e s y de 
c o n s u m o i n t e r n o , p o r u n l a d o ; y la modernizac ión y tecnif icación de 
los procesos product ivos , p o r o t ro (Mar tner , 1989 y Ortega , 1987). 

L a reor ientac ión de la agr i cu l tura c h i l e n a hac ia mercados de ex
portación, implicó u n c a m b i o radica l e n la estructura de uso d e l sue
lo agrícola. E n t r e 1975 y 1985, p o r e jemplo , la superf ic ie des t inada a 
cult ivos básicos (chacras, cereales, cult ivos industr ia les t radic ionales , 
etc.) disminuyó e n casi 20%, mientras que l a super f i c ie d e s t i n a d a a 
p lantac iones forestales, p o r u n lado , y p o r o tro , a parrona les y fruta
les, se i n c r e m e n t a r o n 53 y 72%, respectivamente (Instituto N a c i o n a l 
de Estadística, 1987). 

A s i m i s m o , l a i n t r o d u c c i ó n y difusión de paquetes t e c n o l ó g i c o s 
m o d e r n o s (revolución verde , b iotecnología , etc.) es más o m e n o s re
ciente en e l agro ch i l eno . Si b i e n en los sesenta, y gracias a l a r e f o r m a 
agraria, se d i o u n a p r i m e r a introducción de nuevas tecnologías (semi
llas mejoradas, mecanización, etc.) que i m p l i c a r o n u n i n c r e m e n t o e n 
los r e n d i m i e n t o s en ciertos productos (cereales, chacras y algunos c u l 
tivos industr iales) , es en los años ochenta c u a n d o su difusión adquiere 
c ier ta mas iv idad, a l terando signif icat ivamente los sistemas tecno-pro-
ductivos agrarios, especialmente en lo que se refiere al nivel de los ren
dimientos y el uso de semillas mejoradas e insumos químicos. 

— Empleo t e m p o r a l y "feminización" del mercado de t r a b a j o agrícola. U n 
aspecto centra l d e l actual m o d e l o agrario, se refiere a los cambios e n 
el patrón de e m p l e o , e l que de ser mayori tar iamente permanente , h a 
pasado a su f o r m a actual de ex t rema t e m p o r a l i d a d y precar iedad . Es
ta sustitución d e l trabajo p e r m a n e n t e p o r e l de t ipo t e m p o r a l parece 
asociarse a los cambios en el uso d e l suelo agrícola; e n part icular , a la 
sustitución de cultivos de c ic lo corto (menos de u n año) p o r aquéllos 
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de c i c lo largo —fruta les , parronales y/o fores ta les— (Gómez y E c h e -
n i q u e , 1988; C r i s p i y Rivera , 1984). A s i m i s m o , esta mayor estacionali-
d a d d e l e m p l e o agrícola resulta ser más intensa en aquellas regiones 
de a c t i v i d a d a g r o e x p o r t a d o r a ; los cu l t ivos e x p o r t a b l e s m u e s t r a n l a 
mayor variación e n la d e m a n d a de trabajo entre los meses de m á x i m a 
(cosecha, verano) y de m í n i m a ( invierno) (Ortega, 1987). 

A l respecto, P . Garc ía (1985), ref ir iéndose a la V I Región, señala 
que a l pasarse de u n a situación de p o l i c u l t i v o s e n rotac ión, prevale
c iente hasta p r i n c i p i o s de los setenta, a u n a especialización frut ícola 
q u e d o m i n a e n l a a c t u a l i d a d , los r e q u e r i m i e n t o s e n e l tr imestre de 
m e n o s d e m a n d a c o n d u c e n a retener en la explotación sólo a la q u i n 
ta parte de la d e m a n d a total de m a n o de obra . 

J u n t o a este carácter t e m p o r a l , aparece l a feminización d e l merca
d o de trabajo agrícola c o m o resul tado de la creciente incorporac ión 
de la mujer al trabajo agrícola asalariado (y de t e m p o r a d a ) . E n la f r u 
t i c u l t u r a p o r e j e m p l o , a fines de los o c h e n t a más de l a m i t a d de los 
trabajadores e r a n mujeres y e l n ú m e r o de trabajadoras t e m p o r e r a s 
s u p e r a b a al tota l de obreras de l a m a n u f a c t u r a (Venegas L . , 1995) . 
Esta i m p o r t a n t e p r e s e n c i a f e m e n i n a e n la f r u t i c u l t u r a , d e v i e n e e n 
u n a c lara división sexual d e l trabajo, en la m e d i d a que se genera u n a 
d e m a n d a de trabajo d i f e r e n c i a d a para h o m b r e s y mujeres. E n efecto, 
" m i e n t r a s que sólo los h o m b r e s l o g r a n i n c o r p o r a r s e al m e r c a d o de 
trabajo frut ícola p e r m a n e n t e , h o m b r e s y mujeres const i tuyen e l ele
m e n t o esencial de l a fuerza de trabajo contratada p o r temporadas pa
ra las labores estacionales de la f r u t i c u l t u r a " (Valdés, 1992: 98-99). 

