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CAP. 7: LA ESTRUCTURA DE CLASES EN CHILE ALREDEDOR DE 1970.

E n caram o s  a h o r a  e l  a n á l i s i s  c o n c r e t o  de l a  e s t r u c t u r a  ¿2 
c la s e s  de l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  en l o s  a l e d a ñ o s  de 1 9 7 0 ,  de a c u e r d o  

a  l o s  i n s t r u m e n t o s ! c o n c e p t u a l e s  e l a b o r a d o s  en l o s  c a p í t u l o s  p r e 

c e d e n t e s  y u san d o  como i n f o r m a c i ó n  e m p í r i c a  l o s  ’r e s u l t a d o s  o b t e 

n i d o s  a  p a r t i r  de l a s  f u e n t e s  y  l e s  p r o c e d i m i e n t o s  que s é  d e s c r i 

b e n  e n  d e t a l l e  en l a  T e r c e r a  P a r t e  de e s t e  e s t u d i o .

A n t e s  de  e n t r a r  e n  m a t e r i a ,  y  a  r i e s g o  de p e c a r  de r e i t e r a 

c i ó n ,  deseam os r e c o r d a r  una o b c e r ' - a c i ó n  e f e c t u a d a  en l a  I n t r o d u c c i ó n  

g e n e r a l ,  que ayuda a  f i j a r  l o s  a l c a n c e s  y  l o s  l í m i t e s  de n u e s t r o  
a n á l i s i s .

Hemos v i s t o  en . . . c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  que e l  e s t u d i o  de - l a s  : 

c l a s e s  s o c i a l e s  p o r  m edio  d o l  a n á l i s i s  de  l a  d i v i s i ó n  d o l  t r a b a j e  

- e n  s u  d o b l e  a s p e c t o  de  d i v i s i ó n  s o c i a l  d e l  t r a b a j o  ( c l a s e s  

s o c i a l e s  y  c a p a s  de  c l a s e )  y d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  s o c i a l  ( f r a c c i o n e s  

y  s e c t o r e s  d e  c l a s e ) -  t i e n e  p o r  o b j e t o  e l  d a r  c u e n t a  de l a . r e p a r 

t i c i ó n  de l o s  a g e n t e s  s o c i a l e s  en l a s  d i f e r e n t e s  " p o s i c i o n e s "  o 
" l u g a r e s "  ( d e f i n i d o s  e n  t é r m i n o s  da f u n c i o n e s  o p r á c t i c a s  s o c io .  -  

l e s )  que  s e n  d e t e r m i n a d o s  p e r  l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  e n  c a d a  

uño de l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  que t i e n e n  l u g a r  en una s o c i e d a d  . 
c o n c r e t e .

D i j i m o s  en l a  I n t r o d u c c i ó n  q u e ,  a s i  c o n c e b i d o , a l  e s t u d i o  

d e l  s i s  i: ema de d i c h a s  p o s i c i o n e s  - o  " e s t r u c t u r a "  a e  c i a s e s  

s o c i a l e s -  s i e n t a  l a s  b a s e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  de l a s  f o r m a s  h i s t ó r i 

c a s  c o n c r e t a s  ( e n  t e r m i n e s  de p r o c e s o s  y  t e n d e n c i a s ) que asumen 

l a s  r e l a c i o n e s ,  de l u c h a  o de a l i a n z a ,  e n t r e  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  

d e  úna d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d ,  p e r o  que n o s e s u s t i t u y a  a  d i c h o  

a n á l i s i s .  C o n s t i t u y e  un - a s p e c t o  p a r c i a l  d e l  e s t u d i o  de e s t a  

p r o b l e m á t i c a  d i  'monos' p e r '  d o s  : u l i v e s :  en  p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  

e l  h e c h o  de a b o c a r s e  a l  e s t u d i e  de l a  " p o s i c i ó n  s o c i a l "  de l o s  

a g e n t e s  que. p a r t i c i p a n  e r ó l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  supone 

■ i m p l í  c i  tameri t  en q ue  l a  a t e n c a o n  ce .  c e n t r a  menos en l a  e v o l u c i ó n  y
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las tendencias de dichos procesos que en sus resultados especí
ficos en un momento determinado; en otras palabras, que se hace 
provisoriámente abstracción de las contradiciones y la dinámica 
de la lucha de clases; en segundo lugar, aunque implícito en el 
punto precedente, porque al definir una Aposición social" en 
términos de relaciones de producción determinantes (relaciones 
entre los agentes de la producción) y determinadas (relaciones 
entre los agentes y los medios de producción) y por referencia 
al proceso social de producción, tal tipo de análisis se limita 
a considerar sólo las prácticas principales (o sea las funciones 
"propias" de cada relación de producción.en el interior de dicho 
proceso), haciendo abstracción de las prácticas jurídico-políticas 
e ideológicas que, aunque relativamente secundarias, también cons
tituyen determinaciones propias de las clases sociales.

Afirmamos también que ambas abstracciones -de carácter pura
mente metodológico- no restan empero ninguna validez a análisis 
de esta naturaleza a condición de no pretender inferir del estu
dio de la división del trabajo conclusiones que sólo podrían 
extraerse de un análisis global de las formas históricas concretas 
(a nivel económico, político, ideológico, etc.) que asume la lucha 
de clases en una coyuntura determinada y de la articulación entre 
dichas formas.

Estas advertencias sirven ahora para explicar por qué, en 
el curso del siguiente análisis de la estructura de clases, hemos 
deliberadamente evitado introducir todo tipo de argumentación 
-e incluso de información- relativos a la "posición de clase" 
(concepto que, a diferencia del de "posición social", reenvía 
al campo de la lucha política de clases en el dominio de la coyun
tura) de los agentes, en el particular momento histórico que vivía

' . . " 1/ la sociedad chilena hacia el año 1970—. Nuestro propósito consiste

1/ Aunque hubiera sido relativamente sencillo, incorporar datos 
referidos, por ejemplo, a las organizaciones políticas de las 
clases, a las luchas reivindicativas en el plano económico y 
político; a la sindicalización y orientaciones ideológicas de 
las organizaciones correspondientes a las diversas fracciones de la clase obrera; a conflictos en los que se expresaban contradicciones y alianzas de clase; etc.
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tónicamente— en aportar -mediante una descripción (tan exhaustiva
como fue factible) de la repartición de los agentes según las rela-

• 2 /ciones de producciún vigentes en ese entonces- un elemento parcial—
pero indispensable para la comprensión de los procesos sociales que,
en el pasado, condujeron a cristalizar esa estructura y para el
estudio de las formas concretas que asumió la lucha de clases en
ese y a partir de ese momento.

Solo nos resta indicar sobre este punto que, con el objeto 
de ilustrar al menos uno de los principales, correlatos derivados 
del sistema de relaciones de producción -en particular, las rela
ciones de distribución de las que dependen las condiciones de 
existencia de los agentes sociales- hemos incluido al final del 
capítulo un parágrafo consagrado al análisis de las formas que 
asumía la apropiación del producto social hacia la época a la que 
se refiere nuestra investigación—{

Al organizar la exposición -por imperativos de distinto orden- 
nos fue.forzoso dar por conocidos los principales rasgos de la 
estructura y del funcionamiento de la economía chilena, cuya 
descripción hubiera constituido un valioso recurso introductorio. 
Aunque sin compensar totalmente esta carencia hemos tratado de 
rescatar en cada caso aquellos elementos que resultaban indispen-

!_/ Al menos desde el punto de vista sustantivo. Recuérdese que 
otro de los objetivos de nuestra investigación, de carácter 
metodológico éste, consistió en analizar la viabilidad de 
este tipo de estudios en base a la información usualmente dispo
nible. Véase Parte III.

2/ Señalemos, sin embargo, que el estudio' de la división del tra
bajo, considerado aisladamente, puede revestir cierta signifi
cación intrínseca cuando sirve de base a análisis comparativos 
sea en el tiempo, para una misma sociedad, sea en el espacio, 
entre sociedades diferentes.

3/ En los límites fijados por las•características de la informa
ción sobre distribución del ingreso, "no totalmente apta para 
este objetivo.



■ rv" 1/ sables para el cabal entendimiento de los hechos—.

7.1. LOS AGENTES Y SU DIFERENCIACION EN CLASES SOCIALES.

Antes de pasar a describir los resultados obtenidos acerca
de la estructura de clases en Chile, en 1970, convendrá efectuar
algunos recaudos de orden general impuestos por la índole de la

2 /información y el tratamiento que le hemos impuesto—.
En primer lugar, debe recordarse que el conjunto de agentes

para los cuales se ha tratado se establecer la posición social se
refiere a la "población económicamente activa", la que, en 1970,

3 /representaba tan sólo 29,6% de la población chilena total— . Si se 
tienen presentes las eventuales diferencias de las unidades fami
liares pertenecientes a cada clase social (tamaño y distribución 
de funciones económicas), es legítimo pensar que la imagen que 
surgirá de nuestra descripción difiere (sin saber exactamente en 
qué sentido) de la que se hubiera obtenido con información rela
tiva a la población total.

En segundo lugar, las notorias deficiencias de calidad de la 
información relativa a la población desocupada (que forma parte 
de la PEA) nos ha obligado a circunscribir nuestro análisis a la 
población activa ocupada y a describir someramente por separado 
la composición de la población desocupada—^

De esta manera, nuestro estudio del sistema de posiciones 
sociales sé refiere a un total de 2.329.560 individuos de ambos 
sexos, mayores de 12 años, "activos" y "ocupados", según la muestra

1J Para información acerca de la estructura y la dinámica de la 
economía chilena puede consultarse la bibliografía citada en 
la Nota 1) de la pág.194. Una buena síntesis se' encuentra en 
el artículo de Sergio Aranda y Alberto Martínez, citado en el 
mismo lugar.

2/ Que tienen por base los desarrolloscontenidos en los capítulos 
8, 9 y 10, infra.

3/ Véase, Cap.8, parág.8.1. y Cap.10, parág.10.1.
4/ Véase, Cap.10, parág.10.3.4.
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del censo de población de 1970, que representa 28,1% de la pobla
ción total. En la exposición, este conjunto será designado con 
las expresiones "agentes sociales” o simplemente "agentes".

El Cuadro 7.1 proporciona una primera idea de la repartición 
de los agentes según la división social del trabajo (clases) y la 
división del trabajo social (procesos).

Cuadro 7.1.
AGENTES SOCIALES SEGUN CLASES Y PROCESOS. CHILE, 1970.
— -—_J31ases 

Procesos ‘ — -— ____ Burguesía Pequeña
Burguesía

Clase
Obrera

Sin
•Especificar Total

Proceso Directo de Producción 
(Agropecuario) 0,8 5,3 15,8 — 21,9
Proceso Directo de Producción 
(Resto) 1,4 8,3 40,6 0,1 50,4
Proceso de Circulación 1,0 4,3 7,4 - 12,7
Procesos Coadyuvantes 0,9 8,7 5,3 O,1 15,0
TOTAL 4,1 26,6 69,1 0,2 100,0

(2.329.560)

De acuerdo a estos datos el peso cuantitativo de la burguesía 
superaría apenas el 4%, el de la pequeña burguesía alcanzaría a 
poco menos del 27%, en tanto que pertenecerían a la clase obrera 
69% del total de agentes. Por otra parte, cerca de tres cuartas 
partes, desempeñan funciones relacionadas con la producción de 
bienes y los servicios productivos (proceso directo de producción), 
poco más del 12% se encuentra en el comercio y las finanzas (pro
ceso de circulación) y el 15% restante en actividades propias de 
los procesos coadyuvantes (administración pública y defensa, edu
cación,, medios de comunicación de masas, salud, etc.).
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No obstante,.ni aun como recurso introductorio debe atri
buirse demasiada significación a estas cifras, sobre todo a 
aquellas que conciernen a la repartición según clases sociales.
En efecto, la extrema heterogeneidad e imprecisión de los con
juntos correspondientes a la burguesía y pequeña burguesía agro- 

1 /pecuarias- determina que el total correspondiente a cada una de 
las clases sea también bastante impreciso.

Atentos a esta circunstancia - y a pesar del indudable Ínteres 
que hubiera revestido el análisis de la composición interna del 
total de cada clase social -aislaremos por completo el estudio 
del sector agrario, ciñendonos en primera instancia al análisis 
de la diferenciación interna de cada clase social excluidos los 
agentes insertos en actividades de producción agropecuaria.,,
Para ello nos referiremos, en ese orden, a la burguesía, la 
pequeña burguesía y la clase obrera.

7.2. LA BURGUESIA Y SU DIFERENCIACION INTERNA.

7.2.1. RECAUDOS METODOLOGICOS.

A) EL TOTAL DE AGENTES.
En el estudio de la diferenciación interna de la clase bur

guesa -tema complejo de por sí pero además punto nodal en el 
análisis de la estructura de clases sociales en una sociedad con
creta caracterizada por la dominación del modo de producción 
capitalista- nos enfrentamos, como en ningún otro caso, a intrin
cados y por momentos insuperables obstáculos derivados de las 
características de la información que sirve de base. Es por ello

1/ La primera incluye casi con certeza agentes pertenecientes a la 
pequeña burguesía propietaria e incluso a la clase obrera; en 
la segunda se encuentran muy probablemente agentes pertenecien
tes a la clase obrera. Vease infra, parág.7.5.
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que, también más que en ningún otro caso, sin repetir considera-
1/ .ciones expuestas en su debido lugar— se torna indispensable hacer 

referencia a ciertas cuestiones metodológicas de manera desusada
mente extensa, a primera vista, en un capítulo consagrado al 
análisis e interpretación de resultados. En particular es preciso 
abordar algunos problemas relativos a la validez de nuestros resul
tados concernientes a la determinación del total de los agentes 
incluidos en esta clase social y a su eventual diferenciación en 
capas y fracciones.

Comenzando por la primera de estas cuestiones, señalemos que 
dentro de la burguesía se han incluido dos categorías principales 
de agentes: por un.lado, el conjunto de los Empleadores (cualquiera 
fuera el número de sus empleados) con excepción de los que figura
ban en ocupaciones tales como obrero calificado, obrero no califi
cado, vendedores ambulantes, etc.; .por otro, los asalariados que 
ejercían ocupaciones tales como directores-gerentes, profesionales 
de nivel superior, jueces y magistrados, funcionarios ejecutivos 
de la administración del Estado. Así definido, el conjunto parece 
corresponder adecuadamente a la definición conceptual de la clase 
burguesa: "conjunto de agentes que, sin estar ellos mismos, sujetos 
a explotación, ejercen activamente funciones de explotación de tipo 
capitalista, ya sea directamente en el interior del proceso 
directo da producción o en.el.de circulación, ya sea indirecta
mente en cualquiera de los procesos coadyuvantes". Aunque válida 
en términos generales, un análisis más pormenorizado del problema 
nos lleva a acotar esta última afirmación en varios sentidos.

Se vio' anteriormente (Cuadro 7.1) que, de acuerdo a nuestros
datos, la burguesía representaría tan sólo el 4% del conjunto de
agentes de la sociedad chilena en 1970. Si bien no disponemos de
estudios similares que nos ofrezcan un punto de referencia com- 

2 / „parativo— , la proporción parece muy reducida, al punto de crear 

1/ Véase Can.10, parág.10.3. ■
2/ Algunos datos sobre estratificación social en los países de 

América Latina se encuentran en CEPAL-NACIONES UNIDAS: Estudio 
económico de Améi’ica Latina, 1973, E/CN. 12/974/Add. 3. Santiago 
de Chile, Julio de 1S74. Vol.III, pág.675.
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el interrogante de si ella corresponde efectivamente a los hechos 
o es el resultado de artefactos metodológicos. La objeción es de 
peso y merece reflexión.

> La validez del total resultante para la clase burguesa 
depende,- en este caso, de dos circunstancias: a) de que se hubieran 
clasificado en su interior a agentes pertenecientes a otras clases 
sociales -en cuyo caso el conjunto estaría sobreestimado; b) de 
que se hubieran clasificado en otras clases sociales agentes 
pertenecientes a la burguesía -en cuyo caso el conjunto estaría 
subestimado.

Aunque lamentablemente las características de la información 
nos impiden analizar con precisión el peso de ambas posibilidades, 
diversas circunstancias nos llevan a inclinarnos por la primera, 
a. pesar de la señalada exigüidad de las cifras. En efecto, si 
consideramos uno a uno los principales segmentos que componen el 
total de la clase constatamos lo siguiente: a) la burguesía agraria 
como ya se señalara, incluye, sin posibilidad de discriminación, 
a todos los empresarios agrícolas que figuran como empleadores 
en el:censo de población, cualquiera fuera su dimensión y el 
•; régimen de 'tenencia de la tierra. No obstante, es dable pensar 
que en muchos de esos casos el empleo de fuerza de trabajo asalaria
da -que ademas puede revestir un carácter temporario- es tan escaso 
como para asimilar la situación de dichos agentes a la de lá pe
queña burguesía; b) dentro de la burguesía inserta en el resto 
del proceso directo de producción y en el proceso de circulación 
podría ocurrir algo análogo (aunque en este caso la información 
es más adecuada): por ejemplo, se incluyen- ahí "Vendedores- 
Propietarios /Empleadores” del sector de servicios productivos, y 
del sector comercio, cuyo nivel de empleo de mano.de obra puede 
ser tan reducido como para, hacer dudar, -sin otros elementos de 
juicio- de, su correcta clasificación dentro de los empresarios 
capitalistas; c) dentro de la burguesía funcionaría de los proce
sos indirectamente económicos y jurídico-políticos fue precisó 
incluir a todos los medióos y abogados asalariados, sin ninguna
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jerarquización interna, así como también a aquellos que figuraban 
como Empleadores, aunque resultaba claro, incluso desde el punto 
de vista conceptual, que en muchos casos su posición era asimila
ble a la de la pequeña burguesía funcionaría. De aceptarse estas 
argumentaciones, debería concluirse que, en todos estos casos, el 
procedimiento empleado ha conducido a sobreestimar el total de 
agentes correspondientes a la burguesía.

Por su parte, si analizamos ahora los componentes de la 
pequeña burguesía, observamos lo siguiente: a) al total de pequeños 
productores y comerciantes por cuenta propia (pequeña burguesía 
propietaria) se ha sumado un pequeño número de Empleadores para 
los cuales -dada la índole de sus ocupaciones (obreros calificados, 
técnicos, etc.) y los sectores de producción donde se concentran 
(industria manufacturera "tradicional", servicios de reparación, 
servicios productivos, transportes, etc.) -parece inobjetable su 
asimilación a los trabajadores independientes en igual posición.
Es claro entonces que, por esta vía, no ha habido subestimación 
del total de la burguesía y, sea dicho para adelantar terreno,
que en el caso de la pequeña burguesía propietaria parece haberse

*' l/~logrado constituir un conjunto bastante homogéneo— ; b) otro es el
caso de la pequeña burguesía funcionaría en la que fue forzoso 
clasificar a la totalidad de los miembros de las FF.AA. y a la 
totalidad de los maestros y profesores en instituciones de educa
ción, sin distinción de jerarquía; aquí sí es posible pensar que, 
de contar con otros datos,, un cierto número de esos agentes 
hubieran sido incluidos dentro de la burguesía, por lo que el total 
de esta última estaría subestimado.

Pero a pesar de este último hecho, sopesando el conjunto de 
los anteriores argumentos, llegamos a la conclusión que, de exis
tir error en el total correspondiente a la burguesía, éste iría 
en el sentido de una sobreestimación. 0 , dicho en otros términos,

1 / Aunque presente heterogeneidades de otro tipo. Véase infra, 
parág. 7.3.1.
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la cifra del *+% ño solo no es artificialmente exigua sino que 
constituiría algo así como un tope máximo.

B) LA DISTINCION DE CAPAS-FRACCION A LA LUZ DE LAS ,
.. CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA.

Pasando ahora a considerar la diferenciación interna de la 
burguesía, constatamos una vez más: que el problema presenta 
facetas muy particulares en el caso de esta clase social, tanto 
para el caso de las fracciones Como para el de las capas. Veamos 
una a una ambas cuestiones, aunque esta distinción sea preponderan- 
temente analítica.

Hemos definido una fracción de clase como un "subconjunto 
de agentes, pertenecientes a una clase social determinada, que 
se distinguen por estar situados en subprocesos o sectores de
actividad diferentes en el interior del proceso social de produc-

. p. 1 i . ,ción"—. Al considerar el modo de producción capitalista y su
desarrollo histórico distinguimos las fracciones agraria, indus-

2 /  ̂  ̂trial, comercial y financiera—. A estas últimas añadimos todavía
la fracción funcionaria para caracterizar a los agentes que por 
su control de los Aparatos de Estado contribuyen a la reproducción 
de las relaciones de explotación sin estar ellos mismos sujetos a 
explotación—. Todavía más importante es recordar la forma en que 
acotamos estas distinciones que -como fuera reiteradamente señalado- 
corresponden al nivel teórico de análisis. En primer lugar,- el 
hecho de que la emergencia y consolidación de estratos jerárquicos 
dentro de la clase capitalista ha implicado modificaciones funda
mentales en las relaciones entre las fracciones de clase; en 
particular, el hecho de que el desarrollo de una capa hegemónica 
dentro de' la burguesía ha llevado a desdibujar los límites de las

1/ Vease Cap.2, Definición 11.1. 
27-Vease Cap.3, parág.3.1.6.
3/ Vease Cap.3, parág.3.1.5.
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fracciones ligadas a la,producción y circulación de bienes, dada
la formación de una burguesía financiera que, sobre la base de sus
funciones bancarias ha tendido a asumir de más en más las del
industrial y las del comerciante, ejerciendo un control creciente

1 /(monopolico) sobre el conjunto del capital social—. En segundo 
lugar, la afirmación de que la distinción de fracciones, sectores 
y subsectores de clase -aunque guiada por criterios teóricos- 
pertenece al nivel del análisis concreto y, en consecuencia, debe 
tomar en cuenta la particularidad histórica de la sociedad anali
zada; en especial, la forma concreta en que se opero la implanta-

 ̂ 2 / ción. y dominación del capitalismo— , Todos estos elementos fueron
debidamente considerados en nuestro intento de diferenciar inter
namente la burguesía según la división del trabajo social.

En primer termino, en lo que. respecta a las fracciones de la 
clase capitalista ligada al, proceso social de producción (burguesía3/ .industrial—, comercial, financiera) se tuvo en cuenta la '’existen
cia (y acción) evidentes del capital financiero en la economía 
chilena, capital financiero entendido como la fusión qntre el 
capital monopólico industrial y comercial y el capital bancario”, 
(cuya) ’’más evidente expresión es la presencia dominante simultánea 
en los monopolios financieros, industriales, comerciales u otros 
de los mismos grupos económicos o incluso familiares”—. Este mismo 
hecho afecta no sólo al desdibujamiento de fracciones sino también 
al de sectores y subsectores dentro de la burguesía industrial, ya 
que, en Chile, el desarrollo del capital monopólico se ha efectuado 
no solamente en base a la concentración y centralización dentro de 
cada rama de producción sino también vía la formación de "conglo- 
merados”, es decir, de ’’grupos que no se encuentran acotados a 
determinadas ramas o sectores de la economía, sino que extienden 
sus intereses a varios de ellos, sin perjuicio de que encuentren

1 / Véase Cap.3, parág.3.1.6.
2/ Véase Cap.5, parág.5.5.
3/ Excluida la producción agropecuaria.
4/ Ramos, S., op.cit., pág.71.
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en algunos o incluso en determinadas empresas, su base original
1 /o principal de sustentación"— , lo que se traduce en una estrecha 

vinculación entre distintos sectores de la burguesía monopólica 
que tienden cada vez más a integrarse en un sólo complejo de domi
nación económica. En otros términos, la alta concentración mono
pólica interempresarial y por direcciones entrelazadas de la 
economía chilena torna insuficiente la distinción de fracciones, 
sectores y subsectores dentro de la clase capitalista, en base a 
ramas de actividad económica, a la vez que pone de manifiesto la 
grán importancia que reviste la identificación de grupos económicos 
o de Ínteres en el contexto del análisis de su diferenciación 
jerárquica.

En segundo termino, en lo que concierne a la burguesía agraria,
se tuvo en cuenta que si bien existen por supuesto vinculaciones
con el resto de la clase capitalista (familiares, de intereses,
políticos) el entrelazamiento es menos evidente y ha habido incluso
circunstancias en que sus intei’eses resultaron contradictorios
(aunque evidentemente no antagónicos) con los de la burguesía

2 /industrial urbana— .
Por último, respecto a la fracción funcionaría (altos funcio

narios gubernamentales, miembros superiores de las FF.AA.,de. la 
justicia,, de la universidad, altos directivos de los centros de 
salud, investigación científica, asistenoiales, etc.), se consideró 
lo que fuera puesto de manifiesto por los más autorizados análisis 
de la economía chilena: a saber, que en ella se ha alcanzado la 
etapa del capitalismo monopolista de Estado en la que la interven
ción estatal es indispensable para asegurar, la reproducción ampliada 
de la economía y que dicho proceso aparejó "una compleja trama de 
relaciones sociales y políticas entre los funcionarios más impor
tantes del aparato estatal y los representantes directos del

1/ Ibidem, pág.73. Vease también, Broderhson, V., op.cit., págs. 323- 
324 y Faletto, E. y Ruiz, E.: Conflicto nolítico y estructura 
social, en Chile Hoy, op. cit. ,Pags. 228-231.

2/ Aranaa y Martínez, op.cit., págs.131-134.
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capital"-^. La existencia paralela de una pugna permanente entre
las diversas fracciones o grupos de las clases dominantes por el

2 /control directo de los resortes del Estado— no hace perder, no 
obstante, ni a sus aparatos ni a sus funcionarios el carácter de 
defensores de los intereses del conjunto de la clase dominante.
Este último hecho;, sumado al carácter eminentemente profesional 
de algunas de las funciones adscriptas al Aparato de Estado 
(Justicia, Tuerzas Armadas, Organismos Técnicos, etc.) .imprimen 
una particular fisonomía a la burguesía funcionaria, aunque sin 
invalidar su virtual identificación, en algunos aspectos, con 
las fracciones agraria, industrial y/o comercial.
j Con tales antecedentes, es claro que la distribución de los
agentes de la burguesía según los sectores de actividad económica
en los qUe se inserta su ocupación "principalno constituye -ni ’
podía hacerlo- una descripción de la segmentación de la clase en

3 /fracciones, sectores o subsectores—. El que, pèse a ello, hayamos 
incluido en nuestro análisis esté tipo de información obedece a ' 
consideraciones de diverso orden: al eventual interés que reves
tiría el estudio de las "fracciones1’ agraria1 y funcionaria por las 
razones, señaladas;, a. la circunstancia de que, en el interior del 
proceso social de producción, ese'tipo de datos combinados con ei 
número de empresarios, proporciona alguna idea sobré la relación 
numérica, entre las unidades económicas existentes en el sector 
productivo y en el sector comercial y, dentro del primero, algunos

1/ Ramos, S., op.cit., pág.7L v Cademártori, J., op.cit.,. pág.226.
2/ Pugna que puede revestir la forma de ".„. desplazamiento entre 

ellas (los más permanentes de los cuales responden a las modifi
caciones en la importancia objetiva de los distintos sectores de 
la estructura productiva, ejemplo: gran burguesía industrial 
frente a la burguesía agraria; dominación ulterior de la gran 
burguesía monopólica asociada al capital :extranjero, etc.), y/o 
concesiones parciales a sectores de las clases dominadas, etc.”. 
Ramos , S., op. cit.. ,: pág. 75'. u;  ̂ u

3/ Contrariamente a lo que sucede en el caso de la pequeña burguesía 
y de la clase obrera, en las que la distribución de los agentes 
según sectores de actividad sí es indicativa de su respectiva 
diferenciación según la división del trabajo social.
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elementos indirectos acerca de la concentración, dispersión y 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en cada uno de sus 
Sectores1y subsectores; en fin, por sobre todo, porque en el aná
lisis de la diferenciación jerárquica de la clase, esa información 
permite caracterizar cada una de sus capas en términos de los 
sectores de. actividad en los: que estas se concentran, es decir, 
en términos de su posición relativa en el sistema de la división 
del trabajo social. Todos estos argumentos definen el límite de 
significación que debe atribuirse a nuestros datos sobre la diferen
ciación en procesos y sectores de actividad económica.

Corresponde ahora tratar el problema de la distinción de 
capas dentro de la clase capitalista. En reiteradas oportunidades 
se ha manifestado la importancia crucial de un tratamiento correcto 
de esta cuestión, dadas sus repercusiones en el nivel del análisis 
político de las alianzas y compromisos de clases, en la determi
nación de las contradicciones principales y secundarias y, por 
tanto, en la definición de las líneas estratégico-tácticas de cada 
período en una sociedad capitalista. Se ha insistido al mismo 
tiempo sobre la complejidad del problema, enfatizando la necesi
dad de hallar criterios cuantitativos que respondan adecuadamente 
a los criterios teóricos y que permitan el establecimiento de 
umbrales o fronteras entre las diferentes capas a la luz de las 
particularidades históricas de la sociedad analizada y, por tanto, 
realzando la importancia del análisis concreto en la búsqueda de 
soluciones—{

Para juzgar la validez de nuestros resultados respecto a 
esta problemática conviene resumir brevemente la conceptualización 
relativa a las capas de laclase capitalista. Hemos definido a 
una capa social como un !lsubconjunto de agentes de la producción, 
petenecientes a una clase social determinada, que se distingue 
por la posición jerárquica que en ella ocupa con respecto a Otros

1/ Vease Cap. 3 , parág .3.1. 7¡.
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subcori]untos de la misma clase social"—. Dicha 'posición 
jerárquica relativa' -elemento clave del concepto- expresa rela
ciones de dominio y subordinación económica entre las capas de una 
misma clase, las que, para distinguirlas de las relaciones de 
dominación económica entre clases sociales, se han .denominado 
"relaciones de hegemonía"—. La relación de hegemonía se refiere 
al poder o capacidad de una capa social de realizar sus intereses 
económicos objetivos específicos y, en el caso de la capa superior 
de la burguesía, expresa el poder de que esta dispone para hege- 
monizar en su propio beneficio las condiciones de la acumulación 
de capital a través de la reproducción ampliada de las relaciones 
capitalistas de producción. En otras palabras, la capa hegemónica 
de la burguesía posee el poder de imponer su propio modelo de acu
mulación a las otras capas de la misma clase, lo que se traduce, 
concretamente, en la absorción de una parte de la plusvalía Social 
generada fuera de las unidades económicas que aquella controla, 
en detrimento de estas ultimas, y tiene como réquisito su capacidad 
de controlar la producción, las condiciones de esa producción y 
el mercado en que esta se realiza.

A partir de estos elementos teóricos se desgajan algunos
criterios empíricos útiles para distinguir concretamente las 
capas de la clase capitalista—, en particular, el conocimiento 
de la composición orgánica del capital de las empresas controladas 
por1 cada segmento de agentes conducente a ía obtención de tasas 
de ganancia superiores (o inferiores) a la tasa media de ganancia 
dentro de una determinada rama de producción. La tarea consiste 
entonces en la elección de los indicadores cuantitativos que 
mejor expresen dichos criterios y que operen la mejor discrimi
nación de los empresarios en términos de su capacidad de apro
piación de la plusvalía social.' ' , a

3V Véase Cap.2, definición 10.1.
2/ Véase Cap.3, parág.3.1.7.
3/ Al menos para la distinción de la capa hegemónica. La diferen

ciación jerárquica dentro del conjunto de capas subordinadas aesta ultima presértta caracteres un tanto diferentes - como se 
verá más adelante, infra, parág.7.2 .2 .C).

1 /
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Como es obvio, un análisis de tal naturaleza requiere informa
ción referida no ya a atributos individúales de los agentes de 
la producción (como es el caso de los datos del censo de pobla
ción), sino a las unidades económicas (tamaño, capital, grado 
de concentración, poder monopólico, etc.) en las que dichos 
agentes cumplen las funciones que determinan su posición en el 
Sistema de la división social del trabajo. En tal sentido, los 
censos de actividades económicas -cuya unidad de observación es 
el establecimiento- representarían a primera vista, la fuente más 
adecuada para acceder a un tal análisis.

Lamentablemente, por las razones expuestas en detalle en otro
"1/ ' „ lugar— , tampoco estos últimos proporcionan información idónea

para delimitar las capas en que se subdivide el conjunto de agentes
sociales pertenecientes a la clase capitalista. A defecto de esta
última, optamos, en el caso de aquellos sectores de actividad para
los que se disponía de censos económicos o de información análoga,
por un análisis de la respectiva estratificación de sus unidades
económicas, análisis que, aunque no concierne directamente ar los
agentes sociales y sin duda sobreestima la dimensión de la capa
hegemónica al tiempo que subestima su. poder económico, constituye
una vía de acceso no despreciable para la descripción del tipo de
unidades económicas vinculadas a cada una de las "secciones”

. 2/jerárquicas del capital—.
Para finalizar con este punto, señalemos que con el objeto 

de recuperar el máximo de información disponible, también hemos 
constituido cuatro "estratos " ocupacionales en base a los datos 
del censo de población, los que, aunque totalmente inaptos para 
dar cuenta de la diferenciación en capas dentrq de. la clase capi
talista, ofrecen, sin embargo, algunas someras indicaciones acerca 
de los sectores de producción en los que predominan unidades eco
nómicas caracterizadas por la separación interna de las funciones

1/ Vease Cap.8, parág.8.2.
2/ Para un^-descripción detallada de los procedimientos, vease 

Cap.10, parág.10.4.
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de la propiedad y de la posesión, es decir, por uno de los rasgos
1/correspondientes a las empresas del estrato superior^.

Todos estos prolegómenos metodológicos tienen por corolario 
el orden de exposición que regirá nuestro análisis de la compo
sición interna de la burguesía. Nos abocaremos, en primer ter
mino, al estudio de la clase capitalista vinculada al proceso 
social de producción (producción directa— y circulación) relegando 
para el'final, dado su carácter un tanto específico, el análisis ̂ 3 / _ _ ■ .'i.,;de la "fracción”— funcionaria ligada a los procesos coadyuvantes.
En el estudio de la primera se pondrá énfasis en la caracteriza
ción de las "capas-fracción”, tomando como base general los 
resultados provenientes del censo de población y profundizando 
luego el análisis de su morfología interna en aquellos sectores 
para los, que disponíamos de información relativa a las Unidades 
económicas.

En relación a este ultimo punto, es decir, al análisis de la 
estructura interna de los diversos sectores de actividad económica, 
puede adelantarse que, para la selección de indicadores, se tuvieron 
en cuenta los rasgos estructurales básicos de la economía chilena 
hacia 1970—{ a saber: su elevado grado de monopolización, su pro
nunciada dependencia externa (penetración de capital extranjero, 
dependencia tecnológica, endeudamiento externo, etc.) y la inciden
cia fundamental de la acción estatal en la economía, es decir, el 
carácter monopolista de Estado del capitalismo chileno.

El primero de estos rasgos -el carácter monopólico de la 
economía-, obviamente, está íntimamente imbricado con la formación 
de las capas-fracción dentro de la burguesía empresarial e implí
citamente nos hemos referido a el al hablar más arriba de la capa 
hegemónica de esta clase social. En el curso de nuestro estudio 
veremos cómo se pone de manifiesto al analizar la concentración 
de la propiedad y el poder económico en cada sector de actividad.

1/ Vease Cap.3, parág.3.1.7.
2/ Excluido el sector de producción agropecuaria como ya se adelantara. 
3/ Aunque a veces utilicemos este termino como recurso expositivo no 

debe olvidarse lo apuntado en los parágrafos anteriores.
4/ Es decir, aquellos en los que coinciden los más exhaustivos estu

dios sobre el tema.
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El carácter dependiente de la economía, y muy particular
mente la incorporación de capital extranjero en las actividades 
de producción y circulación, constituye también por cierto un 
aspecto fundamental del estudio de la clase capitalista, por 
cuanto instruye acerca de la posible identidad de intereses de 
una burguesía nacional o bien acerca de la identificación de estos 
Últimos con los intereses del gran capital internacional; en 
otros términos, acerca de los fundamentos estructurales de la 
alianza entre clases dominantes externas e internas. Es por ello 
que en el estudio de cada sector hemos tratado de incorporar algu
nos datos referidos al nivel y particularidad de la penetración de 
capital extranjero.

Por último, ya se hizo mención anteriormente al carácter 
monopolista de Estado del capitalismo chileno en relación con el 
análisis de la "fracción" funcionaria de la burguesía. No Obs
tante, la real importancia del estudio del rol del Estado en la 
economía se relaciona más inmediatamente con el accionar econó
mico de la clase capitalista (mediante el, aprovechamiento del 
aparato del Estado por los grandes monopolios para asegurar, a 
través de diversos mecanismos , la dinámica de la acumulación) 
que con la propiedad estatal de medios de producción o unidades 
económicas, o las características estructurales del Estado en un 
momento del tiempo, aunque obviamente ambos fenómenos no son 
independientes. Como no nos es posible entrar a analizar dicho 
accionar en forma específica nos limitaremos a referirnos a él 
cuando sea necesario.
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7.2.2. LA BURGUESIA EN EL PROCESO SOCIAL DE PRODUCCION:
LOS EMPRESARIOS CAPITALISTAS (EXCLUIDO SECTOR 
AGROPECUARIO). " ,

A) EL CONJUNTO DÉ AGENTES Y SU MORFOLOGIA.

Se vió anteriormente (Cuadro 7.1.) que el conjunto de 
agentes pertenecientes a la burguesía representaría alrededor del 
4% del total de agentes sociales. Dejando a un lado la producción 
agropecuaria,: ese conjunto se reduce a 7 7. 26 0 individuos, de ,los 
cuales 72% se encuentra en el proceso social de producción y 28% 
en los procesos coadyuvantes (a los cuales está vinculada la 
fracción funcionarla).

Este parágrafo está-Consagrado al análisis del primer grupo, 
es decir de los 55.460 agentes que (2,4% de la PEA total), según 
el censo de población, .. desempeñan funciones inherentes al ejercicio 
de la propiedad y la posesión de los medios de producción,; en las 
actividades productoras de bienes y, servicios y en las actividades, 
comerciales y.financieras subsumidas en el proceso social de 
producción, quienes, . por ello mismo., constituyen el grupo de 
empresarios capitalistas propiamente dichos.

El Cuadro 7.2. contiene la distribución'de este grupo según 
los diversos sectores y subseCtores de actividad así como también 
su repartición en cuatro segmentos -cuya significación se precisará 
más adelante- la que provee ciertos indicios respecto a la estra
tificación jerárquica. Aunque por demás inapropiados;para estudiar 
la composición interna de la burguesía, por lo señalado anterior
mente, dichos ...datos poseen, al menos el mérito de ser los únicos 
que permiten describir la morfología de la clase capitalista en 
su conjunto así como efectuar comparaciones entre diferentes 
sectores de actividad.. . . .

Según eaas cifras, 57% del conjunto de empresarios capita
listas está consagrado a las actividades productoras de bienes 
y servicios propias del proceso "directo y el 43% restante á- lós
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sectores del proceso de circulación. En este último, y en el 
conjunto de la distribución, el hecho más destacable a primera 
vista es la magnitud de los empresarios comerciales que repre
sentan casi un *+0% del total analizado, superando a todos y cada 
uno de los otros sectores, incluso al conjunto de la industria 
manufacturera. Veremos mas adelante cuál es la significación 
de este hecho.

Por su parte, el conjunto de empresarios vinculados a la 
producción de bienes y servicios está compuesto fundamentalmente 
por agentes dedicados a la producción manufacturera (poco más del 
50% de ese total) y a otras industrias de transformación, en 
especial, la construcción, el transporte y las comunicaciones 
(aproximadamente 30%). El resto se reparte en las industrias 
extractivas -particularmente la minería- y los servicios productivos.

Estas cifras, como es obvio, expresan en primera instancia 
las características específicas del desarrollo de la economía 
chilena en función de su disponibilidad de recursos naturáles y 
de un proceso de acumulación de cuyos rasgos se derivan la dimen
sión y estructura de la industria manufacturera y el un tanto des
proporcionado crecimiento del sector servicios (incluido el 
comercio)., como veremos más adelante. Pero, por otro lado, traducen 
y ocultan a la vez un hecho que tendremos luego, la oportunidad de 
analizar en detalle: la coexistencia de concentración y atomiza
ción de las. empresas dentro de un mismo sector de producción y 
entre diferentes sectores, y una marcada heterogeneidad desde el 
punto de vista tecnológico.

Los datos sobre "estratos" empresariales según sectores de 
producción contenidos en el Cuadro 7.2., aunque poco desagregados, 
incitan á analizar la morfología de la burguesía empresarial según 
las "capas-fracción" aunque, como se verá enseguida, muy poco es 
lo que puede vislumbrarse a partir de este tipo de información.
En relación a este último punto es conveniente comenzar por recordar

-  1/  que representa cada uno de los cuatro "estratos" discriminados—.

1 / Para mayor detalle véase, Cap.1 0 , parág.1 0.3.2.C).
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Cuadro 7.2.
BURGUESIA EN EL PROCESO SOCIAL DE PRODUCCION—; DISTRIBUCION SEGUN 

ESTRATOS Y SECTORES. CHILE, 1970.

S ecto res Prop.Econ. Gerentes P ro p .Ju ríd ico -E co n ' T otalGer.Org. Orgañiz. N.Sun. N. I n f .

In d u stria s  E x tra c tiv a s 1 ,1 ' ' 2 ,2  ~ 1 ,1 0 ,3 4 ,7

In d u stria s  M anufactureras 1 6 ,0 5 ,2 16 , 0 1,5 28,7

O tras In d u stria s  de 
Transform ación 5 ,1 5 ,9 .4,6 2 , 2 16,9

S e rv ic io s  Productivos 0 ,8 ° ,2 - 5 ,7 6 ,7

T o tal P ro c .D ire cto  Producción 13 , 0 12 , 6 21 , 7 9 , 7 57 ,0

Comercio 3 ,1 1 ,1 : 5 ,6 29 , 7 39 , 5

Finanzas 0 ,6 0 ,8 0 ,3 1 ,8 3 ,5

T o ta l P ro c .C ircu la c ió n 3 ,7 1 ,9 5 ,9 31 ,5 43 , 0

T o ta l P ro c .S o c ia l  de ProduccicSn 16 ,7 14 ,5 27 , 6 4 1 , 2 100 ,0
(5 5 .4 6 0 )

Fu en te; C ap.10 , Cuadro 10 .22 .
N ota: a./ Excluido S ector A gropecuario.

El grupo de los "propietarios económicos y gerentes de orga
nización" contiene exclusivamente a agentes que se desempeñan como 
"Directores-gerentes" asalariados, tanto en empresas privadas como 
en unidades económicas de propiedad estatal. Aunque relativamente 
homogéneo, subsiste en el seno de este grupo un importante factor 
de imprecisión debido a la imposibilidad de discriminar los 
directores-gerentes de empresas organizadas como sociedades anóni
mas (o sea, los portadores de la relación de "propiedad económica"), 
de los directores-gerentes de nivel inferior (o "gerentes de orga
nización") que se desempeñan en las mismas sociedades anónimas o en

. . .  i/empresas pertenecientes a capitalistas individuales—. Todo ello

1/ Cuando hablamos de capitalistas o empresarios individuales se 
sobreentiende que nos referimos a formas de la propiedad per- 
sopal (individual y colectiva), por contraposición a las formas 
de la propiedad anónima.
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unido, por cierto, a la no desagregación de los sectores público 
y privado.

El estrato de los "gerentes de organización" incluye a pro
fesionales asalariados en unidades económicas, públicas o priva
das, organizadas en forma anónima o de propiedad personal., Las 
funciones de estos agentes se relacionan con la dirección, coor
dinación y control del proceso de producción de sus respectivas 
empresas (son portadores de la relación de "posesión").

Dadas las características de ambos grupos (y a pesar de su 
relativa heterogeneidad) puede aceptarse que existe una correla
ción positiva entre su magnitud numérica en cada sector de acti
vidad y la presencia en el mismo de unidades económicas de mayor, 
dimensión, mayor división interna del trabajo y organizadas prepon- 
derantemente bajo la forma de sociedades anónimas; en suma, del 
sector de empresas de mayor desarrollo relativo de las fuerzas 
productivas y de mayor especialización de funciones dentro de la 
clase capitalista. Por ello mismo, ambos grupos estarían vincu
lados mayoritariamente a la capa hegemónica de la burguesía empre
sarial o sector capitalista monopólico. Obviamente, lo anterior 
representa tan sólo indicaciones tendenciales y como tales debieran 
ser aquilatadas en el curso del análisis.

Por su parte, el estrato denominado "propietarios jurídico- 
económicos" contiene al conjunto de los Empleadores -por lo tanto 
de los propietarios- de las empresas privadas no organizadas como 
sociedades anónimas, cualquiera sea su dimensión (desde uno a mil 
o máá trabajadores). En un intento de discriminar el conjunto en 
base á la dimensión se han distinguido dos niveles -superior e 
inferior- de acuerdo a las funciones que sugerían el ejercicio de 
sus respectivas ocupaciones, agrupándose en el nivel superior a 
los Empleadores dedicados exclusivamente a funciones directivas 
de gestión, y en el inferior a aquellos que también parecían inter
venir directamente en la dirección de los procesos de trabajo.
Es innecesario insistir sobre el carácter aproximado de estas 
distinciones.
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Su se considera que estos dos últimos estratos corresponden 
enteramente a formas personales (individuales o colectivas) de la 
propiedad capitalista puede aceptarse que, a la inversa de los 
anteriores, la preponderancia de este tipo de empresarios en un 
sector de actividad está asociada a la presencia en el mismo de 
empresas de menor dimensión, de menor desarrollo relativo de las 
fuerzas,productivas y de menor división interna (técnica y social) 
del trabajo, por lo que ambos estratos podrían considerarse como 
representativos de la burguesía mediana y pequeña.

Señalemos por fin;, aunque parezca obvio, que los datos que 
van a analizarse sólo son aptos para ofrecer una idea de la 
magnitud numérica de las unidades económicas, y de su dispersión, 
pero de ninguna manera sirven de indicadores de la concentración 
de lai riqueza, la propiedad y el poder económico.

En el Cuadro 7.3. se consigna la distribución por estratos, 
sectores y subsectores de actividad de la burguesía situada en 
el proceso social de producción, así como dos indicadores aproxi
mados del nivel de la división técnica del trabajo en cada sector:

1/el número promedio de trabajadores directos— por cada profesional
> • 2/y el número promedio de obreros— por cada técnico.
De acuerdo a estos datos, en el conjunto de agentes vincula

dos a la producción y a la circulación, los propietarios-económicos 
ó directores-gerentes representan 16,7%; los gerentes de organiza
ción o profesionales 14,5% y el resto -68,8%- corresponde a los 
propietarios individuales, con neto predominio dél nivel inferior 
(60% del conjunto de ambos niveles). En otros términos, considerada 
en su conjunto, la burguesía industrial y comercial chilena, en 
1970, presenta una composición numérica en la que predominan osten
siblemente las capas de medianos y pequeños empresarios.

1/ Incluye a técnicos y a obreros calificados y no calificados. 
2/ incluye a obreros calificados y no calificados.



Cuadro 7.3.
BURGUESIA EN EL PROCESO SOCIAL DE PRODUCCION(a): COMPOSICION DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 
SEGUN ESTRATOS E INDICADORES DE DIVISION TECNICA DEL TRABAJO. CHILE, 1970.

E s tra to s N°Técnicos . N°Obreros
S ecto res Prop.Econ. G erentes P ro p ied .Ju rîd ico -econ ôm . y O breros'1 ; por

Gerent.O rg. O rganizac. N ivel Super-. N ivel In fe r . I O l ú I por p ro fe s . Técnico

coCO
Caza y Pesca  
S ilv ic u ltu r a

7 ,2  
3 0 , 8  .

4 2 , 8
7 , 7

4 2 , 8
61 , 5

7 , 2 1 0 0 ,0
1 0 0 ,0

47
602

39
66

•Íh■M
O
ctf
U
u

3
U

s.

Carbon 81 , 8  
Cobre 2 2 , 0  
Otros m in erales 21,6

6 1 , 0
48 , 6

9 , 1
11 ,9
16 , 3

9 . 1
5 . 1  

13,5

1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0

40
1 58

27
17
19

tx¡ S í T o tal M inería 28 , 0 5 0 , 5 13 , 1 8 , 4 100 , 0 56 19
t í

H TOTAL EXTRACTIVAS 26,1 45 , 5 21 , 0 7 , 4 100 , 0 64 23

In
d.

M
an

uf
ac

^

Consume c o r r ie n te  
Bienes Interm edios  
Consumo Durable 
S e rv ic io s  R eparac.

20,1
2 1 , 9
26,2

4 , 8

7 , 8
3 3 , 0
20 ,6

6 7 . 5
4 1 . 6
46 . 7  
52 , 3

4 , 6
3 . 5
6 . 5

42 , 9

100 , 0
100 , 0
100 , 0
100 , 0

256
47
64

23 
12 

; i o  

28
TOTAL MANUFACTURAS . 21,2 17,9 55 , 5 5 , 4 100 , 0 112 18

18°M
E l e c t r i c . , Gas y Agua 28 , 6  
C onstrucción 35,9  
Transp.y Comunica e . 22 ,8

6 1 , 9
19.3
34 .4

23 , 3
37 , 0

9 , 5  
21 , 5  

'  5 , 8

100 , 0
100 , 0
100 , 0

27
134

66

6
46
16

cd
■UO

TOTAL OTRAS IND. 
TRANSFORMACION 29,5 29,7 27,2 13,6 1 0 0 ,0 79 21

S e rv ic io s  Produ ctivos 12,1 1,1 - 8 6 , 8 100 , 0 1 .023 85
TOT. PE.CC.DIRECTO DE PROD. 23,0 21 , 8 37 ,9 17,3 100 , 0 95 20
Comercio
Finanzas

7 ,7
14,1

2 , 9
25 , 2  :

14 , 2
9 , 1

7 5 , 2
5 1 , 6

100 , 0
1 0 0 ,0

TOTAL PROCESO CIRCULACION 8 ,2 4 ,8 13 ,7 7 3 , 3 100 , 0
TOT.PROC. SOCIAL DE PROD. 16,7 14,5 27 , 4 4 1 , 4 1 0 0 ,0

Fu en te ; Cap.10,  Cuadro 10 . 22 .
Notas-; a) Excluido s e c to r  agropecuario

b) In clu y e  obreros c a lif ic a d o s  y no c a l i f ic a d o s .

4

Zf
iZ
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Por otra parte, es interesante destacar que esa composición 
varía notablemente entre los diferentes sectores, comenzando por 
la diferencia entre las actividades productivas y las del comercio 
y las finanzas: en el proceso directo los dos primeros estratos 
representan casi un 45%, mientras que en el proceso de circula
ción agrupan tan sólo un 13%. Este ultimo hecho constituye un 
primef' índice de la extrema atomización de las empresas comer- 
ciales, fenómeno que retomaremos más adelante.

Dentro del proceso directo, de. producción, considerando1 los 
indicadores del nivel de división técnica del trabajo, se aprecia 
que la rama electricidad, gas. y agua, las industrias manufactureras 
de bienes intermedios y de consumo durable, la minería del cobre 
y de otros minerales son los sectores en los que, en promedio, 
existe mayor cantidad de técnicos y profesionales por trabajador, 
es decir, los sectores de mayor desarrollo relativo desde el 
punto de vista tecnológico. Seguirían luego las industrias 
manufactureras de bienes de consumo corriente, el transporte y 
la construcción— (
 Es interesante destacar las pronunciadas diferencias que

existen dentro de la industria manufacturera entre la producción1

de consumo corriente, por un lado, y la de bienes intermedios y-
2/ . .de consumo durable, por otro—. La primera emplea en promedio un

número muy inferior de profesionales y técnicos por trabajador, 
aunque las diferencias sean más acentuadas en lo que concierne a . 
los profesionales. Ello es índice de la heterogeneidad que existe 
entre los subsectores de la industria manufacturera en.lo que

1/ La cifra de técnicos en el transporte y las comunicaciones está 
sujeta a caución por cuanto en este sector no fue posible diferen- 

, . ciar satisfactoriamente a los técnicos de los obreros altamente 
calificados.

2/ Los servicios de reparación constituyen un caso especial, porque 
aun cuando están compuestos mayoritariamente por empresas de muy 
reducida dimensión emplean usualmente personal técnico de mediano 
y bajo ni ve1.
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concierne a la composición técnica del trabajo y a la dimensión 
y organización interna de las empresas (separación de las füncio- 
nes de la propiedad). Más adelante volveremos sobre este punto.

Considerando ahora la estratificación de cada uno de los 
sectores de actividad del proceso directo, la electricidad, gas y 
agua y la minería (en especial la del cobre) se destacan por la 
absoluta mayoría de los directores-gerentes y profesionales 
asalariados, lo que resultaba previsible teniendo en cuenta que 
en estos sectores existen empresas estatales y empresas privadas 
preferentemente organizadas en sociedades anónimas (y por lo tanto 
dirigidas en ambos casos par personal asalariado) correspondientes a 
unidades económicas de gran dimensión y desarrollo tecnológico.
Debe observarse, no obstante, que aun en estos sectores (sobre 
todo en la minería) hay indicios de la coexistencia de pequeños 
productores individuales, fenómeno que también tendremos oportu
nidad de ver con mayor detalle.

En los sectores del transporte y comunicaciones y la.cons- 
.. 1 /trucción—, si bien compuestos mayoritariamente por directores- 

gerentes y profesionales asalariados -lo que traduce la existencia 
de un tipo de empresas semejante al de los sectores antes 
mencionados- se constata a la vez la presencia de una considerable 
proporción de empresarios medianos y pequeños.

La industria manufacturera, por su parte, muestra sugerentes 
diferencias de 'composición entre subsectores. El perfil de estra
tificación éh la producción de bienes intermedios (en el que pre
dominan los estratos asalariados) denota la existencia de grandes 
empresas en proporción significativa en el conjunto del sector, 
junto a una franja considerable (próxima al 45% del total de 
empresarios del sector) de empresas de mediana y pequeña dimensión.

1/ La cifra; sobre los directores-gerentes asalariados en la cons
trucción es muy dudosa (estaría abultada), debido a que el ' 
grupo incluye ocupaciones de índole profesional e incluso téc
nica que fue imposible desagregar.
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La producción de consumo durable tiene un patrón bastante similar 
al anterior aunque con mayor preponderancia de empresas de mediana 
y pequeña 'envergadura. La producción de bienes de consumo 
corriente;, por el contrario, difiere notablemente de aquellos 
sub sector es, ya: que más del 70% de sus agentes corresponde a media
nos y pequeños, empresarios. Por último, el sector de servicios 
de reparación comprende casi exclusivamente a empresarios medianos 
y pequeños. Estos datos ofrecen una imagen de heterogeneidad 
intersectorial, similar a la que proporcionaran los indicadorés 
sobre composición técnica del trabajo, problema este que recon
sideraremos en su momento. -

Por último, se observa claramente que los servicios
1/ . productivos--: constituyen un sector compuesto en su inmensa

mayoría: por unidades' económicas de pequeña dimensión, es decir, 
con características muy similares al sector del comercio dentro 
del proceso de circulación. En este último, las actividades finan
cieras, por el contrario, presentan una distribución en la que
parecen coexistir grandes empresas junto a una proporción no des-

. 2 /preciable (respecto al total del sector) de pequeños empresarios—.
Prosiguiendo este intento de describir las "capas-fracción"

dentro de la: burguesía empresarial y caracterizados los sectores
3/de actividad como acaba de verse, corresponde ahora estimar— el 

peso relativo de cada uno de los cuatro estratos discriminados, 
poniendo en relieve, en cada caso, sus formas específicas de 
inserción en las actividades económicas (Cuadro 7.4.).

.El estrato de los "propietarios económicos" o directores- 
gerentes asalariados vinculado, como se considerara plausible, 
a la capa superior o hegemónica de la burguesía estaría constituido

1/ Restaurantes y hoteles,: servicios personales y de los hogares, 
etc. Véase Cap.10, parág.10.1.

2 /  Se trata de Agentes del :comercio y los seguros que emplean , .
algún personal asalariado. : -

3/ Las estimaciones que se presentan están basadas en hipótesis, 
plausibles pero no están estadísticamente apoyadas; sólo pre
tenden establecer el orden de magnitud del volumen de cada grupo.
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por un 10% a 15% del total de la burguesía empresarial— —, es 
decir, en promedio, por unos 7.000 individuos, que representan 
0,3% del total de la población económicamente activa (PEA)..
Dicho total comprende pues a los portadores de la propiedad 
económica del conjunto de empresas organizadas como, sociedades 
anónimas en el sector privado y de la gestión (posesión) de 
todas las unidades económicas del-sector público dentro de la 
economía chilena, situación que, como se verá más adelántense 
traduce en una enorme capacidad de concentración de la riqueza, 
el ingreso y el poder económico.

Por otra parte, desde el punto de vista de su inserción 
sectorial, están vinculados mayoritariámente a los sectores 
de superior desarrollo relativo: industria manufacturera (36%) 
(exceptuados los servicios de reparación); transporte y comuni
caciones (10%); minería (6,5%), pero se observa su presencia 
en prácticamente todas las actividades de la producción y la 
circulación—>

El grupo de los "gerentes de organización" -profesionales
asalariados portadores de la relación de posesión- representarían11/ „ entre un 15% y un 20%— del conjunto de la burguesía en el proceso
social de producción, cifra qué, en promedio representa a unos
9.500 agentes, lo que significa poco más del 0,4% del total de la
PEA. Como era de esperar están mayoritariamente insertos en los

1  / 2 /

1 / En rigor, de acuerdo al Cuadro 7.2., el porcentaje correspon
diente a este estrato ascendería a 16,7%. Esta última cifra, 
sin embargo, parece artificialmente abultada debido a la impo
sibilidad de discriminar dentro de este estrato ciertas ocupa
ciones que corresponderían más ajustadamente al grupo de los 
profesionales asalariados, especialmente en los sectores de la 
construcción y del comercio.

27 La primera cifra (10%) supone que la mayor parte de los
directores-gerentes del comercio y la construcción pertenece 
al estrato profesional; la segunda (15%), que la mayor parte 
pertenece al estrato dé los directores-gerentes.

3/ Las cifras del comercio y la construcción no son confiables 
por lo dicho en la Nota 1).4/ Haciendo, a la inversaj las mismas hipótesis expuestas en la 
Nota 1).



BURGUESIA EN EL PROCESO SOCIAL DE PRODUCCIONÍa); COMPOSICION DE LOS ESTRATOS SEGUN
SECTORES DE ACTIVIDAD. - CHILE ,1970.

Cuadro 7.4.

Prop. Econ. G erentes P rop ied . Juríd ico-económ .
T o ta lS ecto res G erent.O rg. O rganizac. N ivel Superior N ivel I n f e r io r

Caza y Pesca 0 ,2 1 ,5 0 ,8 0 ,1 0 ,5
cd

Uo

S ilv ic u l tu r a 0 ,9 0 ,3 1 ,1 - 0 ,5

Carbón 2 ,0 — 0 ,1 0 ,1 0 ,4
cd
u

VH Cobre 2 ,3 8 ,9 0 ,9 0 ,3 2 ,1
X
1x5
rO-
£

<U O tros m inerales 1 ,7 4 ,5 0 ,8 0 ,4 1 ,3
•H
X ■ T o ta l M inería 6 ,5 13 , 4

00 0 , 8 3 , 8

TOTAL EXTRACTIVAS 7 ,6 1 5 , 2 3 , 7 0 , 9 4 , 8
t )
cd Consumo C o rrien te 17,3 7 , 7 3 5 , 2 1 ,6 14,3
? Bienes Interm edios 12,3 22,1 14,7 0 , 8 9 , 7

- cd
è Consumo Durable 6 ,1 5 ,5 6 ,6 0 ,6 3 ,8

S e rv ic io s  Reparac. 0 ,2 - 1 ,4 0 ,8 0 ,8

TOTAL MANUFACTURAS 36,4 35 , 3 57 , 9 3 , 8 2 8 , 6

'ú E l e c t r i c . ,G a s  y Agua 2 ,6 6 ,5 0 ,4 1 ,5
ÖM C onstrucción 17,3 10 j 7 6 , 8 4 , 2 8 , 1
CO. T ran sp .v  Comunicac. 10 ,2 17 , 6 1 0 , 0 1 , 0 7 , 4
R)
■UO

TOTAL OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSFORMACION 30,1 3 4 , 8 1 6 , 8 5 , 6 17 , 0

S e rv ic io s  P rodu ctivos 4 ,3 0 ,5 13 , 7 6 , 5

TOTAL PROC.DIRECTO DE PRODUCCION 78,9 85 , 8 78 , 4 24 , 0 5 6 , 9

Comercio 18,1 8 , 0 2 0 , 4 71,7 39 , 5
Finanzas 3 ,0 6 ,2 1 ,2 4 ,3 3, 6

TOTAL PROCESO DE CIRCULACION 21^1 14,2 21 , 6 76 , 0 43 , 1

TOTAL PROC.SOCIAL DE PRODUCCION 100 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 100,0 1 0 0 ,0

Fuen te; Cap. 10,  Cuadro 10 . 22 .
Nota; a) Excluido s e c to r  agrop ecu ario .
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sectores de mayor desarrollo relativo: las actividades manu
factureras (35%), y muy en especial la industria productora 
de bienes intermedios; las industrias de transformación no 
manufactureras (35%), sobre todo el transporte y las comunica
ciones, y la minería (13%), sobre todo la del cobre.

Considerando estos dos primeros estratos en su conjunto, 
puede estimarse que unos 16.500 individuos, que representan 
alrededor del 30% del total de los empresarios capitalistas y 
apenas 0,7% del total de los agentes sociales (PEA), consti
tuyen la parte de la burguesía empresarial que detenta en sus 
manos la dirección y gestión de las unidades de producción y 
comercialización más importantes de la economía chilena; Aunque 
sumamente aproximados, estos datos constituyen un precedente que 
merece tenerse en cuenta cuando, más adelante, analicemos la 
estratificación no ya de,los agentes sino de las unidades produc
tivas de cada sector, en particular, el fenómeno de la concentra
ción económica.

Por su parte el estrato de los ’’propietarios jurídico-
económicos” (nivel superior) -que incluye como se dijera al grupo
de los propietarios de empresas de mediana (y quizás pequeña)
dimensión y por lo tanto representa presumiblemente a la capa
mediana de la burguesía empresarial- estaría constituido por unos
14.000 individuos, cifra que significa alrededor del 25% del

1/conjunto de empresarios capitalistas— y 0,6% de la PEA total.
Su inserción sectorial muestra una marcada concentración en las 
actividades manufactureras (58% del total) y muy especialmente 
en las industrias productoras de bienes intermedios (35%). Aunque 
en proporciones menos significativas, el estrato incluye también 
a empresarios del transporte (10%) y del comercio (en proporción 
incierta variando entre 10% y 15%).

1/ De acuerdo a las cifras del Cuadro 7.2. esta proporción alcan
zaría en realidad ai 27,6%. No obstante también en este estrato 
se incluyen ocupaciones que fue imposible discriminar y que 
parecen, en principio, más propias del nivel inferior. La cifra 
de 25% es sólo una estimación aproximada que supone transferir 
parte de los comerciantes al por menor del nivel superior al 
inferior.
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Por último, el grupo de los propietarios de nivel inferior 
(compuesto en su casi totalidad por dueños de pequeñas unidades 
económicas que si bien emplean mano de obra asalariada lo hacen 
sin duda en muy escasa magnitud), verosímilmente asimilable a

- 1/ Ala burguesía pequeña— , estaría compuesto por unos 25.000 indi
viduos que representarían aproximadamente el 45% de los empre-

2 /  ̂ ; sarios capitalistas— y poco más del 1% del total de agentes
sociales. En su casi totalidad están dedicados al comercio al
por menor (72%) y a los servicios personales y de los hogares
(14%), si bien existe una pequeña proporción vinculada a la
producción manufacturera (4%) y a la construcción (4%).

Si se considera la suma de ambos estratos (lo que hace la 
interpretación menos riesgosa dadas las características de la 
información), de lo dicho anteriormente se deduce que en el con
junto de las actividades de producción y comercialización exis
tirían cerca de 40.000 empresarios de mediana y pequeña dimen
sión, con pautas de inserción sectorial preponderantemente pro
nunciadas en las industrias manufactureras de consumo Corriente, 
el comercio al por menor y los servicios personales y de los 
hogares.

El tipo de datos que hemos analizado en este parágrafo no 
permite avanzar mucho más en este bosquejo de la morfología de 
la burguesía empresarial chilena, alrededor de 1970. En los 
próximos acápites,estaremos en.condiciones de profundizar el 
estudio de la composición interna de los principales sectores de ' 
actividad mediante información referida a .las unidades económicas, 
si bien al precio de renunciar a las comparaciones intersectoriales 
y al análisis de la estratificación dél total de la clase.

1/ E incluso quizás a la pequeña burguesía.
2/ Estimación basada en la hipótesis formulada en la Nota 1) de 

la página anterior.
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El sector minero en Chile comprende esencialmente la explota
ción1 del cobre, hierro, carbón y salitre, aunque cada uñó de estos 
rubros revista muy diferente peso económico. Para dar una idea 
de la importancia fundamental que reviste la minería -especialmente 
la del cobre y más específicamente la llamada Gran Minería del
Cobre- en el conjunto de la economía chilena, bastará con presentar

1/los siguientes indicadores referidos a los alrededores de 1970—,

T o ta l T o ta l M inería T o ta l Gran
M inería________ del Cobre M inería del Cobre

Aporte a l  PGB 10% 7% 6%

85% 70%

&) LA MINERIA.

P a r tic ip a c ió n  en la s  d iv isas  
p roven ientes de exp ortacion es

P a rtic ip a c ió n  en ingresos  
t r ib u ta r io s  f i s c a l e s

P a r tic ip a c ió n  en in gresos  
t r ib u ta r io s  moneda e x tra n je ra

Ocupación de fuerza  
de tra b a jo  t o t a l

14% 12%

100%

3% 1,5% 0,8%

Si bien su importancia desde el punto de vista de la ocupa
ción generada es escasa (3%) y su aporte al producto geográfico 
bruto no sobrepase el 10% (indicadores que, por otra parte, al 
ponerse en relación dan idea de la alta productividad del sector) 
la minería -especialmente la Gran Minería del Cobre- tiene una 
enorme influencia en el comercio exterior ya que Constituye una 
fuente de divisas absolutamente fundamental y, como consecuencia 
de ello, ejerce también una decisiva influencia en el funciona
miento del sistema económico en su conjunto.

1/ Los datos son de 0DEPLAN, op.cit., págs.123-126. La exposición 
está basada en Ramos, S., op.cit., págs.46-47 y 66-68 y Aranda 
y Martínez, op.cit., págs. 103-115.
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Desde el punto de vista que nos interesa, hacia 1970, este 
sector clave presenta una estructura fuertemente concentrada en 
unas pocas grandes explotaciones y empresas -controladas funda
mentalmente por capital extranjero aunque con participación 
estatal- coexistiendo con un número no despreciable de pequeños 
productores. En los Cuadros 7.5. y 7.6. se presentan'algunos 
datos sobre este particular.

En 1970, la Gran Minería del cobre estaba formada por 3
empresas que representaban 80% de la producción total, 49% de la

1/ .* cual estaba controlada por capital extranjero—. La Mediana Minería
(estrato que por Su magnitud económica equivale a la gran empresa
industrial) estaba constituida en lo primordial por otras tres
empresas (una estatal y dos extranjeras), que representaban 80%
de la producción del estrato, 46% de la cual estaba en manos del
capital extranjero. La gestión del conjunto de estas empresas,
estaba en manos de unos 250 Directores-gerentes y poco más de 700
profesionales—{

En lo que concierne a la Pequeña Minería se sabe que, en 1970, 
representaba 3,6% de la producción total, aunque no dispongamos 
de una cifra precisa acerca del número de minas. La forma típica 
de explotación en este estrato es el "pirquén". "Se denomina 
’pirquinero' al trabajador que pone su esfuerzo físico, directo 
y personal, en la explotación de una mina ajena, haciéndose dueño 
de los minerales que arranca y poniendo, al mismo tiempo, de su 
exclusiva cuenta los víveres, explosivos, herramientas y otros '

1/ Dicho porcentaje -muy reducido respecto al de los años anteriores 
(en. 1966 era de 100%)- es el producto de la "nacionalización 
pactada" operada entre 1966 y 1969. Sin entrar en los pormenores 
de este proceso, merece destacarse que "tal disminución de la 
producción controlada por el capital norteamericano en el cobre 
es más el reflejo de una figura jurídica de traspaso de acciones 
que de resultado de una pérdida de control real del capital ex
tranjero sobre la Gran Minería chilena del cobre, Al hecho que 
el capital norteamericano controlaba no sólo la producción sino 
también la comercialización del cobre y representaba uno de los 
principales compradores mundiales del mismo, se suma la entrega 
a los representantes norteamericanos en las ’sociedades mixtas’ 
de prácticamente todas las facultades directivas sobre ellas". 
Ramos, S., op.cit., pág.47-48.

2/ Véase Cap.10. Cuadro 10.22.
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materiales que la explotación requiere pagando al propietario
de la mina un derecho, renta o regalía en porcentaje variable"...

1 /Algunos pirquineros se asocian para explotar las minas en común"-.
Si se admite que el conjunto de los Empleadores (sin duda de muy 
reducida dimensión) y Trabajadores por Cuenta Propia del sector 
(Cuadro 7.6.), representa al total de trabajadores insertos en 
esta forma de explotación, puede estimarse que el número total
de pirquineros en 1970 estaba próximo a 5.500, poco más de la

 ̂ 2 /mitad de los cuales correspondía a la producción de cobre—.
En la producción de hierro, por su parte, una empresa de 

la Gran Minería (enteramente de propiedad extranjera) y cinco de 
la Mediana (una estatal y el resto perteneciente a capitales 
privados nacionales y extranjeros) concentran en esta época 82,6% 
de la producción. La Pequeña Minería está constituida por pequeñas 
explotaciones que venden su producción a aquellas mismas empresas.

Por último, en la minería del carbón, una: sola empresa con
centraba casi 80% de la producción, mientras que en el salitre 
sólo cuatro oficinas salitreras con participación del Estado y de 
capitales privados nacionales y extranjeros absorbían el total del 
mineral producido. En la producción de otros minerales, tales 
como calizas, oro, plata, azufre, existía un número elevado de 
pequeñas explotaciones.

En suma, "en la minería chilena el fenómeno de la monopoli
zación adquiere un grado superlativo; eh cada uno de sus más impor
tantes rubros de producción un escasísimo número de grandes empresas 
da cuenta de lo fundamental de la producción. Lo distintivo de la 
concentración en este sector ... es que no sólo se funda en manera

1/ Cademartori, J. , op. cit. , págs. 147-1M-8.
2/ Esta magnitud no obstante, fluctúa grandemente en función de las 

variaciones del precio del cobre (cese de producción cuando se 
alcanzan ciertos niveles mínimos), aumentándose consecuentemente 
el número de trabajadores cesantes en ciertas regiones, (ej.
:provincias de Atacama y Coquimbo)..
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apreciable en el capital extranjero (rasgo común a la economía)
1/sino que se expresa ante todo a través de él"—. Por ello mismo, 

por la importancia de la minería en la disponibilidad de divisas 
para la importación, y en el financiamiento de una parte sustan
cial del aparato estatal y de las inversiones estatales, -y por 
ende, por su importancia en el sostenimiento del nivel de acti
vidad del sistema económico en su conjunto- este sector constituye 
el núcleo central sobre el que se construye la alianza entre la 
burguesía chilena y los monopolios extranjeros— {

1! Ramos, S., op.cit., pág.66.
2 / Véase Aranda y Martínez, op.cit., págs.104-106.
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Cuadro 7.5.
PRODUCCION Y CAPITAL EXTRANJERO EN LA MINERIA DEL COBRE 

Y DEL HIERRO. CHILE,1970.

E s tra to s
Cobre . . H ierro

N Empresas Producción«*/ CaD. E x t . b/ N ° Empresas Produccióna/

Gran M inería 3 79,9 49% 1 26,1

Mediana M inería 1 16 , 5 5 56,5

Pequeña M inería ? 3 ,6 46% 20 17 , 4

T o tal 100 ,0 10 0 ,0

Fuen te; S.M .E. Anuario de l a  M inería de C h ile , 1970,  pág.90 . Sergio Ramos, 
Q P . c i t . , pág.47.

N otas; a /  Producción anual de toneladas de m in eral.
b/  Producción f í s i c a  de cobre con trolad a por c a p i ta l  e x tra n je ro  (CE).

Cuadro 7.6.
NUMERO DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

EN LA MINERIA. CHILE, 1970.

Rubros E.R. T.C.P. T o tal

Cobre 340 2 . 020 2. 360

Carbón 100 120 220

Otros M inerales 360 2 . 440 2. 800

T o ta l M inería 800 4 . 580 5 . 380

F u e n t e  ; C a p . 1 0 ,  C u a d ro s  1 0 . 2 2 .  y 1 0 . 2 3 .
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C) LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

En 1970, la IM (excluidos los Servicios de .Reparación) 
representaba en'GHile 28,6% del producto geográfico bruto y daba 
ocupación a alrededor del 17% de la fuerza de trabajo total 
(unas 400.000 personas). Constituía por lo demás -desde la 
decada de 1930, cuando se iniciara el proceso de industriali
zación basado en la sustitución de importaciones- el principal 
sector impulsor en el desarrollo económico del país. No obstante, 
en relación a nuestra temática, la importancia de este sector no 
se limita a su magnitud económica cuantitativa. En una sociedad 
concreta dominada, como la chilena, por el modo de producción 
capitalista, la producción industrial constituye el sector en 
donde se introducen y consolidan en su forma más avanzada' las 
relaciones capitalistas de producción Y a partir del cual estas .■ I’*'“' ' .se reproducen en forma ampliada en el conjunto de la economía.
Por ello mismo él análisis de su estructura resulta esencial, 
no sólo para la comprensión del funcionamiento del sistema 
económico, sino también para el esclarecimiento de la estructura 
'global de clases sociales.

Pop razones imputables a las, características de la informa
ción disponible, en este parágrafo analizaremos esencialmenté
la estratificación -lo que lleva implícito el estudio de la con-

1/ . 2/ centración- de los establecimientos— en el sector fabril—
manufacturero, aunque', por cierto, las formas de la Concentración
económica no se reducen a la propiedad de las empresas sino que,

1/ Lo que no significa necesariamente de las empresas. Véase- 
Cap. 8, parág.8.2.

2/ El sector fabril de la industria manufacturera comprende al 
conjunto 4e establecimientos de 5 ó más personas ocupadas, 
mientras que el estrato artesanal incluye a los establecimientos 
de 1 a 4 ocupados. Aunque obviamente el corte no responde a_ 
ningún criterio teórico, se verá más adelante (acápite d), infra) 
que discrimina muy apropiadamente las empresas capitalistas de 
las correspondientes a la forma de producción mercantil simple 
dentro de las industrias manufactureras. Para una discusión 
sobre los estratos fabril y artesanal dentro de la IM, véase CEPAL: El proceso de industrialización en América Latina, N.U., 
New York, 1965. Cap.II, págs.66-77. "
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incluyen modalidades tan cruciales como la concentración accionaria 
dentro de las firmas, la concentración interempresarial y el 
control por direcciones entrelazadas. No obstante, proporcionare
mos algunos elementos de juicio sobre estos fenómenos asi como 
sobre la importancia e influencia del capital extranjero.
También será considerado, en esta parte, el estrato no fabril 
o artesanal manufacturero.

La estrátegia adoptada para estudiar la diferenciación
jerárquica dentro del sector fabril de la IM consistió, en lo
esencial, en traducir cuantitativamente los criterios teóricos

1 /de orden cualitativo enunciados anteriormente— para luego definir, 
en el nivel empírico y sobre la base de la información disponible 
un conjunto de indicadores que permiten: i) reagrupar las unida
des económicas en tres estratos a los que se ha denominado 
Pequeña, Mediana y Gran empresa; ii) analizar la representativi- 
dad o significación de cada uno de dichos estratos, tamo en 
relación al conjunto de la IM como en relación a los diferentes 
subsectorés de actividad involucrados; y iii) describir las 
características principales de las unidades económicas asociadas 
a cada estrato.

