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Ya ea casi una fata1idad que nos encontremos, en cada trab~ 
jo que se remonta a 1a historia de 1as 1uchas po11ticas de 
1a c1ase de trabajadora brasi1eña, 1a constataci6n de 1as -
1agunae que. acerca de1 tema,de]a 1a historiograf1a oficia1. 
as~ como de 1as dif icu1tades de recomposici6n y tratamiento 
de fuentes, que por su car4cter de veh1cu1o de esas fuerzas 
socia1es contienen en s1 mismas 1as marcas y efectos de 1a 
represi6n que se ha abatido sobre e11as. 

Sin embargo, acreditarnos que 1as dificu1tades son todav1a -
mayores cuando se trata de estudiar 1as formas de expresi6n 
po11tica de contingentes de 1a c1ase trabajadora brasi1eña 
como e1 que nos interesa: su fracci6n de reserva. Esto - -
porque ah1 parecen a1iarse: 1a dificu1tad de acceso a fuen
tes fidedignas, una escasa tradicci6n de estudios y un in-
trincado debate te6rico que frecuentemente ha perdido 1a -
perspectiva de 1a rea1idad que se quiere aprender. 

Tomando 1a cuesti6n que creemos principa1, 1a dificu1tad p~ 
rece expresarse a partir de 1a forma de definici6n de1 obj~ 
to a ser estudiado. Ve&mos: ¿c6mo 1as principa1es orienta

ciones te6ricas, dentro de 1a tradicci6n socio16gica, en- -
tienden a 1a acci6n po1~tica de 1os contingentes de reserva 
de 1a c1ase obrera?. 

En un intento de sistematizar 1as discusiones acerca de1 t~ 
ma·, encontramos un amp1io espectro de hip6tesis de tipo re
duccionista que terminaban por negar cua1quier 1ega1idad e~ 
pec~fica a1 estudio de1 ámbito de 1o po1~tico, reduciéndo1o 
ya sea a 1o psico16gico, en sus versiones "subjetivas", ya 
sea a 1o econ6mico, en sus versiones supuestamente "objeti
vas". 

Por e1 1ado de 1as 11amadas teor~as funciona1istas de 1a -
margina1idad, e1 eje centra1 de 1as discusiones se centraba: 



en 1a noci6n de integraci6n individua1 a 1os patrones de 1a 
vida urbana, y en 1os mecanismos psico16gicos por e11a de-
sencadenados. As1, 1a precaria integraci6n podr~a eatimu--
1ar 1a sobrevivencia de1 marco de referencia de 1a cu1tura 
rura1, dificu1tando 1a sindica1izaci6n y movi1izaci6n po1~
tica en genera1 de estos individuos. La mayor integraciOn 
podr~a ser entendida, bien sea como propiciadora de satis-
facci6n re1ativa (y, 1uego, de conservadurismo), bien sea -
como generadora de privaci6n re1ativa (y, 1uego, de radica-
1.ismo). 

Sorprendentemente, 1as dificu1tades se mantuvieron cuando -
busc4bamos respuesta por e1 1ado de 1os estudios inspirados 
en un abordaje hist6rico-estructura1 de 1.a margina1idad. 

Adn cuando manten1an una posici6n antit~t~ca frente a 1a 
formu1aci6n anterior, no 1ogran superar 1os 11mites de 1a -
forma de aprensi6n te6rica a 1a que se oponen. No obstante 
que ape1an a1 uso de variab1es exp1icativas que se refieren 
a 1a inserci6n de 1os margina1es en e1 proceso productivo -
(y rep1antean, as1, en otro nive1 de an41isis e1 prob1ema -
de 1a margina1idad, pero ahora enfocado en tanto funci6n de 
1a dinámica de 1.as re1aciones entre 1.as ciases socia1es). 
aan as~ 1.a exp1icaci6n de su comportamiento po11tico no -
pasa a estructurarse en base a1 estudio de esa dinámica. 

A1 aceptar estos'ú1tirnos 1a pertinencia de1 ·concepto mismo 
de margina1idad, tienden a tratar1a como un atributo indivi 
dua1 de1 cua1 ser1a posib1e desprender sus efectos sobre 1a 
acci6n po11tica de esos contingentes. Frecuentes han sido, 
entonces, 1as conc1usiones acerca de1 potencia1 disruptivo
de 1os grupos marginados, que muchas veces se proyectan en el. 
reconocimiento de ia inminencia de una transformaci6n revo-
1ucionaria, en funci6n de 1a precariedad de sus condiciones 
de emp1eo y de1 consecuente deterioro de 1.as condiciones de 
reproducci6n de su fuerza de trabajo. 
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En e1 amp1io debate que po1ariza 1aa Ciencias Socia1ea La-
tinoamericanas durante una buena parte de .los años sesenta 
e inicio de .la década de 1os setenta, esos te6ricoa han pa
sado de .largo sin hacer una detenida conaideraci6n de .las -
tendencias de movimiento que, se manifestaban progreaivame~ 
te en .la rea1idad; tendencias que empezaban a expresarse -
inicia.lmente a trav~s de 1a 11nea de estudios emp~ricos,que 
se centraba en .la temStica de .las 11amadas "estrategias de 
sobrevivencia" de segmentos de .la c1ase trabajadora, y que, 
posteriormente, fueron emprendidas por .los estudios acerca 
de .las condiciones de reproducci6n de 1a fuerza de trabajo, 
eapecia1mente en sus fracciones urbanas. 

En Brasi1, estos estudios han ac1arad~ e1 proceso de empo-
brecimiento a que hist6ricamente ha sido sometida su c1ase 

trabajadora, inclusive cuando son tomados por referencia -
aque11os años en 1a d~cada de 1os cincuenta. en 1os que, a1 
1ado de un movimiento ascendente en e1 cic1o de 1a acumu1a
ci6n, 1as correlaciones de fuerza hab1an favorecido a1 mov~ 
miento popular. 

A1 tiempo en que se agudiza ese proceso, se verifica 1a pr~ 
gresiva constituci6n de 1a fami1ia trabajadora en tanto veE 
dadera unidad exp1otada. en e1 contexto de 1a creciente in
corporaci6n de sus nuevos miembros a 1a actividad producti
va. Este es, a su vez. un importante momento en e1 proceso 
de constituci6n de una fuerza de trabajo para e1 capita1, -
otra cara de 1a moneda de1 movímiento de progresiva mercant.!_ 
1izaci6n de 1os componentes de 1a rcproducci6n de 1a fuerza 
de trabajo en Brasi1. 

Estos desdoblamientos contempor4neos de 1a realidad han ev~ 
denciado que e1 factor ocupaciona1 no podr~a ser enfocado -
como un a·tributo de 1os individuos (o grupos de individuos, 
1os 11amados grupos margina1es). 
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Este era un hecho te6ricamente aprensib1e ~a en 1a c:oncep
ci6n misma de "ejérci.to de reserva• que, ·caracteri.zado por 
un movimi.ento c~cl.ico de producci6n, no permi.t~a que se 1e 
considerara como una condici6n de existencia permanente de1 
trabajador individual.. Sin embargo, ésto se hizo m4a el.aro 
aGn en el. momento en que l.a ampl.iaci6n de J.a rotatividad de 
l.a fuerza de trabajo, vuel.ve irrefutabl.e el. reconocimiento 

de que l.a transitoriedad es el. rasgo m&s marcado de l.a in-
serci6n productiva de esos ampl.ios contingentes del. pral.et~ 
r1.ado. 

Pero, si no hay el. trabajador de reserva, ¿qué decir de !.!!, 
acci6n pol.~tica de l.a reserva de fuerza de trabajo?. En 
otros términos, ¿al. poner en cuesti6n esta forma de pl.an
tear el. problema, no estar~amos negando la posibi1idad de -
definici6n de nuestro propio objeto de estudio?. 

Una comprensi6n de natura1eza te6rica nos hizo contestar n~ 
gativamente a esta interrogante. Creemos que el estudio 
de1 comportamiento po11tico de1 ejército de reserva no pue
de ser reducido a1 estudio po1~tico de grupos supuestamente 
marginales, ni tampo~o se puede consubstanciar anicamente -
estudiando en profundidad 1a propia reserva, va1e decir, -
sus condiciones de su producci6n y reproducci6n y 1os efec
tos de estas condiciones en la acci6n po1~tica. 

En tanto que objeto te6rico de1 anA1isis po1~tico (irreduc
tib1e, as~, a 1a instancia de io econ6mico), e1 estudio de1 
comportamiento de 1a reserva debe ser p1anteado en nuevos -
tArminos: e1 verdadero objeto pasa a ser ahora una re1aci6n, 
1a re1aci6n activa-reserva, en 1a forma como se define en -
distintas coyunturas po1~ticas, de acuerdo a 1a naturaleza 
de 1as correlaciones de fuerza que se estructuran a partir 
de 1as relaciones entre 1as clases sociales. 

Va1e decir, ser1a imposible pensar nuestro objeto de estu--
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dio si ol.vidáramos que es l.a fuerza po1~tica de l.a c1ase 
trabajadora la que confiere sentidO y propicia l.a organiza-

ci6n y l.a expresi6n propias por parte de aquel.l.os indivi- -
duos que transitoriamente dan existencia concreta a sus di
ferentes segmentos, personific4ndol.oa. 

La recreaci6n, al. nivel. de l.a exposici6n, del. recorrido 
hasta aqu~ descrito, constituye l.a materia b4sica de l.a Pa.!: 
te I del. presente trabajo. 

Sin embargo, l.a creencia en la correcci6n de esta aprensi6n 

te6rica nos ha instigado a verificar su efectivo val.ar his
t6rico, su real. capacidad de captar l.as situaciones hist6r~ 
co~concretas, recuperando sus más importantes determinacio

nes; por 1o que se podr~a reconstruir adecuadamente e1 mov.!_ 
miento de 1o rea1 a partir de1 proceso de teorizaci6n, enr.!_ 
queciendo, a 1a vez, 1a teorta en base a 1os inf1ujos de1 -

ana1isis concreto. 

La Parte II resume 1os principa1es resu1tados que hemos 1o

grado en esta direcci6n. 

Para obtener1os, empezamos por e1egir una coyuntura po11ti
ca que pareciera particu1armente adecuada a 1oa tArminos en 
1os que hab~amos formu1ado nuestra hip6~esis de trabajo; 1a 

coyuntura de 1962-1964. 

Se trataba de un momento de crisis en e1 cic1o de 1a acumu-

1aci6n y, por .consecuencia, de amp1iaci6n de1 contingente -
de reserva. Un razonamiento mas tradiciona1 (en 1a forma -

reduccionista a 1a que nos hemos referido) tenderta a cona.!. 
derar inadecuada esta coyuntura en virtud de que, en momen

tos de acentuaci6n de 1a competencia por 1os puestos de tr~ 
bajo, m~s dif1ci1 se volvcrta 1a movi1izaci6n po11tica: por 
eso 1a coyuntura deberta revelarse particularmente pobre --
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con respecto a 1a expresi6n de formas organizativas de1 ººE 
tingente ~e reserva. 

Este ser~a indudab1emente un ejemp1o de un ma1 ejercicio de 
abstracci6n. A1 reducir 1a rea1idad a1 Ambito de 1o econO
mico, se pierde ia especificidad de 1o po1~tico en su -
poder de determinar1a. acabando, as~. por producir formu1a
ciones abso1utamente desfasadas de 1o rea1-concreto. 

Rechazamos esta posib1e 1~nea de interpretaci6n, acreditan
do que, en una situaci6n de crisis en e1 movimiento de 1a -
base econ6mica, pero de fuerza po1~tica creciente,de 1a c1~ 
se trabajadora, deber~amos encontrar emergentes diferentes 
formas de movi1izaci0n y de expresi6n de 1a reserva obrera, 
po1~ticamente orgánicas frente a sus intereses de Ciase hi~ 
t6ricamente espec1ficos. 

~sta concepci6n recuperar1a e1 poder de determinaci6n de 1a 
organizaci6n po11tica de 1a c1ase trabajadora sobre e1 mov~ 
miento de producci6n de su ejército de reserva. Esto, poi
que se trata de un movimien~o mucho más rico que e1 estre-

cho economicismo podr1a imaginar, y especia1mente permeado 
por e1 efecto de mediación de 1a dimensi6n po11tica, que se 
expresa en 1a capacidad de organizaci6n y 1ucha de 1os tra

b~j adores en defensa de 1as condiciones de reproducci6n de 
su fuerza de trabajo. 

Xnicia1mente procuramos evidenciar 1as formas de expresi6n 
po11tica de estas fracciones de1 ejército de reserva a tra
vés de 1a e1ecci6n de un caso en e1 que e1 espacio po11tico 
conquistado por 1a c1ase trabajadora hubiera sido (para Br~ 
si1 de aque11a coyuntura) e1 más amp1io; as1, más ricas po
dr1an haber sido 1as re1ac~ones activa-reserva. 

E1 Estado de Pernambuco constitu1a indudab1emente e1 espa--
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cío que procurSbamos. En primer 1ugar, era e1 dnico estado 
brasi1eño en e1 que 1as e1ecciones de 1962 confirieron e1 -
poder a un frente de fuerzas de izquierda (e1 11amado ~ 
te do Recife); su propuesta de gobierno popu1ar 1ogra .derr~ 
tar una coa1isi6n formada por todo e1 espectro de fuerzas -

po1~ticas burguesas. 

En segundo 1ugar, este no hab~a sido un hecho circunstan- -

cia1. Larga ea 1a tradici6n de 1ucha de1 movimiento popu--
1ar en Pernambuco: en su capita1, ya desde 1955, e1 que pr~ 

porcion6 una victoria (irreversib1e hasta e1 Golpe de 1964) 

a 1a propuesta po11tica de 1as fuerzas de izquierda a111 -
hegemoneizadas por e1 Partido comunista Brasi1eño. 

En tercer lugar, e1 an~1isis de1 caso pernambucano abr~a 1a 

posibi1idad de encontrarnos manifestaciones po11ticas de -
contigentes urbanos y rura1es de 1a 11amada superpob1aci6n 
re1ativa. 

Las evidencias emp1ricas que 1ogramos reunir a 1o 1argo de1 

esfuerzo de investigaci6n de este caso concreto, sugieren -
1a correcci6n de1 proceso de construcci6n de1 materia1 a -

ser ana1izado, recompensando, con 1a riqueza de informacio
nes, 1a 16gica del recorte te6rico por e1 que se intentaba 

recrear cient~ficamente 1a rea1idad concreta. 

Sin embargo, nuestro estudio ha sido enriquecido con e1 an~ 

1isis de un segundo caso concreto, igualmente emergente en 
e1 per1.odo y extremadamente relevante a1 t.EIT'la - e1 movimiento 

de las Turmas da Boa-Vontade. 

Se trataba de un movimiento que hab~a involucrado mayormen
te a tr~bajadores desemp1eados de la capital de la Rep6b1i
ca, Brasilia; pese haber ocurrido en 1a misma coyuntura y -

movilizado a un segmento que ya hab~amos estudiado en el --
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caso' de Pernambuco, este movimiento se ha caracterizado por 
un ritmo, una dinamicidad, comp1etamente distinos a 1os que 
hab:i.a:.ios observado en l.a otra situac.i6n estudiada. 

As~, en e1 espacio de tres semanas transforma a ta1 punto -

sus caracter~sticas que, de un simpl.e roov~m1ento de trabaj~ 

dores vol.untarios, no remunerados y que reivindican un con
trato de trabajo (l.aa autodenominadas Turmas da eoa-Vontade), 

adquiere tonos pol.~ticamente marcados por una el.ara contes
taci6n al. orden institucional., revel.ados, sea en l.a ocupa-

ci6n y destrucci6n de oficinas del. gobierno del. Distrito F~ 
deral., sea en l.a adesiOn final. a grupos de resistencia arm~ 
da al. movimiento rnil.itar de marzo de 1964. 

En el. trasfondo de estos acontecimientos se encuentra una -

coyuntura de recesi6n, en 1a que e1 desempe1o se hab~a am-
p1iado todav~a más por 1a retracciOn en 1a industria de 1a 

construcci6n civi1, actividad principa1 en una ciudad en 
edificaci6n y a1tamente capta1izadora de f1ujos migrato

rios. 

La singu1aridad de1 movimiento de 1as ~urrnas da Boa-Vontade 
ha enriquecido bastante e1 an~1isis de1 fen6meno, a1 poner 
en e1 centro de uno de 1os más importantes movimientos so-
cia1es que anteceden a1 Go1pe de 1964, 1a problemática de -

1a re1aci6n activa-reserva en una misma rama de 1a activi-
dad econ6mica. Y no en una rama cualquiera, sino que en 1a 

m4s importante en 1a estructura productiva escasamente dif~ 
renciada, como 1a existente en aque1 entonces en Brasi1ia,

cuatro años después de su inauguraci6n. 

Ademas, en un contexto po11tico 1oca1 en e1 que, a trav6s -

1as posiciones de1 Sindicato, de 1a Administraci6n de1 Dis
trito Federal y de 1a Presidencia de 1a Repfib1ica, podemos 

verificar e1 carácter contradictorio de 1a estreteg1a de 1a 
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a1ianza con 1a burguesta cuando se enfrentaba a 1oa moví- -
mientes popu1ares; y en eso radica una otra diferencia fun
damenta1 frente a1 gobierno dei frente de izquierdas diriq~ 
do por Migue1 Arraes, en Pernambuco. 

En su singu1aridad, e1 movimiento de Brasi1ia nos ha permi
tido evidenciar nuevas formas por 1as que se construye 1a 
re1aci6n entre activa y reserva de 1a c1ase obrera, en e1 -

contexto de 1a din&mica de 1a 1ucha de ciases. 

Creemos que 1os an&1isis de estos casos nos han permitido -
evidenciar, como previeramoa en nuestra hip6teaia de traba
jo, e1 indiscutib1e peso de 1a coyuntura po1~tica en 1a de
terrninacién de 1a ca1idad de 1a re1aci6n aCtiva-reserva y, 
en consecuencia, de 1as formas que asume en su manifesta- -
c.i6n. 

Sin embargo, 1os datos que reunimos nos parecen sugerir - -
otros aspectos m~s de iguai inter~s. 

En primer 1ugar, que ia forma de inserciOn productiva pare
ce abrir diferenciadas posibi1idades objetivas por 1aa que 
se puede construir esta re1aci6n. No obstante, si es cier
to que esa forma de inserciOn, a su vez, responde a 1a din~ 
mica nacionai de1 modo de acumu1aci6n, no 1a podemos enten
der si no encontramos ias determinaciones especificas por -
1as que ei movimiento generai 1ogra concretarse en ia din4-
mica locai de ~ovimiento de la estructura, en sus diferen-
tes ramas. 

Esto equivaie a decir que no hay un ej~rcito de reserva en 
genera1, inespec1fico, y ~ue, por 1o tanto, habr~a que rec~ 
perar el nexo entre 1a reserva y su(s) rama(s), va1e decir, 
1a(s} rama(s) para la(s) que se constituye en reserva, te-
niendo en cuantü que ~sos son nexos hist6ricamente varia- -
bles. 
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En segundo 1ugar, tampoco parece ser suficiente quedarse a1 
nive1 de 1aa meras posibi1idadea de practica. Harbla que -
avanzar entendiendo que 1as diferentes esferas de1 pro1eta
riado, de activa y de reserva, no tienen que construir su -
re1aci6n bajo e1 manique~smo que se contiene en 1a tradici~ 
na1 disyuntiva •revo1ucionarios o 1egitimadores de1 siste-
ma•. 

La direcci6n, orgAnica o antag6nica, de su re1aci6n no pue
de ser ca1ificada a priori; a1 contrario, está marcada por 
su historicidad, a1 ser producto de1 juego de variadas fue~ 
zas mediadoras que provienen de 1o econ6mico, de 1o po1~ti
co y de 1o ideo16gico; i1ustrativamente podremos referir: -
1a natura1eza de 1a subsunci6n de1 trabajo en e1 capita1, -
e1 grado de exp1otaci0n de 1a fuerza de trabajo, su rotati
vidad m~s o menos acentuada, e1 car~cter de 1a coyuntura en 
su manifestaci6n 1oca1 espec1fica, 1a natura1eza de 1a org~ 
nizaci6n sindicai, 1a diferenciada experiencia de movi1iza
ci6n de 1os diversos seglT\entos, 1a acci6n de 1as diferentes 
organizaciones poi1ticas, sus variadas concepciones de 1a 
rea1idad brasi1eña y de sus v1as de transformaci6n, etc. 

En este sentido (y en tercer 1ugar) es en 1o po11tico que 

se puede vo1ver a recuperar 1a homogeneidad de 1a c1ase tr~ 
bajadora, que se ocu1ta en 1o econOmico bajo 1as heterog~-
neas formas de existencia de sus m01tip1es segmentos. Hom~ 

geneidad que parece tener un agente cata1izador: 1a centra1~ 
dad de 1a activa, por su peso en 1a din~mica de 1a 1ucha de 
c1ases. 

Como un 01timo punto, quisi~ramos dejar sentado que este -
afAn por incorporar muchas, nuevas, inagotab1es determina-
cienes no debe objetivar apenas a1 refinado y as~ptico pre
ciosismo te6rico-cient1fico. Hay que sentar 1as bases y r~ 

vertir sus resu1tados para e1 proceso hist6rico de organiz~ 
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A partir de 1os años SO', y especial.mente en el. transcurso 

del.a d~cada de 1os 60', tuvieron especial. repercusi6n l.os 
estudios l.atinoamericanoa acerca de l.o que se ha consagrado 
denominar en l.a l.iteratura te6rica •ei probl.ema de l.a marg~ 
nal.idad social.". A l.o l.argo de todo este periodo, y cobra~ 

do su máxima expresi6n en l.os años 70', se ha ido observan
do un proceso continuado de transl.aci6n del. eje te6rico del. 
an41isis de esta tem~tica a trav6s de l.a pérdida de hegemo
n1a de posiciones funcional.istas, ordenabl.es a partir de e~ 
tegor~as como integraci6n social., marginal.idad y moderniza

ci6n, y 1a gradativa preval.encia de posiciones de tipo his
t6rico-estructura1, centradas en categorias como acumul.a- -
ci6n de capita1 y desarro11o dependiente. 

En e1 marco de estas tendencias, se ha desarro11ado una im
portante cantidad de estudios emp1ricos acerca de 1as acti
tudes y comportamientos po11ticos de 1os 11amados "grupos -
marginales", volcados a amp1iar e1 conocimiento de sus pri!! 
cipa1es determinantes. A1 contrario de 1o que hab~a ocurr~ 
do en 1a vertiente de 1os estudios socio-econ6micos de 1a -
marginalidad, estos anA1iais po11ticos no han conducido a 1a 
estructuraci6n de ~ode1os de interpretaci6n te6rica, cuando 
menos datados de un grado de generabi1idad comparable a 1os 
estructurados en 1a otra vertiente. 

Constituyeron, más que nada, un gran acervo de estudios de 
casos singulares, metodo16gicamente ecuacionados en 1a for
ma de estudios de tipo survey, los cua1es (aGn cuando por su 
misma natura1e~a no puedan servir mecánicamente de base - -
para razonamientos inferencia1es) contienen una apreciab1e 
cantidad de elementos te6ricos más abstractos y genera1es,

sea en 1a forma de puntos de partida, sea en 1a de resulta
dos de sus an~1isis. 

Inexistiendo un esfuerzo sistemático de demarcaci6n de su -
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campo te6rico eapec~fico, intentaremos de1itnitar1o acercan
donos a aque11a &rea de conf1uencia que aporta l.os e1emen-
tos te6ricos exp1icativos de 1a conducta po11tica de 1os -
considerados "grupos marginal.es•. 

Esta &rea de confl.uencia, ref1eja indudab1emente e1 proceso 
de creaci6n de conocimientos en 1a tem4tica de 1a 11amada -
"marqina1idad sociai•. De suerte que, 1a constituciOn de -
1as l.~neas de teorizaciOn acerca dei fenómeno de Las actit~ 
des y comportamientos pol.1.ticos de 1os grupos marginados na av.3!!.. 

zado dentro de l.os paranetroe definidores del.. campo de 1a teor1.a 

de l.a marg:Lnal.idad, en el. que EJ11cuentran sus .fundamentos expl.icati

vos mas el.emental.es. 

Por consecuencia, una precisa eval.uaci6n de ese gran acervo 
de estudios emp1ricos no puede prescindir de una vuel.ta a su 
principal. matriz te6rico-metodol.Ogico, buscando demarcar -
cr~ticamente. como l.a literatura sociol.6gica, en su apropi~ 
ci6n del. probl.ema de l.a marginal.idad social., ha sentado l.as 
bases para l.os distintos model.os interpretativos -que pode
mos reconocer como subyacentes a l.os estudios de l.a acción 
po11tica- de l.os l.l.amados grupos marginados. 

Siempre y cuando sea posible. se intentarA particul.arizar 
l.as observaciones. buscando retrotraerias al. caso brasil.eñe. 
sea en t~rminos de l.as aportaciones te6ricas, sea en t~rmi

nos de l.a vincu1aci6n de ~atas a l.a din:1mica de l.a forma- -
ci6n econ6mica social. brasileña. 

Para esta discusi6n hay un el.emento que nos parece extrema
damente importante, pero que aqu~. vistos nuestros intere-
ses espec1ficos, apenas será rescatado circunstancial. y a-
sistem&ticamente. A nuestro juicio, hace fal.ta un intento 
sistem4t.ico de "1eer" l.a pol.Amica que hist6ricamente se ha 
ido configurando al.rededor del. concepto de marginal.idad a -

partir de l.a din~mica misma de l.as transformaciones estruc-
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tura1es por 1as que ha pasado AmArica Latina en 1os G1timos 
50 años. No porque se crea en una determinaci6n de corte -
mecanicista de 1a din&mica econ6mica sobre 1a producci6n de 
conocimientos, sino porque nos parecer1a ana11ticamente vea 
tajoso visua1izar 1os desfaces, entre: por un 1ado, 1as nu~ 
vas formas de articu1arse que presenta 1a rea1idad concreta 
(y con e11as 1os nuevos fen6menos que han de ser apreciados 
por 1os esquemas teóricos); y, por otro 1ado, 1as distintas 
formas de aproximaci6n te6rica que se estructuran, -mediat~ 

zadas por 1a din4mica misma de 1a 1ucha de ciases- a1 inte
rior de 1a producci6n de conocimientos. 

Por otro 1ado, e1 aproximarnos a 1a cuesti6n a partir de -
esta perspectiva nos impone visua1izar 1a po1~mica acerca -
de 1a margina1idad no como un hecho ais1ado en e1 ámbito -
de1 conocimiento de 1as Ciencias Socia1es en Am~rica Latina, 
sino m4s bien en tanto parte de todo un rep1anteo de 1a pr~ 

b1em4tica en 1a 11amada "Socio1og1a de1 Desarro11o", par- -
tiendo de 1a bGsqueda de 1a especificidad de1 proceso de -
transformaci6n estructura1, particu1armente en 1o que res-
pecta a 1os cambios vivenciados por Am~rica Latina en este 
sig1o. 

As1, por ejemp1o, 1a cr1tica a1 mode1o "integraci6n-partic~ 
paci6n" de 1a margina1idad no se 1a puede entender si no 1a 

enmarcamos en 1os cuadros po11tico-te6ricos de1 cuestiona-
miento de la teor1a funciona1ista de 1a modernizaci6n, en -
tanto forma de aprensi6n te6rica de1 fen6meno de1 desarro--
110. Pero, adem4s, dif1ci1mente construir1amos una más - -
exacta dimensi6n de los condicionantes de dicha cr1tica si 
o1vidáramos que e11a se construye en e1 marco de una acen-
tuada crisis de crecimiento de 1as econom1as 1atinoamerida
nas de mayor desarro11o capita1ista, fruto del agotamiento 
del mode1o sustitutivo, crisis ésta que se a1ia a las cond~ 
cianea hist6ricamente eapec1f icas de movilizaci6n de masas, 
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fructo de.1a cooptaci6n po1~tica de1 per~odo popu1ista. 

No es intenci6n primordia1 de esta Parte I constituirse en 
un recuento asAptico de 1as formu1aciones acerca de 1a pro
b1em&tica de 1a margina1idad socia1 y de 1as actitudes po1~ 
ticas de 1os marginados. Sin embargo, e1 movimiento de de-
finici6n de un objeto de estudio no puede eximirse de reto

mar cr1.ticamente aque11as 11.neas de teorización m~s re1eva~ 
tes a1 entendimiento de1 fen6meno, buscando recuperar sus -
aportaciones y sus 1~mites. Este es un momento centra1 en 
e1 proceso de reconstrucci6n de 1a rea1idad desde 1a pers-
pecti va de1 objeto de investigaciOn cient~fica. 

Intentaremos rehacer este movimiento en 1os dos primeros e~ 
p1.tu1os. 

En e1 cap~tu1o 1 seguiremos e1 proceso de constituci6n del. 
campo probl.em~tico de l.a teor1a de 1a marginal.idad socia1, 
identificando, a trav~s ~e sus sucesivos repl.anteos, l.a - -
constituci6n de l.as l.~neas de teorizaci6n que van a funda-
mentar l.os anál.isis pol.1.ticos de1 comportamiento de l.o.s gr~ 
pos marginados. En base a Asto, anal.izaremos el. marco sub
yacente y l.os mAs importantes resul.tados emp:1ricos de J.as -
principal.es vertientes de l.os estudios pol.~ticos de l.a mar
ginal.idad, concl.uyendo por apuntar hacia al.gunos de l.os nu~ 
vos puntos de partida en l.a definici6n del. objeto de inves
tigaci6n. 

Sin empargo, l.a superaci6n de l.as teor1as de l.a marginal.i-
dad no proviene sol.amente de ese esfuerzo de cr:1tica te6.r.!_ 
ca. As:1, en el. cap1tul.o 2 intentaremos seguir, en l.os mov_f_ 
mientes concretos de l.a real.idad brasil.eña, l.a aportaci6n -
emp1rica. de l.os mGl.tipl.es estudios que han avanzado en el. -
conocimiento de J.os v~ncul.os existentes, entre el. desarro-
l.l.o capital.ista y l.a reproducción de l.as formas no espec1f.!_ 
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camente capita1istas de orqanizaci6n de 1a producci6n y de 

reproducci6n de 1a fuerza de trabajo. Estos aportes emp~r!. 
cos han sido decisivos para un nuevo entendimiento de 1a n~ 
tura1eza hist6ricamente espec1fica que cobran 1as diferen-

tes moda1idades de existencia, q fraccione~ de1 ej~rcito de 
reserva en 1os pa1ses perif~ricoa, como Brasi1. E11os sie~ 
tan nuevos puntos de partida a1 entendimiento de 1as posib~ 

1idades objetivas de construcci6n de una re1aci6n entre ac
tiva y reserva en e1 contexto del desarro11o capita1ista -

brasileño.;. 



CAPITULO 1 
LA CONSTlTUClON DE LA PROBLEMATICA 
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1.1. EL ORIGEN DE LA PROBLEMATXCA; SUS PARApg;mRQS 

.P-EFYNIDQRES INICIALES. 

Tres e1ementos nos parecen anteceder 1a recuperaci6n del. -
debate acerca de 1a rnargina1idad. 

En prirner término, 1a identificaci6n de 1as vertientes -
te6ricas de 1as cua1es fueron sacados a1gunos de 1os recur

sos interpretativos centra1es a 1a configuraci6n de1 debate 

subsecuente. Si de casua1idad o1vidáramos el. intento de -
"reconstruir" este cuerpo te6rico previamente disponibl.e ~/ 
nos ser1.a extremadamente c:U.fkil comprender P.QrCJUe ciertas fonna.s 

posteriores de definir el. objeto •1marg:Lna1.ida.d.•1 aparentsnente ado1eoe

r:tan de un "pecado or:iqinal." que 1as vincul.ar'!.a a acercamientos 

empiristas y psicol.ogizantes de l.a cuesti6n. 

En segundo l.ugar. hay que reconocer (casi como un tru1.smo ) 
que l.a din4mica de producci6n de este cuerpo te6rico, y del 

mismo debate que nos interesa aqu~ tratar, no se auto-expl~ 
ca. En este sentido hay que buscar recoger, aunque a sist!:!. 

m~ticarnente, algunos e1e~entos de la realidad que aclaren:
a) por qu~ surge el debate, b) cuándo surge, e) con la orie!!. 
taci6n te6rica con la que surge, y d) por qué se reorienta,

en e1 momento en el que se reorienta, hacia una cr1tica ra
dical de la forma inicial de plantearse la cuesti6n • 

. !/ E1 cua1, por supuesto, no se debe confundir con la revi 
si6n de1 conoci~iento socio16gico acumulado en su glob~ 
lióad, puesto que aqu~ estamos haciendo un mero rastreo 
se1ectivo de pistas de una problem~tica virtual, va1e -
decir, por formarse. A1 empezarlo hab1a que registrar
la deuda frente a bri11antes trabajos anteriormente di
rigidos a intento simi1ar como Berlinck (1975), Kowarick 
(1975), Perlman (1977), Qu~jano (1966). 
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F:Lna1mente un tercer el.emento debe ser subrayado: en el. curso 
de 1aa pAginas siguientes, en ias que se pretende rastrear -
la conformaci6n de este cuerpo te6rico antecedente del. deba
te, se verificar4 que no se encuentra ninguna referencia a -
l.a tradici6n marxista adn cuando desde l.a pub1icaci6n del. --
1.ibro primero de El. capital. viene aportando el.ernentos te6ri
cos a nuestro juicio esencial.es a 1a c1arificaci6n de este -
debate. Sin embargo, para 1a formaci6n de l.a conciencia - -
cienttfica 1atinoamericana en 1a d~cada de 1os SO' especial.
mente en el campo de 1a Sociol.ogia, por importantes razones

hist6rico-po11ticas a l.as que no hace caso regresar aquí, -
ese fue un marco te6rico que no dej6 hue11as en l.a probl.em4-
tica que se intentaba p1antear. 

Como nos interesa rescatar la discusi6n te6rica a 1a iuz de 

una comprensidn cr~tica de c6mo 1as teor1as han diseñado sus 
objetos, creemos fruct~fero e1 intento de revertir en a1go -
cierta forma corriente de hacer la historia de una prob1em~
tica, por la cual se sue1e respetar el orden crono16gico de
surgimiento de sus pensadores. 

En la forma por la que se intentará aquí plantear 1a discu 
si6n, veremos que es enteramente factible que un cuerpo de 
teor~a disponib1e y en progreso desde hace cien años, como 
es e1 caso de la teor!a marxista, puede volverse "invisib1e" 

para un determinado campo prob1em4tico de conocimiento, por 
razones que apenas dejan claro que no existe 1a Ciencia, al. 
margen y opuesta a 1a Ideolog~a. que se maneje 1ibre de la -
din4raica misma de las re1aciones entre las el.ases socia1es. 

As!, es en Estados Unidos, en los afias 20' en donde encon -
trarernos las primeras formulaciones sistem4ticas a1rededor -
de un concepto de "marginal.idad" originando este campo te6r!,_ 
ca "visibl.e" en socioiog!a. 
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Para comprender1as, es esencia1 fijarse en e1 hecho de que 
esta fue una coyuntura en 1a que e1 conocimiento te6rico -

intenta estructurar formas de respuesta a una rea1idad en-

1a que se destacaban 1os fen6menos re1ativos a contactos 
cu1tura1es entre 1a mayor~a dominante de origen ang1o-sa 

jon, y 1os numerosos grupos étnicos 11egados por inmigra 

ci6n. Import~ntes estudios concentran su atenci6n en e1 

an~1isis de 1os procesos de adaptaci6n de comunidades de 

migrantes de distintos or~genes ~tnicos buscando verif i

car, a nive1 psico16gico,, 1a natura1eza y e1 a1cance de --
1os cambios que se desencadenaban. ~/ 

Es a trav~s de Robert Park (1928) que se empieza a constr~ 

ir el concepto de "hombre marginal",, aparentemente ya muy 

distanciado de 1os fen6menos actuales de 1a discusi6n ace~ 

ca de 1a margina1idad socia1 pero que, sin embargo, const~ 

tuy6 una herencia que ha dejado importantes hue11as en 1a

estratégia por 1a que a1gunas corrientes actua1es empren -

dieron 1a construcci6n de su objeto. Segan Park (1928, -

p .. 892) e1 hombre margi.na1 ser!Ca antes que nada: "un nuevo 

tipo de persona1idad, caracterizada como un h~brido cu1tu

ra1, un hombre que vi~e y comparte íntimamente 1a vida cu~ 

tura1 y l.as tradiciones de dos pueb1os distintos; nunca -

de1 todo deseoso de romper, aunque tuviera e1 permiso de -

hacer1o, con su pasado y sus tradiciones, y no de1 todo -

aceptado, por causa de1 prejuicio racia1, en 1a nueva so-

ciedad en 1a cua1 ahora ~1 busca encontrar un 1ugar. E1 -

era un hombre a1 margen de dos cu1turas y de dos socieda -

des, 1as cua1es nunca se interpenetraron y se fusionaron 

comp1etamente". 

En esta coyuntura, y respecto a esta tcm~tica, 1a so -
cio1og~a norteamericana produjo algunas de sus obras -
c1ásicas corno es e1 caso de1 trabajo de Thomas, Wi11iam 
y Znaniecki, F1orian, 1920, que se ha quedado en 1a --
1iteratura no s61amente por sus aportaciones te6ricas
sino también por 1o que introduce en t~rminos de 1inea 
mientas metodo16gicos para 1a investigaci6n emp~rica.-



En este sentido, 1a principa1 aportaci~n de Park estar~a en 
haber identificado ei slndrome constitutivo de 1a perona1i

dad marginai, en tanto un tipo especlfico de persona1idad -
caracterizado por una dicotomia y conf1icto mora1 permanen
tes, responaab1es por un efecto de divided se1f y de crisis 
de 1ea1tad a nive1 psico16gico individua1 entre 1os va1ores 
antiguos y nuevos. (ídem. p.893). 

Por creer que 1os avances cu1tura1es m~s importantes se da
r~an exactamente en 1os momentos de grandes migraciones y -

transferencias de pob1aci~n. Park ve!a a su hombre margina1 
como un e1emento civi1izador y de progresa. ("It's in the

mind of the margina1 man ••• that we can best study the pro
cesa of civi1ization and progress", Idem, p. 893). 

As! ya en Park encontramos 1os primeros s1ntomas de 1os - -
juicios que van a construir otros autores acerca de1 pape1-
po1~tico ponderab1e que podr~an tener 1as persona1idades -
margina1es, en base a sus caracterlsticas, de autoconcien

cia, inquietud y ambiva1encia. 

De entre 1as posteriores contribuciones a 1a formu1aci6n de 
Park, una cobra especial importancia- 1a de Stonequist -
(1935, ~937, 1942). Es, de hecho, con Stonequist que 1a 
teor1a de 1a persona1idad marginai adquiere mayor nivel de 

especificaci6n, especia1mente por 1a introducci6n de dos 
e1ementos te6ricos : a) 1a identificaci~n de1 ciclo vita1 -
de 1a personalidad marginal y b) e1 an~lisis sistem~tico de 
distintas situaciones en la formaci6n del s~ndrome de pers2 

nalidad marginal. 

Stonequist cre~a que e1 margina1 sigue un cic1o vital que -
comprender~a tres etapas especlf icas en cuanto a sus rasgos 
de persona1idad, a saber: introducci6n a 1a dua1idad cultu-
ra1, crisis y ajuste. En 1a primera etapa, po~ e1 hecho ya 
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seña1ado por Park de 1a asimi1aci6n apenas parcia1 de 1as 

dos cu1turas, se verifica e1 conf1icto de 1ea1tades. En -

1a segunda etapa ocurre 1a crisis, a partir de 1a cua1 su~ 
gen a1gunos de 1os m4s t~picos rasgos de 1a persona1idad -
margina1 ('bonfusion, even shock, rest1essness, disi11usio

nment, and estrangement may resu1t a new se1fconsciousneas 
deve1ops to mirror the new1y rea1ized situation": 1935, -
pp. 10-11). Fina1mente en 1a tercera etapa se van a conf~ 

gurar 1as respuestas psico16gicas más persistentes a dicha 
situaci6n; Stonequist cre~a que ser~an variadas 1.as posi -
D1es direcciones; ya sea 1a definitiva aceptaci6n por e1 -

grupo dominante, ya sea que asuma posiciones de 1iderazgo
adentro de1 grupo subordinado (revo1ucionario, naciona1is
ta, reformista, etc.), ya sea 1a comp1eta y de1iberada en~ 

jenaci6n. 

Si 1a discusi6n acerca de1 cic1o vita1 de 1a persona1idad
es, en sí misma, de escasa importancia para 1a teor~a so -

cio16gica en genera1, y para e1 debate contetnporáneo de 1a 
margina1idad en particu1ar, no ocurre 1o mismo con e1 deb~ 

te acerca de 1os e1ementos consecuentes a este conf1icto -
cu1tura1. As~ es que 1as formu1aciones sobre 1a integra -

ci6n de "grupos subordinados" en e1 proceso de crecimiento 
econ6oico, y su posib1e papel. de 1iderazgo po1:1.tico, tie -

nen toda una tradici6n en 1a 1iteratura socio16gica no-maE 
xista acerca de1 proceso de desarro11o socioecon6mico. 
Especial.mente importantes son 1os trabajos de Hagen (1962), 

Di Te11a (1969) y, en Brasil., L.A. Costa Pinto (1970). - -

Para éstos l.os actores centra1es a1 proceso de transici6n

hacia e1 desarrol.1o, son 1os 11amados "grupos subordinados 
con el.evadas aspiraciones" 1os cual.es, tanto cuanto para -

Stonequist, pueden o no ser estrictamente minorías ~tni -
cas .2./ 

Es evidente que no se quiere aqu! reducir 1as teor!as
sociops ico16g icas del. desarro11o a 10 aportado por - -
Park y Stoncquist. Sin embargo no se pued~ dejar de -
señal.ar que sus formu1aciones han dejado importantes -
huellas en un debate actual.. 
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Por otro 1ado, se dieron como un traa~ondo a 1a discuaien -
acerca de 1as posibi1idades de acci~n po11tica de 1oa marg~ 
nadoa, 1a• posiciones po1ares (que ya se encuentran p1ante~ 
das en 1oa trabajos de Stonequist), acerca, ya sea de una -
posib1e radica1izaci6n po1~tica, ya sea de una enajenacidn

Y aia1amiento evasivo de 1oa marginados frente a 1a cu1tu -
ra dominante. 

Otra aportaci6n de Stonequist, que sigue extremadamente - -
actua1 en esta discusidn, se refiere a1 pape1 de 1a segunda 
generaci6n en 1a conformaci6n de 1a peraona1idad margina1. 
Para e1 autor existir~a 1a posibi1idad de que e1 individuo
migrante no ref1ejara 1os rasgos de 1a persona1idad margi -
na1. Sin embargo, si ésto ocurre, se podr~a predecir, con
amp1io margen de certidumbre, que 1a generaci6n aiguiente,
va1e decir sus hijos, ser~an hombres marginales.(Stonequist 
1935, pp. 7-B, 1937, pp. 96-106) • .!/ 

En e1 curso de 1aa dos d~cadas siguientes, 1a teor~a ha re
cibido nuevas aportaciones que, aOn cuando se pueda argilir
de su importancia para la estricta teor~a psico16gica, ya -
no producen avances sustancia1es, ni e1ementoa que pudie -
ron haber sido posteriormente rescatados y tra~dos a1 marco 
de 1a diacusi6n en Am~rica Latina. 2../ 

En parte subsecuente de este trabajo tendremos 1a opor
tunidad de hacer referencia m~s sistem4tica a 1as teo 
r~as de1 comportamiento po1~tico de migrantes-margina 
dos que ponen e1 acento en e1 pape1 revo1ucionario de 
la segunda generaci6n, de 1as que son especia1mente -
importantes 1as formu1aciones de s. Huntington (1968, 
p. 282). 

Otros autores han seguido desarro11ando 1a herencia te6 
rica de Park y Stonequist con importantes avances en eT 
acervo te6rico mismo; sus aportaciones apuntaban espe -
cia1mente hacia la necesidad de superar un supuesto - -
error de las formulaciones inicia1es que hab~an puesto
demasiado ~nf asis en 1a cuesti6n psico16gica sin que -
dieran e1 peso necesario a 1a discusi6n de 1os elemen -
tos exp1icativos y dem~s efectos no exc1usivamcnte ind~ 
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Ser& por l.a integraci~n de nuevas contribuciones te6ricas,
desconectadas de 1a estricta trayectoria de discusi6n acer

ca de 1a persona1idad margina1, que se reconstruirá e1 cua

dro inte1ectual. vigente en 1a Socio1og~a en el. momento en 
que cobra importancia 1a prob1em4tica de 1a margina1idad. 

Aún cuando independientes y posteriores en e1 tiempo, 1as 

nuevas contribuciones convergieron hacia l.as conc1usiones 

de Park, stonequist y sus seguidores. De entre esas se de~ 
taca 1a de Merton (1957, especialmente l.os cap1tu1os X y -

XI).§./ 

R. ~erton definirá al. marginal. como el. que aspira a entrar-

a cierto grupo pero que no es aceptado. Introduce el. con 

cepto de "grupo de referencia", el. cual., aún no siendo el. -

grupo de participaci6n del individuo, se constituye en el -
grupo con el. que se identifica positivamente, ofrecíéndol.e-

1os val.ores y pautas que rigen su comportamiento. En ese -

vidual.es (cuya l.egitimidad estaba incluso ya reconocida
al. menos por Stonequist, 1935). En esta l.~nea son espe
cialmente importantes los trabajos de M. Go1dberg -
(1941), ..J. S.l.otkin (1.943), D. Gol.ovenski (1951), A. - -
Kerckhoff y T. Me Cormick (1955) y A. Antonovsky (1956). 
Además de esta .l.~nea de desarro.l..l.o, Germani (1972, p.33), 
señal.a a Rodo1fo Stavenhagen (1970,p. 265) corno heredero 
directo de esta 11.nea, al. definir "indio l.adinizado", -
como hombre marginal., desarro.l..l.ando lo que serian l.as -
posibles situaciones de participación en dos cul.turas. 

Hay, en a.l.guna medida, una gran dosis de violencia fren
te a la riqueza del. pensamiento de muchos autores que -
referiremos en l.o sucesivo en el. hecho de que opcnas re
cuperamos de cl.l.os una o dos referencias puntuolcs. Sin
embargo, tenemos conciencia de l.a necesidad de mantener 
el. hilo conductor del. movimiento mismo de constitución -
de l.a probl.em~tica. Esto es más patente en el_ caso espe 
c~fico de R. Merton; de su amp.l. ia aportaci6n, es muy poCo 
1o que se va recuperar de su formu1aci6n en el momento
previo. Es evidente que mucho m~s amp1ia ha sido su in
fluencia en .l.a inmediata formul.aci6n de .l.as teor~as fun 
ciona1istas de ia marginal.idad, especialffiente por l.a ver 
tiente de 1a lectura funciona.l.ista dc1 proceso de moder= 
n1.zaci6n. 
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cuadro, 1a margina1idad se configurar~a siempre que ocurri!:_ 
ra un desface entre e1 grupo de participaci6n y e1 de refe

rencia. sea por una no aceptaci6n. sea por 1a existencia -
de barreras que impidieron e1 ingreso de1 individuo a este
d1 timo. 

Esta visiOn de 1a margina1idad esta adem~s en estrecha co -

nexi6n con 1os estudios que se desarro11an para1e1amente 
acerca de 1a inconsistencia de1 status (Lensky, 1954). 

Partiendo de la visi6n del sistema de estatificaci6n co~o 
mu1tidimensiona1, ser1a posible pensar que no necesariamen

te existirta una congruencia entre 1as distintas jerarquías, 
fundadas en cada una de las dimensiones del status socioec2 

n6mico. As~, por ejemplo, podr~a existir una incongruencia 

entre 1a posici6n de un individuo en 1as dimensiones de - -
ingreso y educación, que con11evar1a a una forma parcia1 de 

integración. ser~a entonces, perfectamente factib1e 1a po
sibi1idad de coexistencia, para un mismo individuo, de pa-
pe1es margina1es y no-margina1es, referentes a jerarquras 

en 1as que su status fuera respectivamente margina1 o no- -
margina1 .. 

Estas situaciones de inconsistencia de status, ser~an bas -

tantc frecuentes en 1os procesos de movi1idad socia1 y se -
vincu1ar1.an estrechamente a 1as formu1aciones de Merton en 

1a medida en que es exactamente en estos momentos en que -

pueden ocurrir 1as situaciones de desface entre e1 grupo de 
participaci6n y e1 grupo do referencia positivo, configura
doras de margina1idad en 1a visi6n mertoniana. 

Toda esta vertiente de conocimiento se construye primordia~ 

mente en base a una prcocupaci6n centrada en e1 individuo,

º bien en 1os efectos, a nive1 individua1, de procesos es -
tructura1mente generados (cuya 16gica misma a estos autores 
no importaba deslindar) .. 
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Hacia estas contribuciones, conf1uyen, configurando e1 campo 
te6rico precedente a1 debate de l.a margina1idad en A..~~rica -
Latina, 1as formu1aciones acerca de 1a cu1tura urbana (Wirth 
1938 y 1940) y de 1a cu1tura de fo1k (Redfie1d, 1941, 1947 y 

1953). 

Por un l.ado estar1::a l.o que Wirth denomin6 "el. model.o de vida 

urbano", que encontrar~a su 1ocus caracter~stico en l.a ciu -
dad (agrupamiento de individuos rel.ativamente grande, denso
Y heterogeneo), que, por sus mismos rasgos, conl.l.evar~a a -
efectos en 1a natural.eza de l.as rel.aciones social.es, hacién
dol.as mAs formal.es y util.itarias, predomí.nando las de tipo -

secundario, con mayores grados de distancia social.; conl.l.e-

var~a, ademAs, a l.a forma1izaci6n de l.os control.es social.es, 
a l.a segmentaci6n de 1os ro1es y a 1a inseguridad. Estos -
efectos suponen 1a mayor divisi6n de1 trabajo, existente en 

1as ciudades (y 1a consecuente mayor especia1izaci6n funcio

nal) 1 a1 1ado de una universalizaci6n de la econom1a de mer
cado. 

En e1 otro extremo de la realidad estar~a 1a idea de cultura 

de folk. Con este concepto Redf ie1d quizo caracterizar al 
tipo societal relativamente estable que ser~a intermedio 
entre la sociedad primitiva y la sociedad urbana. 

"El campesino 1 a1 igual que el hombre tribal, vive seg1'.1n un
entendimiento que esta enraizado en 1a tradici6n y que vino-
a formar una organizaci6n. Las sanciones que controlan la -
conducta probablemente se mantedrán sagradas.. La organiza -

ci6n familiar es fuerte.. Existe poca desorganizaci6n y poco 
crimen" .. (Redfie1d, 1940, p. 735) .. 

Por oposición a la cultura urbana, en 1a cu1tura de fo1k pr~ 
va1ecen las re1aciones socia1es de tipo primario y e1 conse-
cuente a1to nivel de persona1izaci6n de 1os contactos: todo 
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ésto fundado en un sentimiento de que se comparten ciertos

par:lmetros en t~rminos de concepcidn de1 mundo, puesto que 
se pertenece a un universo coman que unifica a1 grupo. 

En este sentido 1a prob1emStica de 1a transici6n de 1os in
dividuos de 1a cu1tura de fo1k a 1a cu1tura urbana, va a -
p1antear inumerab1es prob1emas. Estos son te6ricamente tan 
ponderab1es y emp~ricamente muy simi1ar.es (por sus efectos) 
a 1os que han 11evado a Park y Stonequist a formu1ar su - -
concepto de "hombre margina1". 

Podr~amos inc1uso concordar Con Caste11s (1971, p. 52) cua~ 

do p1antea más amp1iamente que, vincu1ada a 1a teor~a de 1a 
cu1tura urbana "encontramos - 1o cua1 es muy importante- -
toda una teor~a de1 cambio socia1: 1a tesis de1 fo1k urban-
continuum. La historia de 1a humanidad, en esta perspecti-
va, no es sino 1a historia de 1a mutaci6n de 1as sociedades 
rura1es (fo1k) en sociedades urbanas, mutaci6n que exige e1 
paso por una serie de esca1ones intermedios, y que va rea -
1iz~ndose de acuerdo con 1a mayor o menor intensidad de1 -
impu1so proporcionado por 1as pau1atinas transformaciones -
de1 grupo en cuanto a su dimensi6n, densidad y heterogenei
dad. Quien dice urbanizaci6n, dice, pues modernizaci6n1 y 

quien dice tiempos modernos, dice sociedad capitalista 1i -
beral.". 

Aquí nos parece que se 11ega a establecer e1 víncu1o con -
toda una ampl.ia tradici6n -l.a de l.as teorías funcional.is -
tas de l.a modernizaci6n - que, si bien no ha fundamentado
ª todas l.as l.~neas de interpretaci6n de l.a marginal.idad en
Arnérica Latina, seguramente ha proporcionado l.os el.ementos
de juicio para las m~s acabadas interpretaciones que se han 
desarro11ado desde afuera del. marxismo con respecto a este
objeto. 
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Este no era, todavia, e1 momento de· dominancia de 1as teo

r!.as de 1a rnodernizaci6n. a1 revés, es exacta~ente ~ -

de que e11as adquieran 1a preponderancia que 11egaron a -
obtener que, en 1os comienzos de 1os años SO' por primera
vez se va p1antear 1a prob1em4tica de 1a marginalidad en -

Amt;rica Latina. 

Sin embargo, har~a falta añadir algunas observaciones fin~ 
1es a este intento de reconstruir e1 cuerpo teOrico que 
será rcsu1tado de rescate posterior, de 1a discusi6n en e1 

ámbito 1atinoamericano. 

En primer 1ugar, no nos pareceria correcto inc1uír 1os e1~ 

mentas hasta aqu~ planteados en tanto parte de1 debate - -
acerca de 1a marginalidad en 1os paises de 1a periferia, -
ta1 como 10 hacen otros autores (Kowarick, 1975 y Per1man, 

1977). 

Una raz6n inicia1 para e11o ser~a 1a de que 1os estudios -

como 1os de Park y Stonequist apenas comparten una etique
ta, si 1os comparamos a trabajos recientes como 1os de1 

Centro para e1 Desarro11o Econ6mico y Social de Am~rica -
Latina (DESAL) o igua1mente 1os de Nun y Quijano. Se -
podr!a incluso aceptar 1a cr~tica de Quijano (1966, p.4) -
de que 1a. "teor!.a 11 del hombre margina1 no es sino un este

reotipo y que, en cuanto tal, no hace más que presentar un 
reflejo exageradamente distorcionado de la realidad. 

Pero nos preguntamos, ¿de cuál realidad? se deber~a, o me

jor, se podr~an establecer 1~mites de continuidad entre -
l.as dos realidades que la palabra 11 marginal. 11 busca retra 

tar, en un caso bajo el contenido que le irnpri~en Park y -

Stonequist, y en otro bajo el contenido que le confieren -
el DESAL, Nun o Quijano? ¿Qué habr!a de coman, en la esen

cia de su manifestaci6n, entre, por un lado, la cuesti6n 
de la ndaptaci6n de inmigrantes de d~stintas etnias a la -
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cu1tura ang1o-aajona de 1oa año& 30' en Estados Unidos (pro
b1emStica que se p1antean Park y Stonequist) y 1a cueati6n -
de 1a participaci~n de amp1ias masas. de 1a pob1aci6n 1atino~ 
mericana en 1oa beneficios de 1a sociedad (DESAL) o de la -
producci~n de un ej~rcito de reserva excesivo, inabsorbib1e, 
por 1a dinAmica misma de1 desarro11o de1 capita1ismo monopo-
1ista en 1a periferia (Nun y Quijano) ?. 

Si 1as dos d1tirnas (vale decir DESAL por un 1ado y Nun y - -

Quijano por otro), pueden ser tratadas como distintas formas 
de 1eer una misma problem&tica, no nos parece c1aro, en -
cambio, que 1o mismo sea vA1ido en la comparaci6n de ~atas 
con 1as que le anteceden. Antes bien, tratar~ase de un 
cambio en la naturaleza misma de la tem4tica analizada. 

En este sentido no nos parece 16gicamente 1eg1timo exigir 
de estos autores ( que constituyen e1 cuadro de referencia 
tedrico previo) respuestas coherentes a una prob1em&tica que 

e11os no se hab~an pianteado. 

Sin embargo, habr~a un nive1 1eg~timo de cr~tica, cuai sea,
e1 decorrente de 1a asimi1aci6n mec4nica y a cr1tica de es -
tas formu1aciones previas. 

Tomando por ejemp1o ias formu1aciones acerca de los grupos -
de referencia de Merton, se nos hace c1aro qUe 1a definici6n 
de •margina1" adoptada independe comp1etamente de la posi -
ci6n re1ativa de individuos y grupos en ia esca1a de estrat~ 
ficaci6n. Va1e decir, esta variab1e no forma parte de su --
concepto de marginal. Incorporar mec4nicamente dicha contr~ 
buci6n a1 debate actua1 imp1ica en o1vidar como muy bien 1o-
ha planteado Kowarick (1975, pp. 32-33), un rasgo esencia1-
de1 fen6meno el que se expresa en 1as múitip1es dimensiones
en 1as que es posible ana1izar1o produciendo un efecto-sum~ 
t6rico por e1 que la margina1izaci6n en una dimensidn imp1i-
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e& 1a nece•ar~a •marg~na1~zacien• en todas ·1aa dem&s1 en 
este sentido queda igua1mente exc1u~da 1a poaibi1idad de 
transponer a1 ~en&neno contempor&neo, conceptos como e1 de 
inconai•tencia de status. 

En este sentido, asumir 1os supuestos te6ricos de dichas -
formu1aciones previas incorpori!Cndo1os a1 an41isis de1 fen~ 
meno presente, imp1ica e1 negar a1gunoa de 1os rasgos mAs
importantes de 1a rea1idad contemporánea. ·En este p1ano, 
y no en otro, radicar~a e1 error que seria, no de sus for
mu1adores origina1es, sino de 1os que rescatan prob1emAti
cas te6ricas incapaces de ref1ejar 1os verdaderos rasgos-
de 1o rea1. 

As~, parece cierto que estos autores no pueden ser conside

rados como constituyentes de1 debate acerca de 1a margina-
1idad en Am~rica Latina. Parece ser igua1mente verdadero
e1 rasgo de singu1aridad de sus objetos, que 1os vue1ve -
irreductib1es a 1a prob1ernática latinoamericana contempo -
ránea. 

Sin embargo, como verificaremos en seguida, e1los sientan
a1gunos de 1oe par4metros definidores de 1a prob1em4tica -
de 1a margina1idad aocia1 y de las actitudes po1~ticas de 
grupos marginados. como son: 

E1 dnfaeis en e1 individuo en tanto unidad privi1e -
giada de an41isi&J 

e1 dnfasis en 1a dimensi6n integraci6n-participaci6n; 

e1 reconocimiento de1 car4cter transformador de 1as 

inconsistencias y contradicciones producidas en las 
sit~aciones margina1izaci6n. 
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1..2. LA MARGINALIDAD COMO CATEGORIA DESCRIPTIVA1 

HACIA LOS ATRIBUTQS DE LOS INDIVIDUOS MaRGINJ\~ 

1.2.1. La corriente eco1~qica de l.a margina1idad. 

En Am~rica Latina, l.os p1anteos inicial.es de l.a prob1em&t~ 
ca del.a marginal.idad se ubican en l.os primeros años de 1a-· 
d~cada de l.os so•. 

La intensif icaci6n de l.os movimientos migratorios en el. de
curso de 1os afias 40' hace que. para muchos pa!ses 1atinoa

mericanos. el. crecimiento urbano se deba en su mayor parte 
al. efecto de estas migraciones, tal. como se puede verificar 
en el. cuadro l.. (Abajo). 

CU A O R• O l. 
PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO TOTAL DE LA POBLACION 
URBANA DEBIDO AL CRECIMIENTO NATURAL Y A LA MI -
GRAC:ION. '* 

% Aprox. del. crecimien-
to urbano debido a: 

Per1.odo Aumento 
Pa1.s :Cntercensal. Vegetativo Migraci6n 

Venezuel.a 1941. - l.950 29 71. 
Col.ombia l.938 - l.951. 32 68 
Rep. Dominicana l.935 - l.950 35 65 
Nicaragua l.937 - l..950 35 65 
Paraguay 1930 - 1950 45 55 
El. Sal.vador l.940 - l.950 46 54 
Brasil. l.940 - 1950 51. 49 
Chil.e l.940 - l.952 53 47 
"6xico l.940 - l.950 58 42 
=uba l.931. - l.943 74 26 

• Pob1aci6n urbana considerada en 1oca1idades de 20,000 
habitantes y más. 

Fuente: DESAL (1969 p. 345.). 
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Sin embargo, to~ndoae 1aa ciudades de mayor tamaño - 1as de 
ma. de un mi118n de habitante& - verificamos que todas - - -
(exceptuándose a Buenos Aires) crecieron a una tasa superior 

a 4• en 1a d@cada de 1os so•. Esto imp1ic6 en a1gunos ca -
sos, un aporte de origen migratorio de1 1.5 a 2.5 por ciento 

anua1 (E1izaga, 1970 p.11). 

" Ta1 aumento de pob1acidn signific6 en 1os d1timos años, y 

eeguira significando en un futuro inmediato, 1a demanda de 
mi1es de nuevas viviendas, obras de urbanismo (ca11es, acue
ductos, insta1aciones e1éctricas, etc.) escue1as, medios de
transporte urbano, servicios médicos adiciona1es y toda una

serie creciente de servicios de uti1idad pdb1ica. Cabe pre
guntarse en que medida se han satisfecho esas necesidades de 
modo adecuado, o si, por e1 contrario, e1 rápido crecimiento 
fue causa, principal. de 1a formaci6n de barrios con vivien 
das preca~ias que carecen de los servicios urbanos mAs e1e -
mentales y, en general, de la existencia de importantes nd -
c1eoa humanosmarginados de l.a vida econ6míca y socia1 de l.a 

metr6po1.i..". (E1izaga, 1970 pp. l..4-15). 

Este razonamiento de E1izaga nos sirve como excelente ejem
plo de 1a 16gica de aproximaci6n a 1a prob1em~tica de l.a -
margina1idad, ta1 como es compartida por sus primeros inteE 
pretes. 

E1 t~rmino "margina1idad" empieza, as~, su trayectoria en -
Latinoamerica refiriéndose a caracter~sticas eco16gicas - -
urbanas de ciertos sectores de l.a pObl.aci6n; supuestamente
migrantes, l.oca1izados en l.as periferias o Areas decadentes 
de 1as metr6pol.is, estos sectores configuraban 1os "barrios 
margina1es", caracterizados por el. hecho de ser asentamien
tos recie.ntes, de viviendas improvisadas y precariamente -
construidas, general.mente en terrenos ocupados i1ega1mente. 
(Sol.ow y Vera, 1952; Turner, 1966; Mangin, 1967; Stokes, - -
1962). 
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•Fueron 1aa caracter1aticas de esos asentamientos - su 1oca-
1izaci6n marg·ina1 por re1aci6n a 1a ciudad, as!. como su in -

fraestructura c1aramente precaria, construcciones sin 1a 
m&s m~nima seguridad ni higiene, su excesivo amontonamiento
que han despertado 1a atencidn de 1os observadores. Una -
situaci6n marg:Lna1 se definía indirectamente como 1a candi 
ci6n de 1os que vivían en asentamientos margina1es- va1e -
decir, fave1as" (PerJ.man, 1977, p. 135). 

Esta forma de aproximarse a1 prob1ema ve~a a1 d~ficit habit~ 
ciona1 como 1a causa principa1 de1 fen6meno, que as! pasaba
ª constituirse en un efecto transitorio, perfectamene super~ 
b1e, pasib1e de sufrir 1a acci6n ordenadora de una po1!tica
de vivienda. 

En Brasi1 esta concepcidn cobr6 e~pecia1 importancia, sobre
todo por tratarse de una ~poca en 1a que todav1a predominaba 
1a euforia po1~tica de1 crecimiento experimentado en 1os - -
años anteriores (re1ati.vos a1 fina1 de 1a Segunda Guerra), 1a 
cua1 se ref1ejaba en 1a creencia en 1a viabi1idad de1 mode1o 

de crecimiento industria1 sustitutivo, base de un desarro11o 
naciona1 aut6nomo. 

La erradicaci6n de 1a margina1idad fue propugnada a través-. 
de po11ticas de reubicaci6n de fave1as o de acci6n c1vica -
por 1a renovaci6n urbana. 1as cua1es, por su amp1ia permane~ 
cia en 1a conciencia tecnocr~tica (inc1uso hasta mucho - - -
después de rechazadas por 1a conciencia cient1fica), ref1e -
jan 1a importancia ideo16gica que 1es conferra e1 aparato -
de1 Estado. 

Gradua1mente se opera 1a transiciOn hacia una visi6n a1go -
más sofisticada. Tratábase ahora de examinar 1as condiciones 
de trabajo y nive1 de vida (en t~rminos más amp1ios)vigentes 
en e1 sector eco16gicamente segregado de 1a pob1aci6n. La 
expresi6n "margina1" se ap1icaría no s61amente a 1as carac -

--------------- --
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terf.11t1.caa de l.a favel.a. barri.ada¡ ·cal:J.:a::mpa o v1l.l.a miser.i.a,,~ 
a1no tamb18n a ias de sus hab1tantes. (Pearse, 1958). 

•La prom.i.acu.i.dad,, l.as enfermedades,, l.a ~al.ta de h.i.qiene, l.a -
dieoiuci~n de 1a famil.ia,, l.a del..i.ncuencia, etc.,, dominan l.aa
favel.as. Es una cadena crec.i.ente de probl.emas social.es que -
tienden a ~proporciones incal.cul.abl.es,, casi inc:ontrol.a -

bl.es ( ••• ) La ausencia de un m1.nimo nivel. de confort o material. 
para l.a existencia vuel.ve al. favel.ado en un anal.f abeto enfer
mo, sin empl.eo fijo -un indiv.i.duo sin ambiciones y rebel.de --
( ... ) Su modo de vida es por l.o general. primitivo,, anti-hi 
gi~nico,, anti-social., a-moral. - todo conspira para hacer de 
~l. un el.emento negativo en el. sistema social." (Al.bano, 1955 
apud Perl.man,, 1977,, p.30). 

Es .i.nteresante destacar que fundamenta e1 razonamiento de 1a 
corriente eco16gica un primer e incipiente intento de resca 
tar 1as contribuciones de 1as te6ricos de 1a dua1idad tradi -
ciona1 -moderno, fo1k urbano. 

La d~cada de 1os 50' con e1 r~pido proceso de crecimiento que 
experimentaba 1a mayoría de 1os paises de Am~rica Latina -
(Furtado. 1969, cap. XI~~). fue muy poco propicia para que se 
construyeran formas de aproximaci6n m~s cr~ticas y ana1~ticas 

a 1a cuesti6n de 1a margina1idad. 

Sin embargo, es a travAs 1a cr~tica a 1a visi6n ecoi6gica que 
se empiezan a construir 1os primeros e1ernentos te6ricos para -
una cr~tica a 1a propia nociGn de margina1idad. 

"Si 1a superaci6n de 1a interpretaci6n f~sico-ecoiOgico repr~ 
sent6 un progreso interpretativo por sus t6rminos representO
iguaimen~e una Xa1acia que no ha desaparecido de ias discusi~ 
nes corrientes. Se supon1a que ios que viv!an en "barrios --
margina1es" ten!ran una condici6n social.. homog~nea, y que en -
virtud de esa homogeneidad. se diferenciar1an de ios dem4s --

- --- ------- -------------------------
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segmentos ubicados en 1a base de 1a sociedad. Por 1o.gene-
ra1 ser~an migrantes, estar1an a1 margen de1 dinamismo urba
no-industria1, coexistente con ~ate de forma 1etllrgica. for
mar~an un mundo desv~ncu1ado de 1os patrones modernos de 1a 
sociedad". (Kowarick, 1975, p.14). 

Los sistemSticos estudios empiricos en 1as 11amadas 4reas -
margina1es, rea1izados eapecia1mente en 1a década de 1os 60' 
se encargaron de destruir uno a uno 1os e1ementos fa1aceos -
de1 razonamiento de 1os adeptos de esta visi6n eco1ogista de 
1a marg1.na1idad. 

En primer 1ugar, a1gunos trabajos verificaron 1a extremada 
importancia cuantitativa de 1as viviendas consideradas sub 
norma1es en Areas no segregadas eco16gicamente. As~ en 1a 
ciudad de Sao Pau1o 1a cantidad de moradores en corticos 
(vecindades) 11ega, inc1uso, a superar 1a de fave1ados 

(Prefeitura do Municipio de Sao Pau1o, 1969.) 

Adem4s, Leeds y Leeds (1970) aportaron c1aras informaciones
que apuntan a1 hecho de que, a un mayor tamaño de 1a fave1a, 
se observa una mayor comp1ejidad en 1a estructura ocupacio -
na1, 11egándose, inc1uso, a encontrar fave1ados con ocupaci2 

nea ta1es como profesiona1es 1ibera1es, mi1itares de mas a1to 
puesto, etc. 

Por otro 1ado, contrariando conc1usiones como 1as de Matos -
Mar (1961, p. 174), que ve~a como causa de 1a margina1idad -
1a persistencia de va1ores rura1es en ambientes con otra co~ 
figuraci6n cu1tura1, 1os Leeds afirman 1a c1ara existenciade 
h4bitos urbano-industria1es entre 1os fave1ados conc1uyendo
que, desde e1 ángu1o de1 comportamiento socia1, no habr~a -
diferencia fundamenta1 entre 1os fave1ados y 1as dem~s capas 
de 1a pob1aci6n de bajo ingreso (Leeds, 1969; Medina, 1969¡ 

Machado Da Si1va, 1967) • 
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MartLn• (1970) va todav~a m&a 1ejoa, arLrmando 1a exLatencLa 
de una c1ara eatrarificacien interna en 1a ~' data fun
cionar~a, a•~• como un microcosmos socia1 en e1 que 1os pa -
tronea de conducta y participaci6n po11tica de 1a "arieto -
cracia fave1ada" ser~an distintos; cuando no.aim4!tricos, a -
1os de 1oa grupos de m&s bajo status en 1a ~· 

En este sentido, parecería que, 1os innumerab1es trabajos 

concretos que se desarro11an en a1gunos pa1ses 1atinoameri· -
canos, de 1os que destacarnos especia1mente 1os referidos a -
Brasi1 en raz6n de1 objeto de1 presente trabajo, han contri
bu~do decididamente a desacreditar 1os supuestos de 1a vi -

si6n eco16giata de 1a margina1idad. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, ademas, que 1a d~cada
de 1os 60' propicia 1os fundamentos estructura1es necesarios 
a estimu1ar 1a ciencia socia1 hacia una visi6n más ana1~tica 
y critica de1 fen6meno. La crisis de1 desarro11o naciona1 -
aut6nomo, 1a acentuaci6n de 1a dependencia y de 1as desiqua~ 
dades internas, 1a ruptura de1 pacto popu1ista no deben ser
menospreciados en tanto e1ementos intervenientes fundamenta-
1es a 1a formaci~n de esta conciencia cr~tica. 

Las concepciones m4s radica1es, sin embargo, tendr4n que --
sostener e1 debate con contenedores te6ricos bien m4s ricos
interpretativamente (aunque no menos marcados ideo1ógicamen
te), que 1a corriente eco16gista de 1a margina1idad. 

Dos nos parecen ser 1os m4s importantes marcos te6ricos que
se desarro11an en seguida en direcci6n a una mayor riqueza -
en e1 p1anteo de 1a prob1em~tica:·1as formu1acionea de Lewis 
acerca de 1a pobreza y 1as de1 DESAL acerca de 1a integra
ci6n - pa~ticipaci6n de 1os grupos marginados. A e11as nos -
dedicaremos en 1o sucesivo. 
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1.2.2.· La· cui·tura· de l:a pobreza. 

La vincu1aci6n entre marg.ina1idad y cultura de 1a pobreza es 
tan c1ara que e1 primer concepto es un elemento para la def~ 

nicien de1 segundo .. 

La cultura de 1a pobreza es caracterizada por e1 formu1ador

de1 concepto, Osear Lewis, como una forma a la vez de adapt~ 
ci6n y de reacci6n de los pobres "ante su posici6n margina1-
en una sociedad capitalista de estratif icaci6n clasista y -
riguroso individualismo" (Lewis, 1967, p.54) .. 

Pese a la referencia macroestructura1, toda la preocupaci6n

de Lewis se centra en el plan microsocio16gíco del individuo 
(Lewis, 1961 y 1965). 

La cultura de la pobreza no se identifica, para él, con la -
misma pobreza. Tomándola antropo16gicamente, la dcf ine como 
un modo de vida que se hereda de generaci6n en generaci6n, a 
trav~s de 1as 1!neas fami1~ares (idem, p.53)~ En este sent~ 
do 1a socia1izaci6n cump1e un pape1 mediador esencia1 y -

Lewis creta que 1a perpetuaci6n ser!a fata1 en 1a medida en
que sus va1ores eran introjetados por 1os niños en sU per!o

do de formaci6n de 1a persona1idad, hasta 1os 6 ó 7 años. 

Creyendo que se 1e podr!a estudiar en forma 6ptima en 1as 
barriadas urbanas, Lewis presenta un tota1 de setenta rasgos 
constitutivos, de 1os cua1es destacamos: 

a) La fa1ta de participaci6n efectiva y de integra- -
ci6n; 

b) a nivel de las comunidades 1oca1es: exiguas condi
ciones habitaciona1es, gregarismo, apiñamento y un 

.m!nimo de organizaci6n m~s a11á de la farni1ia nu -
c1ear y extendida ("En verdad es e1 bajo nive1 or

ganizativo e1 que 1e ~torga a 1a cultura de 1a po-
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breza sus ca1idadee anacr8nicas y margina1ea en -
nuestra sociedad a1tamente comp1eja. especia1izada 
y organizada•). (ídem. p. 57) J 

e) a nive1 fami1iar: ausencia de1 per1odo de 1a niñez 
en cuanto norma1mente definido. precoz iniciaci6n
sexua1. uniones 1ibres o matrimonios consensua1es, 

a1to porcentaje de abandono de mujer y niños, pre~ 
disposici6n hacia e1 autoritarismo, fa1ta de inti

m:ldad, etc. J 

d) a nive1 individua1: fuertes sentimientos de margi
na1idad, dependencia e inferioridad. 

Son por fin, gente "provinciana, de orientaciones 1oca1es y 

con un ~nfimo sentido hist6rico~ (ídem. p. 59). 

La ref 1exi6n de Lewis 1o conduce muy frecuentemente a1 p1an

de 1as actitudes de estos marginados, avanzando anticipaci~ 

nes inc1uso con respecto a sus actividades po1~ticas. As~ 

que hab:l.a que percatarse puesto que " en estos pa:l.ses (los-

subdesarrol.lados) l.a gente con una cul.tura de 1a pobreza 
puede buscar una sol.uci6n m:is revol.ucionaria". (idem. p. 65). 

No só1amente Lewis ha trabajado el. concepto. A1gunos otros-

autores c1aramente penden entre una posici6n m~s cercana a -
l.os ecol.ogistas y otra m~s simi1ar al. efecto circu1ar de - -

refuerzo producido' por l.a cul.tura del.a pobreza. que se bus

ca caracterizar. 

"Si 1os residentes de los tugurios no son. después de todo.
tan recién l.1egados a l.a ciudad. su fracaso en l.a obtenci6n
de1 bienestar no puede ser exp1icado por su poca fami1iari -

dad con e1 medio urbano. La ciudad contiene subculturas tan 
estab1es como 1as normas convencionales. y en una de estas -
cul.turas se introduce el recién 11egado. Si se integra exi

tosamente a el.1a m4s dif~cil. ser4 interesarl.e en l.os val.ores 
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de 1a cu1tura dominante. La subcu1tura que caracteriza a -
1os tugurios se ca1ifica comunmente como conformista, into-

1erante. carente de 1!deres y casi-crimina1" (Marris, 1963). 

E1 constructo, evidentemente esterotipado, que resu1ta de -

formu1aciones como 1a precedente, encuentra mucho de su ra
z6n de ser en e1 hecho de que entre e1 mundo de 1a cu1tura
de 1a pobreza (de que tratan estos autores) y 1a estructura 

socia1 m4s amp1ia que 1o incluye no hay un intento de es -

tructuraci6n te6rico-ana1~tica. As~, 1os integrantes de -

ese mundo son tratados como un subconjunto autárquico, que 
absolutamente no encuentra sus raíces explicativas en 1a -
totalidad mas amp1ia. 

Además, absolutamente ausente de sus anAlisis está 1a dime~ 
si6n de las contradicciones de clase. Esta, una vez consi

derada, 1es permitiría tratar con consistencia ana1ítica -
las formas de pauperizaci6n, dominaci6n y enajenaci6n que -
se mantienen y desarro1lan en base a la dinAmica misma de 

movimiento de una sociedad de c1ases. 

En este sentido, si a nosotros nos parecería por dem~s - -
arriesgado referir lil existenc:i.a de una cultura de 1a pobr!:!, 

za, m~s problem~tico aan, ser~a creer en la existencia de -
profundas singularidades de sus portadores frente a 1os 

demás grupos sociales, cuya sindrome tan singular ser~a re
producida, en una especie de autonomia abso1uta, por e1 - -
papc1 de 1a socia1izaci6n, agente retro-alimentador de esta 
cu1tura. 

De ah! a atribuir a sus portadores caracteres sociocu1tura

lcs espec!f icos frente a los dem~s componentes de 1a socie

dad es menos que un paso. Menor aan es el trAnsito hacia -
una dimensi6n auto-explicativa de la cu1tura de la pobreza-
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que, en a~ntesia, no hace m&s que imponer a ·ios miamos po 
brea 1a cu1pa por au pobreza, puesto que e1 centro de1 pro -
b1ema deja de ser 1a pobreza y pasa a ser 1a cu1tura de 1a -
pobreza que, a1 fin de cuentas, en e1 razonamiento de Lewis, 
se puede reducir a 1a incapacidad organizaciona1 de 1os mis
~oa pobres. 

Este d1timo punto ha sido retomado en inumerab1es estudios -
de 1a acci6n po1~tica de 1os margina1es. 

Por otro 1ado, como p1antea Ber1inck (1975, p. 19), 1a cu1 -
tura de 1a pobreza ni es cu1tura (en e1 estricto sentido an

tropo16gico) ni es de 1os pobres; cuando mucho se tratar!a -
de a1gunos rasgos cu1tura1es de a1gunos pobres. Sin embargo 
¿c6mo concebir a un rasgo cu1tura1 que no es compartido por

tado su universo de referencia? 

Si tenernos en cuenta, adem~s, que 1a misma noci6n de rasgo -

cuiturai ha sido objeto de profundas cr~ticas por 1a Antro -
po1og~a, nos parece m~s que c1ara 1a imposibi1idad de resca

tar de una forma no-ideo16gica 1as aportaciones de 1a cu1tu
ra de 1a pobreza. En este sentido, se podr~a concordar con

Leacock (1971, p. 9) que este concepto podr~a ser considera
do tan pernicioso a 1a humanidad cuanto e1 determinismo bio-

16gico o e1 racismo 1o fueron en un pasado más o menos re -
ciente. Sin duda, p1anteamientos corno 1os de Marris (ante 
riormente referidos) son un ejemp1o agudo de dicha pernicio
sidad. 7./ 

Profundas y sistemáticas cr~ticas se han hecho, desde e1 
punto de vista m~s genera1 de 1a teor~a en Antorpo1og~a,
a 1as formu1aciones de Lewis. Especia1mente importantes
son 1as que se retlnen en 1os debates promovidos por Cu -
rren t Anthropo103x, vo1. e, nQm. s, dez, 1967 y Revista -
Latinoamericanae Socio1og~a, Cr~tica de Libros, vol. 5, 
ndm. 2, ju1io 19691 hay ademas 1os trabajos de Va1entine
(1968), Leacock, Roach y Curss1in (1967). 
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1. 2. 3.· E1' DESAii y ·1:a· teor:f:a· de· :J:a· ·1.n·t·eg·ra·c1."n·-;p·arti·cipa·ci·6n 

de· ·1os mar9·1.nados. 

Seguramente, entre todas 1as formu1aciones te6ricas que han 
sido"desarro11adas en Am~r.1.ca Latina, en e1 cuadro general 
de una orientac.1.dn no-marxista, 1os anll.1is1.s de1 "Centro -

para e1 Desarro11o Econ6mico y Social de Am~rica Lat.1.na -
(DESAL) constituyen e1 m~s acabado intento de aproximaci6n 

a 1a 11amada prob1em4tica de 1a marginalidad. (DESAL, 1965 -
y 1969; Vekemans y Venezas, 1966; Vekemans, 1970: Mercado, 

1969). 

Ser~a muy fácil observar, a 1o largo de 1a exposici6n de - -
sus formulaciones, como muchos de 1os elementos esenciales -
a1 debate, hasta aqu~ ya referidos por otros autores, son -
rescatados y articua1dos en un esquema l.6gicamentc m~s inte
grado y substantivamente m~s rico que 1os ya vistos. 

Sin embargo, 1a más adecuada comprensi6n de1 a1cance de 1os
p1anteos de1 DESAL supone una r&pida referencia a 1a coyun -

tura pol.:!tica en 1a que se ubica su acci6n y a1 sentido mis
mo de esta instituci6n. 

El. DESAL, 1ejos de pretender ser una aséptica instituci6n -
acad~mica, represent6, en Chi1e de l.os años 60' un punto de 
apoyo ideol.6gico centra1 a 1a democracia cristiana, fundame~ 

tando-teOrica y operacional.mente- muchas de 1as po1~ticas UE 
banas activadas por e1 gobierno de Eduardo Frei. 

"Programas de desarrol.l.o comunitario se hab:!an hecho corrie!!. 
tes en Am~rica Latina desde hace al.gan tiempo, sin embargo -
el. nuevo enfoque del. DESAL sostenido por el. trabajo de l.a --
OEA era mucho más ambicioso que el. de sus antecesores. Ha -
sido probablemente el. que m~s se acercó a l.as propuestas del. 
Foreign Assistance Act de 1966, del. gobierno de Estados Uni-
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dos, tambi@n conocido como e1 Tit1e ~X. E1 documento propo

n~a una asistencia financiera a1 desarro11o de inatitucio -
nea naciona1es que sostuvieran a1 proceso econ6mico y so -
ci.al..,, y a 1a educaci6n c!.vica e instrucci6n en· 1oa· pr·inci 

Pios de1 autoqobierno democrAtico. 

•Esto no se ha pasado por accidente.En un per1odo de refor
mismo po11.tico, dirigido a provocar cambios sin revo1uci6n 

se han formu1ado muchos programas de participaci6n social. 

( ••• ) 1os de DESAL estaban entre 1os mAs comp1eJos y bien 
articul.adoe "(Perl.man,, 1977,, pp. 1580-1.59,, subrayes nues -· 

tres). 

¿ Y cu41es son l.os el.ementos de juicio en l.os que s~ basa -
ban sus pr~gramas de promoci6n popul.ar? o,, dicho de otro -
modo,, ¿por qul! 1os programas de promoc.i6n popul.ar se consti
tuyeron en l.a respuesta operacional. frente a 1a situaci6n -

de la marginal.idad en Am~rica Latina? 

La acci6n práctica de1 DESAL fue una consecuencia de1 inte~ 
to exp1~cito de construcci6n de un tipo social. de 1a condi
ci6n marginal.. 

Todo e1 fundamento para esta construcci6n se basa en el. re
conocimiento de un proceso de superposici6n cu1tura1 que se 

consol.id6 a l.o 1argo del. tiempo y que es 1a ra~z gen~rica -
de l.a prob1emAtica reciente. 

"Existe un hecho hist6rico de l.a mayor relevancia que cond~ 
ciona por si s61o el. siguiente anA1isis. Este factor deci-

sivo en 1a dicotom~a con que naci6 l.a Am~rica Latina como -
consecuencia de 1a superposici6n de cul.turas y de civil.iza

ciones (dua1idad de valores, estructuras social.es y de re -

g~menes po1~ticos y administrativos)" (DESAL, 1969, p. 16). 
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La emergencia de 1a margina1idad se produjo, aegdn e1 DESAL, 
en e1 momento mismo de 1a superpoaicien inicia1. de ah~ que-
1as. mani~eataciones actua1es no sean m&s que 1a agudizaci6n
de una aituaci6n previa • 

• La no participaci6n, dua1ismo aocia1 y heterogeneidad cu1tu

ra1, econ6mica y po1~tica, exteneib1es a todo e1 continente-
1atinoamericano, ser~an 1a expresi6n c1ara de 1a vigencia de 
1a auperposici6n cu1tura1 inicia1 (ídem. p. 23). 

Hasta aqu~ dos e1ementos te6ricos nos parecen importantes de 

ser recogidos. En primer 1ugar, dicha concepci6n de 1a mar
gina1idad, c1aramente incorpora 1os razonamientos basados en 
e1 dua1ismo estructura1 (inicia1mente bajo 1a forma "mayor~a 
va. moderno", "integrado va. marginado"). 

Adem&s, concordamos con Ber1inck (1975, p. 16) cuando obser

va que tambi~n 1a dimensi6n de dua1idad cu1tura1, presente -
en Stonequist, se incorpora e1 mode1o, aunque en base a una

a1teraci6n bastante importante: se cambia e1 carScter indiv~ 
dua1ista de 1a definici6n primordia1, haciendo referencia -

ahora, como margina1, a 1a situaci6n en 1a que un grupo so -
~ (y no m~s un individuo) se encontrase bajo 1a inf1uen -

cia de otro grupo pero que, en virtud de barreras cu1tura1es, 
se ve impedido de participar p1ena y 1eg~timamente dentro -

de1 grupo que 10 inf1uye. 

Observese también que e1 razonamiento resu1tante presenta, 

adem4s, c1aras inf1uencias de1 discurso mertoniano acerca de 

1os grupos de referencia. 

DESAL añade que, en distintas dimensiones de 1a Vida socia1, 
ser~a posib1e reconocer 1a manifcstaci6n de este proceso de
superposici6n. En e1 p1an de1 socio-étnico, observa que e1-
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desarraigo de e1ementos humanos de su cu1tura de origen no -
se hace comp1eto con su incorporaci6n a 1a cu1tura auperpue~ 
taJ •1os individuos invo1ucardos son v~ctimas de 1a ambiva -
1enc1a y de 1a anemia resu1tantes de1 desarraigo y no acogi
da• (idem. p. 30). 

Por otro 1ado, e1 ref1ejo de 1a superposici6n sobre e1 &mbi
to eco16gico act~a reforzando 1a distancia tota1 entre vida
urbana y vida rura1, en virtud de1 efecto centr~peto, orien
tado •hacia afuera" de1 cord6n urbano-costero de mayor grado 
de urbanizacidn (DESAL, 1969, pp. 36-37). 

As~, tomadas en su interacci6n, 1as dimensiones etno-cu1tu -
ra1es y eco16gica dejar~an entrever que 1a superposici6n cu~ 

tura1 "es característica de una sociedad dividida en dos - -
grandes sectores: lo de aquel1os ••• que participan del des~ 
rrollo y lo de aque1los que están al margen del desarrollo". 
(idem. p. 37). 

"Aquellos que no pertenecen, son en 1o cultural una prolon -
gaci6n de lo inicial antes bien que una adecuación a 1os - -

requisitos de modernidad: estan ubicados en la parte infe --
rior de la escala social, o m~s bien ~ de ella. Puede -
decirse que no est.!in social y econ6micamente 1ntegrados a la 

sociedad, a un sistema de clases, ya que no pertenecen al -

sistema econ6mico~'· (idem. p. 44). 

"Si de a1go sirven las categor:ias que oponen lo 'moderno' a
le 'tradicional', es para poner en mayor relieve la vigenc1a

de la situaci6n analizada. Como se ha visto, la cu1tura - -
auperimpuesta es moderna en cuanto est~ ligada, por su hero

dianismo, a los centros de desarrol1o de la cultura occiden
tal contemporánea, y es tradicional justamente por ias cono

taciones sectoriales y globales de ia superposici6n misma, -
herencia vigente de la conquista y la colonia. Como contra-
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partida, 1os que no pertenecen o no participan, no s61o no -
son modernos bajo cua1quiera definici6n de modernidad, sino
que son tradiciona1es en cuanto representan 1a proyecci6n -

actua1 de situaciones preco1ombianas y preindustria1es ini -

ciaies• (ídem. p. SO) • 

En este sentido parece que se comp1eta e1 cuadro de 1os ant~ 

cedentes. La margina1idad, c1aramente surge a partir de 1a

superposici6n de una cu1tura moderna, presente en 1os cen -

tros urbano-industria1es de 1as diversas sociedades, (y fru

to de1 proceso de occidenta1izacidn empezado con 1a conquis

ta) , que se impone sobre una cu1tura tradiciona1, de natura-

1eza pre-co1ombina o pre-industria1. 

¿Cuá1es serian 1os efectos de este proceso? 

En primer 1ugar, por su no incorporaci6n a1 sistema socia1,

e1 margina1 es un no integrado, considerando 1os cinco con -

tenidos de1 concepto: f ina1idad (todo existe para a1gGn - -

f!n) ; cump1imiento de ~s exigidas por 1a fina1idad; - -

adhesi6n a 1as ~ y va1ores invo1ucrados en esta f ina1i

dad y en esas normas: .uti1izaci6n de los ~ adecuados y
necesarios: tareas, funciones, acci6n o papeles respectivos

y su justa distribuci6n entre los distintos miembros de 1a -

comunidad socia1 (ídem. p. 51) • 

En segundo lugar, estar!a e1 efecto de no participaci6n, - -

comprendiendo dos aspectos. La participaci6n pasiva supone

que 1os recursos y beneficios socia1es que posee 1a sociedad 

deban f1uir hacia sus miembros. Sin embargo, 1os marginados 

~ reciben estos recursos, ni gozan de 1os correspondientes

beneficios socia1es (ídem. p. 54). 

Más importante aGn, ser!a 1a dirnensi6n de la participaci6n -

activa, por su carácter explicativo de la pasiva. Pensando-
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a 1a sociedad como una red de· dec·J:a·1.one•, 1os margi..nadoa son 

no-participantes en 1a med1.da en que "no contri.huyen con sus 
decisiones y reaponsabi1idades a 1a so1uci~n de 1oa probl.e -
mas social.es, ni siquiera de aque11os que iea afectan direc

tamente y en que esta comprometido au propio bienestar". - -
(1.dem. p. 55) • 

La ausencia de este Alnbito de 1a toma de decisiones 1a exp1~ 
ca e.l. DESAL por 1a fa1ta de integraci6n· interna del. grupo -
marginado, pu1.verizados y atomizados por el. col.onia1ismo que 
l.a auperposici6n cu.l.tural. inicial., adn vigente, determin6 -
(ídem. p. 56). Internamente desintegrados, sin posibi1.idad

de formar ao.l.idariedades en torno a intereses comunes, no es 
posibl.e que 11.egen a cual.quier especie de .l.ogro organizacio

na1, esencia1 para que se configuren formas de participaci6n 
activa. 

Quizá todo e1 comp1ejo razonamiento acerca de 1os efectos de 

1a superpos1ci6n pudiera ser simp1ificadamente expuesto a 

trav~s e1 esquema transcrito en e1 cuadro 2. 

L1amamos 1a atenci6n a1 hecho de que e1 esquema-s1ntesis 

sirve además de exce1ente ejemp1o i1ustrativo de 1a continu~ 
dad te6rica de 1a prob1em4tica p1ante.ada por 1as vertientes
consideradas previamente y tratadas en e1 apartado anterior. 

C U A D RO 2. 

LA APORTACION DEL DESAL 

Superposici6n 
cu1tura1 ~ 

DesintegraciOn 
interna ~ 

Incapacidad 
organizacio 
na1 ~-

Ausencia 
de partí 
cipaci6ñ 
activa 

"' 
Ausencia 
de partí 
cipaci6ñ 
pasiva 
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Xdentificando l.o que denosn:Lna ·"en·ferme·dad s~cia.J.• • el. DESAL 

propone "una ·terap:La desti.nada a erradi.car dicho mal." (:Ldem. 

p. 63). 