A m b o s aspectos (empleo t e m p o r a l y feminización) f o r m a n parte 
d e l n u e v o contex to s o c i o l a b o r a l d e l agro c h i l e n o , que se caracter iza 
además p o r e l alto g r a d o de flexibilización y desregulación e n las re
l a c i o n e s labora les y contrac tua les , característ icas intr ínsecas d e l ac
t u a l f u n c i o n a m i e n t o d e l m e r c a d o l a b o r a l agr í co la , y c o m p o n e n t e 
esencia l d e l nuevo m o d e l o de d e s a r r o l l o . 1 5 

E n re lac ión c o n las pautas d e l p o b l a m i e n t o r e g i o n a l y r u r a l , e l 
i m p a c t o más i m p o r t a n t e de la modernización capitalista d e l agro c h i 
l e n o h a sido l a expuls ión masiva de trabajadores permanentes desde 
sus ant iguos lugares de res idenc ia y e m p l e o hac ia poblac iones m a r g i 
nales situadas e n espacios rurales , o en poblados y c iudades in terme-

1 6 Un ejemplo de ello se refiere a la prohibición legal de sindicatos de trabajado
res temporeros, así como de cualquier forma de negociación colectiva de los contratos 
laborales, prestaciones sociales y condiciones de trabajo. Al respecto, véase Silva, 1992. 
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dias, p e r o local izadas e n zonas de act ividad p r e d o m i n a n t e m e n t e agrí
c o l a . 1 6 Estos cambios i m p l i c a n , a nuestro entender , u n d o b l e proceso 
en cuanto a l a dinámica d e l p o b l a m i e n t o r u r a l , a saber: 

— P o r u n lado , se g e n e r a u n d e s a r r a i g o , esto es, expuls ión de p o 
blación desde sus campos, en la m e d i d a que las tierras que les f u e r o n 
entregadas durante la R e f o r m a A g r a r i a son a h o r a requer idas p a r a los 
cult ivos de exportación. Así, se sustituye la producc ión c a m p e s i n a y la 
d e l ex-hacendado, p o r producc ión c o m e r c i a l y capitalista, así c o m o e l 
trabajo d e l c a m p e s i n o , de los ant iguos i n q u i l i n o s y demás trabajado
res agrícolas, p o r e l de trabajadores foráneos temporales asalariados. 

— S i n e m b a r g o , ese desarra igo es sólo p a r c i a l . Es u n desarra igo 
en l o re ferente a l hábitat , a l á m b i t o de r e s i d e n c i a y a l m o m e n t o re
p r o d u c t i v o , p e r o n o l o es e n c u a n t o a l a f u e n t e de e m p l e o ; a l m o 
m e n t o p r o d u c t i v o , p r o p i a m e n t e . T o d o e l lo r e d u n d a e n la c o n f i g u r a 
c ión de u n a n u e v a f o r m a de arra igo establecida n o ya p o r m e d i o de 
re lac iones sociales precapital is tas ( i n q u i l i n a t o ) , n i e x t r a e c o n ó m i c a s 
(paternal ismo, c l i en te l i smo) , s ino mediante re laciones estr ictamente 
económicas reguladas p o r l a dinámica d e l m e r c a d o l a b o r a l . 1 7 

E n términos de la reproducc ión social de la fuerza de trabajo, es
ta disociación l a p o d e m o s d e f i n i r c o m o separación espacial e n t r e los t i e m 
pos de t r a b a j o y los de reproducción. Es decir , mientras en el pasado el sis
tema de relaciones sociales de producc ión ( inqui l ina to ) i m p o n í a que 
en u n m i s m o espacio social (la hacienda) se con jugaran los tiempos de 
trabajo y de reproducc ión , en la actual é p o c a de expansión capitalis
ta, l a proletarización de l a fuerza de trabajo agrícola r o m p e esta rela
c ión d i s o c i a n d o s o c i a l y e s p a c i a l m e n t e estos d i s t i n t o s tiempos de l a 
producción y reproducc ión social de la fuerza de trabajo agrícola. 