En su aspecto central, esta estrategia de análisis supone que 
las relaciones de dominio-subordinación entre las capas de la 
burguesía -y, en particular, la relación que se establece entre la 
gran burguesía y las capas restantes en el estadio monopólico del 
MPC- implican que los agentes vinculados a la capa hegemónica 
dominan las unidades económicas que por su control de la produc
ción, las condiciones de la producción y el mercado en que ésta 
se realiza, pueden apropiarse de una parte tendencialmente 
creciente de la plusvalía social generada fuera de dichas unidades 
económicas. Lo anterior, indicó la necesidad de construir algunos 
indicadores que permitieran diferenciar subconjuntos de empresas 
relativamente homogéneas desde el punto de vista de esas tres

37 Ver Cap.3, parág.3.1.7. y parág.7.2.1.B, supra.
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dimensiones analíticas y a partir de los cuales inferir las
relaciones, que se establecen entre- ellos, intentando separar al
subconjunto o estrato (la Gran empresa) que ocupa la posición
dominante, en tanto dispone de la capacidad de apropiarse de
parte de la plusvalía generada fuera de las empresas que lo
componen. Este es, brevemente expuesto, el procedimiento seguido

1 /para la delimitación de los estratos—.
Es necesario destacar, sin embargo, que la distinción entre 

la Pequeña, Mediana y Gran empresa no supone la adopción de un 
mismo y único cri-terio cualitativo. Por el contrario, se hace 
necesario un criterio tal que permita separar el estrato dominante 
de aquellos que guardan una relación de subordinación con este, 
criterio que remite a la relación de explotación (en el sentido 
de apropiación de plusvalía social) que se establece entre la 
capa hegemónica y las restantes capas de la burguesía. Por esta 
razón, la distinción entre los estratos pequeño y mediano, es 
secundaria en relación con la distinción más fundamental que separa 
a la Gran empresa del resto, de tal modo que la delimitación 
entre la Pequeña y Mediana empresa obedece más bien a diferencias 
en el tamaño de las unidades económicas que integran cada uno de 
dichos estratos y a las formas diferenciales que en uno y otro 
caso puede adoptar la relación -siempre de subordinación- con 
respecto a la gran empresa.

Lá presentación y el análisis de resultados se hace en términos 
de subsectores que agrupan ramas de actividad diferenciables en 
función del destino final de la producción. A los tres subsec-, 
tores usuales -industrias de bienes de consumo corriente; 
industrias de bienes intermedios e industrias de bienes de consumo 
durable y de capital—  se agregó un cuarto constituido por los

_1 / Todos los aspectos metodológicos concernientes a este punto se 
exponen en el Cap.10, parág.10.4.

2/ Para una descripción detallada de los criterios empleados en la 
constitución de los subsectores, ver Cap.10, parág. 10.4-. 1.
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servicios -de reparación, que si bien no se dedica a la produc
ción sino a la reparación de productos del sector industrial, 
tanto por la estrecha relación que mantiene con éste como por 
la magnitud de la ocupación que absorbe justifica su inclusión 
en esta parte del análisis.

a) Los estratos en la industria fabril.
En el Cuadro 7.7 se consignan los valores de los tres 

índices (la, Ib e Ic) utilizados para delimitar la Pequeña, 
Mediana y Gran empresa, así como la distribución porcentual del 
total de establecimientos (ET), ocupación (OC) y valor agregado 
(VA) por estratos, el tamaño medio de los establecimientos y la 
composición según formas de organización jurídica, en cada caso.

