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INTRODUC~;EON 

J.Jos ~indicatos han si de organi ~mes importantes dentro 

:.:ac1 OT"ies. nacidas de 1as tentativa~ de les ol:rero!?' !=-'Or su-

priwir,. o a1 r.!encH: mitigar, 1a riva1idad entre el =ap:itaJ. y 

e! 'trabajo. En el. J\1anificsto de1 Partido Comunista, Marx y 

Engels señalan la inevitabilióad histórica de la aparición 

y desarrollo de las organizaciones sindicales como impor-

tante instrum~nto del proletariado en la lucha por la satis-

facción d~ sus necesidades. En el primer cun9rcso de 1n 

AHocj~ci6~ Jnternacional de 10s Trabajadores IPrim~ra ~nrar-

~acirr~ll. Marx presenta su t~sis donde defin1a el carácter 

ñc lc.•E sindici".at-os,. considertsnóo1os como ce:itros de organiza-

-:=i ón y cc5.'"..lci1.cj 6n combativa de 1a clase obrera, que permi-

't :.e·?-.:: ~u:;r.ar a .su fuerza numérica e1 vigor de la orc;aniza-

F~ l~ actu~lidad, los estudios sobre e1 sindi~alismo 

h~':r. t. .... :1 • .:::i.:30 ::t""J<::t: por la crccicn-::e importancil? ¿e la~ orga-

'·.-:;:c1ciC'r1cs p::indicales en 1a sociedad y por la propia con-

n~ljd&ct6n a~ 1os sindicatos. que se están sedimentando 

co1~·c instituciones de existencia legitima en l~s sc•ciedades 

de cléise. E~ a1guno~ pa~ses los sindicatos se har. integrado 

1 



~u!"lcioncs y su importancia co1no elenient....:.• de cambio ~ocia1 

e· de:: i:-·qui1ibrjo_ l:ntendcmos que un anc";.1..isi~ histórico y 

soclol6gico exi9e, principa1mente cuand= ~e t~ata dF un 

mo-•·imiento t.:.ocia1, un ana.1isiE: de las coyunturas en JaF que 

Es por eso que en este trabajo pretendemos 

estudiar el. movimiento obrero, c:ons-i-derando··a·l.-·obrero. no 

sb1o como factor de producción, sino ademas, como factor 

de cambio sociai. No s61o insertamos a1 trabajador en e1 

contexto econ~mico, sino que se ve como miembro de una c1a~c 
2 

cnr;~ic3er.:iñc: CT"! ::-elación a 1a socie:iad c;rloba1 _ Este le. 

·,:cmos a!!i P"-='~que consideramos que el movimiento obrcrn no 

~'.:: .Lc--?du::c a lc•s conflictos dentro de ].a empresa, sino que 

~e sitüün e1 el plano de la sociedad en general: implica 

~spirücio11c:, objct..ivos, formas organizat:.i.vas, concepciones 

.icicolbr::ic:-::~· y dco-::-trinarias, luchas polit:icas:~ etc. 

ur. e:sluclio c!el mu·~-imiento obrero -y el sindicato como 

ins:t-rumento de los obreros -se torna impC""sib1a st•pcrar 

es~os ú.spectcs. 

En B1-a!.=i 1, los estudios hist6rico-sociol.Ogicos sobre 

el movin:iento obrero no tienen una larga historia. So1a-

mente a partir de 1a segunda mitad de 1~ década de1 60 es 
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l~ ··~J 

q~e lo& estudio& r~lacionados crn ~l mvviw .~n=o o~~-ro y 
3 

~indica2 han te~ido relevancia y si~nificaci6n. 

E1 oP:ietivo Óf:- este trabaje e~ el -:.:-~tn.:iio del sindica-

cificamcnte en~re los año~ ÓE ~930-1945, procurando mostrar 

la influencia y el control del Estado en el movimiento 

sindical.. Intentaremos real.izar un estudio que, además de 

su carácter hist6rico, sea también de carácter sociolbgico. 

dándose especial atenci6n a las caracter1sticas de forma-

ci6n del proletariado, al medio social de reclutamiento de 

1os trabajadores. a1 ana1isis de1 comportamiento efectivo 

de ciase. sus aspiraciones y sus actitudes con re1aci6r. a 

los sindicatos, a los partidos, ai trabajo y a la empresa. 

Durante el desarrollo del trabajo tratamos de contestar 

unn serie da interrogantes que han sido planteadas desde e1 

inicio de la inveatigacibn y han servido de gu~a para la 

misma. Estas atienden principal.n,ente dos problemas: las 

contradicciones fundamentales de c'a&e en este per~odo y 

los intereses que representa Vargas y ~6mo se manifiesta 

~sto en su politica obrera y sindical. Algunas de las 

interrogantes son las siguientes: ¿cual es la configura-

ción de ia 1ucha de ciases en este momento? ¿Cuál e'> el. 

papel. de la burgues~a brasileña y qu~ papel le asigna ~sta 
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s.l tnovirric·91-C.C obrerc:". ¿Qué intere::c:: represente;.· Gt...~(;1.iC· 

~ ... 1 .=..rgas y cómo exprt:::sa és.Los en la p<..:li~.:..ca e~.:~: ,;..i.;.. ,.::.cia 

1os obreros?, ¿Qul'!o pretende 1ograr el. Estado con el. :-novi-

miento sindica17 

No se ~rata pues. ~ste trabajo de una simp1e descrip-

~ión de l.a historia y el. desarro11o de1 sindica1ismo en 1a 

época estudiada_ Mas a11a de eso. se trata· de un anal.isis 

que procure dar mayor énfasis a 1as re1aciones recíprocas 

entre e1 sindicato y e1 Estado y que pretende seguir l.a 

trc:iyectoria de contro1. de1 Estado sobre el sindicato. desde 

1~30 h~~t~ convertirse en el. el.emento que reg1arnenta y 

di::-=:ipl.ina las cuestiones obreras. 

Con el prop6sito de describir los acontecimientos de 

la 1r.anera mas el.ara y ordenada. posibl.e, se desarro11a c1 

tr~bajo en cuatro partes_ En 1a primera se presenta una 

descripción breve de1 conjunto de l.os acontecimientos 

poli~icns. económicos y sociales de l.a ~poca en estudio. 

haciendo, cuando ha sido necesario, referencias a1 periodo 

onterio!:". De esta manera pretendemos dcsa~ro11ar un cuadro 

teórico e hi~t6rico. de car~cter de~criptivo. en e1 que 

inscLtamos e1 problema de1 sindicalismo. En l.a segunda 

par~e se pr~senta a 1os obreros y sus manifestaciones de 

clase. p:·ctendemos. aqui. analizar c6mo se presentan 1os 
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ohrero~ ante el Estado y ante ia socieda~ g1obaL~ En ~"?s'::a 

parte se presentan aspectos de ia actividad po1~tica de 

1os obreros. 1as hueigas y 1as reivindicaciones. ia estruc

tura y e1 funcionamiento de sus organizaciones sindicales 

y sus actitudes y comportamiento en genera1. 

En l.a tercera parte se ana1iza 1a manera en que se 

pres~nta e1 Estado. Esto 1o veremos, sobre todó, a través 

de1 ~n~1isis de 1as 1eyes y reso1uciones de1 Gobierno hacia 

1os obreros. En 1a cuarta parte. se examina ai sindicato 

y a1 Estado en sus re1aciones rec~procas. Se estudia 1as 

transformaciones en 1a estructura y funciones de1 sindicato 

y se anal.iza 1a emergencia y conso1idaci6n de1 sindica1ismo 

estatal.. 

Finaimente se presentan 1as conc1usiones. que son 1as 

cor.sideraciones fina1es de1 trabajo. y que en a1guna medida 

parten de 1as hipOtesis pre1iminare~ que nos p1anteamos a1 

inicio dc1 trabajo. 

Las fuentes uti1izadas para e1 desarro11o de1 trabajo 

fueron diversas:· Se trabaj6 con fuentes hist6ricas prima-

rías disponib1es. como peri6dicos. bo1etines y reSo1uciones 

de consresos obreros, y boletines de1 Ministerio de Trabajo. 

~ndustria y Comercio. Se uti1izaron co1ecciones de 1eyes 

s 



y estadi.st1 <:as que ......... • tr·~ ax,'"'>!'" rria.~r..:':"'ial ind:i spensah1E. para 

trazar l.a trayector:ia del. !;:i.ndicatc· en este per.:.,ac... Se 

recurri6 tambi6n a entrevistas informa1es con eapecia1istas 

en e1 tema. rea1izadas durante 1a estad1a de1 autor en 

Brasi1. Se uti1iz6..,ademi:>s, estudi.oH y mono9raf1as. no tan 

F61o sobre e1 movimiento obrero y sindica1. sino de temas 

genera1es, que ofrecieron una visi6n más c1ara y amp1ia 

~obre e1 Brasi1. 



CAPÍTULO I 

LOS DESARROLLOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

ENTRE LOS AÑOS DE 1930-1945 



... 
A~OS 1930-194:; 

La década del 20 finaliza bajo el impacto de una 

gra~ crisis. qu~ se puede ver manifestada er. tres aspee-

tos: po11.tico -con 1a acentuaci6n de las disidencias 

internas de 1a o1igarqu1.a y por e1 levantamiento armado 

de grupos militares contra el sistema prevaleciente: 

económico -~anifestado con 1a decadencia de 1os negocios 

de 1a agricultura y 1a exportaci6n de café. que se ace1e-

rara en el 1929 con la crisis del capitalismo mundial: y 

~ocial -con el comienzo de la organizaci6n po11.tica e 

ideo16gica de grupos subalternos. especialmente del pro-

letariaclo. 

Entre los años de 1930-1945 se puede reconocer una 

pe~iodización histórica en estos tres aspectos. Se da 

una fragmcntacibn en e1 periodo, que indica marchas y 

contra marchas de las c1ases dominantes en una tentativa 

constante a~ re-encontrar el equilibrio que fue amplia-

mente- perturbado con 1a Revo1uci6nde 1930. 

-------------
'* No atribui.mos aqui. a 1a expresi6n "desarrollo" con-

notación va1orativa, sino que 1a identificamos con e1 pro
ceso de tra~sformacibn. 

s 



En •1 aspectc po1~ticu, ~ntre estos anos, se puede 

seña1ar l.as siguientes subdivisior.e5: 1930-1934 •p.:riodo 

que va de l.a Revo1ución de 1930 hasta e1 restab1ecimiento 

de1 orden constituciona1}: 1934-1937 (per~odo que va de 1a 

Constitución de 1934 basta e1 Go1pe de Estado de 1937 y 

que resultó con 1a imp1antación de1 Estado Nuevo}: 1937-1945 

(oeriodo del. Estado Nuevo·, que va de 1a ConstituciOn 

de 1·9·37-hasta· el. gol.pe mi1itar de 1945 que depone a Getu1io 

Vargas y marca el. co1apso de1 Estado Nuevo}. 

En c1 a·specto económico podemos tambit!n sefla1ar dos 

periodos. En el. primero, de 1930-1937, se acent~a 1a crisis 

económica. como consecuencia. sobre todo. de 1a crisis 

mundial. de l.929. En este per~odo se puede apreciar una leve 

recuperación económica entre el. 1935-36. que a1 principio 

se manifiesta en e1 sector agr1co1a, pareciendo reconducir 
1 

al pui.s a su antigua estructura socio-ec:onbmica. En e1 

segundo periodo, de 1937-45, 1a pol.~tica económica de1 

Gobierno va cambiando. rnanife~tandose ahora en sentido de 

una evolucibn para una estructura econOmica en 1a que 1a 

industria es cada vez más importante. En 1os 61timos arios 

dC este periodo se va dando una marcha consTante por su~ 

fuerzas social.es y poiiticas, con e1 propbsito de alterar 

1a estructura econbmica. 
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En e1 aspectc. socia1 se pued<• .~beerva.r varios el.ementos 

pre_sentes entre estos aftos. que aunque no eneuadr .. mos en 

per~odos fijos y del.imitados, podemos observar eOmo se 
,, 

presentan a l.o l.argo del. per~odo. Los fenOmenos social.es 

mareantes en estos anos son: 1a migraciOn rural.-urbana. l.a 

urbanización y 1os cambios en l.a composieiOn socia_l. .del. 

obrero y el. acceso al. poder de nuevos,9rupos social.es. Este 

proceso se caracteriza por un movimiento . .c.J:Jl!lC.i~..de.....urba=--

nizaci6n. real.izada a costo de l.aa pobl.a.ciones rural.ea. 

1i9&ndose ésto a cambios en l.a estructura econOmica del. 

pa~s. desembocando en nuevos desarrol.1.os · deÍ ·incipiente 

sector industrial.. 

l. Transformaciones en l.a estructura pol.~tica: del. estado 

ol.igarqu~co al. estado burgués 

a. El. Estado ol.i9arqu~co anterior al. 1930: 

En 1os decenios anteriores al. 1930, estaba en vigen-

cia en Brasil. un ~~~l.igArquico. donde obviamente, l.os 

protagonistas real.es del. sistema pol.~tico eran~~grupos 

que componian 1a ol.igarqu~a. Entre estos grupos. l.a 

oliga~~~~~~~~~ria, ésto es. l.a del. café. dominaban el. 

panorama. En esta época pues. preda.ina'ban l.os intereses 

del. sector agrario-exportador. representados por l.a ~igar

q~~- de s3o paul.o y Minas Gerais. desde donde se control.aban 

1 .., 
10 '." ,.· ·.· ; 



~odos 1os dem~s Estaao~. 2 Aunque l~~ Estad~s t~n~an amp1ios 

poderes, 1as decisiones fundamentaies reca~an ~obre estos 
,: _... ,,. . 

dos Estados, donde 1os caf'icu1tores ejerci.an su influencia 

er. e1 sentido de orientar a su favor 1a po1ítica eeonOmica 

de1 país. Esta autonomía de 1os Estados se amp1i0 a1 extremo 

de decidir sus asuntos independientes de 1a NaciOn, y muchas 

veces hab1ar en nombre de ésta. Sobre ésto, escribe Mario 

·- Wagner Vieira de Cunha: "( ••• ) la Naci6n es entendida como 

un equilibrio entre grupos 1oca1es de poder. E1 poder.de 

estos grupos. reconocidos en la Monarquía, se amplía en la 

República. al punto de estos Estados contraer libremente 

préstamos en e1 extranjero. de eobrar impuestos de exporta-

cibn, crear barreras fiscales, e inter-estatales y mantener 

Pus propias Fuerzas Armadas. La~ instituciones político-

9~bernamenta1es. son muchas veces. creaciones de1 Estado. 

Los presidentes de 1os Estados se fortalecen. y para e1 

naceRario entendimiento entre e11os, se crea la política de 

los gobernadores. en que éstos hab1an por 1a Naci6n, entidad 

abstracta, sin reivindicaciones.propias, y distintas a 1as 

del Estado". 

Dentro de este panorama, la política nacional consistía 

en un proceso de ajustamiento y compromiso entre las aligar-

quías. De esta manera todo se llevaba a cabo como si e1. 

11 



proceso de. d~c.isibn po1í't"i.ra F:c 11"?.<.··icse= t.ot--..lnenl:E' ~entre 

de 1a ol.igarqula de cada Es~a~c y dn sus re~~~iraciones 

4 
l.ocal.es: l.os coronel.es. El. Gobierno Federal. no interveni.a 

en l.a po11.tica de 1os Estados. sal.vo a petici6n (artS.cu1o 6 

de 1a Constitucibn de 1891)~ l.o que se traducla indirecta-

mente en apoyo a 1a facci6n predominante de 1a o1igarqu1a 

en cada Estado. A cambio de ésto. éstas aceptaban l.as regl.as 

de1 juego po11tico ..a.. njvel naciona1. • .(sucesiones presiden-

cia1es. cte.). Asi.. e1 poder po11tico estaba en manos de 

].as ciases agrarias, con un dominio tota1. pasando de 1os 

órganos municipa1es a 1os del. Estado. y de éste a1 p1ano 

Fcdera1. La naciente burguesia no tiene pape1 po1ítico 

al.guno y vivia subordinada al. .,i,,.tcma l• l.os dem4s grupos 

social.es estaban marginados del. pro~eso po1.itico. Estas 

regl.as del. juego manteni.an 1a unidad de 1a el.ase dominante. 

mientras el. campo de 1a pol.itica federal. permanecía abierto 

para 1os caficu1tores y asi. ejerc.1.an su predominio. Esta 

situación perduró l.argo tiempo hasta que empiezan a surgir 

prob1emas que iniciar. l.a crisis dc1 Estado ol.ig4rquico. El. 

equi1ibrio político va a ser amenazado cuando 1os intereses 

de- 1os caficultores entran en conf1i~tº .. ~º~-.·~~~-.~~~~-!Et_flgc;~

tores o1i<:1Arquicos, y también 1os nuevos intereses emergentes 

en l.as ciudades: burguesi.a industria1., proletariado y cl.~se 

media.. hasta e1 punto de poner en pcl.igro esta unidad de 

12 



lié. c.lrtsc: domin~r .. 1 •.· .. 

Estas contradicciones de clase se desdoblan en contra-

dicciones po1ítico-regiona1es y 1os demas Estados empiezan 

a protesta:i: por 1a concentración y unificación de 1a po11tica 

brasi1efia en 1os Estados de sao Paulo y Minas Gerais. Pero 

adem&s de 1as contradicciones po11tico-regiona1es de la o1i-

garquía. como factor de crisis. hay otro e1emento muy impor-

ta nte: ia crisis política y econ~mica mundia1 e interna. 

E1 Estado o1ig&rquico no se acomodo ni se concilio con las 

tensio~es y las oposiciones 1iberadas por esta crisis mun-

5 
dial e .i nt~i.·na .. Esto funcionó como elemento de precipita-

ci6n y radic&1izaci6n de 1as contradicciones pre-existentes. 

Estos ~onrli~tos aumentan en 1a medida que aumenta la dife-

re:nciaci6n interna de'"1a c1ase dominante y ya en e1 trans-

curse de 1a década del 20. el Estado o1igArquico esta en una 

franca cri~is-_ que se traduce en movil.izaciones ideo16gicas 

urbanas de car~ctcr 1ibera1 y anti oligarquico. En el es-

cenario da estas l.uchas se destacan nuevas fuerzas sociaies 

y econt>micas. que estaban surgiendo en Brasi1., como cense-

cuencia de la incipiente industria1izaci0n producida en los 

decenios.anterioYes y de 1a primera fase de urbanizaciOn. · 

.Aparecieron los primeros núc1eos pi.-o1etarios'., l.os principios 

de una burguesía industrial y se inicia una gran expansiOn 

13 



óe 1os bectores med~os. Unido a éE-to se dest&ca 1.a peeou1:iar 

actuacibn de l.os mil.itares ~ se dan.las primeras manifesta-

cienes de1 "tenientismo". que fue 1a expresi6n de 1os idea-

1es, inte~eses y ambiciones po11ti~as de ciertos sectores 

del. Ejército, y que en su vinculacibn con·1a el.ase media, 
6 

·su programa refl.eja l.os intereses y aspiraciones de 6sta. 

Durante 1.a decada del. 20 se dan varias revuel.tas en 

l.as que se enfrentan estos sectores social.es urbanos emer-

gentes y ].a tradicional. ol.igarquia vincu1ada a 1a agro-

exportaci6n. En 1.a base de estos enfrentamientos estAn 

presentes contradicciones econ6micas, social.es y pol.iticas: 

contradicciones entre 1.a economia agro-exportadora ~· ).a 

economía industrial. en formacibn: contradicciones social.es 

inherentes a una sociedad urbana en transformación y contra-

dicciones po11ticas, re1acionadas con l.os diferentes pro-

yectos de modernización y democratización. 

Es en este contexto en el. que se manifiesta el. inevi-

tabl.e colapso del tradicional. Estado ol.igarquico l' se da 

como punto cul.minante del. proceso, l.a Revo1ución de 1930 

y l.a ruptu·ra política y económica que 1a caracterizan. 

b. De l.a Revolución de 1930 al. Estado Nuevo: 1930-1937 

La Revol.uci6n de 1930 fue el. resul.tado de contradicciones 

14 



po1i.-::icas, econbrr.icas y soc.=ia1ee J .• -it.c-rr..as, ;:,• de:. la.. :--'!:'is1s .. 

po1ítica y econbmica mundia1. 

La cri.sis y 1as disidencias ir.traC'J] i9arqui~as Uesem-

becan en una clara €~ci.~~:::-: .=a-.· l.~ ::-~a~e óorr~inante: pero 

para que ésta se concretizara, era necesario que surgiera 

una a1ternativa dentro de1 sistema. Esta a1ternativa 1a 

representb 1a A1ianza Libera1 y su p1ataforma e1ectora1 
-r-·--· -· 

presentada para 1a e1eccibn presidencia1 de 1930. Este 

acontecimiento po1S.tico (1as e1ecciones de 1930 y sus re-

su1tado oficia1es) fue en ~~~ima instancia e1 punto cu1mi-

nante de 1a crisis que desembocb con 1a revo1uci0n. 

En Brasi1, 1as 1uchas por 1a sucesiOn prcsidencia1 no 

era nada raro, pero a medida que avanzaba e1 si91o 20 y 1as 

ciudades crecían, e1 jue90 e1ectora1 era diferente: 1a 

manipul.acibn de1 el.ectorado se tornaba mas difS.ci1. Para 

1a década de1 1920, e1 sistema po1ítico de1 coronal.ismo es-

taba en franca decadencia como resul.tado de l.os cambios que 

se estaban operando en 1a tradiciona1 estructura econ6mica. 

NO quiere bsto decir que su fuerza estaba fuera de1 panorama 

po1ítico: por e1 contrario, aún en decadencia, todavia era 

considerado como un factor importante durante las e1ecciones 

de 1930. Pero antes de continuar con este aspecto de 1as 

e1ecciones, veamos qu~ programa presentaba 1a A1ianza Libera1 
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en stc µl.atc.forma pol.1.tica ~· cual.es i:ueron l.as fuerzae so-

ciales que l.a apoyaron. 

Entre l.as més importante reivindicaciones presentadas 

en l.a pl.ataforma el.ectora1 de l.a A1ianza Liberal. estaban: 

1a lucha por l.a "l.impieza" de 1as pr:!lcticas e1ectora1es, 1a 

democratización y el. ejercicio efectivo de l.os poderes. 1a 

adopción de una 1egis1ación obrera sistematizada y que se 

adecuara a l.a situacibn que emerg1.a en e1 Brasil. de esos 

años. y que formal.izara 1as re1aciones 1abora1es y 1as 

actividades sindical.es, 1a defensa y protecci6n de 1a inci-

piente industria. l.a reforma del. sistema de ensefianza y 1a 
e 

;revis~ón del. organismo mi1itar. Ideo16gicamente. 1a pl.ata-

forma de l.a A1ianza Liberal. era imprecisa. Ofrec1.a -una 

solución superficial. que abarcara mas o menos todo y mas 

que nada, procuraba contentar a todos 1os grupos. Estas 

reivindicaciones estaban a tono con 1a ideol.og1.a l.ibera1 del. 

momento y su objetivo no era transformar radical.mente el. 

sist0m~. sino rea1izar apenas ~nas a1teraciones dentro de 

ese mismo sistema. Al. respecto se expresa el. propio Vargas: 

"La campaña de reacci6n 1ibera1, no está de más insistir. 

expresa una general.izada y vigorosa tentativa de renovación 

de l.as costumbres pol.1.ticas y de restauración de l.as practicas 
9 

dentro del. orden y del. régimen". Se manifiesta aqu1. 



c-i6n profunda y radica1 de la: estructuras f·..ind;¡:;nenta1es de 

la forrnaci6n económico-social brasileña, sino, que lo que 

Vargas pretand~a. era ajustar y acomodar estas estructuras 

a las nuevas condiciones engendradas por e1 sistema capita-

listas internacional y a la situación p~1itica, económica 

y social que emergía en Brasil para estos años. 

Para rea1izar estas transformaciones. que por no re-

presentar una ruptura radical con el sistema vigente, podr~an 

alcanzarse por vías pacificas, fue preciso la lucha armada. 

Para las elecciones de 1930, la oposición, que se aglutinó 

en la Alianza Liberal, concurrió a 1as elecciones haciendo 
' .; .. 

. apeles reformistas a 1os gobernantes: sobre todo que no se 

diera fraude en el conteo de 1os votos y que las minorías 

políticas tuviesen oportunidad de elegir representantes. 

Pero pasadas las elecciones, 1a oposici6n rechazó violenta-

mente 1os resu1tados oficia1es. Los l~deres políticos de 

Río Grande del Sur y Minas Gerais dominaban la alianza 

oposicionista y, bajo el liderato principal de Get01io 

Vargas. rr.archan sobre R1.o de Janeiro. Lo que sucedía -decía 

\Targas -era que el. puebl.o se estaba le'\..,.antando "para re-

adquirir la libertad, para restaurar la pureza del régimen 
10 

republ.icano. para 1a recostrucci6n nacional."'. 
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P~-imero, hay que se:-ña1ar que dado e1 p.i:o'='•rarr.a reformista de 

1.a Al.ianza Libera l., l.a Revol.uci6n también fue ___ :i::_ef_?:;::m;i,O?ta y 

proponía º'l:?jetiv6s l.i1nitados, que no imp1icaban 1a imp:Lanta

ci6~ de un nuevo esquema de dominacibn que reemp1azara 

total.mente el anterior. Sin embargo, sin rea1izarse una 

quiebra total del. anterior régimen, en :Los años siguientes 

al. l.930, se da una al.teracibn en J.as funciones y en J.a~e=s=----

tructura del. Estado brasil.eñe, que encaminar~ al. anterior 

Estado o1igárquico a convertirse progresivamente en un Es-

tado burgués. Refiriéndose a ésto, señal.a Octavio xanni, -

ºDado que las o1igarquías dominantes hasta entonces fueron 

derrotadas, aunque parcia1mente, por 1as nuevas clases so

ciales urbanas, la Revolucibn puso de manifiesto 1as rupturas 

est~uctural.c~ a partir de 1.as cual.es resul.t6 posibl.e reel.a-

borar 1.as rel.aciones entre el. Estado y l.a sociedad. Desde 

esta época, :Los cambios en e1 poder púb1ico reve1an una 

acantuacibn de sus contenidos burgueses, frente a :Los e:Le

wentos social.es, cul.tural.es y pol.~ticos de tipo ol.igarquico 

vigente en 1cs dece~ios anteriores a 1930· . ( ••. ) 1.o que 

caractHriza l.os años posteriores a 1.a Revol.uci6n de 1.930 

es e1 hec110 de que el.1a crea l.as condiciones para e1 desa

rrol.1.o del. Estado burgués, como sistema que incl.uye institu

ciones po1íticas "'::;.' econbmicas ~ al. igual. qua pautas ·~l val.ores 

1.B 



l , 
sociü1e~ y cul.tural.es de t.ipo p1·op.1a.mente b"..1rs_:ué&"". 

La intención del. Gobierno en l.os primeros años fue 

reorganizar ias estructuras po1~ticas e instituciona1izar 

el nuevo papel del. Estado antes que se diera•l.a reconstitu-

cional.izaciOn del. pais. Aunque no habia l.iquidado las ol.i-

garquías. por el. momento l.o mas importante era evitar un 

po~i'!:_l.e __ i:_~;;;urgimiento "del. predominio de l.os intereses ol.i

garquicos. El. probl.ema pol.itico fundamental. estaba en que 

no se poseia un programa estructurado. ni pl.anos previa-. 

mente establecidos para afrontar l.a situaciOn. El Estado, 

entonces, ensaya reso1uciones en 1a medida en que surgen 

1os conf1ictos, y frente a cada situaci6n nueva que se 

presenta, se toman medidas innovadoras concretas. 'E1 primer 

período del. gobierno de vargas fue así. el. resul.tado de 

decisiones tomadas, para enfrentar momentos dif~ci1es en un 

período de crisis pol.ítica y económica. En este período 

vargas asumió el. papel. de mediador entre l.os intereses 

divergentes de l.os diversos sectores sociales: el Estado se 

manten~a como ~rbitro de 1os conflictos. Procuró estab1ecer 

un dialogo con l.os diferentes grupos social.es que lo habían 

ayudado a conquistar e1 poder -que ya empeza~an a hacer sus 

exigencias -y trat6 de conci1iar ~stos con ios intereses 

de 1as o1igarquías. que si bien tuvieron una derrota po1~tica. 
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conTinuaban aQn rein3ndo en el pant.rama econOnico, pues 

toda,·ía el. café continuaba ocupando el. prin·=ipa1 renglón 

económico de Brasil. Vargas trat6 de atender, en parte, 

reclamos del. proletariado, de l.a naciente burguesía indus-

trial, de l.a clase media y el. sector mil.itar. La ciudad 

empieza a imponerse sobre e1 campo. 

Es en este contexto que se crea 1o que se ha 11amado 
12 

"Estado de compromiso". A base de ésto, 1a Revo1uci6n de 

1930 aparece como un movimiento acomodaticio entre las 

antiguas oligarquías y 1as nuevas el.ases urbanas y burguesas. 

Este "acomodo" condujo a un equi1ibrio po11tico que se bas6 

en un compromiso entre estos grupos. 

No obstante, 1as 1uchas po1~ticas no cesaron. Por el. 

contra~io. continuaron, y en varias ocasiones, con bastante 

violencia. Los principal.es acontecimientos políticos que 

se dieron en los años que siguen a 1a Revo1ucibn de 1930 

fueron los siguientes: el 1evantamiento paul.ista de 1932: 

la fundación de la Acci6n Integ_ra1ista Brasi1eña en 1932, 

como partido de derecha que pretendía cortar de raiz con 

cuaiquier manifestación m~s democr~tica de lo que querían 

permitir: la fundación de Alianza Nacional. Libertadora en 

e1 1934. como movimiento de izquierda que ambicionaba trans-

formar radica1mente e1 sistema po1~tico-administrativo: 1a 

20 



reco~stituciona1izacibn del. país con 1a nueva Constitucibn 

ce 1934 y el frustado levantamiento comunista de 1935. 

Todos esos hechos señalan la agudizacibn de las condiciones 

de clases en los años de 1930-1937. 

Es en este contexto poli.tico que el 10 de noviembre 

de 1937 el propio Gobierno da un golpe de Estado y se implan-

·tb la dictadura de Getúlio vargas con el llamado "Estado 

Nuevo". 

c. El Estado Nuevo: 1937-1945 

El análisis de la emergencia del Estado Nuevo adquiere 

J 
verdadera significacibn cuando lo vemos dentro de un con-

junto de circunstancias que se venían acumu1ando en e1 pro-
13 

ceso histbrico naciona1 e internaciona1. y sobre todo, 

cuando establecemos sus articulaciones con el proceso poli-

tico que se venia desarrollando desde 1930. 

¿Cbmo se explica el hecho de que tres años después de 

"avivarseº nuevamente ia· po:títica en Brasi1 con l.a nueva 

Constitucibn de 1934, se dé un golpe de Estado? La rai.z 

está precisamente en la constitucibn de 1934 bajo la cual 

Getulio Vargas fue electo Presidente de Brasil, pero al 

mismo tiempo se establecia el li.mite de su mandato y se 

impedia su reeleccibn. Ante ésto. Vargas elabora los 
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p1anes para contl .-..uar en e1 poder mediante un go1pe de Es-

tadc y 1a creaci6n de una nueva constituciOn. Su estrategia 

más efectiva fue amedrentar a1 pueb1o con 1a amenaza de 1os 

''subversivos" y maniobrar para desacreditar e1 creciente 

movimiento popu1ar. basandose en que éste estaba bajo e1 

1iderato de 1os comunistas: "La situaci6n de1 pa.i.s, en 

consecuencia de 1a infi1traci6n comunista contin6a preocu-

pándonos. ( ••• )~I virus cdmunista nos c·cntamin6 mas pronto 

y con mayor intensidad de 1o que se pod.i.a imaginar. En 1as 

escue1as y en 1as c1ases mi1itares ya está produciendo 

efectos nefastos como esos de1 movimiento de noviembre. Se 

activa ahora 1a represibn de 1os responsab1es. pero es pre-

ciso ir más 1ejos iniciando una campafta de 1impieza, tenaz 
14 

y pro1ongada" .. 

una vez Vargas crea 1as condiciones suficientes y pro-

picias, da c1 go1pe de Estado, 1iquida e1 Congreso y acaba 

con 1os partidos po1.i.ticos. Inmediatamente vienen 1as 

justificaciones ante e1 pueb1o, tanto de1 propio vargas, 

como de sus co1aboradores más ~ntimos: 
15 

Francisco campos 

y Acevedo Amara1. Respecto ai cierre de1 Congreso y 1a 

e1iminacibn de 1os partidos, vargas se justificb con gran 

demagogia po1.i.tica: "Es necesario abol.ir l.os intermediarios 

entre e1 pueb1o y ei Gobierno. Esos intermediarios eran. 



hasta hace poco, los partidos políticos y los grupos de 

personas mas o menos ajustadas en la defensa de los propios 

intereses. ( •.. )Deseo recibir del pueblo, directamente 

sus rec1amos. oir1os y examinar1os para poder atender y dar 

so1uci6n a 1os prob1emas administrativos, 1os verdaderos 
16 

y legítimos intereses de la colectividad. 

Ahora bien, ¿Qué represento po1~ticamente el Estado 

Nuevo? Lo primero que hay que seHa1ar es que el golpe del 

1937 cerró el sistema político, eliminando las débiles ins-

tituciones democraticas que existían. De esta manera, Vargas 

establece 1as bases para realizar sus pretenciones de crear 

un gobierno persona1 y autoritario. 

El Estado Nuevo representó, pués. la sustitución de 

la, forma de gobierno liberal por un Estado autoritario, 

cuya función principal se suprimir la incapacidad de las 

viejas clases o1igarquicas. la incipiente burguesía y los 

nuevos grupos urbanos, en conducir e1 proceso que se estaba 

de1inea~do en Brasi1. Esta autoridad estaría representada 

por Getulio Vargas quien 1 constituciona1mente~se tornaba 

en el eldmento de mayor poder de decisiOn durante el Estado 

Nuevo. Una de las condiciones que hace ésto posible, es la 

ausencia de una c1ase que asumiera un pape1 hegembnico des-

pués de 1930, partiendo desde ahí un período de transición 

23 



en el. proceso histOrico brasil.eñe, en que, derrotada 1a 

ol.igarqu!.a rura1 agraria. no hab!.a todav!.a una el.ase o 

grupo social. suficientemente fuerte para sustituirl.a. Es 

en este contexto entonces. que el. Estado asume en e1 1937, 

un papel. hegem6nieo. 

El. Estado Nuevo rea1izb a p1enitud 1a ine1inaci6n centra-

1izadora que se ven!.a revel.ando desde 1930, y es también 

en e1 interior de este cuadro, que 1a Constituei6n de 1937 

adquiere signifieaciOn, en 1a medida que introduce 1os 

e1ementos que permiten 1a definitiva centra1izaci6n del. 

poder en manos de1 Ejecutivo. En primer 1ugar. está 1a 

transformaci6n que se opera en ].as rel.acionea· entre el. 

Gobierno Federal. y 1os Estados; transformaci6n que se da 

para regl.amentar estas re1aciones con e1 propOsito de 

e1iminar l.os 61timos resquicios de1 "coronel.ismo" y de ].a 

"pol.!.tiea de 1os gobernadores". y permitir as!. l.a inter-
17 

venci6n del. Gobierno Federa1 en l.os Estados. 

El. fortal.ecimiento del. poder ejecutivo se iba desa-

rro11ando en l.a medida en que transfer!.a para su 6rbita 

muchas funciones que en 1os anos de ].a Primera Rep6b1ica 

se concentraban en 1os Estados y 1os Municipios. a1 mismo 

tiempo que daba atenciOn principa1 a 1os intereses de l.as 

o1igarqu!.as agrarias. 
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Pero este Estado autoritaric t~mbién tuvo su 1~mite. 

Ya de 1943 en ade1ante, se inicia la crisis de1 régimen 

estado-novista, que cu1minara en 1945 con la deposicibn de 

Vargas y e1 fin de1 Estado Nuevo. Los inicios de 1a crisis 

se re1acionan estrechamente con 1a entrada de Brasi1 en ia 

guerra, que obedeció a presiones internas y externas que 

recibib Vargas. En un principio e1 gobierno cede a ias pre-

siones pau1atinamente, s~n pret·ender-mod:Lficar ia escencia 

de1 régimen. No obstante, con ia participación de Brasi1 en 

1a guerra, se 1iberaron muchas fuerzas políticas internas y 

Vargas comprendió que se hacia necesario actuar habi1mente, 

procurando encontrar fórmu1as de adaptación a 1a nueva 

situación, y buscando so1uciones que 11evaran a redemocra-

tizar las instituciones po1iticas brasi1enas. En e1 interior 

de ese cuadro, e1 país se va preparando nuevamente para e1 

debate y las luchas po1íticas, antes inhibidas. haciéndose 

cada vez mas difici1 e1 mantenimiento de ia dictadura. E1 

gobierno se tiene que enfrentar, entonces, a dos graves pro-

blerr.as: la presión para 1a rea1.izacibn de e1ecciones y 1a 

1ucha contra otro instrumento básico de1 Estado Nuevo. e1 

DIP, que era e1 brga~o de censura de1 gobierno y e1 instru-

mento con que Vargas si1enci6 por mucho tiempo 1a opinión 
18 

p6b1ica y 1as voces disidentes. 

25 



Vargas intentb ajustarse a ia s~tuacibn sin modi~icar 

1a esencia de1 régimen. y como sef'\a1a Octavio :Ianni. "Para 

Vargas se trataba de modificar e1 régimen po1~tico apoyándo-

se en 1as mismas fuerzas que estaban representadas en e1 

Estado Nuevo, para evitar que el poder po1i.tico pasase a 

mano de l.os grupos oligárquicos que aCin existi.an y sus 
19 

aliados l.ibera1es y extranjeros". Vargas 1egaliz6 la 

nueva situaciOn y se confirmo oficial.mente la rea1izaci6n 

de el.ecciones, pero permaneciendo él dentro de1 juego poli.-

tico. Ante esta situaciOn. vargas actúa como de costumbre 

-poli.ticamente hábi1 -y para ajustarse a1 cambio poli.tico 

que se venía operando. movi1iza 1as masas urbanas y a 1os 

trabajadores de Brasil en una campafla en pro de la "Consti-

tuycnte con Getul.io" y consigue, además, e1 apoyo de Luis 
20 

carios Prestes y el. Partido comunista Brasileflo. 

Con el. apoyo de los comunistas y la movil.izaci6n de 

l.as masas urbanas y 1os trabajadores de Brasi1, Vargas se 

ubicb. entonces. en una 1ínea naciona1ista e inicia una 

transforrnacibn del. régimen poli.tico, tratando de 11evar a1 

país al fortalecimiento de una po1i.tica econOmica de eman-

cipacibn naciona1. Ante esta situaci6n. 1as fuerzas po1i.-

ticas de oposición se organizan y se mueven en contra del. 

nacionalismo econbmico y de la participaci6n de 1as masas 
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en el proceso politice y el 29 de octubre de 1945. el dicta-

dor Getúlio Vargas fue depuesto por un golpe de Estado orga-

nizado por estos grupos civiles y militares de oposici6n. 

Inmediatamente se inici6 un plan de eliminacibn de todo lo 

que estuviera identificado con el régimen dictatorial del 

Estado Nuevo. 