E n otras palabras, en la hac ienda, n i para el i n q u i l i n o n i para el ha
cendado había f o r m a de separar espacialmente los diferentes tiempos 

1 6 En el caso de la VI Región, por ejemplo, en los setenta esta emigración masiva 
de población desde el campo involucró a más de 129 mil personas, cifra que represen
ta más de 50% de la población rural. Véase cuadro 2. 

1 7 Claro está sin embargo, que esta dinámica del mercado laboral está signada por 
el carácter desigual y asimétrico de las relaciones laborales entre trabajadores y patro
nes, que dice regular. Esto es, la precarización de las condiciones de vida y reproduc
ción de los trabajadores, la temporalidad del empleo agrícola, junto a la flexibilización 
de los contratos laborales (cuando existen) y a la inexistencia legal de sindicatos de tra
bajadores temporeros, son factores no económicos, que junto a otros, inciden directa
mente en la regulación de la dinámica del mercado laboral, y que los teóricos del neo-
liberalismo en Chile, han denominado como proceso de desregulación y liberalización 
del mercado laboral y de la economía en su conjunto. 
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(product ivos y reproduct ivos) n i inversamente, disociar t e m p o r a l m e n 
te los espacios de la producción de los de la reproducción. D e h e c h o , 
e n ambos espacios y e n ambos tiempos, regían p o r igua l las re lac iones 
de servi l ismo y paterna l i smo que caracter izaban e l sistema de i n q u i l i 
nato. P o r e l contrar io , c o n la modernización d e l agro basada e n u n es
q u e m a n e o l i b e r a l y de exclusión social , e l desarraigo e n r e a l i d a d co
r r e s p o n d e a l a separación de los espacios y tiempos product ivos d e los 
reproductivos. Así, hay u n espacio específico y u n tiempo def in ido para 
cada proceso, mismos que n o se ven mezclados n i in tegrados . 1 8 

Esta disociación constituye u n p u n t o centra l e n la actual dinámi
ca d e l p o b l a m i e n t o r e g i o n a l . Es u n c o m p o n e n t e básico y f u n d a m e n 
tal que nos p e r m i t e u n a me jor comprens ión de la p r o f u n d i d a d d e los 
c a m b i o s operados e n el agro bajo e l m o d e l o a g r o e x p o r t a d o r . E n tal 
sent ido, esta disociación, este desarraigo, nos p e r m i t e sustentar a l g u 
nas re f lex iones finales sobre l a situación actual d e l agro e n C h i l e , e n 
p a r t i c u l a r , sobre l a f o r m a e n q u e se c o n j u g a n los éxitos e c o n ó m i c o s 
c o n los fracasos sociales e n l a aplicación d e l m o d e l o e c o n ó m i c o neo
l i b e r a l . 

Reflexiones finales 

E l análisis de las diferentes fases d e l proceso de c a m b i o agrario en C h i 
le, nos p e r m i t e c o n c l u i r que los cambios en e l p o b l a m i e n t o y uso d e l 
espacio r u r a l y reg iona l , h a n estado ínt imamente asociados a los c a m 
bios e n las formas de existencia y reproducc ión social de l a f u e r z a de 
trabajo, y p o r ese m e d i o , a las dist intas fases d e l desar ro l lo d e l c a p i 
ta l ismo e n e l agro c h i l e n o . L a sustitución d e l i n q u i l i n o p o r e l trabaja
d o r asalariado (básicamente e l t e m p o r e r o ) , y e l paso de la h a c i e n d a a la 
e m p r e s a agrícola (y p o r ende d e l h a c e n d a d o al empresar io capitalis
ta) h a n i m p l i c a d o u n a masiva expulsión de poblac ión desde los cam
pos, l a q u e , s in e m b a r g o , n o t i e n d e a ser a b s o r b i d a p o r las g r a n d e s 
c iudades . 

1 8 De hecho, lo único que permite vincular cada uno de estos ámbitos espacio-
temporales, es precisamente la acción "libre" de los mercados, mecanismo mediante el 
cual se "conectan" los distintos agentes económicos y se "resuelven" las diferentes de
mandas que se generan en cada ámbito espacio-temporal. En este sentido, la subordi
nación que caracterizaba a las relaciones patrón-inquilino en la hacienda no desapare
ce, sino que es trasladada al mercado bajo la forma de una asimetría de poder en la 
regulación de las relaciones capital-trabajo. 
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A s i m i s m o , dadas las c o n d i c i o n e s de desarrol lo n a c i o n a l i m p e r a n 
tes a part ir de 1974, las zonas metropol i tanas se h a n caracter izado p o r 
su al to n ive l de desempleo y e l e m p e o r a m i e n t o de las c o n d i c i o n e s d e 
v i d a de la poblac ión . E n este contex to , l a poblac ión r u r a l e x p u l s a d a 
d e l c a m p o , ya n o se d i r ige i g u a l que antes a tales áreas urbanas , s i n o 
que t iende a relocal izarse e n p e q u e ñ o s p o b l a d o s o e n la p e r i f e r i a d e 
las pequeñas y medianas c iudades , p e r o s in que el lo i m p l i q u e r o m p e r 
sus vínculos c o n las actividades agr ícolas . 1 9 