Cuadro 7.7
DISTRIBUCION DE VARIOS INDICADORES EN LA INDUSTRIA FABRIL 

MANUFACTURERA SEGUN .ESTRATOS. CHILE, 1968.
~~~ — —_____Estratos 
Indicadores ~— — ___

Pequeña
Empresa

Mediana
Empresa

Gran
Empresa T o tal IM

In d ice  de excedente bruto  
r e la t iv o  ( la ) 16 175 2. 476 100

Productividad media (Ib ) 13 23 43 27

In d ice de v a lo r  bruto de 
producción ( I c ) 5 43 549 25

ÍN°Abs. 247 2 . 247 9.839 12.333
E stab lecim ien tos < y 79,8 18,2 2 , 0 . 1 0 0 , 0

, L
Ocupación 25 , 9 4 0 , 9 33 , 2 100,0

V alor agregado 12 , 4 34 , 4 5 3 , 2 10 0 ,0

Tamaño medio estab lecim ien to s 10 25 353 20

O rganización J u r íd ic a ;  

-  Propiedad Individual 62 , 1 15 , 8 0 , 8 5 4 , 0

-  Sociedad Anónima 3 ,2 34,6 78,0 11,0

-  O tras formas 34,7 4 9 , é 21,2 35,0

100,0 100 , 0 100,0 100,0

Fuen te; Cap. 10,  Cuadros 10 . 7  a 10 . 10 .
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Los índices la, Ib e Ic son-medidas aproximadas Ce indirectas
en el caso de los dos últimos) de las tres dimensiones que intere-

 ̂ 1 /saba incorporar en el análisis—. Mediante la (índice de excedente 
bruto relativo) se intentó captar la capacidad relativa de acumu
lación dé que disponen las unidades económicas de cada estrato 
sobre la base de este indicador del volumen de plusvalía generada.
A través de Ib (índice de productividad media) se construyó una 
medida indirecta del grado de desarrollo de las fuerzas productivas 
a nivel de cada unidad éconómica que expresa en términos absolutos 
el valor del producto generado por persona ocupada. Esta magnitud 
depende básicamente de la composición orgánica de capital y, más 
precisamente, de la importancia relativa del componente de 
capital fijo dentro del total de capital constante en cada unidad 
económica. Finalmente, por medio de Ic (índice del valor bruto 
de la producción) se intentó medir el grado de concentración de 
la oferta a nivel de cada rama de la producción. ■ Puesto que este 
índice refleja el grado de control del mercado, sus valores permiten 
identificar al subconjunto de empresas que ocupan una posición 
dominante (monopólica) en cada rama de actividad, las que, en base 
a ello, están en condiciones de apropiarse de parte de la plusvalía 
social creada en otras unidades económicas, ya que la condición de 
dominio del mercado constituye uno de los elementos que inciden 
en la determinación de la tasa de ganancia a nivel de cada empresa.

El procedimiento utilizado para delimitar los estratos en cada 
rama de actividad consistió en establecer los cortes en aquéllos 
puntos donde se observaron las máximas diferencias entre los valores 
de cada índice. Interesa destacar que, aún cuando los tres índices 
comportan '■ dimensionalidades" distintas (la está referido al total 
de la IM• Ib es una medida absoluta referida a cada unidad econó
mica e Ic está medido en relación a cada rama de la producción),
las máximas diferencias entre los valores de los tres índices ten-

2/dieron a coincidir en todas y cada una de las ramas—. Este hecho 
constituye una validación empírica de los índices y, en particular, 
del criterio para establecer los cortes y delimitar los estratos.

1/ Véase Cap.10, parág.10.4.2. 
2/ Véase Cap.10, Cuadro 10.7.
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Una validación adicional proviene del propio comportamiento 
de los índices. En el Cuadro 7.7 puede observarse, con respecto 
a la, la nitidez con que separa las unidades económicas de cada 
estrato, particularmente a la Gran empresa* El valor del 
excedente bruto relatívó en este último estrato supera 14 veces 
el correspondiente a la Mediana empresa; y este último, a su 
vez., es aproximadamente 11 veces mayor que el de la Pequeña 
empresa. El índice Ib muestra también diferencias pronunciadas 
entre los estratos: la productividad de la Gran empresa -de cuyo 
nivel depende en gran medida el valor promedio del índice para 
el conjunto de la IM- supera en 87% al de la Mediana, rango de 
diferencia que se mantiene aproximadamente entre este último 
estrato y la Pequeña empresa. El comportamiento de Ic corrobora 
lo anterior: las diferencias en la proporción de la oferta 
sectorial que controla la unidad económica típica de cada grupo 
van de 13 a 1 entre los dos estratos superiores y de 9 a 1 entre 
los dos inferiores. Por otra parte, como el valor de Ic es un 
promedio que puede ser interpretado como una medida del grado 
de concentración en la IM, se deduce que en el estrato superior 
.cada unidad económica controla en promedio 5,5% del total de la 
oferta de la IM, proporción que, respectivamente, desciende a 
0,43% y 0,05% en la Mediana y Pequeña empresa. En otros términos, 
de acuerdo a lo que acaba de verse, puede aceptarse que el proce
dimiento adoptado ha permitido delimitar con cierta precisión al 
conjunto de empresas que ocupan una posición dominante y que, por 
tanto, se identifica con la burguesía monopólica del sector 
industrial manufacturero chileno.

¿Cual es la significación de cada estrato si se atiende ahora 
' a la distribución del total de establecimientos, ocupación y valor 
agregado? En el Cuadro 7.7 se observa que el estrato superior, 
con sólo 2% de los establecimientos (o sea 247.de un total de 
12.333), absorbe un tercio de la ocupación total y 53% del valor



-  2 6 1  -

1/ . . .  . .agregado del sector— , lo que significa que el establecimiento
tipo de la Gran empresa, de un tamaño (353 ocupados) 14 veces 
superior al de la Mediana y 35 veces superior al de la Pequeña, 
genera en promedio volúmenes de valor agregado que exceden alre
dedor de 50 veces a los correspondientes a los otros dos estratos.

Por su parte, en el estrato intermedio, que representa menos 
de un quinto de los establecimientos y absorbe 41% de la ocupa
ción y 34% del valor agregado, la unidad económica típica tiene 
un tamaño promedio (25 ocupados) 2,5 veces superior al de la 
Pequeña empresa y genera un volumen de valor agregado equivalente 
a 12 veces el correspondiente a esta última. El rango de estas 
diferencias indica, sin lugar a dudas, que la separación entre 
la Pequeña y Mediana empresa, aunque obviamente significativa, 
es secundaria en relación a la que existe entre el estrato domi
nante y el resto.

Por último, las cifras del estrato inferior -el que con 80% 
de los establecimientos (de un tamaño promedio de 10 ocupados) 
retiene sólo 26% de la ocupación y 1 2% del valor agregado-, ilustran 
un hecho al que ya se hizo¡referencia anteriormente: el alto grado 
de dispersión y atomización dé las unidades productivas y de la : 
propiedad en la industria chilena, coexistente con una estructura 
fuertemente concentrada (fenómeno que se reproduce en otros sec
tores económicos, como veremos más adelante).

!_/ Con esto no se pretende agotar las posibilidades de cuanti- ficación del grado de concentración industrial sobre la base de la infor
mación censal disponible. Un trabajo detesta naturalezaj)D responde a nuestro 
actual objetivó y supone la elección de üno o más índices de 
concentración apropiados, a la vez qüe requiere de un trata
miento de la información a mayor nivel de desglose (idealmente, 
a nivel de empresas o establecimientos). Los resultados de 
un trabajo de cuantificación de esta índole se encuentran en: 
Meller, Patricio y Swinburn, Carlos: "5.000 índices de 
concentración industrial: Chile, 1967% Documento de Trabajo 
Nó 19 , Instituto de Economía, Universidad Católica de Chile, 
Santiago, diciembre de 1973.
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Como cabía esperar en cada uno de los estratos prevalecen
1/formas distintivas de organización jurídica empresarial—. En 

la Gran empresa predominan absolutamente las sociedades anóni
mas (80%) y es ínfimo el número de unidades de propiedad indi- 

2 /vidual— , situación que se invierte completamente cuando se
observa el estrato de la Pequeña empresa. El nivel intermedio
es mas. heterogéneo, coexistiendo la propiedad individual y la
sociedad an&nima con formas (tales como la sociedad limitada y la
sociedad colectiva) que podrían considerarse transicionales

3 /entre una y otra— y que subsumen cerca de la mitad de las empre
sas del estrato.

Hasta aquí los antecedentes proporcionados para el análisis 
de la diferenciación jerárquica en la IM se refieren solo a uno 
de los aspectos concernientes a la concentración económica: la 
diferenciación de las unidades económicas desde el punto de vista 
del dominio que éstas pueden ejercer en el mercado, en función 
del volumen de valor agregado que generan, de la ocupación que 
. absorben y del excedente que se apropian.

Sin embargo, como se verá más adelante—{ hay otros aspectos 
de la concentración económica -que remiten a la concentración de 
la propiedad patrimonial intraempresas (concentración de la pro
piedad del capital accionario) y a la concentración interempre
sarial- cuya consideración es crucial para el análisis de la gran

1/ Para las definiciones de cada tipo de organización, véase 
Cap.10, parág.10.4.2.

2 / Cabe señalar que el 21,2% de los establecimientos que aparecen 
clasificados como "Otras formas" en el estrato de la Gran 

‘empresa (ver Cuadro 7.7.) corresponden en parte a empresas 
de propiedad estatal que los datos disponibles no nos permi
tieron desagregar.3/ Por formas de transición se entiende aquí tipos de organiza
ción jurídica que corresponden típicamente a los requerimientos 
del mediano capital, sin que esto signifique que ellas no puedan 
encontrarse en las grandes o pequeñas empresas.

4V Véase infra, parág.F).



-  2 6 3  -

burguesía, pues sobre ellos se asienta la existencia de los 
grupos económicos que centralizan el gran capital industrial,
comercial y bancario y aseguran la concertac\ón de decisiones
económicas para el manejo del capital bajo su control. En el ;
Cuadro 7.8. se proporcionan.algunos antecedentes a este respecto,

-¡ referidos a la concentración del capital más reservas en. las mas.
grandes "sociedades anónimas del sector, a nivel de cada una de
las ramas de actividad que lo integran.

Como se aprecia, sólo 85 sociedades anónimas industriales, 
las que en 196$ representaban el 10% del total de las existentes 
eq el sector, controlaban casi el 60% del total del capital más 
reservas, situación que se repite prácticamente en todas las . 
ramas de actividad. En cada una de,estas no más de 5 empresas , 
controlan más de la mitad (y en varios casos más de las tres 
cuartas partes) del capital más reservas, y en aquellos casos en 
que dicho porcentaje es inferior (alimentos, textiles, vestuario 
y calzado, químicas y productos metálicos), su significación,no 
disminuye pues se trata justamente de las actividades en las que , 
hay un mayor numero de empresas. Cabe agregar que, a nivel de, 
productos o líneas de productos similares, la concentración del 
capital y el control del mercado es aún mayor ya que no más de dos
o tres grandes empresas son las dominantes, cualquiera sea el

. . . . . 1 /indicador que se utilice para reflejar dicho dominio—.
A la concentración sectorial aludida se agrega una fuerte1 : 

concentración patrimonial intraempfésas cuya importancia ño sólo 
(ni primordialmente) radica en su magnitud intrínseca, sino" en el - 
hecho de que posibilita el control de la Gran empresa y a través - 
de resta del conjunto del sector industrial.. Es asi como datos.

1 /  Si se considera la misma información contenida en el Cuadro 7.8 
, desagregada esta vez a nivel de grupos (3 dígitos de la CIIU) .. 
se concluye . que en 36 de un ; total de 47. grupos . .indu: tríales las 
tres más igrandqs , empresas reunían más. de la mitad, del" fe api tal 
más reservas de los. sectores .respectivos y, aún mas ,;/que en 25 
de los 47 grupos esas mismas:empresas representaban más del 75% 
de dicho capital. p.¡ . ... .. -vi :
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Cuadro 7.8.
CONCENTRACION^3^DEL CAPITAL MAS RESERVAS EN LAS MAS GRANDES 
SOCIEDADES ANONIMAS INDUSTRIAL-MANUFACTURERAS SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD. CHILE, 1968.

Ranas de A ctivid ad

Numero de Sociedades ( 2 ) / ( l ) % de C ap ita l  
+ Reservas de 
la s  más grandes 
empresas

T o tal Rama 
(1 )

Más Grandes 
(2 ) %

20 Alimentos 134 5 3 ,7 45 , 1

21 Bebidas 28 5 17,9 6 2 , 0

22 Tabaco 1 1 100,0 1 0 0 ,0

23 T e x ti le s 127 5 3 ,9 4 3 , 4

24 V estu ario  y Calzado 67 5 7 ,5 41 , 7

25 Madera 24 5 2 0 , 8 6 0 , 0

26 Muebles 7 3 43 , 0 59 , 4

27 Papel 9 3 3 3 , 3 8 8 , 9

28 Imprentas 34 5 14,7 7 2 , 9

29 Cuero 16 5 31 , 3 6 8 , 2

30 Caucho 12 2 16,7 8 8 , 4

31 Químicas 113 5 4 ,2 38 , 8

32 P e tró le o 6 3 5 0 , 0 8 3 , 4

33 M inerales no m etálico s 33 5 15,2 78 , 4

34 M etálicas b ásicas 33 5 15 , 2 8 8 , 0

35 Productos m etálico s 77 5' 6 ,5 4 2 , 2

36 Maquinaria no e l é c t r i c a 13 3 23 , 1 8 0 , 3

37 M aquinaria e l é c t r i c a 32 5 15,6 6 6 , 8

38 M aterial de tran sp o rte 31 5 1 6 , 1 62 , 1

39 D iversas 36 5 13,9 5 2 , 3

T o ta l In d u stria  M anufacturera 833 85 10,2 5 9 , 7

Fu en te: Cuadro elaborado con lo s  datos presentados en e l  Anexo I del tra b a jo  de 
G abriel G asic, o p .c i t .

N otas: a) Puesto que lo s  datos se  r e f ie r e n  solo  a la s  sociedades anónimas es p osib le  
que en algunos casos se  sobreestim e e l  grado de co n cen tració n . Sin embargo, 
como ya se in d icó , e l lo  no d is to rs io n a  l a  tendencia apuntada pues la  s o c ie 
dad anónima es l a  forma de organ ización  ju r íd ic a  predominante en la  Gran 
empresa.

b) E sta  c la s i f ic a c ió n  de ramas de a ctiv id a d  no es e s tric ta m e n te  comparable 
con la  que se  ha venido u tiliz a n d o  h asta  ahora, ya que corresponde a una 
v ersió n  a n te r io r  de la  C1IU. Sin embargo, es perfectam ente adecuada p ara  
e l  p ro p ó sito  de d e s ta c a r  l a  con cen tración  d el c a p i ta l  in d u s tr ia l .
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relativos a las 140 más grandes sociedades anónimas del sector
(que sin lugar a dudas cubren prácticamente la totalidad de la
Gran empresa de la IM) indican que, hacia 19C6, en un 55,7% "ce
ellas los 10 mayores accionistas poseían más del 90% del capital
accionario; que en el 87,1% los mismos 10 mayores accionistas
eran dueños de más de la mitad del capital jcionario y que én el
93,6% dicho número de accionistas era propietario de más del 3.0%

1  ̂de dicho capital—. En suma, hacia finales de la...lacada de 1960.,
un número muy reducido de grandes capitalistas tenía el control 
mayoritario o absoluto de casi el 90% de las más grandes empresas 
del sector industrial, las que en conjunto representaban algo , 
menos de las dos terceras partes del total del capital más reser
vas del sector.

b) Subsectores de producción en la industria fabril.
Antes de entrar a analizar más detalladamente la composición 

de cada estrato, interesa caracterizar los distintos subsectores 
de producción de la IM (Cuadro 7.9).

1/ Véase Garretón, 0. y Cisternas, J.: "Algunas características 
del proceso de toma de decisiones en la Gran empresa. La 
dinámica de la concentración", Convenio Sercotec-ODEPLAN, 
mimeo, Santiago, Chile, Marzo de 1970, Cuadro II, pág.26.
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INDICES DE EXCEDENTE BRUTO RELATIVO (la), PRODUCTIVIDAD MEDIA (Ib)
Y DE VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (le), SEGUN SUBSECTORES Y ESTRATOS 
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. CHILE, 1968.

Cuadro 7.9.

Subsectores E s tra to s
Pequeña
Empresa

Mediana
Empresa

Gran
Empresa T o tal IM

Bienes Consumo C orrien te

la 16 156 2 . 014 80

Ib 13 22 36 24

I c 5 30 312 16

Bienes Interm edios

l a 13 202 3. 278 124

Ib 13 23 62 37

Ic 6 81 883 39

Bienes Consumo Durable
y C ap ita l

la 23 225 1.815 125

Ib 14 24 29 24

I c 4 52 370 27

S e rv ic io s  de Reparación

la 11 89 - 13

Ib 10 12 - 11

Ic 8 96 _ 12

T o ta l In d u stria  M anufacturera

l a 16 175 2 . 476 100

Ib 13 23 43 27

I c 5 43 549 25

F u e n t e : C a p .1 0 ,  C u a d ro  1 0 . 7 .
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Desde el ángulo de las diferencias de productividad (índice 
Ib), destacan las industrias de bienes intermedios que alcanzan 
el más alto índice de producto por persona ocupada, superando en 
más de 1/3 la productividad media de la industria manufacturera 
en su conjunto y en más de 50% la de los subsectores de bienes de 
consumo corriente y de consumo durable y de capital. Esta hetero
geneidad productiva del conjunto se explica prácticamente en su ‘ 
totalidad por las diferencias existentes en el estrato de la
Gran empresa, donde las industrias de bienes intermedios se distan-

1 /cían notablemente de los otros subsectores—'. ;
Las disparidades en los niveles de productividad entre los 

subsectores de la Gran empresa, como es obvio, se reflejan en 
grados variables de dominio del mercado y control de la oferta 
en las distintas actividades. En el mismo Cuadro 7.9 se aprecia 
que son justamente las industrias de bienes intermedios las que 
en la Mediana y sobre todo en la Gran empresa controlan en pro
medio las proporciones más significativas de la oferta (índice 
Ic). Es así como el establecimiento tipo de la Gran empresa del 
sector de bienes intermedios genera en promedio algo menos del 
9% de la producción de cada rama frente a porcentajes bastante 
inferiores:(alrededor de 3%) en los otros dos subsectores de 
producción.

Si se considera ahora la distribución del empleo, el.producto 
y los establecimientos entre los subsectores (Cuadro 7.10) un 
primer aspecto a destacar es el claro predominio de las industrias 
de .bienes de consumo corriente respecto a las restantes , las vque 
tanto en términos de establecimientos como de ocupación y valor 
agregado representan cerca de la mitad del total industrial.
Desde el punto de vista de la unidad económica ese subsector está 
compuesto casi exclusivamente por establecimientos de pequeña y 
mediana dimensión (98% del total del subsector) -los que absorben

\j Este fenómeno es analizado en el próximo parágrafo.
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cerca dé un tercio del empleo y más de la mitad del valor agre
gado (los indicadores de la pequeña empresa son 75%, 25% y 14%, 
respectivamente). También se verifica la presencia de unos 100 
establecimientos pertenecientes a la Gran empresa (situados en
su mayor parte en las industrias de la alimentación, textil,

1/del vestuario y el calzado)— que aunque representan 1 ,8% del 
total deT subsector absorben 27,7% de su empleo y 41,7% de su 
valor agregado. En otros términos, en la producción de bienes 
de consumo corriente se manifiesta de manera extrema el fenómeno 
de atomización de una parte de la producción en un numero muy 
considerable de pequeñas unidades económicas, paralelo a una 
acentuada concentración en unas pocas empresas en cada rama.

Por su parte el subsector de bienes intermedios -como se
viera, el de más alta productividad dentro de la IM- agrupa el
30% de los establecimientos pero representa 28% del total del
empleo industrial y 38% del VA. Desde el punto de vista de las
unidades de producción está constituido en su inmensa mayoría
(97%) por empresas de pequeña y mediana dimensión que absorben
57% de la ocupación y 29% del VA del subsector, al tiempo que
poco más de 100 establecimientos (2%) representan 43% y 71% de
los mismos indicadores, respectivamente. En el conjunto dé la
IM, la producción de bienes intermedios es la que presenta la
estructura más polarizada entre numerosas empresas de pequeña
dimensión -situadas primordialmente en las industrias de la 

2/madera—, el cuero y otros minerales no metálicos-, y un restrin- , 
gido grupo de„empresas, cuyos índices de concentración (al menos 
en términos del VA) figuran entre los más altos de la IM (lo que 
se explica en gran medida por el VA generado por las industrias 
de metales no ferrosos). -

1/ Vease Cap.10, Cuadro 10.8, para los índices referentes a las 
ramas de actividad que componen cada uno de los subsectores.

2/ Debe advertirse, sin embargo, que un numero importante de esta
blecimientos de la Pequeña empresa del subsector de bienes inter
medios corresponde a pequeñas explotaciones madereras (rama 331), 
que fue imposible desagregar y que por la índole de sus activi
dades (tala y transformación simple de productos de la madera) 
deberían con propiedad incluirse dentro de las industrias extrac
tivas más bien que en las manufactureras. Vease Cap.10, Cuadros 
10. 8 a 1 0.1 0.



Cuadro 7.10.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS, OCUPACION Y VALOR AGREGADO, SEGUN 

SUBSECTORES Y ESTRATOS DE LA INDUSTRIA FABRIL MANUFACTURERA. CHILE , 1968.

a to s E stab lecim ien tos Ocupación Valor Agregado

Subsectores
Peque.
Empre.

Media.
Empre.

Gran
Empre T otal Peque. 

Empre.
Media 
Empre.

Grán
Empre. T o tal Peque.

Empre.
Media 
Empre.

Gran
Empre. T o tal

Bienes Consufto 
C o rrien te 39,0 11,8 0 , 8 5 1 , 6 12 , 2 2 3 , 2 13 , 6 4 9 , 0 6 , 1 1 9 , 3 18,1 43 , 5

Bienes Interm edios ' 25,2 3 , 4 0 , 8 29 ,4 7»2 8 , 6 11,7 2 7 , 5 3 , 3 7 , 5 26 ,7 37 ,5

Bienes Consumo 
Durable y C ap ita l 8 ,9 2 ,7 0 ,4 12 , 0 4 , 1 8 , i 7 , 9 2 0 , 1 2 , 1 7,1 8 , 4 17 , 6

S e rv ic io s  de 
Reparación 6 ,7 0 ,3 - 7 ,0 2 ,4 1 ,0 - 3 , 4 . 0 , 9 0 , 5 - 1 , 4

T o tal In d u stria  
M anufacturera 79,8 18,2 2 , 0

'
100,0 25 , 9

i
4 0 , 9 33 ,2 1 0 0 ,0 12 , 4 3 4 , 4 53 , 2 100 , 0

Fuente: Cap. 10,  Cuadros 1 0 . 8 . ,  10 . 9 .  y 10 . 10 .

269
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En l a  producción de b ienes  de consumo durab le  y de c a p i t a l  

se s i t ú a  só lo  e l  12% de l o s  e s tab lec im ien tos  manufactureros a 

l o s  que corresponde 20,1% de l  empleo y 17,6% de l  VA. La r e l a c i ó n  

entre  estos  ú lt imos v a lo re s  e x p l i c a  que l a  p roduct iv idad  media 

de l  subsec to r  sea i n f e r i o r  a l a  d e l  promedio de l a  IM, a pesar  

de que algunos de sus e s tab lec im ien tos  en e l  e s t r a to  de l a  Gran 

empresa posean los  más a l t o s  ín d ice s  de p roduct iv idad  i n d u s t r i a l  

(como es e l  caso de l a  producción de a r t í c u l o s  e lectrodomést icos  

y e le c t ró n ic o s  y de l a  in d u s t r i a  au tom otr iz ) .  E l l o  se debe a que 

en e l  mismo e s t r a t o  coex is ten  empresas de b a j a  p roduc t iv idad  que 

absorben importantes contingentes  de l  empleo t o t a l  de l  subsector  

(cuyo caso  más t í p i c o  es e l  de l a s  an t iguas  empresas e s t a t a l e s  

- a s t i l l e r o s  y maestranzas-  correspond ientes  a l a s  in d u s t r i a s  

m etá l ic a s  b á s i c a s ,  de maquinaria no e l é c t r i c a  y de construcc ión  

de m ate r ia l  de t r a n s p o r t e ) .  Por o t r a  p a r t e ,  d e l  t o t a l  de e s t a b l e 
cimientos d e l  sub sec to r ,  74% pertenece a l a  Pequeña empresa y 

só lo  3,3% a l a  Gran empresa. Esta  ú lt ima c i f r a  permite a p r e c ia r  

l a  reduc ida  magnitud de l  e s t r a t o  considerado t rad ic iona lm ente  

como e l  más dinámico de l a  in d u s t r i a  ch i le n a .  La gran empresa 

productora  de b ienes  de consumo durab le  y de c a p i t a l  e s tá  cons

t i t u i d a  por  unos 50 e s tab lec im ien tos  -ub icados  p r inc ipa lm ente  en 

l a s  in d u s t r i a s  de maquinaria e l é c t r i c a ,  m a te r i a l  de t r an sp o r te  y 

autom otr iz -  que rep resentan  só lo  a l r ed ed o r  d e l  8% de l  t o t a l  d e l  

empleo y e l  VA i n d u s t r i a l .

Por ú lt imo,  e l  subsec to r  de s e r v i c i o s  de repa rac ión  -que ,

debe r e c o rd a r s e ,  en e s t a  pa r te  de l  a n á l i s i s  concierne sólo; a su
1 /   ̂par te  f a b r i l —, o sea a 865 es tab lec im ien tos  de 5 y más personas

ocupadas- p re sen ta  c a r a c t e r í s t i c a s  sumamente d i f e r e n t e s  a lo s

r e s t a n t e s ,  como se a p re c ia  en l a s  s igu ien te s  c i f r a s  sobre e l  peso
de l a  Pequeña y Mediana empresa (no e x i s t e  Gran empresa en e s te

s u b s e c t o r ) .

1 /  E l  a n á l i s i s  de lo s  e s tab lec im ien tos  de l a  4 ocupados de este  
subsecto r  se hace en e l  p a r á g r a fo  d ) , i n f r a .
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Pequeña Mediana T o tal Serv. % sobre t o t a l
Empresa Empresa R eparación. IM______

E stab lecim ien tos 96 , 1 3 , 9 100,0 7 , 0

Ocupación 7 0 , 4 2 9 , 6 100,0 3 , 4

V alor Agregado 65,5 34,5 100,0 M

Cabe destaca r  que lo s  e s tab lec im ien tos  in c lu id o s  en e l  e s t r a to  

i n f e r i o r  t ienen una dimensión media i n f e r i o r  a 10 personas ocupa

das y que so lo  lo s  34 es tab lec im ien tos  de l  e s t r a to  mediano superan  

ese l ím i t e .  La mayor pa r te  de estos  ú lt im os ,  muy probablemente,  
se concentra en l a  repa rac ión  de veh ícu los  motorizados y en l a s  

repa rac iones  e l é c t r i c a s ,  ramas que exhiben l a s  más a l t a s  ocupa

ciones promedio dentro d e l  subsec to r  (16 y 9 ,7, respect ivamente ,

contra  14,2 para  e l  t o t a l  d e l  sub sec to r ,  y a l r ed ed o r  de 7 en l a
• 1  / repa rac ión  de c a lzado ,  r e l o j e s  y joyas  y o t r o s ) —.

En su con junto ,  l o s  ra sgo s  más de s tacab le s  de l a  IM ch i len a  

h ac ia  1970 eran: l a  con s id e rab le  importancia  de l a  Gran empresa 

productora  de b ienes  intermedios desde e l  punto de v i s t a  de l  

volumen de l a  producción; e l  peso con s ide rab le  de l a  Mediana 

empresa productora  de b ienes  de consumo d u rab le ,  tanto desde e l  

punto de v i s t a  de l a  ocupación como de l a  producción,  y e l  e levado  

número de pequeños y medianos e s tab lec im ien tos  en todos lo s  sub-  

sec to res  p roduct ivos  -p a r t icu la rm en te  e l  de consumo c o r r i e n te  y 

e l  in te rm ed io -  con escasa importancia  r e l a t i v a  desde ese doble  

punto de v i s t a .  En o tros  té rm in os , una marcada heterogene idad  

en lo s  n iv e l e s  t e cn o ló g ico s  y de p roduc t iv idad  y l a  p re senc ia  

en cada uno de l o s  subsecto res  (y  aun pod r ía  d e c i r s e  en cada una 

de l a s  ramas)de producción de l  p e r f i l  concentrado-atomizado que 

se ev idenc iaba  para  é l  conjuntó de l a  IM.

1/ Según datos in éd i to s  d e l  Precenso Nac iona l  de Manufacturas dé 
C hi le  de 1967.
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c)  C a rac te r iz ac ión  de lo s  e s t r a to s  de l a  in d u s t r i a  f a b r i l .

Cada uno de lo s  e s t r a to s  d iscr im inados  posee c a r a c t e r í s 

t i c a s  in te rnas  muy p a r t i c u l a r e s  que se ponen mejor de m an i f ie s to  

con lo s  datos d e l  'Cuadro 7.11.

Dentro de l a  Pequeña empresa destaca  l a  s im i l i t u d  de la s  

unidades económicas de cada uno de lo s  subsectores  de produc
c ión (exceptuando q u i z á s í l o s  s e r v i c i o s  de r e p a ra c ió n )  en lo  que 

concierne  a lo s  n iv e l e s  de p roduc t iv idad ,  dimensión de lo s  e s t a 

b lec im ientos  (a l r e d e d o r  de 10 personas ocupadas) y po s ic ión  en 

e l  mercado. En o t ros  términos,  e l  conjunto de lo s  pequeños 

empresarios manufactureros es sumamente homogéneo desde e l  punto 

d e - v i s t a  de su ( e s c a s a )  envergadura económica. En lo  que con

c ie rn e  a su composición, predominan sensiblemente l a s  unidades  

productoras  de b ienes  de consumo c o r r i e n te  (que agrupan a l r ededo r  

de l a  mitad de lo s  e s tab le c im ien to s ,  l a  ocupación y l a  producción

de l  e s t r a t o )  y,  dentro de e l l a s ,  l a s  in d u s t r i a s  de a l im entos ,
. ' 1 /  

t e x t i l e s  y de l  v e s tu a r i o —. De menor, aunque s i g n i f i c a t i v a ,

importancia  son l a s  unidades productoras  de b ienes  intermedios  

(absorben a l r ed ed o r  de un t e r c i o  de lo s  t r e s  ind icadores  mencio
n a d o s ) ,  aunque cabe destaca r  que, dentro de este  t ipo  de produc

c ión ,  e l  peso más co n s id e rab le  corresponde a l a  rama de l a  

madera que reúne cerca  de 2/3 de lo s  estab lec im ientos  y genera

c a s i  e l  60% de l a  ocupación de e s t e .subsec to r  de l a  Pequeña 
2/empresa—.

La Mediana empresa, por su p a r t e ,  posee un p e r f i l  menos 

homogéneo que e l  e s t r a to  a n t e r i o r .  En primer l u g a r ,  lo s  s e r v i c i o s  

de repa rac ión  se d is t a n c ia n  notoriamente del:  r e s t o ,  sobre  todo  

por su i n f e r i o r  n i v e l  de p roduc t iv idad .  rEn segundo lu g a r ,  s i .  

b ien  en lo  que concierne a l  n i v e l  de p roduc t iv idad  no parecen  

e x i s t i r  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  entre  l a s  unidades económicas

1 /  Véase Cap .10, Cuadros 10.8 a 10.10.  
2/ Véase supra. Nota 2 ) de páp . 26 8.
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Cuadro 7.11. '

COMPOSICION INTERNA DE LOS ESTRATOS DE LA INDUSTRIA FABRIL MANUFACTURERA

C h i l e , 1968.

Pequeña Empresa

Subsectores l a Ib I c E sta b . Ocupac. V alor
A sreg.

Tamaño
Medio

Bienes Consumo C o rrien te 16 13 5 4 8 , 8 4 7 , 3 49 , 1 9

Bienes Consumo Interm edio 13 13 6 31,6 27,8 27 , 0 8

Bienes Consumo Durable 
y C ap ita l 23 14 4 11,2 15,8 16,9 14

S e rv ic io s  de Reparación 11 10 8 8 ,4 9 ,1 7 ,0 9

T o ta l In d u stria  M anufacturer a 16 13 5 100,0 100,0 100,0 10

Mediana Empresa

Bienes Consumo C o rrien te 156 22

.

30 65 , 1 56 , 7 56 , 2 25

Bienes Consumo Interm edio 202 23 81 1 8 , 4 21 , 1 2 1 , 8 66

Bienes Consumo Durable 
y C ap ita l 225 24 52 15,0 19,8 20 , 7 67

S e rv ic io s  de Reparación
■

89 12 96 1 ,5 2 ,4 1 ,3 55

T o ta l In d u stria  M anufacturer a 175 23 43 100,0 100 , 0 100,0 25

Gran Empresa

Bienes Consumo C o rrien te 2 . 0 U 36 312 40,1 41,1 34,1 353

Bienes Consumo Interm edio 3 . 278 62 883 40 , 5 35 , 2 5 0 , 0 311

Bienes Consumo Durable 
y C ap ital 1 .815 29 370 19 , 4 2 3 , 7 15,9 387

S e rv ic io s  de Reparación - - - - - -

T o ta l In d u stria  
M anufacturera 2 . 476 43 549 100,0 100,0 100 , 0 353

F u e n t e ; C a p .1 0 ,  C u a d ro s  1 0 . 7 .  a  1 0 . 1 0 .
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de lo s  o t ros  t r e s  s u b s e c t o r e s s e  a d v ie r t e  una c l a r a  d i f e r e n c i a  

entre  l a s  empresas medianas dedicadas a l a  producción de b ienes  

no durab les  de consumidores y l a s  consagradas a lo s  b ienes  i n t e r 

medios y de consumo d u ra b le ,  subsectores  estos  últ imos r e l a t i v a 

mente s im i l a r e s .  En e f e c t o ,  dentro d e l  e s t r a to  intermedio de l a  

IM (e x c lu id o s  lo,s s e r v i c i o s  de r e p a r a c ió n ) ,  lo s  medianos empre

s a r io s  productores  de b ienes  de consumo c o r r i e n te  -cuya importancia  

c u a n t i t a t i v a  desde e l  punto de v i s t a  d e l  t o t a l  de' e s tab lec im ien tos ,  

ocupación y v a lo r  agregado en l a  IM habíamos destacado an tes -  

parecen ocupar una p o s ic ió n  j e r á r q u i c a  i n f e r i o r  r e spec to  a l  r e s to  

de lo s  medianos empresarios .

A l  a n a l i z a r  l a  composición de l  e s t r a to  de l a  Mediana empresa 

se constata  o t ra  vez - e  in c lu so  de manera más acentuada que en 

l a  Pequeña empresa- l a  importancia  de l a s  in d u s t r i a s  de consumo 

c o r r i e n t e  (2/3 de lo s  e s tab lec im ien tos  y más d e l  55% de l a  ocupa

ción y d e l  VA),  siendo también l a s  ramas de a l im entos ,  t e x t i l e s  

y v e s tu a r io  l a s  de mayor s i g n i f i c a c i ó n  r e l a t i v a .  En lo s  o t ros  

subsec to res ,  l a s  unidades económicas se concentran en l a  indus 

t r i a  de l a  madera (que reúne 1/4 de lo s  e s tab lec im ien tos  y a lgo  

más de 1/3 de l a  ocupación d e l  subsecto r  de b ienes  in te rm ed ios )  

y en l a s  i n d u s t r i a s  de productos m etá l icos  y de  maquinaria  no 

e l é c t r i c a  ( l a s  que representan  más de l a s  3/4 pa rtes  de l o s  e s t a 

b lec im ien tos  y de l  empleo en e l  subsecto r  de b ienes  durab les  y 

de: c a p i t a l ) .

Estos rasgos  c a r a c t e r í s t i c o s  de lo s  e s t r a to s  Mediano' y 

Pequeño de l a  IM, y especia lmente lo s  de e s te  ú lt im o,  ( e l  gran 

número de pequeñas empresas de b a j a  p rod u c t iv id ad ;  su escasa  

dotac ión  de c a p i t a l ;  su pos ic ión  económica prácticamente i n s i g 

n i f i c a n t e  en lo s  mercados r e sp e c t iv o s  por su extrema atomizaóión;  

e t c . )  son lo s  que en d e f i n i t i v a  p o s i b i l i t a n  l a s  d iv e r s a s  formas 

de e x p lo tac ión  y co n t ro l  que l a  Gran empresa y más en g en e ra l  e l  

gran c a p i t a l  e je r c en  sobre e l l o s :  desde l a  e xp lo tac ión  que se v e r i 

f i c a  a t ravé s  d e l  mercado y se r e a l i z a  v í a  lo s  p rec io s  de l a s
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materias  primas y de lo s  insumos que se intercambian para l a  p ro 

ducción (p re c io s  de monopolio para  l a  compra y venta de estos  p ro 

d u c to s ) ,  has ta  aqu e l la s  o t ra s  más in d i r e c t a s  que se expresan en 

l a  p rop ia  forma de o rgan izac ión  económica de l  Estado (que a l  

r e p re s e n ta r  más estrechamente lo s  in t e r e s e s  de lo s  grupos mono- 

p ó l ic o s  p res iona  a t r a v é s  d e l  s istema t r i b u t a r i o  a lo s  pequeños 

y medianos p ro d u c to r e s ) ,  pasando por l a s  d i s t i n t a s  modalidades  

de l  c r é d i to  interempresas  a l  cua l  t ienen  forzosamente que r e c u r r i r  

lo s  pequeños y medianos empresarios  por no contar con l a s  f a c i l i 

dades de acceso a l  c r é d i to  bancar io  y e s t a t a l  que se d i r i g e  mayori -  

t a r i a  y pre fe renc ia lm ente  a l a  Gran empresa.

Por ú lt im o,  en e l  e s t r a t o  de l a  Gran empresa se observan  

también rasgos  de heterogeneidad  i n t e r s e c o r i a l e s . Las empresas 

s i tu adas  en l a  producción de b ienes  intermedios destacan netamente 

de l a s  de lo s  o t ros  subsecto res  ( r e la t ivam ente  homogéneos entre  

s í )  tanto en l o  que concierne  a su supe r io r  (cercana  a l  d ob le )  

p rodu c t iv id ad ,  como a su p o s ic ió n  dominante en e l  mercado de sus 

productos (cada  unidad económica c o n t ro la  cerca  de l  9% de l a  

o f e r t a  d e l  subsec to r  contra  poco más d e l  3% en los  dos r e s t a n t e s ) .  

Cabe d e s taca r  que, dentro  de l o s  b ienes  in term edios ,  l a s  más a l t a s  

product iv idades  corresponden a l a s  empresas de prodyctos químicos,  
d e l  p e t ró l e o  y sus der ivados  y pr inc ipa lmente  a l a s  de l a s  indus 

t r i a s  de metales no f e r r o s o s  que inc luyen l a  r e f i n a c i ó n  y e l a b o r a 

c ión  de productos de cobre.  En o t ro s  té rm inos , dentro  d e l  e s t r a to  

de l a  Gran empresa p a r e c e r í a  d e s g a ja r s e  un grupo je rárquicamente  

s u p e r io r  a l  r e s t o  co n s t i tu id o  por l a s  empresas l i g a d a s  a estas  

mismas ramas de a c t i v id a d .

Desde e l  punto de v i s t a  de l a  composición s e c t o r i a l ,  en e l  

e s t r a t o  de l a  gran  empresa p a r t i c ip a n  por i g u a l  (40% de lo s  

es tab le c im ien to s  de cada una) l a s  unidades productoras  de b ienes  

de consumo c o r r ie n te  y de b ienes  in term edios ,  s i  b ien  l a s  primeras  

absorben mayor ocupación y l a s  segundas mayor VA.
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Por su pa rte  e l  subsec to r  de consumo du rab le  y de c a p i t a l  

p a r t i c i p a  con cerca  de 1/5 de lo s  e s ta b le c im ien to s ,  absorbe  1/4- 

de l  empleo y genera  cerca  de 1/6 de l  VA por l a  Gran empresa. 

Conviene detenerse  a a n a l i z a r  e s te  subsector  ya que, aunque es 

e l  que ' exhibe ' en promedio l o s  más ba jo s  n iv e l e s  de p rodüc t iv idad  

y e l  de menor r e p r e s e n ta t iv id a d  dentro d e l  e s t r a t o ,  const i tuye  

s in  duda e l  grupo más dinámico de l a  IM ch i len a  eri l a  década de 

lo s  años 60, a l  menos s i  se a t iende  a l  r itmo de expansion a lc a n -  

zado en dicho pe r íodo—. Esta aparente con trad icc ión  se e x p l i c a  

por  l a  c o e x i s t e n c ia ,  dentro  d e l  subsec to r ,  de a c t iv id a d e s  c l a r a 
mente d i fe renc iab l .e s  desde e l  ángulo de sus p roduc t iv idades  medias.  

En e f e c t o ,  l a  Gran, empresa de l a s  in d u s t r i a s 1 de maquinaria e l é c 

t r i c a ,  m a te r ia l  de. t r an spo r te  y especia lmente automotriz  p resenta  

c a r a c t e r í s t i c a s  enteramente: d i s t i n t a s  de l a  co rrespondiente  a l a s  

in d u s t r i a s  de productos m etá l icos  y de maquinaria no e l é c t r i c a .

En es ta s  ú lt im as ,  l a  Gran empresa data de an t iguo ,  es en pa rte  de 

prop iedad  e s t a t a l ,  posee n iv e l e s  de p rodüc t iv idad  re la t ivam ente  : 

ba jo s  y absorben importantes cont ingentes  de l  empleo de l  sübséc to r ;  

en l a s  p r im eras ,  l a  Gran empresa es tá  más b ien  c o n s t i tu id a  por

modernas p lan tas  i n d u s t r i a l e s ,  creadas  con importante p a r t i c i p a c i ó n
2 /

de c a p i t a l  e x t r a n je r o —, de mayor dinamismo por e l  p rop io  ca rácter -  

de l a  demanda que s a t i s f a c e n ,  in teg rada  por productos de a l t o  

prec io  u n i t a r i o  (au tom óv i le s ,  e lectrodom ést icos  y e l e c t r ó n i c o s )  y 

en gran medida suntuarios . ’ que componen l a  e s t ru c tu ra  d i v e r s i f i 

cada de demanda de lo s  sec to res  de más a l t o s  in g re so s .  '

_!/ En esa década, l a  IM c re c ió  a un ritmo promedio anual 'de 5,5% 
mientras que e l  subsect  or  de. b ienes  de cons umo, durable ,  y ¡ de : 
c a p i t a l  lo  hizo a una ta sa  de 10%; l a s  in d u s t r i a s  dé consumo 
c o r r i e n te  y -d e  b ienes  intermedios l o ' h i c i e r o n  a tasas 'muy A 
i n f e r i o r e s  de 3,6% y , 6,0%, respectivamente .  Ese mayor d inam is 
mo corresponde s in  duda a l a s  más grandes empresas de l  sub
s e c to r .  Véase,  O D E P L A N , p p . c i t . , Cuadro 107, pág.57.

2/ Véase punto e ) ,  i n f r a .
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d) E l  e s t r a to  a r t e s a n a l ..

Para  dar  continuidad  a l  a n á l i s i s  de l a  IM abordaremos en 

e s t e  p a r á g r a fo ,  - e s  d e c i r ,  en e l  contexto  d e l  a n á l i s i s  de l a s  

capas de l a  b u rg u e s ía -  l a  d e sc r ip c ión  d e l  e s t r a to  a r t e s a n a l ,  

aunque, como se ve rá  enseguida,  lo s  agentes s o c i a l e s  v incu lados  

a e l  pertenezcan en r e a l i d a d  a l a  pequeña bu rgues ía  p r o p i e t a r i a .

E l  termino e s t r a to  a r t e s a n a l  o a c t iv id a d e s  a r t e s a n a le s

des igna  a l  conjunto de e s tab le c im ien to s  manufactureros cuya
1/ocupación es tá  comprendida entre  1 y 4 personas—. De acuerdo a

2 / > c i f r a s  no tota lmente c o n f i a b l e s —, en 1967, e x i s t í a n  en Ch i le  unos

21.000 es tab lec im ien tos  a r t e s a n a le s 1 que daban ocupación a unas

40.000 personas ,  cuyo v a l o r  agregado rep resen taba  aproximadamente 

2% d e l  t o t a l  generado por l a s  a c t iv id a d e s  manufactureras y 0,5% 

de l  t o t a l  de l a  economía.

1 /  Obviamente, e l  l ím i t e  máximo de cuatro  personas ocupadas no 
responde a ningún c r i t e r i o  t e ó r i c o  e s t r i c t o  que j u s t i f i q u e  s in  
más su d i s t in c ió n  de l  llamado e s t r a to  f a b r i l  ( e s ta b le c im ien to s  
de c inco y más p e rsonas ) .  Sin embargó, a pesar, de que a s í  
d e f in id o  e l  e s t r a to  a r t e s a n a l  puede r e s u l t a r  amplio y ambiguo 
( j u n to  a l a  a r t e s a n ía  propiamente d icha ,  inc luye  a l a  indus 
t r i a  c a se ra  de t i p o  t r a d i c i o n a l ) ,  se lo  u t i l i z a  por cuanto l a  
in formación d i s p o n ib le  in d ic a  que se t r a t a  de un sec to r  que por  
sus formas de o rg an iz a c ió n ,  tamaño, p roduc t iv idad  y otróS a t r i 
butos ,  se d i f e r e n c i a  nítidamente de l  r e s to  de l  s e c to r  i n d u s t r i a l .  
En e l  IV Censo Nac iona l  de Manufacturas de Ch i le  se u t i l i z ó  ese  
mismo l ím i t e  para l a  d e f i n i c i ó n  de l  e s t r a to  a r t e s a n a l  y fue  
exc lu ido  d e l  censo. La in formación  r e l a t i v a  a estos  e s t a b l e 
cimientos fue obten ida  de l  Precenso Nac iona l  de Manufacturas  
de 1967. Para una d e sc r ip c ión  de es ta  fuente ,  véase  Cap .10, 
p a r á g .10 .4 .4 .

2/ S i  b ien  e l  número de es tab lec im ien tos  de 1 a 4 ocupados que 
proporc iona  e l  Precenso de manufacturas es de 21.109, en e l  
Censo de pob lac ión  de 1970 se enumeraron 112.380 T raba jado res  
por cuenta p ro p ia  en e l  t o t a l  de l a s  a c t iv id a d e s  manufactureras.  
Tan grande d i f e r e n c i a  entre  dos ind icadores  para  lo s  cua les  
pod r ía  e spe ra rse  c i e r t a  c om pat ib i l id ad ,  su g ie re  una importante  
omisión en e l  empadronamiento i n d u s t r i a l  r e la c io n a d a  con e l  
grado de " v i s i b i l i d a d "  de lo s  t a l l e r e s  a r t e s a n a l e s ,  sobre  todo 
cuando se encuentran l o c a l i z a d o s  en e l  d om ic i l io  de sus p ro p ie 
t a r i o s .  Para un a n á l i s i s  pormenorizado de es te  problema,  
véase C ap .8, p a r á g . 8.2.
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Se presentan  más aba jo  algunos ind icadores  que muestran l a  

e s p e c i f i c i d a d  de l a  o rgan izac ión  y forma de producción de l  e s t r a to  

a r t e s a n a l  y j u s t i f i c a n  su d i f e r e n c i a c ió n  de l a  in d u s t r i a  f a b r i l ,  

en e s p e c i a l  d e l  e s t r a t o  de l a  Pequeña empresa f a b r i l  manufacturera.

Cuadro 7.12

OCUPACION TOTAL PROMEDIO POR CATEGORIAS DE OCUPACION EN EL 

ESTRATO ARTESANAL MANUFACTURERO, SEGUN SUBSECTORES. CHILE , 1967.

Subsectores

E s tra to  A rtesan al O cup.Total 
Promedio en 
Pequeña 

. Empresa 
F a b ril

O cup.Total
Promedio

O cup.Total 
Promedio 
EE y 00

Ocup. 
Promedio 
P r o p i e t . '

Ocup. 
Promedio 
Fam.No Rem

Bienes
consumo c o r r ie n te 2 ,1 0 ,7 1 ,0 0 ,4 9

Bienes
interm edios 2,.l . 0 , 8 1,0 : 0 , 3 8

Bienes de consumo
durable y de c a p i ta l  2 ,2 0¿8 1 ,0 . - ■ 0 , 4 14

S e rv ic io s  de
rep aración 1 ,6 0 ,4 1 ,0 0 ,2 9

T o ta l IM . 1 ,9
'

0 ,6 • 1 , 0 , 0 , 3 ; i °

Fuenten Cap. 10,  Cuadros 10.17  y 10 .18 .
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' ■" Cuadro 7.13

PRODUCTIVIDAD MEDIA Y RELACION ENTRE EXCEDENTE BRUTO PROMEDIO Y REMUNERACION 

MEDIA POR ASALARIADO EN EL ESTRATO ARTESANAL Y EN LA PEQUEÑA EMPRESA 

FABRIL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, SEGUN SUBSECTORES. CHILE, 1968

Subsectores Produ ctivid ad media por 
persona ocupada

R elación e n tre  excedente bruto  
promedio y remuneración media

E s tra to
A rtesan al

Pequeña 
Em p.Fabril

E s tra to
A rtesan al

Pequeña 
Em p.Fabril

Bienes consumo
c o rr ie n te 4 13 3 ,1 29 , 7

Bienes interm edios 3 13 3 ,1 3 5 , 0

Bienes consumo
durable y de c a p ita l  4 14 2 ,8 30 , 4

S e rv ic io s  rep aracic>n 4 10 1 ,9 8 ,4

T o ta l IM 4 13 2 ,6 30 , 6

Fu en te ; Cap. 10,  Cuadros 1 0 . 1 7 . ,  10 .19  y 10 . 20 .

En l o  que concierne  a l a  ocupación (Cuadro 7 .1 2 ) ,  lo s  e s t a 

b lec im ien tos  a r t e s a n a le s  presentan  un promedio de dos personas  

ocupadas, de l a s  cua les  una es e l  p r o p i e t a r i o  ( l o  que con tra s ta  

con e l  promedio de 10 ocupados correspond iente  a l a  Pequeña 

empresa f a b r i l ) .  La ocupación promedio de mano de obra a s a l a r i a d a  

en este  e s t r a t o  ( i n f e r i o r  a l a  unidad )  in d ic a  que una pa r te  muy ■ 

co n s id e rab le  de lo s  e s tab le c im ien to s  pertenece  a T raba jado res  por 

cuenta p rop ia  (con o s in  ayuda f a m i l i a r  no remunerada) u a 

^Empleadores de* un muy exiguo numero de a s a l a r i a d o s ,  quienes  

ciertamente p a r t i c ip a n  también como e je c u to re s  d i r e c to s  en lo s  

procesos de t r a b a jo .  Por su forma económica es te  e s t r a to  e s ,  pues,  

a s im i l a b l e  a l a  Forma de producción m ercan t i l  simple y por ende 

a l a  pequeña bu rgues ía  p r o p i e t a r i a .
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E l  c a rá c te r  m ercan t i l  s imple de l  e s t r a to  a r t e s a n a l  se e v i 

dencia  aun más. ¡ai: se lo  compara con l a  Pequeña empresa c a p i t a l i s t a  

d e l  sec to r  f a b r i l  desde e l  punto de v i s t a  de l a  p roduc t iv idad  y 

de l  grado-de: e xp lo tac ión  de ■ lo s  a s a l a r i a d o s . En e l  Cuadro 7.13 se 

observa ,  por un l a d o ,  que l a  p roduc t iv idad  por persona ocupada en 

e l  e s t r a t o  a r t e s a n a l  es 1/3 de l a  correspondiente  a l a  Pequeña '

.empresa f a b r i l  (y un séptimo de l a  co rrespondiente  a l  t o t a l  de l a  

. I M ) , l e  que .t raduce  l a  lesease  dotac ión  de medios de t r a b a j o  y l a  

reduc ida  t e c n i f i c a c i ó n  de lo s  procesos de producción en e l  primero.  

Por o t r o , se p resenta  e l  coc ien te  entre  e l  excedente bruto  promedio 

por p r o p i e t a r i o  y l a  remuneración media por a s a l a r i a d o  en ambos 

e s t r a t o s ,  lo  que cons t i tuye  un ind icado r  aproximado de lo s  n iv e l e s  

r e l a t i v o s  de ap rop iac ión  de excedente -y  por ende de explotación*-  

e x i s t e n te s  en e l l o s .  De acuerdo a este  in d ic ad o r ,  e l  excedente,  

promedio de lo s  p r o p ie t a r io s  es 2,6 veces supe r io r  a l a  remuneración  

media de lo s  a s a l a r i a d o s  en e l  e s t r a to  a r t e s a n a l  y 30,6 veces  

su p e r io r  en l a  Pequeña empresa, lo  que rep re sen ta  una r e l a c ió n  de 

1 a 12 entre  estos  ú lt imos ín d ic e s .  Esto s i g n i f i c a ,  en primer  

l u g a r ,  que Ibs  fu e r t e s  aumentos d e l  producto generado por persona  

ocupada (que ev idenc ian  l a s  p roduct iv idades  medias cuando se pasa  

de un s e c to r  a o t r o )  van acompañados de aumentos p ropo rc iona le s  

menores de l a  remuneración media por a s a l a r i a d o  ( l a  correspon 

d iente  a l a  Pequeña empresa supera só lo  en 50% a l a  de l  e s t r a to  

a r t e s a n a l ) ,  es d e c i r ,  por un s a l t o  c u a l i t a t i v o  en lo s  n iv e l e s  de 

exp lo tac ión  de la  mano de obra a s a l a r i a d a ,  l o  que const i tuye  un 

elemento d e c i s i v o 'd e  d i f e r e n c i a c ió n  en l a  po s ic ió n  s o c i a l  de lo s  

agentes v incu lados  a uno y otro  e s t r a to .  En Segundo lu g a r ,  que s i  

bien  es c i e r t o  que parte  de l  excedente generado en lo s  e s t a b l e c i 

mientos a r t e s a n a le s  adopta 1a. forma de p lu s v a l í a  (y ,  en r i g o r ,  

da l u g a r ' p o r  tanto a - r e l a c i o n e s  de e x p lo ta c ió ñ )  su volumen es tan  

ba jo  (y pod r ía  s e r  r e l a t i v a s a d o  aun más s i  se d i s p u s ie r a  de datos  

sobre  e l  excedente neto )  que l a s  d i f e r e n c i a s  en lo s  in g re so s  de
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propietarios/em pleadores y asa la r iado s  son ín fim as, lo  que ju s 
t i f i c a  in c lu i r  a los  primeros dentro de l a  pequeña burguesía  

• 1/p ro p ie t a r ia - .

Para conc lu ir  con este punto es interesante  d e s c r ib i r  l a  

composición s e c to r ia l  de l e stra to  a rte san a l (Cuadro 7.1*0.

Cuadro 7.14
DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS, OCUPACION Y VALOR AGREGADO EN EL 

ESTRATO ARTESANAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, SEGUN SUBSECTORES.

CHILE, 1967.

Subsectores E stab lecim ien tos Ocupación T o tal V alor Agreg.
N° % N° % %

Bienes consumo 
c o rr ie n te 7 .749 36,7 16.313 41,1 44 , 2

Bienes interm edios 2. 051 9 , 7 4 . 281 10,7 9 , 5

Bienes consumo 
durable y de c a p i ta l 2 . 307 11,0 4 . 6 8 0 11 , 8 12,8

S e rv ic io s  rep aració n 9 . 002 4 2 , 6 14 . 422 3 6 , 4 33 , 5

T o tal 21 . 109 100,0 39.696 100,0 100,0

Fu en te; Cap. 10,  Cuadro 10 .17 .

Como era de esperar, l a  producción a rtesana l se concentra 

básicamente en los s e rv ic io s  de reparación  y en la s  industr ias  

de bienes de consumo corrien te : en proporciones s im ila res  y ce r 
canas a l  80%, tanto los estab lecim ientos, como la  ocupación y e l  
va lo r  agregado se sitúan en dichos subsectores, y particularmente

1/ Por c ie r to  e l  e stra to  a rtesana l d is ta  de ser homogéneo desde e l  
punto de v i s t a  de la s  formas de producción que invo lucra  y de la s  
re lac ion es  que estab lece  con e l  resto  de la s  activ idades indus
t r i a l e s .  Este hecho se an a liza  en e l p a rág .7 .3 .1 , en re lac ión  
a la  pequeña burguesía  p ro p ie ta r ia .



-  2 8 2  -

en la reparación de calzado, equipos eléctricos y vehículos
1 7   ̂ 2 /motorizados— :y en la producción de alimentos y calzados—.

e) El capital extranjero en la industria manufacturera.
La magnitud y modalidades de penetración del capital' extran

jero (CE), en tanto determinantes de la estructura y funcionamiento 
del sector industrial, influyen decisivamente en el proceso de 
constitución de las capas de la burguesía ligada a este sector de 
producción, redefiniendo constantemente las relaciones jerárquicas 
que se establecen entre ellas. Sin pretender adentrarnos en el 
análisis de la influencia del CE sobre el funcionamiento, y carac
terísticas de la IM chilena, cabe señalar uno de sus rasgos más 
sobresalientes y de innegable gravitación en dicho proceso: la 
ampliación acelerada y la consiguiente consolidación de la posi-. 
ción dominante del sector monopólico (Gran empresa) en todas las-
ramas de la producción, particularmente en aquellas en las que el

3 /  >>CE ha penetrado con mayor intensidad— , como se verá más adelante.

IV Debe destacarse que muchas empresas de los servicios de repara
ción están estrecha y necesariamente ligadas al estrato fabril 
de la industria manufacturera. Este nexo estructural entre ambos 
estratos abre una vía de explicación a la constante expansión y 
redefinición del pequeño taller artesanal de reparación que, como 
se sabe, lejos de tender a desaparecer, ha mantenido e incluso 
aumentado su importancia, en términos del volumen de fuerza de 
trabajo retenida. A título de ejemplo: según datos del Precenso 
de manufacturas de 1967 alrededor del 45% de la ocupación en el 
estrato artesanal de los servicios de reparación es absorbido por 
los establecimientos de reparaciones eléctrica y de vehículos,

: es decir, por establecimientos dedicados a la reparación de 
¡ bienes,elaborados por las industrias cuya producción se ha expan
dido más rápidamente en la última decada. Vease parág.7.3.1,
infra. .....

2/ Vease Cap.10, Cuadros 10.17 a 10.20.
3/ Varias/investigaciones han señalado esta .característica resul

tante de la penetración del,. GE en las economías latinoamericanas. 
Para el caso chileno, se proporcionan datos extraordinariamente 
elocuentes al respecto en Litar, Sergio:. La presencia de la 
empresa extranjera en la industria chilena, Estudios de 
Planificación, N°21, CEPLAN, Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile, Noviembre 1972.
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directas de capital o bien a través de la concesión de marcas y
patentes que aseguran la exclusividad de mercados y de procesos
técnicos de producción, las distintas formas que ha adoptado la

1/penetración del CE— han redundado, por regla general, en grados 
crecientes de control de la oferta y de los respectivos mercados 
por parte déla Gran empresa de cada rama de la producción, lo que 
obviamente tiene por correlato la absorción o desaparición de 
pequeños y medianos productores (o su mayor sometimiento a las . 
empresas dominantes).

Lo anterior indica la necesidad de caracterizar los estratos
de la IM -y a la Gran empresa en particular- desde el ángulo de

2 /su vinculación con el CE— , destacando algunos rasgos estructurales 
resultantes del proceso de "extranjerización" y aportando ciertos 
antecedentes cuantitativos que permiten apreciar la magnitud que 
había alcanzado la penetración del CE hacia fines de la década 
pasada.

Indiquemos previamente que los datos que se presentan a conti
nuación subestiman los montos totales, de CE en el sector , por 
cuanto fueron elaborados a partir de antecedentes que cubren sólo
a las sociedades anónimas (SA) y no al total de las empresas 

3 /industriales— . Esta subestimación, sin embargo, es relativamente 
pequeña y no limita los resultados del análisis por cuanto -como 
se verá más adelante- el CE se dirige mayoritariamente a las más 
grandes empresas, las que en su casi totalidad se organizan jurí
dicamente bajo la forma de SA.

S e a  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ó n  ó e x p a n s i ó n  de e m p r e s a s  p o r  i n v e r s i o n e s

1/ Para un análisis de las diversas formas que ha adoptado la pene
tración del CE en la economía chilena, véase, Briones, Alvaro:
Los conglomerados Transnacionales y la Integración del Sistema 
Capitalista Mundial, CESO, Facultad de. Ciencias Económicas, 
Universidad de Chile, Santiago, 1972, Tomo II.

2/ El objetivo de esta caracterización es, por cierto, limitado
ya que dentro de los marcos necesariamente estrechos del presente 
análisis no cabe abordar otros aspectos que de suyo justifican 
una investigación.

3/ La descripción detallada de la fuente de información utilizada 
para elaborar los datos sobre CE se encuentra en el Cap.10, 
parág.10.4.3.
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En el Cuadro 7.15 se consigna la distribución del CE y el 
total del capital más reservas de las SA industriales en 1968, 
según estratos y subsectores de producción.

Cuadro 7.15
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CAPITAL MAS RESERVAS Y DEL CAPITAL EXTRANJERO 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, SEGUN SUB

SECTORES Y ESTRATOS. CHILE, 1968.

Subsectores
C ap ita l mas Reservas C ap ita l E xtran jero
Gran ,
T. a /Empresa— _j

Resto
%

T o tal
°//o

Gran ,
r. aEmpresa—

Resto
%

T o tal
%

Bienes consumo
c o rr ie n te 72,6 27 , 4 100 8 4 , 0 16,0 100
Bienes interm edios 8 4 , 2 15 , 8 100 82 , 4 17,6 100
Bienes consumo
durable y de c a p i ta l 5 8 , 0 4 2 , 0 100 67,3 32 , 7 100
T o ta l IM 75 , 0 25 , 0 100 8 0 , 0 2 0 , 0 100
Fu en te: Cap.10,  Cuadro 10.14.
Nota: a./ Para d e lim ita r  e l  e s tr a to  de la  Gran empresa fue n ecesario  com pati- 

b i l i z a r  lo s  datos d el IV Censo M anufacturero con la  inform ación  
proporcionada por la  Superintendencia de Sociedades Anónimas.
Ver C ap .10, Cuadro 10.15 y p arag.10.4.3.

Puede apreciarse que el 80% del CE se concentra en el estrato 
de la Gran empresa, el que a su vez teune el 75% del total del 
capital más reservas (CR) de las SA, al paso que 1a. Mediana y 
Pequeña empresa absorben porcentajes muy inferiores que ascienden 
al 20 y 25%, respectivamente. Esta tendencia, que se constata 
en cada uno.de.los subsectores y a nivel de cada rama de la 
producción— ya está indicando que el CE se dirige básicamente a 
las empresas que son dominantes y ocupan posiciones moñopólicas en

1 /  V é a s e  C a p . 1 0 ,  C u ad ro  1 0 . 1 4 .
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los mercados de sus respectivos productos. Por otra parte, se ha
constatado que mientras mayor es la dimensión de las sociedades
industriales con participación del CE, más alta es la proporción

1/del total del CR controlado por dicho capital—.
Estos antecedentes no informan, sin embargo, sobre el destino 

del CE, es decir, acerca de cuáles son las ramas de producción a
las que se ha dirigido preferentemente.

En el Cuadro 7,16 se presentan algunos indicadores útiles
para analizar los principales rasgos de ese proceso.

Cuadro 7.16
INDICES DEL GRADO Y FORMAS DE PENETRACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LA

a/
INDUSTRIA MANUFACTURERA, SEGUN SUBSECTORES. CHILE, 1968-'.

Subsectores
t  a ■ b / In d ices—

(1) (2) (3) (4 ) (5 ) (6 )

In d u stria s  de bienes de 
c on sumo co r r  ie n t e 41 , 1 16 , 5 19,1 56 , 4 27 , 4 72 , 7

In d u stria s  de bienes  
interm edios 38,5 20,2 19,8 82,2 24,6 75,4

In d u strias  de bienes  
consumo durable y c a p ita l 20 ,4 . 33,1 38,4 75,9 52,5 4 7 , 5

T o ta l IM 100,0 2 0 , 0 21 , 2 69 , 2 28 , 6 71 , 4

Fuen t e : Cap. 10,  Cuadro 10 .16 .
N otas: a-/ La d e fin ic ió n  de e s to s  ín d ices  se da en e l Cap.10,  parag. 1 0 . 4 . 3 .

b /  Los números en tre  p a ré n te s is  corresponden a los s ig u ie n te s  ín d ice s ;
(1) D estino de CE.
(2) Indice del grado de p en etración  del CE.
(3 ) In d ice  d el grado de p en etració n  de CE en la  Gran empresa. (GE).
(4 ) Indice del grado de^vinculación de la  GE con e l  CE.
(5) In d ice  de .p a r tic ip a c ió n  m a y o rita ria  del CE en la  GE.
(6 ) In d ice  de p a r tic ip a c ió n  m in o rita ria  del CE en l a  GE.

1/ Mientras que en el 23% de las 160 mayores SA industriales el 50% 
o más del CR es de propiedad extranjera, entre las 100 más 
grandes ese porcentaje alcanza a 28%. Vease CORFO: Participación 
del capital extranjero en las SA industriales, Publicación N°l*4 
A/70. Santiago de Chile, 1970, pág.4.
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Antes de comentar estos  datos es p re c i so  reco rda r  que lo s  

Ind ice s  fueron ca lcu lados  para la s  SA que, en cada rama., forman 

par te  de l a  Gran empresa, a excepción de lo s  dos primeros que 

están  r e f e r i d o s  a l  t o t a l  de l a s  sociedades anónimas de l a  rama. 

Todos e l l o s  se r e f i e r e n  a l a  composición de l  CR de l a s  empresas 

en términos de l a  propiedad e x t r a n je r a  y r e f l e j a n  l a  s i tu ac ió n  

h ac ia  1968. Debe tenerse  p resente ,  s in  embargo, que s i  b ien  l a  

prop iedad  de lo s  a c t ivo s  es un elemento determinante de l  grado de 

penetrac ión  d e l  CE, hay o t ros  aspectos  que desde e l  punto de v i s t a  

d e l  grado de co n t ro l  de l a s  empresas no quedan r e f l e j a d o s  en lo s  

Ind ice s  constru idos .  Entre e l l o s :  e l  grado de d i s p e r s ió n  de l a  

propiedad  a c c io n a r ia  d e l  c a p i t a l  nac iona l  dentro de cada empresa 

(e s  obv io  que un 20% de l  CE -p rop iedad  de un so lo  conglomerado 

t ransnac iona l - -  puede p e rm it i r  e l  t o t a l  c on t ro l  de l a  empresa s i  

e l  r e s t o  d e l  c a p i t a l  se encuentra d i s t r i b u id o  entre  un gran número 

de a c c io n i s t a s  n a c i o n a l e s ) :  e l  c o n t ro l  de una empresa por o t r a  

empresa nac iona l  contro lada  esta  ú lt ima por CE; e l  c on t ro l  por l a  

v í a  de contratos  de adm in is t rac ión ,  de t e c n o lo g ía ,  imposic ión de 

d i r e c t o r e s - g e r e n t e s  e x t r a n je ro s ,  etc.

Es" p re c i so  d e s taca r ,  además, que e l  a n á l i s i s  a l  n i v e l  de sub-  

■sector.es de, producción só lo  es i n d i c a t i v o  de a lgunas tendencias  

muy gene ra les  d e l  comportamiento de l  CE en l a  IM, por cuanto en

'■este 'asnecto más que en o t ros  se dan marcadas d i f e r e n c i a s  "en e l
 ̂ . . . 1 /v a lo r  de lo s  ín d ic e s  entre la s  a c t iv id ad e s  de un mismo.subsec to r—.

Es por. e l l o  q u e , cuando sea in d ispen sab le  se hará r e f e r e n c i a  a 

l a s  ramas .

Hechas estas  ad ve r ten c ia s ,  pueden con s ide ra r se  lo s  datos de l  

Cuadro 7,16. En primer l u g a r ,  se observa  c laramente,  para  e l  

t o t a l  de l a s  SA, que l á  p a r t i c ip a c ió n  de l  CE es más acentuada en 

lo s  subsectores  de b ienes  intermedios y de b ienes  de consumo

1/ Véas e  C a p . 1 0 ,  Cuadro 1 0 . 1 6 ,
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durab le  y de c a p i t a l —, lo s  po rcen ta je s  de l  t o t a l  de l  CR ( c o l . 2) 
que son de prop iedad  e x t r a n je r a  a lcanzan ah í  a un 20,2% y un 33,1%, 

respect ivam ente ,  mientras que en l a s  in d u s t r i a s  de b ienes  de con-, 

sumo c o r r i e n te  ese po rcen ta je  a lcanza  a l  16,5%.

Si se cons idera  e l  ín d ic e  de penetrac ión  en l a  Gran empresa 

(y  no en e l  t o t a l  d e l  su b sec to r )  ( c o l . 3 ) ,  se observa  que l a s  

d i f e r e n c i a s  i n t e r s e c t o r i a l e s  son aun mayores y que e l  más a l t o  

p o rcen ta je  de penetrac ión  de CE se da en e l  subsector  de b ienes  

de consumo durab le  y de c a p i t a l ,  con un ín d ic e  (38,4%) dos veces  

su pe r io r  a l  de lo s  o t ros  subsec to res .  Por lo  demás, l o s  p o r c e n - . 
t a j e s  de p a r t i c ip a c ió n  m ayo r i ta r ia  de l  CE en l a  Gran empresa 

( c o l . 5) muestran también que es en este  subsector  donde se da e l  

mayor grado de penetrac ión .  Entre l a s  ramas de l a  producción que 

in teg ran  e l  subsec to r  de b ienes  de consumo durab le  y de c a p i t a l  

destacan l a  producción de maquinaria e l é c t r i c a  y de m a te r ia l  de 

t r an sp o r te :  en ambas e l  p o rcen ta je  de CE en l a  Gran empresa supera  

e l  50% a l a  vez que aquel  p a r t i c i p a  en es ta s  en forma m ayo r i ta r ia .

S i  a lo  a n t e r io r  se agrega que, en ambas, un número muy reducido

de empresas (8 y 10, respect ivam ente )  generan más de l a  mitad de l
2 /  ~ • • v a lo r  agregado—, se concluye que en e l l a s  e l  CE domina s in  contrapeso.

En e l  subsec to r  de b ienes  intermedios ocurre  a lgo  s im i l a r  

con la s  ramas correspondientes  a l a s  in d u s t r i a s  químicas y de l  
caucho: en todas e l l a s  e l  CE r ep re sen ta  a l r ededo r  de la .m itad  d e l  

c a p i t a l  pagado de l a s  sociedades anónimas de l a  Gran empresa, a l a  

vez que p a r t i c i p a  en forma m ayo r i ta r ia .  Puesto que en es tas  -

1/ Cabe hacer notar  que hac ia  mediados de l a  decada, de lo s  años 60 
se i n t e n s i f i c a  e l  proceso de penetrac ión  de CE en l a  economía 
c h i len a  como consecuencia  de p o l í t i c a s  gubernamentales d i r i g i 
das a impulsar  a lgunas a c t iv id ad e s  b á s ic a s  para  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  s ec to r .  De e s te  modo, pa rte  de l  CE in g re sa  entonces e s t r e 
chamente v incu lado  a grandes empresas con p a r t i c ip a c ió n  de p ro 
p iedad  e s t a t a l  (o con convenios con e l  E s tado ) .  Los ejemplos más 
notab les  son e l  complejo q u ím ic o - in d u s t r i a l  en e l  subsecto r  de 
b ienes  intermedios  y pa r te  importante de l a  in d u s t r i a  automotriz  
en e l  subsec to r  de b ienes  durab les  y de c a p i t a l .

2/ Vease C ap .10, Cuadro 10.15, C o l . 3 y 4.



ac t iv id a d e s  también se da un a l t o  grado de concentrac ión  de l a  

o f e r t a  (2 ,16 y 1 empresas, respect ivam ente ,  contro lan  más de la s  

3/4 pa rtes  d e l  v a lo r  agregado generado por e l  e s t r a t o ) ,  l a  

penetrac ión  de CE a d q u ie r e , como en e l  caso a n t e r i o r ,  un c a rá c te r  

dominante.

Por ú lt imo,  en e l  subsecto r  de b ienes  de consumo c o r r i e n t e ,  

só lo  dos ramas presentan una s i tu a c ió n  s im i l a r  a l a  d e s c r i t a :  e l  

tabaco y e l  ca lzado .  En ambas e l  CE rep resen ta  a l r ed ed o r  de l  60% 

d e l  c a p i t a l  de la s  - SA de l a  Gran empresa y su forma de p a r t i c i p a 

ción es m ayo r i ta r ia .  También en este  caso la s  empresas c o n t r o l a 
das por e l  CE ocupan pos ic iones  monopolicas en e l  mercado: en l a  

producción de tabaco ,  una empresa genera e l  98% de l  VA de l a  rama 

y en e l  ca lzado  tan só lo  7 empresas generan e l  95,2% de l  VA por e l  

e s t r a t o  de l a  Gran empresa.

¿Que c a r a c t e r í s t i c a s  comparten l a s  a c t iv id a d e s  a l a s  que se 

ha d i r i g i d o  preferentemente e l  CE y en l a s  cua les  ha penetrado  

mayoritar iamente en l a s  más grandes empresas, a l  punto de con tro 

l a r  prácticamente en su t o t a l i d a d  lo s  mercados re spec t ivo s?  En
primer l u g a r ,  todas e l l a s  ( a  excepción de l a  producción de c a l -

1 / . . .zado )— han exh ib ido  r itmos de crec im iento  a l t o s  y s i g n i f i c a t i v a 
mente supe r io re s  a l  promedio de l a  IM durante lo s  últimos años de 

l a  decada de l  60. Un a n á l i s i s  a n i v e l  de cada rama in d ica  que 

e x i s t e  una estrecha  c o r r e la c ió n  entre  l a s  ta sas  promedio de c r e c i 
miento d e l  producto i n d u s t r i a l  y e l  grado de penetrac ión  de l  CE 

medido a t ravés  de l  po rcen ta je  de p a r t i c i p a c i ó n  de dicho c a p i t a l  

en l a s  SA de l a  Gran empresa. Esto s i g n i f i c a  que e l  c a p i t a l  fo ráneo  

t iende  a penetra r  en aq u e l la s  a c t iv id ad e s  que, desde e l  punto de

v i s t a  de sus p o s i b i l i d a d e s  de expansión y c rec im iento ,  son
 ̂ 2 /  e s t r a t é g i c a s  para  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l —. En segundo lu g a r ,

esas mismas ramas de l a  producción son l a s  que presentan lo s  más

1 /  Resu lta  s i g n i f i c a t i v o  e l  hecho que esta  rama de l a  producción  
muestre entre  1967 y 1969, porcen ta je s  dec rec ien tes  de p a r t i 
c ip ac ión  de CE. Véase B i t a r ,  S e rg io ,  op . c i t . ,  pág .12.

2/ Ramos, S . , o p . c i t . , p á g .52.
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a l t o s  grados de concentrac ión  de l a  o f e r t a  y ,  por tan to ,  de . 

co n t ro l  monopolice de lo s  r e sp e c t iv o s  mercados. En o t ra s  p a l a b r a s ,  

e l ; CE ha penetrado en la s  a c t iv id ad e s  que por su e s t ru c tu ra  a l t a 

mente concentrada presentan condic iones p ro p ic ia s  para e l  c on t ro l  
y dominio d e l  mercado.

Para le lam ente ,  ha acentuado en l a s  mismas la s  tendencias  a l a  

concentración  de l a  producción y l a  propiedad y a l a  concentrac ión  

y c e n t r a l i z a c ió n  d e l  c a p i t a l  que se hubieran der ivado  normalmente 

d e l  funcionamiento c a p i t a l i s t a  de l a  economía ch i lena .

En lo que concierne a l a  e s t ru c tu ra  de c la s e s  s o c i a l e s ,  l a  

monopolización de l a  producción y lo s  mercados por pa rte  de l  
c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  unida a una capacidad de competencia económica 

notablemente su p e r io r ,  im p l ica  que l a  capa hegemónica de l a  

bu rgues ía  i n d u s t r i a l  ch i lena  ( l o s  grandes productores  n ac io n a le s )  
- e s  d e c i r ,  un segmento cua l i ta t ivam ente  d ec i s iv o  en e l  conjunto  

de c u a lq u ie r  b u rgu e s ía -  se encuentra de más en más subordinada a l  

c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  un hecho que,como es sab ido ,  sue le  c o n s t i t u i r  

l a  base  que funda l a  a l i a n z a  entre l a s  burgues ías  nac iona le s  y l a  

burgues ía  d e l  centro  hegemónico a l  n i v e l  mundial.

D) EL SECTOR COMERCIO.

En 1970, e l - c o n ju n to  d e l  Comercio por mayor (CM) y por menor 

(Cm) a b so rb ía  11,2% de l a  ocupación t o t a l  y aportaba  21,8% a l  
producto g e o g rá f i c o  b ru to .  Aunque estas  c i f r a s  reve lan  su impor

t a n c ia  en e l  conjunto de l a  a c t i v id a d  económica, l a  c r u c i a l  s i g n i 
f i c a c i ó n  del. a n á l i s i s  de e s te  s ec to r  d e l  proceso de c i r c u l a c ió n  

r e s i d e  más' b ien  en su c a l id a d  de mecanismo de r e a l i z a c i ó n  de l a  

p lu s v a l í a  y ,  por ende, de d i s t r i b u c i ó n  de es ta  ú lt im a entre  e l  

conjunto de lo s  empresarios c a p i t a l i s t a s  cómo c o r r e l a t o  de la s  

r e l a c io n e s  de dominación-subordinación que se e s tab le cen  entre, sus 

d i f e r e n t e s  capas.



-  2 9 0  -

Lamentablemente, lo s  datos d i s p o n ib le s  a un t a l  e f e c t o — 

-p roporc ionados  por una encuesta  anual de empresas com erc ia le s -  nó 

son lo s  más idóneos para  poner de m an i f ie s to  lo s  fenómenos de mono
p o l i z a c ió n ,  concentración y atomización que se encuentran en l a  base  

de ese t i p o  de r e l a c i o n e s ,  aunque s i rven  para i l u s t r a r  sus rasgos  

más g en e ra le s .  Su escaso grado de c o n f i a b i l i d a d  se hace ev idente  

anal izando  l a s  c i f r a s  s i g u i e n t e s ,  que comparan l a  in formación  p ropor 
cionada por l a  encuesta de empresas en 1970 con l a  de l  censo de 

p ob lac ión  d e l  mismo año.

1/

1/ Los datos de este  p a rág ra fo  provienen de l a  Encuesta Continua  
de Comercio I n t e r i o r  y S e rv ic io s  r e a l i z a d a  anualmente por e l  
I n s t i t u t o  Nac iona l  de E s t a d í s t i c a s  (v éa se ,  Cap .9, p a r á g . 9 . 5 ) .
La unidad encuestada es l a  empresa (o rgan izac ión  j u r í d i c a  que 
puede consta r  de uno o v a r io s  es tab lec im ien tos  s ituados  en un 
mismo o d i s t i n t o s  lu ga re s  y dedicados a una misma o d i f e r e n te s  
ramas de l  comercio ) .  La muestra de 1970 fue e x t r a id a  de un l i s 
tado de empresas O e s t r a t i f i c a d a s  en cuatro  grupos por volumen 
de ven tas -  correspondiente  a l  año 1964. La in formación  sobre e l  
CM se r e f i e r e  a l  t o t a l  de la s  empresas mayoristas  que f igu raban  
en e l  l i s t a d o .  En e l  Cm, por e l  c o n t r a r io ,  se obtuvo una mues
t r a  de a f i j a c i ó n  óptima para l a s  empresas de lo s  dos e s t r a to s  
i n f e r i o r e s ,  encuestándose l a  t o t a l i d a d  de l a s  correspondientes  
a lo s  dos e s t r a to s  su p e r io re s .  Las empresas de l a  muestra fueron  
luego  e s t r a t i f i c a d a s  de acuerdo a su volumen de ventas en 1970. 
Los l ím i t e s  de ventas anuales  para  sepa ra r  lo s  e s t r a t o s  son los  
mismos en e l  CM y en e l  Cm.. Esto s i g n i f i c a  que l a  cobertu ra  de 
l a  in formación en este  año concierne a l a  t o t a l i d a d  de l a s  empre
sas d e l  CM, l a  t o t a l i d a d  de la s  más grandes empresas d e l  Cm y 
a una muestra a l e a t o r i a  expandida de l a s  empresas más pequeñas,  
de e s te  ú lt imo. Estas c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  Encuesta exp l ican  l a  
dudosa c o n f i a b i l i d a d  de lo s  datos y l a s  d i f i c u l t a d e s  para  e l  
a n á l i s i s  r- in t e rp r e t a c ió n  de in d icad o re s ,  como se verá  en e l  
curso de l a  expos ic ión .



Comercio por mayor y por menor
Encuesta Censo de población

Empresas 5 . 139

Empleadores 20 .540

Trabajadores cuenta propia 99 . 600

F am iliares no remunerados 3. 740

A salariad os 107.220

Vendedores ambulantes 29 . 440

Ocupación t o ta l 75 .090 260.540

Como se aprecia, la encuesta del comercio releva 5.139 empresas 
mientras que el censo de población enumera 20.540 Empleadores y 
99.600 Trabajadores por cuenta propia (estos últimos pueden quizás
considerarse trabajadores establecidos Dor cuanto ese total no

1 / • incluye a los vendedores ambulantes— ). A pesar de la magnitud
de estas diferencias, nos vemos obligados a analizar la concentra
ción de la actividad comercial sólo para el conjunto de esas 5.139 
empresas para los cuales se cuenta con información apropiada.

Antes de entrar.en dicho análisis y con el sólo objeto de
presentar los rasgos más salientes de la estratificación de las
unidades económicas y la población ocupada en el sector comercio
pueden considerarse algunas estimaciones basadas en la compatibi-
lización de los datos del censo de población con los datos de la

2 /encuesta de empresas— , (Cuadro 7.17; el título de los estratos 
constituye sólo un recurso expositivo).

1 f Las diferencias entre los datos de la encuesta de empresas y el 
censo de población, .son atribuibles a razones de variada índole 
(distintas fechas de los relevamientos; disímil cobertura; 
diferentes unidades de observación, errores muéstrales de diverso 
tipo, etc.). No obstante, la causa, principal proviene de .la . 
falta de cobertura en la encuesta de las unidades comerciales 
de muy reducida dimensión.

2/ La compatibilización se apoya fundamentalmente en la hipótesis 
de que él número de propietarios de las empresas en las que exis
te más.de un propietario (sociedades colectivas) compensa el 
número de empresas sin propietario (sociedades anónimas) y en el 
agrupamiento de los trabajadores por cuenta propia y los fami
liares no remunerados en el estrato denominado "unidades familiares". Aunque es claro que estas hipótesis no corresponden a 
los hechos, la imagen de conjunto que así se obtiene no debe 
distorsionar demasiado la distribución real.
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Cuadro 7.17
ESTRATIFICACION ESTIMADA DE LAS UNIDADES COMERCIALES (COMERCIO 

POR MAYOR Y MENOR). CHILE, 1970.

E s tra to s Número de 
Unidades

O c u p a  :.ion 
T o tal

Ocupación
Promedio
(exclu id os
p ro p ie ta rio s )

E s tra to  su p erior 230 30 .0 0 0 130

E s tra to  m edio-superior 800 17.000 20

E s tr a to  medio-medio 900 10 .000 10

E s tra to  m ed io -in ferio r 3 . 200 16.000 4

E s tra to  in f e r io r 15 .000 52 . 000 2 , 5

Unidades fa m ilia re s 100.000 105 .000 1 ,1
Vendedores ambulantes - 30 .000 -

T o ta l 120.130 260 .0 0 0 -

Fu en te : Encuesta de Comercio de 1970 y Muestra del Censo de Población de 1970,  
P royecto  OMDECE-CELADE.

Aunque no inc luyen  in formación  pe r t in en te  para v i s u a l i z a r  

l a  concentración  económica en e l  s e c to r ,  estos  datos son s u f i c i e n t e s  

para  saca r  a luz  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s ic a s  y por demás 

sugerentes  d e l  comercio ch i leno  hac ia  1970. En primer lu g a r ,  l a  

e x i s t e n c i a  de un pequeñísimo número de empresas (p a ra  e j e m p l i f i c a r ,  

l o s  e s t r a to s  supe r io re s  y m ed io -supe r io r )  que, como podrá verse  

más ad e lan te ,  con tro lan  una pa r te  s u s t a n c ia l  de l a  a c t i v id a d  de l  

sec to r .  En segundo lu g a r ,  l a  extrema atomización de l a s  unidades  

comercia les  (que. como es obvio  corresponde sobre todo a l  comercio  

a l  por  menor) que pone de m an i f ie s to  l a  e x i s t e n c ia  de más de

100.000 unidades f a m i l i a r e s  y de cerca  de 15.000 empresas de muy 

reduc ida  dimensión ( e s t r a to  i n f e r i o r ) .  En e f e c to ,  es en este  

sec to r  donde se ev idenc ia  con mayor n i t i d e z  l a  e s t ru c tu ra  

concentrada-atomizada  c a r a c t e r í s t i c a  de l a  economía c h i l e n a ,  que 

ya habíamos v i s t o  aparece r  a l  a n a l i z a r  l a . i n d u s t r i a  manufacturera.
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Por ú lt im o,  - r a s g o  análogo a l  de l a s  sociedades c a p i t a l i s t a s  

dependientes de America L a t in a -  e l  c a rá c te r  "m arg ina l ' ’ (en t é r 

minos de i n e s t a b i l i d a d  ocupac iona l ,  subempleo e ing resos  misérrimos'., 

de una pa rte  de l a  a c t i v id a d  comercia l  que también ev idenc ia  e l  

e levado  número de comerciantes por cuenta p rop ia  y l a s  30.000

personas (1,3% de l a  fue rza  de t r a b a jo  t o t a l  y más de l  10% de l a

de l  s e c to r )  que obt ienen  sus medios de s u b s i s t e n c ia  de l  comercio  

ambulante.

Retomando ahora e l  tema de l a  concentrac ión  anal izaremos por  

separado e l  comercio a l  por mayor y a l  por menor. Esta  d i s t in c ió n  

es in d isp en sab le  no só lo  porque ex i s t en  d i f e r e n c i a s  en e l  grado de 

concentración y en e l  comportamiento de lo s  ín d ice s  por e s t r a to  en 

cada t ip o  de a c t i v id a d ,  s ino porque e x is ten  entre  ambos d i f e r e n c i a s  

c u a l i t a t i v a s  respecto  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e s t a b le c e r  po s ic iones  

de dominio en uno y otro  caso. Por e l  lu g a r  que ocupa en l a

d i s t r i b u c i ó n ,  e l  CM (espec ia lm ente  su se c to r  dominante o monopó-

l i c o )  puede imponer condic iones  de r e a l i z a c i ó n  de l a s  mercancías  

no só lo  a l  s e c to r  "atomizado" de l  Cm (a  t ravé s  de l a  f i j a c i ó n  de

p r e c io s ,  condic iones  de pago, concesión d isc r im inada  de c r é d i t o s ) ,
. 1 < sino también a l  sec to r  p roduc t ivo ,  sobre todo a l  mediano y pequeño—,

que necesariamente debe r e a l i z a r  su producción a t r a v é s  de los

mecanismos de d i s t r i b u c i ó n  que contro lan  l a s  grandes empresas de l
comercio mayorista .  El Cm, en cambio, exhibe un menor grado de

* 2 /  ̂ * concentrac ión— y por e l  p rop io  c a rá c te r  de sus a c t iv id a d e s  de

venta a l  d e t a l l e  aparece en gran medida subordinado a l  CM. No
obs tan te ,  aunque es ta  d i s t in c ió n  es importante ,  tampoco debe

1/ El caso de l a  d i s t r i b u c i ó n  de mater ias  primas a g r í c o l a s  con-s- 
.. t i t u y e  a l  respecto  uno de lo s  mejores e jemplos.  Las empresas 

mayoristas  de es te  rubro  pueden imponer condic iones  de produc
ción a l  vasto  s e c to r -d e  l a  a g r i c u l t u r a  y l a  ganader ía  que es tá  
por fu e rza  ob l igado  a vender sus f ru to s  a lo s  in te rm ed ia r io s  