En adecuaci6n al. diagn6stico emprendido, l.a terapia tambi~n 
va estar basada en el. concepto de integraci6n. Por una pa~ 

te, se deberan emprender acc:Lones dirigidas a l.a organ:Lza-
ci6n del.os marginal.es Cintegraci6n funcional. interna), y,
por otra, se buscar& agil.izar l.a creaci6n de canal.es y mee~ 

n~smos de acogida en el. &nbito de l.a sociedad gl.obal. l.os -
que, al. funcionar com~ puntos de enl.ace entre- l.as organi~a
ciones :Lnternas de l.os sectores marginal.es (criadas en el. -
primer momento) y l.a cul.tura superpuesta, l.e permitir~a a -
l.a sociedad incorporar al.os no integrados (ídem. p~ 393). 

As~ p1anteado, se nos hace c1aro que, a diferencia de 1os -
intentos anteriores, e1 mode1o presente maneja a io 1argo -

de su desarro11o, una base te6rica s61ida que no por casua-
1idad es 1a teor~a funciona1ista, especia1rnente por 1a v~a
de 1a rama de 1a teor~a de 1a modernizaci6n. 

Aunque muy brevemente. intentaremos hacer exp1!citos a1gu -
nos de estos presupuestos te6ricos, corno forma de faci1itar 
1a introducci6n de 1os e1ementos de cr~tica. 

En primer 1ugar, tanto cuanto todas 1as dem~s varia~tes de1 
funciona1ismo, 1a formu1aci6n de1 DESAL (y su referente - -
te6rico inmediato - 1as teor~as de 1a modernizaci6n) posee
como eje te6rico a1 concepto de inteqraci6n. E1 sistema 
socia1 se caracterizar~a por e1 hecho de que 1a din4mica -
de 1a articu1aci6n de 1os procesos socia1es se produce - -
siempre en base a 1a articu1aci6n integrada de 1os e1emen -
tos que 1os conducen, con11evando a1 refuerzo de1 equi1i -
brío y auto-regu1aci6n de1 sistema (DESAL, 1969, pp. SO y -
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..... 1.!/ 
En este aent1do, tai y como io p1antearon .importantes vertie~ 
tes de1 ~uncionamiento, todo 1o que se aparte de 1o normati -
vamente constituido, 1e~os de tener un efecto funciona1 (int~ 

gradar, re-equi1ibrador) sobre ei sistema, tendra un sentido
.disfunciona1 (para DESAL, pato1&gico) , puesto que puede poner

en riesgo 1a tendencia de este todo hacia 1a integraci6n. 

Este es exactamente e1 modo de apreender 1a margina1idad que 
comparte e1 DESAL1 tratase de una enfermedad que hay que co -
rregir con una terapia adecuada (OESAL, 1969, p.63), 1a cua1-
obviamente importa cambios fundamenta1es en 1a forma de orga
nizaci6n socia1 de 1os marginados y no de1 sistema que 1os -
útc1uye. Este permanece como una constante, poaib1e de pequ~ 
ños ajustes, que permitan una mejor acogida a 1os nuevos ind~ 
viduoa resul.tantes de l.os programas de promoci~n. (idem. p. --
393). 

No es casual. el. hecho de que el. actor social. (l.a unidad -
de toda l.a refl.exi6n funcional.ista) se def:Lna.n partir de 
l.a noci~n de "rol.-set". Val.e decir, en l.a definici6n de
l.a unidad m4s simpl.e del. anSl.isis ya se introduce l.a no -
ci6n de comportamiento social.mente regul.ado y tendente -
hacia l.a norma, adem4s de garantizado por l.a eficacia de 
l.os mecanismos de social.izaci6n y de control. social. for -

;:~ ~l.i~!~~~ide ~~s~~;~~~ci~~ed:s;~~i6~c~~~:~ªc~~~==i~~ 
Parsons, 1951) , por ejempl.o cuando se pl.antea que l.a inte 
racci6n entre un ego y un al.ter, no es una simpl.e intera= 
ci6n entre individuos sino l.a interaci6n entre "portado -
res de rol.a social.es", entre portadores de formas de con
ducta social.mente establ.ecidas como patr6n y regul.adas; -
en este sentido dicha interaci6n contiene, en si misma,-
un proceso de control. social. puesto que el. "al.ter" eva -
l.uar4 l.a conducta del. "ego" y t!i mismo se comportar4, 
como norma, segdn l.as expectativas de comportamiento so -
cial.mente establ.ecidas Cl.as cual.es a su vez son comparti
das, en Virtud de l.a existencia de un sistema cul.tura1 -
comO.n, adem.!ls de introyectadas por el. efecto de l.a socia -
l.izaci6n sobre el. sistema de peraonal.idad y mantenidas en 
vigencia, en tanto pautas, por ios mecanismos regulado -
res del. control. socia1). 
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Sin e~bargo. e1 definir 1a ~Arginal.idad por referencia a no -
cienes como "pertenencia" y "participaci6n" (ídem. p. 54), -
impone 16gicamente que se estab1escan l.~ites (obviamente, -
nomina1lsticamente atribuidos a 1a rea1idad) para l.o que es 
l.a participaci6n 1egltima, mas al.l.A de 1a cual. existirla 1a -
margina1idad. Esto imp1ica, por un l.ado, aceptar supuestos -
ideo16gicos que, si OESAL mismo no 1os hace expl.lcitos, otros 

1o hacen. 

"Ahora bi.en, esta percepci6n de l.a margina1idad como no-part!,. 

cipaci6n ( a menudo combinada con excl.usi6n forzosa, l.egal. y/o

de hecho, o como resul.tante de segregaci6n en situaciones - -
semejantes) , se genera en forma directa o indirecta, expl.~ci
ta o impl.~cita de una determinada concepci6n normativa de1 -
conjunto de derechos que corresponden al. ser humano en cuanto 
tai, y sobre todo, de ios principios de igual.dad y de 1iber -
tad, esta Q1tima concebida no s61o como derecho forma1, sino, 
y particu1armente, como ejercicio concreto ( ••• ) De este - -
modo, l.a noc1.6n de inarg1.na1idad no es mAs que 1a 1'.11tima - o -
l.a más reciente expresi6n del. proceso iniciaeo en el. mundo -
moderno desde el. i1uminismo (y con ra~ces histOricas que se -
pro1ongan mucho m4s a1l.~) hacia l.a conquista de l.os derechos
de1 hombre y l.a extensi6n progresiva de l.os mismos a todos -
l.os sectores de la sociedad, a todos sus 6rdenes e instituci2 
nes, a todos l.os grupos y categorías social.es ••• " (Gerrnani, -
l.972, p. l.B). 

Ahora bien, si es evidente (al. menos por ser expl.~cito) que,
para el. DESAL, "el marginal. es un hombre que por no pertene -
cer, no participa" (1969, p. 54), parece también evidente 
(porque tarnbi~n expl.1:.cito) que "est:i, en verdad, fuera de es
cal.a, por l.a fal.ta de participaci6n". (ídem .. p. 51). 

Si as~ es, esta~os frente a una indiscutibl.e tau~l.og~a en l.a 
medida en que l.os componentes del. razona~iento se definen - -
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rec!.procamente (no participa por qu~ no esta. integrado y• a 

l.a vez, no est~ integrado por no participar)• vo1viendo ciE 
cu1ar e1 pensamiento del. autor, intercambiando de funci6n -
el. componente que es objeto de definici6n y el. que es medio 
para definir e1 objeto. 

Sin embargo, a nuestro juicio, no se trata apenas de un mo
de1o 16gicamente inconsistente. Es su inconsistencia exte~ 

na, va1e decir, en l.a forma por 1a que ref1eja l.a rea1idad, 
1a que nos interesa ahora referir. 

Para tanto tendremos que exp1icitar mejor al.gunos de sus -
fundamentos, una vez más, encontrados en l.as teor:l.as fun -
ciona1istas de 1a modernizaci6n. 

Si, como hab:l.arnos visto, el. sistema social. tiende a l.a int~ 
graci6n y al. equil.íbrio, no se puede negar. empero. 1a exi~ 
tencia de cambios. En eSte sentido. en e1 tnarco func:i.onal.i.sta. -

l.as teor1.as de 1a modernizaciOn eon un manento sobrsnanera UJpOrt;ante -

para proveer a1 -anA.1is~s funci.ona1 de el.ementos que se aproximen 

al. 1ado supuestamente d:l.namioo de 1a real.idad. inpos.ib1e de ser el.udido. 

Cs a trav.5s l.a dua1idad 11 tradiciona1-rnodcrno" que se desa -
rro11ará uno de l.os intentos tt.ás eficaces de íntegrar a l.a

teor~a l.os procesos de car.ibio socia1 operantes en l.os - - -
pa~ses l.l.anados subdesarro11ados. 

Aunque no síempre 1as teor~as de 1a raoderizaci6n sean teo -
r~as de etapas •. ~/ todas e11as mantienen. más o menos expl.~ 
citarnente. el. componente tel.eol.Ogico definit6rio de 1a ~o -
derniznci6n: proceso por el. que 1as sociedades se aproximan 

A1 menos en el. estil.o cl.ásico de teor~as unil.inea1es -
como l.a de Rostow (l.962). 
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a1 padr~n urbano-industria1, va1e decir, t~pico de 1as soci~ 
dades capita1istas mas avanzadas. 

As1, si autores como Eisenstadt (1969, p. 11) identifican 
exp1~citamente modernizaci6n y occidenta1izaci6n, otros -

(Hagen, 19621 Me C1e11and, 1953: Weiner, 1966) encuentran 

su corre1ato definitorio en e1 p1an de 1os va1ores y actitu
des requeridos por "1a moderna sociedad industria1". 

En estas condiciones, 1a din~mica de1 proceso se basa en e1-
reconocimiento de que e1 cambio socia1 siempre se produce -

generando asincronias, va1e decir discontinuidades entre -
distintas dimensiones de1 sistema (Germani, 1969: Costa 
Pinto, 1970). Dichas asincronras exp1ican 1a concomitante -

existencia de tiempos hist6ricos distintos, como si estuvie
ran superpuestos. 

El proceso de modernizaci6n ser~a identificado por 1a asimi-

1aci6n, por parte de 1os sectores tradiciona1es, de 1as -
pautas de comportamiento t~picas de 1a sociedad industria1,

requerimiento m~nimo para que 1os cambios subsecuentes se -

pudieran verificar. 

En este sentido que "e1 hecho fundamental. que genera 1a -

margina1idad y su percepci6n como probl.ema es e1 carActer 
asincr6nico o desigua1 del. proceso de transici6n. Como es

bien sabido, e1 mismo procede con muy desigual.es ritmos, - -
vel.ocidad y secuencias ( ••• ) Desde este punto de vista se -

tornan margina1es l.os grupos, categorías socia1es y ~reas -
geográficas ( ••• ) que se ha11an en ta1 situaci6n de retrazo

o excl.usi6n" (Gerrnani, 1972, pp. 20-21) • 

Su marginal.idad se refleja, entonces, en 1a no apreensi6n -
del. patr6n moderno de l.os par~s dicot6micos de variabl.es que, 

segan Parson (1951) orientan al. actor social.. As1, en vez -
del. ~nfasis en el. universalismo, especificidad auto-orienta-
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ci6n, neutra1idad afect~va y desempeño, 1os s~gmentos tradi
ciona1es se caracter~zan por 1a dominancia de1 patr6n "part~ 
cu1arismo, difusidad, orientaci6n co1ectiva, afectividad y -

a tr 1.buc iiC5n • " 

E1 DESAL asimi1a e1 mode1o tradiciona1-moderno, ya contenido 
imp1~citamente inc1usive en 1as forrnu1aciones de Wirth acer

ca de 1a cu1tura urbana, y 1o adecua a 1a herencia te6rica -
constituida en torno a 1a margina1idad. 

En este sentido, trata a 1a dua1idad moderno-tradiciona1 a -
trav~s e1 4ngu1o de 1a superposici6n cu1tura1 de1 mode1o 
urbano industria1 europeizante sobre e1 modelo pre-co1ombino 

y pre-industria1. E1 razonamiento trae irnp1~cito, empero, -
como rnuy bien apunt6 Ber1inck (1975, p. 16), una discutibl.e
comprensi6n estil.o "model.o suma zero" (por 1o más, también -
compartida por muchos funcional.istas) por 1a que cabrra el. -
po1o moderno absorber 1os sectores no-participantes despu.és
de su movi1izaci6n. io/ 

Sin embargo, ni en América Latina en genera1, ni en Brasil.,
en particu1ar, l.a expansión de 1o que estos autores ca1ifi -
can como "sector moderno•• l.1eg6 a impl.icar en 1a superaci6n
de l.as manifestaciones fen6rnenas que e11os han denominado -
••marginalidad" (como bril.l.antemente l.o ha demostrado, por - -
ejernp1o, para Brasil. 01iveira, 1972). 

10/ ~~t:nr~!º~~~=~~~6~i~~t=~~~= ~=~o;~d=~~q~=x~~i~~~~~o~;~ 
se muestra muy cl.ara~ente cuando anal.izamos l.o que pro
pone OESAL en tanto terapia para superaci6n de l.a enfer 
medad. -
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Por otro 1ad~ el. hecho de que el. desarro11o capita1ista no 
se opere por modernizaci6n, superando asincronias y actual.i

zand~ tiempos hist6ricos d~stintos, tiene que ver con una -

variable esencial. que. apartada de1 modelo funcional.ista - -
cl.&sico, tampoco es rescatada por DESAL: l.a dinSmica de l.as
re1aciones de c1ase, insustituible ana11ticamente por ia -

din&mica de rel.aciones entre "integrados-modernos" y "margi

nados-tradicional.es". 

Sin embargo, pese a todas l.as enormes cr~ticas que se l.e pu~ 
de dirigir al. mode1o del. DESAL, es indudabl.e que él. constit~ 

y6 un gran avance en tArminos de riqueza interpretativa, si
l.o compararnos, por ejempl.o, con l.as versiones anteriores - -
para l.a expl.icaci6n de l.a margina1idad. 

Pero, 1imitada fundamentaimente por su comprometimiento de 
ciase, 1a formu1aci6n de1 DESAL no 1ogr6 sobrepasar 1os 1~m~ 
tes de una concepci6n de tipo emp~rico-ideo16gica, cuya 16g~ 
ca de razonamiento muy bien resumio Quijano (1970, p. 3): -

"los marginales son los individuos que tienen tales caracte
r~sticas y son marginales porque tienen tales caracter~sti -
cas". 

En este sentido,. la dimensi6n estructura socia1 se ve total -
mente ausente del análisis y el compromiso ideo16gico cense~ 
vador se preserva con facilidad. 

As~, conociendo la natura1eza de este compromiso, no es ca -
sual el hecho de que el fin de la acci6n del DESAL en Chile
coincida con la derrota de la democracia cristiana en las -
elecciones de 1970 y la conf irmaci6n de la victoria de A11e~ 
de por el Par1a~ento. En ese momento el director del DESAL,. 

el jesuita Roger Vekemans,. diso1vi6 1a instituci6n y abri6 -
nuevas oficinas en Bogotá,. Colombia (Giusti,. 1972). 

Un hecho final debe ser destacado. De entre todas las form~ 
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1aciones hasta aquí referidas. OESAL produjo l.a que mayor 
ponderaci~n confiere a 1a participaci6n po1~tica de 1os -
marginados, tanto como factor exp1icativo de 1a marginal.i 
dad, cuanto (por consecuencia) como condici~n de superaci6n 
de 1a marginaci~n. 

E1 efecto interveniente de l.a incapacidad organizaciona1 de 

1oe margina1es, ya anteriormente detectado por Lewis, tiene 
ahora un significado más ponderabl.e, por insertarse en un -
mode1o mejor fundamentado. 

Siguiendo 1as hue1l.as de1 proceso de contituci6n de 1a pro

bl.emAtica, queda muy c1aro como 1a dimensi6n po11.tica de l.a 
marginal.idad se va vo1viendo más y ~s importante, inc1uso

para aquel.1as formul.aciones inicial.es que no ten1.an a l.a - -

acci6n pol.1.tica de estos contingentes corno variab1e depen
diente. 

DestAcase, además, como 1a incapacidad orgaizativa, 1a dif~ 
cu1tad de participaci6n, etc., han venido, hasta aqu1, -
siempre re1acionadas a1 fen6rneno de 1a dua1idad cu1tura1, -
sea en 1a forma de concepci6n de una cu1tura de 1a pobreza, 
a1 modo de Lewis, sea en 1a forma de DESAL de superposici6n 
de una cu1tura tradiciona1 por otra moderna. 

E1 trasfondo de una situaci6n de discontinuidad cu1tura1 en 
1a que e1 marginado no 1ogra integrarse a va1ores rnodernos
y propiciadores de 1a participaci6n po11tica, ser4 otro -
importante e1emento de teorizaci6n en 1os estudios po11ti -
coB de 1a margina1idad. 
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1,3, LA ~ARGl:NALIDAD COMO CATEGORIA ANALITICAs EL ENFOC:UE 
HIS'l'ORICO-ESTRUCTURAL Y SU NUEVO CONTENIDO TEORICO. 

A nuestro juicio, 1a comprensi6n de1 cambio radica1 de con -
tenido, un verdadero viraje que se introduce en e1 debate --

•acerca de 1a margina1idad en. Am~rica Latina, debe pasar por-

1a referencia a1 pape1 que cump1en en ~1 a1gunos importantes 
procesos que, en 1os 60' ocurren en 1a rea1idad objetiva, y 

de sus ref1ejos en 1a conciencia cient~fica que 1a buscaba -
interpretar. 

Por un 1ado, 1a década de 1os 60' represent6, a1 menos en su 
comienzo, un momento de crisis en 1as econom~as más desarro-
11adas de1 continente, crisis que apuntaba a1 hecho de que -
e1 desarro11o dependiente no era s61o una forma de desarro -
110 de1 capitalismo sino que se traducía en un desarro11o -

de 1a dependencia, vale decir, en un aguzamiento de 1os ras
gos (en cuanto a 1a acumulaci6n y a 1a circu1aci6n) constit~ 

tivos de las situaciones de dependencia. 

Por 10 tanto, parec1a definitivamente consagrada, por 1a na
turaleza misma del desarro11o capitalista en Latinoamerica,-
1a comp1eta inviabi1idad, sea de las interpretaciones desa -
rro11istas esti1o CEPAL, sea de 1as interpretaciones funcio
na1istas estilo modernizaci6n. 

Por otro lado, 1a crisis del pacto populista, y 1a tendencia 
a que se configuren regímenes autoritarios, claramente aso 
ciados a1 impera1ismo, reubican en e1 palco de 1as discusio -
nes, con mucho mayor vigor, e1 debate acerca de 1a validad -
de 1os p1anteamientos po1iticos que apuntaban a 1a 1ucha por 
una democ~acia burguesa, en 1a que 1as a1ianzas de c1ase se 
hicieran bajo 1a hegemon1a de 1a burgues~a naciona1. contr~ 

riarrdo'1a tendencia hasta entonces manifestada en 1a rea1i 
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dad, dichas formu1acionea ponian e1 @nfaais en 1aa contra 
dicciones existentes entre 1a sociedad naciona1 como un -
b1oque y e1 imperia1ismo. 

Adem&s, persist~a en 1a conciencia de 1a inte1ectua1idad --
1atinoamericana, 1a presencia de1 nuevo fen6meno que repre
sentaba 1a revo1uci6n cubana. Lo que aportaba en t6rminos
de posibi1idades de praxis-en t~rminos de e1ementos te6ri -
cos a1 estudio de 1a transici6n a1 socia1ismo- tampoco se -

podr~a yuxtaponer a 1as forrnu1aciones preva1entea acerca -
de1 cambio hacia una democracia 1ibera1 bajo 1a hegemon~a -
burguesa. 

En este sentido, lo que esta nueva situaci6n hist~rico con

creta p1anteaba, a 1as condiciones similares del continente 
en t~rminos de potencial contenido en una rea1idad, va 
interactuar en 10 sucesivo en tanto e1emento cr1tiex>, frente 
a1 hecho esencia1 de 1a coyuntura po1~tica como 1a necesi -

dad de bOsqueda de una a1ternativa de acci6n po1~tica en -

virtud de 1a ruptura de1 pacto po1itico y de1 car~cter mar
cadamente dictatoria1 de 1os gobiernos que se forman en - -

base a 1a nueva corre1aci6n de fuerzas. 

Estos hechos, aunque a1ineados de ·cierto modo desordenada -

mente y referidos aqui muy superficia1mente, sugieren a1gu
nas razones para creer que estaban dadas importantes condi

ciones para un gran viraje en e1 debate 1egitimamente cons
tituido en 1as Ciencias Socia1es Latinoamericanas. Este 
viraje tendr~a como actor fundamental la 11amada "teor~a de 

1a dependencia. ". 11/ 

l.l./ No vamos aqui a entrar a 1a discusi6n sobre si 1os estu 
dios hechos alrededor de 1a problemática de 1a dependeñ 
cia pueden (o intentaron) constituirse en 1a teoria de= 
la dependencia. Nos parece que 1os trabajos ae--we?fort 
(1971) y Cardoso (1971) aportan suficientes e1ementos -
para salir del problema. 
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En este sentido. e1 repianteo de 1a prob1emdtica de 1a mar
gll1a1~dad. en base a1 rescate de1 instrumenta1 te6rico mar
xista. no puede ser entendido a1 margen de 1a consideraciOn 
de loa elementos caracter~ticos de esta coyuntura. extrema
damente importante a 1as Ciencias Sociales Lat~noamericanas 
en 1a medida en que permitiO poner en te1a de juicio toda -

1a tradicidn no-~arxista de importancia para ei debate en -
aque1 entonces en 1a Sociolog1a (e1 funciona1ismo) y en 1a 
Econom1a (e1 dua1ismo cepa1ino), la cual nunca antes se - -
hubiera mostrado tan a1ejada de 1a din~mica de auto-crea -
ci6n de 1a rea1idad. 

AOn reconociendo, por un 1ado la importancia central para -
este viraje de 1os estudios acerca de 1a dependencia y de -
1a urbanizaci6n dependLente, 12/ y, por otro, ei importante 
pape1 de interlocutor {y en ciertos casos a ia vez de fin~ 
ciador) que cump1e 1a CEPAL, no creernos que la discus~6n -
acerca de la marginalidad urbana se debe hacer girar a1re -
dedor de esta instituci6n (oponiendo sus adeptos y cr~ti -
coa), como lo propone Faria (1976). 

Si e11o puedo ser posíble en lo que respeta a la discus~6n
m4s gcnerai, 1ograda en ios 60• acerca de1 car~cter de1 - -

desarro11o reciente de Am4rica Latina, nos parece que e1 d~ 
bate de 1a marginalidad (a11n nutriendose bastante en l.a - -
po1émica con e1 du~1ismo cepalino) no se agota. en la discu
si6n entre partidarios de un desarrolio nacional aut6norno -

y partidarios de la corriente de la dependencia. 

Efectivamente, no son muchas 1as contribuciones directamen
~ hechas por CEPAL al estudio de la rnargina1idad. J\demSs, 
hay toda una importante trayectoria te6rica (que recorrimos 
en 1as partes inicia1es de este trabajo) , en 1a cua1 se ha 
desarro11ado a 1o 1argo de casi JO' años, y que tendr~amos -
neccsar~amente que menospreciar si hici~ramos girar ei deb~ 
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te un~cm:ente a1~ededor de ~a CEPAL. 

En este caao, seguramente e1udir~asnos ai DESAL. justamente -
uno de 1os principa1es ínteriocutores (en 1o teor~co y en 1o 
po1~tico) de 1a corr~ente que estamos denom~nando h~at6rico
estructurai de 1a marginaiidad. ~ As~, ei tomanoe a - - -
Cuijano (1970), s:ln cua1quier posibi1idad de duda uno de 1os 
textos centraiea que definen este viraje te6~ico, observanos 
que e1 dob1e nive1 en e1 que reconoce 1a presencia de1 t~rm~ 
no margina1 en 1a i1teratura e investi9aci6n socia1es refie
re, por un. 1ado. 1a concepci6n de1 DESAL y, por otro. a su -
propia concepci~n. 

No nos parece, as~, que 1o que aqu~ se propone como intento
de a~stematizaci6n te6rica deba estar muy a1ejado de 1a for
ma correcta de aprender ia cuesti6n. 

Sea cua1 fuera 1a posición que se mantenga respecto a 1a - -
eva1uaci6n de 1os estudioa que fundan teoricamente a esta --

13/ Esto efectivamente nos parece que ocurre en e1 citado -
trabajo de Faria. Su estrategia de aproximaciOn a ia 
temAtica 10 hace casi e1udir dei debate 1as contr1buc~o 
nes de1 OESAL. Lewis y otros aqu~ referidos que. sin -= 
embargo. parecen tener un puesto de re1ieve en 1os in -
tentos de teorizaci6n sobre e1 tema de 1as actitudes 
{po1~ticas. ínc1uso) de 1o que trataban como grupos -
margina1es. 
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nueva corriente 14/, hay indiscutib1emente que creditar1ee 
a1gunoa avances fundamenta1es en e1 p1anteo de 1a prob1emA 

tic a. 

En primer 1ugar, e1 que 1a caractericen a partir de 1a na
tura1eza de 1a acumu1aci6n oapita1ista en Am~rica Latina -
impone un profundo rep1anteo de 1a prob1em4tica, sacando1a 
de1 p1an de1 individuo y de sus rasgos socio-psico16gicos-
para ubicar1a en e1 p1ano de 1a estructura socia1. 

Entre 1os estudios que cump1en este pape1 de reubicar 
1a prob1em4tica incuimos a: Nun, Marin y Murmis, 1967 
Nun, 1969; Murmis, 1969; Quijano, 1968, 1970, 1971, -
1973. Puede parecer extraño e1 que no est~ Quijano -
(1966) entre 1os trabajos referidos. Sin embargo nos 
parece que, antes que configurar una nueva prob1emáti 
ca, su trabajo, en e1 que todav~a estan fuertemente = 
presentes 1os conceptos de integraci6n y participa -
ci6n, representa e1 in~cio de un proceso de transi -
ci6n hacia una nueva forma de p1antear 1a cuesti6n. -
Dos hechos nos parecen sintom~ticos de 1a va1idez de 
1o que p1anteamos: uno, e1 que Quijano mismo (1970, -
p. 2) no inc1uye su trabajo entre 1os que intentaron-

!~i~!~~~e~i: ~~=~º~~~1~~nu~ª:~~1~!~~t~!i~:~a~!o~0~~~~ 
que hace, a nuestro juicio, 1a rnAs comp1eta y radica1 
cr~tica al estudio de Quijano a que nos referimos). -
En segundo 1ugar, e1 hecho de que e1 anteriormente -
comentado estudio de1 DESAL sobre margina1idad en - -
Am~rica Latina (1969) uti1iza este trabajo de Quija
no (1966) como una de sus m~s importantes fuentes - -
te6ricas de apoyo. 
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En segundo 1ugar, se abandona e1 di~curso apo1og~tico óc1 

capita1ismo, pasandose a vis1umbrar 1os e1ementos de esta 
rea1idad hist6rico-concreta que interasocian, en su ~isma 
d:i.n&mica de funcionamiento, acumu1aci~n y miseria. 

Es a1rededor de 1os p1antearnientos de Nun (1969) y Quijano
(1970) que gira e1 eje centra1 de 1as formu1aciones de esta 
corriente. Por 1a gran proximidad existente entre 1os dos-
plantees intentaremos recuperar conjuntamente en 1os dos -
autores aque11os puntos mas decisivos a los teorisacionea -
posteriores acerca de 1as actitudes pol~ticas de los margi

nados. Los autores basan sus formulaciones en una aprecia
ci6n de las transformaciones que se habr~an operado en el -
modo de acumulaci6n capita1ista, de su etapa competitiva a 

su etapa monop61ica: especia1mente i~portantes son estos -
cambios si se tiene en cuenta 1a forma por 1a que 1os mono
p6lios penetran en 1as econom~as dependientes. 

A 1os dos les parece que, en e1 capita1ismo monopo1ista, 1a 
forma de acumular descansa antes en 1a virtua1idad de 1os -

instrumentos técnicos utilizados que en e1 tiempo y canti -
dad de trabajo apropiado por e1 capita1ista. 

En este sentido, e1 desarro1lo tecno16gico tendr~a un dob1e 
efecto sobre la fuerza de trabajo. Por un 1ado, 1as neces~ 

dades de acumulaci6n demandarían contingentes re1ativamente 
menores de trabajadores, engrosando 1as filas de 1a sobre 
poblaci6n relativa. Por otro, el refinamiento t~cnico re -

dundaria también en un refinareiento en 1a calidad de 1a - -
fuerza de trabajo empleada. crease, por esta v:ta la irr.pos.!_ 
bilidad de emplearse de una parte de la sobrepob1aci~n, la 

cual, al no poder vender a estos capitalistas su fuerza de 
trabajo, tampoco podrra cumplir la funci6n de deprimir los 
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sa1arios de 1os trabajadores ocupados.· 1.S/ La sobre pob1!!_ 

ci6n dejarta as~ de cump1ir con 1as dos funciones que 1a -
ca1ificar~an como un ej~rcito industria1 de reserva (dep6-

sito de fuerza de trabajo para 1os per~odos expansivos y 

efecto requ1ador de 1os sa1arios). 

En este sentido serían no-coincidentes -para e1 per~odo -

de1 capita1ismo monop61ico- 1os conceptos de sobrepob1a -

ci6n re1ativa y de ej~rcito industria1 de reserva y, aunque 
e1 segundo sea siempre parte de1 primero, se configurarta

una parte complementaria (que historicamente adquirir1a -
cada vez mayores proporciones) denominada "masa margina1". 

En América Latina, e1 hecho de que el sector hegem6nico -

este constituido mayormente por empresas transnacional.es 
ol.igop6l.icas, expl.ica l.a presencia de este ej~rcito de - -
reserva excesivo. As1, l.as mayores proporciones que ah1 -
adquiere e1 fen6meno de 1a marginal.idad (si se compara, -
por ejernp1o, a 1os paises capital.istas ~4s desarrol.1ados 
se debe a1 carActer dependiente de dichas economias. 

De acuerdo a Nun (1969). e1 proceso de acurnu1aci6n interna 
de capita1. fundado en 1a continuada extracci6n y transfe~ 

rencia de montes de excedente hacia el. exterior generar1a
una escasez cr6nic~ de capita1, y l.a consecuente incapaci
dad de absorber arnp1ios contingentes de mano de obra. R~ 

15/ Dicha funci6n además tendr~a hoy poca raz6n de ser. 
seña1a Nun que 1as empresas rnonop61icas pueden ( por 
su posici6n en el. mercado) aumentar l.os sal.arios y el. 
grado de expl.otaci6n de 1a fuerza de trabajo a l.a vez. 
SegO.n Quijano incl.uso se ''fue tendiendo a convertir en 
rel.ativamente innecesaria l.a permanente depresi6n sa1a 
rial. ••• " (1970. p. 10). -
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forzar~an este proceso; al 1a tendencia de ia burguesia a1 -
consumo conspicUo; b} 1a propensien a1 uso intensivo de fueE_ 
za de trabajor e) 1a inexistencia de un fuerte reercado inte~ 
no y d) 1as imposibi1idades de expans1.6n hacia e!. e::tte=i.«>r. 

Quijano (1970), a su vez, considera esencia1 ei rumbo que -
tomo 1a segunda etapa de1 proceso de industria1izaci6n 1ati

noamericano. A partir de 1a Segunda Guerra Mundia1, 1a pen~ 
traci6n de1 capita11.smo o1igop61ico en e1 sector hegem6nico
con11eva a 1a disminuci6n de 1a demanda de fuerza de trabajo 
y ~arginaci6n de parte de 1a pob1aci6n obrera. Adem&s, este 
proceso desp1aza 1as unidades productivas imposibi1itadas de 
en~rentar su competencia, produciendO su decadencia. 

En este sentido Quijano (1973) • cree que se constituye un -
nuevo estrato en l.a economi:a y sociedad -e1. pol.o margina1.- -
correspondiente a l.os sectores economicamente deprimidos. y 

producto de l.as nuevas condiciones en l.as que se procesa l.a 
articul.aci6n de l.a estructura econ6rnica. Estos sectores son 
l.os depositarios de l.a mano de obra marginal.izada, ~ue se ha 
visto imposibi1.itada de insertarse en el. sector hegem6nico. 

Otro punto central. al. razonami.ento ser~a, entonces, esta - -
escisi6n que reconocen en l.a estructura económica (y que se 
refl.eja en el. ámbito socio-pol.~tico) entre un sector margi -
nal. (de capital. nacional.. tecnol.ogi:a atrazada y Paja produc
tividad) y un sector hegem6nico (de capital. extranjero, tec
nol.og~a avanzada y al.ta productividad). 

La formaci6n de este pal.o marginado se vincul.ar~a, as~, a l.a 
p~rdida de significado de un cierto ndmero de papel.es econ6-
mi.cos • marginados por l.as rei·aciones hegem6nicas de produc -
~- Ser~an expresi6n de ~ato, formas de ocupaci6n como el. 
artesanado, l.as pequeñas empresas en 1.a prestaci6n de serví-
cios y el. pequeño comercio. Todos e11os, si bien constitu-
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yen una masa margina1 por referencia a1 sector hege~6nico, 

son un ejt!!rcito de reserva para. 1as necesidades de1 sector 

competitivo. 

Quijano (1970) refiere 1a existencia de una estratificaci6n

interna a este po1o, reconociendo, por io menos, dos g~andes 
estratos. Un primero, 1a pequeña burgues1a margina1, ser1a
compuesto por 1os que, a partir de 1a competencia de1 sector 

hegern6nico, se vieron marginados por 1a decadencia de su ro1 

ocupaciona1 anterior. 

Ademds de 6stos, habr1a e1 pro1etariado rnargina1, formado -

por aque11os que, habiendo perdido su ocupaci6n anterior, no 
tienen otra posibilidad de sobrevivir que 1a de ocupar fun -

cienes asa1ariadas inestables en 1os niveles de rn~s baja pr~ 

ductividad de1 sistema. 

La dinámica de1 proceso har~a que 1a pequeña burgues~a marg~ 

na1 tendiera a convertirse en parte de1 pro1etariado margi 

na1, en virtud de 1a agudizaci6n de1 proceso de decadencia 

de 1os ro1es que todav~a 1e quedaban por desempeñar. 

Es notab1c como, pese 1a gran distancia que separa estos 

te6ricos de 1os que hemos tratado anteriormente, hay un e1e

rnento de continuidad entre 1as dos perspectivas: ar:lbas supo

nen 1a existencia de un punto de no retorno a partir de1 - -

cua1 1a condici6n de margina1 se vue1ve un atributo de1 ind~ 

viduo .. 

Esa ruptura entre 1o margina1 y 1o no-margina1 va tener c1a

ras consecuencias en 1a forr:ta de cor.tprender e1 cor.1portamien

to po1!.tico de 1os marginados (Reyna y J'atzman, 1979). 



54. 

Sin embargo. Nun y Quijano, han sido puestos en e1 centro 
de1 debate de 1a cuest~en de 1a margina1idad. menos por aus
anticipaciones po1~ticaa y m&s por sus forr.u1aciones en e1 -
campo de 1a 11amada "Socio1og~a de1 Deaarro11o". E1 eje de 
ese debate gir6 a1rededor de 1a supuesta existencia de un -
ej@rcito de reserva excesivo en 1as condiciones de desarro -
110 de1 capita1 monopo1ista en 1a periferia. 

Destacaremos a1gunos de 1os puntos más fundamental.es al. en

tendimiento de ese debate y a 1a cr~tica de 1as formul.acio 
nea desarrol.l.adas por ~ esta vertiente con respecto a l.a -
acci6n po1~tica de l.os marginal.es. 

Un primer punto en l.os razonamientos que ha sido objeto de 
vio1entas contestaciones fue l.a propia noci6n de "pal.o mar 

ginado" o, l.a comprensi6n dicotomizada que se expresa en -
este concepto. Singer (1973, p. 81) se cuestiona acerca de-
1a val.idez cint~fica de dicho razonamiento y conc1uye que es 
demasiado sinpl.ista corno para aprender 1a comp1ejidad de l.a
real.idad. 

"Pl.anteanse, por 1o tanto 1as siguientes al.ter:r;tativas: o e1 
sector marginal. incl.uye a l.as actividades que no integran el. 

sector monopol.j.sta, y en este caso no presenta 1os rasgos 
descritos por Quijano (p~rdida de significaci6n de un cierto 

ndmero de rol.es) o, entonces, pertenecen a1 sector 'marginal.' 
dnicamente 1os establ.ecímientos que sufren l.a presi6n competí-
tiva del. sector monop61ico. Es l.o que posibl.emente conside-
ra el. autor al. referir como emp1eos rnargina1izados en el. - -
medio urbano a 1os artesanos, 1as pequeñas empresas de serv~ 
cios y el. pequeño comercio. Pero en estos casos entre el. -
'nucl.eo hegem6nico' y el. sector 'marginal.' se interpone todo 

un conjun~o de actividades que no pertencen al. nucl.eo por no 
estar organizadas en base monop6l.ica pero que como no exper~ 
mentan p6rdida de significaci6n, etc., tampoco son margina -
l.es". 
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Siguiendo esta 1hlea de razonamientos habr1a que tener en -
cuenta que e1 grado de monopo1izacien es variab1e de un 
sector a otro y que no siempre la forma de organizaci6n 
competitiva es de ponderaci6n menoapreciab1e. 

Ademas e1 sector dominante monopo1~stico mantiene re1acio -
nea asi~tricas en sus intercambios con e1 sector primor -
dia1mente competitivo, operandose una cont!lnua transferen -
cia de excedente de ~ate hacia aqu~1. 

Algunos autores 11egan, inc1usive, a identificar hue11as de 
dualismo disfrazadas en 1a dicotomizaci~n de los polos, en 
la medida en que, por la funcionalidad del polo marginal, -
sigue manteniendose la vieja forma de aprender la realidad, 
negandose a verla, por un lado, como una totalidad, y, por
otro, a partir de una din&mica que contrapone sus c1ases 
socia1es fundamenta1es (antes que 1os supuestos po1os). 

Otra 1fnea de criticas se refiere a1 car&cter mismo de1 

modo de producci6n. De creer en 1os p1anteamientos de 
estos autores, se tendrfa que poner en discusi6n 1a esencia 
misma de1 modo de producci6n capita1ista, va1e decir, su -

capacidad de acurnu1ar riqueza a partir de1 consumo no retr~ 

buido de un p1ustrabajo. "Esto significa que 1a virtua1idad 
de 1os instrumentos productivos no puede ser considerado -

independientemente de1 factor trabajo, creador de1 producto 
que se transforma en riqueza socia1". (Kowarick, 1975, p. -
114). 

Otros trabajos son contestarios de .La afunciona1idad de 1a -
masa rnargina1 frente a1 modo de acumu1aci6n, apuntando quc

tendrfan un importante pape1 en e1 abarata~icnto de1 costo-

de reproducci6n de la fuerza de trabajo, elemento esencia1-



para mantener 1aa e1evadas tasas de exp1otacien que han 
caracter~zado e1 desarro11o reciente de1 capita1ismo en 
Amf!r~ca Latina (Kowarick, 19751 01iveira, 19721 Ber1inck,-
1875) • 

Cardoso (1970) va adn m&s 1ejos a1 decir que "metodo16qi -
~amente o concepto de 'masa marqina1' no se inserta en e1 
mismo universo de discurso de1 concepto de ej~rcito de re
servas esta referido a una teor~a de 1a funciona1idad de 
1a pob1ac~en con respecto a 1os sistemas de producci6n y -

no a 1a teorfa de 1a acwnu1acien• (p. 30). 

Esto, porque para sa1ir de1 ab~urdo p1anteo de que e1 sis
tema produce regu1ar e incensantemente un reau1tado indti1 
a su mismo funcionamiento, Nun se ve forzado a1 recurso de 
diferenciar entre g~nesis y funci6n. Gen~ticamente es 1a 
acumu1aci6n 1a que produce 1os excedentes, pero funciona1 
mente estos pueden tener distinta determinaci6n. 

Sin embargo, parece c1aro, y Cardoso 1o p1antea muy bien,
que Marx !!2. categorizaba e1 ejt;rcito de reserva de confor
midad a 1a funciona1idad de 1a sobrepob1aci6n, sino mSs -
bien a partir de 1a contradicci6n entre acumu1aci6n y mi -
seria. 

Parece ser, as1, que esta corriente ana1~tica de 1a margi
na1idad "se ha movido en un terreno contradictorio: a 1a -
vez que se pretende desmante1ar e1 edificio ideo16gico, se 
trata de sa1var e1 concepto mismo de "Margina1idad" • asig
nando1e otros contenidos•• (Pradi11a. 1977, p. 18) • 

Parece ser que eso es 1o que pasa, por ejemp1o, con e1 in
tento ana~~tico de Kowarick (1975). Este autor desarro11a, 
en toda su extensi6n, 1a cr~tica a 1as formu1aciones de --
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Nun y Quijano, especia1mente en 1o que se apartan de1 p1an -
teo de Marx, para 1uego redenominar de "margina1es" a situa
ciones ref1ejas de 1as formas asumidas por e1 ej~rcito de -
reserva, segdn Marx. 16 / 

As~. de acuerdo a Kowarick podr~an ser tomadas como catego -
rias-patr6n, de trabajadores margina1es: a) e1 artesanado y-
1a industria a domici1io (en donde no hay ruptura entre tra
bajadores y medios de producci6n); b) 1a mano de obra aut6 -
noma (emp1eada en jornadas incomp1etas, tareas sin especia1~ 

zaci6n, para venta de productos Ó servicios transacionados 
a muy bajos precios)i e) 1os trabajadores que, aOn partici 

pando en 1as unidades capita1istas de producci6n, ref1ejan 

forma de absorci6n intermitente. variab1e seg1ln 1as ?Sci1a 
cienes c~c1icasi adem&s de 1os cr6nicamente desew.p1eados o 
1os trabajadores estaciona1es. (ídem. p. 86). 

Para l{owarick. si es cierto que e1 prob1erna se p1antea en e1 
p1an de 1a inserci6n en e1 proceso productivo, no se podr~a

decir, empero, que se exp1ica por 1a distinci6n entre traba
jo productivo e improductivo (ídem. p. 85). Las categor~as

de "mercado forma1" y "mercado no-forma1izado" serian 1as -
que, a su juicio. mejor darían cuenta de 1a especificidad de 
1as formas rnargina1es de inserci6n en e1 proceso productivo. 

L1egados a este pUnto nos encontramos con una otra 11nea de 

aproximaci6n a 1a cuesti6n que se ha desarro11ado para1e1a -
mente a 1os p1anteados acerca de 1a rnargina1idad. 

Preocupados en exp1icar 1os diferencia1es de ingreso en base 

a otros factores y no a 1as teor1as de1 capita1 humano. 

16/ Ver especia1mente el Cap. V de l\.owarick (1975). 
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a1gunos autores han deaarro11ado 1a idea de 1a existenCia de 
dos circu~tos o segmentos en e1 mercado de trabajo- e1 for -
ma1 y e1 ~nforma1. 

Este d1timo por 1o genera1 se caracterizaría por su baja - -
.productividad, ingreso intermitente, a1ta rotatividad, orga

nizaci6n fami1iar, bajos nive1es de capita1izaci6n y peque -
ño tamaño de 1os estab1ecimientos. Todo 1o contrario carac
terizar~a e1 sector forma1. 

Lo importante de 1a informa1idad urbana estar~a, para sus -
te6ricos, basicamente en su pape1 de amortiguador de conf1i~ 
tos que, si no fuera por su existencia, podr~an experimentar 
deaarro11os prob1emAticos en t~rminos de 1a capacidad de - -
absorci6n de1 sistema. 

Para a1gunos (como Machado Oa Si1va, 1971), e1 eje central. 
de 1a distinci6n entre mercado formal. y mercado no-forma1i 
zado radica en 1a diferenciaci6n entre firma e individuo. 
"Por firma se entiende 1a empresa registrada ( ••• ) en l.a que 
su acci6n se orienta en consonancia con e1 aparato 1egal. - -
vigente"' (p. 13), mientras que el. agente económico indivi -

dua1 no tendr!a existencia jur!dica forma1izada en tanto - -
emp1eador. 

Si e1 mercado forma1 est4 basado en e1 emp1eo que tiene re -
conocimiento 1ega1, re1ativamente estab1e y en 1a presencia
de un s61o patr6n, en e1 mercado no-forma1izado son 1os -
mG.l.tipl.es consumidores de servicios persona1es 1os que se -
contituyen en muchos "patrones" simul.taneos que tiene un tr~ 
bajador. Aqui hay inestabi1idad, f1exibi1idad y una al.ta -
dosis de personificaci6n de 1a actividad econOmica. E1 pun
to de encuentro con l.as definiciones más recientes de l.a - -
margina1idad ser!á dado por e1 hecho de que ah~ se ubican 
1os grandes contingentes que subsisten fuera de1 marco de --
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1as re1aciones de trabajo m5s t~picamente capita1istas. 

Operaciona1mente sue1en definir a1 sector informa1 a partir 

de oc~paciones de1 siguiente tipos 

a) Trabajadores autdnomos (exc1uidos 1os profesiona 

1es 1ibera1ea)1 

b) 1as ocupaciones en 1as que 1os individuos no fir -
man contratos de trabajo, no reciben e1 sa1ario -
m1nimo 1ega1. o beneficios genera1mente previstos

por 1a 1egis1aci6n socia1; 

e) ocupaciones en 1as que 1a admisión es f~ci1 (no 
habiendo se1ecci6n, exámenes y otras barreras); 

d) ocupaciones en 1as que ocurre una a1ta rotatividadr 

e) ocupaciones en 1as que 1os estab1ecirnientos son de
pequeño tamaño (a1gunos autores ponen como 11mite 
un m4ximo de 5 emp1eados) y que funcionan en base 
a una cantidad mínima de capita11 

f) ocupaciones, en fin, en 1aa que 1os rendimientos -
son determinados a partir de una intensa competen -

cia. 

En este sentido, parece claro que en e1 sector informal ur -

bano se ubicarían basicamente: 1os independientes, los -
empleados de las pequeñas empresas (por 1o general de propi!:_ 
dad fami1iar), vo1cadas al comercio o 1a pequeña industria. 

Para otros autores, la producci6n de un sector informal se -
r~a igualmente un efecto del excedente relativo de fuerza de 
trabajo. Variar~an, sin embargo, sus caracter~sticas: "E1 -

rasgo fundamental en e1 concepto de un sector informa1 como
nosotros 1o hemos concebido era 'e1 grado de facilidad de 

entrada' de 'productores'. lo que resultaba en un tipo de --
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organizaci6n en muy pequeña eeca1a en 1a cua1 1as re1acio 
nea capita1iatas· en· c;renera1 (pero no necesariamente) no -
estaban p1enamente deaarro11adae y que participaban de un 
mismo mercado con e1 sector ~ormaiw (Souza, 1980, p. 29). 

En t~rm:f.nos de su din4mica Tokman y souza (1976) reconocen-
1a tendencia a una articu1aci6n constante entre crecimiento 
y destrucci6n. Va1e decir, por un 1ado se verifica e1 fen~ 
meno de que siempre cuando 1a amp1iaci6n de1 mercado para -
sus actividades es ta1 que resu1ta rentab1e insta1ar empre

sas tipo "capita1 intensivo" o expandir 1as o1igop61icas -
previamente existentes, se observa que 1as empresas infor
ma1es f4ci1mente pierden e1 sector de1 mercado en e1 que -
se hab~an insta1ado. Sin embargo, en un sentido contrario,
no se podr~a reconocer su desaparici6n puesto que: a) exi~ 
tir~an l.~mites t~cnicos que impiden l.a expansi6n de l.as fiE_ 
mas de mayor tamaño; b) a l.as empresas ol.igop6l.icas l.es in
teresar~a mantener l.a imagen de l.a persistencia de l.a comp.=_ 
tencia; c) 1os ocupados en el. sector informal. manifiestan -
cierta resistencia a dejar sus ocupaciones aan cuando se -
reduzca sensibl.emente su ingreso percapita. 

As~, en virtud del. car~cter intersticia1 de l.as activida -
des informa1es, queda determinada su dimensi6n econ6mica, -
mientras se mantiene su dimensi6n ocupaciona1, para l.a cual.
"e1 ingreso promedio de 1os productores cumpl.ir~a e1 papel.
de variab1e de ajuste de1 mercado". (Souza, 1980, p. 181). 

Souza apunta tres serios probl.emas que evidencian l.a insu -
f~ciencia del. concepto de sector informal. del. mercado de -
trabajo. 

En primer.l.ugar, estar~a l.a cuesti6n de c6mo se cal.ificar~a 



6l.. 

a 1a competencia estab1ecida entre 1as actividades forma1es 
e informa1es. Este ser~a un punto conceptua1 de1 mayor re -

1ieve en 1a medida en que pone en cuesti6n 1a din&mica misma 
de reproducci6n de1 11amado sector informa1. 

Para a1qunas vertientes en 1as formu1aciones acerca de1 ªªU!!. 
to, tendr!a 1ugar una escisi6n ta1 en e1 mercado de bienes,
que e1 sector informa1 reproduciria a 1os pobres (tanto por

ocupar1os, cuanto por tener1os como consumidores de sus pro
ductos), mientras e1 sector forma1 har~a 1o mismo frente a -
1os otros participantes de 1a econom~a (entre autores brasi-
1efios esto queda particu1armente c1aro en Santos, 1978). 

En e1 af:in de negar esta suerte de interpretaci6n (de por e~ 
bastante discutib1e) Souza reconoce que sus anA1isis inicia

l.es se han equivocado "al. suponer 1a existencia de formas -
de mercado t!picamente capitalistas, 1o que imp1icar!a en 1a
existencia de competencia real. entre 1os sectores formal e -

informal." (idem. p. 30). Pensar en competencia entre capi -
tal.es equiva1e a pensar en su so1uci~n por l.a v~a de l.as di

ferenciaciones en la cuota de ganancia, concepto inaplicable 
al que se salta reconocer como sector informal. 

En esta l.!nea de razonamiento, avanzar en l.a cr~tica a una -

concepci6n dual.ista de l.a informal.idad parece imp1icar en -
quitar el. espacio al. conocimiento mismo de sectOr informal.. 

Souza apunta hacia otros dos puntos cr!ticos, m~s cercanos -
al p1ano operaciOnal.. 

Por un l.ado, tratase de 1a gran inespecificidad de1 concepto 

frente a la marcada heterogeneidad de situaciones emp!ricas

que sue1en ser incluidas bajo l.a noci6n de sector informal.. 
De hecho, ah~ se encuentran desde l.os vendedores de cal.l.e 

hasta l.as pequeñas empresas, e igual.mente las que util iz~,n --
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baaicamente a1 trabajo asa1ariado. 

Por otro 1ado, a1go de contradictorio se p1antea a1 tomarse
e1 criterio de facilidad de entrada como demarcador de1 con-

cepto de sector informa1. A1 hacer1o, actividades producti-

vas simi1ares (por 1a simi1itud de trabajos concretos invol~ 

erados) estar!an (o no) ubicados en e1 sector informal, a1 -
poseer (o no) reservados sus mercados consumidores. Este -

criterio, a la vez que amp1iaba 1a inespecif icidad de1 con -
cepto, evidenciaba todav~a reAs 1a heterogeneidad de 1o rea1. 

Parece c1aro, entonces, que esta forma de aproximarse a1 pr~ 
b1ema reve1a serias insuficiencias, especia1mente en lo que-

se refiere a1 concepto mismo de "informalidad". Si es cier-
to que se suprimi6 del discurso la palabra "marginalidad", -
de hecho parece que no se logra salir de1 mismo cacpo pro -

b1em4tico, apenas ahora etiquetado con otra pa1abra. 

As~. subsiste entre muchos autores e1 dua1ismo margina1-int~ 

grado bajo 1a denominaci6n de circuitos, segmentos o secto--
res forma1 e informa1. Tanto cuanto 1a dicotorn~a anterior,-

parece c1aro que esta nueva tampoco es suficientemente -
comp1eja para dar cuenta de 1as formas de organizacién de 1a 

actividad econ6mica en condiciones de desarro11o de1 capita
lismo monopolista en la periferia. 

Sin embargo, tampoco creernos, corno Kowarick (1975) que 1a 
cuesti6n se resuelva en t~rminos de trabajo organizado en 

bases empresariales y trabajo que no lo es. Decir1o as~ no 
parece plantear 1a so1uci6n al prob1erna, puesto que hay -

m01tip1es formas de trabajo organizado en bases enpresaria -
1es. Apenas, si se obscurece la distinci6n entre explota -

ci6n capit~1ista (va1e decir, producción de p1usva1or) y re
laciones asa1ariadas seria posible tomar como un todo horno -
géneo a1 trabajo organizado en bases empresariales, oponié~ 

do1o, por sus caracter~sticas, al que no lo es. 
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En este sentido, creernos que cobra importancia 1a diferenci~ 

ci6n entre e1 trabajo productivo y e1 trabajo i..mproductiVo,
eje esencia1 para distingu~r internamente a1 conjunto que se 
toma por homog@neo. 

Además, siguiendo por esta 1~nea de razonamiento, tampoco -

se podr~a tomar como distintivo a1 rasgo "mu1tip1icidad de -
patrones que consumen a1 trabajo (de1 sector informa1) en 1a 

forma de servicios". Habr%a que especificar 1a natura1eza -
de estos servicios, diferenciando 1os que son esencia1es a 

1a circu1aci6n-reprod.ucci6n de1 capita1, de 1os que no 1o -

son (que tampoco pueden, por esto, ser c1asificados como - -
margina1es). 

En s~ntesis, nos parece correcto conc1uir esta discusi6n - -
reafirmando e1 p1anteo de Pradi11a (1977), para quien habr~a 

una c1ara contradicci6n en 1a forma de razonar de 1a corrie~ 
te hist6rico estructura1 de 1a margina1idad. Si por un 1ado 

se intenta sistemáticamente destruir 1as construcciones -
ideo16gicas de 1as "teor!as" anteriores, por otro se trata -

dea toda costa, mantener 1a misma noci6n de margina1idad - -
(dir~amos, denominando1a o no a trav~s de esta palabra), 10 

que con11eva a mantenerse en e1 marco de la misma prob1emá 
tica, con consecuencias negativas en 1o ideo16gico. 

Un ejemplo: parece que, irnp1~citamente a las formulaciones 
de estos autores hay una tendencia a caracterizar e1 11amado 

prob1ema de 1a marginalidad como un problema de no adquisi -
ci~n de1 emp1eo estructurado en bases específicamente capit~ 
1istas. Ac1arado: como e1 sector hegem6nico no es capaz de 

generar 1a cantidad suficiente de emp1eos, hay margina1idad, 

1o que configura una situaci6n de carencia socia1, esto es,
de precarias condiciones de vida. 

Doble equ~voco. Primero, 1a suficiente cantidad de empleo -
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no ea compl.etamente determ1.nada por J.a cantidad de trabaja

dores d~aponibl.ea, sino por 1.a din&mica de 1.a acumul.ac:l.8n -
capi._tal.:l.ata. En este sent:l.do, 1.a cantidad de emp1eo gener~ 
da ea suf:l.ciente en 1a medida en que permite J.a reproduc -

ci6n de dicho proceso de acumul.aci6n. 

Sequndo equ~voco. No es en virtud de 1a adquisici6n de un -
puesto ocupac:l.onal. en el. sector capital.ista mSs desarrol.1.a
do que se obtiene mejores condiciones de vida para 1.os tra
bajadores. Apenas una visi6n id~l.ica del. capital.ismo o1vi
dar1a que su din4mica se mueve en el. marco de 1.a dial.~ctica 
contradictoria entre acumul.aci6n y miseria. 

As!, si tomamos al. caso brasil.eñe, 1.a el.ase obrera ha sufr~ 
do un evidente proceso de pauperizacidn, rnismo en aquel.1.as

fracciones que venden su fuerza de trabajo a 1os sectores -
mAs desarro11ados de1 capita1 monopo1ista. Y, a1 rev~s, -
estudios em~ricos recientes han demostrado que frecuente -
mente dentro de1 sector •informa1" 1os nive1es de ingreso -
pueden ser mayores que.1os de 1os obreros de1 sector hegem~ 
nico, y para Sao Pau1o se ha comprobado que en promedio 1o 
son (Ber1inck, 1975), entre otras cosas en virtud de 1a - -
heterogeneidad en 1a definici6n de1 sector, y escaso poder
de discrimaci6n entre 1as distintas capas que en e1 se con~ 
tienen. 

En e1 seguiente cap~tu1o intentaremos rescatar a1gunas -
importantes contribuciones a1 entendimiento de1 proceso de
reproducci6n de 1as formas no-espec~ficamente capita1istas-
en e1 contexto de1 avance de1 capitalismo en Brasi1. Estas 
aportaciones emp~ricas, a1 1ado de 1a cr~tica te6rica, 
- que e1 cap~tu1o 1 empez6 a recuperar y que tendr4 con-
tinuidad ~n e1 siguiente cap~tu1o - parecen evidenciar 1a 
definitiva superaci6n de 1a categoría "marginalidad", con 
marcadas consecuencias para e1 an41isis pol~tico de1 fen6 
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1.4. LA DEFINICION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LAS 
TEOR'.tAS POL:CTICAS DE LA MARG:tNJ\LXpAD• AI.GUNOS 

PUNTOS PE PARTXQA PARA LA CONSTRUCCION PE UN 
NUEVO OBJETO. 
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Los intentos ana1~ticos que se han desarro11ado con re1aci6n 

a 1a naturaleza de 1a acci6n po1~tica de los 11amados grupos 

marginados han sido, en buena medida, funci6n de la forma 
por la que se concibi6 e1 fen6meno de 1a margina1idad. 

A 1o 1argo del presente cap~tulo hemos intentado seguir la -
constituci6n del campo te6rico de la marginalidad, recuper&!!. 
do en este movimiento los puntos fundamentales a la formula

ci6n de los modelos interpretativos de la acci6n pol~tica de 
los llamados grupos marginales. 

En este esfuerzo, identificamos dos grandes vertientes en el 

anS1isis socioecon6mico de la margina1idad. Una, de rn~s DaE 

cada influencia funcionalista, y especia1mente originaria de 
la prob1emática de las teor~as de 1a modernizaci6n. Otra, -

de rn~s marcada influencia marxista, que proviene c1aramente
dei espacio abierto por e1 debate acerca del fen6meno de la
dependencia y de ~u teorizaci6n. 

En el p1an del análisis pol~tico estas dos grandes vertien -

tes van a producir igualmente sus variantes interpretativas. 
Estas, sin embargo, diferentemente de los estudios antes - -
tratados, no han llegado a lograr un grado equiva1ente de -

elaboraci6n anal~tica. 

La primera vertiente a que nos referimos aqu~ ha sido objeto 
de dos importantes intentos de sistematizaci6n, a través de 
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1os trabajos de Corne1~us (1971) y de Souza (1972), a 1os -
cua1es debemos mucho de 1a concis~6n en 1a presentaci6n que 
sigue. 

Gorne1ius señal.a 1a existencia de tres grandes fuentes te6-
ricas en 1as que se inspira esta primera vertiente de estu

dios vo1cados a1 anA1isis de1 comportamiento po1~tico de -

grupos rnargina1es.. A1 retomar1as veremos 1a raarcada conti
nuidad existente con 1as fuentes inspiradas de las te6rias
funciona1istas de la marginalidad .. 

En primer 1ugar, seña1a como la más importante, l.a inspira
ci6n que proviene de 1os estudios de 1a "Escue1a de Chica -

go", especial.mente del. ya referido concepto de "cul.tura ur

bana", desarro1.1ado por Louis Wirth.. Impl.:!cita o expl.:!cit!!, 

mente se han asociado l.os resul.tados de Park-Wirth a 1as -

formu1aciones de Redfie1d, contrastando 1as comunidades ur
banas (destino de 1os migrantes) a 1as comunidades de fo1k
(su punto de partida). 

Esta primera fuente de inspiraci6n se termina de constriuir, 
en 1a d~cada de 1os 50' cuando se 1e suma 1a aportaci6n de -

1as 11amadas teor~as de 1a sociedad de masas, cuya preocupa
ci6n se centraba en 1os efectos de la p~rdida de identidad,

enajenaci6n y anomia a que con11evar!a el estilo de vida y -
1a organizaci6n socia1 de 1as sociedades urbanas "de masas". 

E1 resultado te6rico de esta simbiosis pon~a ~nfasis en e1 
efecto de 1as altas tasas de urbanizaci6n (basadas, como -

vimos, en las migraciones) que actuarían desintegrando 1as 

estructuras sociopo1~ticas intermedias entre ciudad y masas, 

haciendo1as disponibles en un proceso de rnovi1izaci6n - -
(Deutsch, 1961) que 1as har~a suceptib1es de manipu1aci6n -

Y reclutamiento por movimientos totalitarios, de izquierda o 
derecha (Kornhause, 1951). 
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Se podr~a p1antear sUnp1ificadar.tente un mode1o como e1 que -
ee presenta en e1 cuadro 3, reswniendo 1a esencia de 1a apo~ 
~aci6n de esta corriente te6rica. 

CUADRO 3 

LA APORTACJ:ON DE LAS TEORJ:AS DE LA SOCl:EDAD 

DE !>~AS 

lndustrtallzact6n 
acelerada Oesarralgamlento 

t-~~~~~~ ~~a~~:¡~~:!dades 
Urbanlzacf6n 1 

aceterada 
OesagregacHSn de 
1os grupos pr t
marlos 

1 At01'11Zacl6n 

de los canales 
mediadores ent.re Anemia 

Oesestruct.uract6n{ ::d la socl~}~·::~:o-
Individuo y saete Sltuact6n rA•~~~~-. 
dad - de d lspo- i 

nlbttldad Altas 

~v!~~o!!!. :s:s~s 
lnesta 
bll I -= 
dad 

Man (festa 
clones nO 
estructu
radas - -
(desde el 
punto de 
vista de 
la Ideo -
logfa do
minante) 
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Una otra fuente de inspiraci6n te6rica, de acuerdo a corne-
1ius, (1971, p. 99) , aer!an 1os trabajos de 1os te6ricos de 

1a frustraci6n a~resi6n, con referencia a 1as consecuencias
de 1a privacidn materia1 en e1 nive1 de 1as actitudes y -

comportarnientos. 

Basandose en 1a importancia de1 "frustration gap", a1gunos -

autores p1antearon 1a existencia de una re1aci0n directa - -
entre 1a privaci6n econ6n:.ica de 1as masas y 1as agi.taciones
urbanaa, efectivas o potencia1es. (Johnson, 1964). 

Un resumen de 1a aportaci6n de esta segunda 1!nea de conf1u
encia te6rica tendr!a aproAimadarnente 1a forma de1 eaqueraa 
siguiente. 

Incremento de la 
población urbana 
mayor que f ne re
mento del empleo 

C U A D R O 4 

LA APORTACXON DE LAS TEORXAS DEL 
"'NAliT-GET RATIO" 

1-- Sector margl Elevación 
nal urbnno -- de aspira 

cienes -&aJo nivel de -
calificación 
del mlgrante 

t------- Frustración 
Imposibilidad 
de sat i sfac -
clón 

Variables 
Interven len 
tes: impar'='" 
tan et a de -
la acttvi -
clnd pol ít l
ea• partidos 
políticos 
actuantes. 
concentra -
clón espa -
clal 

Apreslón 
polttica 
de t lpo 
radical 
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Por fin, una d1tima 1lnea de confluencia hacia 1a formula 
ci~n del marco te6rico de los an&lisis de1 comportamiento 
pol~tico apuntada por Cornelius, fue el conjunto de estu 
dios acerca de la urbanizaci6n y de sus efectos sobre la -
participaci6n pol~tica. Habr!a una asociaci~n positiva en
tre el grado de urbanizaci6n y el grado de participaci6n 
electoral y de competencia ínter-partidaria. La urbaniza 
ci6n serta, as~, un agente de politizaci6n que desarrolla 
tensiones intergrupales y crea condiciones al involucra -
miento de las masas en actividades pol~ticas radicales -
(Pye, 1969). 

La simbiosis de estas tres fuentes te6ricas constituy6 un -
sfndrome de categor~as descriptivas que es generalmente co
nocido corno la "teor!.a de1 rnigrante radica1". Supon.iendo -
a1 modo de 1as teor!.as de1 "want-get ratio" que e1 incre -
mento de 1a pob1aci6n urbana se produce mayormente por mi 
graci6n, queda c1aro e1 punto de contacto entre migracidn y 

margina1idad y, 1uego acci6n po1!.tica de migrantes y de -
margina1es. 

Se p1antea que 1os migran tes son individuos con a1tas aspir!!_ 
cienes, pero que tienden a 1a frustraci6n por e1 hecho de -
que 1a estructura de vida urbana no es capaz de satisfacer-

1as necesidades que despierta en estos individuos; la cons
ciencia de 1a insa.tisfaccidn, se a1!.a a: a) sus dificu1ta -
des persona1es de ajuste socia1 y psico1dgico a1 medio urb~ 
no. b) 1as a1tas tasas de po1itizaci6n imp1icadas en 1a - -
urbanizacidn y e) a1 proceso de movilizaci6n po1~tica; con
f1uyen todas e11as hacia 1a radicalizaci6n de 1os migrantes 
que tienden a1 acercamiento a partidos o moviu.ientos de 
izquierda. 

"Cuando 1a industria1izaci6n no sigue a la urbanizaci6n y -

existe una gran masa de sube~p1eados o desempleados cuyas -
aspiraciones fueron estimu1adas por 1a v:i.da urbana, en con-
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diciones de imposibi1idad de aatiafacer1as, aun en e1 rnas-
m~nimo grado, e1 radica1ismo de izquierda encuentra, 1uego, 
un f@rti1 terreno". (Soares, 1967). 

Uno de 1os puntos centra1es a1 razonamiento, aunque no -
~iempre exp1~cito es, que 1a pobreza conduce a1 radica1ismo 
debido a1 hecho de que se a1tera e1 grupo de referencia de1 
migrante. Va1e decir, e1 cotidiano contacto que mantienen
con 1os grupos urbanos de a1toa ingresos, sea directa o in

directamente, a travds de1 conocimiento de sus esti1os de -
vida (v~a 1os medios de comunicaci6n, por ejemp1o), 1es re
define sus grupos de referencia. Y, en condiciones de imp~ 
sibi1idad de movi1idad ascendente, 1es a1imenta sentirnien-
tos de privaci6n re1ativa, conducentes a1 radica1ismo. 

A1gunos autores (como Huntington, 1968) p1antean 1a posibi-

1idad de que 1o anterior no se verifique para 1os migrantes 
de primera generaci6n. Esto porque, 1a condicidn de migran_ 

te (y 1a dob1e suposici6n de una precaria situaci6n ante -
rior y una migraci6n sin etapas intermedias, hace con ~ue -

estos individuos crean que 1a nueva ubicaci6n urbana, ~Qn -
siendo margina1, resu1tar~a un 1ogro comparativ~~ente a 1a 

eituaci6n anterior (1o que imp1ica en afirmar que sus gru -
pos de referencia todav~a se 1oca1izan en ei campo). 

Este 1ogro crear~a, en e1 migrante de primera generaci6n, 
un sentimiento de satisfacci6n re1ativa, e1 cua1 se ve in 
crementado por 1a poatergaci6n de su satisfacci6n a trav~a 

de sus hijos, vistas 1as posibi1idades de movi1idad socia1. 

Estos mecanismos 1o inducen a manifestar comportamientos -
po1~ticos conservadores. 

Sin embargo, 1os de segunda generaci6n ya no tendrSn por r~ 
ferencia 1os va1ores de sus grupos rura1es. E11os reciben-



71. 

e1 impacto de1 desface entre 1ae aspiraciones de 1a_genera -
ci~n anterior y ia rea1idad de1 modo de vida urbano. La ra
dica1izaci6n - sea po11tica. o por adopci~n de comportamien

tos socia1es no 1eg1timos- ser1a una consecuencia casi ne -
cesar.1.a. 

Frente a estas interpretaciones, se ha obtenido una suerte -

de evidencia a1ternativa, que se antepone inc1uso, a1 exa -
cerbado emp1ricismo de toda esta vertiente. Corne1ius (1971) 
ha desarro11ado un an41isis de contenido de 1a producci6n -
cient1fica en 1a materia, habiendo resu1tado 1a evidencia de 
un enorme desface entre anticipaciones abstractas y eviden -

cias emp1ricas. 

sus conc1usiones se basan en e1 an~1isis de 1as respuestas -
proporcionedas a una serie de seis ternas que e1 autor se1ec

ciono como de especia1 re1evancia para 1a prob1ernStica de 
1os efectos socio-po1!ticos de 1a migraci6n campo-ciudad. 

Cada uno de 1os temas ha sido ernp~ricamente verificado en su 
frecuencia para un subconjunto de 41 trabajos te6ricos (pu -
b1icados entre 1960 y 1970) y para otro subconjunto de 65 -
estudios emp~ricos, rea1izados en 12 parses 1atinoamerica -
nos (entre 1955 y 1970). Posteriormente Souza (1972, p. 18) 
ha hecho una reordenaci6n de 1as informaciones, confirien -
do1es una mayor c

0

1aridad. 

En e1 Cuadro 5 transcribimos esos at1imos resultados. E11os 
apuntan hacia una n~tida divergencia entre 1os patrones de -
respuesta presentados por 1os dos tipos de estudios. Frente 
a esto, ha concluido Corne1ius ~ue muy probab1ernente 1os e1~ 
mentos componentes de 1as generalizaciones no pasar1:an de una 

mera rnito1og!a de1 urbano, imposibi1itando 1a construcci6n -
de cualquier teorizaci6n. 
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CUADRO 5 
ANALXSXS DE CONTENXDO XNFORMAL DE LA RECXENTE DXSCUSXON 
ACERCA DE LOS EFECTOS SOCXOPOLXTXCOS DE LA MXGRACXOtil 
URBANA 

Estudios Te6rl - Estudios Empf ricos (%) 

E "" A s cos (%) (La ev ldenc la econtrada 

SI 

1 
No lTotal 

fue) 
Negat.!_I Ar·1bJ..,Tota 1 Posi t..!..f 

va va ClUa 

LPresentan sen t imf en to 73 27 41 8 69 23 39 
de ;prfvacf6n o frustr.!. 
cfón de expectativas 
socioecon6mlcas? 

LPresentan desorganiza SB 42 41 31 64 5 39 
cl6n social o per-sonaT, 
desadaptacfón, anemia, 
inseguridad o d lsgrega 
cl6n de relaciones - -= 
primarias? 

LReflejan enajenac t 6n- 26 74 41 SS 39 6 1C 
o apatfa pol ítlca7 

LRef 1ej an creciente -- 46 S4 41 18 67 15 27 
po1 ltizacl6n o genera-
cl6n de nuevas de man -
das? 

Se reconoce dlsponlbl- 32 68 41 10 90 - 4 
1 idad de las masas, --
atomfzac lc5n de rel aci.2_ 
nes o ne ces f dad de -
"re integracf6n11 ? 

LReflej an radical iza - 66 34 41 8 71 21 28 
ción poi ft Jea o compor 
tamlento dls rupt ivo --= 
(los mlgrantes de prf-
nera generaci6n o sus-
hijos)? 

Fuente: Souza (1972, p. 18) en base a datos de corne1ius 
(1971, pp. 100-1011. 
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Sin embargo, 1oa an&1isis nos parece crit:Lcab1es no s01o por 
1as discrepancias que se manifiestan a1 interior de1 mismo -
paradigma. 
formu1ada. 

En efecto, otra especie de cr!tica podr~a ser --

Avanzando un poco mAs, dir~amos que quizá e1 gran e1emento -
unificador de ese conjunto de estudios fuera su estategia -

metodo16gica centrada en e1 tratatniento de1 individuo en - -
tanto unidad de aná1isis. Este, antes que un prob1ema de -
definici6n operaciona1, es e1 ref1ejo necesario de 1a forma

por 1a que esos autores operan 1a construcci6n de su objeto. 
Va1e decir, es e1 resu1tado de predefiniciones te6rico-meto
do16gicas que habr~a que exp1icar como forma de permitir 
articu1ar propuestas de estudios que fueran verdaderas tent~ 
tivas de superaci6n de esa forma de entendimiento de1 fen6 -
meno1 y no puramente antit~ticos 
superficie de1 discurso te6rico. 

por su apariencia, en 1a-

¿ Y porqu~ decimos que es un rasgo que caracteriza estos - -
estudios, e1 que hagan de1 individuo su unidad de aná1isis?
Aun corriendo e1 riesgo de simp1ificar1os extremadamente - -
podr~arnos reconstruir e1 hi1o conductor de su ref1exi6n, ar
ticu1ando sus puntos de partida te6ricos en 1a forma siguie~ 
te. 

supongamos un conjunto de individuos que migran de1 campo -
hacia 1a ciudad (directamente, por etapas o como sea) en - -
condiciones ta1es que se 1es impone un proceso de redefini -
ci6n de ciertas (o muchas) pautas cu1tura1es asimi1adas as~
como su incorporaci6n de una nueva estructura va1orativa, -
t!pica de 1a cu1tura urbana, preva1eciente en 1as sociedades 
urbano-industria1es. ¿Qu~ se puede esperar de1 comportarnie~ 
to po1~tico de estos individuos en 1as grandes ciudades?, -
¿bajo que formas, rasgos ta1es como su segregaci6n eco16gica 
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(en barriadas, ca11ampas, faveias o 1o que Sea), su ma~gina
lidad ocupaciona1, 1as pautas de consumo de 1a sociedad de -
masas constitu~da en las grandes ciudades, pueden ser toma -
dos como variables intervenientes para la comprensi6n de sus 
actitudes y comportamientos polfticoa? 

Las respuestas que aportan dichos estudios se organizan alr~ 
dedor de dos posiciones; que pese a sus diferencias rec!pro

cas, hacen converger todos los elementos aportados en el - -
razonamiento anterior para el. plano de la "caja negra", por

decirlo as~, de la persona1idad individual, especialmente de 
los procesos que se supone ocurren (en esta verai6n ciberné
tica de la conducta social) entre un conjunto de "in-puta",

muchos de ellos de natura1eza estructura1, y e1 "out-put" -
que se quiere exp1ica~ 1as actitudes y comportamientos po1~
ticos. 

Para una de 1as dos tendencias que identificamos, 1a condi -
ci6n de migrantes y 1a suposici6n de una precaria situaci6n
socioecon6mica anterior, responsable por 1a migraci6n misma, 
hacen que 1a nueva ubicaci6n urbana, pese a ser una forma de 
ubicaci6n margina1 (en 1os t~minos de Germani, 1970) resu1te 
ser considerada siempre como un logro comparativamente a 1a
si tuaci6n anterior. Un 1ogro que crea un sentimiento de sa
tisfacci6n relativa, e1 cual se ve incrementado por la pos 
tergaci6n de 1a satisfacci6n de ego a trav~s de sus hijos, -
vistas 1as posibi1idades de movilidad social mediante cana -
les tales como 1a educaci6n. Estos mecanismos inducen a1 i~ 
dividuo marginado (a que pese sus precarias condiciones) man,!. 
fieste siempre comportamientos po1~ticamente conservadores,
riCos en justif~caciones fata1istas, particu1aristas y de -
profundo misticismo. (Brandao Lopes, 1961 y 1964; Boshi, -
1971; Ne1son, 1969; Souza, 1973; Machado Da Si1va, 1972). 

La ~tra tendencia p1antear4 1a re1aci6n m~s bien en una for-
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ma curvi11.nea1. Para e11os, si bi.en sea cierto que e1· efec

to de 1a ubicaci6n en 1a soc~edad urbana de consumo sea e1 
conser·vadurismo po11.tico. 6ste ocurre en un· ··primer momen

to puesto que, en e1 1argo p1azo, 1a percepci6n m&s aguda de 
1as desigua1dades socia1es CmAs c1aramente manifiestas en e1 
medio urbano que en e1 antiguo habitat), genera una sensa -

ci6n psico16gica de privaci6n re1ativa que induce a1 radica-
1ismo po11.tico. (Soares, 1965). 

Este resumen, quiz~ demasiado pro1ongado, tiene 1a ventaja -

de permitirnos 1oca1izar e1 punto mAs interesante y ati1 a -
nuestro razonamiento: 1a exp1icaci6n de1 comportamiento po1.!_ 
tico de 1os "grupos margina1es", cua1quiera que sea su dire~ 
ci6n, pasa siempre para esos autores, por 1a crucia1 media
ci6n de 1os e1ementos psico16gicos que determinan e1 rumbo -
de 1a acci6n po1~tica de esos individuos. 

Se pierde as~ 1a perspectiva de un aná1isis de 1as c1ases ª2 
cia1es y de su dinAmica, como instrumento de comprensi6n de-
1as posib1es formas que pueda asumir 1a acci6n po1~tica. 

E1 eje centra1, cua1quiera que sea 1a conc1usi6n substantiva, 

radica en 1a noci6n de inteqraci6n individua1 a 1os patro -
nes urbanos, y~1os importantes mecanismos psico16gicos que -
se desencadenan. As~, 1a precaria integraci6n a 1a cu1tura
urbano-industria1 podr~a estimuiar 1a supervivéncia de1 mar
co de referencia rura1, hecho que dificu1tar~a 1a sindica1i
zaci6n y 1a movi1izaci6n po1!tica en genera1 de estos indiv~ 
duos. Para otras variantes, 1a mayor integraci6n podr~a ser
ia responsab1e de ' una mayor probabi1idad de satisfacci6n 
re1ativa (y 1uego mayor conservadurismo), o bien generar -
una privaci6n re1ativa (y luego e1 radica1ismo). 

De cua1quier forma teniendo como eje de1 aná1isis 1a noci6n
de integraci6n de1 individuo a 1a cu1tura urbana, para ning~ 
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na de estas formu1aciones, puede e1 concepto nismo de margi
na1idad perder su 1egitimidad te6rica puesto que, como 

corep1ementaria a 1a noci6n de una integraci6n variab1e, est& 
siempre invo1ucrada 1a de una margina1idad tambidn variab1e. 

Por otro 1ado, habr~a que exp1icitar otro supuesto que por -
1o genera1 tampoco aparece c1aramente expresado. E1 an~1i -

aia de1 fen6meno se resue1ve te6ricamente a partir de1 estu
dio de 1os componentes socio-psico16gicos de 1a acci6n po1~
tica de individuoai frente a esto 1os surveys acerca de 1as 
actitudes son 1aa mas transparentes contrapartidas, en e1 -
p1ano operaciona1, de su estrategia de aprensi6n te6rico
metodo16gica. Sin embargo, quedar~a abierta una pregunta 
¿c~mo se procesa e1 transito de1 objeto empírico a 1as con 
c1us~ones que, en e1 discurso te6rico, intentan captar uni 
dadea def in~das en otro nive1 de agregaci6n (en nuestro caso, 
1as c1ases socia1es, o sus fracciones, y su acci6n po1ttica). 

En estas condiciones, resu1ta cuestionab1e 1a posibi1idad de 
reducir ei conocimiento de 1a acci6n po1~tica de esos agrega
dos mas amp1ios a1 estudio en extensi6n y en profundidad. de-
1os individuos que 1os componen en un determinado momento de1 
tiempo. 

Sin embargo, es curioso seña1ar que 1a segunda vertiente. - -
compuesta por 1os estudios po1~ticos inspirados en una -
comprenai6n de natura1eza hist6rico-estructura1 de la margin~ 
1idad. tampoco 1ogr6 una so1uci6n satisfactoria en 1a defini
ci6n de su objeto. 

A1 contrario de 10 que hemos observado hasta e1 momento. en -
esa segunda oricntaci6n escasos han sido 1os an~1isis emptri
cos y sensib1ernente rn~s desarro11ados han sido intentos de -
genera1izaci6n te6rica acerca del comportamiento político pe
cu1iar de 1os grupas marginados. 
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¿y en que radicar~a ia especLficLdad de ia acci6n po1~tica 

en este mundo de 1a margina1~dad? Segdn a1gunos autores, en-
1ae condiciones de extremo pauperismo y por 1as particu1ari

dades de 1a inserci~n en 1a estructura productiva de este -
•universo marginai• se p1antear~an e1ementos promotores a1 -

•1ado de a1gunos obstScu1os a 1a movi1izaci6n po11tica (espe
cia1mente evidentes en Quijano, 1970 y 1971). 

En esta direccidn afirman que, adn cuando e1 po1o margina1 -

de 1a econom1'.a constituya un nuevo estrato de ocupaciones 
marginadas adentro de1 sistema de estratificaci6n vigente -

para toda ia sociedad (estrato ~ate con su esca1a interna -
de estratificaci6n y su dinámica propia), no se puede decir
que haya una oposici6n po11tica entre 1os dos po1os (margi -
nado y hegem6nico) como ta1. 

Por otro 1ado. su inserci6n en e1 proceso productivo a través 

1as ocupaciones margina1es hace que: a) no se cree un ~roce 

so de vincu1aci6n reciproca. adem4s de que. b) no ocurra 1a 
exp1otaci6n directa por 1a burgues1a. 1o que dificu1ta 1a -

percepci6n de 1os antagonismos de ciase. Es más su forma -

espec1fica de re1aci6n con e1 Estado también dificu1ta su -
toma de conciencia po1~tica puesto que ese se 1es muestra a 
trav~s de acciones de tipo paterna1ista y bajo una aparente 

independencia frente a 1as re1aciones de c1ase. 

Sin embargo. habr~an c1aros e1ementos promotores de 1a 

conscientizaci6n po1~tica. Segtin Quijano (1970) e1 estanca -
miento econ6mico a1 imposibi1itar 1a reiteraci6n de acciones

de tipo paterna1ista dirigida por e1 Estado. minimizaria su -

capacidad de cooptar dicha masa margina1. En segundo t~rmina,

estarta 1a tendencia misma a1 incremento cuantitativo de 1os
rnarginados. Este hecho tendría dos consecuenc~as. ambas pro

motoras de movi1izaci6n: primera: 1a posibi1idad de una ma -
yor Visibi1idad (es decir. mayor auto-identificaci6n); segun-
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da: 1a segregacien eco1~gica, 1o que equiva1e a decir _que -
1a concentración espacia1, en condiciones de aumento nu~ -
rico de1 contingente segregado, debe estirnu1ar 1a supera -
ci6n de 1as demandas por 1os intereses bAsicos -m&s inme -

diatos y fructo de1 pauperismo- permitiendo e1 cuestiona -
ndento mAs profundo a1 car4cter mismo de1 modo de produc -
ci6n capita1ista (pese a que haya que considerar 1a propia

estratificaci6n interna en 1as 4reas eco16gicamente segreg~ 
das como un ol:stácu1o a 1a creaci6n de dicha conciencia - -
po1f.tica). 

¿CuA1es podrían ser entonces, 1os supuestos e1ementa1es de 

este antl1isis? 

Primero: Hay que comprender 1a especificidad hist6rica de1-

fen6meno de 1a marginalidad socia1, para comprender 1a na -
tura1eza de 1a acci6n po1~tica de estos marginados. Es - -
decir, no son 1o mismo, por su significaci6n econ6mica, que 

1a reserva industria1 de1 capita1ismo originario de 1ibre -
competencia; mucho menos se ajustan a 1o que se define 

como ejército obrero en activo. C1aro est~. entonces, que 
no se puede esperar de e11os 1o mismo que de aque11os en -
t~rminos de acci6n po1~tica (Hobsbawn, 1969). 

Sequndo: En que pese no se quiera hab1ar, exp1S.citamente, de -
una oposici6n po1~tica entre 1os po1os hegem6nico y margi

na1 en cuanto ta1es, es como si e1 mode1o te6rico 1o vo1vi~ 

se a admitir subrepticia y disfrazadamente. Todo nos indu-

ce a creer que 1a movi1izaci6n po1:r.tica de esos marginados
es considerada como una tendencia necesaria de1 desarro11o

de1 capita1ismo en 1a periferia, puesto que su manifesta -
ci6n es funci6n de 1a continuidad de1 incremento numérico -

de1 grupo marginado que, a su vez, es p1anteada corno una -
necesidad de1 desarro11o capita1ista dependiente. 

Tercero: As1. p1anteado debe haber a1g1ln e1ement_o unificador 
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de l.a percepci~n de 1os a.nt~gon~smos que 1os l.l.eve a una 
movi1izacien que incl.uso supere 1as demandas 1.nmediatas. 
Por 1o menos en este sentido parece impl.~cita l.a atribuci6n 
de una homogeneidad e identidad internas a ese grupo, de -
suerte que l.es confiere un carActer símil.ar "de el.ase ( que
.se transformar.ta de l.a condici6n de "el.ase en s'!l." a l.a de -

"el.ase para s~· por l.os efectos de l.os el.ementos tal.es como 

el. estancamiento econ6mico. el. aumento numérico y l.a segre
gaci6n espacial.). 

Efectivamente l.os anAl.isis de 1os adeptos de l.a corriente -
hist6rico-estructural. de l.a marginal.idad al. referirse al. -
fen6meno de l.a acci6n pol.~tica de l.os marginados no parecen 
superar l.a forma de aprensi6n te6rica a l.a que se oponen. 

Por un 1ado, se observa 1a presencia de razonamientos c1ar~ 

mente tendientes a1 reduccionismo de tipo economicista, - -
infiriendo de un supuesto estancamiento econ6mico, de 1a -
forma misma de inserci6n en e1 proceso de producci6n 1as -
posibilidades de acci6n po1~tica orgánica de 1os margina1es. 

Por otro lado, se persiste en la estrategia de buscar 1a 
exp1icaci6n en e1 nivel de los apariencias imputando la -

emergencia de1 fen6meno a factores como 1a segregaci6n eco-
16gica, 1a tendencia al incremento cuantitativo de 1os con
tingentes margina1izados y las peculiaridades de la estrat~ 
ficaci6n interna de las 11amadas "~reas marginales", en 1a 
forma como eco16gicamente se 1as definen. 

Se renuncia as~, a una comprensi6n m~s totalizadora por 1a 
cual la acci6n po1~tica de 1o que denominan "grupos margin~ 
l..es" pasa por la rnedíaci6n de otros factores que le conferi

.r%an especl.ficidad en coyunturas hist6ricamente determinadas. 
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Estos factores seguramente no se deben reducir ni a ias 
caracterf.st.1.cas sociapsicol.~gicas de l.os r11iembros de esos -

grupos, ni a 1as caracter~sticas ~nmédiatamente resul.tantes 
de su insercien en el. proceso de produccien y de sus condi
ciones material.es de existencia. 

Por eso, creemos que son igual.mente insuficientes l.as hip6-
tesis reduccionistas, tanto en su versi6n subjetiva (l.as -
psicol.ogizantes) como en su versi6n supuestamente objetiva
( l.as economicistaa). 

A nuestro juicio, ~atas no se constituyen en una superaci6n 
verdadera de l.as primeras, pese al. antagon~smo del. discurso 
te6rico en su apariencia inmediata. En primer l.uga~, - - -
porque terminan igual.mente por negar cual.quier l.egal.idad -
especlf ica a1 estudio de1 Ambito de 1o po11tico que se ha -
visto reducido a 1o econ6mico, en cuanto su dimensi~n epif~ 
noménica. 

Por otro 1ado, preva1ece aqu! e~ razonamiento fa1az· de 
construir e1 objeto privi1egiando e1 p1an de 1o individua1-
(visib1e, por ej·emp1o, en conjeturas de tipo "efecto, en 1a 
conciencia po11tica de1 margina1, de una re1aci6n de tra -
bajo en 1a que no se identifica inmediatamente 1a figura -
de1 patr6n"), cuando, en G1timo aná1isis, sus conc1usiones
se estructuran por referencia a un co1ectivo, que represen

ta mucho m4s que 1a simp1e suma de sus componentes indivi -
dua1es. 

En este sentido, podrlamos concluir que, si los estudios 
hist6rico-estructura1es de 1a margina1idad representaron un 
enorme paso hacia ade1antc en 1a ruptura de 1os térninos en 
que se habla operado 1a definici6n de1 objeto, habr1a que 
11evar a sus a1timas consecuencias este proceso de definí -
c.i6n. 

Y adn cuando importantes estudios se hayan orientado hacia-
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1a auperacien comp1eta de 1a prob1em&tica de 1a margina1idad 
(deatacllndoae en Braa~11 01iveira. 1972 y 1976; Singer. 1973 
y 19761 Je1in, 1974, dentre otros), no se ha 1ogrado igua1 -
nive1 de e1aboraci6n por 1o que respecta a 1a dimensi6n po1~ 

tica de1 prob1ema. 

No creemos que se pueda inc1uir 1a tendencia reciente de 1os 

estudios acerca de 1os "movimientos socia1es urbanos" como -
un intento de rep1anteo y superacidn de 1os an41isis po1~ti

cos de 1a margina1idad. 

En primer 1ugar. su p1anteo origina1 1os a1eja bastante de -
nuestra tem:itica. E1 eje dé dichos an:l1isis radica en el. 

estudio de l.as contradicciones urbanas, bien sea a partir de 
l.as formas espec~ficas de ocupaci6n del. espacio urbano, o a
partir de l.os movimientos referidos a 1a producci6n, distri
buci6n y gesti6n de 1os medios de consumo co1ectivo (Cas - -
te11s, 1974: Borja, 1975). 

As~ p1anteada 1a cuesti6n, 1os movimientos socia1es urbanos
tienen igual posibi1idad de constituirse en formas de expre
si6n po1~tica de segmentos de 1a c1ase trabajadora, como de 
ser veh~cu1os de expresi6n po11tica de intereses de fraccio
nes de 1a ciase dominante (bien sea, por ejemp1o, a través -
de movimientos popu1ares de acceso a 1a vivienda, o a trav~a 

de movimientos burgueses de preservaci6n de 1a eco1og~a, - -
para i1ustrar1o de a1gtln modo). 

Un recorte ana1~tico que reduciera e1 Ambito de 1a heteroge
neidad de los protagonistas sociales- restringiendo e1 tema
ª 1os movimientos urbano-populares, tampoco, podr~a ser con
siderado como una alternativa a loa an~1isis po1~ticos de 1a 
margina1idad. 
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Aa1 puea, e1 objeto ae construye de una forma diferenciada 
en 1a que ·1·a:a: ·corttrad:l:Cc1:on·e·a· urbanas que invo.l.ucran l.a11 -

el.ases popu1ares son l.aa que conrieren l.aa bases real.-conre
ta a l.o• esfuerzos de aprenai~n te6rica. Aqu~ l.a reserva -
ae diaue.l.ve en l.as diferentes capas de l.a el.ase trabajadora 
~. reeu.l.tado que tampoco da cuenta, del. entendimiento
de l.as formas de expresi6n de eata fracci6n del. prol.etaria
do. 

Frente a este cuadro que preval.ece en l.a tem~tica, habr~a 

que iniciar un esfuerzo por crear l.as cateqor~as de anál.i 
sis necesarias para abordar el. probl.ema de l.a acci6n pol.~ 
tica de l.a reserva, transformandol.o de un simpl.e campo pro
bl.em&tico, en un objeto de an&l.isis precisamente definido. 

Sin embargo, una correcta del.imitaci6n de este objeto. - -
presupone e1 estab1ecimiento de nuevos puntos de partida -
en 1o te6rico y en 1o emplrico. De 1o que hemos avanzado.
en este cap~tuio. en 1a revisi6n de 1as formu1aciones pre -
cedentes. podemos sacar a1gunas consideraciones intermedias. 
que nos ayudan a ordenar a1gunos de esos puntos de partida. 

Primero: Podrlamos aceptar que nuestro objeto no se const~ 
tuye en e1 estudio de1 comportamiento de individuos (en -

co1ectivos) • caso en e1 que podrla reso1verse e1 prob1ema 
de 1a definici6n de1 objeto a trav~s de un an~1isis de va 
riab1es definidas a partir de1 i~dividuo (subjetivas o -
supuestamente objetivas). A1 contrario. se trata de un -

estudio de1 comportamiento po1~tico de un contingente a1qu
nas veces bastante heterog~neo, que inc1uye diferentes fra~ 
ciones de 1a c1ase trabajadora. 