Esta poblac ión constituye u n nuevo y emergente sector socia l ( los 
pobladores r u r a l e s ) que e n r e a l i d a d e m e r g e n c o m o u n a nueva f o r m a d e 
m a r g i n a l i d a d y d e p o b r e z a . Es d e c i r , así c o m o e n las décadas de los 
t r e i n t a a los sesenta la poblac ión e x p u l s a d a de los campos se dir igía 
m a y o r i t a r i a m e n t e h a c i a Sant iago , p a r t i c i p a n d o así e n l a r e p r o d u c 
c i ó n a m p l i a d a de la p o b r e z a y m a r g i n a l i d a d u r b a n a , hoy e n día, d a 
das las característ icas d e l p r o c e s o g l o b a l de d e s a r r o l l o , 2 0 esta p o b l a 
c i ó n t i e n d e a l o c a l i z a r s e e n p o b l a d o s r u r a l e s o c i u d a d e s m e d i a s , 
p a r t i c i p a n d o así en la e m e r g e n c i a de u n a " n u e v a " f o r m a de m a r g i n a 
l i d a d y pobreza , ya n o u r b a n a s ino r u r a l y r e g i o n a l . 

Esta nueva r e a l i d a d — l o s pob lados r u r a l e s — y sus características 
básicas (pobreza y m a r g i n a l i d a d rural ) j u n t o c o n las características de 
las t ransformaciones estructurales, c o n f o r m a n u n nuevo t ipo de orga
nización d e l espacio r u r a l y r e g i o n a l . Esto nos p e r m i t e hablar de n u e 
vas pautas de ruralización y de conf igurac ión r e g i o n a l de l a r e l a c i ó n 
c a m p o - c i u d a d , de u n a n u e v a r u r a l i d a d , carac ter izada n o sólo p o r l a 
p r o f u n d i z a c i ó n de l a d e s i g u a l d a d s o c i a l (y espacia l ) s ino t a m b i é n 
p o r q u e e l la se d a c o n base e n la " m o d e r n i z a c i ó n " de las estructuras 
económicas y product ivas . 

A h o r a b i e n , c o n base e n l o anter ior , p o d e m o s p r o p o n e r u n a re
lec tura de la h i s tor ia reciente d e l agro c h i l e n o , re interpretándola co
m o l a h is tor ia d e l quiebre de l a h a c i e n d a en tanto eje centra l sobre e l 
que se construía u n a d e t e r m i n a d a f o r m a de organización d e l agro y 

1 9 Estos nuevos procesos poblacionales, sin embargo, no son homogéneos a lo lar
go del país, sino que están condicionados por las desigualdades regionales que el nue
vo patrón de acumulación ha profundizado. En este sentido, las tendencias señaladas 
sobre las nuevas pautas del poblamiento se expresan más nítidamente en aquellas re
giones en donde el auge agroexportador ha sido el motor del dinamismo regional. 
Véase Rivera y Cruz, 1984. 

2 0 En particular, la reconversión industrial, el papel subsidiario del Estado, la des
regulación de la economía, la desarticulación de organizaciones sindicales y populares, 
la flexibilización de contratos laborales, la precarización del empleo, etc. Sobre estos 
procesos de cambio en la economía chilena, véase García, Rivera y Vega, 1994. 
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de lo r u r a l , así c o m o de sus vínculos c o n lo u r b a n o y lo n a c i o n a l . J u n 
to a este q u i e b r e se construye u n n u e v o o r d e n social agrar io que esta
blece a su vez nuevas formas de estructuración espacial de las relacio
nes sociales. 