capaces de r e a l i z a r  en lo s  centros  de consumo l a  producción de 
b ienes  muchas veces p e r e c i b l e s .  En ocas iones ,  in c lu so ,  dichos  
in te rm e d ia r io s ,  por comprar l a  producción "en v e rd e " ,  son los  
que en e l  fondo proporc ionan  lo s  recursos  a lo s  pequeños produc
to re s  de t a l  modo que, en l a  secuencia  de v a r io s  c i c l o s  de pro 
ducción, estas  t ransacc iones  l l e g a n  a s e r  c a p i t a l  de operac ión .

2J  Aunque no d e s p re c ia b l e ,  como se verá  más ade lante  para c i e r t o s  
rub ro s  de producción.
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sobreest im arse  por cuanto a lo s  e fec to s  de l  co n t ro l  de l a  d i s t r i 

bución puede o c u r r i r  - y  de hecho o cu r re -  que no tenga ninguna  

r e l e v a n c ia  la  p o s ic ión  " lógicamente" a n t e r i o r  que ocupa en e l  

proceso d i s t r i b u t i v o  e l  CM. Es a s í  como, por e jemplo ,  en e l  caso  

d e l  expendio de aba r ro te s  y comest ib les  en g e n e ra l ,  l a  pauta de 

r e a l i z a c i ó n  l a  imponen l a s  grandes cadenas de supermercados que 

só lo  comparten con e l  r e s t o  de lo s  pequeños almacenes de b a r r i o  

l a  c a r a c t e r í s t i c a  de vender a l  d e t a l l e  y d irectamente a l  consumidor 

f i n a l ,  pero que desde o t ro  ángulo (capacidad  de manejo de stocks ;  

d isc r im inac ión  de c l i e n t e l a  por ub icac ión  g e o g r á f i c a ;  imposic ión  

de p rec io s  de compra por volúmenes a p re c ia d le s  de demanda -aun más 

importante en e l  caso de productos pe .rec ib les ;  e t c . )  se asemejan 

a l a s  grandes empresas d e l  CM, pudiendo inc lu so  l l e g a r  a imponer 

condic iones  de r e a l i z a c i ó n  a pequeños productores  y empresas peque

ñas m a y o r i s t a s .

En lo s  Cuadros 7.18 y 7.19 se presentan datos acerca de l a

e s t r a t i f i c a c i ó n  de l  comercio mayorista  en su conjunto y acerca
de l a  composición in te rn a  de cada uno de sus e s t r a t o s .  Aunque

dicha in formación haga mención a l  t o t a l  de l  CM, debe re co rd a r se

que lo s  po rcen ta je s  se r e f i e r e n  a t o t a l e s  de l  que están  exc lu idas

l a s  a c t iv id a d e s  correspondientes  a empresas pequeñas y a unidades

f a m i l i a r e s ,  por lo que puede adm it i rse  que la s  c i f r a s  cubren

aproximadamente a l  segmento propiamente c a p i t a l i s t a  de l  comercio  
1 /a l  por mayor—.

E l  pr imer hecho a des taca r  es l a  p o la r i z a c ió n  de un número . 

s im i l a r  de grandes y pequeñas empresas cuyos ín d ic e s  muestran 

v io l e n to s  contra s te s  en l a  ocupación media (5 y 123 ocupados,  

re spec t ivam en te ) ,  l a s  ventas y l a  u t i l i d a d  promedio, lo  que s i g n i 
f i c a  que in c lu so  en e l  comercio mayorista  coex is te  l a  e s t ru c tu ra  

concentrada-atomizada a l a  que ya se a lu d i e r a .  Aun más s i g n i f i 
c a t i v o  es e l  notab le  d is tanc iam iento  de lo s  ín d ic e s  correspondientes

1/ Esta  obse rvac ión  se rá  también v á l i d a  más ade lan te  para  e l  Cm.
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a l a s  grandes empresas re spec to  a lo s  de l a s  medianas: l a s  158

empresas que componen e l  e s t r a to  supe r io r  (18,3% de l  t o t a l )  ab -

sorben 6 6% de l a  ocupación y más de l  80% de l a s  ventas y muestran
ind icado re s  que, comparados a lo s  de l  e s t r a to  inmediato i n f e r i o r ,

supera r  en 6 veces l a  ocupación media y a l r ededo r  de 12 veces l a s
ventas promedio. Sin embargo,, por muy e locuentes  que sean es tas

c i f r a s ,  es necesa r io  a c l a r a r  que no traducen en toda su agudeza

e l  c o n t ro l  que e j e r c e  en e l  CM e l  reducido  número de empresas

co rrespond ientes  a lo s  monopolios de l a  d i s t r i b u c i ó n  mayorista .
1 /E l l o  se debe a l a  forma en que fueron  constru idos  los- e s t r a t o s -

c i r cu n s tan c ia  qu e , en e l  caso de l  n i v e l  s u p e r io r ,  se traduce  en

l a  a g regac ión ,  junto  a l a s  grandes empresas monopólicas, de un

número indeterminado (pero  s in  duda s i g n i f i c a t i v o  en e l  conjunto
de l  e s t r a t o )  de empresas de menor importancia  r e l a t i v a  en l o  que

concierne  a lo s  volúmenes de ventas .  Para  dar  una idea  de este

problema puede c i t a r s e  una estimación r e f e r i d a  a 1967 según l a  cua l ,
en ese año, e l  0,5% de la s  empresas de l  CM correspond ía  a 12 grandes

2 /monopolios que contro laban  cerca  d e l . 45% de l  t o t a l  de ventas—.

_!/ Como se ha d icho ,  l o s . e s t r a to s  están constru idos  en base  a montos 
de ventas t o t a l e s  con lo s  mismos l ím i t e s  i n t e r - e s t r a t o s  para  e l  
CM y e l  Cm. Obviamente, este  hecho d i f i c u l t a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  
d e l  s ec to r  dominante en e l  CM por cuanto sus volúmenes de ventas  
en términos monetarios son s in  duda muy su pe r io re s  a lo s  de l a s  
empresas dominantes de l  Cm. Esta  d i f i c u l t a d  se ev idenc ia  en l a s  
d i f e r e n c i a s  en lo s  po rcen ta je s  correspondientes  a l  e s t r a t o  su p e r io r  
en uno y o t ro  caso: mientras en e l  Cm e l  po rcen ta je  es de 1,8% en; 
e l  CM asc iende a 18,3% ( l o  que const i tuye  una razón a d i c i o n a l .para  
conducir  separadamente e l  a n á l i s i s  de ambos t ip o s  de a c t i v i d a d ) .
A es tos  inconven ientes  se unen o t ros  de orden más g en e ra l  d e r i 
vados de l a  e le c c ió n  de un agregado monetario ( e l  volumen d e .v en ta s )  
pa ra  e f e c t u a r  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n :  subdec la rac ión  de ventas y poca 
c o n f i a b i l i d a d  de l o s  datos en e l  caso de l a s  pequeñas empresas s in  
adecuados procedimientos con tab le s ;  a c tu a l i z a c ió n  constante  de la s  
c i f r a s  de ventas por i n f l a c i ó n  o aumento r e a l  de l  producto ;  perd ida  
de s i g n i f i c a c i ó n  en e l  tiempo de l  sent ido  de lo s  l im i t e s ;  r e d e f m i -  
c ión  constante  de l a s  empresas de cada e s t r a to  en función de los  
cambios en l a  demanda der ivados  de l a  coyuntura económica; etc.
Es de . lam entar  que en l a  Encuesta d e l  comercio y lo s  s e r v i c i o s  de
Ch i le  no se haya establecido una estratificación en base a l  numero de personas
ocupadas como en é l censo de manufacturas ya que, a los efectos de un muestreo
la  definición de los estratos en base a ocupación es más estable que la  basada en
e l monto de ventas y permi.te un mayor rango de variación en e l tamaño de- lap̂ , emprc.’ 

2/ Vease Ramos, S . , o p . c i t . , pag.69. Se t r a t a  so lo  de una est imación
por cuanto lo s  datos correspond ientes  a l  e s t r a to  i n f e r i o r ,  en lo
que re spec ta  a l  número de empresas, ocupación y ventas ,  son muy
poco c o n f i a b l e s .
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Cuadro 7.18
COMERCIO POR MAYOR: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS, OCUPACION Y 

VENTAS TOTALES; OCUPACION MEDIA Y VENTAS PROMEDIO POR EMPRESA,

SEGUN ESTRATOS. CHILE, 1970.

E s tra to s  de empresas Empresas
T o tal

Ocupación
T o tal

Ventas
T o tales

Ocupación
Media

In d ice de 
venta prom 
por empres

Empresas pequeñas 
E s tra to  1 19,7 3 , 1 1,1 5 5

Empresas roediano-pequeñas 
E s tra to  2 2 1 , 9 6 , 7 2 , 8 10 13

Empresas mediano-grandes 
E s tra to  3 4 0 , 1 24 , 3 14,9 21 37

Empresas grandes 
E s tra to  4 18 , 3 65 , 9 8 1 , 2 123 445

T o ta l 100,0

(865)

100,0

(29 . 397)

100,0 34 100

Fu en te ; I . N . E . : Encuesta Continua de Comercio y S e rv ic io s  de 1970 (datos in é d ito s ) .

Los e s t r a to s  d e l  comercio mayorista  se d i f e r e n c ia n  entre  s í  

desde e l  punto de v i s t a  de l a s  a c t iv id ad e s  predominantes y de su 

homogeneidad in te rn a  (Cuadro 7 .1 9 ) .

En e l  conjunto de empresas pequeñas l a  ocupación media en .las 

d i f e r e n t e s  ramas o s c i l a  a l r ededo r  de 5 personas,  s in  que ex is tan  

exces ivas  d i f e r e n c i a s  en e l  promedio de ventas ,  lo  que su g ie re  que 

se t r a t a  de muy pequeñas " c e n t r a l e s  de d i s t r i b u c i ó n "  con muy r áp id a  

r o ta c ió n  de c a p i t a l ,  que p a r t i c ip a n  en l a  cadena de d i s t r i b u c i ó n  

proveyendo más que nada un s e r v i c i o  de t ran spo r te  y acercamiento  

de l o s  productos a l  consumidor f i n a l  y, en algunos casos ,  p o s i b l e 

mente s u je t a s  a l a s  condic iones  impuestas por lo s  comerciantes  

m ino r is ta s  que monopolizan l a  demanda de sus productos .  En r e l a 

c ión  a esto  u lt imo,  puede de s taca rse  e l  hecho de que só lo  cuatro
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ramas -ded icadas  a l a  d i s t r i b u c i ó n  de productos no durab les  de 

consumo, f i n a l ,  t a l e s  como a b a r r o t e s ,  ca rnes ,  f ru ta s  y h o r t a l i z a s ,  

b eb id a s -  rep resen tan  cerca  d e l  40% de l  t o t a l  de empresas y de 

ventas d e l  e s t r a to .  Se t r a t a  de empresas l o c a l i z a d a s  genera l - ,  
mente en los, prop ios  centros de com erc ia l i z ac ión  a l  d e ta l le -  ; 

(mercados, grandes f e r i a s ,  e t c . )  l a s  que, aunque aparezcan c l a s i 

f i c a d a s  como mayoristas  en atención  a l  Hecho de que su g i r o  p r i n c i 
p a l  es l a  reven ta  a o t ros  com erc ian tes ,' por sus formas de operac ión  

(pequeño c a p i t a l :  a l t a  ve loc idad  de c i r c u la c ió n  de l  mismo por , 

t r a t a r s e  de productos p e r e c i ó l e s ;  dest ino  f i n a l  de lo s  productos ;  . 

e t c . ) apenas se d i f e r e n c ia n  de la s  de lo s  pequeños comerciantes  

a l  d e t a l l e .

El e s t r a t o  de Empresas mediano-pequeñas muestra una compo

s i c i ó n  muy s im i l a r  a l  a n t e r io r  y s i  b ien  absorbe  uri porcenta je  

a lgo  su p e r io r  (que no a lcanza  no obstante  a l  3% de l  t o t a l )  ¡del 

t o t a l  de ventas y su ocupación' media süpéra en todas la s  ramas a 

l a  co rrespondiente  a l a s  pequeñas empresas, l a  magnitud de estas  

d i f e r e n c i a s  es in s u f i c i e n t e  para o t o r g a r l e  .una f isonomía p r o p i a ., •

Por o tra  pa rte  * también en es te  caso l a  d i s t r i b u c i ó n  de b ienes  de 

consumo perecedero (a l iméntos  p r inc ipa lm ente )  absorbe  una parte  

s u s t a n c i a l  ( d é l '  orden dé 40%í  de- l a s  empresas, l a  ocupación y l a s  

ventas d e l  e s t r a t o ,  aunque debe señ a la r se  que l a ’ com erc ia l iz ac ión  

de m a te r ia le s  de construcc ión  t ien e  aquí mayor re levanc ia . . . .
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Cuadro 7.19.
COMERCIO POR MAYOR: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS, 
OCUPACION Y VENTAS TOTALES Y OCUPACION MEDIA SEGUN SECTORES Y ESTRATOS

CHILE L970

Emp resas Pequeñas
S ecto res Empresas I Ocupación 

I T o tal
Ventas
T o tales

Ocupación
Media

1110 M aterias primas a g r íc o la s 14,7 10,7 10,4 4

1120 Productos m etálico s b á s ic o s ,
químicos y derivados m inerales 4 ,7 3 ,4 4 ,6 4

1130 Maderas y m a te ria le s  co n stru ccio r 7 ,1 16,2 10,1 12

1140 M aquinarias, herram ientas y 
veh ícu los 16,5 21 , 0 23,4 7

1150 A rtícu lo s  de f e r r e t e r í a 6 ,5 5 ,9 4 ,4 5

1170 Géneros, t e x t i l e s ,  prendas de
v e s t i r  y p aq u eterías 2 ,9 2 ,3 2 ,3 4

1181 A barrotes 7 ,6 6 ,4 6 ,1 4

1182 Fru tas y h o r ta liz a s  f re s c a s 11,8 8 , 8 11 , 2 4

1183 Carne y subproductos M 2 ,0 4 ,1 2

1187 Bebidas a lco h ó lic a s  y no a lco h o l. 15,3 16,9 18,5 6

1189 O tros productos a lim e n tic io s  y
tabaco 1 ,2 0 ,5 0 ,6 2

1190 O tras a c tiv id ad es  m ayoristas 7 ,6 5 ,9 4 ,3 4

T o ta l Comercio por Mayor 100,0
(170)

100,0
(918)

100,0 5

Empresas Medianas-pequeñas

1110 M aterias primas a g r íc o la s 8 ,5 5 ,0 7 ,0 6

1120 Productos m etálicos b á s ico s , 
químicos y derivados m inerales 4 ,8 3 ,3 4 ,6 17

1130 Maderas y m ateria les  con stru cción 17,4 28 , 2 18,3 17
1140 M aquinarias, herram ientas y 

vehículos 14,3 12,4 11,3 9
1150 A rtícu lo s  de f e r r e t e r í a 5 ,3 5 ,4 5 ,6 11
1170 Géneros, t e x t i l e s ,  prendas de 

v e s t i r  y p aq u eterías 4 ,2 3 ,0 4 ,6 7
1181 A barrotes 10,1 5 , 5 11 , 4 6
1182 Fru tas y h o r ta liz a s  f re s c a s 4 ,8 2 ,2 3 ,4 5
1183 Carne y subproductos 3 ,7 4 ,0 4 ,4 11
1187 Bebidas a lco h ó lic a s  y no a lco h o l. 13 ,2 13 , 3 15 ,4 11
1189 Otros productos a lim e n tic io s  y 

tabaco 0 ,5 0 ,3 0 ,1 5
1190 O tras a c tiv id ad es  m ayoristas 13,2 17,4 13,9 14

T o ta l Comercio por Mayor 100 , 0
(189)

100 ,0
( 1 . 9 7 8 )

100,0 10

Continúa
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C o n t in u a c ió n  C u ad ro  7 . 1 9 .

S ecto res
Empresas Medianas-grandes

Empresas Ocupación 1 
T o tal

Ventas
T o tales

Ocupación
Media

1110 M aterias primas a g r íc o la s 9 ,2 6 ,6 7 ,9 15

1120 Productos m etálico s b á s ico s , 
químicos y derivados m inerales 7 ,5 6 ,3 6 ,9 17

1130 Maderas y m a te ria le s  co n stru ccic n 9 ,5 13,2 7 , 3 28

1140 M aquinarias, herram ientas y 
vehículos 19 , 3 2 2 , 0 19 , 2 23

1150 A rtícu lo s  de f e r r e t e r í a 4 ,9 3 ,9 5 ,5 16

1170 Géneros, t e x t i l e s ,  prendas de 
v e s t i r  y p aq u eterías 3 ,7 3 ,9 2 ,6 21

1181 A barrotes 6 ,9 5 ,5 8 ,9 16

1182 Fru tas y h o r ta liz a s  f re s c a s 3 ,7 2 ,8 4 ,1 15

1183 Carne y subproductos 3 ,7 1 ,3 2 ,9 7

1187 Bebidas a lco h ó lic a s  y no alcohol 19,8 22,9 20 , 4 24

1189 Otros productos a lim e n tic io s  y 
tabaco 4 ,0 2 ,7 7 ,6 14

1190 O tras a c tiv id ad es  m ayoristas 7 ,8 8 ,9 6 ,7 24

T o ta l Comercio por Mayor 100,0
(348)

100,0
( 7 . 143 )

100,0 21

Empresas Grandes

1110 M aterias primas a g r íc o la s 18 , 3 13,8 18,4 92

1120 Productos m etálico s b á s ico s ,  
químicos y derivados m inerales 3 ,8 7 ,2 17 , 4 233

1130 Maderas y m a te ria le s  co n stru cció n  5 ,1 8 ,0 5 ,3 194

1140 M aquinarias, herram ientas y 
v eh ícu los 15,7 18,0 11,9 139

1150 A rtícu lo s  de f e r r e t e r í a 9 ,5 9 ,3 4 ,1 120

1170 Géneros, t e x t i l e s ,  prendas de 
v e s t i r  y paq u eterías 3 ,2 2 ,0 1 ,4 77

1181 A barrotes 12,0 15,9 23 , 6 162

1182 F ru tas  y h o r ta liz a s  f re s c a s 3 ,2 3 ,0 1 ,6 117

1183 Carne y subproductos 3 ,2 0 ,7 1 ,3 29

1187 Bebidas a lco h ó lic a s  y no a lco h o l. 8 ,2 9 ,9 2 ,9 148

1189 Otros productos a lim e n tic io s  y 
tabaco 8 ,9 1 ,1 3 ,4 15

1190 O tras activ id ad es  m ayoristas 8 ,9 11,1 8 , 7 153

T o ta l  Comercio por Mayor 100,0
(158)

100,0  
C19.358)

100,0 123

Fuente: INE: Encuesta continua de com ercio y s e r v ic io s  de 1970 (datos in é d ito s ) .
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Las Empresas mediano-grandes , por e l  c o n t r a r i o ,  se d i f e r e n 

c ian  netamente de lo.s dos e s t r a to s  i n f e r i o r e s  tan to  por su mayor 

dimensión (21 ocupados en promedio) cuanto por l a s  a c t iv id a d e s  

que en e l  predominan: disminuye l a  rep re sen tac ión  de l a s  a c t i v i 

dades centradas en lo s  b ienes  de consumo no, durab les  y cobran más 

importancia  l a s  dedicadas  a l  expendio de m ate r ia s ... primas o b ienes  

intermedios  para l a  i n d u s t r i a  o l a  construcc ión  y ce b ienes  de 

consumo du rab le  o de c a p i t a l .  Mención aparte  merece l a  d i s t r i b u 

c ión  de beb idas  -que agrupa a l rededo r  de 1/5 de lo s  e s tab le c im ien to s ,  

l a  ocupación y l a s  ventas d e l  e s t r a t o - ,  a c t i v id a d  donde se concen

t ran  buena pa rte  de l a s  bodegas d i s t r i b u id o r a s  de beb idas  a lcohó -  

l i c a s .  En suma, por su c l a r a  d i f e r e n c i a c ió n  tanto  de lo s  e s t r a to s  

in f e r i o r e s ,  como de l  s u p e r io r ,  l a s  aquí denominadas Empresas 

mediano-grandes podrían t i p i f i c a r  a l  mediano comercio mayorista .

En e l  ú lt imo e s t r a to  se encuentran l a s  grandes empresas 

m ayor is tas ,  aunque como se seña ló  antes es p robab le  que no todas  

l a s  ejnpresas que l o  in teg ran  formen parte  de l  s e c to r  monopó/Licb. . 

Puede ' o b s e r v a r s e , s in  embargo,' que l a  s e n s ib l e  d i f e r e n c i a  en l a  

dimensión promedio respec to  a l a s  empresas de l  e s t ra to  inmediato  

i n f e r i o r  se constata  en todas l a s  ramas. La composición según 

ramas de a c t i v id a d  muestra también c a ra c te re s  p a r t i c u l a r e s :  p r e - ' 

dominan en e l  conjunto l a s  empresas d i s t r i b u id o r a s  de insumos para  

l a  i n d u s t r i a  y l a  construcc ión  y de maquinarias y v e h í c u l o s . ( l a s  

que rep resentan  4.3% de l a s  empresas y 53% de l  t o t a l  de ventas de l  
e s t r a t o ) , conjunto en e l  que merece destaca rse  l a  com erc ia l iz ac ión  

de productor m etá l icos  b á s i c o s , químicos y d e r iv a d o s , por- su a l t a  

concentrac ión  y dimensión: con só lo  3,8% de la s  em presas .absorbe  

17,4% de l a s  ventas ,  y exhib iendo por o t ra  pa rte  'la mas „a l fa  

ocupación media (233) de l  e s t r a to .

En suma, e l  CM exhibe un p e r f i l  donde, por un l ad o ,  se encuen

tran  pequeños comerciantes dedicados p r inc ipa lm ente  a, l a  d i s t r i 

bución de productos de consumo f i n a l  no durab le  -básicamente,, , 
alimentos y . b e b i d a s - ,  muy posiblemente lo c a l i z a d o s  en lo s  centros
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de consumo, y con reduc idas  p o s i b i l i d a d e s  de especu lac ión  sobre  

l a  base  d e l  juego de stocks debido a su escaso c a p i t a l  y a l  

c a rá c te r  p e r e c ió l e  de la s  mercancías.  En e l  o t ro  extremo se 

encuentran l a s  grandes empresas m ayor is tas ,  con un grado ap re -  

c i a b l e  de concentrac ión ;  con capacidad para  f i j a r  p rec io s  de venta  

tanto  a lo s  pequeños productores  a lo s  que compran sus mercancías  

como a lo s  pequeños i n d u s t r i a l e s  manufactureros y c o n t r a t i s t a s  de 

l a  construcc ión  a lo s  que venden sus insumos de f a b r i c a c i ó n ,  y 

también claro- es tá  a lo s  comerciantes m in o r is ta s ;  con l í n e a s  d i v e r 

s i f i c a d a s  de productos y mayores p o s i b i l i d a d e s  de especu lac ión  en 

base al, manejo de fu e r t e s  stocks constantemente reava luados  p o r : l a  

i n f l a c i ó n ;  en f i n ,  empresas que en muchos casos forman pa r te  de 

c a r t e r a s  de in ve rs iones  junto  a l  gran c a p i t a l  i n d u s t r i a l  y 

f i n a n c i e r o  y en l a s  que e x i s t e  in c lu so  p a r t i c ip a c ió n  de c a p i t a l  

e x t ra n je ro  como se mostrará más ade lan te .

Puede conducirse  un a n á l i s i s  s im i l a r  para  e l  Comercio a l  por  

menor en base  a lo s  datos de lo s  Cuadros 7.20 y 7.21.  E l  e s t r a to  

de l a s  Pequeñas empresas, que rep resen ta  más de 70% de lo s  e s t a 

b lec im ien tos  de l  sec to r  y absorbe  34-% de l a  ocupación t o t a l ,  c on t ro la  

apenas 7% de l a s  ventas t o t a l e s .  Aunque estas  c i f r a s  no inc luyen  

a lo s  e s tab lec im ien tos  muy pequeños ni a l a s  unidades f a m i l i a r e s ,  

teniendo en cuenta l a  ocupación promedio (de 5 personas incluyendo  

a p r o p i e t a r i o s  y f a m i l i a r e s  no remunerados, lo  que r e d u c i r í a  a 

2 ó 3 e l  promedio de a s a l a r i a d o s )  l a s  empresas de este  e s t r a to  pue
den a s im i l a r s e  a l a s  d e l  sec to r  "atomizado" de l a  d i s t r i b u c i ó n  

m inor is ta  pa ra  e l  que se carece de información aprop iada .  Por  

e l l o  mismo puede acep ta rse  que, desde e l  punto de v i s t a  de su 

p os ic ión  s o c i a l ,  e stos  empresarios se s i túan  en lo s  peldaños  

i n f e r i o r e s  de l a  bu rgues ía  com erc ia l ,  l indando con l a  pequeña 

b u rgu es ía  p r o p i e t a r i a .  En l o  que re spec ta  a l  t ip o  de a c t iv id a d  

predomina en su seno l a  venta a l  d e t a l l e  de a r t í c u l o s  de consumo 

p e r e c i b l e s ,  en e s p e c ia l  a limentos y b eb id a s ,  junto  a l a s  t iendas  

de géneros ,  v e s tu a r io ,  c a lz ado ,  e t c . ,  rubros  que, en conjunto,  
agrupan cerca  d e l  60% de l a s  empresas y de la s  ventas d e l  e s t r a to .
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Cuadro 7.20

COMERCIO POR MENOR; DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS, OCUPACION 

Y VENTAS TOTALES; OCUPACION MEDIA Y VENTAS PROMEDIO POR EMPRESA, 

SEGUN ESTRATOS. CHILE, 1970.

E s tra to s  de empresas Empresas
T o tal

Ocupación
T o tal

Ventas
T otales

Ocupación
Media

In d ice deV tas. 
Prom. x empr.

Empresas pequeñas 71,1 33 , 9 7 , 2 5 10

Empresas mediano-pequeñas 16,2 17,1 19 , 8 11 122

Empresas mediano-grandes 10,9 2 2 , 5 33 , 5 22 308

Empresas grandes 1 ,8 26,5 39,5 161 2 .246

T o tal 100,0
( 4 . 274 )

100,0
( 45 . 693 )

100,0 11 100

Fu en te; I . N. E .  Encuesta continua del comercio y s e rv ic io s  de 1970 
(datos in é d i to s ) .



COMERCIO POR MENOR: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS, OCUPACION Y VENIAS 
TOTALES Y OCUPACION MEDIA POR EMPRESA, SEGUN SECTORES Y ESTRATOS. Chile ,1970.

Cuadro 7 . 2 1 ,

Empresas Pequeñas
S ecto res Empresas Ocupación

T o tal
Ventas
T o tales

Ocupación
Media

1211 A barrotes y r o t i s e r í a s 18,4 16,7 14,5 5 ■■ r < :■
1212 C arn icerías 13,9 8 , 5 8 , 3 .... . 3

1213 V erd ulerías y f r u te r ía s 2 ,2 1 ,9 4 ,2 4

1214 B o t i l l e r ía s 1 4 » 1 4 ,6 6 ,5 6

1215 Otros com estibles 1 ,0 1 ,3 2 ,3 7

1220 Farm acias y perfum erías 9 ,4 9 ,3 7 ,6 • 5
1230 Tiendas de géneros, prendas 

de v e s t i r  y calzado 20 , 8 23,9 21 , 3 6

1240 M ueblerías y tien d as de 
a c c e so rio s  p ara  e l  hogar 3 ,7 4 ,6 4 ,0 6

1250 F e r r e te r ía s  y m ercerías 6 , 7 8 ,5 7 ,9 6

1260 V ehículos m otorizados y rep u est 2 ,1 2 ,7 5 ,1 ' 7 ;

1270 E stacio n es de g aso lin a 1 ,2 i , 4 2 ,9 6

1280 Grandes almacenes y co o p erativ a  
de empleados —

1291 L ib re r ía s 2 ,6 2 ,6 3 ,6 5

1299 O tras a c tiv id ad es  m in o ristas 13 , 9 1 4 , 0 11 , 8 "5

T o tal Comercio por Menor 100,0
( 3 . 0 4 1 )

100,0
[15.479)

100,0 5

Empresas Medianas-pequeñas

1211 A barrotes y r o t i s e r í a s 13 , 4 10,5. 13 ,2 9.. ..
1212 C a rn icerías 4 ,2 2 ,6 2 ,1 7
1213 V erd u lerías y f r u te r ía s 1 ,0 0 ,6 0 ,9 6 ’ y

1214 B o t i l l e r ía s 1 ,4 1 ,2 1 ,0 9
1215 O tros com estibles 1 ,4 1 ,9 15
1220 Farm acias y perfum erías 6 ,1 6 ,7 5 ,6 12
1230 Tiendas de géneros, prendas 

de v e s t i r  y calzado 24,9 25,1 25,4 11
1240 M ueblerías y tien d as de 

a c c e so rio s  p ara e l  hogar 5 ,9 7 ,2 7 ,8 14
125Q F e r r e te r ía s  y m ercerías 8 ,2 9 ,9 10 ,9 14
1260 Vehículos m otorizados y respues t .  5 ,8 5 ,9 7 >2 12
1270 E stacio n es  de g aso lin a 11,5 11,2 6 , 0 11
1280 Grandes almacenes v cooperativa  

de empleados s.

1291 L ib re r ía s > 2 ,3 2 ,6 3 ,2 13
1299 O tras activ id ad es  m in o ristas 13,9 14,6 15,4 12

T o ta l Comercio por Menor 100,0
(693)

100,0
( 7 . 817)

100,0 11

Continua
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C o n t in u a c ió n  C u ad ro  7 . 2 1 .
Empresas Medianas-grandes

S ecto res Empresas Ocupación
T o tal

Ventas
T o tales

Ocupación
Media

1211 A barrotes y r o t i s e r í a s 10 , 3 10,7 11,1 23

1212 C arn icerías 1 ,9 1 ,0 1 ,2 12
1213 V erd u lerías y f r u te r ía s 1 ,3 0 ,5 0 ,6 8

1214 B o t i l l e r ía s - - - -
1215 O tros com estibles 0 ,6 0 ,7 0 ,6 24
1220 Farm acias y perfum erías 4 ,5 5 ,8 4 ,7 28
1230 Tiendas de géneros, prendas 

de v e s t i r  y calzado 22,4 19>9 19,6 20

1240 M ueblerías y tien d as de 
a c c e so rio s  para e l  hogar 9 ,7 9,0... 11,7 21 ,

1250 F e r r e te r ía s  y m ercerías 8 ,8 8 ,4 7 ,8 21
1260 V ehículos m otorizados y rep u est 9 ,7 11,8 13,1 27
1270 E stacio n es  de g aso lin a 15,5 12,5 13,3 18
1280 Grandes almacenes y cooperativa  

de empleados
s

3 ,9 7 ,0 6 ,2 40
1291 L ib re r ía s 2 ,2 3 ,3 1 ,6 34

1299 O tras a ctiv id ad es  m in o ristas 9 ,2 9 ,4 8,5. . . 22

T o tal Comercio por Menor 100,0
(465)

100,0
( 10 . 296 )

100,0 22

Empresas Grandes

1211 A barrotes y r o t i s e r í a s  , 18 ,7 2 1 , 4 22 , 0 185
1212 C arn icerías - - -
1213 V erd ulerías y f r u te r ía s - - - -
1214 B o t i l l e r ía s - -- - -
1215 Otros com estibles 1 ,3 0 ,7 1 ,1 87
1220 Farm acias y perfum erías 1 ,3 0 ,8 0 ,3 96
1230 Tiendas de géneros, prendas 

de v e s t i r  y calzado 8 ,0 10,1 n , 1 203
1240 M ueblerías y tien d as dé 

a c c e so rio s  p ara e l  hogar 9 ,3 8 ,2 9 ,3 142
1250 F e r r e te r ía s  y m ercerías 5 ,3 2 ,6 2 ,5 79

1260 V ehículos m otorizados y repuest 24 , 1 12 ,8 18 ,8 86.
1270 E stacio n es  de gaso lin a 1 ,3 1 ,0 0 ,9 116

1280 Grandes almacenes y coop erativ as
de empleados 18,7 3 0 , 3 2 0 , 0 261

1291 L ib re r ía s 2 ,7 1 ,3 0 ,7 81

1299 O tras ac tiv id ad es  m in o ristas 9 ,3 10,9 13,3 188

T o tal Comercio por Menor
100,0  
(75)  (

100 ,0
121.101)

100,0 161

Fuente: INEs Encuesta continua de comercio y s e r v ic io s  de 1970 (datos in é d ito s ) .
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.Los--dos e s t r a to s  intermedios , que conjuntamente pueden id en 
t i f i c a r s e  aquí  con e l  mediano c a p i t a l  comercia l  m ino r is ta ,  t ienen  

mayor s i g n i f i c a c i ó n  r e l a t i v a  que en e l  CM: representan  en conjunto  

27% de la s  empresas de venta a l  d e t a l l e  pero, contro lan  40% de la  

ocupación .y  53% de l a s  ventas .  Se d i f e r e n c ia n  de l  sec to r  "atomi

zado" por su mayor dimensión y volúmenes de c a p i t a l  y porque, a l  ' 
menos en a lgunas ramas, l a s  unidades de estos  e s t r a to s  forman 

pa r te  de cadenas de d i s t r i b u c i ó n  correspond ientes  a empresas de 

dos o mas e s tab lec im ien tos .  Por o t ra  p a r t e ,  es neta su d i f e r e n -  . 

c iac ión  respecto  a l  e s t r a to  su p e r io r  ( l o  que se pone de m an i f ie s to  

a l  o b se rv a r  e l  brusco  s a l t o  de lo s  v a lo re s  de l a  ocupación y l a s  

ventas promedio a l  pasar  de l a s  medianas a l a s  grandes empresas ) ,  

predominando en ambos e s t r a to s  l a  com erc ia l iz ac ión  de a r t í c u l o s  

de consumo no p e r e c ib l e s  y en menor medida l a  venta de veh ícu los  

y maquinarias .

Por último e l  e s t r a to  su p e r io r  comprende 75 empresas (1,8% de l

t o t a l  de la s  m in o r i s t a s )  que absorben 26% de l a  ocupación y 40%

de la s  v e n t a s , con v a lo re s  promedio de ambos ind icadores  a l rededo r
• 1 /de 8 veces super io res  a lo s  de l  e s t r a to  inmediato i n f e r i o r —, c i f r a s  

que i l u s t r a n  e l  a l t o  grado de concentrac ión  que e x i s t e  también en 

e l  comercio, m inor is ta .  Entre esas  75 empresas que representan  s in  

duda a.1 sec to r  monopólico d e l  c a p i t a l  comercia l  m inor is ta  se . encuen

t r a n  la s  grandes, cadenas de almacenes y supermercados que, comer- ,
2 /c i a l i z a n  a r t í c u l o s  de todo t i p o —, grupo es te  último que, compuesto, 

por 20 empresas d e l  t o t a l  de 4.200 e x i s t e n te s  en e l  comercio a l  

por menor, - : a b s o r b e : cerca  de l  15% de. l a  ocupación y l a s  ventas to t a 

l e s  d e l  s e c to r .  Ademá-s de este, t i p o  de a c t i v id a d  preva lecen  en l a  

composición de este  e s t r a to  la s  empresas dedicadas a l a  venta de■ ..-i.-
vehí  culos . .automotores . • - .

1/ Esto indica que -  a diferencia del CM -  en e l caso d e l  Cm lo s  l ím i te s  
de ventas u t i l i z a d o s  para d e f i n i r  lo s  e s t r a to s  reco rtan  bastante  
bien  a l  grupo dominante de la s  grandes empresas, de i g u a l  forma 
que, lo  hacen con e l  sec to r  "atomizado" de pequeños e s tab lec im ien tos .  

l_f Inc luye  l a s  ramas 1211 y 1280 de l  Cuadro 7.21,  por cuanto en l a  
primera (Abarro tes  y r o t i s e r í a s )  están c l a s i f i c a d a s  l a s  grandes  
cadenas de supermercados de a l imentación  que com erc ia l izan  como 
se sabe una enorme gama de a r t í c u l o s .
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Hasta aqu í ,  lo s  ind icadores  u t i l i z a d o s  dan p e r f e c t a  cuenta d e l  

c a r á c t e r  concentrado-atomizado de l  sec to r  comercio en su conjunto  

y ,  por tanto ,  de l a s  condic iones  que sustentan l a  trama de r e l a 

ciones de dominio -subord inación  que se e s tab le cen  entre  l a s  empre
sas pe rtenec ien tes  a lo s  d i s t i n t o s  e s t r a to s  de l  c a p i t a l  com erc ia l .  . 

Sin embargo, un aspecto que no ha s ido destacado hasta  ahora,  cuya 

importancia  quedará de m an i f ie s to  más. ade lan te  a l  a n a l i z a r  los  

grupos económicos de l a  gran bu rgues ía  se r e f i e r e  a l  a l t o  grado  

de concentrac ión  pa t r im on ia l  o in traempresa que se observa  en e l  

comercio, a l  i g u a l  que en lo s  r e s tan te s  sectores  de a c t iv id ad .

Información concerniente  a l a s  43 más grandes sociedades  anónimas 
1 /comerc ia les— (que s in  duda co inc iden  en gran medida con l a s  más 

grandes empresas d e l  s e c t o r )  in d ic a  que en 32 de esas 43 empresas 

lo s  10 mayores a c c io n is t a s  pose ían  más de l  90% de l  t o t a l  d e l  

c a p i t a l  a c c io n a r io  de la s  mismas, y que en 38 de e l l a s  esos mismos 

10 mayores a c c io n is t a s  ( i n c lu id a s  tanto  personas j u r í d i c a s  como 

n a t u r a l e s )  eran p r o p i e t a r i o s  de más de l  50% de dicho c a p i t a l .  Esta  

notab le  concentrac ión  pa t r im on ia l  se hace aún más s i g n i f i c a t i v a  

s i  se cons ide ra  que la s  43 empresas a lud idas  representaban  a lg o

más d e l  50% de l  t o t a l  de c a p i t a l  más re se rva s  de l  conjunto de l a s
>> 2 /sociedades anónimas d e l  sec to r  comerc ia l—.

Para  f i n a l i z a r ,  digamos que también en e l  s e c to r  comercia l  
e x i s t í a ,  a f in e s  de l a  decada de 1960, fu e r t e  inge renc ia  de c a p i t a l  

e x t r a n je ro .  Este último con tro laba  importantes empresas mayoristas  

de d i s t r i b u c i ó n  -p a r t icu la rm en te  en e l  grupo monopólico- l a s  que a 

veces eran instrumentadas como centros detentadores  de empresas 

i n d u s t r i a l e s ,  habiéndose estimado que cerca  de l a  mitad de la s  

ventas t o t a l e s  de la s  empresas mayóristas  de l  pa ís  era  movi l izado  

por c a p i t a l  e x t r an je ro .  También és te  se hac ía  presente  en e l  sec 

t o r  m inor is ta  monopólico, en e s p e c ia l  en l a s  cadenas de 

supermercados—í  .

17 Véase Carre tón ,  0. y C isternas , :  J. , op. c i t .  , Cuadro I I ,  pág.26.  
2_/ Ibidem, Anexo I .
3/ Véase Cademartori ,  J . ,  op . c i t . , p á g . 184-190.



Datos relativos a la penetración del capital extranjero en 

las más grandes sociedades anónimas comerciales (tanto al por mayor 
como al detalle) indican que, hacia 1966, en 15 de las 44 más 

grandes empresas se constataba la participación de capital extran

jero;: que. en 9 de esas 15 empresas el 100% del capital accionario

era de propiedad extranjera y que en otras dos esta proporción al- 
1/canzaba al 50%— . En otras palabras, en el conjunto de las empresas 

dominantes que controlaban el sector de la distribución el capital 
extranjero ejercía un control total o mayoritario en por lo menos 
2 5% de ellas—

E) EL SECTOR FINANCIERO.

Para el análisis de este sector resumiremos los principales

datos y conclusiones de las investigaciones existentes sobre el

tema, limitándonos a considerar la actividad financiera más crucial
3 /desde el punto de vista de la burguesía: la banca privada— .

1/ Vease: Garretón, 0. y Cisternas, J., o p .c it., Cuadro IV, pág.36.
2/ Por cierto este porcentaje constituye una cota inferior ya,que 

como se sabe el control de las empresas puede lograrse con por
centajes del capital accionario muy inferiores al 50%. Por lo 

, demás, estas cifras no consideran el control que puede ejercer 
el capital extranjero vía la concesión de marcas de productos 
extranjeros elaborados en el país otorgadas a algunas grandes 
empresas comerciales que gozan así de la exclusividad en la 
distribución del producto.

_3/ En el sistema bancario chileno existe, además de la banca privada, 
el Banco Central -principal instrumento de control del conjunto 
del área bancaria y del comercio exterior- y él Banco del Estado 
-entidad de suma importancia en Chile.dada la fuerte intervención 
estatal en la economía (su carácter estátal mo impide, por cierto, 
que sea instrumentado por la burguesía en su propio beneficio 
mediante la obtención de créditos en base al poder e influencia 
social y política de los solicitantes). Por otra parte, en el 
conjunto del sistema financiero, tienen también relevancia las 
Compañías de Seguros, las Sociedades Financieras, las Asociaciones 

.de Ahorro y Préstamo, etc. No obstante, para nuestros'fines es 

. suficiente con analizar los- bancos comerciales privados ya que es 
a través de ellos que se efectiviza principalmente el control del 
sistema bancario por parte de los grandes monopolios. Vease, 
Cademartori, J . , op.cit., págs.190-200.
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"En 1970, existían en'-.Chile 26 bancos privados (de los cuales

5 eran extranjeros) cuya administración estaba en manos de unos
1/ .250 Directores-Gerentes— , y cuyas actividades muestran también : 

el elevado índice de concentración empresarial puesto de relieve 

en otros sectores económicos. En ese mismo año, una sola entidad 
bancaria captaba 27% de los depósitos, realizaba el 29% de las 

colocaciones y se apropiaba el:31% de las utilidades totales, 

mientras que los cuatro bancos que le seguían en importancia repre

sentaban 32%, 29% y 26%, respectivamente, de los'mismos indicadores. 

A estos hechos se agregan además formas de concentración accionaria 

que agudizan notablemente el alcance del fenómeno: "ya en 1965 
sólo 60 accionistas poseían el 19% de las acciones totales y 200 
accionistas el 34% de las mismas y se calcula que en 1970 poco más 

del 2% de los accionistas controlaba cerca de las dos.terceras

partes del total de acciones, sin tener, en cuenta los lazos fami-
2 /liares o comerciales que entre ellos existían"— .

Ello significa que la banca privada estaba controlada por un 

escaso número de monopolistas de las finanzas quienes, además, se 
situaban ,en los puestos, dé control de las empresas dominantes en 

otras actividades económicas. Es así que, en 1968, 52 Directores 
de los cinco mayores bancos privados ocupaban 316 puestos en los 
directorios de Sociedades Anónimas; un Director del Banco de Chile, 
en 1971, era Director de 13 Sociedades Anónimas y en ese mismo 

Banco cada Director era representante de a lo menos tres Sociedades 
Anónimas. Y a esto habría aún que agregar la posesión de acciones

1/ Número estimado de Directores-Gerentes asalariados en los bancos 
privados. En el conjunto de las instituciones financieras'se 
desempeñaban, además unos 500 profesionales de nivel inferior, 
existiendo al1 margen del sistema alrededor de 1. 200 Empleadores 

‘ que actuaban como agentes y corredores bursátiles y de seguros.
- ; Véase Cap.10, Cuadro 10.22.
2_/ Según Fazio, H. : La Nacionalización de la Banca, Revista

Principios, 1971, N°137, Santiago; y ODEPLAN: Plan Anual 1971, 
Santiago,., marzo de 1971. Ambos trabajos citados en Ramos, S., 
op .cit., pág.70 «
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de Sociedades Anónimas por parte de entidades bancarias— . Otra

característica importante del sistema bancario chileno (común por

lo demás en los países capitalistas centrales) era la vinculación

de cada una de las entidades financieras a uno de los diversos

grupos económicos -de carácter familiar o comercial- en que se
2/

fragmenta la burguesía monopólica— .

Es de crucial importancia destacar que el control de los 

bancos por parte de los grupos económicos permite a éstos desviar 

en su favor los recursos financieros del conjunto de la economía 
-particularmente para ir en apoyo de sus propias empresas en las 
actividades no financieras (industriales, comerciales, etc.) que 

monopolizan -mediante la concentración del destinó del crédito 
bancario. "Es así como, en 1969, el 1,3% de los deudores utilizaba 
casi la mitad del crédito total (45,5%) y, más aún, sólo 66 deudores

3/
-incluyendo personas naturales y jurídicas-—  se apropiaban de más 

de una cüarta parte del crédito total (28,6%); en el otro extremo 
se constataba que el 62% de los deudores sólo recibía el 8,2% del 

crédito total; los pequeños comerciantes e industriales no gozaban 
de los beneficios del ¿rédito"— ( ......

Para aquilatar con mayor precisión este último hecho merecen consi

derarse las siguientes cifras. En 1968, el principal usuario del 
crédito bancario privado era el sector industrial absorbiendo más 
del 40% del total de colocaciones bancarias. En este sector, 1% 
del conjunto de los deudores captaba 32% del crédito total a la 

actividad, mientras que 42% de los deudores disponía de menos del

1/ Véase Collyer, Lilian y Sinay, Eliana, Proceso de estatización 
del sistema bancario, en La economía chilena en .1971, Instituto 
de Economía, Universidad de Chile, Santiago, 1972.

2/ Véase, infra, parág.F). -
3/ Sin embargo, la mayor parte del crédito bancario se canalizaba 

en sociedades o grupos constituidos por dos o más personas. En 
1968,sólo un 20% del crédito se otorgaba a personas individuales 
y su grado de concentración era aún mayor en el caso de las 
Sociedades. Véase ODEPLAN, op.cit., pág.406.

4V Ramos, S . , op.cit., pág.71, citando datos de Zorrilla, A.:
Exposición sobre la política económica del Gobierno y del Estado 
de la Hacienda Publica, Ministerio de Hacienda, Dirección de 
Presupuesto, folleto N°118, Santiago, Noviembre de 1970.
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3% de ese total. Las actividades comerciales recibían 15% del 
total de colocaciones bancarias y, dentro de este sector, 0,5%

de los deudores, absorbía 33% del crédito comercial en tanto-que
>• 1/61% de los deudores disponía; solo del 9% del mismo-.

Estos antecedentes son suficientes para mostrar la existencia 
y acción del capital financiero en la economía chilena {capital 

financiero entendido en la forma expuesta en capítulos anteriores, 
es decir, como fusión entre el capital bancario y el capital 
monopólico industrial y comercial) cuya expresión más evidente es 

la presencia dominante en las empresas monopólicas de la producción 

y distribución de los mismos grupos de intereses, económicos o 
familiares, que dominan las instituciones financieras. Sirven tam

bién para ilustrar unos de los mecanismos claves de los que se sirve 
la burguesía monópólica para apropiarse de una parte de la plusvalía 
social generada fuera de sus propias empresas de producción, sub

ordinando y dominando así a las capas inferiores de la burguesía 

mediana y pequeña y, a fortiori, a la pequeña burguesía industrial 
y comercial.

Digamos para finalizar que en este sector crucial desde el 
punto de vista de la concentración y ejercicio del poder económico, 

también se hace presente el capital extranjero. En 1970, existían 
en Chile cinco bancos extranjeros que representaban aproximada

mente 10% del capital que poseían los bancos privados nacionales.: 
Ese mismo año dichos bancos realizaban -por comparación al volumen 

de la banca privada nacional- el 18% de las colocaciones en moneda 
corriente y el 12% de las colocaciones en moneda extranjera. Sus 
operaciones estaban estrechamente vinculadas a las actividades de 
las empresas extranjeras existentes en otros sectores económicos, 
lo que redundaba, como es obvio, en el aprovechamiento de recursos

internos del país para financiar actividades del capital
: V 2/ 

extranjero— .

1/ Véase 0DEPLAN, op.cit., págs.405-408. Indices de concentración 
similares se constataban en otros sectores económicos tales como 
la Minería (el sector más concentrado), la Construcción y el 
Transporte.

27 Ramos, S., op.cit., pág.53; y Collyer y Sinay, op.cit., pág.581.
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En los acápites anteriores se mostró el grado de concentración 

económica existente en los principales sectores de actividad, 

tratando de poner en relieve en cada caso la presencia de grupos 

monopólicos. Sin embargo, como se verá enseguida., la imagen asi 
obtenida es totalmente insuficiente para caracterizar la morfología 

de la burguesía monopolice y la dimensión de su poder económico.

En primer lugar, porque esta capa hegemónica no se diferencia 
internamente en función de sectores económicos específicos, sino 

que extiende su acción a todos los ámbitos de la economía. En , 

segundo lugar, porque la concentración económica sectorial no da

cuenta del real grado de monopolización del poder económico.
1  /Importa pues sacar a luz estos hechos— .

Antes de comenzar con este tema conviene advertir que la alta 
concentración sectorial no es privativa, por cierto, de los sec

tores que hemos analizado específicamente. En efecto, en activi

dades tales como la Construcción, Electricidad, Gas y Agua, 

Transportes y Comunicaciones y Servicios, se encuentran niveles 
de concentración similares a los de la Minería, la Industria y el 

Comercio, como lo atestiguan las cifras del Cuadro 7.22.

F )  LOS GRUPOS ECONOMICOS EN LA BURGUESIA MONOP.OLICA.

1/ Nuestra exposición en este punto se baSa fundamentalmente en - 
Garretón, 0. y Cisternas, J . ; op.cit. En este trabajo se estu
diaron las mayores empresas de cada sector de actividad de entre 
el total de las. Sociedades Anónimas existentes en 1966, definién
dose las mayores empresas como el conjunto de las que controlaban 
al menos 50% de los activos totales del respectivo'sector. El . 
universo de análisis cubrió así las 284 Sociedades5Anónimas más 
importantes del país en esa fecha. * ;
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Cuadro 7.22.

CONCENTRACION DEL CAPITAL MAS RESERVAS EN LAS MAS GRANDES 

SOCIEDADES ANONIMAS DE ALGUNOS SECTORES DE ACTIVIDAD. CHILE,1966.

S ectores de A ctivid ad

N° Empresas 
en e l  se c to r

N° Empresas que 
completan +
50% de a c tiv o s  
en e l  s e c to r

% s / t o t a l  
a c tiv o s  
correspond, 
a mayor.etnp.

40 Construcción '
400 C onstrucción (a ) 73 5 65 , 1

5 E le c tr ic id a d , gâs y agua
511 Luz y en erg ía  e l é c t r i c a 8 2 9 3 , 5
512 Produc. y d is tr ib u e , gas 10 3 76,0
521 A bastecim iento de agua 1 1 100,0

71 Transporte
711 T ransporte fe r ro v ia r io 2 1 93 , 0
712 T ransporte de p asajero s  c a r r e te r a  3 2 92 , 0
715 T ransporte marítimo 4 2 99 , 0
716 T ransporte por agua 10 3 6 1 , 0
717 T ransporte aéreo 17 4 8 0 , 0
718 S e rv ic io s  conexos c /tra n s p o rte 9 2 4 7 , 5
719 Otro tip o  de tran sp o rte 5 2 88 , 0

72 Almacenamiento
720 D epósito y almacenes 1 1 100,0

73 Comunicáciones
730 Comunicaciones 12 2 9 4 , 5

82 S e rv ic io s  p restad os a l  publico
821 In s tru c c ió n  p ú b lica 12 3 54 , 0
822 S e rv ic io s  médicos y s a n ita r io s 5 2 6 8 , 0
825 In s titu c io n e s  de a s is te n c ia  s o c ia l  1 1 100,0

83 S e rv ic io s  p restad os a la s  empresas
832 S e rv ic io s  de con tab ilid ad 1 1 100,0
833 S e rv ic io s  té cn ico s 11 4 7 7 , 0
839 Otros s e r v ic io s  prestad os a empr 6 2 66 , 1

84 S e rv ic io s  de esparcim iento
841 Producción, d is trib u ció n  y

exh ib ició n  de p e líc u la s 18 5 5 5 , 0
842 T eatros y s e r v ic io s  conexos 10 2 5 1 , 4
843 Otros s e r v ic io s  de esparcim iento 32 4 52 , 0

85 S e rv ic io s  p erson ales
852 R estau rantes 1 1 100,0
853 H oteles 11 4 50 , 0
854 Lavanderías 5 2 ’f 8 4 , 3
855 Peluquerías 1 1 10.0,0
859 Otros s e r v ic io s  personales

-t
3 1 59 , 0

Fu en te: C arretón , O. y C is te rn a s , J . ,  o n . c i t . , Anexo I .
N ota: a) En e l  caso de la  C onstrucción l a  Sociedad Anónima es poco re p re s e n ta tiv a  

de l a  gran empresa p rivad a, razón por l a  cu al lo s  datos r e la t iv o s  a e s te  
s e c to r  abarcan o tro s  tip o s de organ ización  ju r íd ic a .
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Como se aprecia, en todos los, sectores considerados existe 
una alta concentración sectorial ya que en todos los casos un muy 
reducido numero de empresas representan más del 50% del total de 

capital más reservas de las sociedades anónimas del sector y en 

varios de ellos, dicho porcentaje supera incluso el 90%. Más a u n , 
en cinco de los sectores de actividad considerados una sola 
empresa tiene prácticamente el control absoluto del mercado res

pectivo.

Pero, por muy elocuentes que sean estos índices, no reflejan 

la extensión efectiva del poder económico que controla la capa 

dominante de la burguesía chilena. Para hacerse una idea de este

último bastará con analizar la concentración patrimonial dentro
1 /  -• de las 271 Sociedades Anónimas—  que, en 1966, constituían el grupo

de las más grandes empresas en los diversos sectores de actividad 

del país. Se entiende por concentración o .control patrimonial 
aquel que surge de la propiedad de la totalidad o parte del capital 
en acciones de una empresa. Este tipo de concentración reviste 

dos formas: intra e inter empresas. Existe concentración patrimo

nial intraempresa cuando.-dentro de una misma Sociedad- un reducido 
número de accionistas posee una alta proporción del capital accio

nario. Existe concentración patrimonial interempresas cuando dos 

o más accionistas poseen una proporción alta de las acciones en 
diferentes empresas—  i

Comenzando por la primera, se presentan en el Cuadro 7.23, para

1966, el porcentaje sobre el total de acciones poseído por los diez
3/  ̂ . . .

mayorés accionistas—  de las más grandes sociedades, indicador apro

piado para evaluar la concentración intraempresa.

1/ Estas Sociedades corresponden a todos los sectores económicos 
de la CIIU exceptuando los bancos y las compañías de seguros.

2/ El termino "porcentaje alto" no puede definirse en términos 
generales sino al nivel del análisis concreto de cada empresa, 
ya que un mismo porcentaje de acciones puede indicar control o 
ausencia de él en las diferentes empresas.

3/ Se incluyen.personas naturlaes y jurídicas.
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Cuadro 7.23

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES POSEIDO POR LOS DIEZ ACCIONISTAS 

MAYORES EN LAS 271 SOCIEDADES ANONIMAS MAS GRANDES. CHILE, 1966.

% Sobre e l  t o t a l  
de accion es N° de empresas % sobre e l  t o t a l % acumulado de 

abajo h acia  a rr ib a

0 a 10 7 2, 58 98 , 16

10.01 a 20 9 3 ,32 95 , 58

20 . 01 a 30 5 1,85 92 , 26

30 .01 a 40 10 3 , 69 90 , 41

40 .01 a 50 5 1 , 85 86 , 72

50 . 01 a 60 14 5 , 17 84 , 87

60 . 01 a 70 18 6 , 6 4 79 , 70

70.01 a 80 18 6 , 64 73 , 06

80 . 01 a 90 19 7,01 66 , 42

90 . 01 a 100 161 59 ,41 59,41

Sin datos 5 1 , 85

TOTAL 2 7 ! 100,00

Fu en te; G arretón, O. y C is te rn a s , J . ,  o p . c i t . , pág.24.

Se aprecia la altísima concentración patrimonial existente en 
las más grandes empresas chilenas: en el 59,4% de ellas los diez 
mayores accionistas poseen entre el 90 y el 100% del capital accio

nario; además, en un 84,87% de los casos los diez mayores accionis

tas poseen más del 50% del total de acciones. Estas tendencias, 
que conciernen a las empresas en su conjunto, se reencuentran cuando

el mismo análisis se hace al nivel de los diversos sectores econó-
/  1 /

micos sin que exista entre ellos diferencias significativas— .

1/ Garretón, 0. y Cisternas, J., o p .cit., Cuadro I I ,  pág<26.
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' El ¡nivel de concentración se agudiza aun más al considerar 

el entrelazamiento patrimonial interempresas, constatándose enton

ces que ese reducido numero es el mismo en las diferentes empresas. 
Este hecho está ampliamente documentado para el caso chileno, aunque

sea sumamente difícil resumir aquí la vasta y compleja información
.. 1/requerida para dar una idea general del alcance del fenómeno— . 

Bastará con ilustrarlo a partir de un ejemplo referido a la rama 
textil manufacturera (Cuadro 7.24): estudiando la tenencia de 

acciones en las empresas dominantes que constituyen dicha rama se 
constató la existencia de un grupo de cinco empresas (controladas 

todas por lo demás por el mismo grupo familiar) fuertemente entre

lazadas desde el punto de vista patrimonial.

Cuadro 7.24
Q /

PORCENTAJES- DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL MAS RESERVAS, ACTIVOS TOTALES E 

INGRESOS BRUTOS DE EXPLOTACION DE LAS MAS GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES 

DEL GRUPO 231 DE HILADO Y TEJIDO, CONSIDERADAS AISLADAS Y ENTRELAZADAS 

PATRIMONTALMENTE. CHILE, 1968.

Las más grandes 
empresas d el grupo 
231

C ap ita l más Reservas A ctivos T o tales Ingresos b ru tos  
de exp lo tació n

A isladas
%

E n tre la z .
%

A isladas
%

E n tre la z .
%

A isladas
%

E n tre la z .
%

La mayor 21 25 17 27 15 28

Las dos más grandes 31 46 2 1 44 22 43

Las t r e s  más grandes 40 56 36 54 33 51

Las cin co  más grandes 50 63 49 60 45 .57

Fu en te: G asic, G ., o p . c i t . , pág.35 .
N ota: a./ Los p o rcen tajes  están  ca lc u la d o s . sobre e l  t o t a l  de C ap ita l más R eservas, 

A ctivos to ta le s  e Ingresos b ru tos de exp lo tació n  del t o t a l  de 82 
Sociedades Anónimas que in teg ran  el grupo 231 de Hilado y T ejid o .

1/ Véase Carretón, 0. y Cisternas, J.; y Gasic, G . , ops.cits., passim.
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Puede apreciarse que cuando se toman las empresas dominantes 
como unidades no entrelazadas patrimonialmente (concentración

i
sectorial) la participación de las tres más grandes llega al 40% 
del capital más reservas del sector, mientras que cuando se las 

considera entrelazadas su participación en el mismo indicador - 
alcanza ; a-56% , es decir , que se obtiene un aumento sustancial en 

el nivel de concentración. Una situación similar se observa en

el resto de los sectores productivos.

P o r  lo demás, todos los análisis del control interempresarial

vía la propiedad del capital accionario llegan a una misma eviden

cia: la existencia de un pequeño número de grupos económicos que 
opera su control sobre las grandes empresas no sólo a través de 

formas de concentración horizontal (control de varias empresas de 

una misma rama de producción, lo que significa control del mercado 
respectivo), sino bajo la forma de conglomerados, es decir de conjuntos de em

presas,, no relacionadas^ productivamente entre ellas (por dedicarse a las más di

versas. actividades) cuya, gestión y funcionamiento son manejados de manera centra

lizada. Como es habitual en estos casos, el control por propiedad patrimonial se 
ve reforzado por la existencia de directorios entrelazados entre las empresas de 
un mismo gruposigno inequívoco de vinculación entre empresas que, en principio, 
aparecen como: totalmente autónomas— ,̂. .

Cada uno de estos conglomerados define o se identifica con 

uno de los grupos económicos dominantes en la economía. Su vincula

ción por control patrimonial o por entrelazamiento de directorios 
alcanza a empresas de la más diversa índole: industriales, comer

ciales, financieras, de servicios, etc., demostrando que son ellos 
los dueños en unas y otras. Por ejemplo, uno de los grupos econó

micos más' importantes, de la economía chilena controlaba, hacia 
1970, un conjunto muy diversificado de.grandes empresas como se 

aprecia en el Cuadro 7.25.

1/ Vease Garretón, 0. y Cisternas, J., o p .cit., gráfico de los 
cruces de directorios en las más grandes empresas del sector 
textilf -pag. 31,
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C u ad ro  7 . 2 5

PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE UNO DE LOS MAYORES GRUPOS ECONOMICOS EN EL 

CAPITAL ACCIONARIO DE ONCE SOCIEDADES ANONIMAS. CHILE, 1969.

Empresas—̂ Tipo de empresa Rango de la  
empresa]?/

% del c a p ita l  
más re se rv a s  del 
t o t a l  de S.A. de 
l a  rama

% del c a p ita l  
a cc io n a rio  que 
posee e l grupo

1 Productos lá c te o s Sin dato Sin dato 2 0 , 0

A lim en ticios v a rio s 1 33,4 23,2

3 Pesquera y 
con servera 5 9 ,8 37 , 3

4;. A ceites  y a lco h o les 5- . 5 ,6 42 , 6

,v „  ...5, C onfites 2 30 , 5 67,2

Cerveza y bebidas 
no a lco h ó lica s 1 6 4 , 4 1.6, i

p Em botelladora Sin dato Sin dato 4 8 , 3

8 Cadena de d ia rio s 1 35 , 5 100 ,.0

9 E d ito r ia l 3 9 ,4 100,0

10 Productos químicos 
y d etergen tes 1 2 7 , 3 5 0 , 0

11 Banco com ercial Sin dato Sin dato 38 , 2

Fuen te: G asic, G ., o p . c i t . , p ágs.40  y 44 y Anexo I .
N otas: a /  Las 10 empresas con tro lad as por e l  grupo representaban en 1969 e l

6,32% d el c a p i ta l  mas re se rv a s  de la s  sociedades anónimas in d u s tr ia l -  
m anufactureras ch ile n a s , 

b / E l rango de la  empresa corresponde a l  lugar que e l l a  ocupa en la  
ordenación de mayor a menor según e l  monto de c a p i ta l  mas reserv as  
de todas la s  Sociedades Anónimas dentro del s e c to r  corresp on d ien te.

Cabe h a c e r  n o t a r  que l a s  11  e m p re s a s  a n a l i z a d a s  no c u b r e n  l a  

t o t a l i d a d  d e a q u e l l a s  en  l a s  que e s t e  g ru p o  e c o n ó m ic o  t i e n e  p a r t i 

c i p a c i ó n  en l a  p r o p i e d a d . A dem ás, en v a r i a s  o t r q s  ( d i f í c i l e s  d e  ' 

d e t e c t a r  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e ) : ,  e l  c o n t r o l  p o r  

p a r t e  d e l  g ru p o  s e  e j e r c e  p o r :  m e d io s  d i s t i n t o s  de l a  p r o p ie d a d  

a c c i o n a r i a  ( c o o p t a c i ó n  de d i r e c t o r e s , p o r  e je m p lo )  aunq ue rio m enos  

e f i c a c e s  p a r a  e l  l o g r o  de s u s  i n t e r e s e s  e c o n ó m ic o s . Aún m á s ,  e l
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mismo hecho de que este grupo controle en su totalidad un impor

tante diario y una gran empresa editorial trasciende el mero ¡

ámbito del poder económico y otorga al control ejercido un signi

ficado mayor en términos de su intervención en la legitimación 
ideológica dèi sistema.  ̂ ...... - V

En lo que respecta al numero de grupos actuantes puede

citarse el hecho -aunque sea a mero título ilustrativo dada la

enorme dificultad para establecer el conjunto de las conexiones-

de que, en 1966, se detectaron 41 grupos más o menos diferenciados,

aunque por cierto de muy diferente poder económico. Desde el punto

de vista de su carácter y funcionamiento dichos grupós son de tipo

familiar (o han tenido su origen en empresas familiares) o poseen

una estructura totalmente despersonificada, utilizando técnicas del
1/

tipo portafolio de inversiones— . Por lo demás, debe destacarse que 

estos grupos no se encuentran totalmente desligados entre sí— : es 
común que en una misma empresa industrial se encuentren patrimonial

mente representados diferentes grupos o que su conexión se opere en
3 /base a directores bancarios comunes— , lo que obviamente redunda en 

mayores oportunidades de concertación decisional para la elimina

ción de la competencia, o, dicho de otro modo, en mejores condi

ciones para la unificación de sus intereses en tanto clase capita

lista. Un último pero no menos importante aspecto, es que estos 
grupos están aliados a los monopolios extranjeros en una relación 

que es más de asociación que de antagonismo -lo que Se pone de 
manifiesto al analizar la participación patrimonial del capital 
extranjero en las empresas dominantes que configuran su espectro

1/ Garretón, 0. y Cisternas, J. , op. cit. , Cuadro .IX y Anexo 3.
2/ Lo que no implica la inexistencia de las contradicciones inter- 

grupos que ponen de manifiesto, por ejemplo, la competencia 
monopolística y la lucha por el control de mecanismos económicos 
claves; véase, Ramos, S., op.cit., pág.73.

3/ Gasic, G .", op.cit., pág.63.



-  3 1 9  -

de actividades—  - a la vez que detentan los principales resortes
2 /del aparato estatal— .

Resumiendo todo lo anterior, desde el punto de vista de la 
estructura de clases sociales podría decirse lo siguiente: a) la 

burguesía monopólica chilena está constituida por un reducidísimo 

número de agentes que detenta en sus manos el control de toda la 
estructura concentrada de la economía, es decir, una altísima 
proporción de la propiedad, la riqueza y el poder económicos; 
b) la división clásica entre fracciones industrial, mercantil, 
bancaria o.financiera no existe dentro de esta capa hegemónica, 
constatándose más bien su segmentación en grupos económicos homo

géneos desde el punto de vista de la diversificación de sus acti

vidades; c) aunque puedan existir contradicciones entre dichos 
grupos éstas no sólo no son antagónicas sino que existen formas de 
concertación intergrupos en defensa de los intereses del conjunto 
de la capa hegemónica, lo que podría traducirse a plazo en la 

emergencia de un único complejo unificado de dominación económica;

d) la gran burguesía chilena está aliada al capital extranjero de 

los grandes monopolios internacionales, vale decir, a la gran 

burguesía del centro hegemónico a nivel mundial; e) por último, los 
agentes que forman parte de esta capa dominante están estrechamente 
vinculados a la dirigencia política burguesa, operando por esta 
vía la subordinación del aparato estatal a la consecución de sus - 
pr pios intereses de clase.

1/ En los acápites anteriores se presentaron datos acerca de la 
penetración del capital extranjero en la Minería, la Industria 
Manufacturera y los Bancos. La presencia de CE se constata 
también en sectores tales como Electricidad, gas y agua,, Trans- 
porte y comunicaciones, Comercio, Servicios y particularmente, 
en las empresas dominantes de cada sector. Véase al respecto 
Carretón, 0. y Cisternas, J . , op.cit., Cuadro IV, pág.36.

2/ De 27 nombres de ministros de Estado en los dos gobiernos exis
tentes en Chile entre 1958 y 1970, 20 eran abogados al servicio 
de las grandes empresas, gerentes o grandes capitalistas y agri
cultores ricos; sólo 6 eran profesores, médicos y de otras pro
fesiones no vinculadas directamente al mundo de los negocios. 
Véase Cademartori, J . , op.cit., pág.226.

1 /
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La fracción funcionaria de la burguesía comprende al conjunto 
de agentes que, sin estar sometidos a ninguna forma directa ni 

indirecta de explotación, ejercen de manera activa funciones que 
contribuyen a la reproducción de las relaciones de producción 
capitalistas y a la reproducción de los factores materiales (medios

de producción) y personales (fuerza de trabajo) del proceso de
1/ ■ ■ 

trabajo capitalista-. En cada caso, estas funciones implican

determinado tipo de prácticas por parte de dichos agentes: repre

sivas, en el caso de los procesos jurídico-políticos; significantes, 
en el caso dé los procesos ideológicos; de investigación científica 

y calificación y mantenimiento de la; fuerza de trabajo, en el caso
j 2 /de los procesos indirectamente económicos— . De acuerdo a esta 

conceptualízación, la burguesía funcionaria está constituida por 

loe ocupantes de los altos cargos del Gobierno, las FF.AA., la 
Justicia, la Universidad -vale decir, por los agentes que detentan 
el control de los principales aparatos ideológicos y represivos 
de Estado- así como también por los altos directivos de los centros 

de salud- y asistenciales y de los organismos de investigación 
científica. En otros términos, se trata fundamentalmente de los 

funcionarios de la burguesía especializados en el cumplimiento de 

las funciones-de dominación-legitimación que, aunque secundarias, 
son indispensables para la reproducción (ampliada) del proceso de 
producción económica capitalista.

Por la índole eminentemente profesional de estas funciones 
y por su separación de los procesos de producción y circulación 
capitalistas, la burguesía funcionaria presenta rasgos que per

miten caracterizarla como una fracción de límites más precisos que 

los que hemos podido observar en el caso de la burguesía empresarial,

1/ Vease, Cap.3, parág.3.1.5.
2_t Vease, Cap.2,!Definiciones 14.1 y 15.1 y Cap. 3, parág. 3.1,2.

7 . 2 . 3 . :- LA BURGUESIA FUNCIONARIA. ‘
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lo que no implica claro está la inexistencia de agentes que 
puedan desempeñar alternativamente funciones económicas y fun

ciones no económicas, ni la carencia de vinculaciones estrechas 
(sobre todo en la capa dominante) entre estos dos segmentos 

burgueses.

En tanto fracción, podrían distinguirse dentro de la burgue

sía funcionaría diferentes capas de acuerdo a la jerarquización 

e importancia de las funciones desempeñadas. En particular, 

podría distinguirse el estrato de agentes en cuyo seno se generan 
las decisiones concernientes a los principales procesos coadyu

vantes (organización y funcionamiento del Gobierno, la Administración 
Pública y los aparatos jurídicos y represivos; formulación de polí

ticas económicas; concepción y formas de instrumentación del 

sistema educacional y los medios de comunicación de masas; orien

tación en materia de formación de recursos humanos y de investiga

ción científica; etc.), de aquel o aquellos otros que aseguran más 

bien el cumplimiento de dichas decisiones. En el estrato superior 
se situarían, -como lo hemos visto para el caso chileno- los fun

cionarios estatales vinculados a la capa hegemónica de la burgue

sía empresarial, precisamente aquellos que posibilitan la utili

zación del Estado en beneficio de los intereses monopólicos.

Lamentablemente, a pesar de la gran significación que reves

tiría el estudio de la composición interna de la burguesía funcio

naría, en especial de su capa superior y de los vínculos de esta 

última con la gran burguesía empresarial, los datos disponibles 
sólo permiten hacerse una idea muy simplista de las- características 

del fenómeno.

En el Cuadro 7.26 se presenta la distribución de los agentes 
sociales incluidos dentro de la burguesía funcionaría según el 
tipo de proceso en el que se hallan insertos.
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Cuadro 7.26.

BURGUESIA FUNCIONARIA: DISTRIBUCION POR PROCESOS COADYUVANTES.

CHILE , 1970.

Segmentos de la  Burguesía Fu n cion aría Frecu en cia
Absoluta

Frecuencia  
R ela tiv a  %

-  Funcionarios E jecu tiv o s del Gobierno 4 . 640 21 , 3

(Ramas E je cu tiv a  y L e g is la t iv a . In stan cias  
N acional, P ro v in c ia l  y M unicipal. Incluye  
fu n cion ario s de n iv e l a l to  y m edio).

-  Abogados, Jueces y M agistrados

(Compuesto principalm ente por fu n cion arios  
d el Poder J u d ic ia l  pero también por abogados 
a s a la ria d o s  en entidades p riv ad as . Incluye  
fu n cion ario s de n iv e l a l to  y m edio).

5.460 25 , 2

Funcionarios E jecu tiv o s de la  Educación, 
lo s  Medios de Comunicación de Masas, 
Organismos r e l ig io s o s , e t c .

(Compuesto principalm ente por fu n cion ario s  
públicos pero también p rivad os. Incluye  
fu n cion ario s de n iv e l  a l to  y m edio).

1 . 740 7 , 8

-  F u n cio n ario s 'E jecu tiv o s  de lo s  Centros de 
Salud y A sis te n c ia le s

6 . 540 30,1

(Compuesto principalm ente por fu n cion arios  
y módicos de n iv e le s  a l to  y medio, en in s
titu c io n e s  p ú b licas pero también p riv a d a s).

r  O tros Agentes id e o ló g ico s , J u r íd ic o -  
P o lí t ic o s  e Indirectam ente económicos

3 . 420 15 , 6

(Compuesto fundamentalmente por in te le c tu a le s  
p ro fe s o re s , abogados y médicos que se  des
empeñan como Empleadores en la  a c tiv id a d  
p riv a d a ) .

T o ta l Burguesía Fun cionaría 21 . 800 100 , 0

F u e n t e : C a p . 1 0 ,  C uadro  1 0 . 2 2 ,
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Según estos datos la fracción funcionaría estaría compuesta
’ i  /

por unos 22.000 individuos (0,9% de la PEA total)—  que represen

tarían cerca deí 28% del total de la burguesía, de los cuales más

del 80% son asalariados y la mayor parte de estos últimos se des-
2 /

empeña en instituciones publicas— . Poco más de 20% de ese total 
desempeñaría funciones inherentes a la administración de gobierno 
en Sus diferentes instancias; 25% lo haría en el poder judicial 

y la administración de la justiciar, 8% tendría a su cargo la ges

tión de las instituciones educativas y los medios de comunicación 
de masas; 30% la de los centros de salud y asistenciales, mientras 

que un 15% estaría compuesto por intelectuales, profesores, aboga

dos y médicos que se desempeñan como Empleadores en el sector 
privado. Pero, a decir verdad, ni estas cifras de distribución 
por tipo de procesos son confiables ni, lo que es más importante, 

permiten hacerse una idea aunque sea somera de la estratificación
3 /

del conjunto— . . . - ;

De todas maneras, para los puntos que interesa destacar aquí 

-a saber: el carácter monopolista de Estado del capitalismo chileno 
y la utilización de recursos públicos e instrumentación de la 
acción del Estado en beneficio de la gran bürguesía interna y de

1/ Ni siquiera la cifra total es completamente confiable por cuanto 
incluye a todos los médicos y abogados asalariados sin ninguna, 
jerarquización interna (y por lo tanto presumiblemente a agentes 
de la pequeña burguesía funcionaría) y excluye a los altos 
representantes de las FF.ÁA. y presumiblemente a funcionarios 
medios y altos del sistema educacional.

2/ Los datos impiden discriminar entre instituciones públicas y 
privadas.

3/ Para algunas referencias sobre la extracción social de la
plana mayor de funcionarios en los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial y en la Administración Pública y las FF.AA., 
véase Cumplido, F . : El aparato estatal según el derecho 
constitucional chileno, en Cuadernos de la Realidad Nacional, 
CEREN, N°15. Especial. Diciembre de 1972. Santiago de Chile;, 
págs. 225-245; Cademártorí, J . , op.cir., págs.224-229.
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los grandes monopolios extranjeros que hacen factible los altos 
funcionarios del aparato estatal -no es indispensable (ni sería 

suficiente) mostrar las vinculaciones sociales y políticas de los 
agentes de la burguesía funcionaría con los representantes directos 

del capital.

Mucho más pertinente a un tal efecto es analizar los mecanismos 

directos (mantenimiento de las condiciones de realización de la 
ganancia capitalista; producción directa en sectores indispensables 
y/o no rentables para la actividad privada; facilitamiento del 
proceso de acumulación; etc.) e indirectos (políticas de precios y 

salarios, políticas tributarias y arancelarias; regulación de la 
entrada y la actividad del capital extranjero, etc.) a través de 

los cuales el Estado actúa para asegurar la reproducción ampliada 

del capital monopolista.

Si bien no nos es posible incursionar aquí en este tipo de argu

mentación de carácter eminentemente económico, bastará con indicar 
al respecto que el complejo mecanismo por medio del cual el capi

talismo monopolista chileno pasó a la fase de capitalismo monopo

lista de Estado, vinculado y subordinado a los grandes monopolios 

extranjeros, se encuentra exhaustivamente descripto en la litera

tura económica nacional, la que ha proporcionado los elementos de 
juicio esenciales para sustentar la afirmación de la alianza

existente entre la clase dominante interna y la gran burguesía
> 1 /del centro hegemónico— .

1/ El análisis más detallado sobre este tema se encuentra en
Ramos, S . , op.cit., págs.7 4 - 8 8 ;  véase también Aranda y Martínez, 
op.cit., págs.1 5 2 - 1 7 0 ;  Cademártori, J., op.cit.,págs.2 2 2 - 2 4 9 ; 
Brodersohn, V . ,  op.cit. , págs.3 3 4 - 3 3 8 .
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Habíamqs definido a la Pequeña Burguesía como a un conjunto 
de agentes caracterizados por la ambivalencia de su posición social, 

la que combina rasgos específicos de la clase explotadora y de las 

clases explotadas del modo de producción capitalista. En base a 
la naturaleza específica de las prácticas de los diferentes agentes 
pertenecientes a esta clase social se habían distinguido dos frac

ciones: la pequeña burguesía propietaria (PBP) y la pequeña burgue-
1 /

¿ía funcionaría (PBF)— . Según nuestros datos, en 1970, la pequeña 
burguesía chilena (excluida la afecta a la producción agropecuaria) 
comprendía aproximadamente 500.000 agentes (lo que representaba 
27,3% del total de la PEA no agrícola), de los cuales cerca de

300.000 correspondería a la fracción propietaria y el resto a la 

funcionaría. Dada la especificidad de cada uno de estos conjuntos 

conviene analizarlos por separado. ;

7.3.1. LA PEQUEÑA BURGUESIA PROPIETARIA (EXCLUIDO SECTOR ' 

AGROPECUARIO).

La pequeña burguesía propietaria comprende al conjunto dé; 

agentes cuyas determinaciones corresponden a la Forma de Producción 
Mercantil Simple (FPMS), en particular, a los pequeños productores 
independientes de la industria y la producción agropecuaria y a los 
pequeños comerciantes, quienes, siendo propietarios de medios de 

producción o de trabajo, desarrollan sus actividades sin contratar 
mano de obra asalariada (o haciéndolo en magnitudes no significa

tivas) y establecen relaciones mercantiles entre ellos o con 

agentes correspondientes a otros modos de producción— . Por lo 
demás, según se viera oportunamente, en una sociedad como, la . 
chilena, la FPMS coexiste subordinada al MPC, lo que implica su 
total dependencia respecto a la estructura y dinámica de la actividad

f 7 . 3 .  LA PEQUEÑA BURGUESIA.

1/ Véase, Cap. 3, párag . 3.1. 5 . 
2/ Véase, Cap.3, parág.3.3.
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capitalista, dependencia que, a su vez, hace de la pequeña burguesía 

propietaria una clase que aunque propietaria de sus medios de

producción o trabajo es al mismo tiempo una clase explotada por el
^ . . 1  /

Capital. De ahí la ambivalencia de su posición social— .

En parágrafos anteriores, al analizar información referida a 
las unidades económicas de algunos sectores de producción, se hizo 

referencia a ciertas características de la pequeña burguesía mer

cantil, en especial al considerar el estrato artesanal de la 
industria manufacturera y el sector '’atomizado" del comercio al por 

menor. En este momento nuestra atención se centrará en la compo

sición interna del conjunto de agentes sociales incluidos dentro

de la PBP, conjunto que comprende a la totalidad de los Trabajadores
. 2 /  . .por Cuenta Propia—  de todos los sectores de actividad, tanto del

proceso directo de producción como del proceso de circulación.

En el Cuadro 7.27 se presenta la distribución de dichos agentes
> 3 /según grandes grupos ocupacionales— ' en diferentes ramas c i é  acti

vidad económica.

1/ Vease Cap. 5, parag.5.2.
2_f En realidad, dentro de la pequeña burguesía propietaria se han 

clasificado también algunos agentes que figuraban en el censo 
como Empleadores, pero que, per la índole de sus actividades, 
se consideró que empleaban mano, de obra en magnitudes tan redu
cidas que los hacían asimilables a los Trabajadores por Cuenta 
Propia de la misma rama de actividad. Sobre el total de
292.000 agentes incluidos dentro de la PBP, 13,280 son Emplea-, 
dores que sé descomponen de la siguiente manera: 2.540 traba
jadores de la industria textil y del vestuario: 3.440 trabaja
dores calificados de los servicios de reparación; 3.180 conduc
tores de vehículos motorizados. Dada su escasa significación 
cuantitativa y su similitud con los trabajadores independientes 
en esas mismas ramas no parece necesario discriminarlos en el 
análisis. (Vease Cap. 10, Cuadro 10.23).

3/ Estos grupos ocupacionales corresponden esencialmente a una des
agregación por ramas de actividad del grupo de la CIUO "Obreros 
calificados". (Vease Cap. 10, parág.10.3.1.). Dor el hecho de 
utilizar una muestra censal no es posible obtener información .. 
más desagregada sobre las ocupaciones incluidas en el grupo.
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Cuadro 7.27.

PEQUEÑA BURGUESIA PROPIETARIA(a): DISTRIBUCION SEGUN GRANDES 

GRUPOS OCUPACIONALES. CHILE, 1970.

Grupos ocupacionales en la  PBP Frecuencia
Absoluta

Frecuencia  
R e la tiv a  %

-  T rabajadores con c a l i f ic a c i ó n  té c n ic a  
en l a  in d u stria  m anufacturera, la  
co n stru cció n .y  e l  tran sp o rte 7.220 2 , 5

-  Trabajadores c a lif ic a d o s  en la s  in d u s tria s  
de bienes de consumo c o rr ie n te 53 . 720 18 , 4

-  Trabajadores c a lif ic a d o s  en la s  in d u stria s  
de bienes interm edios 6 . 960 2 , 4

-  T rabajadores c a lif ic a d o s  en la s  in d u s tria s  
de consumo durable 2 . 800 1 , 0

-  Trabajadores c a lif ic a d o s  en lo s  s e r v ic io s  
de rep aración 51 . 820 17,7

-  T rabajadores c a lif ic a d o s  en la  m inería 4 . 920 1 , 7

-  Trabajadores c a lif ic a d o s  en la  con stru cció ii 6 . 720 2 , 3

-  Conductores de v eh ícu lo s de tra n sp o rte 27 . 900 9 , 5

-  Com erciantes m in o ristas  e s ta b le cid o s 9 9 . 4 6 0 3 4 , 0

-  Trabajadores c a lif ic a d o s  en lo s  s e rv ic io s  
p erson ales 20 . 660 7 , 1

-  B o te ro s , lancheros y pescadores  
independientes 10 .100 3 , 4

T o tal 292 . 900 . 1.09,0

Fu en te: Muestra del Censo de población de 1970.  Proyecto OMUECE-CELADE. 
Nota: a ) Excluido s e c to r  agrop ecu ario .
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Según estos datos, la pequeña burguesía propietaria está 
compuesta por Unos 300.000 agentes que representan 12,6% de la 
PEA total. Puesto que este total excluye a los trabajadores en 
actividades agropecuarias, podría aceptarse a grosso modo que 

ese conjunto constituye la pequeña burguesía mercantil urbana: 
esta última representaría entonces 16,1% de la PEA excluida la 

producción agropecuaria.

En su composición interna predominan esencialmente los pequeños 
productores independientes de la industria manufacturera -en su 
mayor parte trabajadores por cuenta propia con ocupaciones simi

lares a las de los obreros asalariados calificados de sus respec

tivas ramas de actividad- quienes en número cercano a 115.000 repre

sentan casi 40% del total de la clase. Dentro de la IM estos 
pequeños productores están fuertemente concentrados en dos sub- 

sectores. En primer lugar, en las industrias productoras de bienes 
de consumo corriente (54.000 agentes que representan 18,4% del

total) tales como alimentación, carpintería, calzado y, muy
1/particularmente, producción de textiles y vestuario— . En efecto,

en estas dos últimas ramas se incluyen unos 35.000 trabajadores

en industrias familiares (modistas, sastres, elaboración de hilados

y prendas de vestir por encargo, etc.) que agrupan a dos tercios

de los productores independientes del subsector de bienes de
2 /

consumo corriente y representan 12% del total de la PBP— . En segundo

1/ Esta composición corrobora la observada a partir del censo de 
los establecimientos industriales artesanales (parág.7.2.1.B ) , 
supra) con una sola diferencia: se observa ahora un mayor número 
de industrias familiares en las ramas textil y del vestuario, lo 
que debe atribuirse a la mayor cobertura del censo de población 
para este tipo de actividades desarrolladas fundamentalmente; en 
el hogar.

2/ Es posible que este total sobreestime el volumen de la PBP en ese 
subsector por cuanto incluye a los hilanderos y tejedores del arte
sanado tradicional de zonas rurales y/o indígenas, cuya categori- 
zación dentro de la PBP es quizás cuestionable (esto vale también 
para ciertos artesanos y alfareros del barro y la loza que figuran

(Continúa nota en pág. sig.)
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lugar, se encuentran el grupo de los trabajadores independientes 

de los servicios de reparación (52.000 agentes y 17,7% del total), 
compuesto primordialmente por mecánicos de automotores, 
electricistas-reparadores, zapateros, cerrajeros, etc.).

El otro gran segmento de la pequeña burguesía propietaria

está compuesto por los comerciantes establecidos -propietarios

en su casi totalidad de unidades de carácter familiar-, grupo

que comprende unos 100.000 agentes y representa 34% del total'
1/de la clase— .

A estos dos grandes segmentos -que subsumen en conjunto 3/4 
partes de la pequeña burguesía mercantil, le siguen en importancia 
los propietarios-conductores de vehículos de transporte (camioneros, 
taxistas, etc.) en proporción cercana al 10%, y los propietarios

2/ (Continuación) en el subsector de industrias de bienes interme
dios). Lamentablemente, la información disponible impide efec
tuar esta desagregación tan pertinente a los. fines del análisis. 
Cabe destacar no obstante que en Chile este grupo es muy reducido. 
Por otra parte, es seguro que entre los Trabajadores por Cuenta 
Propia en la producción de textiles y vestuario debe existir una 
significativa proporción de mujeres, quienes, por efectuar tales 
actividades en el propio hogar con carácter parcial o esporádico, 
derivan principalmente, sus medios de subsistencia del jefe del 
hogar, habiendo debido por lo tanto ser clasificadas en la: misma 
posición que este último (vease, Cap.6, parág.6.4). Es este 
otro ejemplo de las limitaciones que nos impone la información 
(vease C ap.10, parág.10.1).

1/ La gama de situaciones que se presentan dentro del conjunto de 