Segundo: De 1o que se acaba de p1antear podriamos conc1uir 
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que, ea iJllPoa.:Lbie comprender 1as condic~ones de expresi&l de -
una acc~~n po1~t~camente org8n1ca de 1a reserva, ai margen de-
1a 1ncorporaci8n a1 an811a1.s de 1a dimens1.6n que ref1eja 1a -
dinSm1.ca de 1aa d1.st:f.ntas c1ases soc1.a1es1 va1e decir, a1 mar
gen de1 estudio de 1as corre1aciones de fuerza de c1ase ta1 -
como se cr1.sta1izan en coyunturas po1:Cticas hi:stericamente - -· 

espec1:f1.cas. 

De 1o que hemos conc1u:Cdo hasta aqu1, no se pretende negar 
por principio, 1a va1idez de 1os estudios que se definen a 
partir de1 an41iais de individuos. Lo anico que se quiere es
tab1ecer ea que, en 1a forma por 1a que este trabajo recorta -
1a rea1idad, construyendo su objeto, e1 individuo no parece --
constituirse en 1a unidad de an31isis m4s adecuada. Esto. no 
significa que su adecuaci6n no pueda ser 1ograda a1 considerar 
a esta misma rea1idad desde 1a perspectiva de otro objeto de -
conocimiento. 

Tercero: Considerando e1 efecto mediador de 1a coyuntura po1_! 
tica sobre 1a acci6n de 1a reserva, creemos que sus posibi1i -
dades de expresi6n po1~tica, de una forma org~ica. con sus -
intereses de ciase, se deben maximizar en 1as coyunturas mAs 
favorab1es, como son ague11as en 1as que e1 peso pol.~tico de 
1a fracci.6n activa de l.a el.ase obrera viabi1ice 1a expresi6n 
pol.rticamente org3~ica de su reserva. 

Creemos que estas coyunturas presentan al. fen6meno que nos in
teresa en un grado más puro, val.e decir más transparente a 1a 
observaci6n, puesto que en estos momentos se esperar~a que su~ 
gieran mas acentuadamente l.as caracterrsticas propias de 1a -
acci6n col.ectiva, frente a l.os rasgos individual.es. Nos pare
ce que estas coyunturas deben tener un efecto sobredeterrninan
te, por el. que, al. determinar l.as condiciones de expresi6n del. 
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comportamiento co1ectivo, promueven que .l.a accien po1~tica 
e~ectiva, deje de ser una resu1tante inmediata de 1as carac
ter~sticas individua1es de 1os actores y pese a estar igual.
mente determinadas por .l.a natura.l.eza y .l.a especificidad de -
.l.a coyuntura po.l.~tica y por el. movimiento de conformaci6n de 

•.J.as corre.l.aciones de fuerza entre .l.as distintas el.ases soci~ 

.l.ea. 

En este sentido, .J.a coyuntura po.l.~tica se vue.l.ve un e.l.emento 
de mediaci6n esencial. a .l.a comprensi6n de .l.a forma por .l.a --
que el. fen6meno se manifiesta en .l.a rea.l.idad emp~rica. Sol.o 

en esta perspectiva se podr!a superar el. reduccionismo eco~6 
mista que se manifiesta en a.l.gunos estudios, puesto que el. -
efecto de mediaci6n de .l.a coyuntura, pasar~a a ser parte de -
ia propia definici6n de 1os factores exp1icativos de 1a con
ducta po1~tica de1 ej~rcito de reserva. 

As~. para 1a comprensi6n de 1as formas po1rticas de su ac -
ci6n,. 1os efectos de 1a natura1eza de su inserci6n en 1e pr~ 
ceso productivo y de 1a dinámica de acumu1aci6n de capita1,
aportan escasos e1ernentos de juicio, siempre que son toma-
dos a1 margen de -vale decir o1vidada su interacci6n con- -
1as caracter~sticas que confieren especificidad a 1a coyun -
tura que se analiza. Es e1 s~ndrome de Ambos 10 que consti
tuye e1 factor exp1icativo centrai. 

~: L1egamos as~ a1 final de este cap~tu1o con una nue
va forma de visua1izar 1a cuestiOn. E1 nacieo de nuestra -
hip6tesis de trabajo, corno 1o hemos anticipado en 1a intro 
ducciOn a este estudio, radicarfa en 1a comprensi6n de que -
e1 comportamiento po1~tico de1 ej~rcito de resenra, no puede -
ser reducido ni a1 estudio po1~tico de grupos supuestamente
margina1ea·, ni tampoco a1 estudio de la reserva misma. E1 -
verdadero objeto pasa a ser ahora, una re1aci0n, 1a re1aci6n 
activa-reserva ta1 como se define en diferentes coyunturas -
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pol.~tica•. de acuerdo a l.a natura1eza de 1aa corre1acionea 
de ruerza de c1aae que ae estructuran. 

En e1 cap~tul.o 2 intentaremos establ.ecer otroa puntos de - -
partida necesarias para 1a del.imit~ci6n de nuestro objeto, -
a J.a l.uz de al.gunoa dato• y an&l.isis emp~ricoa acerca de l.a 
natural.e za e•pecU1ca del. movim1.ento de producci«5n del. ejdrc!_ 
to de reserva en el. Brasil.. 



CAPITULO 2 
LAS FORMAS NO-CAPITALISTAS Y EL DESARROLLO 
DE.L CAPITALISMO: DE LA TEORIA A LA REALIDAD 
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·La reviaien te&rica que hamo• hecho ha evidenciado que e1 -
ana1iai• de1 peso que cobra e1 aj•rcito de reaerva en forna~ 
cio~ea eocia1ea de deaarro11o capita1iata dependiente, ha -
surgida fundament4ndoae en una tradici6n te6rica aensib1e-
mente a1ejada de1 marxismo, que 1a ha conc:!Ucbk> a 1a conat.!, 

.tuci6n de 1a prob1emAtica -en apariencia eapec~fica e hiat~ 

ricamente singu1ar- de 1a margina1idad aocia1. Loa eatu- -
dios acerca de 1a acci6n po1~tica de 1oa 11amados •grupos -
marginados• eetAn enmarcados en dicha prob1emAtica teórica, 

que confiere sentido a l.a forma en l.a que opera e1 recorte 

ana1~tico de l.a real.idad. 

Al. poner en disuci6n este enfoque. que privil.egia una dete~ 
minada dimensi6n (integraci6n-funciona1idad), en l.a caract~ 
rizaci6n de estos grupos, se impone un rep1anteo de 1a pro
b1emAtica, que oriente e1 an&1isie hacia otra forma de ide~ 
tificar1os (1a dinAmica de 1a acumu1aci6n capita1ista y 1ae 
distintas formas de inserci6n en e1 proceso capita1iata de 
producci6n). 

A nuestro juicio, s61amente as~ se podr~a contestar a una 
de 1as preguntas anteriores, aunque centra1es para e1 proc~ 
so de conetrucci6n de nuestro objeto de estudio, cua1 sea, 
1a de qui~nes son 1os sujetos hist6ricos cuya acci6n po1~t! 

ca nos importa ana1izar, (va1e decir, cu41es son 1os rasgos 
que 1es confieren especificidad)¡ identificar1os (va1e d~ 
cir, ubicar1os m~nimamen~e en 1a red de re1aciones socia1es 
que caracteriza a 1a sociedad brasi1eña) importa, por tanto 
eva1uar su pape1 en 1a dimensi6n que, en Marx, constitu~a -
1a •base rea1• de 1a sociedad; y ac1arar c6mo juegan estos 
individuos en 1a reproducci6n de 1as re1aciones socia1es -
mAs e1ementa1es. 

Sin embargo, no creemos que 1os e1ementos ana1~ticos que -
permi tir~an comprender 1as formas por 1as que e11os se ex--
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preaan pol.!.ticamente eat~n enteramente dados por el.· simpl.e 

an&1isis de su inserci6n en l.a din4mica de l.a acumul.aci6n -
capital.ista (y en este sentido negamos cual.quier especie de 

reduccionismo econ6mico de tipo mecanicista). Pero, aGn -
siendo correcto suponer l.a existencia de toda una gama de -
mediaciones que interactdan con l.as determinaciones econ6m~ 
cae, el.l.o no debe negar el. punto de partida epistemol.6gico 
señal.ado por Lenin (1974) de que l.a objetividad del. m~todo 

de Marx radica en el efecto Ci.l.timo de determinaci6n de l.as 

rel.aciones material.es de producci6n sobre 1as rel.aciones 
ideo16gicas que se establ.ecen entre l.os individuos. 

Nuestro esfuerzo de reconstrucci6n del. objeto de estudio 
tendrS su continuidad buscando un mejor entendimiento de1 
efecto de1 e1emento determinante en aitima instancia. 

Adem4s de ese punto de partida de natura1eza epistemo16g~ 
ca, otra raz6n nos impulsa a seguir este camino en e1 inte~ 
to de reconstrucci6n de la realidad en 1a perspectiva de -
nuestro objeto: el desen1ace de la pol~mica acerca de 1as -
teor~as de 1a margina1idad socia1, ha puesto en e1 centro -
de 1a discusi6n académica la temática de 1as formas no esp~ 
c1ficamente capita1istas y su papel en 1as condiciones par
ticu1area de1 capitalismo perif~rico. 

Esa discusi6n ha· tenido dos v1as de interpretaci6n, em mu-
chas casos aut6nomas, aunque de ningan modo independientes. 
Por otro 1ado, se ha p1anteado 1a necesidad de un regreso -
a1 nivel m4s abstracto, de las determinaciones m4s simples 
que rigen el movimiento de producci6n y la naturaleza de1 -
trabajo de 1a pob1aci6n supranumeraria en e1 modo de produ~ 
ci6n capitalista. 

Por e1 otro, se ha desarro11ado una 11nea de investigacio-
nes emp~ricas que han dado énfasis al an~1isis de las cond~ 
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ciones de reproducc~6n de diferentes segmentos de 1a c1Aae 
trabajadora, ias que aqu~ aerAn recuperadas especia1mente -
en 1o que permiten avanzar en e1 entendimiento de 1a rea1i
dad braai1eña. 

Estas v~aa de interpretaci6n convergen en sus resu1tados y, 

• a1 mismo tiempo en que marcan 1a definitiva superaci6n de -
1as teor~as de 1a margina1idad, sientan 1as bases para e1 -
trAnsito de1 anS1isis econ6mico a1 anA1isis po1~tico, es d~ 

cir de1 estudio de 1os determinantes estructura1es, a1 est~ 
dio de 1oa determinantes superestructura1es de1 movimien

to de producci6n y de reproducci6n de1 ej~rcito de reserva, 
vaie decir, a1 eatudio de •u acci6n po1~tica. 

2.1 HACIA LAS DETERMINACIONES MAS SIMPLES DEL MOVIMIENTO 

DE PRODUCCION Y DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO DEL EJER 
CITO DE RESERVA 

La primera v~a de interpretaci6n encuentra su raz6n de ser 
en e1 hecho mismo de que 1as formu1aciones de 1a corriente 

hist6rico-estructura1 de 1a margina1idad pon~an Anfasis en 
1a prob1ematizaci6n de ciertas re1aciones más simp1es que -

p1anteaba Marx como vigentes a1 nive1 abstracto de1 modo de 
producci6n capita1ista. 

A1gunos de 1os momentos más importantes de1 debate que se -

ha travado en e1 comienzo de 1os afios 70' (especia1mente en 
1os trabajos de: a) Quijano, 1966 y Nun, Mar~n y Murmis, --

1967; b) Cardo&:>., 1972; c) Nun, 1969; Quijano, 1970; d) Ca~ 

doso, 1970), y también muchas de 1as contribuciones cr~ti-
cas formu1adas posteriormente (como, por ejemp1o, 1as de --

01iveira, 1972 y 1976; Singer, 1973 y especia1mente Torran

zo, 1976) vue1ven detenidamente a 1os p1anteos de1 marxismo 

c1ásico acerca de1 movimiento de producci6n de1 ejército de 
reserva (ER). 
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La indagaciOn fundamenta1 que orientaba esta bOsqueda ten~a 
~"n sentido metodo16gico tan importante cuanto su sentido -
sustantivo: tratAbase de encontrar 1a so1uc~6n a 1a aparen
te tensi6n que 1a corriente hist6rico-estructura1 estab1e-

ciera entre las determinantes 9enera1es y 1os determ~nantes 
singu1ares de1 movimiento de producción del ER en 1os pa1-
ses dependientes. 

En 1a so1uci6n encontrada por aquellos te6ricos marxistas -
de 1a marginalidad, 1a recuperación de las determinaciones 

singulares del caso latinoamericano s61amente parec~a poder 
lograrse a trav~s de 1a negación de 1as determinaciones ge

nerales del modo de producci6n vigente. Era como si se ac~ 
base de concebir un nuevo modo de producci6n, e1 dependien
te. Su dinámica pon~a en cuesti6n a1gunos de 1os determi-

nantes más simp1es de1 movimiento de 1a acumu1aci6n capita-
1ista. 

As~, en 1a búsqueda de redefinici6n del objeto, 1os crficos 

de esas teor1as estab1ec1an como premisa que 1a especif ici

dad del fen6meno no se basaba en 1a negaci6n de 1as 1eyes -

más genera1es de1 modo de producci6n capita1ista, sino más 
bien en 1a afirmaci6n de que 1a acci6n de dichas 1eyes se -
veta mediatizada por las determinaciones hist6ricamente es
pec1ficas de 1a formaciOn socia1 bajo aná1isis. Esta, en -

calidad de una nueva tota1idad de determinaciones, rea1iza 
en una forma mucho m~s comp1eja 1as 1eyes de movimiento de1 
modo de producci6n dominante. 

La recuperaci6n de estas determinaciones más abstractas ha 

servido en 1a c1arif icaci6n de1 debate y nos servirá en 
este trabajo -menos como un ejercicio de ma1a ortodoxia y -

m~s como una suerte de primer acercamiento a 1a rea1idad de 

nuestro objeto - reproduciéndo1o, en primer nive1, bajo -
una forma no ca6tica, organizada a partir de a1gunas de sus 
determinaciones más e1ementa1es. 
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As1, estas forman e1 punto de partida para e1 enriquecimie~ 

to de1 an&1isis en 1a bGsqueda de recomponer 1as maitip1es 
y comp1ejas determinaciones que confieren especificidad a1 
objeto y determinan hist6ricamente 1as abstracciones formu-

1adas (Marx, 1971; Kosik, 1967; Co11etti, 1973). 

Estos puntos de partida, fueron ordenados en un conjunto de 
proposiciones que pretenden únicamente reproducir aque11as 

forrnu1aciones marxianas que pasan a constitu~r, a partir de 
1os años 70', e1 eje centra1 de 1os nuevos p1anteos te6ri-

cos, incorporados definitivamente a1 campo cienti.fico "vis!_ 

ble" de1 pensamiento socio16gico acerca de1 tema. 

Proposici6n 1: "En diferentes modos de producci6n _sociales, 

diferentes 1eyes rigen e1 aumento de 1a pob1aci6n y 1a so-

brepob1aci6n. ( ••• ) Estas 1eyes diferentes se pueden redu

cir sirnp1emente a 1as diferentes maneras en que e1 indivi-

duo se re1aciona con 1as condiciones de producci6n o -con -

respecto a1 individuo viviente- de reproducción de s~ mismo 

como miembro de 1a sociedad ... (Marx, 1972, pp. 110-111). 

La historicidad de·l.as leyes de pob1aci6n ta1 como expresa 

en esa proposici6n abre camino para que otros autores con-

c1uyan 1a imposibilidad de pensar una ley que rige el. movi

miento de 1a sobrepob1aci6n en el. capitalismo a1 margen de 

1a determinaci6rl hist6rica de 1a 1ey de1 val.ar (01iveira, -

1976). 

Proposici6n 2: .. En cuanto consideramos l.a producci6n funda

da en e1 capita1 aparece como condici6n de l.a misma, consi

derada en t~rminos absolutos, 1a mayor masa abso1uta de tr~ 

bajo necesario con l.a mayor masa relativa de pl.ustrabajo. -

Por tanto l.a condici6n fundamental es e1 mayor crecimiento 

posibl.e de 1a pob1aci6n, de l.a capac.i.dad viva de trabajo".
(Marx, 1972, p. 115). 
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En estos t~rminos, e1 proceso capita1ista de producci6n es 
en esencia un proceso de va1orizaci6n, que supone un awnen
to en 1a masa abso1uta de trabajo asa1ariado emp1eada como 
modo de generar ia·mayor p1usva1~a posib1e. Aunque as~ - -
p1anteado, ya nos hemos a1ejado bastante de 1a formu1aci6n 
por 1a que e1 proceso de producci6n capita1ista presupone -
un aumento de productivj.dad y producc.i.6n, y que por tanto -

se basa en medios enteramente técnicos, en donde 1a función 
de reserva ser~a desechable. 

Pensar de esa manera supone imaginar equivocadamente que e1 
objeto de 1a producci6n capita1ista ser~a 1a producci6n de 

valores de uso, antes que 1a va1orizaci6n de1 capital. 

Proposici6n 3: "Es cierto que a1 crecer el. capita1 tota1 

crece también su porci6n variab1e o 1a fncrza de trabajo i!!_ 

corporada a él, pero en proporción constantemente decrecie!!_ 

te. ( ••• ) Esta disminuci6n re1ativa de 1a porción variable 

de1 capital ( ••• ) aparece, a 1a inversa, como un crecimien
to absoluto de 1a pob1aci6n obrera, cada vez más r~pido con 

rel.aci6n a1 crecimiento del. capital. var.Labl.e o de sus me- -

dios de ocupaci6n". (Marx 1975, cap. XXIII). 

Si bien es cierto (proposici6n 2) que se verifica un creci

miento absoluto de l.a capacidad viva de trabajo, l.os cam- -

bies hist6ricos en 1a composici6n orgánica del. capital., - -

hacen que eneicrecimiento de1 capital. total. se privil.egie -
siempre, en t~rminos relativos, el. mayor incremento de su -
fracci6n constante, de manera que, aún en condiciones de -

crecimiento absol.uto de l.a masa de trabajo, éste se produz
ca m~s 1entamente que e1 de l.os medios de empl.eo. 

Proposic:i.6n 4: "El. capica1 var:iab1e crece, sin embargo, 

aunque el. número de 1os obreros que manda se mantenga el. -

mismo o aan disminuya, si cada obrero da más tiempo ( ••• ) -
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Hemos visto que e1 desarro11o de1 modo capita1ista de pro-
ducci6n y de .l.a fuerza productiva de1 trabajo -a 1a vez ca~ 
sa y efecto de 1a acumu1aci6n- permite a1 capita.l.ista, me-
diante una mayor exp1otaci6n extensiva o intensiva de .l.as -
fuerzas individua1es de trabajo, hacer f1uir mas trabajo --
con ei mismo emp1eo de capita1 variab1e. Hemos visto tam--
bién que compra m~s fuerzas de trabajo con el. mismo va.l.or
capita.l., desa1ojando progresivamente a .l.os obreros m~s h4b~ 
1es con otros que .l.o son menos, a varones con mujeres a 1os 
trabajadores adu.l.tos ·con j6venes y niños". (Marx, 1975, - -

cap. XXIII). 

Aqu~ se agrega un e.l.emento m~s, indicando, frente a .l.as
proposiciones 2 y 3, que .l.a producci6n de esta pob.l.aci6n 
obrera supra-numeraria marcha a6n mAs rApidamente que 1a r!:_ 
vo1uci6n t6cnica de1 proceso productivo y 1a consecuente -
disminuci6n relativa de 1a parte variable de 1a composici6n 
orgánica de1 capita1. 

De 1os puntos 2, 3 y 4 se deduce claramente la proposici6n 
siguiente: 

Proposici.6n 5: "La acumu1aci6n capitalista produce constan

temente, en proporci6n a su energ1a y extensi6n, un exceso 
relativo de pob1aci6n obrera, es decir, poblaci6n excedente 

o superflua para 1as necesidades medias de va1orizaci6n de1 
capita1". (Marx, 1975, cap. XXIII). 

Ahora bien, para no perder e1 hilo conductor de 1a discu
ai6n hay que retener unos cuantos elementos contenidos en 1a 

afirmaciOn referente a la pob1ac~6n obrera excedente. 

Primero: que es producto de 1a acumu1aci6n capita1ista; 

Segundo: que es producida constantemente en proporci6n dires:_ 
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tamente re1acionada a 1a din3.mica misma de1. proceso de acu

mu1.aci6n: 

Tercero: que se trata de un exceso rel.ativo frente a 1as n~ 

cesidades de val.orizaci6n en un momento dado de tiempo y en 

un estado determinado de desarro11o de 1as fuerzas product~ 
vas. 

Sin embargo, 1a condici6n de pobl.aci6n obrera sobrante !!.2. -
es ca1ificada, en 1.a visi6n de Marx, como pob1aci6n margi-~ 
nal.. Veámosl.o en 1a. siguiente proposici6n. 

Proposici6n 6: "Pero si una pobl.aci6n obrera excedente es -

un producto necesario de l.a acumul.aci6n o del. desarrol.l.o de 
l.a riqueza sobre l.a base capital.ista, esa poblaci6n excede~ 

te a su vez pasa a ser una pal.anca de l.a acumu1aci6n capit~ 
l.ista, y hasta una condici6n necesaria de l.a existencia del. 
modo capita1ista de producci6n. Constituye un ejército in

dustrial. de reserva, siempre disponib1e, que pertenece al -
capital tan en absoluto como Si ~ste 1o hubiera creado a su 
propiá. costa. ( ••• )La forma entera de1 movimiento del.a -

industria moderna resulta, pues, de la constante transform~ 
ci6n de una parte de 1a pobl.aci6n obrera en brazos desocup~ 

dos u ocupados a medias". (Marx, 1975, cap. XXIII). 

Resal.tese que su car~cter de excedente no la hace marginal, 

sino al. rev~s, es condici6n necesaria de la existencia del 

modo capita1ista de producci6n, puesto que es a través de -
la amp1ia disponibilidad de una pob1aci6n obrera explotable 

que el. capital.ismo supera l.o que Marx denominara 1os "l.:!mi

tes natural.es .. , es decir l.as barreras derivadas de l.a din~
mica del. comportamiento reproductivo de l.a ciase obrera. 

Es interesante subrayar que estos l.~mites natural.es jam§s -
se presentaron corno obst~cul.os efectivos a l.a acurnul.aci6n,

inc1uso en el. per:!odo originario, cuando, ante 1a inexiste~ 
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cia de una amp1ia reserva obrera exp1otab1e, e1 derrumbe -
vio1ento en e1 campo de modos precedentes de producci6n fa
ci1it6 a1 capita1 1a masa necesaria de obreros 1ibres (for
ma1mente 1ibrea y despose~dos de 1os medios de producci6n). 

La. dinAmica de 1a acumu1aci0n, en sus momentos de animaci6n 
y auge, supone 1a disponibi1idad de obreros rec1utab1es 
como Gnica forma de evitar que e1 desarro11o de 1a base pr~ 
ductiva se trunque. M&s aGn, 1a existencia org~nica de di
cha reserva es 1o que permite que se cwnp1a 1o puntua1izado 
en 1a cuarta proposici6n. 

Sin embargo, 1a inexacta comprensi6n de 1a expresión ej~rc~ 
to industria1 de reserva, p1anteado inc1uso a nive1 de1 mo
do de producci6n, ha 11evado a a1gunas incorrecciones, fru~ 
to de 1as cua1es resu1ta 1a aceptaci6n de 1a funci6n de re
serva para ciertas ramas de 1a producci6n que no pertenece 
precisamente a 1a industria (por ejemp1o "ej~rcito de trab~ 
jadores agroextractivos de reserva" ta1 como aparece en Qu~ 
jane, 1970). Aceptamos aqu~, en toda su extensi6n, 1a cr~

tica que a1 respecto hace Toranzo, endosando su ac1araci6n 
de que "e11o significa no comprender e1 contenido de 1a ca
tegor1a ejército industria1 de reserva, donde 1o de INDUS-
TRIAL esta referido a 1a actividad espec~ficamente capita--
1ista, 1a que funciona bajo esas 1eyes y cump1iendo 1os ob
jetivos de aque11a, y no referida de manera simp1ista a una 
rama productiva particu1ar como 1o es 1a industria. La - -
ac1araci6n de Marx es precisa cuando se refiere a1 capita1 

de 1a siguiente forma: •E1 capita1 que, a 1o 1argo de su -
cic1o g1oba1, revista y abandona de nuevo estas formas, c~ 
p1iendo en cada una de e11as 1a funci6n correspondiente, es 
e1 CAPITAL INDUSTRIAL; industria1 en e1 sentido de que abaE 
ca todas·1as ramas de producci6n exp1otadas sobre bases ca
pita1istas• "(Toranzo, 1976, p. 11. Subrayados nuestros). 
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En estas condiciones, 1a funci6n de reserva industria1 se -
refiere a 1a poaibi1idad existente para dichos eupranwnera

rioe de ser absorbidos en cuanto pob1aci6n obrera exp1ota-
b1e por cua1quier rama de producci6n capita1ista, en sus m~ 
mentoa de auge c~c1ico. 

Si as~ es, inc1uao a1 nive1 de1 modo de producci6n, pierde 
sentido 1a visi6n de que e1 desarro11o tecno16gico, son sus 
exigencias de ca1ificaci6n, con11eva a 1a marginaci6n de 8!!!. 
p1ias capas de 1a ciase obrera ante 1a imposibi1idad de ab
sorber1a, vistos 1oa requerimientos de ca1idad que 1a indu~ 
tria1izaci6n "capita1 intensive" impone a 1a fuerza de tra
bajo. 

Aqu~ tambi6n empezamos a reunir a1gunas de 1as principa1es 
aportaciones de Marx que se contraponen a 1as formu1aciones 
de 1os te6ricashist6rico-estructura1es de 1a margina1idad.
Presupon~an e11oa 1a especificidad de 1a 11amada "masa mar
gina1" frente a 1a ciase obrera, sea en t~rminos de su sig
nificado econ6mico, sea en t6rminos de su acci6n po1~tica. 

Sobre este punto quiz& fuera interesante subrayar (sin a1e

jarnos mayormente de 1a 1~nea centra1 de1 razonamiento), -
que, afin cuando p1ante&ramos abstractamente a1 nive1 de mo
do de producci6n, e1 paso de 1a subsunci6n forma1 a ia sub

sunci6n rea1 supone 1a redef iniciOn de 1a moda1idad de1 pr2 
ceso 1abora1, rompiendo 1a comp1ementariedad ~ntre obrero -
y herramienta existente hasta e1 per~odo de subsunci6n f or
ma1 y revo1ucionando as~ 1a ~ndo1e de1 trabajo requerido. -
(Napo1eoni, 1976). Es en este hecho que radica 1a constit~ 
ci6n de1 modo de producci6n espec~ficamente capita1ista - -
(Marx, .1.975) 

As~, 1a amp1iaci6n de1 proceso productivo, más a114 de todo 
1~mite (1ograda mediante 1a subsunci6n rea1 de1 trabajo a1 
capita1), tuvo por consecuencia, desechár todo carActer ar-

. --·--- ---- ----- ---- --- ------
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tesana1 que todav~a conten~a. Ea decir, imp1ic6 e1 redefi
nir 1oa requer:l.mientos de ca1ificaci6n de 1a fuerza de tra
bajo. De hecho, ser1a una neqaci6n de todo 1o que 6sto si~ 
nifica para e1 p1eno deaarro11o de1 capita1ismo e1 hecho de 
suponer que 1a ~ndo1e de1 trabajo requerido en 1a actua1i-
dad es a ta1 punto refinada que, su reposici6n supondr~a n~ 
ve1ea a1tamente e1aborados de entrenamiento, para 1os que -
1a amp1ia masa de trabajadores supranumerarios ser~a inade
cuada, (1o que en Nun y Quijano, por ejemp1o, marcar~a 1a -
ciara 11nea de descontinuidades entre 1os e1ementos margin~ 
dos y 1os obreros en activa; descontinuidad que se expresa 
no s61amente en tArminos de 1a natura1eza de su ubicaci6n -
en e1 proceso productivo, sino tambi~n en sus distintas fo~ 
mas de acci6n po1~tica). 

Recuerdese cu4n importantes han sido en l.a historia de1 pe~ 
samiento socio16gico no-marxista l.os estudios acerca de1 -
"obrero af1uente" (a1tamente cal.ificado y de el.evades ingr~ 
sos) y de su conservadurismo, amp1iamente basados en razon~ 
mientes que afirman e1 peso de dicha 1~nea de descontinui-
dad ':l." sus ref1ejos sobre l.a conducta pol.~tica. Aunque este 
desarro11o te6rico se haya efectuado intentando exp1icar -
el. comportamiento po11tico de 1a el.ase obrera en 1os paises 
central.es, el. proceso de internaciona1izaci6n de l.a produc
ci6n capital.ista, en el. marco de una nueva divisi6n intern~ 
cional. del. trabajo, transpuso a l.as econorn1a dependientes -
l.as condiciones de producci6n que supuestamente conferir~an 
val.idez a estos pl.anteamientos en 1os paises dependientes.
(Ver por ejemp1o camacho y Camacho, 1970 e Pratt, 1971) 

Al.gunos de estos el.amentos han proporcionado l.as bases para 
que se construyera el. dobl.e mito -del. obrero al.fuente con-
servado~ y del. marginado de radical.ismo l.atente- a nuestro 
juicio, partiendo de dos supuestos equivocados. Primero, -
el. de l.a imposibil.idad de que l.os supranumerarios pudieran 
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ser una reserva para e1 sector industria1 moderno (hecho ~ 
p1anteado en estos términos por Marx); segundo, 1a imposib,!. 
1idad proveniente de 1a inadecuaci6n a 1os requerimientos 
de ca1ificaci6n que, por su e1evada natura1eza, hacen de1 -

entrenamiento de 1a fuerza de trabajo casi un imposib1e, y 
que sumada a 1a escasa oferta re1ativa de emp1eo (vista 1a 
tecno1og~a capita1-intensiva) crear1an un mercado de traba
jo dependiente en e1 que existir1a "una pob1aci6n obrera -
tan excesiva 'frente a 1as necesidades medias de exp1ota- -

ci6n de1 capita1' que rebajar1a ia 16gica misma de1 concep
to de ejército de reserva, pensando en 1as condiciones de -
un mercado de trabajo autOnomo". (Nun, Ma.rin, Murmis, l.967, -

p. 23). 

Proposici6n 7: "Los movimientos general.es de1.. sal.ario son -
en su conjunto excl.usivamente regul.ados por l.a expansi6n y 
l.a contracci6n del. ejército industrial. de reserva que corre!!_ 
ponden a l.os cambios peri6dicos del. cicl.o industrial.. No -
son, pues, determinados por el. movimiento de1.. nGmero absol.~ 
to de l.a pob1aci6n obrera, sino por l.a proporci6n variabl.e 
en que l.a el.ase obrera se descompone en ej~rcito activo y -

ej~rcito de reserva". (Marx, 197Sb, cap. XXIXX. Subrayados 
nuestros). 

Lo que se pl.ante6 impl.1citamente en l.a proposici6n 4, surge 

ahora de una manera expl.1cita. Esta forma no deja márgenes 
a dudas acerca de l.a importancia de l.a reserva obrera en el. 
movimiento del. modo de producci6n capital.ista. 

Sin embargo, al. afirmar que l.os movimientos general.es de -
los sal.arios se regul.an por l.a presencia del. ej~rcito indu~ 
trial. de reserva no estaba Marx pl.anteando que l.a direcci6n 
de estos movimientos conf igurar~an una depresi6n sal.arial. -
permanente, en l.a forma de una reducci6n absol.uta de los s~ 
l.arios, sino rn&s bien que "durante l.os per1odos de estanca-
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miento y prosperidad media, e1 ej6rcito industria1 de rese~ 
va pesa sobre e1 ejército obrero activo, y refrena 1as exi
gencias de ~ate durante ios per~odos de sobreproducci6n y -

de paroxismo• (Marx, 1975-b, cap. XXXII). Por 10 que 1a m~ 
yor exp1otaci6n, intensiva o extensiva, se 1a tiene que - -
aceptar e1 obrero en activo, exp1otaci6n que se amp1~a con 
1a amp1iaci6n de 1a acwnu1aci6n de capita1 (inc1uso cuando 
son e1evados 1os sa1arios); de ah~ es que Marx hab1a de una 
acumu1aci6n de miseria que sigue 1os pasos de 1a acumu1a- -
ci6n de capita1, obviamente no en términos de incremento de 
1a pauparizaci6n abso1uta sino m&s bien re1ativa de 1a c1a-

se obrera. La contradicci6n entre acumu1aci6n y miseria se 
hace particu1armente evidente cuando Marx desarrol.l.a su co~ 
cepto de sal.arios rel.ativos (Marx, s/fJ Rosdol.sky, 1978). 

Eroposici6n 8: "El. exceso de pobl.aci6n existe en todos l.os 
matices posibl.es. Todo trabajador pertenece a ~l. mientras 
está desocupado u ocupado s6l.amente a medias. Aparte de -
l.as grandes formas que 1e imprimen l.as fases sucesivas del. 
cic1o industrial. y vue1ven peri6dicarnente, de modo que el. -
exceso rel.ativo de pob1aci6n se presenta ya agudo en l.as -
crisis, ya cr6nico en 1os tiempos de depresi6n de l.os nego
cios, ofrece constantemente tres formas: fl.otante, l.atente, 
estancada... (Marx, 1975-b, cap. XXIII). 

Nuevamente val.dr~a l.a pena subrayar aqu~ al.gunos el.amentos 
de importancia para l.os razonamientos que se desarrol..Laran su
cesivamente. Primero, el. hecho de que este exceso de pobl.aci6n pu!:_ 
de existir en todos l.os matices posibl.es es al.ge esencial. a 
ser despu6s rescatado en situaciones en l.as que todos l.os -
rasgos estructural.es no necesariamente deben estar vincul.a
dos directamente al. proceso de acumu1aci6n; muchas veces es 
esencial. .a dicha estructura l.a articul.aci6n indirecta de -
ciertos el.amentos, hecho que confiere el.ara especificidad a 

l.a forma mediante l.a cual. se puede manifestar una determin~ 
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da dünensi6n de1 ER. a pesar de que ia evidencia de su cau
ªª• desarro11o y magnitud sigan siendo resu1tado de 1a mis
ma acumu1aci6n capita1ista. 

Segundo; acerca de ia forma f1otante -constituida por 1.os -

obreros ya repe1idos, ya atra~dos nuevamente y en un nGrnero 
ta1 que 1a cantidad de ocupados aumentar~a siempre en pro-
porci6n decreciente,- es interesante destacar que su dinám~ 

ca con1l.eva una forma de crecimiento absoiuto que eieva su 
número mismo en condiciones de consumo de predat6rio de 1a 

capacidad de trabajo de l.os obreros~ Apl.icando este razon~ 
miento a condiciones en l.as que es más el.evado el. gasto de 

trabajo o l.a mortal.idad de 1a fuerza de trabajo {01iveira,-
1976; como en condiciones de extracción simp1e combinada 
de p1usva1~a absol.uta) podemos 1anzar Ln hipótesis de que 

l.a magnitud de esta fracción f1otantc de la reserva ha de -
ser tn.l. que permita 1.a rcposici6n scl.ect..:"Jo. {por ejempl.o, 

más jóvenes en 1ugar de rn~s viejos) de un~ fuerza de traba
jo que es consumida de una manera más intensa, dadas l.as -

condiciones de su cxpl.otaci6n. 

Tercero; es en l.a introducción de 1n noción de una forma l.~ 

tente que nos parece radica uno de 1os e1ementos central.es 
que rcvoluc~ona por completo los t~rminos en que se p1antea 

l.a cuesti6n de la marginal.idad. La extensi6n del. concepto 
de ER hasta ll~gar a incorporar 1a fracci6n de 1a pobl.aci6n 

campesina a punto de convertirse en prol.etariado urbano nos 

parece de una enorme riqueza anal.~tica. En primer l.ugar -
nos permita preservar el. tratamiento de 1a formaci6n social. 
en cuanto una total.idad en l.a que l.a din:imica del. desarro--

1.lo del. capital.ismo es un fen6rneno que confiere unidad a d~ 

cha total.idad, negando cual.quier posibil.idad de dua1ismo, -

incl.uso en sus formas disfrazadas {como en l.as que se mani
fiestan 1as transformaciones en el. campo bajo 1a óptica de 
un proceso de modernizaci6n y l.os efectos de atracción a --

1 

1 
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1as ciudades que provocan 1a migraci6n). 

Adem4s, en e1 concepto de forma 1atente estS imp11cita 1a -
noci6n de que 1a ~igraci6n, antes que un fen6meno demogr~f~ 
co, un movimiento ~e pob1aci0n inespec~ficamente considera

~, es un fen6meno ~e c1ase.!2/ 

Con respecto, adem§s, a 1a forma latente nos parecer1a co-

rrecto decir con Arauco (1974, pp .. 21.-22) que "1a forma la

tente no es simplemente un contingente agr~co1a de 1a forma 

flotante, sino una forma que se mantiene latente u oculta -
en al.go que ~ es 1a producción capitalista. Las estructu

ras prccapital.istas que sustentan esta pobl.aci6n han sido -

refuncionolizadas por el desarrollo del. capitalismo cum

pliendo, entre otras cosas, el. papel. de fondo latente de -

fuerza de trabajo a partir del. cual. se al.imentarán l.a forma 

íl.oto.ntc y sobre todo l.a forma intermitente del. ej~rcito i~ 

dustri.:l.l. de reserva". Dicho el.cmento -refuncional.izaci6n -

de es~ructuras no-capital.~stas por el. dcsarrol.l.o del. cap~t~ 

l.ismo- será de importancia crucial. cuando se traten de com

prender l.as formas que asume l.a reserva industrial. en form~ 

ciones social.es de capital.ismo periférico. 

Sin embargo, l.a aportaci6n de Arauco sugiere un otro razon~ 

miento que creemos sumamente rico.. Al. reconocer que "l.a -

forma l.atentc no es simpl.cmente el. contingente agr~col.a de 

l.a forma fl.otante", nos permite ampl.iar el. concepto marxia

no de fracci6n l.atente más al.l.á de su formul.aci6n original.. 

17/ Se trata, además, de un hecho irrescatabl.e en l.a forma 
como otras teor1as definen su objeto.. Este es el. caso, 
por ejempl.o, de l.as más estrechas visiones funcional.is
tas, que buscan anal.izar a l.os individuos rnigrantes po
tencial.es en sus l.ocal.idades de origen, como forma de -
aprender qué es l.o que hace que migre A y/o B, y no C,
qué es l.o que conduce a l.a decisión de migrar, etc. - -
pl.anteamientos que, si pueden 11.egar a acl.arar l.os de-
terminantes psico-social.es del. fenómeno, oscurecen su -
carácter estructural. y de el.ase. 
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Nos parece c1aro que con este concepto Marx pretendi6 Onic~ 

mente dar cuenta de1 movimiento de sobrepob1aci6n re1ativa 
en e1 campo. Con todo, ai reconocernos que 1a producci6n -
sociai en las ciudades 1atinoamericanas no se 1imita a la -

forma espec~ficamente capitalista, sino que el mismo desa-

rro11o de1 capital produce ~ reg~menes de producci6n, -
queda abierto e1 espacio para extender a lo urbano el reco
nocimiento de fracciones de reserva que ah~ existen en est~ 

do de latencia. Volveremos en otra parte de este cap~tulo 

a explorar mejor la cuesti6n. 

Por fin, aGn con re1aci6n a esta proposici6n 8 habr1.a un 

último comentario. A nuestro juicio, el tratamiento que en 
1a formu1aci6n marxiana se confiere a 1a forma estancada 
(tambi~n 11amada intermitente por su ocupación completamen
te irregular, m1.nimo de salario y m&ximo dispendio de fuer

za de trabajo), en 1a que destaca como forma principal al -
trabajo a domicilio, suministra un elemento de apoyo a las 
cr1.ticas que hemos estado desarro1lando. En realidad esta 
fracci6n del ER, es la que m&s se aproximar!.a a los "inem-

p1eab1es", "marginados" de la literatura teórica actual¡ -
para Marx "forma un elemento de la c1ase obrera que se re-

produce y se eterniza por s1. mismo" (Marx, 1931, Cap. XXIII, 
p. 478. Subrayados nuestros), negando as1. a esta capa cu.a!_ 

quier especificidad (o autonom1.a) te6ricamente significati

va frente a 1a cia·se obrera en el modo de producci6n capit~ 

lista. 

Proposición 9: "Cuanto mayores son 1a riqueza socia1, e1 c~ 

pita1 funcionante, el monto y 1a energ~a de su crecimiento, 

y, por tanto, tambi~n 1a magnitud absoluta de1 proletariado 
y 1a fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor es e1 - -
ej~rcito industrial de reserva". (Marx, 1931, cap. XXIII,
p. 479). 
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Aparentemente parecer1a superf 1uo agregar esta novena prop~ 
sici6n puesto que, en gran medida, su contenido ya era par
te (aunque no tan exp1~cita ni esencia1) de otr~s proposi-

ciones pre~ias. Sin embargo, esto nos parece necesario - -
para ac1arar 1a contraposición existente, inc1uso a1 nive1 
abstracto de1 modo de producci6n, entre e1 p1anteo de Marx 

y e1 de 1os te6ricos marxistas de 1a margina1idad; éstos, -
frente a 1a magnitud que asume e1 fen6meno de 1a pob1aci6n 

excedente, buscan dar1e una nueva ca1idad que niega 1os ra~ 
gos esencia1es que deber~an ser observados en una estructu

- ra capita1ista con respecto a su sobrepob1aci6n re1ativa --
(y en esto una vez rn.Ss nos ponemos en acuerdo con Toranzo, 

l.976). 

Singer (1976), enriquece este razonamiento apuntando el. he
cho de que el. movimiento de 1a acumu1aci6n tiene un dobl.e -
efecto con respecto a l.a producci6n de1 ER. Por una parte 
tiende incesantemente a amp1iar1o por l.a v1a de 1os cambios 
en 1a composici6n org4nica de1 capita1 (a l.os que denomina 

"cambios de proceso"). Por otra parte, empero, tiende inc~ 
santemente a agotar e1 ER ya producido, por efecto de 1a a~ 
p1iaci6n en l.a esca1a de 1a acumul.aci6n (a1 que ha denomina 
do el. efecto de l.a introducci6n de "nuevos productos") • 1 8/-

Si son exp1~citos y f&ciimente rescatab1es 1os p1anteamien
tos marxianos con respecto a1 movimiento de· producci6n del. 
ER en su ~ntima conexi6n con e1 proceso c~cl.ico de 1a acum~ 

l.aci6n capita1ista, escaso es e1 tratamiento que 1e conf ie-

A nuestro juicio, se trata de una denominaci6n poco pre 
cisa puesto que, no s61amente 1a amp1iaci6n en e1 name= 
ro de productos, m~s igua1mente un incremento en 1a es
ca1a de 1a acumu1aci6n en ramas ya existentes, puede -
producir e1 mismo efecto de agotar el. ER. De ah~ e1 -
porque 10 tratarnos en una forma más general. corno el. efec 
to de l.a amp1iaci6n en l.a esca1a de 1a acumu1aci6n. -
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re Marx en io que respecta a l.a naturaieza variab1e de 1a 

ub~caci6n de 1os trabajadores de reserva en l.a estructura 
productiva, especial.mente en 1o referente a l.a natura1eza 

de1 trabajo de l.a reserva obrera. 

De manera an~1oga, innumerabl.es han sido 1as aportaciones y 

m61tipl.es 1as exégesis de 1os textos de Marx re1ativos a1 -
movimiento de producci6n del. ER,. en especial. l.os referidos 

al. ya cél.ebre cap~tul.o XXIII del. Tomo I de El. Capital.. Es
casos, entretanto, fueron l.os intentos de recrear l.as cate
gor~as marxistas con vistas a un más preciso entendimiento 

del. trabajo desempeñado por l.a superpobl.aci6n capital.ista. 

Sin embargo, posibl.emente l.a discusi6n en el. seno del. mar-

xismo acerca de l.a cuestión de l.a marginal.idad no hubiera -

desembocado en tan gran ecl.eticismo te6rico-rnetodol.Ogico si 
se l.e hubiese intentado hacer girar al.rededor de l.a cues- -

ti6n de corno se real.iza e1 combinado "trabajo improductivo 
=.innecesario", bajo 1as condiciones históricamente espec1:.

ficas del. desarrollo capital.ista en l.a periferia. 

Múl.tiples han sido las formulaciones que trajeron de al.gún 

modo impl.1:.citas (en sus intentos de conceptualizar el. fenó
meno de l.a "rnarginal.idad ••) consideraciones relativas a l.a -

natural.eza del. trabajo de aquel.l.os que se constitu1:.an en -
sus referente emp~ricos. 

No ser~a superfl.uo citar a Quijano (1970) y el peso que ti~ 

nen l.os "roles de más baja productividad" en la conforma- -
ci6n de su definiciOn de marginal.idad: igual.mente Nun (.l.969) 
en l.o que respecta a l.a afuncional.idad o disfuncional.idad 

de su masa marginal. (l.o que al. final. impl.ica que de al.gún -

modo se maneja impl.~citamente un concepto de mano de obra -
innecesaria): o citar~arnos incluso a Kowarick (1975, p. 85) 

cuando pl.antea que el. eje de l.a discusi6n no está en 1a di-
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ferencia entre trabajo productivo e improductivo sino entre 
trabajo organizado en condiciones empresaria1es y trabajo -

aut6nomo o moda1idades productivas arcaicas. 

Cada uno de estos autores. para citarnos apenas a tres de -
e11os, se remite de a1gún modo a 1os conceptos que nos par!! 
cen centra1es. Sin embargo, por e1 ec1eticismo que ha ten~ 
do 1ugar en este campo prob1em~tico, habr~a que retroceder 
un poco m&s e intentar rep1antear e1 significado que poseen 
estos conceptos para e1 entendimiento de la naturaleza de1 

trabajo de 1a población excedente. 

Tom~ndo1o a un nivel todav1Q bastante abstracto, podr~amos 

empezar afirmando que 1os trabajadores que forman en un 
dado momento 1a reserva de fuerza de trabajo, en tanto que 
una pob1aci6n supranumeraria, o 1o que es 1o mismo, una 

sobrepob1aci6n por re1aci6n a 1as necesidades medias de va-
1orizaci6n del capital, están por supuesto exc1u1dos de 
este mismo proceso de va1orizaci6n, constituyendo su ocupa
ci6n una manifestaci6n del trabajo improductivo. 

Improductivo, en el sentido de que ''lo que constituye el -

valor de uso espec1f ico del trabajo productivo para e1 cap~ 
tal no es su carácter Gti1 determinado, como tampoco 1as 
cualidades útiles particulares del producto en e1 que se 

objetíva, sino su carácter de elemento creador de va1or de 
cambio (p1usva1ia)". (Marx, 1975-a, p. 84). 

AOn cuando sean asalariados (como es e1 caso, de las sir- -

vientas) su trabajo ~ cobra, por esa raz6n, el car~cter de 
productivo, puesto que es comprado para consumirse como va-

1or de uso. (Marx, 1975-a, p. 80). M~s bien se caracteri
zar1a por el hecho de ser pagado con redito. Si no todo -

trabajo improductivo es pagado con e1 redito, 1a forma in-
versa es necesariamente verdadera e incluye exactamente el 
caso de1 ejército de reserva. 
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En este punto radica su diferencia espec!.fica frente a otras 

capas de trabajadores improductivos, 19/ y este deber~a con~ 
tituirse en uno de 1os ejes para razonar acerca de su rea1~ 

zaci6n hist6rico-concreta. 

Si bien parece re1ativamente simp1e e1 acercamiento al. pro

b1ema tal. como 1o hemos desarro11ado hasta aqu1, no es nec~ 
sario sal.ir de1 :lmbito del. pensamiento del. propio Marx (re

ferido a1 nivel. abstracto de1 modo de producci6n capital.is
ta en sU general.idad), para que empiezan a surgir 1os e1e-
mentos que aparentemente compl.ican más e1 probl.ema. 

Acreditarnos que podr:l.amos pl.a.ntear el- mismo prob1ema de l.a na

tural.eza del. trabajo de l.a reserva obrera en un segundo y -
m&s compl.ejo nivel. de anAl.isis. El. pretexto para hacer1o,-
1o encontramos en dos referencias que hace Marx acerca de -
1os trabajadores domici1iarios. En un caso (Marx, 1975-b), 
1os refiere comocx:>nstituyendo una i1ustraci6n para 1a forma 
estancada de1 ER; en otro (Marx, 1975-b), 1os considera - -
como primeros candidatos a 1a reserva de fuerza de trabajo. 

19/ Especia1mente 1os que venden su fuerza de trabajo para 
consumirse en actividade~ que, aunque-no creen va1or, -

~~n~;~~~~~~6~n:nf:~et~~~iid~j~ d:!r~r~~:s~je~:tf}i~!sta 
con 1os trabajadores de 1a circu1aci6n mercanti1 capita 
1ista usando una imagen que muy c1aramente i1ustra 1a = 
diferencia entre 1a circu1aci6n espec1ficamente capita-
1ista y 1a pequeña circu1aci6n mercanti1, que se basa -
en e1 trabajo de 1a reserva: "A1go simi1ar a 10 que ocu 
rre con e1 trabajo de combusti6n de una sustancia que = 
se emp1ea para generar ca1or. Este trabajo de combus-
ti6n no genera ca1or, aunque es una fase necesaria de1 
proceso de combusti6n" (Marx, 1976-a, p. 154). De for
ma anS1oga, e1 trabajo necesario es una forma de traba
jo socia1mente ~ti1 que, en e1 capita1ismo, crea condi
ciones a 1a va1orizaci6n de1 capita1, va1e decir, crea
condicionee a 1a producci6n/apropiaci6n de1 p1usva1or. 
Este tampoco parece ser e1 caso de1 trabajo de 1a re -
serva. 
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Frente a todo 1o que se ha p1anteado acerca de1 carActer -
i.mproductivo e inecesar~o de1 trabajo de1 Ea ¿c6mo se - -
podr~a entender cyue una forma de emp1eo capita1ista a des
tajo sea inc1u~da en 1os 1~mites de1 concepto de pob1acien 
excedente? ¿No parecer~a razonab1e considerar que e1 trab~ 
jo domici1iario, aunque pagado en 1a forma de sa1ario por 
producci6n, ref1ejara e1 movimiento D-M-D? 

A nuestro juicio, 1a c1ave para so1ucionar 1a aparente -
contradicci6n remite e1 anS1isis a un segundo nive1t e1 
nive1 de1 modo de producci6n'espec~ficamente capita1ista 
y, en éste, a 1a natura1eza de 1a reserva y de su trabajo. 

Esto, porque mientras e1 trabajo se subsume apenas forma1-
mente en e1 capita1, no se a1tera 1a base de1 proceso 1a
bora1 preexistente. ni se efectua ninguna mudanza esencia1 
en e1 proceso ~ de 1a produccien. 

"En e1 modo de producci6n mismo no se verifica adn ninguna 
d~ferencia en esta etapa. E1 proceso 1abora1• desde e1 
punto de vista tecno1~gico, se efectaa exactamente como 
proceso 1abora1 subord1..nado a1 capi.ta1.". ("tarx, 1.975 ª• 
P• 61). 

Por esta v~a, empero. queda constituida ia forma genera1 -
de todo proceso.capita1ista de producción. en cuyos momen
tos inicia1es e1 sa1ario por producci6n y e1 trabajo domi
ci1iario fueron dos de 1os más frecuentes mecanismos de -
subsunciOn forma1 del. trabajo en e1 cap1..ta1. 

Sin embargo, ~sta no es más nue una forma particu1ar res 
pecto a1 modo de producci6n espec~ficamente capitaiista. 
••sobre cuya base y a1 mismo ti.empo que e1 se desarro1l.an 

l.as re1aciones de produci6n correspondientes a1 proceso 
productivo capital.ista -entre 1os diversos agentes de 1a 
producci6n y en especia1 entre ei capi.ta1ista y 1os asa1a
ri.ados11 (idem. p. 59). 
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Va1e decir, unicamente cuando se opere 1a subsunci6n ~ 
de1 trabajo en e1 capita1 (metamor~oaeandoee 1a natura1eza 
rea1 de1 proceso de trabajo y aua cond~cione8} podemos -
decir que se contituye verdaderamente e1 modo capita1ista -
de producci6n (Marx, 1975-a). 

Si es as~, 1as formas de trabajo apenas supeditadas forma1-
mente a1 capita1, en 1as que no se haya efectuado 1a revo 
1uci6n tota1 y continuada ni en e1 modo de producci6n mis 
mo, ni en 1a productividad de1 trabajo, en 1a re1aci6n -
entre obrero y capita1ista (Marx, 19757a), quedan no so1a 
mente exc1~ de1 &mbito de1 modo de producci6n espec~f ica 

~ capita1ista, sino que tienden progresivamente a -
subsumirse rea1mente en e1 capita1. 

Desde esta perspectiva, podemos entender porque 1os trabaj~ 
dores domici1iarios, adn cuando representen una manifesta
ci6n de1 movimiento hist6rico de subordinaci6n de1 trabajo
en e1 capita1, pueden ser considerados parte de 1a reserva
de fuerza de trabajo. Reserva frente a 1as necesidades me
dias de va1orizaci6n de1 capita1 en e1 modo de producci6n 
espec~ficamente capita1ista. 

Esta formu1aci6n nos permite una aprensi6n.mAs rica y comp1~ 
ja de1 asunto, con 1a cua1 1a 1~nea de ruptura entre activa 
y reserva en este nuevo nive1 de determinaciones esta dada
por e1 paso de 1a subsunci6n forma1 y a 1a subsenci6n rea1-
de1 trabajo en e1 capita1. 

As~, 1a activa esta constituida por 1os trabajadores ocupa
dos en e1 modo espec~ficamente capita1ista de producci6n. 2 0/ 

~ornada aqu~ 1a noci6n de producci6n en su sentido m&s -
amp1io en e1 que se inc1uye 1a producci6n y sus formas -
correspondientes de circu1aci6n. 



109. 

En este aent~do 1a pob1acL8n neceaar1a no se reduce a 1oa -
trabajadores directamente product~voa, sino que 1.nc1uye,- -
ademas, a aque11oa que, adn cuando :tmproductivos, sean nec~ 
aarios porque crean 1aa condLc1ones a l.a val.or~zacien de1 -
cap:l.tai. 21/ 

La reserva podrla ser defLn1da, por negaci8n, en tanto de -
p6sito de 1as formas ~e trabajo bnproduct1vo e 1.necesario
frente a l.as neces1.dadea medias de va1orizac~en vigentes en 
e1 r@gimen especificarnente capita11ata. 

No obstante e1 avance re1ativo que representa, esta nos pa
rece todav1a una formu1aci6n demasiado simp1e (v.d., aba -
tracta, pobre de determinaciones de1 concreto) com~ para -
satisfacer 1as necesidades de1 acercamiento a rea1idades 
hist6r1.camente espec1ficaa, como 1a que nos interesa. 

Para avanzarnos m&s en 1a espec1.~icaci~n de nuestro conce-
to, tendr1amos que añadir un e1emento que nos parece eaen -
cia1. A d1.ferenc1.a de1 p1an de anll.11.sis de E1 Capita1, en el. 
que Marx formu1ara e1 concepto de ER en un contexto en que
su inter6s radicaba en identificar 1as 1eyes de movim1.ento
de un modo de producc1.6n históricamente determinado, e1modo 
de producci6n capita1ista, a nosotros nos interesa estudiar
e1 movimiento de reproducci6n de dicha reserva (desde 1a 
6ptica de 1os componentes po1~ticos de su accidn) en una 
sociedad particu1ar y en un momento preciso de1 tiempo. 

Esto nos remite inmediatamente a1 hecho de que, en estas 
rea1idades concretas, 1a producci6n socia1 inc1uye, adem&s
de 1as formas capita1istas, otras moda1idades de produccien 
y de circu1aci6n que son e1ementos esencia1es para una def~ 
nici6n mas concreta y determinada de1 contenido de1 ER. 

21/ En 1a forma p1anteada por Marx (1976-a, cap. VZ y 1976-
b, cap. XVII). 
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Una de el1aa es 1a producc~en simple de mercanc1a• (PSM). -
Aqu~ e1 propietario de 1o• medio• de producci~n, aunque - -
pueda emplear trabajo asalariado, participa ~l miamo, dire~ 
tamente, del proceso productivo. En las ciudade• por ejem
plo ciertas capas de la PSM aon de eapecial inter~• para el 
estudio del ER. Nos refer1.mos espec1ricamente a la produc
ci6n de alimentos, a toda suerte de servicio• no eatableci
dos C como lavado y planchado, servicios de saatrer1a y re
paraci6n de confecciones), aa1 como todo tipo de produccien 
artesanal. En el campo es la produccien ramiliar (mas 6 -
menos mercantilizada) su mejor ejemplo. 

Otra de entre l.as modal.ülades no capital.:lataa ·- 1a producci6n dom4§.!!. 
tica (PO), caracterizada por destinarse al auto-consumo. 
y cuyo nexo esencia1 con e1 modo de producci~n capita1iata
estar~a en e1 hecho de que representar1a una mediac~en -
entre e1 cobro de sa1ario y 1a reproduccien misma de 1a 
fuerza de trabajo. 

Esto, porque esta G1tima no se reduce a 1a aimp1e adquiai -
ci6n, con e1 sa1ario, de 1oa va1ore• de uao neceaar~oa a1 -
trabajador y su fami1ia. En 1a mayor1a de 1os casos. estas 
mercanc~as no son inmediatamente poa~b1e• de coneumo. te -
niAndose, por 1o tanto, que añadir1ea una cantidad sup1emen 
taria de trabajo, de1 que da cuenta.1a PD. Este trabajo -
adiciona1, que contribuye a 1a reproducci8n de 1a mercanc1a 
FT, puede tener un c1aro erecto depre•or de 1os aa1arioa. 
actuando como un pa1iativo de 1a sobreexp1otaci~n. a1 per 
mitir (a1 1ado de otros mecanismos) 1a venta de 1a FT por 
debajo de su vaior. 

Por otro 1ado, 1a importancia de 1a PO radica en su pape1 -
de reservatorio de trabajo femenino excedentario, manteni-~ 
do 1atente por su efectiva ocupaci6n en ese otro rdgimen de 
producci6n. Dos capas de 1a reserva femenina se contienen-



en 1a PD: 1a representada por e1 trabajo no-remunerado de 1a 

ama de casa y 1a representada por e1 trabajo remunerado de 

s.1.rvienta. 

Por 1o que respecta a 1a ama de casa. parece c1aro ~ue e1 -
trabajo gratuito que añade a 1a FT en su renroducci6n ~uncia· 
na como un pa1iativo de 1a sobre-exp1otaci6~ Onica~ente - -
hasta e1 punto en que 1a misma exp1otaci6n no se haqa tan -
aguda que imponga. para sobrev~vencia de 1a ~ami1ia obrera.-
1a venta de 1a FT de sucesivos miembros de unidad dom@stica. 
1a mujer dentre e11os. Sin embargo. aGn en este caso. per 
sisten, simu1t4neamente sus ro1es en 1a ~n y. por ende. se -
afiade un nuevo mecanismo pa1iativo. 

Podr~amos seguir identificando una tras otras 1as ñi~er.entes 
moda1idades no espec~ficamente capita1istas de Droñucci~n. -
que se constituyen en reservatorios de ~uerza de trabajo - -
para e1 capita1. AQn cuando pudi~ramos avanzar ~astante -
por esa v~a. creemos que serta todav~a m&s ac1ara~or si 1as
pudi~ramos asociar a distintos ~atronee de subsunci6n. Uni
camente en base a un ~avor ooder anS1itico oodr~amos contes
tar a1qunas importantes Dreguntas ~ue se o1antean, co~o son: 
¿c6mo tratar a estas reservas de FT CTUe se mantienen en 1as- / 
formas no capita1istas de nroducci6n. como 1a PS~ y 1a PO? -
Habr~a que conferir1es e1 mismo status te~rico ~ue 1as otras 
categor~as ocupaciona1es que se vincu1an b&sicamente a 1a -
pequeña circu1aci6n mercanti1? (1as cua1es, aan haciendo - -
circu1ar a e1ementos de1 capita1-mercanc~a. no resnonden en-
1o esencia1 a 1a gran circu1aci6n capita1ista, como es e1 -
caso de1 ambu1ante) • 

Podr~amos intentar c1asif icar ~sas distintas manifestacio 

nes de1 trabajo de 1a reserva usando como e1emento de razo--
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nam:lento a1 concepto marx:lsta de :'-'ormas de_ eubaunc:ltln de·l. -
trabajo en el. cap~ta1. En estos t@rm:lnoa, :lnde~endiente -
mente de su ub:lcac:len es~ac:la1 (en ei camY>Q o en 1.a ciu~ 
dad) , podr:lam.os 11.egar a extender 1.a va.1:1.dez de :1-ae catecio
r:las 1atente, estancada y fl.otante del. F.~ en base a 1.a - -
natura1eza de su subaunc:l&n al. cap:ltal.. 

As~, en condiciones en 1.as que se careciera de cua1nuier -
v~ncul.o directo a 1.a produccien caµita1ista, como ser~a el. 
caso de PO y PS~, no existir~a subsunci6n v, en este senti
do, se rescata.r!.a el. concer->to de 11 1atencia11 tal. como l.o -
maneja ~arx al. referir un RR 1.atente (o capital. nroductivo-
1.atente, etc) para reportarse a ciertas formas de ~ani~es -
taci6n de sobre pob1aci6n rel.ativa que se caracterizan ~ar
el. hecho de que todav~a no son, efectivamente, E~, sino ~e 
1.o son, en 1.atencia, en tanto candidatos potencial.es a 1a -
reserva obrera. 

Estas capas (como 1.os artesanos, amas de casa en ho~ares -
obreros ••• ) estan regul.armente insertas en otras ~o~al.ida -
des de 1a producci6n social. en 1as ~ue ~esemne"an r.ol.es - -
cuya estabil.idad proviene de 1.a ~osib~l.idad estructural. ~e 

continuidad de dicha forma de nroducir (~rente al. movimien
to de reproducci6n del. caoital.), y no sol.amente r".e l.a 1-\isto 
ria de vida del. individuo y de sus posibil.idañes ocun~cion~ 

l.es en cuanto tal.. 

Por l.a natural.eza misma de su trabajo, 1.a fracci6n estanca
da refl.ejar~a un tipo de subsunci6n formal. del. trabajo a1 
capital.. sus formas de manifestaci6n m4s caracter~sticas 
podr!.an ser el. ambul.ante, en el. 3mbito de 1a circul.aci6n, v 
el. trabajador a domicil.io en el. 3mbito de 1a nroducci6n. 

Por l.o que respecta a su ocurrencia en 1a circul.aci6n, l.e-
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caracteri.zar~a e1 hecho de que. si b~en pueda hacer"circu1ar 
parte de1 capita1-mercanc~a g1oba1. Asa no constituye una -
~racci6n sustancia1 de ~1. En estos t~rminos, dicha circu1~ 
ci6n, antes que esencia1 a 1a gran circu1aci6n capita1ista,
representa un recurso 61t:Lmo en 1a estrat~qia de sobreviven

cia de ciertas capas de1 pro1etariado urbano, adn 0.1ando PU!!._ 

da, para casos muy eepecia1es, constituirse en un modo de -
rebajar l.os gastos d~ circu1aci.«Sn por e1 emp1eo a.e di.cha --· 

pob1aci.On excedentaria (para e1 caso brasiJ.eT=>.o uno de estos

ejemp1os podr~a ser el. que p1antea 01iveira, 1972, a cerca 
de 1a conexi6n entre 1a producci6n caPita1ista de ~rutas v -
verduras y su comercia1izaci6n a través del. ambu1ante) • 

~or 10 que respecta a su ocurrencia en 1a nroducci~n. eie~ 
p1~ficada bajo 1a forma de1 trabajo domici1iario, se con~~nu
rar~a una c1ara situaci6n de subsunci6n forma1 a1 canita1 -
en 1a medida en que, como 10 hemos p1anteado, e1 canit~1 -
todavta no ha trastocado e1 mismo proceso 1abora1, afectan 
doio m&s indirectamente, a1 supeditar a sus intereses e1 -
producto resu1tante de 1a actividad de estos obreros. 

As~, la reserva urbana de fuerza de trabajo, inmediatamente 
disponib1e frente a 1a dinámica de1 cic1o de acumu1aci6n, -
podr1a ser caracterizada como sendo 1a frBcci6n estancada. 

Pero de su gran posibi1idad de amp1iaci6n se puede nresuQo -
ner la exi.stenci~ de otra f.orma de sobre :nob1aci6n rel.at:i."'ª' 
en la ciudad misma, constantemente latente, cuvo volumen se
vuelve visible en la medida misma en nue se amolia e1 r.ec1u
tamiento incesante de integrantes de1 ER estanca~o entre 1oa 
supernumerarios de la qran industria v aqricu1tura nue han -
podido mantenerse ocu~ados en otras ~ormas-nocRnita1istas 

de organizaci6n de la oroducci6n (como la ~S~ v 1a Pn). 

Fina1mente, la fracci6n f1otante, cuando en la activa, re 

presenta una forma de subsunci6n rea1, en la ~edida en nue -
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aqu~ e1 cap~tai. ademas de anteponerse ~re~te a 1oa ~es~·~ 
~doa de 1o• med~oa de producc~8n (fteros vendedores de su -
~uerza de trabajo}. se ha adueftado de1 ~roceso de trabajo,
creando re1ac~ones aoc~a1es que t~p~camente expresan e1 - -
modo de producc~~n cap~ta1~ata. 

La rracci6n f1otante cobra existencia circunatancia1mente -
en 1a reserva a trav@a de 1as situaciones temporarias de -
desemp1eo que afectan a sus miembros, 10 que 11eva a su in
aerci6n en a1guna de 1as otras moda1ida~ea de trabajo antes 
referida•J esto porque, en 1a rea1idad de 1os oa~ses capi
ta1istas de 1a periferia (y concretamente en e1 caso brasi-
1eño) no existen formas de interferencia directa de1 F.sta~o 
sobre e1 manten1.miento de 1a reserva. co~o e1 ejemp1o de~ -
seguro de desempieo u otras m&e. 

Una obeervaci6n adiciona1 ~ina1izar~a este es~uerzo de hOs
"lUeda de 1as determinaciones mSs simp1es de1 movimiento de
producci6n y de 1a natura1eza de1 trabajo de 1a nob1aci6n -
excedente. Para 1a teor~a marxiana 1a condici6n de reser.va 
no es un atributo de ninguna cateqoria de traha1ador. 
contrario. 1e interesa afirmar (y verificar): 

1'1 -

a) que su movimiento de producci6n es fruto (mediato e
inmediato) de1 movimiento c1c1ico de 1a acumu1aci6n en 
e::L modo espec1ficamente capita1ista de producci6n1 

b) que su existencia, bajo 1as mAs di~erenciadas ~ormas-
hist6rico concretas que adquiere, es condici6n necesa
ria para 1a reproducci6n capita1ista en 1a medida en 
que se rompen, por mecanismos socia1es, 1as 11amadas 
"barreras natura1es" de 1a reoroducci6n bio1daica de 

1a pob1aci6n exp1otab1e •. 
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Parece cierto admitir que el. mov.i.rn.:Lento C\e producci6n "e:t. -

ER tiene su dinámica supeditada en ~l.tima instancia. por el. 
mov:lmiento de l.a acumul.aci6n capita1ista. 

No obstante, al. adentrarnos al. anA1isis de una f.ormaci6n -
socia1 concreta, habr~a oue reconstruir ias múl.tipl.es medí~ 
cienes que se interponen conf.iriendo comnl.ejidad v concre -
ci6n hist6rica a l.a ~orma por l.a aue se real.iza l.a rel.aci6n 
entre el. movimiento de l.a acumul.aciOn v el. movimiento de l.a 
reproducci6n de1 ER. 221 

2.2.1 La base pobl.acional prevJa. 

Una de l.as mediaciones que nos parecen m&s imnortantes P-St4 
-,:ef.er.ida al. hecho de que el. mov~to por el. cual l.a reproducci6n

del. capital. produce y reproduce una reserva Cle -t:uerza A.e --

trabajo no se constitu~e en e1 vacío. "'a1e decir, habr1.a -
que tener en cuenta que, a1 momento en ~ue se conso1i~a e1-
capita1 industria1, oreexisten onerando 1eves de ~ob1aci6n-

22/Unicamente de esa manera oodemoe dar va1idez a 1a a~ir-
--- maci6n de Marx (1975-b) frecuentemente o1vidada, en 1a -

que reconoce que e1 ER cobra existencia concreta bajo -
una mul.tip'licidad de :t:ormas, de 1as nue ñ.estaca, oor - -
reiteradas, aque11as a 1as c:me por 1o qenera1, se reauce 
1a mayor~a de 1os autores: fl.otante, 1atente v estaca~a. 
Si estas son sus mani~estaciones m3s qenera1es, h~hr~R -
que identificar - en e1 estudio de una socieñad concre -
ta- 1as moda1idades espec~f icas bajo 1as cua~es eqtas -
formas qenera1es cobran existencia en rea1idades histori 
camente determinadas. -
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por A1 !!5:!. determinadas, 1as cua1es, em~ero, producieron un 
stock de pob1aci6n ocu~ada en 1os marcos de una divisi6n -
social. de1 trabajo ajena a1 movimiento de1 ca~~ta1, adn 
que, no obstante, const~tuye un punto de partida sobre e1 
cua1 Aste pasara a defin~r ~ pob1acien necesaria v !!.!!. pe~ 

b1aci6n excedente. 

~ntentando pensar1o ~ara e1 caso bras~1e~o, ta1 vez pu~ier~ 
moa, concordando con Cardase de Me11o (1975), to~ar a1 ~e -
r1.odo entre 1888 y 1933 como e.l. l.apso de constituci6n d.e l.a 

hegemon1.a del. capital. industrial. en el. ~a1.s. Este ner1.odo-
comienza con l.a abol.ici6n de l.a escl.avitud ~ tiene como 11.
mite el. año en que parecen haber sido mAximos l.os refl.ejos
de l.a crisis de 1929 sobre el. sector del. cafA. 

Observandol.o m&s detenidamente, Faria (1976) ha 11eqado a -
una interesante conc1usi6n. 

Su razonamiento empieza reconociendo ~ue, a rli~erencia rle 

muchos otros pa~ses, en Brasi1 1a presencia ~e ~ ciu-
dades que se hab~an constitu~do en centros urbanos vo1 --
cados hacia actividades espec~ficas de exportaci6n, n1antea 
una importante cuesti6n frente a1 monto nrevio de esa aune~ 
pob1aci6n: teniendo en cuenta e1 car4cter cic1ico ~e 1a Ac
tividad exportadora ¿quA habr~a nasado con 1a :nob1aci6n con
centrada en estas ciudades cuanao esta actividad emnieza RU 

decadencia o estancamiento? 

AGn cuando sean muchos 1os casos conocidos de dec1inaci6n -
de 1a base pob1aciona1 (como curo Preto, despu~s de 1a dec~ 
dencia de 1a mineria, o ~anaus y Be1em, con e1 retroceso -
de1 caucho), en otros casos no hay ninguna evidencia de - -

decrecimiento en 1a pob1aci6n concentrada (como es e1 caso, 

por ejemp1o, de Sa1vador, despu~s de 1a decadencia de1 azG
car). 
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As~, habr~a que retener el hecho de ~ue una de 1as eS~eci -
f1.c1.dades de1 caso bras:t1eño rad1.ca en e1 cons1.derah1e mon
to y re1ativa desconcentrac1.~n espac:ta1 de su base urbana,
prev1.a a 1a 11amada "1.ndustr1.a1:tzac1.6n sust1.tut1.va de :tmno.=: 
tac:tones" -~~./ 

Muy poca 1uz arrojan 1os datos de 1os Censos de Poh1ac:t6n -
de 1872, 1900 y 1980 al estud1.o de1 monto µrevio y d1.str1.b~ 

ci6n sector1.a1 de la pob1ac:ten excedente entre 1888-1933. 

Ten1.endo en cuenta las enormes dif1.cu1tades de comparaci6n
en virtud de los sign1.ficativos cambios conceptuales ( va -

apuntados, de entre otros, por Vi11e1a y suziqan, 1973; - -
Herrick y Graham,, 1981; Hoffmann, 1977; Balan, 1974),al.gunas 
pocas indicaciones con respecto a la estructura de 1a ....; -
fuerza de trabajo podr~an ser anotadas. 

La más importante para nuestro inter~s se re~iere a 1a inc~ 
piente industria1izaci6n que ya ocurre en este Pertodo, se
expresa en un movimiento de µroqresiva trans~ormaci6n en el 

proceso 1abora1, a trav~s de su suhsunci6n a1 canitn1, nor
e1 que disminuye lenta y qradua1mente el peso de 1oR arteR~ 
nos y aumenta, en ~orma correlativa e1 de 1os trahaiadores
fabriles, tanto entre 1os hombres, cuanto entre las muje -

res. (,!errick v Graham, 19R1). 

Es destacada la importancia de1 terciário, en e1 oue cobra
re1ieve 1a ocupaci6n en los servicios do~~sticos, es~ecia1-

mente de 1a pob1aci6n femenina, lo que parece re~1eiar 1a -

transici6n qradua1 de1 trabajo esclavo a1 trabaio libre, --

23/ De acuerdo a1 Censo de 1900 (Faria, 1976) existtan en -
e1 Brasil cerca de 10 ciudades con más de 40,000 habi -
tantea, todas, capitales provinciales, distribuidas nor 
todo e1 territorio nacional, de las cuales por 10 ~enoa 
4, posetan en aquel entonces m~s de 100,000 habitantes. 
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durante 1a cua1, se amp1~o sens:l.bl.emente e1 nt1mero de agre
grado ai hogar (Hoffmann, 1967: Ba1an, 1974: Merr:l.ck y -

G nham, 1981). De acuerdo a V:l.11el.a y Suziqan (1973) estos 
empl.eados dom~sticos s~gn~ficaban 1a mitad de.1. emn1eo no -
agr~co1a y 60% de1 emp1eo terciario. 

En virtud de 1a :l.nsuf icienc:l.a Oe 1os datos censa1es, casi -
nada podr~a ser aqregado con respecto a 1a ocu~ac:l.6n a9r~c~ 

1a, aparte de reconocer su evidente peso deter1'tinante en 1a 
composic:l.6n de 1a fuerza de trabajo. 

Hoffmann (1977) destaca que en el. cam?o, a ~:l.nes <='.el. sial.o

XIX, era igual.mente considerabl.e l.o rrue denom:l.na "reser"J"A.

potencial. de fuerza de trabajo". Su monto estaba i"ual.men
te d~terminado por 1a econom1a aqroex~ortadora. 

"De acuerdo al. ~xi to o fracaso de 1.as exportaciones, se re
duc~a 1a proporci6n de1 cu1tivo de subsistenc.::L.a en favor ~.e 

1.a especia1izaci6n de hombres y tierras en e1 producto de -
demanda externa creciente, o, por e1 contrario, 1a oob1a -
ci6n ref1u~a a1 régimen de econom~a natura1 ~ara e1 autoco~ 
sumo" .. (Hoffmann, 1977, p .. l.6) 

Furtado (l.964-a}ca1cu1a que entre l.R90 v l.910, habr~an ~inr~ 

do del. Nordeste a 1a Amazonia nada menos aue medio mi116n -
de personas. Ba1an (l.974) su~uiere 1a existencia de ~l.uios 
de nordestinos igual.mente im~ortantes ~acia l.as ciudades 
1itora1es y otros estados de 1a reqi6n. destacando Bah~a -
y -.iinas Gerais. 

Todo es~o apunta, por un 1.ado, al. considerabl.e tama"o ñe l.a 

pob1aci6n excedente que exist~a antes del. primer aran movi

miento del. proceso brasil.eñe de industria1izaci6n, y por --
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otro 1ado, a su :tmportanc~a. •ea en e1 cmn~. o c1uda~. 

S1. 1aa m1qrac1onea (en tanto mov:llft1ento de trabaja~ore• 
en e1 eepac1.o) pueden ser tomadas co"'° una n1.•ta i~nortan 
te para e1 entend1.m1ento de1 ren&neno, 24 / e11as ~ar~cen ~ 
auger1.r que esta amp11.a reserva potenc1.a1 de traba1adores 
no se benef1c1.o mayormente de 1a abo11.c18n de 1a eac1av1.
tud puesto que en 1a Construcc1.~n de1 cont~ngente de aaa-
1ar1.adoa e1 recurso, .i.nm1.grante europeo, ha a1.do 1a so1u
c1.6n encontrada. 

En estas cond1.c1.ones, e1 fuerte 1.nf1ujo de mano ~e obra -
·extranjera, espec1.a1mente en e1 cu1t1.vo de1 ca~~. ocas1.o
no un mov1.rn1.ento mas1.vo de deeocupac1.6n de ex-esc1avos, -
amp11.ando todav~a mSs e1 monto de 1a ~ob1ac1.dn sunernume-
rar.i.a. La pres.i.dn que @ata pas~ a ejercer sobre e1 mere~ 
do puede ser 1nEer1da por su eEecto depresor de 1os aa1a
r~os. Como 1a documenta Ra1an (1974, ~. 121), "1ns -
sa1arios continuaban bajos por 1a ~reai6n de1 ~1ujo 1nm1-
qratorio y de 1a reserva ~e siqnificaban 1oa ex-eAca1voa 
y 1a mano de obra naciona11 e~n embargo, 1a transici6n a1 
s~stema de trabajo 1ibre se hab~a hecho~ 

Dev~ene, por ende, como un efecto natura1, 1a extensi6n 
que cobra (en 10°urbano y en 1o rura1) 1a r~producci6n de 
formas no cap~ta1istas de ocupaci6n de fuerza de trabajo, 
1a cua1, pensaaa en su re1aci6n con 1a natura1eza ee~ec~ 

Y en esta perspectiva, mucho de 10 aue a~u~ se p1an-
tea esta fundado en e1 bri11ante an411s1a ~e qa1an -
( 1974), a partir de 1a hio6tes1s de aue "1a histori~ 
de 1a formaci6n de una fu8rza de trabajo, ~orma1mente 
1ibre, ocuoaciona1 y qeoqráficamente mcr-vi1, oero nece 
sitada de trabajo asa1ariado, es 1a hiatori8 de 1a = 
formaci6n de1 capita1ismo moderno"• (.112). 
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r~ca d~1 proceso de ocupac1dn de1 eapac~o, marcado por 1o 
que con anter1or1dad aefta1a.o• acerca de1 es~ac1o urbano 
con•t~tuye otra de 1aa Ulportantes e•pec1r1c1dades en e1 
mov1m1ento de const1tuc1dn de un ER en Bras11. 

Este mov1m1ento parece cobrar un nuevo aent1do en 1oa a~os-
30. como 1ó sefta1an Grahmn y Ho11anda (1971). o "lerr~ck v
Graham (1981), 1a m1grac18n 1nterna neta hac1a Sm> ~au1o -
supera 1a migraci6n extranjera. 

La acentuada dec1inacien de 1a miqraci6n internaciona1 abre 
espacios a 1a uti1izac16n de 1a reserva potencia1 naciorta1, 
teniendo en cuenta especia1mente que 1a e1evac~6n de 1a - -
composici6n org&nica de1 capita1 en 1as Areae aeucareras de 
Nordeste con11evaba e1 primer gran movimiento interreqio -
na1 de distribuci6n de 1a pob1aci6n de trabajadores hacia 
1as ~ormas mAs avanzadas de organizaci6n de 1a producci6n -
agr~co1a, vigente en e1 sureste. 25/ 

Por 1o que sugieren 1as informaciones precedentes, narece -
indudab1e 1a existencia prev1a de una am~1ia· reserva de 
fuerza de trabajo, geogrAficamente dispersa v mantenida en
condiciones de 1atencia en otras formas de producci~n. 