Es ta m o d e r n i z a c i ó n d e l o r d e n s o c i a l a g r a r i o h a i m p l i c a d o , n o 
obstante, l a conf iguración de u n contex to social m a r c a d o p o r la p a u 
perización y precarización de las c o n d i c i o n e s de v i da y reproducc ión 
soc ia l de g r a n par te de l a p o b l a c i ó n r u r a l y de l a f u e r z a de trabajo 
agrícola ( O r t e g a y T i r o n i , 1988). D e esta f o r m a , los poblados rurales y 
r u r - u r b a n o s , así c o m o las ciudades medias y pequeñas, todos ellos recep
tores d e l creciente flujo de población que h a sido expulsada d e l campo, 
c o n f o r m a n hoy en día, el contexto socioespacial en el que se conf igura 
u n a versión renovada y " m o d e r n a " de lo que e n e l pasado constituyó la 
p o b r e z a r u r a l . N o s r e f e r i m o s a la c o n d i c i ó n de p o b r e z a y m a r g i n a -
c ión soc ia l que surge " d e l p r o c e s o m i s m o de modern izac ión y crec i 
m i e n t o d e la e c o n o m í a r u r a l " , que p o r l o m i s m o , "d i f iere s ignif icat i 
v a m e n t e de la p o b r e z a t r a d i c i o n a l , e n c u a n t o sucede y a c o m p a ñ a a 
u n proceso de modernizac ión y c r e c i m i e n t o sostenido d e l sector agrí
c o l a " (Canales, González y A l d e r e t e , 1994: 11). 

Si en u n pasado más o m e n o s rec iente (antes de los sesenta) los 
i n q u i l i n o s , min i fundis tas y demás trabajadores d e l c a m p o , p o r su c o n 
dic ión de exclusión socia l f u e r o n caracter izados c o m o los parias d e l 
m o d e l o de industrialización (Bengoa , 1982), los más pobres entre los 
p o b r e s y sobre q u i e n e s recayó u n l a r g o t i e m p o de o l v i d o , s i l e n c i o y 
m a r g i n a c i ó n , h o y e n día, l a reconvers ión y m o d e r n i z a c i ó n d e l agro 
c h i l e n o h a o r i l l a d o a sus hi jos y nietos a vivir u n a situación de aban
d o n o y exclusión soc io-económica de características similares. As imis 
m o , si sobre los i n q u i l i n o s y min i fundis tas recayó e n e l pasado la ma
y o r carga d e l costo socia l de la industrialización sustitutiva e n C h i l e , 
hoy e n día es sobre sus descendientes en quienes h a vuelto a recaer la 
g r a n d e u d a soc ia l g e n e r a d a p o r l a reconvers ión p r o d u c t i v a y l a m o 
dernización de la estructura agraria de C h i l e . 

Así, esta r e l e c t u r a de l a t rayec tor ia d e l agro c h i l e n o e n las últi
mas décadas tiene, c o m o toda lectura de la historia, al menos dos mira
das dis t intas y c o m p l e m e n t a r i a s . P o r u n l a d o , u n a m i r a d a desde su 
éxi to , desde los logros de la modernización y e l progreso e c o n ó m i c o , 
p e r o también u n a m i r a d a desde la exclusión, desde los o lvidados y si
l enc iados p o r e l a r r o l l a d o r y arrogante paso de d i c h a modernización. 

L a ironía que nos devela esta doble m i r a d a de nuestra h is tor ia re
c iente , es que si e n e l pasado la p o b r e z a r u r a l fue vista c o m o u n rema-
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nente de estructuras sociales arcaicas que , c o m o la h a c i e n d a , h a b í a n 
q u e d a d o ajenas al proceso de modernizac ión (urbanización e i n d u s 
tr ial ización) , hoy en día e n c a m b i o , esta recreac ión de la p o b r e z a en 
ámbitos urbano-regionales está d i rec tamente v i n c u l a d a al p r o c e s o de 
modern izac ión a g r o r r e g i o n a l . Esto es, si en e l pasado l a m o d e r n i z a 
c ión y e l p r o g r e s o socia l que a c o m p a ñ a r o n a la industrial ización en 
zonas u r b a n a s n o l o g r a r o n r o m p e r c o n las estructuras sociales q u e 
d e t e r m i n a b a n las c o n d i c i o n e s de g e n e r a c i ó n y recreac ión d e l a p o 
breza r u r a l , ahora , en c a m b i o , es la p r o p i a dinámica de l a m o d e r n i z a 
c ión agrícola la que genera y p r o d u c e sus propias formas de p o b r e z a . 
Se trata de las c o n d i c i o n e s de p o b r e z a de u n a poblac ión i n s e r t a e n 
zonas de a l t a modernización y c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , de p o b r e s p le 
namente i n t e g r a d o s a u n m e r c a d o labora l p l e n a m e n t e m o d e r n i z a d o . 
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