··~ra-n-sformacT-óné-s-·en la estructura econOmica: de la agro
exportadora al desarrollo industrial 

La Revoluci6n de 1930 no represent6 una ruptura pol~-

tica solamente. sino también, y en gran medida, una ruptura 

econ6mica con el Estado Olig4rquico vigente en los af!.os 
21 

anteriores. Esta ruptura trae consigo entre los afies 

del 1930-1945, aproximadamente, una transicibn fundament~l 

er• la ccnfiguraci6n de la estructura econ6mica del Brasil: 

el desarrollo de la industria dentro de una econom1a prin-

cipalmente agr1co1a y exportadora. Desde anos anteriores 

se estaban creando. pauiatinamente. 1as condiciones socio-

econbmicas que 1levar1an más tarde a esta transici6n; pero 

en esta época fue mayormente un proceso espontáneo. Fue 

en el periodo del 1930-1945 que verdaderamente se crearon 

las condiciones po11ticas, sociales y econOmicas para que 

la industria se constituyera en el elemento propulsor de 

1a econom1.a brasi1efia. Durante este periodo el papel del 
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Estado en esta transici6n econbmica fue muy importante y 

decisiva. A partir de 1930 se acentu6 su intervencibn en 

1os procesos econbmicos y se convierte en e1 e1emento na-

ciona1 mas importante para ia toma de decisiones en 1os 

asuntos econ6micos. 

a. De 1a agro-exportaci6n a1 desarro11o industria1 

E1 desarro11o econ6mico en Brasí1 hasta fines de ~--¡¡----

década de 1930, estuvo mayormente inducido e inf1uenciado 

por factores externos. Desde 1os inicios de 1a Co1onia, 

hasta estos aftos. 1a econom1a de Brasi1 giraba principa1-

mente en torno a 1a agro-exportacibn: era una econom~a 

agraria exportadora que miraba hacia e1 mercado exterior.· 

Se exportaba mayormente café, azúcar. goma y cacao. y se 

importaban productos manufacturados. Este desarro11o econb-

mico inducido y condicionado principa1mente por factores 

externos. fue 1a caracter1stica principa1 de 1a econom1a 
22 

brasi1cna hasta ú1timos aftos de 1a década de1 1930. No 

obstante. no quiere ésto decir·que a partir de este per1odo 

ias fuerzas externas no estaban presentes en e1 proceso 

econbmico de1 Brasi1. sino que fue en 1os años treinta que 

1a econom1a brasi1efta empieza a so1tar sus ataduras externas 

y se va apoyando en su propio mercado interno. La econom1a 
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va a girar, en grado cada vez más creciente. hacia e1 mercado 

interno. En este periodo y dentro de este proceso, es que 

se va operando 1a transici6n de ia econornia agro-exportadora 

a 1a economia industria1. No se pretende afirmar que 1a 

industria surgi6 en este momento, sino que es en este periodo 

que se va configurando como e1 sector predominante que sera 

en 1os años posteriores a éstos. La industria surge a 

partir de1 ó1timo cuarto de1 sig1o XIX dentro de esta econo-

mía agro-exportadora, conso1idada y subordinada a ~sta, pero 

para esta ~poca a6n no se puede hab1ar de 1a existencia de 

un sector industria1 propiamente dicho. A1 respecto, sefta1a 

Fernando Enrique Cardoso, "antes de 1a Primera Guerra 1o 

que se denominaba industria naciona1 era, en reg1a, un con-

junto de ta11eres de reducida significacibn econ6mica, que 

produc~a en condiciones seroi-artesana1ea. mercanc~as desti-

nadas a 1a agricuitura (azadas, ciertos tipos de arados 

rósticos, maquinas toscas que ayudaban a bregar con e1 café, 

etc.) o a1 consumo de a1imentos (fabricas de harinas a1imen-

ticias. de bebidas y de refrescos. etc.), vestuarios (som-

breros, tejidos de a1godC>n trla.s e menos toscos. ropas, zapa-

tos. etc.) y bienes de consumo domésticos (mueb1es. tapice-

r~as, a1filcres. etc.) requeridos por ias pob1aciones urba-

23 
nas". Sobre e1 mismo aspecto, seña1a también Ruy Mauro 

Marini." Por 10 gcnera1 1os estudiosos estan de acuerdo en 
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aceptar la fecha de 1930 como ei momento deciSivo que marc6 

el tránsito de una economia semicolonial. basada en la 

exportación de un s61o producto y caracterizada por su 

actividad eminentemente agr~co1a, a una econom~a diversi-

ficada. animada por un fuerte proceso de industrialización. 

En efecto. si el inicio de la industria1izaci6n data de más 

de cien años y estuvo incluso en ia raiz del proceso po1i-

tico revo1ucionario. que vistorioso .. en 1930. permitió la 

aceleración. si 1a actividad fabri1 gana impu1so en la dé-

cada de 1920. no es posib1e negar que es a partir de 1930 

que la industria1izaci6n se afirma en el pais y emprende 
24 

e1 cambio g1oba1 de la vieja sociedad". 

Sin embargo, es en e1 interior de esta econom~a agro-

exportadora que se crean 1as condiciones econbmico-socia1es 

responsab1es de1 desarro11o posterior de la actividad indus-

trial. No tan sólo se crean las condiciones favorab1es a1 

desarro11o industria1 dentro de la economia agraria, sino 

que e1 capita1 industria1 es originario directa e indirecta-

mente de1 excedente económico producido por e1 sector agri-
2 S 

cola. 

El papel =undamenta1 en esta transición lo desempeñó 

ei café. Entre otras razones para ésto, hay dos que merecen 
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seña1arse con mayor detenimiento. En primer 1ugar, 1a ex-

pansión de ia econom~a cafeta1era proporcionó a1 país un 

mercado interno sobre e1 que se apoyó posteriormente e1 

desarro11o industria1: en segundo 1ugar, ias crisis de 1a 

caficu1tura insentivb 1a producción artesana1 porque e1 café 

ya no producía recursos suficientes para importar 1os pro-
26 

duetos que siempre se habían importado. se hacía nece-

sario atender ahora esta necesidad internamente y 1as p==--------

quenas empresas artesana1es y fabri1es existentes seran 1as 

11amadas a asumir esta·funcibn. Así se van mejorando 1as 

ya estab1ecidas y se van c~eando otras nuevas. 

Es en este momento de crisis de1 sector cafeta1ero que 

e1 Gobierno imp1anta una medida para a1iviar a 1os caficu1-

tares, ia que proporcionó, en buena parte, nuevos irnpu1sos 

a 1a producción y diversificación de1 sector industria1. 

Se trata de1 mecanismo que Ce1so Furtado ha 11amado "socia-

1ización de 1as pérdidas". En resumen, Furtado seña1a 1o 

siguiente: En el exterior se reduce e1 consumo de1 café 

(caen 1os precios de éste). Esto. obviamente, disminuye 

las ganancias de los caficultores. La medida que adopta 

e1 Gobierno para evitar que éstos abandonen e1 cu1tivo.de1 

café es la devaluación de la moneda nacional. A1 deva1uarse 

la moneda, 1os caficu1tores recibirán, en moneda brasileña, 
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aproxirr.adamente 1a misma renta monetaria_ De esta manera 

se a1iviará 1a baja en 1as ganancias y 1a producci6n de1 

café continuará expandiéndose después de 1a crisis. Pero. 

como consecuencia de 1a deva1uacibn de 1a moneda, obviamente. 

se encarecen 1as mercanci.as de1 exterior y se reduce 1a 

capacidad de importaci6n. Dadas estas deficiencias de1 

poder adquisitivo externo. 1as necesidades de consumo no 

se podi.an---ábastecer de1 exterior. Esto funcionará como 

esti.mu1o para 1a producci6n naciona1. 

'"E1 encarecimiento brusco de 1as importaciones (como 

consecuencia de 1a dependencia cambiaria). 1a existencia 

de capacidad de ocio en a1gunas de 1as industrias que 

trabajan para e1 mercado interno, y e1 hecho de que ya 

cxisti.an en e1 pai.s un pequeño grupo de industrias de 

bienes de capita1, exp1ica 1a rápida ascenci6n de producci6n 

industria1. que pasa a ser e1 factor dinámico principa1 en 
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el proceso de creacibn de renta ... 

Es a base de ésto que se puede afirmar que en 1a eta-

pa inicia1. e1 excedente de1 capita1 ap1icado en ia agri-

cc1tura fue fundamenta1 para e1 desarro11o industrial. 

Natura1rnente. en esta primera etapa. est~ presente 1a con-

jugacibn de otros factores internos favorab1es a 1a indus-

tria1izacibn, como fueron 1as inmigraciones. 1a disponibi1idad 
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de mano de obra a bajo precio y 1a producción loca1 de una 

materia prima de gran importancia para 1a industria: el 

a1god6n. Més adc1ante, e1 proceso de industrialización es 

m~s comp1icado: se crean capita1es de 1os ahorros internos. 

a 1a vez que entran capita1es externos. 

La segunda etapa del desarrol1o industrial se da a 

partir de 1930, pero es, principalmente, de 1937 en adelante, 

que se puede palpar una c1ara reorientación de la po1~tica 

económica en Brasil, tendiente a expandir el sector indus-

El desarrollo de 1a industrialización "esponténea" 

fue apoyado, de 1930 en ade1ante, por una pol~tica conciente 

de intervención estatal, colocando en práctica medidas que 

proporcionarén diversificación y expansión a las actividades 

industriales. Se enfatizará ahora, la necesidad de una 

reestructuración administrativa del Estado y de la función 

de éste frente a los asuntos económicos, (aspecto en el que 

profundizaremos més adelante). Dentro de este cuadro se 

inserta la Revolución de 1930 y el Golpe de Estado de 1937, 

que imp1anta al Estado Nuevo con su nueva orientaci6n econb-

mica. El papel fundamenta1 de esta nueva orientaci6n econ6-

mica la desempeñó la implantaci6n de la pol~~ica de "susti

tucibn de importaciones", con e1 objetivo principa1 de dar 

mayor independencia y e1 mayor mantenimiento propio posib1e 
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28 
al. desarrol.l.o de1 pai.s. 

Desde antes de asumir e1 poder, Getu1io vargas mani-

festO l.a necesidad de sustituir l.as importaciones por l.a pro-

duccibn naciona1: "E1 prÓb1ema econbmico se puede resumir 

en una pa1abra -producir, producir mucho y producir barato, 

el. mayor número aconsejab1e de arti.cu1os, para abastecer 

l.os mercados internos y exportar el. excedente ••• El. desa-

rrol.l.o industria1 s01o sera. 16gico entre nosotros, cuando 

estemos preparados para fabricar, sino todas, l.a mayor parte 
29 

de 1as maquinas que 1e son indispensab1es". 

Sin embargo, aún expresándose Vargas de esa manera, no 

quiere decir que inmediatamente asume e1 poder, su po1i.tica 

econOmica va orientada a favor del. sector industrial. más 

que al. sector agro-exportador. En 1os primeros anos de1 

gobierno de Vargas -e1 Gobierno Provisorio -1a atencibn 
30 

principal. de éste fue reso1ver e1 probl.ema de1 café. 

Entre l.as medidas que se crean, especia1mente l.a deva1uacibn 

de 1a moneda, se crean e1ementos queJfuera de l.a intencibn 

consciente, ayudan a desarrol.l.ar l.a industria. E1 interés 

consciente de Vargas por el. desarrol.1o industria1 se da 

más ade1ante, sobre todo, dentro de su pol.i.tica estadono-

vista. En 1os primeros años de su gobierno, Vargas no asume 
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una posici6n c1aramente definida en favor de uno u otro sec-

tor. Desde e1 principio, Vargas instaura un gobierno de 

ºa1ianza de ciases", en e1 que trataba de responder a 1as 

exigencias de 1a naciente burgues~a industria1, a 1a c1ase 

media urbana, a 1os mi1itares, a 1os sectores obreros inci-

pientes y hasta 1a propia o1igarquia agraria, que aunque con 

pape1 po1itico secundario después de 1a Revo1uci6n de1 1930, 

seguian teniendo un papei prepoderante en e1 p1ano económico, 
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aunque también ahi se empieza a presenciar su decadencia. 

vargas empieza a atender 1os intereses de 1a naciente bur-

guesia industria1 pero-sin romper con 1a o1igarquia agraria 

porque es e1 grupo productor de café, que sigue siendo un 

sector muy importante en 1a economía de1 Brasi1. 

Como anteriormente se seña16, aunque muy pronto Vargas 

se percata de que no puede dar1e 1a espa1da a 1os industria-

1es, es en e1 periodo que empieza con e1 go1pe de Estado 

de1 1937, que e1 gobierno verdaderamente pasa a promover 1a 
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industria1izaci6n de manera consciente. En 1os años 

siguientes a 1a imp1antaci6n de1 Estado Nuevo, se observa 

una reorientacibn de 1a po1itica econbmica estata1, que 

proveera grandes ventajas para e1 sector industria1. La 

industria pasa a ser e1 motivo de mayor preocupación en e1 

contexto de ia po1itica econbmica de estos años. Desde e1 

35 



momento mismo de la implantaciOn del Estado Nuevo, Vargas 

tuvo muy presente la necesidad del apoyo y la importancia 
33 

social y econ6mica de1 sector industrial. En términos 

econOmicos, se reconoce la gran necesidad de sustituir cada 

vez mas los productos importados por productos de fabrica-

ción nacional. Es por ésto que en este periodo una nueva 

~tapa de la política de sustituci6n de importaciones. En 

términos sociales, Vargas toma conciencia deL peso de 1as 

nacientes clase industrial y media, unidas y exigentes en 

sus nuevas necesidades y ambiciones econOmicas y políticas. 

En el interior de ese cuadro es que a partir de 1937 

se traza la reorientaciOn de la política econOmica, que 

anterior a este período favorecía y permitía que prevale-

cieran los intereses de la oligarquía agraria. Esta en-

contraba ahora el gobierno menos interesado en mantenerle 

los privilegios, y las ventajas del nuevo sistema eran, 

evidentemente, para los industriales. No obstante, esta 

reor~entaci6n econ6mica, no provoco ni represent6 una 

ruptura total con el· pasado. Es interesante considerar 

varios factores que hacen que 1as transformaciones que se 

.procesan en la estructura econOmica no concreticen esta 

ruptura tota1 con e1 sistema anterior. En primer lugar, 

hay que senalar la complementariedad y la interdependencia 
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entre 1a agricu1tura y 1a industria. Por un l.ado, como ya 

seftal.amos~l.a industria. desde sus inicios. necesit6 de 1os 

capital.es agr~col.as. de 1a producci6n del. a1god6n para l.a 

importante industria textil. y de l.a mano de obra que anterior-
34 

mente se concentraba en l.os campos. Por otro l.ado, e1 

sector agrario-exportador necesitaba l.a producci6n l.oca1 

para proveerse de 1os art~cul.os que anteriormente importaba 

------y--ae-ios que ahora estaba privado ante l.as dificul.tades de 

importaci6n. Adem~s. podemos ver manifestada esta comp1e-

mentariedad e interdependencia entre 1os sectores agr~co1a 

e industrial. en otros aspectos. Uno es el. hecho de que 

todav~a en este momento el. sector agrario era el. que ten~a 

1a capacidad de exportaci6n y. consiguientemente, de pro-

ducci6n de l.as divisas necesarias para comprar equipos y 
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materias primas para e1 desarrol.l.o industrial.. 

Otro factor que impide l.a ruptura tota1 con el. pasado 

es al.go que también hemos sefta1ado anteriormente: e1 café 

aún se mantiene como el. el.amento fundamenta1 en l.a forma-

ci6n de l.a renta interna y el. grupo productor de café si-

gue siendo un sector muy importante en l.a economía del. 

Brasi1. Anal.izando éstos puntos, y como síntesis de 1o 

que acabamos de exponer. sefta1a Octavio Ianni: "La indus-

trial.izaci6n fue generada por el. capital. agrario. pero sin 
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sup1an~ar1o. En 1as condiciones en que se dio. este proceso 

envo1vi6 un acomodo con 1os otros sectores de producción y 

con 1as c1ases socia1es constituidas. En otros términos, 

no hubo una ruptura p1ena en e1 presente, ésto es, con 1a 

caficuitura exportadora ni, en consecuencia, con e1 capita-

1ismo mundia1 { ... )Como 1os acontecimientos en curso no 

estaban ocurriendo bajo el comando deliberado de una clase 

socia1 o facción, aunque beneficiase directamente a 1a bur-

guesía en formación, ésta no rea1iza 1a quiebra más profunda 
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de 1as re1aciones estab1ecidas." 

Pero, sin que 1as transformaciones que se procesan en 

1a estructura económica verifiquen una quiebra total y abso-

1uta con 1a anterior economía agroexportadora, a partir de 

1937, 1a reorientaci6n de 1a política económica de1 Brasil, 

significan amp1ias ventajas para la ampliación y diversifica-

ci6n de1 sector industria1. Además de 1a 1egis1aci6n que 

se da a 1o largo de este período estado-novista a favor del 

sector industria1, e1 Estado N~evo cre6 nuevas y amp1ias 

fuentes de financiamiento público que beneficiaron e1 desa-

rro11o industrial. Tanto 1os préstamos hechos a los indus-

tria1es como a 1os agricu1tores, estuvieron orientados hacia 

e1 aumento de 1a auto-suficiencia de1 Brasi1 por medio de1 

crecimiento de 1a producción nacional: política que obviamente 
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redunda en beneficio de 1a expansibn y diversificacibn 

de1 sector industria1. Los industria1es estaban conscientes 

de 1os beneficios de 1a po1itica econbmica de1 nuevo régi-

men. y de hecho. e1 Estado Nuevo no provocb oposicibn de 

1os industria1es. Examinando 1a re1aci0n entre 1os indus-

tria1es y e1 Estado Nuevo. Warren Dean afirma que. "A 

diferencia de 1a crisis de1 1930 y 1932. e1 go1pe de no-

viembre no provocb oposici6n de 1os· -industria1es. se puede 

imaginar que muchos ha11asen agradab1e e1 programa de1 

Estado Nuevo en un sentido ideo1C>gico. pero hasta 1os que 

se manten!.an 1ea1es a1 1ibera1ismo de 1a Constitucibn de 

1934 encontraban en e1 nuevo orden muchas cosas capaz de 

conso1ar1os ( ••• ) La actitud de 1os industria1es como se 

\puede ver. 
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era cada vez m:!is favorab1e a 1a dictadura". 

Esto demuestra que hab!.a re1acibn de "cooperacibn" y 

apoyo entre e1 Estado y 1os nuevos dirigentes econbmicos_ 

Aque11a forma de articu1aci0n ·'entre e1 poder po1i tico y e1 

poder econbmico de ia o1igarqu1a agraria que se habia ins-

titucionalizado a 1o 1argo de 1a primera rep~b1ica. llegaba 

ahora a su fin .. En 1a nueva configuración politico-econb-

mico., e:l Estado .. se convertS.a. cada vez con mayor fuerza, 

en el principial elemento naciona1 en las decisiones sobre 

po11tica econbmica. Este aspecto sera el discutiremos a 
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a continuaci6n. tratando de ana1izar brevemente 1a po1itica 

econ6mica gubern~mentai. como expresi6n de 1as re1aciones 

entre e1 Estado y 1a economia en 1os años comprendidos entre 

1930-1945. 

b. E1 Estado y 1a econom~a: e1 intervencionismo estata1 

Dura~te e1 periodo anterior a 1930, cuando 1a hegemon~a 

económica ia retenía ei· sector agrario-exportador, 1a parti

cipaci6n de1 Estado en 1os asuntos econ6micos se 1imitaba a 

mantener o fomentar e1 aumento de 1a producción. E1 proceso 

de reorientaci6n económico que se opera en e1 Brasi1 poste

rior a 1930, vino acompañado de una modificación a1 sistema de 

re1aciones entre e1 Estado y 1a economia, que se hab1a ins-

tituido en e1 régimen anterior. Esto se da ante 1a necesidad 

de reestructurar e1 sistema -c1 aparato estata1 mismo -para 

crear 1as condiciones bAsicas que 11egaran a desarro11ar 1a 

estructura económica industria1. Se abre as1, entre estos 

a~os. una nueva fase en 1as re1aciones entre e1 Estado y 

1a economia, donde e1 Estado va transformandose, en grado 

cada vez más creciente, en un poderoso centro de decisiones 

en 1os asuntos econ6micos y amp1iando progresivamente su 

actuacibn en 1a econom~a. 

E1 sistema po1itico-econ6mico anterior a 1930 estuvo 
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fuertemente inf1uenciado por 1a doctrina 1ibera1, y es por 

eso que hasta esa fecha, en ninguna de 1as Constituciones 

brasi1eftas se encuentran art~cu1os o partes especia1es re1a

tivos a 1a organización económica. y menos a 1a intervención 

de1 Estado en e1 proceso económico. Es precisamente ata-

cando este 1ibera1ismo, que Vargas va a empezar a crear y 

desarro11ar un amp1io programa de intervención estata1 en 1a 

econom~a. y que mas ade1ante rebasar6· 1os limites de inter

vención, para convertirse en todo un programa de p1anifica

cibn económica. 

En varias ocasiones, Vargas condena e1 1ibera1ismo 

económico y p1antea 1a necesidad de reorganizar la estruc

tura económica y 1a intervención de1 Estado para superar 

1a crisis de 1a econom~a en e1 decenio de1 30. As~. en 

mayo de 1931, Getu1io Vargas, dirigiéndose a 1a comisión 

1egis1ativa, seña1a: "Examinando detenidamente e1 factor de 

mayor predominio en 1a evo1uci6n soeia1, creo no equivocarme 

a1 afirmar que 1a causa principa1 de1 fracaso de todos 1os 

sistemas econ6micos experimentados para estab1ecer e1 

equi1ibrio de 1as fuerzas productivas, se encuentra en 1a 

1ibre actividad.permitida a 1a actuación de 1as energ~as 

natura1es, esto es, en 1a fa1ta de organización de1 capita1 

y de1 trabajo; e1ementos dinamices preponderantes en e1 
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fen6meno de 1a producciOn, cuya actividad corresponde, ante 
38 

todo, regu1ar y discip1inar". 

Dos anos mas tarde, en mensaje que da en noviembre de 1933, 

se expresa as5.: "La comp1ejidad.de 1os prob1emas mora1es y 

materia1es inherentes a 1a vida moderna amp1ió e1 poder de 

acción de1 Estado, ob1igando1o a intervenir mas directamente 

como 6rgano de coordenaci6n y dirección en 1os diversos 

sectores de 1a actividad económica y socia1 ( ••• )Todas 1as 

actividades humanas son fuerzas socia1es actuando negativa-

mente o positivamente. E1 Estado, que es 1a sociedad orga-

nizada como poder, no debe permanecer indiferente, bajo 

pena de fa11ar a su fina1idad. Se impone, contrariamente, 

discip1inar1as y dirigir1as. De ah5. su intervención en e1 

campo socia1 y ecónómico, reg1amentando ias re1aciones entre 

e1 trabajo y ei capita1, fisca1izando 1as industrias, y ei 

comercio, ordenando 1a producci6n, 1a circu1aci6n y consumo 

y, fina1mente, desarro11ando providencias de diversa natura-
39 

l.eza para proveer e1 bien común". 

Es en contra de esta "1ibre actuación de 1as energ5.as 

natura1es" que después de 1930 se van creando proyectos 

tendientes a "o~ganizar .. 1a economi.a de1 paí.s y se va de-

1ineando e1 proceso de intervención de1 Estado en 1os asun-

tos econ6micos. Por primera vez en 1a historia constituciona1 
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·del. pa~s. l.a Cons~ituci6n de 1934 reserva una parte especial. 

para l.as cuestiones econCnnicas: el T~tuio :tV • "Del. orden 

econ6mico y social.". En esta parte se establ.ece que l.a 

econom1.a "debe ser organizada conforme los principios de l.a 

justicia y las necesidades de l.a vida nacional.", y como 

ejempl.o de esta organizaci6n. establ.ece que "La l.ey regl.a-

mentará la nacionalizaci6n progresiva de }.as minas, l.os 

yacimientos minéral.es y l.as ca~das de agua·s u otras fuentes 

de energ1.a hidraul.ica que se consideran básicas o esencial.es 
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para l.a defensa econ6mica y mil.itar del. pa~s". 

Pero ésto fue s6l.o el. inicio de l.o que en l.a Constitu-

cibn de 1937 se torna mucho más expl.1.cito y sistemático. 

Ya no sbl.o se registra un cap~tul.o para l.os asuntos econb-

micos. sino que se crea un organismo consu1tivo que opina 

sobre las actividades de l.a industria, agricul.tura y comer-

cio: El Consejo de Econom1.a Nacional.: y más aon, se esta-

bl.ece cl.aramente l.a posibilidad de intervenci6n estatal. 

directa en l.a econorn1.a: "La intervenci6n del. Estado en el. 

dominio econ6mico sbl.o es leg~timo cuando se trata de 

supl.ir l.as deficiencias de l.a iniciativa privada individual. 

y de coordenar l.os factores de producci6n. para. evitar o 

resolver sus confl.ictos y hacer participar, en el. juego de 

l.a competencia individual., l.os intereses de l.a Naci6n, 
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répr-esentados por el. Estado. La i11tcrvencibn en e1 dominio 

econ6mico podra ser mediata e inmediata y revestirá 1a 
41. 

forma de control.. estímul.o o gestif>n directa". 

Ahora bien. ¿Qué se hizo para 1ograr estos objetivos 

intervencionistas y p1anificadores de1 Estado? La tarea 

principal. fue 1a creacif>n de f>rganos específicos que sirvie-

ron de ipstrument_os a1 poder pol.ítico para el. ·109ro de est-<>s------

objetivos. Así. entre l.930-1.945. se crearon en 1-a esfera 

económico-administrativa una gran cantidad de organismos. 

congresos y comisiones de estudio. Los siguientes son 

a1gunos de éstos. que hemos considerado m~s importantes. 

E1 primero. fue casi inmediato a l.a ascencif>n de Vargas el. 

poder en l.930: El. Ministerio de Trabajo. Industria y Comer-

cío. que entre sus objetivos, en pa1abras de1 propio Vargas, 

era e1 ºprimer paso para l.a organización en el. país. del. 

trabajo, de 1a industria y e1 comercio, no so1amente en sus 

mutuas re1aciones, como también en e1 campo particu1ar de 
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acción que l.os compete .. . En_ el. l.931. el. Consejo Nacional. 

de1 Café y en l.934. El. Departamento Nacional. del. Café, 

(N6tese e1 énfasis de Vargas en l.a proteccif>n y defensa de 

ia cafiCu1tura én este momento). En 1934, el. Consejo Federal. 

de Comercio Exterior, con 1a función de estudiar 1as difi-

cul.tadcs de exportacibn y dependencia externa del. pa~s. Por 
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sus amp1ias atribuciones y 1a i1nportancia que representaba 

para e1 Brasi1 e1 comercio exterior# éste fue uno de 1os 

Principa1es organismos creados en todo e1 período. En e1 

discurso pronunciado por Vargas en 1os actos de creación 

de1 Consejo, éste sefla1a que "EJ. Consejo Federa1 es por 

exe1encia un instrumento discip1inador. Está destinado a 

estudiar 1os medios convenientes para perfeccionar y ex-

pandir nuestro-·comercio exterior superando dificu1tades y 

trabas ( ••• )La situación de nuestro país impone a1 Gobierno 

e1 deber primordia1 de organizar 1a economía brasi1efla aumen-

tanda dentro de1 territorio naciona1 y en e1 extranjero 1a 
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difusión de nuestros productos". En e1 mismo afio también 

se crearon e1 Código de Minas y e1 COdigo de Aguas: en 1937, 

e1 Consejo Técnico de Economía y Finanzas, adscrito a1 

Ministerio de Hacienda: en 1938, e1 Consejo Naciona1 de1 

Petr61eo, creado con e1 propósito de desarro11ar una po1ítica 

petro1era a tono con 1as necesidades de 1a expansión indus-

tria1 dc1 país. En :l.940, comisión de Defensa de 1a Economía 

Naciona1, Consejo Naciona1 de Minas y Meta1urgia: en 1942, 

Misión Técnica Americana. mejor conocida como "Misión Cooke". 

que 1:!.egO a Brasi1 para trabajar en varios proyectos junto 

a técnicos brasi1eños, 11egando ésta a tener una amp1ia ~rea 

de actuación. En 1943 se creó ia Coordenación de 1a Movi1iza-

ci6n Econ6mica, que se convirtió en uno de ios 6rganos más 
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poderosos de 1a época por 1o amp1io y variado que era su 

campo de acciOn. Sin embargo, su vida fue corta, pues ai 

fina1izar 1a guerra de 1945, se e1imin0 este organismo. 

También en 1943 se rea1iz0 e1 Primer Congreso Brasi1eno de 

Econom~a. donde se amp1ió e1 debate sobre e1 desarro11o eco-
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n6mico y e1 pape1 de1 Estado en este desarro11o. Muy 

importante, y también e1 1943, se cre6 1a conso1idaci6n de 

1as Leyes de1 Trabajo, a 10 qu·e .. aeaicaremos m4s aaei-an:te una 

parte especia1 para su anA1isis. En 1944 se creo e1 Consejo 

Naciona1 de Po1~tica Xndustria1 y Comercia1, y se rea1iz6 e1 

Congreso Brasi1eno de 1a Xndustria. 

En resumen, fueron esos 1os m4s importantes órganos 

puestos en prActica por e1 Estado como instrumentos para in-

tervenir en 1a vida económica de1 pa~s. Octavio xanni ha 

profundizado en e1 estudio de 1a intervención de1 Estado en 

e1 proceso económico en Brasi1. dividiendo en dos fases esta 

intervención: "En 1a primera fase. que corresponde a una 

orientación perfectamente configurada, e1 Estado procede ante 

la necesidad de preservar ciertos nive1es de renta y emp1eo 

en sectores determinados de producciOn. Actúa como regu1ador 

de 1• producciOn y crea instrumentos de defensa de sectores 

con nive1 de renta amenazados por desajÚstes o crisis genera-

das interna o externamente ( ••• ) En 1a segunda fase e1 
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Estado ingresa activamente en las diversas esferas de la 

vida econ6mica, colaborando, estimulando y realizando la 

ereaei6n de 1a riqueza ( ••. ) Estimulado por las tensiones 

internas y externas del sistema, el Estado asume funciones 

m6• amplias destinadas a dinamizar y orientar las expan-

sienes de las fuerzas productivas ( ••• ) Cada fase corresponde 
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al predominio de uno u otro patr6n de po11tica econ6mica". 

Para terminar con esta parte sobre la intervenciOn es-

tata1 en el proceso econOmico, es necesario plantear otro 

aspecto que se da dentro del contexto intervencionista: la 

centralizaci6n que también se opera en el plano econOmico. 

Es importante hacer la observaci6n de que esta intervencion 

-eatatal no se proceso s6lo a nivel Federal, disociado de 

,1os niveles estaduales y municipales. Por el contrario, a 

1a vez que se estaba realizando la intervenci6n estatal, se 

realizaba también la centralizaciOn económica, que al igual 

que la centralizaciOn po11tica -a la que nos referimos an-

teriormente -era otro de los.objetivos de Vargas. Veamos 

1o que en el 1931, sobre ésto expresa el propio Vargas: 

"Estamos empeftados, como ya fue dicho, en la reorganización 

ccon6mico-financ~era de .todo el pa1s, por lo tanto, tambi6n 

de los Estados y Municipios. Nos inspira un programa de 

armon1a y no de dispersi6n. La uniOn se tiene que 
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restab1ecer. señalando al mismo tiempo todos los elementos 

que l~ componen. Entre el Gobierno Provisorio y los Inter

ventores, entre éstos y los Prefectos Municipales, debe 

haber identidad de directrices en e1 orden financiero, 

administrativo y económico. Cumple a todos seguir el mismo 

rumbo, para uniformidad del esfuerzo y semejanza de los 

resu1tadosn.
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Se puede observar pues, que 1a reorientaciOn econ~mico-

administrativa implicaba también 1a asociaciOn de los niveles 

estaduales y municipales al proceso que se operaba en el 

nivel federal. Desde e1 principio de su ascenso a1 poder, 

Vargas creo una ley que posibilitari.a este objetivo centra-

1izador en e1 aspecto económico. Se trata del Decreto No. 

19,398, del 11 de noviembre de 1930, que creaba el cargo 

de "Interventores". Estos eran nombrados como delegados 

de1 Gobierno Federa1, para intervenir directamente en 1os 

Estados. Esta 1egis1aci6n se conoció como "CÓdigo de l.os 

interventores" y amp1i6 grandemente ].a interferencia directa 

del Gobierno Federal en los Estados por la amplitud del 

campo de accion de estos delegados, que podi.an ejercer en 

los Estados actividades ejecutivas y legislativas y, ademas, 

podi.an nombrar los prefectos municipales. Esta intromisi6n 

directa del Gobierno Federal en los Estados se intensificara 
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con 1a Ley Orgánica de 1os Estados (Decreto-Ley 1. 202). E1 

creador de 1a Constitución de 1937¡Francisco Campos. refi-

riéndose a este Decreto, expres6 que venía a "armar 1os 

administradores de un instrumento de fuerza superior para 

resistir 1a presión de fa1sos intereses 1oca1es. cuya imper-

tinencia tan frecuentemente los dificu1ta 1a realización de 

sus sinceros propósitos de celar por 1a cosa púb1ica ( ••• ) 

Sometiendo todos 1os Estados a una misma norma ·r:i.nanc:i.era. y 

as.1., evitando cierta competencia que en-- más de una vez se 

ha mostrado dafiina. se contribuir4 para sanear e1 ambiente 
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financiero del país y su crédito interno y externo". Este 

Decreto No. 1.202 procuraba crear inter-organizaciOn entre 
48 

e1 plano federal y los Estados. 

Resumiendo, podemos conc1uir que esta transformaci6n 

en 1a estructura económica del Brasi1 posterior a 1930. 

reprcsent6, no so1o un cambio en 1a economía misma, pasándose 

de 1a anterior econom~a eminentemente agro-exportadora a un 

desarrollo progresivo de 1a industria. sino que significó 

además, una transformación en ia estructura misma de1 Estado, 

que posibi1it6Jen grado cada vez mas creciente, 1a interven-

·ci6n de éste en.los procesos econbmicos y 1a centralización 

económica del país. 
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c. E1 naciona1ismo en 1a economía 

Las crisis econbmicas a 1as que se ven~a enfrentando 

cont~nuamente 1a econom~a de1 Brasi1, pusieron de manifiesto 

1as 1imitaciones de 1a dependencia econbmica de1 pa~s y 1as 

posibi1idades y recursos con que se contaba para hacer1e 
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:frente a dichas crisis". Examinando estas posibi1idades 

y recursos es que 1a· -ideo1og~a naciona1ista se abre paso en 

Brasi1 durante e1 per~odo de 1930-1945. Es en este contexto 

que desde e1 1930, se adoptan so1uciones de tipo naciona-

1istas frente a 1os prob1emas econbmicos. 

E1 naciona1ismo que se practica en srasi1 no representb 

en medida a1guna un movimiento radica1 o extremista: signi-

ficb a penas, restricciones a 1a iniciativa extranjera, que 

representaron una amenaza a1 capita1ismo extranjero~en ia 

medida en que se impusieron barreras a su extensi6n. Es 

interesante observar que 1os argumentos en apoyo a1 naciona-

1ismo econbmico. vinieron tanto de 1a derecha como de 1a 

izquierda. En este movimiento naciona1ista participaron, 

desde e1 .. tenientismo••,, 1a naciente burguesi.a industrial.., 

a1gunos grupos ~e 1a nueva c1ase media y a19unos sectores 

de1 pro1etariado urbano, hasta 1a Accibn Integratista 

Brasi1efta, que representaba e1 a1a de extrema derecha. De 
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hecho, esta inc1uía también en su programa ciertas medidas 

de tipo naciona1ista. 

Las medidas naciona1istas. y/o naciona1izadoras, abarcan 

varias areas econ6micas y se intensifican a 1o 1argo de1 

período de Vargas, tomando auge entre 1os años de1 1937-45, 

bajo 1a dictadura estadonovista. Es así que, durante e1 

gobierno de Getu1io Vargas. unido a1 intervencionismo estata1 

sobre 1as decisiones econ6micas, se acentuaba 1a practica 

naciona1ista en 1a econom~a. 

Las dos primeras áreas en 1as que se ataca a1 capita1 

extranjero son 1as compañías de seguro y 1os bancos. aunque 

antes de 1egis1ar sobre éstos dos, ya e1 Gobierno había 

manifestado su tendencia naciona1ista a1 pretender asumir 

e1 contro1 de 1os derechos a1 subsue1o. La Constituci6n de 

1934 estab1ece que "El. aprovechamiento, industria1 de 1as 

minas y 1os yacimientos mineral.es, así como de las aguas y 

l.a energía hidraul.ica, aunque sean de propiedad privada, 

dependen de la autorizaci6n o conseci6n feóeral" y al. mismo 

tiempo establ.ece que estas autorizaciones o concesiones 

••se otorgarán e~c1usivamente a brasi1eños o empresas orga

nizadas en Brasi1". asS. también que ••1a Ley reg1amentará 1.a 

naciona1izacibn progresiva de 1as minas, 1os yacimientos 

minera1es y l.as caídas de agua u otras fuentes de energía 
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hidraul.ica que se consideran basicas o esencial.es para l.a 
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defensa econ6mica y mil.itar del. país". 

En este contexto es que toman sentido l.os debates res-

pecto a 1a .. gran Siderurgia", que aunque desde el. decenio 

de1 20 se venía pl.anteando como uno de l.os probl.emas econ6-

micos fundamental.es, es después de l.a Revol.uci6n de 1930, 

que, con l.a presencia de nuevos grupos social.es a l.a esfera 

~o.l,_~ti_ca. toma más importancia l.a discusión del. probl.ema .;le_ 

l.a creaci6n de l.a industria siderúrgica en Brasil.. Este 

debate cul.mina con l.a creación. en 1941., da l.a Compañi.a 

Sider6rgica Nacional. y l.a instal.aciOn de l.a pl.anta de Vol.ta 
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Redonda. 

En cuanto a l.as compañías de seguros. l.a constituciOn 

de l.937 establ.ece que "'s01o podra.n funcionar en Brasil.. l.os 

bancos de dep6sito y l.as empresas de seguro cuando l.os bra-

ºsi1eños sean sus accionistas. A l.os bancos de déposito y a 

l.as compañías de seguro actual.mente autorizadas a operar en 

el. país. l.a l.ey dara un pl.azo razonabl.e para que se trans-
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formen de acuerdo a l.as exigencias de este artícul.o". 

Anteriormente, casi todos l.os negocios de seguros estaban 

en manos de empresas extranjeras. principa1mente ingl.esas, 

y en segundo 1ugar. compañías americanas. Ademas de l.as 
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restricciones que a éstas impone 1a Constitución de 1937, 

en Decreto de 4 de abri1 de 1939, se aprueba e1 Instituto 

de Reaseguros de Brasi1. con e1 objetivo de "regular 1os 

reaseguros en e1 pa~s y desarro11ar 1as operaciones de 

seguros en genera1". Ya para el 1941. las limitaciones eran 

mayores y se 1es prohib~a a compañ~as de seguros extranjeras 

53 
hacer seguros sobre determinados ~iesgos. 

La naciona1izaci6n de 1os bancos fue una medida más 

radica1 que 1a naciona1izaci6n de 1as compa8ías de seguros. 