Este estoque de pob1aci6n d~sponib1e V en movim~ento (en e1 
espacio y entre formas de act~v~dad) interactGa con e1 - -
patr6n de transforrnac~6n cap~ta1ista viqente en e1 si~u~en
te periodo. 1933 - 1955. a1 que Cardoso de ~e11o (1975) 
caracteriza como de "industria1izacien restr~nq~~ª" • 

25/Merr~ck y Graham (1981) seña1an que en ese momento 1a 
~ pr~m~ra y 1a segunda generac~ones de co1onos aportados a 

f~nes de1 eig1o xrx, o b~en se hab~an transformado en pe 
quefios y medianos propietar~os (contratando igua1mente = 
a1 migrante interno en e1 movi.m~ento de ocunac~en de1 -
Oeste de Sao Pau1o), o b~en hablan migrado en bOsquerla -
de ocupac~ones urbanas. 
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"Hay 1.ndustr1.a11..zac1.6n porque 1a di.n&m.i.ca de J.a acumu1ac1.tSn 

pasa a basarse en 1a expansi.6n i.ndustri.a1, va1e d~ci.r, - -
porque existe un mov1..m1..ento end~eno de acumu1t'lc·1:en, en e1 
que se reproducen, conjuntamente- 1a ~uerza de traba~o v -
parte crec1.ente de1 cap1.ta1 constante 1..ndustr~a1r 1a 1.ndus
tria1izaci6n se encuentra restr1.nq1.da porque 1as bases - -
t~cn1.cas y financieras de 1a acumu1aci6n son insuficientes
para que se imp1ante, de un s01o go1pe, e1 n6c1eo fundaMen
ta1 de 1a industria de bienes de producc::l6n". C:np. 115-118) • 

E1 efecto m4s inmediato de esta industria1izaci6n sohre J.a 
constituci6n de 1a fuerza de trabajo fue la sí~nificativa
amp1iaci6n de la capaciadad de absorciOn de trabajadores -
por e1 sector secundario. Aan cuando simultaneamente se -
fueron desarticu1ando las formas artesana1es v ae activi -
dad industrial en pque~a esca1a, el momento de1 emnleo ne