los trabajadores independientes del comercio hace muy difícil 
establecer separaciones nítidas entre aquellos que forman parte 
de la PBP y los que integran el subproletariado. Las categorías 
censales no permiten distinguir esta variedad de situaciones so
ciales cuando sólo se dispone de información sobre la rama de 
actividad. La complejidad del asunto queda de manifiesto si; se 
considera, por ejemplo, el caso de los vendedores de periódicos 
y revistas: dentro de la categoría considerada se encuentra 
desdé el suplementero ambulante hasta el propietario de uno o 
varios comercios establecidos (quioscos) atendidos por este y 
sus familiares. Debe quedar en claro, no obstante, que el 
grupo de 100.000 agentes que aquí consideramos excluye los 
individuos que declararon ser vendedores ambulantes, por lo que 
puede considerarse que en su mayor parte son pequeños c o m e r V  

ciantes minoristas establecidos.
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independientes de establecimientos de servicios personales con

un 7% del total (restaurantes, casas de pensión, tintorerías,

fotografía y ópticas, etc. y, muy especialmente, peluquerías y
1 /salones de belleza)-.

Antes-de pasar a interpretar estos datos es interesante 
complementarlos con el análisis del nivel de instrucción corres

pondiente a los trabajadores por cuenta propia de la IM y del 
comercio, es decir los dos grupos mayoritarios de la PBP (Cuadro 
7.28).

El perfil de instrucción promedio de los productores inde

pendientes de la industria manufacturera es apenas más elevado que

el correspondiente al proletariado calificado del mismo sector e
 ̂ 2 / inferior al de los técnicos industriales asalariados— . Un 31,3%

carece de instrucción o, si tiene alguna, no completó el ciclo

primario; otro 44% posee un nivel de estudios equivalente a este

último ciclo o estudios secundarios incompletos: sólo un; 12% completó

la escuela secundaria o carreras de carácter técnico-profesional.

Este perfil presenta algunas diferencias según los subsectores

industriales: en la producción de bienes de consumo corriente el

nivel de instrucción es más alto que en el conjunto de la IM y en
3 / >•los otros subsectores— . Por el contrario en la producción de bienes

intermedios -que comprende fundamentalmente al artesanado tradicional- 
el nivel promedio es sensiblemente más bajo. Los otros dos sub

sectores se asemejan al promedio. Por otra parte, merece destacarse 
que el perfil educativo de los comerciantes es prácticamente idéntico 
al del conjunto de los pequeños productores independientes.

1/ En las dos últimas ramas existe un fuerte predominio de trabajo
femenino. Según los datos del censo de población de 1970, el número 
de trabajadores independientes en actividades conexas con las pelu
querías, salones de belleza y análogos estarla próximo, a 10.000, 
lo que da una idea de la importancia de este tipo de ocupaciones 
en el trabajo, femenino que se desenvuelve dentno: de o en unidades 
anexas al hogar.

2/ Véase Cuadro 7.35, infra.
3/ Con carácter de hipótesis puede explicarse esta diferencia por el 

hecho de que este subsector incluye un número significativo de 
trabajadoras femeninas, quienes, a pesar de poseer un nivel de 
estudios igual o superior a la secunaria completa, una vez casadas 
desarrollan en su hogar tareas artesanales relacionadas con la con
fección de textiles o vestuario, por lo general en base a pedidos 
o encargos provenientes de comerciantes y/o consumidores.



Cuadro 7.28.

NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA(a)EN LA INDUSTRIA

' MANUFACTURERA Y EL COMERCIO(b). C H ILE,1970.

S ecto res

N ivel de I n s t r u c c i ó n ''- - ^ ^

Bienes de
Consumo
C o rrien te

Bienes
Interm edios

Bienes de 
Consumo 
Durab.y Cap.

S e rv ic io s  
R eparac.

T o tal
In d u stria
M anufact.

Comercio

Sin in s tru c c ió n 3 ,8 8 ,8 3 ,1 4 ,6 4 ,5 5 ,2

P rim aria  incom pleta 22 , 7 36 , 7 2 9 , 2 2 9 , 6 2 6 , 8 2 6 , 3

P rim aria  com pleta 2 4 , 3 18 , 6 2 3 , 6 2 4 , 5 2 4 , 0 19 , 1

Secundaria incom pleta 21 , 6 15,8 16,8 1 9 , 8 20 , 3 2 3 , 0

Secundaria completa 2 ,7 4 ,1 6 ,2 2 ,2 2 ,7 5 ,6

T écnicas c o r ta s 4 ,5 1 ,0 3 ,7 2 ,7 3 ,5 2 ,1

T écnicas la rg a s 7 ,9 0 , 8 3 ,1 2 ,5 4 ,5 2 ,8

U n iv e rs ita r ia  incom pleta 0 ,5 1 ,3 0 ,6 0 ,5 0 ,6 1 ,0

U n iv e rs ita r ia  com pleta 0 ,2 0 ,8 0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,4

Ignorada 12 , 7 12,1 13,1 13 , 3 12 , 8 1 4 , 5

T o ta l : %

N° Abs.

100,0

( 5 1 . 9 4 0 )

100,0

( 7 . 7 4 0 )

100 , 0

( 3 . 2 2 0 )

100 , 0

( 4 6 . 0 6 0 )

100 , 0

( 108.960!

10 0 , 0

( 8 8 . 9 6 0 )

Fuente: M uestra del Censo de Pob lación  de 1970,  P royecto  OMUECE. CELADE.
N otas: a) Se excluyen lo s  Trabajadores por Cuenta P ro p ia  que fueron c la s if ic a d o s  como S u b p ro le tario s . 

: b) Inclu ye Comercio a l por Menor y a l  por Mayor, aunque e s te  últim o re p re se n ta  una c i f r a  
ín fim a. ¡
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Presentados estos antecedentes, está claro que ellos resultan 
totalmente insuficientes para esclarecer debidamente la posición 
en la estructura de clases de la pequeña burguesía propietaria.
Tres son los elementos que debería al menos incluir un estudio 
concreto de esta clase de agentes: identificación de los segmentos 
que la componen en términos de sus tendencias a la expansión, rede
finición o desaparición de acuerdo a las modalidades del desarrollo 
del modo de producción capitalista; grado y formas de explotación 
del conjunto de cada uno de sus segmentos por parte de la clase 
capitalista; diferencia o similitud de sus condiciones materiales 
de existencia respecto a las de la clase obrera.

Lamentablemente, para ninguno de estos aspectos se cuenta con 
información que permita hacerse una imagen sistemática de la situa
ción. En lo que sigue trataremos de abordar estos problemas en 
base a datos y estudios fragmentarios y a nuestras propias inter
pretaciones. Para ello consideraremos uno a uno los principales 
segmentos ocupacionales que hemos distinguido anteriormente, ayu
dándonos con las cifras del Cuadro 7.29 que muestran la variación 
del número absoluto de Empleadores y Trabajadores por Cuenta Propia 
en las diferentes ramas de actividad, entre 1960 y 1970. Como se 
verá enseguida estos datos sólo permiten apoyar algunas hipótesis 
sobre la evolución de la PBP pero de ninguna manera cuantificar 
este fenómeno o enunciar acerca de él afirmaciones conclusivas,

Comenzando por los pequeños productores independientes de la
industria manufacturera debe señalarse que en su interior coexisten
-dentro de una misma ocupación genérica- situaciones productivas

1/muy diversas que es imprescindible especificar—.

1/ Esta distinción sigue en algunos aspectos la clasificación sugerida 
por la CEPAL en base a estudios efectuados en América Latina.
Véase CEPAL: El proceso de industrialización en América Latina, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1965, pags.68-69.
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Cuadro 7.29.
EMPLEADORES Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, DISTRIBUCION SEGUN 

RAMAS DE ACTIVIDAD. CHILE 1960 y 1970.

Ramas de Actividad-a / Empleadores Trab. Cuenta Propia

I960 1970 V ariac .
1960/70 I960 1970 V ariac .

1960/70

S ilv ic u ltu r a  y e x tra c c ió n  madera 
Pesca
E xp lotación  de minas y ca n te ra s  

In d u stria  M anufacturera y
S e rv ic io s  de Reparación

Alimentos 
Bebidas y tabaco  
T e x tile s
V estu ario  y calzado
Madera
Muebles
P ap el, imprentas y e d ito r ia le s  
Cuero y caucho
Químicas, p e tró leo  y derivados  
M inerales no m etálico s  
M etálicas b á s ica s  
Productos m etálicos  
Maquinaria no e l e c t r i c a  
Maquinaria e l e c t r i c a  
M ateria l de tran sp o rte  
Equipo p ro fesio n al y d iversas  
S e rv ic io s  de rep aración  b /  
C onstrucción
E le c tr ic id a d , g a s , agua y 
s e r v ic io s  s a n ita r io s  
Comercio
E stab lecim ien tos fin a n cie ro s  y 
seguros
T ran sp o rte , almacenamiento y 
com unicaciones 
S e rv ic io s  gubernamentales 
S e rv ic io s  p restad os a empresas, 
a l  publico y s e r v ic io s  personales  
A ctivid ades no bien e sp e cifica d a s

124
40

285

8 .0 5 5

1 .533
108
895

1 .625
464
472
343
309
443
259

35
587
188
175
332
287

853

29
6 .0 9 6

128

3 .381
970

240
260
940

1 8 .200

2 .3 6 0
320

1.140
2 .9 4 0

880
920

1.100
420
820
480
840
700
400
220
360
680

3 .6 2 0
3 .1 0 0

320 
19 .180

300

732 ! 5 .0 2 0  
3 6 1 940

10.020
4.180

116 i 2 .9 6 4  
220 i 7 .689  
655 2 .9 8 3

10 .145

827
212
245

1.315
416
448
757
111
377
221
805
113
212

45
28

393
3 .6 2 0
2 .2 4 7

9 0 .7 9 5

Z. 390 
145 
931 

49 .420  
2 .2 5 2  

12.210 
530 

1 .593  
304 
705 

56 
3 .6 3 3  
3 .3 8 4  
3 .8 0 3  
5 .0 2 4  
4 .4 1 5

13.590

291 257
13 .084  120.227

172

4 .2 8 8
904

6 .639
3 .2 1 0

780

21 .444  
? 119

43 .1 0 0
2 .7 8 0

4 .9 4 0
8 .9 2 0
4 .8 0 0

110 .460

2 .0 6 0
340

4 .3 8 0
35 .820

4 .1 8 0
7 .6 8 0
1 .320
1 .2 4 0

360
1.220

800
2 .4 2 0

400
260
280
920

46 .7 8 0
11 .660

460 
1-20.  100

200

26 .640  
, 600

52 .860
17 .280

1 .976
1 .231
1.817

19.665

-330
195

3 .4 4 9
-1 3 .6 0 0

1 .928
-4 .5 3 0

790
-3 5 3

56
515
744

- 1 .2 1 3
-2 .9 8 4
-3 .5 4 3
-4 .7 4 4
-3 .4 9 5
46 .7 8 0
- 1 .9 3 0

203
-127

-5 8 0

5 .1 9 6
481

9 .7 6 0
14 .500

T o tal 29 .729 62 .7 0 0 41 .971  306 .728 358 .920 52 .192

Fuen te; 1960, X III Censo de Población de C h ile , 1970; Muestra del Cense de Población  
de 1970. Proyecto OMUECE. CELADE.

N otas: a /  ;No incluye A g ricu ltu ra .
b / En la  CIITJ u til iz a d a  en e l  Censo de Población de 1960 lo s  S e rv ic io s  de 

Reparación no están  desagregados del r e s to  de la s  a ctiv id ad es  in d u s tr ia l -  
m anufactureras .
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Un primer grupo que cabe distinguir es el del artesanado 
tradicional al que ya se ha hecho referencia: comprende activi
dades centradas principalmente en las industrias de consumo 
corriente y bienes intermedios (textiles, cueros, loza, barro, 
etc. ) que, en la actualidad, representan por lo general’cierta 
tradición cultural e involucran normalmente elementos de creación 
artística. La escasa población aún ligada a este tipo de activi
dades en Chile es predominantemente de origen indígena y se ubica 
en las zonas rurales y pequeños centros urbanos de algunas provin
cias del norte y sur del país. Esta producción artesanal, por 
lo general, es vendida directamente por sus productores en esos 
mismos centros urbanos, aunque una proporción relativamente 
pequeña logra llegar a comercializarse en la metrópoli donde esos: 
productos son revendidos a precios muy superiores en la medida 
que satisfacen en parte una demanda suntuaria. Se trata sin duda 
de un sector estancado o bien en vías de desaparición, dado lo 
exiguo de los ingresos que: obtiene; las crecientes dificultades 
que enfrenta para hacen llegar sus productos al mercado; la compe
tencia con productos similares elaborados en e l  sector fabril y 
la atracción que puede ejercer sobre estos productores las posi- 
bilidades de empleo en actividades más estables y mejor remuneradas 
(reclutamiento de estos trabajadores independientes como asalariados 
en las explotaciones agrícolas y en la agroindustria en las 
zonas rurales). : .

En seguida es posible distinguir el artesanado independiente 
que se ..concentra básicamente en las industrias de consumo corriente 
(textiles, vestuario, calzado) y en algunas actividades intermedias 
(loza., vidrio y minerales no, metálicos, especialmente los que 
;constituyen insumos de la industria de la construcción). Se trata 
de pequeños productores independientes propietarios de escasos ,
medios de producción dedicados principalmente a la elaboración 
rudimentaria de manufacturas susceptibles de ser producidas por el 
sector fabril manufacturero. Existe en su interior un cierto
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1/  -  *predominio de trabajo femenino— así como también de pequeñas indus
trias de tipo familiar en las que uno o más miembros del hogar 
participan en el proceso de trabajo como "familiares no remunerados".

En la medida qué la producción artesanal independiente sea 
competitiva Con la dél éstrato fabril de la IM, está condenada a 
desaparecer con el avance de la industrialización y la expansión 
y consolidación de las relaciones capitalistas de producción en 
los sectores en que opera. Por lo demás, este grupo se encuentra 
subordinado y es en parte explotado por el gran capital industrial 
ya que depende de éste para la adquisición de las materias primas 
e insumos de producción (adquisiciones que a menudo se hacen Cbn 
créditos a tasas de interés usurarias) y para la reposición o reno
vación de sus medios de trabajo. Además, por su escaso o hulo 
grado de organización, no está en condiciones de acceder al crédito
estatal ni menos de hacer representar sus intereses a nivel 

2 /gubernamental—. A ello se suma su precario e inestable nivel de 
ingreso constantemente sujeto a las reducciones de la demanda en 
los periodos de contracción de la actividad económica, lo que 
hace de este sector de la PBP un "lugar" de reclutamiento del 
proletariado industrial calificado o semi-calificado.,

Un tercer grupo está constituido por la pequeña producción 
por "encargo" de los distribuidores o consumidores, cuyos productos 
son competitivos con los del estrato fabril de la IM y que también 
se concentra en el subsector de bienes de consumo corriente (tex
tiles y vestuario , principalmente). Se trata de un sector no 
ligado directamente a la industria fabril (pues no produce insumos 
ni repara productos para ésta), aunque sí subordinado a ella por la 
compra de insumos, materias primas y medios de trabaj o. Difiere

■1/ Según cifras del censo de población de 1960 , los trabajadores 
por cuenta propia de los grupos 70 (Hilanderos, tejedores, 
tintoreros y afines) y 71 (Sastres, modistos, peleteros y 
afines) eran alrededor de 42.000 personas de las cuales 37.000 

: (cerca del 9 0%) eran mujeres.;
2/ Véase, supna, parág.7.2.2,E). .
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de la artesanía independiente no solo por el tipo de productos
elaborados sino además porque en este grupo predomina el trabajo

1/por , "encargo" o pedido— de comerciantes establecidos o consumi
dores directos, lo que hace que los mecanismos de sujeción y 
subordinación al capital comercial e industrial sean distintos.

: Una diferencia aún más importante respecto al grupo anterior 
radica en el hecho de que este tipo de producción' no solo no 
estaría en vías de desaparición sino que, por el contrario, 
presentaría signos de expansión, o al menos un crecimiento 
"vegetativo" a la par con el crecimiento de la actividad fabril 
industrial. Aunque no se poseen datos fehacientes sobre este 
.fenómeno parece, en efecto, que la producción y comercialización 
de maquinarias apropiadas para la producción de textiles y 
vestuario en el propio hogar, ha dejado una franja del mercado 
para estos productores en la medida que elaboran productos simi
lares a los del estrato fabril correspondiente pero los venden 
a precios inferiores. 1

Lamentablemente, como tanto el artesanado independiente como 
la producción artesanal por encargo se concentran prácticamente 
en las mismas ramas de actividad industrial en el subsector de 
bienes de consumo corriente, es imposible analizar la evolución 
de la población vinculada a uno y otro grupo a partir de las cifras
del Cuadro 7.29, pues las variaciones entre 1960 y 1970 resumen

. ‘ . 2 /tendencias contrapuestas que no es posible aquilatar separadamente—.
Cabría distinguir aún un. sector de pequeña producción comple

mentaria de la industria fabril que se vincula estrechamente a este 
estrato de la IM a través del suministro de partes o insumos,
productos en cuya elaboración no cuentan o prácticamente no

/

1/ En la producción por "encargo" se da con frecuencia el sistema
denominado "a maquila" que consiste en que el comerciante o fabri- 
canté entrega al pequeño productor artesanal materia prima en pago 
por los productos que éste elabora.

27 A esta dificultad se agrega el hecho que los servicios de reparación en 1960, se encuentran incluidos en la rama de actividad correspondiente a los artículos reparados, mientpas que en 1970 
aparecen como una categoría aparte, lo que impide interpretar 
correctamente la disminución ó incremento de aquellas ramas en que se concentran los servicios de reparación (vestuario y calzado, 
por ejemplo).
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existen las economías de escala. Si bien parte de estos trabaja
dores, independientes se ubican en las industrias de bienes de" . i'/consumo corriente (principalmente del vestuario)—, una proporción
importante se liga.a las actividades de producción de bienes
durables y de capital (elaboración y acabado de piezas y partes de
máquinas-herramientas), aunque las-más de las veces es difícil
separar, estos últimos de los servicios de reparación, ya que
normalmente estos pequeños talleres, artesanales se dedican tanto
a la producción como a la reparación de artículos.

Por su índole, se trata de un sector subordinado al estrato 
fabril capitalista, cuya existencia o expansión depende del creci
miento de este último y del hecho de que las condiciones hajo las 
cuales opera (relación costo-beneficio) hagan rentable o conveniente 
su presencia a la gran empresa que los utiliza. En gran medida, 
la supeditación de estos pequeños productores a la burguesía 
industrial se.basa en las condiciones que esta les puede imponer 
ya que, a menudo, una sola industria constituye el total de sus 
respectivas demandas (trabajo por encargo).

Por último, dentro de la IV. se encuentran el grupo de los 
trabajadores independientes de los servicios de reparación, compuesto, 
como se viera, por mecánicos de vehículos en general, electricistas- 
reparadores , zapateros, cerrajeros, etc. Sobre este sector cabe 
destacar, en general, su constante tendencia a la expansión y 
redefinición en fuqcion del patrón de desarrollo industrial .(aumento 
y contracción de la producción en determinadas ramas de actividad, 
aparición de nuevos productos de consumo durable) y, en particular, 
el notable aumento de los establecimientos de reparaciones .eléctri
cas y automotrices en Chile ligado a la expansión de esas, industrias 
en la decada de los años sesenta— .

1/ El trabaj o de noj aleras " , por e j empio'. 
2 /  Vease supra, parág. 7 . 2 . 2 . C) d ) .  ■ -
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Las cifras del Cuadro 7.29 señalan que entre 1960 y Í970 
los trabajadores por cuenta propia en la industria manufacturera 
y los servicios de reparación, en su conjunto, aumentaron en 
cerca de 20.000 personas, lo que representa casi un 38% del total 
del crecimiento de los ocupados en esa categoría. Aún cuando 
para 1960 no se cuenta con información desagregada acerca del 
total de dichos trabajadores que corresponde a los servicios de 
reparación, es posible pensar que una parte importante de ese cre
cimiento se explica por la expansión de este tipo de servicios 
ya que es probable que en el período intercensal considerado, los 
trabajadores por cuenta propia en las industrias de consumó 
corriente y de bienes intermedios -por las razones antes 
mencionadas- hayan disminuido o mantenido su número.

Resta decir que los trabajadores independientes en los 
servicios de reparación constituyen por cierto un sector subordi
nado al capital industrial, en particular, vía la compra-venta 
de maquinaria e insumos de trabajo.

El segundo segmento en importancia dentro de la pequeña bur
guesía mercantil urbana corresponde, como se viera, a los pequeños 
comerciantes minoristas establecidos, organizados por lo general 
en unidades de carácter familiar que funcionan en pequeños estable
cimientos dentro o anexos al propio hogar y que, en su gran 
mayoría, se dedican al expendio de artículos de consumo perecibles
(en especial, alimentos y bebidas) y de consumo corriente en 

" 1 /general— .
Aunque no nos sea posible mostrar datos concluyentes, puede 

admitirse, en principio, que se trata de un segmento de la pequeña 
burguesía sino en franca desaparición al menos destinado a dismi
nuir paulatinamente debido a varias circunstancias: a la constante 
reducción de sus máegenes de ganancia por la necesidad de competir

1/ Al igual que en el estrato inferior de la burguesía comercial. 
Véase supra, parág. 7. 2. 2. D).
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con los grandes almacenes y cadenas de supermercados a medida
que estas extienden su radio de acción a todos los barrios de los
centros urbanos; por las alzas de patentes e impuestos y por la
fijación de precios máximos (normalmente más frecuentes y estrictas
en el caso de los productos alimenticios); por la incapacidad de.,
renovar sus stocks en períodos inflacionarios; etc. No obstante,
si bien lo anterior puede aceptarse como tendencia general, no
debe olvidarse que en las sociedades dependientes de América Latina
(entre las que se cuenta la chilena) el comercio minorista en pequeña
escala constituye un sector con un alto grado de flexibilidad en la
absorción del empleo urbano, en la medida en que requiere una
inversión de capital relativamente baja, en que la entrada y salida ,
de la actividad no presenta limitaciones institucionales muy grandes,
y en la medida en que depende fundamentalmente de las exigencias
respecto al margen de utilidad por parte de los pequeños comerciantes.
En otros términos, es una rama en la que confluye la mano de obra
que no logra ser adecuadamente absorbida por el empleo industrial

1/o las actividades productivas de los servicios—. Este hecho, que 
está en la base del razonamiento que se aplica a la explicación 
de la proliferación de mano de obra "marginal" (en nuestros términos, 
de subproletariado) en las actividades comerciales, merece también 
ser tomado en cuenta al considerar la expansión-contracción de 
pequeñas unidades comerciales que, por sus características, son 
pertinentemente clasificables dentro de la pequeña burguesía propie
taria. Un ejemplo de este tipo es el de ciertos trabajadores asa
lariados (o familiares de un asalariado) que, insatisfechos de sus 
condiciones de remuneración o de trabajo y poseyendo un pequeño 
capital proveniente de ahorros personales, tientan la "instalación

1/ Véase CEPAL: Creación de oportunidades de empleo en relación 
con la mano de obra disponible, en La urbanización en América 
Latina. UNESCO. Bélgica, 1962 , passim. — r_ " ~
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por cuenta propia" cuando la coyuntura económica es favorable—.
En este sentido', las fluctuaciones en el número de pequeños comer
ciantes minoristas pueden llegar a ser pronunciadas en el corto y 
mediano plazo dependiendo de la coyuntura económica y del nivel 
general del empleo, mientras que en el largo plazo dependerían de 
la eliminación, permanencia o acentuación de los factores estruc
turales que determinan una absorción cuantitativa y cualitativa
mente inadecuada de la población en el sector de producción propia
mente capitalista (se sobreentiende que en ambos casos está sub
yacente la tendencia al desplazamiento de la pequeña unidad de 
comercialización por parte de la empresa capitalista).

Una vez más, los datos censales sobre la evolución del número 
de trabajadores por cuenta propia en el comercio entre 1960 y 1970 
no permiten establecer ninguna tendencia precisa, debido al.hecho 
de. que esa categoría censal engloba a los pequeños comerciantes 
establecidos, a los comerciantes estacionados en la vía pública y 
a los comerciantes ambulantes. Pero si se considera que estos dos 
últimos grupos (los que de acuerdo a nuestro análisis pertenecen 
en su mayor parte al subproletariado) pudieron verosímilmente incre
mentarse en el período intercensal, el mantenimiento de un número 
cercano a 120. 000 para dicha categoría estaría indicando una dismi
nución tendencial de la pequeña burguesía comercial. Aquí, como 
en otras oportunidades, la interpretación topa con las caracterís-

. • \ , 2 /ticas de la información disponible—.

1 /

1/ A título ilustrativo considérese la notable expansión que visible
mente experimentó en los últimos años el número de pequeños esta
blecimientos dedicados al expendio de productos suntuarios o semi 
suntuarios (las llamadas boutiques) en los barrios residenciales 

~ de los sectores de altos ingresos de Santiago, en los que el pro
pietario (a menudo mujeres) cuenta con ayuda familiar y/o contrata 
no.más de uno o dos empleados y dispone de un capital muy reducido 
o a lo más del necesario para el arriendo e instalación del local 
en el que muchas veces sólo realiza las mercancías que recibe a 
consignación. Por sus mismas características, la estabilidad de 
este tipo de establecimientos es sumamente sensible a la coyun
tura económica.

2/ Por ejemplo, en el Cuadro 7.29 se observa, entre 1960 y 1970, un sen
sible aumento en el número de los Empleadores en el comercio, fenómeno en el 
cual es imposible discriminar el o los estratos de la burguesía comercial 
(incluso de la pequeña burguesía) a los que atañe, por carecerse de datos 
fidedignos acerca de la evolución del número de establecimientos comerciales

(continúa en pagina siguiente)
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Para finalizar con el análisis de este segmento recordemos que 
los mecanismos de subordinación y de explotación por el gran capi
tal industrial y'comercial son los mismos (aunque quizás intensifi
cados) que se señalaron para el estrato inferior de la burguesía

1 / >comercial— , en, particular, la adquisición de las mercancías a pre
cios de monopolios y las condiciones del credito para el pago de 
las mismas.

Por su parte, la PBP en el sector del transporte está compuesta 
en su mayoría por pequeños propietarios de un sólo vehículo, dedi
cados principalmente a la carga o transporte urbano

2 /o interurbano de mercancías— y en menor medida por propietarios 
de vehículos de transporte urbano de pasajeros. En relación con 
los primeros (transporte de carga) se trata de un sector sujeto a 
constantes cambios en la demanda de sus servicios por parte de las 
empresas que los utilizan (en razón de la expansión y contracción 
de la actividad industrial y económica general) y es dable pensar 
que su importancia numérica tenderá paulatinamente a disminuir al 
ser desplazados por los grandes empresarios del transporte de carga 
o por las propias empresas productoras que constituyen sus flotas 
particulares de camiones. En cuanto al grupo de pequeños propie
tarios en el transporte de pasajeros, parece mostrar tendencias 
contrapuestas por cuanto su actividad reviste el carácter de pres
tación de un servicio personal -más difícil, aunque no imposible, 
por lo tanto, de organizar a gran escala- cuya expansión depende 
fundamentalmente del crecimiento de la población y del crecimiento 
de las áreas urbanas, fenómenos ambos que muestran en el tiempo un
(continuación nota 2/ página anterior)

por tramo de personal ocupado o volumen de ventas. Sin embargo, 
podría hipotetizarse que dicho aumento corresponde al estrato 
inferior de la burguesía comercial el cual, como se dijo anterior
mente (parág. 7.2.2.D)), presenta características que apenas 
lo deslindan de la pequeña burguesía del sector.

1/ Véase, supra parág.7.2.2.D).
2/ El transporte de más largas distancias -cuando es terrestre- 

está en manos de las grandes empresas que cuentan con flotas 
de vehículos.
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signo positivo—. Muy probablemente, el incremento entre 1960 y 
1970 de los Empleadores, y Trabajadores por cuenta propia en el 
transporte (similares en magnitud y .cercanos a 5.000 personas) 
refleje en su mayor parte la expansión de este tipo de servicio 
(Cuadro 7.29).

Los mecanismos por los cuales este segmento dê  la PBP se sub
ordina a la clase capitalista residen en la fijación por esta última 
del precio de sus vehículos y de los repuestos indispensables, las 
condiciones- en las que acceden al crédito y la fijación por la 
autoridad del precio de sus servicios.

Finalmente se encuentran los trabajadores calificados de los 
servicios personales quienes se distribuyen en una amplia gama de 
actividades: restaurantes: casas de pensión; estudios fotográficos; 
pequeños establecimientos de teñido y limpieza de vestuario y, 
principalmente, peluquerías y salones de belleza. En su seno 
pueden coexistir tendencias opuestas: algunos de estos servicios 
-los' quê  admiten la introducción de tecnología y son susceptibles 
de ser organizados en mayor escala (lavanderías'y tintorerías, por 
ejemplo)- pueden llegar a ser absorbidos por lá empresa capita
lista; por el contrario, los servicios prestados directamente a 
las personas, es decir, aquellos que suponen una relación directa 
entre quien-presta él servicio (generalmente en base a una cierta 
destreza-o habilidad, como en el caso de los salones dé belleza) y 
el consumidor, es más verosímil que continúen desarrollándose bajo 
la forma1 mercantil simple, en cuyo caso su expansión depende princi- 
palmente del crecimiento vegetativo' y del nivel del ingreso. En 
ambos casos este tipo de trabajador independiente está supeditado

1/ Debe destacarse que el aumento del número de propietarios de 
taxis está relacionado con la incapacidad que, en Chile, ha 
mostrado el sistema de transporte colectivo de pasajeros (tanto 
estatal como privado) para atender una demanda creciente. Dicho 
aumento se vió facilitado por las franquicias otorgadas por el 
gobierno a los compradores de vehículos de- alquiler y por el 
aumento de la oferta interna de vehículos apropiados para tal 
actividad.
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a la clase dominante por mecanismos análogos a los anteriores (en 
particular, los precios y las condiciones de compra de sus medios 
de producción). Cabe señalar que, en este caso, es aún más difícil 
precisar las tendencias al aumento o disminución del grupo en base 
a datos, censales, ya que dentro de la categoría Trabajadores por 
cuenta propia se encuentran sin duda agentes pertenecientes al 
subproletariado. Los datos del Cuadro 7.29 parecen indicar un 
incremento de los Trabajadores por cuenta propia en los servicios 
en general, pero también muestran un fuerte incremento de dicha 
categoría en la rama "Actividades no bien especificadas e ignoradas" 
la que, entre 1960 y 1970, aumentó en alrededor de 15.000 personas, 
cifra que da cuenta de más de 1/4 del total de ocupados que 
desarrollan sus actividades por cuenta propia. Este solo hecho 
inhibe todo intento de interpretación.

En síntesis, las consideraciones anteriores en torno a los 
principales segmentos de la PBP en la sociedad chilena de 1970 
permiten afirmar que esta clase social (o fracción de clase si se 
recuerda la existencia de la pequeña burguesía funcionaría); no está 
necesariamente llamada a desaparecer, aunque sí a modificar, su 
composición interna de acuerdo a las necesidades de, la reproducción 
ampliada del modo de producción capitalista. En el ámbito:del 
proceso directo de producción tenderán a disminuir las actividades 
manufactureras o de servicios organizadas bajo la forma de produc
ción mercantil simple que compiten con las empresas capitalistas, 
pero, al mismo tiempo, pueden expandirse aquellas que se efectúan 
como complemento o correlato de la industria fabril capitalista 
(lo que evidentemente implica el desarrollo de formas de subordi
nación más directas respecto a la burguesía), al igual que las 
basadas en la prestación de servicios personales directos difíciles 
de organizar en gran escala. En el proceso de circulación, por. 
su parte, -aún cuando la tendencia secular.sea a subsumir todas 
las actividades comerciales bajo la ,ejida de empresa capitalista- 
existen condiciones estructurales que pueden hacer persistir por 
largo tiempo (aunque quizás con ciertas fluctuaciones periódicas)
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la existencia de una pequeña burguesía comercial. En lo que
concierne a su posición social, se ha visto que los agentes de
la PBP, aún cuando sean propietarios de limitados medios de pro-̂
ducción, comparten con el proletariado su carácter de clase
explotada por el capital, a través de mecanismos diferentes a la
extorsión de plusvalía pero no por ello menos eficaces. Por lo
demás, en términos comparativos, las condiciones de existencia de
la pequeña burguesía propietaria -evaluadas a partir de los
escasos datos disponibles sobre distribución del ingreso por
categoría de ocupación- apenas si se diferencian de las que

1 /corresponden al proletariado industrial—.

7.3.2. LA PEQUEÑA BURGUESIA FUNCIONARIA.
La fracción funcionaria de la pequeña burguesía comprende al 

conjunto de agentes sociales que, estando sujetos a explotación 
(sean o no asalariados: sean o no asalariados capitalistas) son 
portadores de los procesos que coadyuvan a la reproducción del
proceso social de producción capitalista, y más específicamente a

• -* 2 / la reproducción de sus correspondientes relaciones de explotación— .
Su explotación— directa o indirecta- es el efecto de su subordina
ción objetiva a la clase canitalista que detenta el poder de fijar

3/el precio dé sus servicios— de acuerdo a sus propias necesidades 
de acumulación, por lo que los agentes de la PBF comparten una carac
terística que es común al conjunto de las clases trabajadoras 
explotadas. Pero, al mismo tiempo, dichos agentes contribuyen 
activamente (lo que significa que en el contenido de sus prácticas 
no se desenvuelven como meros ejecutores pasivos) a asegurar

1 / -Véase, infra, parág.7.7.
2/ Véase, Cap.3, parág.3,1.5.
3/ Por lo general no más allá del costo de la fuerza de trabajo de 

su productor, lo que tiende a hacerlo equivalente al de un tra
bajador productivo de igual calificación. Véase Ibidem.
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condiciones imprescindibles del proceso de explotación capitalista—: 
transmisión e inculcación de la ideología dominante (en el caso 
de los procesos ideológicos); defensa de la legislación adecuada al 
funcionamiento, de la empresa capitalista y represión indispensable 
para hacerla cumplir (procesos jurídico-políticos); investigación 
científica para la reproducción ampliada de sus medios de producción 
y reproducción, mantenimiento y calificación de la fuerza de trabajo 
(procesos indirectamente económicos). Esta doble y contradictoria 
determinación que los define como explotados, por una parte, y 
por otra, como agentes indirectos pero activos de la explotación 
es lo que explica la ambivalencia de su posición social, rasgo 
que comparte con la pequeña burguesía propietaria.

De acuerdo a esta conceptualización, la PBF comprende a todos 
los agentes ideológicos (maestros, profesores, periodistas, intelec
tuales, etc.), a los agentes jurídico-políticos (abogados, notarios, 
escribanos, suboficiales de la policía y las FF.AA., etc.) y a los 
agentes indirectamente económicos (investigadores científicos, 
médicos y personal paramedico, etc.), ubicados fuera de los puestos 
de poder en sus respectivos aparatos institucionales y subordinados 
a la clase capitalista en lo que respecta al nivel de sus medios 
de subsistencia.

En el Cuadro 7.30 se presenta la distribución de los agentes 
que componían la pequeña burguesía funcionaría chilena, en 1970, 
según el tipo de procesos en los que estaban insertos y según las 
funciones desempeñadas,, de acuerdo a los resultados que hemos 
podido obtener a partir de la información disponible.'

Estos datos indicarían que, en esa fecha, existían alrededor 
de 200. 000 agentes pertenecientes a dicha clase social, lo que 
representa 8,7% de la PEA total y 11,2% de la PEA no agrícola. -

1 /

1/ De ahí la denominación de pequeña burguesía "funcionaria": el 
termino trata de connotar que en el ejercicio de sus prácticas 
estos agentes se desempeñan objetivamente como funcionarios al 
servicio de la clase capitalista.
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De ese total poco menos de la mitad cumplía funciones de carácter 
ideologico, preponderantemente relacionadas con la educación en 
todos sus niveles; otro 40% tenía a su cargo las funciones repre
sivas y la administración de los diferentes aparatos de Estado, 
y el resto aseguraba la prestación de los servicios de salud y
asistenciales indispensables al mentenimiento y reproducción de

. 3 /la fuerza de trabajo—.

C u ad ro  7 . 30

PEQUERA BURGUESIA FUNCIONARIA; DISTRIBUCION POR PROCESOS COADYUVANTES Y 

GRUPOS OCUPACTONALES. CHILE, 1970.

Segmentos de la  Pequeña Burguesía Fun cionaría Frecu en cia
Absoluta

Frecuencia  
R e la tiv a  %

P ro feso res u n iv e rs ita r io s
.

5 .2 8 0 2 ,6

P ro feso res secundarios 17 .420 8 ,6

P ro feso res prim arios y afin es 53 .240 2 6 ,2
1

P e r io d is ta s , e s c r i t o r e s ,  a r t i s t a s ,  
d e p o rtis ta s , e t c . 8 .5 0 0 4 ,2

R elig io so s y a s is te n te s  s o c ia le s 6 .1 0 0 3 ,0

T o ta l Agentes Id eológicos 9 0 .5 4 0 4 4 ,6

Fun cionarios p o l ic ia le s  y m ili ta re s 71 .060 3 5 ,0
Si fFun cionarios ad m in istra tiv o s interm edios— 9 .7 0 0 4 ,8

T o ta l Agentes J u r íd ic o -p o l it ie o s 8 0 .7 6 0 3 9 ,8

Fun cionarios param édicos-^ 31 .540 15 ,6

T o tal Agentes indirectam ente económicos 31 .540 15 ,6

T o ta l Pequeña Burguesía Fun cionaría 202 .840 100 ,0

Fu en te; C ap ,10, Cuadro 1 0 .2 3 .
N otas: a /  Principalm ente en in s ti tu c io n e s  ed u cacio n ales. Incluye un c ie r to  numero 

de abogados y adm inistradores a l  s e r v ic io  de la s  empresas, 
b /  Incluye un pequeño numero de médicos por cuenta propia.

1/ A n alíticam en te , la s  in s titu c io n e s  ed u cativ as, además de sus funciones ideo
ló g ic a s , cumplen también funciones in d irectam en te económicas relacio n ad as con 
l a  c a l i f ic a c i ó n  de la  fuerza de tra b a jo  n e ce sa ria  a l a  reproducción del s i s 
tema, d ife re n cia  que como es obvio no es su scep tib le  de c u a n t i f i c a r .  Es por 
e llo  que todas la s  p r a c tic a s  ed u cativ as fueron c la s i f ic a d a s  dentro de lo s  
ap aratos id eo ló g ico s y que lo s  in d irectam en te económicos incluyen sólo  a perso
n al médico y paramédico (tampoco fue p osib le  d iscrim in ar a los in v estig ad o res  
y c i e n t í f i c o s ) .
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No o b s t a n t e ,  debe  a d v e r t i r s e  que a  p e s a r  de s u  a p a r e n t e
p r e c i s i ó n  t a m b i é n  e n  e s t e  c a s o  e s t a s  c i f r a s  r e p r e s e n t a n  s o l o  un

o r d e n  de m a g n i t u d  t a n t o  en l o  que s e  r e f i e r e  a l  t o t a l  de l a  c l a s e
1/como a s u  d i s t r i b u c i ó n  en l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de f u n c i o n e s —.

De a c u e r d o  a  su  d e f i n i c i ó n  t e ó r i c a ,  l a  PBF p a r e c e r í a  C o n s t i 

t u i r  en p r i n c i p i o  un c o n j u n t o  de a g e n t e s  b a s t a n t e  homogéneo d e s d e  

d i v e r s o s  p u n t o s  de v i s t a :  e l  de l a  i m p o r t a n c i a  de l a  v a r i a b l e  

e d u c a c i ó n  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de su p o s i c i ó n  s o c i a l ;  e l  de su 
t e n d e n c i a  a  e x p a n d i r s e  ( a l  menos en t é r m i n o s  a b s o l u t o s  y a p a r t e  d e l  

aumento  a c o r d e  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  de l a : p o b l a c i ó n )  a r 

m e d id a  que e l  modo de p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  s e  r e p r o d u c e  en  fo rm a  

a m p l i a d a  y p r o f u n d i z a  su  d o m i n a c i ó n ,  c o n  e l  c o r r e l a t i v o  a s c e n s o  

c u a n t i t a t i v o  y c u a l i t a t i v o  de  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  r e l a t i v o s  a  l a  

f a b r i c a c i ó n  de m edios  de p r o d u c c i ó n  y a  l a  c a l i f i c a c i ó n  de l a  1 

f u e r z a  de t r a b a j o  y e l  a c e n t u a m i e n t o  de l a s  n e c e s i d a d e s  de  l e g i t i 

m a c ió n  i d e o l ó g i c a  y d e f e n s a  d e l  s i s t e m a ;  e l  de s u  p e c u l i a r  c a r á c t e r  

de " p u n t o  de l l e g a d a "  en l o s  p r o c e s o s  de m o v i l i d a d  s o c i a l ,  p o r  e l  

h e c h o  mismo que su p o n e  como c a n a l  de a s c e n s o  i n d i v i d u a l  l a  e d u c a 

c i ó n  f o r m a l  (como e s  s a b i d o ,  uno de l o s  más i m p o r t a n t e s  e n  l a s  . 

s o c i e d a d e s  c a p i t a l i s t a s )  y e x i s t e  m o v i l i d a d  e s t r u c t u r a l  a s c e n d e n t e  

( e s  d e c i r ,  t e n d e n c i a  a a m p l i a r s e )  p a r a  e l  c o n j u n t o  de l a  c l a s e ;  

e l  de su  i n s e r c i ó n  s e c t o r i a l ,  p u e s t o  que s e  t r a t a  en su c a s i  t o t a 

l i d a d  de a s a l a r i a d o s  v i n c u l a d o s  a l  s e c t o r  p u b l i c o  (no  p r o d u c t i v o )  

b a j o  g e s t i ó n  d e l  E s t a d o  c a p i t a l i s t a  ; en f i n ,  e l  de l a  r e l a t i v a  

ho m o g en eid ad  i n t e r n a  ( p a r a  una misma p o s i c i ó n )  en l o  que c o n c i e r n e  

a  l a s  c o n d i c i o n e s  de e x i s t e n c i a  de l o s  d i v e r s o s  s e g m e n t o s  que 

componen e l  c o n j u n t o ,  e n  t a n t o  s u s  i n g r e s o s  so n  f i j a d o s  p o r  l a

1/ R e s p e c t o  a l o  p r i m e r o ,  e l  t o t a l  de l a  c l a s e  i n c l u y e  a l o s  a l t o s
r e p r e s e n t a n t e s  de l a s  FF.AA. y p r e s u m i b l e m e n t e  a a l t o s  f u n c i o n a r i o s  
de l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a c i o n a l e s  ( l o s  que p e r t e n e c e n  en r i g o r  a 
l a  b u r g u e s í a  f u n c i o n a r í a )  y e x c l u y e l a  t o d o s  l o s  m é d ic o s  y a b o 
g ad o s  a s a l a r i a d o s  ( e n t r e  l o s  c u a l e s  p o d r í a n  e x i s t i r  a g e n t e s  s u j e t o s  
a  a l g u n a  fo rm a  de e x p l o t a c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  p o s i b l e  que e s t é  
s u b e s t i m a n d o  e l  volu men de l o s  f u n c i o n a r i o s  i n t e r m e d i o s  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  P u b l i c a .  E s t o s  mismos h e c h o s  i n d i c a n  que l a  d i s t r i 
b u c i ó n  p o r  t i p o  de f u n c i o n e s  tam p o co  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n f i a b l e .
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clase dominante (o sus representantes en los aparatos estatales) 
tratando de minimizar las diferencias entre funciones que le son 
igualmente imprescindibles.

El análisis concreto de la posición en la estructura de clases 
de la PBF debería contemplar todos y cada uno de estos aspectos. 
Lamentablemente, una vez más las características de la escasa 
información utilizables nos veda esta posibilidad, como se adver
tirá enseguida.

En lo que respecta a los niveles educacionales disponemos de
los datos consignados en el Cuadro 7.31: puede observarse ahí que
al menos un 86% del conjunto de los agentes de la PBF accedieron
a la enseñanza secundaria; que al menos un 60% posee un título
secundario y/o universitario y que al menos un 18% accedió a la
educación superior. Ello significa que, en promedio, el perfil
educacional de la PBF -además de ser como era obvio esperar muy

1 /superior al de la clase obrera— - es también sensiblemente más
2/elevado que el de la pequeña burguesía propietaria—. En realidad, 

desde este punto de vista, sólo es aventajada por la burguesía 
funcionaría, como se aprecia en ese mismo Cuadro.

Debe destacarse, no obstante, que el promedio del conjunto 
depende de los niveles correspondientes a los agentes portadores ■ 
de cada tipo de proceso así como del peso relativo de estos últimos, 
elementos ambos que muestran significativas diferencias. En efecto, 
los agentes ideológicos -el segmento más numeroso- evidencia un 
perfil notoriamente superior al promedio (al menos un 86% posee 
un título secundario y/o universitario, lo que da cuenta de la , 
mayor parte del promedio en estos tramos), diferencia comprensible 
puesto que la gran mayoría de dichos agentes tiene como función 
específica el impartir educación. :Por el contrario, ios agentes 
jurídico-políticos (constituidos en este caso exclusivamente por

1/ Vease,,infra, cuadro 7.33.
2/ Vease, supra, Cuadro 7.28. ! '
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miembros de la policía y las fuerzas armadas» con obvio predominio 
numérico de las jerarquías inferiores) poseen un nivel da instruc
ción bastante inferior al promedio (solo un 18,8% posee un título 
secundario y/o universitario lo que, dada su importancia cuantita
tiva, da cuenta de una parte, sustancial de los índices promedió 
correspondientes al nivel de secundaria incompleta y niveles 
inferiores). Por su parte, los agentes indirectamente económicos
.(fundamentalmente personal paramedico) muestra un perfil intermedio

1/entre los otros dos, aunque más cercano al nivel inferior—. De 
esto podría concluirse que, en el caso de las funciones inherentes 
a los aparatos represivos-, la educación formal juega un rol menos 
determinante en el reclutamiento de agentes que en el resto.

Cuadro 7.31
NIVELES DE INSTRUCCION DE LA PEQUEÑA BURGUESIA,FUNCIONARIA. CHILE, 1970.

Procesos
N ivel
de In s tru c c ió n ^ "

Id eológicos J u r íd ic o -
P o l í t i c o s

Indirectam .
económicos

T o t.Pequeña
Burguesía
Funcionaría

T otal
Burguesía
Funcionaría

Sin in s tru c c ió n 0 ,2 : Ï ,  ..PV1 : ' : ' 0 , 2 0 , 2 0 , 2

Pr imar ia  in  comple  ta 1 ,2  • 8 ,0 3 ,7 ‘ 4 ,1 1 ,0

P rim aria  com pleta 2 ,2  - :; 18 ,8  ' 9 , 2 9 , 5 i , 9

Secundaria incom pleta 10 , 4  - 41 , 7 3 9 , 6 2 6 , 8 ‘ 8 , 5

Secundaria completa 35 , 8 7 , 8 ! 0 ,  5 2 1 , 2 1.3,6

T écnicas c o rta s 1 ,0  ; 5 ,3 1 ,5 2 ,7 0 ,3

T écnicas larg as 3 ,3 3 ,8 4 ,6 3 ,7  r; 5 ,0

Univers i t . incom pleta 11 , 6 1 ,4 7 , 0 7 , 0 6 , 1

Univ e rs it .c o m p le ta 14 , 0 °>5 : 6 , 6 7 , 7 38 ,6

Ignorado 20; 3 12,6 17,1 16y0 : 24 , 8
. - ,

T o ta l ,,0 .. .... r: N Abs.
10 0 ,0   ̂

(4 .4 0 2 )  ■
100 ,0

( 3 . 541)
100 ,0

( 1 . 536 )
10 0 ,0   ̂

( 9 . 4 7 9 )  i
100 ,0

(2 1 .8 0 0 )

Fu en te: M uestra del Censo de P ob lación . Proyecto QMUECE-CELADE.-

1/ Aun así, todos y cada uno de los tres segmentos superan indivi
dualmente el perfil promedio de la pequeña burguesía propietaria.
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Respecto ala tendencia a ampliarse numéricamente que le sería
inherente, -y aunque no nos sea posible presentar datos anteriores
a 1970 específicamente referidos al grupo que hemos delimitado para
esta fecha- poca duda cabe que este segmento de la estructura de
clases chilena ha experimentado desde antiguo un progresivo incre- 

1 /mentó—. Lo que sí debe destacarse es que, por sobre un crecimiento 
"esperable" a la par del desarrollo del modo de producción capita
lista, en el caso chileno, la expansión de los "grupos o sectores

2/ .medios" -dentro de los cuales se incluye la PBF ha sido sobre-
determinada por ciertos hechos económicos (en especial, la impor
tancia de la acción del Estado en la actividad económica y el hecho 
de ser este último -y no los empresarios privados- el que desde 
antiguo administra, gasta y distribuye una parte significativa del 
ingreso nacional generada en el enclave minero exportador) y polí
ticos (alianzas coyunturales de la clase dominante con las "clases
medias" urbanas) específicos del desarrollo histórico-concreto del

3 /capitalismo en Chile—,

1/ Como dato ilustrativo puede mencionarse que el número de funcio
narios pertenecientes a la administración central del sector 
público en Chile creció de poco mas de 42.000 a Casi 119.000 
personas entre 1937 y 1967. (Véase Sulbrandt, J.: La burocracia 
como grupo soqial, en Cuadernos de la Realidad Nacional, CEREN,
N°15, Especial. Dic. 1972). Si se considera el conjunto del 
sector público, se constata que empleaba poco mas de 300 y 400 
mil personas en 1964 y 1970, respectivamente, lo que significaba 
en cada caso 12,1% y 13,4% de la ocupación total. (Véase,
ODEPLAN, op.cit., pág.69).

2/ En la literatura existente en Chile sobre el tema, suele incluirse, 
en los "grupos o sectores medios", también a los empleados públi
cos en general, los que, de acuerdo a nuestra conceptualización, 
forman parte del semiproletariado.3/ Véase Pinto, Aníbal: Desarrollo económico y relaciones sociales, 
en Chile Hoy, op.cit. , pág.11-12; Pinto, Aníbal: Estructura 
social ¿^implicaciones políticas, en Chile, un caso de desarrollo 
frustrado, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1973, 
pags. 364 y 373-374.
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En lo  que concierne  a lo s  t r e s  ú lt imos aspectos que habíamos 
señalado como r e le v an te s  en e l  e s tud io  de l a  PBF, poco es .l o  que 

puede d e c i r s e  en base a l a  p r e c a r i a  in formación  d i s p o n ib le .
Respecto a su  in s e r c ió n  s e c t o r i a l  puede est imarse  que, ,en .-1970,, .. 
d e l  85% a l  9.0% de l a  pequeña bu rgues ía  fu n c io n a r ía  estaba  compuesta

A /
por e ~e" ar lados,  del Estado^-'. Por o t r a  p a r t e ,  acerca  de saber  en

qué medida e s ta  c l a s e  e s ta  compuesta por agentes que experimentaron

en e l  pasado a lguna  forma de movi l idad  in t r a g e n e ra c io n a l  ascendente,

o ,  más en g e n e ra l ,  cuá l  es l a  ex t racc ión  de c la s e  de dichos agentes ,

es é s te  un tema que ha dado lu ga r  a in te rp re ta c io n e s  o h i p ó t e s i s
2 /contrapuestas  pero sobre  e l  que no e x i s t e  información c o n f i a b l e —.

Por ú lt im o,  tampoco e x is ten  datos para  a q u i l a t a r  e l  n i v e l  r e l a t i v o  

de in g re so s  de es te  conjunto s o c i a l  (tomado como in d icado r  de sus 

condic iones  -de e x i s t e n c i a )  por comparación a l  de o t ra s  c l a s e s ,  ;

capas o f r a c c io n e s  de c l a s e ,  n i  su grade de d i s p e r s ió n  dentro  de l
3 1 1

■ prop io  conjunto—i Sobre e s te  p a r t i c u l a r  só lo  c a b r í a  s e ñ a lá r  que

1 /  Los datos censa les  no permiten en ningún caso sepa ra r  l a  PEA 
ocupada en e l  sec to r  púb l ico  y en e l  sec to r  p r ivado .

1_! Los escasos  estud ios  e fectuados sobre es te  fenómeno han s ido  
d e s a r r o l l a d o s  en e l  contexto de l  a n á l i s i s  de l a  bu rocrac ia  

' p ú b l i c a ,  conjunto en e l  que se inc luye  desde l a  a l t a  é l i t e  admi-  
n i s x r a t i v a  has xa 1: .TS empleados pú b l ico s  de más b a ja  j e r a r q u í a  
(e s  d e c i r ,  de acuerdo a nuestra  concep tua l !z ac ión ,  a agentes ; 
de la  bu rgues ía  y pequeña bu rgues ía  fu n c ion a r ía s  a s i  como de l  
s ’em ip rc le ta r ia d o )  „ Respecto a l a  ex t racc ión  s o c i a l  de ese grupo  
-que d i f i e r e  c u a n t i t a t i v a  y cua l i ta t iv am ente  d e l  que aquí  a n a l i 
zamos- e x i s t e n  in te rp r e t a c io n e s  d isc repan te s :  a lgunos autores  
afirman que se r e c lu t a  preponderantemente entre  lo s  pequeños 
i n d u s t r i a l e s  y comerciantes urbanos; o t r o s ,  que dicho reclutas-  
miento se e fec túa  pr inc ipa lmente  entre  p r o f e s io n a le s  y empleados 
pú b l ico s  y p r ivados  de n i v e l  medio y ba jo -  Véase Su lb randt ,  J . , 
op. c i t . págs.  252-253. y P e t r a s ,  James: Po l i t i c s  ana . so c ia l  fo rce s  
in  c h i le.. ::, developme n t , ü n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s B e r k e l e v ,  
Los Á n g e l e s , London, 1970, pág.315.- 

_3/. Los datos sobre  in g re so  por ramas de a c t i v id a d  no d iscr im inan  
e l  s e c to r  p ú b l i c o  d e l  p r ivado ,  ni  l a  c a te go r ía  de ocupación o l a  
ocupación en l a s  ramas en l a s  que e x i s t e  preponderancia  de 
ac t iv id a d e s  e s t a t a l e s .  Véase, i n f r a ,  parág .  7.7.
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existe un cierto consenso acerca de la brecha que separa la PBF
(en realidad los ’’sectores medios") de la clase obrera -y quizás
también de la pequeña burguesía propietaria- en términos de
superioridad de remuneraciones, más avanzada legislación social
y estabilidad en el empleo, y mayor acceso a la educación, la

1/salud, la vivienda y el consumo de bienes duraderos—.

7.4. LA CLASE OBRERA (EXCLUIDO SECTOR AGROPECUARIO).
Al definir el alcance del concepto de Clase Obrera habíamos 

dicho que esta clase social comprende a todos los trabajadores 
-productivos o improductivos- carentes de la propiedad y/o pose
sión de medios de producción, cuyo trabajo no conlleva, ni directa
ni indirectamente., el cumplimiento de ninguna función activa de 

 ̂ 2 /explotación-. Diferenciamos también, dentro de esta clase, ciertos 
segmentos de acuerdo a criterios de interés teórico.

En primer lugar, desde el punto de vista del carácter produc
tivo o improductivo de su trabajo, se distinguieron el Proletariado 
y el Semiproletariado. El primero comprende a todos los trabaja
dores productivos del proceso directo de producción capitalista, 
definiendo trabajo productivo como aquel que crea valores de uso 
(productos o efectos socialmente útiles) al tiempo que contribuye 
a valorizar un capital individual y a incrementar la plusvalía 
social. El semiproletariado, subsume a todos los trabajadores 
improductivos del proceso social de producción y de los procesos 
coadyuvantes, definiendo trabajo improductivo como aquel que, aunque 
produzca efectos socialmente útiles y contribuya o no a valorizar 
un capital individual, no aporta ningún incremento a la plusvalía 
social. De acuerdo con esta definición se incluyen en este último
segmento los agentes explotados del proceso directa de producción

• '

!_/ Véase Pinto, A.: Desarrollo ..., op. cit. , pág.27 y Estructura ..., 
op.cit., pág.372; Petras, J., op.cit., pág.311.

2/ Véase Cap.3, parág.3.1.4. y Cap.6, parág.6.2.
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capitalista y del proceso de circulación que, aunque valoricen 
un capital individual, no contribuyen a incrementar la plusvalía 
social, así como aquellos que se desempeñan en los aparatos de 
Estado siendo pagados con rentas (es decir, que no valorizan 
ningún capital).

En segundo lugar, desde el punto de vista de la División del
Trabajo Social, habíamos distinguido formalmente (es decir, supe-

1 /ditando la decisión final al nivel del análisis concreto)—, las 
fracciones agrícola, industrial, comercial y financiera, y la afecta 
a los aparatos estatales del sector público.

Por último, desde el punto de vista de la diferenciación
jerárquica de la clase, también formalmente, distinguimos en primera
instancia dos capas: la de los trabajadores altamente calificados
portadores de la relación de "control técnico", trabajadores
caracterizados por la capacidad de controlar técnicamente los
medios de producción que entran en el proceso de producción en el 

. . 2/cual participan—; la de los trabajadores semicalificados y/o no -
calificados portadores de la relación de "detentación", es decir,
trabajadores que se.desempeñan como ejecutores directos de los

3 /procesos de trabajo en los cuales intervienen—. Se distinguió . . 
además al Subproletariado como la capa inferior de la clase obrera, 
definiéndoselo como el conjunto de trabajadores excluidos de la 
posición de la clase obrera "estable" por efectos de la forma que 
asume históricamente la dominación del MPC en las sociedades depen
dientes, quienes en general trabajan en ocupaciones inestables con
ingresos inferiores al costo de la reproducción de su fuerza de
. , . 4 /trabado— .

jL/ Véase Cap. 3 , parág. 3 .1. 6 . y Cap. 6, parág. 6. 2.
2./ Véase Cap. 2/»Definición N°1.2.3. y Cap. 3, parág. 3.1.4.
3_/ Véase Cap. 2, Definición N°1.2.4. y Cap. 3, parág. 3.1.4.
4/ Véase Cap. 5, parág. 5. 3. y Cap. 6 , parág. 6. 2. ,
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En lo  que r e sp ec ta  a l a s  d e f in i c i o n e s  op e rac iona le s  puede 

re co rd a rse  que cada uno de lo s  a n te r io r e s  segmentos se const i tuyó  

a p a r t i r  de lo s  datos censa les  sobre ocupación y c a t e g o r í a  de ocu

pación de lo s  miembros de l a  PEA y sobre l a  rama de a c t i v id a d  de la s  

unidades económicas en l a s  que éstos  se desempeñan—̂ .

En e l  p r o l e t a r i a d o  se inc luyó  exclusivamente a a q u e l lo s  a s a 

l a r i a d o s  cuyas ocupaciones (por  ejemplo,  t é c n ic o s ,  obreros  c a l i f i 

cados y no c a l i f i c a d o s ,  conductores de v eh ícu lo s ,  e t c . )  denotan  

una in s e r c ió n  d i r e c t a  en lo s  procesos de t r a b a jo  (sean  e x t r a c t i v o s ,  

de t ransform ación  o en lo s  s e r v i c i o s  p roduc t ivo s )  t í p i c o s  de l a s  

ramas co rrespond ientes  a l  proceso d i r e c to  de producción ,  ocupac io 

nes que, por lo  t a n t o , entrañan l a  c reac ión  de v a lo re s  de uso ba jo  

Una r e l a c i ó n  de exp lo tac ión .  En e l  sem ip ro le ta r iado  se c l a s i f i c a r o n :
a ) ’ todos lo s  empleados de o f i c in a  a s a l a r i a d o s  que se desempeñan en 

empresas d e l  proceso d i r e c t o  de producción ( l o s  que aseguran en e l  seno 

de ese proceso l a  r e a l i z a c i ó n  de l  producto y l a  i n f r a e s t r u c t u r a  admi

n i s t r a t i v a  de l a s  empresas, s in  propiamente incrementar l a  p l u s v a l í a  

s o c i a l ) ;  b )  lo s  vendedores y dependientes ,  empleados adm in is t ra t ivo s  

y t r a b a ja d o r e s  c a l i f i c a d o s  y no c a l i f i c a d o s  d e l  comercio y l a s  f i 
nanzas;  c )  l o s  empleados de o f i c i n a  y t r a b a ja d o re s  c a l i f i c a d o s  y no 

c a l i f i c a d o s  de l a  adm in is trac ión  p ú b l i c a  y de l a s  in s t i t u c io n e s  mi

l i t a r e s ,  educa t iva s ,  médicas, j u d i c i a l e s ,  e tc .  Por  u lt im o ,  e l  sub-  

p r o l e t a r i a d o  se const i tuyó  con agentes en ocupaciones y c a te g o r ía s  

dé ocupación (vendedores ambu lantesr  empleados domésticos,  peones y 

j o r n a le r o s  por cuenta p ro p ia ,  e t c . )  que generalmente implican  i n e s t a 
b i l i d a d  en e l  empleo y n iv e l e s  muy ba jos  de remuneración.

E l  t o t a l  co rrespondiente  a l a  c l a s e  ob re ra  se obtuvo por a d i 

c ión  de estos  t r e s  ú lt imos segmentos. La d i s t i n c i ó n  de f r a c c io n e s  

se h izo  en base a l a  rama de a c t i v id a d  y l a  de capas en base a 

l o s  n i v e l e s  de c a l i f i c a c i ó n  comúnmente a d sc r ip to s  a una determinada  

ocupación, complementándose e l  a n á l i s i s  con datos r e f e r i d o s  a l  n i v e l

1/ Véase Cap. 10, parág .  10.1 a 10.3,  para todo lo  r e l a t i v o  a \ 
co n s t i tu c ió n  y d i f e r e n c i a c ió n  de l a  c la se  ob re ra .
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de educación formal. Más adelante se hará referencia al grado de 
homogeneidad o heterogeneidad de cada uno de los conjuntos así 
obtenidos.

Al comenzar el análisis de la morfología de la clase obrera 
conviene recordar que el aspecto más fundamental a considerar es 
su grado de homogeneidad o heterogeneidad respecto a variables 
susceptibles de influir de algún modo las orientaciones sindicales 
y políticas de los agentes. Entre las más significativas de dichas 
variables se cuentan: la inserción de los trabajadores en los 
diferentes procesos y sectores de actividad (lo que remite a la 
distinción de fracciones y de trabajadores productivos e impro
ductivos dentro de la clase); la distinción del tipo de empresas a

1/los que se hallan adscriptos, desde el punto de vista de su tamaño—, 
tecnología, productividad, poder de monopolio, capital nacional o 
extranjero, etc.; los niveles de calificación (que remiten a la 
diferenciación de capas); los niveles de ingreso (que determinan 
las disparidades en las condiciones de existencia). Sin olvidar, 
por supuesto, que entre todas estas variables pueden existir un alto 
grado de correlación.

La información disponible en Chile para el estudio de este 
fenómeno es en algunos casos relativamente aceptable, en otros frag
mentaria y en ocasiones nula. A partir de tales elementos hemos 
organizado la exposición describiendo, en primer lugar, la composi
ción interna del total de la clase desde diversos puntos de vista.
En segundo lugar, trataremos de mostrar la heterogeneidad existente 
entre las diversas fracciones, analizando comparativamente las carac
terísticas del proletariado y del semiproletariado de cada fracción.
Por último, dada la importancia del tema, nos detendremos a consi
derar la heterogeneidad existente dentro de las principales frac
ciones (en especial dentro de los trabajadores de la industria 
manufacturera).

1 / Lo que en Chile tiene una importancia crucial puesto que de acuerdo 
a la legislación vigente, el derecho de sindicalización depende del 
número de ocupados en la empresa, como se especificará más adelante.
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Debe recordarse que, a menos de mención contraria, el conjunto
a analizar en esta parte excluye a los trabajadores del sector . IVagropecuario—.

7.4.1. EL CONJUNTO DE AGENTES Y SU MORFOLOGIA.
De acuerdo a nuestros resultados, en 1970, la clase obrera

2 /estaba compuesta por aproximadamente 1.600.000 individuos— que 
representaban alrededor del 69% del total de los agentes sociales 
(todos los sectores de producción). Excluida la producción agro
pecuaria, dicho total alcanza a 1.240.000 personas, lo que repre
senta 53,2% de la PEA total y 68,5% de la PEA no agrícola, -

En el Cuadro 7.32 se presenta la composición de este último 
total en términos de los principales procesos, sectores y segmentos 
que lo integran. Se aprecia que más de la mitad de la clase está 
compuesta por agentes proletarios, en su mayor parte trabajadores 
directos de la industria manufacturera y del resto de las indus
trias de transformación; que el grupo que sigue en importancia es 
el semiproletariado (1/4 del total), con preponderancia de los 
trabajadores del comercio y del sector público; en fin, que una 
proporción bastante considerable (1/5 del total) corresponde a 
trabajadores subproletarios, en su mayor parte empleados del, 
servicio domestico.

1/ Debido a la señalada imprecisión de los datos sobre la PEA 
agrícola.

2/ En términos generales los datos censales permitieron una deli
mitación bastante ajustada de los agentes asignables a la clase 
obrera, particularmente en lo que respecta al proletariado y al 
semiprolefariado, aunque en el caso del primero es posible que 
exista mayor imprecisión como consecuencia de la dificultad en determinar la posición social de ciertos trabajadores agrícolas 
que en el censo figuran como Empleadores o spor Cuenta Propia.
En lo que respecta al subproletariado existe mucha mayor inde
finición, pudiendo esta redundar tanto en una sobreestimación 
como en una subestimación del total del segmento, y por lo 
tanto del conjunto de la clase. Volveremos más adelante sobre 
este particular.
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Desde el punto de vista de la diferenciación en fracciones y 
sectores merecen destacarse dos rasgos de la distribución: por un 
lado, la - prevalencia 'numérica de-, los trabajadores de la'industria 
manufacturera (casi -.1/3 ."del total) ¡y de los vinculados a otras 
industrias de transformación (1/4 del total); por otro, la débil 
proporción (5%) de los trabajadores ubicados en la minería, es ': 
decir, en el sector de mayor importancia estratégica en la 
economía del país.

Antes de abordar el estudio de la homogeneidad ínter o intra- 
fracciones -y en la medida en que deberemos servirnos del nivel 
de instrucción como único indicador a nuestro alcance de las 
diferencias de calificación- puede observarse el perfil de instruc
ción de la clase en su conjunto y de cada uno de sus principales 
sugmentos.

El Cuadro 7.33 consigna esta información para., un total que,
 ̂ 1 / 2 / en esta ocasión, incluye al sector agropecuario— —. Lo primero.

a destacar es el escaso nivel educacional del conjunto, en el que 
un 5 0% o no posee ninguna instrucción o no alcanzó a -completa1''’ el 
ciclo primario y sólo un 12,5% posee un título secundario y/o 
técnico o universitario. Por otra parte existen notables diferen
cias entre uno y otro segmento. Los trabajadores pertenecientes al 
subproletariado y al proletariado, no calificado (grupos que en este 
caso incluyen una fuerte proporción de trabajadores agrícolas) osten
tan un nivel sensiblemente inferior al promedio\ mientras:que el ; 
.proletariado calificado y los: trabajadores manuales pertenecientes

1/ Debido al interés que reviste en este punto la comparación dé la 
fracción agrícola respecto a las restantes, como se establecerá 
más adelante.

2 / En todos los cuadros sobre el nivel de instrucción se ha supuesto 
que la categoría "Instrucción Ignorada" se distribuía'igual que 
el grupo para el que se disponía de este dato, lo que obviamente 
puede no corresponder enteramente a la realidad. Sin embargo,

- esta hipótesis -por locdentás la única factible- no debe~- distor
sionar' las distribuciones al-punto de invalidar nuestra 
interpretación.
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al semiproletariado superan escasamente el nivel. Por el contrario, 
el semiproletariado no manual (fundamentalmente empleados de ofi
cina) y sobre todo los técnicos ubicados en la capa superior del 
proletariado— se sitúan muy por encima del perfil global. Tenemos 
aqui los primeros indicios de la extrema heterogeneidad existente 
dentro de la clase obrera.

Cuadro 7.32
a /

CLASE OBRERA-: DISTRIBUCION POR PROCESOS, SECTORES Y PRINCIPALES SEGMENTOS.

CHILE , 1 9 7 0 .

S ectores P ro le ta ria d o Semi
P r o le ta r .

Sub
P r o le ta r .

Total 
C lase Obrera

Caza, Pesca y S i lv ic u ltu ra 1 ,5 - 0 ,4 1 ,9

M inería 4 ,9 0 ,3 -- 5 ,2

In d u stria  M anufacturera 2 5 , 6 3 , 0 0 , 4 2 9 , 0

O tras In d u strias  de 
Transform ación 1 8 , 0 2 , 9 0 , 6 21 , 5

S e rv ic io s  Productivos 3 ,3 0 ,3 0 ,3 3 ,9

S e rv ic io  Doméstico - _ 14 , 8 14 , 8

T o tal Procesó D irecto  Producción 5 3 , 3 6 , 5 16,5 76 ,3

T o tal Proceso C ircu lació n  

(Comercio y Finanzas)
- 10 , 8 3 , 0 13,8

T o tal Proceaos Coadyuvantes 

(A dm inistración y S e rv ic io s Pub.)
- 9 ,1 0 ,8 9 ,9

T o ta les  „oN
%
Abs.

5 3 , 3
(6 5 8 .2 4 0 )

2 6 , 4
(3 3 0 .6 0 0 )

2 0 , 3
(2 5 1 .3 0 0 )

100,0
( 1 . 2 4 0 . 1 4 0 )

Fuente : Cap. 10,  Cuadro 10 .24 .
N ota: a j  E xcluido s e c to r  agrop ecu ario .

1/ Es posible que estos datos sobreestimen el nivel de instrucción 
del proletariado altamente calificado por cuanto el grupo -incluye 
un cierto número de trabajadores técnicos que no fue'posible des
agregar y que quizas se ubicaran con más propiedad dentro de los 
agentes de la "posesión” y, por ende, dentro de la burguesía.



• Cuadro 7.33. ,• a/NIVEL DE INSTRUCCION DE LA CLASE OBRERA SEGUN CAPAS Y 'SEGMENTOS” CHILE ,1970.

Capas P ro le ta ria d o Sem iproletariado Sub T o tal
N ivel de 
In stru cció n

Altamente
C a lif ic a . C a l i f ic a . ¡ T o tal C a lif ic a .

No
Manual Manual T o tal P r o l e ta r . C lase

Obrera

Sin in s tru cc ió n  y 
p rim aria  incom pleta 16 , 2 4 3 , 6 7 4 , 0 5 7 , 0 7,6 37,8 13,8 66 , 2 49 , 9

P rim aria completa y 
secundaria incom pleta 2 6 , 5 . 4 8 , 5 2 4 , 4

■

3 6 , 5 4 3 , 7
■

5 4 , 8
. '

4 5 , 9 3 1 , 8 3 7 , 6

Secundaria com pleta y 
té cn ic a s  c o r ta s 16 , 3 4 , 8 1,2 3 , 6

. -
30 ,3 5 , 0 25 , 1 1 ,4 7 , 5

T écnicas la rg as  y 
u n iv e r s ita r ia 41,0 3 , 1 0 , 4 2,9:■ 18 , 4 2 , 4 15 , 2 : o , 6 5 , 0

b/
T o tal

Ooor—( 100 , 0 100,0
■

100,0

ooo

100,0 100,0 100 ,0 1 0 0 , 0

Fuen te: M uestiá d el Censo de Población de 1970. P royecto  OMUECE. CELADE.
N otas: a j  Incluye S ector A gropecuario.

b / La c a te g o ría  ’Educación Ignorada1' fue p ro rra tead a  de acuerdo a la  d is tr ib u c ió n  de los casos  
para lo s  que se poseía e l dato .

359
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En el análisis de este tema se considerarán por separado las
fracciones y sectores del proletariado y del semiproletariado, para
llegar así a una imagen de la diferenciación del conjunto. Dado que
en el subproletariado se incluyen trabajadores en ocupaciones suma-„ 1 /mente inestables desde el punto de vista de la rama de actividad— 
se lo analizará en forma aislada.

A) EL PROLETARIADO.
Este grupo fundamental en la estructura de clase de toda socie

dad capitalista incluía, en la sociedad chilena de 1970, alrededor 
de 970.000 agentes si se considera el conjunto de los sectores de 
producción. En su seno se distinguían dos fracciones: la agrícola 
y la "industrial-urbana" (o no agrícola); la primera comprendía 
cerca de 320.000 trabajadores, la segunda unos 650.000 (que repre
sentaban 28,3% de la PEA total y 36% de la PEA no agrícola).

La fracción "industrial-urbana" (en la que nos centraremos en 
este parágrafo) estaba compuesta por diversos sectores de mayor o 
menor importancia cuantitativa. Para poner en evidencia la compo
sición jerárquica de cada sector, hemos distinguido en cada caso 
tres "capas", a partir del nivel de calificación de la respectiva
fuerza de trabajo, variable cualitativa esta última que, de.acuerdo

• > 2 / .»a nuestra conceptualización—, está en la base de las diferencias de 
ingreso y más en general de condiciones de existencia dentro de la 
clase obrera. Infortunadamente, no nos fue posible operar esta 
distinción asociándola con las características (tamaño, tecnología, 
productividad, etc.) de las unidades de producción en que se encuen
tra cada tipo de agentes, características que evidentemente están 
en íntima relación con el nivel de calificación del personal ocupado.

7.4.2. HETEROGENEIDAD ENTRE FRACCIONES.

1/ Y debido también a la gran concentración sectorial que muestran 
nuestros resultados como consecuencia de la inadecuación de la 
información disponible.

2/ Véase Cap.3, parág.3.1.7.
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A falta de mejor alternativa se distinguieron tres "capas" de 
trabajadores proletarios en base al tipo de calificación que dejaba 
suponer el ejercicio de sus respectivas ocupaciones, y ello dentro 
de sectores productivos relativamente homogéneos a fin de captar 
-indirecta y gruesamente- por esta vía la incidencia de los niveles 
de productividad propios de cada sector. Estos datos se presentan 
en el Cuadro 7.34. Como complemento, disponemos de información ’ 
bastante adecuada respecto a los niveles de instrucción formal de 
cada "capa-sector" (Cuadro 7.35), la que utilizaremos como indica
dor del grado de calificación.

Cuadro 7.34
PROLETARIADO: DISTRIBUCION POR CAPAS Y SECTORES. CHILE , 1970.

Capas

S ecto res

PROLETARIADO
Altamente
C alificad o C alificad o No C alificad o T o tal

Producción A gropecuaria 2 ,0 8 ,3 8 9 , 7 100 ,0
. (314 . 680)

S ilv ic u ltu r a 1 ,5 18,8 79,7 100 ,0
( 12 . 0 4 0 )

Caza y Pesca 2 ,5 90,7 6 , 8 100 ,0
(5 .6 2 0 )

M inería d el Cobre 5 ,4 87,1 7 , 5 100 ,0
(2 8 .6 6 0 )

Resto de M inería 4 ,5 84 ,2 n , 3 100 ,0
( 31 . 7 2 0 )

In d u stria s  M anufactureras 5 ,4 78 ,4 16,2 100 ,0
(3 1 7 .0 6 0 )

E le c tr ic id a d , Gas y Agua 13,8 50,0 36 , 2 100 ,0
(1 3 .9 0 0 )

T ran sp orte y Comunicaciones 6 ,0 6 6 , 0 2 8 , 0 1 0 0 ,0
(9 3 .2 4 0 )

C onstrucción 2 ,0 58 , 0 40 , 0 100 ,0
( 114 . 860 )

S e rv ic io s  Productivos 1 ,2 46 , 4 5 2 , 4  : 100 ,0
-- (41 . 100)

T o ta l P ro le ta ria d o 3 ,8 50 , 1 4 6 , 1 100,0
(9 7 2 .9 2 0 )

F u e n t e :  C a p . 1 0 ,  C u a d r o  1 0 . 2 4 .



Cuadro 7.35.
NIVELES 'fiE INSTRÍJCCiON"DEL PROLETARIADO SEGUN CAPAS Y SECTORES. CHILE , 1970.

N iveles de 
^ < f n s t r u c .  

S e c t o r e s ~ \ ^
b / c / C a lifica d o

Capa¡
No C alificad o a /T o tal P ro le ta ria d o —

1 2 3 4 T o tal 1 2 3 4 T o tal 1 2 3 4 T o tal

A gropecuaria y 
S ilv ic u ltu ra

73,1 22,5 3 , 1 1,3 100,0

co 14 , 8 0 , 3 0 , 1 100,0 8 3 , 0 15 , 4 0 , 8 0 , 8 100,0

Caza y Pesca 54 , 8 40 , 3 3 , 6 1,3 100,0 ( 4 9 , 9 ) ( 5 0 , 1 ) ( 0 , 0 ) ( 0 , 0 ) ( 1 0 0 , 0 ) 53 , 8 40 , 2 3 , 2 2 , 8 100,0

M inería d el 
Cobre

51 , 4 39 , 0 5 , 2 4 , 4 100,0 4 8 , 9 39 , 1 9 , 8 2 , 2 100 ,0 49 , 0 38 , 8 5 , 6 6 , 6 ‘ 100 ,0

Resto de 
Minería

63 , 5 30,8 3 , 4 2 , 3 100,0 62,  8 3 2 , 2 3,1 1 , 9 100,0 6 1 , 8 30 , 7 3 , 9 3 , 6 100 , 0

In d u stria s
M anufactureras

3 9 , 0 5 2 , 4 5 , 1 3 , 6 100 , 0 47 , 1 48 , 4 3 , 2 1 , 3 100,0 39 , 4 5 0 , 8 5 , 1 4 , 7 100,0

Otras
In d u stria s  de 
Trans formac ion

; 40 , 8 51,5 5 , 1 2 ,6 100,0 5 7 , 9 39 , 5 2,5;. 1 ,0

ooo
44 , 8 46 , 5 4 , 9 3 , 8 100 , 0

S e rv ic io s
Productivos

3 5 , 0 57 , 2 5 , 4 2,3 100,0 44 , 1 52,3 2 , 9 0 , 7 100,0 3 9 , 4
: : ..

54 , 7 4 , 2 1 , 7 100 ,0

To t a l - / 4 3 , 6 48 , 5 4 , 8
, -

3 1 100 ,0 7 4 , 0 24 , 4 1 , 2 0 , 4 100,0 5 7 , 0 36 , 5 3 , 6 2 , 9 100 ,0

Fuente: Muestra del Censo de Población de 1970... P royecto  OMUECE. CELADE.
Notas : a /  Incluye trab ajad o res altam ente c a l i f ic a d o s .

b /  N iveles; 1) Sin in s tru c c ió n  y Prim aria incom pleta; 2) P rim aria  com pleta y Secundaria incom pleta;
3) S e c n d a r ia  completa y T écn icas c o r ta s ;  4) T écnicas la r g a s , O r iv e r s ita r ia  incom pleta y 

com pleta.
c j  Los p o rcén tajes  e n tre  p aré n te sis  corresponden a un t o t a l  i n f e r i o r  a 100 en números ab so lu to s, 
d/  La c a te g o ría  'In s tru cció n  Ignorada" f'iie p ro rra tead a  de acuerdo a la  d is tr ib u c ió n  de lo s  casos  

para lo s  que se  p oseía  e l  d ato . -

• » 1 , 1 «
i . 1 *

362
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Antes de comenzar con el análisis se imponen algunas adverten
cias.; En primer lugar, los niveles de "calificación" discriminados 
no son estrictamente comparables de uno a otro sector, al menos en 
términos de la cantidad y calidad del entrenamiento que suponen.
En efecto, el Cuadro 7.3M- delimita tres grupos -técnicos,- obreros

• 1 /calificados y peones y jornaleros— •- de acuerdo a los niveles de
calificación que se consideran pertinentes para cada tipo de acti
vidad . Esto significa, por ejemplo, que los requisitos -de entre
namiento para ser considerado como trabajador calificado en la 
minería del cobre,,no sean los. mismos que los necesarios para 
serlo en las ramas de caza y pesca o en cualquier otra actividad.
En segundo lugar, el nivel de instrucción formal no necesariamente 
guarda relación con la obtención de las calificaciones necesarias 
para el ejercicio de un determinado oficio, ya que estas últimas 
también pueden adquirirse por aprendizaje o educación "informal".
No obstante, ambos indicadores combinados son suficientes para 
poner de manifiesto la heterogeneidad de los sectores pr ductivos 
-y por lo tanto de las fracciones de clase- en lo que respecta.a 
la calificación promedio de la fuerza de trabe jo.

La distribución de los trabajadores de cada sector en "altamente 
calificados"^ "calificados" y "no calificados" pone de manifiesto 
cuatro situaciones disimiles: a) la producción agropecuaria 
(fracción agrícola del proletariado); compuesta casi en su totalidad 
por-personal ,§in calificación; b) la industria manufacturera y la 
minería (sobre todo la del cobre) , sectores ambos integrados en'su 
gran mayoría (8 5% a 9 0%) por trabaj adores con entrenamientos especí
ficos ; c) él resto de las industrias de transformación -electricidad,

1/ El grupo denominado "altamente calificado" comprende a trabaja
dores considerados como técnicos, ya sea por su instrucción ,
■ formal (como en la 1M) ya sea por la índole de sus ocupaciones 
(como en el resto de las ramas de actividad). En el proletariado 
"calificado" se han incluido los obreros en ocupaciones cuyo 

„. ejercicio, según la, CIUO, implica un cierto entrenamiento, espe
cífico. El proletariado no calificado agrupa a trabajadores en 
. ocupaciones que no requieren ningún o casi ningún adiestramiento 

, especial (Véase Cap.,10,, parág.10 . 3 .'2 . y 1Q.3.3.).
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transporte y comunicaciones y, sobre todo, construcción- con 
porcentajes más altos de mano de obra no calificada (entre 30% y
40%); d) el sector de los servicios productivos integrados por mitades

. . . 1 /por obreros calificados y no calificados—.
Por su parte, observando el nivel de instrucción formal de cada

2 / «■ una de estas "capas-sector"— se constata una situación análoga.
Eri primer lugar, en lo que concierne ál total de los trabajadores 
de cada sector, el hecho más destacable es el bajísimo nivel educa
cional de los obreros agrícolas, los que sólo en un 17% alcanzaron 
a completar el ciclo primario y/o ciclos superiores. En el otro 
extremo se sitúa la industria manufacturera (con un 60,6% de sus 
trabajadores habiendo alcanzado ese mismo nivel de estudios), seguida 
de cerca por las otrás industrias de transformación, la minería 
del cobre y, más a la distancia, por el resto de la producción minera. 
Los trabajadores de los servicios productivos ostenta niveles seme
jantes a los de la industria manufacturera. En segundo lugar, los 
perfiles correspondientes a los obreros calificados presentan una 
pauta de diferenciación muy similar a la del total; por el contrario, 
en el grupo de trabajadores sin calificación hay un descenso pronun
ciado del índice correspondiente a las otras industrias de transfor
mación ,, imputable sin duda al gran peso numérico de los obreros y 
jornaleros de la construcción dentro de esa categoría.

' He áquí el resumen de estos indicadores:
— -- • ■' —  -------  1

S ecto res
% T rabajador. 
C a l i f i c .  y 
Altam. C a lifc .