Esto se entiende si compararnos 1os intereses financieros 

de uno y otro. A1 naciona1izar 1os bancos se estaba inter-

viniendo con un vo1umen de intereses financieros mucho más 

amp1io que 1os de 1as compañ~as de seguros. Hasta el. l.932, 

1as mayor parte de l.os d~positos en dinero y e1 contro1 

cambia1 estaban en manos de extranjeros. Ese mismo año, e1 

Gobierno 1egis1a para e1 control cambia1 y. en 1a Cons-

tituci6n de 1934. se establece que "La_ Ley promoverá para 

e1 fomento de 1a economía popular. el desarro11o del. crédi·to 
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y 1a nacional.izaci6n progresiva de 1os bancos de déposito". 

Anteriormente se8al.amos lo que respecto a J.a nacional.izaci6n 

de los bancos establece l.a Constitución del 1937 (artículo 

l.45) -
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Hemos señal.ado que l.as medidas nacional.istas en l.os 

recursos del. subsuel.o, l.as compai"ii.as de seguro y l.os bancos, 

po~ ser l.os sectores el.aves que el. Gobierno mayormente pre-

tendib control.ar, fueron l.as primeras en regl.amentarse y 

apl.icarse: pero como ya acl.aramos, estas medidas naciona-

1izadoras abarcaron diversas áreas económicas y se intensi-

ficaron durante el. Estado Nuevo. Durante este periodo, el. 

Estado se organizó mejor e intensificó el. apel.o a l.os senti-

mientes nacional.istas de l.os brasil.eñes. 

De esta manera,, 1os organismos mencionados en ias 

paginas anteriores. que se crearon para que sirvieran de 

instrumentos de intervención al. poder pübl.ico, sobre todo 

l.os creados entre l.937-1945, presentaron y adoptaron medidas 

y sol.uciones de tipo nacional.ista: "En ese marco, se pro-

dujeron l.os debates y l.as real.izaciones de tipo nacional.istas, 

y en él. se expresaron l.a ideol.ogia y l.a practica del. Gobierno 

de Vargas, tanto en su fase "experimenta1.". de 1930 a 1937,, 
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como en el. periodo dictatorial., de 1937 a 1945". 

El. propio Vargas expresa l.a posición del. Gobierno en 

cuanto a l.a adopción de medidas de tipo ·nacional.ista: "No 

escapa a l.a percepción de nadie que tan notabl.e efecto 

recostructor (de l.a economia) sOl.o fue posibl.e porque ning6n 
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obstAcu1o consiguib desviar e1 rumbo naciona1ista y naciona-

56 
1izante de 1a qbra gubernamenta1". 

3. Transformaciones en 1a estructura socia1: 1a formacibn de 
1a sociedad urbano-industria1 

Las transformaciones po1~tico-econbmicas que se dieron 

en Brasi1'en 1os ~ños comprendidos entre 1930-1945, de 1as 

que presentamos ~na visi6n resumida en 1as pAginas ante

riores, estuvie~on acompañadas de grandes transformaciones 

socia1es. Est~s transformaciones abarcaron muchos aspectos, 

pero para e:fea'tos de1 presente trabajo, se atenderán con 

J 
mayor énfasis, aque11os que estAn mAs estrechamente re1a-

I 

cionados coef e1 prob1ema obrero, como son: e1 fenómeno de 

1a urbaniz1ci6n, e1 prob1ema de 1as migraciones extranjeras 

e interna~ y 1as modificaciones que se dan 1a estratificaci6n 

socia1 071 país. 

Las
1
transformaciones que se verifican en 1a estructura 

1 

econbmida, se reflejan en e1 p1ano socia1, por e1 surgimiento 
j 

de un gtupo vincu1ado a 1a naciente econom~a de mercado 

interno) como propietario de 1os bienes de produccibn (e1 

empresa~iado industria1): por 1a expansi6n y diversifica-

ci6n de¡ 1a c1ase media, adem~s de alterarse su re1aci6n 
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con e1 proceso de producción: y por e1 aparecimiento de 1os 

primeros núc1eos pro1etarios, concentrados en 1as zonas 

urbanas en crecimiento, para vender su fuerza de trabajo. 

Estos nuevos grupos socia1es, después de la Revo1ución de 

1930, empiezan a reivindicar su participación en 1a esfera 

de1 poder pol~tico, a1terándose as~, e1 sistema de poder 

anterior, donde 1as o1igarqu~as ligadas a 1a agro-exporta-

eión gozaban de~ 1a hegemoniOa en este póder po1~tico. 

a. E1 proceso de urbanización en Brasil: 1as migraciones 
extranjeras y 1as migraciones internas 

El crecimiento de 1a pob1ación urbana y la industria-

1izacibn, son procesos estrechamente re1acionados en cua1-

quier formación socia1 dada: uno a1imenta y ace1era a1 otro. 

A11Í donde están 1as industrias se concentra 1a pob1ación, 

y por otro 1ado, donde se concentra 1a pob1ación, se esta-

b1ecen 1as industrias. 

As~. como 1a industrialización en Brasil pasó por 

diferentes etapas, en e1 proceso de urbanización, por esta 

estrecha re1aci6n, se observan también diversas etapas, 

relacionadas éstas con las de ia industria~ización. La 

primera etapa de la urbanización en Brasi1 se da sentando 

su& bases en 1os primeros brotes de industrialización. La 
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a~e1eraci6n de este proceso se observa a partir de la década 

de1 20. pero es para1e1o a1 desarro11o industria1 posterior 

•1 1930. que avanza 1a formaciOn de 1a sociedad urbano-

industria1 en Brasi~. A esta etapa de1 proceso esta 1igada 

1a cuesti6n de 1as migraciones internas (rura1-urbanas). 

En sus inicios. e1 proceso de urbanizaci6n en Brasi1 

fue estimu1ado por 1a inmigraciOn europea, que 11eg6 para --------
trabajar en 1a agricu1tura. mas tarde se dirigi6 hacia e1 
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comercio. 1a artesan~a y fina1mente. para 1a industria. 

Sobre este prob1ema de 1a movi1idad de 1os inmigrantes una 

vez 11egan a Brasi1. escribe Doug1ae H. Graham: "La rapida 

tasa de urbanizacion es uno de los mas importantes impactos 

macro-econOmicos creados por e1 creciente ritmo de migra-

ciOn extranjera para e1 Brasi1 en ia década de 1890. A 

pesar de que e1 principa1 motivo de traer inmigrantes para 

e1 Brasi1 era para trabajar como co1onos en 1as haciendas 

de café de1 interior, es evidente que hubo una considerab1e 

migraci6n inter-estadua1 de esos extranjeros para ias areas 

urbanas de S~o Pau1o, principa1mente para la capita1. ( ..• ) 

A su vez, e1 crecimiento tuvo un pape1 fundamental en crear 

un mercado urbano suficientemente a1to, con h4bitos de con-

sumo europeos para estimu1ar e1 desarro11o de la industria 

de sustituciOn de importaciones, ta1es como 1as de 
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a1imentaciOn. bebidas y texti1es". 

Genera1mente. a1 inicio de 1a o1a inmigratoria para 

e1 Brasi1. ios inmigrantes a1 11egar se dirig~an para ias 

haciendas en 1as zonas rura1es, emp1eandose como trabaja-

dores 1ibres asa1ariados. pero progresivamente iban pasando 

a 1os centros urbanos. Sin embargo. cuando empezaron a 

crecer esos ~ntros urbanos -ya para fines de1 sig1o XIX y 

principios de1 XX -muchos inmigrantes 11egaban y se esta-

b1ec~an directamente en 1as ciudades. Sobre ésto. seña1a. 

Azis Simao: "E1 mercado de trabajo rura1 fue a penas su 

ancha v~a de acceso a otras oportunidades de acción econó-

mica. principa1mente en 1os n6c1eos urbanos que se creaban. 
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o crec1.an con su participación ... 

As~, en 1os 61timos años de1 sig1o XIX y primeras 

décadas de1 sig1o XX. 1os inmigrantes europeos y sus 

descendientes 11egaron a constituir 1a mayor~a de 1a pob1a-

ción de1 Estado de sao Pau1o que. por ser e1 centro urbano 

de mayor crecimiento, era e1 principa1 foco de atracción 

para 1os inmigrantes. 

Por muchos años e1 Gobierno amparó y fomentó 1a inrni-

gración, y de hecho, después de 1886, e1 Gobierno provincia1 

costeó 1os gastos de transportación de 1os inmigrantes para 
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trabajar en 1a caficu1tura. En 1a ú1tima década de1 

aig1o XXX es que mas aumenta 1a entrada de inmigrantes a 

Brasi1. En esos afies 1a cifra a1canz6 casi 1,300,000, 

inmigrantes. De 1900-1920 continúan 11egando grandes 

cantidades de inmigrantes pero de 1920 en ade1ante se da 

una baja en 1a cantidad de extranjeros que entran a1 pa~s. 

y ya posterior a 1930. se observa una brusca y constante 

decadencia en e1 ritmo de inmigraci6n extranjera para e1 

Brasi1.. (véase tab1as en 1a pag. 76 ). 

Varios factores exp1ican 1a decadencia de 1.a inmigra-

ci6n extranjera. Como ana1izaremos este aspecto mas deta11.a-

damente en e1 prbximo cap~tu1o -cuando veamos 1os cambios 

en 1a composicibn socia1 de1 obrero -seHalaremos aqu~. 

sumariamente. a1gunas causas de esta baja en 1a inmigración 

extranjera. En primer 1ugar, esta 1a crisis que en esos 

afies sufri6 1a caficu1.tura: segundo. e1 prob1ema que 

represent6 1a Primera Guerra Mundia1, aumentado con 1a 

Segunda Guerra Mundia1 (ya para 1a Segunda Guerra la 

inmigraci6n era significativamente pequeHa en re1aci6n a 

1a época anterior). Esta presente también e1 prob1ema de1 

constante aumento en 1a 11egada a 1.as ciudades de trabaja

dores provenientes de1 campo y de otros Estados de menos 

crecimiento econbmico. Fina1mente, esta la intervenci6n 
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de1 propio Gobierno para ~imi~ar las inmigraciones. 

con la decadencia de 1as migraciones europeas poste

rior ~ 1920. su lugar en este movimiento en dirección a 1as 

ciudades, fue ocupado por 1as migraciones rura1es internas 

de 1os trabajadores naciona1es. Es en esta etapa. que 1as 

migraciones rura1es están 1igadas a1 proceso de urbanización 

en Brasi1. También son varios 1os factores que exp1ican 

1as causas de las migraciones rura1es hacia 1a ciudad. 

Estas causas funcionan entre1azadas porque cada una por sí 

so1a no exp1ica e1 fenómeno. Se unen motivaciones de natu-

ra1eza idco1ógica y de natura1eza económica. 

De natura1eza ideo1ógica, está 1a atracción que ejercía 

1a ciudad a 1os trabajadores de1 campo. que frente a su 

crítica situación económica, pensaban con optimismo en 1as 

oportunidades que 1a vida urbana y e1 trabajo industria1 

1as podía ofrecer. Pero. como acabamos de sena1ar, este 

factor no exp1ica por sí so1o el fenómeno de 1a migración 

rura1-urbana. Si 1os trabajadores miran esperanzados hacia 

1a ciudad. es porque su situación en e1 campo es crítica. 

Examinando 1as condiciones de1 trabajo agrícola. es que 

vemos presentes 1as motivaciones económicas. En primer 

1ugar. está e1 prob1ema de la crisis en 1a caficu1tura y 
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de 1a agricultura en general con la caída de los precios 

agrícolas. Este problema representa presiones negativas 

sobre los trabajadores en dos maneras: por un lado, aumentan 

las limitaciones de empleo, es decir, bajan las oportunidades 

de empleo; y por otro lado, corno consecuencia de esta baja 

en las oportunidades de empleo, las ventajas en el marcado 

de trabajo serán para e~ patrono, puesto que el trabajador, 

por 1a n·ece·si:dad de empiearse, ~re-·ve presionado· a vender su 

fuerza de trabajo al precio que el patrono disponga. Esto 

empeora las condiciones normales de la explotación del 

trabajador agrícola que empieza a examinar todas las posi

bilidades de abandonar el campo en busca de otras condiciones 

ae trabajo. 

de muchos. 

Así, la ciudad se fija como meta en la mente 

Ahora bien, no sólo la caída en los precios agrícolas 

provoca estas bajas en las oportunidades de empleo. Hay 

otros factores presentes que provocan dicho problema. vea

mos a1go que sefialamos anteriormente: empieza una época de 

mecanización del trabajo agrícola. Los trabajadores no 

abandonan el campo sólo por la atracción ejercica por la 

ciudad y las industrias, sino que la tecnificación del campo 

opera también como factor importante. José Francisco Camargo 

que explica este proceso de la siguiente manera: "Sin 
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embargo, só1o si parcialmente se pudiesé hacer entre no

sotros l.a verificación de 1a racionalización de 1os cul

tivos y de la mecanización del trabajo agrícola, no se 

puede dejar de concluir la existencia de una interdepen

dencia, en algunas regiones de nuestro pais, entre el 

éxodo rural. y el progreso técnico producido en la agri-

cultura ( ••• ) De modo que l.as innovaciones en l.a técnicas 

de preparación y cultivo de l.a tierra, beneficio -y --tt-r,....a.,.,n, ... so------

porte de l.os productos agricol.as, y el. enorme aumento 

vegetativo de la población rural., ac.tuarian positivamente 
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en el. sentido de estimular el. éxodo rural. en nuestro pais". 

La presión demográfica es otro de l.os factores que baja 

l.as oportunidades de empl.eo frente a l.as necesidades de 

estos trabajadores: pero este crecimiento de l.a población 

tampoco l.o podemos ver como un fenómeno aislado, sino en 

relación a otros. sobre todo, al. problema de l.a apropia-

ción de l.as tierras cul.tivabl.es por los grandes propieta-

rios: "El. labrador del. Nordeste de Brasil, una de l.as 

principales regiones internas exportadoras de mano de 

obra. emigra porque l.a apropiación creciente de l.as 

tierras cultivables por los grandes propietarios de tierras 

con miras a 1a extensión de 1os grandes cu1tivos, cada 
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d!a reduce más 1as tierras necesarias para 1.a subsistencia". 
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Es decir, e1 prob1ema mayor no es e1 que 1a pob1ación crece, 

sino que mientras 1a pob1aci6n está creciendo. 1os grandes 

propietarios ocuparon 1as tierras, reduciéndo1a cada vez 

más frente a 1as necesidades de subsistencia de esta pobl.a

ci6n. 

Las migraciones rural.-urbanas fueron provocadas por 

------~odos-estos factores, Y-Yª de l.930 en ade1ante, el. creci

miento de 1as ciudades se nutre más de l.a 11.egada de estos 

trabajadores nacional.es del. campo. que de 1a l.l.egada de 

extranjeros. Al. l.l.egar a 1os centros urbanos, esta pobl.a-

ci6n rura1 se estab1ece a 1as márgenes de l.as ciudades 

creando grandes cercos.al.rededor de éstas. Estas zonas 

al.rededor de l.as ciudades habitadas por l.os trabaja.dores 

provenientes de1 campo, se conocen como "favel.as 11 • A partir 

de 1.940. 1.as favel.as empezaron a cercar 1as ciudades con 

mayor desarrol.l.o industria1. Esto contribuyó para rnodif icar 

1.a composici6n en 1.a mano de obra industrial. y pa~a aumentar, 

en forma cada vez más ace1erada. el. crecimiento de 1as 

ciudades en Brasil.. 

Es dentro de este cuadro que se operan l.as modifica

ciones en l.a estratificación social. de país: surgen nuevos 

grupos social.es que pasan a reivindicar su participación 
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en 1a esfera de1 poder po1~tico. 

b. Formación y composición de nuevos grupos socia1es: e1 
empresariado industria1, 1a nueva c1ase media y e1 
pro1etariado industrial. 

Paral.el.o al. movimiento de urbanización y al. desarrol.l.o 

de l.a industrial.ización en Brasil., se modifica 1a estructura 

socia1 con e1 aparecimie~~°- o desarro11o y diversificación 

de nuevos grupos socia1es: e1 empresariado industria1, 1a 

nueva c1ase media y e1 pro1etariado industria1. La quiebra 

de1 sistema de poder de 1as o1igarqu~as con 1a Revo1uci6n 

de 1930, permite 1a irrupción de estas c1ases que se encon-

traban marginadas de1 proceso po1~tico. Pero antes de ver 

1a manera como se opera e1 proceso de formación y composi-

ci6n de estos nuevos grupos socia1es y 1a presencia de éstos 

en e1 proceso po1~tico, presentamos una visión resumida de 

1a estructura socia1 tradiciona1, para observar, en re1aci6n 

a ésta. 1as profundas transformaciones que se operan. 

La estructura socia1 anterior a 1930 era bastante 

aenci1l.a. Era una .sociedad. como l.1.amaba Vargas. "semi-

co1onia1". de caracter~stica;; casi feudal.es y con una 

econom~a que se basaba principa1mente en l.a agricu1tura. 

PredOftlinaba el. 1atifundio y e1 pa~s se encontraba dominado 

econ6mica y po1~ticamente por una poderosa y pequena o1igarqu~a 
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a9rario-comercia1: de un 1ado, 1os grandes señores de 1a 

tierra -1os hacendados -y de otrÓ, 1os grandes comerciantes 

dedicados a1 comercio exterior y fuertemente a1iado a1 

cnpita1ismo extranjero. Esta o1igarquía agrario-comercia1 

es e1 grupo que podríamos identificar como "c1ase a1ta". 

E1 poder y e1 dominio que tenía este grupo en e1 país 1o 

ejercían de una forma más o menos tranqui1a: hecho que se 

exp1ica por 1a inexistencia en e1 resto de 1a pob1aci6n-de 

a1gl'.ín grupo socia1 que tuviera 1a conciencia y 1a fuerza 

po1ítica necesaria para oponerse o resistirse efectivamente 

a este orden estab1ecido. 

En e1 extremo opuesto de esta pequeña y poderosa 

o1igarquía, estaba 1a gran masa de trabajadores agríco1a, 

que componía 1a inmensa mayoría de 1a pob1aci6n brasi1eña. 

Las condiciones de vida de este grupo socia1 eran misera

b1es por 1a extrema pobreza en que vivían. 

En medio de 1a o1igarquía agrario-comercia1 y de esta 

masa de trabajadores agríco1a-s, estaba un pequeño, aunque 

creciente grupo. que podrí.amos identificar como ''el.ase 

media". Este grupo genera1mente está 1igado por re1aciones_ 

fami1iares a 1a c1ase dominante y aparece con re1ativa 

significación después de 1a independencia de Brasi1, a1 

a&'!llllir 1as funciones 1egis1ativas, ejecutivas y judicia1es: 
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funciones que asume precisamente por sus relaciones fami1ia-

rea con 1a c1ase dominante. POsteriormente, con 1a primera 

etapa de urbanización e industria1ización se fue desarro11ando 

este grupo, componiéndose de 1os funcionarios de1 Gobierno, 

profesiona1es. mi1itares y pequenos comerciantes. Esta 

c1ase media tradiciona1, se caracterizaba principa1mente 

por dos cosas: su reducida expresión po1~tica y su des1iga-
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m1ent0 ae-i-proceso-productivo 

Esta estructura aocia1 que acabamos de describir. 

sufrid profundas modificaciones después de 1a Revo1uci6n 

de 1930, principa1mente en 1o que hemos ya insistido: en 

1a formación de nuevos grupos socia1es reivindicando su 

participación en e1 proceso po1~tico. E1 primer grupo que 

examinaremos es e1 de empresariado industria1, que 1o cons-

tituyó 1a incipiente burgues~a industria1. Para insertar 

este sector en e1 cuadro de 1as transformaciones socia1es, 

tenemos que ver su composición socia1 y su formación como 
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grupo en e1 proceso de desarro11o 

Lo primero que se hace necesario sena1ar es su forma-

ci6n como c1ase más o menos reciente. Para entender ésto 

es áti1 recordar e1 desarro11o por etapas de 1a industria-

1izaci6n que anteriormente describimos. Este desarro11o 

por etapas hizo que e1 crecimiento industria1 en Brasi1 se 
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procesara en brotes discontínuos. Seaa1a Fernando H. Cardoso 

que, 0 
••• Estos brotes se rel.acionan, como es sabido,. con 1a 

coincidencia entre 1as disponibi1idades de capita1 y 1os 

momentos de 1a coyuntura económica en que no hubo, por causa 

de 1as guerras o de 1as crisis cambia1es. 1a manutención 

de1 f1ujo de importación de mercancías consumidas en e1 
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mercado interno". Posterior a 1a segunda Guerra Mundia1 

se da en 1a industria un crecimiento· 1c1ás u i11enos-cont:í.nuo---

.por varia condiciones favorab1es a ésta, (1a intervención 

de1 Estado en favor de ésta y e1 ingreso en gran esca1a 

de1 capita1 extranjero). Podemos,. por 1o tanto,. observar 

que no hay en Brasi1 una 1arga tradición industria1 y 

afirmar ei anterior p1anteamiento sobre ia reciente forma-

ción como ciase de ia burguesía industria1. 

E1 desarro11o industria1 por etapas y en brotes dis-

contínuos no es úti1 só1o para exp1icar 1a formación re1a-

tivamente reciente de1 empresariado industria1, sino que 

sirve también para entender e1 carácter heterogéneo de 1os 

grupos que componen a1 empresariado industria1. Esto es 

así.porque en cada etapa por 1as que pasa e1 desarro11o 

industria1 se p~ede observar como cambia 1a composición 

socia1 de1 empresariado, sobre todo, cómo nuevos grupos 

socia1es se unen a 1os primeros grupos que componían e1 
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empresariado industria1. Uti1izando nuevamente e1 trabajo 

de Cardoso. identifiquemos estos grupos. Primero. est6 e1 

grupo de migrantes extranjeros concentrados principa1mente 

en el centro-sur del país y es el grupo mayoritario: segundo. 

facciones del antiguo grupo dedicado a 1a agricu1tura y a1 

comercio. es decir. de la o1igarquía agrario-comercia1. 

Posterior a 1a Primera Guerra Mundia1. estos grupos aumentan 

con 1a unión de nuevos grupos socia1es: segmentos proveniente 

de 1os grupos medios urbanos, que 1igados a1 funcionalismo 

público 1ograron éxito ~con6mico en la ó1tima etapa de 

industrialización: los descendientes de inmigrantes que ya 

practicaban oficios urbanos (principalmente e1 comercio. 

y que las grandes ganancias durante la guerra y posterior 

a ésta los atrajeron a la industria: y fina1mente. los 

inmigrantes, que en su país de origen se dedicaban a1 
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comercio y a 1as profesiones urbanas • 

Sobre el problema de la composición social del empresa-

riada industrial en Brasil, hay -una hipótesis que es impor-

tante ver: la hipótesis que acepta la conversión de los 

grupos ligados a 1as actividades agro-exportadoras para 1aa 

actividades ind~stria1es. A nuestro entender, esta hipótesis 

no es vá1ida, o por 10 menos. vemos el proceso mucho m6s 

comp1ejo que 1a simple conversión de 1os grupos de una 
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actividad a otra. No fueron los hombres {salvo en a1gunoa 

casos) los que se pasaron de una actividad a otra. sino 

los capitales. Lo que se da es el paso de 1os capita1es de 

la agricultura hacia la industria, por medio del capita1 

comercial y e1 capita1 financiero: "Al transform.arse en 

capita1 comercial y capita1 financiero, el capita1 agríco1a 

acaba encontrando una rea1izaci6n nueva, la de1 capita1 

industria1·. en Ia que éncuen~-a-pi:n."1.bi1idades excepciona1es 
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de reproducción". 

Estudios recientes indica~ que no se observa este 

fenómeno de que los latifundistas se hayan convertidos en 

empresarios industriales. salvo a1gunos casos como ya 

seftalamos. En el trabajo que ya citamos de Luciano Martina, 

éste indica que en 1914. de 155 grandes plantadores de caf6 

en sao Pau1o. sólo 11 figuraban como empresarios. De esos 

11. 7 participaban en empresas agrícolas que habían tomado 
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la forma de empresas industriales 

Este empresariado industrial, con una formación relativa-

mente reciente y de una composición social heterogénea. 

aunque de una.manera u otra trató en varias ocasiones de 

imponer su po1ítica. sobre todo cuando sus intereses no 

coincidían con los de la oligarquía agrario-comercia1, es 

posterior a 1930 que consolida su organización efectiva. 
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con el. prop6aito de defender m6a efectivamente eua intereeea 

como el.ase. Anteriormente l.aa reivindicaciones de l.oa 

industrial.es se circuncrib~an. principal.mente, • dos aspee-

tos: l.~s tarifas proteccionista• y el. control. de cambio. 

Nicia Vil.l.el.a, describe l.a evol.ución de l.aa reivindicaciones 

de l.os grupos industrial.ea e identifica tres fases: l.a 

primera. a fines del. aigl.o XXX. en 1a que l.oa industrial.ea 
~~...;....~~~~~~~-

reivindican tarifaa proteccioniataa1 l.a segunda, a principio• 

del. aigl.o xx. cuando l.oa industrial.ea tratan de impedir 1a• 

excepciones de impuesto• para producto• extranjeros aimi1a-

rea a l.os producidos en Braail.1 l.a tercera fase, que se 

abre con l.a crisis mundial. del. 1929 y cont~nua despu6s del. 

1930, con l.a organización ida efectiva d• l.oa industrial.ea 
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en defensa de aua intere••• como el.ase • 

xnaertemoa ahora. dentro del. cuadro de l.aa traneroz:w1a-

.cienes social.ea. al. obrero industrial.. A•~ como la estructura 

social. brasil.efta sufre una transformación en l.a "el.ase al.ta" 

con el. surgimiento del. empresariado industrial.. también hay 

tran~formaciones en l.a el.ase compuesta por l.a masa de 

trabajadores brasil.eñes. con el. surgimiento del. proletariado 

industrial como un nuevo sector social. Despu6a de 1930, 

con el. crecimiento de l.as actividades industrial.ea. este 

grupo fue suficientemente numeroso y significativo como para 
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constituirse en un nuevo grupo aocia1. como en e1 pr6ximo 

cap~tu1o atenderemos con deta11es e1 fenómeno de 1a compo

sici6n socia1 de1 obrero en erasi1 despu6s de 1930, para 

re1acionar1o con 1aa actitudes y comportamiento de 6atoa 

de acuerdo a su nueva composici6n, observaremos ahora a61o 

a grandes rasgos esta diferenciaci6n en su compoaici6n 

socia1: 1a identificaci6n de dos etapas re1acionadas a1 

rec1utamientó-de 1a mano de obra induatria1 en erasi1. En 

1a primera etapa, 1a mano de obra ea compuesta por 1oa 

inmigrantes de origen europeo y en 1a segunda, posterior 

a -1a Primera Guerra Mundia1, pero que ae acent'lla en 1a d6cada 

de 1930, 1 .. mano de obra industria1 1a componen mayormente 

1oa obreros naciona1es, en su mayor~a provenientes de 1a 

zona rura1. Este nuevo sector en 1a ciase de 1os trabaja

dores, tendr6 unas condiciones de vida superior a 1a de 

1os trabajadores agr~co1aa: tienen mejor Zl1imentaci6n, 

mejor educación y mejores condiciones de sa1ud. Pero e1 

aspecto de diferenciación ml!is ·importante es e1 poder de 

reivindicación de este nuevo grupo dentro de 1a pob1aci6n 

trabajadora de arasi1. Cuando describimos 1as transforma-

cienes po1iticas entre 1os anos de 1930-1945, vimos e1 

fenómeno de1 't::orone1ismo" (véase pág. 9-10) ºque :l!"uncion6 

como obstácu1o para 1a participación po1~ticZI de 1oe 

campesinos que siempre estuvieron contro1adoa por 1oe 
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"coroneles". Sin embargo, ios obreros. industriaies se van 

constituyendo progresivamente en un grupo organizado, y 

que después de i930, se constituyen en un sector sociai 

con considerabie fuerza que tiene que ser tomado en cuenta 

por ei Gobierno. 

También fueron muy importante ias ~ransformaciones 

dentro de ia ciase media. Desde ei decenio de i920, se 

van operando transformaciones en este grupo sociai, que se 

acentúan aceieradamente después de ia Revoiución de 1930: 

este grupo se diversifica y crece considerab1emente, a 1a 

vez que cambia sus funciones dentro de ia sociedad brasiiena, 

Prácticamente, surge una nueva ciase media que se distingue 

ciaramente de ia tradicionai, a ia que nos referimos en 

páginas anteriores. La clase media, que anteriormente 

estaba compuesta por funcionarios púbiicos, personas ocupadas 

en profesiones 1ibera1es y pequefios comerciantes: se diver-

$ifica. La nueva ciase media es constituida por una gran 

variedad de profesiones. ya no s61o 1iberaies, sino 

inc1uyendo ~uncionarios púb1icos. técnicos. administradores 

de empresas. empleados de oficinas. vended.ore~s. y muchísima& 
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otras profesio~es y ocupaciones". 

Además de ia diferencia que se observa en ia composi-

ci6n de ia ciase media, hay otros aspectos de gran 

72 



significación que distinguen 1a nueva c1ase media de 1a 

tradiciona1. Conviene recordar que describiendo 1a sociedad 

tradiciona1 de Brasi1 sefia1amos que 1a c1ase media estaba 

des1igada de1 proceso productivo. Contrario a ésto, ahora 

1a ciase media participa de 1as actividades productivas. 

Esto se entiende cuando observamos 1a participación de e•ta 

c1ase en e1 desarro11o industria1 después de 1930. Es 1a 

c1ase media. 1a que provee a1 sector industria1 1a gran 

cantidad de emp1eados de nive1 medio que necesita. Además, 

con 1a industria1ización crecen 1os servicios en 1os que 

se emp1eará 1a c1ase media en crecimiento: comercio, bancos, 

servicios púb1icos. agencias de propaganda. etc. Con e1 

crecimiento y 1a diversificación, y más aún, su integración 

a1 proceso productivo. 1a c1ase media se convirtió en otro 

sector significativo en e1 interior de 1a estructura socia1 

brasilena. 

En resumen, después de 1930, 1a estructura socia1 

brasi1ena sufre transformaciones cada vez más profundas y e1 

ambiente urbano se torna más comp1ejo. Los grupos que cona-

tituyen 1a sociedad brasi1ena crecen y se diversifican con 

e1 aparecimiento.de nuevos grupos socia1es: ~1 empresariado 

industria1, e1 obrero industria1 y 1a nueva c1ase media. 

Estos grupos fueron suficientemente numerosos y significativo• 
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come para constituirse en sect.Jrcs de cons.iderab1e importancia 

dentro de 1a sociedad brasi1eña. 

----- - -- - -· .. 
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CRECIMIENTO. DE· LA ACTIVIDA_D INDUSTRIAL Y DE LA POBLACION 

OBRERA EN BRASIL Y SAO PAULO: 1907-1950 

Tabla. 1: Datos para. el Brasil 

FECHAS ESTABLECIMIENTOS OBREROS 

1907 3,187 149,140 

1920 13,336 275.512 

1940 49,418 781 185 

1950 89 096 1 256 807 

Tabla 2: Datos para Sao Paulo 

FECHAS ESTABLECIMIENTOS OBREROS 

1907 324 22, 355 

1920 4, 145 83, 998 

1930 5,388 119, 296 

1940 14,225 272,865 

J')50 24, 519 484,844 

FU:EN"TE UTILIZADA: 

Los datos relativos al 1907 fueron cxtrardos de O Brasil, ~ 
riquezas naturais 1 ~riquezas industriais, Centro Industrial del 
Brasil, Río de Janeiro, 1908. Los datos referentes a.l 1920 fueron 
~-trardos de H.ccenscamcnto ~ Brasil Ministerio de Agricultura. Indus
tria e Comercio. Río de J"aneiro, 1926. Los datos relativos a.1 1930 
fueron extraídos de Estatística. Industrial do Estado do ~ Paulo, S ecre
taría da Agricultura, Industria e Comercio, Departamento de Estati"stica 
do Estado de Sao Paulo. Los datos relativos al 1940-50 fueron extrardos 
de I. B. G. E. Censos Industriais. 
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INMIGRACION EXTRANJERA PARA EL BRASIL: 1820-1939 

Tabla 1: 1820-1899 

FECHAS INMIGRANTES 

1820-1829 7,765 

1830-1839 2,269 

1840-1849 7,303 

1950-1859 117, 592 

1860-1869 118 093 

1870-1879 193.931 

1 '"'"'-1 ""º 527 86Q 

1890-1899 1,205,803 

TOTAL 

Tabla 2: 1900-1929 

FECHAS INMIGRANTES 

1900-1904 279.902 
1905-1909 374,567 

1010-1914 619,560 

1915-1919 229,641 

19Z0-19Z4 364 003 
1925-1929 465 8Zl 

rr'll'""'\..,..A T 

Tabla 3: 1930-1939 

FECHAS INMIGRANTES 

1930-1939 333 701 

FUENTE UTILIZADA 

Los datos de las tablas 1 y 3 fueron extraí'dos de Octavio Ianni, 
lndustrializas"ao ~ Desenvolvimento Social nn Brasil ~-- .=!h. pág. 100. 
Los datos de la tabla Z fueron cxtraidos de la Revista de Imigra5jto e 
Cglgpizps..$0. Ano I. N. 4, Outubro de 1940. Se consult6, a.demás, el

Anuário Estatí'stico do Brasil, Ano VI, 1941/1945, pág. 41. 
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~CT~5 DE L~ l~TRODüCClON 

1 Para más información sobre ésto, consúltese entre otros, 
La Primera Internacional ( Selección de Documentos ). 
Ei"üenos Aires, Porvenir, 1964; Rubens lscaro, Historia 
del movimiento sindical intern3cicn~l, méxico, Ediciones 
ce Cultura Popular, s. A., l.97é, ¡3aginas 51-58; Frederick 
3on y michael-Antoine Surnier, ~lasa obrera ~ revol.u
ción, méxico, Era, l.975. 

2 En la dé~ada del 60 es que estos trabajos toman importan-· 
cía, perc-rro-s-e--puede-~escor.acer un importante estudio 
realizado mucho antes y que fue uno de los pioneros: véase 
a Evaristo de Moraes Filho, O Problema do Sindicato Unico 
no 3rasil; §eus Fundamentos SociolooicoS";" Ria de JanBTrO"" 
A"°Noite, 1952. 

NOTAS AL CAPITULO l 

1 ~ario ~agner Vieira da Cunha, O Sistema Administrativo 
Cirasileño, 1930-1950 • Río de Janeiro, Centro Brasil.airo 
de Pesquisas, 1963, págs. 38-39. 

2 Los problemas fundamentales relativos al predominio del 
sector agro-exportado~ en esta é~oca, son examinados con 
profundidad en los trabajos de: Caio Prado .Jr., l-1istória 
Econamic:a do élrasil, 3 ad., Sao r..1aulo, Editora 5rasilien
se. 1953; Celsc Furtado, ~orma580 Econ8mica Q9 Sra5il, 
Orasilia, C:::ditora Universidade de Brasi1ia, 1963;. Nelson 
Llerneck SoCré, íormas-g-o ~istórica Qf! Sr0sil,. Editora Bra
siliense 1952. 

3 ¡r,ario 
págs. 

Wagner 
::.6-17. 

Vieira da Cunha, 
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4
Los coroneles eran los grandes propietarios de la tierra, 
en quienes reposaba localmente el poder económico, social 
y político. El poder de los coroneles, en una economía 
predominantemente agrícola,se derivaba de la alta concen
tración de la tierra. Con base en este dominio era gua 
runcionaba la estructura política. Este sistema político 
se ha denominado "coronelismo", y runcionaba no solo para 
señalar el hecho de la preponderancia local de estos gran
des propietarios de la ~ierra, sino además, el hecho de 
que la gran mayoría de la poolación no tenía ninguna par
cipación política. El est~dio del poder y del comporta
miento coronelístico, est~_ampliamente descrito en tres 
libros de Edgard Carene:~ República Velha; %nstitu5oes 
e Clesses S~ciais, 3 ed., DlFEL, Sao Paulo, 1975; A Repú

tllica Velha, Evolugao Política, 2 ad., Sao PauLo, DIEEL, 
~ ~Ública ~(1930-19~7), 2 ad., sSo Paulo, 
DlFEL, 197 • 

5 octavio Ianni, Estado ~ Planifiaación económica en Brasil, 
~930-1970, Suenos Aires, Amorrortu, 1971, pag. 2:3." 

6 sobre la presencia de los Tenientes en la historia de 
8resil, consúltese a Paulo Sergio Pinheiro, Política e 
Trabalho nn aresil, Brasil, Editora Paz e Terra, S.A., 
capi~uio lll. ~l autor hace un análisis en dos dimensio
nes: la situación de los tenientes en el aspecto militar 
del Estado y la relación entre los tenientes y las cla
ses medies. ~onsÚltese también a Virginia Santa Rosa. 
~Sentido do Tenient~ Río de Janeiro, Schmidt Editor, 
1933. Este veia en el tenientismo un movimiento de carác
ter pequeño- ourgués,(véase pág. 114). 

7 La Alianza Liberal nació de un pacto para la elección 
presidencial de 1930. Este pacto Fue firmado por los 11-
deres ~e los Estados de Minas Gerais y Rio Grande do Sur •. 
y Paraíba. El mismo fue apoyado Lambién por un oartido 
recién formado en Sao Paulo: el Partido Democrático de 
Sac Paulo, que se oponía al Partido Republicano Paulista, 
el cual representaoa la fuerza dominante en el Estado. 

ºLe plataforma ce la Alianza Lioeral se encuantra en Getulio 
Varqas. A Nova Política do 3r~sil. Rio de ~aneiro, Editora 
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José Olimpo. 1938 0 v.l. Pág&. 19-54. 

ESTA 
SAUlt 

TESfS 
Di U 

H!J DEBE 
t:;iuUJjfECA 

9 Getulio Vargas, A Nova Política do Brasil. ~· cit •• 
v. 1 0 pág. 20. Durante campaña para las eleccioñe'S y en 
texto de·~a plataForma de la Alianza Liberal, Vargas 
continuamente hizo énFasis en el hecho de ~ue las reivin
dicaciooes prepuestas se realizarían de.ntro de1 régimen 
y ,sin conmociones ni sacriFicios". 

lO Ibid. págs •• sg-é3. 

----. -----. 
11 octavio lanni, Esta.do ~ Plen.i.Ficación ••• ~· E.!.!:.·• pág.18 0 

(consúltese el capitulo 11). Es interesante observar la 
aclaración que hace Ianni 0 al señalar que el Estado oli
gárquico no Fue liquidado. sino derrotado. 

12 véase a Robert Rowland 0 "Classe Operaria e Estado de 
Compromiso"• Estudos Cebrap, Sac Paulo, Editora 6rasi
leira de Ciencias Ltda •• N9 8, abril-junho, 1974, 
;:>ágs. 5-40. 

13 En cuanto al plano internacional, es importante señalar 
la inFluencia que ejerció en los ~a~quitectos" del Estado 
Nuevo el ascenso mundial del nazi-Fascismo y de las tenden
cias totalitarias y Fascistas de la burguesía. 