nerado en el secundario, esnec!~icamente en 1a construc 
ci6n civil, ?ermiti.6 la i.mportante creaci6n Ce nuevas ono~ 
tunidades de trabajo (Faria, 1976). 

~~~. en los afies 40 el secundario avanza de 10~ a1 14~ 

de la pob1aci6n econ6micamente activa (~raham v qo11an~a.

l.980). 

Simu1taneamente, e1 emp1eo terciario, aumenta su imoortan
cia; en 1940 contribuye con 30% de 1os nuevos ~uestos de -
emp1eo creados, creciendo especia1mente en 1as ramas mAs -
directamente vincu1adas a1 crecimiento industria1 c~aria,-

1976). No obstante, 1os servicios persona1es siguen renr~ 
sentando 1a m4s importante ºforma de ocunaci6n en el sec -

tor, const~tuyendose en un gran re~ositario ~ara 1a reser

va, fundamenta1mente urbana de fuerza de trabajo. 

La participaci6n de1 sector agr!co1a inicia su nroaresiva

e irreversible disminuci6n, ref1ejada en.tre los censos de-
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1920 y 1940 por un 1i~ero decreci.m~ento (1%), ~e se vue1ve
mSs fuerte de 1940 a 1950 (6•). (~raham y Ro1~anda, 19Rn). 

Otro ~ndicador de1 peso re1ativo de 1a pob1aci6n suoernu~er~ 
ria anteriormente existente es e1 si9nificativo hecho ~e ~e 

.la productividad del sector agr~co1a no se ve mayormente - -
afectada por 1a disminuci6n en su participaci6n relativa en 
e1 empleo; se mantiene constante a 1o 1arqo de toña e1 ner~~ 

do, a pesar de las sensibles pArdidas de ~ob1aci6n nor la -
elevada migraci6n rural-urbana que es una de las caracter~s-
ticas de los años 40 (Merrick y ~raham, 1qq1). 

Los movimientos migratorios siauen siendo una i~nortante - -
huella de 1os reservatorios de pob1aci6n exce~ente. ne 1os
afios 30 a los SO se ha veri~icado un qradua1 incremento
en 1a tasa q1oba1 de migraci6n interna, nue a1c~nza 1oR ni -
ve1es m&ximos de1 siq1o exactamente en 1a d~cada de :tas 50 • 

Los desp1azamientos m4s intensos de nob1aci6n siquen sien"o 
de1 Nordeste, especia1mente de1 Nordeste Retentriona1, - - -

hacia e1 Centro-Sur. La incorporaci6n de 1os minrantes - --
pasa preponderantemente a darse en 1a frontera anr~co1a, nue 
se amp1~a en direcci6n a1 ~aran4. 

Estos n6vimientos miqratorios deben ser entendi~os, adern:S.s,
en 1os marcos de 1as nuevas tendencias de crecimiento de 1a 

l;)Ob1ac.i6n. A partir de 1os años 30 se ha veri~icaño un --
sensib1e decrecimiento en 1a morta1idad, e1 cua1, aunado a -
1a manutenci6n de 1os patrones de fecundidA~, nromueve 1a -
ace1eraci6n de1 crecimiento ve~etativo. Posta, de acuerdo a
Ba.1an (1974,p.151), " se vincu1ó, sin duda, a1 crecimiento de1 
ingreso, a 1a industria1izaci6n y a 1a urhanizaci6n- ~ -

tambi~n a 1a mayor inteqracien nacional" • 

Estos cambios, amp1iaron en e1 Nordeste 1a :nresi.~n de 1a no-
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b1ac~8n sobre 1a t~erra en una econom~a a~ro~ecuar~a hasta~ 
te pr~m~t~va ~ vo1cada pre~onderante"ente a 1a suhs~stenc~a 
-de 1o q~e·ha resu1tado 1a bdsqueda de nuevas ~renteras ~r 
parte de este ej@rc~to de trabajadores ~e ~a no ~od~a man
tenerse en 1atenc1.a. (Ba1an, 1974). 

Son sensib1es 1os movimientos intra-regiona1es (especial.me~ 

te a 1as capita1es y a 1a reqi~n de1 cacao, en Bah1a), ~ero 
son efectivamente notab1es 1os movimientos hacia 1a fronte
ra agr1co1a que se expande en e1 Centro-sur. 

De esta forma, e1 avance de 1a acumu1aci6n ca~ita1ista pro
mueve 1a progresiva integraci6n de 1os mercados regiona1es
de fuerza de trabajo, en un acercamiento a 1o Cf\le s~ const~ 
tuye, en 1a actua1idad, como mercado nacional. de trahajo -
casi enteramente del.ineado. 

Hasta aqu~, intentamos desarrol.1ar a1qunos de los se"a1a -
mientas m&s general.es sugeridos por 1a escasa in~ormaci6n -
emp~rica de 1os Censos anteriores a 1q50 v oor a1qunos an4-
1is:l.s con respecto al. nrob1ema ~e 1a noh1ac~6n ex~er.~n~~ en 

9rasil.. 

Estos se~al.amientos, <'\<ln cuando IT\U"' rtendricos , a.,.....un4=.<'\n ~ ..-
ciertos el.ementos que acred:ltamos de rer.tarc~C'a i~nortRnc:f.~'"' 

1. El. desarrol.1o capital.ista braR:l.1e.:i;.o encuentra, nr:>:r. ,_...,.~ -
caracter~sticas es~ec~~icas de1 ~receso ~~st6~1co ~~~~e
dente, una ampl.ia base de !?Obl.aci6n. mantenj.da co.,,n :t":e-

serva !;>Otenc:l.al. C'.e :t:uerza de trahajo. en ~orMas no ca""l:f ..... 
tal:Lstas de producc:l.6n, reser.va ésta ~ue se re~r.o~uce ~!!. 

censantementer 

2. Esta. no solar.tente se r.i.anti.ene en acti.v:l'.~a..=a.~~ no r::~!"':f.ta-

1:l.stas en el agro, sino ~ue contr:l.hu .. re ma,-:"ca-~~nente A. -

constituir una red urbana de ~::Ls:ners:f.l";n <::-:>nR:t'.~er""-hJ.e ~'ª 



a ~1.nes de1 S1."J10 XJ::x1 esta !'lohreY"ob1ac:::L6n e111 '."'"'!lrt:lC"u:t.ar.

mente re1evante en a~ue11as c:luda~es tTUe se hah~an const~ 

·tu.:ldo en nuc1eos para act:lv.:ldl'l.d.ee agro-ex!>o:r:-tar..or~s ~~ 

que. despu6s de su decadenc.:ta. desarro11~n arn~1:::La~ente -~ 
~ormas ocupac:::Lonal.es muchas veces denoM1.nadas tr.t="ld:lc:lona-

1es. como e1 artesanado y l.os serv~c~os ~ersona1es; 

3. En e1 campo. 1a decadenc:la de 1a activiaad anro-exnor.ta 

dora se compensaba por e1 reqreso a 1a econom~a de subs:l~ 

tencia, cornp1ementado por ~1ujos n:lqrator:los :lntra e - -

inter-regiona1es, de forma pragres:lvamente más ~ondera -

bl.es, en l.a medida misma de1 avance del. tra~ajo as~1a~1~ 

do en e1 café ~ de 1a industr:la1:lzaci6n ~.e1 r:entro-C"u:r.. 
Estos "cana1es de desaque" (•tarx, 1Q75-b) 'ti.Reían vic;i....,'.1.e1"i 

a1gunas puntas del. enorMe " :lcel->ercr" ñ.e l.as ..=-o~"'-~ notP.:n

c:la1es de reserva existentes en el. cam~o~ 

4. ~s :lne".'Jabl.e, hasta "='ines de1 ner1ot'lo 1'1~~-:t.Q~c:j, e'.1. c-r.eC"::i.

miento ·del. eJ!\~l.eo orqan:lzado !'3iOhre hase~ ca."":lta1:lc;tr.-c;, -

especial.mente en 1a :lndustr.ia v en l.os se~v:lc:l~R ~o~ -

e11a desarro11ados y ma~ormente concentra~.ne en 1os n-r.:f.n

c:lpa1es núc1eos urbanos. S1.n embart"To,. l..l"l ñi.o:;r::usil'Sn "'"ue

se va'.''ª a desarrol.1.ar acerca de su :nanel. en 1a Cr">nqt:f.+:n. -

ciOn de una fuerza de trabajo sune~numerar:la (en Cf'>nRe -

cuencia de l.os cambios de 1a com-~os:lci6n ornánj.cl\ -1.e'.1. ca

pital.), no puede perder de v:lsta 1a enorme contri~uci~n -

~ue, a 1a misma formaci6n del. ~~ en ~rasi1, ~oortt="l 1R - ·

ampl.ia base pob1ac:lona1 previa en sus con~~cioneR hist6r~ 

camente esr.>ec1:€icas de d.i""Jtribuci6n (en e1 es:n:::t.r-i.n v e"'l --

1as act:lvidades ocuoacional.es). Xnnoi:::arl.o en:u5.va1e, co:m.o
muy bien l.o pl.antea Far:l.a (,_l"l7'5) , a trans~e,;ir é".l. Rectf'>r.

cap:ttal..ista más avanzado una suerte ~e "res:"'>onR!:\hi.l.:f."'.a~

moraf~ de absorber toaa esta no'bl..~c:l.6n. .?\.ntes h:len, - -

importa ana1:lzar cdmo este sector. 1e va aR:l~nar un nuev~-

puesto rc1ativo en su movim:lento Ce constituir 1~ ~uer~a

de trabajo para el. capital., v l.ue~o, ~ ~obl.aci6n e~cA~en 

te. 
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Para hacer1o, pasaremos a estu~i.ar m&s ~etenidarnente el ~er~~ 
do C':{Ue empi.eza en 1os a:".os 50 hU'"3cando 1.'1.ent:L:f':icar 1os rnd.s -

re1evantes r\OVi.m:lentos en el. proceso de !:'Jroñur.:c:f.On a.e 1ai=; - -

mdl.t1.p1es f.orfl'\as de ia su~er!"'Qb1aci6n re1at~va ~rentP. a1 can~ 
tal..26/ 

Acompañ.aremos este movi.mi.ento intentanrl.o senuir sus Aos f'i.~e!!, 

sienes, urban~ y rura1. Desde l.ueqo, no cree~os ~ue se tr~te 

de dimensiones estancadas¡ al. revés, en el. T"'lO"TiMi.ento mísT'!ln -

del. an~l.isis veremos que ~uchas de l.as ~or~as de existencia -
del. ER suponen una estrecha conexi6n entre econo!"l!.a u't'han;:i ... r
econom~a rural., integradas bajo l.a dinámica de renroducci6n -

capita1ista a escal.a nacional., nue se constituve nreci~ñ~ente 
en este momento ciue examinamos,. al. romperse l.as circul. . .,,,._r:'.ña -

des espec~ficas de l.as regiones anteriormente existentes. 
(01.iveira,. 1977). 

2.2.2 Bl. movimiento de producci6n de l.a noh1aci6n exc~c't.P-nt:~ 

en el. campo: al.aunes datos v aná1isis ~ecienteR. 

Tal. vez no T.uera ñemasiado afir!'lar nuP- 1oR (Í.1.ti,..,os 3'1 n~oc; 

marcan oro-t:undas transeormaciones cuantitñt1.v;:tR .. , ~U;\1.itat1.--

vas en l.as el.ases trahajac".oras t:>rasi.l.e.r.as. 

ñar este movimiento por l.o nue resnecta a su ~~ac~i6n ~P- r.P. -
serva. serS:.a imoosibl.e sin :c"ernetirl.o a l.as ti:-an~~or"'ac1.nneR --
por que pasa l.a pronia activa. ~sto nor-nue una v otra son ·-

dos cara"S de una misYTla mone~.a: ~-e l.a constituci6n v nio:-o,.,nna -
ci6n a nivel. nacional. de un modo de proC'.ucci6n esnec:t~iCPLTT\en

te capital.ista el. cual., al. tiemno en nue nroñuce '' rer'te~ine 
su fuerza de trabajo necesaria ta~bién, nor ne~aci6n, ~ro~u -

ce y redefine su ~uerza de trabajo excerlente. 

EL mayor detenimiento es posibl.e no sol.amente ~or l.a in
discutibl.e mejor cal.idad de l.os datos em~:tricos (notabl.~ 
mente l.os datos censal.es),. sino ta~bi~n ~or el. anorte ~e· 
a1gunos anáiisis anáiogos (a 1os nue nos re~e~iremos en 
l.o sucesivo) que nos permiten intentar recomnoner este -
movimiento. 
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Empezamos por acompañar este mov:L.miento en e1 4mbito de 1o r~ 
ra1. 

A1 in~ciar por este punto no pensamos estab1ecer ninguna re1~ 
ci6n de precedencia exp1icativa entre 1as formas de sobrepo-
b1aci6n en e1 campo frente a sus formas urbanas. No obstante, 
nos parece promisorio comenzar por aque1 sector que, en e1 m~ 
mento inicia1 de nuestras observaciones, parece retener 1as -
m4s amp1ias fracciones de 1a reserva de fuerza de trabajo, -
sea por su importancia cuantitativa en e1 tamafio de 1a pob1a
ci6n (cerca de 64%, en 1950, viv~a en el campo), sea por el -

preponderante papel que ah~ cobraban las formas no espec~fic~ 
mente capitalistas de producci6n. 

Dos parecen ser 1as tendencias más importantes en cuanto a la 

ocupaci6n de ia fuerza de trabajo en el campo en el periodo -
comprendido entre 1950 y 1975: por un lado, las transforrnaci~ 
nea que se han verificado en el segmento.de los asalariados -
rura1es y, por otro, la expansi6n continuada del sector de la 
producci6n familiar. 27 / 

Como correctamente 1o percibe LOPES (1981), ambos movimientos 
son sintomáticos de un profundo proceso de redef inici6n en 1a 
naturaleza de las relaciones de clase. Nuestro interés radi

ficará en recuperar el movimiento de transformaci6n de las 
fracciones de reserva que se desarrollan en el contexto de e~ 

tos procesos. 

TOdo nos induce a concluir que la transformaci6n en las for-

mas de existencia de las fracciones de reserva juega un papel 

27/ Dos trabajos ·han sido fundamenta1es a la formu1aci6n de -
una visi6n de conjunto y de más largo plazo acerca de es
tos procesos. Se trata de los estudios de GRAZIANO DA -
SILVA (1980 a y 1980 b) y LOPES (1981). Esto no exc1uye 
el reconocimiento de 1a aportaci6n de otros relevantes -
análisis emp~ricos, que referiremos en el transcurso del
texto. 
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J.mportante en 1a definici~n de esas dos tendencias principa-
1es. 

Por 10 que respecta a 1os asa1ariados rura1es, LOPES (1981)
observa, a partir de1 Cuadro 6 que reproducimos en seguida,
una n~tida ca~da en e1 emp1eo de persona1 permanente, en se~ 
tido amp1io. 28/ Esta cobra especia1 re1ieve para nuestro i~ 
ter~s cuando se reconoce que, despu~s de1 SO, disminuyen es
pecia1mente aque11as categor~as que, inc1u~an adem~s de for

mas no monetarias de remuneración (con pago por 1o menos PªE 
cia1 en producto), elementos de subordinación social y po1~

tica en su relación con el empleador.~/ 

Traduciendo en 1os términos en que planteamos la cuesti6n en 
el apartado 2.1, esto sugiere la constituci6n de1 proceso de 

subsunci6n de1 trabajo en e1 capita1, 1o cua1 supone como un 
momento inicia1 la eliminaci6n de toda forma de subordina- -
ci6n ajena a la estrictamente económica. 

Este movimiento general parece adecuarse a las formas expre
sas en la realidad de 1a agricultura y del empleo rural en -
Brasil como un conjunto, espacialmente si tomamos en cuenta

que, en un primer momento (que 1oca1izar~amos, con LOPES, -
principalmente a partir de 1os afies 40) comienza a ser cons
tituida una fuerza de trabajo agr~co1a formalmente subsumida 
en e1 capita1 que, apenas en un segundo momento (con inicio

en los primeros años de 1a década de los 60) cambia 1a natu
raleza misma de su subordinaci6n, a partir del proceso de i~ 
dustria1izací6n de 1a agricultura. 

28/ Incluyendo, adem4s, de 1os empleados permanentes, los -
"aparceros" y 1os que e1 Censo denomina "en otra condi-
ci6n", refiriéndose a 1os "agregados, moradores y simi1a 
res''. -

~/ Su disminución absoluta es notable: en 1950 los aparee-
ros y trabajadores en otra condición eran cerca de 1.4 
mi11ones, mientras que en 1975 no son más que 700 mi1. 



CUADRO 6 

BRASXL1 ESTRUCTURA DE LOS ASALARXADOS AGRXCOLAS, 1940-1975 

1940 1950 1960 1970 1975 

~s 
pm:manentes 4.444.411 79.0 1.420.867 28.6 1.429.350 24.7 1.155.292 26.5 1.553.097 27.2 

-raonal. en 
"atta o::>ndicidn" - - 456.545 7.9 229.927 5.3 159.959 2.8 

.llplrCeJ:ildos - 1.245.557 25.0 916.039 15.8 602.264 13.8 561.336 9.8 

Enpl.elldos 
~:rar.:l.os 1.183.870 21.0 2.308.377 46.4 2.983.324 51.6 1.292.943 29.6 1.978.326 34.7 

Feraona1 p:>r 
abra - - - 1.086. 714 24.9 1.452.889 25.5 

'lbtal. 5.628.281 100.0 4.974.801 100.0 5.785.258 100.0 4.367.140 100.0 5.705.607 100.0 

FUente: LOPES, 1981 en base a datos de los Censos Agr~co1as. 
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No hay ninguna rel.acidn de antecedencia tempora1 necesaria -
entre ambos, de suerte que, mientras se desarro11a en a1gu-
nas regiones y/o cu1tivos e1 proceso de prol.etarizacidn del. 
trabajador agr~col.a, subsumiéndol.o aunque s61o formal.mente -

en e1 capital., en otras éste avanza en l.as transformaciones
del. proceso 1abora1, revo1ucionando su natural.eza. 

Otro indicador de l.a constituci6n de una fuerza de trabajo -
subordinada al. capital. es l.a quiebra con l.a antigua tradi- -
cidn de contrataci6n, dominante en el. pasado, por l.a que l.a 
famil.ia se constitu~a en l.a unidad del. contrato, "que era -

percibí.do como incl.uyendo 'x brazos'". (LOPES, 1981,p.6) • 30/ 

Un tercer rasgo de importancia con respecto a l.os asalaria-
dos permanentes strictu sensu (v.d., excluidos colonos y - -

aparcclados) es la tendencia a la eliminaci6n de todos los -
componentes no monetarios de su remunernci6n, conforme lo d~ 
cumentan estudios de casos concretos (como SIGAUD, 1979; su~ 
REZ, 1977) . Estaba en curso la purificaci6n de su re1aci6n

de trabajo, que se acerca progresivamente al patr6n capita--
1ista en su más exacta expresi6n. 

Podr~amos agrupar 1os tres rasgos principales en un primer -

gran orden de transformaciones en las formas permanentes del 
trabajo asalariado rural verificadas hasta 1975. 

Otro orden de variaciones ha afectado el segmento de los tr~ 

bajadores asalariados temporales. 

El cuadro 6 anterior indica que, al tiempo en que disminuye
el empleo permanente latu scnsu (y vimos aue esto ocurre maE 

cadamente por la supresi6n de sus formas más apartadas del -

~/ Entre 1940 y 1970 la proporci6n de mujeres y niños exis
tentes entre los empleados permanentes disminuye de 
45.5% a 17.4% (LOPES, 1981). 
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patr6n capita1ista). aumenta e1 emp1eo tempora1. Notadamen-
te si aceptamos que J.a categor~a de ''personal. contratado por 

obra" no es m4s que una otra manera de captar al. trabajo te!!!. 
porario en el. campo. 

Sin embargo, hay que reconocer que, por detrás de J.os progr~ 

sivos cambios de cantidad que se refl.ejan en l.os datos del. -
Cuadro 6, hay cambios de cal.idad que son fundamental.es al. e~ 
tendimiento de nuestro objeto. 

Estos cambio~ se procesan más visibl.emente a partir de 1os -
años 60. En l.os años 40 y 50 el. trabajo temporal. estuvo ºº!!!. 
puesto predominantemente por el. contingente de pequeños pro

ductores que, en los periodos de entre safra en sus propios
cul.tivos, vend~an su fuerza de trabajo a grandes propieta- -
ríos agrrcolas. (LOPES, 1981; SAINT, 1980; GRAZIANO DA SILVA, 

1980 a) • 

Ha sido solamente a partir do 1os años 60, que este contin-
gente fluctuante de 1a oferta de trabajo se constituy6 en 
una masa de proletarios. LOPES (1981), destaca entre 1os m~ 

canismos m~s importantes: la expropiaci6n de los pequeños -
productores (que se refleja en 1a acentuaci6n de los confli~ 

tos rurales, especia1mcnte a partir del inicio de los años -
60); el esttmulo gubernamental a la mecanizaci6n agr~co1a -
(por poltticas sectoriales que vo1vertan ventajosa la susti

tuci6n del capital variable por el capital constante); en -
fin, por todo un amplio proceso de capita1izaci6n de la agr~ 
cultura que provoc6 la sustituci6n de antiguas relaciones de 
trabajo (y, en estas, de antiguas formas de expresi6n de la

reserva), por nuevas. En ese proceso no se podr~a olvidar -
la importancia de la instituci6n del "Estatuto del Trabaja-
dar Rural". 

La constituci6n de este nuevo carácter del ej~rcito flotante 
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en 1a agricu1tura se debe t.ambi~n. a trans~ormac:Lone• en an
ti.guas moda1idadea 1atentes de 1a pob1ac:ldn excedente. corao
por ejemp1o, 1a que ae manireataba en e1 rdg:Lmen de 1.a pro-
ducci6n rami1:Lar, .fundamenta1mente entre 1oa campesinos .a.
empobrecidos, vincu1adoa residual.mente a 1.a actividad merca~ 
t:i.1. 

~En 1a d@cada de 1os 60, 1a pobiacidn ocupada en 1oe eatab1~ 
cimientos con menos que diez ha., ha tenido un aumento de -
mas de dos mi11ones de personas, 1o que representd un creci
miento de1 51% ( ••• ) La tierra disponib1e no es suficiente
para absorber 1a fuerza de trabajo de sus ocupantes y parie~ 
tes. Estas 4reas minifundiarias se vue1ven, as~. una fuente 
permanente de fuerza de trabajo despose~da de 1os medios de
produccidn, a1imentando continuadamente 1os centros urbanos
y 1a propia agricu1tura con fuerza de trabajo de bajo pre- -
c:t.o•. (GONZALEZ Y BASTOS, 1977, pp. 38-9). 

A1gunas s61idas investigaciones documentan en casos concre-
tos 1a transformaci6n de ca1idad entre 1as diferentes formas 
de 1a reserva de fuerza de trabajo en e1 campo (como BRANT,-
1977; D'INCAO E MELLO, 1975; SUAREZ, 1977). 

Es indiscutib1e su importancia cuantitativa; como 1o indica
e1 cuadro 6, en 1975 constitu~an a1rededor de un tercio de1-
tota1 de emp1eados. Ademas de su monto, habr~a que resa1tar 
1os rasgos m4s importantes que asume e1 traba·jo temporario, -
que contienen en s~ diferentes formas de reserva de trabajo. 

La forma m4s conocida es 1a dc1 "trabajo vo1ante" (con sus -
variantes regiona1es de denominaci6n, como e1 "c1andestino", 
en e1 Noreste, o boia-fria 31/ en e1 Centro-Su1). 

~/ Litera1mente "comida fria". 
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Uno de 1.os rasgos que especifican mas c1aramente a 1os ~
~. e• e1 hecho de ser trabajadores agrlco1aa con residen
cia urbana, y por 1.o genera1 ubicado• en l.aa periferias de 
1aa pequeñas y medianas ciu4adee. 

LA forma quiz& m&s genArica. y seguramente 1a mas conocida.
ea 1a de1. trabajador que vende diariamente su fuerza de tra
bajo a1. que mejor l.a pague.. S~n _embargo,. investigaciones ª!! 
p~ricas apuntan hacia ía existencia de grupos fijos de trab~ 
jo caracterizabl.es por su mayor permanencia en el. tiempo y -

estabil.idad en su composicidn (MAR~XNEZ - ALLXER,. 1977). Son 
1.as 11.amadas "turmas firmes",. que parecen constituirse en -
una de 1.as formas m4s permanentes que cobra e1 trabajo tem1>2. 
rar:L.o. 

En l.os momentos de demanda m4xima,. 1.ae "Turmas-firmes" sue--
1.en ser incrementadas mediante 1a incorporaci6n de amigos y-
parientes de 1os componentes de1 grupo. Frecuentemente ni--
ños, viejos o mujeres. constituyen parte de esta moda1idad a 
1a que GRAZIANO DA SILVA (1978) denomina como e1 "boia-fria" 
espor4dico. Estos además, sue1en incorporarse a grupos que 
no sean fijos. 

Una d1t:lma forma es 1a de1 "boia-fria" temporario (GRAZIANO
DA SXLVA, 1978), que se caracteriza por su des1ocamiento en
tre ocupaciones rura1es y urbanas, en funci6n de 1a oferta -
de emp1eo. Esta, posib1emente, sea 1a moda1idad que exprese 
con mayor radica1idad e1 nuevo car4cter de1 proceso de pro1~ 
tarizaci6n rura1, que concentra en 1as ciudades (repartiendo 
con e11as). su fuerza de trabajo excedente. La pro1etariza
ci6n de1 trabajador, pasa a ser un fen6meno que se expresa ~ 
~ en e1 campo y en 1a ciudad (SAXNT, 1980; GOODMAN y -
REDCLIFT, 1.977). 

As~, se nos presentan rnrt1tip1es formas por 1as que cobra - -
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existencia 1a sobrepob1aci6n en e1 campo, cuando 1a visua1i

zamos por 1a 6ptica de 1as transformaciones en e1 segmento 
de ios asa1ariados, una primera gran tendencia en e1 mov~- -
miento de1 emp1eo rura1 en Brasi1. Quiz& e1 gran e1emento -
que 1es confiera unidad y 1as especifique frente a 1as far-
mas que describiremos en 1o sucesivo, sea su car4cter de pr~ 
ducidas inmediatamente por e1 movimiento de1 capita1. Tanto 
1a extinci~n de formas no t~picamente capita1istas de traba
jo permanente en 1os estab1ecimientos agr~co1as como 1a pro

ducci6n de aque11ae formas más diferenciadas de trabajo tem
porario. se constituyen en efectos directos e inmediatos de1 
avance de1 capita1 (y de sus re1aciones de producci6n espec~ 
ficas). en 1a agricu1tura brasi1eña. 

Sin embargo, se han producido y/o reproducido otras formas -
de existencia de 1a sobrepob1aci6n re1ativa en e1 campo, que 
~ resu1tan de una determinaci6n tan directa, ni tan inmedi~ 
ta de1 avance capita1ista. creemos que estas formas est4n -
estrechamente conectadas a 1o que LOPES (1981), reconoce co
mo 1a segunda gran tendencia en e1 movimiento de1 emp1eo ru
ra1 en Brasi1: 1a expansi6n continuada de 1a producci6n fam~ 

1iar. 

Su aporte a 1a ocupaci6n agr~co1a se amp1i6 de 51.8%, en - -
1950, a 72.4%, en 1975, hecho que represent6 un incremento -

abso1uto de a1rede~or de diez mi11ones de "trabajadores aut~ 
nomos y sin remuneraci6n" en e1 agro brasi1eño, en 1os 25 -
años comprendidos entre 1950 y 1975. 

Razonamientos m4s apresurados, podr~an reconocer en ~stos -
una gran reserva 1atente de fuerza de trabajo ocupada en 1as 
actividades de subsistencia. No obstante, aqu~ también ha--
br~a que apuntar e1 hecho de que 1a aparente homogeneidad -
que se ref1eja en estos porcentajes de incremento ocu1ta una 
marcada heterogeneidad interna en e1 segmento de 1a produc--
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ci6n fami1iar (LOPES, 19811 DAL ROSSO, 19781 DAL ROSSO y SA
L'.l:M, 1980). 

Recuperar esta heterogeneidad, es de fundamenta1 importancia 
para una mejor comprensidn de nuestro objeto de estudio, en
virtud de 1a diversidad de formas de subordinaci6n a1 capi-
ta1 que se expresan en e11a. 

DAL ROSSO y SALIM (1980), identifican tres dimensiones de 1a 
producci6n agr~co1a fami1iar. En 1a primera, constituida 

por 1os campesinos empobrecidos, no hay ninguna hue11a de s~ 
bordinaci6n directa a1 capita1. Adn, cuando se acepte que -
su producto no se destina a 1a pura subsistencia, 1as fuer-
zas que 1a dominan componen 1a 16gica de1 movimiento campes~ 
nado/1atifundio (e1 barracao, 1a intermediaci6n en e1 créd~ 
to y en 1a venta de 1os productos ••• ), que configuran 1o que 
reconoce LOPES (1981), como e1 e1emento centra1 en su dindm~ 

ca: e1 sobretrabajo y e1 subconsumo. 

Para a1gunos autores (como GRAZIANO DA SILVA, 1980 b: GONZA
LEZ y BASTOS, 1977), este segmento preponderantemente de - -
subsistencia, tendr~a un nexo con 1as formas capita1istas en 

e1 campo por su efecto de rebajar e1 costo de reproduccidn -
de 1a fuerza de trabajo rura1. 

De acuerdo con SOUZA (1980), esto habr~a sido posib1e hasta-

1os años 60, cuando todav~a se operaba una diferenciaci6n e~ 
tre 1os mercados de trabajo rura1 y urbano, ref1ejada en di~ 

tintas tasas de sa1ario. E1 efecto de rebajamiento se hac~a 
posib1e exactamente en aque11os casos en que e1 trabajador,

ª 1a vez que se ocupaba como asa1ariado capita1ista, estaba
vincu1ado a 1a econom~a de subsistencia -sino directamente 

por su trabajo, a trav~s de su fami1ia-. En estos casos, e1 

ingreso de1 minifundio era tomado como parte de 1a remunera
ci6n de 1a fuerza de trabajo (especia1mente en 1os casos en-
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que 1a tierra pertenec~a a1 1atifundista que contrataba a1 -
tral:>ajador aaa1ariado). 

Sin embargo. a partir de 1o• años 60• con 1a conao1idacidn -
de1 avance capita1ista en e1 campo y 1a aparicidn de1 decre
to de1 "Estatuto de1 Trabajador Rura1". hemoa visto como se
.intensifica e1 ca'ft\bio en 1a natura1eza de1 aaa1ariamiento, -
que progresivamente ae acerca a sus formas "puras" (entera-
mente pro1etarizadaa). En estas condiciones, en igua1 pro-
gresidn e1 sector de subsistencia pierde su v~ncu1o con e1 -
capita1, v~a e1 rebajamiento de1 costo de reproduccidn de 1a 
fuerza de trabajo rura1. 

Parece c1ara, entonces, 1a tendencia a 1a e:lmi1itud entre e1 
comportamiento de 1oe mercados de trabajo urbano y rura1, -
con11evando á una igua1acidn de 1os nivel.es sa1arial.es. sog 
ZA (1980), se refiere a un interesante resul.tado de investi
gacidn obtenido por SALM (1975), en que se pudo observar es
ta tendencia, comparando datos rel.ativos a sal.arios urbanos
y rura1es en s. Paul.o. Reproduc:l.Jl\os en seguida sus resu1ta
dos en el. Cuadro 7 por aprecernos extremadamente significat~ 
vos de este proceso. 

CUADRO 7 

Sao Pauio: Sal.arios rural.es y urbanos 

saJiíiiC>:'dfA satai'ú> iiífñliii) por xn<Uoe del 
agricul.tura diA en la capital. (A)/(B) sal.ario m1: 
cr$ corrientes cr$ corrientes n1Il1D reaC 

(B) (B) 

l.963 o. 36 0.70 .51 100.0 
l.964 0.76 1.40 • 54 104.5 
l.965 1. 37 2.20 .62 98.0 
1966 1.79 2.80 .64 89.2 
l.967 2.49 3.50 .71 85.4 
1968 3.29 4.32 .76 86.2 
1969 3.97 s.20 .76 es.o 
1970 5.14 6.24 .82 83.1 
1971 6.45 7.52 .86 83.4 
1972 8.38 8 .97 .94 85.3 
1973 9.90 l.0.40 .95 88.0 
Fuente: SOUZA (19Bo, P· 52>. 
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La. segunda dimensi6n de 1a producci6n agr~co1a fa.rni1iar esta
r~a formada por 1o que DAL ROSSO y SAL7M (1980), denominan --
productores fami1iares por contrato a domici1io. Estos se d.!, 

ferencfan de 1os anteriores por " ••• 1a re1aci6n con un agente 
de1 que e1 productor directo depende. La producci6n por con
trato a domici1io depende de una empresa industrial. y/o come~ 
cia1, privada o pdbl.ica, o de una gran cooperativa. Diferen
c~anse de 1os campesinos empobrecidos por una rel.acidn con el. 

sector industrial. o de comercia1izaci6n moderna, sin l.a inte~ 
mediaci6n del. l.atifundista o del. intermediario comercial. como 
agentes independientes". (p.13). 

Adn, cuando participen mucho m4s del. circuito de1 capital., -
l.os productores fami1iares a domici1io no han subsumido a1 c~ 
pita1 su proceso de trabajo, ni tampoco incorporado en su ma~ 
co 1a re1aci6n más t~pica de1 capita1ismo, como es 1a de1 sa-
1ario. 

Fina1mente, 1os autores identifican una tercera dimensidn en
tre 1os productores fami1iares compuesta por agricu1tores me
dianos y grandes. Su diferencia eapec~fica radica en e1 tam~ 
ño de 1a propiedad, en 1a esca1a de 1a producci6n y de uti1i
zacidn de 1os insumos provenientes de 1a industria de trans-
formaci6n. Además, esos son más aut6nomos que ios producto-

res fami1iares por contrato a do~ici1io, puesto que ~ se vi!!. 
vu1an a agencias c~ntro1adoras. 32/ 

Este d1timo tipo de productor fami1iar, se acerca más a 1o -
que investiga LOPES (1981). Sus resu1tados apuntan a1 hecho
de que son todav~a muy pocos 1os Estados de1 Brasi1 en 1os -
que ocurre una a1ta mercanti1izaci6n de 1a produccidn fami- -

Los dos ~1timos tipos propuestos por DAL ROSSO y SALIM -
( 1980) parecen identificarse a1 que MOREIRA (1981) dife-
renc~a como siendo "1a pequeña producci6n fami1iar tecni
ficada" y "1a pequefia producci6n farni1iar que no acompaña 
e1 ritmo de 1a tecnificación". 
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1iar. Apenas Rio de Janeiro, Sao Pau1o y Paran& ref1ejan a~ 
tos va1ores de comercia1izaci6n de 1a producci6n (m4s que 
2/3). Sin embargo otros Estados (como Rio Grande do Su1, P~ 
rana, Goi&s e Mato Groaao), 'reve1an 1a presencia concomitan
te de &reas de producci6n caracterfsticamente campesina (1oa 
11amados campesinos empobrecidos), a1 1ado de &reas de pro-
ductores fami1iarea mercanti1es. Obs~rvese que, de 1os cua
tro Estados, tres fueron &reas de expansi6n de 1a~frontera -
agrfco1a en periodos re1ativamente recientes. 

Si 1a organizacidn de 1a agricu1tura en e1 Centro-Sur, puede 
representar de a1gdn modo ser un mode1o de1 deaarro11o de1 -
capita1ismo hacia otras regiones rura1es de Brasi1, serta P2 
sib1e hipotetizar 1a tendencia, por un 1ado, a 1a pro1etari
zaci6n de 1as fracciones m&s empobrecidas de 1os productores 
fami1iares, y por e1 otro, 1a inserci6n de 1os productores -
mercanti1es en verdaderos comp1ejos agro-industria1es en 1os 
cua1es "1as formas de movimiento ( ••• ) -que adem&s de 1a in
dustria ~ y para 1a agricu1tura, vincu1a tambi~n a 1a -
produccidn fami1iar mercanti1 1as agencias estata1es, 1as -
cooperativas y 1as comp1ejas redes de comercia1izacidn-, es
tán muy a1ejadas de 1as estructuras, bien m4s simp1es, y de 
1a 16gica de movimiento de1 campesinado/1atifundio" <LoPES, -
1981, p. 15). 

MOREXRA (1981), ha. formu1ado 1a hip6tesis de que 1a amp1ia-
ci6n continuada de 1a producci6n fami1iar, especia1mente en 
sus formas c1aramente mercanti1izadas, puede ser considerada 
como un efecto de 1a e1evaci6n de 1a composici6n t~cnica y -
org~nica de1 capita1, por 1o que se e1eva igua1mente e1 mon
to m~nimo de dinero o mercader~as a ta1 punto que un agente
socia1 pueda funcionar como capita1ista (ta1 como 10 p1ante~ 
ra MARX, 1975 a), amp1iando as~, e1 espacio econ6mico que -
puede ser ocupado por 1a producci6n fami1iar. 
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Su importancia para e1 avance de1 capita1ismo, radicar~a no
so1amente en mantener reservas de fuerza de trabajo, sino -
que ademas por e1 hecho quei 

"En este espacio 1oa medios de producci~n y 1a fuerza de tr~ 
bajo pueden funcionar como capita1 individua1. A1 incorpo--

• rarse a 1a mercanc~a un tiempo de trabajo mayor de 1o necea~ 
rio para 1a reproduccidn simp1e de 1ae condiciones de produ~ 
cidn -instrumentos de trabajo y fuerza de trabajo-. sin rete
ner e1 va1or correspondiente a ese traba~o excedente que ea
aprop~ado en e1 proceso de circu1acidn, est4n contribuyendo
ª 1a expansidn de 1a p1uava1~a socia1 y, consecuentemente, a 
1a va1orizacidn de1 capita1 en genera1" (MOREIRA, 1981,p.46). 

Esta suerte de interpretaci~n, es en cierta medida comparti

da por otros autores (como DAL ROSSO y SALIM, 1980), que 
t~enden a encontrar en este punto 1a aportacidn de estas fo~ 
mas a1 desarro11o capita1ista. 

~n este sentido, parece ser cada vez menos importante 1a po
sici~n que identificaba este nexo en su pape1 reductor de1 -
costo de reproducci6n de 1a fuerza de trabajo urbana (oferta 
de a1imentos a m4s bajos costos), y su consecuente funciona-
1idad con respecto a 1a depresi6n sa1aria1 que ha tenido 1u
gar en e1 Brasi1 (OLIVEIRA, 1972; KOWARICK, 1975; FARIA, - -
1976). 

A1gunas observaciones se har~an necesarias con respecto a e~ 

te punto. Como 1o ac1ara SOUZA (1980), parece muy poco pro
bab1e 1a existencia de una ta1 conexi6n puesto que: 

a) 1os a1imentos consumük:>s por 1os asa1ariados urbanos no -
son comprados directamente a 1os pequeños productores merca~ 
ti1es, s~no que 11egan a trav~s de 1a mediaci6n comercia1. 
Adn,· cuando se aceptara que todas sus compras 1as hicieran -
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en 1a pequeña circu1aci6n mercanti1, es a nive1 de1 comercio 
mayorista, va1e decir, en 1a gran circu1acidn mercanti1 cap~ 
ta1iata, que se unifica e1 proceso de determinacidn de 1os -
precios de 1os productos agr~co1as ("en e1 cua1 es imposib1e 
diferenciar a1 'frijo1 de1 minifundista• de1 'frijo1 de1 - -
gran exp1orador comercia1'"• SOUZA, 1980, p.48). Es m4s, 1a 
especificidad que caracteriza a sus h4bitos de compra (fre-
cuencia, compra por fracciones de unidades de medida, faci1~ 

dadas de cr~dito ••• ),es norma1mente compensada por precios 
m&s a1tos en 1a pequeña circu1aci6n mercanti1 que en 1a gran 
circu1aci6n capita1ista: 

b) es emp~ricamente verificab1e para e1 Brasi1 que coexisten 
producci6n capita1ista y mercanti1 s1.mp1es en casi todos 1os 
productos de subsistencias. As.i:, 1os nive1es de fijacidn de 
precios están supeditados desde 1as formas espec.i:ficamente 
capita1istas de producci6n y de circu1acidn, puesto que no -
se trata de una econom.i:a dua1; 

c) por d1t1.mo SOUZA (1980), a nuestro juicio correctamente,
p1antea que es equ.i:voca 1a referencia a un efecto de "rebaj~ 
miento" de1 costo de reproducci6n de 1a fuerza de trabajo U.!:, 

bana; "por 1o menos en 1a economJ:a urbana de un paJ:s como -
Brasi1, no es cierto siquiera que ese 'costo' sea bajo. Lo
que si es bajo (y mucho). es e1 sa1ario de base. Sin embar
go, ambas cosas so~ muy diferentes .. Cp.49). Es 1o que DAL -

ROSSO y SALIM (1980). identifican como 1a paradoja de conci-
1iar e1 e1evado costo de 1a a1imentaci6n con 1os bajos nive-
1es de 1os sa1arios rea1es. 

Regresando ahora a nuestro punto centra1, podr~amos decir -
que 1as profundas transformaciones que sufre 1a agricu1tura
brasi1eña, y que resu1tan en e1 movimiento de reproduccidn -
de 1as fracciones excedente y necesaria de 1a 

pob1aci6n frente a1 capital, podr~an ser visua1izadas no so-
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1amente a partir de1 movi.miento de1 emp1eo (como hasta aqu~-
1o hicimos), sino que tambidn, podr1a detectarse (y confir-
mar 1as tendencias de1 emp1eo), en un breve an&1isis de1 mo
vimiento de 1a posesi~n y propiedad de 1a tierra. 

Con respecto a esto, e1 rasgo mas importante ser1a su c1ara-
• concentracidn, que en e1 Brasi1 ocurrí~ notadamente a partir 
de 1os años 60. Dicha concentraci~n. ha resu1tado de 1a ac
ci~n de dos procesos: por un 1ado, 1a expanaidn de 1as gran
des propiedades hacia 1a frontera agr1co1a, representada por 
Goi~s y Mato Groase, en 1os años 60, y por 1a Amazonia, en -

1a primera mitad de 1a d~cada de 70; por otro 1ado, e1 proc~ 
so de expropiaci6n de pequeños propietarios en e1 Centro-Sur. 
En Sao Pau1o, por ejemp1o, m&s de 1a mitad de 1as fami1ias -
cuyo jefe tiene en 1a agricu1tura su ocupaci6n principal, !!.2. 
tiene acceso a la tierra en tanto dirigente de1 proceso pro
ductivo; para Brasi1 como conjunto esta proporci6n no rebasa 
a 1a 1/3. (GRAZIANO DA SILVA, 1980 b). 

Si el segundo proceso es m4s 1inea1. e1 primero es m4s com-
p1ejo en tanto que es una resu1tante de un dob1e movimiento. 
En e1 momento de expansi6n de 1a frontera se han mu1tip1ica

do 1as pequeñas propiedades (ref1ujos de excedentes de pob1~ 
ci6n producidos en otras regiones de1 pa~s); sin embargo, a1 
conso1idarse 1a estructura agraria en funci6n del movimiento 

ascendente de1 cic1o econ6mico, son 1as grandes propiedades
las que desplazan a estos pequeños productores fami1iares h~ 
cía regiones m4s 1ejanas. Es igua1mente verdadero, que 1oa
momentos de descenso del ciclo sue1en promover una reproduc
ci6n de pequeñas propiedades, igualmente en regiones de ma-
yor desarrollo capitalista o de estructura agraria ya conso
lidada. 

GRAZIANO DA SILVA (1980 b), manejando los datos del catastro 
de inmuebles rurales, evidencia como en el periodo 1965-1967, 
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que corresponde a1 fina1 de 1a crisis de comienzo de 1os - -
años sesenta, hay un aumento genera1izado de todos 1oa tama
ños de propiedades. Sin embargo, en e1 periodo siguiente, -
1967/1972, correspondiente a un momento de auge, apenas se -
ha ref1ejado e1 aumento de 1as grandes propiedades, con una 
c1ara concentraci6n de 1a propiedad de 1a tierra. 

Vemos as~, que 1as pequeñas propiedades, caracterizadas como 
e1ementos depositárias de diferentes formas de existencia -
de 1a reserva potencia1 de fuerza de trabajo, reve1an en su
movimiento de destrucci6n/recreaci6n una din4m.ica estrecha-
mente vincu1ada a 1a dinámica de creaci6n/agotamiento de 1a
pob1aci6n supranumeraria rura1, a trav~s de1 movimiento c~-
c1ico de 1a acumu1aci6n capita1ista. Los cambios de natura-
1eza en 1as re1aciones socia1es de producci6n parecen reve--
1arse c1aramente en e1 p1an de su expresi6n jur~dica, 1as r~ 
1aciones de propiedad. 

Fina1izando 1as observaciones re1ativas a 1as md1tip1es for
mas de existencia de1 ER en e1 campo, conviene subrayar que
e1 aspecto m&s importante de su movimiento es 1a gran ~nf1e
xi6n que se constituye a partir de 1os años sesenta y que se 
expresa en varias dimensiones, como son: 1a pro1etarizaci6n
de trabajadores permanentes y temporarios, 1os cambios de C!!, 

r4cter en 1a produccidn fami1iar mercanti1, 1a reconcentra-
ci6n de 1a posesi6n y propiedad de 1a tierra, etc. Esa in-
f1exi6n ref1eja 1a definitiva subordinaci6n de 1a agricu1tu
ra a1 capita1, que promueve su industria1izaci6n en un proc~ 
so que cu1mina en "tr·ansformar1a en una 'industria' que com
pra ciertos insumos (abonos, m4quinas ••• ) para producir ins~ 
mos (materias primas para 1as industrias de a1imentos, teji
dos, etc.) 11 (GRAZ:t.ANO DA SILVA, 1980 b, p. 20). 

As!, en 1a manera en que se ha procesado e1 avance de1 capi
ta1ismo, e1 aumento de1 poder adquisitivo de 1as 11amadas --
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•maaaa rura1es•, en1anto mercado para l.a industria, se vol.-
vi~ innecesario (MARXNZ, 1974), y como muy bien 1o aeña1a -
GRAZXANO DA SXLVA (1980 b), e1 proceso de producci6n de una 
fuerza de trabajo para e1 capita1 en el. agro, parecer1a con
ducir a una •1umpenizacidn• a fracciones ponderab1ea de 1oa 
nuevos pro1etarioa, en virtud de l.a extrema precariedad de -
1aa condiciones de 1a reproduccidn, ya sea de l.a activa o de 
l.a reserva. 

2.2.3. El. movimiento de produccidn de l.as fracciones urbanas 
de l.a pob1aci~n excedente: al.gunos tlatos y an4l.isis 
recientes 

La discusi6n acerca del. movimiento de produccidn de l.as fra~ 
cienes urbanas del. ER, encuentra su punto de partida en al.q~ 
nas consideraciones de orden general. acerca del. movimiento -
del. empleo urbano. 

En sus 1~neas m4s genera1es, como muestra e1 Cuadro 8, veri
ficamos que e1 primer y m4s notab1e rasgo en e1 proceso de -
transformaci6n en 1a distribuci6n sectoria1 de1 emp1eo en e1 
Brasi1, entre 1950 y 1970, ha sido 1a transferencia de1 peso 
de 1as actividades agr~co1as a 1as no agr~co1as. Es notab1e 
e1 decrecimiento re1ativo de 1a ocupacidn en e1 sector prim!!_ 
rio (que pasa de un 60.1% de 1a PEA en 1950, a1 44.3% en - -
1970), movimiento que se ref1eja en e1 Cuadro e a trav~a de-

1a sensib1e reducci6n en 1a contribuci6n de1 sector primario 
en 1a creaci6n de emp1eo, que disminuye de1 34% entre 1os -
afies SO a1 13% en 1os sesenta. 

Este decremento es m4s significativo adn, cuando observamos
que en 1a_s tres década~ anteriores a 1950 1a ocupacidn agr1:
co1a (como fracci6n de 1a PEA), hab~a experimentado una dis
minuci6n re1ativa de apenas 6 puntos, 66.7%, en 1920, contra 
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Subaectores 

Primario 

Sec:Undario 
Tran&foxmllc:::U5n 

OJnstrucc.idn 

ot%OS 

'D!!re.iario 
DistriJJuc:.idn 

Scc1al. 

ot=s 

'1\ota1 

CUADRO 8 

APORTACION DE SECTORES Y SUBSECTORES AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO 
BRASIL - 1950/1970 

1950 - 1960 1960 - 1970 1950 

Nuevos Tasa de NUeVDs Tasa de N\JeVOs 
empl.eos. " crecí- eq:>1eos " creci- eq:>1eos 

miento miento 

1,908,812 34.2 1.72 927.301 13.4 Q.74 2,836,113 

537,797 9.6 2.01 2,332,267 33.8 5.98 2,868,064 
397,467 7.1 2.23 1,236,086 17.9 4.92 1,633,553 
200,370 3.6 2.99 934,700 13.5 8.16 1,135,070 

-62,040 -1.1. -0.03 161,481 2.4 6.83 99,441 

3,135,967 56.2 5.54 3,646,393 52.B 4.03 6,782,360 

1,119,758 20.1 5.02 1,051,130 15.2 3.15 2,170,BBB 

587,943 10.5 4.96 1,356,702 19.6 6.54 1,944,645 
1,428,366 25.6 6.37 1,238,461 18.0 3.42 2,666,827 

5,580,576 100.0 2.87 6,905,961 100.0 2.70 12,486,537 

Fuente: FARIA (1976, p. 174). 

- 1970 

Tasa de 

• creci-
miento 

22.7 1.23 
23.Q 3.98 
13.1 3.57 

9.1 5.54 

o.e 1.78 

54.3 4.78 
17.4 4.08 
15.6 5.75 
21.4 4.BB 

100.0 2.78 
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60.1%, en 1950, conforme SOUZA, (1980) y FARIA, (1976)-. 

Esto evidencia que fueron 1os años so•, con sus rasgos de 
marcada transformacidn en 1a estructura productiva, un mome~ 
to importante en e1 proceso de urbanizacidn de 1a actividad

econdmica y, por consecuencia, de 1a pob1acidn. 

Las estimaciones de 1a migracidn interna neta en 1oe perio-
dos intercensa1ea (GRAHAM y HOLLANDA, 1971), no dejan m&rge
nes a dudas de que 1oa años SO presentan e1 más notab1e in-

cremento genera1 de 1os f1ujos migratorios verificado en e1-
Braai1. Son considerab1ea 1aa pérdidas pob1aciona1es de to
do e1 Noreste, 33/ siendo igua1mente importante e1 increm~
to cont1nuo que se ref1eja en e1 Centro-Sur, notadamente Gu~ 
nabara, Rio de Janeiro, S. Pau1o, y m4a fuertemente 1as -- -
&reas de expansi6n de frontera, como son Paran4, Goi4s y Ma
to Grosso. 

Sin embargo, 1os datos tambi~n apuntan a1 hecho de que, exa~ 

tamente en estos años, ocurri6 una ampl.iaci6n rel.ativamente
rnenor del. emp1eo secundario (SINGER, 1971: FARIA, 1976: sou
ZA, 1980). 

En vista del. acel.erado desarro11o industrial. de aque11a d~c~ 
da, "no hay como evitar l.a conc1usi6n de que hubo, en e~ 
te periodo, ta1 aumento de productividad en l.a industria que 
toda 1a industria1izaci6n s61o contribuy6 a mantener el. em-
p1eo industria1 en una proporci6n constante (al.rededor de --
14%), de1 ernpl.eo total.( ••• ) La industrial.izaci6n del.a dé
cada del.os so•, en oposici6n al. periodo anterior, se ha ca
racterizado por cambios tecnol.6gicos más acentuados, preces~ 

33/ En l.a comprensi6n de l.as cu4l.es no se puede ol.vidar el.
efecto de l.as fuert~sirnas sequ~as del. afio 1952 sobre -
l.os desubicamientos de pob1aci6n. 
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doa a travea de 1a •uat~tucidn ace1erada de 1a producci6ñ a~· 
teaana1 por 1a produccidn fabri1. adeftl4• de 1a modernizacidn 
de 1oa rru!todos de produccidn promovida por 1a introduccidn 
de equipos i.mportadoa" (SXNGER, 1971, pp. 54-55). 

En igua1 direcci6n, TOLOSA (1973), encontrd que e1 aumento -
en 1a productividad de1 trabajo en e1 sec~or secundario fue
ace1erado, habiendo pasado de 20.8 en 1950, a !!k..!. en 1960.
Lo notab1e de este aumento es m&s evidente adn cuando 1o com 
paramos a1 1ogrado en 1os años 60, cuando pas6 de 40.1 en e1 
comienzo de 1a dAcada, a s61o 44.1 en su fina1. 

La recuperacidn de1 sector secundario en su capacidad de ab
sorcidn de trabajadores es evidente en 1os años 60. Como 1o 
indica e1 Cuadro B, 1a tasa de crecimiento de1 emp1eo en ei
sector es de casi 6.0: adem&s 1a industria de transformacidn 
manifest6 un considerab1e ritino de crecimiento contemp1ando
a todo e1 periodo comprendido entre 1950 y 1970. 

Teniendo en cuenta estos datos, FARXA {1976), sugiere una i~ 
terpretaci6n hasta cierto punto inusua1. Afirma, que se pu~ 
de ana1izar igua1mente esta desace1eraci6n en e1 ritmo de1 -
emp1eo industria1 de 1os años so• subrayando que, pese a to
da 1a renovaci6n tecno16gica, ha sido de ta1 orden e1 creci
miento industria1 (por 1a amp1iaci6n en 1a esca1a de 1a acu
mu1aci6n), que 1e ha sido posib1e a1 sector mantener su pos~ 
ci6n re1ativa en 1a estructura de1 emp1eo en e1 año 60, e i~ 

c1uso amp1iar1a en 1970. 

Por otro 1ado, 1os datos de1 movimiento de1 emp1eo en e1 pe
riodo 1950-1970 sugieren otras indagaciones. E11os traen a 
co1acidn, para e1 caso brasi1eño, una amp1ia discusi6n acer
ca de1 crecimiento de1 sector terciario y de su natura1eza 
en econom~as periféricas. Como hemos visto en e1 cap~tu1o 1, 
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~ata ha sido una de 1aa cuestiones centra1es en 1a formu1a-
c~dn de 1aa teor~aa de 1a marq~na1~dad. 34/ 

En rea1idad, e1 cuadro presentado por 1a econom~a en 1oa - -
años so• indicaba que. ante 1a retracc~dn en 1a aportaci6n -
de1 sector secundario a1 emp1eo, correapondid una indudab1e
amp1iaci6n de 1a oferta de puestos de trabajo en e1 sector 
terciario. Nada menos que un 56.2• de1 emp1eo generado en -
esta d~cada provino de este sector {Cuadro 8). 

Este dato, no nos debe inducir a formu1aciones basadas en -
conceptos como 1os de •superurbanizacidn", o •urbanizacidn -
socio-p&tica", o "hinchazdn de1 terciario", que en su oport~ 
nidad fueron ap1icados a 1a interpretacidn de1 caso brasi1e
ño (como por PEREXRA, 1965: LOPES, 1968). 

Otras evidencias emp~ricae se encargaron de poner ia diacu-
si6n en sus debidos t~rminos. creemos que 1as aportaciones
m4s importantes han sido rea1izadae, entre otros, por FARIA
(1976), SOUZA (1980) y MERRXCK y GRAHAM (1981). Sus datos,
indican que e1 patr6n de 1a estructura sectoria1 de1 emp1eo
en 1os años so• ha sido m&s bien e1 efecto de una coyuntura
y que e1 año 1970 se recupera 1a tendencia secu1ar de moví-
miento de1 fendmeno. otra vez e1evando e1 peso re1ativo de1-
sector capita1ista (notadamente industria1) en 1a estructura 
de1 emp1eo. 

Otro importante e1emento de juicio ha sido e1 comportamiento 
de 1a productividad de1 trabajo en e1 sector terciario. Adn, 
siendo moderada, presenta un incremento indiscutib1e ca1cu--
14ndose para e1 sector como conjunto, pasando de 23.B en - -

~ No es ei momento de vo1ver aqu~ sobre este amp1io debate, 
de1 que referimos 1a correcta revisi6n y eva1uacidn que 
se presenta en MU~OZ y OLIVEIRA. 1979. 
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1950, a 27.5 en 1970 y 33.5 en 1970 (TOLOSA. 1973). Sin ·em-. 

barqo, frente a1 e1evado aumento abso1uto en 1oa nuevos em-
p1eoa, y frente a 1& diatribucien de ~atoa en 1oa aubaecto-
rea de1 terciario (Cuadro 8), existir1a 1a poaibi1idad de -
identificar una dob1e direccien en 1oa cambios cua1itativos
que ae operan en 1a compoaici6n de1 sector. 

Por un 1ado, es ponderab1e 1& participacien en 1os nuevos -
puestos de trabajo de1 11amado terciario •moderno", sea ~ate 
organizado en bases espec~ficamente capita1istas, o represe~ 

tado por e1 emp1eo generado en 1a creciente comp1ejidad de1-
aparato estata1. A esto apuntan 1as e1evadas tasas de incr~ 
mento de1 emp1eo aportado por 1os servicios de distribuci6n, 
y por 1as 11amadas "actividades socia1ee" (educacidn, sa1ud
••• ), 1os que representan l.a mayor parte de 1a contribucidn
de1 terciario a1 emp1eo, ~ en 1os afias 50' (SXNGER, 1971; -
KOWARXCK, 1975: FARXA, 1976). 

Por otro 1ado, crecen significativamente 1as fracciones - -
corrientemente referidas como parte del. terciario "tradicio
na1", compuesto fundamenta:Lmente por 1os servicios persona-
l.es y otros servicios. AOn, cuando su importancia disminuya 
del.a ddcada de1 50' con respecto a 1a del. 60', su peso ha -
sido todav~a considerab1e en 1970 (Cuadro 8), hecho que evi
dencia persistentemente una incapacidad de l.as formas espec~ 
ficamente capita1istas en destruir 1as moda1idades de organ~ 
zaci6n de l.a actividad econ6mica, ofreciendo en nuevas bases 
estos mismos servicios (FARIA, 1976). 

Sin embargo, l.a basqueda de identificar l.as formas espec~fi
cas de expreai6n del. trabajo de 1a sobrepob1aci6n urbana en 
Brasi1 supone avanzar en el. proceso de identificaci6n de l.as 
nuevas "cual.idades" que adquieren 1os fen6menos, muchas ve-
ces enmascarados en 1os grarides agregados. Esto parece par
ticu1armente necesario por l.o que respecta al. l.l.amado sector 
terciario. 
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OLXVEXRA (s/f) propone 1a identificaci~n de tres momentoa -
principa1ea en su mov:lmiento de tranaformacidn, despu~a de -
ana1izar 1aa re1aciones inter-aectoria1ea en condiciones hi.!!, 
t6ricaa que expresan sentidos diversos en e1 proceso de acu
mu1aci6n. 

As~, en una econom~a agro-exportadora, no ao1amente se hace
necesario e1 amp1io desarro11o de1 terciario, sino que, des
de e1 punto de vista de 1as re1aciones internaciona1ee, fun
ciona como forma de diviai6n socia1 de1 trabajo, de 1a circ~ 

1aci6n y de 1a distribuci6n; "1a uti1izaci6n masiva de mano
de obra en estos servicios responde a una necesidad de1 pro

ceso de acumu1aci6n en esta etapa: 1a de no competir con 1os 
fondos de acumu1aci6n destinados a 1a actividad principa1, -
contribuyendo para a1ejar e1 pe1igro de 1a baja tendencia en 
1a cuota de ganancia". (OLXVEIRA, s/f, p. 147). 

Sin embargo, cuando e1 proceso de industria1izaci6n se impo
ne como motor de expansi6n de 1a divisidn de1 trabajo, cam-
bia e1 car4cter de 1as re1aciones intersectoria1es. 

Inicia1mente subsisten sin ser tocadas 1as bases de 1a es- -
tructura agraria. Como amp1ios contingentes de fuerza de --
trabajo fueron exigidos por 1a natura1eza de 1as nuevas re1~ 
ciones entre 1os servicios y 1a industria, e1 exceso de po-
b1acidn en e1 campo permiti6 que f1uyeran de1 campo hacia --
1as ciudades, destin4ndose sea a 1a expansi6n de1 emp1eo in
dustria1, sea a 1a expansidn horizonta1 de1 terciario. Este 
d1timo adicionara a sus funciones de circu1aci6n y distribu
ci6n de bienes exportab1es, 1a sustentaci6n de 1a econom~a -
urbana de 1os procesos de industria1izaci6n (OLIVEXRA, s/f). 

Cuando e1 movimiento de amp1iaci6n-conso1idaci6n de la indu~ 
tria se vuelve el centro de la divisidn socia1 del trabajo,
imponiendo 1a necesaria predominancia del capital industria1 
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como forma. se a1teran significativamente 1as re1aciones in
ter-aectoria1ea. OLXVEXRA (a/f) ident~fica 1a conetituci6n
de una nueva etapa, en 1a que a1 tiempo en que se industria-
1i za 1a agricu1tura, cambian igua1mente 1os patrones a1 int~ 
rior de1 terciario mediante 1a concentraci6n de capita1ea, -
e1 aumento de tamaño de 1os estab1ecimientos y 1a expansi6n
y predominio de re1acionea aaa1ariadas, en una "tendencia" -
a 1a a1teraci6n de1 antiguo patr6n de crecimiento horizonta1 
que caracterizara a1 sector. 

Es innegab1e que este crecimiento horizonta1 persiste para -
a1gunos de sus subaectores. No obstante, para OLIVEXRA es -
e1 avance de 1a acumu1aci6n capita1ista y su efecto de abar~ 
tamiento de determinadas mercanctas (inc1uso bienes de capi
ta1) para e1 terciario, 1o que permite que en ciertos subse~ 
torea (como e1 pequeño comercio) se haya podido verificar 1a 
reducci6n de1 asa1ariamiento y e1 regreso a 1a manutenci6n -
de1 trabajo fami1iar. 

Si es cierto que estas ~portaciones de OLIVEIRA apuntan ha-
cia transformaciones tendencia1es, formu1adas a un nive1 ba~ 
tante e1evado de abstracci6n, vemos que parecen resumir ade
cuadamente 1os grandes momentos de este movimiento, ta1 como 
se expresan para e1 Brasi1 en su conjunto y, en e1 d1timo m2 
mento, c1aramente se de1inea para Sao Pau1o (como muy bien -
1o ana1iza OLIVEIRA en ese mismo trabajo). 

vemos, as~, que e1 mero acercamiento a 1as tendencias gener~ 
1es de 1a divisi6n socia1 de1 trabajo ya nos ha permitido un 
mejor entendimiento de 1os cambios habidos en 1a estructura
sectoria1 de1 emp1eo y en 1a din4rnica genera1 de producci6n
destrucci6n de formas no espec~ficamente capita1istas. Sin
embargo, habr~a que avanzar un poco más con vistas a1 enten
dimiento de 1as formas espec~ficas que adquiere e1 ejército 
de reserva en 1as ciudades. 
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A ese respecto, diferentes estudios emp1ricos, indica~ que -
su ritmo de crecimiento fue rea1mente significativo. 

"La.a actividades urbanas de baja productividad cobraron re--
1ieve no so1amente frente a1 conjunto de 1a fuerza de traba
jo de 1as ciudades: crecieron 3.6% a1 año en e1 mismo perio
do ¿19S0-197Q7: siendo que e1 servicio doméstico remunerado-
1o hizo a un ritmo todav1a mayor: 5.2% a1 año" 
p.26). 

(SOUZA, 1980, 

Son prob1emáticas, y marcadas por sensib1e imprecisi6n 1as -
aproximaciones genera1es a1 vo1wnen de1 emp1eo urbano no es
pec~ficamente capita1ista; por un 1ado por una inadecuaci6n
de 1a informaci6n censa1 y, por otro, en virtud de1 carácter 
mismo de muchas de estas actividades (su pequeña esca1a, 1a 
dificultad de ubicaci6n de sus responsables e incluso una d~ 
sis de i1ega1idad que caracteriza e1 funcionamiento de mu- -
chas de e11as) ... 

SOUZA (1980) hizo un intento de medici6n basado en la compa
raci6n entre 1a informaci6n ocupaciona1 registrada en los -
Censos Econ6micos (que toman al establecimiento por unidad -
de reco1ecci6n de datos) y aquella anotada en el Censo Demo
gr4fico (que toma al domici1io por unidad de reco1ecci6n). -
La diferencia entre 1os dos podr~a ser considerada como una

aproximaci6n (aunque poco elaborada) al n1lmero de personas -
ocupadas en establ'ecimientos no registrados (porque no es r~ 
gistrada por los Censos Econ6micos), supuesto indicador de -
(cuando menos) una vertiente importante del empleo no espec~ 
ficamentc capita1ista. Sus resultados para los años de 1950 
y 1970 se reportan en el cuadro 9. 



CUADRO 9 

BRASXL, NORDESTE, SAO PAULO E PERNAMBUCO: RELACXON 
ENTRE LOS OCUPADOS EN LOS CENSOS ECONOMXCOS Y CENSOS 

DEMOGRAFXCOS EN 1950 Y 1970 

Porcentajes 

Industria manufacturera 
Brasil. 
Sao Paul.o 
Nordeste 
Pernambuco 

Comercio de mercanc!.as 
Brasil. 
Sao Pau:Lo 
Nordeste 
Pernambuco 

Servicios de reparación 
Brasil. 
sao Paul.o 
Norteste 
Pernambuco 

Fuente: SOUZA, 1980, p. 28. 

1950 

0.81 
0.84 
0.73 
0.86 

0.73 
0.70 
0.68 
0.61 

0.33 
0.34 
0.20 
0.17 

1970 

0.81 
0.87 
0.68 
0.73 

0.77 
0.75 
0.74 
0.72 

0.21 
0.24 
0.16 
0.16 
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Podemos verificar que, si es reducida para Brasil. l.a propor-
v ci6n del. empl.eo no espec~ficamente capital.ista en l.a indus-

tria manufacturera, no es igual. su peso en el. l.l.amado "comeE 
cío de mercanc3:.as" (categori.a del. Censo que diferenc!.a estos 
ocupados de aquel.l.os otros que se empl.ean en el. comercio de
val.ores inmobil.iarios ••• ): mayor todav~a se reve1a su impor

tancia en l.os "servicios de reparaci6n" .. 

cuando l.os datos provienen de una regi6n periférica. como e1 

Noreste, o de uno de sus Estados más importantes. como Per-
nambuco, se muestra todav~a más acentuada su importancia. 

Tomando para il.ustrací6n a l.os "servicios de reparaci6n" en 
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PernalQbuco. venaos que de1 tota1 de ocupados nada menos que -
83•• en 1950, y 84•, en 1970, ejerclan sus actividades en me_ 
da1idades econ6micas no espec~ficamente capita1istas. 

Esto nos sugiere 1a necesidad de avanzar m~a todav~a, busca~ 
do (siempre cuando 1o permitan 1as evidencias emplricas dis
ponib1es) recuperar 1os vlncu1os entre. 1as diferentes formas 
de existencia de1 ER y e1 movimiento de 1a acumu1acidn capi
ta1ista en Brasi1. Estos vlncu1os son de natura1eza variada 
y se encuentran mas o menos mediatizados, segdn 1a moda1idad 
ocupaciona1 de que se trate. 

Parece indudab1e que hay un segmento de 1a superpob1aci6n -
trabajadora cuyo mov1.miento de producci6n en d1tima instan-
cía est& inmediatamente determinado por e1 movimiento de1 e~ 
p1eo capita1ista. ref1ejo igua1mente inmediato de1 carácter
c~c1ico de 1a acumu1acidn de capita1. MARX (1975 b) 1o den~ 
min6 fraccidn f1otante de1 ER. exactamente por esa su es-
trecha corre1aci6n con 1as f1uctuaciones de1 cic1o. 

En Brasi1. esa fraccidn f1otante asume una n~tida existencia 
en 1as ciudades y ha jugado un importante pape1 en 1as cond~ 
cienes de reproduccidn de1 capita1. especia1mente a partir -
de 1os años 70. 

De acuerdo a 1oa d~tos de1 Ministerio de1 Trabajo para 1976. 

en un tota1 de 18.025.852 contratos de trabajo firmados en -
Brasi1. apenas 37.5% se mantuvieron (DIEESE. 1980). Como 1o 
demuestra e1 Cuadro 10. e1 gran impacto de 1as rescisiones -
se dan en e1 sector de 1a construcci6n civi1. en e1 que fue
ron dimitidos 85% de 1os trabajadores admitidos en aque1 año. 
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CUADRO 10 

VlNClJUlS ~=os POR AC'l"ZVIIli'ol :e:xn:MICl\S - BRl\SXL-1976 

Agropecuaria 
:I:ndustria 
Construcci6n Civi1 
Comercio 
Servicios 
Administracidn P11b1ica 

Fuente: DIEESE, 1980, p. 9. 

V:l:NCULOS NO 
RESC:l:ND:l:DOS 

37• 
40• 
15• 
35• 
40• 
79• 

V:l:NCULOS 
RESC:l:ND:l:DOS 

63• 
60• 
BS• 
65• 
60• 
21• 

¿Qui~nes son estos trabajadores afectados por 1a rotat~vidad? 

Como 10 muestra e1 Cuadro 11, se trata de personas que en 69% 
de 1os casos reciben menos de1 equiva1ente a ~ sa1arios m~
nimos. Este es un dato extremadamente :lmportante, en espe- -
cia1 cuando tomamos en cuenta que, en 1976, 57% de 1os traba
jadores brasi1efios recib~an hasta dos sa1arios mínimos (D~EE

SE, 1980). 

CUADRO 11 

CLASES DE SALAR:l:O 

No determinada 
Hasta 1 Sa1. Mtn. Regional 
De 1 a 2 Sa1. Mtn. Regiona1 
De 2 a 5 Sa1. Mtn. Regiona1 
5 y m4s Sa1. Mtn. Regiona1 

Fuente: DIEESE, 1980, p. 9. 

% DE DESL:l:GAM:l:ENTOS 

6% 
23% 
46% 
20% 

5% 



154. 

Por e1 Cuadro 12 vemos adem•s que estos trabajadores han ea~ 
do contratados, en 71• de 1oa caaoa, por un per~odo m•ximo de 
un año. De1 totai, 87• no ha 1ograd~ rebasar a1 segundo año
de trabajo sin que sean cesados. 

CUADRO 12 

l::ESLl:GllMIENnJS SEGlJN CLASE DE TZEH'O DE SERVYCJ:O EN EL EH'xa::> 

BRAS:IL - 1976 

% DE J:ESL:IGl\MI:ENl'OS % 1\CUKJUWI\ 

Menos de 3 meses 28 28 

De 3 a 6 meses 23 51 

De 6 a 12 meses 20 71 

De 1 a 2 años 16 87 

De 2 a 5 años 11 98 

De 5 a 10 años 1 99 
10 años y m4s 1 100 

Fuente: OIEESE, 1980, p. 7. 

Se puede conc1uir, as~. que 1a rotatividad afecta principal.-
mente a l.os trabajadores de bajos sa1arios, por 1o genera1 m~ 
nos cal.ificados, y que l.ogran permanecer por mucho menor tie~ 
po en el. empl.eo. 

Si al.guna duda pudiera existir sobre un posibl.e car4cter es-
pont4neo de esta rotaci6n, e11a estar1a el.iminada por l.os re
sul.tados de una investigaci6n que promovi6 el. Departamento I~ 
tersindica1 de Estad!lsticas y Estudios Socioecon6micos CDIEESE), 

en 1979, en e1 municipio de Sao Paul.o; por sus resu1tados, --

74% de 1as re·scisiones se dieron por iniciativa de l.os patro

nes. (DIEESE, 1980). 
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Adem&•• este notab1e "turn-over" es un hecho caracter~atico 
de1 emp1eo capita1iata en todaa 1as grandes concentrac~ones 
urbanas braai1eñaa. De acuerdo a datos de1 propio Min~sterio 
de1 Trabajo para 1979, 1a rotatividad de trabajadores ha sido 

conaiderab1emente e1evada en ~ 1as regiones metropo1ita-
paa de1 Brasi1. E1 cuadro 13 documenta que en 8 de esas 10 -
regiones 1as empresas podr~an haber renovado a todo su e1enco 
de trabajadores en un p1azo menor que dos años. 

CUADRO 13 

XNDXCES DE ROTATXVXDAD DE MANO DE OBRA EN LAS REGXONES 

METROPOLXTANAS - BRASXL-1979 

H;X;J:CNES XND. TRANSF. c.cxv:n. CX>ER:XO SERV:ICXOS '1Ul'AL 

Bel.em 59.3 120.7 67.4 41.3 65.2 
Fortaieza 60.8 134.3 105.5 32.8 59.6 
Sa1vador 39.7 147.6 58.0 37.0 61.7 
:Recife 43.6 120.8 54.8 33.4 S0.1 
Be1o Horizonte 31.7 120.8 54.9 42.1 44.6 
Rio de Janeiro 43.1 115.0 55.7 41.6 51.8 

sao Paul.o 36.4 123.1 54.3 31.2 41.5 
Curit:Lba 51.5 109.6 58.4 24.5 55.3 
Porto A1egre 58.1 162.3 61.3 41.4 61.1 
Brasilia 68.8 142.8 59.9 33.2 65.6 

Fuente: DXEESE, 1980, p. 7. 

Ana1izados estos ~ndices segdn 1os sectores de actividad, una 

vez más se destaca ia construcci6n civi1: en ésta 1a cantidad 
de dimisiones ser~a suficiente para en apenas ~ año renovar
todo su contingente de trabajadores. 

Esos resuitados tampoco podr~an ser interpretados como meros
efectos de ia coyuntura de crísis (que se agudiza a partir de 

1974) en 1a que fueron obtenidos 1os datos. 
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Considerando e1 movimiento de 1oa des1igamientos en una COYU!!, 
tura de expansi6n, como 1a de1 67/73, 1os datos indican igua1 
tendencia. 

As~. en un estudio de 1a rotatividad en e1 sector texti1 en-
tre l.966 y l.970, DXEESE (l.971.) ha verificado que el. incremen-
to de 1oa despidos en e1 periodo fue equiva1ente a 113•, -
aGn cuando 1a crisis que a1canzara a1 sector ya estuviera su
perada en e1 afio 1968. E1 Cuadro 14 apunta 1os principa1es 
resu1tados. 

CUADRO 14 

DXSPENSAS DE 'llU\BA.J1\DORE CCN Ml\S DE UN A00 DE SERVI=o 
EN EL SECTOR 'lEKTXL - BRAS= 1966/l.970 

Almlento E!:!r rel.aci6n al. 
Año Cl:>reros Maestros TOtal. Afio anterior 1966 

l.966 6.939 874 7.713 
l.967 9.935 1,090 11,025 (+) 42.91' (+) 42.91' 
l.968 B,516 885 9.101 (-) 14.71' (+) 21..91' 
l.969 13.445 1,070 14.515 (+) 54.41' (+) 88.21' 
l.970 14.972 1.427 l.6.399 (+) l.3.01' (+) l.l.2.61' 

Fuente: OXEESE, l.971. p. 2. 

Por 1a natura1eza e~pec!fica de 1a fuente adoptada (homo1oga
ciones de despidos por 1os sindicatos respectivos) no se p~ 

do abarcar 1as dispensas de trabajadores con menos que un año 
de servicio. que sue1en constituir. como hemos visto. 1a may2 
ria de 1os casos. No obstante. se ha 1ogrado confirmar que 
son 1os trabajadores menos cal.ificados l.os que m&s se ven - -
afectados. disminuyendo sensibl.emente l.os despidos entre -
l.os "maestros .. ocupados en l.a industria texti1 (D:IEESE. 1971). 

----------------------------- ---- --------
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otra investigacidn conducida con respecto a1 afio de 1969, y 

que 1ogrd abarcar a1 tota1 de 1os dispensados por e1 sector
texti1, ha confirmado que 1os mas afectados han sido 1os tr~ 
bajadores con menos de un año de servicio. E1 ndmero de de~ 
1igamientos en esa categor~a equiva11a a1 ndmero tota1 de 
dispensas de personas que ten~an de uno, hasta 30 años en 1a 
empresa. (DrEESE,, 1971). 

Estos datos indican que en 1os ~1timos años, en Brasi1,, 1os

empresarios han tenido a su disposicidn un eficiente mecani~ 
mo de producci6n inmediata e índiscutib1e de 1a rotatividad, 
de1 que han hecho harto uso. Con ~1 no so1amente hicieron -

f1uctuar e1 monto g1oba1 de ocupados en consonancia con sus 

necesidades, sino que han promovido una tal rotatividad de -
individuos ocupados, que aprovechan en toda su extensi6n la 

pob1aci6n excedente disponible, ampliando al m4ximo el efec
to de rebajamiento de salarios. 

Este mecanismo ha sido el "Fondo de Garantl:a por Ti.empo de -

Servi.cio" (FGTS), instituido por la Ley 5.107 de 13.9.66 y -
por e1 Decreto-Leí No. 20, de 14.9.66. E1 FGTS ha eliminado 

en 1a pr~ctica e1 insti.tuto de 1a estabilidad en e1 empleo,~ 
por e1 cua1 e1 trabajador, despu~s de un determinado n~mero
efectivo de años de trabajo, apenas podrl:a ser di.mitido me-
diante 1a existencia de causa justa, verificada por autori-

dad judicia1. 

En su 1ugar se ha instituido e1 sistema de dep6sito mensua1-
de contribuciones financieras hechas por 1os em?1eadores, en 
cuentas bancarias de naturaleza especia1, 1os cuales apenas

pueden ser sacados en situaciones extraordinarias, una de --

35/ Esto porque aGn cuando estuviera facultado a1 asalariado 
para optar por uno de 1os dos instrumentos, hubo un en-
cauzamiento de 1os trabajadores por 1os patrones, ta1 c2 
mo 1o apunta FERRANTE (1977). 
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1as cua1es es 1a de1 des1igamiento de1 trabajo. 

Por supuesto es imposib1e comprender 1a creacidn y ap1ica- -
cidn de ese nuevo instituto jur1dico a1 margen des 

a) de 1as exigencias de1 mismo patr6n de acumu1acidn. "~ara

e1 que era necesario cambiar la ~asa de sa1arios (y no so1a
men te e1 ritmo de crecimiento de 1os salarios) de un nive1 -
re1ativamente alto a un otro re1ativamente bajo" (SOUZA. - -
1980. p.21). La diferencia entre los dos patrones de moví-
miento del sa1ario m1nimo real. ta1 como lo expresa la Gr~f~ 
ca 1. es una aligera pero rnuy evidente indicacidn de la ma~ 
nitud de estos carnbiosJ 

b) de las transformaciones pol~tico-instituciona1ea produci
das por el golpe militar de 1964 y de 1a vio1enta represidn
a las formas organizadas del movimiento de trabajadores: - -
esas transformaciones. tanto cuanto la represidn. han sido -
instrumentos imprescindib1es a la viabilizacidn de· los cam-
bios en el patr6n de acumulacidn: 

c) de la existencia de un amp1io ej6rcito de fuerza de trab~ 
jo excedente. en condiciones de ubicacidn adecuadas a su ma
nipul.aci6n. 

Es evidente que e1 FGTS no se ha constituido en e1 dnico in~ 
trumento para operar estos cambios. De gran importancia ha
sido tambi~n la transferencia del poder de fijar 1os aumen-
tos sa1aria1es. del ~mbito del Judicial al 4mbito del Ejecu
tivo. Respecto ~ ésto. la rotatividad impuesta a los traba
jadores. ha operado como un n1tido mecanismo minimizador de 
los efectos de las (en s1 mismo reducidas) alzas nominales -
del salario m~nimo: se ha presionado m~s aOn hacia abajo. 
los ya bajos niveles de remuneraci6n. por 1a v~a del uso de 
los trabajadores excedentarios disponibles. 
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GRAFJ:CA 1 

BRASXL - Sa1ario m1nimo rea1: enero 1952 a abr~1 1977. 
Znd~cea-Baae: enero 1952-100 

·-
Fuente: SOUZA, 1980, p. 19. 

Nota: Los sa1arios m~nimos nomina1es inc1uyen a1 13° sa1ario 
y a1 abono de 10% a partir de diciembre de 1974, def1a 
cionados por e1 fndice de costo de vida de 1a FundacaO 
Getu1io Vargas. 

¿Y c~mo se ha hecho? Otra investigaci6n conducida por e1 -
DZESSE (s/f) ha desnudado estos mecanismos. 

Han sido estudiados 1os efectos de 1a imp1antaci~n de1 FGTS

en e1 mercado de trabajo de Sao Pau1o, ana1izando 1iquidaci2 
nes homo1ogadas por 38 diferentes sindicatos, en dos perio-
dos: uno que precede a1 impacto de1 FGTS (1963 a 1968) y - -

otro que ref1eja sus efectos (1970 a 1977). 36/ 

Conc1uye por 1a existencia de una estrecha re1aci~n entre --
1os des1igamientos y e1 movimiento c~c1~co de ia econom~a. -

36/ Obs~rvese que, segGn 1os datos de 1976, 94% de 1os traba 
jadores ocupados ya hab~an optado por e1 contrato de tr~ 
bajo regido por 1a 1egiSiaci6n de1 FGTS. 
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E•ta re1acien e• ma. tran•parente en e1 pe~iodo inicia1, 
cuando e1 aumento de1 ntlmero de contratos reac~ndidoa ae ºP.!!. 
ra caracter1aticamente en 1oa lllDmentoa mas agudos de 1a cr~
·~•, man~feat&ndoae eapecial.lllente a1to en 1oa años de 1963,-
1965 y 1967. 

A1 fina1 de este periodo, •exactamente entre 1965 y 1967 fu~ 
ron imp1antadaa 1a Ley de Hue1ga, 1a Po11t~ca Sa1aria1, y e1 
FGTS 1oa cua1es pese a sus fines espec1ficoa, fueron comp1e
mentarioa y adecuados a1 e1evado grado de contro1 que se ha
impuesto a 1a c1ase obrera. Mientras 1a po11tica sa1aria1 -
poaibi1itd 1a siatemStica ca1da de1 sa1ario rea1, ace1erando 
e1.proceso de acumu1aci~n. e1 trabajador, simu1t~neamente, -
perdí~ 1a garant1a de1 emp1eo, quedando directamente subord~ 
nado a1 1ibre a1bedr1o de1 capita1" (DXEESE, s/f, p.10). 

Una de 1as m~s marcadas evidencias a que conduce e1 estudio, 
es 1a de que, hasta 1968, pese a 1as variaciones consecuen-
tes a 1os momentos m4s agudos de 1a crisis, 1a serie de da-
tos no presenta ningQn patr6n estaciona1 en sus variaciones. 
Sin embargo, después de 1970 se modifica e1 comportamiento -
de1 fen~meno: no s61o hay una ace1erada e1evaci6n de 1as 1i
qu~daciones (en 1970 han sido 100% mayores que en 1967): si
no que pasa a estab1ecerse un patr6n en e1 movimiento a 1o 
1argo de1 año, que sugiere un c1aro movimiento estaciona1. 

Ese patr6n estaciona1 se adecda muy de cerca, en 1os aindie~ 
tos estudiados, a 1a periodicidad de 1as revisiones de 1os -
contratos co1ectivos de trabajo. As~, 1os empresarios, bus
cando rebajar m4s a~n e1 costo de 1a mano de obra en su sec
tor, promueven 1a 1iquidaci6n anticipada de trabajadores de 

un determinado nive1 sa1aria1, en e1 momento en que se perc~ 
tan de 1os efectos de1 aumento que e1 gobierno vaya a deter
minar. 
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Sin embargo, no siempre se da que, pasado el momento de la -
revisidn de 1os contratos, disminuyan 1os 1ndices (lo que r~ 
ve1arfa una mayor incorporacidn relativa). Al contrario, es 
frecuente su mantenimiento, lo que le otorga al FGTS dos - -
efectos inmediatos: por un lado, de regulacidn de la masa de 
trabajadores ocupados, disminuydndola, absoluta o relativa-
mente, siempre que sea necesario; por otro lado, de regula-
cidn del dispendio de capital variable, permitien~o que, adn 
cuando se mantenga el mismo nCmero de obreros, el gasto co-

rrespondiente de capital para comprar su fuerza de trabajo -
pueda incluso disminuir, en virtud del "turn-over" impuesto
ª esos trabajadores. 

De la extremada rotatividad que hemos descrito, as~ como de-
1a natura1eza de l.os mecanismos po1~tico-instituciona1es que 
l.e han impuesto, es posib1e suponer que a1 capita1 no se 1e 
han interpuesto barreras a1 consumo predatorio de 1as fuer-
zas de trabajo que contrata. SOUZA (1975), ARROZO JUNZOR 

(1976) y COSTA (1981), entre otros, han evidenciado especia± 
mente como, en e1 periodo del. 1.1.amado "mi1agro", el. autorit~ 
rismo se expresa tambi~n en toda su ampl.itud adentro de 1as 
f4bricas, bajo 1as m4s variadas formas de pro1ongaci~n y/o -
de intensificaci6n de 1.a jornada de trabajo, en tan preca- -
rías condiciones de seguridad que el. consumo de 1as fuerzas
de trabajo en el. proceso productivo promueve su r~pida des-
trucci6n, en una substancial. cantidad de casos. Los accide~ 
tes de trabajo son una de sus m&s inmediatas consecuencias. 

A nuestro juicio esta el.ase de consumo es sintom~tica de 1a
amp1ia disponibi1idad de fuerza de trabajo de reserva, apta
para ingresar a1 proceso productivo en sustituci~n de 1os 
que de él. se retiren. COSTA (1981, p.24) presenta datos que 
indican que en 1976 se han verificado 10.795.231 casos de a~ 
cidentes de trabajo en Brasil., que han dejado fuera de acti

vidad, tempora1 o definitivamente, cerca del 14% de 1os tra-
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bajadorea ocupados en actividades industria1es. 

Es significativo observar que, airededor de 20% de 1os casos 
se concentran en 1a construcci~n civi1; ~ata apenas en un -

año perdi6 24• de sus trabajadores en accidentes. Esta rama, 
con su amp1ia reserva de fuerza de trabajo puede, sin duda,-

• ocupar a 1a activa sin ninguna intenci6n de preservar1a de -
un consumo m4s predatorio en e1 proceso 1abora1. 

Hay que destacar que este fen6meno no se reduce a 1a cona- -
trucci6n civi1, se manifiesta también en ramas en 1as que es 
m4s e1evada 1a composici6n org~nica de capita1: como 1a in-
dustria mec&nica y de materia1 e1ectro-e1ectr6nico (23% de -
sus trabajadores accidentados en 1976); o 1a meta1rtrgica (18% 
de accidentados). 

La rotatividad impuesta a través de1 FGTS tiene otro efecto, 
de car4cter no tan inmediato pero de remarcada importancia -
po1~tica: su impacto sobre 1as estructuras sindica1es ten- -
diente a debi1itar1as. Un estudio rea1izado en e1 sector --
qu~mico, ha hecho evidente que e1 aumento en 1a tasa de sin
dica1izaci6n est& directamente vincu1ado a1 aumento en él. --

tiempo de servicio de1 trabajador (DYEESE, s/f). como han -
conc1uido sus autores, no existen evidencias de que este fe
n6meno observado entre 1os qu~micos no pueda ser general.iza
do, sostienen 1a hip6tesis de que e1 aumento en l.a rotativi
dad debe disminuir 1a posibi1idad de participaci6n y de cona 
cientizaci6n, debi1itando as~ el.. poder de1 sindicato. 37/ -

37/ Este factor, empero, no puede ser tomado como e1 Gnico 
determinante del. poder de l.as estructuras sindica1es so 
pena de imposibi1itarnos exp1icar 1a fuerza del. movimien 
to obrero, en especia1 en l.as hue1gas de 1978 y 1979, -= 
que cu1minaron, incl.uso, por producir cambios en l.a pol.~ 
ti.ca sal.arial. con l.a introducci6n de l.os reajustes semeB 
tral.e·s de sal.arios que, pese a todos l.os efectos negati= 
vos que mantienen, refl.ejan l.as primeras, parcial.es y -
restringidas victorias econ6micas de l.a el.ase obrera bra 
eil.eña post-64. -
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Estudiando e1 movimi.ento de l.aa contrataciones y 11.quidac'io

nea para e1 municipio de Sao Pau1o en el. peri.oda 1975-1977,
el. DZEESE (s/f) confirma l.as concl.usiones obtenidas para to
do el. Estado y agrega nuevos datos. 

Aat sus datos refuerzan l.as evidenci.as anteriores de que l.as 
empresas est4n presionando haci.a abajo l.a remuneraci6n de -
sus trabajadores al. admitir menos mano de obra de l.a que ex
pul.san1 con ~ato ampl.~an l.a oferta de trabajo, constituyendo 
una masa de trabajadores que aceptan trabajar a sal.arios ca
da vez mas degradados. 

Por otro l.ado, l.os nuevos datos que aporta, acl.aran un punto 
importanttsimo en l.a caracterizaci6n de ese ej~rcito fl.otan
te. Su f1uctuaci6n, desde l.a perspectiva del. trabajador in
dividua1, no es tan grande cuanto se imaginar~a. Esto por-
que e1 estudio reve1a que e1 sa1do reemp1eo-1iquidaciones 
presenta va1ores negativos desde octubre de 1976 hasta abri1 
de 1977; esto significa que una parte considerab1e de 1oa 
trabajadores anteriormente emp1eados ~ son reabsorbidos: i!!. 
dica, adem4s, que esta no reabaorci~n se est~ verificando 
acumu1ativamente. 

como e1 vo1umen de nuevos emp1eos es positivo, adn cuando r~ 
1ativarnente decreciente, e1 estudio conc1uye que 1os puestos 
de trabajo ofrecidos se est4n 11enando con 1os que ingresan
por primera vez en e1 mercado capita1ista de trabajo. En e~ 
tas condiciones, hay una progresiva sustituci6n de 1os trab~ 
jadores de mayor experiencia por 1os de primer emp1eo, que -
se sue1en sujetarse a una m4s baja remuneraci6n. Los dem4s
probab1emente experimentan un periodo mayor o menor de dese~ 
p1eo, en seguida de1 cua1 (o bien, durante e1 cu41) se inseE 
tan en 1as formas urbanas de ocupaci6n no espec~f icamente e~ 
pita1istas, sin dejar de seguir ejerciendo su efecto de pre
si6n (en su propia rama o en ramas afines) con vistas a 1a -
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amp1~ac~~n de 1a oferta de trabajo y rebajam~ento de aa1a- -
.ri.o•. 

E•to remite. entonce•, nue•tro ~nter•• a un mejor entendí- -
miento de1 movJ.miento y car&cter de e••• otra• roma• urba-
na• de manife•taci6n de1 excedente de ~uerza de trabajo. A 
nuestro juicio un rasgo 1aa unificar~&: su v~ncu1o a1 moví-
miento de 1a acwnu1aci6n capita1i•ta no ae con•tituye de una 
manera tan inmediata cuanto ia forma f1otante que acabamos -
de tratar. 

A1gunas de e11aa se constituyen en e1 marco de -1as formas no 
capita1istaa de produccidn y de circu1aci6n que se reprodu-
·cen en 1o urbano. A ~atas 1aa consideramos formas 1atentea, 
exactamente en virtud de 1a inexistencia de cua1quier raago
de aubaunci6n a1 capita1. sus mas significativos represen-
tantea se encuentran en 1a producci6n y/o circuiaci~n merca!!_ 
ti1 simp1e y en 1a producci6n domdatica. 

Otras. aGn cuando manifiestan 1a presencia de re1aciones mas 
t~picamente capita1iatas. como por ejempio a trav6s de1 - --
aaa1ariamiento permanente de trabajadores. 1os tienen -
apenas forma1.mente subsumidos, sin a1terar 1os fundamen
to& de1 proceso 1abora1. Ea e1 caso de1 trabajo domici1ia-
rio o de1 trabajador que SOUZA (198~) denomina "trabajador -
por cuenta propia· subordinado", o de 1o que ca1ifica como --
1as "casi-empresas", moda1idadee en 1aa que e1 propietario -
todav~a no ha perdido su condici6n de productor directo, adn 
cuando emp1ee asa1ariados. 

Lee caracteri~a a todos, la natura1eza no especfficamente C!!, 

pita1ista de 1as re1aciones socia1es invo1ucradas en 1os re~ 
pectivos procesos 1abora1es. No obstante, habr~a que ac1a-
rar de inmediato que ~eto no imp1ica una desconexi6n entre 
au movimiento de Cre>producci6n y 1a natura1eza (y tenden- -
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c~aa) de1 proceao de acumu1ac~6n de cap~ta1. A1go de eao ya 
hemo• anticipado. Sin embargo. cabr1a ac1arar1o un poco ma •. 

E• una tendencia hist~rica de 1argo p1azo en e1 deaarro11o -
capita1iata, 1a austitucidn de ~orzna• no subsumid••• o ape--

· naa rorma1mente •ubaumida• en e1 capita1, por otras en que -
e1 modo de producci6n verdaderamente se ha revo1ucionado a1 
•ubordinarse rea1mente a1 capita1. 

Sin embargo, no se trata de un movimiento 1inea1 y simp1e, -
a1 modo de 1o que conceb~an 1oa dua1ietas, para guidnes 1a -
din&mica de transformaci6n de 1o rea1 se rea1izaba a trav8s
de1 avance inexorab1e de1 sector 11amado "moderno" sobre e1 
"tradiciona1", quit4ndo1e espacio hasta su e1iminaci6n fina1. 
Por e1 contrario, 1a re1aci~n entre e1 capita1ismo y 1as fo~ 
mas no capita1istas de organizaci6n de 1a actividad econ6mi
ca ea, como hemos visto hasta aqut, sumamente comp1eja y mu~ 
ti~ac8tica. Va1e decir, a1 tiempo en que se desarro11a,e1 -
capita1iamo produce, reproduce, e1imina para 1uego vo1var a 
Cre)producir diferentes formas de existencia de estos conti~ 
gentes 1atentea de su pob1aci6n de reserva. 

"En a1gunaa actividades, 1a pequeña producci6n es destruida
por 1a penetraci6n de 1as empresas capita1itas: 1as pequeñas 
misce1Sneaa y e1 pequeño comercio tienen su 'espacio econ6m~ 
co' ocupado por 1a inata1aci6n de 1os grandes mercados: sin
embargo. esas mismas pequeñas empresas adquieren 1a posibi1~ 
dad de reproducirse en 1os nuevos barrios de 1a ciudad en --
1os que 1a concentraci6n de1 mercado no es suficiente para -
permitir 1a insta1aci6n de empresas ttpicamente capita1istas. 
De igua1 manera, 1a insta1aci6n de a1gunas ramas industria--
1es muy modernas como 1a industria de ~p~ratos e1ectrodomds
ticos o .1a automotriz, tiende a crear nuevos espacios a 1a -
reproducci6n de pequeñas empresas fami1iares en 1a comercia-
1izaci6n, reparaci6n, etc. de estos tipos de bienes. Otras-



veces, 1• expana16n de grande• organ1zaciones •upone 1• art~ 
cu1acidn org&nica de pequeña• empre•••• que son formal.mente
~ndepend~ente••. (SOUZA, 1981, pp. 58-59). 

Hay, ••1, toda una variada gama de forma• a traW!a de 1•• -
cua1ea e1 capita1 a•igna y redefine e1 e•pac1o econ&aico a -
1•• formas no capita1iata•, por 1a a:lmp1e raz6n de que ea -
aqu@1 e1 modo de produccidn dominante. En e•e proceso, a1 -
igua1 que en 1o descr1to para e1 campo, emergen o desapare-
cen md1tip1es formas de ex1stencia de 1a pob1acidn supranUJD!!. 
rar1a urbana. En 1o suces1vo, y en 1a medida que nos permi
tan 1oa datos y an411s1s emp~ricos diaponib1ea, trataremo• 
de deaarro11ar a1gunoa comentarios sobre estas formas. 

Var1os an41isia han intentado acercarse a e11aa eatud1ando 
au expreaidn emp1rica, particu1armente en base a dato• cena~ 
1ea (como, entre otros, LOPES, 1968s SXNGER, 1971J MADEXRA y 
SXNGER, 19731 XOWARXCK, 19751 FARXA, 19761 HOFFMANN, 19771 -
SOUZA, 1980 y 1981). 

Pese 1as evidentes d1ficu1tadea de medicidn, un pri.mer impo~ 
tante grupo de resu1tadoa apunta a1 movimiento de tranafo~ 
cidn de 1aa formas no capita1iataa representadas por e1 tra
bajo aut6nomo (independiente o 1ibre) y de 1oa productores -
fami1iares. 

Su expresi6n en ei sector secundario es, por .io genera1, to
mada como indicadora de 1a existencia de formas arteaana1ea 
de producci6n. A partir de 1os años 40 es visibie su tende~ 
cia a ia deciinaci6n, en contrapartida a 1a conao1idac16n y 

diversificaci6n de ia industria y a ia constituci6n de un 
mercado naciona1 de consumo (SINGER, 1971: LOPES, 1968: KO
WARXCK, 1975). 

As~, en 1960, su participaciOn en 1a fuerza de trabajo se r~ 
duce a un tercio de 1a que present6 en 1940. Sin embargo, -
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CUADRO 15 

TRABAJADORES AUTOHOllOS Y PRODUCTORES FAllJ:Ll'.ARES 
B11 EL EMPLl!lO HO AGRJ:COLA - BRASJ:L 1950-1970 
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Sector•• y 
aubaector•• 

Aut6nomoa y productor•• fami.11..ar•• en ·. 
e1 tota1 de1 •ector correapondi.ente<•> 
1950 1960 1970 

Secundar1.o 

Terc:LarJ.o 

CCJ1Derc1.o 
Serv1.c1.o• 
Servi.cio 
dcxna•ti.co 

e.e 

e.6 
10.e 

14.9 

7.e 

e.e 
14.6 

.• 

12.2 

e.4 
e.5 

15.6 

Fuente: J(QWARXCK (1975, pp. 155-163). Datos de 1oa Cenaoa 
DemogrAf:l.coa. 
Znexi.ate 1a informac1.6n para 1960. 

de1 año 1960 a 1970 ocurre una aena1.b1e y genera11.zada expa~ 
a1.en de1 trabajo autdnomo en e1 aecundari.01 como muy bi.en 1o 
augi.ere KONARXCK (1975), este hecho no ref1eja una nueva ex
panai.dn de1 arteaanado, si.no e1 1.ncremento de1 trabajo autd
nomo en ramas eapec~fi.caa, eapec1.a1mente en 1a conatrucc1.dn
c:Lv1.1 que, conforme hemos vi.ato anteri.ormente, crece ace1er~ 
damente en este peri.oda. 

Otro amb~to de expres~6n de1 trabajo aut6nomo y de 1oa pro-
ductores famL1iares es e1 comercio; su forma m4s comdn ea 1a 
de1 vendedor ambu1ante (SXNGER, 1971; KOWARXCK, 1975). Doa
factorea ae destacan en au movimiento entre 1950 y 1970; por 
un 1ado, 1a estabi1idad de su peso en 1a composicidn de1 te~ 
c:l.ar:l.o (B.6• en 1950. e.e en 1960 y 8.4 en 1970): por otro.
e1 que se reproduce en e1 mismo ritmo, sea en 1ae regiones -
mas avanzadas en su desarro11o capita1ista, sea en 1as peri
t:er:l.caa. 
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Los servicios son un tercer 4mbito de expresidn de 1aa cate
gor~as de trabajadores autdnomos y productores fami1iarea. -
Tanto cuanto 1as dem4s formas de manifestacidn, e11os aumen
tan su importancia de 1950 a 1960 y disminuyen en 1a siguiea 
te d~cada, resu1tando coincidente con 1o que hemos comentado 
anteriormente acerca de1 movimiento de 1a estructura secto-
ria1 de1 emp1eo urbano en Brasi1. 

KOWARICK (1975), ana1izando e1 fendmeno a nive1es m4s desa-
gregados observa que fueron 1as regiones mSs industria1iza-
das 1as que ~ han disminuido su ndmero de trabajadores -
autdnomos de sexo mascu1ino. Esto sugiere 1a 1.mportancia de 
1os servicios de conaervacidn y de reparacidn en particu1ar-
1os de m4quinas y veh~cu1os), preponderantemente maacu1inoa, 
y que deben haber sido impu1sados por e1 avance capita1ista
en 1a industria. 

Fina1mente, e1 servicio dom~stico remunerado presenta una -
marcada d~sm~nuc~6n de 1940 (20.1%) a 1950 (14.9%) en e1 em
p1eo terciario. Otra vez e1 año de 1950 inaugura un nuevo -
patren, que no presenta ninguna modificacien sensib1e hasta-
1os años 70. Es interesante anotar que, en t~rminoa region~ 
1es, disminuye en e1 Noreste y e1 Este y aumenta en e1 Cen-
tro-Sur, especia1mente en e1 Estado de sao Pau1o (KOWARXCK,-
1975). Tr4tase de 1a mSs importante forma de absorci6n de -
1a mujer brasi1eñ~ en e1 mercado de trabajo. 

SOUZA (1981) en un estudio mas reciente de 1as formas de - -
existencia de 1a pequeña producci6n en 1o urbano coincide -
tambi~n en este punto a1 conc1uir que "1a econom~a urbana, -
ademas de din4mica en 1a creaci6n de emp1eos, ha sido capaz
de generar 'espacios' para 1a reproducci6n de 1a pequeña pr~ 

ducci6n organizada bajo formas no t~picamente capita1istas.
Estos 'espacios' no estuvieron s61o restringidos a 1as regí~ 
nes periféricas en 1as que 'e1 capita1ismo a~n no ha penetr~ 
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do', como se sue1e decir, sino que reproducir~anse tambidn, -. 
y muy eapecia1mente, en e1 corazdn industria1 de1 Pa~s". - -
(pp. 78-80). 

E1 Cuadro 16 1o i1ustra precisamente. 

Se constata, as~, 1a inmensa heterogeneidad de situaciones -
que constituyen 1as formas urbanas de1 ER. 

Un segmento menor se concentra en 1as pequeñas empresas fami-
1iares (pequefio comercio, pequeña industria, ta11eres mec4ni
cos ••• ), en 1as que es reducido e1 grado de faci1idad de in-
greao de nuevos productores y, por consecuencia, su ingreso -
promedio (ver cuadro 17 siguiente) sue1e ser bastante supe-
rior a1 de 1os asa1ariados en ocupaciones simi1ares (SOUZA, -
1981.). 

E1 segmento numéricamente m~s significativo est~ formado por-
1os pequeños vendedores de servicios (arnbu1antes, 1ustrabotas, 
1avacoches .•• ): por 1os trabajadores aut6nomos subordinados -
(puesto que a~n cuando forma1mente aut6nomos, producen o pre~ 

tan servicios a una 6nica empresa o capita1, como, ?Or ejem-
p1o, 1os vendedores ambu1antes de una determinada marca), y -

por e1 servicio doméstico. 

contrariamente a1 primer segmento, 1os ingresos de1 anterior
son sistemáticamente inferiores a 1os de 1os asa1ariados en -
ocupaciones simi1ares: es más, en 1as áreas de menor desarro-
110 capita1ista, perciben ingresos inferiores a1 propio sa1a
rio mínimo (SOUZA, 1981). 



CUADRO 16 

BRASJ:L: ESTRUCTURA OCUPACJ:ONAL DE LAS GRANDES CJ:UOADES, 1970 
Porcentajes 

-~ OC\lpllc:lcnlll. Grande Grande Grande Bel.o curi.t.:U>a sal.vador Grande Fortaleza 
Sa:> Ri.o de Port:IO Hor:i.zante -=:i.f'e 

Pau1o Janeiro Alecn=e 

1. 'l'llc • .AQna. P>:afesi.onal.es 5.4 4.9 5.2 5.3 5.6 4.4 3.7 3.7 
2. Cleupaci.ones no manual.es 

e~i.al.i.zadae 13.6 10.8 11.2 11.2 12.2 9.5 7.6 7.8 
3 • ~ci.ones manual.es y no 

.-iua1es no e&pK:i.a1i.zadaG: 
Aaa1.ar:lados 34.4 30.7 25.3 30.4 28.9 30.1 26.8 27.4 
Aut:&lanoa en enpreaaa 
fani.11.ares 2.3 1.9 2.0 2.1 2.7 2.2 2.2 2.9 
Flequeños "8l>dedoree de 
mervi.c1.ca 4.9 5.2 4.0 7.3 4.8 9.8 8.9 11.6 
Trabajadoz:es por cuenta 
propá subordU\ados 2.1 1.2 1.0 1.0 0.7 1.1 1.2 1.6 
5erv1.ci.o danl!sti.cx> 8.5 10.7 8.5 14.1 10.2 13.7 11.9 10.9 

'l\:Jtal. de la pcb].ac:i&l eooróni.ca-
mente act:Lva no agdo:>la 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: SOUZA (1981, p. 72). Datos origina1es y tabu1aciones especia1es de1 Censo Demogr4fico 
de 1970. 



CUADROl.7 

BIUIS:tL: XND:ta;:s 1EL :tNGRESO PR»R>:tO 1E LOS ~'1'06 OCUPllCXQllUES 1E UIS GRNltlES C:tUWES 

CCN :REU\C:ta<I AL SAJ:AIUO MIN:tM'.l UJCAL, 1.970 

:tndioea oca'\ base en el. salar:L<> m!n1nD de cada ci.udad-1.00 

Estructura Ocupaci.onal. Grande Grande Grande curi. t::l.ba -1.o sal.vador Grande 
Siio Rt.o de Plorto Hori.zonte Aolci.fe 

Paulo Janell:o Al.egre 

l.. '11Sc. Jldt\in.istradores y PEO-
fesional.es 896 81.1. 735 738 751. 847 779 

2. OcUpaeiales no manuales 
especial.i.zadas 346 327 309 31.8 292 344 320 

3. CIC'U(::ia.cic:nes manual.es y rx:> 
manual.es no especializadas: 

l\sal.ariados 1.89 l.60 l.58 l.61. 1.36 l.65 1.39 
Aut:&x::lnDs en est¡:JJ:esas 
fami.l.iAres 341. 283 321. 343 285 283 258 

• Pequeños vendedores de 
aervi.c:los 205 1.49 1.61. 1.88 1.1.1. l.1.6 98 
Trabsjadores por cuenta 
propia aubonlinados 1.23 l.25 l.20 l.48 l.l.2 1.02 94 
servi.cios ~st:lcos 75 65 56 57 42 43 36 

Fuente• SOUZA (1.981., p. 73). 

Ebrt:Al.eza 

648 

31.4 

1.41. 

233 

l.l.O 

91. 
33 
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Eatoa d1t:lmoa datos noa p1antean un prob1ema de capita1 im--
portancia. Frente a la evidencia de tan bajos nive1ea de in 
qre•o, que no permiten siquiera garantizar 1a reproducci6n -
f~sica de1 trabajador individua1 (como son, por ejemp1o, 1oa 
que •e aitdan abajo de1 m~n1.mo), hay que avanzar en 1a com-
prensi6n de 1as estrategias de reproducci6n de 1a c1ase tra

bajadora. 

Especia1mente porque, en 1aa condiciones de sobreexp1otaci6n 
a 1aa que est4n sujetos 1oa trabajadores ocupados en activi
dades espec~ficamente capita1iatas, tampoco e1 sa1ario m1ni

mo ofrece 1a poaibi1idad de acceso a 1os medios de subsiste~ 
cía necesarios para reproducir su fuerza de trabajo. 

Loa datos del Cuadro 18 expresan e1 deterioro del sa1ario m~ 
nimo en e1 periodo 1965-1972. Obsdrvese que ~ste correspon
de a1 periodo que registramos anteriormente como de notab1e
amp1iac~6n en 1a rotatividad de 1a fuerza de trabajo. 

CUADRO 18 

BlV\S:tL: ID<AS NElCESARl:AS PARA ADQUllUR LI\ ruw::J:QI ESENCIAL 

BASE: SALARIO MINXK> DE SAO PAUU) 

Producb:>s cant:1.dad Dic:l.enbre de Diciembre de Diciembre de 
1965 1971 1972 

Carne 6.00 Jcg. 25 h. 24 min. 42 h. 42 min. 46 h. 30 min. 
Leche 7.5 L. 4 h. 15 min. 5 h. 22 min. 5 h. 21 min. 
Frijo1 4.50 kg. 7 h. 08 min. 8 h. 19 min. 9 h. 58 min. 
Arroz 3.00 kg. 3 h. 45 min. 6 h. 03 min. 5 h. 52 min. 
Harina de 
Trigo 1.50 kg. 2 h. 23 min. 2 h. 09 min. 2 h. 10 min. p- 6.00 kg. 7 h. 36 min. 4 h. 48 min. 7 h. 30 min. 

Jitatete 9.00 kg. 8 h. 24 min. 7 h. 48 min. 18 h. 24 min. 
Fan 6.oo kg. 7 h. 48 min. 13 h. 30 min. 13 h. 24 min. 
cafi! 600 grs. 46 min. 3 h. 23 min. 3 h. 44 min. 
P:ultano 7.5 dz. 4 h. 00 - 3 h. 38 min. 6 h. 22 min. 
AZQcar 3.00 kg. 3 h. 48 min. 3 h. 03 min. 2 h. 52 min. 
Manteca 750 grs. 7 h. 19 min. 9 h. 23 min 7 h. 11 min. 
Aceite 750 ..,,..s. 3 h. 44 min. 3 h. 18 min. 2 h. 47 min. 

'1"C1l7U. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 h. 20 min. 113 h. 26 min. 132 h. os min. 

Fuente: DXEESE, 1973, p. 3. 
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Comparando con e1 1~mite de 240 horas de 1a jornada mensua1-
de trabajo, a1 trabajador 1e fa1tar1an a1rededor de 22 horas, 
en 19651 de 99, en 1971, y 156, en 1972, anicamente para - -
atender a sus necesidades de a1imentaci~n. 

En un c~1cu1o para e1 mes de marzo de 1981, se ha conc1uido
que e1 salario necesario para cubrir toda 1a despensa men- -
sua1 de una fami1ia con apenas 2 hijos deberra ser 4.7 veces 

mayor que el valor de1 sa1ario m1nimo en vigor. (OIEESE, --
1981). 

E1 Cuadro 19 muestra m&s c1aramente el a1cance de 1a compre~ 
si6n salarial: comparando el salario m1nimo brasileño a1 vi
gente en otros 9 pa!ses latinoamericanos en marzo de 1981. -
No solamente su valor se encuentra en los nive1es inferiores, 
sino la duraci6n de 1a jornada 1ega1mente fijada es una de -
1as m&s amplias: corrigiendo 1os va1ores por e1 tamaño de 1a 
jornada, mayores aOn se revelan 1as diferenc~as (ver 01tima
co1urnna, cuadro 19). 

CUADRO 19 

SAIARIO MINIMJ E>QUIVALEN'IE A JORNAO!\ SEMANAL DE 48 Horu\S 
EN ALGJNOS PAISES DE AMERICA IATINA -MARZO 1981-

Pa.íses Sal.ario Salario Jornada. Salario 
Actua1 En D6lares* Semana1 Hipotétiex> 

(en cruzei:ros) (en cruzei..ros) 

Argentina 13,668.62 179.496 46 14,262.91 
Brasil 5,788.80 76.018 48 5,788.80 
Chile - sector ptiblico 8,881.98 116.638 40 10,658.38 
Colombia 8,528.80 112.000 45 9,097.39 
Ecuador 12,184.00 160.000 40 14,620.80 
p~ 9,549.21 125.400 44 10,417.32 
Paraguay 13,749,31 180.556 40 16,499.17 
PerG 4,316.94 56.690 40 5,180.33 
Uruguay 10,192.12 133.816 44 11,116.49 
Vonczur""l;i 15,938. 37 209.302 48 15,938.37 

Fl"- ntc: DIEESE, 1981, pp. 62-63. 
* Tipo de cambio = CrS 76.15 =Sl.00 U.S. 
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E1 efecto inmediato de1 deterioro de1 aa1ario ha sido e1 
a1argamiento de 1as jornadas, bajo 1a forma de horas-extrae.=: 
dinariaa de trabajo. 

No obstante este artificio, ais1adamente no ha 1ogrado con-
trarrestar 1os efectos de 1a contracci6n de 1oa sa1arios. 
Estudiando comparativamente 1os gastos fami1iares de 1a c1a
se trabajadora en Sao Pau1o, en 1os años 1958 y 1969/70, una 
investigaci6n del. DIEESE (1972) conc1uy6 que "e1 poder adqu..f. 
sitivo de1 sa1ario del. trabajador sufri6 ca~das sensibl.es en 
e1 d1timo decenio y 1a situaci6n de1 ingreso fami1iar no se
ha agravado m4a seriamente porque disminuy6 l.a participaci6n 
del. jefe de 1a famil.ia en el. ingreso dom~stico; val.e decir.
el. presupuesto fami1iar ha recibido un refuerzo considerab1e 
con e1 trabajo de 1a mujer y de 1os hijos para compensar 1as 
p!rdidaa de poder adquisitivo de 1os sa1arios individua1es". 
(DXEESE, 1972, p.8). 

varios estudios de caso acerca de 1as condiciones de vida de 
1as fami1ias trabajadoras brasi1eñas confirman estas conc1u
siones (como BXLAC, 1978; MACEDO, 1979; VXANNA, 1980, entre
otros); sugieren a1gunos otros puntos de inter~s para enri-
quecer este cuadro de resu1tados emp~ricos que se han const~ 
tuido; e11os forman a su vez, a1gunos de 1os nuevos puntos -
de partida para e1 estudio de1 movimiento de producci6n de -
1as diferentes formas de existencia de 1a c1ase trabajadora, 
en sus fracciones en activa y de reserva: 

a) 1a interre1aci6n entre e1 trabajo que socia1mente se ven
de en e1 mercado con su sustentaci6n que está fuera de1 mer
cado (e1 trabajo doméstico) es uno de 1os aspectos m4s re1e
vantes para entender como 1a produccidn dom~stica de va1ores 
de uso ~e constituye en un poderoso instrumento de amp1ia- -
cidn de 1a sobreexp1otacidn de 1a clase trabajadora por e1 -
capita1: "compra una fuerza de trabajo que inc1uye un traba-
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jo no eocia1 L_Por no 11.egar a convertirse en trabajo abstra~ 
t27 y paga apenas un sal.ario nominal. gue corresponde a una -
fracci6n de1 gasto total. que esta fuerza de trabajo dispone
para vol.verse apta para el. capital.". (OLIVEJ:RA, 1980,. p.16); 

b) l.as estrategias util.izadas en l.a organizaci6n de l.a vida 
famil.iar de trabajadores, particul.armente en l.o que conl.l.e-
van a l.a necesidad de uti1izaci6n precoz del. trabajo de J.os
h.ijos, "contribuyen para que se reproduzcan ciertos el.emen-
tos de l.a situacidn de trabajo y, por extensi6n, l.a posicidn 
de este grupo en l.a estructura socia1". (BILAC 11 1978, p. 99). 

e) l.a famil.ia trabajadora, en tanto combinaci6n de distintas 
formas de rendimientos, consumo y cooperacidn constituye una 
estrategia de sobrevivencia de c1ase, torn&ndose, en una fo~ 
ma m4s amp1ia, en 1a unidad exp1otada por e1 capita1 (OLIVE~ 

RA, 1980) ¡ 

d) fina1mente, 1a heterogeneidad de 1os md1tip1es segmentos
de 1a c1ase trabajadora, que se expresa con claridad en 1os
barrios pobres, en 1os que se mezc1an obreros, aut6nomos, a~ 
bu1antea, sirvientas. amas de casa, etc., es la evidencia de 
1a homogeneidad de la fuerza de trabajo: en lo concreto rea1 
no hay fronteras rrgidas entre las fracciones en actividad y 

en 1a reserva (OLIVEIRA, 1980). La condicidn de reserva - -
(tanto cuanto la de activa). no puede ser vista como un atri
buto de1 trabajador individual; una y otra se unifican pri-
mordialmente en e1 ~mbito de la unidad dom~stica, creando 
1as condiciones que se encargan de pa1iar la precariedad de 
1a forma en que se realiza su reproduccidn. 



Pl\RTE 11 

LAS P..ELACIOi"~ES ENTRE IKTIVA Y RESER 
VA DE LA FUERZA DE TRABAJO Y SUS -
FOrMAS DE EXPRESION EN UNA COYUNTU
TP. HISTORICO-CONCRETA: DOS ESTUDIOS 
DE C/\SO 
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Siendo consecuentes con 1os nuevos puntos de partida esta-
bl.ecidos en el. cap!.tul.o 1, el. d1mensionamiento del. an4l.is.1.s emp:trf. 
co ha tenido coco primer eje de definici6n, l.a el.ecci6n de 
una cuyuntura que reuniera l.as condiciones fijadas en nues

tra hip6tesis de trabajo. Dos rasgos nos parecen especial.
mente importantes en l.a constituci6n de una situaci6n con-
textual. adecuada para l.a observaci6n de l.as formas de re1a
ci6n (y de expresi6n de l.as rel.aciones) entre, l.as fraccio
nes: activa y de reserva, de l.a fuerza de trabajo. 

En primer l.ugar, que fuera una coyuntura de crisis en el. e~ 
el.o de acurnu1aci6n. Los momentos de depresi6n impactan, 
como vimos en el. cap!.tul.o 2, mul.tipl.icando el. contingente -

de reserva, sea vor l.a ampl.iaci6n de 1as diferentes moda1i

dades de existencia de su fracci6n f1otante1 sea por 1a co~ 
secuente reproducci6n amp1iada de 1as capas no subsumidas,

º apenas forrna1mente subsumidas en e1 capita1, que se vue1-
ven, en estos momentos, importantes espacios para 1a produ~ 
ci6n de 1as condiciones de reproducci6n de 1os trabajadores, 
a1 retraerse 1as formas de ocupaci6n (y de reproducci6n) e~ 

pec~ficamente capita1istas. 

Pero adem~s, tornando corno puntos de partida 1os resu1tados 
te6ricos y emp~ricos proporcionados por 1a Parte I, estar1a 
enteramente descartada 1a comprensi6n de 1a condici6n de -
reserva en tanto' un atributo individua1 de1 trabajador. Sí 

e11o es as1, 1a coyuntura de crisis, a1 rnu1tip1icar e inteE 
re1acionar esas mú1tip1es formas de inserci6n de 1os indiv~ 

duos en 1a estructura productiva, amp11a 1a heterogeneidad 
de for~as de existencia de 1a c1ase trabajadora, cuya ar- -
ticu1aci6n se recupera a trav~s de diferentes instancias m~ 
diadoras (como 1o he~os visto acerca de 1a fami1ia, y vere

mos, en esta parte, mediante 1a acci6n de sindicatos, aso-
ciaciones de barrio y diferentes mecanismos, m~s o menos 
forma1izados, de organizaci6n de 1os trabajadores). 
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Si es cierto que l.a base econ6mica, en su movimiento, al. ~ 
pl.iar el. espectro de l.as heterogéneas formas de existencia 

de 1a reserva, mul.tipl.ica l.as modal.idades de v~ncul.os entre 
su actividad y l.a acumu1aci6n capital.iata: ampl.~a igual.men

te l.as posibil.idades de expresi6n de diversificadas formas 
de acci6n; dejando abiertos mal.tipl.es caminos por l.os que -
esas diferentes fracciones pueden constru1r sus v~ncul.os --
con l.a activa. Sin embargo, l.a efectiva construcci6n de --
esos v'1.ncul.os, pasa por el. efecto de mediaci6n de l.a coyun-
tura po1.'1.tica. Dada l.a natural.eza de l.a rel.aci6n de fuer--
zas que se establ.ece entre l.as diferentes el.ases social.es,

-dentro de l.a arnpl.ia gama de posibil.idades objetivas- al.gu
nas apenas cobrarán existencia concreta. 

De ser verdadero 1o que se estab1ece en nuestra hip6tesis -
de trabajo, mientras más favorab1e sea 1a coyuntura po11ti
ca, va1e decir, mientras mayor sea e1 espacio po1~tico con
quistado por 1a c1ase trabajadora, -en 1as re1aciones de -
fuerza que configuran a 1a coyuntura- m~s intensas y diver

sificadas se espera que se configuren 1as re1aciones entre 
activa y reserva, que de simp1es posibi1idades objetivas se 

vue1ven rea1idad. 

Por esa raz6n, e1 segundo rasgo que nos pareci6 importante 

en 1a definici6n emp1rica de 1a situaci6n contextua1 adecu~ 
da a 1a observaci6n, fue e1 peso po11tico de 1a c1ase trab~ 
jadora en 1as re1aciones de fuerza que definen 1a coyuntura 

de crisis escogida. 

Teniendo en cuenta estos dos e1ementos, e1egimos 1a coyunt~ 
ra 1962-1364 como foco centra1 de nuestro inter~s. 

Desde 1a 6ptica de 1a base econ6mica, 1a coyuntura 62-64 r~ 
presenta e1 momento de agudizaci6n de 1a depresi6n que dur~ 
ra hasta 1967, cuando tiene 1ugar e1 inicio de un nuevo - -
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per~odo de expansi6n, corrientemente conocido como e1 per~2 
do de1 "mi1agro•. 

En rea1idad, desde 1a perspectiva de1 movimiento c1c1ico de 
1a acumu1aci6n, hay una unidad que abarca todo e1 periodo -
1962-1967, marcando e1 fina1 de un cic1o que habrta tenido 
su momento de expansi6n entre 1956 y 1961. Este nuevo ci-
c1o abandona comp1etamente 1as tendencias de1 movimiento -

que hab1an caracterizado 1a primera mitad de 1a d~cada de -
1os SO', -con e1 intento de1 segundo gobierno de Vargas,- -
de basar e1 crecimiento capita1ista en e1 desarro11o de1 -

sector de bienes-sa1ario y en e1 avance de1 sector de bie-
nes de producci6n en base a 1a contribuci6n de1 Estado y -
de1 capita1 privado excedente. 

Si 1a agudizaci6n de 1a 1ucha de c1ases. y e1 suicidio de -
Vargas. hab~an tenido en 1o superestructura1 e1 significado 

de 1a fa1encia de1 proyecto. e1 p1an de1 gobierno Kubitschek 
de "avanzar cincuenta años en e.inca" ha s.ignificado 1a tran!!_ 

mutac.i6n de1 car&cter de 1a 1ucha de c1ases. 1a expresiOn 
de 1a nueva re1aci6n de fuerza que se eatab1ece. 

La expansi6n de1 56-61 se fundament6 en 1a definitiva con-
versi6n de1 sector induatria1 en centro de1 movimiento de -