% Trabajadores que com pletaron  
a l  menos e l  c i c l o  prim ario
C a l i f i c . No C a l i f i c . T o ta l

In d u stria  M anufacturera 8 3 , 8 6 1 , 0 52 , 9 6 0 , 6
M inería d el Cobre . 9 2 , 5 4 9 , 6 51 , 1 5 1 , 0
O tras Ind. de Transform ación 6 5 , 4 59 , 2 4 3 , 0 5 5 , 2
Resto M inería 88,7 36,5 37,2 38 , 2
S e rv ic io s  Productivos, 47 ,6 65 ,0 55 , 9 60 , 6
Produccipn A gropecuaria y
S ilv ic u ltu ra 10,3 26,9 15,3 17,0

1/ Dejamos de lado el sector de caza y pesca por su escasa impor
tancia cuantitativa.

2/ En el Cuadro 7.35 se omitió el grupo "altamente calificado" por 
cuanto su escaso número impedía desagregarlo en categorías. Por la misma razón no fue factible separar la Construcción del resto de las Otras Industrias de Transformación^ a pesar del indudable Ínteres por conocer el nivel de instrucción de los trabajadores en esa rama.
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De acuerdo a lo anterior, se impone como primera conclusión s- 
que la fracción agrícola del proletariado se diferencia netamente 
de la fracción industrial-urbana" por su inferior (y reducidísimo) 
nivel de calificación. Pero esta última tampoco es totalmente 
homogénea entre sus diferentes sectores: el proletariado inserto 
en la producción manufacturera, la minería del cobre, la electri
cidad, el transporte y las comunicaciones está compuesto por traba
jadores de mayor nivel de calificación que los correspondientes al

> 1 /resto de la producción minera y a la industria de la construcción—. 
El sector de los servicios productivos constituye un caso especial 
en el sentido de que su nivel de instrucción promedio es relativa
mente elevado— ^

Como era de esperar, estas diferencias entre los distintos 
sectores del proletariado se traducen en distintos niveles de 
ingreso y condiciones de existencia. Para ilustrar aunque sea 
gruesamente este último hecho puede considerarse el 
Cuadro 7.36 en el que se consigna la distribución de los obreros 
de cada rama de actividad por tramo de sueldos vitales, además de 
algunos índices de ingreso medio.

Se aprecia que el ingreso promedio en sueldos vitales del,total 
de obreros alcanza sus valores más altos en la minería (que aquí - 
incluye al conjunto del sector), la electricidad, el transporte 
y las comunicaciones y la industria manufacturera; que los trabaja
dores de la construcción y del comercio se sitúan por debajo de 
estos valores; en fin, que en el polo inferior se encuentran los 
obreros agrícolas y de los servicios (que aquí incluye los servicios 
personales) con índices de 3 a 6 veces inferiores a los del primer

1/ En lo que respecta a los trabajadores dela-construcción no debe 
olvidarse que, aunque en el momento del censo figuren como asa
lariados, su situación ocupacional es mucho más inestable que la 
correspondiente a los asalariados de los otros sectores.

2/ Lo que debe atribuirse a que ciertas ocupaciones propias del
1 sector requieren alguna instrucción informal obtenida con pos
terioridad a la enseñanza básica; por ejemplo, las Ocupaciones 
correspondientes a las peluquerías y salones de belleza.
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C u ad ro  7 . 3 6 .

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE OBREROS OCUPADOS ( 0 0 )  E INGRESOS MEDIOS (Y )  

. POR TRAMOS DE SUELDOS V ITA LES, SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

. . CHILE , 1 9 6 8 .

Tramos de 
Ingreso en 
Sueldos 
v ita les® ./

A g ricu ltu ra
' " 7 — ....................

M inería ; In d u stria . C onstrucción
r-

E lectricid ad . 
Gas, Agua

% 00 Y en SV % 00 ^ en SV| % 00 |y en SV; ¡
... . .  ,¡ • l .

% 00 Y en SV % 00 Y en SV

0 -  1,22

1.23 -  5 , 2 2

5 . 2 3  y +

98 , 4

1 , 6

0 , 6

1,6

4 2 , 4  1

30 , 9

26 , 7

1 , 0  : 57 , 4  

2 , 4  I 42 , 0  

7, 7  i 0 , 6

1 , 0

2 , 2

7 , 0

60 , 7

3 9 , 3

0 , 9

2 , 1

2 , 8

97 ,2

1,2

3 , 3

T o ta l  
Ocupados %

Miles

100 ,0  

s ( 3 8 7 , 3 )

0 , 6 100,0

( 3 2 , 3 )

3 , 2  : 1 0 0 , 0  

( 352 , 3 )
|

1,6 100,0

( 141 , 8

1 , 4

)

10 0 ,0

( 5 , 6 )

3 , 2

Continuación
» — i----------   * ---------

Tramos de 
Ingreso en 
Sueldos 
v i ta l e s

Comercio
T ran sp orte , 
Almacenamiento 
v CnrrinnicaC.

S e rv ic io s

1 "" »

T o tal

% 00 Y en SV ; % 00, Y en SV % 00 ¡Y en SV % 00 Y en SV

0 -  1 ,22 93 , 1 0 , 9  I
.

3 0 , 8 1,1 93 , 4 0 , 4 78 , 3 0 , 7

1 ,23  - 5 , 2 2 6 , 9 1,9 6 9 , 2 2 , 3 6 , 6 1,5 20 , 5 2 , 1

5 , 2 3  y + - ;

’
_ „ - - 1 ,2■ * 7, 7

T o tal  
Ocupados % 100,0

j

0 , 9 100 , 0 1,9 100,0 0 , 5 100 ,0 1 ,1

M iles ( 6 3 , 4 )
i

|
_____________ i

( 6 0 , 9 ) ; ( 276 , 4 ) ( 1 . 3 2 0 , 0 )

Fu en te : ODEPLAN: 'D is tr ib u c ió n  del Ingreso en C hile y sus e fe c to s  sobre e l  n iv e l
de v id a  y la  e s tru c tu ra  de consumo de l a  población” , S an tiago , Marzo de
1973,  Cuadro 3 y Anexos 1, 2 y 3.

Nota; a /  Un sueldo v i t a l  mensual de 1-968 = E°373.
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grupo. Por lo demás, sólo en la minería y en la industria manu
facturera existen trabajadores Con'ingresos correspondientes al 
tramo superior de la distribución, y en el interior de cada tramo 
son los trabajadores de las ramas nombradas en primer termino los 
que ostentan también los mayores ingresos promedio.

• Aunque muy significativos, los análisis anteriores no son 
suficientes para mostrar la diferenciación interna de la clase 
obrera: falta aún considerar el perfil de heterogeneidad existente 
en el interior de sus principales sectores.

B) EL S EMIP ROLE TARI ADO.
En 1970, este segmento de la clase obrera (excluido el sector 

agropecuario) estaba compuesto por unos 330.000 agentes que repre
sentaban 12% de la PEA total y 15% de la PEA no agrícola.

Desde el punto de vista de las funciones y calificaciones deben 
discriminarse en su interior dos tipos de trabajadores, que,, a falta 
de mejor denominación, llamaremos manuales y no-manuales (Cuadro
7.37). El semiproletariado no-manual (cerca de, *+/5 del total) está 
constituido por empleados de oficina y administrativos y por vende
dores y dependientes del comercio. El semiproletariado manual 
incluye a los trabajadores calificados y no calificados que aseguran 
el funcionamiento de la infraestructura material (maestranza, 
conservación de edificios, transporte, etc.) en empresas comerciales 
y financieras y en instituciones públicas.

Por otra parte, desde el punto de vista de:la^División del 
Trabajo Social pueden diferenciarse tres fracciones: la fracción 
que llamaremos "industrial", compuesta por los empleados de oficina 
y administración de las empresas productoras de bienes y servicios 
(es, decir ,- en actividades propias del proceso directo de producción); 
la fracción "comercial" que incluye a los trabajadores del proceso 
de circulación (por lo tanto también a empleados de empresas finan
cieras, aunque sean minoritarios); y la fracción vinculada a las
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instituciones de los aparatos (jurídico-políticos, ideológicos, 
indirectamente económicos, etc.) de Estado, a los que para abreviar 
designaremos como "empleados públicos". De acuerdo a nuestros 
datos estas tres fracciones representaban 25%, 41% y 34% del total 
del segmento, respectivamente.

En este punto nos interesa detectar si dentro del semiprole- 
tariado no-manual existen sectores que se diferencien significa
tivamente respecto a sus niveles de calificación y de ingreso, 
y cuánto y cómo se distancia cada uno de ellos respecto a los 
trabajadores proletariados del mismo sector.

Cuadro 7.37
a/

SEMIPROLETARIADCF-: DISTRIBUCION POR SECTORES Y TRABAJADORES MANUALES Y
NO-MANUALES.

Sem iproletariado

S ectores Trabaj . Trabajadores Manuales T otal
No-Manual C a l i f i c . No C a l i f i c . T o tal Semi- 

P ro le  t a r .

In d u strias  E x t r a c t i v a s ^ 1 ,6 - 1 ,6

In d u s tr ia  M anufacturera 11,4 - ■ - - U , 4

O tras In d u strias  de Transformac 10,5 - - - 10 , 5

S e rv ic io s  Productivos 1 ,0 - - — 1 ,0

T o ta l Proceso D irecto  Producción 24 , 5 — — _ 24 , 5

Comercio 2 5 , 2 4 , 0 2 , 9 6 , 9 3 2 , 1

Finanzas 8 ,3  _ 0 ,4 0 ,3 0 ,7 9 ,0

T o ta l Proceso C ircu lació n 33 , 5 4 , 4 3 , 2 7 , 6 4 1 , 1

A dm inistración p ú b lica  y defens a 12 , 5 3 , 2 3 , 6 5 , 8 19 ,3

Educación, in s ti tu c io n e s  r e l i g .  
y medios de comunicación 3 ,9 2 ,9 2 ,0 4 ,9 8 ,8

S e rv ic io s  médicos y s im ila re s 4 ,5 1 ,3 0 ,5 1 ,8 6 ,3

T o ta l P rocesos Coadyuvantes 20 , 9 l é 6 , 1 13 , 5 3 4 , 4

T o tales  % 78 , 9 11 , 8 9 , 3 21 , 2 100 ,0
N° Ab s . (2 6 0 .4 2 0 )  ( 39 . 2 0 0 ) (3 0 .9 8 0 ) ( 7 0 . 18 0 )  (3 3 0 .6 0 0 )

Fu en té : Cap. 10,  Cuadro 10 . 24 .
N otas; a / Excluido s e c to r  agrop ecu ario .

b/  Caza, P esca , S i lv ic u l tu r a , M inería.
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En lo que se refiere al primer interrogante solo disponemos 
1 /de un indicador— referido al nivel de instrucción formal (Cuadro

7.38), el que, no obstante, tiene aquí más validez que en el caso 
de los trabajadores directos, puesto que las calificaciones 
requeridas para las funciones propias del semiproletariado no-manual 
dependen mucho más estrechamente de la educación y los títulos 
obtenidos.

De acuerdo a nuestros resultados, la fracción comercial 
(compuesta en su gran mayoría por vendedores y dependientes de 
comercio) posee un perfil educacional bastante inferior al del 
resto: el porcentaje de trabajadores que tiene al menos un título 
secundario es de 41,8% en el comercio, contra 50,5% para la fracción 
industrial y 57,5% para la vinculada al sector público (estas dos 
últimas integradas exclusivamente por empleados administrativos y 
oficinistas en general). Por lo demás, el conjunto de los emplea
dos públicos tampoco es homogéneo, correspondiendo a los de la 
Administración Pública los niveles más elevados. En suma, también 
el semiproletariado exhibe ciertos rasgos de heterogeneidad 
interna asociados a las características de los sectores de inserción 
de los trabajadores.

En lo que respecta a las diferencias entre el semiproletariado 
y el proletariado, tampoco disponemos de datos suficientemente

y  2  /  yidóneos—. A mero título ilustrativo puede señalarse que los 
perfiles educacionales de los trabajadores no-manuales son, en 
cada sector, sistemáticamente superiores a los de los obreros

1_/ Los datos sobre remuneraciones e ingresos de la categoría 
"Empleados" en las Cuentas Nacionales son demasiado hetero- 
gáneos (incluyen desde los Directores-Gerentes asalariados 
hasta los .cadetes de oficina) como para ser utilizados en el . 
análisis del semiproletariado. Vease, parág.7.7, infra.

2/ Salvo para, la. industria manufacturera, los que veremos en el 
parágrafo siguiente, en el contexto del análisis de la diferen
ciación interna de la clase obrera de este sector.



Cuadro 7.38.
NIVELES DE INSTRUCCION DEL SEMIPROLETARIADO MANUAL-Y NO-MANUAL SEGUN SECTORES.

CHILE, 1970.

~ ^ ''''\ _N ivel de ¡ Sem iproletariad o No Manual Sem iproletariado Manual
'-\ I n s  trueexon—

S ectores 1 2 3 '4 T o ta l j 1 2 3 4 T o ta l

Proceso D irecto  de 
Producción 6 ,2 4 3 , 3 30 , 9 19,6 100 , 0 ___

.

Proceso de C ircu lació n 11., 6 46 , 6 25,6 16,2 10 0 ,0 42 , 5 5 1 , 9 3 , 9 i ,  7 100 , 0

A dm inistración P u b lica
y Defensa

' 2 51 35 , 5 38,4 24 , 0 100 ,9

'

3 8 , 5 5 3 , 0  . 5 , 2 3 , 3 100 , 0

Educación. R elig ió n , 
Medios Comunxcacxon 4 ,2 3 9 , S 3 9 , 2 16,7 100 , 0 34 , 8 56 , 2 6 , 9 2 , 2 100 , 0

S e rv ic io s  médicos y 
sim ila re s 5 ,6 4 3 , 7 30,5 15,1

'
100 , 0  i

i
2 1 , 0 71 , 7 5 , 1 2 , 1 100 , 0

T o tal Procesos Coadyuvantes a 2 39 , 3 36,9 20,6 100 , 0 3 4 , 8 56,  6 0 , ^ 2 , 9 100 , 0

T otal—/ ' . 7 , 6 : 43 , 7 30 ,3
-

18,4
1

100 , 0 3 7 , 8 5 4 , 7  ' 5 , 0 . 2 , 4 1 0 0 ,0
1

Fuen te: Mués tira del Censo de Población de 1970. P royecte  OTÍUECE. CELADE.
N otas: a /  N iv e le s : 1) Sin in s tru cc ió n  y P rim aria  incom pleta? 2) Prim aria completa y Secundaria

Incom pleta” 3) Secundaría incom pleta y T écnicas c o r ta s :  4) T écnicas la r g a s , U n iv e rs ita r ia  
incom pleta y com pleta.

b/  Lá c a te g o r ía  "In s tru cció n  Ignorada" fue p ro rra tead a  de acuerdo a la  d is tr ib u c ió n  de los  
casos para los que se p oseía  e l  d ato .

3 
70
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directos. No obstante, debe recordarse aquí un hecho importante: 
de acuerdo con la ley, existe en Chile una drástica división entre 
Empleados y Obreros en lo que concierne a mecanismos de fijación

V  .  ̂ 1 1de remuneraciones, sistemas, de previsión y, legislación social—, • 
división que asegura a los. primeros beneficios sociales sensible
mente más elevados que a los- segundos (al punto, por ejemplo, de 
que el monto de la prestación familiar para el hijo de un empleado 
era superior a la del hijo de un obrero). Tenemos aquí un excelente 
ejemplo de cristalización de divisiones en el seno de la clase
obrera a traVes del aparato jurídico al servicio de la clase 

2/dominante—

C) EL SUBPROLETARIADO.
De acuerdo a nuestros resultados, la capa inferior de la clase 

obrera comprendía, en 1970, alrededor de 300.000 agentes si se 
incluye el sector agropecuario, y alrededor de 250.000 si se consi
dera sólo el subproletariado ño agrícola, representando esta última 
cifra 18,8% de la PEA total y 13,8% y 20,3%, respectivamente, de' la
PEA y de la clase obrera no agrícola.

No obstante, estas cifras deben ser tomadas con cautela debido 
a que los datos censales no permiten una adecuada delimitación opera-3 /cional de los agentes conceptualizados como subproletarios—, con
sistiendo el sesgo,,muy probablemente,.en una subestimación del 
total del segmento. En particular, es posible que un número inde
terminable de trabajadores por cuenta propia en la industria, el 
comercio y los servicios a los que hemos clasificado.dentro de la

1/ La legislación laboral diferencia incluso entre sindicatos de 
' obreros y empleados. Vease, Gurrieri, A. y Zapata, F.: Sectores 
obreros y desarrollo en Chile (Algunas hipótesis^de trabajo.), 
Preliminar. ILPES, Santiago, Febrero de 19 67 , pags. •, y
Cademártori, op. cit. , pág.152. :

2/ Otro hecho análogo consiste en afiliar a la Caja Previsional 
de los Empleados a los obreros más antiguos o allegados a la 
empresa, fenómeno que en Chile está lejos de ser despreciable.

3/ Vease Cap. 5, parág.5.3.
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pequeña burguesía propietaria- se encuentren en realidad en una 
posición social propia del subproletariado (la inversa también es 
plausible aunque no tan probable). A decir verdad, la información 
disponible sólo nos permitió identificar con relativa exactitud al 
grupo de los empleados domésticos y de los vendedores ambulantes, 
aunque sin poder establecer ninguna distinción dentro de ellos.

Es por esto que la distribución der subproletariado según 
■ 1/grupos ocupacionales— que se presenta en el Cuadro 7.39 aparece 

tan concentrada en esos dos últimos grupos. Sin embargo, estos 
datos -junto a los que muestran los niveles de instrucción de cada 
grupo (Cuadro 7.40) -son suficientes para ilustrarnos acerca de las 
características de la fuerza de trabajo excluida de la posición 
propia de la clase obrera "estable”.

Peones y jornaleros ocasionales en todo tipo de actividad;
changadores, carretilleros, limpiabotas, aseadores en hogares
particulares y vendedores ambulantes por cuenta propia; empleados
del servicio domestico; en suma, trabajadores carentes de toda
calificación y que disponen de su sola fuerza física para procurarse
en forma esporádica un ingreso mínimo con que subvenir
-insuficientemente- a sus necesidades elementales, ostentan todos
perfiles de instrucción formal muy alejados de los del conjunto del
proletariado, oscilando alrededor de 2/3 el volumen de los trabaja- 

2/dores— de este segmento que ni siquiera llegaron a completar el 
ciclo primario, y una vez más, situándose los trabajadores agrícolas 
muy por debajo del promedio.

1J  En este caso, la inestabilidad ocupacional hace irrelevante el 
análisis por ramas.

2/ Vease supra, Cuadro 7.35. Aunque al comparar los totales el nivel 
del subproletariado parezca análogo al de los obreros proletarios 
no calificados, debe tenerse en cuenta que los índices de,este 
último grupo están muy deprimidos por el peso de los trabajadores 
agrícolas en esta categoría. En otras palabras, sólo el proletariado 
agrícola no calificado (y aún el calificado) se sitúa por debajo 
(ó en posición similar) a los trabajadores subproletarios.
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Cuadro 7.39
a /

SUBPROLETARIADCF-f DISTRIBUCION POR GRUPOS OCUPACIONALES. CHILE, 1970.

Grupos Ocupacionales Frecu en cia
Absoluta

Frecuencia
R ela tiv a

%

Empleados dom ésticos 164 .980 6 5 , 7

Vendedores ambulantes 31 . 6 6 0 12 , 6

Cuenta Propia en s e r v ic io s  personales  
y de los hogares 33 .8 0 0 13 , 5

Peones y jo rn a le ro s  no a sa la ria d o s 14 .6 6 0 5 ,9

Changadores y afin es 5 .8 8 0 2 ,3

T o ta l Subproletariado
.

250 .9 8 0 10 0 ,0

Fu en te : Muestra del Censo de Pob lación  de 1970. P royecto  OMUECE-CELADE. 
N ota: a /  Excluido s e c to r  agrop ecu ario .

Cuadro 7. *4 0
NIVELES DE INSTRUCCION DEL SUBPROLETARIADO SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES.

CHILE, 1970

Grupos ocupacionales
 ̂ 3./

N iveles de In stru cció n —
1 2 3 4 T o tal

Peones y jo rn a le ro s  
a g r íc o la s 7 8 , 6 2 0 , 0 1 , 0 0 , 4 10 0 ,0

S e rv ic io  doméstico 66 , 5 32,1 1 , 0 0 , 4 1 0 0 ,0

Vendedores ambulantes 5 9 , 2 36 , 9 2 , 6 1 , 3 100 ,0

Otros peones, 
changadores, e t c . 4 5 , 8 : 5 9 , 0 2 , 2 2 , 0 100 , 0

T o ta l S u b p ro le tariad o ^ 6 6 , 2 3 1 , 8 1,4 0 , 6 100 ,0

Fu en te: M uestra d el Censo de Población de 1970. Proyecto OMUECE-CELADE.
N ota: a./ N iv eles : 1) Sin in s tru c c ió n  y Prim aria incom pleta; 2) Prim aria

com pleta y Secundaria incom pleta; 3) Secundaria completa y Técnicas  
c o r ta s ;  4) Técnicas la rg as  y U n iv e rs ita r ia  incom pleta y com pleta. 

h j  La c a te g o r ía  " In s tru c c ió n  ignorada" fue p ro rra tead a  de acuerdo a la  
d is trib u c ió n  de lo s  casos para lo s  que se poseía e l  d ato .
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Aunque sin datos adecuados para poder cuantificar la distancia 
que separa sus; condiciones de vida de las del restó de la clase 
obrera, es obvio que su ínfimo nivel de ingresos y la inestabilidad 
de su situación laboral los colocan en condiciones extremadamente 
precarias -por no decir misérrimas- en lo que respecta a alimenta
ción, vivienda, salud, acceso a la educación, etc. Sin posibili
dades de organización ni de defensa de sus ingresos, al acecho de 
cualquier ocupación que les procure una estabilidad relativa (aun 
en condiciones desventajosas respecto a los patrones corrientes) 
constituyen, dentro de la clase obrera, uno de los efectos más 
visibles y dramáticos -y la contrapartida- del desarrollo depen
diente del capitalismo chileno.

7.4.3. HETEROGENEIDAD INTERNA DE LAS FRACCIONES 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

En el punto anterior pusimos de manifiesto algunos rasgos 
diferenciales de las principales fracciones y sectores de la clase 
obrera (lo que podríamos denominar "heterogeneidad horizontal") 
sin poder discriminar el peso de algunas de las variables funda
mentales que se asocian a su estratificación jerárquica (o 
"vertical'?).

En el caso del sector manufacturero de la fracción industrial 
-y en menor medida también en el caso de la fracción comercial- 
disponemos de información proveniente de censos económicos mucho 
más adecuada a un tal efecto.
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De acuerdo a los datos del censo de población (Cuadro 7.41)
la industria manufacturera comprendía, en 1970, unos 355.000
trabajadores, de los cuales casi el 90% eran obreros (proletarios)

1/y el resto empleados de oficina (semiproletarios)— .
Ese total se repartía en los diferentes subsectores de la 

siguiente manera: aproximadamente la mitad en las industrias de 
bienes de consumo corriente; 1/4 en las de bienes intermedios;
10% en las de bienes de consumo durable y cerca del 13% en los 
servicios de reparación. Sobre este particular conviene destacar 
aquí ciertos hechos que deberán tenerse en cuenta en el análisis 

; posterior (Cuadros 7.43 y 7.44). En primer lugar, el censo de 
población consigna un total de ocupados en la IM mayor al que 
releva el censo manufacturero— por cuanto la cobertura del primero 
alcanza al estrato artesanal, en tanto que el segundo concierne 
solamente al estrato fabril (establecimientos de 5 y más ocupados). 

.En segundo lugar, esta,misma circunstancia determina que la distri
bución por subsectores dentro de la IM proveniente del censo demo-

. 3 /gráfico, en comparación con la del censo industrial— , se presente, 
más abultada en las ramas de actividad en las que predominan los 
establecimientos artesanales (bienes de consumo corriente y 
servicios de reparación). Por ultimo, tampoco son comparables las'

A) EL SECTOR MANUFACTURERO.

1/ De ahora en adelante, con el objeto de adaptar nuestra termino
logía. a la del Censo Manufacturero de 1968, que utilizaremos 
abundantemente en este punto, hablaremos indistintamente de 
obreros y empleados para referirnos a nuestras categorías de - 
proletarios y semiproletarios, respectivamente.

2/ El censo de población da un total de 317. 060 obreros en tanto 
que el censo manufacturero consigna un total de 285.958 traba
jadores ocupados en activiades productivas, Diversas circunstan
cias explican esta diferencia, aunque la principal sea sin lugar 
a dudas la cobertura más limitada del censo manufacturero.
(Vease Cap.8, parág.8.2.). En lo que respecta a los empleados, 
las diferencias entre una y otra fuente son mucho mayores ya que 
el censo de establecimientos -a diferencia del demográfico- incluye 
dentro de esa categoría a los directores-gerentes, técnicos y 
personal administrativo de alto nivel.

3/ Vease supra, Cuadro 7 . 1 0 .
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d i s t r i b u c i o n e s  d e l  p e r s o n a l  o cu p a d o  e n t r e  o b r e r o s  y  e m p le a d o s ,  

p o r  c u a n t o ;  n u e s t r a  e l a b o r a c i ó n  de l o s  d a t o s  d e l  c e n s o  de p o b l a c i ó n  

- a  d i f e r e n c i a  d e l  i n d u s t r i a l -  i n c l u y e  a  l o s  t é c n i c o s  d e n t r o  d e l  

p r o l e t a r i a d o  ( o  s e a  de l o s  o b r e r o s )  y  e x c l u y e  d e l  s e m i p r o l e t a r i a d o  

(o  s e a  de l o s  e m p le a d o s )  a l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y d i r e c t i v o  

a s a l a r i a d o  de a l t o  n i v e l .  H ech as  e s t a s  s a l v e d a d e s ,  d eb e  r e c o r d a r s e  

q u e au n q u e n u e s t r o  a n á l i s i s  d e l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  o b r e r a  d e n t r o  / 

d e l  s e c t o r  s e  b a s a r á  p o r  f u e r z a  en e l  censo d e  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  

so n  l a s  c i f r a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  c e n s o  de p o b l a c i ó n  l a s  que r e f l e j a n  

m ás a d e c u a d a m e n te  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  de l a  mano de o b r a .

C u ad ro  7 . 4 1

COMPOSICION DEL SECTOR MANUFACTURERO DE LA CLASE OBRERA SEGUN OBREROS Y 

EMPLEADOS— CAPAS DENTRO DE LOS OBREROS. CHILE,1970 .

Sübsectores Ocupación D istrib u ció n  por 
obreros

capas de lo s

Obreros Empleados T otal Altamente 
C a l i f i c . C a l i f i c . No

l a l i f i c . T o tal

Bienes Consumo 
C o rrien te 44,8 5 , 3 50 , 1 4 , 1 81 , 2 14,7 100 ,0

Bienes Interm edios 23 , 8 3 , 6 27 , 4 7 , 4 69 , 0 23 , 6 10 0 ,0

Bienes Consumo 
Durable y de C ap ita l 7 ,9 1 ,5 9 ,4 9 ,5 6 6 , 5 2 4 , 0 100,0

S e rv ic io s  Reparación 12,9 0 , 2 13 ,1 3 , 4 93 ,5 3 , 1 100,0

T o ta l I n d .  % 89, 4 10,6 100,0 5 , 4 78 ,4 16,2 100 ,0
M a n u f a c t . N°Abs. ( 317 . 060 )  ( 37 . 600) (3 5 4 .6 6 0 ) (317.060)

Fuen te; Cap.10,  Cuadro 10 . 24 .
N ota; a /  Obreros y Empleados corresponden respectivam ente a n u estras  c a te g o ría s  

de P r o le ta r io s  y S cm ip ro le tario s .
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Señalamos -antes que las diferencias en el nivel de remunera
ciones v condiciones de vida entro de la clase obrera remiten 
fundamentalmente a diferencias de calificación dentro de sus .
•agentes y que éstas ultimas, a su vez, están relacionadas, con las 
características de las unidades productivas (tamaño, tecnología;, 
productividad, etc.) en que se encuentran los trabajadores.. Aparte 
de este elemento determinante de la estratificación por ingresos, 
de la fuerza de trabajo, es claro que existen otros de carácter .: 
más "ccyuntural" pero no por ello- menos importante. Nos referimos 
en particular a la capacidad•de negociación de los sindicatos o 
asociaciones de trabajadores, a la política salarial de los empre
sarios y al carácter estratégico de ciertas actividades que puede 
conducir a privilegiarlas dentro del conjunto de la política 
oficial de remuneraciones.

Para discriminar la influencia específica de cada una de 
estas variables (o de las principales) necesitaríamos que la infor
mación sobre remuneraciones se presentara, al menos, cruzada por 
niveles de calificación de la fuerza de trabajo y por tamaño de las 
empresas. Una vez más debemos lamentar la inexistencia de datos 
adecuados, ya que, por un lado, el censo de población nos permite 
determinar las diferencias de calificaciones de la mano de obra de 
cada rama de actividad sin desagregarla según el tamaño de las 
empresas y, por otro, el censo de establecimientos posibilita cons
tatar las diferencias de remuneraciones según el tamaño, Sin poder 
discriminar los niveles de calificación del personal ocupado.
No obstante, ambos datos reunidos alcanzan para mostrar y caracterizar 
los estratos de este sector fundamental ¿el universo obrero. En 
este punto, como es obvio, nos remitiremos directamente a la des
cripción de subsectores y estratos de la IM que efectuáramos al

1 /considerar la - di f eren el ación 'jerárquica de . la - burguesía industrial— .

_!/ V é a s e  s u p r a ,  p a r á g .  7 . 2 . 2 .  C) .
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Los Cuadro 7.41 y 7.42 contienen, respectivamente, la distri
bución por niveles de calificación de los trabajadoi’es directos de 
cada subsector y los perfiles de instrucción formal de obreros y 
empleados. Puede observarse, en primer termino, que el subsector 
productor de bienes de consumo durable y de capital -es decir aquel 
que señaláramos como el más dinámico dentro de las manufacturas y 
en el que se encuentran los establecimientos de mayor tecnología y
productividad- es el que emplea, a la vez, mayor porcentaje de

1/técnicos y de obreros no calificados— y el que en las dos categorías 
de obreros -calificados y no calificados- presenta los índices de 
instrucción más elevados. En la producción de bienes intermedios 
-que como se recordará es el sector que ostenta la estructura más 
polarizada desde el punto de vista del tamaño y productividad de las 
empresas que lo integran- se evidencia una pauta similar en lo que 
concierne al empleo de técnicos y personal no calificado pero el 
nivel de instrucción de los trabajadores es sensiblemente inferior 
al anterior, al tiempo que el de los empleados es el más alto de 
toda la IM. Por ultimo, la producción de bienes de consumo corriente 
y los servicios de reparación (sobre todo este último) -subsectores 
compuestos casi exclusivamente por establecimientos de pequeña y 
(en menor grado) mediana dimensión- está integrada en forma mayori- 
taria por obreros calificados con niveles de instrucción semejantes 
a los del promedio de la IM. Estos datos no permiten aventurarse 
más allá de estas inferencias muy generales.

i .1 / L© que rio es contradictorio, ya que el número de trabajadores
sin calificación puede aumentar en forma directamente proporcional 
al tamaño de las empresas, puesto que incluye a-los peones y tra
bajadores en actividades "accesorias" (limpieza, mantenimiento, 
embalaje, etc.) al proceso de trabajo propiamente dicho.-



Cuadro 7.42.
:NIVELES DE INSTRUCCION DE OBREROS Y EMPLEADOS—f)E LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

SEGUN SUBSECTORES. CHILE-, 1970.

ivel.es de , ,  
- In stru ccio n —

Sub se c to re s

Obreros C alificad o s Obreros No C a lifica d o s Empleados

1 2 3 4 T o tal 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 T o tal

Bienes Consumo 
C o rrien te 39,0 53,5 4 , 4 3 , 1 100 ,0 4 3 , 9 5 1 , 8 . 3 , 4 0 , 8 100 ,0 8 ,8 45 , 3 2 9 , 9 1 6 , 0 100,0

Bienes Interm edios 4 6 , 5 4 4 , 7 4 , 9 3 , 9 100 ,0 56,4 39 , 5 2 , 5 1 , 6 100,0 3 , 8 39 ,3 28 ,4 28 , 5 100,0

Bienes Consumo 
Durable y C ap ital 2 5 , 5 60 , 7 6 , 8 7 , 0 100,0 35,6 57 , 7 4 , 3 2 , 4 100,0 3 , 6 46 , 0 29 , 8 2 0 , 5 100,0

S e rv ic io s  de 
Reparación 35 , 3 55,8 5,9 3 , 1 100,0 ( 4 7 , 3 ) ( 4 7 , 3 ) ( 5 , 5 ) ( 0 , 0 ) ( 1 0 0 , 0 ) <11,5: (42,4) ( 34 , 6 ) ( 1 1 , 6 ) ( 100 , 0 )

T o tal c i
In d u stria  M anufacturera— 39,0 52,4 5 , 1 3 , 6 100,0 4 7 , 1 4 8 , 4 3 , 2 i ,  3 100,0 6 , 4 4 3 , 3 29 , 4 2 0 , 9 100,0

Fuen te; Muestra del Censo de Población de 1970. P royecto  OMUECE. CELADE.
N otas; a/ Las columnas corresponden respectivam ente a n u estras s ig u ie n te s  c a te g o r ía s :

Obreros c a lif ic a d o s  = P ro le ta ria d o  c a lif ic a d o  
Obreros no c a lif ic a d o s  = P ro le ta ria d o  no c a lif ic a d o  

; Empleados *  Sem iproletariado no-manual 
b /  N iveles: 1) Sin in s tru c c ió n  y Prim aria incom pleta: 2) P rim aria  com pleta y Secundaria incom pleta:

3 ) Secundaria.com pleta y T écnicas c o r ta s ;  4) Técnicas la r g a s , U n iv e rs ita r ia  incom pleta y com pleta, 
c /  La c a te g o ría  ''In s tru cc ió n  Ignorada" fue p ro rra tead a  de acuerdo a la  d is tr ib u c ió n  de lo s  casos para  

lo s  que se p oseía  e l  d ato . Los p o rcen ta jes  e n tre  p a ré n te s is  han sido ca lcu la d o s  sobre un numero 
absoluto  in f e r io r  a 100.
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Cuadro 7.43.
INDICES:DE REMUNERACIONES MEDIAS—^DE OBREROS Y EMPLEADOS Y DISTRIBUCION 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LA OCUPACION SEGUN ESTRATOS Y SUBSECTORES

DE LA INDUSTRIA FABRIL MANUFACTURERA. CHILE, 1968.
!

E sta  iscim ien . Obreros Empleados

E stra to s -S u b s e c to re s T o tal 07/o % Indice
Remuner. % Indice

Remuner.

Gran Empresa Bianes Intermedie s 100 0 ,8 10,6 196 19,8 131
Gran re p re sa  Bienes Consumo 
Durable y  C ap ita l 48 0 ,4 8 ,4 157 10 , 6 111

Gran Empresa Bienes Consumo 
C o rrien te 99 0 ,8 13,5

; i
125 . 17 , 3 108

Mediana Empresa Bienes Consume 
Durable y  C ap ital

■
338 2 ,7 8 ,8 111 9 ,3 101

Mediana Empresa Bienes 
Interm edios 414 3 ,4 9 ,1 95 10 , 4 100

Mediana Empresa Bienes Consume 
C o rrien te

■
1.461 11,8 17,6 86 16,1 87

Mediana Empresa S e rv ic io  de 
Reparación 34 0 ,3 1 ,0 120 1 ,3 90

Pequeña Empresa Bi.enes Consumo 
Durable y C ap ita l 1.103 8,9 4 , 4 67 2 , 9 63

Pequeña Empresa Bienes Consumo 
C orrien te 4 . 794 39,0 13,7 59 5 , 9 48

Pequeña Empresa Bienes 
Interm edios ■ 3.111 25,2 10,5 42 4 , 8 57

Pequeña Empresa S e rv ic io s  de 
Reparación 831 6 ,7 2 , 4 : 69 1 , 6 62

E s tra to  A rtesan al-^ - - - ■ 40 : ~ -

T o ta l In d u stria  M anufacturera  
F a b r i l  _ , 12 .333 100,0 100 , 0

(2 8 5 .9 5 8 )

100 100,0

(5 0 .2 0 8 )

100

Fu en te : Cruce e s p e c ia l  de datos in é d ito s  del IV Censo N acional de Manufacturas de 
C h ile .

N otass a /  In d ices calcu lad os resp ecto  a la  remuneración promedio del t o ta l  de la  
In d u stria  F a b r il  M anufacturera (=100) (estab lecim ien to s 5 y + ocupados), 

b/  Remuneraciones medias en lo s  estab lecim ien to s de 1 a 4 ocupados resp ecto  
a l  t o t a l  de In d u stria  F a b r i l  M anufacturera.



-  3 8 1

Mucho más significativo y grávido de consecuencias es el 
panorama que surge al comparar las remuneraciones del personal 
ocupado en las empresas de cada uno de los estratos y subsectores 
en que, según hemos visto, se subdivide la burguesía industrial 
manufacturera. En el Cuadro 7.43 hemos ordenado jerárquicamente 
dichos estratos (y los subsectores dentro de cada estrato) de 
acuerdo a los resultados de un análisis que tuvo en cuenta 
criterios tales como la dotación de capital y la tecnología, la
productividad, la concentración y el poder de monopolio, la >r

. 1  /penetrac5on de capital extranjero, etc.—. Así, el primer grupo
representa al conjunto de empresas que concentran mayor poder 
económico aun cuando se lo compara con el resto de la Gran Empresa; 
el ultimo, representa el grupo más atomizado y de menor envergadura 
dentro del estrato de la Pequeña Empresa. Para cada grupo se pre
senta el índice de remuneraciones promedio de obreros y empleados 
en relación al total de la IM, así como el porcentaje de los esta
blecimientos y ocupación absorbidos en cada caso. Estos índices 
de remuneraciones permiten hacerse una idea global de la estratifi
cación que produce en la clase obrera su inserción en las diferentes 
categorías de empresas, aunque la influencia de esta variable esté 
aquí mezclada con el peso imputable a la diferente composición de 
la fuerza de trabajo de cada grupo según niveles de calificación.
Esta circunstancia, no obstante, no alcanza a invalidar conclusiones 
que, como se vera enseguida, están sobradamente autorizadas por la 
magnitud de los hechos que salen a la luz.
¡ En primer lugar, el ordenamiento resultante en los índices 

de remuneraciones de obreros y empleados corresponde casi exactamente 
, a la. ordenación jerárquica de los diferentes grupos .de empresas—.

1/ Véase en especial parág.7.2.2. C)c), supra. P
27 La única excepción de algún significado corresponde a las rémunera- 

ciones de los obreros de los servicios de reparación, excepción 
que, muy verosímilmente, puede imputarse al hecho de que en este 
■sector existe una mayor proporción de obreros calificados (y qui
zás también con mayores niveles de calificación) que entre los tra- 

. bajadores situados en empresas del mismo estrato pero de otras 
ramas de actividad.
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En segundo lugar, en el caso de los obreros, se observa que 
los mayores "saltos" en el valor de los Indices de remuneraciones 
corresponden precisamente al pasaje de la Gran Empresa a la 
Mediana y de ésta a la Pequeña. En otras palabras, desde el punto 
de vista del nivel de ingresos existen tres estratos dentro del 
proletariado industrial manufacturero delimitados por los tres 
estratos empresariales del sector, o, dicho de otro modo, a cada 
estrato de la burguesía se vincula un» estrato análogo del prole
tariado. Las remuneraciones de los trabajadores de la Gran 
Empresa son de 2 a 3 veces superiores a las correspondientes a la 
Pequeña Empresa y de» 0,5 a 2 veces superiores a los de la Mediana 
Empresa, mientras que la distancia máxima entre los grupos extremos 
va de 1 a 4,7. Cabe destacar que la posición relativa de los 
trabajadores del estrato artesanal es aun más desventajosa (1/5 
del índice más elevado y 40% del índice de la IM fabril en su 
conjunto— i .

En tercer lugar, la secuencia de los índices de remuneraciones 
en el caso de los empleados manifiesta el mismo fenómeno de máxima
discontinuidad al pasar de un estrato empresarial al otro, aunque

-  > 2 /aquí las distancias extremas sean más reducidas (de 1 a 2,7)— .
En suma, dentro de los 285.000 obreros de la industria fabril 

manufacturera, existe un grupo privilegiado desde el punto de vista 
de sus remuneraciones que agrupa alrededor de 1/3 del total y se 
encuentra ubicado en los 247 establecimientos que integran el estrato 
de la Gran Empresa, establecimientos controlados como viéramos por 
un reducidísimo número de accionistas -miembros conspicuos de la 
burguesía monopólica- quienes, en virtud precisamente de su posición 
hegemónica (además obviamente de los superiores niveles de produc
tividad de sus empresas) están en condiciones de conducir políticas 
salariales relativamente más favorables para su personal que las

1 / Resultará .claro ahora que diferencias de tal magnitud no pueden 
encontrar explicación suficiente én los distintos niveles de cali
ficación de la mano de obra ocupada en cada estrato.

2/ Como dijéramos, la categoría Empleados del censo manufacturero 
es sumanente heterogénea.
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existentes érúlos estratos empresariales medio y pequeño. Por
otra parte, si se recuerda que en la capa dominante de la burguesía
chilena nó existe' la tradicional división en fracciones industrial,
comercial, etc., sino más bien una segmentación err grupos^ económicos
altamente diversificados desde el punto de vista de los sectores .  ̂/ de actividad a los que extienden su acción— , puede suponerse que
;esta fragmentación por la cúspide que se produce en el seno de los" 
obreros industriales existe también en dichos sectores de actividad; 
en otras palabras, que la burguesía dominante crea un estrato privi
legiado dentro de la clase obrera a todo lo ancho del espectro de 
actividades económicas. Fragmentación tendiente a dividir a los 
trabajadores en lo que concierne al carácter de sus reivindicaciones 
y a sus orientaciones y métodos de acción en los planos sindical y 
político, que se ve contrarrestada, no obstante, por la facilitación 
de la lucha organizativa, ideológica y política derivada del grado 
más alto de concentración obrera en las grandes empresas. De igual 
manera las "capas" de trabajadores ligados a los empresarios medios 
y pequeños (cada una de las cuales representa aproximadamente 1/3 
del total) experimentan condiciones de vida y de trabajo -derivadas 
de su nivel de ingresos y de las características de las unidades 
de producción en las que se encuentran- susceptibles de traducirse

. . . , 2 /en comportamientos sindicales y políticos diferenciales—.

1/ Véase, parág.7.2.2.F), supra.
2/ De hecho, algunos estudios (basados sin embargo en un reducido 

número de observaciones) han constatado que en la industria chilena existen ciertas diferencias en las relaciones patronos-obreros 
de acuerdo al tamaño y nivel de productividad de las empresas.'
En las empresas grandes o "modernas" parece existir.una pauta de 
comportamiento "paternalista-integrador" por parte de los empre
sarios , y una orientación y acción integracionista r-en la empresa 
y en la sociedad- por parte de los sindicatos, concebida ésta, 
además, como exterior a la lucha^ política. Por el contrario, en las 
empresas pequeñas o "tradicionales" parecería que la relación es 
mucho; más de oposición y de lucha frontal, a la par que la acción 
sindical está más vinculada a.las organizaciones generales de la 
clase y pone más énfasis én la vinculación con la lucha política. 
Véase, Gurrieri, A., Consideraciones sobre los sindicatos chilenos, 
Preliminar, ILPES, Santiago, marzo de 1968, págs.46-51; Castells,M.: 
La estructura de clases sociales en Chile, 1970, (I). CIDU, Documento 
de trabajo N°55. Santiago, septiembre de 1972, págs.40-44; Barría,!.: 
Historia del movimiento obrero en Chile, PLA, Santiago, 1971.
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A estos elementos de heterogeneidad obrera se agrega aun otro
fundamental relacionado con la legislación laboral vigente en 1970:
la organización de sindicatos de empresas sólo estaba permitida en
los establecimientos de 25 o más personas ocupadas, de suerte que
los trabajadores del estrato artesanal, de la pequeña y aun de una
parte de la mediana empresa se encontraban en la imposibilidad de A
organizarse legalmente para la defensa de sus intereses (o lo hacían
desde una situación sumamente precaria, mediante la formación de

1/"asociaciones" o sindicatos profesionales inter-empresas)— .

B) LA FRACCION COMERCIAL.
Una situación análoga a la que acabamos de constatar entre 

los trabajadores de la industria se evidencia dentro de la fracción 
comercial de la clase obrera.

Al analizar más arriba la estratificación de las empresas comer-
,  . 2 /ciales desde el punto de vista de su tamaño y poder económico- 

pusimos claramente de manifiesto la distancia que separa al pequeño 
comerciante capitalista de los grandes empresarios del sector, 
tanto en el comercio mayorista como en el minorista.

Aunque los datos que utilizamos en ese punto se refieren sólo
3 /a una parte de los trabajadores asalariados en el sector— es intere

sante constatar que los índices de remuneraciones de empleados y

1/ Gurrieri, A., op.cit., págs,28-32.
2/ Vease supra, parag.7.2.2.D).
3/ La Encuesta del comercio de 1970 da -para las 5.139 empresas de

la muestra- un total de ocupados (incluidos los empleadores) de
75.090 personas, lo que nos permitiría estimar muy gruesamente 
en 70.000 el número de asalariados (vease Cuadro 7.17, supra).

■ Según el censo de población de 1970 el número'de asalariados en 
el comercio alcanzaba a unas 107.000r personas. La diferencia 
entre una y otra cifra representa aproximadamente la ocupación 

: en las unidades muy pequeñas del comercio "atomizado" (de 1 a 3
ocupados) que quedan fuera de la cobertura de la Encuesta.
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obreros (Cuadro 7.44) varían proporcional y sistemáticamente con 
el tamaño de las empresas, existiendo por ejemplo, en el caso de 
los empleados (la categoría más numerosa en el sector), una dis
tancia éntre los grupos extremos que va de l a  2,3 en el comercio 
al por mayor y de 1 a 3 en el comercio al por menor.

Cuadro 7.44
INDICES DE REMUNERACIONES PROMEDIO DE EMPLEADOS Y OBREROS EN EL COMERCIO 

AL POR MAYOR Y MENOR, SEGUN ESTRATOS DE EMPRESAS. CHILE, 1970.

E s tra to s  de empresas
In d ices de Remuneración—̂

Comercio a l  por Mayor Comercio a l  por Menor
¡Empleados Obreros Empleados Obreros

Empresas pequeñas 48 67 52 73

Empresas mediano-pequeñas 54 67 73 84

Empresas mediano-grandes 75 87 96 95

Empresas grandes 112 109 150 141

T o tal
_

100 100 100 100

Fu en te; I . N. E .  Encuesta Continua de com ercio y s e r v ic io s  de 1970 (datos  
in é d i to s ) .

N otas a/  Respecto a l  t o t a l  de cada s e c to r  (= 1 0 0 ).

Y si bien carecemos de toda información sobre el particular, 
puede suponerse sin riesgos que el nivel de remuneraciones de los 
empleados en las pequeñas unidades del comercio "atomizado" (qué 
no cubren las cifras del Cuadro 7.44) es aun menor que el corres
pondiente a la pequeña empresa capitalista.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que, en este caso, la 
estratificación de las remuneraciones según el tamaño dé las empre
sas está mucho menos influenciada por el nivel de calificación o 
instrucción de los trabajadores, ya que si bien éstas pueden existir 
no deben alcanzar la magnitud de las que pueden verificarse en la 
producción industrial.
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Al finalizar este punto debe recordarse que la existencia 
de una estratificación de la clase obrera como la que acabamos 
de mostrar no significa por cierto que difieran los intereses 
objetivos de cada uno de sus diversos componentes. Significa 
tan sólo que, en la construcción de una lucha unitaria por hacer 
prevalecer los intereses del conjunto deben tenerse muy en cuenta 
las posiciones de mayor o menor privilegio relativo que crean en 
el seno de los trabajadores tanto la fragmentación jerárquica del 
capital cuanto la política obrera de los respectivos estratos de 
la burguesía.

7.5, LA ESTRUCTURA DE CLASES EN EL AGRO.
Abordamos quizás en este punto el análisis del sector:de mayor 

complejidad en el estudio de la estructura de clases sociales en 
una sociedad concreta, complejidad que, en el caso de la sociedad 
chilena en los aledaños de 1970, deriva de circunstancias de : 
diverso orden.

En primer término, desde una óptica general, es sabido que la 
combinación articulada de modos y formas de producción; el carácter 
de las modificaciones en las antiguas relaciones de producción en 
función de la reproducción ampliada de las nuevas relaciones domi
nantes (O sea, las modalidades de la permanencia de aquellas); la 
existencia de formas híbridas o de doble pertenencia a diferentes
modos de producción, etc., en ningún otro sector son tan complejos

1  /e intrincados como en la producción rural-agraria—.
En segundo término, en el caso especial del agro chileno a fines 

de la década de 1970, se añade un elemento de excepcional trascen
dencia; en efecto, se verificaba en él por ese entonces un proceso 
de rápidas e importantes transformaciones como consecuencia del 
inicio de la Reforma Agraria a,partir del año 1967, que implicaba

1 /  V é a s e ,  Cap .  5 ,  p a r á g . 5 . 1 .
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la emergencia de nuevas formas de organización de la producción 
y de inserción productiva de los trabajadores agrícolas, 'sin que 
-estando el proceso en pleno desarrollo- se hubiesen éstas crista
lizado por entero. De suerte que resulta extremadamente difícil 
establecer un panorama preciso de la situación en ese momento.

Por último, se presenta el problema de las fuentes de infor
mación disponibles para el estudio de la estructura de clases socia
les en el agro, el que en ningún otro caso reviste tanta seriedad 
como en el que nos ocupa. En esta cuestión deben separarse dos
aspectos; el primero dice relación con la absoluta inoperancia de

1/los datos del censo de pobalción de 1970— , para reflejar siquiera 
aproximadamente la estructura de la población ocupada en la produc
ción agropecuaria, incluso en momentos de gran estabilidad social.
Es por ello que en este punto carecemos de la información básica 
utilizada en parágrafos precedentes y es por ello también que nuestra 
exposición estará apoyada en gran medida en los estudios existentes 
sobre este tema.

El segundo aspecto se relaciona con la oportunidad -años 1964 
y 1965- en que fuera levantado el último censo agropecuario 
anterior a 1970. De limitar nuestro análisis a los datos de ese 
relevamiento, en efecto, marginaríamos automáticamente de él el 
hecho fundamental de las mutaciones sociales acaecidas entre 1965 
y 1970 como consecuencia de la aplicación de la ley de Reforma 
Agraria. Uno de los procedimientos, utilizables para subsanar 
este problema consistiría en efectuar estimaciones acerca de la 
situación en 1970, a partir de los datos del censo y de las esta
dísticas continuas que daban cuenta de la marcha de las expropiaciones 
y de la formación de unidades reformadas durante dicho período, y 
eS ésta efectivamente una de las vías a las qué deberemos apelar.

1/ Y , más en general, de los censos de población, vista la concep
ción que preside actualmente estos relevamientos. Véase, Cap.8 , 
parág.8.1.3 y Cap.10, parág.10.3.3.
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No obstante, se presenta aquí una nueva dificultad'por cuanto la 
información■disponible a un;tal efecto conduce obligatoriamente 
a fijar»la descripción hacia fines de 1971 o comienzos de 1972.
Vale la pena hacer, notar.- que esta preocupación por situar nuestro 
período de referencia en el año 1970 no obedece a ningún vano
prurito de rigurosidad. En situaciones estables una diferencia de
uno o dos años (o aún más) no reviste absolutamente ninguna impor
tancia si de lo que se trata es de describir estructuras, es decir, 
fenómenos que, por definición, poseen una cierta permanencia en 
el tiempo. En nuestro caso, sin embargo, debe recordarse que en
noviembre de 1970 se inicia en Chile el gobierno de la Unidad

1/ >Popular y que durante su desarrollo—, a la par que se aceleró el
proceso de expropiaciones, se ensayaron nuevas formas de organiza
ción de la producción que con posterioridad a su caída fueron 
totalmente eliminadas, lo que sugiere la posibilidad de que, desde 
ese momento, la situación se haya retrotraido a Inexistente • en 
1970. En otras palabras, nos parece importante poder describir la 
estructura agraria chilena antes del comienzo de los profundos 
trastocamientos sociales y políticos que se iniciaron en Chile en 
la década de 1970.

A la luz de estas consideraciones se explica el orden de expo
sición de este parágrafo: describiremos brevemente primero los 
rasgos más importantes de la. estructura, agraria en 1965; nos referire
mos luego a los cambios operados durante el período 1970-1971, para, 
por último, presentar una imagen de la situación en 1971 (acotada 
respecto a sus posibles diferencias con la que existía en el año 
precedente).

Antes de comenzar conviene dar algunas cifras para mostrar la 
significación del sector agropecuario en el conjunto de la economía 
del país. El aporte de la agricultura al ingreso geográfico bruto 
-que fuera de alrededor del 17% en 1940- había-bajado a un 7% en

1/ Hasta septiembre de 1973.
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197 0, mientras.que la población ocupada en el sector en ambas fechas 
fue de 40% y 22%, respectivamente. Este cambio en su importancia 
relativa no es tan atribuible al crecimiento global del resto de 
los sectores productivos, cuanto a la debilidad intrínseca de la 
producción agropecuaria durante (y aun antes) de ese período, lo 
que se tradujo en el hecho de que la producción agrícola por habi
tante a fines de los años 60, era 5% inferior a la correspondiente 

1 /  ^al año 1940—. En términos muy sucintos la evolución del sector puede 
caracterizarse de la siguiente manera: el desarrollo de la produc
ción había sido insuficiente respecto a las necesidades alimenticias 
de la población y se encontraba en una etapa de virtual estanca
miento, y ello a pesar de disponerse de los recursos necesarios 
para incrementar la producción (lo que obligaba, por ejemplo, a : 
consagrar una parte considerable de las divisas disponibles para 
importar bienes que hubiesen podido producirse económicamente en 
el país); los recursos agrícolas (tierra, capital, regadíos, etc.) 
o bien no eran totalmente utilizados o bien, cuando lo eran, se los 
destinaba a usos indebidos e ineficientes; su•tecnificación había 
sido lenta y la capitalización insuficiente; el sector había demos
trado una total incapacidad para absorber el crecimiento vegetativo 
de la población campesina, lo que se había traducido en considera
bles contingentes migratorios hacia las ciudades y en una situación 
de desempleo abierto o disfrazado en las zonas rurales. Todo lo 
cual había significado una de las mayores trabas al desarrollo 
económico y social del conjunto del país.

. En las raíces de esta situación -ademas de elementos talesj. 2 /como los precios relativamente bajos de los productos agrícolas— 
y el destino a.1 consumo suntuario de la casi totalidad del ingreso 
de los productores,agrícolas- se. encuentran las características de 
la estructura agraria que describiremos enseguida..

1/ Véase ODEPLAN: Antecedentes op.cit., págs.99-107.
2/ Como resultado de la pugna de la burguesía no agraria por mantener 

bajo el componente en alimentación del precio de.la fuerza dé tra
bajo, es decir, ios niveles salariales. Véase Aranda y Martínez, 
op.cit. , págs.116-151.
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7.5.1. LA SITUACION ANTES DEL COMIENZO DE LA REFORMA AGRARIA 
(1965).

Antes de entrar en detalle conviene caracterizar las principales 
formas de organización de la producción y de inserción de los traba
jadores en las unidades agrícolas.

Hasta el año 1965 la estructura agraria chilena y las formas
de inserción productiva de la fuerza de trabajo están bajo el predo-

1  / *  *minio de la ’’forma fundo"—. El fundo representa la expresión inequí
voca del monopolio de la propiedad territorial y de la dominación 
y sujeción del campesinado. Resultado de sucesivas transformaciones 
que se remontan a la ’’hacienda” rural del siglo XVIII, en la segunda 
mitad del siglo XX no había aun eliminado ciertos resabios de explo
tación feudal, en especial, la institución del inquilinaje.

A la "forma fundo" están vinculadas la mayor parte de las formas 
de tenencia de la tierra y de modos de inserción de la fuerza de 
trabajo existentes en el agro chileno. Normalmente, un gran fundo 
es una macrounidad agrícola donde parte de la tierra es explotada 
bajo la gestión directa del propietario jurídico o del administrador 
designado por el y partes Importantes de la misma son cedidas en 
"mediería" o "inquilinaje", sin excluir aquellas porciones que puedan 
ser dadas en arrendamiento.

La mediería es una forma de tenencia tradicional dentro de la 
cual subsisten varias subformas o categorías. Elemento común a todas 
ellas es que el mediero cede parte de la producción (generalmente 
la mitad)a la persona que le ha entregado el usufructo de la tierra. 
Mediefos pueden ser los mismos asalariados de una explotación agrí
cola o agricultores independientes. Se dan varias categorías:
a) los medieros-inquilinos son obreros "voluntarios" o "inquilinos" 
a quienes el patrón cede una porción pequeña de tierra en mediería;
b) los medieros apatronados son empleados técnicos o de oficina, o

1/ Vease Marín, Juan C.: Asaláriados rurales en Chile, en Revista 
Latinoamericana de Sociología, N°69-2. Buenos Aires, 1969.
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administradores del fundo a quienes el propietario cede porciones 
más importantes de tierra en mediería, creándose así subunidades 
económicas en el interior de la gran explotación: c) los medieros 
puros son,agricultores independientes, no empleados ni asalariados 
del fundo, quienes suelen usufructuar explotaciones medianas, e 
incluso grandes, bajo esta forma de tenencia.

; Otras porciones de terreno del fundo son cedidas: en "inquilinaje" 
o "regalías" de tierras. La regalía: consiste en el usufructo de una 
pequeña porción de tierra, un "cerco", "goce" o "huerto" que general
mente rodea la casa en que vive el inquilino y que este recibe como 
parte (o en concepto) de remuneración por las prestaciones que hace 
al fundo. Algo similar es el "talaje":derecho de pastoreo para una 
unidad animal.

El propietario del fundo (o el administrador en quien este 
delega sus funciones) dispone de varias categorías de trabajadores 
para realizar las tareas propias de la explotación. Inmediatamente 
bajo el administrador están los empleados de oficina, los técnicos 
y el personal de vigilancia. En esta última categoría se da toda 
una serie de niveles que van desde el "mayordomo mayor" (que es un 
cargo de transición hacia el puesto de administrador) hasta los 
niveles inferiores ocupados por.el "sota" y los "camperos", quienes 
desempeñan.funciones muy subordinadas y específicas'(vigilar la 
ordeña, la limpia de canales, etc.). En un nivel todavía más bajo 
están los "inquilinos", obreros que se comprometan a permanecer 
en la explotación durante todo el año agrícola, proporcionando 
mano de obra a cambio de remuneraciones en regalías (forma típica) 
o parte en regalías y parte en dinero efectivo (forma más moderna); 
están asimismo los "voluntarios".:..quienes ; viven en las casas de los 
inquilinos como familiares o allegados, sin que el empresario Con
traiga mayores obligaciones con ellos fuera del pago de un salario 
en los días en que trabajan (ordinariamente son cesantes estacio
nales). Finalmente, están lós "afuerinos",.campesinos minifündistas 
u obreros trashumantes que son contratados estacionalmenue ipara
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ciertas tareas específicas (cosechas, etc.). En la medida en que 
se introdujeron en el agro chileno relaciones de producción 
típicamente capitalistas, los fundos empezaron a contratar también 
asalariados estables que reciben la totalidad de su remuneración 
en dinero- sin ninguna parte' de la misma en'regalías o tdlajes.

En este contexto resulta particularmente interesante la insti
tución del inquilinaje. Su evolución aparece íntimamente vinculada
a las modificaciones de las relaciones de producción en el agro 1 /chileno— , en particular, al desarrollo’de la empresa típicamente 
capitalista.

El inquilino, originalmente un ocupante y posteriormente un
arrendatario, se convierte, hacia fines del siglo pasado, durante
la expansión cerealera chilena, en un trabajador más de la empresa
patronal. A cambio de su trabajo y del de algún otro miembro de su
familia, recibe una porción de tierra, talajes y un salario inferior
al del bracero y jornalero. La institución decae en la medida en
que en el agro van penetrando relaciones de producción típicamente
capitalistas. En efecto, a partir de 1930 la legislación reglamenta
la situación del salario en este grupo, estableciendo porcentajes
cada vez mayores de pago en efectivo. Desde ese momento, el recurso
a los inquilinos deja de ser económico para la empresa patronal y
estos son paulatinamente substituidos por asalariados de distinto
tipo. A partir de 1935 el número y la proporción de inquilinos
dentro de1 la PEA agraria desciende drásticamente aunque sin desa-

2 /parecer por entero aun en 1965—.

1/ Sobre la institución del inquilinaje pueden consultarse los 
siguientes trabajos: Klein, E.: Conflicto entre trabajadores 
rurales y dueños de la tierra en Chile Central. Tesis para el 
Doctorado de la Universidad de Sussex, 197 2 (Mimeo); Schejtman, A. :
El inquilino de ■ Chile. Central, ICIRA, Santiago de Chile, 1968; 
Gongora, M.: Origen de los "inquilinos" de Chile Central, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1960; Ramírez, Pab-o: Cambio en las 
formas de pago de la mano de obra agrícola., ICIRA, Santiago de.Chile, 
1968; Marín, J.C., op.cit.

2/ Según ios censos agropecuarios de 1935 y 1965; la proporción de 
inquilinos sobre la PEA agraria era de 20,5% y 8,4%, respectiva
mente.
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Los rasgos principales de la estructura agraria en este último 
año se ponen de manifiesto al considerar los datos de los Cuadros 
7.45 y 7.46.

En primer lugar, debe destacarse la altísima concentración de 
la propiedad de la tierra en un reducido número de grandes latifun
distas. Si se toma como umbral la superficie de 1.000 Has, resulta
que, de un total de 253.532 explotaciones, 3.300 -o sea, 1,3% de

1/dicho total- detentaba 72,7% de la superficie agrícola— y daba ocu
pación al 11,1% de la PEA campesina. El grado de concentración se  ̂
agudiza aun más si sólo se retienen las explotaciones superiores 
a 5.000 Has: se constata entonces que unas 700 propiedades que repre
sentaban 0,3% del total poseían'más de la mitad (54,8%) de la tierra 
disponible, con explotaciones cuya superficie media alcanzaba a 
las 23.000 Has.

En el otro extremo, existían 156. 700 minifundios: de tamaño 
inferior a las 10 Has, que representaban 61,8% del total de las 
unidades agrícolas, pero absorbían sólo 1,4% de la superficie total 
disponible, dando ocupación al 38,3% de los trabajadores agrícolas.
Si se coloca el umbral superior en las 50 Has -para abarcar asi el 
total de unidades de carácter familiar, como veremos enseguida- resulta 
que el 84,2% de las explotaciones agrícolas detentaba el 5,7% de la 
superficie dando cabida al 58,8% de la fuerza de trabajo campesina.

Entre estos dos extremos se ubica una franja de productores 
medianos (para simplificar, las unidades de 50 a 1.000 Has, aunque 
en este tramo existan sin duda unidades asimilables a los latifundios) 
que posee 13,5% de los predios, 21,6% de la superficie y da ocupa
ción al 30,1% de la mano de obra agrícola.

1/ Se trata en todos los casos de superficie física por cuánto los 
datos del Censo Agropecuario■, de 1965 no permiten una clasifica
ción de las explotaciones en términos de Has. de Riego Básico 
(HRB), unidad que considera la productividad de la tierra y no 
sólo su extensión física.



Cuadro 7.45

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE Y POBLACION OCUPADA SEGUN 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS. CHILE, 1964-6 5.

Número de S u p e rfic ie  
de e x p lo ta c . 
(m iles H as.)

%
E xp lo tac .

%
S u p erfic .

S u p e rfic ie  
media en 
Has.

Población Ocupada
Tamaño de la s  explotaciones e x p lo ta c . 

(en m iles) En m iles %

Menos de 10 Has 156 , 7 437 , 3 6 1 , 8 1,4 2 , 7 333 , 3 38,3

De 10 a 4 9 , 9  Has 5 9 , 3 1 . 3 2 5 , 7 2 3 , 4 4 , 3 22 ,4 178,3 20 , 5

De 50 a 199 ,9  Has 24 , 0 2 . 2 8 4 , 0 9 , 5 7 , 5 95 , 2 128,4 14,7

De 200 a 9 9 9 , 9  Has 10,2 4 . 3 1 0 , 9 4 , 0 14,1 422 , 6 133,8 15,4

De 1.000  a 4 . 9 9 9 , 9  Has 2 , 6 5 . 4 9 5 , 4 1 , 0 17,9 2 . 1 1 3 , 6 63 ,8 7 , 3

De 5 , 000  y mas Has 0 , 7 1 6 . 7 4 5 , 4 0 , 3 54 ,8 2 2 . 9 3 8 , 9 32,9 3 , 8

T otal 253 , 5 3 0 . 6 4 8 , 7 100 , 0 100,0 118,5 870,6 100 , 0

Fuente: IV Censo N acional A gropecuario.

39í+



Cuadro 7 . 4 6
FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA Y DISTRIBUCION DEL PERSONAL OCUPADO 'POR CATEGORIAS

SEGUN TAMAÑO DE LAS.EXPLOTACIONES AGRICOLAS. CHILE, 1 9 6 4 - 6 5

TAMAÑO DE LAS 
EXPLOTACIONES

FORMASTE TENENCIA' CATEGORÍAS DE PERSONAL OCUPADO '' ;  : :/ ,

Propia Arriendo Medias . Otras-^ Regaifas Total Product.
y FNR

Adra., EE 
y Vigil, Inqjjpino C0 A salf. 00 A sal

S  ' 1. Permanen. Tempor
.  00 Asa!. 
.  Ocasión. Total

Menos de 10 Has : 35,1 5,3; 8 , 7 34,2 ,15,7 100,0 84,9 0,5 . 0,6 2*8 \ 2,3 8*9 1.00*0

De 10 a 49,9 Has 53*5 3,1. . 5*9 1*5 26*0 100*0 73,2 1,3 2,9 5*7 3,9 T3,0 100,0

De 50 a. 159,3 Has 59,9 ■ k , k 3,3 0,2 22*2 100,0 46*0 3*5 10,8 13,4 7,0 19,3 100,0

De 20C a 999,9 Has 72,5 :■ 6,7 1.3 o,i - 19,A 100*0 20,8 : 7,0 . ' 20,6 22,5 10*3 18,8 100,0

De 1.000 a lt .999,9 Has 73,1 ; n , 5 ■ 0,3 - 15,0 100,0 9,1 10*2 26,2 32*2 10,5 11,7 100,0

5.000 y más Has 55, A 21,2 0,3 - 12,1 100,0 3,5 11,2 26,1 37,8 12,3 9,1 ‘ 100,0

Total
<4,'o

■ a ;  n° Abs
• • •

47,2

.(119.704)

4,9

(12.3121
7,1

(18.009)

21,3

(53.922)

19,5

(49.585)

100,0 

(253.532)

58,3

(507.289)
3,2 ;

(28.089)

8,5

(73,749)

11,5 - 

(99. 767)

: 1,5 

(48.311)

13,0

(113.440)

100,0

1(870.645)“

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario.
Notas; o/  Incluye las siguientes formas puras o combinadas: "cedida", "ocupada", "propia y arriendo", "propia y a medias", "en medias y regaifas", 

Potras combinaciones", 
b/ Incluye a los "inquilinos-medieros".

395
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En cada uno de es to s  e s t r a to s  p reva lecen  formas p a r t i c u la r e s  

de o rgan izac ió n  de la  producción y de d iv i s ió n  s o c i a l  de t r a b a jo ,  

l o  que se m an if ie s ta  a l  ob se rva r  lo s  datos d e l  Cuadro 7.46 sobre  

formas de tenenc ia  de l a  t i e r r a  y c a te g o r ía s  de p e rson a l ocupado 

en cada e s t r a t o .

En la s  exp lo tac ion es  menores de 1 0 'H as . ,  l a  d i s t r ib u c ió n  por  

formas de tenencia  r e f l e j a  muy b ien  l a  s i tu a c ió n  de dependencia  

en que se encuentra e l  e s t r a to  más pobre de lo s  p roductores  

a g r í c o l a s .  Por un la d o ,  l a  a l t a  p roporc ión  de exp lo tac ion es  que 

son ced idas o dadas en r e g a l í a s  seña la  l a  p re sen c ia  en e s te  e s t r a to  

de lo s  in q u i l in o s  v incu lados  en forma e s t a b le  a lo s  fundos p a t ro 

n a le s  ; por o t rú ,  l a s  exp lo tac ion es  que son prop iedad  de lo s  produc

to re s  apenas s i  superan 1/3 d e l  to ta l ' ,  m ientras que proporc iones  

no d e sp re c ia b le s  aparecen exp lotadas ba jo  la s  formas d e l  a rr iendo  

y l a  m ed ie r ía .  . ;

E l  tamaño medio de la s  exp lo tac ion es  de este  e s t r a to  es de

2,7 Has. y l a  producción e s tá  o rgan izada  c a s i  exclusivam ente en
1/base  a l  t r a b a jo  de lo s  f a m i l i a r e s  o a l le g a d o s  d e l  productor— con 

escasa  con tra tac ión  de mano de obra  a jena  a l  núcleo  f a m i l i a r .  La 

proporc ión  de aq u e l la s  c a te g o r ía s  de a s a la r ia d o s  que im p lican  una 

r e la c ió n  e s ta b le  con l a  e xp lo ta c ió n  es ín fim a y cuando se re cu r re  

a mano de ob ra  fo rán ea  es sobre  todo ba jo  la  forma de t r a b a jo  tem

p o ra l  u o c a s io n a l ,  en lo s  momentos en que e l  c i c lo  a g r a r io  ex ige  

incrementos co n s id e rab le s  de a c t iv id a d .  . Dadas e s tas  c a r a c t e r í s t i c a s ,  

una a l t a  p roporc ión  d e l  e s t r a to  (sob re  todo en tre  lo s  p roductores  

que no son in q u i l in o s )  e s tá  c o n s t i tu id a  por unidades p roduct ivas  que 

carecen de la s  cond ic iones  req u e r id a s  para  a s e g u r a r .e l  p leno empleo 

y s u b s is t e n c ia  d e l  productor y de su núcleo f a m i l i a r ,  dando lu g a r  

.a l a  subocupación de estos  ú ltim os y  a su con tra tac ión  como " a fu e r in o s "  

en lo s  fundos c ircu n vec in o s ,  pasando a s i  a engrosar la s  f i l a s  de l  

subp ro le t a r ia d o  r u r a l .

1/ La c a te g o r ía  censa l "P roductor a g r í c o l a " ,  en e l  Cuadro 7.46 engloba  
a p r o p ie t a r io s ,  a r re n d a ta r io s  o medieros c a ra c te r iz ad o s  por tener  
l a  iniciativa y r e sp o n sa b i l id a d  de la  e x p lo ta c ió n ,  c u a lq u ie ra  sea  
l a  forma de tenenc ia .
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El. n iv e l  de. l a s  ...explotaciones de 10 a 5 0 Has . e s tá  compuesto 

preponderantemente por unidades de c a rá c te r  f a m i l i a r .  Casi 2/3 de 

lo s  p red io s  son prop iedad  d e l  productor y e l  r e s to  se d is t r ib u y e  

en formas de. tenenc ia  en que e l  p roductor debe ceder p a rte  de la. 

producción  (en  e fe c t iv o  .o- en e sp e c ie )  a l  p r o p ie t a r io  t e r r a te n ie n te .

La con tra tac ión  de. mano de: obra  a s a la r ia d a  -s ien d o  un poco 

superior, a l  caso, a n t e r io r -  no a lcanza  n iv e le s  s i g n i f i c a t i v o s ,  p reva 

lec iendo  de -todos modos lo s  a s a la r ia d o s  tem porales u ocasionales ,  
dentro  de lo s  t ra b a ja d o re s  e x t r a f a m i l l a r e s .. Se t r a t a ,  en suma, de 

un e s t r a to  en que la s  dimensiones de lo s  p red ios  (22 ,4  Has de 

s u p e r f i c i e  media), parecen s u f ic ie n t e s  para  asegurar, l a  ocupación  

d e l  grupo f a m i l i a r .

En l a  f r a n ja  in term edia  de exp lo tac ion es  l a  prop iedad  de la  

t i e r r a  es; la  forma de tenenc ia  predominante ( a l r e d e d o r 'd e l  70% de l  

t o t a l ) ,  aunque l a  p roporc ión  de casos en que e l  pago de una ren ta  

es la  c o n trap a rt id a  para  obtener e l  u su fruc to  de l a  exp lo tac ió n  no 

es d e sp re c ia b le .  La u t i l i z a c ió n  de mano de obra e x t r a fa m i l i a r  

adqu ie re  aqu í n iv e le s  s i g n i f i c a t i v o s  (e n t re  50 y 80% de l a  ocupación  

t o t a l  según e l  tamaño de lo s  p r e d io s )  y., dentro de lo s  ocupados, 

e l  número de obreros  a s a la r ia d o s  permanentes es tan importante como 

e l  de lo s  tem porales u o c a s io n a le s ,  siendo también s i g n i f i c a t i v a  

l a  p roporc ión  de t r a b a ja d o r e s - in q u i l in o s . S e ' t r a t a ,  en suma, de 

unidades o rgan izadas  preponderantemente b a jo  formas de exp lo tac ión  

típ icam énte  c a p i t a l i s t a s .  -

Por ú lt im o, dentro de lo s  grandes, l a t i fu n d io s  son m ayorita r io s  

lo s  p r o p i e t a r i o s . ju r íd i c o s  de la. t i e r r a  ( entre  2/3 y 3/4 de la s  e x p lo 

ta c io n e s ,  según e l  tamaño), aunque merece d estaca rse  la  proporc ión  

no d e sp re c ia b le  (más d e l  20% en e l  grupo s u p e r io r )  de unidades exp lo 
tadas  b a jo  l a  forma d é l  a r r ien d o .  La producción se basa  c a s i  e x c lu 

sivamente en l a  con tra tac ión  de mano de .o b r a  a s a la r ia d a , ,  siendo  

lo s  obreros  permanentes y lo s  in q u i l in o s  la s  c a te g o r ía s  de t r a b a j a 

dores más numerosas, ..Coexisten en este  e s t r a to  formas e x c lu s iv a 

mente c a p i t a l i s t a s  de o rgan izac ión  de la  producción con l a s  más 

t r a d ic io n a le s  co rrespond ientes  a l a  "form a fundo", a veces in c lu so  

dentro de una misma unidad p roduct iva .
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Está profunda e s t r a t i f i c a c i ó n  de lo s  p roductores  a g r í c b l a s ,  

basada en l a  concentrac ión  de l a  p rop iedad  de la  t i e r r a ,  se ve 

re fo r z a d a  por o tra s  formas de poder económico - t a l e s  como por 

ejem plo, la  concentrac ión  d e l  c r é d i t o  a g r í c o l a ,  de l a  a s i s t e n c ia  

t é c n ic a  y l a  ayuda e s t a t a l  en obras de in f r a e s t ru c tu r a  y r i e g o ;  e l  

co n t ro l  de l o s  mecanismos de d is t r ib u c ió n  y c om erc ia l iz ac ión  de 

insumos y productos a g r í c o la s :  e l  poder e in f lu e n c ia  en lo s  órganos  

ad m in is t ra t iv o s  y p o l í t i c o s  v incu lados  a l a  a c t iv id a d  a g r a r i a ,  e t c . -  

e l  conjunto de la s  cu a le s  asegura  la  exp lo tac ión  de lo s  pequeños y 

medianos a g r ic u l t o r e s  y de lo s  t r a b a ja d o re s  r u r a le s  por p a r te  de 

ló s  grandes l a t i f u n d i s t a s  y en g en e ra l  por pa rte  de la  bu rgües ía  

hegemónica.

En e l  caso de lo s  p roductores pequeños y medíanos l a  su je c ió n

y e x p lo ta c ió n  son aseguradas fundamentalmente a t ravé s  d e l  monopolio

de lo s  s istem as de d i s t r ib u c ió n  y com erc ia l iz ac ión  -v e rdadero s

c e r r o jo s  d e l  e s fu e rzo  campesino- y a t ra v é s  d e l  in d isp e n sa b le ,  aunque
1/esca so , otorgamiento de c ré d ito s  b a rc a r io s  en cond ic iones  u s u r a r ia s —.

En l o  que re sp ec ta  a l a  c la s e  ob re ra  r u r a l ,  digamos primero que 

es tá  compuesta por in q u i l in o s ,  in q u i l in o s -m e d ie ro s ,  obreros  a s a l a r i a 

dos permanentes ( p r o l e t a r i o s )  y por una masa f lo t a n t e  de t ra b a ja d o re s  

e s ta c io n a le s  que venden su fu e rz a  de t r a b a jo  por períodos  in f e r i o r e s  

a l  año a g r í c o la  ( l a  que co n s t itu y e ,  jun to  con lo s  m in ifu n d is ta s  en 

exp lo tac io n es  s u b f a m i l i a r e s , e l  contingente de lo s  s u b p ro le ta r io s

r u r a l e s )  y que, en 1965, rep resen taba  poco más d e l  70% de l t o t a l  de
 ̂ 2 /

l a  p o b la c ió n  a g r í c o l a  ocupada—. Esta  masa t r a b a ja d o ra  c o n s t i t u ía ,  

s in  duda, desde an t iguo , e l  grupo humano su je to  a l a  más b ru ta l

1/ Sin con s id e ra r  aquí e l  despo jo  d ire c to  de t i e r r a s ,  como en e l  
. c a s o  de la s  comunidades ¡indígenas (mapuches) d e l  su r  de C h ile .  

Véase Ramos, S . ,  op . c i t . , p á g s .61-62.
2/ Este c a lc u ló  in c lu ye  dentro  de l a  c la s e  ob re ra  a lo s  in q u i l ih o s  

e in q u i l in o s -m e d ie ro s ,  a lo s  ob re ro s  a g r íc o la s  a s a la r ia d o s  (p e r 
manentes , temporales y o c a s io n a le s )  y a lo s  282.942 p ro p ie t a r io s  
m in ifu n d is ta s  de menos de 10 Has de s u p e r f i c i e .  Véase Cuadro 
7.46.
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ex p lo ta c ió n  dentro  de l a  e s t ru c tu ra  de c la s e s  c h i le n a ,  l o  que se 

m anifestaba  en lo s  m isérrim os s a l a r i o s  y condic iones de v id a  que

obten ían  por su t r a b a jo ;  en su ub icac ión  en lo s  ú ltim os peldaños
•.  1  /de l a  e sc a la  de d is t r ib u c ió n  d e l  in g re so —, en l a  in c u lt u r a ,  e l

a tra so  y l a  ig n o ra n c ia  en que lo s  h ab la  mantenido e l  paternaTismo  
2 /

p a t ro n a l—, y en e l  hecho de haber s id o  lo s  ú ltim os en, consegu ir ,

debido a l a  acc ión  de lo s  l a t i f u n d i s t a s ,  conqu istas  s o c ia le s  mínimas

como e l  derecho a s in d ic a l i z a c ió n .  e l  s a l a r i o  mínimo, vacac iones ,
3/derecho de h u e lga , ,  e t c .—.

7. 5.2. EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA DURANTE EL PERIODO 
1965-1972.

En 1965 se d ic ta  en C h ile  l a  le y  de Reforma A g ra r ia  cuyo p r in 

c ip a l  o b je t iv o  m an if ie s to  c o n s i s t í a  en p ro d u c ir  un ráp id o  cambio en
e l  s istem a de tenenc ia  de l a  t i e r r a ,  e s ta b le c ien d o  l a  e x p ro p ia b i -

4/l i  dad de lo s  p red io s  su p e r io re s  a la s  8 0 Has de Riego B ás ico—,

\ ¡  Véase parág . 7 .7 , i n f r a .
2/ Recuérdese lo  v i s t o  más a r r i b a  acerca  d e l  n iv e l  de in s t ru cc ió n  

form al de lo s  t r a b a ja d ro e s  a g r í c o l a s ,  parág ...7,4 . 2 , supra., . .
3/ La mayoría de e s ta s  r e iv in d ic a c io n e s  se obtuv ieron  re c ié n  en l a  

década de 1960, s in  que por e l l o  hubieran  cambiado süstancia lm ente  
sus m ise rab les  comdiciones d e ,v id a .  Véase Aranda y M art ínez ,  
op. c i t . , pág.141'.

4/ "E l  a r t ic u la d o  de l a  Ley de Reforma A g ra r ia  l im it a  la  p rop iedad  
a g r a r i a  hasta  un máximo de 80 hectá reas  de t i e r r a s  de r i e g o  de muy 
buena c a l id a d  o de s u p e r f i c ie s  equ iva len tes  a e l l a s .  A s í ,  en 
t i e r r a s  de secano o montañosas, l a  s u p e r f i c i e  máxima perm itida  es 
considerablem ente mayor y puede l l e g a r ,  en caso extremo, hasta
7.000 h ec tá reas .  La le y  no es im pera t iv a ,  es d e c i r ,  no o b l i g a  
a l  gob ie rno  a r e a l i z a r  l a s  exprop iac iones  sino que l o  f a c u l t a  para  
h ace r lo  cuando é ste  lo  estime conveniente. A l e x p ro p ia r  la s  t i e r r a s  
debe pagarse  a lo s  t e r r a te n ie n te s  una indemnización cuya modalidad  
de pago depende de l a  c au sa l  de exp rop iac ión . En l a  g en e ra l id ad  
de lo s  casos s i g n i f i c a  e l  pago de una pequeña p roporc ión  en d inero  
e f e c t iv o ,  a l  contado, y e l  r e s to  en p la zo s  más o menos prolongados  
según e l  a r t í c u lo  de l a  le y  que se invoque para r e a l i z a r  l a  expro 
piación/. Las. t i e r r a s  exprop iadas pueden 'se r  d iv id id a s  y entregadas  
en p rop ieaad , no a t o d o s ' l o s  t raba jad o re s -  sino preferentem ente a 
lo s  in q u i l in o s ,  o b ien  lo s  b e n e f i c i a r io s  pueden op ta r  por a lguna  
forma mixta. En c u a lq u ie r  caso , l a  d e c is ió n  debe hacerse  a l  cabo 
de un lap so  de 3 añ os , p e r íodo  durante e l  cua l funciona una soc iedad  
en tre  lo s  t r a b a ja d o re s  y e l  I n s t i t u t o  N ac iona l de D e s a r ro l lo  Agro -  
Agropecuario  (INDAP ), y en e l  que se supone que lo s  t ra b a ja d o re s  
r e c ib i r á n  una c a p ac ita c ió n  e m p re sa r ia l " ,  Aranda y M art ínez , o p . c i t . ,  
p á g s .144-145.
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Sus o b je t iv o s  la te n te s  c o n s is t ía n  por un la d o ,  en a c e le r a r  e l  desa -  

r o l l o  d e l  c ap ita l ism o  en e l  campo, compeliendo a lo s  l a t i f u n d i s t a s  

a aumentar la s  in v e r s io n e s , m odernizar l a  e xp lo ta c ió n  y aumentar l a  

producción  de lo s  productos a g r íc o la s  cuya in s u f i c i e n c ia  o b l ig a b a  

a d e s t in a r  á su im portación  grandes sumas d e l  t o t a l  de la s  d iv i s a s  

d isp o n ib le s  y, por o t r o ,  c o n s is t ía n  también en f r e n a r  e l  d e s a r r o l lo  

de la s  luchas s o c ia le s  en e l  campo, obstacu lizando  l a  o rgan izac ión  

de movimientos e s p e c í f ic o s  de la  c la s e  o b re ra ,  mediante la  t r a n s f o r 

mación de una c i e r t a  pa rte  de lo s  t r a b a ja d o re s  a g r í c o la s  en pequeños 

p r o p ie t a r io s  y mediante una agud izac ión  de la s  expec ta t iv as  en t a l  

sen t id o .

Para  m ostrar la s  transfo rm aciones  operadas en e l  a g ro  ch i len o  

en tre  1965 y 1972 -en  p a r t i c u l a r ,  a q u e l la s  que a fe c ta ro n  e l  patrón  

de d iv i s ió n  s o c i a l  de t r a b a jo  presentado en e l  a cáp ite  a n t e r io r -  

disponemos afortunadamente de un e s tu d io  bastan te  s is tem át ico  e f e c 

tuado por e l  In s t i t u t o  de C apac itac ión  e In v e s t ig a c io n e s  en
1/

Reforma A g ra r ia  ( IC IR A )—.

Para  nuestros  f i n e s ,  e s te  d ia g n ó s t ic o  p resenta  la  d i f i c u l t a d  

de c o n so l id a r  e l  ba lance  d e l  proceso a l  30 -6 -72 , momento en que la  

s i tu a c ió n  en e l  agro  d i f e r í a  s in  duda de la  e x is te n te  hac ia  f in e s  

de 1970, como puede i n f e r i r s e  de lo s  datos d e l  Cuadro 7.47 que i n d i 

can que e l  ritm o de la s  exp rop iac iones  se a c e le ró  a p a r t i r  d e l  

acceso  a l  poder d e l  gob ie rno  de l a  Unidad P op u la r ,  en noviembre de 

19 70.

l_t ICIRA;: D iagnóst ico  de l a  Reforma A g ra r ia  ch i len a  (noviembre
1970-ju n ió  1972) ,  Proyecto: Reforma A g ra r ia  y D e s a r ro l lo  R u ra l ,  
Coordinación  Solon B a rra e lo u gh , S an t iago , s / f  (mimeo).
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Cuadro 7.47
EXPROPIACIONES EFECTUADAS EN VIRTUD DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA, EN CHILE, 

ENTRE 1965 y a l  30 - 6 - 1972 .

Período N° predios S u p erficie (m iles de Has) S u p erficie
expropiados Ríe.po Secano t o t a l

Desde 1965 a l  31-12—19 

Desde 1 - 1-1971  a l  30- 6-1972

1.412  

3; 278

290 , 6

371 , 2

3 . 8 0 2 . 8

4 . 3 9 6 . 8

4 . 0 9 3 , 4

4 . 7 6 8 , 0

T o tal 4 .6S0 661 , 8 8 . 1 9 9 , 6 8 . 8 6 1 , 4

Fu en te : ICIRA, o p . c l t . , Anexo 3 , 1 . A,

Sin embargo, puede estim arse  que, a pesar  de e s te  hecho, la s  

tendencias  gen e ra le s  que c a ra c te r iz a ro n  a l  conjunto d e l  per iodo  

es tu v ie ro n  p resen tes  en. e l  lapso  que culmina a f in e s  de 197 0.. :