14 carta de Getulio Vareas a Osvaldo Aranhá, ll de enero de 1936. 
Archivo de Getulio Vargas, Vol- XXI, dc:>c. 12; citado por 
~élic Silva e9, 1937~ Todos Os Golees se Parecem, Brasil, 
Civilizas~o arasireTra,--voT:"llf;"" 1970, pag. 129. Al mencio
nar Vareas la "revolución de noviembre" se ref°iere a1 levan
tamientÓ comunista de 1935, oaja el liderato de la A1ianza 
Nacional Libertadora. Algunos historiadores señalan que 
ésta Fue armada por el propio Vargas para adelantar en su 
estrategia Ce amedentrar al país con el comunismo. aqietar 
la eFervescencia de las masas mesas y prácticamente disol
ver e1 movimiento comunista con sus 1Íde~es presos. Véase a 
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Leoncio Basbaum, História Sincera da Re7ublice, de 
l930-l9Ca0 • 4 ed. • sf!io Paulo• Editora Al a-ümege, ~976 • 
pags.70-87. 

15 ~rancieco Campos Fue quien escribió la Constitución de 
1937 y justiFicÓ el ~olpe de Estado en nombre de l~ 

"unidad nacional"· Ve ase su libro• O Estado Nacional.: 
Sua Estructura, ~ conteudo ideolóoico, Rio de Janeiro, 
Livrerla Josa Olimpo, 1940. Azevedo Amaral Fue uno de 
los principal~s teóricos del Estado Nuevo y sal.udó al 
nuevo régimen con su libro, O Estado Autoritario e e 
Realidade Nacional, Río de Janeiro, Livreria José-OTimpio, 
1938. En este libro e~ autor se~ale que el golpe de Es•a
do Fue una iniciativa de Vargas en-une-situación de de
mostración cabal. del Fracaso de l.as instituciones liberal.
democráticas, especial.mente del Parlamento. 

16r:;etulio 
Vol. V• 

Vargas, A ~ Política ,22. Brasil, 
pág. 1877 

EE.· _!:!J:. •• 

17 La Constitución da la posibilidad de intervención: el 
artículo 9 dio al Presidente de la República la autori
dad para nombrar interventores que sustituyeran a los 
gobernadores y que disponían em el Estado de poderes eje
cutivos y legislativos. Véase artículo 9 de la Constitu
ción de la ReoÚblica de los Estados Unidos de Brasil de 
lo denovembre de 1937. -- -- --

18 oesde Fines de 1944, la eFiciencia del DIPya no era la 
misma. Ne podía ya, como en años anteriores, evitar 1a 
publicidad en torno a las ~eivindicaciones democráticas. 
En febrero de 1945. 1os Órganos de comunicación contra
rios a Vargas se van a arriescar en un combate abierto 
y, prácticamente ponen fin a ia censura. 

19 uctavio Ianni, Estado y Planif'iaación ••• 2.E.~ cit., pág. 73. 

20 e:sto también fue conocido comc"movimiento Queremista 11 , 
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porQue el lema utilizadc Fue "queremos Consti.tuyente con 
~ebulio". Lo que se pedía era la convocación de una Asam
blea Constituyente para promulgar una Carta Constitucional. 
Los comunistas, QUe estaban buscando amnistía para sus 
presos políticos y la legalidad para su partido, se apre
suraron a llegar a un acuerdo con Getulio Vargas para que 
la Constituyente Fuera realizada bajo el gobierno de éste. 

21 AunQue señalamos anteri.ormente que la Revolución de 1930 
no implicó la implantación de un nuevo esQuema de domina~ 
ción que reemplazara en su totalidad el anterior, sí pro
vocó una alteración en las Funciones y en la estructura del 
Estado brasileño, que encaminará al anterior Estado oli
gárquico a conuertirsa, paulatinamente, en un Es~ado burgués. 

22 celso Furtado, A Pre-revolus~o Brasileira, 2 ed., Río de 
Janeiro, Editmra Fundo de Cultura, 196~, especialmente el 
capítulo 9. 

23 Fernando Menrrique Cerdoso, Proletariado no Brasil• Situa
'iªº· .e Comoo rtamentq_ Social", -Revista Brás{liensé"; 5¡;0Paulo, 

39, 41, maio/jun. lg62. 

24 Ruy ~auro marini, Subdesarrollo ~ Revolución, méxica, 5 ad. 
Siglo XXI, 1974, pag. 81. 

25 son muchos los autores Que han escrito soore la naturaleza 
de la industrialización en Brasil. Entre las principales, 
consÚ1tese: Caio Pradc _Jr., Historia Económice,. .. •--E.E.• ~· • 
Roberto Simonsen, ~ Evolu5no lnd~strial do érasil, S~o Paulo, 
1939; Celso Furtado, Forma980 Econ8mica dO Srasii, ~-.=.!.!.·• 
Nelso Sodré. torma5áo Historica, E.E.• ~-• Oca~avio lanni, 
Estado ~ Caoitalismo, Estruturao.Soci:al ~ Industrializa5S"o 
~ 5rasil, ~io de Janeiro~ Editora Civiliza5ao 8rasi1eira, 
1965; del mismo autor, f.!. ~~d~ Pooulismo ~ Brasil, 
trad~cido por Obdulio munfio, Universidad Nacional Autonoma 
de méxico, ·1974 (especialmente la p:-imera parte); Paul 
Singer, Desenv~1vimento Econemico ~ Evolus~o Urbana, S8o 
Paulo, Lditora Nacional, 19ó6, y otros. 
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26 cas diFicultades para la importación se acentuaron tam
bién con la Primera Guerra mundial. En esta etapa de la 
industrialización en Brasil, esta guerra rue un aconteci
miento muy importante para la evolución más acelerada 
de la industrialización. De 1915-1920 se crearon s.940 
industrias. y partiendo de estos a~os continüa en creci
miento la creación de nuevos establecimientos industria
les. ( Datos tomados del Censo General del Brasil de 1920). 

27 celso rurtado, rorma5~0 Econ~mica, •• .2!?.• cit •• pág. 235. 
Véase también a Roberto Simosnsen. A Evalü'Sl'o ~ndustria1 ••• 
oo. cit •• pág. 123, donde prepara uña grar~ca que demues
tra ra-1nF1uencia que tuvo en.el desarrollo industrial 

----n·..-r--a-ras-i-1--3.-a-devaluación de la moneda. 

28 Hay que tener en cuenta que en este momento la economla 
contaba con un elemento dinámico propio: los emprendi
mientos industriales que se apayaban en el propio mercaao 
interno, con una expansión cada vez más rápid~. 

2~Getulio Vargas. ~~Política ••• .2!?.• E.!..!:_., Vol. I. 
págs.:3_e-3g. 

30 Este énFasis en la exportación agrícola que predominó en 
la política económica d~rante el Gobierno Prmvisorio. 
se puede entender cuando consideramos varios Factores 
como los siguientes: En primer lugar. Vargas era proceden
te de un Estado donde la industria carecía de importancia 
política; en segundo lugar, recordemos lo que anterior
mente hemos señalado sobre la inexistencia de planes y 
proyectos preestablecidos. lo que hacía que Vargas. con
tinuara respondiendo a las cr~sis como anteriormente se 
había hecho y continuara viendo en la agro-exportación la 
base eaonómica del 3rasil. Vargas, en este momento no 
veía la industr~alización con las dimensiones que poco 
después las ve. En 1933, en mensaje que dio en 1a Consti
tuyente. se expresó sobre esta cuestión senalando que 
"La tase de nuestra economía todavía es la explotación 
agrícola, y la industrialización a penes absoroe un pe
queño Fragmerito de nuestra actividad productiva".· A ~ova 
Política do 6rasil ••• ~· E!..!_ •• Vol. III. pág.136.- ---
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31 Erectivamente, las oligarauías no salen del escenario ni 
en el 1930, ni en el 1937, ni en el 1945. Aunque ya des
pués de 1930 su papel pol!tico es secundario, siempre tie
nen influencia dada su importancia en el sector económica. 
No es hasta 1956-60, con el verdadera avance industrial. 
sobre todo en la industria automotriz, que las oligarquía• 
dejan de ejercer poder efectivo amplio en la política bra
sileña. Esto es así porque ya para estos años hay una ver
dadera transición en arasil de una economía agrícola a 
~na industrial. No qu~are ésto decir que las oligarqulas 
desaparecieron poe completo del terreno político, pero 
verdaderamente, ya no tenían el papel decisivo. Para más 
información sobre el papel de las oligarquías en el desa
rrollo polía2co dol Brasil, consúltese a Edgard Carene, 
~República Nova (1930-19~7), 2ed., S~o Paulo, DlrELo 1976 0 

eapecialmente las partes 11 y 111; de:l IAia....a-eut,or-y-----
Q Estado ~(1937-1945), Sao Paulo, DlrEL, 1975, espe
cialmente las partes 11 y 111. 

32oetalles sobre este proceso se encuentran en los libros 
citados en la nota 25 de estie,,cap!tulo. Cansú1tese, ade
más, a tJicia Villela, _a Luta pela Industrial.iza5ifo !!!!. 
arasil, Saa:P~ulo, DlYEL~60. 

33 véase a Getulio Vargas, .Q. t:stado ~ !! 2 momento J!!:!!..
sileiro, Río de Janeiro, Departamento Nacional de Propa
ganda, 1938, especialmente l.as págs. 10-11, 14-15. 

34 La crisis de la economía agraria, el. crecimiento poblecio
nal, y los inicios de la mecanización del campo, forzaron 
al desplazamiento de estas masas rurales hacia las ciuda
des, Este éxodo rural no actuó solamente acrecentando al 
prcletariadc ~rbano que trabajaba en las industrias, sino 
que creó 1c oue se ha llamado "ejército de reserva"• que 
dio oportunidad ~ la burgucs~a de rebajar los salarios 
aumentando cada vez más la·acumulación del cap~tal necesa
rio para impulsar y. acrecentar la industria1ización. 

35 sob~e este aspecto, y otros ~undamenta1es relativos a ie 
complamentariedad e interdependencia entre los sectores 
acríc~la e industrial, consúltese a martins Lucieno, "A 
f"Órmac;ao do <:mpresariado Industrial do Brasil"• Revista 
Civiliza~~º Brasileira, l~l, maio 0 1957. Consúltese tam
oien a Ruy Mauro rnarini, Subdesarrollo ~ aevo1uci6h, 
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.2.e• ~·• especJ.elmente las págs. 81-85, dond• hace un 
planteamiento de los diversos rectores 9ue veririaeron 
este complementariedad, senolan~o. ademes. que ésta es 
el punto esencial para comprender el compromiso del 1937. 

36 oc~avio Ianni, Estado~ Capitalismo, .El!• .=!..!<.•• pág. 120. 

37
waren Oean, ~ lnduatrialize5Bo •••• 2,E.• ~·• pág. 226. 

38catulJ.
0

0 Vargas, As Directrices da Nove PolítJ._c_a "do Brail.1.1 0 
Ríp de Janeiro, Livrerla Josa DTrmP'I"O": 1942 0 p6g-.-117. 

48 véase la Constitución de ~. Título IV. artículos 115 
y 119 respectivamente.~ 

41 véase la Con ti tucJ.ón _E!! 1937 • ert!cul.o 135. 

42cetul.J.o vargas. ~ ~ Pol.ítica •••• .2.e• ~·· Vol.. I, 
pág. 238. 

43 consel.hc f"ederal. do ComRrcio Exterior, Dez Anos de Ati
vidade, Río de Janeiro, Imprens~ ~acio•a-r;-19<r4;"' paq!i:"'S=3 0 

en Octavio Ianni, Estadm L Planiricación, 2.2.·~·•P•Qa. 30-31. 

4 ~Aneis de Primer Conaressc Obrero arasileíro de Econom1a, 
Ria deJaneirc • · "194:3. 

45octavio Ianni, Estada~ Capitalismo, ~· .E..t!·• pé~~· 43 y 47. 
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4 ~Getulio liarges, A~ Politica. ~· ~-• Vol. I, pág. 244. 

47 rrancisco CBmpos, .Q_ Estado Nacional ••• • .21!• ~- • págs. 115 
y 116. 

4 eParB más inrormación sobre el Decreto-Ley 1,702. véase 
Coleé'S"o das Leis da República dos Estados Unid•• do Brasil 
de 1~9,"-Atos-tro ?'Dder Executi'\i"D;'" Rio de Jenalro.-Ympren
sa Nacional, 1939. 

49 Nos rererimos a lea rracuantas crisis de l• eoono•l• pri
msrie exportador•1 principel••n'•• la• criaie r•lacian•d•• 
con el azúc•r y el car•, y a la cr1eie econd•ice poet•rior 
• la Clrimera Cuerra lllundial y • la dspr••i6n econ6•ice poe-

ter1or a la Seg~nd• Cuerra lllundiel. 

50 véaee le Constitución d~l934, artículo 119. 

51 nesta este momento, Brasil lo q.,e hec!e ere axportar.•J.nera
les para import .. r productos manuracturados. Esto, obv~amen
te, era un ruerte laze de dependencia, que no iba a tl:lno 
con le orientación nacionalista de este momento. Para más 
inrormación sobre el problema siderúrgico en arasil, consún
tese a ~umberto 6as~os, A Conauista Sider~roica !!!!. Brasil, 
S~o Paulo, martins Editora, 1959. 

52 11éesa la Constitución .f!.!t 1937, artículo 145. 

53 Edgard Carene, .9_ Estado Novo, M· ~·, pág.· 76. 

54 véese la Constituc:L.Íonc!e 1934, artículo 117. 
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S~Octavio Ianni, Estado Í. Pl.l!lnif"icec:lón,E.e,. s.il• • pág. 6 S. 

56 c~tul.:1.o Vargas, ~ ~ Pol.ítica ~ arasil, Vol.. VIII, 
pag. 242. 

57 Aunque hay algunos trabajos que tr21t.en sobre 121• migracio
nes extranjeras en Srasil, y el. papel del inmigrantél& 1 
interior de la sociedad brasileña, todavía se presen°l;an 
limitaciones para el. estudio de este problen1a •• Les irv esti
gaciones al respecto son peces y l.os detos preciftoe son 
escasos. Los trabajos que más luz arrojan sobra éstos on 
Douglas H. Craham.~'IYligraceo Estr21ngeire e e Quest&"o- d.,e._m .... e.,n"""-'-----
de-Obra no Crecimento Econnmico Bresile:lro• 1880-1930" 0 
Estudos Económicos, SKo Peul.o, Un:lversidade de S«o Paul.o 
Vol.3, No.!, 1973, págs. 7-64; Jorge Bel.án, "IWligret;&--a 
Desenvol.vimento Capi~al.ista no Bresil.1 Ensein de Int~~-
pretac;B'o Histó:i:i co-comparet:l ve" Centro e Per:l f"erie no 
Desenvolvimento Bras:lleiro, Sao Paulo, DlrEL, 1974,~ 

.pags. 109-164; Octavio Ianni, Industrialize5~0 e Desenvol-. 
vimanto Social .no Brasil, Río de Janeirc, CívilTzaaio 
c•asileira, 1953;° especial.mente 1es págs. 97-l.04. ~ 

56 o<;?uglas H. Craham, "1'11igrac;a<;? Estrange:lre ••• "E.E.• ~·, 
pag. 45. Señal.a este autor mas adel.ante que, "entre l.as 
años de mayor inmigración (1905-1913), hubo un brusco 
aumento en l.os Índices de Formación de capitel. industrial. 
l.o que tiende a con Firmar, por l.o tanto, que en ese épo -
ca se dio real.mente l.a primera onda generalizada de eo.·re
cimiento industrial sustentado en el 6rasil "· Cite de 
la pág. 48. 

~gAzis Sim~o, 
tora, l.966, 

Sindicato e Estado, 
pag. Lo. 

Sao Paulo, Dom:lnus Edl!..-

6º~-· pág. 26. 

~~José rrancisco Camargo, Exodo Ru•al. no 5rasil., 
No. l, Facltade de Ciencias Administrativas da 
sidade de Sao Paulo, 1957. 
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62
Paulo Sergio Pinheiro. Pgl!tica !!. Trabalho ••• 22..• cit, 
pág. 92. 

63 Nelson 1.1lerneck Sodré analiza la f"ormación y composiciá1 
de .la clase media tradicional. así como su papel en la 
sociedad brasileña y señala que el desligamiento da esta 
grupo al proceso productivo es f"ácil de entender porq.J• 
la clase media tuvo au origen en la clase dominabte y 
siendo as!• "mantuvo a travé.s de los años la moral• les 
patrones de comportamiento, las reglas de conducta de 
la clase dominante. y a penas por la presión de la ne
cesidad. adquiría paco a poco características propias". 
Véase de este autor, A Revolu5aa Srasileira. Ria de 
Janeiro, Livrería Josa Olim~lo. 1956. clta de la pág.46. 
En cuanta a la poca experincia política durante el Inpe
ria y la Primera República. observamos que aunque tuv.Le
ron un papel importante en el movimiento militar que 
proclama la República. la origarquÍa agrario-comercial. 
volvió al poder. Es muchos años después, en la década 
del 20. que la clase media hace notar su presencie p~lí
tica nuevamente. Ya en la Revolución de 1930. el papel 
de la clase media Fue predominante. 

64 Entre los trabajos que mejor analizan el surgimiento y 
composición de la burgues~a industrial -del empresariedp 
industrial- se destacan principalmente los siguientesa 
rernando Henrrique Cerdoso. Empresariado Industrial e 
desemvolvimento Econemico nm drasil. sao Paulo. b!FEL, 
1912; Luclano lflartins. "A Fcrmac¡Ao do Empreseriedo In"' 
dust?='.J:.al no 6rasi l" • f!B.• .E!..!:.• 

65
rernando hanrrique Cerdoso, Empresariado Industrial e •••• 
9,E.~ .=..!.!:.•, pág. 69. En el capitulo v. Cardoso hace un
~nalisis de los industriales como clase social dentro
del proceso de industrialización en Brasil. Concentra 
la atención en tres puntos: las condiciones sociales de 
Formación de la burguesía industrial, la manera cómo 
los industriales toman conciencia de los problemas del 
desarrollo económico y las perspectivas políticas de la 
burguesía industrial. 

661.&.!E. •• pág. 171. 
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67 Octavio Ianni • Es atado e Capitalismo• ..2J:!..• ~- • pág. 64. 

68 Luciano Martins •"A f"orma13B'o do Empreeariado ••• .2.e.• cit..• 
pág. 125-128. 

69
Nicia Villola, .!!. ~ pela IndustrJ.al.izar;ao, !!J!.• ..s!.!·• 
págs. 96-156. 

70 Para un interesante rel.ato sobre las transformaciones 
que se operan en el seno de la clase media, véase de 
L. c. Bresser P~reira, Desenuol.vimento _!! ~ !l9 
Brasil. 3ed., Sao Paulo. Editora Braeilienae, 1972 9 
pags. 81-94. 

88 



......... 
. "9·' 

··" .. 

'LOS OBREROS Y SUS.MANJ:FES'l'ACJ:ONES COMO ~SE 

•• 



t , 

:r:r ~ MANIFESTACIONES DE LA CLASE OBRERA EN BRASIL 

Ea imperativo ref1exionar sobre 1as manifestaciones de 

1a c1ase obrera en Brasi1 para entender 1a manera en que se 

presentaron y se desenvo1vieron 1os obreros dentro de1 con-

texto po11tico, socia1 y económico de1 periodo en estudio. 

E1 objetivo de e.ste cap1tu1o es e1 an61isis de 1aa orien-

taciones po11tico - ideo16gicas de 1oa obreros: su compor-

tamiento como c1ase, sus aspiraciones expresadas a trav6a 

de sus reivindicaciones y su actitud con re1aci6n a 1oa sin-

dicatos y a 1os partidos po1~ticos. 

No se pretende estudiar aqu~ 1a organización sindica1 

ni 1a descripción histórica de1 sindica1ismo en Braai1. Ea 

necesario, por tanto, estab1ecer diferencia entre sindica-

1ismo y comportamiento de1 pro1etariado como fuerza aocia1.S 

Lo que interesamos, sobre todo, es ana1izar 1os factores ao-

brcsa1ientes y de natura1eza amp1ia que afectan 1as actitu-

des y e1 comportamiento obrero en esta época. 

Para fines del presente trabajo. daremos especia1 énfa-

si.s entre 1os muchos factores capaces de afectar 1as acti-

tudes y e1 comportamiento de 1a c1ase obrera - a 1as trana-

formaciones en 1a composición de 1a mano de obra industria1 
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en Brasil. después de 1930 y el. origen o extracci6n socia1 de1 

obrero posterior a esta fecha. Veremos 1uego. como fue a ba•e 

de estos factores, el. comportamiento y l.as actitudes de 1oa 

obreros frente a l.os sindicatos·-estructura sindical.-. y frente 

a l.os partidos. -actividad po1~tica-. 

l. Actividades y comportamiento de 1os obreros en Br••i1* 

Es muy posibl.e que al.gunas de 1as orientaciones marca-

das por l.a el.ase obrera en 1as regiones industria1izadas se 

reprodujeran en l.os pa1ses que iniciaron tard1amente este desa-

rro1l.o industrial.. Sin embargo, no quiere ésto decir que l.a 

organización obrera y l.os modos de expresión po11tico-ideo16-

gica de 1os obreros en estos d1timos pa1ses sigui6 un patrón co-

mún al. de 1os pa~ses de l.a "vieja industria1izaci6n''. Adn en este-. 

*Enfocaremos este aspecto tomando como ejemp1o i1ustra
tivo e1 Estado de Sao Paul.o en 1a mayor1a de 1os casos. Lo 
hacemos as1 porque Sao Paul.o fue e1 centro. urbano-industria1 
de mayor crecimiento y donde e1 proceso de constitución del. 
sistema capita1ista de producción se dio más intensamente que 
en l.as demás regiones de Brasil.. Por esta razón constituyó 
el. principal foco de atracción para 1os inmigrantes y ·donde 
se concentró 1a mayor cantidad de1 prol.etariado. 



d6cada• de1 Si91o xx. 1os inmigrante• y •ue de•cendient•• 

11egaron a constituir 1a mayor~a de 1a pob1aci6n obrera de1 

Estado de S~o Pau1o y sin embargo, como ya de 1930 en ade1ante 

1a mano de obra extrajera va siendo progresivamente sustitu~d• 

por 1a mano de obra naciona1. 

Aunque es necesario datos estad~sticos m6s comp1etos 

sobre 1a proporción de 1os obreros extranjeros ·e~ .. 1a indus

tria en Brasi1 - y particu1armente en Sao Pau1o - con 1os da

tos que se poseen, se puede afirmar que hasta 1a X Guerra 

Mundia1 1a proporción de trabajadora• inmigrantes ara e1e-

vada y marcadamente superior a 1a de trabajadores naciona1ea. 

Fueron, pues, 1os inmigrantes 1os que constituyeron. por abru

madora mayon~a. e1 pro1etariado de Sao Pau1o hasta 1920 apro-

ximadamente. 

En 1901 se rea1izó un inventario en 1a industria 

pau1ista y e1 mismo dec1ar6 que e1 90% de 1os emp1eados eran 

extranjeros, de ambos sexos y de diferentes edades. En e1 

1912. ~1 Departamento Estata1 de1 Trabajo pub1ic6 un informe 

sobre 1as condiciones de trabajo en 1a industria texti1, que 

era una importante rama en .e1 6mbito manufacturero. E1 mi.~-

demostr6 1a preponderancia del elemento extranjero en 1a in-

dustria pau1ista. De 10,204 obreros c1aaificadoa registra-

dos, s61o l.843 (18%) eran brasileftoa nativo~. 
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mCil.tipl.es formas de acción, diversas formas organizativas .· .. ~ ··-. ·'1 ... ·;·'. 
y desarrol.l.a comportamientos y actitudes diferentes. 

Antes de pasar al. anál.isis de l.as' actitudes y el. com~ 
., 

portamiento del.os obreros en Brasil. frente.al.os sindicatos, 

á. l.a pol..i.tica y a l.a 1ucha reivindicati_v~~ es necesar,i~. hac~~-: 

un anál.isis general. de esta el.ase obrera y aquél.l.os factores 

que afectaron directa e ·indirectarnent~ el. desarrol.l.o de esas 

actitudes, de ese comportamiento y de esa orientación pol..i.- ' 

tico-ideol.ógica. Es decir, para entender l.as actitudes y el. 

comportamiento de l.os obreros en Brasil."a part{r de l.930, es 

necesario anal.izar más a fondo l.as circunstancias co~C:urren-

tes a su formación en este per.i.odo: examinar 1as variab1ee , 

socio-econ6micas, cul.tural.es y pol..i.ticas rel.acionadas al. pro-.: 

ceso de formación del. proletariado. 

. :a. Transfor~aci6n en l.a composición étnico-soci~l. 
del. prol.etariado brasil.efio. 

En el. cap.i.tul.o anterior, anal.izando el. proceso de 

industrial.ización en Brasil., tratamos al.gunos aspectos so-

. ,.. ·~ """ 

·~ ·7"~< 
' ' 

: • .-,. ~~- 1 

bre l.as inmigraciones extrajeras y J.as migracicnes interna&. •.· ..... 
Sefial.amos cómo en l.os G.l.timos afios ·del. sigl.o XIX Y. ~rimera,s 
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NACIONALIDAD TOTAL ' % GENERAL 

Bresi..1eños 144,664 60.B 

Extranjeros 93,483 39.2 

Total. 238,147 100.0 

FUENTE: Censo Demográfico ~ ~· 

Hay varios estudios socio1ógicos que anal.izan 1~s razo

nes por 1as cua1es extranjeros y sus descendientes tuvieron 

mayor éxito en 1a competencia estab1ecida en e1 mercado de 

trabajo. Una de 1as razones que se seña1an es que 1os inmi-

grantes tenían índices de instrucción y formación profesional. 

mucho más e1evados. Además, muchos de e11os tenían experien-

cia urbana y estaban adaptados a1 esti1o de vida de una socia-

dad insertada en una economía a1tamente monetaria. No obstante, 

1a ca1ificaci6n profesional. y el grado de instrucció.n superior 

no fue so1amente 1o que determinó 1a preferencia por el. traba

jador extranjero, sino que ésto se debió tarnbién a "otros re

quisitos de orden sicosocia1 que lo hacían más apto para el. 

trabajo en 1a industria, como por ejemp1o, 1a aceptación de 

1a discip1ina, e1 hábito del. trabajo organizado, 1a vol.untad 
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1a naciona1idad de estos inmigrantes, e1 informe demostr6 

que e1 porcentaje mayor 1o representaban 1os ita1ianos.Z 

En e1 mismo informe, haciendo una re1aci6n de 1os obre

ros por naciona1idad, se seña1a que en e1 grupo de obreros 

extranjeros predominaban 1os ita1ianos, seguidos por portu-

gueses y españo1es. Dicho informe arroja 1os siguientes 

datos sobre 1a distribución por naciona1i~-breros---

extranjeros en 1a construcción civi1: 

NACIONALIDAD NÚMERO % 

ita1ianos 6 044 59.37 

brasi1eños 1,843 18-10 

portugueses 824 8.09 

españo1es 338 3.32 

sirios 210 2.06 

a1emanes 50 .49 

jaconeses 10 .10 

nac. ianoradas 862 8-47 

--------T"'-"O~T~A,_,,,L"-_____ ;1o..:0_,_1B~l=------------l-O_O ___ _ 

E1 censo demográfico realizado en 1920, arrojó 1os 

siguientes datos respecto de la proporción de obreros ex

tranjeros y brasi1eños: 
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de progresar, 1a espera de .oportunidad para 'hacer 1a América'.•'. 
.. ¡. 

caracter~sticas és.tas que se oponi.an a 1as de1 trabajador·· na-"··'··.· 

tivo, orientado todav~a por va1ores y normas de una sociedad 

preindustria1". 3 

Sin embargo. como seña1amos en e1 capi.tu1o anterior, e1 

predominio de1 e1emento extranjero sobre e1 naciona1 en 1~ in-

______ d_u_s_t_r_ia brasi1ei'la, fue un fenómeno que se observ6 hasta___!.~ .dé-

cada de 1920 aproximadamente, cuando se inicia una progresiva 

decadencia en e1 ritmo de 1a inmigración. Seña1amos sumaria-

mente a1guna de 1as causas de esta baja en 1a inmigración ex-

tranjera, pero es necesario vo1ver aquí. sobre éstas con mayor 

detenimiento. Se presentan prob1emas de carácter externo e 

interno. Está 1a crisis en 1a producción de café: 1a expan-

si6n de 1a caficu1tura después de 1930 se vio fuertemente afee-

tada por 1a crisis en 1as exportaciones y 1as crisis económicas 

de 1a década de1 1930. Están además, 1as dificu1taues que re-

presentaron 1a Primera y Segund"1 Guerra Mundia1 para 1a inmi-

gración a1 Brasi1. De ~arácter interno,. es importonte seña:Lar 

e1 constante awnento de 1as migrocioneS intern~s rura1 - urba-

nas: 11egan a 1as ciudades grandes contingentes de ;breros pro-

venientes de1 campo y de otros Estados. Esto, obviament~ aument6 

1a disponibi1idad de mano de obra. Por ú1timo, está e1 factor 

Estado: e1 Gobierno, después de 1930, reg1ament6 1a entrada de 
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inmigrantes con e1 propósito de 1imitar1a, mientras que 

anterior a estos años 1.a habi.a amparada y fomentado. Des-

pués de 1928, 1os Estados dejaron d~ costear 1as inmigra-

ciones y e1 Gobierno Federa1 empezó a 1imitar1as a nive1 

naciona1. Después de 1930, se inicia esta campaña con l.a 

11.amada "Ley de 1os Des Tercios" , que establ.eci.a 1a obl.i-

gaci.ón de 1a empresa en contratar obrero~_brasil.eños en esa -. 

proporc{6n. 4 

Las l.imi.taciones por el. propio gobierno continCi!'ln re-.. 

g1amentándose y ya durante 1a Se.gunda .. Guerra Mundial. se sus-

•.·· 

pendió l.a c~seciOn de permisos para l.a entrada de inmigrantes. 

Este permiso se concedió sól.o en a1gunas excep~iones: se per-

mi.ti.a l.a entrada de inmigrantes sól.o si. éste teni.a una espe

ci.al.i.zaci6n profesional. o si poseí.a capital. con. ·el. que pudiera 

contribuir al. desarro11o de1 pai.s - desarro11o ajustado a l.a 

nueva orientación po1i.tico-económica de1 gobierno: el. desa-

rrol.1o industria1. Con todo ésta .se constató," especial.mente ' 

después de 1a Segunda Guerra Mundia1, un creciente ingreso de 

1a pob1aci6n naciona,1 en e1 sector de l.as actividades urbanaS:. .:-,_ ·· 

., 

'· . 
. •··· 

Asi., 1a mano de obra extranjera fue progresivamente sustitui.da ~- ~-:/~ ';, . 

por l.a mano de obra naciona1. A l.os trabaja~ores nacional.es .. 
ya l.oca1izados en l.as ciudades, se unieron 1os 'provenientes·. 

de 1as zonas rural.es de1 Estado y de otras regiones de1 pai.s. 
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{Véase l.as paginas .52 - SS, de este trabajo sobre 1as causas 

de l.a migración Rural. - Urbana) • 

Simao: 

Al. respecto, seftal.a Azis-

"Se transfer~an de 1a agricul.tura para l.a agricul.tura, 

de ésta para 1a econom~a urbana y de l.as menores para l.as 

mayores ciudades, principal.mente para l.a capital. y n6cl.eos 

urbanos ~tlyacanres-:--El.--movimiento, iniciado por 1a pob1a

ci6n ya radicada en Sao Paul.o, incl.uyendo descendientes de 

inmigrantes, fue seguido por advenedizos oriundos de otros 

pueb1os muy antiguos del. Brasil., en su mayor~a regiones de1 

este, nordeste y norte. Aunque siempre se registrase 1a en-

trada de trabajadores de otros Estados, ésta fue insignifi

cante hasta 1a década de l.920, cuando creciendo, supl.ant6 

l.a inmigración propiamente dicha en l.a década de 1930. 5 

Ya para esta década se compl.eta esta transformación 

en 1a composición étnica del. prol.etariado que se ven~a del.i-

neando desde años anteriores. Para fines de esta década, el. 

pro1etariado de Sao Paul.o estaba, en su mayor~a. constitu~do 

por trabajadores naciona1es. un anál.isis estad~stico publ.i-

cado por el. Dep~rtamento de Inmigración y col.onizaci6n de Sao 

Pau1o. arroja 1os siguientes datos: 
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INMIGRANTES DE OTRAS REGIONES OUE SE DIRIGIERON A 
sA'o PAULO 

1620 1900 -------------------- 965 

1926 1930 -------------------- 15,582 

1930 1935 -------------------- 156,242 

1935 1940 -------------------- 293,652 

FUENTE: T.I.C. - Estat~stica de Inmigra5~0, Publicación 

del Departamento de inmigración y colonización, 

Secretar~a de Agricultura del Estado de Sao 

Paulo. Sao Pau1o. 1961. Véase además, tabla 

#3, pág. de este trabajo. 

Es de esta manera que la disminución de la inmigración 

< 
a un ritmo acelerado a partir de 1920, la muerte de la mayor 

parte de los inmigrantes extranjeros, el hecho de sus hijos 

haber nacido ya en Brasil y la entrada a la zona urbana de 

traCajadores brasileños provenientes de la zona rura1_ hacen 

posible que la hegemonía estad~stica de extranjeros comience 

a ser superada por los nacionales. 

Resumiendo• podemos distingúir en la industria1izaci6n 

brasi1ena dos etapas relacionadas a1 reclutamiento de 1a manO 
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de obra induatria1, que son el resultado de la combinación 

de dos contingentes principales. En la primera etapa, - la 

de1 per~odo de constitución del sistema industrial - el pri

mer contingente es compuesto principalmente por los inmigrantes 

de origen europeo que llegaron a Brasil en grandes cantidades. 

Estos contaban con cierta experiencia industrial, aunque va-

______ r_i_o_s_grupos proven~an de regiones menos desarrolladas de Eu-

ropa. como anteriormente seftalamos, italianos, espaftoles y 

portugueses constituyeron mayormente la fuerza de trabajo para 

las primeras industrias paulistas. En la segunda etapa, pos-

terior a la Primera Guerra Mundial, cons•lidada en la década 

de 1930, el segundo contingente es compuesto mayormente por 

obreros brasileftos. con la decadencia de la inmigración a 

partir de 1920, se recurre m6s intensamente a la mano de obra 

nacional. Es decir, se opera en este periodo la rápida sus-

tituci6n del elemento extranjero por el trabajador brasileño. 

Este contingente de obreros naciona1es, es a su vez formado 

por dos sectores: por un lado, obreros urbanos de los sec-

tares marginales y obreros provenientes de 1as regiones rura

les más atrasadas de Brasilfa 

Insistimos en destacar la transformación étnico-social 

de la clase obrera brasileña por la relevancia de este as

pecto para la comprensión del comportamiento de clase y del 
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tipo de sindica1ismo a1 que da origen. 

Ahora bien~ ¿C6mo afecta esta transformación en 1a com

posici6n étnico-socia1 de1 obrero brasi1eño a1 desarro11o de 

determinado comportamiento de 1a c1ase obrera? ¿Qué impor-

tancia tiene 1a composición rura1-urbana de1 pro1etariado en 

e1 desarro11o de determinadas actitudes en 1a c1ase obrera 

brasi1efta? 

Examinemos en primer 1ugar a1gunas caracter~sticas de 

1as orientaciones po11tico-ideo16gicas de 1a c1ase obrera 

brasi1efta anterior a 1930. compuesta en este per~odo por e1 

contingente de obreros inmigrantes de origen europeo a1 que 

acabamos de referirnos. Primeramente, es necesario vo1ver 

a destacar que una parte ce 1os inmigrantes que arriban a1 

Brasi1 venian provistos de a1guna experiencia urbano-indus

tria1, presentaban 1ndices de instrucción más e1evados que 

1os obreros naciona1es y mayor formación profesiona1. 

a1 11egar a Brasi1. se concentraron en 1os barrios obreros 

de esa época y conservaron 1as tradiciones cu1tura1es de sus 

pa1ses de origen. ·En términos económicos. este grupo venia 

inf1uenciado por 1a ideo1og~a- anticapita1ista de Europa. 

Traian ademas. cierta experiencia de 1ucha. 1a que desarro-

11aron inf1uenciados por 1a reivindicación socia1 de su mo-

mento. Por otro 1ado. venian también infi1trados de 1as 
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iñeo1og1as anarquistas, anarcc-~indica1istas y socia1ist•• 

difundidas en Europa. Es por ésto que se puede encontrar 

semejanza entre e1 sindica1ismo existente en Brasi1 ante-

rior a l.a Primera Guerra Mundial. y el. movimiento obrero 

europeo. Al. respecto, señal.a Leoncio Rodr1gueza 

"Particul.armente en Sao Paul.o, donde l.a infl.uencia 

del. inmigrante se hizo sentir de modo considerab1emente 

más intenso que en otras regiones del. pa1s, el. movimiento 

obrero brasil.eño retom6 todos l.os temas del. sindical.ismo 

europeo, especial.mente del. de Francia".7 

Los europeos, que se dirigieron a trabajar inicial.-

mente en 1a agricu1tura, exigieron sa1arios y condiciones 

de existencia superiores a l.as que preva1ec1an en Brasi1.8 

En la industria ocurrió al.go semejante. Los inmigrantes 

que iban a trabajar a l.a industria ten1an cierta experiencia 

en esa rama en su pa~s de origen. Por esta razón exist1a l.a 

tendencia de fijar sus salarios en función de 1as candi-

e iones de vida a que estaban acostumbrados. Es por esto que 

varios estudiosos del movimiento obrero en Brasi1 se refie-

ren a l.os inmigrantes como al"elemento dinamizador" de 1a 

sociedad del. Br~sil. republ.icano. 9 

Esta situación en 1a clase obrera cambia, cuando, a su 
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vez, cambia 1a composición étnico-sncia1 de1 obrero. Es 

decir, cuando 1a hegemon~a e~tad~stica de 1os obreros ex

tranjeros es superada por 1os obreros naciona1es a partir 

de 1930. La tradición anarca-sindica1ista y socia1ista de 

1a fase anterior no se transmitió a J.a "nueva c1ase obrera" 

formada por e1 contingente de obreros naciona1es provenien-

tes de 1as zonas rura1es de1 Brasi1. Aunque s~ ejerce in-

f1uencia. rea1meñte después "de l:"930,- ·1as ideo1og~as anarco

sindica1istas y socia1istas no tuvieron e1 mismo peso que 

hab~an tenido en 1a c1ase obrera anterior a 1930. 