1a acumu1aci6n. fundado. desde aque1 entonces. en e1 desa-
rro11o de1 sector de producci6n de bienes de 1ujo (e1ectro

e1ectr6nico. automotr1z ••• ) y en 1a modernizaci6n de1 sec-
tor de producci6n de bienes de producción. mediante 1a im-
p1antaci6n de un b1oque de inversiones que de1inean un pro

ceso de industria1izaci6n pesada y que están estrechamente 

articu1adas a 1as necesidades de desarro11o de1 sector I e~ 

terno. fundamenta1mente estadounidense. As1, han sido fig~ 

ras centra1es en este proceso expansivo. por un 1ado, e1 E~ 
tado (que se invo1ucra en un vasto programa de construcci6n 
y mejoramiento de 1a infraestructura de carreteras, produc-
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ci6n de energ~a e1~ctrica, al.rnacenaje y sil.os, puertos ••• )

y, por otro l..ado, el. capital. extranjero, especial.oente a -
trav~s de l.a transferencia de tecno1og:t.a, que no es más que 

trabajo muerto acumul.ado externamente que potencial.iza l.a -
dinámica interna de reproducci6n del. cap~ta1 al. constitu:t.r 

una forma de acumul.aci6n previa que rápidamente es incorpo

rada. (Ol.iveira, 1972; Cardoso de Mel..l.o, 1975; Marini, - -

l.97l.). 

Independientemente de l.as diferentes posiciones respecto al. 

carácter de l.a crisis, si una crisis de real.izaci6n, de -

consumo por l.a contenci6n de l.os sal.arios real.es (Furtado, 

1966); si una crisis motivada por l.a incapacidad de dinam~ 
zar l.as inversiones en virtud de l.a fal.ta de financiamiento 

y de1 incremento de 1os sa1arios (Tavares y Serra, 1971), -
es indudab1e que a partir de1 año 1962 se insta1a una pro-
funda depresi6n. 

Sin e~bargo, como 10 hab~amos planteado anteriormente, para 

nuestro interés, no importaba Gnicamente ubicar una coyunt~ 
ra de crisis en e1 ciclo de 1a acumu1aci0n. Y también por 
eso parec~a adecuado el. momento que elegimos. La depresi6n 
econ6mica cobra un nuevo significado cuando 1as c1ases tra

bajadoras, por su peso en 1a corre1aci6n de fuerzas, nos -
muestran como pasan a tomar 1a iniciativa pol~tica, denun-

ciando el pacto populista, durante e1 que hab1an sufrido -
sistem&ticas pérdidassa1aria1es, que disminuyeron cl.ararnen
te su participaci6n en la riqueza que produc~an. 

"La l.ucha reivindicatoria unifica 1as clases trabajadoras,

antpl.i:indol.as: a los obreros y otros empleados se han sumado 
l.os empl.eados del Estado y 1os trabajadores rurales de 1as 

~reas agr~col.as cr~ticas. Esta situaci6n ha al.ineado en -
po1os opuestos, por primera vez desde mucho tiempo, 1os co~ 

tendientes que hab~an estado mezcl.ados en un pacto de el.a--
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ses. La 1ucha que se desencadena y que pasa a1 primer pla

no en 1o po1~tico se hab1a localizado en el coraz6n de las 
relaciones de producci6n". (Oliveira, 1972. p. 42) 

Afin cuando se pueda claramente reconocer que la misma cri-
sis desnuda uno de los rasgos centrales al patr6n de acumu-

1aci6n (la sensible elevaci6n en el grado de explotaci6n de 
la clase obrera), creando las posibilidades objetivas para 
la negaci6n de la po11tica de alianzas que fundamentaba al 

populismo; aún cuando se pueda igualmente aceptar que, en -
sus t~rminos m~s generales, la coyuntura expresa la crecie~ 
te tensión que se establece mientras se polarizan progresi
vamente las fuerzas que antes marchaban a1iadasJ es igual-
mente indudable que esta polarizaci6n, y su efecto de ten-

siOn, no se expresan, ni bajo 1as mismas formas, ni a un -
mismo ritmo en 1as diferentes situaciones singu1ares por --

1as que se han ido constituyendo, en e1 tiempo y en e1 esp~ 
cio, 1os enfrentamientos entre 1as fuerzas po1arizadaa. 

En e1 movimiento contradictorio de acumu1aci6n de fuerzas -

por parte de esos po1os antag6nicos, hubo un espacio en e1 
que 1as fuerzas de izquierda 1ograron desarro11ar a1 m4ximo, 

en esta coyuntura, su capacidad de mantener 1a de1antera en 
1a 1ucha po1~tica: e1 Estado de Pernambuco. 

Ah~, a1 tiempo que 1a crisis marca e1 movimiento de1 cic1o 
de 1a acumu1aci6n a nive1 naciona1, 1a constituci6n de1 

frente de izquierda denominado "Frente do Recife", y su vi!:_ 
toria en 1as e1ecciones rea1izadas a fines de 1962, que co~ 
ducen a Migue1 Arraes de A1encar a1 gobierno de1 Estado, -~ 

conforman lo que probablemente haya sido el más importante 
hecho pol~tico en ese momento, si 1o visualizamos desde la 

perspectiva de1 proyecto hist6rico del pro1etariado. 

"La experiencia de Miguel Arraes en el gobierno del estado 
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de Pernambuco ( ••• ) constituye e1 intento mAs consecuente -
para dar expresi6n concreta a 1os p1anteamientos naciona1i!!_ 

tas y reformistas" (Marini, 1971, p. 18). En posici6n cer
cana a ésta, 01iveira (1977) rechaza, 1a asignaci6n de1 r6-
tu1o de popu1ista a1 per~odo de ejercicio de1 poder por e1 

"Frente de1 Recife", a trav~s de Migue1 Arraes. 

Este tipo de entendimiento, 1ejos de ref 1ejar una mera cu~!!. 

ti6n termino16gica, es sintomático de 1a comprensi6n espec~ 
fica de1 carActer de 1a 1ucha de c1ases que se 1ibraba en -

Pernambuco, de1 que 1a victoria de un frente de izquierda -
en e1ecciones por e1 gobierno de1 Estado, -en contra de todo 

un abanico de fracciones de 1a burgues~a industria1 y agra
ria, - no es mAs que una manifestaci6n de1 peso re1ativo que 

cobran 1as 11amadas "fuerzas popu1ares" en 1a corre1aci6n -

de fuerzas po1~ticas a nive1 1oca1. 

Sin embargo, estas fuerzas no fueron uniformes, en su expr~ 
si6n en 1o econ6mico, en 1o po1~tico, ni en 1o ideo16gico.

Y exactamente en esta diversidad radica una de 1as caracte

r~sticas de mayor inter~s para nuestro an41isis de1 caso de 

Pernambuco. En 1o econ6mico, e1 avance de 1as formas espe

c~ficamente capita1istas de organizaciOn de 1a producci6n y 

de 1a circu1aci6n, en e1 campo y en 1as ciudades, a1tera -

fundamenta1mente 1as re1aciones socia1es que 1as hab~an vi

gorizado hasta 1os so•, haciendo emerger toda una gama de 

contradicciones que invo1ucraban, a 1a vez, fracciones en 

activo y fracciones de reserva de 1a fuerza de trabajo. 

No es una casua1idad e1 hecho de que, en e1 momento máximo 

de su fuerza po11tica, e1 movimiento de trabajadores perna~ 

bucanos cobraba re1ieve no s61amente por 1a intensa movi1i

zaci6n urbana (v~a sindicatos, organizaciones intersindica-

1es, movimientos de vecinos y otras asociaciones 11amadas -

"vo1untarias"), sino tambil'5n por 1a m~s intensa e importan-
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te experiencia de rnovi1izaci6n de trabajadores rurares -

(bien sea por v~a de 1a organizaci6n sindica1 de trabajado

res sometidos a re1aciones capita1istas, bien sea por 1a -
v~a de 1a más activa organizaci6n naciona1 de campesinos). 

La mu1tipl.icidad de formas de organizaci6n po11..tica que de

sarro11an estas diferentes fracciones de 1a c1ase trabajad~ 

ra potencia1iza 1a intensidad y 1as moda1idades (o rnecani~ 
mas) por 1os cua1es interactG.an activa y reserva.. Si añadi

mos a éstos 1as profundas diferencias ideo16gicas que mar-
can 1a l.ucha pol.1..tica adentro del. "Frente de1 Recife 11

, en -

un espectro que cubre desde el. reformismo hasta posiciones 
que pl.anteaban l.a necesidad inmediata de 1a 1ucha revol.uci~ 

naria, tendremos una primera y pá1ida impresi6n de 1a riqu~ 
za que cobra 1a manifestaci6n espec~fica de 1as grandes co~ 
tradicciones naciona1es en e1 escenario de Pernambuco. Es

tas han sido 1as razones que nos 11evaron a e1egir1o como -
e1 primer caso objeto de aná1isis. 

Sin embargo, en esta misma coyuntura se ha presentado otro 

movimiento de trabajadores de reserva que, por 1a especifi
cidad de sus caracter!sticas, difiere en todo de 1o que ob
servamos para Pernambuco. 

Mientras en Pernambuco hab~an sido particu1armente importa~ 
tes 1as formas ae expresi6n y de articu1aci6n de diferentes 
moda1idades de 1a activa con igua1mente diferentes formas -

de existencia de 1a reserva, particu1armente en sus segmen
tos flotante y 1atente, nuestro segundo caso se constituye 
en un movimiento que involucra a 1a activa y a la fuerza de 

trabajo f1otante (momentáneamente fuera de actividad) en -
una misma rama de 1a actividad econ6mica. 

Mientras en e1 caso de Pernambuco, 1a mu1tipl.icidad de for
mas de interre1aci6n ref1eja 1a profunda diversidad y hete-
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rogeneidad de 1as re1aciones socia1es de producci6n que se 

estab1ecen a 10 1argo de1 proceso de transformaci6n de una 
estructura de c1ases cuyo movimiento de constituci6n remon
ta a momentos de auge en 1a econom~a agro-exportadora de 1a 
caña en e1 per~odo co1onia1i en e1 caso de Brasi1ia 1a mov~ 
1izaci6n que hemos acompañado se expresa en una ciudad que 
apenas 7 años antes s61o exist~a en 1os dibujos de una urb~ 

nista. 

Por consecuencia, mientras que para Pernambuco un acerca- -

miento m~s preciso a 1as formas de interacciOn entre activa 
y reserva nos ha 11amado 1a atención sobre e1 proceso de -
constituci6n de 1as diferentes fracciones y de sus formas -
po1~ticas de expresi6n a partir de 1os años SO', en Brasi--
1ia e1 movimiento cobra forma simi1ar a 1a de o1as de movi-

1izaci6n que recorren un per~odo que en tota1 no cubre mAs 
que tres meses. 

Sin embargo. uno y otro caso. abren espacios para formas -
igua1mente contestatarias de1 orden socio-po11tico vigente. 
partiendo de ambos a1gunos de 1os escasos intentos de resi~ 
tencia armada a1 go1pe mi1itar de 1964. 

E1 movimiento de 1as Turmas da Boa-Vontade, -como inicia1-
mente se autodenominaban 1as formas de organizaci6n de 1os 

trabajadores 1iquidados de 1a conetrucci6n civi1 en Brasi--
1ia- aporta indicios muy interesantes para el entendimiento 
de 1as formas de interacci6n que se pueden estab1ecer entre 
1a activa y ~ reserva. va1e decir. entre trabajadores tem
poralmente ocupados y trabajadores tempora1mente desocupa-
dos de una misma rama de 1a actividad econ6mica. en una si
tuaci6n de1 todo singu1ar. en la cua1, esta rama quizá se -
constituyera en 1a Gnica forma de absorción de grandes con
tingentes de trabajadores, como ha sido e1 caso de Brasi1ia, 
en su momento de imp1antaci6n, a principios de 1964. 
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E1 pape1 que juegan e1 Sindicato y 1a adminiatraci6n de1 -
Distrito Federa1 son particu1arnaente e1ucidatorioa de1 ca-
rScter contradictorio de1 pacto popu1iata en sus re1aciones 
con 1as demandas de 1a activa y de 1a reserva, en una coyu~ 
tura de crisis. Y en Asto radica otra diferencia frente a 
1a aituaci6n estudiada en Pernambuco bajo 1a administraci6n 
de Migue1 Arraea. 

Recuperar a trav~s de esas diferencias, 1as formas particu-
1ares que cobra 1a re1aci6n entre esas distintas fracciones 
de 1a c1aae trabajadora ha sido un reto a 1a investigaci6n 
de 1os dos casos. 



CAPITULO 3 
LAS RELACIONES EHTRE ACTIVA Y RESERVA 
DE LA FUERZA DE TRABAJO Y SUS FORMAS 
DE EXPRESION POLITICA: EL CASO DE 
PERNAMBUCO 
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3.1. LAS TRANSFORMAC:I:ONES EN .LA ORGANXZACrON socrAL DE LA 
PRODUCcroN y LAS FOP.MAS DE PRODUCC:tON DE Dl:ST:tNTAS 

MODALXDADES DEL EJERC:tTO DE RESERVA EN LAS DECADAS 
50 y 60 EN PERNllMBUCO. 

Una primera dimensi6n necesaria a1 entendimiento de 1as - -

formas de expresi6n poi~tica de1 ER en Pernambuco. parece -

residir en 1a identificaci6n de 1as pr1.ncipa1es formas por-
1as que 1a pob1aci6n re1ativamente excedente ha adquirido -

existencia en esta rea1idad; va1e decir, ¿qu~ c1ase de tra
bajadores constitu~an preponderantemente sus diferentes - -

fracciones? ¿ a que din4mica de transformaci6n respond~a e1 
movimiento de producci6n y de recornposiciOn continuada de -
sus miembros? 

Usando 1a informaci6n censa1 para un primer acercar.tiento a
esas cuestiones, podemos verificar que, en 1os 20 años que

constituyen las dos d~cadas que nos interesa, importantes -
alteraciones se han verificado en la estructura de1 empl.ep. 

Analisando su composici6n intersectoria1 en 1os puntos ini
ciales y terminal del.. peri6do, vemos que es notah1e 1a dis

rninuci6n en e1 peso re1ativo de1 sector primario; a6n cuan
do siga siendo importante su contribuci6n a la fornaci6n de 

la PEA, crece el empleo m~s caracter~sticarnentc urbano, es
pecialmente bajo el avance del. terciario .. lCun.dro 20). 

Teniendo en cuenta l..as variaciones de la posici6n en la 

ocupaci6n, podemos aclarar mejor la naturaleza de las tran~ 

formaciones intersectoriales que se han verificado en l.a -
estructura del.. empleo. 

Un primer punto que val.e la pena subrayar es la recomposi 
ci6n por la que ha pasado l.a categori.a censal. de "eruplea 
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do• a 10 l.argo de esas doa d@cadas. Esta parece indicar 
que en e1 crecUniento de1 emp1eo terciario, debe haber -
sido significativo el. pape1 del. emp1eo aaal.ar~ado, fundado 
en rel.aciones de trabajo caracter~st.:lcamente capita~istaa1 
mas importantes, incl.usive, que para e1 sector secundario. 
Es 1.nteresante notar que el. peso de 1a contribuci6n de - -
este G1timo sector crece m4a en 1a composici~n de 1os -
aut6nomoa, que en l.a compoaici~n de 1os asa1ariadoa1 exac
tamente a1 rev~s se ha comportado el. terciario. 

C U A O RO 20 

COMPosrcroN XNTERSECTORXAL DE LA PEA POR posrcrON EN LA 

OCUPACXON 
PERNAMBUCO - 1950-1970. 

1 9 5 o 1 g 7 o 
CATEGORXA i>r.:lm~ 1 SeclJ!l 1 Ter.ci_!! Prim!! Secun Ter-

rio dario rio rio dariO cía-
rio. 

Empl.eadores 56.1 11.0 32. 9 43.5 24.1 32.4 

Empl.eados 51.9 19.4 28.7 33.7 21.3 45.0 

Aut6nomos 74.B 2.5 22.7 68.9 4.5 26.6 

No-remunerados 96.6 o.e 2.6 96.B 0.6 2.6 

T o t a 1 66.B 10.B 22.4 52.3 13.2 34.5 

Fuente: Censos Demogr4ficos de 1950 y 1970. 
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Analisandolo en t~rin1.noa de tasas de crec1miento se hacen 
maa patente• la• tendenc1aa de cambio en la estructura del. -
empleo. El Cuadro 21, hace ev1dente que el empleo agr!col.a-
ae ha estancado en estas doa d~cadaa, mientras crecen el. - -
empleo secundario y terciario1 e•te dltimo a un ritmo basta!!_ 
.te ace1.erado. 

En el empleo urbano parece eatar sugerida Wla tendencia a -
concentraci~n de capitales: m1.entraa los empleadores dismin~ 
yen en nOmero, crecen loa asalariados que esta menor canti -
dad de empleadores subordina. Esta •Ugerencia hay que tomar 
l.a con reserva por estar l.o• datos baa·ados en informaciones
del censo DemogrSfico que no registra las empresas. sino a -
loa individuos, por unidades de recol.ecci6n. 

Sin embargo, parece patente que e1 sector servicios se exp~ 
de bajo una dob1e tendencia: a 1a vez que se amp1ian 1as - -
formas capita1iatas de ocupaci6n de 1a fuerza de trabajo (e1 
ndmero de emp1eados asa1ar1.ados crece 4 .1•> • igua1mente se -
reproducen formas no asa1ariadas (como e1 trabajo aut6nomo1 
que crece 3.2•). 

Fina1rnente es remarcab1e ei hecho de que en 1a agricu1tura 
dnicamente e1 trabajo aut6nomo haya presentado una tasa de 
crecimiento positiva. 
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C U A D R O 21. 

TASAS DE CREC:J:MJ:ENTO DE LAS DJ:FERENTES MODAL:J:DADES DE POSJ: -
C:J:ON EN LA OCUPAC:J:ON SEGUN SECTORES DE ACTJ:V:J:DADES. 

PERNAMBUCO l.950-1.970. 

categor1..a Agricu1tura. J:ndustr1.a Servicios 

Emp1eados 0.43 2.20 4.1.0 
Autt5inomos l..90 5.50 3.20 
Emp1eadores 6.1.9 1.20 5.05 
S:l.n remuneraci6n 2.22 3.63 2.16 

S:l.n dec1araci6n -22.54 6.72 

Tasa promedio 0.10 2.40 3.50 

Fuentes Sampaio y Ferreira, 1977. p. 93. en base a datos de-
1os Censos 1 Demogr&ficos. 

Sampaio y Ferreira (1977), tratan de verificar 1as tendencias 
rea1es en e1 comportamiento de1 emp1eo agr~co1a en 1os peri6-
dos intercensales, ca1cu1ando tasas de crecimiento de 1a PEA 
para 1950, 1960 y 1970, en base a datos de los Censos Oemogr~ 
fices y Agr~colas.· E1 Cuadro 22, reproduce sus resultados;-
en ~11os se confirma la tendencia al estancamiento del empleo 
agr~cola, ademAs de aclararse, en el movimiento de las dos -
d6cadas, que fueron los sesenta 1os afies mAs cr~ticos. 

Es tambi~n notab1e e1 crecimiento de1 emp1eo urbano en 1os 
afias so•, cuando a1canza 1a e1evad~sima tasa de 5.8%, para 
1uego desace1erarse c1aramente en 1a d~cada siguiente. 
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'IUTMOS DE CRECXMXENTO DE LA POBLACXON ECONOMICAMENTE ACTXVA 
URBANA Y RURAL 

PERNAMBUCO& 1950• 1960. 1970. 

1950-1960. ·1960-1970 

Censo Demogr&:f :Lco 
Tota1 2.5 0.5 

Urbana 5.8 1.3 

Rura1 0.4 0.2 

Ce nao Aqr!.co1& 3.7 1.1 

1950-1970 

1.5 

3.5 

0.1 

1.2 

Fuentes Sampaio y Ferreira. 1977, p. 83, en base a datos de-
1oa Censos DemogrS~icoe y Agr~co1as. 

¿Qu~ sugieren estos datos? 

Pr:Lmero~ Que 1oa años 50' dan in~cio a un intenso proceso de
trana~ormaci6n en 1a divisi6n socia1 de1 trabajo, perceptib1e 
en este acercamiento pre1iminar, a través de1 notab1e crecí -
miento de1 emp1eo urbano, especial.mente en e1 terciario, y e1 
estancamiento de1 emp1eo rura1 (tendencias que seguramente -
escanden cambios probab1ernente muy significativos en 1a natu
ra1eza de 1as re1aciones socia1es y de 1os movimientos espa-
cia1es de 1a pob1aci6n rurai). 

Sequndo. Que 1os años 60' presentan un cuadro todav!t:a mfi.s' gr~ 
ve. E1 emp1eo tota1 practicamente se ha estancado: su dimen

ai~n urba~a disminuy6 su ritmo de crecimiento a1rededor de --

75• 1 su dimensi6n rura1. present6 tasas negativas de incremen

to. 
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¿Qu~ procesos deben estar en 1a ra~z de estos datos? 

Para ana1izar1o, trataremos brevemente de referir a1qunas de 
1as mas importantes transformaciones en 1as re1aciones soci~ 

1ea de producci~n que eet&n igua1mente en 1a ra~z de1 movi 
miento de producci~n de 1ae distintas moda1idades de traba -

jadoree de reserva. 

Por su peso en 1a formaci6n de1a PEA y por 1as profundas - -
transformaciones de 1as que 1os datos presentados parecen -
ser a~ntomas, empezaremos por e1 campo. 

La organizaci6n de 1a producci6n agropecuaria en Pernambuco
preeenta tres principa1ee patrones regiona1eet e1 sistema -
monocu1tor de cu1tivo de 1a caña, que predomina en e1 1ito -
ra1-oriental. de1 Estado, conocido como •zona de 1a Mata•, e1 
sistema •ganado-po1icu1tura•, predominante en 1a •zona de1 -
Agreste•, inmediatamente cercano a1 4rea de cu1tivo de 1a -

cañar e1 sistema •ganado-a1god6n-subsistencia" caracter~tico 
de 1a zona semi-Arida (e1 ~ ). 

Varios estudios han tratado 1a especificidad de 1a estructu
ra de 1a tenencia de 1a tierra y de 1as re1aciones de produ~ 
ci6n en estos diferentes sistemas (Andrade, 1973; Suarez, --
19771 Sampa~o y Ferreira, 1977; 01iveira, 1977; Wander1ey, -
19781 Carneiro, 1980 entre otros). No es nuestro inter~s -
reproducir sus resultados, sino recuperar de sus análisis -
a1gunos de 1os m~s importantes momentos en e1 proceso de - -
constituci6n de una fuerza de trabajo para e1 capita1 y, co~ 
aecuentemente, de su pob1aci6n relativamente excedentaria, 
con especialidad en las d~cadas de 50 y 60. 

Desde 1a perspectiva de 1as formas de expresi6n po1~tica de
los trabajadores rura1es es indudable la mayor importancia -
de 1a zona cañera en particular a partir de 1as posibi1ida -
des objetivas creadas a ra~z del notable proceso de pro1eta-
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rizaci~n que ah~ se ide~tifica a partir de 1os primeros años 
de 1a d@cada de 1oe so• cambiando 1a natura1eza de a1gunas -
re1aciones socia1es que hab~an caracterizado 1a organizaci6n 
de 1a actividad econ6mica durante casi toda 1a prir:.era mitad 

de1 s~g1o XX. 

Ese proceso de pro1etarizaci6n ha afectado principa1mente 
dos tipos de trabajadores: a1 •morador• y a1 •foreiro". 

E1 •morador• representaba 1a categor~a de 1oa emp1eados per
manentes, caracterizab1es por una re1aci6n de trabajo no - -
puramente aaa1ariada, en 1a que exiat~an importantes compo
nentes no monetarios configurados en e1 derecho a uti1izar -
una parce1a de tierra (que no 1e pertenec~a) para sus cu1ti
vos de subsistencia. En cambio, e1 "morador" ofrec~a d~as -
de trabajo no remunerado a1 propietario. La remuneraci6n -
saiaria 1 cubrla. entonces. t1nicamente e1 trabajo ~ue se re~ 
1izara mas a11A de estos dlas Y• de ninguna manera. se res -
ponsabi1izaba por e1 equiva1ente a1 costo de reproducci6n de 
1a fuerza de trabajo. 

La existencia de estos componentes no monetarizados por 1a 
remuneraci6n. abr1a espacio. adem4s. a que se estab1ecieran
formas no econ6micas de subordinaci6n, que confer~an prece -
dencia a 1a autoridad privada de1 propietario. inc1uso fren
te a 1a autoridad p1lb1ica de 1as diferentes instancias de 1a 
administraci6n de1 Estado (Furtado. 1964). 

Por esta suerte de subordinaci6n ha sido posib1e para 1os -

propietarios, manipu1ar 1as condiciones de uso y compra de -
1a fuerza de trabajo de 1os "moradores" en funci6n de1 movi
miento coyuntural de cotizaci6n de1 azGcar y de la caña: 

•Asl, en momentos de mayor depresi6n de 1os precios, el sa1~ 
rio monetario se reduc~a. aumentandose 1os d~as de trabajo 
gratuito; cuando se eleva 1a der.tanda por azdcar. 1as Sreas -
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destinadas a l.os cu1tivoa de subsistencia de 1oa moradores -
paaan a tener un uso al.ternativo y e1 comp1emento no moneta
rio de 1a remuneracien de1 trabajador pasa a ser sacrifica -
do•. (Wanderl.ey, 1978, p. 86). 

La figura del. •morador• en su patren de reproducci6n que ae
mantiene hasta l.os primeros años de l.a d@cada de l.oe so•, es 
una el.ara manifestaci6n regional. del. empl.eado permanente en 
un contexto de asal.ariamiento •impuro• tal. como l.o hemos de~ 
crito para el. Brasil. en el. cap~tul.o 2. 

El. proceso de prol.etarizacien del. trabajador rural. ha deses
tabil.izado, ademas, otra especie de rel.aci6n de trabajo 
caracterizabl.e a trav~a de un tipo regional.mente espec!fico
de rentistas el. "foreiro•. Se trataba de un pequeño agricu~ 
tor, no propietario que. a cambio de1 pago en dinero de una
renta fija- de 1a tierra que ae denominaba •foro" exp1otaba
una parce1a de 1as tierras de1 gran 1atifundiata. comercia1~ 
zando parte de su producci6n. 

Sin embargo, 1os "foreiros" han constituido, a 1a vez, un -
importante contingente de reserva que se incorporaba a 1a -
producci6n, especia1mente en e1 momento de1 corte de 1a ca -
ña. Ten~an as~ una variada forma de vincu1aci6n a1 gran --
propietario. 

Les años SO' han marcado e1 avance de1 cu1tivo de 1a caña en 
un proceso de intensa incorporaci6n de nuevas tierras, marca
do por una dob1e direcci6n: por un 1ado, mediante 1a expu1 
si6n de 1os pequeños agricu1tores ("foreiros")• que hab~an 
rentado fracciones de Propiedades mas distantes: por otro, 
a1 interior de 1as mismas propiedades cañeras, expropiando 
1as ~reas dedicadas a 1os cu1tivos de subsistencia de 1os -
"moradores". 
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Para 1os "foreiro•" e1 proceso ha e~gn~ficado 1a pro1etariz~ 
cien. por •u definitiva aeparacidn de 1os med~os de produc 
ci6n. Para 1oe •moradores• ae extinque 1os componentes no -
monetarizadoa de eu sa1ario. 

~a amp1itud que asume ese proce•o ha creado a partir de 1a -
segunda mitad de 1o• años so•, 1a• condiciones objetivas 
para 1a emergencia de un fuerte movimiento cmnpesino en -
Parnarnbuco. En 1a comprensi6n de aue mG1tip1ea formaa de 
organizaci6n po1~tica (1a conocida di•yuntiva •Ligas• o •sin. 
dicato•"), recuperaremoa en otra parte de este cap~tu1o 1as
interpretacionea que producen 1aa diferentes organizaciones
acerca de 1•• rea1idad de e•oa aaa1ariadoa y pequeños propi~ 
tarioa, aua e•pecificidadea y pos:l..bil.idadea pol.~ticas. 

Por ahora ~rnporta destacar que el. avance en el. proceso de -
pro1etarizac1.6n, a trav8s l.a asrpl.1.ac:ltln del. asal.ariamiento
y de 11u_expreei6npura m.ed:Lante 1.a el.iminaci6n del.os compo
nentes no monetarios de remunerac:l..6n, produce una fuerza de
trabajo verdaderamente subsumida en el. capital. y, como otra 
cara de 1.a m:l..ama moneda, redefine 1.as modal.idadee de existe~ 
cia del. ER, desorganizando esenci.al.mente sus formas iatentes 
pretdritae. 

No obstante, como 1.o anota suarez, •ia prol.etarizaci6n del. -
trabajador rural. en el. sentido de instauraci6n de rel.aciones 
sa1arial.ee puras se confunde con 1a desvincu1aci6n del. tra -
bajador de l.a propiedad rural. no sol.amente en términos de -
residencia como principal.mente de rel.aciones de empl.eo". --
(1977, p. 45). 

La expul.si6n del. trabajador de l.a hacienda ret:l..ra ai propie
tario l.a ~esponsab:l..1:1..dad de manutenci6n de trabajadores sub
ocupadoa en 1.os peri6dos de entre safra o depresi6n econ6mi
ca. Su efecto al. nivel. de l.os procesos migrat6rios es el. -
de concentrar a estos trabajadores en pequeñas ciudades cer-
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canas a 1as grandes propiedades, promoviendo un intenso proc~ 

so de urbanizaci~n a1 ~nterior de 1a Zona de 1a Mata. 

Por otro 1ado, se han redefinido otros f1ujos migrator~os 
caracter1sticos de1 proceso de producci6n de1 ej~rcito f1o -
tante de reserva, como e1 de 1os ·corumbas que, originados -
en e1 Agreste, surten 1a Zona de 1a Mata con mano de obra re
querida en 1os momentos de mayor actividad productiva (Suarez-

1977). La Zona de cu1tivo de cafia, pasa a tener a partir de1 
mc>mento en que se intensifica 1a pro1etarizaci6n, su fracci6n

de reserva, inmediatamente d~sponib1e y producida por 1as --

transformaciones intra-regiona1es en e1 carActer de 1as re1a
ciones de producci6n. 

Este proceso asume sus formas m&s radica1es a partir de1 año-
1963, con 1a imp1antaci6n de1 "Estatuto de1 Trabajador Rura1• 
que extend~a a1 campo ciertos derechos ya conquistados por --
1os asa1ariados urbanos, a1terando significativamente. cuando 
menos en un primer momento, sus patrones de remuneraci6n. En 
1a reserva f1otante. cobra existencia a partir de entonces -
una moda1idad mSs radica1 de trabajo tempora1 con 1a genera--
1izaci6n de1 trabajador "c1andestino"; estaba decretada 1a -
irreversib1e superaci6n de 1as viejas re1aoiones tipo "mora -
dor" y "foreiro", y constitu~do e1 correspondiente regiona1 -
de1 "boia-fria". ~ue referimos en 1a Primera Parte. E1 sist~ 
ma de contrataci6n por tarea, de grupos de trabajadores, a -
través 1a figura de un agente intermediario en 1a venta de --
sus fuerzas de trabajo exentaba e1 propietario de sostener-
e1 pago de 1os más a1tos sa1arios, fruto de 1a extensi6n de 
1a 1egis1aci6n 1abora1 a1 campo y de su efectiva imp1anta 
ci~n mientras ocup6 e1 poder e1 Gobernador Migue1 Arraes. 

Por otro 1ado, en 1os espacios de actividad econ6mica en 1os
sistemas "ganado-po1ícu1tura•, y especia1mente en 1a regi6n 
semi-árida, en e1 sistema "ganado-a1god6n-subsistencia", -
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siguen reproduciendose 1as noda1idades de1 ej~rcito 1atente, 

mediante e1 notab1e crecimiento de 1as pequeñas propieda - -

des. fundadas en 1a producci6n farni1iar que se cornercia1iza-
ba parcia1mente. LO definitorio de ese proceso se expresa -

en 1as cifras: 1a mano de obra de 1a producci6n fami1iar rner

canti1 constitu!a e1 57% tle 1os ocupados en 1a actividad 
agropecuaria en 1950, 62% en 1960 y a1canza 82% en 1970: en 

este d1timo año ~ata forma de ocupaci6n, que abarcaba e1 80% 

de 1os que trabajaban en estab1ecimientos menores de 10, ha, 
representaba una enorme reserva 1atente de fuerza de trabajo 

(Sampaio y Ferreira, 1977, p. 67, en base a datos de 1os Ce~ 
sos Agr~co1as). 

No obstante, no estamos frente a formas pre-capita1istas o -
desconectadas de1 movimiento de1 capita1. Adn cuando 1aten-
tes (va1e decir, no subsumidas a1 capita1 desde 1a perspect~ 
va de1 proceso de trabajo), se conectan a 61 progresivamen

te por 1a v!la de 1a circu1aci6n de sus producto a y en a1gunos 
casos a través de 1as formas de interrnediaci6n financiera a
que se vincu1an. Saopaio y Ferreira (1977) indican que, a1-

final de 1os años 60', poco mas de1 40% de 1a producci6n - -
fami1iar se dirig1a a1 mercado. As~ también en Pernambuco -
podemos reconocer 1a tendencia, ya anotada para Brasi1, a 1a 
amp1iaci6n de 1a producci6n fami1iar mercanti1 y a su progr~ 
si va subordinaciOn, de manera mAs o menos directa, a1 capit.eil.. 

Por 1o que respecta a 1as formas de existencia dei ER en 1o

urbano, igua1mente m~1tip1es han sido sus manifestaciones. -
Su mejor ccmprensi6n, a:npero, su¡;x:ine que se tengan en cuenta dos e1snen
tos. En prímer lugar, en las dkadas de1 cincuenta y sesenta, obs6r
vase un intenso crecimiento de la pob1aci6n residente en los más impoE_ 

tantea centros urbanos, principalmente en 1a capita1 de1 Estado, Re
cife, que aumenta 151% su n1ínero de habitantes en este periodo. Al -
final de 1os años 60' alrededor de 30% de 1a pob1aci6n en 1a regi6n m~ 

tropo1itana de Recife era constitu1.da por no naturales, de los cuales 

76% habían provenido del interior de1 Estado de Pernambuco. (Sarnpa:i~-

r 
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y Ferre.ira, l.977: Moura, Ho1der y Sampaio, l.975: Gu:lmaraes, 1976). 

En segundo 1ugar. se observa que e1 movimiento de producci6n 
de actividades ocupaciona1es organizad.asen bases no capita -

1istas sigue patrones diferentes en cada una de 1as d~cadas. 
Para 1os años so• Souza (1981) encontr6 que, mientras dismi
nuye 1a participacidn de1 emp1eo organizado en bases capita-

• iistas, aumenta e1 aporte de1 que no lo es. Opuesta es 1a -

tendencia manifiesta en 1os dados re1ativos a 1os años 60' -
(crece e1 emp1eo capita1iata y disminuye e1 no capita1ista). 

Esta reversi6n de 1a tendencia. muy probab1emente responde -
a 1os procesos que han afectado a1 patr6n de crecimiento de1 
sector industria1, con c1aros efectos sobre 1a organizaci6n
de1 comercio y de 1os servicios. 01iveira (1977) considera
que estas transformaciones configuran a un Onico proceso, e1 
de integ'raci6n o1igopo11stica .de l.a eoonan1.a. nacional- en el. cual. se -
transf~ 1a eoon:2111a y 1a sociedad nordestinas, en general., y~ 
bicanas, en particular. 

•c •.• ) ese movimiento empieza exactamente por l.a destucci6n
de los capital.es en e1 •Nordeste": son l.as fAbricas que no -
logran competir en precio y cal.idad, son l.as acítivades que
con anterioridad fueron protegidas, son 1as mismüs formas -
anteriores de reproduccit5n de1 capital en 1os "Norestes", -
que son puestas en cuesti6n; sus circularidades especificas 
de reproducci6n son ul. trapasadas y se disuelven en la nueva 

forma de reproducci6n del capital de l.a "regi6n" en expan -
si6n, en virtud del. car~cter acumulativo que l.os aumentos -
de product:ividad impri.men al proceso de generaci6n del. val.ar" 
(p. 66). 

El. primer movimiento en ese proceso de integraci6n, tiene -
el. efecto que Ol.iveira denomina de "destruir para caneen - -
trar" y natural.mente amplía los contingentes de reserva, mu~ 
tipl.icandO sus formas de existencia concreta. Al. inaugurar
se e1 segundo movimiento, caracterizado por 1a penetraci6n -
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directa de.l capita1 de.l Centro-sur, bajo .los eat~mu1os de -
.los incentivos ~isca1es a partir de 1a segunda mitad de 1os 
años SO' se a1tera de manera notab.le 1a estructura product~ 
va en 1os centros urbanos que 1ogran concentrar estas nue -

vas inversiones, Sa1vador, Recife y Forta.leza. 

Las actividades terciarias, en especia_1 .las que se inc.luyen 

en e1 comercio, sistema financiero, administraci6n p0b1ica, 

transporte,- comunicaciones, son fuertemete .impu.lsadas y ma
nifiestan c.laramente e.l avance de .la organizaci6n capita.li~ 

ta de.l comercio y servicios en concordancia con e.l nuevo -
carScter de .la industria.lizaci6n reqiona.l; ahora directa -
mente dirigida por e.l gran capita.l naciona.l y transnaciona.l. 

Es notab.le e.l impacto de 1a reorganizaci6n de 1a actividad -
industria1 en Recife, en especia1 en 1os años 60'. De -
acuerdo a Jatoba (1976), e1 va1or de 1a transformaci6n indu~ 
tria1 crece 2.2% a1 año entre 1950 y 1960, mientras a1canza-
9.0% a1 afio en 1a d~cada de1 60. La productividad de1 tra-
bajo de acuerdo a ese autor, se ha e1evado de 41% en 1os SO' 

a 105% en 1os 70'. Adem~s ha sido tan mareante e1 impacto -
de esa e1evaci6n de 1a productividad sobre e1 emp1eo indus -
tria1 en Recife que, si ~ate hubiera acompañado e1 crecimie~ 
to de1 producto, suponiendo constante 1a productividad, 1os
puestos de trabajo, en 1970, hab~ian sido 112% mayores que -
1o efectivamente Presentado CJatoba, 1976). 

Estos datos, sugieren que 1os cambios ocurridos en 1a organ~ 
zaci6n de1 sector secundario promueven 1a reproducci6n de -
las diferentes fracciones de 1a superpob1aci6n existente, a 
1a vez que estimulan e1 avance de1 empleo organizado en bases 

capita1istas, especialmente en e1 comercio y servicios. 

Souza (1981) indica que e1 impacto del empleo capitalista es 
mayor en e1 comercio (en el que ha crecido a tasas anuales -
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de 2.5 y 6.4%, respectivamente en 1os cincuenta y 1os scsen 
ta); que en 1os servicios (en donde creci6 2.3 y 1.0% en -

estos dos peri6dos, mientras 1os serviciosorganizadosen ba 
ses no capita1istas crecieron, respectivamente, 3.3 y 3.0%J-
e1 servicio dom~stico a1canza 1a tasa de 4.0% a1 año en 1os -
60.). 

Sin embargo, estas grandes transformaciones que se expresan -
en 1a d~cada 60 1 mediante s1 avance de 1as formas espec~fica

mente capita1ista_s de organizaci6n de 1a producci6n y de 1a 

circu1aci6n, estan mucho m4s concentradas en 1a segunda mitad 
de este peri6do, en virtud de1 nuevo car&cter que 1a divisi6n 
intersectoria1 de1 trabajo pasa a reve1ar. En este sentido 
esas transformaciones rebasan e1 movimiento de 1a coyuntura -
que nos interesa observar. aGn cuando no sea inQti1 referir -
1a direcci6n que toman esos fen6menos que en aquel..1a coyuntura 
no se contcn!an mAs que en tanto simp1es posibi1idades. 

Por otro 1ado, escasos son 1os an~l..isis que, sa1iendo del. ni
ve1 de 1os grandes agregados censal.es, han procurado seguir -
1as hue11as del. proceso de transformaci6n de 1as m01tip1es -
formas de subordinaci6n del. trabajo urbano en e1 capita1 durCl!!_ 
te 1os prirn~ros años de 1a d@cada de1 60 en Pernambuco. (qui
z~ el. gran esfuerzo en esta direcci6n esta representado por -
a1gunos de 1os estudios reunidos en Lepes et a11ii, 1979). La 
investigaci6n emp~rica acerca de 1as formas de expresi6n po1~ 

tica de1 BR nos ha aportado a1gunos material.es a ese respecto 
C"\1e intentaremos recuperar en 1o sucesivo. 
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3.2.· LAS .RELACIONES ENTRE ACTIVA Y P~SERVA DE LA FUERZA DE 
TRABAJO Y SUS FOR!iAS DE EXPRESION POLITICA EN EL 
PERIODO DE CONSTRUCCION DEL "FRENTE DE RECIFE" -
1955-1962. 

Muy rica es 1a historia de 1as 1uchas de 1a c1ase trabajadora 

en Pernambuco. Recuperar1a en su movimiento completo es to -
dav~a un reto a 1os investigadores de 1a temAtica. Por 1a --
inmensa tradici6n de combatividad de1 proletariado pernambuc~ 
no quiz4 fuera posib1e inclusive, a 1uz de sus movi1izaciones. 

recuperar importantes momentos de 1a historia de 1os trabaja
dores en Brasi1. 

Sin embargo. ese no es nuestro interés centra1. Y por muy -
rica que pueda presentarse en su movimiento. para 1a definí 

c·i6n de1 objeto de anA1isis se impone 1a determinaci6n de -

cortes en e1 tiempo que recuperen esta rea1idad desde 1as -

perspectivas de 1a temporal.idad espec~f ica del. fen6~eno que -
estudiamos .. 

Buscando determinar correctamente estos cortes, ubicamos en un 

primer momento, una coyuntura que 1igara dos rasgos principa-
1es: é1 de ser un momento de crisis en el. movimiento de l.a -

acumul.aciOn y, é1 de expresar l.a vigencia en 1o po1~tico, de
una rel.aci6n de fuerzas entre c1ases socia1es que pudiera fa
varecer 1a movi1izaci~n de 1as diferentes capas de1 prol.eta
riado brasi1eño. En base a estos dos criterios el.igim:>s 1a co

yuntura. de 1962-196 4 y especialmente teniendo en cuenta el. s03undo, id~ 

tif icamos en Pernambuco nuestro primer caso para e1 an.t\1isis. 

En un segundo rromento centrarnos l.a atenciOn en l.as recientes 

transformaciones en 1a organizaci6n socia1 de l.a producci6n,

en Pernambuco, destacando sus consecuencias sobre l.a divisi6n 
social de1 trabajo y 1as formas de producci6n de l.as diversas 
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modal.idadea de existencia del. ej~rcito de reserva en ese Est~ 
do. Nos acercamos entonces a a1gunas de sus determinaciones
que se ~ntensif~can a part~r de 1oe año~ so• y parecen const~ 
tuir. un peri6do que va hasta 1a segunda mitad de 1os 60'1 -

este per:l.~do representa indudab1emente un primer momento del.
proceso de integracien de 1a econom~a naciona1 bajo 1a din& -
mica de movimiento del. g_ran capital. nacional. e internaciona1, 

promoviendo l.a subordinaci6n de l.a estructura productiva y -

del. mercado regional. nordest:l.no, al. movimiento din&mico de -
l.as transformaciones en l.a industria y en l.a agricul.tura del.
Centro-sur, que en sus m&s importantes rasgos describimos en 

e1 capS.tu1o 2. 

Al. l.ubricarse en Pernambuco l.os mecanismos de pro1etarizacidn 
de 1oa trabajadores rura1ea. de movi1idad eapacia1 de 1a fue~ 
za de trabajo. de reorqanizaci6n de 1a actividad industria1 -
y de marcado crecimiento de 1as actividades de comercio y de 
&ervicioss sea en sus formas espec~ficamente capita1istaa, -
sea bajo otras formas de organizacidn. va1e decir, se 1ubri -
can as~. 1as ~armas de existencia, en e1 econ6mico, de 1as -
diferentes fracciones de1 ej~rcito de reserva. 

En s~nteeis, en nuestro segundo paso hacia 1a determinaci6n 
de 1os cortes de tiempo mas adecuadOlla nuestro objeto, encon
tramos que, desde 1a perspectiva de su expresi6n en e1 movi -
miento de 1a base econdmica, date fud un verdadero momento de 
viraje. 

No obstante su importancia para e1 entendimiento de1 movimie~ 
to de1 fen6meno en 1o econ6mico, habr~a que dar un paso mAs,
en e1 que ae pud~era captar, cdmo se construye 1a coyuntura
que se expresar& con toda su radica1idad entre 1962-1964. 
Va1e decir, cua1es son 1os momentos de constituci6n necesa-·
rios para que e1 frente popu1ar, representado por e1 "Frente
de1 Recife", pudiera 11egar a detentar e1 important~simo esp~ 

___ \ 
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cio de poder que es e1 aparato de1 gobierno eetata1. 

A1 avanzar en este tercer paso, 1o hac1amos seguros de que e1 
entendimiento de 1a natura1eza de 1a coyuntura 62-64 en Per -
nambuco, y en ~sta de 1as formas de inter-re1aci6n entre 
activa y reserva, jam~s se 1ograr~a si, en 1a construcci6n -
de1 objeto, no abrieramos un espacio aná1itico que pudiera -

dar cuenta de1 proceso mismo de construcci6n de 1a coyuntura; 
o, 1o que es equivalente, de1 proceso de construccidn de1 - -
"Frente de1 Recife", y, en éste, de 1as formas de inter-re1a

cidn entre activa y reserva. 

Es cierto que este proceso es producto de un largo movimiento 
de acumu1aci6n de fuerzas que, si quisiera.~os perseguir hasta 
sus or~genes, seguramente reducir~a 1a tempora1idad de nues -
tro objeto a 1a tempora1idad de1 proceso mismo de constitu --
ci6n de 1a clase obrera en Pernambuco. Haci~ndo1o perder~a -
mos 1a determinaci6n espec1fica de1 fen6rneno qqe estudiamos. 

La so1uci6n parece radicar, entonces. en e1 reconocimiento -
de que. aan cuando sea correcto pensar en esta 1enta y conti
nuada acumu1aci6n de fuerzas.hay claros momentos en 1os que -
la condensaci6n de esas fuerzas acumuladas promueve cambios -
cualitativos en 1a naturaleza de la re1aci6n entre 1as c1a 

ses. alternando 1a dinAmica de su lucha. Habr~a que resca -
tar. entonces. estos cambios de calidad en e1 proceso de -
construcci6n de1. "Frente de1 Recife", ubicando en e11os las -
formas por 1as que se expresan 1as relaciones entre activa y
reserva. 

A nuestro juicio. estos cambios de calidad nos ~ermiten reco
nocer dos per~odos principales en e1 proceso de ~onstrucci6n 
de1 "Frente de1 Recife". El primer periodo, marcado por 1a -
construccien de 1a alianza con la burgues~a agro-industrial.
estaría. comprendido entre la e1ecci6n del candidato de un --
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frente de izquierda a 1a A1cald!a de Recife (1955) y la vict~ 

ria de las 11.amadas "Oposiciones Unidas de Pernambuco"• para

el. gobierno del Estado (1958). El segundo peri6do. compren -

dido entre 1958 y 1962, estar1a marcado por :La ruptura -

del frente con 1a burgues~a y la recornposici6n del frente - -
de izquierda, dando a este al.timo la victoria en las eleccio
nes al gobierno del Estado. 

Convendr1a observar que esta periodizaci6n tiende a construir 

una aproximaci6n a las principales alteraciones en las rel.a -
cienes de fuerza pol!tica entre las clases sociales, ·caracte

rizando as~ la tendencia de movimiento m4s general de la co

yuntura, vale decir, ei sentido de su transformaci6n a par -
tir de la lucha de clases. En este sentido, estos recortes -
en e1 tiempo pueden no ser 1os m:l\s adecuados si tomamos para -

estudio a1gdn otro objeto. 

Estas discrepancias, aOn cuando referidas a 1a comprensi6n de 
un mismo periOdo de tiempo crono16gico y para un mismo espa -

cio geogr4fico, 1ejos de sugerir 1a existencia de proba.b1es -
~quivocaciones, apuntan c1aramente a 1a tempora1idad hist6 -

ricamente espec~fica que caracteriza a 1os diferentes (e - -
igual.mente espec~ficos) objetos de investigaciOn. Sus ritmos 

de transformaci6n no son reciprocawente reductib1es (por mAs
intere1eccionados que esten) , ni pueden ser ajustados a 1as -

"camisas de fuerza" de 1as etapas construidas a priori, igno
rando sus determinaciones particu1ares (o su diferencia espe

c~fica). 

As~, e1 entendimiento de 1as formas de articu1aci6n activa- -
reserva y de su expresi6n po1~tica requieren e1 conocimiento

de1 efecto mediador de1 estado de 1a 1ucha de c1ases en estas 

coyunturas espec~ficas, determinadas a 1a 1uz de nuestro obj~ 
to de estudio. Esto no niega 1a existencia y e1 efecto de -
nt-ras c'h:~t-ror,,...inaciones, oue recuperaremos en e1 ccr.!:c:-:to de 1os 



205. 

tres momentos que en su conjunto constituyen l.a construc - -
ciOn y l.a 11.egada al. poder estatal. del. "Frente del. Recife ... 

3.2.1 Las rel.aciones entre activ~-:i-~~erva de 1a fuerza de 

trabajo y sus formas de ex~~~i6n poi~tica en l.a coyun 
tura de l.a construcci6n de l.a a1ianza con l.a burgues~a 
agro-industria1 1955-1958. 

A nuestro juicio el. año de 1955. al. ~arcar la yictoria de un 
frente de izquierda que el.ije un ex-diputado comunista a l.a

Alcal.dta de la ciudad de Recife. se ha constituido en un - -
importante momento de viraje pol.~tico. No tanto por el. re -
sul.tado el.ectoral. en si mismo, puesto que ya en 1947. en l.a
l.egal.idad, el. Partido Comunista hab~a sal.ido victorioso en -
l.as el.ecciones a l.a Al.cal.dta de l.a ciudad pernambucana de -
Jaboatao. 

La importancia de esta nueva victoria radica en dos puntos:
por un 1ado, se trataba de 1a capita1, más importante centro 

po1~tico y econ6mico de1 Estado en aque1 entonces, por otro-

1ado, fueron igua1mente importantes 1as condiciones de 1a -
victoria e1 ~rente popu1ar e1iji6 a Pe16pidas Si1veira con-

81,000 votos contra 40,000 de ~ 1os dem~s, o sea, exact~ 
mente e1 dob1e de 1a suma de 1a votación de todos 1os otros 

candidatos. 

En este contexto, adem~s de importante fuerza e1ectora1 urba

na, este frente pasa a significar una efectiva a1ternativa de 

poder en Pernambuco. Su expresiva victoria e1ectora1, a1iada
a1 uso que har~ de 1a máquina administrativa puesta bajo su -
dirección, representan - para todos 1os segmentos de1 movi -
miento de trabajadores- 1a transici6n para una nueva coyunt~ 
ra en ia que se van a constituir 1os gérmenes de 1as movi1iz~ 

cienes de 1962-i96~~ 
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Antes de tratar estas movi1izaciones. habrta que destacar un 

e1emento que nos parece central.. A partir d~ 1o expuesto. -
nos parece imposib1e entender 1a natura1eza y 1a organiza -

ci6n de 1as 1uchas popu1ares en Pernambuco (por 1omenos - -

en e1 peri6do hasta aqu! tratado) a1 margen de1 pape1 media
dor desempeñado por e1 entonces denominado Partido Comunista 

de1 Brasi1; que en efecto es 1a Gnica forma po1ttica org1\ni
ca de importancia entonces existente y que, adem4s detentaba 

efectiva hegemon!a de entre 1as diferentes furzas de izquie~ 

da. En este sentido, este Partido desempeña un pape1 cru -

cia1 de articul.aO.or de diferentes formas de expresi6n de 1a -

movi1izaci6n popul.ar, el. cual. tiende a expandirse precisame~ 
te en l.a coyuntura que trataremos. 

Habr!Ca que destacar ademas de' l.a importancia rE!9ional.-. fun~!!. 

dada en su indiscutibl.e hegemon![a entre 1aa ~uerzas de opas~ 

ci6n de Pernambuco. l.a presencia rel.ativa de l.os cuadros - -
pernambucanoe en 1a estructura organizacional. del. PCB en el.
nivel. nacional.. Desde 1928 encontramos indicacionea en eaa
direcci6n: de acuerdo con 1os datos de Rodrigues (1981). -

Pernambuco se ubicaba, en ndmeroa de mil.itantea entre l.oa -
m&s importantes estados de la Federaci6n, a l.a a1tura de - -
Sao Paul.o y Rto Grande do 5ul. y abajo ao1amente de Rto de -
Janeiro (que se separaba de 1o• dernA• por acaparar l.a gran -
mayor~a del.os afi1iadoa). Y, al.a vez que ae consol.ida l.a 
fuerza pol.!Ctica de l.os comunistas en Pernambuco crece su 
importancia en l.a estructura de toma de deci•iones de l.a or
ganizaci~n en el. nivel. nacional.. 3 e/ 

Sin embargo, pese a su fuerte presencia en l.os momentos el.e~ 
toral.es anteriores a 1955, no es posibl.e "l.a caracteriza -

~/ Para mayores informaciones acerca de l.a historia pol.![ 
tico-e1ectora1 de Pernambuco en l.a primera mitad del. -
sigl.o xx. a l.a l.uz de 1a participaciOn del. PCB. ver -
Cava1canti (1978), Bezerra (1979) y Lavareda (1980). 
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ci6n de un frente po1rtico que fuera una alternativa de ro -
der a 1a situaci6n vigente. Las alianzas entre 1os sectores 

de izquierda. hasta entonces. son en cierta medida ef~meros-
1imitados por 1as constantes volteretas de 1a táctica po1~-
tica de1 Partido Comunista". (Soares, 1980, p. 23). 39/ 

Este frente empieza su constituci6n efectiva y ~~s duradera

ª partir de 1a victoria e1ectora1 en 1a capita1 de1 estado -
a trav~s de 1a cua1 se transforma en una efectiva alternati
va de poder en Pernambuco. Sin embargo, e1 primer peri6do-

en 1a constituci6n de1 Frente de1 Recife no seria entendido
en toda su magnitud si dejSramos de 1ado un hecho po1!tico -
de profunda aignificaci6n, a saber: e1 Congreso de Sa1vaci6n 
de1 Nordeste, rea1izado entre e1 20 y 27 de agosto de 1955. 

En rea1idad, 1os cambios t&cticos marcan 1a historia de1 
PCB hasta e1 peri6do de construcci6n de1 Frente. As~. -
hab!a pasado por un peri6do insurrecciona1, a1 que sigue 
1a al.ianza con Getul.io Vargas en 1os 01timos afias de su
primer peri6dor l.uego e1 PCB regreso a su 11nea insurrec 
ciona1r en 1954 1os acontecimientos que conducen a1 sui= 
cidio de Vargas 1o encuentran en una comp1eta abaten --
ci~n r en 1aa e1eccionea preaidencia1es de1 SS, 1os ex- -
in•urrecciona1ea ae encuentran apoyando fjrmenente a --
1a poaicien Kubitschek-Gou1art, siguiendo desde entonces 
en au po1~tica de a1ianza con 1a burguea~a. Estos pro -
rundoa cambios que van desde una po1ftica de inaurrec -
cien a una po11tica de co1aboraci~n de c1asea, marcan -
profundamente tanto e1 proceso de constitucien de 1a - -
a1ianza, como e1 avance de1 movimiento de masas, espe -
cialmente en eatados, en e1 que era grande l.a importan 
cía po1ftica del. PCB, coma en e1 de Pernambuco. 
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Este Congreso es un momento crucial. de def inici6n de 1as ba

ses ideo16gicas de 1a alianza de 1a izquierda con l.a burgue

sía agro-industria1. Esta al.ianza expresa e1 rasgo caracte

r~stico de l.a coyuntura 1955-1958. 

E1 Congreso, signific6 un momento de viraje ideol.6gico ya -
que, por primera vez, 1a cuesti6n regiona1 era tratada en un 

encuentro de esa natura1eza en t~rminos distintos: se criti
c6 l.as visiones dominantes que otorgaban a 1as sequ1as ie1 caracter 
de l.a variabl.e central. en l.a ocmprensi6n de l.a situa.ci6n nordestina • 

.AdEm&i, ya r.:> se pl.anteaba l.as famosas sol.uciones hiclráu1.:Lca.s a1 estil.o 

del. Departamento Nacional. de Obras contra 1.as Sequ1.as (~). As1. el.

.Congresc> de Sal.vaci.6n del. Nordeste c:re6 un &nbito para la discusi6n 

de·l.a cuesti6n regional., el. cual. por m4s pol.érnicas que pue -
dan ser l.as formul.aciones te6ricas presentadas, impl.ic~ una

redefinici6n de 1os par~metros de l.a discusi6n sobre e1 Nor 
deste. 467 

Pero l.a importaOcia ideol6gica del Congreso no se l.imita a

este aspecto. Ta~ como apunta Soares, "Podemos considerar -

el. documento final. ¿de dsa reuni6D7 -carta de Sa1vaci6n del.
Nordeste- como expresi6n de l.a transformaci6n de una conceE 

Es interesante como 1a mayoria de los e~tudios que se re 
montan a la historia de 1a cuesti6n regional. nordestina~ 
pasan de 1arqo de este evento, gestado comp1etamente al.
margen de 1a 16gica tecnocr4tica de1 entendimiento de 1a 
cuesti6n, y ademAs, con anterioridad a todas 1as reunio
nes que habitua1mente son consideradas como si estuvie -
ran en e1 origen de 1a intervenci6n estatal. en 1a regi6n. 
El. "Congreso de Salvaci6n de1 Noreste" es un preambu1o -
imprescindib1e para el. entendimiento de l.os conocidos: -
"Encuentro de Salgueiro" (1958) y "Seminario de Garanhuns" 
(1959), que sentaron l.as bases para la acci6n estatal. -
v.!.a "Operaci6n Noreste .. (OPI:NO) , Consejo de Desarro11o 
de1 Noreste (CODENO) y fina1mente, la Superintendencia -
de Desarro11o del. Noreste (SUDENE). 
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ci6n desarro1ista industrial.ista danUlante en 1oa años SO' a una na

cional.ista - reformista en voga en e1 inicio de l.a d«!cada del. --

60. La preocupaci6n por el. desarrol.l.o econ6mico se mezcl.a a 
cada instante con l.as demandas de reformas social.es y bienes -
tar col.ectivo". (Soares, 1980. p. 31). 

En este sentido el Congreso aportaba uno de l.os el.ementos -

constitutivos esencial.es de un frente de fuerzas: un proyecto
definido basado en un substrato ideol.6gico que puediera supe 
rar el. car~cter ef !mero de l.as al.ianzas pol.~ticas que anteca 
dieron al. Frente de RecifeJ val.e l.a pena recordar que dichas 
al.ianzas eran movidas por l.o general. por l.aa conveniencias -
e1ectora1es. As~. entre l.os puntos principal.ea presentes en 
l.a Carta de Sal.vaci6n de1 Nordeste estart 1ae siguientes cues 
tiones: la naciona1izaci6n de 1as concesionarias extranjeras 
de servicio pQb1ico que operaban en e1 Nordestes e1 estab1eci

miento de relaciones comerciales con todos 1os pafses del -

Oriente Europeo y Chinas el reconocimiento de 1as comisiones 
intersindica1ee, del derecho de huelga y de la Confederaci6n 
de 1os Trabajadores de Brasil; y 1a reforma agraria. 

Adem4s de la importancia que tuvo el Congreso a 10 largo del -

proceso de constituci6n de un discurso ideol6gico que unificd
el Frente de1 Recife, hay que destacar, su relevancia polftica 

por un lado, en la conso1idaci6n de 1os avances del movimiento 
popular, y por el otro, en la redefinici6n de las relaciones -
entre el movimiento popular y loa segmentos de las clases dom~ 
nantes. En lo que se refiere a estos dos Oltimos aspectos ai

gunos puntos deberAn ser resaltados. 

Inicialmente, se puede afirmar que la realizaci6n del Congreso 

se verifica en un momento de ascenso del movimiento popular. 
Sin embargo, si bien es cierto que en Pernambuco, a pesar de -

la sistem~tica represi6n, los segmentos urbanos de 1a clase -

trabajadora especialmente en las ciudades de mayor tamafio ya -
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hab~an conquistado un espacio po1~tico. tambi~n es cierto que 
1os campesinos y 1os trabajadores rura1es hab~an visto hasta

entonces en una comp1eta y abso1uta exc1usi~n po1~tica y so -

cia1. Dicha ex1usi6n era una de 1as principa1es condiciones

para 1a existencia de~ 11amado "pacto industria1-agrario"• en 
cuyo b1oque dominante se inc1u~a t;mhi~n 1a burgues~a agro -
industria1 bajo 1a hegemon~a de 1as tradiciona1ea o1igarqu~as 
a1godoneras y ganadera de1 Agreste y de1 ~ semi-árido. 

En breve. e1 congreso represento un momento de viraje po1~ti
co ya que. en varias formas. inf1uy~ decisivamente en e1 pro

ceso de redefinici6n de 1as re1aciones de fuerza entre 1as -
c1ases socia1es. 41/ 

Pero esta redefinici6n no agota 1a importancia de1 congreso -
de Sa1vaci6n de1 Noreste como un momento de viraje po11tico:
tarnbién en e1 "se se116 un compromiso entre 1os sectores pop~ 
1ares y 1as fracciones mas 1ibera1es de 1as c1ases dominan -
tes, representadas por 1a burgues1a industrirt1 de1 azGcar y -
de 1os sectores texti1 y de a1imentos". (Azevedo, 1980. p. --
62). Estas fracciones de 1a c1ase se encontraban subreprese~ 

tadas en e1 gobierno de Cordeiro de Farias. que dirig1a e1 -
Estado a partir de 1os intereses exc1usivos de 1a o1igarqu1a

mAs tradiciona1. 

.!.Y E1 Congreso a 1a vez que inf1uy6 decisivamente en e1 cur
so de 1os acontecimientos futuros. ~ué un espacio para 1a 
expresi6n de 1os cambios que ocurr1an en 1a natura1eza -
de 1as fuerzas po1~ticas existentes. Esto queda particu-
1armente c1aro a través 1a af1uencia masiva de 1os diri -
gentes de1 movimiento campesino. 1o que expresa e1 avance 
organizativo de segmentos caracter1sticamente de reserva
en e1 campo (a 1os que nos referimos en 1a parte siguien
~e de este cap1tu1o). 
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Sin embargo, esos sectores burgueses po1~ticamente subrcpre

sentados constitu~an en 1o econ6mico 1as fuerzas industria -
1es de mayor peso. Las ramas texti1 y de productos a1irnen -
ticios (en 1a que se inc1uye e1 sector de procesamiento de1-

azacar como 1a m~s importante) • ofrec1an 87% de1 emp1eo y -

so1amente 1a agro-iñdustria de1 azacar se responsabi1iz6 por 

casi 40% de1 tota1 de capitales aplicados en e1 conjunto de 

1a actividad industrial en e1 año de 1950: este porcentaje 

se e1eva a 70% cuando considerarnos 1os capita1es aplicados 
exclusivamente en 1a rama industria1 de productos a1imenti 

cios (1BGE, 1956). 

Adem~s hay que recordar que esos sectores de 1a clase domi -

nante (1a burgues~a texti1 y de productos alimenticios) al -

ingresar al Frente que sa1i6 victorioso en las elecciones -

del SS, configuraron un nuevo car~cter a la alianza que ca -

racteriz6 al peri6do 19SS-1958. 

Es evidente que esta alianza entre las fuerzas populares y -

los segmentos disidentes del bloque dominante no ser~a del -

todo comprer.dida en su significado histórico si la consider~ 

mos COMO simple resultado de un Congreso. Como vimos ante -

riormentc, las posibilidades objetivas para que en este Con

greso se gestara esta articu1aci6n estaban dadas en el mo -

vimiento de incorporaciOn del Noreste al proceso de integra

ción o1igop61ica de la econom~a nacional. En 1a segunda mi

tad de la d~cada de 50 este movimiento de incorporación sig

nifica para los segmentos industrj.ales del Nordeste la rup 

tura de sus formas espec~ficas de reproducción y el rep1an 

teo de sus formas de uso y control del aparato local del -

Estado. 

La burgues~a industrial nordestina en general y la pernarnbu

cana en particular exprerinentan al ese momento perceptibles

transformaciones que les han diferenciado progresivamente - -
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(por sus intereses econ6micos y po1rticos) de l.as o1igar -
qu~as tradicional.es que dirigian el. antiguo bl.oque agro-in -

dustrial.¡ mientras tanto e~pieza 1a Modernizaci6n de 1as -
11amadas industrias tradiciona1es y 1a diversificaci6n de l.a··

inversi6n capital.ista hacia otras ramas de l.a actividad rnan~ 
facturera. B/ 

En este contexto 1a burguesra industrial. pl.anteaba nuevas -

cuestiones acerca del. control. del. aparato 1oca1 d.el. Estado.
sustente natural.·de l.as transformaciones en proceso. 

Este control. ar:ipl.iar~a su capacidad de negociaci6n especial.
mente en el. nivel. pol.:ttico nacional. perrnitiendo1e util.izar -

l.os instrumentos compensatorios de pol.rtica p0b1ica para - -

proteger 1as fracciones burguesas 1oca1es. Estas se vetan -
afectadas por l.a dinAmica del. proceso de nacional.izaci6n del 

capita1 y 1a consecuente subsunci6n de 1os capita1es regían~ 
1es a 1as 1eyes y formas de reproduccit'S·n de 1os segr.i.entos -
nacionales rnAs avanzados y dominantes. 

Sin embargo, ta~poco a l.as o1igarqu!as de1 Agreste y del. ~ 
~ 1es interesaba perder 1a dominacit'Sn que ejerc1an sobre

e1 aparato de1 Estado. El. uso c1iente11stico de 1os instru
mentos administrativos, el. absol.uto contro1 que ejerctan -

sobre 6rganos como e1 Banco del Noreste de Brasil, y en es

pecial.. el. Departamento Naciona1 de Obras contra las Sequtas 

Es caracter1stico de este movimiento 1a notable ca!da -
de1. ew.pleo industrial. nordestino en los años 50~ sola -
mente las ramas textil y de productos al.irnenticios~ 1a -
oferta de empl.eo se redujo en casi 28 mil. puestos de 
trabajo. Sus consecuencias han sido sirnil.ares tarnbi~n
en Perna~buco: a @sto vol.veremos posteriormente en este 
trabajo. 
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permit~an a esas o1~garqu~as usufructuar de ventajas finan -
cieras y fisca1es. Catas ventajas eran particu1armente -
significativas en 1as ~pocas de sequ~as (frecuentes en e1 -

Agreste y ~) en 1as que e1 gobierno otorgaba a esos -
1atifundiatas e.xenc1.6n de impuestos, cr~d'ito subsidiado y -

todo un conjunto de beneficios materia1es, corno son 1as re -

presas, que significaban inversiones de importancia, por 1o
genera1 1oca1izadas en e1 interior de 1as grandes propieda -
des rura1es. 

Las posibi1idades de emergencia de 1as contradicciones entre 
1as o1igarqu~as a1godoneras y pecuarias, por un 1ado, y 1a -
burgues~a agro-industria1, por e1 otro, ya estaban dadas en
e1 entrecruce de esas distintas fuerzas presentes en 1a co -
yuntura. Pero e1 surgimiento de estas contradicciones tuvo 
que pasar por 1a constituci6n de 1a a1ianza de 1a burguesia
agro-industria1 con 1os sectores popu1ares. 

E1 Congreso de Sa1vaci6n de Nordeste creo uno de 1os espa -

cios que hizo posib1e dicha a1ianza. 1a cua1 estaba 1ejos - -
de tener e1 carActer que marcaba 1a emergencia de1 popu1is -
mo en otros gobiernos 1oca1es, tanto por 1a forma como se -
gest6 como por 1os intereses eapec~ficos de 1os diferentes -

sectores invo1ucrados. 

En e1 marco de 1o expuesto, reconocemos que 1a coyuntura que 
se ubica entre 1955 y 1958, fue marcada por una situaci6n -
profundamente ambigua desde 1a perspectiva de1 movimiento -
popu1ar, debido a 1a dua1idad c1ara de poder que se estab1e

ce. As~ por una parte, se intensifica 1a represi6n que e1 go -
bierno estata1 representante de 1as o1igarquias a1godoneras

y ganaderas de 1a regi6n semiarida l Sertao) dirige a 1os - -
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sectores de izquierda. 43/ 

Por otra parte, crece notab1emente 1a capacidad organizativa 
de1 movimiento popu1ar en e1 seno de dos procesos: en pri -
mer 1ugar. 1a obtenci6n de 1a A1ca1dfa de Recife por 1as - -

fuerzas de izquierda estimu1a 1a organizaci6n de 1as capas -
popu1ares. Este proceso se manifiesta a tra~s de una mu1t~ 
p1icaci6n de asociaciones de barrios hasta ahora nunca vista, 
1as cua1es en momentos subsiguientes pro1iferan de ta1 modo
que casi pierden 1a referencia a1 barrio como su e1emento 
definitorio, y se transforman en asociaciones de ca11es o de 
pequeños grupos de manzanas. 

Todo este proceso estimu1a 1a movi1izaci6n de importantes -
fracciones de 1a reserva urbana. ~/ 

En segundo 1ugar, 1a agudizaci6n de l.as contradiciones entre 
ol.igarqu~as tradicional.es y l.a burgues~a agro-industrial. y -

l.a subsiguiente al.ianza entre ésta y l.os sectores popul.ares, 
11.evo a cristal.izar l.a articul.aci6n entre distintas fraccio
nes al. interior de1 propio movimiento de masas, l.as cual.es -

43/ "En el.gobierno de.L general. cord.eiro de Fa.rías, l.a pol.icia
pol.~tica, abri6 una fuerte ofensiva contra l.os comunis-
tas, desbaratando muchas de sus organizaciones, a partir 
del. Comite Estatal.. El. que no fue encarcel.ado, huy6 o -
se hizo i1egai ( ••• ) E1 DOPS (Ei Departamento de1 Orden
Pol.~tico y Social.) atacaba al. PC en todos sus frentes de 
l.ucha. En el. interior, 1os campesinos estructurados en
sus l.igas sufr!an persecuciones odiosas•. (Caval.canti, -
1978, PP• 269-270). 

"No hubiera tenido ~xito el. gobierno del. Frente de Rec~ 
fe si no hubiera contado con el. apoyo de l.as asociac.::lo
nes de barrios, de forma organizada. La idea partir& -
de1 propio Pe16pidas, inspirado en l.as comisiones de - -
barrios o de moradores de Sao Paul.o ( ••• ) En 1as asocia
ciones de barrio no se ocupaba sol.amente de asuntos ma
terial.es. Se trataba de crear un estado de concienti- -
zaci6n en cuanto a l.os asuntos aocia1es, despertando en
el. pueb1o nuevas experien:::l.asde vida po1~tica•. (Caval. -
canti, 1978, pp. 257-258). 
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ahora estabar. mobilizadas en la gran coalisi6n de fuerzas 
oposionistas. 45/ 

Finalmente, 1a desi~naci6n de1 industrial. del azacar Cid -
Sampaio como candidato de J.as llamadas 11 op'osiciones Unidas 

de Pernambuco signific6 el desenlace natural. del desarro 
llo de esta coyuntura. Este nuevo frente electoral sinteti
zaba el resultado pol.~tico mAs expresivo de esta alianza: 

la articulaci6n entre las fuerzas de izquierda y los secta -
res industriales de la burgues!a E!:!_ra la conquista del apara 
to del. estado. 

En todo este proceso se impuso el proyecto que veta en la -
al.ian za con la burgues!a uno de los desaf!os m~s importantes 

para alcanzar el poder, lo que 1lev6 a una descaracteriza- -
ci6n de J_a naturaleza del propio frente de izquierda que pr2_ 
picio en 1955 1a victoria e1ectora1 de Pe16pidas Silveira -
para la alca1d~a de Recife. Las palabras del entonces diri

gente del PCB -Pau1o Cava1canti- son claras en el sentido: 

"En los debates internos del PC, David Capistrano da Costa,

su dirigente m:bc:inD, defendt.a. 1a tesis de que deber1.a salir inmedia
tamente con el nanbre del industrial Cid Sampa.io, dejando las 1abo--
ristas y socialistas a un lado. Lo que importaba dec~a era-

Este proceso se muestra particularmente evidente en 
enfrentamientos que ocurren a partir de 1956. De remar
cada importancia fueron: a) el lock-out, del 9.11.56, de 
comerciantes e industriales contra 1a legis1aci6n tribu
taria aprobada por el ejecutivo, al que se unieron en -
irrestricta solidaridad casi todos los sindicatos de tra 
bajadores b) el paro general del 13.3.57, realizado a -= 
propuesta del Centro de las Industrias de Pernambuco, en 
el que se incorporaron consignas de la burgues~a y del -
movimiento popular; e) la constituci6n de un bloque par
lamentario de oposici6n en la Cfunara de Diputados de 
Pernambuco, uniendo a representantes de la izquierda y -
de los industriales. 
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1a a1ianza con 1a bu~guea1a•. (Cava1canti, 1978, p. 273). 

La victoria de Cid Sampaio, en 1958, s~gnific6 ia cu1mina -
ci~n de1 proceso de viragen iniciado con ei Congreso de Sa1-
vaci6n de1 Nordeste. En e1 p1ano po11tico, e1 proyecto de -
unidad de 1as oposiciones, que comenzar a: a esbozarse en - -
agosto de 1955, obtiene en ese momento su expreai6n mas con 
creta: 1a de 1a a1ianza e1ectora1. En e1 p1ano ideo16gico -

se conso1ida e1 acuerdo mediante 1a e1aboraci6n de una p1at~ 
forma de campaña po1~tica enteramente en concordancia con 1o 
que resu1t6 de aque1 Congreso. As~, e1 tema de1 desarro11o
regiona1 sobresa1e cano uno de 1oa maa importan tea 1 .Sste tema 

es concebido como 1a expresi6n fina1 de 1a adopci6n de un -
proyecto de desarro11o de 1a industria l.oca1 basado en una -
practica de intervenci6n p1aneada desde e1 Estado con el. ob
jeto de dirigir e1 crecimiento pernambucano, con base en -
criterios naciona1istas vol.cado& hacia l.a reducci6n de l.as -
disparidades regional.es. 

La forma en que se expresan estos puntos en el. manifiesto de 
los 75 l.:Cderes sindical.es en favor de c1.d, no podrta ser mil.a el.ara. 

As~ 1o apoyan "porque ~1 se propone J.uchar con todas sus - -
energ1as contra 1a pobreza en favor de un pl.an de industria-
1izaci6n realista y sincero1 ae compromete a obstacul.izar -
definitivamente l.a perniciosa e il.egal. intervenci6n po1icia

ca en el. movimiento sindical. pernambucano y finalmente por -
que asegur6 no permitir que se renovara el. contrato de l.a - -
Pernambuco Tramways" (En manifiesto de 1os l.~deres sindica -
l.es, a pud. Soares, 1980, p. 49). 

Tal. como hemos descrito hasta aqut,. éste es a nuestro enten
der, el. movimiento m~s general. de l.as rel.aciones entre J.as -
distintas fuerzas social.es presentes en esta coyuntura. Es

en e1 contexto de este movimiento que debemos tratar de en -
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tender 1as formas por 1as cual.es se articuJ.an fracciones en 

activa y fracciones de reserva de 1a el.ase trabajadora. - -

Esto nos permitir~a captar en toda su riqueza hist6rica J.as 
v1as de expresi6n poJ.ttica de aquel.J.os segmento• de J.a re -
serva. 

Tres fueron dichas vtas de expresi6n. AJ. presentarl.as vere
mos que todas el.J.as son a J.a ~ez vtaa a trav41s de J.as cua -
1es activa y reserva se int~r-rel.acionan. 

La primera de esas tres vtas est4 representada por sus for -
mas de organizaci6n espectficas, definidas especial.mente a

partir de contradicciones en el. proceso de trabajo. EJ.J.a -
abarca: 

a) aqueJ.J.os sindicatos que congregaban trabajadores subsu
midos en formas espectficamente capitaJ.iata y que por 
J.a importancia de sua correspondientes fracciones f1o 
tantea vtncu1an, muy c1aramente y_en diferentes direc 
cienes, 1a activa y 1a reservas 

b) 1os sindicatos que abarcaban trabajadores invo1ucradoa
en diferentes moda1idades de producci6n y de circu1a -
ci6n donde e1 proceso de trabajo apenas se subsumta - -

forma1mente en e1 capital., 1o que daba expresi6n a l.ae
fracciones estancadas dé1 ej@rcito de reserva; 

c) 1os sindicatos (o formas simi1ares de organizaci6n), 
que fueron conductos organizativos de fracciones 1aten
tes de1 ejf!rcito de reserva, que estaban invo1ucradas -
en actividades donde e1 proceso de trabajo no se subsu

mta en e1 capita1. 

Una segunda vta de re1ac:l.6n activa-reserva y de expresi6n pol.!. 
tica de e~ta úl.tima, estA dirigida mas hacia l.a temática de-
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1as condiciones de vida y tiende a expresarse con un mayor 

~nfasis en aque11os momentos en los cuales 1a lucha de el~ 
ses se agudiza mayormente. En Pernambuco 1as principales-

formas organizativas de esta v1a ~ueron dos: las asocia 
cienes Oe barrios y las asociaciones de mujeres. 

Finalmente una tercera v1a de expresi6n estaba constituida 

por ciertas movilizaciones de una temporalidad m~s corta,
que perrnit1an la incorporaci6n pol1tica de los segmentos -

sin tradición de organización y que ten1an dificultades de 
seguir la primera o segunda v1a; estos segmentos se expre

san en movimientos sociales más generales (como fueron los 
movimientos contra la carest1a, de los cuales es ilustra -
tivo el Movimiento do Prato Vazio. 46( en momentos de movi-
1izaci6n e1ectora1 o en movimientos contra 1a remoci6n de

invasores de terrenos urbanosª 

Como se evidenciar~ en e1 an~1isis. esas tres v1as de ex -

presi6n po1~tica de1 ER no son compartimientos estancos. -

Sus formas de articu1aci6n son m0.1tip1es. can:::"> documentarEmes 
en 1o sucesivo evidenciando que el avance organizativo en-

una de 1as v~as puede producir nuevas formas de expresi6n

propias de otra v~a. 

La v1a sindica1 jugó un importante pape1 en 1a articu1a --

ci6n activa-reserva en 1a coyuntura 1955-1958. Dentro de-

esta primera v~a. destacamos inicia1mente 1os eventos que
vincu1aron especia1mente a trabajadores ocupados en secto

res espec~ficarnente capita1istas y fracciones f1otantes de 
reserva, existentes en estos mismos sectores. Esos even -
tos sugieren por un 1ado que 1as m61tip1es formas de exis

tencia de 1a reserva crean o0.1tip1es posibi1idades de ex -

46/ En españo1. "Movimiento de1 p1ato vacío". 
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presi6n para su articu1aci6n con 1a activa. ~~~, sugieren

igua1mente que esas diferentes formas de existencia de frac

ciones de reserva pueden también ser exp1icadas por J.as di -
ferentes formas en que reserva y activa organizan su re1a -

ci6n: vale decir, a la vez que su existencia en lo econ6mico 

crea l.as posibilidades objetivas a su acci6n pol.í.tica. (ista -
ú1tima puede ser un e1emento esencia1 para diferenciar moda-

1idades de existencia. en J.o econ6mica, del ER. 

Estas observaciones parecen muy cJ.aramente iiustradas cuando 

revisamos 1as mobil.izaciones entre 1955-1958 de dos capas -
de trabajadores: los ocupados en el Puerto de Recife y J.os -
ocupados en J.a construcci6n civil. 

Se trata de contingentes con expresivas fracciones de reser

va flotante por J.a elevada rotaciOn de fuerza de trabajo - -
ocupada. 47/. En principio planteamos que esta el.evada rot~ 

Esto aparece doC\inentado en J.a prensa a través de algunas 
interesantes referencias (Ver Anexo. en 1a parte final. -
del presente trabajo, para acl.araciones acerca de fuen -
tes y procedimientos de reco1ecci6n de J.a informaci6n -
periodística).. Registra e1 peri6dico pernambucano Folha
do POvo (FP) e1 5.12.56: "Se ca1cu1a en a1rededor cre-T2-
mi1 hombres e1 nGmero de trabajadores desocupados agJ.u-
tinandc> portuar:los, estibadores, mar1:timos y acomodadores 
de carga en e1 Puerto de Recife". (p.1) y EJ. 26.8.56, -
dec1araba e1 Director de Departamento de Agricu1tura, -
Mercados y Rastros de 1a ciudad de Recife, en entrevista -
a FP (p.3): "Recife ya no puede soportar 1a presi6n mi -
gratoria dirigida de1 campo hacia J.a ciudad • Aqu~ no -
hay mercado de emp1eo para 1a mano de obra no especia1i
zada. La industria1izaci6n es incipiente y J.a industria 
de 1a construcci6n civi1 (a 1a cua1 se dirigen por 1o -
general 1os nOrnadas) no puede observar ei exceso pob1a-
ciona1 de dichos trabajadores ( •• )" 
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ci6n en el. empleo de fuerza de ~rabajo puede ser cÓñsiderada
como un importante factor de articu1aci6n entre segmentos en

activa y segmentos de reserva, siempre cuando la coyuntura -
pol.itica sea favorable a dicha artiail.aci6n : l.a fraccic!Sn rel~ 

tivamente excedente amplia su experiencia ~n l.a organizaci6n
sindica1 en los momentos de su incorporaci6n a la activa, fa
cul.tando l.a intervenci6n del Sindicato en cal.idad de elemento 

intermediador y conductor también de sus reivindicaciones. 

Sin embargo, l.os casos de l.os trabajadores aei Puerto y de l.a 

construcci6n civil. permiten claramente indicar como a través
de esa mediaci6n del. sindicato se pueden producir rnecanismos
diferenciados de existencia y de organizaci6n de la reserva. 

Pasamos a e11os. 

En estos sindicatos ha sido muy frecuente 1a articu1aci6n - -

entre reivindicaciones especificas, directamente conectadas -
a sus condiciones de trabajo, y reivindicaciones po1!ticas -
amp1ias, que marcan 1a coyuntura en movimiento. Parece exis

tir una progresiva po1itizaci6n de 1a actividad sindica1 de -
esos sectores que se fue intensificando hasta el momento del
gol.pe de l.964. 

X1ustrando 1o anterior con e1 Sindicato de 1os Estibadores -
vemos que desde 1955 se puede seguir su participaci6n en di-
ferentes eventos po1!ticos: formaron parte de1 movimiento ~ -
constit~ciona1ista que 1ider6 el Mariscal Henrique Lott en --
1955, 1o que 1e cost.•.:5 al Sindicato e1 arresto de su Presiden

te y el ser intervenido; en 1955 promovieron una paraliza - -
ciOn en todo e1 puerto de Recife (convocada por e1 Comite Di~ 
trita1 de1 PCB) , en virtud de la muerte de tres estibadores -

en accidentes de trabajo; el sindicato se integr6 decididame~ 
te a la lucha contra 1a presencia extranjera en la isla bras~ 
leña de Fernando de Noronha (FP, 13.1.57), por la no prorrog!!_ 

ci6n del contrato con 1a multinacional "Parnambuco Tramways", 
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( FP, 8.1.58) y en apoyo a l.as •oposiciones Unidas de ParnaT.1-

buco" _(pp ,28. 8. 58) • 

Sin embargo, 1as agudas condiciones de expl.otaci6n a que - -
estaban sometidos, mantuvo igual.mente presente l.a l.ucha por -
sus reivindicaciones espec1ficas, especial.mente en l.o que se-· 
refiere a sus condiciones de reproduccidn. (FP, 30.3.S:). 

La precariedad de 1as condiciones de trabajo fu~ igual.mente 
denunciada por otros sindicatos del. Puerto. El. Sindicato de 

l.os acomodadores de carga en el. Puerto de Recife es uno de -
J.os que habran denunciado el. conaun;o depredatorio de .la fuer

za de trabajo de l.os ocupados1 "basta decir que, por l.o que-
sabemos, de l.os 3,600 asociados al. Sind.1.cato, al.rededor de 900 

est3.n en el. Seguro, enfermos del. pu.l.m6n y del. coraz6n." CFP -
19.3.58, p.2) 

rgua1mente ac1arador es el. documento preparado por e1 Sindic~ 
to de 1os Portuarios, en e1 cual. se reve1a que e1 ingreso --
m!nirno necesario para 1a sobrevivencia de una fami1ia so1o -
podr1a ser 1ogrado si 1os trabajadores de1 Puerto recibieran
dos veces y media m4s que su sal.ario promedio. 

En esas ocupaciones de al.ta rotaci6n, con frecuencia fue atr~ 
buido al. Sindicato de .l.a activa, .l.a capacidad de intervenir -
también en 1o que se refiere a .l.as presiones ejercidas por .l.a 
mano de obra excedente. Sin embargo, podemos verificar que 
dichas presiones fueron asimi1adas en muy diferentes fornas -
por .l.os Sindicatos correspondientes. 

As%, acerca de .l.os emp.l.eadoa del. Puerto de Recife encontramos 
un significativo registro: "El. Sindicato de .l.os Portuarios ha 
sido objeto de severas cr!ticas en virtud de 1a actitud que -
adopta con re.l.aci6n a .l.os •reservas•. Los •reservas•son al.red~ 
dor de 400 portuarios contratados por el. Sindicato para trab~ 
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jar en e1 Puerto1 pagan 1os mismos derechos de 1os portuarios 

propiamente dichos, va1e decir 1os sindica1izados, ejecutan 
1os mismos servicios pero no tienen 1os miswos derechos que -

1os sindica1izados". CFP, 9.7 .. 58, p.3). 

Se evidenc~a en este caso 1a existencia de una sui generis 

forma de re1aci6n entre activa y reserva, por 1a cua1 e1 -
Sindicato manten~a a trav~s de sus mecanismos instituciona1es 
una suerte Ge reserva cautiva que operaba como agente regula

dor de 1a competencia en detrimento de 1a reserva. 

Enteramente diferente era esa misma re1aci6n en e1 tunbito de-
1a industria de 1a construcci6n civi1, aan cuando ah~ fuera 

mSs acentuada 1a rotaci6n de trabajadores e igualmente pre -

carias sus condiciones de trabajo. 

Para e1 año 1957 encontramos un registro que acl.ara 1as con 
diciones de expl.otaci6n a q~e estaban sometidos l.os trabaja 
dores de l.a construcci6n civi1 por e1 uso que hac~an 1.os pa 

trenes del. enorne contingente de reserva entonces disponib1e; 
"Es el.evado el. nOrnero de trabajadores cl.andestinos en el. sec
tor de 1a construcción civil.. Los constructores niegan tra -

bajo a 1os obreros sindical.izados y 1o ofrecen a 1.os que no -
disponen de su carteira profíssiona1 49 / Un oficial. de a1b~ 
ñi1 cobra 100 cruzeiros a1 d!a y 1os peones 60 cruzeiros. No 

tienen derecho a descanso sernana1 ni tampoco a vacaciones. -
Esto evidencia l.o d~fici1 que es l.a situaci6n de 1os trabaja-
dores en 1a construcci6n civi1. Todos 1os que estan dese-~ 

Carteira Profissiona1 (o carteira de trabal.ha) 1itera1men 
te equival.dr!a en españo1 a "cartil.1.a de oficou. Se tra
ta de un·documento que ,a 1a vez que sirve de identifica
ci6n del. carácter de trabajador, registra l.os hechos re1e 
vantes de cada una de sus actividades. En el Brasil., el.= 
empl.eador esta formal.mente obl.igado a 11.enar 1.o corres -
pendiente a l.a carteira profissional. al. contratar un - -
trabajador; esto lo constrine a lo establ.ecido por 1a --
1egiSJ.aci6n l.aboraJ. vigente, 1o r1ue puede no convenirl.e. 
De ah~, la frecuencia de admisi6n cl.andestina de trabaja
dores. 
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p1eados aceptan trabajar por cua1quier sa1ario y sin que 1es 

firmen su cartil.1a de ot:icio: esto conduce a una acentuada -

competencia y 11eva al. desempl.eo 1os profesional.es existen -
tes. Es papel. del. Sindicato ejercer una mayor vigi1ancia -
( ••• ) •tFP, l.6.7.57. pp.l.-2). 

Sin embargo. el. Sindicato de l.os Trabajadores de l.a Constru~ 

ci6n Civil. interviene en esa cuesti6n bajo una forma muy di~ 
tinta de 1a que registramos e1 de l.oa Portuarios. Por l.o -
menos es l.o que podemos desprender de un l.argo reportaje que 

publ.ica Fol.ha do Povo acerca del. trabajo cl.andestino en - -
este sector: 

11 
( ••• ) empl.ean como peones de al.bañil. a hombres l.l.egados del. 

campo, sin experiencia y que, por su estado de miseria, acep

tan trabajo a cambio de sal.arios abajo de 1os nive1es esta -
b1ecidos por 1a 1ey. No tienen carteira profissional. no se 
benefician de1 seguro Socia1. ni pueden reivindicar vacacio -
nes. Por lo genera1 hasta su descanso semana1 remunerado no-
1es es pagado. Esta infracci6n a 1as 1eyes de1 trabajo puede 

parecer irre1evante. pero en rea1idad e1eva enorme~ente 1as -
gananc~as los patrones. a costa del trabajo de esos pobres -
jefes de fami1ia; ademAs de constituirse en una competencia -
desventajosa para aque11os que pagan de acuerdo con la ley 

y que cump1en con 1as exigencias lega1es. Por otro 1ado. e1 
trabajo de 1os c1andestinos perjudica mucho 1a vida de los 
sindicatos y portadores de sus carteiraa de trabalbo• hacie~ 

do que crezca e1 desempleo. 

"No satisfechos con esa forma de exp1otaci6n. a1gunos de los
emp1eadores -por lo que supimos- muchas veces denuncian a la

polic~a -por supuesto como agitadores comunistas- a aquellos 
que empiezan a exigir sus derechos. ( ••• ) De ah~ el porque -

1os trabajadores deben tratar de forta1ecer a su 6rqano de -

c1ase integrando a todos 1os que trabajan en la profesi6n a1-
Sindicato. y denunciando esas irregularidades a sus direcio-
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nes, como forma de no permitir la existencia de trabajo cla~ 

destino. Cuando vayan a visitar una obra en construcci6n en 
sus bQsquedas de trabajo, deben platicar con sus compañeros

y as~ van a descubrir las irregularidades•. 18.1.58, pp.1.2-

subrayados nuestros). 

A diferencia del Sindicato de los Portuarios, éste se dirige 

a organizar la reserva a partir de la ampliaci6n de su afi -
1iaci0n sindical; con ésto busca evitar, o cuando ~enes min~ 

mizar 1a posibilidad de que los empresarios usen a esos tra
bajadores excedentes como instrumentos de agudización de las 
condiciones de explotaci6n de los ocupados. 

Sin embargo, un adecuado entendiniento de la forma diferen-
ciada por la cual el Sindicato de Trabajadores en 1a cona -

trucci6n civi1 interviene en 1a re1aci6n activa-reserva f1~ 
tante, requiere a1guna ac1araci6n acerca de 1as condiciones
espec~ficas de esa rana. 

En efecto, 1a construcci6n civi1 se vi6 positivamente afect~ 
da por e1 ~ovimiento expansivo que caracteriza 1a econor.!a -

naciona1 en esta coyuntura. Con eso ·se a~p1!a 1a actividad-

en 1a rar.la y, por consecuencia, 1a incorporaci6n de trabaja

dores. E1 efecto dinamizador de1 moviw.iento expansivo de1 -
cic1o, faci1ita 1a acci6n sindica1 orientada hacia 1a asi~i-
1aci6n de 1a reserva, po1itizando su 1ucha por e1 trabajo. 

Pero e1 impacto de 1a coyuntura de expansi6n econ6mica a -
nive1 naciona1 no se rea1iza con igua1 efecto en todas 1as 

ramas de 1a econom~a 1oca1. As~ podecos observar que 1a re-

1aci6n activa-reserva en diferentes moda1idades de existen -
cia de 1a fracci6n f1otante, sufre e1 í~pacto de 1as vari~-

ciones en e1 cic1o de acurnu1aci6n, ta1 corno se manifiesten -

en 1a raDa que, se considere. Para ac1arar1o tomaremos .e1 -

caso de una rama que, a aiferencia de ~a construcciOn civí1-
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sufre negativamente e1 impacto de la expans16n capitalista -
en el. Centro-~ur. Se trata de la rama textil. 

Conforme señalarr.os anteriormente. fueron deterMinantes los -
efectos del. movimiento que 01.iveira (1977). deno~ina nacio -

nal.izaci6n del. capital sobre 1a intlustria textil pernambuca
na en l.os años so•. Soraetida al.a competencia de las merca~ 
c~as del. Centro-Sur. intento .ompensar1a agudizando las -

condiciones de expl.otaci6n de sus obreros. 

Adn cuando reiteradaMente l.o denunciara el Sindicato. no lo

graba contrarrestar l.as tendencias de agudizaci6n de l.a expl.2_ 

taci6n expresadas en l.as condiciones de compra y de consumo
de l.a fuerza de trabajo por el. capital.. 

As~. en el. aspecto salarial., denunciaba que "sisternaticarnen
te e1. patr6n va adoptando e1. r~gimen de pago por producci6n-

1.o que exige un esfuerzo cada vez mayor de 1os obreros que,
sin embargo, siguen cobrando sus antiguos sa1arios, supera -
dos por 1a creciente a1za de precios" (este era e1 caso del. 

"Cotonificio Torre S.A.", con sus 5.ooo obreros, de acuerdo

ª FP, 13.4. 55, p.4) • se denunciaba, adem~s, que para mante
ner e1 nivel. de1. sa1.ario m~nirno tenian que e1.evar su ritrno
de producci6n mucho más a1.1.~ del promedio. (FP. 18.1.56, p.-
4). 

Por 1o que se refiere a 1as jornadas de trabajo, ~stas a1.ca~ 

zaban 10 a 11 horas, sin que se pagara 1as horas extraordin~ 
rías (FP, 15.8.56, p.2). Con frecuencia l.as jornadas de - -

trabajo iban hasta 1as 22 horas, 1o que significaba una -

transgresi6n a 1as 1eyes vigente, l.as cua1.es prohibian a 1.as 

mujeres el. trabajo nocturno; y dicho contingente femenino re
presentaba una parte significativa de1. tota1. de obreros. 
(FP, 13.4.55). 
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Las mujeres, aQn cuando desempeñaban tareas iguales a los - -

hombres, recibtan salarios menores; 1a Fo1ha do Povo Civu1ga 
denuncias de obreros de la 1oca1idad de Camaragibe de que una 
mujer supervisando ocho rr.áquinas ganarla 50% del salario de

un ~ombre que supervisara diez. Adern~s e1 uso de1 trabajo de 
niños amp1iaba aOn más 1os mecanismos de extracciOn de p1us -

va1ta en 1a industria texti1 pernambucana: 1a fuerza de tra
bajo infantil era consumida a1 igua1 que la de un adulto, sin 
el pago del salario correspondiente (FP, 18.1.56, p.4). 

La existencia de una amplia reserva de fuerza de trabajo era, 

indudablemente, uno de los requerimientos para que tan brutal 
exp1otaci6n se puediera imponer a los trabajadores en activo. 

Por otro 1ado. tambi~n en 1a industria te>:ti1 eran rec1utados 
excedentes de fuerza de trabajo bajo 1a forma de traOajo -

c1andestino. En e1 "Textifico Santa Maria"• empresa con -
1000 obreros• se encontr6 que .. una gran parte de los obreros
trabajan c1andestinamente. sin que les firmen su carteira de
~ y. como nos han informado los mis~os trabajadores. -

1a mayor~a de los clandestinos son obreros jubilados que la -
empresa contrata sin firmar la ca.rteira. de t.raba.1.00 para aho -
rrar el pago de sus derechos de trabajo". (FP. 15.B.56. p.2). 

A1 intensificarse 1as transformaciones en el sector textil -
pernambucano empezaron los despidos ~asivos; en algunos ca -
sos eran f6bricas que simplemente cerraban sus puertas. como

en la ciudad de Goiana, y dejaron sin trabajo a 1,200 traba -
jadores. lo mismo ocurri6 en Tacaruna; otras veces el desem~ 
pleo proyen~a de aiteraciones tecno16gicas por la incorpora -
ci6n de m~quinaria rn4s avanzada, corno ocurrio en las f6bricas 

de Paulista y de Moreno. 

La fuerza de la organizaci6n sindical pudo, en cascrs a:mc el 
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de l..a f&brica l.ocal.izada en Moreno (FP 9._1, 2.2 16.2 y 13.10-

57) postergar l.os despidos, pero de ninguna manera l.ogro con

trarrestar l.os e~ectos de l.a concentraci6n y central.izaci6n de 

capital.es que se real.1.zata cl.aramente en el. sector textil. per -

nambucano. 

El. Estado interviene para pal.iar l.os efectos del. deaempl.eo 
mediante el. pago de W'l auxil.io a l.os afectados 49/ (FP, 19. 

11.57), al.a vez que l.os industrial.es demandaban l.a apertura
de canal.es para l.a expl..otaci6n de su producci6n (FP,17.4.57). 

En este contexto l.os sindicatos textil.es iniciaron negociaci2 
nea para revisi6n del. contrato de trabajo demandando 50% de--
aumento. Después de una sucesi6n de huel.gas l.ocal.izadas en -
Paul.ista y Goiana, de manifestaciones en Recife, ~areno y de
asamb1eas conjuntas de obreros texti1es de todo el. Estado, -
l.os sindicatos 1ograron un dictamen de 1a justicia que l.es -
otorg6 25% de aumento. Corno 1os patrones se recusaron pagar 
1o que fue dictaminado. 1os obreros empezaron un nueva hue1ga 
que se pro1ong6 por varias semanas. 

En este momento surgieron, en Recife, corno una nueva forrr.a de 
rompe hue1gas • )_os 1lamaaos oabe1ouros,~ denunciados sistanáti~ 
te p:>r 1os trabajadores sindical.izados como esquirol.es que los --

Se debe tener en cuenta el. hecho de que, en una coyuntura 
en que ea significativo e1 peso po1rtico de 1a c1ase tra
bajadora. el. Estado puede tener circunstancial.mente el. -
papel de garantizar 1a reproducci6n de l.os desempl.eados -
en l.os momentos de agudizaci6n de la crisis. en una ramaº en la econom~a en su conjunto. 

SO/ En español. "cabel.l.os gueroa". No hemos encontrado infor -
maci6n aclaradora de1 origen de esa denominaci6n. 
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patrones enviaban a 1as f&bricas bajo protecci6n policiaca. 

La confrontaci6n entre huelguistas y cabe~ 11eg6 a su -
punto de mayor tensi6n cuando, en una Asamblea, 1os obreros

inte,.ntarcn 1inchar a un supuesto esquirol. 

Pero ¿qui~nes eran los cabelouros? 

"En primer 1ugar, una cosa son 1os cabe1ouros y otra cosa 
son 1os guardaespaldas que 1os patrones trajeron de1 campo 

y pusieron adentro de 1as fAbricas." 

"¿Porqu~ existen 1os cabe1ouros? Existen cabe1ouros porque-

hay miles de obreros hambrientos. Estos obreros, muchos 
llegados de1 campo hombres sin conciencia y sin ningCn con2 
cimiento, fueron llevados a las f:lliricas en patrullas de -

policías. En su gran mayor~a, no se dan cuenta de lo que -
estan haciendo. Saben unicamente que han encontrado una - -
oportunidad de ganar a1gdn dinero y reducir e1 hambre de sus 
hijos. Son trabajadores exp1otados como 1os hue1guistas. 

¿Qui~n podr~a ac1arar1es acerca de 1a verdad e impedir1es -
trabajar? Los propios hue1guistas a través de sus grupos -
que hac1an guardias 1os cua1es tienen esta fina1idad ( ••• ). 

"Pero 1as guardias no pudieron cump1ir con esta tarea por-

que 1a po1ic1a de1 sr. Cordeiro de Farias, que es padrino y
amigo de Wi1son de Barros (Presidente de1 Sindicato de 1os -
Texti1es en Recife) atac6 a sus miembros" (FP, 11. 3. 58, p. -

2, subrayados nuestors). 

Las evidencias encontradas parecen sugerir que en este caso

tendr1amos que considerar dos factores como probab1es e1eme~ 

tos de exp1icaci6n de1 rumbo de 1a re1aci6n entre ativa y -

reserva en 1a rama texti1: por un 1ado, 1a forma espec1fica

en 1a que e1 desaro11o capita1ista impacta a 1a rama en Per-
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nambuco; en consecuencia, se produce 1a extensi6n de 1a reseE 
va f1otante, en condiciones de agudizaci6n de 1a exp1otaci6n, 
caracterizada por 1a adopci6n de moda1idades a1tamente depre

datorias de consumo de 1a fuerza de trabajo. 

Por otro 1ado, 1a direcci6n que toma 1a re1aci6n reserva- - -

activa en este caso, debe provenir igualmente de 1a fa1ta de
autenticidad de 1iderazgo sindica1, comprometido con 1os int~ 

reses de1 gobierno de Cordeiro de Farias, al menos por lo que 

indican 1as fuentes. Parece elucidario el que la competencia 
reserva-activa haya creado espacio, dnicarnente en Recife para 
el surgimiento de situaciones como la creada por los cabelou
~ atln cuando se trataba de una huelga en todo el Estado. 

E1 conjunto de formas de mobi1izaci6n de diferentes moda1id~ 
des de existencia de 1a fracci6n f1otante urbana de1 ER -
i1ustra muy claramente que !!.Q_ ser~a posibl.e teorizar a priori 
acerca de las formas y natura1eza de 1a acci6n de 1os segmen
tos de reserva de 1a fuerza de trabajo: parece necesario con~; 

siderar e1 carácter espec~fico, va1e decir hist6rico-concreto 
de l.a coyuntura po1~tica en que se expresan dichas formas de 
accidn. 

Sin embarg~ acabamos de ver que no es suficiente determinar-
1as tendencias general.es de movimiento de la coyuntura para -

entender 1as variadas :formas concretas que cobra 1a relaci6n
activa-reserva; en 1os casos referidos hemos visto que e1 - -
efecto de determinaci6n de 1a coyuntura pc:>l.1tica aparece mediatiza
do: pc:>r un 1a<D,por la natura1eza de 1a organizaci6n sindical. -
y e1 carácter de su direcci6n y, por e1 otro. por 1as condi-
ciones de1 desarrol.1o capital.ista en l.a rama que se considere. 

Los sindicatos que agrupan modal.idades de existencia de l.as -
fracciones estancadas del. ER presentan igual.mente inter~s - -
para l.os objetivos de nuestro anál.isis, pese ser mucho menos

intensa su mobil.izaci6n. 
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Un primer grupo que destaca estar~a co~puesto por los Sindic~ 

tos de Sastres y Costureras y por el Sindicato de Zapatero.s. 

La precariedad de las condiciones de trabajo de sus afiliados 

se manifiesta en la problemAtica sindical con el desarrollo -
de demandas volcadas hacia la defensa de las condiciones de
consumo de la fuerza de trabajo apenas formalmente subsumida
en e1. capital.. 

La Folha do Povo (8.6.55) divulga material informativo que -
nos permite documentar los acentuados niveles de explotaci6n

a que estaban igualmente sometidos los sastres y costureras. 
Produc!an bajo un régimen de salario por producci6n a destajo 
en el que los precios vigentes en igss. eran aOn los mismos-

de 1949. Trabajaban. en su gran mayor~a, durante una jorna-
da. de 12 horas y pocas veces lograban con todo este esfuerzo, 

un salario equivalente al m~nireo regional. Muchos e~pleados
les prohibían la sindicalizaci6n bajo la amenaza de despidos. 
Las principales consignas de estos trabajadores eran: poliza
de compra de materiales y de renta de las m~quinas, higieniza 

ci6n de los talleres y aumento salarial de 80%. 

Además de destacarse en la lucha por sus reivindicaciones es

pec~ficas, es tambi~n relevante la participaci6n de los sas -
tres y costureras en los hechos pol~ticos de mayor significa
ci6n durante la coyuntura. Fueron particularmente activos: 
en la lucha por la conmernoraci6n independiente del lo. de - -
mayo (FP, 24.4.55): en el apoyo al movimiento constituciona -

lista liderado por el Mariscal Lott (FP, 13.11.55), al Movi
miento Nacional Popular Trabajista (FP, 16.8.55)y al Congreso 

de Trabajadores en Defensa de las Leyes Sociales (FP, 7.2.56). 

Por lo que respecta a los zapateros, éstos se manifiestan en
otros eventos relevantes al movimiento de la coyuntura, como

fueron: la lucha contra la carest~a, durante la que conforman 
l.a direcci6n del "Movimiento del Plato Vazio 11 (FP, 28.1.55) y 
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y 1a campaña en favor de1 movimiento interpartidario de defe~ 

sa de 1a libertad, de 1a amnist~a y de mejores sa1arios (FP,-
4. 4.56). 

En e1 Ambito de 1a circu1aci6n no espectficamente capitaiista 
1os vendedores arnbu1antes constituyen otra modalidad de exis

tencia de 1a fracci6n estancada de 1a reserva en e1 Srea --
urbana; respecto a su Sindicato, encontramos evidencias de -
dificu1tades de movi1izaci6n. As~, afirma e1 Presidente de1-
Sindicato de1 Comercio de Vendedores Ambu1antes de Recife, --
01inda y Jaboatao: "Encontramos serias dificultades por 1a -
posici6n de nuestros compañeros que son refratarios a 1a sin
dica1izaci6n. En diferentes oportunidades tuvimos condi~i6n
de reforzar e1 movimiento de sindica1izacidn, pero econtra -
mos grandes dific~1tadea en este sentido ( ••• )" (FP, 6.4.55,
p. 4). 

Es sintom4tico que esta observacidn sea formu1ada en e1 exa~ 
to momento en e1 que 1os ambu1antes sufr~an 1os efectos de -
1a represi6n po1iciaca en contra de e11os, supuestamente pro 
movida por presidn de 1a Asociaci6n Comercia1, 51/ 1a que s; 
vue1ve uno de 1os m&s destacados acontecimientos de1 mes de
abri1 de 1955; manifestaciones de ambu1antes en 1a CAmara de 
Diputados de Pernambuco, pronunciamientos de par1amentai::ioa
de izquierda, manifestaciones de so1idaridad, todo e11o in 
tensificado ademas a partir de1 suicidio de un vendedor ambu 
1ante, supuestamente a ra~z de dificu1tades de trabajo. 

E1 movimiento de 1os ambu1antes vue1ve a emerger en enero de 
1956 y en septiembre de 1957, cuando surgen nuevas referen -
cías a operaciones po1iciacas destinadas a quitar1es sus 1o
ca·l:ea de trabajo; 1as nuevas comisiones creadas tampoco par!!, 
cen haber dejado hue11as profundas como formas mSs permanen

tes de rnobi1izaci6n. 

51/ Y que· •se dirije tambi~n contra 1os eatab1ecimientos come E, 
cia1es que 1es surten 1as rnercanc~as. 
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El. movimiento de los ambu1antes se caracteriz6 por un proceso 
intermitente de expresi6n de sus intereses, que por l.o gene -
ral. se manifiestan en una forma mas c1aramente defensiva y en 

respuesta a envestidas contra situaciones ya constituidas. 52/ 

Henos importante a~n es la manifestaci6n de fuerza organizada 
de .las fracciones latentes urbanas, ocupadas en actividades -

no subsumidas en el capital. En l.a prensa loca.1 a_parecen ocasio

nal.mente infoma.ciones re.lativas a los. sindicatos (o asociaciones -

profesionales) de: inactivos, lavanderas y lustra-botas. 
Dichas informaciones, casi en su totalidad son de uno de dos

tipos: por un .lado, pronunciamientos de sus dirigentes (como
el de l.a Presiden te de l.a Asociaci6n Profesiona1 de Lavande

ras que manifiesta su solidaridad a los trabajadores texti--
1es, especialmente a las obreras, en e1 momento de su renego
ciaci6n del contrato de trabajo, FP, 18.2.56. p.4); por otro

lado se trata de breves noticias relativas a aspectos rutina
rios de la vida sindical, como son, las convocacioneb de -
asambleas, campañas para lograr ventajas para la categor~a, -
como seguro social, sede propia. 

Acerca de sus condiciones de vida, encontramos referen -
cías interesantes aunque dispersas con respecto a los - -
pequeños vendedores ambulantes de caf~ registra la FP; -
"Por lo general viven en suburbios distantes y duermen -
abajo de las escaleras en las bancas de los jardines, sin 
el ~s mrnimo confort ni seguridad. Hablamos con Severi
no Jose que tiene 15 años, delgado, p~1ido y luchador; él 
dijo: - Mantengo a mi madre y tres hermanos con ese nego
cio. Hace dos años que empezo en este servicio; trabajo
de las 6 de la tarde hasta el dra siguiente. Cada bote--
11a que vendo equivale a 10 cruzeiros y algunos aras --
vendo m~s de s. se trata de no tener miedo y de darse -
prisa. Hay muchos niños trabajando en eso" (7.9.57, p. -
1-3). O, como dijo un vendedor de baratijas: "Yo no traba 
jo en la fábrica porque soy inv~lido y no tengo Seguro -= 
para mantenerme" (FP, 15.6.55, p.2). 
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A1gunas conc1usiones parc~a1es podr~an ser sacadas a partir -

de todas estas evidencias emp~ricas. re1ativas a mQ1tip1és -
esferas de1 ER urbano en su expresi6n po1~tica. por 1a v~a -

de 1as condiciones origina1es de1 proceso 1aborai y sindica1-
ca1mente veicu1adas. La que m&s natura1mente se desprende. -
indica que en esta coyuntura de 1955-1958, mientras más nos -

distanciamos de 1as ~armas de organizaci6n espec~ficamente ca

pita1istas, menos importante se reve1a 1a forma sindica1 

como espacio para la articu1aci6n entre activa y reserva, y -

por 1o tanto como expresi6n pol~tica de esta G1tima. 

Pero, al tiempo en que parece disminuir el efecto mobilizador 
de las condiciones relacionadas al proceso laboral, m&s impoE 
tantes se vue1ven1as QDVi1izaciones que configuran 1o que - -
hemos anteriormente denominado como segunda y tercera v~a, -
de expresi6n po11:tica de 1a reserva. especialmente en re1a -
ci6n a condiciones de vida de 1a el.ase trab.3jadora. Vo1vere

a estas v~as a1 f ina1 de este apartado. 

Antes habr1:a que registrar 1a mobil..izaci6n que invo1ucra a -
los contingentes 1atentes rura1es, principa1mente en 1a zona
de cu1tivo de1 aztl.car. 1a Zona de .1.a Mata. En e1 apartado 3.1 -
identificarrv::ioselintenso proceso de pro1etarizaci6n que afectaba

ª "moradores" y "foreiros" en Pernambuco. En esta coyuntura-
1955-1958, marcada por 1a intensa expropiaci6n de 1os trabaj~ 
dores rurales, ~stos ingresan a1 escenario po1~tico de Perna~ 
buco y de1 Brasi1, rompiendo 1a exc1usi6n po1~tica en 1a que

hab1:an vivido. 

La coyuntura que estamos ana1izando represent6 para e1 moví-
miento campesino un importante momento de acumul..acidn de 

fuerzas ·bajo e1 f1ujo del ya citado "Congreso de Sa1vacidn de 
Noreste". As!, "ei texto final de 1a Carta de Sa1vaci6n de
Noreate no solo inc1uy6 1a reivindicaci6n de reforma agraria
tambi~n conden6 1a estructura concentradora y arcaica de te 

encia de 1a tierra y 1a baja calidad de vida de los campesi -
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nos y trabajadores rura1es ( .... )." (Azevedo, 1980, p .. 62).. Es

interesante seña1ar que a1rededor de 200 representaciones han 
participado en 1a comisi6n sobre prob1emas de tierra de1 Con

greso, en su gran mayor~a por de1egaci6n de Ligas Campesinas
existentes en aquel entonces. 53/ 

E1 Congreso de Salvaci6n de1 Noreste parece haberse contitui
do en un preámbulo del. Primer Congreso campesino de Pernambu
co que se rea1iz6 al. mes siguiente, reuniendo 3,000 cam

pesinos y trabajadores rural.es. 

Estos dos encuentros fueron momentos decisivos para el movi-
miento campesino, en l.a medida en que empiezan a forjar ios -

v~ncu1os urbanos de apoyo a 1as luchas en el. campo. Estos -
v~culos fueron fundamentales no sO.l.o para romper e1 ais-
1amiento en e1 que se manten~an 1os campesinORf sino para --
prever 1os gérmenes de una estructura org~nica para e1 movi -
miento de 1as L~gas. 

Son indiscutib1es 1os avances organizativos y de expresiOn -
po1~tica que se manifestaron. Entre 1os rnAs importantes des

tacamos: e1 13 de mayo de 1956, 1a Sociedad Agr~co1a de 1os -
P1antadores y Pecuarios de Pernambuco, festej6 1a abo1ici6n
de 1a esc1avitud con 1a presencia de 600 campesinos de Viftb-

ria de Santo Antao, discutiendo 1a abo1ici6n de 1as nuevas --