Lo primero a d e s taca r  es qu'e, coAo re su ltad o  d e l  p roceso , hubo 

una m od ificac ión  s i g n i f i c a t i v a  de la  e s t ru c tu ra  gen era l de. tenenc ia  

de l a  t i e r r a .  En e l  Cu¿idro 7.43 se p resenta  su d is t r ib u c ió n  según 

e s t r a to s  en H ectáreas de Riego B ás ico , r a l  como fu e ra  estimada para  

l a  fecha  d e l  Censo Agropecuario  de 1365 y para el. 30-6-1972 (en este  

ú ltim o caso  a p a r t i r  d e l  censo y de la s -  e s t a d í s t i c a s  .anuales -de . 
e x p ro p ia c io n e s ) .
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. . Cuadro 7.48

DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN ESTRATOS EN HECTAREAS DE RIEGO BASICO (HRB).

CHILE, 1965 y 1972.

Año 1965 Junio 1972
Estratos Predios Sup. en HRB Predios Sup. en HRB
en HRB T o tal % T o tal  

(m iles)
% T o tal % T o tal

(miles)
%

Menos 5 Has 189.539 £ 1 , 4 199,8 9 , 7 190.000 79,3 200 , 0 9 , 7

5-20 Has 26 . 877 11,5 263 , 4 12,7 27.000 11,3 270 , 0 13,0

20-40 Has 6.959 3 , 0 195,0 9 , 5 8.000 3 , 3 240 , 0 11 , 6

40-60 Has 2.989 1,3 146,1 7 , 1 6.000 2 , 5 300 , 0 14 , 5

60-80 Has 1.715 0,8 118,6 5 , 7 3 . 800 1,6 266 , 0 12,8

+ 80 Has 4 . 875 2,0 1 . 1 4 5 , 0 55,3 200 0 , 1 60 , 0 2 , 9

Sector
Reformado _ - - - 4 . 564 1*9 731 , 8 35,5

Total 2 3 2 . S55 100 , 0 2 . 0 6 7 , 8 100,0 239.564 100,0 2 . 0 6 7 , 8 100,0

Fuente : ICIRA, o p . e i t . , pags. I I I - 2 y I I I - 3 .

Se ap re c ia  que lo s  dos hechos más im portantes generados por l a  

Reforma A g ra r ia  fueron , por un la d o ,  la  ca s i  t o t a l  d e sap a r ic ió n  de 

lo s  l a t i f u n d io s  su p e r io re s  a la s  80 HRB, y , por o tro  l a  a p a r ic ió n  

de un s e c to r  reformado co n s t itu id o  por 4.564 asentamientos o centros  

de producción  que, en ju n io  de 1972, detentaban e l  35% d e l t o t a l  de 

l a  s u p e r f i c ie  de r ie g o .  E l paso de la  preponderancia de una a o t ra  

forma de exp lo tac ión  fue  e l  r e su lta d o  d i r e c to  d e l  proceso y su 

m an ifestac ión  más e sp ec ta cu la r .

Pero Xa Reforma a g r a r i a  cambien tuvo o tro s  r e su lt a d o s  in d ire c to s  

que se t rad u je ro n  en e l  aumento de l a  im portancia  r e l a t i v a  de la s  

exp lo tac ion es  medianas y m e d i a r i a s - g r a n d e s E n t r e  1965 y 1966 se 

produ jeron  1.500 su bd iv is io n e s  de p red ios  su p e r io re s  a 80 Has, s i g 

n i f ic a n d o  t a l e s  su b d iv is io n e s  un t o t a l  de 4.500 nuevos p red io s  que se
ub icaron  en e l  e s t r a to  de 40 a 80 HRB, dejando por lo  tan to  de se r

1 /
e x p ro p ia b le s  por ex tens ión—.

1/ ICIRA, op.cit., pag. II1-1.
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'Además, como a l  p ro d u c irse  l a  exp rop iac ión  quedaba a l  p ro p ie 

t a r i o  l a  p o s i b i l i d a d  de re s e rv a r s e  una p a rte  de l a  t i e r r a ,  se cons

t i tu y e ro n  a s i  1.600 unidades p roduct ivas  también ubicadas en la  

c a te g o r ía  de 40 a 80 HRB. Como re su lta d o  de e s tas  su b d iv is io n e s ,  

este  ú lt im o e s t r a to  -en  e l  que trad ic iona lm en te  se había  dado la  

más a l t a  p roporc ión  de empresas a g r a r ia s  propiamente c a p i t a l i s t a s -  

aumentó en números ab so lu to s  y r e l a t i v o s  pasando a d e ten ta r  e l  27,3% 

d e l  t o t a l  de HRB en 1972, en vez d e l  12,8% que p o se ía  en 1965.

A lgo  s im i l a r ,  aunque en menor e s o a lá ,  ocu rre  en l a  c a te g o r ía  

de 20 a 40 HRB, l a  que pasa a d e ten ta r  11,6% de l t o t a l  de HRB, en 

vez d e l  9,5% que a b so rb ía  en 1965. Por e l  c o n t r a r io ,  en lo s  dos 

e s t r a to s  de menor exten s ión  (menos de 5 y de 5 a 20 HRB) no se dan 

m od ificac iones  a p r e c ia b le s .  E l lo s  quedaron tota lm ente  a l  margen de 

l a  Reforma A g ra r ia ,  hecho qüe r e s u l t a  más s i g n i f i c a t i v o  s i  se con
s id e r a  que c o n s t i tu ía n  c a s i  e l  93% d e l t o t a l . d e  exp lo tac ion es  en 1965.

Según estos  d a to s ,  en la  imagen g en e ra l  que p resentaba  e l  agro  

ch ilen o  h ac ia  mediados d e l  año 1972 destacaban t r e s  elementos.

En primer lu g a r ,  e x i s t í a  un conjunto de unidades p roduct ivas  

que, con una ex ten s ión  en tre  20 a 80 HRB, in c lu ía n  ce rca  d e l  40% de 

l a  s u p e r f i c i e  productiva ,em pleaban  d e l  20 a l  25% de l a  mano de obra  

a g r í c o l a  y representaban  cerca  d e l  45% de l a  producción t o t a l  a g ro 
p ecuar ia  (p e ro  mucho más de la  producción c o m e rc ia l iz a d a ) .  Estos  

p red io s  ab so rb ie ro n  una gran p a rte  d e l  c a p i t a l  de exp lo tac ión  

(m aqu inaria , ganado, e t c . ) , de la s  grandes unidades e x p ro p ia d a s .

Ya antes de in ic ia d o  e l  proceso de Reforma A g ra r ia  se hab ía
1 /  .. . - 

demostrado— que estos  p red io s  e ran , en promedio, más p rodu c t ivo s ,

más avanzados tecnológicam ente y más o r ien tados  a l  mércalo que lo s
grandes l a t i f u n d io s .  E l  e s tud io  de ICIRA i n f i e r e ,  por toda una

s e r i e  de in d ic io s ,  que en este  e s t r a to  lo s  grupos de em presarios

1 /' CIDA : Tenencia de l a  t i e r r a  y d e s a r r o l lo  ; socio -económ ico d e l  
, s e c to r "  a g r i  co l a , S an t iago , 1966. ~ ~ ~ ~  ~  ~  ■ ■, ; ~ -
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propiamente c a p i t a l i s t a s  aumentaron a r a í z  de l a  Reforma A g r a r ia .

E sta  u lt im a ,  por un la d o ,  p rodu jo  tendencias a s a l a r i o s  más a l t o s  y 

a in qu ie tud  l a b o r a l ,  l o  que in cen t ivó  a lo s  p ro p ie t a r io s  a ded ica rse  

a l ín e a s  de producción s u s c e p t ib le s  de se r  l le v a d a s  a cabo con 

técn ica s  mecanizadas y una mano de obra permanente mínima; por o t r o ,  

a l  d e ja r  en manos, d e l  an tiguo  p r o p ie t a r io  no só lo  una re se rv a  de 

t i e r r a  s ino  (frecuentem ente ) l a  t o t a l id a d  de l a  m aquinaria  e in s t a 
la c io n e s  a g r íc o la s  de l a  gran exp lo tac ión  y e l  c o n t ro l  de la s  aguas

\ l  ^
de r i e g o —, p e rm it ía  una mayor a p l ic a c ió n  de té cn ica s  de exp lo tac ión  

c a p i t a l - i n t e n s i v a s .

S i a lo s  datos a n te r io re s  se añade e l  hecho de que en e l  año 

1967 desaparece legalm ente l a  in s t i t u c ió n  de l i n q u i l i n a j e ,  a l  f i j a r s e  

por le y  que l a  t o t a l id a d  d e l  s a l a r i o  obrero  deb ía  hacerse  en e f e c 
t iv o  y n i  s i q u ie r a  parc ia lm ente  en r e g a l í a s ,  se concluye que, por  

lo  menos en e s te  n i v e l ,  l a  Reforma im plicó  un re fo rzam ien to  de
A . 2 /r e la c io n e s  t íp icam ente  c a p i t a l i s t a s  en e l  ag ro—.

En segundo lu g a r ,  p e r s i s t í a  un sec to r  c o n s t itu id o  por lo s  

m in ifund ios  (menores de 5 HRB) y por lo s  pequeños p ro p ie t a r io s  (de  

5 a 20 HRB) que in c lu ía  a lre d e d o r  d e l  23% de la  t i e r r a  p roductiva  

y daba empleo a ce rca  de l a  mitad de l a  fu e rza  la b o r a l  t o t a l ,  i n c lu 

yendo a t r a b a ja d o re s  subempleados. Este sec to r  generaba cerca  d e l  

28% de l a  producción  a g r í c o la ,  una pa rte  importante de la  cua l e ra  

d est in ada  a l  autoconsumo. No fue tocado por e l  proceso  de Reforma 

A g ra r ia  y continuó siendo e l  s e c to r  donde se r e c lu ta b a  l a  mayor pa rte  

d e l  su b p ro le ta r ia d o  o donde predominaban pequeñas exp lo tac ion es  

f a m i l i a r e s  independ ientes .

1/ No se a p l i c ó  e l  T í tu lo  V de la  Ley 16.640 (d e l  régimen de aguas )  
y e l  c o n t ro l  de la s  aguas s ig u ió  en manos de lo s  an tiguos l a t i 
fu n d is t a s .

2_/ ICIRA, op . c i t . , p á g .V I I -1 4 .
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Finalmente, a p a re c ía  como p r in c ip a l  hecho emergente e l  s e c to r  

re fo rm ado , que : in c lu ía  35% de l a  t i e r r a  p roduc t iva  pero  s ó lo  18% 

de l a  mano de obra  a g r í c o l a  (un t e r c io  de l a  cu a l  e ra  mano de 

obra a s a la r i a d a ,  no co rrespond ien te  a lo s  "a sen tad o s " ,  b e n e f i c i a r io s  

de la  Reforma) y en tre  un 25% y un 30% d e l producto a g r í c o la  t o t a l .  

Las dos adm in istrac iones  que se sucedieron  durante e l  proceso de 

Reforma A g r a r ia  ( l a  de l a  Democracia C r is t ia n a  y l a  de l a  ¡Unidad 

P o p u la r )  habían  seguido e l  mismo c r i t e r i o  de hacer c o in c id i r  lo s  

l ím it e s  de la s  unidades reformadas con lo s  de lo s  an tiguos  l a t i 

fund ios  exp rop iados , s in  d i s t r i b u i r  la  p rop iedad  de l a  t i e r r a  en tre  

lo s  asen tados , constituyéndose  a s í  asentamientos de exp lo tac ión  

c o le c t iv a .  Sin embargo, en e l  seno de e s ta s  grandes exp lo tac ion es  

se r e v ig o r i z ó  l a  hasta  entonces decadente in s t i t u c ió n  de la s  

r e g a l í a s  o t a l a j e s .  Los asentados r e iv in d ic a ro n  -y  c o n s igu ié ro n 
l a  a s ign ac ión  de p a rc e la s  para  usu fructo  in d iv id u a l ,  dentro d e l  

seno de la s  grandes p rop iedades . A s í ,  la s  p a rc e la s  o goces i n d i 

v id u a le s  de lo s  campesinos comprendían, a f in e s  de 1971, nada 

menos que e l  50% d e l  ganado de la s  unidades reformadas y por lo

menos un 13% de l a s  t i e r r a s  en c u l t iv o .  Aparte de es to s  goces ,

lo s  asentados se aprop iaban  de p a rte  de l a  producción c o le c t iv a  para  

su venta y consumo in d iv id u a l .  De este  modo, en la s  unidades r e f o r 
madas se p rodu jo  e l  re v e rso  de l a  tendencia  observada anteriorm ente  

en lo s  l a t i f u n d io s ,  cuando se redu je ron  la s  ra c io n e s  de t i e r r a  de 

in q u i l in o s  y se incrementó e l  recu rso  a lo s  obreros  a s a la r ia d o s  

que no pose ían  derechos de u su fructo  sobre  l a  t i e r r a .  Por o tra  

p a r te ,  e l  hecho de que lo s  asentados r e c ib ía n  d e l  Estado un 

"ad e lan to "  o " a n t ic ip o "  en d inero  e f e c t iv o ,  s in  im portar l a  produc
t iv id a d  de su t r a b a jo ,  c o n t r ib u ía  a no in c e n t iv a r  c u a lq u ie r  aporte  

que estos  pudieran hacer a l a  empresa c o le c t iv a .

S i  t a l  e ra  l a  s i tu a c ió n  de l agro ch ilen o  h ac ia  mediados de 

1972, l a  que e x i s t í a  h ac ia  f in e s  de 1970 e ra  por lo  menos tenden-

c ia lm ente la  misma. Aunque en tre  1965 y 1970 se exprop iaron  só lo

e l  30% de lo s  p red ios  y e l  40% de la s  t i e r r a s  de l t o t a l  a l  que se



- 406 -

hab ía  l l e g a d o  a mediados de 1972 (Cuadro 7 .47 ) v a r ia s  de la s  tenden

c ia s  seña ladas  ya estaban  v igen tes  en 1970. Ya se hab ía  producido  

e l  incremento de l a  im portancia  r e l a t i v a  de la s  exp lo tac ion es  

s itu ad as  en tre  la s  20 y 80 HRB como re s u l t a d o ,  en gran p a r t e ,  de la s  

su b d iv is io n e s  de lo s  p red io s  mayores acaec idas  entre  1965 y 1966 y ya 

se' ev idenc iaban  tendencias  a adoptar formas de exp lo tac ión  t í p i c a 
mente c a p i t a l i s t a s  en e s te  e s t r a t o .  Las c a r a c t e r í s t i c a s  de l sec to r  

reform ado.no d i f e r í a n  de la s  qüe hemos señalado anteriorm ente ,  

aunque s in  duda era  menor su im portancia  c u a n t i t a t iv a .  En cuanto a 

lo s  e s t r a to s  de m in ifu n d is ta s  y pequeños p ro p ie t a r io s  n o .fu e ron  

a fec tad o s  durante ninguna de la s  etapas d e l  proceso.

7. 5. 3'. LAS CLASES SOCÍALES EN EL AGRO A FINES DE 1971.

Los datos u t i l i z a d o s  en e l  p a rág ra fo  a n te r io r  r e f le ja n ,  

l a s  v a r ia c io n e s  d e l  número de exp lo tac iones  en cada e s t ra to  y son 

s u f ic ie n t e s  para  dar cuenta de la  evo luc ión  gen e ra l  de la s  r e l a 

c iones  de producción a g r a r i a s .  Sin embargo, no informan adecuada

mente acerca  de un elemento fundamental en un proceso de cambio de 

esta  n a tu ra le z a :  e l  volumen de pob lac ión  que fue a fec tada  por lo s  

cambios (o  quedó a l  margen de e l l o s ) ,  en e s p e c ia l ,  dentro  de lo s  

agentes de l a  c la s e  ob re ra .
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Una forma dé p a l i a r  a e ste  inconven iente  -y a  que lo s  datos

d e l  censo de pob lac ión  de 197.0 no nos o frecen  ningún i n d i c i o  a l  
1/re sp ec to— c o n s is te  en estim ar la  d i s t r ib u c ió n  de l a  pob lac ión  

ocupada en e l  agro según c la s e s  s o c ia le s ,  tomando como base lo s  

datos d e l  censo agropecuario  de 1964-65 y completando esa in form a

ción  con r e g i s t r o s  e s t a d í s t i c o s  o f i c i a l e s  de la s  m od ificac iones  

acaec idas  con p o s te r io r id a d  a esa fecha como re su lta d o  de l a
Reforma A g ra r ia .  E l  Cuadro 7.49 contiene  una estim ación  de e s te

- 2/ t ip o  -tam bién r e a l i z a d a  en ICIRA- para  f in e s  de 1971-.

En primer lu g a r ,  dentro d e l  t o t a l  de productores no m in i fu n d is t a s , 

se observa  una fran ca  tendencia  a l a  e x t in c ió n  d e l  grupo de lo s  

te r r a te n ie n te s  t r a d ic io n a le s  (d e f in id o s  aquí como aq u e l lo s  que o b t i e 

nen sus in g re so s  prim ordialm ente de l a  re n ta  de l a  t i e r r a  y en menor 

medida de l a  exp lo tac ión  de fu e rza  de t r a b a jo ) .  Casi l a  t o t a l id a d  

d e l  grupo de lo s  em presarios a g r íc o la s  e s tá  ahora compuesto por 

agentes u b ic a b le s  por derecho p rop io  dentro de la  bu rgues ía  a g r a r ia  

- e s  d e c i r ,  por agentes que organ izan  sus empresas en forma c a p i t a 

l i s t a  en base  a l a  e xp lo tac ión  de fu e rza  de t r a b a jo  a s a l a r i a d a - ,

1/ Los datos de l censo de pob lac ión  son i n u t i l i z a b l e s  para  e l  e s tud io  
de l a  e s t ru c tu ra  de c la s e s  en l a  a g r ic u l t u r a  debido a razones de 
d iv e rso  orden. En primer lu g a r ,  porque no contienen ninguna in d ic a 
c ión  acerca  d e l  tamaño de la s  exp lo tac ion es  n i  acerca  de la s  formas 
de tenenc ia  de l a  t i e r r a ,  lo  que determina que e l  conjunto de lo s  
agentes enumerados como productores  englobe desde, por e jem plo , lo s  
a r re n d a ta r io s  m in ifu n d is ta s  hasta  lo s  grandes p ro p ie t a r io s  l a t i f u n 
d i s t a s .  En segundo lu g a r ,  todos lo s  t r a b a ja d o re s  a s a la r ia d o s  f ig u ra n  
en una s o la  c a t e g o r ía ,  s in  d is t in c ió n  de la s  d i fe r e n te s  formas que 
puede asumir l a  r e la c ió n  de dependencia n i l a  forma d e l  s a l a r i o .
Por ú lt im o , en e l  censo dem ográfico se u t i l i z a  una d e f in ic ió n  de 
" t r a b a ja d o r  f a m i l i a r  no remunerado" que, por lo  e s t r i c t a  y l im i t a 
t i v a ,  parece  conducir a una subestim ación  de l a  pob lac ión  ocupada 
en e l  a g ro . Como ejemplo i l u s t r a t i v o  de esto  último puede señ a la rse  
que, en 1965, e l  censo agropecuar io  enumeró 878.718 personas dentro  
de l a  PEA a g r í c o la  ( in c lu id a s  la s  exp lo tac ion es  s in  t i e r r a s ) ,  mien
t ra s  que e l  censo de pob lac ión  de 1970 o frece  para l a  misma un 
t o t a l  de 528.320 personas, siendo e sta  d i f e r e n c ia  im putable por  
entero  a l a  c a te g o r ía  "P roductores  y f a m i l ia r e s  no remunerados". 
Véase Cap. 8, p a r á g .8 .1 .1  y 8 .1 .3 .

2/ Véase Echeñique, Jorge ; Gómez, S e rg io ;  y K le in ,  Em ilio : C a rác te r  
de l a  a g r ic u l t u r a  c h i l e n a , ICIRA, Santiago  de C h i le ,  1972, págs. 
16-34. Debe ten e rse  en cuenta que/los umbrales que separan la s  
d i fe r e n te s  c a te g o r ía s  de em presarios a g r íc o la s  en e l  Cuadro7.49  
no están  fundados; en.ningún c r i t e r i o  .teórico,, s i  b ien  s irv e n  para  
hacerse  una id e a  de lo s  rasgos  más re le v a n te s  de su e s t r a t i f i c a 
c ión  j e r á r q u ic a .



Cuadro 7.49
ESTRUCTURA DE CLASES EN EL AGRO CHILENO 1971 (ESTIMACION)—

C ategorías de agentes Frecu en cia
ab solu ta

Frecu en cia  
r e la t i v a  %

I .  Productores independientes
(In clu y e  la s  c a te g o ría s  de P r o p ie ta r io , 
A rren d atario  y Mediero)

A. Gran Burguesía y T e rra te n ie n te s  
T rad icio n ales
(Productores y Fam iliares  no remunerados 
de mas de 80 h e c tá re a s  de rieg o  b ásico )

6 .0 0 0 0 ,8

B ., Gran Burguesía
(P rod u ctores y Fam iliares  no remunerados 
e n tre  40 y 80 HRB)

13.000 1, 7

C. Mediana Burguesía
(P rod u ctores y F am iliares no remunerados 
e n tre  20 y 40 HRB)

19 . 000 2 , 5

D. Pequeña Burguesía
(Productores y F am ilia res  no remunerados 
e n tre  5 y 20 HRB)

72 . 000 9 , 4

E. M inifundistas
(Productores y F a m ilia re s  no remunerados 
de menos de 5 HRB)

277 . 000 3 6 , 3 :

b /I I .  Trabajadores d el s e c to r  . reformadó-- 55 . 000 7 , 2

-Asentados y so cio s  de 
asentam ientos = 42 . 000  (5,5%)

-T rab ajad ores de CERAS y com ités  
campesinos = 9 . 00 0  ' . (1,2%)

-T rab ajad ores de cen tro s  de 
producción =» 4 . 00 0  (0,5%)

I I I .  P ro le ta r ia d o 138 .000 18 , 0

-O breros a g r íc o la s  y • 
v o lu n tario s  (permanentes)® 100 .0 0 0  (13,0%)

-In q u ilin o s  = 3 8 . 00 0  (5,0%)

IV. S u b p roletarios
-O breros o c a s io n a le s , tem porales y cesan tes

169 .000 22,1

V. Empleados a g r íc o la s
Personal de V ig ila n c ia , A dm inistradores y 
Técnicos

15 . 000 2 , 0

T o tal PEA A g ríco la 764 . 000 x00 , 0

Fu en te ; Eebeñíque, S , ; Gómez, S.; K lein , E . , o p . c i t . , p ú gs.2 9 -3 0 .
N otas; a /  La estim ación  se  e fectu ó  en base a la  d is trib u ció n  de la s  ¡explotaciones  

por tamaño de HRB en 1965;  un c o e f ic ie n te  del número de productores y 
trab ajad o res fa m ilia re s  no remunerados por e x p lo ta ció n ; e l  número de 
expropiaciones e n tre  1965 y 1971 y l a  creació n  de unidades reform adas; y 
e l  volumen dé trab ajad o res  a g r íc o la s  de cada c a te g o ría  en 1965 proyectado  
a f in e s  de 1971.  

b /  Datos h a sta  e l 31 de enero de 1972.
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lo s  que rep resen tan  13,6% de la  PEA ocupada en e l . a g r o .  Este  

conjunto e s tá  obviamente e s t r a t i f i c a d o  v. (aunque en el. „Cuadro .

que comentamos aparezca como única v a r ia b le  d i fe r e n c ia d o ra  la  

ex tens ión  de: la s  unidades de producción ) se asoc ian  a cada uno 

de lo s  e s t r a t o s ,  como antaño, d i f e r e n c ia s  en e l  grado de l a  c on tra 

ta c ió n  de fu e rza  de t r a b a jo  e x t r a f a m i l i a r , en e l  n iv e l  de c a p i t a 

l i z a c i ó n ,  m aquinarias y t e c n o lo g ía  de la s  e x p lo ta c io n e s , a s í  como 

en e l  poder de absorc ión  de l a  ayuda e s t a t a l  y e l  c r é d i to  bancar io  

y en la s  v in cu lac ion es  con lo s  monopolios de abastec im ientos  de 

insumos y com erc ia l iz ac ión  de productos a g r í c o la s .  M ientras en l a  

gran bu rgu es ía  a g r a r ia  e sta s  v a r ia b le s  a lcanzan  su máxima exp res ión ,  

en l a  pequeña bu rgues ía  -que como viéramos prácticam ente no fue  

a fec tad a  por e l  proceso  de Reforma-, se encuentran ca s i  exclusivam ente  

unidades exp lotadas  en base a l  t r a b a jo  f a m i l i a r .  En o tro s  términos  

l a  Reforma A g ra r ia  hab ía  induc ido , e fect ivam ente , dentro de lo s  

em presarios a g r a r io s ,  l a  destrucc ión  a ce le rad a  de la s  formas a rc a ic a s  

de o rgan izac ión  de la  producción y la  reproducc ión  ampliada de la s  

r e la c io n e s  de producción c a p i t a l i s t a s .

E l grupo de productores  m in ifu n d is ta s  (d e f in id o  aquí como e l  

conjunto de productores  cuyos p red ios  son exp lotados en base a l  

t r a b a jo  d e l  núcleo f a m i l i a r ,  no alcanzando e l  producto a s a t i s f a c e r  

e l  autoconsumo y dando e l l o  lu g a r  a que sus in te g ran te s  vendan tem
poralmente su fu e rza  de t r a b a jo  en la s  exp lo tac ion es  grandes y 

mediarías y en lo s  asentamientos de l a  zona ),  que tampoco hab ía  s ido  

a fec tado  por e l  p roceso , c o n s t i t u ía  más de un t e r c io  de la  pob lac ión  

a c t iv a  r u r a l .  Proporción  e s ta  ú ltim a que adqu ie re  toda su s i g n i f i 
cac ión  s i  se r'ecuerda que lo s  miembros de e sta  c a te g o r ía  de produc

to re s  se ubican en lo s  n iv e le s  más desposeídos de la  pob lac ión  r u r a l .
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Para a n a l i z a r  lo  acontecido  dentro de la s  masas t ra b a ja d o ra s  

podemos c o n t ra s ta r  l a  d i s t r ib u c ió n  de l a  PEA a g r í c o la  por c a te g o r ía s  

en 1965 y en 1971, procedim iento con e l  c u a l ,  aunque deba basa rse  

en c i f r a s  no totalm ente comparables, se a lcan za  a f i j a r  la s  grandes  

l ín e a s  d e l  p roceso—{

D is t r ib u c ió n  de l a  PEA ag ropecu a r ia :  1965 y 1971

1965 1971

-  Productores y Fam ilia re s  no remunerados 58,6 50,7

-  Adm in istradores , Empleados y Persona l
de v i g i l a n c i a  3,2 2,0

-  In q u i l in o s  e In q u i l in o s -m ed ie ro s  8,4 5,0

-  P ro le ta r ia d o  (o b re ro s  a g r íc o la s
a s a la r ia d o s  permanentes) 11,4 13,0

-  S u bp ro le ta r iad o  (o b re ro s  a g r íc o la s
a s a la r ia d o s  temporales y o c a s io n a le s )  18,4 22,1
Sector Reformado -  7,2

1 0 0 , 0  1 0 0 , 0

En prim er lu g a r ,  poca duda cabe que e l  i n q u i l in a j e  como i n s t i t u 

c ión  estaba  desapareciendo v irtua lm ente  de l agro  chileno^ y que se 

v e r i f i c a b a  un c la ro  proceso  de p r o le t a r iz a c ió n  de lo s  t r a b a ja d o re s  

r u r a l e s , lo  que no es más que l a  c o n t ra p a r t id a  de la  extensión  de 

l a s  formas c a p i t a l i s t a s  de e xp lo tac ió n .  E l p ro le t a r ia d o  a g r íc o la  

(e s  d e c i r ,  lo s  obreros  permanentes que obtienen sus in g re so s  e x c lu 
sivamente de la  venta de su fu e rz a  de t r a b a jo )  se en g r isaba  con 

p arte  de lo s  t r a b a ja d o re s  f a m i l i a r e s  m in ifu n d is ta s  y con lo s  in q u i 

l in o s  e in q u i l in o s -m e d ie ro s  y o tro s  t ra b a ja d o re s  con subtenenc ias .

1 /  Las c i f r a s  de 1965 han s id o  e x t r a id a s  d e l  Cuadro 7 .46 , supra ;  
l a s  de 1971 son una s ín t e s i s  de la s  co rrespond ien tes  a l  Cuadro 
7.49. Las prim eras provienen  d e l  censo a g r í c o l a ,  m ientras que 
l a s  segundas constituyen  só lo  una estim ación  que -aunque  
v e ro s ím i l -  depende, como es o b v io ,  de la s  h ip ó te s is  en la s  que se 
a s ie n ta .
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qu ien es ,  a medida que e l  p roceso  avanzaba, iban  perdiendo sus 

r e g a l í a s  y ces iones  y e l  c o n tro l  de sus l im itado s  medios de p ro 

ducción , pasando a depender exclusivam ente de un s a l a r i o ;  por su 

p a r t e ,  e l  su b p ro le ta r ia d o  s e  re c lu ta b a  p r in c ipa lm en te , como d i j e r a -
1  /

mos, dentro  d e l  grupo de t r a b a ja d o re s  f a m i l ia r e s  de lo s  m in ifund ios—.

En segundo lu g a r ,  desde un punto de v i s t a  c u a l i t a t i v o  (ya  que 

numéricamente rep resen taba  s ó lo  e l  7% de l a  p ob lac ión  a c t iv a  a g r í 

c o la  en 1971) e l  hecho más s i g n i f i c a t i v o  es l a  e x is t e n c ia ,  en e s ta  

últim a fecha , d e l  grupo de t ra b a ja d o re s  p e rten ec ien tes  a l  sec to r  

reform ado, cuya ub icac ión  dentro de nuestro  esquema te ó r ic o  de d i v i 

s ión  s o c ia l  d e l  t r a b a jo  es a lgo  compleja debido a l a  ambigüedad
2 / •que conllevaba e l  proceso de reform a a g r a r i a  c h i le n o —. Sedicentemente  

in t ro d u c to re s  de r e la c io n e s  de cooperac ión  y no de exp lo tac ión  en 

e l  agro  (aunque dentro de lo s  asentamientos se c o n tra ta ra  a veces  

fu e rz a  de t r a b a jo  a s a l a r i a d a ) ,  pero , a l a  vez , pequeños productores  

d ir e c to s  (en  cuanto t ra b a ja n  y usu fructúan  la s  p a rc e la s  de sus 

"g o c e s ” ) y a sp iran te s  a l a  cond ic ión  de p r o p ie t a r io s  p r iv a d o s , son, 

no ob stan te ,  (en la  medida en que en ese momento estaban  a s o c ia d o s '  

a empresas gubernamentales de o rgan izac ión  y c e n t r a l i z a c ió n  de la  

producción a g r í c o l a )  a s a la r ia d o s  d e l  Estado que le s  p roporc iona  un 

"ad e lan to "  o " a n t ic ip o "  en d inero  e fe c t iv o .  En todo caso , dentro  

d e l  Contexto de l agro  ch i len o  en ese p a r t i c u la r  momento h i s t ó r i c o ,  

l a s  r e la c io n e s  de producción  e x is te n te s  en e l  s e c to r  reformado cons

t i t u í a n  s in  duda formas in e s t a b le s  o de t r a n s ic ió n ,  aunque e l  movi

miento p a re c ía  tender a c o n v e r t i r  a estos  t r a b a ja d o re s  en miembros 

de l a  pequeña bu rgues ía  a g r a r ia .  /

Por ú lt im o , en r e la c ió n  a e s te  punto, e l  hecho más fundamental 
a d estaca r  es e l  escaso número de t r a b a ja d o re s  a g r íc o la s  a lo s  que 

h ab ía  a fectado  e l  proceso  de Reforma. S i  consideramos (Cuadro 7 .49 )

1/ Véase.; Echeñique, . J . ;  Gómez, S. y K le in ,  E . , o p . c i t . , págs .24-2 5. 
2/ Por e l l o  mismo constituyen  un exce len te  ejemplo de grupo s o c ia l  

emergente en e l  n iv e l  que corresponde a l  a n á l i s i s  concreto de 
una soc iedad  concreta .
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que, en 1971, la  c la s e  o b re ra  e staba  compuesta por 654.000 agentes  

( in c luyendo  en e s te  t o t a l  a lo s  pequeños productores m in i fu n d is ta s )  
r e s u l t a  que, en s e is  años ,de  a p l ic a c ió n  de la  le y  de Reforma A g r a r ia ,  

so lo  55,.000 t ra b a jad o re s ,  -o  sea , 8,4% de aque l t o t a l -  habían  podido  

b e n e f ic ia r s e  con 1 .a ,in serc ión  en unidades p roduct ivas  re form adas.  

C ircun stan c ia  que parece mucho más g rá v id a  de consecuencias cuando 

se cons ide ra  que, para  ese entonces, -y a  fuese  como re su lta d o  de 

la s  e xp rop iac ion es ,  ya fu e ra  a r a í z  de l a .su b d iv is ió n  de lo s  l a t i 

fund ios  para escapar a s í  a l a  cobertu ra  de l a  l e y -  e l  número de

unidades su p e r io re s  a la s  80 HRB ( l ím i t e  l e g a l  para  d e c la r a r  expro -
1 /

p ia b le  una e x p lo ta c ió n )  e ra  ya sumamente reduc ido—'. En o tros  

térm inos, a menos de m o d if ic a r  e l  umbral mínimo de e x p ro p ia b i l id a d  

( l o  que por c i e r t o  no se hub iese  log rado  s in  ásperas  pugnas y 

en fren tam ien to s ) ,  en 1971 no e x i s t í a  ya mucho margen de maniobra 

para  ac recen ta r  e l  sec to r  reformado. En e fe c to ,  l a  Reforma A g ra r ia  

hab ía  lo g rado  uno de sus más importantes o b je t iv o s  la t e n t e s ,  a s abe r ,  

r e f o r z a r  e l  c ap ita l ism o  en e l  a g ro .e  in d u c ir  l a  modernización de l a  

producción  a g r í c o l a ,  pero s in  b e n e f i c i a r  sustancia lm ente a grandes  

contingentes  de la  c la s e  o b re ra  campesina.

Este  hecho conduce a c o n c lu ir  que -aun ju s t ip re c ia n d o  la s  

consecuencias d e l  proceso en lo  que s e : r e f i e r e  a la  e lim inac ión  

de c ie r t o s  s e c to re s  de l a t i f u n d i s t a s ,  y s in  subestim ar l a  l i g e r a  

m ejo r ía  anotada en e l  n iv e l  de in g re so  de lo s  t r a b a ja d o re s

3V "En verdad , ese hecho es con s is ten te  con e l  c a rá c te r  de e s ta  
reform a. Por la  manera en que en e l l a  se encara e l  problema  
de l a  ten en c ia  de l a  t i e r r a ,  es d e c i r ,  l a  exp rop iac ión  de lo s  
fundos y haciendas mal t r a b a ja d a s  o que exceden un á rea  máxima, 
en l a  pa rte  que l a  excede y la  en trega  de esas  t i e r r a s  a c i e r t o  

... t ip o  de t r a b a ja d o r e s ,  automáticamente quedan a l  margen d e l  acceso  
a l a  t i e r r a  o de l a  p o s ib i l i d a d  de formar con t i e r r a s  a d ic io n a le s  
unidades económicas, l a  mayor p a r te  de l a  pob lac ión  campesina".
Y s i  b ien  es c i e r t o  que l a  le y  de reform a a g r a r ia  au to r iz ab a  expro 
p iac ion es  a lo s  e fe c to s  de completar la s  á reas  de lo s  m in ifun 
d is t a s  para  formar unidades económicas, e l l o  no se hab ía  hecho 

' h asta  1971. Vease Aranda y M artínez , o p . c i t . , p á g .149.
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.. 1/a g r í c o l a s —* la  s itu a c ió n  de-.máxima exp lo tac ió n  de l a  c la s e  obrera  

a g r í c o la  que constatamos pa ra  1965 no; h ab ía  cambiado s u s t a n c ia l 

mente a l  comenzar l a  década de 1970.

7 .6 . LA.FUERZA DE TRABAJO DESOCUPADA.

' Este e stud io  de l a  e s t ru c tu ra  de c la s e s  s o c ia le s  no e s t a r í a  

completo s in  a n a l iz a r  la s  formas que asumía en C h i le ,  h ac ia  1970, 

e l  " e j é r c i t o  i n d u s t r i a l  de r e s e r v a " ,  es d e c i r ,  uno de lo s  mecanismos 

inherentes  a l  MFC que t ien e  más inm ediata in c id en c ia  sobre  la s  con

d ic ion es  de v ida  de la  c la s e  o b re ra ,  ya sea a t ravé s  de su in f lu e n 

c ia  d ep re s iva  e n . l a .determ inación  g en e ra l  de lo s  s a l a r i o s  (y  por lo  

tan to  en lo s  n iv e le s  d e . e x p lo t a c ió n ) , ya sea a t ra v é s  de sus r e p e r 
cusiones sobre la s  cond ic iones de compra-venta de l a . f u e r z a  de t r a 

b a jo  ( e s t a b i l i d a d ,  segu ridad  s o c i a l ,  e t c . ) ,  ya sea , en f i n ,  en r e l a 

c ión  de volumen de personas -en  su inmensa mayoría obre ros  c a l i f i c a d o s  

y no c a l i f i c a d o s -  que carecen de in g re so s  permanentes para asegu ra r  

su s u b s is t e n c ia —(

1 /  Según c i f r a s  de ODEPLAN, la  p a r t ic ip a c ió n  de lo s  s a l a r i o s  en e l  
in g re so  generado en la  a g r ic u l t u r a  sub ió  de ün promedio de 27,5% 
en 1960-61 a un promedio de 31,2% en 1967-68. Esto es en p a rte  
e x p l ic a b le  por l a  nueva o b l ig a c ió n  de pagar todo e l  s a l a r i o  en 
d inero  e f e c t i v o ,  en cond ic iones  en que no se podían e lim in ar  
ráp id a  y drásticam ente la s  r e g a l í a s  qué antiguamente se o to rg a 
ban a c ie r t o s  t r a b a ja d o re s  a g r í c o la s .  Por é l  c o n t r a r io ,  e l  grupo  
de lo s  pequeños productores y campesinos m in ifu n d is ta s  no p a re 
c ía  haber experimentado ninguna mejora ev iden te . Ibidem , 
pág. 141.

2/ Véase , Cap. 6, parág .6 .3 .
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Para  co n s id e ra r  e s te  problema nos valdremos de. d iv e rso s  i n d i 

cadores que ponen de r e l i e v e  la  magnitud que a lcanzaba  l a  desocu

pación  en sus d iv e rs a s  formas ( a b i e r t a ,  d i s f r a z a d a )  y e l  t ip o  de
. 1 /t ra b a ja d o re s  en tre  lo s  que te n ía  mayor in c id e n c ia —.

En l a  determ inación  d e l  n iv e l  de desocupación y subempleo se 

u t i l i z a n  lo s  s ig u ie n te s  ín d ic e s :  a )  la  desocupación a b ie r t a  en tre  

l a  p o b lac ió n  a c t iv a :  b )  l a  desocuapción a b ie r t a  en tre  lo s  in a c t iv o s :
c ) e l  subempleo, que determina e l  grado de desocupación eq u iv a len te .

La t a s a  de desocupación a b ie r t a  en tre  lo s  a c t iv o s  in c lu ye  a 

lo s  t r a b a ja d o re s  cesantes  y a lo s  que buscan t r a b a jo  por primera  

vez , y es l a  medida más corrientem ente u t i l i z a d a  en a n á l i s i s  de 

coyuntura. En e l  Cuadro 7.50 se p resenta  este  ín d ic e  para  e l  t o t a l  

d e l  p a ís  y e l  Gran S an tiago , durante e l  p e r íodo  1960-70 (a  f i n  de 

m ostrar sus magnitudes más a l l á  de l a  coyuntura de un só lo  año ).

1 /  E x is ten  d iv e rsa s  fuentes  que o frecen  datos sobre  desocupación  
a l  n i v e l  n ac ion a l y en e l  Gran Santiago para  1970, la s  que, 
debido a l a  com ple jidad  de la  medición de e s te  fenómeno y a 
su s e n s ib i l i d a d  a l a s  técn icas  de medida (véase  C ap .8, parág.  
8 .1 .1 )  p roporc ionan  in form aciones mutuamente incom patib les .  
Digamos en prim er lu g a r  que lo s  datos d e l  censo de pob lac ión  
de 1970 son, en e s te  a spec to ,  sumamente d e f i c i e n t e s ,  tan to  para  
l a  determ inación  d e l  n iv e l  de desocupación , cuanto para  e l  aná-  

. l i s i s  de l a  composición de l a  pob lac ión  desocupada (V ease , Cap. 
10, p a r á g .1 0 .3 .4 ) .  Por o t r a  p a r te ,  e x is t e  una Encuesta continua  
de mano de obra  e fectuada  por e l  In s t i t u t o  N ac iona l de 
E s t a d ís t ic a s  a n iv e l  n ac ion a l y o t ra  Encuesta t r im e s t r a l  de des
ocupación en e l  Gran San tiago , r e a l i z a d a  por e l  In s t i t u t o  de 
Economía de l a  U n ive rs idad  de C h ile  (cuyos datos se consideran  
como ’' o f i c i a l e s " ,  para  l a  m e t r ó p o l i ) , fuentes  que también, o f r e 
cen re su lt a d o s  no tota lm ente  com patib les entre  s í .  La D iv is ió n  
de Recursos Humanos de ODEPLAN, pa rt iendo  de esta s  dos ú lt im as  
fu en te s ,  ha procedido  a e fe c tu a r  una s e r i e  de a ju s t e s ,  e s t im ac io 
nes y p royecc iones , cuyos re su ltad o s  u t i l iz a rem o s  en e sta  expo
s ic ió n  por se r  a nuestro  j u i c i o  lo s  más c o n f ia b le s .  Vease 
ODEPLAN: Antecedentes . . . ,  o p . c i t . ,  págs. 76-88.
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Cuadro 7.50

TASAS DE DESOCUPACION ABIERTA ENTRE LOS ACTIVOS. TOTAL DEL PAIS Y 

GRAN SANTIAGO. CHILE, 1960--1970.

Años .
Tasa de Desocupación (%) N°Desocup. de

T o tal del P aís  
(1 )

Gran Santiago  
(2 )

Stgo/N°Desocup. 
T o tal x  100

1960 7 , ! 7 ,4 30 , 4

1961 8 , 0 6 , 6 2 3 , 8

1962 7 ,9 5 ,2 19 ,4

1963 7 ,5 5 ,1 19 ,7

1964 7 ,0 5 ,2 2 1 , 9

1965 6 ,4 5 ,4  ' 25 , 2

1966 6 ,1 5 ,3 26 , 7

1967 4 ,7 6 ,1 39 , 6

1968 4 ,9 6 ,0 38 , 3

1969 5 ,0 6 ,1 3 2 , 8

1970 6 ,0 7 ,1

Fuente; ODEPLAN; Antecedentes op .cit., Cuadro 66, pág. 78 y Cuadro 73,
pág. 84.

Los a l t o s  n iv e le s  de desocupación a b ie r t a  que muestran esas  

c i f r a s  -e n t r e  6% y 8% (a  excepción d e l  pe r íodo  1967-68 en e l  que 

e x i s t i ó  una coyuntura p a rt icu la rm en te  f a v o r a b l e ) -  constituyen  uno 

de lo s  fenómenos más c a r a c t e r í s t i c o s  y p e r s is t e n te s  de l fun c ion a 

miento de l a  economía c h i le n a ,  o , más b ie n ,  uno de lo s  e fe c to s  más 

t í p i c o s  de l a  o rgan izac ión  de e sta  ú lt im a sobre la  base d e l  denomi

nado modelo "concentrador" y "exc lu yen te "  en e l  marco de l c a p i t a -  

lism o dependiente—.

1/ Sobre é ste  tema veasé Vuskovic , Pedro: D is t r ib u c ió n  d e l  in g reso  
y opciones de d e s a r r o l l o ,  en Cuadernos de l a  R ea lidad  N a c io n a l , 
CEREN, N° 5, San t iago , Septiembre de 1970 . ’ ~
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La e x t r a o rd in a r ia  concentrac ión  de l a  propiedad de medios de 

producción ; l á  dependencia ex te rn a ; e l  p e r f i l  de extrema d e s ig u a l 

dad en l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so ;  l a  concentración  de la  demanda 

so lven te  en lo s  sec to res  de a l t o s  in g re so s ,  demanda c a ra c te r iz a d a  

por e l l o  mismo por su volumen r e s t r in g id o  y su. a l t a  d i v e r s i f i c a c i ó n ;  

e l  t ip o  de producción que una demanda con t a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  induce  

en e l  s e c to r  i n d u s t r i a l ;  l a  in co rpo rac ión  de t e c n o lo g ía  importada  

altam ente s o f i s t i c a d a  y ahorradora  de mano de obra  en lo s  sec to res  

productivos  que atienden d icha demanda; e t c . ,  son todos fa c to re s  

que, jun to  con determ inar una s u b u t i l i z a c ió n  de l a  capacidad  in s t a 

la d a  en d ichos s e c to re s ,  im plican  una d é b i l  ab so rc ión  de fu e rz a  de 

t r a b a jo  por l a  economía y , por ende, a ltas p roporc iones  de desocupa
c ión  a b ie r t a  o desempleo.

Por o t r a  p a r t e ,  l a  incapac idad  d e l  sistem a para  generar  empleos 

que absorban  l a  t o t a l id a d  de l a  PEA e f e c t i v a  t ie n e  o tro  t ip o  de conse

cuencias sobre lo s  n iv e le s  de ocupación r e a l e s :  l a  mano de obra  que 

s í  lo g r a  s e r  a b so rb id a  no lo  es tanto  en a c t iv id a d e s  p roduct ivas  

de b ie n e s ,  cuanto en lo s  sec to re s  de más b a ja  p ro du c t iv id ad  (como e l  
comercio y lo s  s e r v i c i o s ) ,  a s í  también como en c a te g o r ía s  ocupac io -  

n a le s  que actúan en r e a l id a d  como mecanismos de abso rc ión  dé d e s 

empleo d is f r a z a d o  ( t a l e s  como lo s  f a m i l ia r e s  no remunerados o lo s
1 Lcuenta p ro p ia  en é l  comercio—) .  En o tro s  térm inos, d icha in capa 

c idad  induce a que la  in co rpo rac ión  a l a  ocupación de lo s  cesantes  

y .de lo s  que buscan t r a b a jo .p o r  pi’imera vez se e fec túe  en co n d ic io 

nes de subempleo.

Por l o  tan to ,  p ara  a n a l i z a r  e s te  c r u c ia l  aspecto  de l a  ocupación -  

desocupación o b re ra  es p re c iso  co n s id e ra r  o tro s  in d icad o re s  además 

d e l  desempleo a b ie r t o  en tre  lo s  a c t iv o s .  En e l  Cuadro 7.51 se p re 

sentan la s  ta sa s  de desocupación a b ie r t a  en tre  lo s  in a c t iv o s  y la

_!/ En e l  p e r íodo  196 7-19 70 , e l  71% de lo s  nuevos empleos se concentró  
en l a  rama "Otros S e rv ic io s "  (e x c lu id o s  lo s  s e r v ic io s  b á s i c o s ) ,  a l  

:: tiempo que l a  c a te g o r ía  de f a m i l i a r e s  no remunerados ab so rb ió  20% 
o más d e l  incremento ocupac iona l o cu rr ido  en e l  decenio 1960-70, 
véase ODEPLAN: Anteceden tes . . . ,  o p . c i t . ,  p a g s .84-85.
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desocupación equ iva len te  existentes en C h ile  en 1967 (u lt im o  año para  

e l  que se p o se ía  e ste  t ip o  de d a to s ) .  E l  prim er ín d ic e  d e tec ta  l a  

desocupación en tre  l a  p ob lac ión  in a c t iv a  en edades de t r a b a j a r ,  a 

p a r t i r  d e l  numero de personas que, siendo c l a s i f i c a d a s  como i n a c t i 

v a s ,  m an if ie s tan  e l  deseo de t r a b a ja r  s i  l a s  cond ic iones  d e l  mercado 

lo  pe rm itiesen . La desocupación eq u iv a len te  es un ín d ic e  que traduce  

e l  subempleo entre  lo s  ocupados y se compone de dos p a r te s :  e l  sub -  

empleo v i s i b l e , que r e f l e j a  e l  número de ocupados que t r a b a ja n  en 

jo rnadas  i n f e r i o r e s  a l a  normal, deseando h ace r lo  a jo rnada  completa; 

e l  subempleo i n v i s i b l e  que in d ic a  e l  número de ocupados que, t r a b a 

jando a jo rnada  completa, re c ib e n  in g re so s  i n f e r i o r e s  a un n iv e l  

considerado  como mínimo en cada c a te g o r ía  de ocupación y rama de 

a c t iv id a d .  La desocupación equ iva len te  se ob t ien e  transformando  

en desocupados p lenos o t o t a le s  e l  máximo en tre  e l  subempleo v i s i b l e  

e i n v i s i b l e  (no se puede sumar la s  dos c i f r a s  ya que un número impor

tan te  de personas pueden quedar subsumidas en ambos t ip o s  de sub -  

em pleoM .

Cuadro 7.51

TASAS DE DESOCUPACION ABIERTA ENTRE LOS ACTIVOS E INACTIVOS Y DESOCUPACION
EQUIVALENTE. CHILE, 1967.

Tipos de desocupación M iles de 
Personas

Tasas de , 
desocupación—

1. Desocupación á b ie r tá  e n tre  lo s  a c tiv o s 140 ,0 4 , 7

2. Desocupación a b ie r ta  e n tre  lo s  in a c tiv o s 4 8 , 6 1 , 6

3. Desocupación eq u ivalen te  (d erivad a del 
subempleo en lo s  ocupados) 286 , 4 ...  9 , 5

Desocupación T o tal 47 5 , 0 15 , 8

Pob lación  económicamente a c tiv a 2 . 9 5 1 , 9

Desocupación a b ie r ta  e n tre  lo s  in a c tiv o s 48 , 6

4.  Población económicamente a c t iv a  e f e c tiv a 3 . 0 0 0 , 5

Fu en te: ODEPLAN, A ntecedentes . . . ,  o p . c í t . , Cuadro 6 5 , pag. 76 .
N ota: af Se ca lcu la ro n  como p o rce n ta je s  con re sp e cto  a la  población econo micamente 

a c t iv a  e f e c t iv a .

1/ Ibidem, págs.79-84.
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A l  o b s e rv a r -e s to s  ín d ic e s  r e f e r id o s  a 1967 (año en e l  que 

como dijéram os se v e r i f i c ó  una coyuntura, de empleo fa v o r a b le )  se 

constata  lo  s ig u ie n te :

-  e x i s t í a n  140.000 desocupados a b ie r to s  en tre  lo s  a c t iv o s  y 

r 48.600 entre  lo s  in a c t iv o s ,  o sea un d é f i c i t  a b ie r t o  de
cerca  de 190.000 puestos ;

-  hab ía  83.000 personas en s itu ac ió n  de subocupación v i s i b l e  

o in v o lu n ta r ia  ( l o s  que rep resen taban  2,9% de l a  PEA 

o cu p ad a );

-  en lo s  sec to re s  no ag ropecuario s  hab ía  915.000 personas

(o  sea 44% de l a  PEA ocupada en lo s  mismos) en cond ic iones  

de subempleo i n v i s i b l e ,  es d e c i r ,  con in g reso s  in f e r i o r e s  

a lo s  mínimos normales de, sus r e sp e c t iv a s  ramas de a c t iv id a d  

(p o r  e jem plo , e l  s a l a r i o  v i t a l  en la  in d u s t r ia  y l a  cons
t r u c c ió n ) ;

-  traduc iendo  estas  dos ú ltim as c i f r a s  a desocupados p lenos o 

t o t a le s  (y agregando una c i f r a  estimada para  e l  s e c to r  a g ro 
p e c u a r io ) ,  e l l o  s i g n i f i c a  que, en ese año, e x i s t í a  un d é f i c i t

. de 286.400 empleos e q u iv a le n te s ,  e levándose por tanto  l a  ta sa
. »  1/ de desocupación t o t a l  a l  n iv e l  de 15,8%—.

Desde e l  punto de v i s t a  de su composición puede s eñ a la rse  que 

l a  desocupación a b ie r t a  se concentraba sobre  todo en e l  Gran, 

Santiago  -que en lo s  ú lt im os años d e l  decenio  1960-70 hab ía  r e p r e 
sentado cerca  d e l  35% d e l  desempleo n ac ion a l (Cuadro 7 .5 0 ) - ,  como 

consecuencia p rinc ipa lm ente  de la  em igración de l a  pob lac ión  desde

1/ E sta  s i tu a c ió n  parece  haberse  agravado ¡sens ib lem ente  en lo s  años 
p o s t e r io r e s .  "En términos de c i f r a s  estimadas . . .  l a  desocupa
ción  a b ie r t a  comprendía a f in e s  de 1970 a unas 260.000 personas,  
jun to  a la s  cu a le s  h a b r ía  que c o n s id e ra r  150.000 aproximadamente 
que f ig u ra n  como in a c t iv o s  pero desean t r a b a j a r ,  y además un 
d é f i c i t  de o t ra s  600.000 ocupaciones- para  la s  personas qu e , s i  
b i e n  están  empleadas, lo  hacen e n ' a c t iv id a d e s  "m a rg in a le s ” ." 
ODEPLAN, Antecedentes . . . ,  o p . c i t . ,  pág.86.
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e l  r e s to  d e l  p a ís  a l a  c a p i t a l ,  y que a fe c ta b a  p r inc ipa lm ente  

a lo s .o b re ro s -  de la  in d u s t r ia ,  la  construcc ión  y lo s  s e r v i c i o s —.

La desocupación equ iva len te  por su p a r te ,  e s taba  m a y o r i t a r ia -  

mentè in teg rad a  por subòcupados en e l  s e c to r  s e rv ic io s - ,  l a  indus 

t r i a  y ; l a  a g r ic u l t i i r a ,  p e ro , : desde e l  punto de su in c id e n c ia  r e l a 
t i v a ,  mostraba también a l t o s  ín d ic e s  en l a  construcc ión  y en la  

m inería  (véase  Cuadro 7 .52 , c o l . 3 ).

Cuadro 7.52
DESOCUPACION EQUIVALENTE POR SECTORES ECONOMICOS. CHILE, 1967.

S ecto res

Población  
ocupada 

(1 ) . 
(m iles)

Desocupación
equivalente

(2)
(m iles)

(2 ) /  (1 ) x  100

S ecto r a g r íc o la 750 ,0 62 , 2 8 , 3

S ecto r -do a g r íc o la 2 . 0 6 1 , 9 . 2 2 4 , 2 10,8
M inería " • 7 ■' o ■ v 4 , 0 ■; 10,5 11,2

In d u stria 53 4 , 4 59 , 8 11,2

C onstrucción 169 , 0  ’ ; 21 , 3  7 12,6

E le c tr ic id a d b  -11,9 ' 1 '• 0 , 5  1 4 , 1

Comercio .■ ; 375 , 0  ■ . : 2 2 , 8  i 6 , 1

Transporte . 1 5  6 , 2  ^ 13 , 4 8 , 6

S e r v ic io s - •' 721 , 4 1  95; 9 13,3

T o tal 2¿J 1 1 ¿9 286*4 10*2

Pob lación  económicamente a c tiv a 2 . 9 5 1 , 9 ■' ■■■■ 7 ' 7  . ' . 7'  '

In a ctiv o s  considerados desocupados 4 8 , 6

P oblación ceonomicamente a c tiv a  
e f e c tiv a  .. 3 . 0 0 0 , 5

Tasa de esoeupacion eq u ivalen te (%) ■ ; v. 9 , 5 ■' 7 •- 7-.'

F u e n t e : ODEPLAN: A n t e c e d e n t e s . . . ,  o p . c i t . ,  C ua d ro  7 2 ,  p á g . 8 3 .

1/ Ibidem, págs.78 y 8 5,
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Estos antecedentes se cuentan en tre  lo s  más r e v e la d o re s  de
la s  d e p lo ra b le s  cond ic iones  de v id a  de la s  c la s e s  t r a b a ja d o r a s .

A p a r t i r  de e l l o s  puede e s t im arse ,  aunque muy gruesamente, que,

en 1970, 1.300.000 personas , ( in c lu id o s  lo s  desocupados a b ie r t o s

y sus f a m i l i a r e s )  c a rec ían  de fuentes de in g resos  permanentes con
1/que'subvenir:, a sus necesidades  más ; e lem enta les—.

7.7.  ESTRUCTURA DE CLASES Y APROPIACION DEL PRODUCTO SOCIAL.

E l  a n á l i s i s ,  de l a s  formas que r e v i s t e  l a  ap rop iac ión  d e l  p ro 

ducto s o c i a l  supone dar cuenta de la s  d i f e r e n t e s  p roporc iones  que

de e l  re t ie n e n  la s  d iv e rsa s  c la s e s  de agentes que p a r t ic ip a r a n  en 

su generac ión  en un pe r íodo  determinado.

La e s t ru c tu ra  de e s ta  ap rop iac ión  -o  sistem a de r e la c io n e s  
>■ 2 /de d i s t r i b u c ió n — -e s  una exp res ión  concreta  de l a s  r e la c io n e s  d e : 

producción  v ig en te s  en una sociedad  h istó r icam ente  determ inada, 

y muy fundamentalmente de l a  d i s t r ib u c ió n  de lo s  agentes en lo s  

d iv e rso s  lu g a re s  d e f in id o s  por l a  d iv i s ió n  s o c ia l  d e l t r a b a jo  

( c l a s e s  y capas ) y por l a  d iv i s ió n  d e l  t r a b a jo  s o c i a l  ( f r a c c io n e s  

y s e c t o r e s ) .  E l  e s tud io  de este  fenómeno r e v i s t e  por lo  tanto  

una im portancia  c r u c ia l  en e l  a n á l i s i s  de l a  e s t ru c tu ra  de c la s e s  

s o c i a l e s ,  ya que permite m ostra r1e l  c o r r e la to  concreto de cada¡una  

de esta s  p o s ic io n es  en términos de n iv e l  de in g re so s ,  patrones de 

consumo, n iv e le s  de v id a  y , en g e n e ra l ,  condic iones concretas de 

e x i s t e n c ia  de lo s  agentes s o c ia le s .

La d i s t r ib u c ió n  d e l  in g reso  en C h ile  a f in e s  de la  década  

de 1970 ev iden c iaba  un p e r f i l  de extrema des igua ldad  como puede 

a p re c ia r s e  de manera g en e ra l  en e l  Cuadro 7.<53.

1/ Este c á lc u lo  se e fectuó  a p a r t i r  d e l  numéro de desocupados 
a b ie r t o s  de 1970, m u lt ip l ic ad o  por un c o e f ic ie n t e  adecuado 
para  increm entarlo  con l a  pob lac ión  in a c t iv a  b a jo  su depen
denc ia .

2/ Véase Cap. 6, p a ra g .6 .4 .
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Cuadro 7.53

DISTRIBUCION DEL INGRESO PERSONAL POR GRUPOS DECILICOS DE PERCEPTORES.

CHILE, 1967.

D eciles % d el Ingreso % del Ingreso  
acumulado

Ingreso promedió 
re la tiv o (In g re s o  
promedio=100)

Ingreso promedio
r e la t iv o
( 1 e r .  d ecil® 100)

1° 1 ,4 1 ,4 15 100
2° 2 ,5 3 ,9 25 167
3° 3 ,3 7 ,2 33 220

4o 4 ,3 11,5 44 293

5o. 5 , 4 16 ,9 54 360

6o 7 , 0 2 3 , 9 70 467

7o 8 , 5 3 2 , 4 85 567

8o 11,1 43 , 5 111 740

9o 16,3 59 , 8 163 1.087

10° 4 0 , 2 100 ,0 401 2 . 673

T o tales 100,0 100

Fu en te : H eskia, Is a b e l: D istrib u ció n  in d iv id u al . . . ,  o p . c i t . ,  Cuadro 23, pág.20.

De acuerdó a estos  d a to s ,  en 1967, l a  mitad de l a  pob lac ión

de in g re so s  más b a jo s  p e r c ib í a  so lo  17% d e l in g re so  t o t a l ,  lo  que
e q u iv a le  a poco más de ún quinto de lo  que r e c i b í a  l a  mitad de

in g re so s  su p e r io re s .  E l  10% más r i c o  se ap rop iaba  de más d e l  40%

d e l  in g re so ,  lo  que s i g n i f i c a  un in g re só  por persona i g u a l  a c a s i
27 veces e l  in g re so  por persona d e l  10% de l a  p ob lac ión  de más a l t o s

in g r e s o s , ya que también e x is t e  concentrac ión  dentro d e l  último

d e c i l .  A s í ,  " e l  1% más r i c o  concentraba e l  10% d e l  in g re so  t o t a l

con una ren ta  i g u a l  a 69 veces l a  que t ie n e  e l  10% de l a  pob lac ión
1  /

de in g re so s  más b a jo s " —. Por lo  demás, s i  se p ien sa  en e l  conjunto

1 /  V u skov ic , P ed ro : Informe i n i c i a l  d e l  Comité Coordinador de l a  
Reunión de lo s  equipos económicos de l a  Comisión Programa de 
l a  Unidad P opu la r ,  S an t iago , Agosto , 1970, (mimeo), p a g s .13-14, 
c itad o  por Ramos, S . ,  op . c l t . , pág.97.
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de l a  PEA y no solamente en l a  pob lac ión  ocupada, dado lo s  a l t o s  

n iv e le s  de desempleo de l a  fu e rz a  de t r a b a jo ,  es ev iden te  que la  

des igu a ld ad  en l a  d i s t r ib u c ió n  r e s u l t a  aún más agravan te .

. E s t e  p e r f i l  de extrema des igua ld ad  ha a t r a id o  l a  a tención  

de numerosos e s tu d io so s  d e ; l a  r e a l id a d  c h i le n a ,  no só lo  desde l a  

ó p t ic a  de la s  causas que lo  determinan sino también desde l a  

ó p t ic a  de sus consecuencias re specto  a l  funcionamiento g lo b a l
^ i  •* 1/de l a  economía—.

A s í ,  desde e l  primer punto de v i s t a ,  e s tá  claramente e s t a b le 

c ido  que e l  a l t o  grado de concentrac ión  de l a  propiedad de lo s  

medios de producción  ( l a  t i e r r a  y lo s  a c t iv o s  i n d u s t r i a l e s ,  comer

c i a l e s  y f i n a n c i e r o s ) ,  conjuntamente con la s  pronunciadas d i f e r e n 

c ia s  de p rodu c t iv id ad  en tre  la s  d i s t in t a s  ramas o sec to re s  de l a  

economía (y  dentro de e s to s ,  en tre  la s  empresas que lo s  componen) 

-fenómenos ambos que observáramos tan n ítidam ente en p a rá g ra fo s  

a n t e r io r e s -  son lo s  dos determ inantes e s t ru c tu ra le s  que más 

fuertem ente in c iden  en e l  re p a r to  altamente concentrado d e l  in g re so .

Desde e l  segundo punto de v i s t a ,  se ha puesto de r e l i e v e  l a  

es trech a  v in c u la c ió n  e x is t e n te  entre  d ichos determ inantes y la s  

c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  proceso de acumulación y d e l  funcionamiento  

de l a  economía, en v i r tu d  de esa  misma concentración  y d e l  s ig u ie n te  

mecanismo: e l  modelo p re v a le c ie n te  de acumulación (denominado 

"con cen trado r” y " e x c lu y e n te " , por cuanto una proporc ión  cada vez  

mayor d e l  producto se concentra en determinados e s t r a to s  s o c ia le s ,  

marginando, como c o n t ra p a r t id a ,  a o t r o s )  que se a so c ia  a una des 
i g u a l  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so ,  genera una s e r ie  de fenómenos que 

actúan justamente en e l  sen t ido  de acentuar t a l  d e s igu a ld ad  l a  que, 
a su vez , t iende  in ev itab lem ente  a r e f o r z a r  l a s  p rop ia s  c a r a c t e r í s 

t i c a s  e s t ru c tu ra le s  que l a  cond ic ionan , e sto  es ;, l a  concentración  

de la  p rop iedad  y la s  formas t í p i c a s  de a s im i la c ió n  d e l  p rogreso  

técn ico  concentrado también por sec to re s  de a c t iv id a d  económica 

y e s t r a to s .

\J Para este último punto vease, Ramos, S., op. cit. , Cap.III, passim.
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Cabe a d v e r t i r  que en e l  curso  de l a  p resente  expos ic ión  

ace rca  de l a  r e p a r t ic ió n  d e l  in g re so  en C h ile  h ac ia  1970, dejaremos  

de lado lo s  aspectos de la  cuest ión  re la c io n ad o s  con e l  func iona 

miento de l a  economía, para  c en tra r  l a  a tención  en lo s  ra sgos  de 

esa  d i s t r ib u c ió n  que de manera más s o b re s a l ie n te  r e f l e j a n  la  

e s t ru c tu ra  subyacente de c la s e s  s o c i a l e s ,  t ra tan do  de i d e n t i f i c a r  

en l a  e sc a la  o je r a r q u ía  r e p a r t i t i v a  lo s  p r in c ip a le s  conjuntos y 

subconjuntos de agentes que hemos d e f in id o  en términos de su p o s i 

c ión  s o c i a l  y de su in s e rc ió n  en l a  e s t ru c tu ra  de producción  econó

mica (c l a s e s  s o c ia le s ,  capas , f r a c c io n e s  y sec to res  de c l a s e ) ,
aspectos  ambos que remiten a lo s  determ inantes e s t ru c tu ra le s  antes

. 1/  mencionados—.

Antes de e n t ra r  en m ateria  convendrá exponer a lgunas con s id e ra 

c iones m etodológicas en torno  a la s  r e s t r i c c io n e s  que imponen la  

escasez  de datos y la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de lo s  d is p o n ib le s ,  cuando 

l o  que se pretende es conducir e l  a n á l i s i s  de l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  

in g re so  desde e l  punto de v i s t a  de l a  pe rtenenc ia  de c la s e  de lo s  

agentes.

1 /  Otro de lo s  aspectos  que es n ece sa r io  tener  en cuenta en e l  
es tu d io  de l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  producto es e l  pape l que desem
peña e l  Estado en l a  determ inación  de l a  e s t ru c tu ra  r e p a r t i 
t i v a  f i n a l ,  sea a t ra v é s  de su p a r t ic ip a c ió n  d i r e c t a  en l a  a c t i -  
v id a d : económica, sea mediante sus actuac iones  como agente r e d i s -  
t r i b u t i v o  (c ap tac ión  de im puestos, a s ign ac ión  de su b s id io s  
y t r a n s fe r e n c ia s ,  e t c . ) ,  cuyo re su lta d o  es la  a l t e r a c ió n  en 
uno u o t ro  sen t ido  d e l  p e r f i l  de l a  e s t ru c tu ra  de ap rop iac ión  
p r im ar ia  d e l  producto. A pesa r  de su im portancia  e ste  aspecto  
no se rá  abordado en ese punto, s in  que e l l o  a f e c t e  l a  v a l id e z  
de nuestras  conc lu s iones .
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Dos son la s  p r in c ip a le s  l im ita c io n e s  que se presentan  en e l

e s tu d io  de l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so .  La prim era es l a  escasez

de fuen tes  de in form ación  y la  cobe rtu ra  p a r c i a l  de la s  que 
1/ ■

ex is te n —. En é fe e to ,  no obstante  la  im portancia  concedida a l  tema 

en C h ile  h ac ía  f in e s  de l a  década de 1960, todos lo s  e stud io s  

sobre  e ste  p a r t i c u la r  han ten ido  que r e m it i r s e  a lo s  antecedentes  

proporc ionados por la s  Cuentas N ac iona les  y a lo s  r e su lta d o s  de dos

in v e s t ig a c io n e s  m uéstra les  de cobertu ra  n ac ion a l r e a l i z a d a s  a lre d e d o r
2 / > -*de 1966—. La segunda se r e f i e r e  a la  d e f in ic ió n  de la s  c a te g o r ía s

u t i l i z a d a s  para  c l a s i f i c a r  a l a  pob lac ión  pe rcep to ra  de in g re s o s ,

problema aná logo  a l  en fren tado  a l  determ inar l a  po s ic ión  s o c ia l  de

lo s  agen te s ,  aunque a g ra v a d o .en e s te  caso por l a  in e x is t e n c ia  de

in form ación  sobre  a lgunas v a r i a b le s  (por e jem plo, la  ocupación
p r in c ip a l )  y por e l  a l t o  grado de agregac ión  con que se presentan  la s

tabu lac ion es  d is p o n ib le s .

7.711, RECAUDOS METODOLOGICOS. .

1/ Cabe se ñ a la r  que lo s  censos de pob lac ión  en C h i le ,  y p a r t i c u l a r 
mente e l  censo de 1970, no han in ve s t ig ad o  l a  v a r i a b le  in g re so s .  
En caso c o n t ra r io  hubiese  s ido  p o s ib le  e s t a b le c e r  d irectam ente  
l a  v in c u la c ió n  en tre  la  posición s o c i a l  de lo s  agentes y su p a r t i 
c ip ac ió n  en e l  in g re so ,

2J La prim era de esta s  in v e s t ig a c io n e s  se l l e v ó  a cabo en 1967 y 
sus re su lta d o s  se encuentran en: Heskia I s a b e l :  A n á l i s i s  
E s ta d ís t ic o  de la  D is t r ib u c ió n  d e l  In greso  P e rson a l en Ch ile  
en 1967, Memoria de T i t u lo ,  Escuela  de Economía, U n ivers idad  
de Chile, Marzo, 1969, (mimeo). La segunda corresponde a la  
Encuesta Nacional de Hogares r e a l i z a d a  por e l  In s t i t u t o  Nac iona l  
de E s t a d í s t i c a s ,  cuyas p r in c ip a le s  ta b u lac io n es  se encuentran  
en: CEPAL, Proyecto  sobre  Medición y A ná lis is  de la  D is t r ib u c ió n  
d e l  In g re so  en Pa íse s  de America L a t in a , E/CEPAL/L115/5, ~ '

. Noviembre, 1974. Entre lo s : e s tu d io s  e x is te n te s  cabe d e s ta c a r ,  
H e s k i a I s a b e l :  D is t r ib u c ió n  In d iv id u a l  y F am ilia r  de l Ingreso  
en C h ile  (1960 -69 ),  en. E s tu d io s ,de Economía. U n ive rs idad  de 
C h i le ,  2° Sem estre.de 1 9 7 3 N °2, San tiago , C h i le ,  Marzo de 1974,
( en anexo a este  t r a b a jo  se p resen ta  una d e sc r ip c ió n  completa de 
la s  fuentes  d e 'in fo rm ac ión  sobre  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so  en 
C h i l e ) . - .
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Como no es dab le  superar  ninguno de estos  o b s tá c u lo s ,  l a  

ún iea  v ía  que permite e s c la r e c e r  un tanto e l  a n á l i s i s  c o n s is te  

en e x p l i c i t a r  a l  máximo, desde e l  punto de v i s t a  de la  po s ic ión  

s o c i a l  de lo s  agen tes , e l  contenido de cada una de la s  c a te g o r ía s  

que es p o s ib le  d is c r im in a r  en lo s  datos sobre  in g re so  n a c io n a l ,  

para  lo  cua l es p re c is o  a n a l i z a r  sus r e sp e c t iv o s  sistem as c l a s i f i -  

c a to r io s  ( t i p o  de a c t iv id a d ,  rama de a c t iv id a d  y c a te g o r ía  de 

ocupac ión ).  En lo  que s igu e  se exponen t a le s  antecedentes para e l  

caso de la  in form ación  d isp o n ib le  en C h ile  a f in e s  de l a  década  

de 1970.

1  /A ) T ipo de a c t iv id a d —

En lo s  datos sobre  d is t r ib u c ió n  de la  ren ta  e s ta  c l a s i f i c a c i ó n  

p resen ta  dos d i f i c u l t a d e s  básicas,: por una p a r te ,  l a s  e s t a d í s t i c a s  

sobre  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so  normalmente inc luyen  a l a  pob lac ión  

ocupada y excluyen a l a  PEA desocupada, con lo  cua l se subestima  

l a  rep re sen tac ión  de a lgunos grupos en la  d i s t r ib u c ió n  (o b re ro s ,  

por e jem plo ) o b ie n ,  desde o tro  ángu lo , se sobreestim a su p a r t i 

c ip ac ión  en e l  producto; por o t r a ,  la s  ta b u la c io n e s  no presentan  

datos r e l a t i v o s  a l a  p ob lac ión  no económicamente a c t iv a  ( in g re so s  

de t r a n s fe r e n c ia s )  o, cuando lo  hacen, no d is t in gu en  a lgunas  

ca te g o r ía s  importantes para  e l  a n á l i s i s ,  como es e l  caso  de la s  

personas que re c ib en  in g re so s  por concepto de ren ta  de prop iedad  

u o t ra  in v e rs ió n .

2 /
B ) Ramas de a c t iv id a d —

En e s te  caso l a  p r in c ip a l  d i f i c u l t a d  r e s id e  en e l  a l t o  n iv e l  

de agregac ión  empleado en la s  ta b u la c io n e s .  Generalmente lo s  datos  

se presentan  a n iv e l  de d iv is io n e s  de l a  C IIU , con lo  cua l no es 

p o s ib le  d i s t i n g u i r  adecuadamente, a lo s  agentes según sec to re s  y 

subsecto res  p roductivos  (b a s te  re co rd a r  a l  re specto  la  extrema

1/ Véa s e Cap,8, parág.8.1.1.
2/ Véase Cap.8, parág.8.1.2.
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heterogene idad  de l a s  a c t iv id a d e s  in c lu id a s  b a jo  e l  r ó tu lo  

'’S e r v i c i o s " ) . De a l l í  que sea extremadamente d i f í c i l  a n a l i z a r  la  

e s t ru c tu ra  de la  r e p a r t ic ió n  desde e l  ángulo de uno de sus d e t e r 

minantes fundam entales5 a s a b e r ,  la s  d i f e r e n c ia s  de p rodu c t iv id ad  

en tre  sec to re s  de p roducción , y simplemente im posib le  a n a l iz a r  e sta  

d isp a r id a d  en tre  unidades de producción de un mismo se c to r  ( l a s  que 

in c lu so  t ien en  una in c id en c ia  mayor que la s  d i f e r e n c ia s  en tre  ramas 

de a c t i v i d a d ) .

. . . . .

O  C atego r ía  de ocupación—

Dado que l a  c l a s i f i c a c i ó n  de l a  PEA según l a  ocupación p r in 

c i p a l  ( a  p e sa r  de se r  e sta  una de la s  c a r a c t e r í s t i c a s  económicas 

consideradas  como b á s ic a s )  es s istem áticam ente om itida  en la s  tabu 

la c io n e s  p u b l ic a d a s ,  e l  a n á l i s i s  de la  r e p a r t ic ió n  de l producto , 

según l a  p o s ic ió n  s o c ia l  de lo s  agentes queda necesariam ente c i r c u n s 

c r ip t o  a la s  gruesas  d is t in c io n e s ,q u e  es p o s ib le  e s t a b le c e r  a p a r t i r  

de l a  c l a s i f i c a c i ó n  según c a te g o r ía s  de ocupación. A e l l a  nos 

re fe r ire m o s  en d e t a l l e  a continuac ión , tratando  de in d ic a r  l a  h e te ro 

geneidad de cada c a te g o r ía  en términos .de la s  d i fe r e n te s  c la s e s  y 

capas s o c ia le s  a que pertenecen lo s  agentes s o c ia le s  englobados en 

cada una de e l l a s .  (Vease Cuadro 7 .5 4 ),

a ) Empleadores

En lo s  sec to re s  no agropecuar io s  e s ta  c a te g o r ía  e s tá  compuesta 

básicamente por agentes de l a  b u rgu es ía  mediana y pequeña ( p r o p ie t a r io s -  

d i r e c t o r e s  de unidades de producción no organ izadas  en forma anónima), 

como también, en a lguna  medida, por miembros de l a  pequeña bu rgues ía  

p r o p i e t a r i a . En la  rama de producción ag rop ecu a r ia  in c lu ye  a todo  

t ip o  de p rbdüctor independiente  (p r o p ie t a r io  o a r r e n d a ta r io ,  m in i-  

fu n d is ta  o l a t i f u n d i s t a )  a cond ic ión  de que emplee a l  menos un 

t r a b a ja d o r  a s a la r ia d o  in c lu so  en forma no permanente. Cabe se ñ a la r  

q u e , aunque en proporc iones  mínimas, e s ta  c a te g o r ía  también puede 

i n c l u i r  t r a b a ja d o re s  s u b p ro le ta r io s  (p o r  e jem plo, e l  c a so .d e  c ie r t o s  

vendedores ambulantes en e l  comercio que aparecen como Empleadores 

o e l  p rop io  ejemplo de lo s  m in i fu n d is t a s ) .

1/ Vease Cap.8, parág.8.1.3.C).
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Cuadro 7 .54
DISTRIBUCION DE LAS CATEGORIAS OCUPACIONALÉS SEGUN CLASES SOCIALES.

CHILE, 1970.

S ecto r A gropecuario
^ '\ ^ C  a t  eg or í  as

^ '" " ^ 4 e  Ocupación 
C lases

Empleadores
T rabajador.
Cuenta
Propia

Empleados Obreros

Burguesía

Pequeña Burguesía Propietai 

Sub proletariad o  

P ro le ta r ia d o  , 

Sem iproletariad o

í

. 1 100 ,0  

Cla]
72,3

J 27’ 7

6 , 1

? l ,2 a/
22,7

} 100’ °

T o tal 100 , 0 100,0 100 , 0 100 , 0

S ecto r No Agro pecuario
" " ' '\ C a t e g o r i a s

Ocupación
C lases

Empleadores
T rabajador.
Cuenta
Propia

Empleados Obreros

Burguesía

Pequeña Burguesía P ro p ie ta  

Pequeña Burguesía Funciona- 

P ro le ta ria d o  

S em iproletariad o  

Subproletariado

76 , 0

cia  24 , 0  

tria

79 ,2

3 , 7

17,1

5 , 5

2 9 , 5  

23,  6 ^  

41 , 4

7 4 , 8 ^

c /  2 5 ,2 —

T otal 100 , 0 100,0 100 ,0 100 , 0

Fu en te: M uestra d el Censo de Población de C hile de 1970.  P royecto  OMUECE-CELADE. 
N otas: aj Inclu ye a Técnicos y Obreros c a lif ic a d o s  que co tiz a n  en la  Caja  

P re v is ió n a l de Empleados. 
hj  Incluye a l  S em iproletariad o manual (ob reros del com ercio, la s  finanzas  

y lo s  s e r v ic io s  gubernam entales), 
c /  Incluye a lo s  Empleados Domésticos ( lo s  que rep resen tan  21% d el t o t a l  

de obreros) ......
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Dado que e l  grueso  de lo s  agentes de e s ta  c a t e g o r ía  pertenecen  

a l a  b u rg u e s ía ,  l a s  d i f e r e n c ia s  que se observan en e l  conjuntó de 

lo s  Empleadores ( a l  menos en lo s  tramos de medianos y a l t o s  in g r e s o s )  

están  básicam ente determinadas por la  magnitud de lo s  medios de 

producción  que e l l o s  con tro lan , por e l  tamaño y p rodu c t iv id ad  de 

sus empresas y por lo s  volúmenes de p lu s v a l í a  que se generan en 

es tá s  ú lt im as . Si se consideran  lo s  d iv e r so s  sec to re s  de a c t iv id a d ,  

hay que a g rega r  que, a l  menos en p a r t e ,  l a s  d i f e r e n c ia s  son a t r i -  

b u ib le s  a la s  d isp a r id ad e s  en la s  ta sa s  medias de ganancia de cada 

rama. Por o t ra  p a r te ,  en lo s  tramos de más b a jo s  in g re so s  deben 
concen trarse  lo s  agentes de l a  pequeña bu rgues ía  p r o p ie t a r ia  y d e l

s u b p ro le t a r ia d o , lo  que e x p l ic a  l a s  n o tab le s  d i f e r e n c ia s  de in g reso  

que e x is te n  en tre  lo s  extremos de l a  d i s t r ib u c ió n  dentro  de l a  : 

c a te g o r ía .

b )  T raba jado res  por cuenta p r o p i a .

En lo s  sec to re s  no ag ropecuar io s  e s ta  c a te g o r ía  e s tá  c o n s t i 

tu id a  en su mayor pa rte  por agentes de l a  pequeña bu rgues ía  p ro p ie 
t a r i a  (a r te san o s  de l a  in d u s t r ia  y pequeños- comerciantes e s t a b le c id o s )  

y , en menor medida, por un sec to r  de la  pequeña bu rgu e s ía  fu n c io n a r ia  

( furidamentalmente lo s  agentes que e je rcen  p ro fe s io n e s  l i b e r a l e s ) .

Por o tro  la d o ,  una parte  c o n s id e rab le  de lo s  t r a b a ja d o re s  de e s ta  

c a te g o r ía  pertenece a l  su b p ro le ta r ia d o  (peones y jo rna leros ,,  a d e s t a jo ,  
vendedores ambulantes, e t c . ) .  Es p o s ib le  que en l a  a g r i c u l t u r a  se 

acentúe e l  peso d e l  s u b p ro le ta r ia d o ,  aunque no se. .lo pueda d i s t i n g u i r  

d e : l a  pequeña bu rgu es ía  p r o p ie t a r ia  r u r a l ,

Las fu e r te s  d isp a r id a d e s  de in g re só  que se observan  entre  lo s  

po lo s  de l a  c a te g o r ía  se deben, por t a n t o , , a  l a : .p resenc ia  en e l  

extremo su p e r io r  de p ro fe s io n a le s  l i b e r a l e s  y , en e l  i n f e r i o r ,  de 

t ra b a ja d o re s  s u b p r o le t a r io s . Las d is ta n c ia s  o b se rvab le s  en lo s  

tramos in term edios de l a  e s c a la  deben responder a d i f e r e n c ia s  en l a  

magnitud de lo s  medios de producción y t r a b a jo  y en lo s  n iv e le s  

de p ro d u c t iv id ad  co rrespon d ien tes  a l a  pequeña b u rg u e s ía  p r o p ie t a r i a .
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En cuanto a l a s  d isp a r id ad es  s e c t o r i a le s  cabe d e s taca r  l a  in c id e n c ia  

de lo s  t r a b a ja d o re s  por cuenta p rop ia  de la  a g r i c u l t u r a ,  cuyos 

ba jo s  n iv e le s  de in g re so s  se e x p l ic a n ,  en p a r t e ,  porque una p ropor 

c ión  im portante d e l  producto que generan se d e s t in a  a l  autoconsumo 

s in  adoptar l a  forma de ren ta  en d in e ro ,  y , en p a r t e ,  por lo s  b a jo s  

n iv e le s  d e .p ro d u c t iv id ad  que c a ra c te r iz a n  a este  sec to r  de la  

economía ch i len a .

■ • 1/c ) Empleados—

Se t r a t a  de l a  c a t e g o r ía  más heterogénea  desde e l  punto de 

v i s t a  de la  po s ic ión  s o c i a l  d e , lo s  agentes que la  in te g ran .  Está  

compuesta por un sec to r  de l a  bu rgues ía  ( e l  e s t ra to  de lo s  

d ir e c to r e s -g e r e n te s  y p ro fe s io n a le s  a s a la r ia d o s  de la s  empresas 

-genera lm ente soc iedades anónimas- de mayor envergadura económica, 

a s í  como por lo s  a l t o s  fu n c io n a r io s  de l a  b u ro c ra c ia  e s t a t a l )  y 

por la  c a s i  t o t a l id a d  de l a  pequeña bu rgues ía  fu n c io n a r ia  (p r o f e 
s o r e s ,  abogados, m édicos, e t c . ,  a s a l a r i a d o s ) .  No o b s tan te ,  e l  

grueso de l a  c a te g o r ía  e s tá  c o n s t i tu id o  por lo s  a s a la r ia d o s  que 

forman'parte do la  c la s e  o b r e r a , p a rt icu la rm en te  d e l  sem ip ro le ta r iad o  

(empleados ad m in is t ra t iv o s  y de o f i c i n a ,  e t c . )  y, en menor p ropo r 

c ión , d e l  p r o le t a r ia d o  (o b re ro s  c a l i f i c a d o s  y altamente c a l i f i c a d o s  

que co t izan  a la  Caja  P r e v is io n a l  de lo s  Empleados).

No es de e x t ra ñ a r ,  por lo  t a n to ,  que l a s  d i f e r e n c ia s  en lo s  

n iv e le s  de in g re so s  que se observan  en e s ta  c a te g o r ía  recubran  

prácticam ente todos lo s  tramos de l a  e s c a la  d i s t r i b u t i v a ,  desde lo s  

más a l t o s  co rrespond ien tes  a l a  b u rg u e s ía ,  hasta  lo s  más b a jo s  que 

corresponden a una pa rte  de lo s  agentes de l s em ip ro le ta r iad o  ( l o s  

empleados de com ercio ) .  Entre ambos extremos se ub ica  l a  pequeña 

bu rgues ía  fu n c io n a r ia  y e l  r e s to  d e l  sem ip ro le ta r iado  con in g re so s  

que f lu c tú an  fuertemente de acuerdo a i  grado de c a l i f i c a c i ó n  y a l  

tamaño de la s  empresas en que se encuentran.

_!/ En e l  caso de e s ta  c a t e g o r ía ,  como también en l a  de o b re ro s ,  d e ja r e 
mos: d e . lado e l  s e c to r  agropecuario  ya que l a  pe rtenenc ia  dé c la s e  
de lo s  agentes in c lu id o s  en e ste  se c to r  es prácticam ente in d i s c e r 
n i b l e .
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d) Obreros

Constituye  s in  duda la  c a te g o r ía  más homogénea d e l  conjunto ya 

que e s tá  in teg rad a  básicam ente por agentes de l a  c la s e  o b r e r a ,

-en  su mayor parte  agentes d e l  p r o l e t a r i a d o , aunque también d e l . 

sem ip ro le ta r iad o  (o b re ro s  d e l  comercio y lo s  s e r v ic io s  no produc
t i v o s )  y d e l  su b p ro le ta r ia d o  (s o b re  todo empleados dom ésticos ).

Lo que obviamente no excluye l a  e x is t e n c ia  de pronunciadas d i f e r e n 

c ia s  en lo s  n iv e le s  de in g re so  dentro de l a  c a te g o r ía .  En e s te  caso ,  

lo s  d e sn iv e le s  son a t r i b u i b l e s  a la s  d i f e r e n c ia s  de c a l i f i c a c i ó n  de 

lo s  t r a b a ja d o re s  y a l a s  d i f e r e n c ia s  de p ro du c t iv id ad  de lo s  s ec to re s  

y empresas de la s  que son a s a la r ia d o s .

7 . 7 . 2 .  LA DISTRIBUCION DEL INGRESO SEGUN LA POSICION 

SOCIAL DE LOS AGENTES.

De lo s  dos determ inantes fundamentales de l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  

in g r e s o ,  e l  primero -o  sea , l a  propiedad/no prop iedad  de lo s  medios 

de p roducc ión - se  m a n i f ie s ta  a t ra v é s  de l a  p a r t ic ip a c ió n  r e l a t i v a  

de cada c a t e g o r ía  de ocupación ( l a  llamada d i s t r ib u c ió n  d e l  in g reso  

por t ip o  de com pensaciones).

E l  Cuadre 7.55 resume l a  in form ación  de e s te  t ip o  e x is te n te  

en l a s  Cuentas N ac iona les  para 1969. A pesar  de l a  seña lada  h e te ro 

geneidad de la s  c a t e g o r ía s ,  d ichos datos no de jan  lu g a r  a dudas 

acerca  de l a  im portancia  de e s ta  v a r i a b l e  en l a  ap rop iac ión  concen
t r a d a  d e l  producto: m ientras que e l  in g reso  promedio de lo s  Obreros  

(0 0 )  y lo s  T raba jado res  por Cuenta P rop ia  (TCP) es i n f e r i o r  a l  p ro 

medio t o t a l ,  y e l  correspond ien te  a lo s  Empleados (EE) apenas supera  

e s t a  misma c i f r a ,  la  remuneración media de lo s  Empleadores (ER) es 

más de 16 veces su p e r io r  a l  promedio. E l t o t a l  de Empleadores r e p r e 

senta  1,5% de l a  pob lac ión  pero capta  24,5% d e l  in g r e s o ,  m ientras  

que lo s  O bre ros , representando  47% de lo s  ocupados, só lo  perc iben  

20,7% d e l  in g re so j  la  remuneración media de lo s  primeros a lcan za  

aqí- a 37 veces l a  de l o s , segundos. Esta fu e r te  d i f e r e n c ia c ió n  que



- 431 -

se obse rva  en e l  conjunto de la  pob lac ión  ocupada se consta ta  

dentro  de cada rama de a c t iv id a d  (Cuadro 7 . 5 6 ) ,  aunque con a lgunas  

d i fe r e n c ia s  que responden a la s  c a r a c t e r í s t i c a s  p rop ia s  de cada
4. 1 /se c to r—.

S i  se  con s id e ra  a lo s  a s a la r ia d o s  (EE y 00) en conjunto se 

concluye que l a  f r a c c ió n  d e l  in g re so  t o t a l  que se aprop ian  (53,1%) 

es tan  pequeña en r e la c ió n  a la  cuota de pob lac ión  que rep resen tan  

(71%) que e l  In d ice  de remuneraciones per  c á p ita  de estos  t r a b a 

jad o res  (75)  es i n f e r i o r  en un 25% a l  correspond ien te  a l  t o t a !  de 

l a  pob lac ión  ocupada. 7

La in c id e n c ia  d e l  segundo elemento determinante de la  

e s t ru c tu ra  d i s t r i b u t i v a  - l a s  d i f e r e n c ia s  de p ro d u c t iv id a d -  se pone 

de m a n if ie s to  a t ra v é s  de lo s  d e sn iv e le s  en lo s  in g re so s  medios 

según se c to re s  p roductivos  dentro de cada c a te g o r ía  de ocupación  

(Cuadro 7 . 55 ) ,  aunque e s to s  in d icad o re s  subestimen l a  r e a l  i n f lu e n 

c ia  de este  f a c t o r  debido a l  a l t o  grado de ag regac ión  de la  c l a 

s i f i c a c i ó n  por ramas de a c t iv id a d  y a l a  ca ren c ia  de in form ación  de 

esta  n a tu ra le za  d isc r im inada  según e l  tamaño de la s  empresas. .

1/ Las c i f r a s  d e l  Cuadro 7.56 no son directam ente comparables con 
l a s  d e l  Cuadro 7.55 En e s te  u ltim o caso l a  in form ación  p ro 
v iene  d e l  Sistema de Cuentas N ac io n a le s .  En e l  primero l a  
in form ación  d e r iv a  de l a  Encuesta N ac iona l sobre  in g reso s  
f a m i l ia r e s  y de l a  Encuesta continua de mano de ob ra  r e a l i z a b a s  
ambas por e l  I n s t i t u t o  N ac iona l de E s t a d ís t ic a s  en 1968. Como 
esta  in form ación  -a  d i f e r e n c ia  de l a  p roven iente  de la s  Cuentas 
N a c io n a le s -  se r e f i e r e  a l  in g re so  p e rso n a l d is p o n ib le  de la  
p ob lac ión  ocupada, no in c luye  en e l  in g re so  de lo s  Empleadores 
l a s  re ten c ion es  e fec tuadas  por la s  empresas, la s  que e s t r i c t a 
mente forman p a rte  d e l  producto que se aprop ian  estos  ú lt im o s . 
De ah í  l a s  d i f e r e n c ia s  en tre  lo s  ín d ic e s  co rrespond ien tes  a lo s  
Empleadores de lo s  dos Cuadros.



DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA POR CATEGORIAS OCUPACIONALES, INGRESO NACIONAL POR
o/

TIPO DE COMPENSACIONES E INDICE DE INGRESO NACIONAL PER CAPIT A -. CHILE, 1969.

Cuadro 7.55

(1)  Población  
ocupada

Empleadores Trabajadores  
Cuenta Propia Empleados Obreros F am ilia res  

No Remunerados T o tal

1 ,5 22 , 1 23 ,9 47 , 1 5 , 4 100,0

(2)  Ingreso  
nacional

Remuneración 
n e ta  de pro
p ie ta r io s  y

Remuneración 
trab ajad o res  
por cuenta

Sueldos +
Aportes
p atro n ales

S a la rio s  +
Aportes
P atro n ales

O tros in gresos  
(gobierno)

T otal

em presarios

24,5

propia

14 , 3 32,4 20,7 8 , 1 100,0

(3)  Indice de 
Ingreso  
n acion al  
p e r -c á p ita  
= (2) /  ( l ) x l 0 0

Empleadores T rabajadores  
Cuenta P rop ia Empleados Obreros

■
T otal

1.636 65 136 44 - 100

Fu en te ; QDEPLAN, " Antecedentes , o p . c i t . ,  Cuadros 30 , 32 y 33 .
N ota; a /  Calculados en base a inform ación proven iente de la s  Cuentas N acionales.



í n d i c e s  de I ngresos  d is p o n ib l e s  promedio  dentro de cada  rama de a c t iv id a d  y

• DENTRO DE CADA CATEGORIA DE OCUPACION. CHILE, 1968.

C--.-• Cuadro 7.56

'\^CATEGORIAS: - 
no

RAMAS ÜSÜPAC ¡ü!l 
DE ACTIVIDAD \

: DENTRO' DE' CADA RAMA DE ACTIVIDAD ■ DENTRÔDE CADA'-CATESORiA DE OCUPACION

Empleadores Trabajad,
Cta.Propia Empleados Obreros Total Empleadores

Trabajad,
CtaiPropia Empleados Obreros Total-

Agricultura 995 120 2.03 63 100 31 71 ' 65 55 41

Minería 947 56 ' 107 7° 100:’ 146 - 16.0 167 ■ 304 195

Industria 1.0 Al 40 91 « 100 126 90 m  ■ 147 ; 153 J

Construcción-' C .1.762 , 88 157 71 ; 100- - 114 - 106 103 130 82

Electricidad, Gas y Agua.-. V  ( - 111 :i 69 100 - - .175 - " 305 ; 198

Comercio r - .CLISO : 64 C 85 .28 100: - 131 135 96 . ■ 89 143

Transporte, 1 macenar.iento ; 
y Comunicaciones ,. ’ C - ^ 158 - 135 100 - 100 ' : 189 . 87 ; ■: 730 : - 81 .

Servicios t© 
■■

CO 89' 153 28 : 100 C 60 ' 10.5 97 l-C i  4 8  ° 80 C

Total 1 . 2 6 7 68 - 125 45 100 ; -: 100 100' : 100 ; TOO 100

F „ Pn t e ;  ODEPLAND istrib u ció n  del ingreso en Chile y sus e fe c to s  sobre e l  n iv e l de v id a  y la  
e s tru c tu ra  de consumo de l a  p ob lación , 1 9 6 8 -7 0 . S an tiago , Marzo de 1973.  Cuadros 
3 y 4 , pags. 8 y 9 .

N ota: a /  Datos proven ientes de la  Encuesta N acional sobre in g reso s fa m ilia re s  y de la  Encuesta  
continúa de mano de obra. INE, 1968.
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De todas maneras, esos datos son s u f i c ie n t e s  para comprobar 

que es en l a  m iner ía ,  l a  e l e c t r i c id a d  y la  in d u s t r ia  m anufacturera  

- e s  d e c i r ,  en lo s  sec to res  dé más a l t a  p roduc t iv id ad  dentro  de l a  