E1 proceso socia1 de formación de1 pro1etariado in

dust~ia1 brasi1eño posterior a 1930 es uno de 1os factores 

que explica su comportamiento y porqué no se cre6 en el1os 

perspectivas y orientaciones propias. Se destacan dos as-

pectes: e1 hecho de éstos 11egar a 1a ciudad inf1uenciados 

por los e1ementos de una cu1tura rural de formación patriar

ca1 y 1a persistencia en e11os de modos de sentir, pensar 

y actuar de tipo tradicional. -Refiréndose a estas carac

ter~sticas de estos obreros que migraron de 1as zonas ru

ra1es en dirección a 1as ciudades, señala Octavio Ianni: 

"Su horizonte cu1tural está profundamente marcado 

por 1os va1ores y patrones de1 mundo rural. En éste pre-

dominan formas patrimonia1es o comunitarias de organización 



del poder. de liderazgo y sumisión. etcétera. En parti-

cular. el universo socia1 y cultural ·de1 trabajador agr1-

col.a (pequeño propietario, co1ono. "camarada", "agregado", 

pe6n. volante,· etc.) está delimitado por el misticismo, 1a 

violencia y c1 conformismo como soluciones tradiciona1ea. 1 0 

Es decir. esta masa obrera preveniente de1 campo 11ega 

a 1a ciudad con poca o muy 1imitada experiencia de 1ucha, 

sin experiencia de vida urbana. y. más aOn, sin tradici6n 

po11tica. Esta gran masa de1 proletariado. formada en su 

mayor!.a de obreros agr1co1as que en los campos viv1an en 

condiciones de esc1avitud. no presenta. pues. tradición 

do organización proletaria y mucho menos una concienci.a de 

clase desarro11ada en el transcurso de 1as 1uchas. E1 pro-

1etariado industrial no logró cierto grado de diferenciación 

socia1. Generalmente. este proletariado conservó fuertes 

lazos con la zona Ru~al de la que proven1an y no se desa-

rro116 en e1los, sino de una manera muy confusa. 1a con-

ciencia de ser una ciase distinta. Más adelante veremos 

como 6sto. unido a otros factores, dificultaron el desa-

rro11o de una conciencia de clase en el proletariado bra

sileño. 

Antes, es importante seña1ar que estos obreros pro-
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venientes de 1as 4reas rura1es pasaron por un 1ento proceao 

de adaptación a1 medio urbano. En este proceso de reaocia-

1izaci6n, 1os obreros van, pau1atinamente, integr4ndose en 

e1 ámbito urbano-industria1. Fue un proceso m4a o menoa 

1argo: pero hay que tener en cuenta que estos individuo• 

fueron tra1dos de ambientes diversos, en 1os que se desa

rro11aron por suces~~as generacionea y que por 1o tanto 

estaban en1azados a este ambiente. L1egan a 1as ciudadea 

y se encaran con condiciones de vida muy diferehtes a 1as 

que estaban acostumbrados, y tienen, pues, que pasar·por todo 

un proceso de resocia1izaci6n, demorado en 1a mayor1a de 1os 

casos. 

Ahora bien, examinemos cómo ésto, unido a otros factores, 

dificu1tan e1 desarro11o de una conciencia de c1aae en e1 pro-

1etariado brasi1efto. Sefta1amos primeramente e1 origen hetera-

géneo y reciente de este pro1etariado, que en gran medida son 

factores motivadores para que adquieran 1entamente una con

ciencia de c1ase que se oriente en defensa desus propios in

tereses. 

En e1 cap1tu1o anterior vimos que como consecuencia de 

un pasado preindustria1 reciente, tanto 1a burgues1a indus

tria1 como e1 pro1etariado industria1 son grupos de formación 
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re1ativamente reciente, y que unido a esta reciente forma-

ci6n, est6 1a heterogeneidad de su origen. Este origen 

heterogéneo y reciente dificu1ta 1a manifestación de bases 

comunes que definan sus intereses de c1ase. Es por ésto 

aue, en su conjunto. todav~a no act6an con forta1eza como 

grupo - como c1ase- a 1os prob1emas con que se enfrentan. 

Examinando este prob1ema, seña1a Octavio Ianni: 

"En parte, es en 1a procedenc~a heterogénea y reciente 

de1 pro1etariado brasi1eño que se encuentran 1os motivos de 

su 1enta adquisici6n de una conciencia de c1ase orientada 

seg6n sus intereses inmediatos y mediatos. Individuos que 

fueron tra~dos de ambientes diversos, donde se desarro11aron 

pbr generaciones sucesivas y se ha11aban, por tanto, re1ati

vamente ajustados, se enfrentan en 1as áreas en industria1i

zaci6n en Prasi1, en condiciones de vida bastante diferentes. 

La complejidad y 1o inusitado de1 nuevo ambiente exigen esfuer-

zos más o menos d~morados de ajustamiento. Muchas veces. todo 

un proceso de reso1ia1izaci6n entra en funcionamiento imp1i

cando 1a incorporación o ree1aboraci6n de va1ores, normas. 

reg1as de etiquetas, técnicas, etc.• 11 

Estos factores obstacu1izan e1 surgimiento de modos de 

pensar, de actuar y de sentir uniformes, y dificu1tan, ade-
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más, e1 desarro11o de una conciencia de c1ase que 1o• 11evara 

a cana1izar 1a acci6n de todos en función de 1os intereae• 

comunes. Como sefta1amos anteriormente, hay ausencia de cierto 

grado de diferenciaci6n socia1 en este PFo1etariado brasi1efto 

y, ºno tienen todav.í.a, sino confusamente, l.a conciencia de aer 

una c1ase distinta."12 

----------Sin embargo, no son s61o esos factores mencionados 1os

que dificu1tan e1 desarro11o de una conciencia de c1ase en 

1os trabajadores industria1es de Brasi1 en este per~odo. 

otro factor muy importante: 

("conducta de movi1idad"). 

e1 deseo de ascenci6n socia1, 

Los factores antes sefta1ados 

Hay 

(composición heterogénea, formación reciente y fa1ta de con

ciencia de ciase) en e1 pro1etariado brasi1efto favorecen 1a 

creación de una "conducta de movi1idad". Este deseo de as-

cención socia1 constituy6 un factor que dificu1tó e1 que 1os 

obreros provenientes de 1as zonas rural.es se adhirieran a 

movimientos de grupos y. por el. contrario,éstos se orientaron 

hacia 1a b6squeda de so1uciones individua1es. Lo que sucede 

es 1o siguiente: 1os obreros están estimu1ados por aspira-

cienes de ascención socia1 y 1a inmersión a1 medio industria1 

significa para ·el.l.os mejores sal.arios,· nuevas y diversas opor

tunidades profesiona1es y nuevas rutas de participación en su 

nuevo ambiente social.. Esto no ser~a favorab1e para 1a emer-
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gencia de formas co1ectivas de acci6n, sino que, por e1 

contrario, favorec~a 1a formaci6n de un comportamiento in-

dividua1. No permitió adem6s, 1a orientaci6n de 1os traba-

jadores hacia una po1~tica obrera agresiva. 

Otro factor que dificu1ta e1 surgimiento de una po1~tica· 

obrera agresiva fue 1a crisis econ6mica que se inici6 en e1 

1929. Como consecuencia de esta crisis e1 de~emp1eo crecé. 

E1 prob1ema aumenta cuando en 1a década de 1930, como ya 

hemos seña1ado, 11egan a 1as ciudades 1os grandes contigen-

tes de obreros provenientes de1 campo. Esto aumenta 1a dis-

ponibi1idad de mano de obra y co1oca en una posici6n ventajosa 

a 1os patrones. Ante esta situaci6n de crisis.econ6mica y 

desemp1eo, 1os efectos sobre 1a movi1izaci6n de 1os· obreros 

son ciares: 1a capacidad de presi6n de 1os trabajadores dis

minuye, ya que en 1a mayor~a de 1os casos 1os obreros, para 

conservar e1 trabajo que ten~an, prefer~an soportar 1as ma1a• 

condiciones de trabajo. 

Todos estos factores que dificu1tan e1 desarro11o de una 

conciencia de ciase en e1 pro1etariado brasi1efto, faci1itaron 

1a interferencia de1 Est~do en 1os asuntos obreros. Contr:Lbuy6 

ésto a 1a adopción de una po1~tica obrera de car~cter marcada

mente paterna1ista durante e1 gobierno de C-etulioVargas. entre 

1930 a 1945: po1~tica que iba orientada en e1 sentido de retirar 
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cua1quier autonomía posib1e en 1a acción de 1a c1ase obrera. 

Este a~pecto 1o v~remos con deta11es en e1 próximo capítu1o, 

en e1 que examinaremos 1a po1~tica obrera de1 Estado durante 

e1 gobierno de Getq1io Vargas. 

~- ~a organización sindica1: 1930-1945 

Vimos ya que hay diversas variab1es que afectan e~ 

comportamiento de 1a c1ase obrera en Brasi1, inf1uyendo 

marcadamente en 1as actitudes de 1os obreros con re1ación 

a1 sindicato. Siendo 1a 'creación y organización de éstos 

una forma de m~nifestaci6n y expresión de 1ucha de 1a c1ase 

obrera, se hace necesario e1 estudio de 1a organización 

sindica1 desde 1a perspectiva obrera. Esto es. se.estu-

diará en esta parte de1 trabajo, no 1a estructura de1 sin

dicato creada por e1 Estado - que será objeto de estudio 

en e1 capítu1o siguiente - sino 1a manera c6mo fue evo1u

cionando e1 sindicato como instrumento de 1ucha de 1a c1ase 

obrera. Haremos, además, un aná1isis de 1as hue1gas como 

principa1 manifestación de 1ucha de c1ases y como instru

mento de presión en e1 sentido de a1terar 1as relaciones 

de producción estab1ecidas. 

a. Origen y desarro11o de1 sindica1ismo en Brasi1 
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Los sindicatos, a trav6s de 1a historia, han sido 

centros de organizaci6n y educación combativa de 1a ciase 

obrera, a 1os que se ha sumado, a su fuerza numérica, e1 

vigor de 1a organizaci6n y 1a cohesión ideo1ógica. "Estos 

han nacido de 1as tentativas de 1os obreros por e1iminar, 

o a1 ~enos mitigar, 1a riva1idad y antagonismo entre e1 

eapitaL_y_e1 tr~P.ajo. Es dec~r, e1 sindicato, concebido 

como instrumento de 1ucha, fue una respuesta obrera a su 

propia enajenación en e1 proceso productivo, una de 1as 

formas de resistencia de1 obrero a 1as 

namenta1es y patrona1es. 

presiones guber-

E1 estudio de1 sindicato como institución socia1, pierde 

va1or si carece de un aná1isis histórico que muestre su ori

gen o na~imiento, as~ como e1 significado que ha tenido a 

través de su desarro11o y en 1as diferentes épocas de l.a for-

mación social. en l.a que se da. En este caso, nuestro propó-

sito no es describir el. desarrol.1o histórico del. sindica1ismo 

en Brasil.,. pero s.! consideramos necesario presentar una sir .. -~ 

tesis histórica de este desarro11o y hacer referencias cuando 

sea necesario, a per~odos anteriores a l.a época estudiada. 

La primera forma de organización obrera en Brasil. se dio 

bajo las sociedades de auxi1io mGtuo; asociaciones conocidas 
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corno "mutual.es" o º1igas obreras". Esta se puede considerar 

como la primera fase del desarrollo sindical brasilefto, aun-

que esta fase no es aGn propiamente sindical. Sin embargo, 

por ser el primer intento de organizar el trabajo libre ur

bano. las mutuales contribuyeron para la emergencia del. movi

miento obrero y dieron origen al sindicalismo que surgió casi 

en la misma época.13 Estos obreros se organizaron para fine• 

de defensa mGtua y propugnaban por mejorar las condiciones de 

trabajo. bastante desventajosas en una sociedad patriarcal. de 

bases rurales. Estas primeras organizaciones obreras reun~an. 

casi siempre, indistitamente, los obreros de diversos oficios 

e industrias y. ade~s de los objetivos de carácter benéfico, 

empezaron a luchar en defensa de los intereses comunes e inme-

diatos. Es desde este momento cuando se empieza a incrementar 

la solidaridad de clase, aunque durante esta época fue muy poco 

lo que logró la clase obrera "porque l.e faltaba la fuerza nece

saria, además del amorfismo que la caracterizaba".14 Luego de 

las mutua1es, surgieron 1as sociedades de resistencia, surgidas 

de estas primeras. Con éstas se inicia el periodo propiamente 

sindical •. Este periodo que cubre la segunda etapa del movi-

miento sindica1, se extiende hasta fines de 1a Primera Guerra 

Mundial. Fue una época caracterizada por la agitación social 

y en la que se observan manifestaciones pol~ticas de parte de 
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l.as organizaciones obreras.15 Aunque hasta principios del. 

sig1o XX l.as organizaciones obreras adoptaban e1 nombre de 

"Unión de Resistencia", "Liga de Resistencia", "Asociación 

de Resistencia"• etc.• ya en el. l.906r cuando se real.izó el. 

Primer Congreso Obrero Brasil.efto, se pidió que l.as organi

zaciones obreras deb!.an adoptar el. nombre de "sindicato" y 

adem6s, que éstas. m6s que organizaciones con fines benéficos, 
--------

deb!.an ser organizaciones de resistencia. Dice as~:· 

"Considerando que 1a resistencia a1 patronato es 1a 

acci6n esencial., y que, sin e11a, cual.quier obra de bene-

ficenc.ia, mutua1ismo o cooperativismo ser~a toda a cargo 

de1 obrero, faci1itando as~ al. patrón 1a imposición de sus 

condicionesr que esas obras secundarias, aunque trayendo a1 

sindicato gran n6mero de adherentes, casi siempre sin inicia

tiva y sin esp~ritu de resistencia, sirven muchas veces para 

.impedir l.a acción de sociedad: que fa1ta enteramente al. pro

pósito para e1 que fue institu!.da l.a resistencia: 

E1 primer Congreso Obrero Brasil.efio aconseja, sobre todo, 

resistencia, sin otra "caja" a no ser destinada a ~se prop6-

sito y que, para_ sintetizar mejor ~u objetivo, 1as asocia

ciones obreras adopten e1 nombre de Sindicato".16 
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Asi, a partir de 1906 - 1907 comienzan a surgir organi-

zaciones con l.a denominaci6n de "sindicato" unas veces sin-

dicato so1amente. otras "sindicato obrero". "sind.icato de 

resistencia". A6n as1, l.a designaci6n de 1as antiguas organi-

zaciones obreras peraisti6 hasta el. 1939, cuando por 1ey se 

estab1eció el. nombre de "asociación profesiona1" y "sindicato" 

para l.as entidades que 11er1.an reconocidas oficial.mente. -E1 

cal.ificativo de "resistencia" fue desapareciendo. 

A este per~odo 1e sigue uno de intensa actividad sin

dical. y po11tica en e1 medio obrero, que cubre 1a década de1 

1920 y primeros años de 1a del. 1930. El. movimiento obrero en 

esta década está al.tamente inf1uenciado por un acontecimiento 

externo: 

en 1917. 

1a victoria de 1a Revo1uci6n Bol.chev~que en Rusia, 

Los l.~deres sindica1istas, estimul.ados por l.a vic-

toria de esta Revol.uci6n, creen que ha 11egado el. gran mo

mento de l.a el.ase obrera. Esto es un insentivo para l.a 

real.ización de varias acciones en com6n. 17 Como resul.tado 

de este entusiasmo de1 momento, surgieron agrupaciones y 

partidos po11ticos de corte e ideol.og1a obrera: se fundaron 

partidos social.istas y comunistas. 

tidos 1o abordaremos mas adel.ante). 

{Este aspecto de 1os par

Todo este fenómeno de 

agitación po11tico - social. fue designado como "cuesti6n so

cial." .18 Sin embargo, en contraste con el. per1odo anterior, 
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este brote revo1ucionario de principios de esta década va 

perd~éndose poco a poco. E1 movimiento sindica1 se reviste 

ahora de un carácter marcadamente po11tico y empieza a buscar 

una actuación par1amentar. Es interesante 1a descripción que 

sobre ésto hace José A1bertino Rodr1ges: 

"E1 movimiento sindica1 pierde en esta fase e1 carácter 

revo1ucionario y vio1ento de1 que se revest1a anteriormente- -

y adquiere un tono más b1ando, buscando a1gunas composiciones 

con corrientes po11ticas sin penetración sindica1 e intentando 

por todas 1as vías 1a actuación par1amentar. En sí.ntesis, se 

torna menos revolucionario y más reformista." l.9 

Más ade1ante sefia1a: 

"Hab1a por consiguiente, una presisposición consi1ia

dora por parte de1 movimiento sindica1, que perdió mucho 

de su viol.encia revol.ucionaria. De otro 1ado, 1os grupos 

dominantes de1 poder po11tico, todav1a asustados por 1a 

virul.encia creciente de l.a fase anterior y habiendo asumido 

so1emnemente compromisos internacional.es de introducir al.-

gunos instrumentos reg1amentadores de1 trabajo en 1a 1egis-

1aci6n vigente, ~ceptaban de buen grado aque1. tono conci1iador!.' 2 º 

De 1933-34 en ade1ante, se abre una nueva fase en e1 
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movimiento sindica1. Posterior a 1a Revo1uci6n de 1930, 1a 

po1~tica obrera de1 Estado (que será objeto de estudio en 

e1 pr6ximo cap~tu1o) cambia radica1mente y como consecuencia, 

también cambia e1 pape1 y 1a función de 1os sindicatos. .Aque11a 

pérdida de1 carácter revo1ucionario de 1os sindicatos gue se 

ven~a observando en 1a fase anterior, fructifica en esta fase, 

junto a todo un desarro11o de 1a 1~gis1aci6n 1abora1 que se 

inicia posterior a 1a Revo1uci6n y que se intensifica y se 

torna abso1uta de 1930 en ade1ante, con 1a imp1antaci6n de1 

Estado Nuevo. A través de esta 1egis1aci6n 1abora1, e1 Estado 

pretende contro1ar a 1os sindicatos y, a través de éstos, a1 

movimiento obrero. En este per~odo e1 gobierno dec1ara a 1os 

sindicatos "órganos de co1aboraci6n de1 Estado" y se extiende 

1a designación de sindicato a 1as asociaciones de patronos. 

Los sindicatos pierden, pues, su carácter de órganos de 1ucha 

de c1ase obrera. En este per~odo es que nace y se desarro11o 

e1 fenómeno de1. "pe1eguismo11
• Este es e1.fen6meno que se carac-

teriza por e1 aparecimiento de 1~deres sindica1es que se con

vierten en instrumentos de fáci1 manejo por 1as empresa!..:.. :--;e

rán 1os mediadores entre e1 sindicato y 1a empresa, pero actOan 

más a favor de 1os intereses de 1a empresa y de1 gobierno que 

de 1a c1ase que representan. A1 actuar más en función de 1os 

intereses patrona1es, e1 "pe1ego" faci1ita e1 contro1 de1 movi-
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miento sindical tanto del gobierno como de la clase patronal. 

Este control sobre el sindicato es ia nota caracter!stica de 

esta rase del sindicalismo brasi1e~o. 

2. Ideologías gue enmarcaron la actuación sindical 

¿Cúale~ fueron las ideo1og~as prodominantes en 1os dife

rentes períodos históricos del sindicalismo, que acabamos-de----

señalar? ¿Hacia dónde pretendían dirigirse 1os obreros? 

¿Hacia dónde dirigían el movimiento obrero los líderes sin-

dica1es? Son estas las interrogantes que pretendemos con-

testar en esta parte del trabajo. Pero consideramos que a1 

referirnos a las orientaciones políticas e ideológicas de los 

sindicatos entre los años de 1930-1945, es importante hacer 

.también referencia a J.a orientación po1ítico-ideo16gica de 

los sindicatos desde años anteriores. Durante estos anos, 1as 

id~o1ogías que ejercieron inf1uencia en e1 movimiento obrero 

brasileño fueron el socia1ismo, el anarquismo y e1 comunismo. 

Es necesario estaDlecer las diferencias entre .estas ideo16gí.as 

para poder entender porqué en determinados momentos en que una 

ejerció mayor influencia que otra sobre el. movimiento obrero, 

1a orientación y la actuación de 1a clase obrera fue diferenteJ!l-

Lo primero que debemos considerar son las condiciones 

116 

[' 



particu1ares a través de 1as cuales se inició 1a industria-

1izaci6n en Brasi1. Se recurrió principa1mente a 1a mano 

de obra extranjera, mayormente europea y ésto motivó que e1 

mov~miento obrero en Brasi1 en sus ini~ios. retomara, pues, 

1as ideo1ogías europeas: e1 socia1ismo y e1 anarquismo. 

E1 socia1ismo, como ideo1og~a de un sector de 1a ciase 

obrera brasi1e~a, retomó, como ya sefta1amos, 1os temas carac

ter~sticos de1 socia1ismo europeo, principa1mente e1 antimi1i-

tarismo y e1 anticapita1ismo. Esta ideo1og~a tuvo su.actuación 

en el movimiento obrero en Brasi1 desde fines de1 sig1o XIX. 

En estos años e1 sindica1ismo en Brasi1 estuvo mayormente diri-

gido por socia1istas ita1ianos. Sin embargo, e1 predominio de 

esta ideo1ogía fue de corta duración, tomando e1 1ugar de pre

dominio e1 anarquismo durante 1as dos primeras décadas de1 Si-

910 :XX. Concentramos, por eso, nuestra atención mayormente en 

esta ideo1ogía, considerando que 1os aspectos mareantes de las 

primeras décadas de este sig1o 1as dan 1os anarquistas. 

constituyeron e1 grupo más activo y combatiente. 

Estos 

De ar.uerdo con 1a periodización histórica de1 sindica-

1ismo, aue hicimos anteriormente, esta época corresponde a 1a 

segunda etapa del sindica1ismo brasi1efto. E1 anarquismo, como 

ideo1ogía predominante de 1a mayor parte de este período sin-
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dica1, representa el extremo del liberalismo en la lucha 

contra e1 poder abso1uto. E1 propósito de 1oa anarquistas 

era extinguir todo e1 sistema de dominación para 1ograr e1 

pleno gozo de 1as 1ibertades individuales, que era su 

aspiración. 22 Los principios o postu1ados anarquistas 

men en e1 siguiente trozo: 

ml!ixima 

se resu-

"Los anarquistas aui-exen unn~oc::iedad-J!.!!! ·gobiernos, a~n 

_!_eyes, contitu~das por federaciones de trabajadores que produz

can según sus capacidades y consuman según sus necesidades: 

una sociedad donde toda 1a Tierra y sus riquezas sean de todos 

1os trabajadores: una sociedad sin opresión de 1a masa traba-

jadora por una minor~a de r&cachos egoístas: una sociedad sin 

dinero, instrumento de 1os usureros; una sociedad sin po1ic~ae, 

sin prisiones, sin miserias. sin dictaduras; una sociedad donde 

e1 individuo desarrolle libremente su personalidad en el tra

bajo. en 1as ciencias y en 1as artes•. 2 3 

El anarquismo desarro116 su po1~tica sindicalista par-

tiendo de estos postulados. As~. el principio fundamenta1 de1 

sindicalismo anarquista fue la más absoluta autonom~a de 1as 

asociaciones obreras. Es· por ésto que los anarquistas rechaza-

ban cualquier norma oficia1 para ei sindicato y se resist~an 

hasta a registrarlos oficialmente. cada asociación sindica1 
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ten~a pleno derecho de autodeterminación y el deber de defen

derla ante cualquier relación de dominación y subordinación. 

Los anarquistas consideraban que si era necesario, pod~a exis

tir m6s de un gremio en cada ámbito territoria1 o profesiona1, 

as~ como 1a existencia de diferentes formas federativas. No 

quiere ésto decir que los anarquistas no tuvieran e1 propó

~ito de 1ograr unidad de acción en e1 movimiento obrero, pero 

no quer~an que ~sta se alcanzara por medio de restricciones a 

la 1ibertad de asociaci6n. Al respecto, se establece en el 

Bo1et~n de1 Tercer Congreso Obrero, sobre Métodos d~ organi

zaci6n: 

"( ... ) considerando que 1a so1idaridad debe ser cons-

ciente 1a unidad so1o tiene va1or cuando es vo1untariamente 

.dada: que e1 abandono de poder en 1as manos de pocos impedirá 

e1 desarro11o de 1a iniciativa y de 1a capacidad de1 pro1e-

tariado para emanciparse, con e1 riesgo de sus intereses ser 

sacrificados a 1os de 1os directores. ( ••. ' que 1a unión de 

sociedades en pacto federativo garantiza a cada una de 81)as 

una 1arga autonom~a: y considerando que e1 6nico método de 

orga~izaci6n compatib1e con e1 irreprimib1e esp~ritu de 1iber

tad y con 1as imperiosas necesidades de acción y educación 

obrera es e1 método federativo ( ••• ) y de 1a federación a 1a 

Confederación". 24 
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Este esp~ritu de independencia y desvinculación de las 

instituciones sociales es extensivo, incluso, al partido pol~-

ti.co. Para 1ograr entonces e1 objetivo de 1os postu1ados que 

citamos anteriormente, 1os anarquistas utilizaban la táctica 

de 1a acci6n directa contra el patronato. Sobre ésto, se 

estab1eci6 en e1 Primer congreso Obrero Brasi1efto que, "todos 

1os trabajadores, ensenados por la experiencia y desiluciona

dos de 1a saivacion veniaa-fuera de su vo1untad y acción, reco

nocen la voluntad ine1udib1e de 1a acción económica de.presi6n 

directa y resistencia, sin 1a cua1, aGn para 1os más 1ega1istas, 

no hay 1ey que valga". 2 5 Esta idea se recoge en 1as pa1abras de 

uno de 1os l~deres anarquistas de la época, - José Oiticica -

"Nuestro método es la acción directa, que, desde ahora, en 1a 

conauista de pequenos mejoramientos actua1es, tiende a desper

tar la iniciativa, e1 esp~ritu de espontaneidad, la decisión, 

e1 corage, enseñando a 1a masa popu1ar a actuar por cuenta pro-

pia. a unirse y vivir en 1ucha. Hoy,. más que nunca, acción 

directa es el proceso exacto de reveli6n proletaria, Fu~ra 

de la acción directa, solo un método existe: 

nismo, e1 reformismo, 1as e1ecciones con vista al poder, - en 

una pal~bra, la acción i.ndirecta". 26 

Esta acción indirecta se refer~a a la actividad par

lamentar y como senalamos, ésta fue rechazada por los anar-
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quistas. Estos consideraban que e1 Par1amento era una 

instituci6n esencia1mente burguesa, incapaz de actuar en 

detrimento de1 orden existente y que, por 1o tanto, no podia 

hacer nada en favor de1 pueb1o. Desde esta perspectiva, 1oa 

anarquistas se mantuvieron a1ejadoa de 1a acci6n par1amentar. 

La otra ideo1og1a presente en e1 movimiento obrero bra-

si1eño fue e1 comunismo. Esta, aunque presente_ de;;.a~d:!:e!!!......JPt!.!r"-Ai"-n"-=--------

cipios de1 sig1o, es después de 1920 que toma auge, sobre 

todo con 1a fundación de1 Partido Comunista de1 Braai1 en 

1922. De esta fecha en ade1ante, 1as ideo1og1aa anarquistas 

y comunistas 1uchan por conseguir e1 predominio ideo16gico en 

carácter exc1usivo sobre 1aa organizaciones sindica1aa. Esta 

disputa entre anarquistas y comunistas se extiende desde 1922 

hasta 1935. Los anarquistas fueron, aa1, perdiendo su pre-

dominio, pues ya no eran 1os 6nicos en actuar decisivamente 

en e1 medio sindica1, aunque continuaron ac.tuando firmemente. 

Para tener una visi6n mas c1ara de estas ideo1og1aa en 

cuanto a 1a organizaci6n y 1a acción sindica1, consideramos 

necesario seña1ar_otras diferencias entre 1as mismas. Veamos 

a1gunas con re1aci6n a varios de 1os aspectos fundamenta1es 

en cuanto a 1a o~ientaci6n sindica1ista de 1as diferentes 

ideo1og1as. Tomemos primeramente 1as diferencias respecto 

a 1a necesidad de mutua1ea y a 1as cooperativas dentro de 1aa 
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organizaciones sindica1es. 

Los anarquistas consideraban que 6stas ten:i.an unos fines 

bajo e1 régimen capita1ista, que participaban de 1as t6cnicas 

socia1es de conformación de 1os trabajadores d 1a sociedad de 

c1ase y aue 1e creaban a estos 1a fal.sa espectativa de poder 

n1ejorar sus re1aciones de vida sin afectar estas re1aciones. 

_________ EQ.:!'"~~""---"'°"-zones l.os anarquistas se opon:i.an a que e1 mutua

lismo fuera una de 1as fina1idades de1 sindicato. 27 

Los socialistas, por el. contrario, apoyaban e1 mutua1ismo 

y e·l. cooperativismo, pues consideraban :imprescindib1e 1a orga-

nización de 1os asal.ariados, no s6l.o en l.os pl.anos sindical. y 

pol.:1.tico, sino también en toda asociación que l.e propiciara 

mejorar sus condiciones de vida y l.a ayudara a fomentar con-

ciencia de l.a necesidad de real.izar acciones col.ectivas en 

defensa de intereses comunes. Desde l.os primeros aftos de1 

sig1o XX l.os social.istas quisieron crear en Sao Paul.o varias 

asociaciones aue iban desde "l.as más simp1es de 1os seguros 

mutuosº hasta l.as asociaciones de oficio y l.as cooperativas 

de producción, consumo y crédito. 26 Inc1u:1.an, as~. el. mutua~ 

l.ismo entre 1as formas de acción social. de l.as manifestacio-

nes col.ectivas pe confl.icto de trabajo. 

Los comunistas, en un principio, se manifestaron también 
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en contra de1 mutua1ismo y e1 cooperativismo por considerar1o 

ajeno a 1as fina1idades de1 sindicato.29 Sin embargo, poste

rior a1 1930, no 1o rechazaron ni 1o combatieron firme y sis

tem6ticamente, aunque nunca pretendieron inc1uir1o en e1 

sindicato propiamente dicho. 

Otro aspecto importante a considerarse es e1 principio 

de autonomia y heteronomia. Ya sefta1amos que para 1os anar

quistas, e1 principio fundamenta1 fue 1a abso1uta autonomia 

sindica1. Los sociaiistas también difer~an respecto a estos 

principios. Por su parte, e11os favorecian 1a heteronomia 

con re1ación a1 partido po11tico. consideraban que e1 sin

dicato debia ser autónomo a todas 1as demás instituciones 

sociales, pero heterónomo en re1ación a1 partido.30 Los anar

ouistas, sin embargo, defendian 1a independencia de1 sindicato 

frente a1 partido po11tico: posición que se vio favorecida par 

1a re1ativa margina1idad de1 pro1etariado brasilefio en la vid~ 

politice-partidista en esta época. 

Mayores contradicciones exist~an respecto a1 principio 

de centra1izaci6n o difusión en 1a organización sindica1. LOS 

anarquistas rechazaban 1a centra1~zaci6n o concentración como 

sistema de re1aciones intersindica1es o como formas de contro1 

asociativo. Sefta1aban que "1a acción obrera constante, f1exib1e 
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y r6pida, sujeta a diversas condiciones del. tiempo y del. 

l.ugar, 11er!.a grandemente evitada por una concentraci6n". 31 

E11tabl.ec~a. además, 
1 

que l.a reunión de varias personas en 

cada unidad s6l.o ten~a val.or cuando era vol.untaria. Los 

social.istas, sin embargo. favorec!.an el. principio de unidad 

asociativa en cada ámbito territorial. o económico para garan-

tizar l.a eficiencia de l.a articul.aci6n y control. de l.os sin-

dicatos: es decir, garantizar el. éxito del. sistema heteron6m:ico. 

consideraban que l.a organización sindical., como cual.quier otra 

organización, debe ser l.o más concentrada y homogénea pcsibl.e. 

En este caso. se trata de establ.ecer una unidad sindical., no 

a través de rel.aciones espontáneas de l.os gremios o sindica-

tos, sino por medio de l.a ejecución de un pl.ano de organiza~ 

ción pre-establ.ecido. Por-otro l.ado, se necesita, además, 

una concentración de l.as rel.aciones intersindical.es y una gra-

dativa central.izaci6n del control. a través de una jerarquía de 

agencias hasta el. 6rgano superior que seria el. partido pol.i-

tico - • Los comunistas_ por su parte, que como ya señal•.:Hnos, 

toman mayor auge a partir de l.925 y sobre todo. de 1930-1~35, 

actaan mayormente en un momento en ~ue coexistieron 1os dos 

sistemas opuestos: unas organizaciones sindical.es tendían 

hacia l.a autonomía y otras hacia l.a heteronomia. 

Final.mente, interesamos ver otros dos puntos de diferencia 
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entre estas ideo1ogías: su posición ante 1a existencia misma 

de1 Estado y ante 1as hue1gas. Veremos aquí 1o primero, puesto 

que 1o segundo, por su particu1ar importancia como instrumento 

para 1a 1ucha obrera y 1a solidaridad de clases, será objeto 

de un aná1isis separado, más ade1ante, en este mismo capítu1o. 

¿Cuá1 fue la posición de 1os anarquistas respecto de 1a 

existencia de1 E~sut....,a~d~o ..... ?""""_v~a---seña1amos que e1 anarquismo repre-

sent6 e1 extremo de1 1ibera1ismo, e1aborado en 1a 1ucha contra 

e1 poder abso1uto. Loe anarquistas se propusieron extinguir 

todo e1 sistema de dominación como a1go tota1mente necesario 

para poder gozar p1enamente de 1as 1ibertades individua1es, 

que era su máxima aspiración. Esta posición ideo1ógica ex-

trema 1os 11ev6 a un combate abierto contra 1a propia axis-

tencia de1 Estado. De ahí su resistencia a registrar oficial-

mente 1os sindicatos que dirigían. Consideraban que el sindicato 

que 1o hiciera se tornaba en un reforzador de la estructura po-

lítica de dominación socia1. 

¿Cuá1 era la posición de los socialistas respecto de la 

existencia del Estado? Por e1 corto tiempo,re1ativamente, que 

ejerció influencia la ideología socialista en Brasil, hubo cier-

tos aspectos en que éstos no manifestaron posiciones c1aras y 

definidas. Sin embargo, utilizando información de fuentes, 

como periódicos identificados con esa ideología - como fue e1 
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Avanti! - y de 1os congresos de1 Partido Socia1ista Brasi1eno. 

se puede 11egar a estab1ecer ciertas conc1usiones. Los socia-

1istaa no combatieron 1a existencia de1 Estado. En primer 1u-

gar. e1 centro de 1as preocupaciones de éstos, fue 1a 1ucha 

contra 1a propiedad privada y por 1o tanto, 1os ma1es de1 capi

ta1ismo ocuparán 1os espacios de su prensa y su prédica. En 

segundo 1ugar. aunque en 1oa aftos en que 1os socia1istas ejer

cen mayor inf1uencia es un periodo en e1 que e1 sindica1lsmo 

no busca inf1uir sobre e1 Estado, es c1aro que éstos favore

cían 1a existencia de éste, puesto que se organizaron en un 

partido para participar en 1a po1itica de1 Estado. 32 Además, 

e1 programa de1 Partido Socia1ista ~rasi1efto, pub1icado 1uego 

de1 Segundo congreso de ese partido. ce1ebrado en e1 1902, es

taba compuesto por reivindicaciones y exigencias de indo1e re-

formista, para ser 1ogradas dentro de1 régim~n. 33 Siendo asi, 

pretendían entonces 1a continuación de1 Estado. Sin embargo, ya 

a principios de1 Sig1o xx. 1os socia1istas pierden terreno 

en 1a inf1uencia sobre 1as organizaciones obreras. 

Los comunistas, aunque concebían 1a sociedad sin Estado, 

no pretendían extinguir1o inmediatamente. sino, transformar1o 

por e1 momento. Por eso, su esquema de acción no inc1uia cam-

bios inmediatos en 1a estructura de poder. a través de 1a in

c1usi6n de1 sindicato en sus cuadros po1itico - administrativos. 
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Los comunistas no 1ucharon por abo1ir de inmediato 1a ins-

tituci6n de1 Estado porque quisieron aprovecharse de 1os 

beneficios que 1a organizaci6n sindica1 1ega1mente impuesta, 

1e ofrecía a 1a acci6n sindica1 marxista. 

Re1acionado a este aspecto de 1a existencia de1 Estado, 

existe otro contraste entre 1os anarquistas y 1os comunistas, 

~~mg_ante%iomente sefta1amos, son 1oa dos grupos de mayor 

inf1uencia sobre e1 movimiento obrero por estos aftos. Nos 

referimos a 1a acci6n par1amentar. Los anarquistas rechaza-

ron toda acción par1amentar, mientras que 1os comunistas adop-

taran una orientaci6n par1amentarista y buscaron, de hecho, 

1a actuación en e1 Par1amento.34 

Estos son, en síntesis, 1os aspectos en que fundamenta1-

mente se diferenciaron 1aa diferentes ideo1ogias que orientaron 

1a acción sindica1 en Brasi1 hasta e1 1930. La inf1uencia de 

estas ideo1ogias sobre e1 movimiento obrero fueron dec1inando 

progresivamente (en e1 orden en que 1as hemos venido presen-

tando) siendo sustituídas después de 1930 por una nueva ideo-

1ogía: e1 popu1ismo. 

~- E1 popu1ismo como ideo1ogía sindica1ista después 
de1 1930 
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Antes de ana1izar e1 popu1ismo como ideo1ogía sindica-

1ista, consideramos necesario plantear y ana1izar brevemente 

1as siguientes preguntas• ¿Por qué declin6 1a influencia de 

1as ideologías socialistas y anarquistas a partir de 1920? 

¿Por qué e1 populismo sobrepas6 a las ideologías socialistas, 

anarquistas y comunistas? 

Anteriormente sena1amos que en ~us inicios. el m~v..i.miento . 
obrero brasile~o retomó las ideologías europeas con sus babi-

tua1es temas anticlericalistas, antimilitaristas y anticapi-

ta1istas. Realmente, estos fueron 1os puntos alrededor de 1os 

cua1es se concentró mayormente la actividad sindica1ista en 

esta época. 

Ahora bién: ¿ejercieron éstos en Brasil la misma fuerza 

aglutinante que en Europa, de dónde eran importados? Nuestra 

opinión es que no. Consideramos que el traslado de 1os temas 

habituales de las ideologías socialistas y co1ectivistas al 

Brasil, no podian encontrar un terreno fértil para su difusión 

y propagación en la ciase obrera de este periodo - y ésto por 

varias razones -. En primer 1ugar, la difusión de -las ideas 

anarquistas y socialistas estuvo restrict•, en gran medida, •l 

pro1etariado extranjero compuesto de inmigrantes europeos y, 

por tanto, posterior a i920, cuando la proporci6n de obreros 
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extranjeros baja en re1aci6n a 1os nacionales. declina tam-

bién la inf1uencia de estas ideo1og~as. En segundo 1ugar. 

estos temas que mencionamos no penetraron en e1 pro1etariado 

brasi1eño con 1a misma profundidad au7 en e1 pro1etariado 

europeo. Esto también tiene sus razones. Primeramente, e1 

sentimiento antic1eria1 no 1ogr6 arraigo entre 1os trabaja

dores brasi1eños. La estructura socia1 de1 c1ero y 1a ig1esia 

-----er~ mucho más débi1 y no ejercieron 1a misma inf1uencia que 

en Europa.35 Los mismo ocurri6 con e1 sentimiento antimi1i

tarista. que éstos dirigentes sindica1istas inmigrantes tra-

taran de desarro11ar en 1os obreros brasi1eños. E1 anti.mi1ita-

rismo no sensibi1iz6 a 1a clase obrera naciona1 como a la c1ase 

obrera europea. que estuvo en sus pa~ses directamente envue1-

tos en 1as guerras. 36 En cuanto a las ape1aciones anticapita-

1istas. éstas interesaban mayormente a1 sector dentro de 1a 

c1ase obrera que estaba más directamente envue1to en e1 sistema 

industria1. Este sector era e1 pro1etariado, que para esta 

fecha era un grupo rn{noritario en re1aci6n a 1os sectores mar

gina 1es de 1a ciudad, fuera de1 sistema industria1 y a 1os sec-

tores directamente 1igados a 1a agricultura. Sin embargo. como 

señalamos en páginas anteriores, en 1os primeros años de1 sig1o 

xx. cuando todav~a ejerc~a gran influencia 1a ideolog~a socia-

1ista. este proletariado desarro116 un sindica1isrno de c1aro 

rechazo a la sociedad capitalista. que como dijimos, hizo de 
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1a 1ucha en contra de 1a propiedad privada, e1 centro de sus 

preocupaciones. 