formas de esc1avitud frente a 1os grandes propietarios. E1 -
4 de marzo de 1958, centenares de campesinos promovieron, en
Recife 1a "Marcha de1 Hambre". En mayo de ese mismo año 

Convendr~a recordar que a este momento ya estaba consti 
tuida 1a Sociedade Agrico1a dos P1antadores e Pecuaris
tas de Pernambuco (asociaci6n que reunid a pequenos gana
deros y p1antadores, originada en 1as 1uchas que se desa
rro11aban en e1 Ingenio Ga1i1eiaJ a partir de entonces -
se han intensificado 1os movimientos de organizaci6n y de 
asistencia judicia1 a 1os campesinos en 1itigio con gran
des propietarios. Ver Azevedo, 19801 Morais, 1976; Carnar
go, 1973~ 
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rea1izaron el. Primer Congreso de P1antadores, Pecuarios y Pe~ 

cadores. 

Con 1a consecuci6n de 1a importante victoria de1 candidato -

Cid sampaio,. representante de 1a a1ianza d,e l.as fuerzas de -

izquierda con l.a burgues~a industrial.,. los trabajadores rura
l.es vinculados a l.as Ligas Campesinas fueron importantes ins

trumentos de pol.itizaci6n del. el.ectorado,. hasta aque1 enton -
ces sometido a 1os intereses del. caciquismo. 

Sin embargo 1a organizaci6n de las fracciones de reserva en -
el. campo,. se caracteriz6 fundamentalmente por su diversidad -
de expresi6n,. claramente reflejada en 1a disyuntiva LigasCarn

pesinas o Sindicatos Rura1es .. 

Como correctamente l.o entiende Wanderl.ey (1978),. atln cuando -

el. proceso de pro1ctarizaci~n reducía 1as diferencias entre -
"moradores" y "foreiro" • 1as condiciones hist6ricas de1 mome!!. 

to expresan en e1 movimiento campesino 1a po1arizaci6n po1~ -
tico-ideo10gica, que 11ego a su punto mAximo en 1os primeros
años de 1a d~cada siguiente. 

En este contexto, e1 movimiento estaba marcado por 1a oposi -
ciOn entre 1a 1ucha por 1a propiedad de 1a tierra, consigna-

de 1as Ligas, y 1a 1ucha por mejores condiciones de trabajo,-
consigna de 1os sindicatos rura1es. Los primeros privi1egia-

ban 1a acci6n entre 1os "foreiros", 1os segundos entre 1os -

"moradores". 

Pero e1 proceso de transformaci6n de 1a rea1idad de1 campo -
provoc6 una interpenetraci6n de inf 1uencias y una asimi1aci6n 

rec1proca de elementos de1 discurso antAgonico. 

Pese toda 1a riqueza de 1a informaci6n emp~rica hasta aqut -
referida, e11a no se refiere mAs que a ~ de 1as principales 

vtas de expresi6n de 1a reserva - 1a que se organiza alrededor -
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de sus condiciones de trabajo y que se expresa en formas sin
dica1es o similares. 

Sin embargo, existi6 otra v!a de rnobi1izaci6n que se ic".entifi-

ca por que se da en funci6n de consignas espec1.ficas, por 
genera1 referidas a 1as condiciones de vida de -

la clase trabajadora. Dicha v!a ha sido particularmente im -
portante en 1a articu1aci6n de activa y reserva en 1a coyunt~ 
ra de 1955-1958; adem~s su importancia crecía en 1a medida en 

que se agudizaban las contradicciones de clase, polarizando -
sus posiciones. 

La coyuntura 55-58 abarc6 dos grandes grupos de mobilizacio -
nes como las que acabamos de referir. E1 primer grupo ee re

fiere a los movimientos sociales orientados hacia consignas -
y formas organizativas caracter~zadas por su transitoriedad. 
Estas tienen idudab1emente un efecto de ag1utinaci6n que r4 -

pidamente se agota en virtud de1 car~cter ef~mero de 1as con-
signas a 1as que se refiere. As~. 1as condiciones creadas en 
estas oportunidades para 1a integraci6n de diferentes segmen -
tos de1 movimiento popu1ar deber~n de a1imentarse en otros 
movimientos socia1es emergentes en momentos posteriores. 

cuando tratamos 1a v~a sindica1. tuvimos oportunidad de citar 
rápidamente a1gunas de esas banderas espec~ficas1 dstas apar~ 

cieron reiteradamente. de sindicato en sindicato: por un 1ado 
indicando que se estaban gestando espacios para 1a articu1a -
ci6n de diferentes categor~as de trabajadores sindica1izados

Y • por otro. 1a progesiva po1itizaci6n de sus 1~chas. 

Podemos ahora avanzar un poco m&s apuntando que estos moví -
mientas constituyen también un espacio espec~fico para 1a ar

ticu1aci6n entre formas de organizaci6n de 1as esferas de1 -
por1etariado. vincu1ando 1os sectores sindica1mente organiza
dos y 1os otros sectores cuya organizaci6n se construye bajo-
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distintas formas, corno son: 1os movil.!.i.entos d~~ mujeres <!:!::.!:!.~

~.~-~~_tt~11.:!~E..~~-Liga de ~JE!!_!]_c:;:.!,e~E.~~-~emi.nin~ ••• ), l.os mov_!. 
mientes de barrio Ca trav6s de l.as asociaciones d¿ barrio o -

equivalentes): l.os movimientos de descrnpl.eados (a trav~s de -

1a Associacao Operaria ~~~~:!..~~...!:..~~~~-~~~~sempregado) • 

Tuvimos 1a oportunidad de referir anteriormente al.gunos de -

estos movimientos social.es de car~cter transitorio, dirigidos 

a1 logro de reivindicaciones especrficas. Algunos de J.os m~s 

importantes en l.a coyuntura de 1955-1958 fueron: l.a ~ovil.iza

ci~n en torno al. "Congreso de Trabajadores en Defensa de l.as 

Leyes Sociales"en 1956; en ese mismo año, J.a l.ucha cont~a e1-

c6digo tributario que el. gobierno aprob6 en la cámara de Dip,!:! 

tados de Pernambuco; en 1955, la l.ucha por la conrnemoraci6n-
independiente del 1o. de mayo ("sin demagogia patrona.l.", como

se dec!a en aquel entonces); el apoyo al movimiento constitu

cional.ista liderado por el Mariscal Henrique Lott en favor -

de la toma de posesi6n del Presidente Kubitschek; el movimie~ 

to contra la carestía, que organiza la "Co~it:i6n del Plato -

Vaci6" ( 1955); el. ••congreso de Sal.vaci6n de Noreste" ( 1955) ;

o finalmente, 1a movil.izaci6n en favor de l.a no prorrogaci6n

del. CJOntrato de la PernC\mbuco Traways, concesionaria extranjcra

de ciertos servicios p6bl.icos. 

En todos estos movimientos podemos observar l.a pa~ticipaci6n -

conjunta de diferentes segmentos de l.a fuerza de trabajo, de 

la activa y de la reserva, organizados por l.o general en tor

no a reivindicaciones a los cuales se vincul.aban a través de

variadas instancias de mediaci6n que trascend!an a sus inte -

r~ses mSs inmediatos. 

Adem3s,esos movimientos sociales parece que llegaron a const~ 

tuirse en rel.evantes espacios para la inserci6n de los segme~ 

tos dotados de una menor tradici6n de organizacién y capaci -

dad de movi1~aci6n; en casos as~ muchas veces estos segmentos 
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a trav~s de su ingreso y participaci6n en un movimiento abso-
1utamente transitorio 1ograron avanzar hacia formas mAs per-

manentes de organizaci6n y de articu1aci6n entre activa y 
reserva. 

Un movimiento en particular ha puesto en evidencia 1as condi

ciones en l.as cua1es se contituye este tipo de espacio pol.~ -
tico de articu1aci6n y de avance a1 que nos estamos ref irien
do. Trataremos de rescatar. -a 1a 1uz de un caso en particu -

1ar. e1 movimiento contra e1 desalago de l.os moradores de - -
Peixinhos- algunos elementos de inter~s que se ~anifiestan en-

1as otras mOltiples situaciones de articu1aci6n que citamos -
anteriormente. 

La moVil.izaci6n a l.a que nos referimos se inici6 cuando e1 -

Instituto del Seguro Social. de los Trabajadores en e1 omer 

cio (e1 IAPC- Instituto de Aposentadoria e Pensao dos omer 
ciarías) intenta desa1ojar,a1egando detener 1a propiedad de1-
terreno,a 1os grupos que hablan invadido Peixinhos (FP, 1.4.

ss. p.2). 

"Su pob1aci6n, constituida de obreros, emp1eados en e1 comer

cio, de vendedores ambu1antes y pequeños comerciantes, vive 

11ena de prob1emasi residen en mocambos (barracas)". (FP, - -

21.6.ss. p. 1-2J. 

Se iniciaron reWliones genera1es de 1os moradores en un es -
fuerzo de mobi1izacit5n popu1ar. en e1 cua1 destaca 1a presen
cia de diputados v~ncu1ados ai PCB. Dichas reuniones produ -

jeron dos resu1tados. En primer 1ugar se conatituy6 una co -
misi6n de cordinaci6n de 1a campaña1 en segundo, se iniciaron 

1as primeras manifestaciones ca11ejeras. Dichas manifesta

ciones se vo1vieron progresivamente mas importantes hasta --
11egar a congregar 700 partici,pantes, como fue e1 caso de 1a
marcha a 1a Cámara de Diputados que hicieron 1os invasores- -
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":ra firme vo1untad de 1os moradores de los mocambos de -

Peixinhos de no sa1ir de sus casas est& forjando 1a uni6n de 

mi1es de trabajadores -1os tejedores, los hiladores, 1os del 
puerto, los de 1a construcci6n civi1, los pequeños comercian 
tes y vendedores ambulantes". (FP, 13 .. 4.55). 

Estas primeras manifestaciones de fuerza pol!tica unieron a 

invasores y segmentos sindicales organizados, y ocasionaron 
e1 primer retraso tActico de la direcci6n del IAPC, la cual 

niega las denuncias de que hubiera ordenado la demo1ici6n de -
las barracas con tractores, sin siquiera avisar a sus morado
res. "Comprendemos la gravedad del problema, generado induda -

blemente por los intereses electorales de quienes se aprove -
chan de aque11as personas, ahora perjudicia1es; sin embargo, -

nada haremos que pueda imp1icar e1 uso de vio1encia", dec~ara
ra 1a direcci6n de1 ZAPC 1uego de 1a intensificaci6n y genera-
1izaci6n de 1as movi1izaciones. (Jornal do Commercio, 15.4.55-
p. 3). 

Una nueva manifestaci6n ocurrio e1 d~a siguiente,cuando a1re -

dedor de 500 personas sa1ieron en una marcha desde Campinas de 
Peixinhos hasta 1a Cámara de Diputados Municipales de Olinda,-
11evando pancartas y mantas. Lograron as~ obtener e1 apoyo -
un&lime de 1os diputados (FP, 16.4.55). 

Finalmente. e1 28.7.55 (FP,p. 4) se di6 1a noticia de 1a suspe!!_ 
si6n de 1a orden de desa1ojo. y 1os moradores fueron autoriza
dos a promover 1as modificaciones que quisieran en sus casas. 

A 1o 1argo de este proceso de movi1izaci6n se contituy6 1a - -
"Liga de Defensa de 1os Moradores de Campinas· de Peixinhn.q'! - -

embri6n de una de 1as m4s activas y comprometidas asociaciones 

de barrio. de Recife; en su constituci6n se estab1ec1a que la
organizaci6n estar!a destinada a "defender sus derechos. 1u 
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chando por mejores condiciones de vida .. (FP, 1.4.SS, p.2, - -

subrayados nuestros). Es sint6matico de la po1itizaci6n de -
1a Liga, el hecho de que al año siguiente, nuestros registros 
dan cuenta de su intensa participaci6n en la lucha por la ñi

beraci6n de los prisioneros pol!Ctí.cos, dirig~ntes del PCB en -

Pernambuco .. 

En el proceso de la lucha contra el desalojo de los moradores 
de Peixinhos se articularon lucha por la vivienda y la lucha 

sindical, dimensiones diferentes y hasta aquel momento no in
tegradas en la pr~ctica de la ciudadan![a. 

Adem~~ es interesante destacar que la eclosi6n del movimiento 
se verifica en el momento de auge de las mobilizaciones antes 

referidas de los vendedores ambulantes contra su remoci6n de-

1os puntos tradiciona1es de trabajo. Lo significativo a - -
subrayar ahora es qu~ fue e1 Sindicato de 1os Vendedores Arnbu1a!!._ 
tes uno de 1os que m~s respa1d6 1a 1ucha de 1os moradores de

Peixinhos. 

A través e1 estudio de1 caso de 1a movi1izaci6n de estos in -

vasores nos hemos acercado a otra v~a crucia1 de movi1izaci6n 
activa-reserva. representada por 1as asociaciones de barrio. 
Aunque igua1mente vo1cadas hacia una reivindicaci6n espec!fi-

ca -l.a de l.as condiciones de vid.a y• especia1mente • de vivie!!. 
da- 1as asociaciones l.ogran. quizA por su mayor permanencia -
en tanto instrumento organizativo, vol.verse uno de 1os el.emen
tos m&s fundamental.es para el. proceso de organizaci6n popul.ar 

en Pernambuco. 

La importancia de ese proceso fue inmensa en esta coyuntura -
de SS-58 marcada por 1a dual.idad de poder. Esto porque, 

e1 aparato del. gobierno del. Estado de Pernambuco estaba en -
manos de 1os sectores más reaccionarios de 1as ol.igarqu!as -

tradicional.es, que pudieron dirigir una represi6n sistemática 
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a 1as formas de organizaci6n de1 movimiento de masas y en - -
especia1 a 1os sindicatos. 

Pero con 1a.s asociaciones de barrios no pa.s6 10 miSOC>. Aunque -
existieron en períodos anteriores a 1955, su espectacu1ar cr~ 

cimiento y forta1ecimiento po11tico provinieron de 1a torna -
de posesi6n de Pe16pidas Si1veira en 1a A1ca1d~a de Recife, -
despu~s de 1a victoria de 1as fuerzas de izquierda que refer~ 
mes anteriormente. Asi, adquieren una gran 1ibertad de movi

miento por el. heeho de que eran uti1izadas por :La A1ca1dia - -

como instrumentos de :La administraci6n. En una coyuntura ma.E_ 

cada por una c1ara dua1idad de poderes, adquieren en Recife 
un importante significado como mecanismo de expresi6n de in 
tereses a 10 :Largo de1 proceso de agudizaci6n de 1as contra 
diciones po1tticas entre 1as fuerzas de izquierda y 1as o1i 
garqu~as de1 Agreste y de1 ~· Sin embargo. su vincu1a 
ci6n a1 poder municípa1 no 1as hizo inmunes a 1a o1a de re -
presi6n que caracteriz6 a1 peri6do denominado de "e1 cuadie·
nio de1 terror" (ver. por ejemp1o FP. B.5.56). E11as verdade
ramente se constituyen en e1 espejo fie1 de 1a dua1~dad de -
poder que marca 1a coyuntura. 

Esas asociaciones de barrio se convirtieron progesivametne -
en un fért~1 campo de intersecci6n entre 1as variadas dimen -

sienes de1 movimiento de masas. Si tomamos e1 año 1956. pe -
demos i1ustrar con c1aridad sus 1!neas de vincu1aci6n con 1os 
otros sectores: se asociaron a 1as formas de organizaci6n - -
sindica1 especificas de 1a reserva (como en e1 espisodio de1 
Sindicato de 1os Vendedores Ambu1antes y 1a Liga de Peixinhos 
FP. 24.1.56): integraron movi1izaciones po1~ticas mAs genera-
1es que asumen diferentes formas en 1a coyuntura. como son: -
1a 1ucha en favor de 1a amnist!a (FP. 16.3.56) y por 1a 1ibeE 
tad de arrestados por razones po1~ticas (FP. 25.1.56) • o e1 -
m~tin de1 Primero de mayo (FP.3.S.56). preparado independien
temente y contra 1as intenciones conmemorativas de1 gobierno

y de ios patrones. 
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Dichas movi1izaciones no impidieron e1 avance de 1as luchas

espec!ficas de 1as propias asociaciones, por e1 contrario 
Astas 1es permitieron avanzar en su patr6n organizativo: de 
las tradiciona1es asambleas conjuntas con 1a administraci6n -
municipal (por ejemplo documentadas en FP, 7.2.56, 12.2.56, -

de entre otros), pasaron a promover reuniones de compatibi1i

zaci6n de las luchas de varias asociacione~ lo que les conf i

ri6 mayor poder de negociaciOn (ver, por ejemp1o, FP 7.2.56,-
21.3.56, etc ... ) En la direcci6n de algunas de esas asociacio-

nea encontramos importantes militantes del movimiento popular 
en la coyuntura, inclusive destacados dirigentes sindicales,

como es el caso de la Asociaci6n del Barrio de Nova Oescoberta 

dirigida por e1 Presidente de1 Sindicato de 1os Trabajadores
GrAficos. uno de 1os mas combativos en 1a historia de Pernam
buco. 

Las asociaciones de barrio se constituyeron as~ en un e1emen

to esencia1 en e1 proceso de po1itizaci6n de 1as iuchas popu-

1ares. integrando. sin distinci6n. 1os intereses de 1os trab~ 
jadores de 1a activa o de 1a reserva1 fueron ta1 vez 1a m4s -

importante forma de "organizaci6n de1 pueb1o en 1a 1ucha por
sus reivindicaciones" (Wi1son de carva1ho. Presidente de1 Si~ 
dicato de 1os Gráficos y de 1a Asociaci6n de Nova Descoberta

in FP, 3.5.56, PP• 1-2). 

Es cierto que 1as asociaciones de barrio no sustituyen 1as -
formas de organizaci6n especificas de 1as fracciones de rese~ 

va de1 pro1etariado (Sindicato. Asociaciones. Ligas de 1as -
diversas moda1idades de existencia de 1a superpob1aci6n f1o -
tante. estancada y 1atente). Sin embargo. dichas asociaciones 

constituyeron otra dimensi6n en 1a que. no ao1amente se expr~ 

saban 1as demandas que ten~an que ver con 1as condiciones de
reproducci6n de 1os trabajadores• sino que en e11as la c1ase re

cuperaba su homogeneidad ocu1ta en 1a extremada diversifica -

cí6n ocupaciona1 que 1a caracter~za. 
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Es innegable que 1a victoria de la alianza entre los sectores 
populares y la burgues1a agroindustrial, con el ascenso de -

Cid Sampaio al gobierno del Estado, signific6 un importante 

momento de discontinuidad pol1tica en Pernambuco. 

En primer lugar, por haber representado la derrota electoral 
de las ol i.garqu'ias que representaban los intereses de los se~ 
tares pecuario y algodonero. En segundo por el hecho de que 
esa derrota hab1a sido propiciada por la clara contribución 
del movimiento popular a través de sus segmentos organizados, 
ya fuera en el campo o en la ciudad. En tercer lugar, por -
haberse basado en compromisos ideol.Ogicamente fundados en --

1as concepciones de1 nacional.ismo desarrol.l.ista de 1os años 
SO' y en l.a reestructuraci6n de 1as 1ibertadcs po1~ticas vi~ 
l.adas sistemáticamente en el. anterior gobierno del. General -

cordeirode :E'arias, en el. 11.amado "cuatrienio de1 terror" .. 

De hecho, Cid sampaio inicia su mandato dando aparentemente, 
muestras de que se confirmaban l.os acuerdos establ.ecidos. 

"El. nombramiento de una asesor1a sindica1 con 11deres, abie!'.,_ 

tamente l.igados al. Partido Comunista, representaba una 11am!!.. 
da a 1a continuidad de l.a a1ianza, dentro de l.os marcos del. 

control. del. estado.. Pol.1tícamente ambiguo, y conocedor de -
l.a fuerza el.ectoral. y de l.a capacidad de movil.izaci6n de l.as 
izquierdas, Cid intentaba ganar tiempo a f ín de conso1idar -

una base propia de sustentaci6n y as1 no comprometer su fut~ 
ro pol.t.tico". (Soares, 1980, p. 50) 

Sin embargo, l.a al.ianza entre :Las fuerzas de izquierda y l.a 
burguest.a, (en sus fracciones agroindustrial.es de1 azacar, -

textil. y de productos al.imenticios) tcn1a un carácter n1tid!!_ 



mente contradictorio. Este carácter se evidcnc1a c1aramP~~c 

cuando recordarnos 1as principales manifestaciones pol.~ticas 

de activa y reserva anal.izadas en el apartado anterior: en -

e11as se antepon~an las fuerzas que pasan a estar pol.~tica-
mente a1iadas. Val.e decir, mientras más s.e orgunizaban y m~ 
vil.izaban 1os sectores popu1ares, m~s se ponla en claro, en 
1o econ6mico, 1as contradicciones que hac1an perder l.a base 

objetiva a esa al.ianza; menos viable parec1a as~ el. sosteni
miento de1 frente con la burgues~a. 

E1 movimiento socia1 de 1os trabajadores no espec1ficamente 
capital.istas en el. campo, jug6 como veremos mejor en l.o suce 

sivo, un importante papel. en 1a desarticulaci6n del. ~frente = 
con 1a burgues1a. Como vimos a1 inicio de este cap1tu1o, en 
1a ra1z del. movimiento campesino se daba una profunda trans

formaci6n capital.ista en la agroindustria con su efecto de -

prol.etarizaci6n de los trabajadores rural.es. En este conte~ 
to, ¿c6mo ser1a posibl.e concil.iar en lo pol.1tico los intere
ses de este prol.etariado en formaci6n y movilizado de l.a - -

Zona da Mata con los intereses de la misma burgues1a agroin
dustria1 a l.a que se contrapon~an en su l.ucha por tierra y -

mejores condiciones de trabajo?. 

Pero ser~a una cxageraci6n acreditar Gnicamente a 1as Ligas 
Campesinas 1a responsabilidad por 1a fractura de1 b1oque que 

habta sido formado por 1as 11.amadas "Oposiciones Unidas de -
Per.nambuco". 

Otro factor que ace1er6 dicha fractura fueron 1os v1nculos -
po11tico~partidarios de Cid Sampaio, 1os que 1e creaban una 

marcada posici6n ambivalente: mientras que a nivel naciona1 
su partido (1a Uni6n Democrática Naciona1 - UDN) se consti-

tu1a en el m&s decidido opositor de las fuerzas de izquierd~ 
a nive1 l.oca1, l.a UDN se hab:1a a1iado con sus tradicionales 

contendientes para 1legar al poder. Frente a esto, ocurre -
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Un proceso de redefinici6n de 1os a1iados preferencia1es, a 
1o 1argo de1 que, Cid Sampaio evidenc~a su disposici6n por 

acercar 1as acciones de su gobierno a 1as directrices de su 
partido, en todo convergentes con 1os intereses 1oca1es de -
1as fracciones burguesas que representaba. 54 / 

Por otro 1ado, 1a coyuntura 1959-1962, fue marcada en su di

námica po1~tica naciona1 por una intensa agudizaci6n de 1as 
contradicciones socia1es y por 1a progresiva po1arizaci6n de 
1a 1ucha de c1ases. 

Esto inf1uye a nive1 1oca1, estimulando un más ace1erado - -
avance de 1os movimientos socia1es. Dicho avance amp1~a en 
mayor grado 1as ~reas de tensi6n con e1 gobierno estata1, no 
s61amente en e1 campo sino que también en 1a ciudad. 

Adem~s, 1a e1ecci6n de Migue1. Arraes, en 1959, para 1a A1ca~ 
d:!.a de Recife restab1ece 1a dua1idad que existiera entre --
1955-1958. Mientras 1a oposici6n de izquierda detenta 1.a A1-
ca1d:!.a de 1a Capita1, 1a burgues1a detenta e1 gobierno esta
ta1. Sin embargo,1a dua1.idad se reestab1.eci6 en condiciones 
mas favorab1.es a1. movimiento popu1ar, que a1 avanzar en sus 

Varias ~ueron 1as evidencias en· este sentido, a sabera 
1a designaci6n de un Secretario de Po1icia (Costa Cava1 
canti) que, a1 tomar posesi6n identific6 como prioridaQ 
de su administraci6n e1 combate a1 comunismo en Pernam
buco: 1a indecisi6n de Cid Sampaio en apoyar a1 candida 
to de 1as izquierdas a 1a A1ca1d~a de Recife (Migue1 -= 
Arraes de A1encar) justificada por e1 Gobernador por e1 
temor de un posible avance de1 comunismo en e1 Estado:
y especia1mente e1 curso de 1.a campaña presidencia1. de 
1960, en 1.a cua1 1a burgues1a industria1 y sus ex-alia
dos de izquierda participaron apoyando candidatos opues 
tos; este hecho desata una intensificaci6n de 1a repre= 
si6n sobre 1.as formas organizadas de 1.a activa y de 1a 
reserva, en e1 campo y en 1.a ciudad, a trav~s de 1.a - -
cua1 se se11.a 1.a disoluci6n de 1.as ''Oposiciones Unidas 
de Pernambuco", y 1a izquierda pasa definitiva y abier
tamente a 1a oposici6n. 
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formas organizativas gan6 espacios, en particu1ar en su v~a 

sindica1 de expresi6n. Estos espacios se fueron conso1ida~ 

do en avances de 1a izquierda en e1 contro1 de importantes 
puestos en 1a direcci6n de1 movimiento sindica1. 

En e1 inicio de 1a coyuntura 1os dirigentes sindica1es de -
orientaci6n pecebista toman 1a direcci6n de1 Consejo Inter-
sindica1 de 1os Trabajadores, (CONSINTRJ'\) que fue una pieza 
c1ave para e1 entendimiento de 1as movi1izaciones que se de

sarro11aron hasta e1 momento de1 go1pe. 

Oe hecho, era abso1utamente incuestionab1e e1 1iderazgo de1 
CONSINTRA sobre e1 movimiento sindica1 urbano en Pernambuco, 
especia1mente en 1a Grande Recife. 

Adem4s, 1a victoria en e1 contro1 de 1a direcci6n intersind~ 
ca1 no se constituyo un hecho ais1ado. Otras victorias sig
nificativas en 1as organizaciones sindica1es de 1as catego-

r1as espec1ficas fueron entonces, igua1mente 1ogradas des- -
pu~s de 1uchas ideo16gicas po1arizadas, fina1mente ganadas -

por 1as fuerzas de 1a izquierda. Este fue e1 caso de1 Sind~ 
cato de 1os Texti1es (FP, 3 a 9.159, p. 5) y tambi~n de1 tan 
disputado Sindicato de 1os Bancarios. 

Un segundo hecho de importancia, en especia1 si l.o tomamos -
comparativamente frente a l.a coyuntura anterior, se refiere 
a ia intensa pol.itizaci6n de que fue objeto ei movimiento -
sindical. urbano, cada vez m~s invol.ucrado en 1a defensa de1 
proyecto naciona1ista democr~tico, insistentemente amenazado 
por tentativas go1pistas. Es c1aro que 1a dirección de 1a -

movi.l.izaci6n reve1aba el. peso de 1a comprensi6n pecebista del. 
momento pol.~tico nacional. y su i.nfuencia en el. movimiento. 

Sin embargo, hay que tomar en términos rea1es todos estos -
avances organizativos, puesto que: "La po1itizaci6n de1 mov.!_ 
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miento obrero no significaba un mayor nive1 de ·organizaci6n 

y de conciencia en 1as bases de1 movimiento. En 1os mamen-

tos de crisis se reve1aba la debilidad organica y la falta 

de opci6n pol~tica de las direcciones sindicales. Durante -
el episodio de la renuncia de Janio, el CONSINTRA decretó -

huelga generai en el Estado, pero no tuvo condiciones de di

rigirla, pues en pocas horas las autoridades desmantelaron -

la estructura, encarcelando u obligando a los principales l~ 

deres a refugiarse. En el manifiesto de apoyo a ia huelga,-

el 6rgano m&ximo de los trabajadores de PP.rnambuco 'apelaba-

a las Fuerzas Armadas para que 

ca de defender la legalidad'. 

cwnplieran su tarea patri6ti

" (Soares, 1980, p. 104-105). 

Pero habr1a que hacer referencia a otro ámbito de expresi6n
articu1ada de 1a movi1izaci6n urbana, en el. 11amado "Movi- -
miento de Cu1tura Popul.ar". 

"El. MCP era básicamente una idea del. propio Arraes, poste-
riormente amp1iada por sus asesores. A1 principio e1 MCP
ten1a 1a funci6n de crear eecuel.as para el. puebl.o, aprove
chando sal.enes de asociaciones de barrio, entidades deporti
vas, temp1os -donde se inatal.aban muebl.es sencil.l.os y toscos, 
fabricados en l.as oficinas de l.a A1cal.d1a. 

"En e1 comienzo era s61o un pl.an de al.fabetizaci~n de adul.

tos, que compl.etaba el. vac1o dejado por l.a red de l.a enseña~ 
za escol.ar mantenida por e1 Estado y por l.os participantes. 

"( ••• )En el. proceso de discusi6n de 1os estatutos del. MCP,
l.as ideas se ampliaron, dil.atando su campo de iniciativa, r~ 
definiéndol.o conceptual.mente. El. año de 1969 fué f~rti1 en 
empresas de esta natural.eza en todo el. territorio naciona1.
E1 MCP, pretend1a, ahora, adem~s de l.a a1fabetizaci6n, el.e-
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var el. nivel. cul.tural. de l.as masas, concicntizándol.as paral.~ 

l.amente" - (Caval.canti, 1978, p. 285-86).. De hecho el. MCP -

se constituy6 en el. l.~der de l.as movil.izaciones urbanas no -

organizadas sindical.mente: en el. transcurso de l.a ampl.ia di

n~mica que condujo con sus l.9, 000 al.umnos Y. 201 escuel.as di6 

vida a ~ formas de organización popul.ar que l.a represión 
pol~tica del. per~odo anterior, casi hab~a l.ogrado desorgani-
zar. Tal. fue el. caso de l.as asociaciones de barrio, que - -

como veremos enseguida, retoman progresivamente su mil.itan-
cia, pol.itiz~ndose cada vez más, en l.os momentos en que l.a -
tensión entre l.as fuerzas pol.~ticas nacional.es, emerge en 
per1odos cada vez más cortos, y en suscesivos intentos de -
go1pe ... 

Si quisieramos reunir 1os principa1es razgos po1~tico-ideo1~ 
gicos que caracterizan esa coyuntura 1959-1962, tendr~amos -

que reconocer, inicia1mente su marcada comp1ejidad provcnie~ 
te de1 intenso dis1ocamiento de fuerzas que 1a caracteriza-
ba. 

En su origen hab~a aparecido como una combinaci6n de fuerzas 

re1ativamente simp1es; presentándose por un 1ado 1as o1igar

qu~as tradiciona1es de1 Agreste y de1 ~· y por otro, --
1as 11amadas ••oposiciones Unidas de Pernambuco", frente e1e5:_ 

tora1 .cuyo amp1io espectro abarcaba a 1os comunistas, socia-

1istas, trabajadores y a 1a burgues~a agroindustria1; en to~ 
no a esta se formaron 1os segmentos de1 movimiento de masas 
urbano y rura1, -estuvieron o no sindica1mente organizados-, 
en 1a iucha por 1a derrota de 1as fuerzas m~s reaccionarias, 
y por e1 cstab1ecimiento de garant~as rn~nimas en e1 ejercí-
cío de 1os derechos de 1a ciudadan~a en e1 Estado. 

Se trataba, sin duda, de un frente e1ectora1 que rápidamente 

ser~a desbordado por 1os movimientos comp1ejos y contradict~ 

ríos de 1os intereses de 1as diferentes fracciones de ciase. 
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Estos movimientos promov1an dis1ocamientos en e1 eje de 1as 
a1ianzas, reflejando 1a po1arizaci6n a 1a derecha de 1as 
fracciones burguesas, incapaces de dar respuesta po1~tica a 

1as reivindicaciones popu1ares, urbanas y rura1es, que se -

profundizaban en e1 seno de una coyuntura convulsionada na-
ciona1mente. 

Pero, esta po1arizaci6n, no imp1ic6 una unidad absoluta, sin 

contradicciones, entre o1igarqu~as y burgues!a agroindus-

tria1. Por e1 contrario en e1 af4n de consolidar su control 
sobre e1 aparato de estado, 1a burgues1a industrial impu1sa 

1a tentativa de sistemáticamente agotar 1as fuentes de pode~ 

de 1as o1igarqu1as algodoneras y ganaderas, en un esfuerzo -
par garantizar 1a masa de fuerza que hab~a concentrado en -
sus manos. 

De este modo la derechizaci6n de1 liderazgo de 1a burgues~a
no signific6 el retomar 1a vieja unidad de1 bloque dominante, 
aún cuando 1ogr6 mantener bajo su direcci6n a la burgues~a -

L mercanti1 urbana. Sin embargo, este movimiento confiere a -
1a burgues1a agroindustria1 la enorme ventaja de deshacerse 
de un aliado demasiado inc6modo, como era e1 caso de 1os se~ 
tores popu1ares. 

Esos sectores por su parte, aunque hab~an pasado del espacio 
de 1a situaci6n po1~tica dominante (en el que se encontraban 
a1 empezar 1a coyuntura) hacia un espacio de oposici6n, tam
poco logran mantener intacta 1a unidad que anteriormente - -

existiera en torno al "Frente de Recife". El movimiento de 
masas pasa a vivir, entonces, un claro momento de diferenci~ 
ci6n po1~tico-ideo16gico, cuya cu1minaci6n s61amente pudo -
ser alcanzada en 1a coyuntura siguiente. 

Esta diferenciaci6n, que se nutre en aquel momento, en e1 s~ 
no de1 movimiento de las Ligas C~mpesinas, ref1ej6, también 
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por su parte, un proceso m&s ampl.io Y de car4cter pasjppal -

de constituci6n de una opo•~1&l izquierda a1 PCB que en 1as 

Ligas contará con e1 iiamado: "grupo anti-partido" ~S/ -
con l.os miembros del. PC de B, 56 / l.a POLOP, 57 / del.a AP, SS/ 

mil.itantes toskistas, y de toda una gama de pequeños ndcl.eos 
comunistas que se opon~an a l.a interpretaci6n diseñada por -
el. PCB sobre el. proceso revol.ucionario brasil.eiro. 

El. disl.ocamiento de intereses y l.a redefinici6n que sufriera 
el. sistema de al.ianzas vigente en 1958, hicieron particul.a~ 

mente importante el. úl.timo gran evento pol.~tico movil.izador 
de todas estas fuerzas, en el. que se expres6 el. acuerdo a 
que l.l.egaron al. final. de l.a coyuntura. As~. l.a el.ecci6n de 
1962, para·el. gobierno de1 Estado de Pernambuco significó un 
simu1t4neo ingreso en escena, con todos 1os recursos po1~ti

cos disponib1es, de 1as fuerzas socia1es cuya redefiniciOn -
hemos venido acompañando hasta ahora. 

Los sectores de izquierda, a pesar de 1a diferenciaci6n por 

1a que hab~an pasado, marcharon unidos en torno a1 nombre de 
Migue1 Arraes; con ésto se reconci1ia e1 antiguo frente de -
izquierda, e1 "Frente de Recife". Una pequeña fracci6n dis.!_ 

dente de 1as o1igarqu~as se sum6 a1 Frente, queriendo impo--
ner una derrota a 1a po1~tica de Cid Sampaiao; en e1 acuerdo 

Disidentes, ex-rni1itantes de1 PCB en 1as Ligas, cuyas -
posiciones po11tico-ideo16gicas con respecto a1 moví- -
miento campesino fueron derrotadas en e1 V Congreso de1 
PCB. 
Partido Comunista de Brasi1, organizaci6n que se hab1a 
constituido poco tiempo antes como una disidencia de1 -
Partido Comunista Brasi1eño (PCB). 
Organizaci6n Revo1ucionaria Marxista, m&s conocida por 
POLOP a partir de 1a denorninaci6n de su veh1cu1o de co
municaci6n "Po11tica Operaria". 

Acci6n Popu1ar, organización surgida a partir de 1a rni-
1itancia de grupos cat61icos de izquierda que se des
prenden de 1os ámbitos organizativos creados por 1a - -
Ig1esia. 
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que estab1eci6 con e1 Frente consigui6 que se nombrara Vice
Gobernador a Pau1o Guerra. La t.JI:N, se unific6 en torno a1 -

nombre de1 industria1 de1 az6car Joao C1eofas. Y por otro -
1ado un grupo minoritario de 1os sectores o1ig&rquicos, 1an
za un tercer nombre. 

La reñida disputa que se desencaden6, no fue m4s que una de 

1as dimensiones de 1a importancia de estas e1ecciones. Efe~ 

tivamente, se trato de un hecho po1~tico de inf1uencia naci~ 

na1, que hizo concentrar en Pernambuco una de 1as mayores -
máquinas e1ectora1es que uti1izaron 1a corrupci6n y e1 favo
ritismo de candidatos -de que se haya tenido noticia en e1 -
pa1s¡ con 1a caracter1tica particu1ar de haber sido viabi1i

zado su funcionamiento con recursos de l.a CIA, 1os que se -

disfrazaron con el r6tu1o de "Instituto Brasi1eño de Acci6n 
Democrática" IBAD-. Se hace notar que l.a .Embajada Norteame

ricana s61amente en Recife ten~a en ese momento, 14 vicec6n
su1es. 

En el contexto de l.a intervención de estas fuerzas, l.as el.e~ 
cienes se volvieron un momento de po1arizaci6n de l.a l.ucha -
ideol6gica. La victoria del. "Frente de Recife" y el. acceso 
simultáneo a los intrumentos pol.~ticos más fundamental.es del. 

Estado, puso en los dos niveles del. ejecutivo (estatal y del. 
municipio de 1a capital.) pol.~ticos comprometidos con las po

sic:i.ones del "Frente de Recife"; esto marcó una alteraci6n -
cualitativa fundamental. en el cuadro pol.~tico local.. que - -
lleg6 a consol.idar el. compl.eto real.ineamiento de las fuerzas 

sociales que progresivamente se diseñ6 a l.o l.argo de l.a co-
yuntura, inaugurando una nueva. 

Debemos tratar de entender l.as ~ormas de expresi6n pol~t:i.ca

que manifiestan los trabajadores de reserva, en l.os marcos -

de esa coyuntura de avance organizativo de 1a el.ase obrera y 

de la agudizaci6n de l.a lucha de el.ases, a n:i.vel. local y na
cinnal.. 
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Si intentamos dar una visi6n de conjunto de 1a importancia 
de 1a v~a sindica1 de re1aci6n activa-reserva y de 1a expre

si6n po1~tica de Asta, se podr~a pensar que, en 1a coyuntura 
59/62, muchas categor~as de trabajadores que nos interesan.
pierden e1 peso re1ativo, que parec~an haber tenido en e1 -
seno de 1a vanguardia de1 movimiento de masas en Pernambuco, 

especia1mente. entre 1955-1958. Es e1 caso notab1e de a1gu
nas fracciones de reserva como: vendedores ambu1antes, sas-
tres, zapateros y 1avanderas. Esta vanguardia parec1a ser -
ahora 1a expresi6n primordia1 de1 trabajo po1~tico de secto

res urbanos de 1a activa, ocupados en formas espectficamente 
capita1istas de producci6n y de circu1aci6n, como: bancarios. 
trabajadores gr&ficos. ferroviarios y trabajadores de1 puer
to, adem&s de 1a creciente importancia de1 movimiento campe
sino, que se expresa, en esta coyuntura, especia1mente a - -
travGa de 1as Ligas. 

Por 1a v~a de 1a organizaci6n eindica1 urbana, 1as eviden
cias de movi1izaci6n de segmentos de reserva, provienen de 
sindicatos que reGnen diferentes moda1idadee de existencia 
de fracciones estancadas de 1a pob1aci6n excedente. 

Ta1 como sucedi6 en 1a coyuntura anterior, e1 proceso de co~ 
centraci6n de capita1es avanzaba ahora, sobre nuevas ramas.
Para mantener una cierta capacidad de defensa, 1a pequeña y 

mediana empresa recurren a 1a e1evaci6n de 1a tasa de p1usv~ 
1~a abao1uta, amp1iando vio1entamente 1a exp1otaci6n de1 tr~ 
bajador, exacerbando por consiguiente, 1os antagonismos a -
partir de 1as condiciones de1 proceso de trabajo. (Marini,-
1971). En una coyuntura de creciente po1arizaci6n de1 con-
f1icto de c1ases, parece natura1 que adquieran efectividad 
po1~tica, 1as posibi1idades que se abren por e1 movimiento -
de acumu1aci6n en ciertas ramas. 

Entre ~stas adquiere a1guna importancia en esta coyuntura 1a 
movi1izaci6n de 1os trabajadores de 1a industria de1 ca1zado. 
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E1 entendimiento de 1a natura1eza de 1a movi1izaci6n en torno 
a1 sindicato de 1os zapateros pasa por 1a comprensi6n de 1as -
transformaciones particu1ares que ocurren en aque1 momento en 
1a industria de1 ca1zado de Pernambuco: 1a ruptura de 1os mer
cados regiona1es y 1a penetraci6n de l..as rnercanc!las del. Centro-Sur. 

La industria de ca1zados vivi6, en esta coyuntura, un proceso s!_ 

mi1ar a1 descrito, para 1955-58, con re1aci6n a 1a industria 
textii. 59/ Orqanizada tradicíona1mente con un carácter c1ara
mente artesana1, 1a industria pas6 a enfrentar una grave cri-
sis en virtud de 1a competencia creada por 1as empresas tecno-

16gicamente m~s avanzadas (especia1rnente estab1ecidas en Sao -

Pau1o).as~ como por e1 a1za de precios de 1as materias primas. 

"En l.os fil.timos años cerca de 30 fábricas de cal.zado cerraron 
( ••• ) quedando sol.amente dos en actividad ubicadas en Recife, 

l.a "Ministro". una gran empresa modernizada con financiamiento 
de bancos l.ocal.es y que compra materia prima en mayor cantidad 
(y a más bajo precio), y l.a "Dowel." que act(ia tambi~n en l.a e~ 

mercial.izaci6n del. cuero y del. cal.zado". (A Hora, 2.G.62. p.4). 

E1 control. de l.af:i materias primas, de l.os insumos y de l.as maG.uir1~ 
rias por parte de l.os qrupos mul.tinacional.es (como el. grupo -
"Cortume carioca", suizo~' franco-brasil.ciio, l.a "Gcxxi-Year" y l.a 11united. 

Shoul.d" ) acarreaba. wia pol.:ttica de precios que no era viabl.e para l.a pe

CJ.ueña empresa. 

E11 estas condiciones as:! como vimos anteriormente para la in-

dustria textil., ''l.os obreros de l.a industria del. cal.zado en 

Pernambuco son l.os que soportan directamente 1os efectos de 

1a crisis ( ..• ) normal.mente s61o trabajan 6 meses, esto qui~ 

re decir del. mes de agosto a noviembre y l.os meses de mayo y 

59/ Tambi~n en l.a .rama de l.a. industria de du1ces y conservas -
ocurrieron cierres de fábricas denunciados por traba1ado
res sindical.izados. Sin embargo, no hay informaci6n acer 
ca de la emergencia de formas de organízaci6n y rosiston= 
cia al. dcsempl.co de parte de esos trabajadores. 
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junio, sin ni siquiera obtener el. salario m~nimo. ocurre --
que 1os industrial.es minimizan sus dificultades pagando sa1~ 
ríos miserab1es a sus obreros, por ejempl.o: en l.952 el sa1a

rio m1nimo regional. era de 21.60 por d~a. El zapatero pon~a 

l.a suel.a de un par Luis XV por 22.00; esto quiere decir, que 
ganaba por d1a 0.40 arriba del. sal.ario m1nimo. Actual.mente 
l.as empresas pagan entre 120.00 a 210.00 para poner l.a suel.a 

de un zapato Luix XV. Es necesario que el. zapatero haga un 
esfuerzo sobre humano para ensucl.ar 2 pares de zapatos Luis 
XV por d~a, empl.eando al.gunas horas de su descanso ( ••• ) ra
z6n por l.a cual. cerca del 50% de l.os zapateros especial.iza-

dos de Pernambuco se trasl.adaron al. Sur del. pa1s". (A Hora, 

ídem, e1 subrayado es nuestro). 

En este contexto, se desarro11a 1a 1ucha de1 Sindicato; por 
ejemp1o, se denuncia que s61amente e1 5% de 1os emp1eadores

estaban pagando e1 sa1ario m~nimo (FP, 1 a 7.3.59, p. 5 y -

Correio do Povo; 2.1.61, p. 6), as~ como también e1 hecho de 

que 1os empresarios hac~an uso de trabajadores c1andestinos
(FP, 26.7 a 1.8.59, p. S), que se sujetaban a condiciones de 

trabajo y de remuneraci6n cada vez más hurni11antes que aque-
11as a 1as que eran sometidos 1os trabajadores 11arnados reg~ 
1ares. En este sentido, eran constantes 1aS convocatorias -

a Asamb1eas, (FP, 26.7 a l..8.59, p. S: FP, 19.9.60, p. 2), -
reuniones de OirecciOn (Correio do Povo, 2.1. 61, p. 6) y -

hasta reuniones en 1as puertas de l.as fábricas as~ como 
otras formas de movi1izaci6n que pudieran garantizar 1a ob-
tenci6n del. sa1ario (FP, l.9.9.60, p. 2: FP, 7.10.60, p. 2). 

Ta1es movi1izaciones no al.canzaron 1as proporciones de 1as -

emprendidas por 1os trabajadores texti1es y tampoco hicieron 

emerger expresiones m~s vio1entas de 1ucha como fue e1 caso 
de 1os "cabe1ouros". Las informaciones disponib1es parecen 
mostrar 1a existencia: por un 1ado, de 1a migraci6n de l.os -

segmentos más ca1if icados; en al.ianza con 1a reorganizaci6n-



do 1a p.roducci6n en base a nuevos procc:;¡os de trabajo y en -

torno a pequeños grupos de capitalistas, ahora fortalecidos 
por el proceso de conccntraci6n de capitales, pero no por --

6sto dispuestos a dejar de utilizar todas las Lormas que les 
permit1an maximizar el excedente cstraído. 

El Sindicato de los Zapateros pasa tambiGn por un claro pro
ceso de politización, que se exprcs6 en su participación en 

actividades tales como: "iniciativas prácticas" del CONSINTRA 

para la consolidación de la alianza obrero-campesina (como -

la caravana a Pesqueira; ~~. 26.5.62); en la campaña pr~ 
sidencial de 1960, a1 lado do la fórmula Lott-Jango, oportu
nidad en la cual, su dirección instribe un manifiesto de ap~ 
yo a los candidatos y reafirmaci6n de los principios nacion~ 

listas-desarrollistas que movían las candidaturas (FP, 7.9.60, 
p. 1 y 5). 

Otra fracci6n del ejército estancado presenta evidencias de 
movilización en la coyuntura 1959-1962; se trataba de los 
trabajadores de panader~as y los molineros. L!:itos trabajad~ 
res representaban en toda la oxtcrsi6n de sus caracter~sti-
cas, 1a condici6n de supcrpoblaciOn estancada. Las panade-
r~as por ejemp1o constitu~an, la mayor parte de 1os estable

cimientos industriales existentes en la rama de productos -
alimenticios en 1960 (62W de 1os establecimientos); sin em-
bargo, apenas ocupaban e1 17% del total del personal de1 ra

mo. (IBGE, s/f,p. 39). Esto sugiere 1a pequeña escala de -
operaci6n de estos establecimientos, en 1os cua1es los pocos 

trabajadores asa1ariados eran sometidos a un régimen de máx~ 
ma exp1otaci6n con el m~nimo de remuneraciOn. 

Ya en 1os inicios de 1961 comenzaron las primeras movi1iza-

ciones y las primeras amenazas de hue1ga cuando los rnoline-
ros ped~an un aumento de1 40%, en contra de1 25% ofrecido 
por 1os patrones (Correio do Pavo, 6-3.61, p. 6). 
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Habr1a que entender, entonces, un hecho que nos parece cen-

tra1. La l.ucha que conduc1an conjuntamente 1os mol.ineros -
(trabajadores de1 "Mol.ino de Recife•) y l.os panaderos (em- -

pl.eados del.as panader1as) fue fragmentada por ].as.autorida

des del. trabajo en dos procesos jur1dicos de negociaci6n di-
ferentes. En cuanto l.os molineros se mantuvieron unidos en 
huel.ga durante 6 d1as, enfrentando l.a represi6n pol.icial., -

l.os panaderos por su parte, no presentaron l.a misma unidad.
De esta forma, "l.os propietarios de 1.as panader1as tuvieron
condiciones de poner en funcionamiento sus establ.ecimientos. 
util.izando para ésto, obreros inconscientes que frustraron -
l.a huel.ga; personas que reciben beneficios de1 seguro socia1 
por causas de enfermedad, obreros venidos de1 interior y - -
personas no sindica1izadas" (A HORA, 9.12-61, p. 6, subraya

do. nuestro). 

La presi6n de estos excedentarios es interesante por orien-
tarse hacia formas de ocupaci6n en s1 misma no espec1ficame~ 
te capi.ta1istas, pese a estar basadas en 1.a compra-ve·nta de 
fuerza de trabajo. 

Las evidencias que nos son aportadas, parecen sugerir que -
aunque 1a crisisy1a amp1iaci6n de1 desempe1o produzcan con

tingentes de pob1aci6n excedente aptos para presionar 1os - -
puestos de trabajo que se ofrezcan, parece ser igua1mente -
verdadero que 1a uti1izaci6n de estos excedentarios para re
vertir conquistas 1ogradas por 1os ocupados, depende en gran 
medida de 1a capacidad de organizaci6n po1.~tica de 1os ocu-

pados. Las evidencias aportadas por 1os panaderos y 1os mo-
1ineros, parecen 11evar esta direcci6n. 

También en 1a circu1aci6n se hizo sentir 1a presi6n de trab~ 
jadores excedentes sobre puestos de trabajo no espec~f icame~ 
te capita1istas. En e1 caso de1 comercio ambu1ante encontr~ 

mes que una de 1as principa1es reivindicaciones de1 Sindica-
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to paa6 a ser 1a 1imitaci&n d9 1oa principa1ea punto• de tr~ 
bajo a sindica1izadoa -1~. 9.12.61.)r A•to augiere 1a ~ 
p1iaci6n de1 ndmero de vendedor•• circunatancia1e• y •1 con
••cuente incremento de 1a competencia por pueato• de venta. 

Sin embargo. no hay ninguna evidencia de movi1isaci6n po1~t~ 
ca invo1ucrando ocupado• y deaocupadoa en eate ••ctor. 

Parece as~, que 1• movi1izaci&n aindica1 de fraccione• ~ 
~ de reserva, en 1• coyuntura 59/62 tiene meno• J.mportan-
cia que en 1a coyuntura anterior. haci6ndo•e preaent• dnica
mente en 1os sectores m&a comprometido• por e1 proceao de i~ 
tegraci6n a 1argo p1a&o de 1a econom~a naciona1. 

Los sindicatos parec~an trana~ormarae cada vez maa en veh~c~ 
1os de una 1ucha po1~tica que •• hac1a maa amp1ia y que re-
f1ej aba 1a progresiva incorporaci6n de importantca segmento• 
de 1a ciase trabajadora a1 espacio po1~tico de ia coyuntura. 

En ese proceso de indudab1e y ace1erada po1itizaci6n de 1a -
1ucha sindica1, aparec!an eapor&dicamente 1os sindicatos que 
incorporaban a trabajadores de reserva en 1as ciudades. 

Sin embargo. otro era e1 cuadro en e1 campo. Efectivamente, 
e1 ~xito en 1as e1ecciones de 1958 anim6 a1 •consejo Regio-
na1 de Sociedad Agr~co1a de 1os P1antadores y Trabajadores -
Pecuarios de Pernambuco• a intensificar sus 1uchas en e1 se~ 
tido de 1a ap1icaci6n a1 Xngenio Ga1i1éia de1 art~cu1o 141 -

de 1a Constituc
0

i6n, que permit~a 1a expropiaci6n de tierras 
para interés socia1 "mediante una justa y previa indemniza-
ci6n en dinero". As1. en 1959. e1 diputado socia1ista Car--
1os Luis de Andrade present6 en 1a CAmara de Diputados de -
Pernambuco e1 proyecto de expropiaci6n y consecuente distri
buc i6n de 1as tierras a cerca de 140 fami1ias de foreiros -
que rcsid!an en ese luqar. 
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•t.a exprop1aci6n, di•cutida y aprobada en 1959. ~ue ahteced~ 
da da grand•• conc•ntrac1on•• c .. pe•Lna• en 1• c1udad de a.
e~~.. que reunieron centena• de c.ampe•1noa ~rente a1 Pa1acLo 
de Gob1erno y de 1a camara de D1putAdoe pre•ionando a1 nuevo 
gobernador para •ancionar 1a ley y a lo• d1putado• a que la 
aprovaran. 

•Sft la prenaa local. e1 debate aobre el proyecto ~ue de loe -
.ae 1nteneo• a travae de ed1tor1alea y art~culoa, que en •u 
mayor~• eran contrario• a 1• expropiaci6n, viata como un -
pe119ro•o precedente que aaenasaba a la propiedad privada y 
a lo• prop1o• ~undaaentoe del orden aocia1.• (Azevedo, 1980, 
p. 69). 

La rinna del decreto de exprop1ac1&n. a:l.lnb6licamente rea1iz~ 
da en el Palac1o, ~rente a lo• caape•ina• y aectore• popula
r••• parece haber marcado un :Lmportante momento, tanto para 
e1 proceao de conducci6n d• la maquina gubernamental, co~o -
para el propio movimiento •acial agrario. 

Por el lado de1 gobierno, la uni6n de fuerza• que ae estaban 
concentrando contra 61, claramente lo 1lev6 a retroceder en 
direcci&n de •u verdadera poaici6n de c1ase. 

Por e1 1ado de iaa Ligas. ~•tas registran un c1aro avance a
partir de este episodio. con 1a pro1iferaci6n de sus de1ega
ciones (sub-sedes municipa1es) por todo e1 interior; estuvi~ 
ron a punto de 11egar a a1canzar. en 1961 el nGmero de - - -
10.000 asociados reunidos en torno a cerca de 40 de1egacio--
nes. s61o en Pernambuco. (Azevedo. 1980). 

Pero. a1 1ado de este significativo avance cuantitativo. y -

muy probablemente en la ra1z de é1. están las transformacio
nes cualitativas por 1as que pasa el movimiento campesino en 
la coyuntura de 1959-1962. 
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Estas transformaciones se constituyeron en uno de 1os hechos 

fundamenta1es para e1 entendimiento de 1a direcci6n de 1a 
1ucha de ciases, especia1mente en Pernambuco. Esto porque -
1a emergencia de1 campesinado, despu~s de su 1arga exc1usi6n 
socia1 y po11tica, a1tera 1a ca1idad de 1os arreg1os que se 
estab1ecen entre 1as diferentes c1asesr especia1mente en e1 
caso pernambucano se introdujo en e1 juego de 1as fuerzaspo:L!_ 

ticas de izquierda un seg-mento que parec:l.a organizarse con -

autonom~a frente a1 proyecto po11tico e ídeo16gico de1 PCB,
que hegemonizaba hasta entonces 1as fuerzas 1oca1es de iz- -
quierda. 

En ese sentido, 1a coyuntura de 1959-1962 marc6 e1 estab1ec~ 

miento de 1as diferencias que separaron, por un 1ado. 1as P!:!. 
siciones de1 PCB y por otro. l.as de su oposici6n de izquier
da. enrraizada en torno a l.as Ligas. capitaiizadas por 1a f ~ 

gura de Francisco Jul.iao. 

oos grandes momcnto~en esta coyuntura. marcaron 1a disocia
ci6n y. a1 fina1. 1a rupt.ura entre 1as dos tendencias. E1 -

primero se conso1idar~ en torno al. V Congxeso de1 PCB (sep-
tiembre de 1960). cuando e1 grupo de mi1itantes en 1as Ligas 

fué derrotado en dos puntos que consideraban crucia1es: a) -
1a de1i..beraci6n de1 Congreso sobre l.a prioridad de l.a 1ucha 
naciona1 anti-imperia1ista. por 1a cual.· se admitían l.as -

a1ianzas tActicas. hasta con sectores 1.atifundistas. y b) l.a 
del.iberaci6n por conferir prioridad en el. trabajo pol.~tico

rural. a1 asalariado agr~col.a y no al. campesino (objeto de 
atenci.6n princi'.pa1 de las Ligas y considerado por cl.l.as 1a pa
l.anca de1 movimiento revol.ucionario en e1 campo). 

En el. segundo momento esta ruptura se hizo irreversibl.e en -
oportunidad del. I Congreso Nacional. de Labradores y Trabajad2_ 

res Agr~colas, convocacb por organizaciones mayoritariamente 
control..adas por el. PCB. T .. ns Ligas participaron en condicío-



260. 

nes cl.aramente minoritarias (215 de l.os 1400 del.egados) m4s 

"afin as~, l.a tesis de l.a reforma agraria radica1 (por l.a 1ey 
o por 1a fuerza) l.ogra entusiasmar a1 p1enario, que derro- -
ta l.as propuestas el.aboradas por el. PCB, dirigidas hacia una 
acci6n prioritaria entre 1os asa1ariados rura1es ( ••• ) y por 

una reforma agraria con un esp~ritu acorde con 1a tesis an-
tes aprobada acerca de l.a cuesti6n en el. V Congreso" (Aceve

do, 1980, p. 92). 

Ser1a interesante recuperar uno de l.os muchos ecos de estas

divergencias en l.a real.idad pernambucana: as1 se pronunciaba 

1' ~· peri6dico del. PCB: ''El. camino escojido para l.os -

trabajadores no puede ser el. camino indicado por Jul.iao, - -
sino que debe ser el. camino de l.a experiencia de 1os sindica 

tos obreros de 1a ciudad, de 1a movi1izaci6n de masa, del. r~ 

conocimiento de 1a direcci6n 1cgal. ( ••• )" (6.10.62, p. l. y 7, 

subrayados nuestros) • 

Sin embargo, ~ata no fué l.a forma de acción que caracteriz6-

l.as Ligas: en efecto, l.os campesinos hab~an contestado a l.a 

expropiaci6n con l.a consigna "Tierra para e1 que en el.l.a tr~ 

bajá.", 1a cuál. marc6 l.os m~l.tipl.es Congresos y manifestacio-

nes que ocurrieron en e1 "cuatrienio del. terror". Cuando 

asumieron el. poder l.as "Oposiciones Unidas de Pernambucoº y 

expropiaron el. "Ingenio Gal.il.eia", -s~mbol.o de l.as l.uchas 

por l.a tierra- l.a consigna de l.os campesinos cobr6 mayor re-

1ieve. 

Sin embargo, se trataba de un procedimiento que, en 1a forma 

como se hab1a el.anteado parec~a 11.egar a sus l.~mites, puesto 

que ser~a imposibl.e para el. gobierno de1 Estado mu1tipl.icar-

1as sol.uciones de expropiación (como l.o hiciera en Gal.il.eia) 

bas~ndo1a en l.o que cstabl.ec1a el. art1cul.o 141 de l.a Constí

tuci6n acerca de l.a necesidad de una justa y previa indcmni

zaci6n en dinero. 
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"La l.ucha por 1a tierra, por 1o tanto, tendr!.a que pasar por 
un nuevo camino, e1 de 1a organizaci6n de 1as ·masas r~ra1es

Y de su movi1izaci6n po1~tica en torno a 1a bandera de 1a r~ 

forma agraria 'E~"· (Acevedo, 1980, p. 72). 

Acevedo (1980) apunta otros dos e1ementos que nos parecen r~ 

ievantes a1 entendimiento de1 viraje po1~tico-ideo16gico que 
caracteriz6 1as Ligas en esta coyuntura de 59-62, a saber: -
e1 contacto que estab1ecen 1os 1!.deres campesinos con 1as e~ 
periencias 1atinoamericanas de reforma agraria, especia1men
te 1a cubana, y 1a ya referida ruptura de 1as Ligas con e1 -
PCB, particu1armente expresada por 1a derrota en e1 V Congr~ 
so de1 PCB de 1os comunistas vincu1ados a 1as Ligas y 1a vi~ 
toria de 1as tesis definidas por 1as Ligas en e1 X Congre- -
so de Be1o Horizonte, promovido por e1 mismo PCB. 

A partir de este momento se cambian 1as formas de 1ucha, in
clus~ve en ei p1ano táctico, y pasa a darse 1a resistencia a 
ordenes judicia1es de desa1ojo, a1 1ado de invasiones de in
genios y haciendas. 

As~, a 1o 1argo de1 mismo movimiento hist6rico en e1 que 1as 
Ligas radica1izaban su f ormu1aci6n acerca de 1a cuesti6n de 
1a tierra, 1o mismo pasaba con 1as ciases dominantes, p1an-
teadores de caña e industria1es de azdcar1 en estas condici~ 

nes, 1a unidad en torno a 1as "Oposiciones Unidas de Pernam
buco" se hacia cada vez más prob1em:iti.ca a1 tiempo que se e1~ 

vaban 1os nive1es de te.nsi6n en e1 campo. 

La emergencia y e1 forta1ecimiento de 1as fuerzas opuestas -
a1 PCB, a1 1ado de 1a transformaci6n de 1as Ligas Campesinas 
en un espacio en donde estas fuerzas ejercieron su dirección 
po1~tica, ir~a tener importantes imp1icaciones en 1a articu-
1aci6n de movimientos rura1es y urbanos, con vistas a 1a 
cons~rucci6n de 1a a1ianza obrero estudianti1 campesino. 
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La recuperaci6n de estos hechos es necesaria para que se pu~ 

da entender 1a natural.eza misma del. movimiento de despl.aza-

miento de fuerzas pol.~ticas que caracteriza l.a coyuntura - -
de 1959-1962. Esta nueva composici~n de fuerzas de izquier
da es un factor crucial. para entender al. avance que experi-

rnentan ciertas formas de movil.izaci6n activa-reserva que ut~ 

l.izan otros conductos que no son l.a v~a sindical.. 

En este sentido, l.as movil.izaciones de corta temporal.idad 

fueron particul.armente significativass tres han sido sus mo
mentos de mayor importancia: el. de l.a campaña presidencial. -

de l.a f6rmul.a Lott-Jango, en 1960, cuando 20,000 campesinos
hicieron una marcha en l.a ciudad de Recife en una grandio -

sa manifestaci6n convocada por entidades obreras, (FP, 27.9. 
60), el de 1a defensa de la 1egalidad constituciona1, y en -
contra de 1os intentos golpistas que se siguen a 1a renuncia 

del Presidente Janio Quadros, en 1961; y el. de 1a ·campaña -
e1ectoria1 de 1962 para e1 gobierno de1 Estado, en torno a 

1a candidatura de Migue1 Arraes por e1 "Frente de Recife". 

Pero, 1as evidencias de articulaci6n entre diferentes secto

res de l.as clases trabajadoras, no se registran a esos mame~ 
tos pol~ticamente m~s decisivos. Ciertas banderas espec~fi

cas tuvieron una importancia determinante en este proceso -

de articu1aci6n. 

Este fue el caso, por ejemp1o de 1a 1ucha contra 1a carest!a, 
que cobr6 espec~a1 re1ieve en c1 año de 1962, cuando se con~ 

tituy6 ••f1.ovimiento contra 1a Carest!a" (~,24. 3.62, p. 5). 

Este parece ser un c1aro intento de 1as direcciones sindica-
1es movi1izadas por incorporar otras fracciones del movimie~ 

to popu1ar al.rededor de esta bandera espec~fica. 

Es signifi.cativo el. hecho de que 1a reuni6n de constituci6n

"Movir.:icnto contra la Carcst1.a" fué dirigida por J.j.dcrazgos 



263. 

l:Jancarios, c:xznercia.1es y ferroviarios, ad.anlls de que oont6 con 1a partic.:1~ 

cj,6n de centenares de personas de diferentes ori.genes desde amas de casa., 

representantes de asociac.iones de barrio a estudian.tes, dirigentes s~ 

l.es y otros. :i:a conµ:>sici6n final. de l.a Ocmisi6n Qrganizativa del. R>Vi- -

miento contEITlpl.aba tres grandes b1oquea de fuerzas: el. b1oque sindical., -

del. cual. toda l.a Canisi6n Ejecutiva del. CONSINl'RA estaba representada en -

1a. direc:ci6n de1 M::lVimiento; e1. bloque de l.as representaciones de barrio; 

y el. bl.oque de1 m:>virniento de nujerea que se c::onstitu:la en ese entonces,. -

en una organizaci6n con prEdomi.na.ncia de las amas de casa. 

Un ú1tim::> ejempl.o de vt.a. de articul.aci6n entre activa y reaei:va que se mc

presa en esta coyuntura son l.as asociaciones de barrio. 

La victoria de :Las ''Opc:>sici.ones t.Jnidas" en l.as e1ecc:iones al. gobiern:> e&1:!!.. 
tal. de l.958, al. l..ado de l.a el.eoci6n de Miguel. Arraes a l.a Al.cal.d!a de Rec~ 

fe, en 1959, impu.l.saron fu.erterente la organiza.ci6n ¡::opul.ar en J.os ba

rrios. · La acci6n del "Movimiento de Cul.tura PopuJ.ar" en sus 

mdl.tipies campañas estimulo considerabl.emente la reorganiza

ci6n de dichas asociaciones. 

Por consecuencia, el gran razgo CJUIE!: marc6 1.a primera mitad del. afio 59; fuá 
l.a notable prol.iferac16n de esas organizaciones de barrio, que resurgen -

con ma~r fuerza, algunas ya direct:anEnte invo1ucrada.s con J.a defensa de -

banderas ¡:ol.1.ticas (catO 1a de J.a reforma agraria) , pero todas, de un nCldo 

o de otro, cauprcmetídas con 1as 1uchas del. ItDVimi.ento popu.1ar. 

Su jmporta.ncía para nuestro anál.isis proviene de su condici6n de conducto 

por el. que pod.enos recuperar 1a m:>Vi1izaci6n reserva-activa descle otra -

perspectiva diferente de 1a exc1usivamente si.nd.ica1; dichas asociaciones -

constitu1a.n espacios para 1a educación poJ..S:.tica de diferentes sectores ¡:o

pu1ares, en especial. de. aquel.1.os no abarcados por l.as v~s sindical.es de -

org.:mizaci6n. 

;'"1,,s!., l.as .n~..-·i -.e iones participan direc::tame.nte en l.a J.ucha contra J.a cares-
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t1a (A H:>ra, 25.ll.61 y 28.4.62), en 1a defensa. de1 ItDV:!rn:iento cal!FE'&ino 

(Corre:io do Pavo, l.6.l..61, en 1a l.ucha por e1 registro e1ec:tora.l. del. PCB 

(A H:>ra, l.4.l.0.61), en 1a campaña de Miguel. Arraes al. gobierno del. Estado 

e~. 7. 7. 62) • y en l.a defen&a de 1a lega.l.:idad constitucional. y de1 prg_ 
JleCto pol.~tico del gobierno Goul.art (~ 4.8.62). 

Las asociaciones se vuelven progresivamente un canal. de c::onf1uencia de di

ferentes nive1es de reivíndicac.i.6n, re.basando 1as sllrpl.es cuestiones de v~ 

vienda que tuvieron en sus or:tgenes (FP, 1 a 7 .. 3.59, p .. 1); en a1gunos m:::>

rtEntos llega.ron a constituirse incl.usive en conctuc:to para demandas de sec

tores sindical.mente organizados, CC1tD fue e1 ca.so de 1os ambu1antes de 1os 

mercados de San Jos(! y San Antonio cuyas reivindicac:iones estaban incl.ui

das en 1a re1aci6n de 1as dsna.ndas de su asociaci6n de barrio (FP, 15, a 

21.3.59). 

Encontram:>a en ~sto otra evidenc:ia m!s de q.- 1a fragil.:idad de l.a expre- -

si6n pol.f.tica de ciertas capas, y su dificul.tad para forta1ecer J.as ent~ 

des sindica.les correspondí.entes, pueden ser ccmpensa.das en ciertas coyunt!! 

ras de agudizaci6n de 1a J.uc:ha de el.ases con l.a uti1izaci6n de otras vJ:as 

(en este caso 1a aaociaci6n de barr:io) para hacer fluir sus demandas. 

Es interesante registrar iguain>ente q.- hmos encontrado ev:ldencias de Vi!!. 
culaci6n tarrbién en sentido contrario: Wl sindícate de trabajadores de re

serva. que asume 1a 1ucha de defensa de l.as condiciones de vivienda, -

a punto de constitu.1.rse en instancia de intermediacic:5n de 1as negociacio-

nes entre e1 poder p(ib1ico y nDradores de rrocaml::os .. 

"A1 Sindicato del. c.atEreio Minorista de 1os Vendedores en J.as Ferias Popu-

1ares de1 Estado de Pernambuco 1e sorprendió que 1a A1cand.~ esté en1ista.!!_ 

do l.os mx::ambos para cobrar1es impuesto predia.1 ap1icándo1es e1 código de 

obra recientenente aprobado. De acuerdo a que, e1 mx::ambo es considerado 

una construcci6n. E1 Sind.icato rechaza este cobro por considerarlo i1egal. 

una vez que no se inc1uye en el. c6digo tributario. En este sentido, 1a Oi

rec::tor3:a de1 Sindicato de1 Comercio Minorista. de 1os Vendedores de 1as Fe

r1as Popu1ares va empezar 1as pláticas con el. A1ca1de Miguel. Arraes con vi!!_ 

tas a certificar las circunstancias que han determinado l.a cobranza y pa.

ra sol.icitarl.e providencias en el. sentido de suspentlcr dichas 
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cobranzas~ en virtud de que 1a gente que vive en mocambos no 
dispone de condiciones ni para comer, mucho menos para pagar 

impuestos" (~, 9. 12. 61, subrayados nuestros) • 

E1 movimiento de barrios ha sido objeto de una intensa activ~ 

dad de agitación po1~tica; de una parte por l.a presencia de -

1os sectores vincul.ados al. PCB y, de otra, de 1os militantes 

de l.as Ligas Campesinas (l.os úl.timos b.J.scando co:risol.idar sus -

bases urbanas de apoyo). Frente a esto, dos fueron l.as res-

puestas del. gobierno, que ya se caracterizaba por l.os efectos 

de l.a derechizaci6n de l.a bur9ues~a agro-industrial.: por un -

l.ad~l.a represi6n a las asociaciones más comprometidas con el. 
movimiento popular (A Hora~ 21.10.61, p. 5); por otro, el. bo~ 

cot, usando 1os organismos de 1a administraci6n estata1 como 

obst&cu1os a 1a po11tica de Mique1 Arraes en 1a A1cal.d~a; (~ 

Hora, 14.7.62). E1 boicot frecuentemente se combinaba con i~ 

tantos de constitución de asociaciones "bl.ancas" (A Hora, 

4 .8.62), 1as "Uniones de Moradores", organizadas por e1 famo

so IBAD, que en sus estatutos establecían que no ser~an admi

tidos como afil.iados "elementos vinculados a 1a ideo1og!.a ex

tremista o sospechosos de esas actividades que buscan pertur

bar el. orden públ.ico" (A Hora, 4.8.62) .. 

La 1ucha ideo16gica penetraba, as~, gradual.mente, todos 1os 

ámbitos de 1a vida social. en Pernambuco. Encontramos inc1us~ 
ve referencias a una activa "Asociaci6n de Inactivos" que, a 

1a vez que luchaba por 1a el.evaci6n de l.a cuota de jubi1aci6n, 

participaban activamente en 1a construcción de 1a alianza obr~ 

ro-campesina en e1 frente de fuerzas por 1a reforma agraria 

(AHora, 15-5: 16.5; 19.S; 25.5.62). 

Esta polarización ideo16gica se vol.vi6 una caracter~stica aún 

más evidente en 1as nuevas condiciones bajo 1as cual.es se rc

l.acionaron 1as clases social.es en 1a coyuntura 1963-1964, du

rante c1 gobierno popular de Miguc1 Arraes, y que será el s~

gu~cn~c objeto de nuestro intar6s. 
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3.3. LAS RELACXONES ACTrvA-RESERVA DE LA FUERZA DE TRABl'JO Y 

SUS FORMAS DE EXPRESJ:ON POLYTXCA· EN EL GOB·J:ERNO POPULAR 

DE MIGUEL ARRAES (1963-·1·964) • 

La victoria de1 Frente de Recife en 1as e1ecciones de 1962,-
Y 1a 11egada de Migue1 Arraes a1 gobierno de1 Estado de Per -

nambuco crearon 1as condiciones po11tico-adm:Lnistrativas ne -
cesarías para que se desarro11asen, en toda su extensi6n, 1aa 
tendencias de movi1izaci0n po11tica que se empezaban a de1i -
near m~s c1aramente en 1a coyuntura de 1959-1952, anterior -
mente ana1izada. 

Es inegab1e que esa victoria no hubiera sido factib1e sin 1a
con tribuci0n de un grupo disidente de 1a burgues~a oponente
de Cid Sampaio y capitaneado por 1a figura de Pau1o Guerra, -
victorioso igua1mente en esta e1ecci6n en 1a que obtuvo e1 -
puesto de Vice-Gobernador. 

Sin embargo, hab~a una gran diferencia de ca1idad de esta - -
a1ianza en re1aci6n a 1a que estuviera en 1a base de 1a cons
tituciOn de 1as antiguas •oposiciones Unida& de Pernambuco". 
En primer 1ugar, e1 candidato victorioso a1 gobierno del. Est~ 
do en 1962 era uno de l.os m&s característigga representantes 
del. frente de izquierdas; en segundo l.ugar, venci6 en una - -

contienda en 1a que e1 11amamiento ideol.6gico y l.a pol.ariza -· 
ci6n entre 1os proyectos pol.fticos en pugna no dejaban ningun 
margen a dudas con respecto a l.os compromisos del. nuevo go -
bernador con l.as postul.aciones de1 "Frente de Recife". 

En l.oa once meses de ejercicio del. gobierno de Miguel. Arraea-
1a pol.arizaci6n ideol.~gica se intensificd.Se unificaron todos 
l.os segmentos de l.as el.ases dominantes en un gran frente de -
resistencia al. avance de.1. movimiento de masas. se sumaron --
a sus voces: l.as ol.igarqufas mSstradiCional.es (a1godonera: y 
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ganaderas), 1a burgues1a ae 1a agro-1ndustria de1 azCcar y 1a 
burgues~a urbano mercanti1; JUntos formaron un gran b1oque de 
fuerzas que pronto absorbi6 inc1usive a 1os disidentes que se 

hab1.an sumado e1ectora1mente a1 "Frente de Recife". 

Lo anterior no se debiO a1 hecho de que e1 proyecto po1~tico

de1 ••Frente del. Recife" estuviera marcado por a1gún car~cter

verdaderamente revo1ucionario frente a 1as instituciones cap~ 
ta1istas dominantes. A1 contrario, sus bases estaban funda-
das en cuatro grandes puntos: e1 nacional.ismo econ6mico, 1as
reformas socia1es, 1a participaciOn popu1ar y 1a presencia 
de1 estado como agente de desarro11o. (Soares, 1.980}. 

Sin embargo, para el. grupo de derecha que se hab~a constitui

do en torno a l.a candidatura del. industrial. de1 azdcar Joao -
Cl.eofas, parecta el.aro que ninguna so1uci6n negociada de l.oa 

conf1ictos podr1a seguir a 1a derrota el.ectora1. Esto se -
hizo patente a1 d1a siguiente de l.a toma de posesi6n de -
Arraes, cuando C1eofas dec1ara a todos 1os periOdicos del.
pa1.s: "El. comunismo asumi6 e1 poder en Pernambuco". 

En real.idad, Arraes trataba de retirar el. control. de l.os ins

trumentos pObl.icos de mantenimiento del. orden, de 1as manos -
de l.os industria1es del. azdcar y de l.os grandes propietarios, 
inaugurando un proceso democr4tico de ejercicio del. gobierno. 
En ese sentido, revigoriz6 l.a Asesor~a Sindical. que existiera 
en e1 comienzo del. gobierno de Cid Sampaio y emprendi6 otros 
cambios de nat~ral.eza pol.1tico-administrativa, l.os que al.ter~ 
ron sustancial.mente l.as posibil.idades de expresi6n de l.os mo
vimientos socia1es, especial.mente de l.os movimientos agrarios. 

La efervescencia pol.1tica que dominaba en el. campo, a1 l.ado -
de 1os reflejos urbanos de 1a cuesti6n agraria, tanto en t6r
minos de constituci6n de bases urbanas de apoyo a 1os moví-
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~entes agrarios, como en t8rminos de 1a extensi~na lo urbano 
de1 patren organizativo de 1as 1igas rura1es, (con embriona
roLas J.igaa de mujeres, de :lis plew!o• y J.a J.J.amadas 1.iqa • -

urbanas) estimul.an el. pAnico cataetrofiata y J.os temores - -
de J.aa el.asea dominantes. 

Estos temores se reforzaban por el. J.ado de J.as movil.izaciones 

urbanas, en 1as que eran perceptibl.es l.os avances. En ese -

sentido, por l.o menos dos importantes sindicatos se J.ibraron -
de sus direcciones "charras"J el. CONS:I:NTRA se fortal.eci6, a1 -
igual. que el. "Pacto de Unidad y Acci6n" (PUA) que abarcaba a -

J.os trabajadores del. Puerto. 

En esta coyuntura tuvieron J.ugar al.gunos paros significativos 
como aon1 el. de l.os trabajadores del. comercio, que entraron -
en hueJ.ga por primera vez en toda su historia de 1uchae en e1 
Brasi1J e1 de 1os trabajadores de 1a construcciOn civi1, dee
puGs de 40 afioe sin hue1gae: e1 paro general de 1os a1fareros, 
después de 16 años de direcciones "charras", en e1 que se e1~ 
va e1 ndmero de afi1iados a1 sindicato, pasando de 3 a 12 mi1: 
e1 paro de 1oe trabajadores gr&f icos durante 20 d1as, despu6s 
de 30 afias sin hue1gas e~. 1.5.63, p. 12; 4.1.64, p. 4 y 
11.1.64, pp. 4-5). 

Fuera de su dimensi6n sindica1, 1as 1uchas urbanas avanzaban
enormemente con 1a creaci6n de 1a ...... ederaci6n de 1as Asocia -
cienes de Barrio de Pernambuco".- FABEP, que en su momento -
de ·oonstituci6n (a comienzos de 1963) congregaba 34 entidades -
y a fines de su primer año de existencia est~ namero se e1ev6 
a 70. Hay que destacar tambi~n 1a "Liga Femenina de Pernamb~ 
co", con sus decenas de nuc1eos; ~sta fue otra de 1as pa1an
cas de 1a orgaizaci6n popu1ar urbana en e1 peri6do de1 gobie~ 
no de Arraes. (~a: 4.1.64, p.4 y 11.1.64, pp.4-5). 

En ese contexto, e1 ascenso de1 movi~iento de masas, que se -

hab!:a d.e1ineado en 1a coyuntura anterior, parece haberse vuel:_ 
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to incontenible y reve16 un ritmo marcadamente más acelerado-~ 

que en sus momentos previos. 

Sin embargo, mientras e1 "Frente de Recife", estaba dirigido-

a "conservar 1a coherencia en 1a lucha por 1as reformas, sin 

incompatibiiidad con e1 cuerpo jur1dico vigente t• 11
) a 1os -

dirigentes de 1as clases conservadoras se 1es planteaba 1a t~ 
rea principal de desmovilizar a1 movimiento de masas y, por -
consiguiente, derrumbar a1 gobierno reformista "(Soares, 1980, 
p.75, subrayados nues~ros). 

La movi~izaciOn derechista se inicia con e1 esfuerzo por ha
cer incompatibles las po11ticas de1 Frente de Reci~e, con e1-
gobierno de1 Presidente Gou1art, agravando as1 1as diferentes 
internas que de por si apartaban a Arraes y a Jango. cobra -
cuerpo enseguida una campafia para desacreditar ai gobierno -
del. Frente, junto con J.as capas medias. Los veh~cuios m4s -
efectivos ae esa campaña fueron: l.a prensa (casi toda domina
da por el bl.oque de derecha) y l.a C:imara de Diputados de Per

nambuco, en l.a que el "Frente de Recife" era minoritario por
l.a al.ianza que uniera representantes de l.os sectores agrario
e industrial.es. 

Los efectos de dicha campaña, pronto fueron sentidos en el m~ 

mento de l.as el.ecciones municipales de agosto de 1963, pocos
meses despu~s de ia toma de posesi6n de Arraes. La victoria
de La izquierda en J.a e1ecci6n por l.a Al.cal.d~a de Recife se
Obtuvo con cierta dificultad, hecho que no confirmaba su tra
dicci6n el.ecto~al en la capital. Gano J.a izquierda por un
margen casi insignificante de cinco mil. votos de un totaL de-
189 mil. electores. 

Mientras tanto la escaLada de radicalización de la derecha 
asum1a variadas formas. Inicialmente a través del. boicot del. 

azocar que los productores sacaron del. mercado: el. gobierno -
de Arraes reaccion6 expropiando y revendiendo el azúcar ocul-
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tado, en base a decia~n judic~a1. 

A 1a anterior siguieron cada vez de forma más intensa diversas 

articulaciones que intentaban desestabi1izar el. gobierno. "En 
1a reuni6n de 1as clases productoras en Pernambuco, se expre
san unicamente divergencias de orden táctico. Una fracci6n -
radical., liderada por e1 sr. Francisco Fal.cao, propone l.a --
insurrecci6n abierta y el enfrentamiento directo con el. go -

bierno. Otro sector, más po1~tico, bajo el. l.idera~go del. in
dustrial. Cid Sampaio,, sugiere una táctica más lenta y segura" 

(Soarea, 1980, p. 82). 

En este contexto de radical.izaci6n, el. siguiente paso fué l.a 

decretaci6n de un paro empresarial. Lock-out convocado por -
las el.ases dominantes para el. 4. 3.64, en protesta contra "e1 
cl.ima de irrespeto a l.a l.ey". Para entender l.a decreta --
ci6n de este l.ock out habr1a que tomar en cuenta que l.a cr~ 
sis pol.!tica nacional se hab1a agrabado a partir de octubre

de 1963, después de que el. Presidente Goul.art intentara decr~ 
tar el. estado de sit~o. El. frente de derecha l.ogr6 adern~s -
infl.uir en l.a desestabil.izaci6n del. gobierno de Arraes usan

do su penetraci6n en el. gobierno federal. y expl.otanto l.as -
tensiones existentes entre estos dos nivel.es del. Ejecutivo: 
as1 l.ogran alterar ei equipo de gobierno de Arraes, al. sacar 
de sus puestos _a dirigentes de importantes oficinas l.ocal.es 

del. gobierno federal.. 

Este fue el. contexto en el. que 300 ~il. trabajadores del. campo 
iniciaron una huel.ga que, con l.a adesi6n del. CONSINT~ articu-

1.a a l.os trabajadores urbano~ con l.os que se arapl.ia el. moví-
miento de huelga general., que se inició apenas dos d~as antes 

de l.o que hab~an fijado l.as el.ases dominantes para el. inicio
de su paro. 
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"E1. 1ock-out contaba obviamente con 1.a so1idaridad y e1 apoyo 
1og~stico de 1os jefes mi1.itares de1. Estado, sin ei cua1 no 

se habr1an 1anzado 1os industriales y comerciantes, junto con 
1os 1.atifundistas y p1antadores de caña, a desafiar e1 mov~ 
miento de masas y 1.a fuerza de Arraes". 
p. 328). 

(Cava1.canti, 1978,-

En esta situaciOn se configuraba e1. enfrentamiento de fuerzas 
que precedi6 a1 go1pe. En dicha dimensi6n, e1. proyecto de
Arraes da 1.a impresi6n de comparecer doblemente debi1itado; -

por un 1ado, por e1 virtua1 desamparo en que 1.o dejara e1 go
bierno federa1., que se mantiene a1 margen en esos aconteci- -
mientes; por otro, porque "1aa reapueataa de1 comando de 1.aa
fuerzas popu1ares, aunque forma1mente energicas, •e reve1aban 

inocuas porque obedec~an a una 16gica que ya hab~a dejado de 
traducir 1as verdaderas confrontaciones, de 1a ap1icaci6n de-
1os procesos constituciona1es, de 1a manifestaci6n de1 Estado 

como intocab1e y soberano; imp1icaba e1 anacronismo de1 'b1o
que popu1ar' frente a 1a din&mica de 1oe acontec:l.mientoa." -
(Soares 1980, p. 85). 

Sin embargo, en aque1 momento un paro genera1izado de patro

nes y trabajadores, aunque por razone• opue•tae, ftnicamente -
contribuir1a a forta1ecer 1as denuncias de 1a derecha aobre
e1 descontro1 administrativo y po1~tico de1 Estado, en cona~ 

cuencia de1 gobierno de1 "Frente de Recife". En estas cond~ 
cienes, el CONSINTRA de1iberaba por 1a consigna de "Todos -
al trabajo", al tiempo en que Arraes 1ogra conjurar e1 paro -
de 1os patrones .. 

Sin embargo, 1a ofensiva de 1a reacci6n avanza hacia formas -

m~s violentas, principa1mente en e1 campo, en donde son fre

cuente~ los asesinatos de campesinos por :Latifundistas, a
través de los cua1es estos dltilllos intentaban 11evar a sus 
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d1timas consecuencias 1as situaciones de confrontaci6n con e1 

gobierno popular (~, 3.8.63., p.1, 1.0.8.63, p. 1.2, y 8; 

24.8.63, p. 21 27.8.63, pp.1 y 8r 23,9.63. pp1' y 8) Se pre

paraba 1a toma de poder. 

"Para decir 1a verdad, Migue1 Arraes era uno de los pocos que 
no se hacían i1usiones con el dispositivo militar de Janga. -

Esto porque este dispositivo estuviera a punto de ser aciona
do en contra de él mismo, Arraes, en e1. caso de1 intento. de :impo

sici6n de1 estado de sitio, en su apariencia dirigía contra -
e1 gobernador Guanabara, Carlos Lacerda, pero dirigido a 1a

vez a1 de Pernambuco" (Cava1canti, 1980, p.224). 

Desde1a perspectiva del movimiento popular se intensificaron

las mobilizaciones cada vez mAs comprometidas con el sosteni
miento del gobierno de Arraes, pese 1as diferentes internas -
que exist1.an en el. "Frente de Recife". Pero, enmedio de l.as
intensas mobil.izaciones, que caracterizan esos 11 meses de -

m4xima pol.arizaci6n de l.a l.ucha de el.ases, son escasas l.as -
evidencias de un proceso de oranizaci6n aut6noma de l.a cl.ase
trabaj adora, capaz de desbordar l.os l.~mites institucional.es -
del. aparato del. estado. 

Anal.izando l.as principal.es formas de articu1aci6n activa- re
serva, podemos considerar que l.as tendencias contenidas en l.a 
coyuntura anterior parecen expresarse en esta toda su exten-
si6n. 

En l.a v1.a sindical. de mobil.izaci6n fue creciente l.a importan-
cia pol.!tica de l.os sindicatos caracter:Lzados por abarcar --
trabajadores ocupados en ra~as con el.evada rotaci6n en ia oc~ 
paci6n de fuerza de trabajo: confirmando l.a tendencia de ia -

coyuntura anterior, l.a acci6n de dichos sindicatos estuvo di
rigida prcponderanternente a ia construcci6n de una fuerte un~ 
dad intersindical.# volcada hac~a 1a sustentación del. proyecto 

pol.:!tico de 1 "Frente de Recife". En este grupo de sindicatos-
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catos se destacan e1 Sindicato de 1os Trabajadores en 1a Cons

trucciOn Civi1 y 1os Sindicatos de Trabajadores del Puerto, -

organizados en torno a su "Pacto de Unidad y Acci6n". (PUA). 

Los trabajadores en 1a construcci6n civi1 no so1amente rea1i-
zan en Recife 1a hue1ga de 1963, a 1a que ya nes hemos referi
do; adem~s 1ogran para1izar 1,500 obreros en 1a ciudad de Cabo 

CA Hora 14.9.63, p.2). Se intensifican igua1mente sus re1a -

cienes con trabajadores de otras ramas, de lo que da muestra -
1a convocaci6n a una Asamblea General Extraordinaria del Sind~ 

cato con e1 objeto de discutir la forma de solidaridad para -
los trabajadores de 1a banca en huelga en virtud de vio1acio -
nes de los patrones a una decisi6n judicial que f avorec~a a -
los empleados (~, 14.12.63, p.S). El Sindicüto de Tra-

bajadores en la ConstrucciOn Civil estuvo igualmente presente
en las movilizaciones en torno a los dos principales ejes. de -
lucha en la coyuntura -las reformas de base y la lucha contra

la carest~a- (~, 11.1.64; p.1) 

La politizaci6n pc:>r la que pasa e1 J.lamado "Pacto de Unidad de As:::c16n", 

de los trabajadores del Puerto ha sido mAs significativa aan. 

La existencia deJ.. PUA mu1tiplic6 la fuerza de los movimientos -
espec~ficos que emprcnd~a cada Sindicato aisladamente. Para -
ilustrarlo tenemos el caso de la huelga de los acomodadores -
de carga; su petici6n de aumento salarial ya hab~a sido negada 

en sucesivas negociaciones anteriores con los patrones; en ap~ 
nas 24 horas de huelga, y bajo la amenaza del PUA de paralizar 

todo el. Puerto, se logr6 que se atendiera inmediatamente sus -

reivindicaciones. (A Hora, 28.9.63. pp. 1-2). 

El PUA se hab~a comprometido, adem&s, con luchas de las cate

gor~as de trabajadores de Puertos, aan cuando se desarrollaban 
en otras partes del territorio nacional. Asi, part.ieip6 en la 
hue1ga de ~olidaridad con los portuarios de Santos, (Sao Paulo) 

en contra de una de-cisión judicial que obligaba 1a incorpora -
ci6n a la activa de tral::>ajadores de rcs".:"rvn l 1.:HT'l~do~ "C·>r!isas blan-
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cas•1 cuando e1 Sindicato de Santos prefería garantizar priori
dad de trabajo para sus afi1iados. 

"Xnsisten 1os trabajadores en su posici6n de afirmar que no --
hay ninguna animosidad entre e11os y 1os "camisas b1ancas" - -
sino meras di~icu1tades de obtenci6n de trabajos permanentes,-
1as que conducieron e1 Sindicato a priorizar 1a incorporaci6n 

a1 servicio de sus afi1.iados" (~, 8.6.63: p.1 ) • 

Frente a todo esto es interesante destacar e1 hecho de que en -

esta coyuntura no hayamos encontrado ningun registro hacerca de 
situaciones de tensi6n provenientes de 1a competencia por pues

tos de trabajo, ta1 como 1a que se expresaba entre 1os protua -
rios de Santos invo1ucrando a sindica1izados y trabajadores de
reserva. 

La integracien de1 PUA a 1a dinSmica de1 movimiento popu1ar no

se restringi6 a 1os momentos de manifestaci6n de una so1idari
dad puramente corporativa. Estuvieron tota1mente invo1ucrados -

con e1 movimiento de sosten.imiento po11tico de Arraes. como uno de 
1os sectores de punta P.n 1a a1ianza que integró e1 "Frente de -
Recife". 

AdemAs, 1a experiencia de1 PUA de 1os trabajadores de1 puerto -

de Rec.ife hab1a resu1tado tan re1evante por su efectividad po1~ 

t.ico-orgaiizativa,. que fue incorporada por otros segmentos igua1 
mente movi1.izados de1 movimiento obrero Pernambucano. As~, se
se constituy6 e1 "e1 Pacto de Unidad y Acción de 1os Trabajad2 

res Texti1es de Pernambuco", como forma de organizar 1a 1ucha 
contra :Los despidos que todav.1.a ocurr1.an c:1e manera significativa. 

Por 1o que so refiere a 1as formas s indica1es de moviJ. i zn.ci6n 
de 1os segmentos estancados de ia reserva urbana se di6 igual--
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igua1mente, en toda su extensi6n, 1a tendencia parcia1mente 

manifiesta en 1a coyuntura anteriorJ 1as formas sindica1es de -
expresi6n de estos segmentos pierden comp1etar.tente su importan-
cía en e1 seno de 1. movimiento de trabajadores urbanos. Las --
escasas noticias que se refieren a esos trabajadores dan cuenta, 
mAs que nada, de 1as dificu1tades de movi1izar1oa a trav~s de -
1a v~a sindica1. 

Se registran, por ejemp1o, articul.aciones de comerciantes de --:· 

1.as ferias popul.ares de Recife y del. interior del. estado con -
el. objeto de organizar su sindicato. Pero "pese a 1.as ventajas 

de 1a sindica1izaci6n, se observa una cierta indiferencia por 
parte de estas personas ( ••• ) A Hora , 12.10.63. p. 7). 

Surgen en esta coyuntura, por pr:fmera vez, referencias a1 movi 
miento de organizaci6n de 1as sirvientas, para e1 que convoca--
van un primer congreso regiona1. "E1 objeto de1 congreso es --
preparar 1a clase (sic) de 1a sirvientas para una posterior --
sindicalizaci6n, y as~ obtener e1 apoyo popu1ar para esta ini -

ciativa (~ • 7.11.631 p.8). 

Xgua1mente irre1evante parece haber sido 1a v~a sindica1 de --
movi1izaci6n en aquellos sindicatos que incorporaban trabajado
res ocupados en actividades no espec1ficamente subsumidas en -
e1 capita1; dejan de darse movilizaciones sindica1es de trabaj~ 
dores como: 1os zapatero~ los sastres y costureras y 1os mismos 
vendedores ambu1ante~ que aunque desmobi1izados estuvieron tod~ 
v1a presentes en 1a coyuntura anterior. 

Parece evidente as1 que, 1os sindicato• que anteriormente pre-
sentaban menores nive1es de movi1izaci6n y que se conectaban 
mas 1ejanamente a 1a fracci6n en activa. tienden a perder su i~ 
portancia como instrumento de expresi6n de intereses de 1os tr~ 
bajadores de reserva a los oue representaban. 
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Por 1a natura1eza de 1a coyuntura, 1a forma sindica1 de mob~ 
1izaci6n se Vue1ca c1aramente hacia e1 sostenimiento de un -
proyecto po11tico. en virtud de 1a extremada po1arizaci6n de 
1a 1ucha de c1ases. En estas condiciones es posib1e que esos 
segmentos 1atentes y estancados urbanos 1ogren mayor espacio 
para su expresidn a trav~a-de 1as formas no sindica1es de m~ 
vi1izaci6n, 1as que en esta coyuntura se presentan como 1aa 
m&s adecuadas para recuperar 1a vincu1aci6n activa-reserva. 

En e1 campo, hechos significativos a1teran e1 car4cter de 1a 
organizaci6n de 1os trabajadores no sometidos a re1aciones -
espec!ficamente capita1istae. En primer 1ugar, a partir de 
1962 empiezan a ser concedidos por e1 Ministerio de1 Trabajo 
una gran cantidad de registros sindica1es que qarantizar1an 
1a existencia 1ega1 a 1os sindicatos rura1es1 dichos regis-
tros forta1ecieron po1~ticamente a 1os sectores de1 movimiea 
to campesino vincu1ados. bien sea a1 PCB. bien sea a 1a Xg1~ 
sía Cat~1ica. ~orno 1os sindicatos privi1egiaban a 1a organ~ 
zaci6n de 1os asa1ariados rura1es. su avance p1antea impor
tantes cuestionamientos a1 movimiento de 1as Ligas Campesi-
nas. 

En segundo 1ugar. e1 compromiso de1 gobierno Arraes con 1a -
ap1icaci6n de 1a reci@n otorgada 1egis1aci6n acerca de1 tra
bajo en ei campo (e1 "Estatuto de1 Trabajador Rurain), ade-
mSa de su inter~s por hacer que se cump1iera e1 pago de1 sa-
1ar io m~nimo en e1 campo. fueron dos importantes est1mu1os a 
1a organizaci6n de 1os asa1ariadoa agr~co1aa1 ~atoa. entre -
mediados de 1962 a 1964 se vo1vieron una expresiva fuerza en 
1aa 1uchae aocia1es en e1 campo. 

Se promueve. entonces. una ciara interpenetraci6n entre Li-
gas y Sindicatos. que ha caracterizado a esta coyuntura. en 
1a cua1 pasa a ser expresiva 1a sindica1izaci6n de 1os mi1i
tantes de 1as Ligas. forta1eci~ndose a 1a organizaci6n sind~ 
ca1 de izquierda en e1 campo. 

/ 
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Simu1táneamente, "a partir de 1963 se del.ine~ una profunda -
crisis en l.as Ligas, provocada por J.as diaenciones po11ticaa 
e ideol.6gicas entre facciones internas, as~ como por 1a p~r

dida de hegemonta del. movimiento social. agrario frente a l.oa 
sindicatos contro1ados por l.os comunistas y por l.a Xgl.esia 
( ••• ) Las Ligas, entonces, se redefinen una vez mas ( ••• ) 
adoptando una nueva estructura organizativa a trav~s de l.a 

creaci6n de una Organizacidn de Masas (OM) y una Organiza
ci6n Pol.~tica (OP). En real.idad, l.a OP constitu1a, desde 
aquel.. ento:1ces, el. embri6n de una partido agrario ( ••• ) • 

(AZEVEDO, 1980, p. 79). 

La posición de lns Ligas frente al. gobierno de Arraes se vi~ 
marcada por una cierta dual.idad, en l.a medida en que, adem4• 
de apoyar1o .formal.mente, reconoc!.a que su proyecto para e1 -
campo no rebasaba 1os 1!.m~tes de 1o que consideraban reror-
miamo burgu~s, especia1mente por estar fundado en una red de 
a1ianzas cuyos cimientos eran e1 •Frente de Recife•, hegemo
nizado por e1 PCB. 

La importancia centra1 de1 tema de 1as rerorma• de baae en -
esta coyuntura, y de entre ~atas, e1 anfaai• eapecia1 en 1a 
cuesti6n de 1a reforma agraria, hicieron de la• mobilizacio
nes en e1 campo uno de 1os puntos nevr41giCo• del deaempeño 

de1 gobi~rno Arraes y, en con•ecuencia, de la toma de poai-
ciones de 1as fuerzas que •e encontraban a la derecha de 1o• 
detentadores dc1 gobierno. 

En ese contexto r~rraes intentaba mantener 1a e•trategia de -
restringir::•c a los r!.gido• 11mites de .la 1egia1aci45n vigente, 
como ~orma de n~utra1~zar 1a reaec~6n de ioa piantadorea de 
caña y de 1os industria1es de1 azdcar. Sin embargo, 1a mera 
posibi1idad de que se hiciera cumplir .la 1ey po1arizaba m•a 
adn 1a reacci6n, temerosa de 1os efectos po1!ticos que po- -
dr!an pro··· ·~i!"" de 1a elevación de 1a capacidad reivindicati-
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va de 1os sindicatos rura1es, mucho m&s que de l.os efectos -
econ6micos de 1a apl.icaci6n del. Estatuto1 admit~an pues, l.a 
posibi1idad de que l.os sindicatos transitaran hacia formas -
m&s antag6nicas frente a l.os intereses dominantes en e1 cam
po. 

El. gobierno de Arraes, intentando viabilizar sol.uciones neg~ 
ciadas, promovi6 en 1.963 e1. 11.amado "Acuerdo del. Campo", por 

el. cual. Ligas, Sindicatos, pl.antadores e industrial.es, unif~ 
caban l.os criterios de definici6n y de remuneraci6n de l.as -
tareas productivas, con 1.o que se intentaba Unpedir que a -
través del. engaño no se cumpl.iera en l.a pr&ctica con l.os au
mentos de remuneraci6n l.ogrados por los trabajadores de l.a -
caña. 

Estos intentos de forjar compromisos no fueron capaces de i!!!, 
pedir 1a ec1oai6n de alrededor de 48 hue1gas en e1 año 63J -
en su gran mayor!a se desencadenaron por motivos de incump1~ 
miento de parte de 1os patrones, de 1a 1egis1aci6n vigente, 
principa1mente en 1o que se refiere a 1as ventajas sa1aria-
lea y a 1aa vacaciones. De entre estas hue1gas, 1a m&a im-
portante fue 1a de diciembre de 1963, por un 80% de aumento 
en 1a cuota diaria de sa1ario, en la que 200,000 trabajado
res de 1a caña para1izaron sus actividades, en torno a 1a ~ 
bi1izaci6n organizada por a1rededor de 60 sindicatos, con --
100 mi1 miembros. 

Parece evidente que la nueva coyuntura po1!tica vigente a n~ 

ve1 estata1, hab~a funcionado como un c1aro eat~mu1o a 1a i~ 
tensificaciOn de 1as mobi1izaciones en e1 campo. 

De todo 1o que hemos descri.to se desprende que eran muy· 

ri.cas 1as posibi1idades de interacci6n reserva-activa a tra
vés de 1a v~a sindica1 de movi1izaci6n, sea en e1 campo, sea 
en 1a ciudad. Sin embargo, hay otra tendencia anteriormente 
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manifiesta en e1 movimiento popu1ar y que a1canz6 en ese mo
mento toda su expresi6n -se trataba de1 notab1e avance de 
1as formas no sindica1es de organizaci6n, entre 1as que des
taca en especia1 e1 movimiento de 1a organizaci6n popu1ar -
por sus 1oca1es de vivienda. 

LOs datos que reunimos parecen sugerir que en coyunturas de 
m4xima agudizaci6n de 1a 1ucha de c1ases, como ha sido 
esta coyuntura de 1962-1964, cobran re1ieve ias formas 
que permiten 1a transici6n de 1a 1ucha econ6mica (dirigida a 
cuestiones de compra venta y consumo de 1a fuerza de trabajo 
por e1 capita1) hacia formas de 1ucha m4s caracterlsticamen
te po1~ticas; ~atas expresan 1as demandas por garant~as ins
tituciona1es para e1 acceso a1 poder, o cuando menos para ei 
mantenimiento de ios espacios ya conquistados. 

En Pernambuco, parecen haber sido dos 1as grandes formas de 
movi1izaci6n sindica1 que cortan transversa1mente a1 movi- -
miento y recuperan, en 1o po1~tico, 1a unidad entre activa y 

reserva de 1a c1ase trabajadora; estas formas fueron 1as as~ 
ciaciones de moradores y 1as asociaciones de mujeres. 

E1 gran sa1to cua1itativo de1 movimiento de barrios en 1a e~ 
yuntura 1963-1964, se expresa en 1a constituci6n de 1a Fede
raci6n de 1as Asociaciones de Barrio en Pernambuco - 1a FABEP. 
Creada a1 inicio de 1a coyuntura, 1a FABEP ten!a entre sus -
objetivos: 

"a) crear, insta1ar o defender, en todos 1oa municipios, di!!_ 
tritos, pueb1os de1 estado, asociaciones reivindicativas de 
1egltimo inter~s coiectivo y naciona1istas; 

"b) organizar e insta1ar 1a Asociaci6n de 1os 'Foreiros• de 
Recife; 

"e) defender intransigentemente junto a 1os poderes p0b1icos, 
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todas 1as asociaciones reivindicativas, en cuestiones re1a-
cionadas a 1a defensa de 1a democracia y de 1os principios -
naciona1istas, 1a formaci6n de un frente naciona1 en favor -
de1 desarro11o y de 1a independencia de1 pats, 1a reforma de 
1a Constituci6n brasi1eña cuando sea necesaria y defender -
adem4s e1 inter~s particu1ar de cada una de 1as asociaciones 
afi1iadas frente a sus opositores en e1 campo de 1as reivin
dicaciones popu1aresJ 

"d) reunir Asamb1eas de asociaciones integrantes de 1a Fede
raci6n para debatir prob1emas comunes como son 1a reforma 
agraria y urbana, 1a reg1amentaci6n de 1a remesa de ganan- -
cias a1 extranjero, naciona1izaci6n de 1a banca y de empre-
sas extranjeras, p1anificaci6n urbana. abastec1.miento de pr~ 
duetos a1imenticios y de agua. defensa de 1as reservas fore~ 
ta1es y minera1es. defensa de 1a industria naciona1. vivien
da. transporte. bienestar. sa1ud. educaci6n a1fabetizaci6n y 

enseñanza técnico-profesiona1". (~. 10.Z.63. pp.1 y 5). 

Registra tambi~n. 1a misma fuente. que "1a Federaci6n apoya
r& a 1os trabajadores. estudiantes y otras c1ases de1 Estado. 
en toda 1ucha de carScter reivindicativo. siempre que sean -
justas. en toda manifestaci6n de rebe1dta en defensa de 1a -
1ega1idad democr4tica y de 1a soberanta naciona1. pidi~ndo--
1es. ademas. cobertura para 1a auto-organizaci6n de 1as ca-
pas popu1ares ast como para 1as exigencias junto a1 gobierno 
en 1o que respecta a1 r&pido atendimiento de 1as reivindica
ciones expuestas en sus Estatutos". (Idem. ibídem). 

Parece ast indiscutib1e que 1aFABEP naci6 para constituirse 
en gran es1ab6n de vincu1aci6n de 1as formas no sindica1es -
de desarro11o de 1as 1uchas popu1ares urbanas. cuyo avance -
ya era sensib1e desde 1a coyuntura anterior. 

Sin embargo, por su origen. e1 avance de 1as asociaciones de 
ba~r~~ es consccuenc~a de otro foctor: que también e1 movi--
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miento de barrios estaba permeado por 1a po1arizaci6n ideo1~ 
gica que marc6 ine1udib1emente todos 1os 4mbitos de 1a ac- -
cidn co1ectiva en Pernambuco en 1oa 11 meses de gobierno po
pul.ar. 

En este contexto 1a presencia de1 ZBAD, se hizo determinante 
tambi~n en 1os barrios; donde sosten~an su trabajo de deses
tabil.izaci6n pol.1.tica del. gobierno de Arraes con cantidades -

fantásticas de recursos que 1es permit1an mantener 1a prest~ 
ci6n de servicios atrayentes para l.as comunidades ].ocal.es, 
especial.mente en cuanto a l.os servicios de sa1ud (médicos, -
odont6l.ogos ••• ). 

LOs espacios para ia acci6n pol.1.tica en l.os barrios popul.a-
res eran disputados intensamente por derecha e izquierda. En 
este 4mbito, l.a FABEP pas6 a ser una forma de potenciar a -
trav~s de 1a articu1aci6n, 1as iniciativas ya constituidas -
por e1 frente de izquierda en 1oa barrios. Fueron cotidia-
nos sus esfuerzos por el. sostenimiento de1 gobierno Arraes. 
~articip6 de su toma de posesi6n (~, 2.2.63, p.1 y 7); 
promavi6 un acto p0b1ico de desagravio cuando Arraes fue in
su1tado por Assis Chateaubriand (Xdem, 23.3.63, p.1 y 2): d~ 
fendi6 1a bandera de 1as reformas de base en todas sus opor
tunidades (Xdem, 1.5.63, pp.1 a 4; 25.5.63, pp. 6 y 7): ex-
pres6 su so1idaridad a1 gobernador frente a 1as provocacio-
nes a ~i dirigida por ei IBAD (Idem, 3i.B.63, p.B), y finai
mente integ:d5. en estos actos a sindicatos y asociaciones de 
barrio espec~ficas, en concentraciones 1oca1izadas que pro-
mueve (p.ej., Xde., 21.9.63, p.6). 

En su ditima i~nea de actuaci6n, ia FABEP constituy6 ios ii~ 
mados •frentes de unidad", reuniendo grupos de asociaciones 
popu1ares por intereses comunes, como puede ser i1ustrado 
con e1 "Programa de Concentraci6n de1 Frente de Unidad de 
1as Asociaciones Popu1ares de Campo Grande y Santo Amaro: en 
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~atoa, a1 1ado de 1as reivindicaciones espec~ficas (como dr~ 
naje, 1uz, puentes, ••• ) surgen 1as 1uchas contra e1 a1za de 
precios, por 1a reforma agraria y conatituciona1, y tambi~n 

e1 movimiento en apoyo a 1as acciones democr4ticas y nacion~ 
1iatas de 1os gobiernos de Arraes y Gou1art. 

E1 gran ev~nto integrador de 1as reivindicaciones popu1ares 
ha sido, sin duda, e1 I Congreso promovido por 1a FABEP; en 
~ste, centenas de de1egados debatieron tanto 1os prob1emas -
1a capita1, como 1os asuntos po1tticos de inter~s de1 pueb1o. 
se avanzaba as~ en 1a forma organizativa con 1a creaci6n de1 
Consejo de 1as Asociaciones de Barrio, formado por un repre
sentante de cada asociacien acreditado frente a 1a FABEP, -
ademas de 1a presencia de un representante de esta organiza
ci6n en 1as comisiones de P1anificaci6n de1 Municipio. 

Otra entidad que se mostr6 centra1 a1 entendimiento de ia o~ 
ganizaci6n popu1ar en 1a v1a no sindica1 fue 1a Liga Femeni
na. Actuando estrechamente conectada a1 movimiento de ba- -
rrio, 1a Liga buscaba promover 1a integraci6n de ia mujer en 
1os grandes debates po1~ticos que se trataban. Encontramos 
registros de "que todo e1 esfuerzo se viene concentrando en 
1a ag1utinaci6n y erganizaci6n de1 trabajo femenino en 1os -
barrios". e~. 2.3.63, p.2). 

Es interesante de~tacar que, adem4s de sus v1ncu1os con 1as 
organizaciones de barrio, es tambi~n c1aro e1 efecto de sos
tenimiento de1 movimiento femenino por ei movimiento sindi-
ca1, urbano o rura1. As~. coment6 una representante de1 mo
vimiento femenino sobre 1a Asociaci6n Femenina de Jaboatao: 
"creemos que con 1a debida asistencia y apoyo de 1a organiz~ 
ci6n de1 nfic1eo de ferroviarios 1oca1es, ¿ra asociaci6rr7 se 
vo1ver~ un poderoso sustento de 1a Liga Femenina de Pernamb~ 
co" (~, 9.3.63, p. 1 a 7). Es igua1mente significativo 
que e1 núcleo de 1a Liga en Pau1ista, haya sido constituido 
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con so1emnidad en el Sindicato de ios Trabajadores Rurale• 
de Pauiista, en oportunidad de una conmemoraci6n sindical 
por e1 d~a de 1as madres (~, 18.5.63, p.4). 

En diciembre de 1963, la Liga ya alcanzaba 1a marca de 18 n~ 
cleoa s6lo en Recife (~, 14.12.63, p.1). 

Sin embargo, su actividad estaba directamente dirigida hacia 
las mujeres pro1etarias, un numeroso contingente con eecae~
simas posibilidades de expresi6n por 1a vla de la organiza-
ci6n sindical, en la medida en que su proceso de incorpora-
ci6n a la fuerza de trabajo s~ hacla principalmente a trav8e 
de formas no capitalistas de produccidn (como la produccidn 
dom~stica o la produccidn marcantil simples), casi en su to
talidad ejercida en actividades que tenlan a la unidad dome~ 
tica como 4mbito preferencia1 de producci6n. 

constitu!a as~, una amp1ia reserva de fuerza de trabajo 
que se mantenta 1atente en 1as ciu~ades, actuando en formas 
de producci6n que por sus resu1tadoa contribu~an a pa1iar 
1os efectos de 1a aguda exp1otaci6n de 1a fuerza de trabajo 
mascu1ina (01iveira, 1980), especia1mente agravada en 1a co
yuntura de 1962-1964, en 1a que 1a depresi6n agravaba 1a p~~ 
dida de1 poder de compra de 1os sa1arios y ia amp1iaci6n de1 
desemp1eo y de 1a rotatividad de1 uso de fuerza de trabajo -
en aque11as formas espec~ficamente capita1istas. 

La Liga, especia1mente por 1a v~a de su artícu1aci6n con ei 
movimiento de barrios popu1ares, se constituy6 en una forma 
de cortar transversa1mente estos segmentos, casi siempre ai~ 
1ados y desconexos; en este intento se buscaba crear un dis
curso po1~tico que estuviera subyacente a 1a mobi1izaci6n f~ 
menina. 

As1, en febrero de 1963, pasa a1 gobernador Arraes un memo--
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ria1 de amas de casa y mujeres en otras condiciones ocupaci~ 
na1es sugiriendo medidas contra e1 a1za de1 costo de vida, -
"cuyos principa1es re~ponsab1es son e1 imperia1ismo interna
ciona1 y e1 monopo1io de 1a tierra en manos de pocos" (~
~· 16.2.63, p.3). De un tota1 de diez medidas sugeridas, -
destacamos 1as siguientes: 1a reducci6n inmediata de 1os pr~ 
cios de 1os a1imentos, suprimiendo 1os intermediarios; me- -
dios de transporte r~pidos y baratos y condiciones para e1 -
a1macenamiento de estos productos; expropiaci6n (por uti1i-
dad pdb1ica) de áreas contiguas a 1os centros consumidores -
distribuyendo 1as tierras expropiadas a campesinos y prove-
yAndo1es asistencia t~cnica1 mejora de 1as condiciones de v~ 
vianda¡ tratamiento especia1 para 1a 1eche. consider4ndo1o -
a1imento socia1 (sic): amp1iaci~n de1 MCP y creaci6n de ee-
cue1as gratuitas en e1 nive1 t8cnico-profesiona1. (Xdem. ib~ 
dem). 

Estas formas transversa1es mAa permanentes de organizaci6n -
no eindica1 fueron. a1 1ado de 1as formas aindica1es. impor
tantes conductores de expresi6n po1~tica unificada de 1a ac
tiva y de 1a reserva en aque11a tercera v1a de movi1izaci6n 
que hemos identificado a1 inicio de1 cap1tu1o: 1oa movimien
tos socia1es mas transitorios y organizados en torno a reí-
vindicaciones especificas. Esta v1a cre6 igua1mente eapa- -
cios de expresi6n para 1os segmentos menos movi1izados de 1a 
reserva. 

La 1ucha contra 1a carest1a. por e1 car&cter mismo de esta -
coyuntura. se constituy6 en uno de 1os ejes principa1es me-
diante e1 cua1 se constru1a 1a articu1aci6n entre 1as dife
rentes v1as de movi1izaci6n que hasta aqu1 hemos tratado. 
Decisivo ha sido e1 pape1 capita1izador de1 CONSXNTRA. que -
cana1izaba para s1 1a articuiaci6n entre formas diferentes y 

no siempre convergentes de existencia de1 movimiento popuiar: 
sindicatos urbanos y rura1es. Ligas campesinas. asociaciones 
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de barrio, movimiento estudianti1 y Liga Femenina (ver ~
.!:!!.• 26.1.63¡ p.7 y 3.8.63, p.8). 

Otros dos ejes po1~ticos articu1aron tambi~n esas diferente• 
formas: 1as e1ecciones municipa1es de 1963, y e1 movimiento 

de sostenimiento po1~tico a1 gobierno popu1ar de Mrgue1 -
Arraes. 

Es interesante subrayar que, a 1o 1argo de1 proceso de po1a
rizaci6n de 1as contradicciones de c1ase -rasgo m4s caracte
r~stico en 1a coyuntura 62-64- dos aspectos se destacan. En 
primer 1ugar, e1 hecho de que toda 1a efervescente movi1iza
ci6n que caracteriza e1 periodo ref1eja un e1evad~simo grado 
de po1itizaci6n en 1a 1ucha por garantizar 1a persistencia -
instituciona1 de1 proyecto naciona1iata-reformista1 dicha 1~ 
cha en poco tiempo hace desaparecer de1 debate popu1ar 1a t~ 
m4tica de 1as reivindicaciones especfficas de 1os diferentes 

. segmentos de1 ·movimiento socia1. 

Las entidades pasan a ser cada vez menos un espacio para e1 
avance de 1a organizaci6n independiente del movimiento de 

trabajadores, y se convierten, cada vez m4s, en triunfos en 

1os repetidos embates de fuerzas entre 1oa bloquea de dere-
cha y de izquierda; ~ato se traduce en una 1arga sucesi6n de 
crisis a las que e1 esfuerzo desestabi1izador de 1as fuerzas 
m~s reaccionarias somet~a a1 gobierno de Arraes, agravadas -
por 1a tensa relaci6n que el "Frente de Recife" establece 
con las demSs fuerzas de izquierda nacionalmente dominantes. 

Por consecuencia, en un contexto en que se radicaliza e1 di~ 
curso de los dirigentes de las organizaciones, se di1uyen 
por comp1eto 1as problemSticas relativas al proceso de trah!!. 
jo anteriormente expresas a trav~s de 1os sindicatos; estu-