economía d e l  p a í s -  donde se ubican lo s  más a l t o s  in g re so s  medios 

dentro de cada c a te g o r ía  ocupac iona l,  m ientras que en l a  a g r i c u l 

tu ra  y lo s  s e r v ic io s  - l o s  sec to res  más a trasados  desde ese  punto
1 1 -

de v i s t a -  se encuentran lo s  v a lo re s  más reduc idos—*

A p a r t i r  de l a  combinación de estas  dos v a r ia b le s  - c a t e g o r ía

de ocupación y rama de a c t iv id a d -  puede in te n ta r s e  una je r a rq u iz a c ió n

de lo s  grupos de agentes a s í  d e f in id o s ,  de acuerdo a lo s  n iv e le s  de
2/in g re so  p e rson a l d is p o n ib le —. En e l  Cuadro 7 . 5 7  se p resen ta  e s ta

ordenación  re sp ec to  a l  ín d ic e  de in g re so  promedio correspond iente

a l  t o t a l  de l a  p ob lac ión  ocupada y, además, para  cada grupo, un
c o e f ic ie n t e  de concentrac ión  de l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so  por

tramos que da una id ea  de l a  v a r i a b i l i d a d  in te rn a  dentro de cada uno 
3/de e l l o s —.

Como es o b v io ,  en lo s  puestos su p e r io re s  de l a  e s c a la  se s i t ú a  

l a  bu rgu es ía  em presa r ia l  (a  l a  que pertenecen l a  mayor p a rte  de lo s  

ER).  Aunque estos  datos no son su fic ien tem ente  c o n f ia b le s  para  

e x t r a e r  conc lu s iones  re sp ec to  a la s  d í f erencí as entre  lo s  Empleadores 

de l a  m in e r ía ,  l a  in d u s t r ia ,  e l  comercio y l a  construcc ión , s í  lo  

son para  m ostrar l a  i n f e r i o r i d a d  de pos ic ion es  de lo s  em presarios de

1/ Rncuerdese lo  v i s t o  más a r r i b a  acerca  de la s  d i f e r e n c ia s  de 
lo s  in g re so s  medios de lo s  ob reros  según rama de a c t iv id a d  
( p a r á g . 7 . 4 . 2  A ) , Cuadro 7 . 3 . 6 ,  su p ra ) .

2/ En este  punto fue fo rzo so  u t i l i z a r  lo s  datos proven ien tes  de la s  
Encuestas sobre  in g re so  ( in g r e s o  d i s p o n ib l e ) ,  por cuanto en la s  
p u b lic a c io n e s  de l a s ’ Cuentas N ac io n a le s ,  a l  c ru za r  l a  in form ación  
por rama o secto r"  de a c t iv id a d ,  se mantienen agregados lo s  
Empleadores y lo s  T raba jad o re s  por Cuenta P rop ia .

3/ Vease su d e f in ic ió n ' én e l  Cuadro 7.57.  Va lo res  a l t o s  de este  
c o e f ic ie n t e  se asoc ian  a e s t ru c tu ra s  d i s t r i b u t i v a s  altamente  
concentradas. E l  v a lo r  cero in d ic a  e q u id is t r ib u c ió n .
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Cuadro 7. 57

INDICES PROMEDIO DE INGRESO PERSONAL DISPONIBLE Y COEFICIENTES 

DE CONCENTRACION, SEGUN CATEGORIAS DE OCUPACION Y RAMAS 

BE ACTIVIDAD. CHILE, 1968.

C ategorías de Ocupación 
y Ramas de A ctividad

In d ice  de Ingreso  
Medio
(Promedio=lQO)

C o eficien te  
de C oncentración —'

Empleadores M inería 
" Comercio
" In d u stria

Construcción  
" S e rv ic io s
" A g ricu ltu ra

Empleados E l e c t . , Gas,Agua 
” M inería
11 In d u stria

Obreros M inería
! E l e c t . , GassAgua

Empleados C onstrucción  
Trabajador cuenta propia 
Transporte,Alm acenam iento y Comuni :̂. 
Empleados S e n /ic io s  

" Comercio
” Transo.„Almacén.,Comunic,

Trabajador cuenta propia-M inería  
*' !! Comercio

Obreros T ra n sp ., Almacén.,Comunic. 
Empleados A g ricu ltu ra  
Trabajador cuenta, propia Construc.

*9 15 s» r* • •S e rv ic io s
Obreros In d u stria
Trabajador cuenta propia In d u stria  
Obreros C onstrucción  
T rabajador cuenta p ropia A g ricu ltu ra  
Obreros Comercio 

vl A g ricu ltu ra
Y . S ervicios^ ./ . , . ...

T o ta l

1.846
1.659
1.592
1.445

758
398
219
209
139
137
137
129

. 128
122 
121  
109 
109 

9 2  
81 
81 
72 
71 
66 
61 
58 
48 
40 
25 
22 

. 100

0 , 4 8
0 , 37

0 , 4 9
0 , 3 0
0 , 5 9
0 , 4 0
0 , 4 2
0 , 34
0,02
0 , 36

0 , 49
0 , 41
0 , 25
0,20
0 , 7 5
0 , 07
0,26,
0 , 58
0 , 70 ;
0,12
0,12
0,11
0 , 49
0 , 04
0 , 04
0,10
0 , 9 2

Fu en te; Elaborado en base a datos de QDEPLAN: Dis tr ib u c ió n  del ingreso  v
o p . c i t . ,  Cuadro 3 ,  p a g . 8 y Anexo 3 , págsl 4 1 - 44 .  ,

Nota; a /  Los c o e f ic ie n te s  de co n cen tració n  del ingreso disponible para l a  población  
ocupada por ramas de a c tiv id a d  y , c a t e g or í a s  de ocupación fueron calcu lad o s  
a p a r t i r  de la s  d is trib u cio n e s  pdr tramos de ingreso  expresados en sueldos 
v i ta l e s  (s a la r io  mínimo le g a l)  proporcionadas por la  misma en e l  Anexo 3, 
pags . 41**44. Se ca lcu laro n  mediante la  exp resió n ; ^

■ ■■* ; 1 - i  ' vx 1
c o e f ic ie n te  de redundancia o de T h eil: En e s te  c o e f ic ie n te , y  A  rep re
sentan lo s  p o rcen ta jes  del ingreso  y de la  población c o rre s 
pondientes a cada tram o, resp ectivam en te. E l lím ite  in f e r io r  de R es 0 
e in d ica  e q u id istrib u ció n . A medida que c re ce  su v a lo r , mayor es e l  grado 
de con cen tración  de la  d is tr ib u c ió n . 

bj  Incluye a lo s  empleados dom ésticos.
* /  Sin dato.
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lo s  s e r v ic io s  y l a  a g r ic u l t u r a .  En e s te  último caso , e l l o  se e x p l ic a  

fundamentalmente por l a  i n f e r i o r  p roduc t iv id ad  de la s  a c t iv id a d e s  

ag ropecu a r ia s  y ,  por tan to ,  por l a  más reduc ida  magnitud d e l  exce 
dente aprop iado . En e l  caso de lo s  s e r v i c i o s ,  a la s  d i f e r e n c ia s  

de p rod u c t iv id ad  hay que a g re ga r  la  heterogeneidad  de pos ic ion es  

s o c ia le s  que eng loba  la  c a te g o r ía  de lo s  ER de lo s  s e r v ic io s :  en 

e fe c t o ,  dentro de e l l a  se encuentran agentes de l a  bu rgu es ía  

pequeña, de l a  pequeña bu rgues ía  p r o p ie t a r ia  y d e l  s u b p ro le ta r ia d o  

(de  ah í  e l  a l t o  v a lo r  d e l  c o e f ic ie n te  de con cen trac ión ).

Pero es en lo s  tramos i n f e r i o r e s  donde se m an if ie s tan  lo s  

hechos más s i g n i f i c a t i v o s .  Entre lo s  grupos cuyo ín d ic e  de in g re so  

d is p o n ib le  es i n f e r i o r  a l  in g re so  promedio de l a  pob lac ión  ocupada 

se encuentran: lo s  Obreros d e l  t r a n sp o r te ,  la  in d u s t r i a ,  l a  cons

t ru c c ió n ,  e l  comercio, l a  a g r i c u l t u r a  y lo s  s e r v i c i o s ;  lo s  

Empleados de l a  a g r i c u l t u r a ;  y ,  lo  que es más s i g n i f i c a t i v o ,  lo s  

T raba jado res  por Cuenta P rop ia  de l comercio, l a  construcc ión , lo s  

s e r v i c i o s ,  l a  in d u s t r ia  y l a  a g r i c u l t u r a .  Es d e c i r ,  en e l  conjunto  

de l a  p ob lac ión  con in g re so s  in f e r i o r e s  a l  promedio se encuentra  

prácticam ente  todo e l  p r o le t a r ia d o  c a l i f i c a d o  y no c a l i f i c a d o  (a  

excepción de lo s  Obreros de l a  m inería  y l a  e l e c t r i c i d a d ) , e l  t o t a l  

d e l  su b p ro le ta r ia d o  y también, prácticam ente e l  t o t a l  de l a  pequeña 

bu rgu es ía  p r o p ie t a r i a ,  cuyos n iv e le s  de in g reso  no d i f i e r e n  sustan 

c ia lm ente , por e jem plo , de lo s  co rrespond ien tes  a lo s  obreros  

i n d u s t r i a l e s .

Dentro d e l  con junto , lo s  in g re so s  más b a jo s  corresponden a lo s  

Obreros d e l  comercio, l a  a g r i c u l t u r a  y lo s  s e r v ic io s  (en su mayoría  

t ra b a ja d o re s  s u b p r o le t a r io s , con in g re so s  en tre  60% y 80% in f e r i o r e s  

a l  promedio y gran  homogeneidad in te rn a ,  a ju z g a r  por e l  reduc ido  

v a lo r  d e l  c o e f i c i e n t e )  y a lo s  TCP de l a  a g r i c u l t u r a  (m in i fu n d is t a s ) .  
Cabe s e ñ a la r ,  además, que l a  p o s ic ió n  de lo s  TCP en e l  comercio y 

lo s  s e r v ic io s  s e r í a  s in  duda i n f e r i o r  a l a  que ostentan  s i  en esa  

c a te g o r ía  no se en g loba ra  a lo s  p ro fe s io n a le s  l i b e r a l e s  de d ichas  

ramas de a c t iv id a d  junto  a agentes de l a  pequeña bu rgues ía  p ro p ie 

t a r i a  y d e l  su b p ro le ta r ia d o .
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E l s e c to r  interm edio  de l a  d i s t r ib u c ió n  e s tá  compuesto funda

mentalmente por e l^grupo  de lo s  Empleados, con in g re so s  que o s c i la n  

en tre  e l  promedio y e l  dob le  de este  y , en g e n e ra l ,  con a l t o s  

v a lo re s  d e l  c o e f ic ie n t e  que traducen l a  heterogeneidad  de esta  

c a te g o r ía  en la ,q u e  se subsumen agentes de l a  bu rgues ía  (d i r e c t o r e s -  

gerentes  y a l t o s  fu n c io n a r io s  p ú b l i c o s ) , de l a  pequeña bu rgues ía  

f u n c io n a r í a , ( p r o f e s o r e s , FF.AA. ,  e t c . ) ,  d e l  sem ip ro le ta r iado  

no manual (empleados de o f i c in a  y a d m in is t r a t iv o s ) ,  y aun parte  

del. p r o le t a r i a d o , (o b r e r o s  altamente c a l i f i c a d o s  o que co t izan  la  

Caja P r e v is io n a l  de lo s  Em pleados). Un hecho a d e s taca r  es l a  . . 

p resen c ia  en este  grupo de lo s  Obreros de l a  m inería  cuyo in g reso  

promedio supera de dos a c inco veces e l  de lo s  Obreros de o tros  

s e c to re s ,  siendo parangonable  a l  de lo s  Empleados de l a  in d u s t r ia  

, ( s i  b ien  ex is ten  en su i n t e r i o r  fu e r t e s  d isp a r id ad e s  debidas a la s  

d i fe r e n c ia s  de p rodu c t iv id ad  entre  lo s  secto res  y la s  empresas de l a  

producción  m in e ra ) .

Lamentablemente, se carece  de in form ación  aprop iada  para con

d u c ir  e l  a n á l i s i s  precedente con grupos más homogéneos desde e l  

punto de v i s t a  de la p o s ic ió n  s o c ia l  de lo s  agen tes ,  a s í  como también 

p a ra  dar una idea  d e l  t o t a l  de pob lac ión  que rep resen ta  cada grupo  

y de l a  cuota de in g re so  que se ap rop ia  cada uno de e l l o s .

No ob stan te ,  e s ta  u lt im a cuest ión  -de  gran t rascendenc ia  desde 

e l  punto de v i s t a  d e l  conocimiento de lo s  n iv e le s  de v ida  que c o r r e s 

ponden a cada p o s ic ió n  s o c i a l -  puede se r  aproximada a p a r t i r  de la  

d is t r ib u c ió n  de l a  p ob lac ión  según c a te g o r ía s  de ocupación y tramos
de in g re so  (Cuadro 7.58)  y también a p a r t i r  de e sta  misma d i s t r i b u -

1 / 2 /ción  cruzada por c ie r t a s  ramas de a c t iv id a d  (Cuadro 7 . 59 ) ------ .

1/ En e l  Cuadro 7.59 no pudo desag rega rse  e l  ú ltim o tramo de in g re so s  
( 5,23 v i t a l e s  y más) por no d isponerse  de in form ación  p u b l ic ad a .  
Para estos  datos y para  una pa rte  d e l  a n á l i s i s  en e s te  punto 
véase ODEPLAN: Antecedentes . . . ,  o p . c i t . ,  p ágs .X X V III  a XXXVII.

2_/ Se observará  que la s  c i f r a s  sobre  población , t o t a l  y sobre ’ p o b la 
ción  ocupada de lo s  Cuadros 7.58 y 7.59,  que están  r e f e r i d a s  a l  
año 1968, son su p e r io re s  a. las- que p roporc iona  e l  censo de p o b la 
ción  de 1970. En e l  primer caso lo s  datos provienen de io s  
datos provienen de l a  e x t ra p o la c ió n  de lo s  r e su lta d o s  de una en
cuesta ,  (en lo  que se r e f i e r e  a l a  PEA) y de p royecciones  demográ
f i c a s  (en lo  que re sp ec ta  a l a  pob lac ión  t o t a l ) ,  m ientras que en 
e l  segundo son e l  re su lta d o  de una enumeración d i r e c t a .  Aunque 
s in  lu g a r  a dudas la s  c i f r a s  d e l  censo de pob lac ión  son la s  más 
c o r r e c t a s ,  d ichas d i f e r e n c ia s  no a lcanzan  a in v a l i d a r  e l  a lcance  
gen e ra l  de la s  con c lu s ion es :  se t r a t a  a q u í ' d e  p roporc ionar  un 
orden de magnitud de lo s  fenómenos más que de c u a n t i f i c a r lo s  en 
exacta  p re c is ió n .
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Puede obse rva rse  que en e l  primer tramo de l a  d i s t r ib u c ió n  

- e l  que corresponde a in g re so s  in f e r i o r e s  a l  sueldo  mínimo v i t a l -  

se ub ica  ca s i  l a  mitad de l a  pob lac ión  ocupada (47%) ,  l a  que 

absorbe só lo  un 12% d e l  in g re so  t o t a l .  Se s itú an  en e s te  grupo  

un 6 ",6% de l o s  00, un 8,4% de lo s  L'E, un 5 2,9% de lo s  TCP y menos 

de 1% de lo s  ER. A l a n a l iz a r  l a  composición in te rn a  de l a  pob lac ión  

ubicada  en este  tramo (Cuadro 7.58)  se constata  que e s tá  in teg rad a  

esencialm ente por Obreros y T raba jado res  Cuenta Prop ia  de la  a g r i 
c u l t u r a ,  e l  comercio y lo s  s e r v ic io s  (en estos  ú ltim os se in c lu ye  e l

s e r v i c i o  dom estico ),  es d e c i r ,  ñor e l  p ro le t a r ia d o  y su b p ro le ta r iad o
-  ■ 1 /a g r í c o l a  y por e l  su b p ro le ta r iad o  urbano-.

En lo s  tramos que agrupan a la  pob lac ión  con in g re so s  en tre  1 

y 2,2 v i t a l e s  se s i tú a  a lgo  más de 1/3 de la  PEA, con una cuota de 

22,1% d e l in g re so  t o t a l .  Se ub ica  aquí e l  27,3% de lo s  00,  poco más 

de la  mitad de lo s  EE (51,5%) ,  c e rc a .d e  30% de lo s  TCP y a lred ed o r  

de un 8% de lo s  ER. E l conjunto de agentes con este  n iv e l  de in g r e 

sos e s tá  in teg rad o  por Empleados de la  in du str ia . ,  e l  comercio y lo s  

s e r v i c i o s ,  por Obreros de l a  in d u s t r ia  m anufacturera y la s  o tra s  

in d u s t r ia s  de transform ación  ( e l e c t r i c i d a d ,  t ra n sp o r te ,  con strucc ión )  

y, en menor medida, por Cuenta P rop ia  de estos  mismos sec to re s .

En o tro s  térm inos, esta  s itu ac ió n  es compartida por una parte  sustan 

c i a l  de sem ip ro le ta r iad o  no manual, d e l  p ro le t a r ia d o  in d u s t r i a l  urbano 

y por un sec to r  de la  pequeña bu rgu es ía  p r o p ie t a r i a  de la  indus

t r i a ,  e l  comercio y lo s  s e r v i c io s .

1/ Quizás haya también en e s t e  tramo agentes que, en base  a lo s  
datos d e l  censo de p o b la c ió n ,  debimos c l a s i f i c a r  dentro de 
l a  pequeña bu rgu es ía  p r o p ie t a r ia .



Cuadro 7.58
POBLACI0N OCUPADA SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL Y NIVELES DE INGRESO. CHILE, 1 9 6 8 - - ' .

TRAMOS S.V

EM
,, , . ..
3LE ADORES TRABAJAUORE S POR 

CUENTA PROPIA
EMPLEADOS OBREROS TOTAL

Ocup-nán Y Ocupar; i án Y
%

Ocupas 'án Y Ocuparión Y
•A ■

Ocuparián Y
(miles) i % (miles) t (miles) i1 (miles) Çf (miles) c] %,

Henos 0,98 0,4 0,7 H 332,5 52,9 20,3 59,7
í
! 8,4 1,6 872,2 67,6 38,3 1,264,8 47,0 12,0

0,98 - 1,22 0,2 0,3 ti 81,2 12,9 9,2 112,4 ! 15,8 6.0 139,9 10,8 11,5 333,7 12,4 5,9

1,23 - 1,71 1,7 2,8 0,1 66,3 10,5 10,1 146,0 ! 20,4 10,7 113,0 18,8 13,7 327,0 12,1 8,1
1,72 - 2,20 2,9 4,8 0,3 33,1 5,3 6,6 109,9 15,4 10,5 99,7 7,7 16,1 245,6 9,1 8,1
2,21 - 2,59 4,8 7,9 0,7 34,9 5,6 8,7 89,6 : T¿,6 10,7 23,3 1,8 4,5 152,6 5,7 6,1
2,70 - 3,26 2,5 4,1 0,4 22,3 3,5 6,7 62,7 8,8 9,1 16,7 1,3 3,3 104,2 3,9 5,0

3,27 - 3,91 6,6 10,8 1,3 31,8 5,1 11,5 37,6 5,3 6,5 7,6 0,6 2,2 83,6 3,1 4,8

3,92 - 5,22 3,8 6,3 l,o 11,8 1,9 5,5 41,9 5,9 9,4 3,1 0,2 1,2 60,6 2,3 4,5

5,23 - 10,0 21,3 35,0 10,4 7,1 1,1 6,0 40,1 5,6 20,6 15,7 £ ' 1,2 8,7 84,2 3,1 12,8
3,7 0,6 5,3 8,6 h 2 7/ G

10,1 -  15,0 1
10,9 18,0 11,2¡ 1.9 0,3 3,8 2,6 0,4 3,3 27,7 1,0 8,4

15,1 -  20,0 j '

20, 1 . -  40,0 4,3 7,1 8,8 1,6 0,3 5,0 1,4 0,2 3,0 ' 7,3 0,3 4,4

40,1 -  80,0 1,0 1,7 4,0 . 0,2 a 1,0 0,1 í! 0,7 1,3 t i 7,6

80,1 y más 0,3 0,5 61,8 áj 0,3 Î! ti 0,2 °,3 M 18,3

Total 60,7 100,0 100,0 628,4 100,0 1100,0 712,6 1.00,0 100,0 . 1.291,2 100,0 100,0 2.692,9 100,0 100,0

FUENTE; OOEPLAN; Antecedentes, op.cit.,  Cuadro II, pág.XXX.

Notas; a/ Datos estimados a partir de la Encuesta Nacional de hogares de 1968.
b/ La extraña división de los tramos resulta 3l convertir una escala de tramos en escudos a una en‘ sueldos vitales, 
c/ Se supone que no existen obreros que ganan más de 10 sueldos vitales, 
d/ Cifras no significativas.

6£
d
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Cuadro ? . 5  3 - ■ •. ■

COMPOSICION DE CUATRO TRAMOS DE INGRESO SEGUN CATEGORIAS DE OCUPACION 

Y RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION OCUPADA. CHILE, 1968.

Población ocupada por ca te g o ría s  
de ocupación y ramas de activ íd ac

Tramos Suele os V ita le s
Menos de

0 , 98 0 , 9 8 - 2 , 2 0 2 , 2 1 - 5 , 2 2 Mas de 
5 , 22

Empleadores Resto S ecto res ~ 0 ,2 1 ,7 13,2

Empleadores Ind.M anufacturera - 0 ,1 2 ,0 14 , 3
el /Empleadores Prod.A gropecuaria— i. 0 ,2 0 ,6 4 ,8

Empleados Resto S ectores 4 ,1 3 4 , 2 4 9 , 2 37,  7

Empleados Ind.M anufacturera 0 â A , 7 8 ,1 4 ,0
3 /Empleados Prod.A gropecuaria— 0 ,2 í ,8 0 ,7 1 ,3

Obreros Resto S ecto res  ! 30,5 2 0 , 6 ■ ■ 6,1 11 , 2

Obreros Ind.M anufacturera 1 1 ,0 ' 15,7 6,1 1 , 6
a /Obreros P rod .A grop ecu aria- 27 ,6 2 , 6 0 , 1 -

T. C. P.  Resto S ectores 9 ,1 12, .0 16 ,8 8 ,6

T.C.P.  Ind •Manufacturera 5 ,0 4 ,2 2 ,9 0 ,5
SL jT.C.P.  Prod.A gropecuaria— 12,1 3 , 7  • 5 , 7 2:, 8 .

T o ta l 100,0 100,0 100,0 100,, 0

Población T o tal (m iles) 2 . 6 9 2 , 9 1 . 2 6 5 , 0 906 , 3 401 , 0 120,8

Ocupada T o tal (%) ' 100 ,0 4 7 , 0 3 3 , 6 15 , 0 4 i, 4

Ingreso T o ta l = 1Q0 ¡ 12 , 0 22 , 1 20 , 4 4 5 , 5

Fu en te: ODEPRAN: A ntecedentes . . . ,  o p . c i t . ,  Cuadros I I I  a V I, págs.XXXII a XXXVI. 

N ota: aJ  Incluye Producción agrop ecu aria  y p esca .



En e l  s ig u ie n te  esca lón  -de  2,2 a 5,2 sueldos v i t a l e s -  se 

encuentra ün 15% de l a  PEA, con 20,4% d e l in g re so  t o t a l .  Se s itú an  

ah í 30,6% de l os  EE, 29,1% de l o s  ER, 16,1% de lo s  TCP y solo. 4%,. 

de lo s  00. La pob lac ión  ubicada en este  tramo comprende fundamen

talm ente a Empleados y T raba jado res  por Cuenta P rop ia  d e l  comercio 

y lo s  s e r v ic io s  (que inc luyen  lo s  s e r v ic io s  p ú b l i c o s ) ,  un número 

i n f e r i o r  de Empleadores y Cuenta P rop ia  de l a  in d u s t r ia  manufacturera  

y una c i e r t a  cantidad  de Obreros de la  m inería , la s  manufacturas y 

o tra s  in d u s t r ia s  de transfo rm ac ión . Si se recuerda  lo  v i s t o  respecto  

a l a  p o s ic ió n  de este  t ip o  de agen tes , e l l o  s i g n i f i c a r í a  que la  

pob lac ión  s itu ad a  en e s te  tramo de in g reso s  (po r  lo  demas un tanto  

heterogéneo dada su ex ten s ión ) e s tá  formada esencialm ente por l a  

pequeña bu rgues ía  fu n c io n a r ía  ( a s a la r i a d a  o independ ien te )de  lo s  

aparatos  id e o ló g ic o s ,  ju r í d i c o s  y p o l í t i c o s ,  l a  que comparte e sta  

s itu a c ió n  con un sec to r  de l a  pequeña bu rgues ía  p r o p ie t a r ia  y con la  

capa p r i v i l e g i a d a  de l a  c l a s e  o b re ra ,  c o n s t i tu id a  oor e l  p r o le t a r ia d o  

c a l i f i c a d o  in s e r to  en lo s  sec to re s  de más a l t a  p rodu c t iv id ad  y por 

una p a rte  d e l  sem ip ro le ta r iad o  d e l  comercio y la s  in s t i tu c io n e s  

p ú b l ic a s .

Entre 5 y 10 sue ldos v i t a l e s  (Cuadro 7.58)  se h a l l a  so lo  un 

3,1% de l a  PEA, que absorbe  12,8% d e l  in g re so ,  y que contiene un 

35% de lo s  ER, un 5,6% de lo s  EE y poco más d e l  1% de lo s  00 y lo s  

TCP. La pob lac ión  con este  n iv e l  de in g re so s  e s tá  compuesta funda
mentalmente, por Empleados (47,6%)  y Empleadores ( 25,3%) ,  s in  que 

pueda d is c e rn i r s e  sus r e sp e c t iv o s  sec to re s  de a c t iv id a d  debido a 

f a l t a  de in form ación . Puede presum irse , s in  embargo, que ambas 

c a te g o r ía s  corresponden prim ordialm ente a l a  pequeña b u rgu es ía  fun 

c io n a r ía  y a l a  bu rgu es ía  pequeña de l a  in d u s t r ia ,  e l  comercio y 

lo s  s s e r v i c i o s ,  respectivam ente .

Por encima de 10 sue ldos  v i t a l e s  desaparecen lo s  Obreros,  

e x is t e  un pequeño núcleo de Empleados y Cuenta P ro p ia ,  estando e l  
grueso de lo s  in g re so s  concentrado en lo s  Empleadores, hasta  l l e g a r  

a l a  cúsp ide  con un grupo cercano a 300 personas que poseen un 

in g re so  promedio por lo  menos 381 veces su p e r io r  a lo s  1.250.000 

agentes s ituados  en e l  tramo de in g re so s  i n f e r i o r e s  a un sueldo v i t a l .
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Como.es o b v io ,  en es to s  n iv e le s  se s itú an  exclusivam ente agentes  

de l a  mediana bu rgues ía  y de l a  gran bu rgu es ía  em presa r ia l  (sean  

esto s  Empleadores o D ire c to re s -G e ren te s  a s a la r ia d o s )  a s í  como tam

b ién  de l a  b u rgu es ía  fu n c io n a r ía  (a l t o s  e je c u t iv o s  de la s  i n s t i t u 

ciones e s t a t a l e s ) .

Los hechos expuestos hasta  e l  momento podrían  s in t e t i z a r s e  

gruesamente en l a  s ig u ie n te  obse rvac ión : en e l  C h ile  de 1968, l a  

c la s e  o b re ra  (a s im ila d a  aquí a l a  PEA con in g re so s  in f e r i o r e s  a 2,2 

sue ldos  v i t a l e s )  rep resen taba  a lred ed o r  de. cuatro  qu intas  p a rte s  

de l a  p ob lac ión  a c t iv a  y r e c i b í a  32% d e l  in g re so  d is p o n ib le ,  mien

t r a s  que ion ín fim o número de agentes de l a  bu rgu es ía  ( l a s  3 00 

personas s itu adas  en e l  tramo de 80 v i t a l e s  y más) se ap rop iaba  de 

c a s i  un qu in to  d e l  in g re so  t o t a l .

Evidentemente, lo  c r u a ia l  de estos  hechos r e s id e  en la  forma

en que se traducen en la s  condic iones concretas de e x is t e n c ia  a la s

que son re le gad o s  (o de la s  que gozan) lo s  agentes p e rten ec ien tes

a la s  d i fe r e n te s  c la se s  s o c ia le s ,  capas y f ra c c io n e s  de c la s e .
Para  m ostrar este  ú ltim o aspecto de la  cuest ión  es p r e f e r i b l e  r e f e r i r s e

no ya a l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so  pe rsona l s ino a l a  d i s t r ib u c ió n

d e l  in g re so  de lo s  grupos f a m i l i a r e s ,  ya que es en e s ta s  unidades
donde se re p a r te  e fectivam ente  l a  ren ta  a lo s  f in e s  d e l  consumo de l

conjunto de la  pob lac ión . E l Cuadro 7.60 p resen ta  in form ación  u t i -
 ̂ i  /l i z a b l e  en este  t ip o  de a n á l i s i s - ,  aunque lamentablemente no se dispone  

de datos sobre  l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re so  f a m i l i a r  tabu lados  de 

acuerdo a l a  c a te g o r ía  de ocupación y rama de a c t iv id a d  d e l  j e f e  

de hogar , lo  que p e rm it i r ía  conducir e l  a n á l i s i s  en términos más 

a ju stados  a l a  e s t ru c tu ra  de c la s e s  s o c ia le s .

1_/ En este  punto nuestra  expos ic ión  se basa  en 0DEPLAN: 
A n t e c e d e n t e s . . . ,  o p . c i t . ,  págs.  XXXVI y XXXVII.



Cuadro 7.60

DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR. CHILE, 1968-{

Tramos
S.V.

Hogares % Y
Tamaño

F a m ilia r
Medio

Población t o ta l Remunerados 
por hogar

(m iles) % (m iles) %

0 - i 518 28 , 3 4 , 8 4 , 5 2.345 25 , 1 1 ,13

1 - 2 591 3 2 , 3 12 , 4 5 , 1 3 .0 0 9 3 2 , 2 1,41

2 - 3 330 1 8 , 0 11 , 8 5 , 4 1 . 798 19,3 1 ,74

3 - 4 139 7 , 6 6 , 9 5 , 7 789 8 , 5 1,94

4 - 5 84 4 , 6 5 , 4 5 , 2 439 4 , 7 2 ,02

5 - 6 55 3 , 0 4 , 3 5 , 6 307 3 , 3 1,96

6 - 8 49 2 , 7 4 , 9 5 , 2 256 2 , 7 2 , 04

8 - 10 28 1 , 5 3 , 6 5 , 9 166 1,8 1 , 90

10 y más 37 2 , 0 45 , 9 6 , 1 227 2 , 4 1 , 96

T o ta l 1.831 100 , 0 10 0 ,0 5 ,1 9 . 3 3 6 100 , 0 1,51

Fu en te: ODEPLAN: Antecedentes . . . ,  o p . c i t . ,  Cuadro V II, pág.XXXVII

Nota: a /  Datos proven ientes de l a  Encuesta N acional de hogares de 1968.

St
ib



- 444 -

E l  prim er hecho que llam a l a  atención  en e s ta  d is t r ib u c ió n  es 

l a  extrema concentrac ión  de l a  pob lac ión  en lo s  dos prim eros tramos 

y l a  a l t í s im a  concentrac ión  de in g re so s  en e l  ú ltimo tramo.

En e fe c to ,  en 1968, c a s i  un t e r c io  de lo s  hogares c h i le n o s ,  

con un tamaño f a m i l i a r  medio de 4,5 personas , d isp on ía  de un in g re so  

t o t a l  i n f e r i o r  a un sue ldo  v i t a l  ( l o  que s i g n i f i c a  a lg o  menos de 

1/7 de sue ldo  v i t a l  por p e rso n a ),  r e c ib ien d o  solamente 4,8% de l  

in g re so  d is p o n ib le  en l a  economía. Por o tra  p a r te ,  en e l  tramo de 

1 a 2 sue ldos  v i t a l e s  se encontraba un 32% de la s  f a m i l i a s ,  con un 

tamaño medio de 5,1 personas, que abso rb ían  un 12,4% d e l  in g re so  t o t a l .  

Lo que s i g n i f i c a  que en lo s  tramos con in g re so s  in f e r i o r e s  a dos 

v i t a l e s  -en  lo s  que como viéramos más a r r i b a  se ub ica  l a  c a s i  t o t a 
l id a d  de l a  c la s e  o b ra ra -  se encontraba un 60% de lo s  hogares que 

só lo  lo g ra b a  cap ta r  17'% d e l  in g re so  d is p o n ib le .

En e l  o t ro  extremo, se encontraban unas 37.000 fa m i l ia s  (2%

d e l  t o t a l )  con in g re so s  su p e r io re s  a 10 v i t a l e s  que se aprop iaban

de 45,9% d e l  in g re so  t o t a l ,  pudiendo estim arse  que dentro de este

tramo e x i s t e  también una a l t a  concentrac ión , con un pequeño número
de fa m i l ia s  -p e rtenec ien tes  a pa capa s u p e r io r  de l a  b u rg u e s ía -  que

1/abso rb ían  a lred ed o r  de un t e r c io  de lo s  in g re so s  t o t a l e s —. .

En términos de condic iones de e x is t e n c ia  lo  a n te r io r  s i g n i f i c a  

que, a f in e s  de 3a decada de 1960, una cuarta  pa rte  de la  pob lac ión  

c h i le n a  -p e r te n e c ie n te  en su inmensa mayoría a l  p ro le t a r ia d o ' y sub-  

p ro le t a r ia d o  r u r a l  y a l  su b p ro le ta r ia d o  urbano- estaba  reduc ida  

a n iv e le s  de v ida  tan  m ise rab le s  que no a lcanzaba  a c u b r i r  sus nece
s idades  mínimas; que Otro 32% de l a  pob lac ión  -p e r ten ec ien te  en su 

mayor p a rte  a l  p ro le t a r ia d o  y sem ip ro le ta r iad o  urbano- d isp on ía  de 

in g re so s  con lo s  que subven ir  c a s i  exclusivam ente a sus necesidades  

de a lim entac ión  y v e s tu a r io ;  y que la  población de ambos g rupos, o 

b ien  quedaba tota lm ente a l  margen, o b ien  acced ía  muy precariam ente

_!/ Estim aciones basadas eri l a  d i s t r ib u c ió n  de í in g re so  por c a te g o r ía s  
de ocupación d e l  Cuadro 7.58,  ya que no fue f a c t i b l e  d esag rega r  
e l  tramo de lo s  10 v i t a l e s  y más.
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a l  consumo de educación , sa lud  y v iv ien d a—, ya que la s  p re s tac ion es  

s o c ia le s  en estos  rubros  (so b re  todo en lo s  dos ú lt im o s )  eran  in su 

f i c i e n t e s  en cantidad  y d e f ic ie n t e s  en c a l id a d .

Lo que co n tra s ta  con lo s  patrones de consúmo e x t r a o r d in a r ia 

mente sun tuarios  y s o f i s t i c a d o s  de que gozaba e l  reducido  núcleo  

de in d iv id u o s  que c o n s t i tu ía  l a  bu rgu e s ía  monopólica.

7.8.  CONCLUSIONES: UNA VISION DE CONJUNTO.

En l a  base  de este  e s tu d io  de l a  soc iedad  ch i len a  h ac ia  1970,  
se encuentra una d e f in ic ió n  t e ó r i c a  que l a  p resenta  como sociedad concreta 

c a ra c te r iz a d a  por l a  a r t i c u la c ió n  d e l  modo de, producción c a p i t a l i s t a  

(dom inante ), l a  forma de producción m ercan ti l  sim ple y e l  modo de 

producción feu d a l (o  a l  menos de r e s a b io s  de algunos de lo s  elemen

tos  que le  son p r o p io s ) .  En e l  momento de acceder a l  a n á l i s i s  

concreto , esta  c a ra c te r iz a c ió n  a b s t r a c t a  se e s p e c i f i c ó  aún más a l  

e x p l i c i t a r  lo s  ra sgo s  d e f i n i t o r i o s  de l a  economía ch i le n a  en esa  

misma época - s u  c a rá c te r  m onopólico, c a p i t a l i s t a  de Estado y , 

depend ien te - y a l  d e s c r i b i r  e l  modelo "con cen trado r” y "exc lu yen te "  

que p r e s id í a  su funcionamiento y r e fo r z a b a  sus c a r a c t e r í s t i c a s  

e s t ru c tu r a le s .

A lo  la r g o  de e s ta  Segunda Parte  hemos t ra ta d o  de d e s c r i b i r  

de qué manera todos estos  elementos se r e f r a c t a n  en una determinada  

e s t ru c tu ra  de c la s e s  s o c i a l e s ,  es d e c i r ,  cuá l es e l  s istem a de p o s i 
c iones que de finen  la  d iv i s ió n  s o c i a l  d e l  t r a b a jo  y la  d iv i s ió n  de 

t r a b a jo  s o c i a l  y cuá les  son la s  c a r a c t e r í s t i c a s  y cond ic iones de 

e x is t e n c ia  de lo s  agentes ocupantes de cada p o s ic ió n .  En e fe c to ,  

nuestro  p ro p ó s ito  c o n s is t ió  aquí en e fe c tu a r  una d e sc r ip c ió n  exhaus

t i v a  de l a  r e p a r t ic ió n  de lo s  agentes según la s  r e la c io n e s  de p ro -

1J Como i lu s t r a c ió n  de este, hecho puede señ a la rse  que en e l  e s t r a to  
de hogares con. in g re so s  i n f e r i o r e s  a dos su e ld o s  ‘v i t a l e s , la s  
fa m i l i a s  destinaban  61% de su ren ta  a gastos  de a lim entac ión  y 
v e s tu a r io  y. solo. 1'%,a gastos :en sa lud  y educación. Véase  
0DEPLAN: D is t r ib u c ió n  d e l  in g reso  . . . ,  o p . c i t . , p á g s .15-17.
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duccion v igen tes  en ese momento, d e sc r ip c ió n  que, a nuestro  j u i c i o ,  

co n st itu y e  un elemento p a r c i a l  pero in d isp en sab le  para  l a  e va lu a 

ción  de lo s  procesos s o c ia le s  que, en e l  pasado, condujeron a c r i s 

t a l i z a r  esa  e s t ru c tu ra  y para  l a  comprensión de la s  formas concretas  

que asumía la  lucha de c la s e s  en l a  p a r t i c u la r  coyuntura h i s t ó r i c a  

que v i v í a  C h ile  en v í s p e r a  de lo s  profundos trastocam ien tos  s o c ia le s  

y p o l í t i c o s  que comienzan con la  década de 1970.

A l resum ir l o  expuesto tratarem os de e v i t a r  a l  máximo lo s  aspectos  

c u a n t i t a t iv o s  y centrarnos en lo s  hechos e s e n c ia le s  que pudimos 

d e te c ta r  y que atañen a cada una de la s  c la s e s  s o c ia le s ,  capas y 

f ra c c io n e s  de c la s e  ( l a  s ín t e s i s  d e l  Cuadro 7.61 se p resen ta  tan  

s ó lo  para  re co rd a r  e l  orden de magnitud de cada g ru p o ).

Cuadro 7.61

DISTRIBUCION DE LOS AGENTES SOCIALES SEGUN CLASES, CAPAS Y FRACCIONES.
CHILE, 1970 (ESTIMACION)—̂

C lases s o c ia le s  y capas S ector
Agropecuario

Resto d e , 
de Economía T o tal

Gran Burguesía Em presarial 

Burguesía E m presarial Mediana y

0 ,7 0 ,7 —̂ 1 ,4

Pequeña 0 ,7 1 ,6 2 ,3

Burguesía Fun cionaría - 0 ,9 0 ,9

Pequeña Burguesía PunCionaria - 7 ,8 7 ,8

Pequeña Burguesía P ro p ie ta ria 2 ,7 11 ,7 14 , 4

S e cto r A g ríco la  Reformado 2 ,1 2 ,1

P ro le ta ria d o 5 ,3 2 5 , 7 3 1 , 0

S em ip roletariad o No Manual 0 ,6 10,0 10,6

Sem iproletariado Manual ~ 2 ’ 7 2 ,7

Sub proletariad o • 6 ,4 9 ,6 16,0

M inifundistas A gropecuarios 10,8 - 10 , 8

T o tal 2 9 , 3  ; 70 , 7 100 ,0
( 2 . 5 7 0 . 0 0 0 )

Fuente: Cap.10,  Cuadros 10,21 a 10 .24  y Cuadro, 7. 49 supra.
N otas: a /  Excluye la.PEA desocupada. La estim ación  se efectu ó  como sig u e: para e l

s e c to r  a g r íc o la  Se supuso que e l  volumen y d is trib u c ió n  dé l a  PEA en 1970,  
eran  aproximadamente ig u ales  a los que p ro p o rcio n are ! Cuadro 7 . 4 9  ( lo  que 
en ultim a in s ta n c ia  s ig n if ic a  agregar a la  PEA a g r íc o la  de ese  año -y  por 
lo  tan to  a l a  PEA t o t a l -  unos 240 . 000  trab ajad o res  fa m ilia re s  no remunera
dos que no fueron enumerados en e l  censo de población de 1970)? p ara e l  
r e s to  de la  economía se  usaron la s  c i f r a s  de lo s  Cuadros 10.21 a 10 . 24  
del  Cap.10.

b /  De lo s  cu ales  0,3% son D ire c to re s -g e re n te s  (p rop ietario s-eco n ó m ico s) y 
0,4% P ro fe sio n a le s  de a l t o  n iv e l (agentes de la  p o sesió n ).
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1. Comenzando por la  b u rg u e s ía , constatamos que, en su con junto ,  

representaba ; tan só lo  4,6% d e l  t o t a l  de agentes s o c ia le s  (tope  

máximo), que estaba  profundamente e s t r a t i f i c a d a  en su i n t e r i o r  y 

que este  fenómeno r e v e s t í a  formas d i s t in t a s  en cada una de sus 

p r in c ip a le s  f ra c c io n e s  * en e s p e c ia l  , en la  bu rgues ía  a g r a r i a  y en 

l a  bu rgues ía  "urbana" (o  no a g r a r i a ) .

2. La b u rgu es ía  in d u s t r i a l  y com ercia l urbana estaba  compuesta por  

unos 56.000 agen tes , de lo s  cu a le s  a l  menos un 70% co rrespond ía  a 

l a s  capas de medianos o pequeños em presarios , destacándose en e l  

r e s to  Un grupo de a lred ed o r  de 7.000 d i r e c to r e s -g e r e n te s  (0,3% d e l  

t o t a l  dé l a  PEA ocupada) que detentaba la  p rop iedad , d ire c c ió n  y 

g e s t ió n  de l a  t o t a l id a d  de la s  empresas de mayor envergadura dentro  

de l a  economía.

3. Dentro de e s te  último grupo se ub icaba  un núcleo de agentes que 

c o n s t i tu ía  l a  capa hegemónica de l a  b u r g u e s ía , es d e c i r ,  a q u e l la  

que es capaz de imponer a l  conjunto de l a  soc iedad  su p rop io  modelo 

de acumulación y r e a l i z a r  sus in te re s e s  económicos e s p e c í f i c o s ,  aún 

en detrimento d e l  r e s to  de l a  c la s e  burguesa. Hacia 1970, la s  

p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  dé este  grupo eran  la s  s ig u ie n te s :

a )  e s taba  c o n s t itu id o  por un reduc id ís im o  número de personas

(en todo caso i n f e r i o r  a l  0,3% de la  PEA) qu ienes , por d i v e r 
sos mecanismos (concen trac ión  de l a  producción y c o n tro l  de 

lo s  mercados; concentración  p a tr im on ia l  in t r a  e in te rem p resa s ; 

entre lazam iento  de d i r e c t o r io s ;  etc .),  detentaban en sus 

manos e l  con tro l  de toda l a  e s t ru c tu ra  monopolizada de la  

economía, es d e c i r ,  una a l t í s im a  p roporc ión  de l a  propiedad  

l a  r iq u e za  y e l  poder económico. Por lo  demás, abso rb ían  

- u n a  su s ta n c ia l  d e l  in g re so  n ac ion a l (en t re  1/4 y 1/5) ,

lo  que le s  p e rm it ía  o s ten ta r  patrones de consumo e x t r a o r 
d inariam ente sun tuar io s  (an á logos  a lo s  p re v a le c ie n te s  en 

la s  capas eq u iv a len te s  de lo s  p a íse s  in d u s t r i a l i z a d o s )  y con

cen t ra r  a l  mismo tiempo una p a rte  determ inante d e l  ahorro  

nacional,- re fo rzan d o  por e s ta  v ía  e l  modelo "c o n cen trad o r " ;
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b ) ese poder, re fo rz ad o  por e l  co n t ro l  de o tro s  mecanismos 

económicos c laves  ( t a l e s  como por e j e m p l o l a  ¡ f i j a c ió n  de 

p re c io s  de monopolio para la s  m aterias  primas e insumos 

i n d u s t r i a l e s ;  e l  c o n t ro l  de la s  redes  de d i s t r ib u c ió n  y 

co m erc ia l iz ac ió n  y l a  im posic ión  de condic iones de r e a l i 

zación  de l a s  m e r c a n c í a s e l  c o n t ro l  d e l  c r é d i t o  em p re sa r ia l1, 

b an ca r io  y e s t a t a l ;  l a  in f lu e n c ia  en l a  form ulación  d e l  

sistem a t r i b u t a r i o ;  e t c . ) ,  pe rm it ía  ap ro p ia rse  a e s t a  capa 

de una p a r te  de l a  p lu s v a l í a  generada fu e ra  de sus p rop ias  

unidades económicas, es d e c i r ,  subord inar  y e x p lo ta r  en 

mayor o menor grado a l a  bu rgues ía  mediana y ,  sobre  todo ,
a l a  bu rgues ía  pequeña;

c )  la  d iv i s ió n  c l á s i c a  en tre  fra c c io n e s  i n d u s t r i a l ,  m e rc a n t i l ,  

b a n c a r ia  o f in a n c ie r a  no e x i s t í a  dentro  de e sta  capa.monopó- 

l i c a ,  presentando más b ien  una segmentación en grupos econó

m icos, cada uno de lo s  cu a le s  extend ía  su acc ión  a un ancho 

esp ec tro  de a c t iv id a d e s  ( in d u s t r i a ,  comercio, f in a n z a s ,  e t c . ) ,  

s i  b ien  en l a  producción d i r e c t a ,  sus empresas (de  gran  

tamaño, avanzada te c n o lo g ía  y a l t a  p ro d u c t iv id ad ) tend ían

a s a t i s f a c e r  l a  demanda r e s t r i n g id a ,  pero  d i v e r s i f i c a d a ,  

de lo s  grupos de más a l t o s  in g re so s  dentro  de l a  pob lac ión  

(uno de lo s  hechos fundamentales en e l  funcionamiento d e l  
modelo "concen trador"  y "e x c lu y e n te " ) ;

d )  aun cuando pudiesen s u r g i r  con trad icc ion es  en tre  dichos  

grupos, e s ta s  no só lo  no r e v e s t ía n  c a rá c te r  antagón ico  sino  

que e x i s t í a n  mecanismos de concertac ión  in te rg ru pos  para  la  

de fensa  de lo s  in te re s e s  d e l  conjunto de la  capq monopólica;

e )  e s ta  capa d e ; l a  bu rgu es ía  e staba  a l i a d a  a l  c a p i t a l  e x tran 

j e r o  de lo s  grandes monopolios in t e rn a c io n a le s ,  v a le  d e c i r ,  

a l a  gran bu rgues ía  d e l  centro  hegemónico a n iv e l  mundial. 

A lia n z a  que constituye  una de la s  más importantes e x p re s io 
nes d e l  c a rá c te r  dependiente d e l  cap ita l ism o  ch i len o  y 

desca rta  la  t e s i s  de l a  e x is t e n c ia  de una gran bu rgu es ía  

n ac ion a l con una c ie r t a  id en t id ad  de in te re s e s  contrapuestos  

a lo s  d e l  c a p i t a l  in t e rn a c io n a l ;
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f )  lo s  agentes de esta  capa estaban estrechamente v incu lados  

a l a  d i r i g e n c ia  p o l í t i c a  bu rguesa , operando por é s ta  v ía  

-y  por l a  acc ión  de l a  f r a c c ió n  fu n c io n a r ia  de l a  bu rgues ía  

" que con tro laba  la s  in s t i tu c io n e s  de E stado - l a  subord ina 

c ión  d e l  aparato  e s t a t a l  a l a  consecusión de sus p rop ios  

in te re s e s  de c la s e  ( l o  que imprime e l  c a rá c te r  "m onopolista  

de Estado" a l  c ap ita l ism o  c h i le n o )  y e l  cumplimiento de la s  

funciones  de dom inac ión -leg it im ac ión  ( i d e o l ó g i c a s , r e p r e 

s i v a s ,  a s i s t e n c i a l e s ) in d isp en sab le s  para  l a  reproducc ión  

d e l  s istem a.

4. La b u rgu es ía  urbana mediana y pequeña es taba  in teg rad a  por unos
50.000 em presarios que rep resen taban  a lre d e d o r  de 2,3% de l a  PEA 

y,  aunque no sea dab le  c u a n t i f i c a r  su e s t r a t i f i c a c i ó n  in te rn a  para  

e l  con junto de l a  economía, no cabe ninguna duda de que en tre  , 

aq u e l lo s  predominaban notoriamente lo s  agentes pe rten ec ien tes  a l a  

capa i n f e r i o r  (p o r  e jem plo , puede estim arse  que la  bu rgues ía  

mediana y l a  bu rgues ía  pequeña representaban  18% y 80%, r e s p e c t iv a 

mente, en l a  in d u s t r ia  m anufacturera , y 11% y 87%, respectivam ente ,  
en e l  omercio a l  por menor). El conjunto de esta s  dos capas b u r 

guesas se concentraba esencialm ente en l a  in d u s t r ia  y e l  comercio  

y ,  en ambos casos , la s  d i f e r e n c ia s  de envergadura económica respecto  

a l  grupo dominante eran  excepcionalmente g ran d e s , sobre  todo - en lo  

que concierné  a l  e s t r a to  i n f e r i o r ,  e l  que, junto  con l a  pequeña 

b u rgu es ía  p r o p i e t a r i a ,  ocupaba e l  po lo  de mayor d is p e r s ió n  en la  

e s t ru c tu ra  "concentrada -atom izada" que c a r a c te r iz a b a  toda l a  econo
mía ch i len a .  En l a  in d u s t r ia  manufacturera este  t ip o  de em presarios  

estaba  ded icado p re fe re n te  aunque no exclusivam ente a l a  producción  

de b ien es  de consumo c o r r ie n te  para  l a  gran  masa de l a  pob lac ión  

(a l im en to s ,  t e x t i l e s ,  v e s tu a r io s ,  e t c . ) y ,  sobre  todo én e l  e s t ra to  

i n f e r i o r ,  sus e s tab le c im ien to s  se c a ra c te r iz ab an  por l a  escasa  

dotac ión  de c a p i t a l ,  l a  b a ja  p ro du c t iv id ad  y la  i n s i g n i f i c a n c i a  de 

su p o s ic ió n  económica en lo s  mercados re sp e c t iv o s  que d e r iv aba  de 

su extrema atom ización , elementos estos  que, justam ente, p o s i b i l i 

taban  su exp lo tac ión  por p a rte  de la  bu rgues ía  monopólica. Ta les
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ra sgo s  se r e p e t ía n ,  acentuados, dentro de l a  f r a c c ió n  com ercia l  

(so b re  todo en e l  comercio m in o r is t a ) .  C ua lqu ie ra  fuese  e l  s e c to r  

de a c t iv id a d ,  l a s  dos capas i n f e r i o r e s  de l a  bu rgues ía  se su b o rd i 

naban a l a  bu rgues ía  monopólica mediante lo s  mecanismos d e sc r ip to s  

anteriorm ente y - a  excepción qu izás  de c ie r t o s  em presarios  

medianos- estaban  su je ta s  a l  r ie s g o  de d e sap a r ic ió n  en l a  medida 

que e l  c a p i t a l  monopólico extend ía  su acc ionar a nuevas a c t i v i d a 

des p ro d u c t iv a s .  Obviamente, e l  conjunto de esta s  dos capas estaba  

e s t r a t i f i c a d o  desde.: e l  punto de v i s t a  de sus n iv e le s  de in g re so ,  y 

aunque e s te  fenómeno r e s u l t e  también in d i s c e r n ib le  a p a r t i r  de l a  

in fo rm ación  d is p o n ib le ,  hay a l  menos un hecho su fic ien tem ente  sus

tentado que merece d e s ta ca rse ;  lo s  in g re so s  (y  por ende, l a s  con d i
c iones  de e x i s t e n c ia )  de l a  bu rgues ía  pequeña i n d u s t r i a l  y comer

c i a l  e ran , en g e n e ra l ,  sustancia lm ente su pe r io re s  a lo s  de la  

pequeña bu rgu e s ía  p r o p ie t a r ia  de lo s  mismos sec to re s  y parangonables  

a lo s  de la  pequeña bu rgu e s ía  fu n c io n a r ía  de n iv e l  medio y a l t o .

5. En lo  que concierne  a lo s  em presarios r u r a le s  (en número cercano  

a 38.000 en 1970, o sea , 1,4% de la  PEA ocupada ), e l  fenómeno más 

im portante que constatamos es que , ya para  ese entonces, como r e s u l 

tado  d e l  proceso  de Reforma A g ra r ia  in ic ia d o  en 1965, se había  v e r i 

f i c a d o  dentro de este  grupo l a  des tru cc ión  a ce le rad a  de la s  formas 

a rc a ic a s  de o rgan izac ión  de. l a  producción ( e l  fundo y e l  gran l a t i 

fu n d io )  y su reemplazo por r e la c io n e s  de producción típ icam ente  

c a p i t a l i s t a s ,  es d e c i r ,  su transform ación  en una bu rgues ía  a g r a r ia  

propiamente d icha . A este  re sp ec to ,  debe, s e ñ a la rs e  que s i  b ien  .e l  
proceso  de Reforma h ab ía  con llevado , una m od ificac ión  s i g n i f i c a t i v a  

de l a  e s t ru c tu ra  g en e ra l  de ten en c ia  de l a  t i e r r a  y l a  d e sap a r ic ió n  

o reducción, de los grandes l a t i f u n d io s ,  no por e l l o  h ab ía  e l im in ad o . 

l a  e x is t e n c ia  de un grupo em presa r ia l  dominante, de reducido  volumen, 

que concentraba en sus manos una a l t a  p roporc ión  de l a  t i e r r a ,  e l  

c a p i t a l  de exp lo tac ión  y l a  producción a g r í c o l a ,  e l  que, como antaño, 

p a r t ic ip a b a  en e l  c o n t ro l  de lo s  mecanismos de d i s t r ib u c ió n  y comer
c i a l i z a c ió n  (p r in c ip a l  mecanismo de subord inac ión  de l a  b u rgu e s ía
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a g r a r ia  mediana y pequeña) y p o se ía  v in cu lac ion es  p o l í t i c a s  y 

s o c ia le s  por  medio de la s  cua les  obtener v en ta ja s  económicas 

(p o r  e jem plo, la  ayuda e s t a t a l  en in f r a e s t ru c tu r a  y e l  c ré d ito  

b a n c a r io ) .  Esporádicamente en con trad icc ión  -no  an tagón ica -  con 

l a  bu rgues ía  monopólica ( l a  que ,po r  l o  demás h ab ía  fo rzado  la  ex

ten s ión  de la s  r e la c io n e s  de producción  c a p i t a l i s t a s  en e l  ag ro  y 

l a  modernización de l a  producción a g r í c o l a ) ,  e ste  grupo' en fren taba  

ya h ac ia  1970 una amenaza emergente de l a  c re c ien te  o rgan izac ión  

d e l  campesinado: l a  demanda de reducción  del, l ím it e  de e x p ro p ia b i -  

l id a d  de lo s  p red io s  (h ac iéndo lo  pasa r  de 80 HRB a 40 HRB), única  

forma de cumplimentar la s  c rec ien te s  expecta t ivas  de acceso a  l a  

t i e r r a  que hab ía  a b ie r t o  en l a s  masas t ra b a ja d o ra s  r u r a le s  l a  ley  

de Reforma A g ra r ia .

6. Uno,de lo s  e s t ra to s  in term edios en tre  l a  bu rgu es ía  y l a  c la s e  

ob re ra  e s tá  c o n s t itu id o  por l a  pequeña bu rgues ía  fu n c io n a r la , 

c la s e  que agrupa a agentes que, aunque su je to s  e l l o s  mismos a 

ex p lo ta c ió n ,  aseguran  condic iones Ideológicas, jurídicas, represivas, asisten 

c í a l e s , ' e t c . ) im p re sc in d ib le s  a l a  reproducción  de l proceso  de e x p lo 

ta c ió n  c a p i t a l i s t a .  Esta c la s e  e s taba  in teg rad a  por unos 200.000 

agentes ( c a s i  8% de l a  PEA) ,  dependientes en su c a s i  t o t a l id a d  de 

l a s  in s t i tu c io n e s  de Estado. Los p r in c ip a le s  ra sgo s  que fue f a c t i 
b le  d e tec ta r  en este  grupo seña lan : l a  im portancia  de la  educación  

form al como cana l de acceso a l a  c la s e ,  lo  que (dada la  im portancia  

de e s te  mecanismo en la s  soc iedades  c a p i t a l i s t a s )  l á  h ac ía  aparecer  

como "punto de l le g a d a "  en e l  caso de e x i s t i r  p o s ib i l i d a d  de movi
l id a d  s o c ia l  ascendente para  c ie r t o s  sec to re s  de l a  c la s e  ob re ra  

o de lapequeña  bu rgues ía  p r o p ie t a r i a  (hecho no carente  de s i g n i f i 

cación  s i  se recuerda  e l  c a rá c te r  de coadyuvantes de la  exp lo tac ión  

de lo s  fu n c io n a r io s  pequeño -bu rgueses ) ;  se t r a ta b a  de un grupo s o c ia l  

que h ab ía  experimentado en e l  pasado una s e n s ib le  expansión , a t r i -  

b u ib lé  en p a rte  a un crec im iento  "v e g e ta t iv o "  e sp e ra b le ,  pero también  

a c ie r to s '  hechos económicos y p o l í t i c o s  e s p e c í f ic o s  d e l  d e s a r r o l lo  

d e l  cap ita l ism o  en C h ile  (im portanc ia  d e l  acc ionar d e l  Estado en l a
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v ida  económica; a l ia n z a s  coyuntura les  de la s  c la s e s  dominantes 

con la s  "capas medias" u rb an a s ) :  s in  lu g a r  a dudas este  grupo  

e s tab a  e s t r a t i f i c a d o  desde e l  punto de v i s t a  de la s  c a l i f i c a c i o 
nes,  y rem uneraciones, y aunque fue  im posib le  d esag rega r  cada  

n iv e l ,  puede a f irm arse  en todo caso que y en términos de in g re so s  

y n iv e le s  de v id a ,  e l  e s t ra to  su p e r io r  se s i tu a b a  a l a  a l t u r a  de 

la  bu rgu es ía  pequeña urbana y, e l  e s t ra to  i n f e r i o r  compartía una 

s i tu a c ió n  aná loga  a l  s e c to r  más p r i v i l e g i a d o  de la  pequeña 'burgue

s í a  p r o p ie t a r i a ,  superando s in  lu g a r  a dudas e l  n iv e l  co rrespond ien te  

a l  grueso  de l a  c la s e  ob re ra  (no solamente por sus mayores remunera

c io n es ,  s ino  también porque gozaba de mayor e s t a b i l i d a d  en e l  empleo 

y de una l e g i s l a c i ó n  s o c i a l  más avanzada ). En e s te  sen t id o ,  l a  

pequeña bu rgues ía  fu n c io n a r ia  c o n s t i t u ía  e fectivam ente  e l  ejemplo  

más n í t id o  de "grupo medio" en la  e s t ru c tu ra  de c la s e s  urbana.

La s i tu a c ió n  en que se encontraban estos  agentes en l a  soc iedad  

ch i le n a  de f in e s  de l a  decada de 1960 m an ifestaba  l a  am biva lenc ia  

de su misma d e f in ic ió n ;  agentes y de fen so res  de l Estado-em pleador  

(e s  d e c i r  fu n c io n a r io s  de la  b u rg u e s ía )  que c o n s t i tu ía  c a s i  

exclusivam ente su única  fuente  de empleo e in g re so s ,  en traban , s in  

embargo, en con trad icc ión  con e l  por l a  de fensa  r e i v in d i c a t i v a  de 

sus n iv e le s  de remuneración (po r  cuanto e l  Estado detentaba e l  

poder de f i j a r  e l  p re c io  de sus s e r v i c i o s ,  lo  que pod ía  hacer no 

necesariamente en función  de sus c a l i f i c a c i o n e s ,  s ino  en función  : 

de la s  necesidades  de acumulación de l a  c la s e  c a p i t a l i s t a ) .  Aunque, 
generalm ente, l a  c r u c ia l  im portancia  de sus funciones  y l a  n e c e s i 

dad de in t e g r a r lo s  a l  s istem a hubiesen  favo rec id o  e l  que se l e  

o to rga se  c ie r t o s  p r i v i l e g i o s  r e l a t i v o s .

7. La pequeña bu rgu es ía  p r o p ie t a r ia  urbana comprendía unos 300.000 

agentes (11,7% de la  PEA) ,  conjunto in teg rado  esencialm ente por 

pequeños productores  independ ientes de l a  in d u s t r ia  m anufacturera  

(unos 115.000 a rtesanos  concentrados en l a  producción de a lim entos ,  

c a r p in t e r í a ,  c a lz ad o s ,  t e x t i l e s ,  v e s tu a r io  y en lo s  s e r v ic io s  de 

r e p a r a c ió n ) ,  por pequeños comerciantes m inor is tas  e s ta b le c id o s
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(a l r e d e d o r  de 100. Ü00) p ro p ie ta r io s  en su c a s i  t o t a l id a d  des 

unidades de producción de c a rá c te r  f a m i l i a r ,  y por t ra b a ja d o re s  

cuenta p rop ia  de l t ra n sp o r te  y lo s  s e r v i c io s .  En e l  i n t e r i o r . d e  

e s ta  c la s e  se d is t in g u ía n  c ie r t o s  segmentos con rasgos  p e c u l ia r e s  

en l o  que respecta, a. su tendencia  a l a  expansión , r e d e f in ic ió n  o 

desap a r ic ión  en función  d e l  d e s a r r o l lo  d e l  modo de producción  

c a p i t a l i s t a ,  a lo s  mecanismos por medio de lo s  c u a le s ,e ra n  e x p lo 
tados por la s  c la s e s  dominantes y a l a  d i s t a n c ia  que separaba sus 

condic iones de e x is t e n c ia  de la s  co rrespond ien tes  a l a  c la s e  

o b re ra  ( l o s  p r in c ip a le s  elementos que tratamos de d e te c ta r  en 

nuestro  a n á l i s i s ) .

3in e n t ra r  en grandes pormenores, nuestras  conc lus iones  

re sp ec to  a l  conjunto de e s ta  c la s e  pueden resum irse  como s igu e :  
a )  en l a  coyuntura concreta  que analizam os l a  pequeña bu rgu es ía  

p r o p ie t a r ia  no p a rec ía  necesariamente llamada a d esaparece r ,  

aunque s í  a m o d if ic a r  su composición in te rn a  de acuerdo a la s  

necesidades de la  reproducción  ampliada d e l  modo de producción  

c a p i t a l i s t a ,  con la s  modalidades que e ste  proceso asumía en C h ile  

a lred ed o r  de 1970. En e l  ámbito d e l  proceso d i r é c to  de producción ,  

podían  tender  a d ism inu ir  o desaparecer  la s  a c t iv id a d e s  manufac

tu re ra s  o de s e r v ic io s  c rgan izadas  b a j o  l a  forma de producción  

m ercan ti l  simple 'que competían con la s  empresas c a p i t a l i s t a s ,  pero ,  

a l  mismo tiem po, se expandían a q u e l la s  que se efectuaban  como comple

mento o c o r r e la to  de l a  in d u s t r ia  f a b r i l  c a p i t a l i s t a  ( l o  que ev iden 

temente im p lic a  é l  d e s a r r o l lo  de formas de subord inac ión  aún más 

d ir e c t a s  respecto  a l a  b u r g u e s í a ) a l  i g u a l  que la s  basadas en l a  

p re s ta c ió n  de s e r v ic ie s  personal.es "d ire c to s  d i f í c i l e s  de o rg an iz a r  

en gran escala.. En e l  proceso  de c i r c u la c ió n ,  por su p a r te ,  aun 

cuando 1a. tendencia  s e c u la r  l l e v a b a  a subsumir todas la s  a c t i v i 
dades com ercia les b a j o  l a  ó j i d a  de l a  empresa c a p i t a l i s t a ,  'e x is t ía n  

condic iones  e s t ru c tu ra le s  p a ra  hacer p e r s i s t i r  por í a r g o  tiempo 

l a  e x i s t e n c ia  de una pequeña bu rgu es ía  com ercia l (aunque qu izás  

con c ie r t a s  f lu c tu a c io n e s  p e r ió d ic a s  dependientes de la  coyuntura  

económica y d e l  n iv e l  g en e ra l  de l empleo, fenómeno é s t e  que
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con st itu ye  o t r a  m an ife stac ión  d e l  c a rá c te r  "exc lu yen te "  de l a  

econom ía); b )  lo s  agentes de eSta  c la s e  s o c i a l ,  aunque p r o p ie t a r io s  

de medios de producc ión , compartían con l a  c la s e  ob rera  (en  mayor 

o menor grado según cada segmento) e l  c a rá c te r  de agentes exp lotados  

por e l  c a p i t a l  a t ra v é s  de mecanismos d i s t in t o s  de l a  ex to rs ió n  

de p lu s v a l í a  pero  no por e l l o  menos e f i c a c e s ;  c )  en términos genera 

l e s ,  e l  n iv e l  de c a l i f i c a c i ó n  de lo s  pequeños productores  y comer

c ian te s  independientes e ra  apenas su p e r io r  a l  d e l  p ro le ta r ia d o  

i n d u s t r i a l  c a l i f i c a d o ,  aunque también se v e r i f i c a b a  c i e r t a  h e te ro 

geneidad in te rn a  re sp ec to  a e s ta  v a r i a b le .  En l o  que concierne a 

sus in g re so s  y n iv e le s  de v id a ,  s i  b ien  no cabe duda que e x i s t í a  

un segmento ubicado en l a  misma s itu a c ió n  que l a  pequeña bu rgu es ía  

fu n c io n a r ía ,  l a  mayoría de lo s  agentes de e s ta  c la s e  compartían una 

s itu a c ió n  aná loga  a l a  d e l  grueso d e l  p r o le t a r ia d o  y sem ip ro le ta r iado  

no-manual urbanos. Ta les  elementos de heterogene idad  in te rn a  cons

t i t u í a n  un hecho a ltam en te ' s i g n i f i c a t i v o  a s e r  debidamente evaluado  

y ponderado a l  determ inar e l  t ip o  de con trad icc ion es  y opos ic ion es  

que en fren taba  l a  pequeña bu rgues ía  p r o p ie t a r i a ,  frecuen te  y 

justam ente considerada  en términos de sus in te re s e s  o b je t iv o s  

g lo b a le s  como una a l i a d a  n a tu ra l  de la  c la s e  o b re ra .

8. La pequeña bu rgues ía  p r o p ie t a r ia  r u r a l  comprendía unos 70.000 

agen tes , p eq u eñ o s .p ro p ie ta r io s  y a r re n d a ta r io s  de p red io s  -que  

exp lo taban  c a s i  exclusivam ente en. base  a l  t r a b a jo  de f a m i l ia r e s  

no remunerados- cuya s u p e r f i c i e  a lcanzaba  a l  menos para  a segu ra r  

l a  ocupación y e l  autoconsumo d e l  núcleo f a m i l i a r .  Este grupo, que 

prácticam ente no h ab ía  s id o  tocado por e l  proceso  de Reforma 

A g ra r ia ,  se h a l la b a  secularm ente subordinado -aún más que la  

bu rgu es ía  mediana- a lo s  grandes l a t i f u n d i s t a s  y a lo s  monopolios  

de l a  d i s t r ib u c ió n  y l a  c om erc ia l iz ac ión  de insumos y productos - 

a g r í c o la s .

Por o t r a  p a r t e ,  aunque no s in  c i e r t a  h e s it a c ió n ,  qu izás  sea  

e s t e  e l  lu g a r  apropiado para  r e f e r i r s e  a l  grupo de t r a b a ja d o re s  : 

p e rten ec ien te s  a l  s e c to r  re fo rm ado . Sin demasiada im portancia
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c u a n t i t a t iv a ,  en 1970, re sp ec to  a l  t o t a l  de la  PEA ocupada, su 

r e c ie n te  emergencia en l a  e s t ru c tu ra  de c la s e s  comportaba empero un 

hecho de a l t a  s i g n i f i c a c ió n  c u a l i t a t i v a ,  aun cuando r e s u l t a  complejo  

e s t a b le c e r  su po s ic ión  dentro  de l sistem a de d iv i s ió n  s o c ia l  d e l  

t r a b a jo '  debido a l a  ambigüedad que con lle vaba  e l  proceso de Reforma 

A g ra r ia .  Sedicentemente in t rod u c to re s  de r e la c io n e s  de cooperación  

y no de exp lo tac ió n  en e l  agro  (aunque dentro de lo s  asentamientos  

se c o n tra ta ra  a veces fu e rz a  de t r a b a jo  a s a l a r i a d a ) ,  pero , a l a  vez,  

pequeños productores d i r e c to s  (en cuanto t raba jaban  y usu fructuaban  

l a  p a rc e la  de su " goce” ) y a sp iran te s  a l a  cond ic ión  de p r o p ie t a r io s  

p r iv a d o s ,  e ran , no o b stan te ,  (en l a  medida en que en ese momento 

estaban  asoc iados a empresas gubernamentales de o rgan izac ió n  y 

c e n t r a l i z a c ió n  de l a  producción a g r í c o l a )  a s a la r ia d o s  d e l  Estado que 

l e s  proporc ionaba  un "a d e la n to "  o " a n t ic ip o "  en d inero  e fe c t iv o .

En todo caso , dentro d e l  contexto  d e l  agro ch i len o  en ese p a r t i c u la r  

momento h i s t ó r i c o ,  la s  r e la c io n e s  de producción e x is te n te s  en e l  

s e c to r  reformado co n s t itu ían  s in  duda formas in e s t a b le s  o de t r a n s i 
c ió n ,  aunque e l  movimiento p a re c ía  tender a c o n v e r t i r  a estos  

t r a b a ja d o re s  en miembros de l a  pequeña bu rgues ía  a g r a r ia .

9. La c la s e  o b re ra  (con junto  d e l  p r o le t a r i a d o ,  d e l  sem ip ro le ta r iad o  

y d e l  s u b p ro le t a r ia d o ) ,  por su p a r t e ,  es taba  compuesta por cerca  

de 1.800.000 agentes ( s i  se acepta  i n c lu i r  dentro de este  conjunto  

lo s  p roductores  y f a m i l i a r e s  no remunerados d e l  se c to r  m in i fu n d is ta  

a g r a r io  y s in  computar en e l  mismo a unos 155.000 t r a b a ja d o re s  cesan 

t e s )  que rep resen taban  más d e l  70% de l a  PEA ocupada. Uno de lo s  

aspectos más c ru c ia le s  de l a  m o r fo lo g ía  in te rn a  de e s ta  c la s e  es 

su grado de homogeneidad o heterogeneidad  in te rn a  re spec to  a v a r i a 

b le s  su s c e p t ib le s  de in f lu e n c ia r  en a lgún modo sus o r ien ta c io n e s  

s in d ic a le s  y p o l í t i c a s .  En r e la c ió n  con e l l o ,  uno de lo s  hechos 

más s o b re s a l ie n te s  que mostró nuestro  a n á l i s i s  es l a  gran h e te ro 

geneidad e x is te n te  tan to  en tre  fra c c io n e s  como a l  i n t e r i o r  de una 

misma f r a c c ió n  de l a  c la s e  o b re ra ,  en l o  que concierne a' grados de 

c a l i f i c a c i ó n ,  n iv e le s  de in g re s o ,  e s t a b i l i d a d  en e l  empleo, l e g i s l a 

c ión  s o c i a l ,  e t c . ,  y por lo  tan to , cond ic iones de e x is t e n c ia .
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10. E l p ro le ta r ia d o  urbano (con jun to  de t ra b a ja d o re s  p rodu ctivo s  no 

a g ro p e c u a r io s ) comprendía unos 660.000 agentes que rep resen taban  

un 26% de l a  PEA ocupada. A l  c o n s id e ra r  su com posición s e c t o r ia l  

se con stató  que lo s  o b re ro s  de la  in d u s t r ia  m anu factu rera , l a  

m in ería  d e l cobre , la  e le c t r ic id a d ,  e l  t ran sp o rte  y la s  comunica
c iones pose ían  un n iv e l  de c a l i f i c a c ió n  promedio su p e r io r  a l  c o r r e s *  

pondiente a lo s  t ra b a ja d o re s  d e l re s to  de la  producción  m inera y de 

l a  con stru cc ión . Considerando exclusivam ente e l  p ro le t a r ia d o  indus

t r i a l  m anufacturero (unos 320. 000 agen tes , de los .cuales aproxim ada
mente 290.000 correspond ían  a l  se c to r  f a b r i l )  también se  observaban  

d ife r e n c ia s  de c a l i f i c a c ió n  según lo s  su bsecto res  p ro d u c t iv o s ,  

correspondiendo  a lo s  de mayor p ro d u c tiv id ad  (p roducción  de b ienes  

de consumo d u rab le  y de c a p it a l  y b ien es  in te rm ed io s ) n iv e le s  más 

a lt o s  que a l  su b sec to r de b ien es  de consumo c o r r ie n te . C o r r e la t iv a 

mente, e x is t ía n  d ife r e n c ia s  s e c t o r ia le s  en e l  n iv e l  promedio d «  

in g re s o s , correspondiendo  a lo s  t ra b a ja d o re s  de la  m in ería  y la  

e le c t r ic id a d  lo s  v a lo re s  más a lt o s  (dos veces su p e r io re s  a lo s  de 

l a  in d u s t r ia  m anufacturera y s e is  veces su p e r io re s  a lo s  de lo s  

obre ro s  de lo s  s e r v ic io s ) .

En e s te  punto , una de la s  con sta tac ion es  más g rá v id a  de conse
cuencias es que l a  e s t r a t i f i c a c ió n  por n iv e l  de in g re so s  d e l p r o le 

t a r ia d o  in d u s t r ia l  urbano p resen taba  la  misma pauta de ordenación  

je r á r q u ic a  que la  bu rgu es ía  in d u s t r ia l .  Es d e c i r ,  desde e l  punto 

de v i s t a  d e l n iv e l  de rem uneraciones (y  s in  que e l lo  se ex p liq u e  

por la s  d i fe r e n c ia s  de c a l i f i c a c ió n ,  que s in  duda e x is t ía n )  h ab ía  

t re s  e s t ra to s  dentro  d e l p ro le ta r ia d o  in d u s t r ia l  d e lim itad o s  por 

lo s  t r e s  e s t ra to s  em p resa ria le s  d e l s e c to r , o , d icho de o tro  modo, 

a cada e s t r a to  de l a  b u rgu e s ía  in d u s t r ia l  se  v in cu la b a  un e s t ra to  

an á logo  d e l p ro le ta r ia d o .

En e fe c to ,  dentro d e l p ro le ta r ia d o  in d u s t r ia l  e x i s t í a  una capa 

p r iv i le g ia d a  v in cu lad a  a lo s  e s ta b le c im ien to s  de l a  gran  empresa 

con tro lados  por l a  bu rgu es ía  m onopólica, la  que, por su misma 

p o s ic ió n , éstaba  en cond ic iones de conducir p o l í t i c a s  s a la r i a le s  

re la t iv am en te  más fa v o ra b le s  para su p e rson a l (aunque desde o tro
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punto de v is t a  e sta  fu e rza  de t r a b a jo  fu e ra  su p e rexp lo tad a ) que 

la s  e x is te n te s  en lo s  e s t ra to s  em p resa ria le s  medianos y pequeños.

Por lo  demás, es altam ente p robab le  que l a  b u rgu e s ía  hegem ónica, 

por su misma segm entación en grupos económicos altam ente d i v e r s i 

f ic a d o s  desde e l  punto de v i s t a  de los s e c to re s  de a c t iv id a d  a lo s  

que ex ten d ía  su a cc ión , c re a ra  un e s t ra to  p r iv i le g ia d o  dentro  de 

l a  c la s e  o b re ra  en toda l a  gama de sus a c t iv id a d e s  económicas para  

e l  s e c to r  c o m e rc ia l, ( a l  menos e ste  hecho pudo se r  dem ostrado ).

Por o tra  p a rte , lo s  ob re ro s  de la  mediana empresa r e c ib ía n  

rem uneraciones de 0,5 a 2 veces in f e r io r e s  a lo s  de a q u e lla  capa 

p r iv i le g i a d a ,  y lo s  de l a  pequeña empresa de 2 a 3 veces in f e r io r e s  

a la  misma, yendo l a  d is t a n c ia  máxima en tre  grupos extremos de 1 a
4,7.  Cabe se ñ a la r  que l a  p o s ic ió n  r e l a t i v a  de lo s  t ra b a ja d o re s  

a s a la r ia d o s  d e l e s t ra to  a r t e s  ana), ( l o s  ob re ro s  que t ra b a ja b a n  en 

lo s  t a l l e r e s  de l a  pequeña bu rgu es ía  p r o p ie t a r ia )  e ra  aún más d e s 
v e n ta jo sa : sus in g re so s  rep resen taban  1/5 d e l ín d ic e  más e levado  

y 40% d e l n iv e l  promedio d e l conjunto de t ra b a ja d o re s  d e l s e c to r  

f a b r i l .

A las diferencias de calificación y remuneraciones entre los 
estratos obreros se añadía una diversidad de situaciones en lo que 
respecta a la estabilidad en el empleo (puesto que las pequeñas 
empresas son mucho más vulnerables a las crisis económicas y los 
trabajadores de estas empresas mucho más fáciles de reemplazar 
con cesantes), a los beneficios extra-salariales otorgados por.los 
patronos, y aún al nivel de las prestaciones familiares (obreros 
inscriptos en la caja previsional de los Empleados que gozaban por 
lo tanto de ciertas ventajas respecto al resto).

O tro  elemento fundam ental de la  h eterogeneidad  o b re ra  se r e l a 
c iona  con l a  le g i s la c ió n  la b o r a l  v igen te  en 1970: para ese entonces, 

la  o rgan izac ió n  de s in d ic a to s  de empresa só lo  e staba  p e rm itid a  en 

lo s  e s ta b le c im ien to s  de 25 o más personas ocupadas, de su e rte  qqe 

lo s  t ra b a ja d o re s  d e l e s t r a to  a r t e s a n a l ,  de l a  pequeña empresa y aún 

de una p a rte  de l a  mediana empresa se encontraban en la
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im p o s ib ilid a d  de o rg a n iz a rse  legalm ente, para  la  de fen sa  de sus 

in te re s e s  (o  lo  hacían  desde una. p o s ic ió n  sumamente p re c a r ia  

mediante la  form ación de "a so c ia c io n e s ” o s in d ic a to s  p r o fe s io 
n a le s  in te r -e m p re s a s ).

Por u ltim o , a l  a n a liz a r  la s  cond ic iones de e x is te n c ia  (n iv e le s  

de in g re s o ) d e l conjunto d e l p ro le ta r ia d o  urbano por comparación a 

la s  de o t ra s  c la s e s  s o c ia le s ,  puede estim arse  aproximadamente 

que s ó lo  1% de lo s  ob reros  (s itu a d o s  todos en l a  m in ería  d e l 

cob re ) gozaba de in g re so s  com parables a lo s  d e l e s t ra to  su p e r io r  de 

l a  pequeña bu rgu es ía  fu n c ib n a r ia  y de l a  bu rgu es ía  pequeña; que 

aproximadamente o t ro  9% (compuesto fundamentalmente por t ra b a ja d o re s  

de l a  in d u s t r ia  m an u factu rera , l a  m in ería  y la  e le c t r ic id a d )  o sten 

tab a  n iv e le s  s im ila re s  a lo s  d e l e s t ra to  i n f e r i o r  de l a  pequeña 

bu rgu es ía  fu n c io n a r ía  y a los d e l s e c to r  más p r iv i le g ia d o  de l a  

pequeña bu rgu es ía  p r o p ie t a r ia ,  p o s ic ió n  que com partía con un redu 

c id o  número de t ra b a ja d o re s  p e rten ec ien te s  a l a  capa su p e r io r  d e l  

sem ip ro le ta r iad o  no-manual (em p lead os ); e l  90% re s ta n te  p o se ía  un 

n iv e l  de rem uneraciones (1 a 2 v i t a l e s )  s im ila r  a l  de la  mayor 

p a rte  d e l sem ip ro le ta r iad o  no-manual y de la  pequeña b u rgu e s ía  

p r o p ie t a r ia .

11. E l sem ip ro le ta r iad o  urbano (t r a b a ja d o re s  no p roductivos  de lo s  

sec to re s  no ag ro p ecu a r io s ) estaba  formado por unos 330.000 agentes  

de ld s  C uales 260.000 (10% de la  PEA ocupada) eran  empleados de 

o fic in a ,a d m in is t r a t iv o s  y depend ientes de com ercio (s e m ip ro le ta r ia d o  

n o -m an ua l), in teg ran do  e l  r e s to  a lo s  ob re ro s  c a l i f i c a d o s  y no 

c a l i f i c a d o s  de la s  empresas c o m erc ia le s , f in a n c ie ra s  y de la s  

in s t itu c io n e s  p u b lic a d .

E l s e m ip ro le ta r ia d o  no-manual ( e l  grupo más próximo a lo  que 

se denomina a veces t ra b a ja d o re s  de "c u e l lo  b la n c o " ) también e x h ib ía  

ra sgo s  de h eterogen e idad  in te rn a  en lo  que conc ierne  a lo s  n iv e le s  

de c a l i f i c a c ió n  (in s t ru c c ió n  fo rm a l) y de in g re s o s , estando d ichas  

d ife r e n c ia s  a soc iadas  a sus re sp e c t iv o s  sec to re s  de a c t iv id a d  y
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correspond íendo  a lo s  empleados y dependientes d e l  com ercio , en 

este  s en t id o , la  s itu a c ió n  más d e sven ta jo sa . Por lo  demás * e s te  

ultim o grupo -que  con stitu ye  propiam ente la  fra c c ió n  com erc ia l de 

la  c la s e  o b re ra -  también se h a l la b a  e s t r a t i f i c a d o  por n iv e l  de 

in g re so s  de acuerdo, a l a  misma pauta de e s t r a t i f i c a c ió n  de la  b u r 

g u es ía  com erc ia l: a s í ,  lo s  empleados de la s  grandes empresas comer

c ia le s  gozaban de rem uneraciones t r e s  veces su p e r io re s  a lo s  de 

la s  pequeñas (d i f e r e n c ia  que s e r ía  aún mayor s i  e l  term ino de com

parac ión  fueran  lo s  empleados de la s  pequeñas unidades d e l comercio  

’'atom izado" p e rten ec ien te s  a l a  pequeña bu rgu es ía  p r o p i e t a r i a ) .

En lo  que re sp ec ta  a l  n iv e l  de v id a  de e s te  segm ento,’ por compara

c ión  a l  d e l p ro le t a r ia d o  urbano, aunque esto s  hechos sean e x t re 

madamente d i f í c i l e s  de c i f r a r ,  puede a firm a rse  que l a  mayor p a rte  

d e l sem ip ro le ta r iad o  no-manual (en  e s p e c ia l ,  e l  d e l s e c to r  com ercio ) 

se u b icaba  en e l  mismo n iv e l  que l a  mayor p a rte  d e l p ro le ta r ia d o  

c a l i f i c a d o ,  aunque l a  le g i s la c ió n  v ig en te  le  a s ig n a ra  b e n e fic io s  

s o c ia le s  más ven ta jo so s  que a este  ú ltim o .

En lo  que concierne  a l  sem ip ro le ta r jad o  manual (unos 70.000 

ob re ro s  que se desempeñaban en e l  comercio y l a s . in s t itu c io n e s  

p ú b l ic a s ) ,  s i  b ien  sus n iv e le s  de c a l i f i c a c ió n  ( in s t ru c c ió n ) eran  

s im ila re s  a lo s  d e l p r o le t a r ia d o  en su con jun to , en prom edio, 
ostentaban  un n iv e l  de rem uneraciones i n f e r i o r  a l  de d icho segmento 

(s o b ré  todo en e l  com erc io ).

12. Respecto a l  su b p ro le ta r ia d o  u rbano , aunque s in  haber podido  

d e lim it a r lo  con p r e c is ió n , puede a firm a rse  que e s ta  capa de la  

c la s e  o b re ra  e s ta b a  compuesta a l  menos por unos 250.000 agentes  

( c a s i  10% de la  PEA ocupada) que desempeñaban ocupaciones t a le s  

como peones y jo rn a le ro s  o c a s io n a le s , changadores, c a r r e t i l l e r o s ,  

vendedores am bulantes y ,  en e s p e c ia l ,  empleados dom ésticos. En 

suma, se  t ra ta b a  de •traba jad o res  caren tes de toda c a l i f i c a c ió n  que 

d ispon ían  de su s o la  fu e rza  f í s i c a  pa ra  p ro cu ra rse  esporádicam ente  

un in g re so  que de todas maneras no a lcan zaba  a su bven ir a sus 

necesidades e lem en ta les . Sus cond ic iones de v id a , por comparación
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a la s  d e l p ro le ta r ia d o  urbano, e ran  muchísimo más p r e c a r ia s ,  no 

s o lo  por su ín fim o n iv e l  dé in g re so s  (en  prom edio, i n f e r i o r  a un 

s a la r io  v i t a l ) ,  s ino  también por l a  in e s t a b i l id a d  de su s itu a c ió n  

la b o r a l .  S a t is fa c ie n d o  miserrimaménte sus necesidades de a lim en 

ta c ió n  y v e s tu a r io ; prácticam ente m arginados d e l acceso  a la  edu

cac ión , la  sa lud  y la  v iv ien d a  d ign a ; s in  p o s ib i l id a d e s  de o rg a n i

zac ión  n i d e fen sa  de sus in te re s e s ;  a l  acecho de c u a lq u ie r  ocupación  

que le s  p rocu rase  una e s t a b i l id a d  r e la t i v a  (aún en cond ic iones des

v en ta jo sa s  re sp ec to  a la s  normas h a b itu a le s )  c o n s t itu ía n , dentro  

de la ' c la s e  o b re ra , uno de lo s  e fe c to s  más v i s i b le s  y dram áticos  

d e l c a rá c te r  ’'e x c lu y en te ” d e l c ap ita lism o  dependiente ch ilen o .

13. La fr a c c ió n  a g r a r ia  de l a  c la s e  o b re ra  - p ro le t a r ia d o  y 

su b p ro le ta r ja d o  r u r a l -  e staba  in te g rad a  por c e rca  de 570.000 

agentes (in c luyen do  en este  t o t a l  a l  con junto de p roductores y 

t ra b a ja d o re s  fa m il ia r e s  de lo s  m in ifu n d io s ) que rep resen taban  22,5% 

de la  PEA ocupada. En 1970, e ste  conjunto se encontraba en fran co  

proceso  de p ro le t a r iz a c ió n  (v i r t u a l  d e sap a r ic ió n  d é la  in s t itu c ió n  

d e l in q u i l in a je )  como c o n tra p a rt id a  de l a  tran sfo rm ación  de lo s  

la t i fu n d io s  en e xp lo tac io n es  c a p i t a l i s t a s  que h ab ía  inducido  la  

Reforfiia A g r a r ia .  E l p ro le t a r ia d o  a g r íc o la  (e s  d e c i r ,  lo s  ob reros  

permanentes que obtienen  sus in g re so s  exclusivam ente de la  venta  

de su fu e rz a  de t r a b a jo )  se engrosaba con p a rte  de lo s  t ra b a ja d o re s  

fa m i l ia r e s  m in ifu n d is ta s  y con lo s  in q u i l in o s ,  in q u ilin o s -m e d ie ro s  

y o tro s  t ra b a ja d o re s  con su b ten en c ias , qu ien es , a medida que e l  
proceso  avanzaba, ib an  perd iendo  sus r e g a l í a s  y ces ion es  y e l  

c o n tro l de sus lim itad o s  medios de p roducción , pasando a depender 

exclusivam ente de un s a la r io .  E l s u b p ro le ta r ia d o , por su p a rte ,  
se re c lu ta b a  p rin c ip a lm en te  den tro  d e l grupo de lo s  t ra b a ja d o re s  

fa m i l ia r e s  de lo s  m in ifund ios.: Desde e l  punto de v is t a  de sus

cond ic iones de v id a  -a  p esa r de l a  le v e  m e jo ría  en sus rem uneraciones  

y de la s  con qu istas  s o c ia le s  mínimas (derecho  a s in d ic a l i z a c ió n , 

s a la r io  mínimo, vacac ion es , derecho de h u e lg a ) que habían  lo g rad o  a 

lo  la rg o  de l a  decada de 1960-.,- e l, con junto d e l p ro le ta r ia d o  y
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su b p ro le ta r ia d o  r u r a l  c o n s t itu ía  s in  duda e l  grupo humano s u j e t o  a 

l a  máxima exp lo tac ió n  den tro  de l a  e s tru c tu ra  de c la s e s  c h ile n a ,  

hecho que se m an ifestaba  en su u b icac ión  en e l  peldaño más ba jo  

de. L-. e s c a la  de d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o ,  en l a  in e s t a b i l id a d  en ' 

e l  em pleo, en la s  m ise rab le s  condi iones de t r a b a jo  y en l a  in c u l 

t u r a ,  e l  a tra so  y l a  ig n o ra n c ia  que trad u c ían  sus b a jís im o s  n iv e le s  

de in s t ru c c ió n .

En r e la c ió n  a e s ta  masa t ra b a ja d o ra  debe d e staca rse  un hecho 

que comenzaba a hacerse  ev id en te  ya en 1970: en c in co  año;s de 

a p lic a c ió n ,  l a  Reforma A g ra r ia  h ab ía  lo g rad o  b e n e f ic ia r  só lo  a una 

p roporc ión  muy red u c id a  d e l campesinado (en todo caso in f e r i o r  a l  

10%), en c irc u n sta n c ia s  que -y a  fu e ra  como re su lta d o  de la s  exp ro 

p ia c io n e s , ya fu e ra  a r a íz  de la  su b d iv is ió n  de lo s  la t i fu n d io s  

para  escapar a s í  a, l a  c o be rtu ra  de la  l e y -  e l  numero de exp lo tac ion es  

su p e r io re s  a , l a s  80 HRB ( l ím it e  le g a l  p ara  d e c la ra r  e x p ro p ia b le  una 

e x p lo ta c ió n ) e ra  ya muy redu c ido . En o tro s  térm inos, a menos de 

re d u c ir  e l  um bral mínimo de e x p ro p ia b il id a d  - l o  que s in  duda se 

presen taba  como un proceso  preñado de ásperas  pugnas y en fren tam ien tos-  

no e x i s t í a  ya.mucho margen de m aniobra para dar acceso  a l  s e c to r  

reform ado a grandes con tingen tes de t ra b a ja d o re s  r u r a le s .  En e fe c to ,  

l a  Reforma A g ra r ia  h ab ía  s ig n i f ic a d o  esencialm ente para  la  c la s e  

o b re ra  r u r a l  e l  ace leram ien to  de su p ro le t a r iz a c ió n  más b ien  que e l  

acceso a l a  p rop iedad  o u su fru c to  de l a  t i e r r a .

14. E l c a rá c te r  "exc lu yen te " d e l c ap ita lism o  dependiente ch ilen o  se 

m an ifestaba  aún dentro  de l a  c la s e  o b re ra  ba jo  la  forma de un 

im portante con tingen te  de fu e rza  de t r a b a jo  desocupada o subocupada.

En 1970, aproximadamente 6% de l a  PEA se encontraba en c e sa n t ía  

a b ie r t a ,  a lo  que qu izás  h a b r ía  que a g re g a r  o tro  3% de subocupados 

v i s i b l e s  ( l o s  desocupados in v i s ib le s  se inc luyen  dentro d e l sub

p r o le t a r ia d o )  . Esto s i g n i f i c a  que a lre d e d o r  de 200.000 t ra b a ja d o re s  

(y  sus fa m i l ia s ,  lo  que hace un número mucho mayor de p e rson as ) c a re -  

c ián  de fu en tes  de in g re so s  permanentes con que subven ir a sus
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neces id ades . Este grupo se in te g ra b a  p rinc ipa lm en te  por ob re ro s  

de l a  in d u s t r ia ,  la  construcc ión  y lo s  s e r v ic io s  y se concentraba  

m ayoritariám ente en e l  Gran S an tiago , com partiendo, como es o b v io ,  

l a  s itu a c ió n  y lo s  m ise rab le s  n iv e le s  de v id a  de lo s  Secto res más 

re le g a d o s  de l a  c la s e  o b re ra , y asegurando ( j u n to  a l  su b p ro le ta r ia d o  

u rb an o ), por e l  mero hecho de su e x is t e n c ia ,  la  im p re sc in d ib le  

función  d e p re s iv a  de un " e jé r c i t o  in d u s t r ia l  de r e s e rv a "  re sp ec to  

a la s  cond ic iones de com pra-venta de la  fu e rza  de t r a b a jo  (n iv e l  

de s a la r io s ,  e s t a b i l id a d  en e l  empleo, segu rid ad  s o c ia l ,  e t c . ) ,  

en e s p e c ia l ,  en e l  s e c to r  de l a  con strucc ión  y en la s  empresas 

in d u s t r ia le s  medianas y pequeñas.

15. L legados a este  punto, qu izás  no sea su p e r flu o  se ñ a la r  que la  

h eterogen e idad  e x is te n te  en tre  la s  d iv e rsa s  capas y fra c c io n e s

de la  c la s e  o b re ra  no im p lic a , por c ie r t o ,  que d i f i r i e r a n  lo s  

in te re s e s  o b je t iv o s  de cada uno de sus componentes. P e ro , a l  

poner de m an ifie s to  ese fenómeno -cuya p o s ib le  in c id e n c ia  en e l  

c a rá c te r  de la s  re iv in d ic a c io n e s  de cada grupo y en sus re sp e c t iv a s  

o r ie n ta c io n e s  y métodos de acc ión  en lo s  p lanos s in d ic a l  y p o l í t i c o  

es in n e g a b le -  se  hace más c la ro  que, en l a  construcc ión  de una 

lucha u n it a r ia  de l a  c la s e  por hacer p re v a le c e r  lo s  in te re s e s  d e l  

con jun to , debían  ten e rse  en cuenta la s  p o s ic io n es  de mayor o 

menor p r i v i l e g i o  r e la t i v o  que e l  modelo "co n cen trad o r-exc lu y en te "  

d e l c ap ita lism o  dependiente c h ile n o , la  fragm entación  je r á rq u ic a  

d e l c a p i t a l  y la  p o l í t i c a  o b re ra  de la s  re sp e c t iv a s  capas y se c to re s  

em p resa ria le s  creaban en e l  seno de lo s  t ra b a ja d o re s .

16. Este ú ltim o hecho, unido a l a  de fracc ionam ien to  de l a  burgue
s ía  y de am biva lenc ia  y d iv e rs id a d  de p o s ic io n es  de la  pequeña 

bu rg u e s ía  (p r o p ie t a r ia  y fu n c io n a r ia ) que hemos puesto de r e l i e v e ,  

d e f in ía n  la s  cond ic iones e s t ru c tu ra le s  de una a lia n z a  de c la s e s  

arttim bnopólica en l a  soc iedad  c h ilen a  a f in e s  de la  década de 1960.
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