Estos puntos sefia1ados, sobre 1a d~cadencia de 1a in

fl.uencia socia1ista y anarquista, 1os resume Leocio Martins 

Rodrigues en 1as siguientes pa1abras: Parece evidente que 

1os movimientos de carácter socia1ista y co1ectivista no con

segui.an definir un p:c.og.r.ama-d&-aooi.6n--que -tuviese en cuenta 

1as condiciones concretas de 1a sociedad brasi1eña, 1evan

tando 1emas y proponiendo medidas que guardaban a1guna posi

bi1idad de concreción y que fuesen capaz de atraer a 1os 

popu1arcs brasi1efios, margina1es con re1ación a1 sistema in

dustria1". 37 

Sobre este mismo prob1ema, aunque refiriéndose a1 socia-

1ismo, pero consideramos que es una situación que se trans

fiere a1 anarquismo que también se importó de Europa, seña1a 

Jose A1bertino Rodrigues: "01vidando que vivi.an en Brasi1, 

pai.s que haci.a poco habi.a sa1ido de 1a esc1avitud, propagan-

dista y organizadores, quisieron crear ~n socia1ismo y una 

organización basada en 1os mo1des de 1os existentes en 1os 

pai.ses económicamente más ade1antados. Los ~ocia1istas, en 

su mayor~a ita1ianos, en su congreso aprobaron un magn~fico 

programa de socia1ismo ita1iano•.3B 
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Podemos concluir que uno de 1os grandes problemas que 

enfrentaron estas ideolog1as fue el trasp1ante que hicieron 

1os 11deres sindicalistas de los aspectos en torno a 1os 

cua1es se concentró.mayormente la actividad sindicalista en 

Europa, sin tomar 1a consideración necesari3 frente a 1as 

circunstancias particulares de 1a sociedad brasilefia. Esta 

situación se agravó cuando, a partir de 1920, se inicia una 

progresiva decadencia en el ritmo de 1a inmigración extranjera, 

sustituyéndose paulatinamente la mano de obra extranjera por 

1a mano de obra nacional -para la cua1, estos aspectos iban a 

tener menos relevancia-. 

Es en este contexto que en e1 1922 se fundó el Partido 

Comunista del Brasil. Este fue fundado por un pequefio grupo, 

en su mayor1a proveniente de 1as filas del anarquismo. cuando 

a partir de 1920, aproximadamente, empezó a decrecer la in

f1uencia anarquista, el Partido Comunista comenzó a influir 

m6s en los sectores militantes de1 proletariado, sobre todo 

entre los afies de 1930-1935. Sin embargo, as~ como 1os socia-

1istas y los anarquistas fueron dejando de influir sobre e1 

movimiento obrero brasi1efto, los comunistas también fueron 

perdiendo terreno frente a otra ideolog1a que empieza a pre-

dominar a partir de 1935: e1 popu1ismo.39 
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Ante esta rea1idad nos p1anteamos 1as siguient~s pre-

guntas: ¿Por qué e1 popu1ismo superó 1as anteriores corrien-

tes ideo16gicas? ¿Oué representó e1 popu1ismo para 1a c1ase 

obrera brasi1eña en este momento? ¿Asimi1ó e1 po1ismo e1e-

mentos de 1as anteriores corrientes ideo16gicas o fue en 

rea1idad una ruptura con 1os movimientos sindica1istas ante

riores? 

Estas interrogantes pueden ser motivo de un exahutivo 

estudio y dar 1ugar a un amp1io trabajo que 11eve a un aná-

1isis de1 fenómeno popu1ista. pero este es un prob1ema que 

no puede ser discutido en su tota1idad en e1 presente estudio. 

Por ta1 raz6n no examinaremos aau~, con detenimiento, todos 

1os prob1emas propuestos por estas preguntas. sino 1os de 

mayor re1evancia por su re1aci6n con e1 movimiento obrero 

propiamente. 

En cuanto a 1a primer interrogante, 1a superación de1 

popu1ismo a 1as anteriores corrientes ideo16gicas, considera-

mos necesario examinar varios aspectos. Examinamos ya, en 

primer 1ugar. como 1os programas socia1istas, anarquistas y 

comunistas manejaron consignas tra~das de Europa, sin ree1a

borar1as de acuerdo a 1as condiciones espec~ficas de 1a so-

ciedad brasi1eña. Esto motiv6, en gran medida, 1a decadencia 

de su inf1uencia: sobre todo a partir de 1a década de1 1920, 
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cuando progresivamente ia mano de otra ~acional fue superando 

numéricamente a l.a mano de obra extranjera. No obstante, el. 

probl.ema va mucho más al.l.á de ésto y nos l.l.eva a un segundo 

aspecto .. Es decir, unido a este s~puesto anterior, está pre-

sente un aspecto rel.acionado a un cambio en l.a estructura de 

el.ases en Brasil.. Es necesario abordar el. mismo para enten-

der en una perspectiva más ampl.ia l.a irrupción del. popul.ismo 

como ideol.ogía de l.a el.ase obrera brasil.eña. 

Sobre ésto, es importante señal.ar, en primer instanc~a, 

que el. popul.ismo corresponde a l.a etapa final. del. Estado o1i

gá rauico, con el. correspondiente debil.itamiento del. predominio 

de poder de 1.as ol.igarqu1as y el. ace1eramiento en este per.!.o_do, 

de 1.os procesos de urbanización e industrial.ización.40 obvia

mente, esto trae consigo grandes al.teraciones en l.a composición 

de l.a pobl.ación económicamente activa del. Brasi1: l.a pob1aci6n 

económicamente activa en e1 sector agr~co1a disminuy6, mientras 

aumentaba en otros sectores productivos diferentes, como 1a 

manufac~ura, e1 comercio, 1a construcci6n, administración y 

otros .. El proletariado industrial., que en l.as décadas ante-

riores estaba en desventaja n6merica frente al. trabajador agr1-

co1a, inicia su crecimiento, no tan s61o en términos nCímericos. 

sino en la importancia aue frente a otros aspectos empieza a 

tomar. Esto significó l.a formul.ación de una nueva configuración 
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de 1.a estructura de el.a.ses, donde l.c.a c:l.ases social.es no 1.iga

daa a l.a agricul.tura adquieren "ma)•or rel.evancia en el. cuadro 

general. de 1.as rel.aciones de producci6n y de 1as rel.aciones 

pol.S:ticas". 41 Es precisamente en esta nueva estructura de el.a

ses donde 1a pol.~tica de masas tiene uno de sus principal.ea 

fundamentos. 

Pero todav~a nos interesa examinar un tercer aspecto sobre 

esta prímera·· interrogante, y que a su· vez nos 11.eva directa

mente a 1a segunda interrogante, sobre qu6 representó el. popu-

1ismo para 1.a el.ase obrera brasi1efta en este momento. Nos 

referimos a 1.o que se ha 11.amado "el. vac~o ideo16gico" que se 

da en este perS:odo en que se va configurando esta nueva estruc

tura de el.ases. 

Cuando anal.izamos el. anarquismo como ideol.og~a predomi

nante en 1.a el.ase de 1.as primeras d6cadas del. sigl.o XX, sefta-

1.amos 1a prédica anticapital.:i.sta y 1.a consignas de "acci6n 

directa" y de "abstenci6n pol.S:tica" como puntos :fundamental.es 

de esta ideol.og~a. sin embargo. con 1as transformaciones ocu-

rridas en 1.a estructura económica y social. y sus respectivas 

consecuencias en 1.a composición interna del. prol.etariado, se 

consuma 1.a desaparición del. anarco-sindical.ismo como ideol.og~a 

predominante y esta situación se al.tera considerab1emente.conl.a 

a1teraci6n econ6mi.camente activa, 1.os sectores sobre 1.os que se 
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apoyaba el anarauismo pasaron a s~r un grupo minoritario del 

proletariado. Estos sectores que fueron los m6a combativos 

anteriormente, empezaron a cederle 1ugar a los sectores tex

tiles, ferroviarios, mar1timos y mete16rgicos.42 

La situación se tornó diferente: sí 1a actividad reivín-

dicativa se 1imitaba o se quedaba a nive1 de la empresa, solo 

se obtendr1a mejoras parcia1es y limitadas• pri.nc.ipa1mente ... 

aumentos salariales y reducción de horas de trabajo. Ante 

esta realidad, se hac1a necesaria una acción m6s amplía que 

trascendiera 1os 11mites de la f6brica y ejerciera presión al 

Estado y hasta la sociedad global. Frente a esta nueva situa

ción, la "acción directa" resultaba cada vez más inadecuada, y 

se mostraba, as1, necesaria, 1a acción po11tica - antes recha

zada- como complemento de las reivindicaciones profesionales.43 

Por otro lado, los habituales temas de propaganda anti-

capitalista no ejercerán la misma atracción que antes. Esto 

fue as1 poroue el nuevo proletariado, de origen rural, en pri

mer 1ugar, sal1a del pasivismo pol1tico de su tradicional mundo 

del campo y, en segundo lugar, se orientaba a base de proyec

tos de rnejor1a de sus cond.iciones de vida. 

En este contexto, los temas de 1os 11deres obreros soc·ia-

1istas, anarquistas y marxistas resu1taban demasiado abstractos. 
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pues l.e parec!.an poco pr6ctico para e1 109ro de venta)as in

mediatas. Y es precisamente aqu!. donde se crea ese "vac!.o 

ideol.69ico" al. que nos referimos anteriormente: vac!o que 

progresivamente l.l.enará 1a ideol.09!.a popul.ista. 

Ahora bién, ante esta diferenciación social. y esta nueva 

confi9uraci6n de l.a estructura de el.ases como resul.tado del. 

proceso de urbanizaci6n e industriaiizaci6n, y ante este "vac!o 

ideol.69ico" producido por l.a decadencia del. anarco-sindica1iamo. 

¿qué represent6 el. popul.ismo para l.as nuevas el.ases social.e•• 

l.a el.ase obrera y l.a burques!.a industrial.? ¿Fue una ruptura 

con el. sindical.ismo anterior y 1os movimientos po1!.ticos de 

l.os obreros en el. per!.odo anterior? 

En primer l.ugar, consideramos que no se real.iza una rup

tura -al. menos total.- con el. sindica1ismo anterior. Entendemo• 

que se da una transformación en l.a acci6n y actuaci.6n obrera. 

as!. como una reóefinici6n de l.as técnicas y l.as interpretacio-

nes pol!.ticas anteriores. Refiriéndose a este aspecto del. 

popul.ismo, aunque no espec!.ficamente del. caso del. Brasil., si.no 

a América Latina, seftal.a Octavio xanni: " ( ••• ) el. popul.ismo 

no es una ruptura con el. pasado po1!.tico de 1a el.ase obrera. 

Constituye una etapa del. movimiento pol.!.tico obrero que co

rresponde al. l.apso en que l.os precursores de l.a urbanización, 

l.a industria1izaci6n y el. crecimiento del. sector terciario 
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transformaron de un modo profund~ 1a composición tn~err~ de 

la sociedad ( ••• ) En la nueva configuración del sistema de 

el.ases no habj:a l.ugar para los "radical.ismo" propuestos ante

riormente ( ••• } en la nueva configuración de el.ases, las organi

zaciones, técnicas, l.iderazgos e interpretaciones pol~ticas ya 

existentes, precisaban de una redefinición". 44 M6s adel.ante, 

y refiriéndose a l.a fal.ta de adecuación histórica de l.os pro

gramas anarcosindical.istas. social.istas y comunistas y l.os 

reajustes de éstos, seftala: "En buena medida durante de 1a 

época del. populismo, muchas interpretaciones y programas de 

esas corrientes pol.~ticas se reelaboraron segdn l.as condicio

nes y perspectivas ofrecidas por l.as propias realidades nacio

na1es". 45 

Junto a esta redef inici6n de 1as interpretaciones pol~

ticas anteriores, hay otro fenómeno muy importante car6cteris-

tico del populismo: 1a alianza t6ctica y 1a combinación de 

los intereses económicos y pol.~ticos de l.as nuevas el.ases so

ciales -el. proletariado, 1a burgues~a industrial. y nuevos sec-

tores de la clase media. Esta combinación de fuerzas va dirigida 

a acelerar l.os rompimientos con l.a sociedad tradicional.. Si.mu].-

t6neamente se van creando instituciones democr6ticas para ga.ran

tizar el camino a l.os obreros para formar parte del poder. En 

relación a ésto, hemos seftalado en p6ginas anteriores que des-
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pués de l.a Revol.uci6n de 1930, .,,. t"'9or1as soc:i.al.es que antes 

eran c:onsi.deradas de oposición, como el. prol.etariado. consiguen 

acceso al. poder. Es en esta configuración que se hace posibl.e 

1a"pol.1tica de masas" y el. principio de "paz social." superó 

l.as prácticas pol.~ticas inspiradas en l.os antoginismos de 

cl.ase. 46 

•- La actuación pol.1tico-sindica1 de l.os obreros 

Al. iniciar este cap1tu1o, seftal.amo• l.a necesidad de esta

bl.ecer l.a diferencia entre sindical.ismo y comportamiento del. 

prol.etariado como fuerza social.. Reafirmamos, aqu!., que l.a 

l.ucha sindical. es uno de l.os aspectos en l.oa que l.a el.ase 

obrera se deja sentir dentro de l.a sociedad gl.obal., pero que 

resu1tar1a l.imitado y l.imitante un estudio del. prol.etariado 

como el.ase o como fuerza social. real.izado sol.amente a través 

del. estudio del. movimiento sindical.. 

Pretendemos en esta parte del. trabajo, estudiar el. compor

tamiento pol.!.tico de l.a el.ase obrera, sin 1imitarnos excl.uaiva

mente al. anál.isis del. comportamiento e1ectora1r sino real.izar 

un an61isis más ampl.io del. comportamiento que manifiesta el. 
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pro1etariado como grupo aut6nomo en re1aci6n a 1a sociedad 

gl.oba1. 

La mayor1a de l.os trabajos que abordan e1 tema de l.a 

práctica po11tica de 1a el.ase obrera en Brasi1 se han orien

tado hacia e1 estudio y an61isis de este comportamiento e1ec

tora1 y de 1a participaci6n de1 pro1etariado en este proceso. 

Anal.izar de est_~ __ manera el. comportamiento pol..f.tico de l.a el.ase 

obrera, repetimos, es caracterizar de manera general. el. com

portamiento y 1a actuaci6n del. pro1etariado, abordando el. tema 

con aspectos 1imitadores. Entendemos que 6ste, aunque un as-

pecto fundamental., es s61o una visión parcia1 de 1os varios 

nivel.es en que se puede observar 1a presencia de 1a el.ase ob'rera 

en 1a sociedad. Pau1o S. Pinheiro seftal.a al. respecto: "No es 

necesario sefia1ar que 1os anál.isis rel.ativos a 1a práctica pol..f.

tica de1 pro1etariado, cuando se l.imitan a1 estudio de su orga

nización po11tica forrna1, impide e1 conocimiento de su acci6n 

pol..f.tica considerada de manera m6s comp1eta (abarcando inc1usive 

aspectos de 1a 1ucha sindical.) • E1 prob1ema se comp1icar6 a6n 

más cuando se comience a cuestionar l.a natura1eza obrera de 1o• 

partidos 1igados a l.a el.ase obrera que surgen en 1os anos veinte~ 47 

Es por esto que no nos referimos en esta parte del. trabajo 

a "actuación po11tica" de l.os obreros, eino a "actuación po1.f.tico-
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_sind.ical.", precisamente porque ;._or.sideramos que dentro de l.a 

actuación po1S.tica se insertan aspectos de l.a l.ucha sindical.. 

Creemos que de esta manera el. concepto "comportamiento pol.S.ti.co" 

del. prol.etariado se integra al. concepto de comportamiento como 

fuerza social.. 

Queremos resal.tar dos aspectos: l.a práctica pol.S.tica de 

1a el.ase obrera y su actuación sindic~l. P.ropiamente. En cu.-.n1:P. 

a l.a practica pol.S.tica, nos interesa l.a presencia e intervención 

de l.a el.ase obrera en l.a pol.S.tica nacional. en sus variadas for-

mas: participación e1ectora1, identificación de 1a el.ase obrera 

con determinados partidos y 1a participación.del.os obreros en 

diferentes movimientos po1íticos. En cuanto a l.a actuación· 

sindical., habiendo ya estudiado l.aa diferentes ideol.ogías pol.í-

ticas que enmarcaron sus actividadea sindical.ea, nos intereaa 

en esta parte dedicar unas p6ginaa excl.uaivamente al. estudio 

y an6l.isis de 1as hue1gas como fenómeno fundamental. de l.a l.ucha 

sindical.: l.a situación de l.os obreros una vez prohibidas 6staa 

a partir de 1937, y l.as reivindicaciones presentadas por l.oa 

obreros en l.as mismas. Consideramos que estos son dos aspee-

tos fundamental.es para medir el. grado de expresión de l.a el.ase 

obrera en l.a sociedad. 

a} La presencia y l.a acci6n de l.a el.ase obrera en l.a 
pol.ítica nacional. 
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';..d ,~e~ i·.7 ida'.:. .. . .:.' 
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1.:. e. c-t!'.·:>!: de; l.930-194~ es··á.a bas~ar.. e inf.i.uein~iados por :los 

s.~~ientes elementos: ias trad~ciones a~ 1ucha de las décadas 

anteLoOrLs, en las que sobres~' .~Yo~ :as Lendenc:as socia1is~as. 

anarquistas y comunistas a la~ aue nos referimos anteriormente, 

1aE 1uchas rea1es en 1as hue1gas obreras en Sao Paulo entre 1917-

1918 y 1~ Revolución de 1930. Sin embargo, aunque el pro1etariado 

pasó por estas experiencias, en las primeras décadas del siglo 

XX, esta clase realmente no tuvo una participación considerable 

en 1a política nacional. Podemos identificar dos aspectos fun-

damenta1es aue afectan adver~amente esta acción po1ítica de1 pro-

letariado en esta época. En primer 1ugar, está el hecho de .aue 

en esta época el movimiento obrero brasileño estaba bastante 

inf1uenciado por la ideolog1a anarauista. Esto significaba aue 

predominaba la idea de no reconocer la validez de la acción po1í-

tica partidaria como forma de transformar e1 orden vigente. Exa-

minando este aspecto en este mismo capítu1o, seña1amos que en e1 

Primer Congreso Obrero Brasileño de 1906 se reconoc1a la acción 

de presión directa, en la aue inclu1an la política partidista y 

la acción parlamentaria. Durante toda esta década predominó esta 

id~a y el prol.e tariado se mantuvo bastante aislado de 1a po1í-

tica naciona1, pero es importante seña1ar aue ha partir de1 Con-

greso de 1906, el proletariado alcanzó notable progreso en su 
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~rqanizaci6n y mi1itancia, concentrando 1os 1~deres su esfuerzo 

en transformar 1as antiguas asociaciones obreras en sindicatos 

de resistencia. Es precisamente ante este progreso que algunos 

elementos ligados a las clases dominantes y al gobierno empieza~ 

a intentar controlar parte de las asociaciones obreras brasile-

ftas. En este contexto y con este propósito es que se realiza 

el Congreso de 1912, organizado por este.elemento. 4 8 En el mismo 

discuten la necesidad de cre~r un partido político obrero que 

agrupara la clase obrera: posición que finalmente se aprobó. 

Se creó en ese congreso, la Confederación Brasilefta del Tra-

bajo, que pretendía ser un partido político. Algunos autores 

seftalan aue la creación de un partido político aprobada por este 

Congreso, constituye la primera experiencia de carácter popu

lista, ya que "servia de promoción a ciertos políticos que 

aspiraban a participar del poder, contando para eso con el 

apoyo de los obreros."49 

Esta posición de crear un partido político aue agrupara 

los obreros siempre fue violentamente combatida por el lide-

razgo obrero, influenciados en esa ~poca por e1 anarquismo. 

Es por eso que ante la tentativa de instituir ciertas formas 

de control de esta facción gubernamental, los obreros respon

den con la realización del Segundo Congreso Obrero Brasilefta 

de 1913, reunido en Río de Janeiro.50 El periodo comprendido 
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entre 1914-1920 (fecha esta Gl.tima en que se real.iza e1 Tercer 

Congreso Obrero) se da una intensa agitación por parte de l.a 

el.ase obrera que se traduce en las huelgas real.izadas entr.e 

Eistos años. 

Vo1viendo a 1a l.f.nea de pensamiento inicia1, cuando sefta-

1ábamos 1a existencia de dos aspectos fundamenta1es que contri-

buf.an para aue el. pro1etariado de esta época no .. ·presentara al."'tos--·-

~ndices de participación y acción en 1a po1f.tica naciona1, sefta-

1amos como primer aspecto, ésta aue acabamos de exp1icarr 1a in

f1uencia anarquista bajo 1a cGa1 estaba en este perf.odo 1a c1ase 

obrera. En segundo 1ugar, queremos señal.ar e1 hecho de que en 

1as primeras décadas del sig1o XX, el pro1etariado industria1 

era minoritario en relación a1 conjunto de 1a población brasi-

1eña, de la aue aproximadamente, el 80% vivf.a en el campo. Esto 

afecta adversamente 1a acción y participación de1 pro1etariado 

en 1a po1f.tica naciona1, pues su reducido nGmero en re1aci6n a 

1a pob1ación g1oba1 va a disminuir las posibil.idades de ínter-

~enci6n en la pol~tica, asf. como su fuerza de presión. Esto 

hacf.a aue en los procesos e1ectora1es e1 proletariado no desem-

peñara un papel importante. No a1canzaban a constituir, en 

esta época, un cUerpo de electores que valiese 1a pena ser eon

auistado por 1os polf.ticos, pues por su reducido nGmero, no te-

n1an 1a fuerza necesaria para inf1uir en 1as urnas. Es importante 
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seña1ar que no tan so1o su reducido n6mero aminoraba su in

f1uencia en 1as 1uchas e1ectora1es, sino aue aparte de ésto, 

hay otros factores: 1a gran cantidad de trabajadores extran-

jeras, que no pod~an participar en e1 proc~so e1ectora1, 1a 

considerab1e proporci6n de1 e1emento femenino y de menores que 

formaban parte de 1a mano de obra industria1 sin derecho a1 

voto, as~ como 1a a1t~ tasa de ana1fabetisrno en e1 pro1etariado, 

1o que también 1os excu~a de1 cuerpo de e1ectores.51 

En resumen, todos estos factores se presentan como obs

t6cu1os para que e1 pro1etariado pueda tener -en cierta medida 

a través de1 proceso e1ectora1- acceso a1 poder en 1as primeras 

dos décadas de1 sig1o XX. Por otro 1ado, 1a pob1aci6n rura1, 

pese a su mayor n6mero sobre e1 pro1etariado, tiene a6n menos 

posibi1idades de constituirse en e1emento de considerab1e fuerza 

po1~tica. 

Ahora bién, ¿Cuá1 fue 1a situaci6n en 1a década de 1920 

que antecede a 1a Revo1uci6n de 1930, cuando 1~ situación para 

e1 pro1etariado frente a 1a sociedad g1oba1 es otra? 

Se inicia ésta con e1 Tercer congreso Obrero, que en cierto 

sentido reafirma 1os temas tratados en 1os Congresos de 1906 y 

1913, aunque se p1antea 1a necesidad de reexaminar y atendermas 
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1as cuestiones de organización. rgualmente, se realizara 

una reestructuraci6n general de 1a Confederación Obrera 

Brasi1efta y se organiza el movimiento sindical en términos 

nacionales con el propósito de mantener actuantes los sin-

dicatos existentes en 1as diferentes regiones y propiciar 

la creación de otros para fortalecer e1 movimiento obrero. 

No obstante, continGa en la mente de a1gunos 1ideres aque-

11a idea que ven~a de aftos anteriores, sobre la creación de 

un partido po1~tico obrero. A partir de este Tercer Congreso 

obrero, se manifiestan nuevamente las diferencias ideo16gicas 

aue culminaron en 1922 con la creación del Partido Comunista 

del Brasi1. 

Bernardo Antonio Car1o cita a un lider anarquista de esta 

época -Neno Vasco- combatiendo esta idea: "Un partido po1í.-

tico no es exclusivamente obrero. Aunaue se proclame fundado 

sobre ia 1ucha de c1ases, admite en su seno aspiraciones, ten-

dencias y hábitos más o menos extraftos a la vida obrera y que 

puedan ser legitimas, y legitimamente integrarse en las reivin-

dicaciones del partido, pero pueden igualmente adquirir una 

pe1igrosa preponderancia ... 52 

De esta manera, podemos ver que 1legado ya este momento, 

la cuestión se colocaba en un p1ano: ¿De qué medios deber~a 
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disponer el obrero para lograr sus objetivos? Por un lado 

estaban los que abogaban por la necesidad de crear un partido 

pol!.tico obrero como e1 medio de canalizar la lucha obrera. 

Por el otro lado, estaba el grupo profundamente anarquista 

que, sin abdicar de la lucha pol!.tica que se manifestaba a 

través de las reivindicaciones postuladas, se opon!.an a aque-

1los aue abogaban por la creaci6n de un partido y as!. contar 

con un instrumento de acción indirecta: posición tradicional

mente combatida por el anarquismo. 

Durante toda la década del 1920, principalmente a partir 

de 1922, con la creación del PCB, se desarrolló una lucha por 

el liderazgo del movimiento sindical, entre aquellos que se 

opon!.an tenazmente a que la pol!.tica partidaria interfiriera 

en los sindicatos y los comunistas y simpatizantes de esta 

ideolog!.a. Estos propulsaban la creación de un "frente Cínico" 

con la participación de todos lo que apoyaban o creían en su 

plataforma pol!.tica. Los comunistas van a intentar desarrollar 

una acción par1amentar. 

Es en este contexto que el anarquismo empieza a debili

tarse como ideolog!.a sindical frente a la influencia del Par

tido Comunista. 53 A partir de la Revoluci6n Rusa de 1917, y 

durante toda la década del 1920, crece notablemente la lucha 
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obrera• 1.ucha insesante del. prol.etariado por 1.as modifica-

ciones de 1.as rel.aciones de trabajo. 

Otro aspecto de suma importancia, por su infl.uencia en 

el. comportamiento pol.!.tico del. prol.etariado en esta década y 

que debemos exam~nar, es 1.a rel.aci6n de este prol.etariado con 

1.a pequefia burgues!.a y 1.as "el.ases medias" de esta época. Exa-

minando ésto, hemos encontrado un marcado aisl.amiento socio

cul.tural. del. prol.etariado industrial. frente a 1.a pequefl.a bur-

gues!.a y a 1.as "el.ases medias". Esta situación apartaba al. 

prol.etariado de esos sectores social.es. La pregunta que nos 

pl.anteamos es 1.a siguiente• 

pol.!.tica del. prol.etariado? 

¿Cómo afecta ésto a 1.a acción 

Sabemos que tanto el. prol.etariado como 1.a pequefl.a burgue

s!.a y 1.a "el.ases medias" 1.uchaban contra 1.os grupos tradicio-

nal.es de 1.as el.ases dominantes. Sin embargo, este aisl.amiento 

socio-cul.tural. del. prol.etariado frente a 1.a pequefia burgues!.a 

y l.as "el.ases medias" hacía que el.. prol.etariado no viera en 

estos grupos sus al.iados eventual.es en 1.a 1.ucha contra estos 

grupos tradicional.es de l.as el.ases dominantes. 

Un ejempl.o que il.ustra el. aisl.amiento entre el. prol.eta

riado y 1.as "el.ases medias" es 1.a distancia que se mantuvo 

entre 1.os movimientos tenientistas y el. movimiento obrero, 
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aunque se rea1izaron intentos para unir 1a acción de 1os dos 

y en a1gunas ocasiones hubo cierto acercamiento. Varios auto

res han investigado sobre este aspecto y han coincidido a1 

sena1ar que aunque en e1 programa propuesto por e1 movimiento 

tenientista se recog!an a1gunas reivindicaciones de1 pro1eta

riado, ante éstos carec!an de atractivo 1os objetivos propues

tos por 1os tenientes a fin de mora1izar 1a vida pdb1ica e 

introducir cambios en e1 orden jur!dico-administrativo. Ademl!!lia, 

sefta1an que e1 pro1etariado estaba ais1ado de aque1 sistema que 

1os tenientes prete~~ corregir: 1o negaban y quer!an, no 

corregir1o, sino destruir1o. En adición a ésto, 1os obreros 

percib!an cierta vincu1aci6n entre 1os Tenientes y e1 Estado. 

Los Tenientes, pues, pretend!an modificar e1 sistema desde e1 

interior, evitando 1a intervención de 1as masas popu1ares en 

e1 proceso. 54 De este manera, entendemos 1o que anteriormente 

sefta1amos: no se da en esta época 1as condiciones concretas 

para que e1 pro1etariado viera en 1a pequena burgues!a y en 

1as "c1ases medias" su a1iado objetivo en una 1ucha contra 

1as c1ases dominantes tradiciona1es, y por 1o tanto, era dif~

ci1, sino imposib1e, que estos sectores socia1es 11evaran ade-

1ante una 1ucha coman. 

Sin embargo, aunque prácticamente ais1ado de estos sec

tores, e1 pro1etariado aumenta en esta década au 1ucha por 1aa 
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modificaciones de 1as re1aciones de1 trabajo -y no tan so1o 

aumenta su 1ucha, sino que además, crece 1a importancia de 

su 1ucha-. A1 fina1 de 1a década, e1 consejo Naciona1 de1 

Trabajo adauiere re1evante importancia a1 transformarse en 

"Órgano consu1tivo de 1os poderes pQb1icos en asuntos refe

rentes a 1a organización de1 trabajo", en agencia guberna

menta1 espec~fica con funciones ejecutivas sobre 1as cuestiones 

de1 trabajo.SS 

Hasta aau~. hemos examinado 1os aspectos re1acionados a 

1a práctica y acción po1~tica de1 pro1etariado en 1as primeras 

tres décadas de1 sig1o XX. Hemos examinado dos aspectos fun-

damenta1es que obstacu1izaron 1a intervención de1 pro1etariado 

en 1a po1~tica naciona1 -aspectos de mayor fuerza principa1-

mente hasta e1 1920-. Estos son 1a inf1uencia de 1os postu-

1ados anarauistas y e1 poco peso e1ectora1 de1 pro1etariado 

por su reducido namero en re1aci6n a 1a sociedad g1oba1. Con 

re1ación a esto a1timo, vimos también e1 problema dcl.a1to por 

ciento de mujeres y menores en 1a fuerza de trabajo y e1 a1to 

~ndice de ana1fabetismo en 1a pob1ación obrera. 

Ana1izando 1a prob1emática de 1a década de 1920, examina

mos 1os siguientes aspectos re1acionados con 1a práctica po1~-

tica de1 pro1etariado: 1a creación de1 Partido comunista de1 
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Brasil y su influencia en la acción política de1 proletariado: 

e1 ais1amiento entre e1 proletariado y las "clases medias": y 

el crecimiento de la lucha obrera a partir de la Revolución 

Rusa de 1917. Estos puntos desarrollados en las páginas ante-

riores nos permiten afirmar dos cosas: la interdependencia 

entre el sindicato y 1a sociedad, y el reconocimiento de1 pro

letariado como fuerza social. 

Ya para fines de esta década se reconoce la existencia 

de un movimiento sindical con cierta organización y e1 pro-

1eta r iado pasa a desempeñar otro papel frente a la política 

naciona1 y frente a la sociedad global. Esto explica, en 

gran medida, los cambios que se operan al nivel de las rela

ciones de clase, que llevarán al Estado, después de 1930, a 

redefinir su posición y su acción, intentando, por todos los 

medios, controlar e1 movimiento obrero. Luchó, además, por 

evitar la intensificación del antagonismo social y por no 

admitir 1a lucha de c1ases. 

Nos proponemos ahora, pues, examinar la prob1emática en 

torno a 1a práctica y acción política del proletariado entre 

los años de 1930-1945. Nos interesa examinar los siguientes 

aspectos: 1a composición social del proletariado después de 

1930, 1a desaparición del anarco-sindica1ismo como ideología 
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predominante y el aumento numérico del proletariado. 

Aunque examinamos el primer punto en 1a primera parte de 

este capítu1o, consideramos necesario vo1ver nuevamente sobre 

ésto. Como señalamos, en la década de 1930 se comp1eta 1a trans-

formación en la composición étnica de1 proletariado, que se ven~a 

delineando en años anteriores. Para fines de esta década el pro-

1etariado brasileño estaba constituido mayormente por trabajado

res nacionales provenientes en su mayoría de 1as zona rural de 

Brasil. Esto va a afectar grandemente 1a actividad po1ítica 

del proletariado ya que esta composición rura1-urbana de1 pro-

1etariado industria1 es precisamente uno de 1os factores de su 

inexperiencia política. La realidad es que estos obreros l1e-

gan a la ciudad desprovistos de experiencia de lucha y sin nin

guna tradición po1ítica, lo que va a afectar su actividad y 

acción en la política nacional en estos primeros años de incor

poración al proletariado urbano. 

~in embargo, por otro lado, se verifica un hecho que va 

a modificar el anterior ais1amiento del proletariado de 1a polí-

tica naciona1: se consuma 1a desaparición de1 anarco-sindica-

1ismo como corriente notab1e, 1o que empezamos a ver desde 1a 

década de1 l920. con 1as transformaciones ocurridas en e1 sis-

tema socio-económico y 1os cambios en 1a composición de1 pro

letariado, los sectores dentro de 1a fuerza de trabajo que se 
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apoyaban en e1 anarquismo, y que fueron 1os más combativos en 

per~odos anteriores, pasaron a ser una facción minoritaria de1 

pro1etariado. La táctica de "acción directa" que propu1saba e1 

anarquismo resu1ta ahora inadecuada y el pro1etariado empezó a 

ver 1a acción po1~tica como comp1emento necesario de sus reivin-

dicaciones. E1 Partido comunista de1 Brasi1 es e1 partido que 

se identifica con 1a c1ase obrera y trata de agrupar 1os obre

ros bajo sus fi1as. 