vieran ellas referidas a segmentos de 1a activa o de la re-
serva. 
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Los hechos po11ticos constituidos en e1 transcurso de 1os 11 
meaea de1 gobierno de Arraes se caracterizan por estab1ecer
ae en un p1ano distintor parece pasar a existir una comp1eta 
unifioaci6n de 1os variados segmentos de1 movimiento popu1ár 
a1rededor de 1a bandera de 1a viabi1idad instituciona1 de1 -
proyecto reformista, que cobra inequ~voca pr~oridad en esta 
coyuntura. 

¿Podr1a e1 movimiento popu1ar, ta1 como estaba organizado 
hasta aque1 momento, disponer de 1os e1ementos necesarios p~ 
ra 1a sustentaci6n po11tica de este proyecto, simp1emente en 
base a1 11amamiento de defensa de 1a 1ega1idad constitucio-
na1, desde hace mucho descartada por 1os go1pistas? 

E1 desarro11o de 1os acontecimientos de marzo-abri1 de 1964. 
muy c1aramente indicaba que no. 

Una vez roto e1 proyecto po1~tico naciona1ista-reformista. -
1a vio1ent1sima represi6n go1pea a1 movimiento de masas en -
Pernambuco. afectando preferencia1mente 1as v1as que hab~an 
demostrado su adhesi6n a1 gobierno de Arraes de manera mAs -
efectiva. 

As~. a1gunoade los sindicatos que fueron importantes en nue~ 
tro estudio del ER. estuvieron entre 1os primeros que fueron 
objeto de intervenci6n; como son: e1 sindicato de 1os traba
jadores en la construcci6n civil. e1 de 1os postuarios y de 
1os vendedores de ferias populares. La intervenci6n afect6 
igualmente a 1a Federaci6n de Trabajadores de la Construc- -
ci6n 7nmobiliaria de1 Nordeste (Jornal do Conunercio. 4.4.64. 
p.16). 

Los sindicatos bajo intervenci6n ya no se constituyan en una 
excepci6n. El mismo interventor en la Direcci6n Regional de 
la Secretar~a de1 Trabajo informa que "La DRT (Delegacia Re-
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giona1 do Traba1ho) hace pdbiico que ( ••• ) estando bajo e1 -
r~gimen de intervenci6n 1a mayor1a de 1os 6rganos sindica1es 
de trabajadores, queda suspendido e1 movimiento de todas sus 
cuentas bancarias" (Je, 5.4.64, p.12, subrayados nuestros). 

Se constituyeron a1gunas situaciones ambiguas como, por eje~ 
p1o, 1a de1 Sindicato de 1os Acomodadores de carga. Este, -
a1 tiempo en que e1 gobierno divu1gaba que ser~a objeto de -

investigaci6n (JC, 5.4.64, p.3), firmaba un manifiesto de -
apoyo de sindica1istas que se so1idarizaban con 1os go1pis-
tas. Sorprendentemente tambi~n e1 Presidente de1 Sindicato 
de 1os Estibadores firma e1 documento. 

~in embargo, e1 apoyo a 1os go1pistas no fue caracter~stico 
Gnicamente de 1os sindicatos que abarcaban principa1mente a 
trabajadores de reserva. Xmportantes organizaciones de 1a -
activa igua1mente 1o hacen. 

Por otro 1ado. en 1as categor~as de mayor rotatividad. 1a r~ 
presi6n po1~tica ven~a muy c1aramente mezc1ada con 1a propia 
cuesti6n de1 emp1eo. As~ en e1 nuevo contrato entre 1a Adm~ 
nistraci6n de1 Puerto de Recife y e1 Sindicato de 1os Portu~ 
ríos queda registrado que: continuaran teniendo 1a preferen
cia de1 Sindicato para fines de rec1utamiento 1os afi1iados 
de1. Sindicato ... con excepci6n de 1os que. a 1.a vista de 1as 
informaciones de 1as autoridades mi1itares y po1iciacas. ve
n~an de ejercer actividades subversivas y de agitaci6n. vin
cu1ando e1 órgano de c1ase a hue1gas po11ticas de car4cter -
extremista que no ref1ejan 1os intereses profesiona1es" (JC. 
29.4.64, p.9). 

Sin embargo. 1a represi6n no se detuvo. por supuesto. en 1as 
formas sindica1es de 1a organizaci6n de 1os trabajadores. 
También aque11as otras v!as de 1as que hab!amos tratado su-
fren sus efectos. 
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La organizaci6n popu1ar en 1os barrios se voivi6 un asunto -
po1iciaco. y su desarticu1aron inmediatamente todos 1os c~E 
cu1os de cu1tura, ndc1eos de cu1tura y c1ases de a1fabetiza
ci6n que manten~a e1 MCP, juntamente con asociaciones de ba
rr~o (JC, 11.4.64, p.18). 

Las propias entidades de barrio fueron objeto de sistem4tica 
embestida po1iciaca (JC, 12.4.64, p.12: 16.4.64, pp.9 y 7), 
con resu1tados algunas veces curiosos (como en e1 episodio -
de 1a 1oca1izaci6n "de material subversivo" en 1a Asociaci6n 
de Brejo de Macacos, en e1 barrio de Casa Amare1a1 e1 mate-
ria1 estaba constituido por fotos de campesinos que cargaban 
inocentes hoces y marti11os, JC, 16.4.64, p.7); aunque por -
1o general esos resultados hayan sido profundamente do1oro-
aos (como fueron 1as sucesivas prisiones y torturas a sus d~ 
rigentes, JC, 17.4.64, p.7). 

Reserva y activa siguieron, as~. unificadas en tanto objetos 
de 1a acci6n represiva de 1os go1pistas, que en Pernambuco 
a1canz6 proporciones de 1a más remarcada vio1encia. 

En e1 cap~tu1o 4 siguiente buscaremos recuperar nuevas evi-
dencias emp1ricas en base a1 aná1isis de1 "Movimiento das 
Turmas da Boa-Vontade" igua1mente necesario para 1a e1abora
ci6n de a1gunas consideraciones conc1uyentes más genera1es -
que presentaremos en e1 cap~tu1o fina1. 



CAPITULO 4 

LAS REL~.ClotlES EHTRE RESERVA Y 
ACTIVA DE U'. FUEHZI'. DE TRABl\JO 
Y SUS FORMAS DE EXPRESlO!l POLl 
TIC/\.: EL CASO LE LAS TRU!iAS DA 
BOA-VONTf.DE 

1 
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E1 estudio que denominaremos de1 "Movimento das Turmas da.Boa
Vontade" •. ~.~./ • i1ustra una mul.tipl.icidad de cuestiones importa!!_ 

tes y rel.ativas a l.a acci6n po1~tica de l.os contingente• de r~ 
serva de l.a fuerza de trabajo. Esta se concibe en 1a actua1~
dad desde l.a perspectiva en que se construyen l.as formas de a~ 
ticu1aci6n entre l.a reserva y 1a activa dentro de coyunturas -
pol.~ticas historicamente determinadas. 

Han sido especial.mente importantes l.os probl.emaa con que nos -
enfrentarnos para tener acceso a l.a informaci6n emp~rica, con -
rel.aciOn a e~te movimiento, 1o referimos brevemente aqu~ para 
no privar al. 1ector de l.a fatal.idad que acosa a l.os interesa--
dos en este tema. Sabemos que l.as inferencias que sugerimos -
ocasional.mente, pudieron haber sido mucho m6s ricas en caso de 
que no tuvieramos que atenernos a 1a informaci6n de 1os diarios 
com~ fuente casi dnica de acceso de este movimiento. 

E1 anonimato casi tota1 que circunda 1as manifesta~iones tan -
contundentes de 1os "candan9os"~ e1 si1encio que preva1ece en 
l.os documentos de1 ''Sindicato de Trabajadores de 1a Xndustria 
de l.a Construcci6n y de Fabricantes de Mueb1es de Brasi1ia", -
(cuyas actas reve1an un abismo que comprende e1 periodo entre 
e1 25 de Noviembre de 1962 y el. 31 de Mayo de 1964, fecha en -
que se inici6 1a intervenci6n), as1 como l.a ausencia durante -
este periodo de una imprenta l.ocal. que estuviera mAs comprome
tida con ios intereses de l.as el.ases subordinadas, nos obl.i9a

ron a fundamentar todos nuestros esfuerzos de r.cco1ecci6n de -
informaci6n en 1a 11amada "gran prensa". 

60/ 

61/ 

TUxrnas ·aa aoa-vontadc. en su traduoci6n l.iteral. ser1a "G:cupos de Buena 
Vol.untad"~ esa era 1a fonna p:.r 1.a que se auto denaninaban estos traba 
jadores. Optamos por no traducir l.a pa1ahra '"Turma", po:r:que no helw:>S 
enoontrauo equival.ente en Español. que signifique un grup::> que aa.par
te rasgos c::cxnanes, cx::i.n un rrdnimo de unidad e interacc::i6n significativa .• 
~os: denan.inaciOn que recibt.an l.os pr:imeros migrantes que oons
ti:t\13::r an Brasíl.ia, y que ah1 l.l.egaban para trabajar en su construc
ciOn. 
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Antea de que pasemos a 1a presentaci~n de 1os resu1tadoa, ere~ 
moa necesario referir brevemente e1 contexto de 1a constitu--
ci6n de Braai1ia, en tanto que capita1 de 1a Rep0b1ica, de fo~ 
ma que ae caracterice mejor 1a especifidad de su estructura P.2 
co diferenciada y 1a de su pob1aci6n, as.t como 1a importancia 
centra.1 de 1a industria de l.a construcci6n civi1 en este cante~ 
to. 

Creemos que estos rasgos son extremadamente re1evantes para -
que entendamos l.a singu1aridad de l.as manifestaciones de 1as -
~ y l.os principa1es momentos que caracterizan 1a existen-
cia de su movimiento. Tanto l.os rasgos como l.os momentos a 
1os que nos hemos referido ser&n tratados a l.o l.argo de este -
cap.ttul.o. 

4.1. EL CONTEXTO DE LOS PRXMEROS ANOS DE LA DECADA DEL 60 EN -
BRASJ:LJ:A. 

E1 contexto de 1os primeros años de 1a d~cada de1 60 en Brasi-
1ia, esta c1aramente marcado por su proceso mismo de constitu
ci6n en tanto ciudad. su p1an urban~stico hab~a sido aprobado 
en e1 inicio de 1957 y a partir de entonces se produce un rit
mo frenético de edificaci6n, que caracteriza 1os tres años si
guientes. Se trataba de1 intento de1 Presidente Kubistschek -
de vo1ver irreversib1e 1a nueva capita1, inaugurando sus prin
cipa1es construcciones e1 21 de Abri1 de 1960. 

Antes de 1956, exist~an Onicamente tres comunidades rura1es en 
1a regi6n de1 futuro Distrito Federa1, con una pob1aci6n de --
6,000 habitantes. La arnp1ia oferta inicial de trabajo y los -
salarios relativamente m4s elevados que pagaga 1a construcci6n 
civi1 en Brasi1ia (Epstein, 1973, p. 63), promovieron un inteE 
so crecimiento urbano de suerte que, en 1960 1a pob1aci6n a1-
canzaba 1a marca 'de casi 69,000 personas.. (Cuadro 23). 
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CUADRO 23. 

POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL 

1959, 1960, 1964. 

-POBLA- POBLA- POBLA-
LOCALIDAD CION • CJ:ON .. CION •·· 
Pl.an Pil.6to 18,071 20.10 68 '665 48.45 89,231 33.26 
Ciudad Libre 11,565 17.98 21,033 14.84 22,772 B.49 
Taguatinga 3,677 5.72 26,111 18.42 68,947 25.70 
Pl..anal.tina 2,245 3.49 2,917 2.06 4,223 1.57 
Brasl.andia 355 .55 616 .23 
Sobrandinho B,478 5.98 19,205 7.16 
Gama 27,524 10.26 
(Subtota1 Ciu-
dades Saté1ite) (17,842) (27.74) (58,539) (41.30) (143. 287) (53.41) 
Vel.hacap 1,318 2.05 4,572 1.70 
Candangol.andia 2,868 4 .46 4,807 1.79 
Banana1 (Vi1a 
Amauri) 6,196 9.63 
Otros Campamen-
tos • 5,763 8.96 

.:r:nvasi6n del. -
Seguro Social. e ,oe4 3.01 

Par anea 1,351 .50 

Rural. 12,256 19.06 14,538 10.25 16,983 6.33 

TOTAL: 64,314 100.00 141,742 100.00 268,315 100.00 
======= ======= 

FUENTE: Epstein (1973, p. 69) -



293. 

En 1959. 1a construcci6n civi1 ocupaba 54.5% de 1a fuerza de -
trabajo, mientraaGnicamente 5.2• ejerc~a actividades en e1 co
mercio. (Esptein 1973). se trataba en efecto, de un cuadro a~ 
ao1utamente singu1ar frente a otra• 1oca1idades urbanaa·de 
Braai1t e1 referente de 1a existencia de 1a activa X. de 1a re
serva parec~a ser una misma rama de 1a actividad econ6mica 
1a industria de 1a construcci6n civi1. 

Sin embargo, en 1961, con 1a toma de posesi6n de1 Presidente -
Janio Quadros, se para1iza 1a construcci6n de 1a ciudad, y au~ 

que e1 Presidente haya renunciado a su puesto pocos meses des
pu6s, e1 ritmo de 1as edificaciones se mantuvo casi estancado, 
en virtud de 1a c1ara depresi~n que marcaba 1a coyuntura - - -
1962 - 1964. La creencia de Kubitschek de que 1a ciudad ser1a 
cap&z de auto - financiarse pronto se evidenci6 equivocada. 
En 1962, 1as ventas de terrenos hab1an proporcionado Gnicamen
te 7% de1 tota1 de1 gasto p~b1ico en 1a edificaci6n de 1a ciu
dad: ei esfuer~o de conatrucciOn tuvo que estar basado en ma
sivas inyecciones de recursos gubernamenta1es, a través de va
rias instituciones, 1a principa1 de 1as cua1es fué 1a NOVACAP, 
(Compañ~a Urbanizadora de 1a Nueva Capita1), (Epstein, 1973).
Dichos recursos proven~an de créditos y préstamos internacion~ 
1es, que se hacían especia1mente escasos en una coyuntura de -
depresiOn y tensi6n po11tica remarcadas. 

La vio1enta disminuciOn en e1 ritmo de 1a construcci6n civi1 -
en una ciudad en 1a que casi 1a mitad de 1a fuerza de trabajo 
se ocupaba directamente en esta actividad, constituye un pri-
mer e1emento de referencia para e1 entendimiento de 1as mobi1~ 
zaciones que emergieron a continuaci6n. 

Otros hechos interesantes a considerar, son aportados por una -
investi9aci6n de diferente natura1eza. Pastare (1969), condu
jo en e1 año de 1966 una encuesta dirigida a estudiar e1 grado 
de satisfacci6n de 1os habitantes de 1a ciudad. A pesar de1 -
pequeño desface de tiempo frente a 1a coyuntura que estudiamos, 
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hay a1qunas ínformaciones interesantes acerca de J.a posici~n -
1a ciudad, doa años deapu6a da 1964. 

As% informa que, en 1966, el. 82% de 1as personas que viv%an en 
Brasil.ia, ya estaban viviendo en J.a ciudad cuando ocurrieron -
1as movi1izaciones de 1as Turmas da Boa-Vontade. En este sen-
tido sus informaciones parecen cubrir una parte de1 universo -
de sus moradores _de J.os primeros años. ¿Ser.ía esta parte num.!, 

ricamente significativa? No 1o podr~amos decir, puesto que -
nos fal.tan datos acerca de J.a sustituci6n de J.os migrantes. 
Sin embargo, parece fundamentada J.a concJ.usi6n de Pastare de -
que "el. rapido crecimiento pob1aciona1 de Brasil.ia durante J.os 
años de 1964 - 1966 parece deberse mucho m3s al. crecimiento i~ 
terno que a nuevas corrientes migratorias", (Pastare, 1969, -
p. 60). 

Para 1os migrantes que se dirig1an a Brasi1ia en estos primeros 
afios, 1a gran atracci6n representada por 1a ciudad era 1a abu~ 
dancia de oportunidades de trabajo (52% de 1os informates de -
Pastore encontraban en ésta 1a principa1 raz6n de su migraci6n). 
Sin embargo, una cuarta parte de e11os constat6 que su princi-· 
pa1 prob1ema ai 11egar a 1a nueva capita1 se refer1a a 1a ine~ 
tabi1idad de1 emp1eo, en virtud de 1a enorme.variabi1idad de -

1a demanda, proveniente de 1os cambios en 1a orientaci6n gube~ 
namenta1 con respecto a1 ritmo de construcci6n de 1a ciudad. 

Pastare encontr6 ademas que 1a mitad de sus informantes no ha
b1an mejorado su condici6n econ6mica despu~s de 1a migraci6n,
y que una cuarta parte de 1a muestra hab~a experimentado inc1~ 
sive una mobi1idad econ6mica descendente, dentro de 1a cua1 1a 
gran mayor~a se ocupaba en 1a construcci6n civi1. 

Por supuesto, ser~a una evidente falacia si quisiéramos trans
poner 1as informaciones de Pastare con su muestra sacada en --
1966, para 1os residontes en 1964e Sin embargo, sus resu1ta-

dos nos ayudan a delinear un cuadro de 1a situaci6n socioecon~ 
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mica preva1eciente en 1a ciudad. a1gunos pocos años después de 
1oa sucesos que acompañamos. Es evidente que ser~a pueri1 im
putar a ioa informantes de Pastore 1oa sucesos de 1.964. Sin -
embargo. nos parece c1aro que 1aa caracter~sticaa que este au
tor encontr6 en 1966• expresan e1 desarro11o de una rea1idad -
irunediatarnente anterior y en este sentido integraran un cuadro 
contextua1 que reve16 a1gunas 1~neas de continuidad de1 que -
preva1ec~a dos años antes. 

4.2. LA CONSTITUCION DE LAS TURMAS: EL MOVIMIENTO EN SU PRIME-
RA FORMA DE EXISTENCIA. 

No~ preguntamos fina1mente. ¿qué significan 1as 11arnadas ~ 
mas da Boa - Vontade? 

se trataba de grupos de trabajadores desemp1eados que. uti1i-
zando instrumentos propios de trabajo y en forma vo1untaria. -
11evaban a cabo 1a 1impieza de 1as ca11es en e1 Distrito Fede
ra1. 

Esta idea surgi6 en 1.a "ciudad sa.t61.i.te"~ de Sobradinho • cuando 
cerca de 400 emp1.eadoa iniciaron sus actividades con "1a espe
ranza de que e1. A1ca1de 1.os gratificara. por 1o menos por su -
trabajo tan dti1". (Correio Brazi1iense. 10 de Marzo de 1964.
p. 8). 

Como esta experiencia tuvo mucho 8xito. pro1iferaron en e1 Di~ 
trito Federai nuevas turmas de esa misma natura1eza. De tai -
modo que. a inicios de1 mes de Marzo sumaban cerca de 6.400 -
trabajadores. cantidad nada despreciab1e. Estaban distribul-
doa en cinco grupos o ~ que operaban en cinco ioca1idades 
diferentes. segGn puede comprobarse en e1 Cuadro 24. 

g/ El. Distrito Federal. se cx:mpone por 2 zonas principal.es: el- pl.an pilo 
to. en e1 que se. encuentran 1as oficinas de.1 Gobierno Federal. y que= 
se OCJ'l'lBtituye en 1oca.l. de residencia para 1os al.tos funcionarios y -
l.as ciudades sat€.l.ites, de pob1aci6n de más bajo ingreso, dependien
tes de l.a admin.:Ls.t:raci6n centra1 del. D. F •• a(i.n cuando dispongan de
sus ac2ni.nistradores 1oca1es. 
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CUADRO 24 

TURMAS DA BOA - VONTADE 

DISTRIBUCION DE LOS OCUPADOS POR LOCALIDADES 

LOCALIDAD 

Taguatinga 
Ciudad Libre 
Gama 

Vil.a Pl.amal.to 

Sobradinho 

TOTAL: 

TRABAJADORES OCUPADOS 
POR TURMA 

2,J.00 
1,500 

600 
1,600 

600 

6,400 -=-----
FUENTE: Correio Brazi1iense 1 10.3.64. p. 7. 

Los Elq\llpoll se organizaron en dos turnos de trabajo y eran au-
perviaados por un trabajador a1 que se denominaba •capataz de 
1a ~"1 @l era -11amamos 1a atenci6n- •escogido por 1o gen~ 
ra1, por e1 Sindicato de 1oa Trabajadores de 1a Conatrucci6n 
Civi1 de Brasi1ia" (CB, 10 de marzo de 1964, p. 7.). 

-E1 A1ca1de Xvo de Maga1haes, en e1 inicio de esta operaci6n e~ 
tipu16 un pago de cliez •i1 cruceiroa a cada desemp1eado cuando 
estuviere casado, y cinco mi1 cuando fuere so1tero. Este pago 
aer~a a t~tu1o de gratificaci~n o ayuda por 1os servicios pre~ 
tados a la ciudad. 

Con e1 fin de va1orar 1a insignificancia de esta "ayuda". ~ren 
te a ias necesidades de reproducci6n de1 trabajador y su fami-
1ia, debemos recordar que este pago presentaba poco menos de -
1a cuarta parte de1 sa1ario m1nimo de 42 mi1 crucciros que es-
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taba vigente en esa Apoca en R~o de Janeiro. Sao Pau1o y Be-
1o Horizonte, 1os centroa urbano• m&s importantes. Aa~ mi•mo, 
no dejan de ser frecuentes 1as denuncias en cuanto a 1aa demo
ras que se dieron en 1oa pagos a1 trabajo de esta.a Turmaa. 

Fu6 muy poco 1o que 1ogramos averigUar sobre 1os trabajadores 
que formaban ta1ee ~· Evidentemente se trataba de migra!! 
tes que af1u~an a1 Distrito Federa1 atra~dos por 1a poaibi1i-
dad de emp1eo en 1as obras de conatrucci6n de 1a ciudad. 

Rau1ino de Luz Amara1, capataz de 1a ~ d~ Ciudad Libre (o N~ 

c1eo Bandeirante), se refiere a 1a ayuda mensua1 de 42 mi1 cru
zeiros que demandaban 1os desemp1eados, como "---ese pago adem&s 
de ser junto es humano, si se toma en consideraci6n e1 esp~ri
tuo patri6tico de esos hombrea que dejaron su estado de or~gen 
para venir, por vo1untad 1ibre y espontanea, a ayudar a 1ograr 
ia fijaci6n de 1a ciudad y aumentar as~ su lndice pob1aciona1", 
(cf. CB, 15 de Marzo de 1964, p. 8). 

E1 movimiento de 1as ~. ten~a su base de apoyo en 1aa 
principaies ciudades sat81ites. especialmente Taguatinga y NG
c1eo Bandeirante (1a llamada Ciudad Libre). En todo. las ciu
dades Sat~lites. contrastaban con las condiciones del p1an 
pi1oto. 

si tomamos e1 ~ndice de crecimiento de 1a pob1aci6n (entre ---
1960 y 1963, de la ciudad sat6lite mas importante de esa ~poca. 
1a de Taguatinga. observaremos que su pob1aci6n creci6 nada m~ 
nos que 131% en ese per~odo. lo que equivale a un incremento -
anual promedio del 6rden de 44% (duplicando ia pob1acidn. casi 
que a cada dos años). Asl pues. Taguatinga. escenario de a1g~ 
nos de ios acontecimientos mas importantes que involucraron a 
las Turmas da Boa - Vontade. ya contaba con mSs de 60.000 hab± 
tantea en el momento en que se organiza la operaci6n mas gran
de de desempleados.~/ 

63/ La fuente de info:crnaci6n de las ci.fras dancgrlificas presentadas aqui:. 
es el Servicio de Reco1eccí6n ael Dis'Cril:O Federal, dei ConseJo Naci~ 
naJ. de Estadística, public;:,.dus en el "Co:rre:i.O Braziii.euse" del 15 de 
Abril de 1964, p. 6. 
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Este aumento de 1a pob1aci6n tan espantoso, parec1a enfrentar
se progresivamente a 1a referida deaace1eraci6n de1 ritmo de 
1aa obras pdb1iCaa. Ea bien sabido que en 1964, en Brasi1ia -
ae configuraba una contracci6n en 1a oferta de emp1eo dentro -
de 1a conatrucci6n, que se aunaba a 1a continuidad de1 f1ujo -
de migrantea, para diseñar un cuadro cuyo agravamiento desemb~ 
c6 en e1 movimiento de desemp1eadoa que ocurre en 1os primeros 
meses de 1964. 

Tampoco es mucho 1o que sabemos sobre 1as condiciones de vida 
de 1oa que se inata1aban en 1a nueva capita1. Conseguimo• 
reunir a1gunos datos sobre 1a 11amada Ciudad Libre, 1os que -
nos pueden mostrar a1guna aproximacien, aunque poco precisa, -
de esa 1oca1idad 1a que, conjuntamente con Taguatinga. se con
virti6 en uno de 1os escenarios mas importantes de las manife~ 
taciones po1~ticaa de desempleados en Marzo de 1964. 

Ciudad Libre se constituy6, a1 abrigo de 1os pioneros (candan
gos), en n0c1eo provisiona1 para obtener una ocupaci6n inicia1 
1o que 1a convirti6 entre 1957 y 1960 en un verdadero hormigu~ 
ro humano. E1 car4cter de ciudad supuestamente transitoria, -
consisti6 1a justificaci6n para que 1os administradores p0b1i
cos hicieran caso omiso de cua1quier preocupaci6n en cuanto a1 

abastecimiento de agua potab1e, insta1aci6n de redes de drena
je, i1uminaci6n, reco1ecci6n de basura y cua1quier tipo de se~ 
vicio urbano e1ementa1. 

Se 11evaron a cabo a1gunas transferencias masivas en que se -
tras1adaron personas hacia Asa Norte de1 P1an Pi16to, o hacia 
ciudades sat~1ites. A partir de ta1es transferencias, 1a po-
b1aci6n existnete de 21,000 habitantes en 1959, descendi6 a --
18,000 en 1963, 1o que 1o hace caso Onico por 1a pérdida de p~ 
b1aci6n que se observ6 entre las 1oca1idades que configuraban 
en ese entonces e1 Distrito Federal.~ 

~/ Misma fuente de la nota anterior. 
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A pesar de que 1os adminietradorea ten~an 1a deterrninaci6n de 
terminar con 1a remoci~n de todos aus moradores. •poi~tico• -
sin escr~pu1os o simp1emente necios. empezaron a actuar junto 
a ias autoridades -on e1 fin de obtener 1a urbanizaci6n de Ci~ 
dad Libre. E1 hecho es que. ain mucho ruido fueron conaiguien 
do pavimentaci6n, divisi6n de ca11es, promesa de red hidr&u1i
ca, i1wninaci6n pdb1ica, permiso de conatrucci6n •definitiva•
y una serie de concesiones ( ••• ) Ciudad Libre, fu6 convirtiAn
dose poco a poco en una.fave1a ( ••• ) cuando pasaron 1os años de1 
cambio de 1a capita1 federa1 hacia Braai1ia, 1a aituaci6n en -
Ciudad Lbre era 1a misma, y ta1 vez hab~a empeorado. ¿Se di6 
a1guna modificaci6n? s~, una: •ciudad Libre se convirti6 en 

N1lc1eo Ba.ndei.rante ( ....... ) ". (CB. 10 de Marzo de 1964 • cuaderno -
2, p. 1) • 

De una serie de reportajes de 1a prensa 1oca1 de esa ~poca. se 
denuncia que "de todos 1os prob1emas que angustian a Nd.c1eo -
Bandeirante. e1 más grave es de 1a exp1otaci6n de 1a prostitu
ci6n y 1os niños abandonados" (CB. 10 de Marzo de 1964. cuade~ 

no 2 • p. 1) ... 

"Las infelices v~ctimas de los exp1otadores. vivlan en verdad~ 
ras pocilgas que 1es serv~an de casas. Sus lechos eran co1ch~ 
nea inmundos llenos de insectos parasitarios. E1 agua para b~ 
ber y cocinar se vend~a en botes. acarreada desde muy 1ejos en 
carritos manuales. la que se vendfa a precios muy e1evadoa. 
No hab~a agua para 1os baños•. (CD. 12 de Marzo de 1964. cuade~ 
no 2. p. l). 

El nGmero de prostitutas que trabajaban ah~. se redujo (sicl). 
en ochocientas durante un per~odo de prohibici6n de corta dur~ 
ci6n de la 11amada "zona bohemia". 

Si todas estas impresiones no nos pueden arrojar inferencias -
s61idas. por 1o menos nos porporcionan algunos indicios sobre 
la precariedad de las cond~ciones de vida y nos hacen ref1exi~ 
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nar. aOn cuando superficia1mente, sobre 1a pobreza tan gran
de que ah~ imperaba. 

Entonces, no resu1ta una caaua1idad que dnicamente 1a !I'UXma ~ 

Boa Vontade de1 Ndc1eo Bandirante (1a 11arnada Ciudad Libre),
cubriera casi e1 10% de l.a pob1aci6n de1 servicio vo1untario -
de 1.impieza de ca11es a cambio de 1a miserab1e ayuda de 10 mi1 
cruceiros. 

En el. primer momento que vivió e1 movimiento. l.as Turmas, se -

convierten paul.atinamente en una expresi6n organizada de l.os -
intereses de l.os trabajadores que se vue1ven re1ativamente exc~ 
dentes, después de ser una simp1e forma de sol.uci6n pal.iativa 
de desempl.eo, en un contexto de creciente contracci6n de 1a -
construcción civil.. 

De esta forma, el. grupo pasa del. trabajo organizado de manera 
co1ectiva y gratuito en sus inicios. a obtener una percepci6n 
como gratificación de 10 mi1 cruceiros. A partir de ese mome~ 
to. parecen p1antearse dos poaib1ea formas de acción: ade-
m~s de reivindicar 1a regu1aci6n de1 pago convenido. 1as ~-
~· sustenta.r0n•en una demanda que parec1.a ser 1a más urgente • 
•• 1a de un v~ncu1o ocupaciona1 regu1ar que 1es asegure un va-
1or sernejante a1 de1 sa1ario m~nimo m~s e1evado. Veamos 1o -
que parecen sugerir 1os datos de que disponemos • 

.. E1 señor Rau1ino de Luz Amara1. estuvo en nuestra redacci6n -
para agradecer e1 reportaje de nuestro compañero Pau1a Pessoa. 
E1 señor Amara1 es capatáz de1 grupo de desemp1eados que 11e
va a cabo 1a 1impieza de 1as ca11cs de1 N0c1eo Bandeirante. y
mcnciona que no escatimará esfuerzos para conseguir. junto con 
1asautoridadcs constitu~dns. un mejor amparo para 1os que pro
curan ganar dinero con un trabajo honesto y que adem6s de ayu
dar a pob1ar a Brasilia, puedan (sic) , por 1o menos. ganar un
sa1ario que sea suficiente para 1ograr un sustento parcia1 de
su fam i1ia. 
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"E1 señor Rau1ino, prosiguiendo sus dec1araciones, dice que 
junto con e1 A1ca1de de Brasi1ia, e1 Presidente de 1a Rep0b1~ 
ca y dem&s autoridades, est& reivindicando una ayuda mensua1 -
de 42 mi1 cruceiros para estos desemp1eados ( ••• ). 

"Añadi6 que 1a gratificaci6n de diez mi1 cruceiros no es paga
da con regu1aridad. Que resu1ta insuficiente para 1a a1iment~ 
ci6n individua1 de 1os desemp1eados y que 1a gran prueba de 1o 
que esta diciendo, es que ha destinado de sus propios recursos 
a1gdn dinero para comprar a1imentos para 1os trabajadores, 1o 
que comprobO con notas exhibidas de muchos restaurantes ( ••• )" 
(CB, 15 de Marzo de 1964, pp. 4 - 8). 

E1 primer momento en e1 proceso de constituci6n de 1as ~· 
en expresi6n organizada de 1os intereses de estos desernp1eados 
cobra su m4xima expresi6n, cuando se efectda en N6c1eo Bandi-
rante. e1 6 de Marzo, una pequeña para1izaci6n de actividades 
por e1 atraso en e1 pago de 1a gratificaci6n. ..Todav1'..a horas 
después. e1 mismo Presidente de 1a Rep0b1ica. despu6s de reco
nocer 1a uti1~dad de1 trabajo de esos hombres, autoriz6 que se 
hiciera de inmediato e1 pago de 1os montos atrasados para que 
continuaran 1os trabajos. cuando recibieron e1 dinero conti-
nuaron con su trabajo". (CB. 10 de Marzo de 1964. p. 7). 

Quisi~ramos caracterizar que 1a tendencia de1 movimiento en e~ 
te primer momento. era 1a de atenerse exc1usivamente a sus - -
reivindicaciones más inmediatas entre 1as que parec~a sobresa-
1ir 1a de asegurar e1 beneficio conquistado, garantizando 1a -
regu1aridad de su paga. 

Una segunda caracter~stica que parece ser propia de este pri-
mer momento, se refiere a 1a re1ativa escaséz de nexos con - -
otras fuerzas socia1cs, 1a que ta1 vez se deba a que e1 movi-
miento no rebasaba 1os 1~rnites más inmediatos de sus intereses 
de grupo. segan observamos con anterioridad. 
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E1 e•1ab6n m~a :i.rnportante que ee eatab1ec~a era con 1a mi•ma -
e•tructura sindica1 de 1o• trabjadorea de 1a activa de 1a con~ 
trucci6n civi1. Ea muy importante deatacar 1a existencia de -
este ea1ab6n. 

E1 Sindicato de 1os Trabajadores en iaa Xndustrias de 1a cona
trucci6n y de Fabricaci6n de Mueb1es de Brasi1ia, (STXCMB) no 
parec~a discrepar en mucho, por su misma natura1eza, de 1os -
sectores que en esa 6poca conetitu1an ia punta de 1anza de1 m2 
vimiento de 1os trabajadores en e1 Brasi1. Por 1o mismo, su -
origen denota ya un poco su car&cter: 1ejos de haber constitu~ 
do 1a parte medu1ar de1 proceso de 1ucha de 1os trabajadores -
de 1a construcci6n civi1 en Brasi1ia, se deriv6 de 1a iniciat~ 
va de e1ementos no c1asistas y representantes de intereses aj~ 
nos (y hasta adversos en a1gunas ocasiones) de 1a c1ase traba
jadora. Es particu1armente i1ustrativo indicar que su "primer 
presidente Heitor Si1va. no era un e1emento con esta categorla 
y nunca fu6 operario". (Ribeiro. 1977. p. 49) • mismo que ac~ 
b6 por ser expu1aado (en Agosto de 1962) por uso indebido de -
recursos en su condici6n de Presidente de1 Sindicato. 65 1 

Sus estatutos exponlan e1 car6cter corporativo de1 dindica1is
mo oficia1 y se destacaba. inc1usive. haber sido un 6rgano - -
constituido. "con e1 fin de co1aborar con 1oa poderes pGb1i-
coa y otras asociaciones. en e1 sentido de so1idaridad de cia
se y de su subordinaci6n a 1.os intereses naciona1es". (Apud -
Ribeiro, 1977, p. 43). Mientras tanto, estos obst4cu1os no p~ 
recen haber sido suficientes para contener en todo momento e1 
potencia1 de 1ucha de1m:::n.r:imj.ento • Esto 1.e confiere a1 Sindic~ 
to una apariencia contradictoria que hasta cierto punto vaci1a 
entre 1a conci1iaci6n de c1ase y 1a de~ensa de 1os intereses -
~e 1a categorla, en especia1 en 1as coyunturas en que 1a fuer-

65/ La infozmaci6n de que disponan:>s scbXe e1 STICMB, prcv:i.ene casi. en su 
totaJ.idad de1 estudio de Riheiro, ·(1977)-. 
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za de1 movimiento popul.ar se hac~a sentir con mayor nitidAz. 

En l.o rel.acionado con su articul.acit5n aon. l.as ~ de deaem-

pl.eado·a, .. l.a entidad no interfiere en l.os trabajoa, ni exige -

que 1os desempl.eados barran 1as cal.1.ea. S61o como l.~derea ain 
dical.istas, responsabl.es por l.os intereses de l.a el.ase, hacen 
esfuerzos por exigir, junto con el. Al.cal.de, l.os pagos cuando -
se retracen. •Todos l.os que quieran trabajar tienen nuestro -
apoyo, y cual.quiera que busque recursos en el. trabajo, merece 
que se ie ayude: dijo el. señor Humberto Schetini". (CB, 10 -
de Marzo de 1964, p. 7 subrayado nuestro). 

Entonces, cabe destacar dos cuestiones. En primer l.ugar, no -
puede hacerse a un l.ado el. papel. que desempeñaba el. Sindicato 
en este primer momento como factor de ag1utinamiento y organi
zaci6n de 1os desemp1eados en torno a l.as ~- Recordemos 
e1 hecho mencionado con anterioridad. de que a ~st~ tocaba .!!_!!-

1eccionar a 1os capataces de l.as ~-

En segundo 1ugar. consideramos .importante exp1icar otro e1emen 
to que parece estar subyacente en e1 discurso de1 Presidente -
de1 Sindicato y que en nuestro trabajo merece mencionarse: e1 
Sindicato. en ningdn momento, parece renunciar a su pape1 po1~ 
tico de ag1utinador de ese enorme contingente de trabajadores. 
que no son exc1usivamente desemp1eados. sino un segmento de re
serva de 1a fuerza de trabajo de 1a construcci6n civi1. En es
te ·~entido. parece ser que e1 Sindicato es, inicia1mente. 1a -
V~a que propicia ei surgimiento de 1as formas eapec~ficas de -
organizaci6n de su reserva (en este caso. a trav~s de 1as ~ 

~>-

Aqu~ se tras1uce 1o que. en e1 camino de ia teoria. ya hab~a-
mos supuesto: que debemos buscar en 1a re1aci6n activa - re-
serva 1a 11ave para comprender e1 prob1erna de1 comportamiento 
po1~tico de 1os trabajadores excedentes. Este primer momento 

de1 movimiento nos ofrece un ejemp1o de ~ de 1os caminos por 
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medio de 1os que se estab1ece esta re1aci6n, quiz& e1 m&s nat~ 
ra1, en especia1 cuando nos enfocamos a un contingente de tra
bajadores (como 1os de 1a construcci6n civi1) para 1os que 1a 
rotaci6n en e1 emp1eo significa una de 1as caracter~sticas mas 
sobresa1ientes de1 proceso de consumo de su fuerza de trabajo 
por parte de capita1. Entonces resu1ta natura1 que e1 Sindic~ 
to sea e1 organismo que restituya 1a unidad entre 1os dos seg
mentos por medio de 1a organizaci6n de 1os excedentes. 

Fina1mente. quisieramos e1aborar una d1tirna consideraci6n en -
1o re1acionado a este primer momento. Hasta aqui ordenamos -
dos caracter~sticas espec~ficas. nos arriesgar~amos a decir -
que otra ser!.a suficiente para esbozar un cuadro de ese momen
to. Aqu~ no estamos tratando e1 contenido (caracter~stica 1) • 
ni 1os nexos con otras formas socia1es (caractertstica 2) • - -

sino 1as formas emp1eadas en 1a 1ucha. Como consecuencia de -
1o que se ha presentado hasta este momento, éstas ten~an como 
rasgo bAsico 1a ausencia casi tota1 de 1a vio1encia y de 1a i~ 
tervenci6n directa de estos contingentes en su camino hacia ei 
iogro de sus demandas. La negociaci6n a través de intermedia
ción, parec~a ser 1a forma dominante hasta que surgi6 1a prim~ 
ra "y breve'' (segO.n 1a p.censa), para1izaci6n que 11evaron a ca
bo 1os trabajadores de Nilc1eo Bandeiran~. 

Dicha para1izaci6n da 1ugar a una discontinuidad que nos perm~ 
te su9erir que se estaba agotando e1 primer momento de1 movi-
rniento, para estab1ecer otro de caracter!sticas tota1mente co~ 
trarias. 

4.3. "PAN O MUERTE": EL MOVIMIENTO EN SU SEGUNDA FORMA DE 
EXISTENCIA. 

E1 paso de1 primero a1 segundo momento de 1a existencia de1 m2 
vimiento de 1as Turmas da Boa-Vontade, nos parecer~a incompreE 
sib1e si 1o tratáramos de una forma indeterminada, es decir, -
si hiciéramos a un 1ado 1a dinámica propia de 1a coyuntura en 
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que se inserta su movimiento de transformaci6n y e1 rearreg1o 
cont~nuo en 1as re1aciones de fuerza que se estab1ecen entre -
1as distintas c1ases y segmentos socia1es. 

Si e1iminamos estas mediaciones, con dificu1tad podr~amos com

prender 1a mordacidad de 1as consignas, 1a vio1encia de 1aa -
formas de 1ucha y e1 car&cter socia1mente amp1io y masivo de1 
movimiento, apenas diez d~as despu6s de 1a "breve para1izaci6n" 
tomO por asa1to a1gunas de 1as 1oca1idades principa1es de1 --
Distrito Federa1, en especia1 1a ciudad sat~1ite m&s grande -
(Taguatinga) y e1 centro pob1aciona1 m&s tradiciona1 (Ndc1eo -
Bandeirante, o "Ciudad Libre"). 

Se debe contabi1izar inicia1mente e1 efecto favorab1e de 1a c2 
yuntura po1~tica naciona1 que propiciaba e1 ascenso de 1as 
fuerzas popu1ares, ademas de 1a capacidad que ~atas ten~an 
para penetrar po1iticamente en e1 pacto de poder. a trav6s de 
a1gunas de sus consignas mas importantes. Precisamente en e1 
paso entre 1.os que l.l.amanDs primero y segundo momentos. se sit11a 
e1 mit~n de1 13 de Marzo. sin duda uno de 1os hechos po1iticoa 
m4s significativos que nos puede hacer comprender e1 proceso -
de redefinici6n de ia corre1aci6n de fuerzas entre 1as c1ases 
socia1es en esta coyuntura. 

Si resu1tara cierto que e1 efecto mediador de 1a coyuntura po-
1itica naciona1 propiciaba un est~mu1o a 1a organizaci6n de --
1os trabajadores, este estimu1o parecia adquirir una dimensi6n 
especia1 cuando se trataba de movimientos 1ocalizados en 1a C~ 
pita1 Federa1. A pesar de su poca expresividad e inf1uencia -
como centro de decisiones, Brasi1ia no dejaba de ser una de 1as 
cajas de resonancia mas importantes de 1os embates pol~ticos.
a1 menos por su condición formal. de sede de l.a Presidencia de 
1a Rep6.b1ica .. 

E~-~~ determinantes especificas Cque confieren singu1aridad a 

esta coyuntura tan rica en 1a Capita1 Federa1), son 1as que 
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pensamos que deber~an recuperarse para que podamos situarnos -
mejor en e1 contexto en que e1 movimiento de 1as Turmas da Boa 
Vontade 1ogr6 su maduraci6n. 

La sequnda quincena de marzo de 1964, comenz6 en Brasi1ia de -
una forma particu1armente efervecente. Fu6 como si Brasi1ia -
viviera un aumento de movi1izaeiones que, en 1a medida que a1-
canzaran a distintos y crucia1es sectores, en 1a vida de 1a -
ciudad, propiciar!a e1 surgimiento de nuevas formas de expre-
si6n Po11.tica. 

A1 iniciarse esta quincena, 1os trabajadores de 1a Sociedad de 
Transportes Co1ectivos de Brasi1ia (TCB), entraron en hue1ga.
Ped~an 1a municipa1izaci6n de 1a empresa, 1a inc1usi6n de 1os 
trabajadores en e11a y 1a recontrataci6n de tres despedidos1 -
uti1izaron 1a para1izaci6n que aOn cuando haya durado so1amen

te un d~a (e1 16 de marzo) • desarticu16 ~ e1 sistema de - -
transporte co1ectivo de 1a ciudad. 

A1 d~a siguiente. se di6 1a movi1izaci6n que nos pareci6 1a -
más significativa de entre 1as promovidas por fuerzas organ"iz~ 
das: 1os trabajadores de 1a construcci6n civi1 de1 Distrito -
Federa1. se van a 1a hue1ga. por decisi6n unSnime. 1a madruga
da de1 17 de Marzo. Exigian l.a e1evaci6n de1 sa1ario minimo -
a 72 mi1 cruceiros (en 1ugar de 1os 42 mi1 vigentes) y. ademas 
1os desempl.eados -cabe destacar- reclamaban e1 pago de 1os 
42 mi1 (que rechazaba 1a activa). como e1 m1nimo idea1 por 1os 
servicios de limpieza que 11cvaban a cabo. 

Parec~a que 1a ciudad respiraba un c1ima de tensi6n y 1a pren
sa destac6 que "en Taguatinga se 11eg6 a registrar un tumu1to 

de pocas consecuencias cuando e1 po1ic1a Juvenal dos Santos. -
a1 sacar su revolver. quiso disparar en contra de 1os trabaja
dores que vigil.aban l.a obra. Por fortuna, 1os trabajadores le 

quitaron el. arma y l.e rasgaron l.a vestidura( ••. )". (CB. 18 de 

Marzo de 1964. p .. 6). 

. .... -~--
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En ese mismo d~a. 17 de marzo,, se inciaba tambi~n e1 pl.azo de 
48 horas que 1a Uni6n Metropo1itana de Estudiantes de Escue1aa 
Secundarias de Brasi1ia (UMESB), habla dado para que se so1u-
cionaran sus peticiones de insta1ar un comedor para loa estu-
diantes del P1an Pi16to. En caso contrario, suspenderlan las 
actividades en otras 23 escuelas y en l.as autoridades educati
vas del Distrito Federal.. 

Por otro lado, las mismas reacciones de estos movimientos, in
dicaban la presencia de otras fuerzas sociales que haclan mas 
rlgido el nivel de tensi6n que reinaba. El entonces Secretario 

de Educacie5n del Distrito Federal.• hablaba de los "retornis- -

tas": .. Una huelga s6l.o vendr~a a inquietar a J.a ciudad y a --
germinar 1a idea de 1os diputados retornistas que a toda costa 
quieren hacer que 1a capita1 se regrese a Rto. Estas hue1gaa 
1es resu1tar~an un gran argumento". (CB. 19 de Marzo de 1964. 
p. 6). 

Dentro de este contexto, empezaron a surgir 1as primeras movi-
1izaciones que, a nuestro modo de ver. configuraron e1 inicio 
de 1a segunda etapa de1 movimiento de 1as Turmas da Boa-Vontade. 

Ese mismo dta 17 de marzo, se dieron varias manifestaciones di~ 
persas por 1oca1es diferentes. pero casi siempre mezc1adas con 
amenazas de destrucci6n que originaron que muchos estab1ecimie~ 

tos cerraran sus puertas. en especia1 en 1a ciudad saté1ite de 
Taguatinga. 

Las informaciones que obtuvimos en'1os diarios, no eran conveE 

gentes en cuanto a1 ortgen de estas manifestaciones. E1 "~
na1 do Brasi1", sugerta que ~stas, tentan un car4cter m.!ls ex-

pont.!lneo, a1 informar que "cerca de dos mi1 trabajadores, des
pu~s de insta1ar barricadas a 1o 1argo de todas 1as entradas -
de Taguatinga, aislaron de Brasilia a esta ciudad saté1ite en 

seña1 de protesta por e1 incump1i~iento de 1as promesas efec-
tuadas por 1a A1ca1d~a. 1a que se neg6 a pagar 60 mi1 crucei--

. - --· ,,:-_. 
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roa a cada trabajador. equiva1ente a trea meses de trabajo. 661 

"La a1ca1d1a, prometi6 pagar 20 mi1 crueeiroa por mea a ioe -
trabajadorea cuando comenzaron 1oa trabajos. Después de que -
curnp1ieran su tarea,se pondrlan en fi1as para recibir 20 mi1 -
cruceixos por mes, en caso de acreditar ser casado. y 1os so1-
teroe dnicamente S mi1. 

"De 1a fi1a de pago, 1oa trabajadores se dirigir!an a 1as ca--
11ea de Ta9uatinga para a11~ estab1ecer, aegQn deciaidn, e1 ce~ 
co hasta que se 1es pagara sin diacriminaci6nN. (Jorna1 do -
~-JB, 19 de Marzo de 1964, cuaderno 1, p. 13). 

E1 _Correio ~razil..i.er.a.ee, presenta una versi..en a1go distinta de 
1oB mismos hechos 11 sugiriendo que "con anterioridad e>c.istla 1a 
deciai6n de que 1a media noche de anteanoche. sal.drla una gran 
marcha hasta ei Pa1acio de1 P1ana1to. A G1tima hora se tom6 
otra dec~si6n~ As~ naci6 e1 b1oqueo de ia ciudad". (CB, 19 -
de Marzo de 1964, p. 6). 

Los manifestantes pedtan ai desfi1ar por 1as ca11es de Tagua-
tinga, 1a adhesión de tod~s y se dirig~an a 1a entrada de 1a -
ci.udad satCSl.:lte cuando se inici6 un comicio que suspendi6 e1 -
trafico. "por una mu1titud ca1cu1ada por nuestra reportera de 
cerca de diez mi1 personas" (idem). que 1e gritaban a1 gobie~ 
no "trabajo para todos". 

"La ~nsatisfacci6n de 1os trabajadores. era genera1 y e1 prin
cipa1 argumento era que estaban trabajando bajo 1a promesa de 
emp1eo. pero que apenas recib~an 10 y 5 mi1 cruceiros. para -
casados y aoiteros~ respectivamente. 

§.&/ Esta es ia <Sni.ca fuente que hace menci.6n a 20 y no a 10 mi1 cruoei
roa de gratificación. D:naginam::>s que existe aiguna equivocaci6n. 
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"Durante una conversaci6n informa1 que escuchamos, e1 deaeo de 
todos era e1 de trabajar, pero 1a insatisfacci6n de 1aa necea~ 
dades m~nimas y e1 hambre, hac~an que 11egaran a eso• extremo•. 
Hasta esa tarde. ninguna autoridad habla comparecido a1 1oca1, 
pero dif~ci1mente 1a recibirlan en caso de que apareciera. E1 
tumu1to se hacla cargo de 1a aituaci~n y 1a ausencia tota1 de 
resguardo po1ici&co hacla que Taguatinga estuviera a cargo de 
1a pob1aci6n que estaba dirigida por diverso• 11dere• en 1os -
distintos sectores. E1 trabajador que comandaba todo e1 movi
miento desde e1 inicio perdla su 1iderazgo frente a una vota-
ci6n improvisada desde 1o a1to de una ai11a ••• w. Cidem). 

Mientras sucedla todo esto en Taguatinga, en NOcl..eo Dandeiran
te (Ciudad Libre)_ otro grupo convocaba a l..os trabajadores - -
para que suspendieran sus actividades- al.. mismo tiempo en que -
1os desemp1eados que constitu!an en ese 1ugar 1a Turma da Boa 
Vontade_ al..ebrestados por 1a fal..ta de pago de l..a ~incena. de
cid!a invadir e1 1oca1 de 1a a1ca1d~a 1ocal... El.. comercio ce-
rr6 sus puertas porque temi6 ~aqueos y daños. 

"La mu1titud que se ca1cu1aba en unas 5 mil.. persona•. bajo el.. 
grito de "pan o muerte"- ayer en 1a tarde destroz6 l..a Al..cal..d!a 
de Ndcl..eo Bandeirante_ despu~e de saquear una carnicer~a y una 
escuel..a primaria de Ciudad Libre. El.. 1oca1 de l..a al..cal..d~a qu~ 

d6 tota1mente destruido- l..os archivos rotos; se ca1cu1a que -
l..os daños sobrepasan l..os 70 mil..l..onea de cruceiroa. 

"Ndc1eo Bandeirante_ se encuentra total.mente sitiado. porque -
tiene l..as ca11es b1oqueadas por l..os manifestantes_ que armados 
con pal.os- azadones y picos exig!an en todo momento. trabajo y 
moradas. Estaban dispuestos a suspender el.. movimiento s6l..o -
hasta que l..as autoridades de Brasil..ia dial..ogaran con e11os en 
busca de un denominador coman que pusiera fin a1 movimiento ... -

(idcm-l -
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"A pe•ar de1 enorme aparato de repre•i~n. 1oa manifestante•• 
cuyo nGmero aumentaba m&• y mae, pe%manecen en 1aa ca11ea en 
medio de gran agitaci6n, empuiiando 1a bandera nacionai• (idem). 

Sin embargo. 1aa ciudades satA1ite• no fueron 1as dnicas que -
•e· convirtieron en escenario de estaa manifestaciones que mar
ouxn e1 18 de Marzo de 1964. En e1 centro de 1a Capita1 Fe
dera1, en e1 P1an Pi16to, tambiAn ae daban manifestaciones de 
bu1to. A11~ ae integraban mas c1aramente 1os dos movimientos 
que, a pesar de ser distintos en sus demandas forma1es, ref1e
jaban conjuntamente 1os intereses de un mismo segmento de 1a -
ciase trabajadora: 
ci6n civi1. 

1a activa y 1a de reserva en 1a construc--

En uno de 1oa predios de una de 1as obras mas c~ntricas. se -
form6 una mu1titud que se ca1cu1aba en poco menos de dos mi1 -
personas. se reunieron adem&a de 1os desemp1eados. 1os opera
rios de 1a construcci6n civi1. que en ese dla iban en su ter-
cer dla de paro. "Los operarios. con 1as manos en a1to. pedian 
1a atenci6n a su exigencia sa1aria1 de 72 mi1 cruceiroa como -
aa1ario m~nimo en e1 Distrito Federa1. En esa misma ocasi6n.
reafirmaban su diaposici6n de vo1ver a1 trabajo s61o hasta ha
ber obtenido 6xito en su movimiento hue1guiata. Por otro 1ado. 
se unieron centenares de desemp1eados que exigian emp1eo y co
mida( ••• ). Todos acud~an a1 11amado con gritos y manifesta-
ciones de brazos en a1to. oespu~s vo1vian a1 pasto verde de1 
Eixo Monumentai. donde se dejaban caer. cansados". (idem). 

Temerosos de que tambiAn ocurrieran saqueos y destrozos. e1 c2 
marcio de1 P1an Pi1oto. cerr6 sus puertas. Sin embargo. e1 m2 
vimiento no parecia tomar 1as mismas dimensiones que en 1as 
ciudades satA1ites. 

A1 fina1 de 1a tarde. despu~s de más de quince horas consecut~ 
vas de manifestaciones masivas en casi todas 1as loca1idades -
de1 Distrito Federa1, 1os trabajadores recibieron con sorpresa 



1a notificación (firmada por 1a Al.cal.dS<a y e1 Departamento -
Federa1 de Seguridad Pdb1ica), de que a partir de1 d~a aiguie~ 
te se asegurar~a trabajo en varias actividades que podr!an ab
sorber hasta 300 hombres por dfa. Tambidn se informaba que --
1os trabaj~dores que eatuvieran mAa apremiado& por 1a nece•i-
dad de a1:imento, podr!an recibir un ade1anto de1 abaateci.mien
to b&sico de 1os productos que iban a ser1ea diatribu1doa. 

Esta respuesta autoritaria podr~a sanear e1 prob1ema a~1o en -
apariencia. E1 d!a 19 de Marzo 1oa desemp1eados de 1as Turmas. 
se manifestaron con redob1ada efervescencia por 1o que fueron 
reprimidos con vio1encia. Esta cuesti6n po1!tica tan de1icada 
sobre 1os 1evantamientos de 1a pob1aci6n en 1as principa1ea -
ciudades sat~1ites, tendr!a que ser entonces conducida direct~ 
mente por 1a Presidencia de 1a Repdb1ica. 

Este recrudecimiento, provoc6 en primer 1ugar, una especie de 

articu1aci6n de 1os distintos movimientos de 1as ~· que -
hasta ese momento se encontraban desconectados. Se dirigieron 
hacia Ndc1eo Bandeirante, sin impedir 1as movi1izaciones en --
1as otras 1oca1idades, en especia1 1as de Taguatinga. Provoc6 
adem&s, 1a manifestación de formas concretas de so1idaridad -
por parte de otras fuerzas que compon~an e1 movimiento popu1ar 
como es e1 caso de 1oe estudiantes. Por fin se conforma 1a a~ 
ticu1aci6n reserva - activa con 1a inc1usi6n en 1a Comis.i.6n de 
Negociación de 1os jefes de 1as ~ y de1 presidente de1 -
Sindicato de 1os Trabajadores en 1as Xndustrias de 1a Constru~ 
ci6n y de Fabricación de Mueb1es de Brasi1ia. 

En Nuc1eo Bandeirante, se dieron de nuevo acciones vio1entas.
La mañana de1 19 de marzo, cerca de dos mii personas aguarda-
ban e1 11amado de1 a1ca1de a 1os desempleados que deber!an ser 
asignados a 1os frentes de trabajo en 1os a1rededores de Bra-
si1 ia, en donde trabajaban empresas de 1a Compañta Urbanizado
ra de 1a Nueva Capita1 (NOVACAP). 
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Se reiniciaron 1aa manifeatacionea que repudiaban ese emp1eo.
exigiendo 1a condici6n de funcionarios de 1a a1ca1d~a de1 Dis
trito Federa1. e1 pago de un aa1ario m~n:imo de 42 mi1 crucei-
ros, ademAa de a1imentoa para aua ~ami1iaa, trabajo pr6ximo a 
su 1ugar de reaidencia y tranaportaci6n que 1os 11evara de au -
casa a1 trabajo. 

E1 a1ca1de de N0c1eo Bande1rante, ain sentir, provoc6 1oa con-
~1ictoa que hiceron exp1oai6n por haber argumentado que s61o -
hasta que pudiera hab1ar con e1 a1ca1de Xvo de Maga11anes, po
dr~a tomar esa medida. Laa masas comenzaron a protestar contra 
1aa autoridades, rec1amando sus exigencias e imponiendo condi
ciones. Era e1 caos. Reinaba 1a confusi6n. "bajo 1oa gritos -
de ¡vamos a destrozar todc:~ios manifestantes iniciaron 1os -
primeros momentos de 1os conf1ictoa con 1a po1icia". (CB, 20 -
de Enero de 1964, p. 6). 

Se inici6 as~ una sucesi6n de episodios de una represi6n vio--
1enta por parte de 1a po1ic1a (a1 principio con tanques - ca-
mionea que arrojaban agua a 1os manife•tantes) , de destrozos -
de casas comercia1ea, residencias y de 1a misma Oe1egaci6n de 
po1ic~a, a pesar de estar fuertemente resguardada. 

•Los manifestantes, uti1izando p·1Adraa. pedazos de pa1os, tabi
ques, estacas, etc., procuraban destruir todo 1o que estaba a 
su a1cance, pero se dirigian principa1mente a 1a De1egaci6n de 
Po1ic1a". (ídem). A su vez, 1oa po1ic1as comenzaron a 1anzar 
bombas de gas 1acrim6geno y a disparar contra 1os rni1es de ma
nifestantes, hiriendo a sin ndmero de e11os (CD, 20 de Marzo -
de 1964). 

La situaci6n se ca1m6 un poco con 1a presencia de1 Jefe de 1a 

Casa Civi1 de la Presidencia de 1a Rep0b1ica, cuando acept~ -
que se constituyera una comsi6n de negociaci6n que estuviera -
compuesta por representanteS de 1os desempleados (Rau1ino da -
Luz Amara1, José correia Agueira) y e1 Sindicato de Trabajado-
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rea en 1aa Xnduatriaa de 1a conatruccien y Fabr:Lcant•• d• Mu•-
b1•• de Braai11.a (Humberto Schett:l.ni). 

"L1egaron a "NGc1eo Bandeirante vario• camionee procedente• de 
casi todas 1ae ciudades aat~1itea para demostrar au ao1idari-
dad a su& compañeros de exigencias. 11evando aderMla con e11oa 
vo1untarios para 1a campaña. E1 mayor contingente proced1a de 
Taguatinga, donde 1a situaci6n tambiAn era muy di~~ci1 y haata 
ci.arto punto incontro1ab1e. Lo• camione• 11evaban 1eyendaa •1!:!. 
sivas a 1os objetivos de1 movimiento, 1aa exigencia• que ae h~ 
c~an a 1ae autoridadea por 1o• frentes de trabajadora•• cea. -
idem, p. 6). 

E1 posib1e retorno de 1a comiai6n de negoaci6n no diaminuye e1 
ardor en e1 4nimo de 1os manfie•tantea que rea1izaban "m~tinea 
re14mpagoa•, para reafirmar sus exigencias. 

En Taguatinga, tampoco fina1izaron 1as manifestacionea inicia
das en 1a v!apera, e1 d~a 18 de Marzo ••• • ( ••• ) a 1aa 19 horas 
se recrudecieron 1os movimientda cuando ae cerraron aigunas -
v~as de acceso a1 centro de 1a ciudad, 1o que oblig6 a 1oa con 
ductores de veh~culos a desviar sus transportes por fuera. 
Mientras tanto, 1a tensi6n crec~a y hacia que la pob1aci6n y -

los comerciantes estuvieran muy aprensivos y cerraban 1as pue~ 
tas de sus residencias y caaaa comerciales". fCV, idem, ibi-
dem). 

Se reinician las conforntaciones entre los manifestantes y la 
polic~a, que origin6 nuevamente 1as destrucciones en el centro 
de 1a ciudad satA1ite. 

La situaci6n tambi~n era muy tirante en la Vi1a P1ana1to y ha~ 

ta en el mismo P1an Pi16to. Las tropas del ej~rcito entraron 
en servicio y empieza un clima de tensi6n y expectaci6n en los 
ministerios militares. 
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La prensa 1oca1 busca por detraa de 1oa manifestantes, 1a ac
ci8n de 1oa supuestos grupos de "retorniatas" que estaban in
teresados en deaeatabi1izar 1a nueva capita1. E1 diario con
aervador ·correio Brazi1ienae , augiri6 en un editoria1 que 
1a •agresividad inusitada" de1 movimiento era un indicador de 
1a ex~:fa de 1os manipu1adore• •retornistas", que tambi~n 
eran reaponaab1ea de 1oa rumorea esparcidos por 1a ciudad •o
bre e1 inminente regreso de1 Congreso a R~o de Janeiro, o 
ha•ta su posib1e cambio a Sao Pau1o· • ( CB, 19 de Marzo de --
1964 • p. 1). 

Estos rumores ~ueron tan insistentes que 1a C&mara anticip6 -
a1 cierre de sus trabajos y, deapu~s de 1a reuni~n de 1os 1~
derea de partidos, su presidente proc1amaba que Brasi1ia era 
ia capita1 de1 pats. 

E1 entendimiento entre 1a comisi6n de negociaciones. e1 Cepa~ 
tamento Federa1 de Seguridad P0b1ica y a1 Presidencia de 1a -
Repdb1ica 1ograron suspender e1 movimiento sin que 1os desem
p1eadoa hubieran 1ogrado 1o que demandaban en su segundo d~a 
de manifestaci6n. 

E1 "Correio Brazi1ienee"• informa que: ªAyer en 1a mañana 1oa 
deaemp1eados esperaban junto a 1os cordones de ais1amiento que 
fueran iiamados para registro y que se embarcaran en ese mis
mo d1a hacia sua 1ugares de trabajo. E1 ~rimer grupo que sa± 
dra sera de 350 hombres y ayudara a avanzar 1os trabajos de1 
ferrocarri1 Pires de R1o; 1os demAs serAn destinados a otros 
ferrocarri1es que est4n construy6ndose. que unen 1a capita1 
de 1a Rep0b1ica con ciudades de 1os estados Minas y Goi8s". -
(cs. 21 de Marzo de 1964. p. 8). 

Curiosamente e1 diario informa de1 que pareci6 ser e1 mas no-
torio de1 movimiento: "E1 señor Rau1ino Amaral. nos revel.6 --

que una de l.as condiciones m~s serias que serra impuesta por 
e1 Jefe de l.a Casa Civil. y por el. mismo prefecto rvo de Maga± 
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haea. era 1a de que todo e1 que promueva cua1guier de•orden 
perdera su emp1edo de inmediato. si tienen trabajo 1o• 1~de-
res trabajadores, no tendran derecho a •baderna" (deaorden) i -
pero que 1a po1ic1a nos deje en paz y no ae repita lo de1 vie~ 
nea, en que esta diapar6 a a1guno• hombre• porque gritaban que 
ten.tan hambre". (idem, aubrayado nuestro). 

~ambi@n fu~ igualmente significativo que cuatro d1aa deepue• -
de estos acontecimientos. 1os trabajadora• de la con•trucci~n 
civil regresaran a sus laborea sin que se hubieran atendido -
sus exigencias sobre el aumento de1 salario m1nimo. S61o pu-
dieron lograr 1a constituci~n de una comi•i6n paritaria, el -
pago de 1os d1as no trabajado•. 

Queremos rcsa1tar que la dependencia de la estructura sindi-
ca1, respecto de1 aparato gubernamenta1, permitie que un poco 
antes de que se 11evarah a cabo estos hechos tan desfavorab1e• 
1os dirigentes de 1oa deaanpl.eadcs comparecieran al. Pa1acio, - -
para mani~estar su apoyo a1 presidente Joao Gou1art. quien re
conocfa 1a justicia de sus exigencias. Sin embargo. 6ato no -
fu@ suficiente para que a1canzaran sus demandas. 

Parece ser evidente que 1a estructura sindica1. ademSs de pro
mover 1a movi1izaci6n, en este caso tiene un pape1 importante 
en l.a desarticu1aci6n de1 movimiento, en especia1 cuando este 
·amenaza sa1irse de1 contro1 y excederse en 1os 1~mites permit~ 
dos que marca el. pacto popu1ista. Sd1o aa~ puede entenderse -
e1 discurso que deaarro11aba Rau1ino Amara1, (matizado por e1 
intento de contener el. movimiento), sobre 1a re1aci6n entre -
"trabajo" y "baderna" (desorden), en e1 que asume e1 pape1 de 
representante, no de l.as demandas de 1as ~ frente a 1aa -
autoridades, sino que, de 1as condiciones impuestas por @etas 
a 1os desemp1eados. 

También resu1ta muy curioso que e1 regreso de 1os trabajadores 
de 1a construoci6n civi1 a sus 1abores, no haya sido fruto de 
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una deciai6n mayoritaria de1 movimiento (en donde se hubiera -
podido decretar una para1izacien por unanimidad). As![ pues, 
1o• dirigiente• aindica1ea aceptaron de inmediato 1a propuesta 
miniateria1 de que vo1ver~an a aus actividades e1 25 de marzo. 
y ao1amente 11evar1.an a cabo una asamb1ea genera1 e1 12 de -
Abri1) esta propuesta fu@ aceptada inc1uso antes de que se pr2 
nunciaran 1oa mismos Patronea. 

A nuestro modo de ver, estos aer~an otros indicios de1 efecto, 
evidentemente mediat1.zador que ejerce 1a coyuntura pol.1.tica so
bre 1as formas y e1 al.canee de J.a expresi6n de l.os intereses -
de J.os distintos grupos de l.a el.ase trabajadora. Sin embarqo, 
eate efecto de mediaci6n se hace sentir de manera contradicto
ria porque rerl.eja en su acci6n e1 mismo car~cter contradicto
rio de 1aa fuerzas que se entrecruzan en 1a coyuntura. 

En este sentido. parece ser cierto que 1a organizaci6n eindi-
ca1 de 1oa trabajadores puede tender a frenar e1 movimiento. -
acarreAndo1o hacia formas ycona~gnaa que no sean contradicto
rias con 1as ~uerzas hegem6nicae en e1 pacto popu1ista. Sin -
embargo. este esfuerzo no tuvo 1a capacidad de evitar que se -
diera un efecto reproductor de 1a movi1izaci6n de unos sectores 
de 1a c1aae trabajadora sobre otros. De eate modo. 1a "so1u-
ci~n" de1 prob1ema de 1as ~· origina una hue1ga entre 1oe 
trabajadorea reg~1ares de1 servicio de 1impieza pdb1ica. No -
sabemos mucho sobre su dcsarro11o porque en 1a prensa ~61o es
ta registrado que se protestaba en •contra de1 ndmero excesivo 
de tareas que deb1an cump1ir despu~a de 1a desactivacidn de --
1os "Turmas da Boa Vontade". (CB. 26 de Marzo de 1964 6 p. 6). 

Sin embargo, resu1ta particu1a:rrnente significativo que esas e~ 
tructuras de contenci6n tampoco fueron capaces de evitar que -
se produjera. en e1 mis~o seno de1 movimiento. 1a tensi6n que 
se derivaba de1 efecto negativo por no haber obtenido 1as exi
gencias de mayor peso. aunado a 1a inquietud que despertara ia 
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represi~n po1iciaca tan vio1enta en contra de 1o• manifeatan-
tea. 

En medio de 1a convu1si6n de esta •egunda faae de1 movimiento
de 1as Turmas da Voa-Vontade. ae 11evan a cabo importantea - -
acontecimientos que expresan 1a tenai6n entre 1ae fuerzas a --
1as que acabamos de hacer menci6n. Esta tensi6n se reaue1ve -
por medios extremadamente contradictorios. Por un 1ado. reau~ 
ta 1a aceptaci6n de 1as miamaa condicione• ocupaciona1ea rech~ 
zadas con vio1encia por 1oa deaemp1eados a1 f ina1 de1 primer -
d~a de su manifestaci6n, y por e1 otro deja un aa1do aignific~ 
tivo tan importante, que -adn cuando se hubieran auperado 1oa
momentos que estaban dominados por 1a vio1encia de iaa masas-
queda por ~1 marcada 1a organizaci6n popular. 

"Sucedi6 a1go inaudito el domingo en Ciudad Libre (e1 d!a 22 -
de rnarzo), cuando 1a 'po1ic!a• de la "Boa-Vontade", _personifi
cado por su 'comandante en jefe', Rau1ino da Luz Amara1, sed~ 
rigi6 al. distrito de N0c1eo Bande.trante buscar al detective -
Jos@ Cuat6dio Fi1ho y orden6 su detenci8n. •Cuando acabe su tu~ 
no presAntese en nuestra deleqaci6n. Usted queda arreetado --
por los acontecimientos ocurridos el viernes pasado1 tenemos 
la sospecha de que ha sido uated quien dispar6 a l.os trabajad~ 
res: FuA contenido por otros po1ic!as en turno, que en un - -
principio no escondieron su sorpresa por 1a audacia del 'coman 
dante' Raulino, quien se retir6 a su 'cuartel'"· (CB, 25 de -
Marzo de 1964, p. 6). 

Es decir, segdn el, impresionado diario 1ocal, podemos deducir-
.. ,. que las ~· hab!an producido a partir de s! mismas, una e.!! 

.. ,. pecie de mil.icia popul.ar, que significativamente ten1:a su sede 
en el local donde antes se ubicara 1a sub-a1ca1d!a; en un pr_!. 
mer momento. dichas mi1icias ten~an 1a funci6n de defensa de -
1as ~ en contra de 1a vio1encia po1iciaca; pero poco a -
poco fueren adquiriendo funciones propias de 1a po1ic~a regular 

en cuanto a1 6rden y a 1a seguridad pabl.ica. 
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•c ••• ) 11ega a •er divertida 1a •ituacien de 1oa verdadero• pg 
1ic1aa de Ciudad Libre. que no• diieron que casi no ten1an na
da aue hacer, porgue 1o• 'po1ic1•• del.otro 1ado' hac1an todo e1 
trabajo. Patru11an 1a zona boh•mia, aprehenden a 1o• ebrio• y 
••canda1oao• que andan por eae 1ugar ( ••• ). Obaervamo• deta--
11e• interesante• en e1 •cuarte1' de la 'po1ic1a de 1a buena
vo1untad'. un ao1dado o cua1quier suba1terno se aproxima a N~ 
po1e6n y 1e pregunta& '¿Me da permiso, mi teniente?' E1 ce-
mandante ensancha e1 torso y responde, 'puede hablar ao1dado'
( ••• ). (CB, 26 de Marzo de 1964, p. 6, Subrayadoa nueatroa). 

Con e1 af&n de desmoralizar esta forma emergente de organiza-
ci6n popular, 1a prenaa 1oca1 no escatimaba ningOn eapacio_pa
ra re1atar 1o pintore•co de 1a cueatien. Este hecho era a 1a
vez indicador de 1a importancia que eataba adquiriendo 1a •po-
1ic!.a de 1a buena vo1untad•. 

•E1 •teniente' Napo1e6n. no• reveie que 1a noche anterior ae -
pe1earon do• mujer•• de 1a zona bohamia. y 1a maa ma1tratada -
•• t'ua aquejar con e1 de1eqado de1 Di•trito, quien 1e re•pondi6 
que •e dirigiera a1 'teniente• Napo1een. porque 1o• caao• po1~ 
cia1ea de Ciudad Libre. e•t.aban en manos de 1a 'Po1ic!.a de 1a
buena vo1untad' y no en 1o• de1 Departamento Federa1 de Segur~ 
dad P0b1ica•. C ••• ) • 

La• actitudes de 1as diatinta• autoridadea po1iciaca• con re•
pecto a 1a •Po1ic!.a de 1a buena vo1untad• sugerfan. de modo -
mas o menoa. axp1S.c:Lto, que ten't.an concj.enc"J..a. de que la d•••r
tj.cu1acj.~n de ••• tipo de organizacj.6n aer~a cueati6n de timp>. 

Algunos sectores expresaban 1a creencia "ben~vo1a" de que loa
que eataban de aervicio ai la"Po1ic~a de buena vo1untad" • tarde
o temprano ser~an absorbidos con su incorporaci6n a 1as fuer-
zas po1iciacas regu1ares. 

"José Lemos de Ave1ar~ quien exhib~a una identificaci6n de te-
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niente corone1, noa garantiz& que e1 jefe de 1a po1ic~a. 1e h~ 
bla dicho a1 señor Napo1e6n C1audio de 01iveria, que 1a •po1i
cla de 1a buena vo1untad• se mantendr~a ha•ta una aegunda 6r-
den. y que esa identificaci6n 1e permitla entrar en e1 gabine
te de1 Jefe de 1a Po1ic~a cada vez que io de•eara. Afirme que 
e1 Corone1 Ave1ar, 1e habla asegurado que dirigir~• todo• aua
esfuerzos a aprovechar, en e1 DFSP, a1 mayor nGmero po•ib1e de 
hombres de 1a 'Po1icla de buena vo1untad'. poniendo eapecia1 
atenci6n a 1os queaupieran1eer y eacribir•. (idem.). 

En otras &rea, como por ejemp1o en 1a Superintendencia de 1a -
Po1icla Metropo1itana. parec~a existir 1a certeza de que a1 8!!! 
barcar a 1os 01timos deaemp1eados a 1os frentes de trabajo, d.!!. 
jar~a de existir 1a •po1icla de buena vo1untad•. !2/ 

Como dec1a e1 superintendente. •ta1ea •o1dadoa ae tendr&n que
ir tambian•. CCB, 25 de Marzo de 1964, p. 6). Cuando se 1e -
pregunte •obre 1o que suceder~• si per•i•tieran 1a• activida-
dea de e•ta 'po1ic1•'• cuando se hubieran efectuado 1o• embar

ques a~iE1D6:• entonces querran hacer baderna Cdeaorden) y rid.!. 
cu1izar a 1a verdadera po1ic~a. por 1o que aeremoa ~orzado• ~ 

actuar con todo e1 rigor de 1a 1ex•. Cidem). 

Y ~u• exactamente 1o que sucedi6. E1 26 de Marzo ae erectu6 -
1a primera detenci6n de1 Comandante Rau1ino de Luz Amara1, en

una de 1•• de1egaciones de1 Distrito Federa1. •Todo sucedi6 -

1a noche de1 ju~ves. cuando este capataz entr6 en e1 despacho

de1 Oe1egado dando 6rdenes a grito~ y pidiendo un veh!cu1o. 
'porque necesitaba hacer al.gunaa detenciones' C ••• ) •. CCB. 29 

de Marzo de 1964. p. 8). Con su detenci6n por desacato. se 

Este att>arque curiosarente fué supervisado por 1os contingentes de 1a 
"pol.icla de buena vol.untad... que as:1 ayudaba a crear 1as condiciones 
para que se diera su propia desarticu1aci6n,, parque se dista.nciaba de 
1os que l.e conferían fuerza en 1a rea1idad a1 subordinar su existen-
cia a 1as autoridades. 
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configuraba una nueva forma de actuaci6n por parte de 1as au
toridades po1iciacas hacia e1 movimiento de desemp1eados. que 
se sigue a 1a dispersi6n de sus miembros en nueve "grupos de
trabajo" (frentes de traba1ho}. que actuaban fuera de1 escen~ 
rio de 1os acontecimientos. A1 mismo ~iempo se divu1gaba que 
e1 'po1ic~a Rau1ino• quedaba bajo 1a vigi1ancia de 1as de1eg~ 
cienes de N0c1eo Bandirante (CB, 31 de Marzo de 1964, p. 8). 

Concomitantemente, e1 Departamento Federa1 de Seguridad PGb1~ 
ca pas6 a actuar en ?tro frente, intentando evitar que nuevas 
o1as de migrantes reprodujeran 1as condiciones inicia1es que-
11evaron a1 surgimiento de 1as primeras Turmas da Bea-Vontade. 
E1 Corone1 Lemas de Ave1ar (e1 mismo que sugiriera 1a incorp~ 
raci6n de 1os mieobros de 1a mi1~cia a 1a po1ic~a regu1arl. -
cambiaba su posici6n y comunicaba que ejercer~a una rigurosa
vigi1ancia en 1as carreteras de acceso a Brasi1ia y que proh~ 

bir~a 1a entrada de camj,ones que 11evaran migrantes. Esta -
decisi6n estaba destinada "a evitar que nuevos grupos de de-
semp1eados se unieran a sus compañeros de1 Distrito Federa1.
situaci6n que trAe graves y serios prob1emas para 1as autori
dades". (CB. 31 de Marzo de 1964. p. 8). 

4.4. EPILOGO: LAS VARIAS CARAS DE LA REPRESION BURGUESA. 

La mobi1izaci6n de 1as Turmas da Boa-Vontade. ya estaba en 

su momento de ref1ujo. cuando exp1ota e1 movimiento mi1itar 
de Marzo de 1964. En e1 marco de 1a coyuntura anterior ya se 
hab~an abatido varias formas de represi6n sobre este movimie~ 
to; 1as contradicciones entre 1as fuerzas socia1es que en -

aqué1 momento intentaban imponer su hegemon~a a 1a sociedad -
como un conjunto. se ref1ejaban en e1 propio carScter contra
dictorio de 1as diversas formas de represi6n. 

En este sentido. han coexistido diferentes intentos de desrno
bi1izaci6n. bien sea dispersado a miembros de 1as ~· por 
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e1 interior de1 Distrito Federa1 y Estados vecinos. bien sea -
por 1a uti1izaci0n de metlidas vioientas de fuerza que marcaron 
1a represiOn policiaca que ocurrió en J.os d~as 19 y 20 de Mar

zo, acerca. de 1.a cual. fueron frecuentes 1as denuncias de masa-

eres de trabajadores. 

De esa forma, el tr<'"_ta1rde!1to aJ. fen6meno de 1.a migraci6n. {es

pecía1mente su contcn.ci6nJ en tanto una cuesti6n pol.iciaca. no 
fu~ una novedad introducida. por e1 gobierno militar. sino que
ya hab~a caracterizado 1a rcpresi6n que sufriera e~ !!1!!!!!!2 mov~ 
miento en e1 per~odo de1 gobierno popul.ista de Goul.art. La -
nueva coyuntura permitió ~ue 1a adopci6n de este tipo de medi
das se expresara con toda 1a radicalidad que l.es pareciera ne
cesario a sus autores. 681 

Por supuesto estas consideraciones no pretenden borrar 1as in~ 
1udib1es diferencias que existen entre 1as dos coyunturas que
se dieron sucesivamente. 1a de Marzo y 1a de Abri1 de 1964. -
Sin embarqo. creemos necesario puntualizar que 1a represi6n ya 

se hab~a abatido sobre e1 movimiento de desemp1eados desde 1a
primera coyuntura y que su vio1encia hab~a sido objeto de de-
nuncias por 1os ~anifestantes. 

En segundo 1ugar. cabe destacar igua1mente 1a re1ativa conti-

nuidad que se ref1eja en e1 tratamiento a 1a cuesti6n de 1os -
desempleados entre una coyuntura y otra. Se prosigui6 1a adoe 
ci6n de dos tipos de Bedidas: 1) 1a represi6n a 1os intentos-
de organizaci6n popu1ar emprendidos por 1os trabajadores que -
permanec!an viviendo en 1as ciudades - sat~1ites. y 2). e1 e~ 
fuerzo por mantener cada vez mas alejados de 1a escena po1lti-

6H / Datos de Cl'"'trevista ~tan que e1 principal. dirigente del. mDVirnie:!!, 
to, Raulino da Luz Pmaral.. se encx:>ntrabB en c1 a1timo sarestre de --
1964 arrestado en Brasi1ia y en situaci6n f!:sica y psfquica e.xtrunada 
mentP- prF.!C:!a.rias. en virtud de las torturas de que habla sido v.l.ctima-:-
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("frente• de traba1ho"). 
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En re1aci6n al. primer tipo de medida, •e registra en l.os peri~ 
dicos que en l.a madrugada del. 4 de Abril., ºf'uf! otra vez arreat~ 
do Raul.ino da Luz Amara1, ahora juntamente con el. "teniente" -
Napol.eao Cl.audio de Ol.iveira (Jornal. do Comercio, 7.4.64. p.4). 
E1 9 de Marzo de 1964, encontramos otro registro de que, "ha -
sido nuevamente arrestado en l.a tarde de ayer el. señor Raul.ino 
da Luz Amaral., cuando intentaba promover nuevos l.evantamientoa 
en l.a Ciudad Libre" (CB, p.6). En un rel.ato de sus activida-
des en el. mes de Abril., el. Departamento Federal. de Seguridad -
Pdbl.ica, registra haber investigado a 800 el.ementos de l.as ~ 

..!!!!!..!!.. (CB, 21.4.64, p. 8). 

A l.o l.argo de 1a ap1ica~i6n de 1as primeras medidas que refer~ 
moa - La represi6n a 1os intentos de organizaci6n popu1ar dir~ 
gidos por 1os que segu~an en e1 Distrito Federa1 - se amp1~a -
1a presencia po1iciaca y 1a represi6n en 1as ciudades-sate1i-
tes. Tenemos informaci6n de que so1arnente a Taguatinga se ha
b~a destinado un efectivo de 850 agentes para "rea1izar bdaqu~ 
das e investigaciones domici1iarias, habiendo arrestado a un -
gran ntlmero de agitadores comunistas, ademas de harto materia1 
subversivo". (CB, 10.4.64, p.B). 

A1 1ado de estas medidas se amp1iaron 1as actividades buscando 
dispersar 1os desemp1eados1 estas actividades 11egaban a sua
~1timas consecuencias en 1a coyuntura que se inici6 en Abri1z
no so1amente se hizo uso de 1a represi6n a1 arribo de nuevos -
contingentes de trabajadores, sino que se oper6 1a virtua1 de
vo1uci6n de 1os candangos a sus 1ugares de or!gen, segdn 1o 
que se ha denominado oficia1mente, "operaci6n - regreso" • 

.. E1 estaf de 1a presidencia de 1a NOVACAP, reve16 ayer ( .... ) 
que e1 órgano ha iniciado 1a devo1uci6n de 1os candangos de -

Brasi1ia a sus ciudades de or~gen. Destac6 que para e1 tras1~ 
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do de 1os candangos. se eat~ uti1izando todos 1o• medio• de -
transporte que puede 1a NOVACAP. principa1mente camione•• ca-
rros y aviones". (CB, 9.4.64, p. 6). 

La •operaci6n regreso", a1canz6 tan amp1iaa proporcione• que -
se program6 en cierto momento, e1 regreso de seis mi1 candan-
gas desemp1eadoa y de sus fami1ias como meta para una aemana -
de actividades, (CB, 11.4.64, p. 8). Xnc1uaive 1oe ocupados -
en 1os "frentes de trabajo" fueron estimu1ados a regresar a -
sus ciudades de or~gen despuAa de haber1es pagado sus servicios 
y usando 1as f aci1idades de transporte que se ofrec~an (~ 
do Comercio, 7.4.64, p. 4). 

Creemos que e1 af4n por dispersar f~sicaroente a 1os trabajado
res desemp1eados no debe haber sido una simp1e consecuencia de 
sus manifestaciones de1 mes de Marzo; ~atas ya hab1an sido -
contro1adaa por e1 gobierno de Gou1art. Encontramos a1gunas -
evidencias de que. despu6s del. gol.pe, a1gunos segmentos se reo.!Z_ 
ganizaron buscando formas de resistencia al. movimiento mil.itar. 

Nos hab~amos referido antes a un segundo arresto de Rau1ino en 
Abri1, por intentar reorganizar desempleados. :Igua1mente hay-
referencias a la aprehensi6n posterior de Jair caneado Pau1ino 
Amaral, por igua1 motivo. En un peri6dico pernambucano encon
tramos l.a referencia de que la po1ic~a habia trasladado a 680-
candangos en virtud de "constantes agitaciones en 1as ciudades 
sat61.ites." (Jornal. do Comercio, 14.4-64, p. 8). 

Final.mente aparece en los peri6dicoa informaciones acerca de -
un movimiento armado de candanqos. oriundos de Taguatinga. que 
intentaban resistir al. movimiento militar que acababa de ocu-
rrir: es significativo que. en 1os bo1etines de prensa estas
noticias vinieran siempre asociadas a las informaciones acerca 
de l.os cont~nuos esfuerzos por dispersar a los manifestantes-

"El. Comando General. del.a Pol.ic~a Militar [de Minas Gerais], -



321t. 

ha informado que una parte del. contingente.mi1itar acampado en 
Bras~1ia, fu~ mobil.izado para peraegúir y desbaratar un grupo
armado de 1,500 hombres que entr~ al. territorio de Minas Gerai• 
despu&s de haber saqueado l.a ciudad - sat@1ite de Taguatinga. 

"Fuertemente armados. l.os l.evantados recibieron a bal.a a l.a P.9. 
l.ic~a- Durante el. tiroteo murieron l.os sol.dados de Minas Ge-
rais (y sigue l.a identificaci6n de l.os muertos] ( ...... )" (Jor-

nal. do Comercio, 14.4.64. p. 8) .. 

En l.a versi6n encontrada en el. Correio Braxil.iense, se registra 
que: "l.os 'candangos•, en ndmero superior a mil., abandonaron
Taguatinga, cometiendo asal.tos y depradaciones, cuando exp1ot6 
l.a Revol.uci6n.. Se refugiaron en Una~. hacia donde se dirigi6-
un grupo de1 10-BI [de1 Ej~rcito]. Hubo resistencia de 1os -
candangos a 1a que sigui6 un viol.ento tiroteo ( ••• ) ".. (CB, 14. 
4.64, p. 5). 

En e1 Gl.timo registro period~stico que hemos encontrado, info~ 
ma e1 Jornal. do Brasil. que: "Nuevos confl.icto~ armados podrS.n
ocurrir en l.as pr6ximas horas entre 600 candangos, que vinie-
ron de Taguatinga para Un~ (sic) y 1os 1,500 sol.dados del. X B~ 
ta116n de l.a Po1ic!.a Mil.itar de Minas, que recibieron instruc
ciones de arrestarl.os" (12 y 13.4.62, p. 1). 

Desaparecieron a partir de entonces, todos l.os registros acerca 
de mobil.izaciones de desemp1eados, encerr&ndose as! el. que nos 
parece haber sido el. tercer y rtltitño momento del. movimiento de 
l.a "Turma da Boa-Vontade". 

A pesar de l.a escasez de informaciones que 1~ pudieron caract~ 
rizar mejor, creernos que, este momento se constituye en e1 fi
nal. de un cicl.o de po1itizaci6n por el. gue pasa el. movimiento
ª l.o l.argo de su breve existencia. Parec!a caracterizar a es
te momento, el. intento de 11evar el. proceso de organizaci6n pg 
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pu1ar a aua G1timas con•ecuencias a travea de ia· con~rontacien 
armada con e1 nuevo r~g.i.men. 

De este rasgo, podemoa desprender otra caracterl•tica de eate
tercer momento en e1 movimiento de 1aa Turmas da Boa-Vontade -
1a auaencia de diferenciaci6n entre activa y reserva, ahora -
unificadas en torno a 1a 1ucha po11tica de mayor envergadura.
La forma misma en que 1a refieren J..oe peri6dicoa ea un alntoma 
de 1o que afirmamos: ya no son m&a "1oe desel!'p1eadoa", sino -
que son 1os candangos, aque11os que se constituyen en 1os act2 
res que construyen esta desesperada escena f ina1 de reaüatenc:ia
arm.ada. 

Es interesante resa1tar que ~ate es un rasgo que comparten l..as 
mo.vil.izaciones de Bras!l:l.ia y :Las de Pernambuco. A J.a vez que

se ·pol.ariza J..a l.ucha de c1aaes hacia formas progres:Lvamente m&s 
radica1izadas de confrontac~6n, se borran 1as diferencias en-
tre reserva y activa de 1a fuerza de trabajo, 1as que pasan a
unificarse en torno a un proyecto pol.!.tic.o com'fl.n. ¿Estar~a -
ésto indicando que estas diferencias son rel.evantes principal.
mente en 1a 1ucha econ6mica, por l.as condiciones de compra-ven 
ta y de consumo de l.a fuerza de trabajo y que se di1uyen en -
cuanto se po1itizan 1as formas de l.ucha?. ¿Esta reiteraci6n -
provendr~a de que 1a diferencia fundamenta1 entre activa y re
serva tiene su ra~z en 1o econ6mico (natura1eza de 1a subsun-
ci6n de1 trabajo a1 capita1), y que ~ata se mediatiza a trav~s 

de otras mG1tipl.es determinaciones cuando intentamos recupera~ 
l.a desde e1 nivel. po1~tico?. Estas son posibl.es hip6tesis que 
deberán orientar futuras investigaciones. 



CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 
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Este trabajo, tuvo como au inter~s centra1, "e1 prob1ema de 
1as formas de expresi6n po1~tica de1 ej~rcito de reserva". -
En 1a tradici6n te6rica antecedente, este campo prob1em4tico 
hab!ta dado 1ugar a 1a definici6n de un objeto de estudio 
~l.as actitudes po1~ticas de 1o& grupos margina1es~ e1 que 

se habla enmarcado en l.a l.l.amada "teorf.a de l.a marg.i.na1idad "'• 

En e1 Cap~tu1o 1, sequimos el. proceso de constituci6n de l.as 
principal.es vertientes de esa teor~a, para evidenciar como -
dichas vertientes otorgan a l.as formas de interpretar el. pr2 

bl.ema de 1a acci6n pol.~tica de l.os 11.amados grupos margina-
l.es, al.qunos de sus principal.ea fundamentos. As!t cada una ...:. 

de estas vertientes se constituy6 en una matriz teórica para 
1a inve&tigaci6n acerca de 1a acci6n en l.o pol.1.tico de l.os 
grupos que hab~an sido por e11a& caracterizados en l.o econ6-
mi.co. 

El. pensamiento socio16gico 1atinoamericano, que se desarro--
11.6 a partir de 1os años 60. ha sido indudab1emente f6rt~l. -
en trabajos que componen el. debate y promueven sucesivos re
pl.anteos de l.a matrix te6rica de l.os estudios de l.a margina
l.idad social.. El. cap~tul.o 1 muestra como sus infl.ujoa han -
dejado profundas huel.l.as en l.a teorizaci6n acerca del. accio
nar pol.~tico de l.os 11.amados marginal.es. 

Sin embargo, al. retener l.a noci6n de marginal.idad, l.os estu
dios pol.~ticos han centrado l.a definici6n de su probl.em4tica 
en l.a natural.eza de l.a integraci6n individual. de l.os margin~ 
dos y el. efecto de dicha integraci6n sobre su participaci6n 
pol.:ttica. Este ha sido su pl.an de anál.isis; y se mantiene 
aún cuando varíen l.os el.ementos de expl.icaci6n que ser:tan d~ 
terminantes de l.a integraci6n y de l.a acción pol.:ttica (a l.a 
vez que var~an l.as vertientes te6ricas). 

El. presente trabajo intent6 avanzar al.gunos pasos en l.a red~ 
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finici6n de ese p1an de an&1isia; creemos que a1 hacer1o nos 
ha sido poaib1e identificar nuevo• determinantes de1 fen6me-
no. 

Para tanto. e1 Cap1tu1o 2 buac6 recuperar en e1 movimiento de 

producci6n de1 ER en e1 Brasi1 sus mQ1tip1ea moda1idades de -
exiatencia concreta, ubic4ndo1aa en una red de re1aciones ao
cia1ea en continuo movimiento y transformaci6n. 

A1 hacer1o. se deja constancia de nuevos puntos re1evantes a 
1a definici6n de nueatro objeto; de entre estos destacamos -
dos: pr.:Lmero. se ha evidenciado que e1 proceso de producci6n 
y de reproducci6n de una fuerza de trabajo aubaumida no for
ma1 aino que rea1mente en a1 capita1, ha sido a 1a vez un pr2 
ceao de producci6n y de reproducci6n de diferentes ziloda1ida

daa de exiatencia de1 trabajo no e•pec~ficamente capita1iata. 

Y en aegundo 1uqar, en e1 caao braai1año ae evidencia ciara-
mente que 1a condici6n de trabajador de re•erva no puede ser 
considerada como un atributo de determinados individuo•: sino 
todo 1o contrario. ya que eat&n aatrachamente imbrincadaa 1aa 
formas de trabajo espec~fica y no eapec~ficamente capita1iata. 
no a61o por 1o que ae ref iare a 1a• neceaidadea de reproduc
ci6n de1 capita1. sino tambi6n por 1o que respecta a iaa nec~ 
&idadea de reproducci6n de 1a fuerza de trabajo. 

Este tipo de entendimiento acarrea una redef inici6n de 1a pr~ 
b1em&tica de 1a acci6n po1~tica de1 ER. Inicia1mente, ya no 
podemos concebir1a como e1 estudio de una reserva inespec1f i
ca de trabajadores. ahora habr~a que considerar que. sus mG1-
tip1es moda1idades de inserci6n en 1a producci6n o en 1a cir
cu1aci6n capita1ista 1es crea mfi1tip1es posibi1idades objeti
vas de manifestarse en 1o po1~tico. Ser~a reducir demasiado 
e1 prob1ema si sigui~ramos intentando contestar a 1a pregunta 

acerca de. 1~ forma de acci6n po11tica. de 1~ reserva de fueE 
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za de trabajo. E•ta manera de pl.antear e1 prob1ema no ha l.o
grado •ar e1 conducto para l.a expreai6n de una real.idad que 
en verdad •• configura de una manera mucho mSa compl.eja. 

Por otro l.ado, tampoco podemos comprender l.as mdl.tipl.ea for-
maa de acci6n pol.~tica de l.a reaerva sin traer 1a activa a1 -
contexto de1 an&l.i•ia. Esto porque, una vez que acepta.moa .-
que l.a condici6n de reserva no ae constituye en un atributo -
del. trabajador individual., su acci6n pol.~tica (val.e decir, l.a 
acci6n pol.~tica de l.os trabajadores que en un momento dado l.a 
personifican), esta mediatizada por l.as diferentes formas por 
l.as que ae eatabl.ece l.a rel.aci6n entre activa y reserva. 

Sin embargo, en dl.t:l.ma. instancia, l.a enorme heterogeneidad de 
forma.a de existencia de1 ER en 1o econ6mico, y 1as variadas -
moda1idadea de v~ncu1o• que eatab1ecen a nivei de 1a reprodu~ 
ci6n capita1iata, deadob1an todo un abanico de po•ibi1idade• 
de re1aci6n activa-reaerva. La crista1izaci6n en 1a rea1idad 
de a1gunaa de esas poaibi1idadea no se inscribe en e1 movi- -
miento de 1o econ6mico, Asta, tendrA que ser buscada en 1a -
forma comp1eja como se conjugan especia1mente factore• econ6-
micoa y factores po1~ticos, en coyunturas hist6ricas eapec~f~ 
caa. 

EL an&Liais de 1os casos nos ha permitido evidenciar 1a com-
pl.ejidad de l.os factores, cuando operan en situaciones concr~ 
tas. Aqu~ es donde La rua1idad se manifiesta en toda su ri-
queza de determinaciones. 

En el. estudio de esta manifeataci6n hemos visto como muchas -
veces ~ es suficiente el. recurso al. efecto mediador de l.a c~ 
yuntura econ6mica naciona1, sino que hay que identificar l.a -
forma por_ ia que 1a transformaci6n c!C.cl.ica de La acumul.aci6n 
afecta el. movimiento de reproducción del. capital. en escal.a -
regional., produciendo o destruyendo formas de existencia del. 
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trabajo no espec%ficamente capita1iata, 1aa que no neceaaria
mente ref1ejan de manera mec4nica 1aa tendencia• de movi- -
miento preva1eciente• a eaca1a naciona1. 

As~, hemos i1ustrado con e1 caso de Pernambuco, como una co-
yuntura naciona1 expansiva puede propiciar, a nive1 1ocai, 1a 
amp1iaci6n de1 ER en 1ugar de su reducci6n (como aer~a 1o ea
perab1e); as1, su operaci6n promueve 1a desorganizaci6n de~ 
da1idades 1oca1es de producci6n en 1as que e1 trabajo apenas 
se subsum1a forma1mente en e1 capita1, y pasa a someter a 1os 
capita1es ioca1es a nuevas formas de reproducci6n. A1 margen 
de que consideremos este otro determinante, dif1ci1mente po-
dr1amos entender de otra manera, por ejemp1o: 1a po•ibi1idad 
de emergencia de fracciones f1otantee urbanas y, 1atentes ru
ra1es que, entre 1955 y 1962, movi1izan e1 escenario po1~tico 
pernambucano. 

Pero e1 an51isis puso en evidencia qu~ademaa,no ea suficien
te tomar en cuenta s61o 1a forma por 1a que e1 movimiento cl
c1ico naciona1 se rea1iza regiona1mente, ya que, de&de ia 
perspectiva de 1as formas de produccien de1 ER, 1as diferen-
tes ramas pueden evidenciar diferentes comportamientos. 

Aal, si seguimos con e1 ejemp1o pernambucano, no todas 1as r~ 
mas de 1a actividad econ6mica fueron afectadas por 1a ruptura 
de circu1aridades especlficaa de reproducci6n de sus capita--
1es; 1a intensificaci6n de 1a producci6n de un ej~rcito de -
trabajadores flotantes se hizo presente s61o en algunas de -
e11as (textil, ~alzados, productos alimenticios). Vale de- -
cir, en estas ramas se abrieron 1as posibilidades objetivas -
para que se establecieran re1aciones entre activa y reserva, 
fundadas por su contenido en las contradicciones que emergen 
a partir de1 proceso de trabajo. 

¿Podemos apriori decir algo acerca de 1a direcci6n que toma-
r1an estas relaciones? El análisis emp1rico parece sugerir -
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que no. La especificidad de 1as formas de articuiaci6n acti
va-reserva, tanto puede ser promotora de unificaci6n, y pote~ 

ciaci6n de esa nueva fuerza unificada, como puede producir -
contradicciones -a1gunas veces vio1entas- entre esos dos seg
mentos. Les casos estudiados son ricos en 1a indicaci6n de -
esas mú1tip1es posibi1idades: niegan, as~, 1os razonamientos 
que fueron tan frecuentes en un pasado reciente y referidos, 
bien sea a1 potencia1 disruptivo de 1os marginados, bien sea 
a su conservadurismo y condici6n de instrumento de manipu1a-
ci6n por e1 Estado. 

Sin embargo, estos casos apuntan tambi~n hacia 1a probab1e -
importancia de a1gunas otras instancias mediadoras. En e1 e~ 
so de J..as formas de expresi6n organizadas a partir de 1as -
contradicciones que advienen de1 proceso de trabajo, e1 sind~ 
cato juega un pape1 fundamenta1 de determinaci6n de1 carácter 

de 1a re1aci6n que se venga a estab1ecer entre reserva y ac
tiva. 

Hemos visto como una direcci6n sindica1 de derecha puede pro

mover 1a agudizaci6n de tensiones entre activa y reserva, pu
diendo 11egar inc1uso a formas muchas veces vio1entas de en-
frentamiento, como ha sido e1 caso de 1os cabe1ouros en Per-

nambuco. De manera diferente, una direcci6n más comprometida 
con 1os intereses de ciase puede tener e1 pape1 de incorporar 
po1~ticarnente 1a reserva a1 Sindicato, conferiendo a 1os dos 
sectores una dirección unificada en sus banderas y capita1i-

zando as~ 1a posib1e contradicci6n que estuviera en 1a base -

de 1a competencia que se estab1ece por 1os puestos de traba-
jo. Los Sindicatos de 1a construcci6n civi1r en Pernambuco y 

en Brasi1ia, son ejempios concretos de e11o. 

Pero e1 aná1isis emp~rico nos parece haber indicado 1a exis--
tencia de re1aciones aun más ricas. No es novedad e1 resu1t~ 
do emp~rico que apunta a1 efecto de determinaci6n de 1as for-

.~ . 
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mas de organizaci6n sindical. sobre el. rumbo de 1a expreai6n -
po1~tica de 1a reserva en su rel.aci6n con l.a activa. Loa da

tos anal.izados tambi6n han a.p.untado a otro tipo de re1aci6n, 
como es: 1a propia organizaci6n sindical. puede ser tambi6n un 
importante factor de determinaci6n del. movimiento de produc-

ci6n de l.a reserva para una rama eapec~fica de l.a actividad -
econ6mica. Hemos encontrado casos (como entre l.os sindicatos 
de trabajadores del. Puerto de Recife) en l.os que l.a organi7a
ci6n sindica.'.l "produce'' l.a reserva necesaria al. funcionamien

to de l.a actividad, al. institucional.izarl.a bajo l.a forma de -

una reserva cautiva, que el. Sindicato dimensiona e incorpora 
en l.os momentos requeridos. 

• Otro punto más de re1evancia nos ha sido aportado por e1 an4-
1isis emp~rico. A1 igua1 que 1o p1anteado acerca de la coyu~ 
tura econ6rnica, el efecto de determinaci6n de la coyuntura -
Po1~tica local debe ser recuperado para fines de un entendi-
miento más adecuado de la naturaleza de la re1aci6n entre ac
tiva y reserva .. 

El an61isis de estos dos casos diferentes, parece haberse --
constituido en una impor~ante aclaraci6n en esta direcci6n. -
Esto, porque una misma coyuntura pol~tica nacional cobra exi~ 
tencia bajo diferenciadas formas a nive1 loca1, en virtud de 
1a especificidad de las re1aciones entre clases sociales que 

en este nivel se establecen. • 

As1 en Pernambuco, por ejemplo: hemos visto que la burgues~a 
agro-industrial y las oligarqu~as algodonera y pecuaria ha- -
b1an definitivamente descartado, entre 1962-1964, cualquier -
proyecto po11tico que incluyera al proletariado; con lo ante
rior, se radica1iz6 al extremo máx1.mo de tensi6n la polariz~ 
ci6n entre los bloques de izquierda y de derecha, precisamen

te en el gobierno de Arraes. 

En este sentido, interact~an los niveles local y nacional, --

-- _________________ .r=::_ 
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agudizándose 1a 1ucha de c1ases; se a1tera e1 carScter de 1a 
organizaci6n popular y se reorienta 1a relaci6n act~va-reser
va hacia nuevas formas. Se politizan todas las diferentes -
instancias organizativas y ia relaci6n activa-reserva pasa a 
ser mAs intensa en las formas_!!,E.-sindicales de organizaci6n: 
éstas últimas parecen recuperar muy claramente en lo pol~tico 
la unidad y homogeneidad de clase que se oculta en 1a hetero
geneidad de las modalidades de existencia de activa y reserva 
en lo econ6mico. 

Parece tarnbi~n claro que los partidos se constituyen en otra 

instancia fundamental, que viabiliza la articulaci6n entre -
las diferentes formas de expresi6n pol~tica de activa y rese~ 

va, recuperando la integraci6n entre formas sindica1es y for
mas no-sindica1es, y en estas Qltirnas entre movimientos tran
sitorios y movimientos m~s permanentes. 

A 1a vez que se agudiza e1 conf 1icto de c1ase emergen nuevas 
formas de expresi6n de intereses articu1ados de activa y re-
serva; en este contexto se cambia el tono de las movi1izacio
nes, que pasa a ser marcado por: a) la defensa de 1as condi-
ciones de vida y de reproducci6n de estos segmentos de traba
jadores y b) 1a defensa de un proyecto pol~tico (ei del ~
te de Recife) que aparec~a como aptci para propiciar 10 prime
ro. 

La expresi6n de dichos intereses pasa a ser viabilizada por 
formas organizativas que cortan transversalmente a1 movimien
to (en sus segmentos socia1es y en las formas anteriores de -
cxpresi6n pol~tica por estos adoptadas) : en Pernambuco estas 
formas transversales fueron principlamente 1as asociaciones 
de barrio y e1 movimiento femenino. Su existencia parece 
abrir un espacio para vehicular 1as demandas de loS sectores 
con menor tradici6n de 1ucha, para 1os cua1es 1a completa 
imersi6n en lo po1~tico de 1a 1ucha sindica1 por 1o genera1 -
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(son 1os ambu1antes, 1as 1avanderas, ••• ) 
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Ei caso de Brasi1ia es extremadamente importante en cua~to -
que nos permite ac1arar e1 pape1 mediador de 1a coyuntura 1o
ca1. En 1o econ6mico, su escasa diferenciaci6n productiva d~ 
bida a ªt.\ poco tiempo de existencia condujo a que e1 acerc·a-

miento entre activa y reserva de 1a construcci6n civi1 pudie
ra verificarse en formas mas ricas a~n que 1as identificadaa

entre 1os trabajadores de 1a construcci6n civi1 en Pernambuco. 
Acompañar 1a singu1aridad de un caso extremo como ~ate, nos-

permite entender en toda su extensi6n 1a importancia de 1a -
acci6n po1~tica de ia activa para Úna correcta interpretacidn 
de 1as formas po1!ticas de expresi6n de 1a reserva. 

Pero es igualmente importante e1 caso de 1as Turmas da Boa--
Vontade por 1o que aporta en tanto que sus carac~er!sticaa-
provenien de 1a singu1aridad de 1a coyuntura po1!tica brasi-
1ense frente a 1a pernarnbucana. Mientras en Pernambuco vimos 
1a imposibi1idad de hacer ia referencia a un pacto popu1ista

que, invo1ucrase en un proyecto po1!tico dnico a fracciones-
de 1a burgues!a y movimiento popu1ar, en Brasilia, 1a rea1idad 
de· 1as re1aciones po1!ticas entre 1os diferentes sectores so

cia1es se configuraba de una forma distinta. E1 caracter de-

1a vincu1aci6n que se estab1ece entre e1 Sindicato de Trabaj~ 
dores en 1a Construcci6n Civi1 y e1 Estado marca definitiva-

mente 1as posibilidades po1!ticas de1 movimiento de las Tur-

~1 y aunque és~as, en su accidn. parecieron querer desbordar
los 1!mites que e1 Sindicato intentaba imponerles, es cierto
que no 1ogran crear formas permanentes de organizaCi6n que p~ 

dieran ser una alternativa a1 pape1 integrador que hubiera -
desempeñado e1 Sindicato, hasta cuando e1 movimiento no tran~ 

cendiera 1os términos convenidos en 1a re1aci6n de sometimie~ 
to de 1a estructura sindica1 a1 Estado. 
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Toda eata mu1tip1icidad de formas de re1aci~n y de eiemento•-~ 
mediadores de 1os nexos entre reserva y activa aparece c1ara-
mente evidenciada en 1oa ca•oa emp~ricos ana1izados. Dicha 
mu1tip1icidad de formas en au riqueza de expre•i~n a travea -
de1 ana1i•i• emp~rico, indica 1a procedencia de1 cambio que -
nos propuaimos operar en e1 p1ano de1 anS1i•i•, y sugiere 1a -
necesidad de •eguir investigando otras posib1es determ.1.nantea
de 1a expreaidn organizada y conjunta de 1as diferentes frac -
cianea de1 pro1etariado en base a1 estudio de coyunturas de -
natura1eza diferente de 1a que ana1izamoa en e1 presente trab~ 
jo. 



·----. 

AH E X O 
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E1 an41isis emp1.rico que se contiene en 1os cap1.tu1os 3 y 4-
se basa en informaciones que tuvieron a 1os peri6dicos y a -
1as entrevistas como sus principa1es fuentes. 

En 1o que se refiere a1 an41isis de 1a mobi1izaci6n de1 ER -
en e1 periodo del. "Frente de Recife", en Pernambuco (cap1.tu-
1o 3) e1 trabajo de investigaci6n en el. Archivo PObl.ico de -
Pernambuco se desarrol.16 entre 1.os meses de diciembre de - -

1978 y de marzo de 1979, durante el. cual. real.izamos cinco -
viajes de campo. 

En el. primer viaje, entrevistamos investigadores que hab1.an
estudiado este periodo o dirigentes pol.1.ticos de importancia 
en 1.a coyuntura 1962-1964. Dos cuestiones principal.es orie~ 
taren estas entrevistas: en primer 1ugar, 1.a disponibi1idad
Y ca1idad de 1as fuentes de datos: en segundo 1ugar, 1a def~ 
nici6n de1 momento inicia1, a partir de1 cua1 empezar~amos -
1a reco1ecci6n de informaciones. 

En cuanto a 1a primera cuesti6n, 1as entrevistas apuntaban 
para 1a existencia de dos peri6dicos mas comprometidos con 
e1 proceso de organizaci6n popu1ar: 1'~, semanario, y 

1a Fo1ha do Pavo, diario. 
su compromiso po1~tico con 

Las entrevistas sugerSan que, por 
1os movimientos socia1es de iz- -

quierda, mayor deber~a ser e1 inter~s de estos peri6dicos en 
divu1gar informaciones re1ativas a 1as moVi1izaciones ocurr~ 
das• La investigaci6n confirm6 amp1iamente esta primera ev~ 
1uaci6n de 1os entrevistados. 

En cuanto a 1a segunda cuesti6n que tomáramos como eje en e~ 
te primer conjunto de entrevistas, 1as indicaciones obteni-
das como respuesta apuntaban a 1a necesidad de tomar a1 aña
de 1955 como punto inicia1 de 1a reco1ecci6n de informacio-
nes: 1es parec~a imposib1e entender 1as mobi1izaciones que 
ocurren entre 1962 y 1964, especia1mente en e1 gobierno de -
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Arraes, sin acompañar1as en su proceso de constituci6n que 
se parece confundir con ei proceso mismo de construcci6n de1 
"Frente de Recife"; y parec1.a definitivamente c1aro a 1oa en, 
trevistados que este ~1timo proceso tiene su primer momento
de importancia con 1a victoria de1 frente de izquierdas en -
1a e1eccidn de 1955 para 1a A1ca1d1.a de 1a capita1. Recife.
~ambi~n estas indicaciones han resu1tado confirmadas por e1 
movimiento de nuestro an&1isis. 

Para 1a definici6n de1 marco inicia1 de 1a reco1ecci6n de d~ 
tos fue iguaimente importante 1a bib1iograf1.a constituida -
por diferentes textos de memorias producidos por importantes 
po11.ticos que mi1itaron en aque1 entonces en e1 Frente. 

En base a estas indicaciones inicia1es eva1uamos_1a disponi
bi1idad de 1as fuentes y conc1uimos que. mismo amp1iando ha~ 
ta 1955 e1 espacio de tiempo a ser cubierto con informacio-
nes de Archivo. dispondr~amos de 1os dos peri6dicos referí-
dos por 1os entrevistados. Entre enero de 1955 y 31 de mar
zo de 1964. 1a Fo1ha do Povo y 1'~ se comp1ementan. - -
existiendo aiternativamente. Estos peri6dicos inexisten so-
1amente entre septiembre de 1959 y ju1io de 1960. entre -
abri1 y junio de 1961 y. por supuesto. despu~s de1 go1pe de 
marzo de 1964. Para estos momentos recurrimos a otra fuente 
básica que nos pudiera aportar 1as informaciones necesarias. 
Siempre que su disponibi1idad no 1os permiti6. usamos enton
ces e1 Correio do Pavo. diario mSs permeab1e a 1a vehicu1a-
ci6n de informaciones que nos interesaban. aunque no tan ri
co cuanto 1os que e1igiéramos. 

A1 tiempo en que reco1ectábamos 1a informaci6n en 1os peri6-

dicos que se constitu~an en nuestras fuentes b3sica~. una -
auxi1iar de investigaci6n. debidamente entrenada. verificaba 
1a forma por 1a que esas mismas informaciones sacadas de 1os 
peri6dicos de izquierda eran dívu1gadas por e1 Jorna1 do - -
Commercio. uno de 1os más tradiciona1es periódicos 1ooa1es.
e1 cua1 se constitu!a en un veh~cu1o de 1os intereses de 1a 
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burgues~a agro-industria1. Por 1a especificidad de 1a poai
cien de este segmento burguda en 1as a1ianzas ~ue preva1ecen 
hasta 1os años 1959-1960, su veh~cu1o de informacidn pudo -
ayudar a matizar 1os datos que obteníamos en Fo1ha do Povo -
y ~· sin recurrir a un tono tan caracter~sticamente an
ti-comunista que inviabi1izara 1a reco1eccidn de informacio
nes (como verificamos en e1 diario de 1as o1igarqufas, que -
siquiera divu1gaba cua1quiera de 1os movimientos socia1es -
que encontr4bamos). 

Ordenamos e1 trabajo de reco1ecci6n en 1os periddicos de -
acuerdo a dos grandes vfas de expresidn: 1a v~a sindica1 y -

1a v~a de 1os movimientos -m4s o menos permanentes- que se -
organizaban en torno a reivindicaciones m&s espec~ficas (por 
1o genera1 referidas a 1as condiciones de vida y reproduc
cidn de 1os trabajadores, aunque también dirigidas a 1os 
principa1es eventos po1~ticos, 1oca1es y naciona1es). 

Simuitaneamente ten~an curso 1as entrevistas abiertas con --
1os individuos que identific&bamos, en e1 trabajo con 1os P!:. 
riddicos, como particu1armente importantes para 1a comp1emen 
tacidn de informaciones. Otras 10 entrevistas fueron rea1i
zadas: por infe1icidad, en e1 momento de1 trabajo de campo -
muchos re1evantes dirigentes de 1os años 50-60 estaban fuera 
de Pernambuco, cuando ~ fuera de1 pafs: en que pese muchos 
hayan regresado a1 Estado despu~s de 1a decretacidn _de 1a -

Ley de 1a Amnist~a, ya no nos fue posib1e regresar a Pernam-
buco para comp1ementar informaciones. Este puede ser un pa-
so futuro en e1 sentido de profundizar 1as formu1aciones co~ 
tenidas en esta disertaci6n. 

E1 materia1 co1ectado fue organizado bajo tres formas princ~ 
pa1es: a) un archivo de eventos, en e1 que se registra indi
vidua1izadamente cada suceso, ia fuente en 1a que fue encon
trada 1a informaci6n, y se 1a transcribe en 1a forma m4s fi-
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dedigna posib1e; este archivo fue ordenado por año y segdn -
el. tipo de mobil.izacidn (sindical. o no-sindical.. permanente o 

transitoria) y de trabajador invol.ucrado (rama de 1a activi
dad econdmica) ; 

b) un archivo de J.os principal.es dirigentes que surgen en el. 
periodo destacando .l.os eventos en J.os que han participado y 

cargos eventual.mente ocupados: adem4s se buscaba reunir l.o -
m4ximo de informaciones que pudiera caracterizar su extrac-
ci~n socio-econ~mica (l.o que reeul.td en un acervo muy frag-
mentario. en virtud del. car4cter mismo de l.a fuente princi-
pal. de informaci6n)1 

e) un archivo de J.as entrevistas cual.itativas real.izadas. 

En l.o que se refiere al. an4l.iais del. caso de l.as Turmas da 
Boa-Vontade (cap~tu1o 4) fueron simi1ares 1os proce~imientos
de reco1ecci~n. Las diferencias eventua1mente existentes se
deben a tres factores: en primer 1ugar. 1a m&s corta tempora-
1idad de1 fen6meno investigado, en st mismo ya provocaba una
menor disponibi1idad cuantitativa de informaciones por reco--
1ectar. En segundo 1ugar. e1 poco tiempo de existencia de 1a 
ciudad, y 1a menor comp1ejidad y diferenciaci6n de su estruc
tura en e1 tiempo inducieron a una tambi~n menor diferencia-
ci6n de veh~cu1os de informacidn. En tercer 1ugar~e1 rasgo -
n~tidamente popu1ar de1 movimiento hizo con que sus principa-
1es dirigentes se caracterizasen por un grado de anonimato -
que virtua1mente impedi6 de encontrar1os casi 20 años después; 
ademas, tampoco nos ha sido posib1e entrevistar una cantidad -
significativa de miembros de organizaciones de izquierda que-
por ventura actuaban en aque1 entonces. Esta Q1tima nos par~ 
ce una 1aguna especia1mente importante puesto que marca dema
siadamente e1 car~cter de 1os datos que se pudo producir a -
partir de1 car~cter de la fuente de reco1ecci6n. 
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Nuestra fuente principa1 de informaciones fue e1 dnico peri6-
dico existente en 1a capita1 Federa1 -e1 Correio Brazi1ienae
(y que hasta hoy sigue siendo e1 mala importante). Laa infor
maciones disponib1es en este peri6dico fueron reco1ectadas p~ 
ra e1 periodo de enero a mayo de 1964. Diferentemente de 1a 
Fo1ha do Povo y de 1'~, ~ate no ha sido un peri6dico com 
prometido con 1os movimientos popu1ares. Sin embargo, 1a im
portancia y 1a vio1encia que caracterizaron e1 movimiento de 
1as ~ han garantizado 1a amp1ia divu1gaci6n de 1os auce
aoa. 

Para1e1amente, verific4bamos 1a fidedignidad de 1as informa-
cienes de1 Correio Brasi1iense comp1ement4ndo1o con 1o que -
vehicu1aba con referencia a 1os eventos e1 m&s importante pe
riddico de circu1acidn naciona1. e1 Jorna1 do erasi1. 

E1 trabajo de investigaci~n de periddicos se desarro11d en 1a 
Bib1ioteca de1 congreso Naciona1 de Brasi1. en Brasi1ia. en -
ei mes de jui~o de i9ei. 

De manera simi1ar a 1o que hicimos para Pernambuco. ordenamos 
1as informaciones en ,1n archivo de eventos que registran ind!. 
vidua1izadamente cada suceso. transcribi~ndo1o de 1a forma -
m4s fidedigna posib1e. y 1a fuente que proporciond 1a inform~ 
cidn. E1 archivo fue crono1dgicamente ordenado. segundo 1a -
fuente de1 dato. Disponemos. ademas de1 registro de 1as en-
travistas rea1izadas. 
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