E1 otro punto que queremos examinar, y que se da simu1-

táneamente, es e1 aumento numéric de1 proletariado. Ante-

rio!:"mente se~alarnos aue, entre otros factores, e1 reducido 

~~~e=~ de o~:eros en relación a 1a sociedad global, aminoraba 

1as posibi1idades de acción po1~tica del pro1etariado: su peso 

e1ectora1 era bajo, no ten~an fuerza para inf1uir en 1as urnas 

y por 1o tanto, no representaban un cuerpo electoral que va-

1iese la pena ser conquistado por 1os pol~ticos. Esta situación 

cambia, en parte, a partir de 1930. El proceso de industria1i-

zación y de urbanización, la ampliación de1 electorado y el au

mento numérico de1 proletariado a1teró significativamente e1 

contexto electoral y pol~tico y 1a re1ación de fuerzas entre 

1as diferentes c1ases sociales de la formación socia1 brasi1e~a. 

Contrario a la situación anterior, ahora e1 pro1etariado 

152 



sí tenía peso e1ectora1 considerab1e, tenía 1a fuerza nece

saria para inf1uir en 1os resu1tados de 1as urnas y ~or 1o 

tanto, era un e1emento que va1ía 1a pena ser conquistado por 

l.os po1íticos. En l.os momentos de 1as e1ecciones, constituyen 

una masa importante de votos que debe ser tomada en cuenta. 

Los trabajadores industria1es, constituy~n ahora un grupo so

cial. importante que se debe tomar en consideración por cual.

quier gobierno, no tan s61o en situaciones el.ectora1es, sino 

en otras fuera de éstas.56 

No pretendemos decir que el. 1930 es 1a "fecha mágica" que 

cambia 1a situación de1 pro1etariado. Adoptar esta posición 

sería dejar de 1ado toda 1a agitación obrera -y su respectiva 

importancia- que se desarro116 en Brasi1 desde el. inicio del. 

sigl.o XX hasta 1a propia Revo1uci6n de 1930. 

consideramos importante p1antearnos en este momento 1a 

siguiente interrogante: ¿Qué actitud y qué participación tuvo 

el. pro1etariado en 1a Revo1ución de 1930? Respecto a esto hay 

diversas posiciones. Entre 1os estudiosos de1 movimiento obrero 

en Brasi1 unos seña1an que no hubo una participación rea1 ni 

efectiva de 1os obreros en dicha Revol.ución. Otros, por el. 

contrario, reconocen 1a importancia de este sector de 1a so

ciedad, si no en e1 movimiento armado exactamente, en e1 desa-
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rro11o posterior de 1os acontecimientos.57 Nosotros condidera

mos que 1a posición más correcta y objetiva es 1a segunda. H•b1ar 

de 1a ausencia de1 pro1etariado, no tan só1o de 1a Revo1uci6n de 

1930, sino de todos 1os movimientos po11ticos y mi1itares de 1aa 

primeras dácadas de1 sig1o XX es e1 resu1tado de dos erroresr 

tratar neg1igentemente e1 aná1isis de 1a composición y de1 pa

pe1 de 1as masas popu1ares en 1a sociedad brasi1ena y no consi

derar 1a estructura de c1ases en 1a cua1 se desarro11aban 1as 

transformaciones de 1a estructura po11tica. 

Entendemos que rea1mente, con re1ación a 1a Revo1ución de 

1930. no hubo una participación significativa de 1as masas popu-

1ares en e1 proceso. en e1 1evantamiento armado en s.t. 

ron una participación activa en e1 desarro11o da 1os acontecimi

entos. ni una intervención como c1ase en 1a Revo1ución, pero pormu 

presencia y por e1 desarro11o de1 pro1etariado, e1 nuevo gobierno 

se ve en la ob1igaci6n de enfrentarse a sus reivindicaciones y 

encararse a sus aspiraciones en 1a e1aboraci6n de 1a "nueva po-

1.ttica". Al respecto, sefla1a Pau1o s. Pi.nheiro. "La necesidad 

sentida por el gobierno nacido de la Revo1uci6n de otorgar una 

1egis1aci6n socia1 que respondiese a innumerab1es reivindica

ciones antiguas del movimiento obrero. será sentida como un 

reconocimiento de1 peso de1 pro1etariado en la estructura so

cia1". 58 

154 



Ciertamente, para esta época ei pro1etariado mostraba 

menos agresividad que en e1 comienzo de1 sig1o, pero su nd-

mero era mayor e iba en constante crecimiento. Con e1 reco-

nocimiento de1 voto semi-universa1 terminar~a de convertirse 

en un grupo de considerab1e fuerza po1~tica. Las fuerzas so-

cia1es dominantes después de 1a Revo1ución de 1930, toman con

ciencia de ésto. Examinando esta situación, sefta1a octavio 

xanni que "e1 comportamiento po1~tico de1 pro1etariado se trans

formó en un fenómeno nuevo, componente necesario de 1a "mec6nic~' 

de1 poder". 59 

Como consecuencia de esta transformación socio-económica 

y de1 aumento en cantidad y en importancia de1 pro1etariado, 

aumenta también 1a importancia de 1oa sindicatos en 1a vida 

po1~tica naciona1. Es en este contexto y consciente de esta 

rea1idad, que Getu1io Vargas, después de 1a victoria de 1a 

Revo1ución de 1930, dice que e1 prob1ema no es más una "cuas-

ti6n de po1ic~a" y s~ una "cuestión po1~tica". Los sindicatos, 

que no eran reconoc~dos por e1 Estado o1igárquico, serán ahora 

reconocidos como 1os verdaderos representantes de 1a c1ase obi:era 

y como e1 verdadero partido de 1os obreros. En 1931 dice Vargas: 

"Se exterioriza injustificab1e desconfianza en 1a co1aboraci6n 

de 1as organizaciones sindica1es, surgidas bajo e1 est~u1o de 
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1a necesidad com6n y de 1os interese• de c1ase. Las 1eyea hace 

poco decretadas, reconociendo esas organizaciones, tuvieron en 

vista, principa1mente, su aspecto juridico, para que en vez de 

actuar como fuerza nogativa, hosti1es a1 poder pC1b1ico, se tor

naran en 1a vida soda1 en e1emento provechoso de cooperaci6n en 

e1 mecanismo dirigente de1 Estado. Se explica, aai, 1a conve

niencia de hacerlas compartir de 1a organizaci6n po11tica, con 

personalidad propia, semejante a 1a da 1os partidos, que se r~pre

sentan de acuerdo con e1 coheficiante da sus fuerza• e1ectora-

1••" ·~º Seftala octavio xanni que a partir de este momento "se 

comienza a instituciona1izar, con nueva orientaci6n, e1 compor

tamiento po11tico del proletarJ.ado".61 Para ta1ea propósitos se 

crea el Ministerio de Trabajo, Xnduatria y comercio, de1 que ya 

hemos hab1ado, pero que necesitamos profundizar mas ade1ante. 

Sin embargo, pese a 1a importancia que tom6 el sindicato 

en 1a sociedad brasilefta entre los aftoa de 1930-1945, todavia 

en este periodo este organismo careci6 de una particJ.paci6n ac

tiva y org6nica. 62 Hasta 1937 e1 sindicato tuvo una participaci6n 

mas activa, aunque menos aut6noma, pero a partir de 1937, con 1a 

J.nstauraci6n del Estado Nuevo, su actividad fue parada y 1a poca 

que tuvo fue totalmente controlada. En el periodo de1 Estado 

Nuevo 1as organizaciones aindica1es eran convocadas "como 6rga-

156 



no• de co1aboraci6n con •1 poder p6b1ico". E• decir, eu 

participaci6n era oficia1mente diriqida. Estos puntos •on 

a61o mencionados ahora, pero 1oe miamos necesitan ser am

p1iamente examinados y 1o haremo• ..,.. ade1ante, cuando vea

mos 1a estructuración de una nueva orientación en 1a po11tica 

obrera de1 gobierno y cuando examinemos 1a tranaformaci6n que 

sufri6 e1 sindicato 1ueqo da pasar a ser un organismo tota1-

mente contro1ado por e1 Estado. 

b) Las hue1gas y 1as reivindicaciones obreras 

Desde 1os tiempos de 1a Primera Replib1ica exist!a en 

Braei1 un régimen hoati1 a 1ae reivindicaciones obreras. L• 

dnica institución de que ae diepon!a para tratar 1oa prob1e-

mas presentados por 1a c1aae obrera era 1a po1ic1a. Ante 1aa 

precarias condiciones de1 trabajo, 1a hue1ga reau1taba una de 

1as formas de mayor expresión de1 movimiento obrero. Azia 

Simao describe 1as hue1gas como "e1 hecho primero que define 

1a acción socia1 denominada movimiento obrero." 63 

E1 movimiento obrero, en e1 p1ano económico, constituye 

un proceso de presi6n en e1 sentido de a1terar 1aa re1acionea 

de producción estab1ecidaa, y 1a t6cnica fundamenta1 para 

ejercer esta presión ea 1a hue1ga. 
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1a hua1ga, ravasa 1as vincu1acionea eatab1ecidas por 1a empre•• 

en 1a organizaci6n da1 trabajo, puea pasa a re1acionarae con otro• 

en una acción combinada. Esta es una manifestación co1ectiva, 

donde e1 obrero estab1ece su objetivo en viata de 1os intereaes 

de 1a co1ectividad, de1 grupo de obreros da un eatab1ecimiento, 

de un sector económico o de toda 1• pob1aci6n da trabajador••· 

E1 estudio y an61isis da 1os aapectos cuantitativo• y cu•-

1itativos de 1as hue1gas, desde que estas se inician a finea de1 

sig1o X~X hasta 1os anos bajo estudio en este trabajo, ea una 

tarea muy dif~ci1 pues se carece de referencias que constituyan 

registros organizados de éstas. Se cuenta, a penas, con regi•

tros parcia1es de ias hue1gas de mayor significación para e1 

movimiento obrero y a1gunas indicaciones de una• de meno• am-

p1itud. No obstante, e1 materia1 recopi1ado y conau1tado •• 

suficiente para sefta1ar 1as caracter~sticas m6s re1evantes de 

1os conf1ictos co1ectivoa de1 trabajo.64 

Para prop6sitos comparativos y de mayor organización Y 

c1aridad, dividimos e1 estudio de 1as hue1gas en 1os aiguien-

tes per~odos: 1900-1914, 1915-1929 y 1930-1937. 

Durante e1 primer per~odo podemos observar que ea notab1• 

1a frecuencia de 1aa hue1gas. (V6ase tab1-..1. p•g. 11S) Eate 
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per~odo corresponde a un momento en que e1 propio crec:i.miento 

de 1a econom~a urbana amp1iaba e1 4rea de 1os de•ajuate• en 1•• 

re1aciones de producción. E1 crecimiento que ae da en 1• indu•-

tria. e1 aumento de 1a c1a•e obrera. 1a re1ativa concentraci6n 

de ésta en puntos espec~ficos. 1as precarias condiciones de tra

bajo y de vida de1 pro1etariado. se presentan como factor•• mo

tivadores para que esta c1ase se 1ance a 1a 1ucha por contra-

rrestar esta situación. La forma más común fue 1a hue1ga. Para 

estos aftos se ensaya 1o que se conoce como "hue1ga genera1izada~ 

constituyendo 1as primeras expe~iencias en 1a organizaci6n de 

este tipo de acción co1ectiva entre 1os obreros. 65 De hacho. 

también en este per~odo se dan 1os primeros ensayos de "hue1ga 

genera1". aunque rea1mente. para esta época 1a experiencia obrera 

en esta t6cnica aún ae encontraba en un bajo grado. 

En e1 segundo per~odo (1915-1929). se observa m4s o meno• 

1a misma frecuencia en 1aa hue1gas. En este per~odo se inten-

sifican 1os factores motivadores que mencionarnos anteriormente: 

crece aún más 1a industria. 1a concentración de 1os obrero• en 

puntos espec~ficos ea mayor y continúa 1a precariedad en 1aa 

condiciones de trabajo y de vida de1 pro1etariado. As~ mismo. 

este per~odo se caracteriza por intensificación de 1a experi-

encia persona1 de1 pro1etariado en sus manifestaciones frente 
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a estas condiciones aocio-econ6micaa. Ea en este periodo que 

se da 1a conocida hue19a genera1 en a1 1917. La mi.ama 11eg6 

a para1izar todas 1as actividades econ6micaa en 1a capita1 d~ 

Sao Pau1o y en varias 1oca1idadas vecinaa. 6 6 oe este periodo, 

1oa anca da mayor combatividad fueron e1 1917. 1919 y de 1922-

23. (Véase tab1e 2, p6g. 176). 

E1 tercer periodo, 1930-1937, no registra hue1ga da 1a 

magnitud de 1oa periodos anteriores. No ae regiatran hue1gaa 

genera1izadas ni genera1es. sino conf1ictos de trabajo qua :no 

rebazaron e1 estab1ecimiento o e1 sector econ6mico donde ae 

originaron. 67 sin embargo, durante 1oa anos de 1932 y 1934-35, 

hay un considerab1e aumento en 1as hue1gas de estab1ecimi.ento 

y de sector econ6mico en re1aci6n a 1oa.periodoa considerado• 

anteriormente. (Véase tabl.e 3, p6g. 177). 

A fines de l.935, después de1 1evantami.ento comuniata, •• 

decreta e1 "estado de sitio" y se prohibe 1a mani.fe11taci.6n de 

1os conf1ictos col.ecti.voa de1 trabajo. En el. l.937 suspendie

ron el. "estado de si.ti.o" y en 1os meses entre esta auapenai.6n 

y noviembre. cuando se i.mpl.anta el. Estado Nuevo. ae di.eren 

·.•:tri.as huel.gas. A partir de l.937, con l.a dictadura eatado

novi.ata. quedaron total.mente prohibidas 1aa hue19as en Braail.. 

• Examinando estos puntos anteriormente expuestos, nos 
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p1anteamos 1a aiguiente interrogante: ¿Con qu6 factor•• pode-

moa re1acionar e1 crecimiento y 1a baja en e1 nehnero y extenai6n 

de 1as hue1gas registradas en estos diferentes per~odoa conaide-

rado•? Creemos que debemos considerar factores de orden econ6-

mico. aocio-cu1tura1 y po1~tico. Cuando examinamos •1 cuadro 

de 1os conf1ictos da trabajo registrados. podemos observar. en 

F ·· · ·- :- l.ugar. que éstos aumentaron en 1os momento•. de expansi.6n 

económica y diaminuyeron en momentos de depresión. Es por eao 

qua notamos que después de 1919 no se vue1ve a ragiatrar una 

hue1ga genera1izada. Para eata d6cada se da una re1ativa ca~da 

en e1 ritmo de crecimiento industria1 qua se ref1eja sobre. 1a• 

condiciones del. mercado da trabajo. Se expresa a1 respecto Azi• 

Si.mao: PEs posi.b1e, por tanto. que 1a rel.aci6n entre •1 1en~o 

crecimiento i.ndu•tria1 y e1 aumento de mano de obra diaponib~• 

en 1a d6cada de 1920. haya sido e1 condicionante 1116• genera1 de 

1a reducción de1 nllmero y ampl.itud de 1as manife•tacionee d• d•••

justes col.activos del. trabajo". 6 • 

Es decir. esta crisis económica y un mercado de trabajo 

caracterizado casi siempre por el. exceso de oferta de mano de 

obra. col.ocaron al. obrero en posición desventajosa para 1a nego-

ciaci6n. En estos momentos de crisis. muchas vece•. l.o• obre-

ro•. para mantenerse en el. empl.eo, soportaban condiciona• d• 
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trabajo de•ventajoaaa en re1ación a 1aa condicione•. que ten~an 

antes de 1anzarae a a1g6n movimiento de prote•ta. Particu1ar 

a 1a d6cada de 1930. está 1a crisis económica mundia1 de 1929. 

e1 aumento en 1aa migraciones internas hac~a 1a capita1 de Sao 

pau1o y 1a amp1iación de 1a intervención estata1 en 1os pro-

b1emaa obreros. Sefta1amos anteriormente que 1a baja en 1•• 

hue1gaa •e deb~a tambi6n a factores de carácter •ico1ógico• y 

po1~ticos y veremos 6sto inmediatamente. 

Hasta 1a década de 1930, cuando una hue19a a1canzaba 6xtto 

parcia1 o tota1, y se quer~a 11egar a un ajuste en 1as re1ac~o

nea de producción, 1os acuerdos entre 1os hue1guiataa y e1 petrono 

se daban exc1usivamente en e1 ámbito de 1as re1aciones privada•. 

o aea. no hab~a garant~a de orden 1ega1 concerniente• a contra

to• co1ectivos de1 trabajo. Esta medida hac~a posib1e que 1o• 

acuerdos a que •• hab~an 11e9ado pod~an ser anu1ado• o canc•1•-

doa en cua1quier momento por una reso1uci6n de1 patrón. E ate 

prob1ema generó en 1os obreros un sentimiento de desconfianza 

hacia 1os efectos favorab1es que pod~an tener 1as hue19as 1abo-

ra1es. como consecuencia de esta frustración de 1as e•pectati-

vas de1 pro1etariado, se observan dos cosas: en primer 1ugar. 

1oa aindica1iatas se preocupan por reorientar 1os obrero• en 

e1 ejercicio de 1a hue1ga. se recomendaba 1a dec1aración de 
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1a hue1ga s61o en 61t:lma instancia, rea1izar 1a debida org•n~-

zaci6n ante• de 1anzar•e a 1a misma, examinar cuidado•ament• 

1os recursos financieros con que se cuenta y tomar en con•ide-

raci6n 1a disposici6n favorab1e de 1a opini6n p6b1ica. En••-

gundo 1ugar, con e1 prop6sito de a1canzar garant~as 1ega1e• para 

1oa acuerdos tomados entre 1os obreros y 1os patronos, ped~a que 

se constituyeran tr:i.buna1es de arbitraje para 1os prob1ema• obr•

ros. 69 

Queremos examinar dos aspectos más sobre 1as hue19as1 1•• 
reivindicacionea presentadas por 1os obreros en 6stas y 1aa ac

titudes y opiniones con re1aci6n a1 contenido econ6mico-aocia1 

de 1aa hue1ga• y a 1a uti1izaci6n de éstas como acci6n socia1. 

Entendemos que hay otros aspectos que ser~a importante tratarr 

como son 1a cantidad de personas que participaban en 1as hue1-

gas y e1 n6mero de horas de trabajo perdido por motivo de 1a• 

hue1gas. No obstante reconocer 1a 1uz que arrojar~a esta inror

maci6n, no ~ay datos disponib1es que permitan presentar amp1ia 

información sobre ésto. 

Con re1aci6n a 1as reivindicaciones presentadas por 1o• 

obrero•, encontramos bastante información. No tan a61o ••tu-

diando 1as hue1gaa, sino que también examinando 1os congre•O• 

obreros podemos tomar conocimiento de1 contenido de 1a• reivin-

1 
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dicaciones y de los objetivos que persegu1a el movimiento 

sindical. Examinaremps 6stas desde principio del siglo XX 

para 1uego hacer unas observaciones comparativa& a medida 

que avanza e1 sig1o. 

En 1901, con motivo a la celebración del 1 de mayo, aa 

lanza un manifiesto donde se presentan 1aa reivindicaciones 

obreras. A1gunos da loa itema son los siguientes: re cono-

cimiento de plena 1ibertad de reunión y de huelg~ leyes pro

tectora• de1 trabajo de mujeres, fijación del m6ximo da horas 

de trabajo. 70 Durante la huelga de 1917 en sao Paulo, e1 Comit6 

de Defensa Proletaria presentó unas condiciones para regreaar 

al trabajo y que pueden ser consideradas como las reivindica-

cienes del movimiento. Algunas de estas condiciones aon laa 

siguientes: se ped1a la libertad de personas detenidas por 1aa 

huelgas. que ning6n obrero fuera cesanteado por participar en 

las mismas. derecho a la huelga. que se aboliera la explotación 

del trabajo de menores de 14 años, que se abo1iera el trabajo 

nocturno a menores de 18 años y de 1as mujeres, aumento de sa1a

rio, garant1a de trabajo permanente a los obreros, jornada da 

B horas y semana inglesa de trabajo. 7 1 En hue1gaa realizada• 

en 1919, adem6a de estas reivindicaciones, se presentan otraa. 

a1gunas de 1as cuales son: estab1ecimiento del salario m1n:lmo, 
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igua1ar e1 sa1ario de 1as mujeres a1 de 1os hombres. rebaja 

efectiva de 1os art~cu1oa de primera necesidad y de 1oa a1-

qui1eres. 72 En 1927. 1os Candidatos de1 B1oque Obrero y Cam

pesino presentan e1 Programa de Legis1ación socia1. donde 

además de 1o sefta1ado anteriormente. presentaban 1o siguiente: 

contratos co1ectivos da1 trabajo. seguro socia1 a cargo de1 

Estado. y de1 patrono contra e1 desemp1eo. 1a inva1idez. 1a 

enfermedad y 1a vejez. 1icencia a 1aa obreras embarazadas con 

pago comp1eto de sus respectivos sa1ar~os. mejoras a 1aa p1an

taa f~sicas da 1aa fábricas, asistencia médica gratuita a 1oa 

pobres. fomento y faci1idades a 1as cooperativas obreras de 

consumo y a 1as cooperativas de producción en pequeftas cosec~aa. 

En 1as hue1gas que se dan en 1a década de1 1930, a1gunaa 

da estas reivindicaciones no aparecen, pues son satisfechas por 

1a 1egis1ación 1abora1 posterior a1 1930. Podemos observar. 

as~. que 1a mayor parte de 1os puntos fundamenta1es de 1a 1egia-

1aci6n de1 trabajo durante el GObierno de Getu1io Vargas ya 

hab~an sido levantados por e1 movimiento obrero afios anteriores: 

No obstante, en 1a década de 1930 aumentó e1 n~mero de medidas 

so1icitadas por 1os sindicatos, pero generalmente éstas eran 

presentadas directamente a1 Estado. Las reivindicaciones obre-

ras fueron aumentando y amp1iándose en contenido económico y 
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socia1 en 1a medida en que aumentaba 1a experiencia de 1oa 

obreros en 1as re1aciones de trabajo urbano. Los aindicatoa 

desempei\aron un pape1 fundamenta1 en este aspecto. 

E1 61timo punto que queremos presentar es e1 de 1aa di~e

rentes actitudes y opiniones con re1aci6n a1 contenido econ6-

mico-socia1 de 1as hue1gas y a 1a uti1izaci6n de 6stas como 

instrumento de 1ucha. Nos interesan particu1armente actitud•• 

y opiniones de 1os sindica1istas propiamente. de 1as diferentes 

ideo1og~as examinadas anteriormente, de 1os patronos y de1 Eatado. 

Respecto de 1os sindica1istas. encontramos que 1a mayor~a 

de 1as veces, 1a posición de 6stos era considerar 1a hue1ga como 

"un recurso extremo" a que 11egaban 1os obreros en sus negocia

ciones con e1 patrono. consideraban que era un recurso dent~o 

de1 sistema económico existente y no contra é1. Esta actitud 

1a observamos por mucho tiempo. inc1usive durante 1a década de 

1930, en 1a que a6n no se ve~a 1a hue1ga por 1os sindica1istas 

como un e1emento de un proceso revo1ucionario, sino como un 

argumento y recurso 61timo que se hac~a inevitab1e en cierto• 

momentos de 1a negociación entre patronos y obreros. 

Sin embargo, ¿Cuá1 fue 1a actitud de 1os anarquistas, de 

1oa socia1istas y de 1os comunistas con re1aci6n a 1a hue1ga? 
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En.primer 1ugar, 1os anarquistas no lograron· concenso en cuanto 

a1 incremento y efecto de 1as huelgas. Esto trajo l.a división 

de loa anarquistas en dos grupos: l.os que eran contrario a 1aa 

huelgas, por no creer en los efectos positivos de éstas, y 1os 

anarco-sindica1istas, que consideraban 1a huelga como 1a técnica 

más eficiente para actuar sobre l.as re1aciones de producción. 

Loa anarquistas que se oponían a 1as hue1gas, l.1amaban a ~atas 

"h~e1gas parcia1es" y se oponían por considerar1as movimiento 

que redundaban en reformas y no en extinsi6n de 1a sociedad de 

c1a11ea. Entend1an que estas huelgas parcia1es no conatitu~a~ 

una acción rea1 contra e1 sistema económico existente, sino aó1o 

contra ciertas conaiciones. con el propósito de reformar1as. Por 

est~ razón favorec1an, sí, 1a organización del pro1etariado para 

una hue1ga 6nica, general., y que no fuera reformista, sino revo-

l.uq;Lonaria. Este fue, no obstante, e1 grupo minoritario dentro 

del. anarquismo. La mayoría 1a constituían los anarco-sindica-

1iatas, que favorecían las huelgas parcia1es, considerando que, 

aunque de una manera fragmentaria, estas revelaban el. proceso 

genpra1 de1 conf1icto que se originaba de l.a dicotomía entre 1a 

propiedad de 1os medios de producción y 1a fuerza de trabajo en 

1a ~ociedad capita1ista. Entendían. así, que estas hue1gaa par-

cia~ea constitu~an acciones que iban preparando 1a hue1ga generaL 

Erap de suma importancia, porque, además, desarrollaban 1a expe

riJpcia socia1 de los obreros en 1a acción solidaria, organizada 
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y sistemática coqtra e1 sistema capita1iata. E1 objetivo 

fina1 era que de estas presiones parcia1ea, e1 pro1etariado 

ejerciera una presión genera1 sobre e1 sistema económico exia-

tente y 1o derribara. 

En cuanto a 1os socia1istas, éstos coincid1an con 1os 

anarco-aindica1iataa a1 considerar positivos 1o~ efectos de 

1aa hue1gas parcia1es en e1 1ogro de 1a hue1ga genera1 y def i-

nitiva contra e1 poder de1 capita1. Entend~an que 1a hue1ga 

era abao1utamente necesaria y adecuada a 1os objetivos inme-

diatos y U1timoa de 1oa obreros. La consideraban de car4cter 

reformista a 1a vez que revo1ucionaria: en sus objetivos in-

mediatos pod~a considerarse reformista y en aua objetivos fina-

1ea pod1a considerarse revo1ucionaria. 

Los comunistas, por su parte, que empezaron a hacer 

notar su inf1uencia 1uego de superaba 1a discusión sobre e1 

carácter reformista o revo1ucionario de 1a hue1ga, ve~an en 

ésta un e1emento necesario como técnica comp1ementaria de 1a 

acción pol1tico-partidiata.?3 Estos consideraban la huelga como 

una forma de encaminar e1 movimiento obrero a una po1~tica par-

tidaria y como un medio de ejercer influencia en las funcione• 

del Estado, aUn cuando todav~a no se haya derribado a1 régimen 

capita1ista. Esta cuestión del Estado y 1a po11tica, era pre-

tiaamente e1 punto de divergencia y choque entre comunistas y 
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anarquistas. como seaaiamos anteriormente, 1os anarquistas 

rechazaban toda y cua1quier actuación po1ítico-partidista de 

1oa obreros. Mientras 1os anarquistas aspiraban a derribar 

e1 Estado a través de 1a hue1ga, 1os comunistas consideraban 

que a través de ésta se debía 1ograr participación de 1os obre-

ros en 1os asuntos po1íticos y en e1 Estado; así como e1 gene-

ra1izar 1as medidas 1ogradas a través de 1as hue1gas por medio 

de 1a transformación de estas medidas en 1ey. Otro aspecto de 

1os comunistas y 1as hue1gas, es 1a subordinación de éstas a 

1os objetivos y tácticas determinadas por e1 partido. Esto ae 

desprende de ia idea -desarro11ada anteriormente- que tenían 

1os comunistas sobre 1a subordinación de1 sindicato y de todo 

e1 movimiento obrero a1 partido. No obstante estas diferen-

cias seaa1adas, podemos conc1uir que 1os sindica1istas revo1u-

cionarios consideraban que ia hue1ga era una técnica necesaria 

y era ia principa1 manifestación de1 conf1icto de ciases. 

La opinión y actitud de ios patronos hacia 1as hue1gas es 

obvia: un rechazo abso1uto y una decidida acción para 1ograr 

apoyo de1 Estado y otros sectores de 1a sociedad en su condena 

a éstas. E1 Estado, consciente de 1os efectos negativos de 1a 

hue1ga sobre ei costo y ia continuidad de 1a producción, se en-

frenta a 1a situación por dos vías. una consistía en resistir 

oasatisfacer en a1guna medida 1as reivindicaciones de 1os hue1-
169 



gui.etae. Esta v~a se circunscri.b~a al. pl.ano de l.as rel.aciones 

del. patrono con l.os obreros. Aunque 6ste sati.sfaciera de a1g6n 

modo 1as reivindicaciones de 1os huel.guistaa. aiempre hac~a 

el.ara su autoridad en 1a empresa y manten~a su poaici6n de que 

1a huel.ga era una acci6n il.ega1. 1a cua1 se pod~a pena1i.zar y 

en 1a mayor~a de l.oe caaos. 1oe 1~deres huel.gui.etae eran expu1-

aados. La segunda v~a consist~a en prevenir 1aa hue1gae º• una 

vez iniciada&. l.ograr el. fracaso de 6etaa por medio de l.a acci.6n 

de1 Estado. Los patrono& ao1ici.taban 1a acción de 1oa poder•• 

pab1i.cos a1egando 1a i.1ega1idad de 1a hue1ga por eer 6ata una 

imposici6n col.activa de condicione& a contrato& indivi.dua1ea 

como eran 1oe que se rea1i.zaban entre e1 obrero y e1 patrono 

en el. momento de éstos emp1earee.74 Es de esta manera qua 1aa 

hue1gas van paaando del. 6mbito estricto de l.aa re1aci.onea pri

vadas entre obresns y patronos. a1 p1ano de l.aa re1aci.onea en-· 

tre. estos doa grupos y 1a sociedad g1obal.. La hue1ga genera1 

de 1917 en sao Paul.o y 1a intensificación de l.os movimiento• 

hue1guistas entre 1917-1920 evidenciaron que l.oa desajuatea 

en e1 proceso de producción y distribución como consecuencia 

de l.as hue1gas, afectaban. no s61o 1a empresa y e1 sector eco-

nómico, si.no a toda 1a aociedad: a1 propio "atatua-quo" aoci.a1. 

Ante esta situaci6n. ¿Cu61 fue l.a opi.ni6n y 1a actitud da1 
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Estado frente a l.os confl.i.ctos col.ecti.vos del. trabaj.o? Lo 

primero que notamos es un cambio en su actitud tradi.ci.onal. 

con referencia a l.as huel.gas. A estas al.turas, el. Estado no 

qui.ere -y no puede- ignorar l.a "cuestión social." como conse-

cuenci.a de éstas. Si. anteriormente washi.ntong Lui.z afirmaba 

que l.a agitación obrera era una cuestión de orden pabl.ico y 

no de o'rden social., ahora se empezaba a tratar l.os obreros 
·, 

como probl.emas que ataften a l.a sociedad en general.. En decl.a-·· 

raciones de Lui.z en l.920 y 1.926, como candidato al. gobierno de 

Sao Paul.o y a l.a Presidencia de l.a RepObl.ica respectivamente, 

éste se manifestaba con l.as sigui.entes pal.abrasa "La agita-

ci6n obrera es una cuestión que interesa más al. orden pObl.ico 

que al. orden social.. Representa el.l.a al. estado de eap~ri.tu de 

al.gunos obreros, pero no el. estado de una soci.edad".75 

Si. embargo, contrario a esta posición, en el. l.929, en 

el. manifiesto de l.a Al.i.anza Liberal., se expresa l.o sigui.entes 

"Bien al. contrario de l.a afirmación que corre como ofici.oaa, 

sino como oficial., de que el. probl.ema social. en Brasil. ea una 

cuestión de pol.~c~a. nosotros, estamos convencidos de que tam

bién aqu~. como en todos l.os pa~ses ci.vi.l.i.zados, el. probl.ema 

social. existe. Existe l.a cuestión social. porque no podr~a 

dejar de existir~ existe en l.as ciudades, en l.as vil.l.as, en 

~os campos, en el. comercio. en l.as industrias urbanas, en l.aa 
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cosechas, en 1as industrias extractivasr ( •• ~) La existencia 

da 1a cuestión socia1 entre nosotros nada tiene de grave o 

de inquietante: e11a representa un fenómeno mundia1 es demos-

traci6n de vida, de progreso. Lo que de inquietante y grave 

aparece en Brasi1, es 1a preocupación de ignorar of icia1mente 

1a existencia de prob1emas de esa natura1eza".76 

En e1 1931, como medida para viabi1iz~r esta posición, 

sefta1a Getu1io Vargas, que 1a creación de1 Ministerio de Tra-

bajo, Xndustria y comercio tenía como uno de sus principa1es 

propósitos "supervisar 1a cuestión socia1, e1 amparo y 1a de

fensa de1 pro1etariado urbano y rura1". 77 

De esta manera, 1os desajustes en 1as re1aciones de ~re

ducción 11egaron a convertirse, además, en objeto de1 derecho 

plíb1ico. Contrario a simp1emente reprimir 1os conf1ictos en-

tre e1 capita1 y e1 trabajo, se vio 1a necesidad de desarro11ar 

formas instituciona1es de manifestación y reso1ución de éstos. 

En 1a década de 1930, e1 Estado pasó a 1egis1ar sobre 1os con-

f1ictos co1ectivos de1 trabajo, sobre toda, 1a prob1emática de 

1as re1aciones obrero-patrona1es y sobre toda 1a amp1ia gama 

de 1as cuestiones obreras. E1 próximo capítu1o constituye una 

exposición exc1usivamente de este tema: e1 Estado y 1a cuestión 

obrera • 

• 
Nos acercamos a 1a prob1emática a través de1 aná1isis de 
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ia 1egis1aci6n 1abora1 bajo e1 GObierno de Getu1io varga• 

entre 1oa anos de 1930-1945 • 
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INMJ:GRACION EXTRANJERA Y NACIONAL 
PARA EL ESTADO DE SAO PAULO: l.820-1.945 

MJ:GRANTES 
FECHAS INMJ:Gru\NTES NACIONALES 

l.820-l.900. 973-31.2 965 

iani-19n.; l.93.732 l.l..565 

1 an6-l.9l.O l.90.l.86 l.0,301. 

1911-l.915 339 026 l.7.0l.9 

, <>l.6-l.920 l.00 098 2B.44l. 

l.921-l.CJ25 222.71.l. 56.837 

l.CJ26-l.930 523 265 l.55. 821. 

l.931.-1935 l.l.9.204 l.56. 242 

1936-l.940 56,468 293,852 

l.941.-l.945 4 763 l.44,063 

TOTAL 2,722,765 875, l.06 

FUENTE DE DONDE SE EXTRAJERON LOS DATOS: 

Departamento de Inmigracao e Col.onizacao de. Secretar~a 
dQ. AQr~cu~tura ·do Es~•do de Sao Paulo, Departamento de E.ta
~atica da Estado de Sao ~aula. 
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HUELGAS OCURRJ:DAS EN EL ESTADO DE SAO PAULO: 1900-1937* 

Tab1a 11 1900-l.914 

AGos CAPJ:TAL J:NTERJ:OR TOTAL ESTADO 

l.900 o 1 l. 

1901 6 3 9 

1902 5 5 10 

1903 3 o 3 

l.904 4 3 7 

1905 4 3 7 

1906 7 2 9 

1907 l.2 5 17 

l.908 l.6 7 23 

1909 4 o 4 

1910 J. o 1 

1911 2 3 5 

1912 J.O 7 17 

1913 6 o 6 

1914 1 o 1 

GRAN TOTAL 81 39 120 

•Los datos presentados en estas tablas se extrajeron del. -t~ 
dio qua hace Azis Simao sobre las huelgas que ocurren en 
•1 Estado De Sao Paulo entre l.os a~os de 1888-l.940 ª"• sJA-
d,cwtg t Estedq • op. e~~ •• pégs • ....--1.~142. ~ 
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Tab1a 2: l.9.15-1929 

Af!IOS CAP:ITAL :INTERJ:OR TOTAL ESTAD< 

l.915 2 4 6 

l.916 2 3 5 

1917 9 5 l.4 

l.918 l. 3 4 

1919 20 l. 7 37 

l.920 l.l. 2 l.3 

l.921 o o o 

1922 l.O 3 l.3 

l.923 5 2 7 

l.924 l. o l. 

l.925 o o o 

1926 l. o l. 

1927 2 o 2 

l.928 5 l. G 

l.929 6 l. 7 

GRAN TOTAL 75 41 l.l.6 
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Tii'bia 3. 1930-1937 

AROS CAPJ:'l.'AL J:N'l.'BIU:OR 
TOTAL 

.,...,.A......,, 

·1930· ·11 . l.: 12 

1931 4 2 6 

1932 19 5 24 

1933 1 2 3 

1934 11 9 20 

1935 12 e 20 

1936 o o o 

1937 1 4 5 

GRAN TO'l.'AL 59 31 90 
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NOTAS AL CAPITULO II 

Lsobre éato 0 sena1a Paulo Sergio Pinheiro 1o siguientes 
"La lucha sindica1 es uno da 1cs aspectos da la praaanda 
da 1a c1asa obrara en 1a sociedad y e1 estudio de1 pro1a
tariado como c1ase o como ruerza socia1 no puede ser hacho 
aimplemante a través de1 estudio sindical"• véase de aste 
auton.Pol!tics !!. Traba1ho ••• ; 2.2.• ~·• pág. gs. 

2 "Condic;oas da Trabalho na Industria Texti1"• Bo1etim do 
Departamento Estadual do Traba1ho, Ano S, N.l y 2 0 sa'Q""" 
Paulo. 1912. Esta Inrorme no lnc1u!a técnicos, personal 
de oricina y personal directivo. El sub_r'rayadc es nu!itro 
y es con e1 propósito de que quede claro que se rer.Cera a 
personas nacidas en Brasil 0 que no necesariamente ~ien1n 
que ser de padres brasileños. Entre aste 1B%. gran parta 
debiera ser descendiente de inmigrantes. Un ejemplo de 
ésto lo ilustra Azis Sim«o, al senalar que en este inrormao 
una empresa que contaba con 112 obreros, 102·eran hijoa 
de italianos. 

aLaoncio M. Rodrigues • .!::.!:!.~ Obrera •••• .5!.E.• B.!.!.·• pa~.13. 

4 oacreto 19 0482 del 12-12-1930. más adelante analizarem
con mayor detenimiento este Decreto, por la importancia 
qua representa para el estudio del control del Estado 
sobra los sindicatos y el movimiento obrero. 

•Azis Simac, Sindicato.!!. Estado •••• 2.2.• cit., pág. 33. 

6 Hay varias razones ~or las que el reclutamiento de la meno 
da obra en aste período se realiza en estos sectores. ~1••
rsmente0 como consecuencia de la decadencia de las inmigra
ciones extranjaras 0 la única ruante de mane de obra pam 
los empresarios la constituían los trabajadores de orí~n 
rura1. Estos.a su vez. tenían necesidad de trasladarse a1a 
ciudad en busca de n~evas ruantes de emplee y se constitu!an 
aa!o en contingentes "marginales" da 1as grandes ciudad•• 
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a 1as que se tras1adaron. Leoacio RodrÍgues se"a1a dos 
razonas mása no existía un sector artesana1 desarro11ad:J 
qua proveyera a 1a industria 1a ruarza da trabajo qua asta 

.nacaeitaba para au axpanai6n Y• además. 1as transrarmacla nea 
da 1a tacno1ogía industria1. con 1a desca1iricación deL 
trabaja. permitía 1a absoraión de trabajadores naciana1aa 
da baja ca1iricación. E•to ara con a1 propósito de que 1os 
obrara• naciona1es raa1izaran tareas sanci11as qua no JB
quarían una previa rormaci6n proresiana1. Véase a Leonclo 
Radriguea. Jndustria1izasño a Atitudas Dperariasa Estudo 
da um Grupx da Trabaifiadoras'; sip Paulo. Editara Braslllensa. 

· T!17D"; pag. J.V:-

8 Es importante observar. en cuanta a ésto~ que Brasi1 ez:a 
un pa.:!s de 11 rormación asc1avista" y qua aún conservaba 
1aa tradiciones cul.tura1es y socio-econ6micas de asta 
régimen. 

9E~ necesario acl.srar que no se deba canrundir ésto con a1 
dasarrol.l.o de una conciencia de el.asa. que es al.go qua va 
mucho más al.1á da aso. O ses. que no se debe entender, por 
asto que se ha se"al.ado da l.os inmigrantes, que existía 
an el.1os una el.ara conciencia de el.ase. Ana1izando ésta. 
••"s1a rernsndo H. Cardoso. qua l.a conciencia de c1ase no 
aa desarrol.1Ó en 1a el.ase obrera anterior a l.930 por tres 
razonas principa1esa"1a descontinuidad de l.a industrial.i
zaci6n. l.a preponderancia del. motiva de ascención entre 1os 
obreros inmigrantes Y• sobre todo. su inserción en una 
sociedad tradiciona1 y agr!col.a", "Le pro1étariat bresi1ien"• 
Sociol.ogie .!!!!. Travai1. Vo1.IIJ. N.4, París, l.961• pág.50-65. 

1 Óoctavio Ianni. ~col.apeo~ popu1ismo •••• .!:!..P.• .=.!,!. •• pág.61.. 

11octavio Ianni • Industrial.iza~ft'o a Desenvo1vimento ••• • 
SE• .s!S•• pág. 1os-106. 

12Pau1o s. Pinheiro, Po1Ítica e Trabal.ha ••• • ~· cit.• pág. l.13. 
·E•to noe co1oca en el. paoblema de J.o que Marx l.l.amo "el.as e 

an a! Y c1ase paras!". ~arx construye e1 concepto da c1asa 
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.. , 

·en dae niva1asa a1 niva1 económico y a1 niva1 po1!~ica. 
En araato. este pro1eteriado braai1efto. constituya una 

.c1saa socia1 a1 niva1 económico (a aeta nive1 1as c1aaaa 
tienen una existencia objetiva) puaato que están ubicataa 
en una misma situación aatructura1. qua objetivamente 1aa 
opone a otras c1asas da la rormación socie1 brasi1a"ª' 
sin embargo. a otro nive1. qua ea a1 pa1ítico. dicho pra
.l.atariado no constituya una c1asa porque todavía no ast6n 
organizadas como tal. en al. pl.ano pa1ítico. ni han tomado 
a~n conciencia (para sí) da aqua11a situación objetiva. 
Ea decir. a1 pro1etariado braail.e"o en aeta época. ara 
una"cl.aaa en aí" paro no una "c1aaa para a!"• 

; . · .. 

, .. - . 
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13 
.jasé Albertino Rodrigues hace un análisis histórico-crono
lógico del sindicalismo en Brasil y llama a esta ~poca •pe
ríodo mutualista•. Reriri~ndose a lo del trabajo libre, acla
ra el autor que no son todas las categorías de trabajos urba
nos libres que se organizan bajo estas asociaciones, si no que 
lo hacen soio algunas proresiones típicamente obreras, como la 
construcción de barcas, por ejemplo. Para ver este análisis 
histórico-cronolmgico del sindicalismo en Brasil, consúltese~e 
e• te auto r • Sin dí cato e Des en v o vi me~ni¡¡t¡::º::._¿nj:o:::;~B;:r:=a:s:i=:l:::•_:s:.:ñ:.a:__· :_P_:a:.u:.1 o • 
Diruseo Europela de Lívro. I968 0 -pa9s '3'=25. 

14 • 
Vese a Azis Simao, ~cit., pág. 162. 

15 
Ca importante observar que durante este período, le clase 

obrera de Brasil todav~a estaba mayormente constituida pDr 
obreros extranjeros immigrantes. Como se seftalÓ anteriormente~ 
éstas venían con experiencia de luche e inFiltrados de las 
idea~ enarco-sindicalistas y socialistas de la Europa de aque
lla epoca. 

16 . 
Rasolu~oes do Primeiro Congreso Operario Brasileira sabre 

Organiza5ao 0 temo.. 1, págs. 9-10. 

17 
La auroria de la victoria de los Bocheviques na Fue sola da 

los obreros, sino que llegó hasta los intelectuales progre
sistas. Estos iniciaron una campana de debates y movimientos 
de adoctrinacíÓn con el propósito de derender la Revolución 
Rusa y divulgar las realizaciones de los Soviets. 

18 
En este momento, las clases sociales pprímidas se agitarana 
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Fue una época de eFervesceocia política entre ellas. de entu
siasmo revolucionario y de gran actividad sindical. Para este 
época, aunque un gran sector de la sociedad toma conciencia de 
la existencia redl del fenómeno, el Gobierno lo niega y lo 
traduce a i.in'•cc:so de l.a pol.icía" y no de la pol.ítica. lllás ade
l.ante proFundizaremos al respecto • 

. 19José Albertino Rodrigues, ~ ~. pág. 16 

20 
lb id. 

21 • 
Los direrentes esquemas ideol.ogicos atribuyen fines diversos 

al sindicato y establecen varios modos específicos de control. 
de las asociaciones. Estos modos de control se distinguen por 
tres pares de principios caracteirizadores de.difereotee. sia
temas sindicales: la autonomía y la heteronom!a, la pluralidad 
y la unicidad, el difucionismo y el. centralismo. En esta par
te no podemos analizar cada uno de estos - que serán anal.iza
dos en el. próximo capítulo - pero es necesario referirnos a 
los mismosJya que representan los pares de principios contra
dictorios que orientaron la utilización detsindicalismo como 
medio de acción social y que están relacionados con las dos 
princiapales ideol.ogías que ejercieron infl.uencia en el surgi
miento y desarrol.lo del sindicalismo. 

22 
Azis Simao, Sindicato~ Estado, 2.E__,_ cit., pág. 230 

23 
Estos postulados anarquistas aparecerían expuestos en el se

manario anarquista, que en un tiempo circuló diariamente, pu
blicado entre los años 1917~1934, en Sao Paulo. Esta porción 
la extraJimos de, José A.· Rodrigues. Sindicato e Oesenvol.vimen
to •••• .!!E.• c~t., pág. 10. Los sub~rayedos son del or1g1na1. 

182 



2 4· Bal.eti.m d~ _¡;;omi.ssao ExecutJ.va 22. Teroei.ra Congreso Operai.re. 
Ai'\a l 0 N. r;- Eci tor:i.al GrafJ.ca popular• Sao Paulo• agosto da 
1920. Item sobre métodos de OrganJ.ze~ao, pág. 20. 

2S'Resoluc(c;es do PrJ.mei.ro Con~resso 9eerarJ.o, 1906, Tema l.o 
pég. 8. Véase ademas, Resolul es de Segundo Congrsso Operari.D 

8rasi.leJ.ra 0 1913, Tema 4 0 p g. 2!>." 

26 cJ.tada par Ed~ard Lewenroth en, Anargui.smo~ Ratei.ra da Li.be
racao Seci.al., Rio de Janeiro, mundo Livre, 1 63, peg. 4'7'.~ 
autor Fue el máxi.mo diri.gente anarquista y mayor deFensor de 
l.a tesis de la autonomía de ].os sindicatos y disvincul.aci.Ón da 
este al partido y al Pa~lamento. 

27 La excl.usión de servicios asistenciales no el.imJ.nabe e1 au
xil.io a l.as asociados y a sus Famil.iares. Tanto pera los anar
quistas como pera los marxistas. ere muy J.mportente socorrer a 
l.os mil.itantes sindicales necesitados. Se utilizaban para es
tos Fines, Fondos sin~icales o contri.buci.ones sol.icitadas por 
medio de l.a prensa obrera. 

28 ·•zis s•ma~o, Si die t n1:1_ ci.t p'g " ~ n a a~ •••• ~~ a. l.64. 

29 • 
Tangase en cuent~ que los prJ.meros comunistas, en su maya

r~a, sal.i.eron del. contingente anarquista y, por l.o tanto, per
meaba aún en ellas el. pensamiento anarquista. 

3° Consideraban l.os socialistas que le subordJ.nación de los si.n
di.catos al. partido político marxista ere positi.vo por dos ra
zones a primeramente, oFrecía al partido su imprescJ.ndibl.e 
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rundamento en la clase obrera; y por otro lado, ofrec!a a loa 
obreros la orjgntación necesaria pare trascender la esfera d• 
de las restrict3s alteraciones en las normas de trabajo. No 
•• debe entencer que los socialistas pretendían subordinar loa 
sindicatos al partido en todo el amplio sentido de la palabra. 
Sobre ésto, señala Simao que "pera aquella asociación política 
(refiriéndose al Partido Socia1ista) sus relaciones con el ai
dicato eran entendidas más. en términos de división del tra
bajo, que de subordinación de éste ~ltimo"• Sindicato e Estado 
.!!E.:.. cit., pá~. 195. -

31
Boletim da Comissao Executive do Terceiro Congresso Ooera

.!:!.2.• ~ cit. pag. 20, (Sobre métcidos de Organlze5«0). 

32
cuando decimos que es un periodo en el cual el sindicalismo 

no busca influir sobre el Estado, no queremos decir que el 
sindicalismo estaba indiferente a éste; sino que se interesa
ba mayormente por cuestiones que estaban directamente relacio
nadas con la situación del trabaja obrero en el sistema de 
producción capitalista industrial. 

33 Leoncio Rodrigues martina, ~clase obrera, ~cit., 

34 • 
Es por esta qua cuando hicimos, en forma muy resumida, una 

división de las etapas por las que pasa e! sindi~alisma bra
sileño, mencionamos que a partir de la segunda decada del si
glo XX va perdiendo su corte revolucionaria y va revistiéndo
se de un carácter más política y buscando actuación parlamen+ 
tar. Es presisamente par la influencia que durante estas años 
ejerció la ideología comunista en el movimiento sindical. So
bre la actuación sindical que buscaran los comunistas, es ~m
portante señalar que para el 1927, astes crearon el Bloque 
Obrera y Campesino, que eligió dos intendentes municipales y un 
diputada en la Cepital Federal. 

35 
No quiere esta decir que el anticlericalismo no tuvo ninguna 
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penetración en los obreros brasileffos. Es conveniente sa"a
l.ar que aunque no tuvo la misma influencia que en Europa, 
este aentimier.tu estuvo presenta en la clase obrare. De he
cha, había publicaciones especiales destinadas a combatir le 
Iglesia. Ejemplos fueron, El Livre Pensador ~el Antic~eri
cal., publicados en Sao Paul0-en-Tmí3 y 1905 respectivamente. 

36 , • 
Tambien es necesario aclarar que aunque ne influye como en 

Europa, este sentimiento logró agrupar obreros en organizacio
nes 'antimilitaristas, como fue la Lila Antimilitarista, crea-. 
da por la eonfederación Obrera Brasi eña en el 1908. Se pu-

------,.,br1t-t:t:t:ab-a9además • en Rio --de Janeiro • el períodico anti.mi l.i tar-.18; 
ta ¡No matarás! y se realizaron varias asambl.eas popul.ares Y 
conferencias a favor de la paz. 

37 
Leoncio Rodrigues martins, ~ clase obrera ••• op. ~. pág • .-. 

38José Albertino Rodrigues, Sindicato ~ Desenvolvimento ••• 
~ .!:.!..k_,pág. 35. 

39 
para definir el término "populismo" en su naturaleza más am

pl.ia, se haría necesario un trabajo que abordara particular~ 
mente este tema. En síntesis,al hablar de populismo, en esta 
trabajo, nos referimos al tipo de gobierno gue se fundamentó 
en una alianza de el.ases.y que fue ceracteristico en América 
Latina entre los años de 1930-1960. Aunque se distingue en 
muchos aspectos un patrón común, en otros,presentó particula
ridades de país a país. Este gobierno de"alianza de clases" 
pretendió eliminar los antagonismos de clase en Amifrica Latina 
en l.os momentos en que el gstado Oligárquico llegaba a su fin 
Y se desarrollaba una nueva estructu~a de clases. Toda este 
interesante fenómeno lo analiza Octavio lenni, qu±en ha reali
zado varias investigaciones sobre el populismo en América 
Lat~~a. Veáse~de este autor,los ~iguientes trabajos: ~ .f.2!:.
macion del Estada populista en Americe Latina,mezico, Serie 
PLog~lar---rF~. 197~; Populismo~ Contradicciones de clases en 
atinoamerica. Mexico. sa11e popular Era. l9t:s.--Este ultiñio 

185 



incluye aná1isis de otros autores sobre e1 mismo teme. 

40 • 
Vease en e1 primer capítu1o de este trabajo. un aná1isis de1 

Co1apso de1 Estado 0Ligárquico y el paso a1 nuevo orden indus
tria1. con 1a consecuente diferenciación en la estructura so
cia1. 

4' cictavio Ianni, Popu1ismo )'... Cent rad1 ce:! nnes ___.,~ cit.• 
págs. 95-105. El autor hace un analisls sobre-Ta nue'\i'il"Bstruc
tura de c1ases que se crea con e1 debilitamiento del Estado 
Oligárquico y la expansión urbano industria1. 

E1 anarquismo se apoyaba principalmente en 1os sectores ca
lificados. mayormente en los qu~ aún estaban ligados e acti
vidades artesanales como 1os sq'.prereros. los zapateros. ses_,. 
tres. etc. Cuando empieza a surgir la gran industria. conjun
tamente con la entrada en el mercado de trabaJo de una masa 
profesionalmente no calificados. esta situacion se a1tera. 

43
5enele sobre ésto. Leoncio Rodrigues Nartins. que el revo1u

cionarismo de los anarquistas y el rechazo a cua1quier tipo de 
compromiso con el orden industrial cepite1ista fue decayendo. 
y que. ~or otro 1ado. "el crecimiento numérico ~el pro1eteria
do y 1as transformaciones que se operaban en la sociedad bra
sileña. principalmente en la ruptura de1 dominio po1ítico de 
las oligarquías agrarias de Sao Paulo y minas~ y 1a amp1ieción 
del sufragio electora1 empezaban a crear condiciones pera una 
presión dentro de 1as instituciones de1 sistema". véase de 
este autor, Conflicto Industrial e Sindicalismo no Brasil. Sao 
Paulo. DifusS'o Europeira do Livro-;- 1966.1 ¡=-:r:¡s· .-?-;=-;?:z. 

44 
Cctavio 

!:!B.• cit.• 
lanni-Torcuato 
págs. 109. 

, Populismo ~contradicciones ••• 

166 



46
La política obrera de Getulio Vargas empieza a rormularse en 

los primeros años de.su Gobierno. Es decir, desde al 1930-31, 
Vargas empieza a preocuparse por la manipulación de le actua
ción política y sindical de los obreros. De ahí que empieza a 
poner en práctica una política de vinculación del sindicalismo 
al aparato estatal. La polít~ca populista da Vargas será une 
política paternalista, de incorporación de los obreros al apara
to estatal; una política de alianza y armonía entre el capitel 
y el trabajo, entre los obreros y los patronos. Este es un re-

·nómeno que necesita analizarse con mayor prorundidad y lo hare--
mos en el próximo capítulo, donde desarrollaremos la política 
obrera del Estado. 

47 
Paulo Sergio Pinheiro, Politica ~ Trabalho 

pág. 95. 

48 
En la organización de este Congreso, una rigura importante 

rua el Di~utado maria Hermas de ronsece, hijo del Presidente 
de la República en ese momento. Esto es prueba de esta ele
mento ligado al Gobierno al que acabamos de rererirnos. 

49 
Bernardo Antonio Carlos, Legisla5ao e Sindicalismo; ume 

contribu~ ao analisis do lndustrializa5:!t:> Brasllelra~. 70. 
(frebaJo"inétríto presentaoo como tesis para obtener el grado 
da Doctor en la Facultad de Filosoría y Letras de la Universi
dad de SSo Paulo en 1975). 

SO.Adem~s de realizarse este Congreso en respuesta al Congreso 
da 1912 0 que aprobó la creación de un partido político obrero, 
quisieron los obreros demostrar su rechazo a la aprobación e le 
Lay N. 2,741 del 8 de enero de 1913, conocida como Ley Adolro 
Corda. Dicho decreto era con el propósito de expulsar los 
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extranjeros deJ País y con todo eso se pretendía eliminar 
loe líderes más activos, que en su mayoría eran precisamente 
extranjeros. (Queremos aclarar que aunque uno de los princi
pales estudiosos del sindicalismo en Brasil, José Albert:lno 
Rodrigues, en su lU.bro Sindicato e Desanvolvimento no Brasil, 
sa"ala que este Congreso se real.iza en 19lii: (Pag. 3~, se 
rectiFica aquí esta Fecha, pues el mismo se realiza d~ranta 
al período de 8-13 de septiembre de 1913). 

51 Un inFarme que descri.!=Je las condic.iones de trabajo en la 
_industria texti J arro.ja_.ios si9uientes .. -datos a del total de 

trabajadores clasiFicados, 67% son mujeres, 33% son menores 
de 16 anos y 42% son analFabetos. véase el Boletim do Depar-
tamento Estatal do Trabalho, N. 1 y 2, págs. 36. -

52
6ernardo Antonio Carla, Legisla5ao e Sindicalismo, E.e.o. cit., 

pág. 85-86. El autor toma esta cita de Nene Vasco, ~ Pro~to 
da organiza5ao de um Partido Obrero, publicado en el Bale lm 
Cii Comissao Executlva do Tercelro Congreso Obrero, Sao Paulo, 
ft. 1, ago. 1920, pag. 3~ 

53
una de las principales asociaciones obreras de la época, La 

Unión de los Trabajadores GráFicos, a partir de 1923 abandonó 
la tesis anarquista sobre aislamiento de la política partidis
ta y pasó a seguir la orientación comunista. De hecho, entre 
loa Fundadores del Partido Comunista de Brasil, Figura el Se
cretario General de la Comisión Ejecutiva de la UTG, Jao la 
Costa Pimenta. 

54
Para ver el programa propuesto por los tenientes, véase a 

Stenio caio de Albuquerque Lima y otros, Esbo~o do Programa 
Revolucionario ~ Reconstrua5ao Política e social""""do Brasll, 
Rlo de Janeiro, Clube 3 de Outubro, 1932. Para mayar infor
mación sobre el aislamiento entre el proletariado y los te~ 
n.ientes, véase: Fernando H, Cerdoso, "Le proletariat bras.11:1.en" 
Sociologie ~ travail, vol. 111, N. 4, 1961, págs. 59-60 y 
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Paulo Sergib Pinheiro 0 

ioo-1oi. 

55 

Política~ Trabalho ••• op. c~ págs. 

Decreto N. 16 0 027 de 30-4-1923 y Decreto N. 18 0 024 de 
19-1-1926. 

56 
Cuando hablamos de la importancia del proletariado Fuera de 

s~tuaciones e1ectora1es nos rererimos.sobre todo, e le impor
tancia económica de esta clase social. Aunque numéricamente 
-pese a su crecimiento- seguía siendo menor a la masa de tra-

~ bajadores agrícolas, el proletariado se localiza en el .sector 
més dinámico de la economía en esta época. Como consumido
res, también representan un volumen considerable de de per
sonas cuyo nivel adquisitivo inrluye en la venta de bienes de 
consumo. 

57 ~rancisco weFFort, en sus estudios sobre los años 30, cri
tica esta posición de la ''ausencia" de las masas populares en 
los acontecimientos ligados a la Revolución de 1930. El au-
tor recomienda que se hable mejor de "una presencia política 
diFusa". Reconoce la existencia social de las clases popu
lares en las luchas sociales del comienzo del siglo XX y aFir
ma que estas clses no estuvieren indiFerentes a la ruptura del 
lg3Q. Para ésto, véase Cl..~ Pgpulares e Politice, Sño Paul~, 
trabajo mimeograFiado, l9b6, pág. 66. 

58 
Paulo Sergio Pinheiro. Política ~ Trabalho, 2.e.• .s!..!.:....L pág'. 

160-161. 

59 
Octavio Ianni. Industrialización ~ desarrollo social !!.!!. ~

sil, 2.e..:_ ~ pág. 163. 
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61. 
Octavi.o Ianni, Este.ca ~j:npitalismo. E.E.•~-• p.Sg. l.44. 

6 2v,asa a Jos' Albe~tina Rodrígues, SindicAtc e Desenvol.vi
mento ••• ~· cit., el capítulo sobre "Jtc:tii<!cion poli
tico-sindi cal. "-;-págs. 158-l.65. 

b3 

64 

Azis Sim~o. Sindicato~ Estaco • .!!E.·~·• p~g. l.00. 

Al.gunos de los catos y l.a información presentada aquí. han 
tenido como rererencia el. libro de Azis Simao, antes cita-
do. en el. que se estudia este aspecto profundamente. con 
rel.ación al Estado de. Sao Paulo, hasta 1940. Es por eso 
que en varias ocasionas referimos al. lector a ese traoajo 
pues hast~ l.a fecha es el más amplio y detallado el respecto. 
El mismo fue realizado mediante una investigación original.. 
utilizando, fundamentalmente. los periódicos de l.a prensa 
general. as! como los periódicos obreros disponibles. V~asa. 
3dur.1ás • de Edgn11d Carene• A Retúb lica Nova, 1930-1937, 2..E.· cit..• 
págs. l.06-l.23, en las que rala a detalladamente las hueigae~~ 
ocurridas en 6rasil entre los años de l.930-1937. 

65 
Se distinguen dos tipos de huel.gas de ncuerdo a la amplitud 
de sus ámbitos: las huelgas huelgas generalizadas y las huel
gas genernles. Las primeras son aquellas que se inician en 

una parte de una empresa a-etiirlñinacr..--;--peró--qua- terminan 
abarcando toda la empresa donde se emplean l.os obreros en 
huelga. Las huelgas generala~ son aquel.las. t6dav!a de mayor 
ompl.itud, qua alcanzan un mayor grada de solidaridad • tras
pasan el. ámb~to del establecimiento y del sector proresio
nal. l.legando a afectar el cuadro económico general. 

La huelga de 191.7 ha sido analizada por varios estudiosos del 
movimiento obrero en arasil. paro para un análisis comple•o 
al respecto. consúl.t.ese a ooris Fausto. "Conflicto Social. na 
Republica Oligárquica A Grave de L917", Estudos Cebrap. 
N. 10, oct.-dic •• 1974. págs. 79-l.og. 
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67 oa 1937 en adelante no se registraron huelgás en Brasil. 
pues como veremos en el próximo capitulo 0 cuando anali
cemos la legislación laboral. a partir de esta rocha q..ie
dan totalmente prohibidas las huelgas en el Pais. Esta 
prohibición se extendió durante los a~as de la dictadura 
de Vargas baja el Estada Nuevo• de 1.937-1945. A f'ines del t9«S" 
empiezan nuevamente los conf'lictos colectivos del traba-
jo. Nos estamos ref'iriendo en este trabaja solamente a 
las huelgas en el Estado de Sao Paulo y en Río de Janeira. 

68 Azis Simaa. Sindicato !!.. Estado '• Ea• .E!.!.·• pág. 109. 

69cn el 1931 el estado elaboró un primer proyecto de ley 
constituyendo los Consejos de Consil.iación. 

'ºmanifiesto del 1 de mayo, lanzada por el Centro Socia
lista "Enrrico Ferri" y la Liga Democrática. Véase a 
José Albertino Rodrigues Sindicato !!.. Oesenvolvimento, 
.!!.e• ~·• pág. 44 0 

71 véase el trabajo antes ci.taoc CL 

Social na Republica ••• "• Estudos 
págs. 79-lcr 

.... U.$ ~t.... 

Cebrap 10 • .!:!2.• ~-

72cvaristo de rae::. Filho 0 O Problema do Sindicato ~···• 
211• cit •• páss •• 204-205. 

73 La influencia mayor de la ideología comunista entre los 
años de 1930-l9J5. Véase un relato de las huelgas que 
ocurren en estos años en. Cdgard Carone 1 ~\·Bepública ~··• 
!U!.• .E.!_!:. •• págs. 106-123. 

74 cuando el patrqno contrata los servicios de wn obrero,~sto 
ee nace a ~raves de contratos incividuales, realizados en la 
osf'era de las relaciones privadas. L.a huelga, que era 
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75 

'76 

·~ 
7'7 

entendida como imposición co1ect~ve da condicione• d• 
eaa contrato, estaba vio1ando derachoa lndlvidua1ea. En 
•ato se amparaba a1 patronato para ao11citar qu• 1a• huel
gas ruaran reprimidas por los podara• pÚb1icoa. 

Evaristo da lllora••• "A Quast&o Operarle am Sao Paula • no 
resto do Brasil", en Cofr~lp da lllanhe, Rlo d• .Janaira, 
15 da enero de 1926, el a o por .Josa Albartino Rodrlguea, 
sindicato~ Estado, 2.E!.• ~·· Pág. 68. Saftala al autor qu• 
as por e•tas expresiones que se la atribuya a ~••hington 
Luiz 1a stirmacián da qua el p~ob1a•a obr•ro e• una •ue•
tián de policía". 

g Eatado !!!!_ Sao ~. 21 de satambro da 1929, p6g. 7. 

Catulio Vargas,~~ Politice !!2. 8raai1, !!!!.• cit., Vol. l. 
piig. 73. 

-~--
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CAPÍTULO III 

POLÍTICA OBRERA DEL ESTADO ENTRE 1930 - 19451 

LEGISLACIÓN LABORAL 



Pretendemos en esta par~e de1 trabajo ana1izar ccáLes 

fueron 1os objetivos que guiaron La po1itica obrera de 

Getulio Vargas y ver como trató de lograr éstos a través de 

la 1egis1aci6n laboral. 

l .. La politica obrera de Getulio Vargas: 
fundamentales 

----------- --- --·-

sus objetivos 

Los apologistas del gobierno de Getulio Vargas han 

impulsado dos versiones sobre la creaciOn de 1as leyes labora-

les durante ios anos de su gobierno. Una version es la que 

ve la legislación laboral como una otorgaciOn y davida del 

Estado, independientemente de 1a presión ejercida por la 
2 

c1ase obrera. La otra es 1a que ve en la RevoluciOn del 

1930 un punto divisor entre la anterior época de rechazo a 

1a "cuestión social .. y entender el.. prob1ema obrero como "cosa 

de pol.icia" y la época posterior al 1930, cuando se pasa a 

disciplinar el mercado d~ trabajo y las relaciones de pro

ducción con el propósito de beneficiar a la clase obrera. 

Frente al tema de 1a politica obrera de Getulio Vargas 

y la rca1izaciOn de ésta a través de la legislación laboral, 

nos planteamos doS interrogantes: ¿Cual fue el propósito 

rea1 de impul.sar estas dos versiones sobre la historia de 1a 

creaciOn de 1as leyes de1 trabajo?, y ¿cual fue el objetivo 
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real. de l.a pol.:!.tica obrera ds Getul.io Vargas. contenida en 

l.a l.egisl.ación l.aboral.? 

En rel.aciOn a l.a primera interrogante. vemos dos pro-

pósitos: Por un l.ado, el. de presentar a l.a el.ase obrera 

como impotente e incapaz de reivindicar sus derechos el.emen

tal.es por s:!. mismos: por otro l.ado, quer:!.an inactivar real.-

mente a l.a el.ase obrera. Esto (>!.timo pretend5an log.rai:io. 

presentando al. Estado como el. verdadero guardian de sus 

intereses. 

En rel.ación a l.a segunda interrogante. el. probl.erna es 

mas compl.ejo. A partir de l.930, l.a pol.:!.tica obrera gira en 

torno a l.a "pol.:!.tica de paz social." pregonada enfaticarnente 

por Getul.io Vargas. De esto se pueden examinar varios as-

pectes. Primeramente, esta el. propósito de encuadrar jur:!.-

dicamente 1a ''cuesti6n socia1" de manera que se pudiera ins

titucional.izar el. sindicato y l.a l.egisl.ación l.aboral.. Al. 

instituciona1izarse, ambas cosas sirvieron de instrumento 

para apaciguar ia acci6n obrera: Se hac~an concesiones a 

1os obreros, para que éstos, a cambio, se abstuvieran de 

actividades po1íticas. De aqu~. a su vez, se desprende otro 

de l.os objetivos de l.a pol.:!.tica obrera de Vargas: hacer que 

ias organizaciones sindica1es pasaran a formar parte de 1as 
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organizaciones po1~ticas, vinculando dichas organizaciones 

a1 mecanismo rector de1 Estado. De esta manera se estar1a 
3 

reprimiendo la acci6n obrera.independiente. 

Es por eso que se señala que el Óbjetivo fundamental de 

la politica obrera de vargas durante sus primeros años de 

gobierno, era estab1ecer el control pol1tico del Estado sobre 

--- ----la clase obrera; objetivo que se acentCla después de 1937. 

Ahora bien, si el objetivo fundamental de Vargas, a 

través de su legislación laboral, era establecer el control 

politice del Estado sobre la clase obrera, ¿qué perseguia 

vargas con ésto? Aqui podemos ver dos dimensiones distintas, 

pero iguaimente importantes. Por un lado, se prornov~a e1 

contro1 de los sindicatos por e1 Estado, para evitar la ~mer-

gencia de1 con=iicto de clases. A través de la legislaciOn 

laboral y de ese control politice sobre el sindicato, que 

ésta garantizaba, se pretendía contener 1a lucha de clases, 

de manera que se garantizara a 1a vez, ~a anhelada y necesitada 

••paz socia1". Para lograr ésto, era necesario resolver la 

cuestión social de una manera pacifica. SegCln la Alianza 

Liberc:t.l., la causa de los conflictos socia1es era e1 "desamparo" 

en que estaba el proletariado. Era urgente, pues, restringir 

e1 campo de acciOn de los "agitadores", creando medidas 
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asistencia1es y reg1amentadoras de 1as condiciones de1 

trabajo. 

Por otro 1ado, vargas pretend1a contro1ar e1 sindica-

1ismo, y como dijimos ya, vincu1ar1o ai aparato estata1 con 

e1 propósito de convertir a1 sindicato en un e1emento de 

cooperación con e1 Estado. (Sobre ésto profundizaremos en 

e1 pr6ximo cap1tu1o). ---------------

¿Por qué se necesitaba esta "paz social." y esta coopera-

ciOn de1 sindicato? Aqu1 es que entran en consideraciOn 1a 

re1aci0n entre este objetivo de vargas, de contro1ar ia 
4 

c1ase obrera y las condiciones eco~6micas existentes. En 

esta época e1 Estado necesitaba desarro11ar pr~cticas po11-

ticas que proporcionaran ia creación de capita1es para e1 

desarro11o de1 capita1ismo industria1. Para garantizar esto, 

necesitaba, a su vez, desarro11ar prácticas de control. de 

J.as fuerzas productivas .. de manera qu.e se evitara l.a total. 

emergencia de 1as contradicciones en e1 p1ano de 1as rel.a-

cienes de producción. cuando insertamos 1a prob1ematica 

planteada desde el. principio en este contexto econ6mico. es 

que se torna c1aro e1 verdadero objetivo de 1a 1egis1aci6n 

obrera de Vargas y su prédica de "paz social. .. y de ••col.abara-

ciOn" entre 1as ciases. 

198 



h nuestro entender, a través de esta prédica y de l.a 

l.egisl.ación l.abor<-l., el. Estado pretendía l.ogra.r el. desarrol.l.o 

de l.as rel.aciones de trabajo m~s adecuadas al. capital.ismo 

industrial.. por medio del. control. de l.a organización sindical. 

el. Estado transformaba al. sindicato en un órgano de coopera

ci6n. evitando. a 1a vez, que 1os obreros entendieran, a través 

de l.os sindicatos, el. proceso productivo en su total.idad. El. 

Estado estaba conciente que l.a comprensión de ésto l.es posi

bil.i taría para identificar l.a dominación en el. nivel. de·ias 

condiciones de trabajo y podrían mantener una posición crítica 

frente a l.a economía industrial. capital.ista. 

De esta manera, vemos que l.a l.egisl.ación l.aboral. de 

car~cter controlador de1 movimiento obrero de esta época, no 

se l.imit6 a l.a simpl.e real.ización de l.o postul.ado por el. 

programa de l.a Al.ianza Liberal.. sino que interviene directa

mente en el. pl.ano mas general. de la ordenación del. mercado 

de fuerza de trabajo y de l.a reglamentación de la acción 

sindical.. controlarido l.as variables que infl.uían directamente 

en el proceso de producción industrial.. Nuestra posici6n es 

que l.a política obrera de Vargas, contenida en l.a l.egisl.ación 

obrera a partir de l.930, l.ejos de ser una otorgación generosa 

de1 Estado, fue uno de 1os instrumentos de contro1 p1anificados 

progresivamente e impuestos para la ·reordenaci6n de1 capita1ismo 
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5 
industria1 en Brasi1. 

Perq para rea1izar estos objetivos expuestos, se hizo 

necesario desarro11ar e imp1antar toda una 1egis1aci6n 

1abora1, aspecto que ana1izaremos en este mism~ cap~tu1o, 

pero antes, conviene examinar cómo se presentó y se brego con 

1a cuestión obrera en términos de 1a 1egis1aci0n, antes de 

1a Revolución de 1930. 

Z . Consideraciones genera1es en torno a 1a 1egis1aci6n 
obrera anterior a 1930 

Ademas de la prob1emAtica presentada anteriormente, en 

torno a si 1a legis1aci6n labora1 bajo e1 gobierno de Vargas 

hab~a sido una otorgaci6n generosa de1 Estado, o si hab~a 

sido una respuesta a 1as reivindicaciones 1uchadas por 1os 

obreros en años anteriores, 1a 1iteratura sobre este tema 

recoge diferentes tesis sobre otros aspectos de1 mismo pro-

b1ema. 

¿Es posterior al 1930 que se desarro11a la legis1aci6n 

1aboral en Brasi1, o se había iniciado este proceso antes 

de esta fecha? Los apo1ogistas de1 gobierno de vargas, sobre 

todo, 1os incondiciona1es defensores de la dictadura estado-

novista, niegan la existencia de 1a 1e~is1aci6n obrera 
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antes de1 1930 _ Sin embargo. en realidad. si existió una 
6 

1egis1ación 1abora1 previa a esta fecha. 

No pretendemos en esta parte del. trabajo enumerar ni 

anal.izar l.a l.egisl.acibn 1abora1 anterior al. 1930, sino hacer 

una5 consideraciones genera1es sobre e1 tema, que nos 11evan 

a afirmar que real.mente existió una 1egis1ación laboral. en 

Brasil. antes de1 gobierno de Getul.io vargas.---------

Desde el. advenimiento de l.a Rep6bl.ica. existieron en 

Brasil. ciertos obstAcul.os para 1ograr establecer un Derecho 

al. Trabajo. En l.a Decl.araciOn de Derechos de l.a Constitución 

de 1891, aunque se estab1ec~a que 1a asociación era permitida, 

indirectamente. so presentaba l.a posibilidad de la intervc~-
7 

ciC>n po1icia 1. Para esta época, 1as cuestiones obreras 

a 
caian en 1a jurisdicción del. Código Penal.. A pesar de todas 

1as limitaciones de1 Código Penal. instituido por la Repab~i~~. 

se modificaron 1uego 1os artículos rel.ativos al ü.C"reclic de 

huelga (articulo 205 y 206). reconociéndose este dcracho. 

Sin embargo, es conveniente examinar un prob1crna de 

car~cter po1ítico-adminis~rativo que obstaculizaba el a~~~-

rroll.o de l.a 1egis1ación obrera: l.a l.1amada "pal i.t- i.ca de 

1os gobernadores". Esto se refiere a l.a concentrúci~n de 

poder en l.os Estados, a1 punto de proc1amar en rnuch~s 
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ocasiones, que e1 Par1amento Naciona1 no podía bajar 1eyes 

regu1adoras de1 trabajo porque eso iba contra 1a autonomía 

de 1os Estados. Lo que rea1mente estaba detrás de esta 

posici6n y ·detras de esa autonomía, eran 1os intereses de 

1a 1ibre empresa. Existía en esa época, e1 concepto de 

"1ibertad de trabajo", que inc1uía 1a invio1abi1idad de1 

contrato indivi.dua1, que se estab1ecía en acuerdo ml'.:ltuo 

entre e1 patr6n y e1 empleado y ningl'.:ln poder extraño deber~a 

interferir. 

No obstante 1as condiciones adversas señaladas, ya para 

la primera década de1 siglo )O( se han establecido en Brasi1 

varias 1eyes obreras. Algunas de éstas son las siguientes: 

e1 Decreto Legislativo No. 1.313, de1 17 de enero de1 1891. 

considerando como "letra muerta" en e1 pape1, estab1eciendo 

ciertas provisiones para reg1amentar e1 trabajo de 1os menores 

emp1eados en las fábricas de la Capita1 Federal. Esta es 

considerada como 1a primera 1ey obrera, pero de acuerdo a 

1a 1iteratura consultada, nunca fue aplícada. Igua1 pas6 

con e1 Decreto Legis1ativo No. 1.150, de1 5 de enero de1 1904, 

sobre 1a concesi6n de derecho a 1os emp1eados para e1 pago 

de deudas, primero a los trabajadores rurales y 1uego en 

e1 1906 fue extendida a todos los trabajadores. 

La primera 1ey sindical fue el Decreto Legis1ativo 
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No. 979 del 6 enero del 1903. autorizando a los "profesiona1es 

de la agricultura e industria rurales, a la organizaci6n de 

sindicatos para la defensa de sus intereses". La reglamen-

taci6n de dicha ley se dio en el 1907. También se senala 

que esta primera ley sindical no tuvo significado prActico. 

En el 1907 se establece el Decreto Legislativo No. 1,637 

sobre la creación de sindicatos profesionales y sociedade~ 

cooperativas. Este Decreto si tuvo efectos practicas. y 

evidencia de ésto es el establecimiento de un gran n\'.imero 

de entidades que adoptan la designación de sindicatos. Es 

por esta razón que se identifica este Decreto como el verda

dero marco inicial de la legislación sindical brasilena. 

Durante esta década -hasta el 1917 -el Congreso Brasileno 

permaneció al margen de los asuntos relacionados a la legis1a-

ción obrera. Durante esta misma década, aunque se mantuvo 

intensa la actividad sindical -realización del Congreso y 

organización de sindicatos -los conflictos laborales no 

fueron muy graves. a excepción de la huelga general del 1917, 

de 1a que hemos hablado anteriormente. 

Para tos años se destacó en e1 escenario po1~tico 

br~ ilefto un~ figura: Mauricio Lacerda. quien se convirtió 

en el mayor defensor de los obreros en la legislatura. 
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Entendiendo que era imprescindib1e que la administraciOn 

p6blica dispusiera de Organos especializados en bregar con 

problemas del trabajo, presento en 1917 un proyecto de 1ey 

creando el Departa~ento Nacional de1 Trabajo. El Congreso 

convirtió e1 proyecto en Decreto Legis1ativo en e1 1918, 

;n,-,-:--:>to 3, 550, del 16 de diciembre de1 1918), autorizando. 

~ t.t···,·:··( ... , dr:-1. mi~mo, al. Presidente de 1a Repübl.ica a crear 

9 
E1 Presidente no us6 ta1 autorizaci6n. 

'[,n situaci6n tomo rumbo diferente en 1a década de 1920. 

Brasil participb en la firma de1 Tratado de Versa11es que 

puso fjn a la Primera Guerra Mundial.. En esa ocasi6n se 

rc·formul.aron 1os probl.emas pol.1.tico-social.es, resul.tando 1a 

crcacinn de 1a Sociedad de 1as Naciones y l.a Organización 

:rntornacional del Trabajo. 

Si Brasi1 participb en l.a firma de1 Tratado de Versa11es, 

se compromet1.a. pués, a adoptar también nuevos rumbos en e1 

10 
tratamiento de probl.~mas l.aborales. A partir de esta 

fecha fue considerable el auge de l.a discusi6n en torno a 

los problemas laboral.es en el Parlamento, en 1a prensa, en 

la~ campanas presidenciales: unido ésto a 1a creciente 

agit~ci6n po1~tico-socia1 después de 1a Guerra y l.a Revo1u-

ci6n Rusa de 1917. Como consecuencia, se hace necesario 
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revi•ar 1.os principios bAsicos de 1.a carta magna de Brasil. 

y l.•• di•cusione• po1~ticas de1 pa~s qiraba~ en torno a 1.a 

reforma de 1.a Constituci6n. Es precisamente en esta época. 

cuando se ataca 1.a "pol.~ti.ca de·l.os gobernadores". que. 

al.egando autonom~a de 1.os poderes de 1.os Estados. se trans-

formaban en obstacul.os para 1.a evol.uci6n social. en el. campo 

1.egisl.ativo. En rel.aci6n a ésto. 1uegc;> de .).a enmienda hecha 

a l.a Constitucibn en el. 1926. se establ.ece que "compete 

privativamente al. Congreso Naciona1: l.egisl.ar sobre el. 
l. l. 

trabajo" .. 

Con esta enmienda se resol.vib l.a contradicci6n institu-

c iona l. que inicia 1.a dé.cada. a l. comenzar el. Estado a inter-

venir en el. mercado de trabajo. A partir de esta fecha el. 

Parl.amento pas6 a 1.egisl.ar m6s acel.eradamente en 1.as cuestiones 

obreras. Se 1.egisl.6. entre otras cosas. sobre 1.os accidentes 

del. trabajo. 1.as vacaciones anual.es. el. Cbdigo de menores, 

l.a creación de seguros contra enfermedades y otros aspectos. 

En real.idad, con esta breve exposicibn sobre l.a 1.egisl.a-

ci6n l.aboral. antes 1.930. no pretendemos afirmar que haya 

habido antes de esta fecha una tradicibn de pol.~tica obrera 

6rganica y m~s o menos consecuente en Brasil.. Lo que s~ 

establ.ecimos desde principio. fue el. objetivo de senal.ar que 

antes del. gobierno de Getul.io Vargas se hab~a empezado en 
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B.rasil. a l.egisl.ar sobre aspectos l.aboral.es y demostrar que 

l.a propia creacibn de l.a figura de un Estado intervencionista 

sobre el. mercado del. trabajo real.mente no es en una obra 

original. de l.os años 30. 

Entendemos que real.mente hay una radical. -diferencia 

entre l.os dos momentos -antes y después de l.930 -pero inte

resamos no repetir esa 1~nea divisoria. contrapuesta una a 

l.a otra. Comparativamente, l.a acción y presencia del. Estado 

en l.os asuntos obreros antes de l.930, es considerabl.emente 

m~s débil., pero no por eso se puede obviar. 

Inmediatamente. pasamos a examinar 1a presencia de1 

Estado en l.os asuntos obreros a partir de l.930, a través del. 

e:-:amen de 1a 1egis1aci(>n me§.s re:lcvante entre l.os años 

1930-1945. Veremos como se manifiesta l.a po1~tica obrera del. 

Estado a través de esta 1egisl.aci6n y cbmo ésta sirvib para 

real.izar 1os objetivos reg1amentadores y contro1adores de 

1os asuntos-obreros que anal.izamos anteriormente~ 

~- La l.egisl.acibn laboral. entre l.os a~os qe l.930-1945 

Como acabamos de scña1ar, 1a interferencia del. Estado 

en l.os conflictos entre el. capital. y el. trabajo, es un 
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proceso que se ven1a de1ineando antes de 1930. pero es a 

partir de esta fecha que se configura plenamente esta inter-

venci6n. torn6ndose cada vez más amplia y sistemática. Esta 

intervenci6n no se da so1o en 1as medidas socia1es "protec-

toras" de1 trabajador. sino también en 1a organizaci6n misma 

de 1as asociaciones obreras. Todo esto obedec1a a 1os obje-

tivos contro1adore~ y apaciguadores de 1a po11tica obrera 

de Getu1io vargas. 

Veamos cuá1es fueron 1as principa1es 1eyes que decret6 

c1 Estado en diferentes momentos, que obedecian a 1a po11tica 

obrera de Vargas y ref1ejaban 1as tendencias de 1a po11tica 
12 

econ6mico-socia1 en esos momentos. 

a. Legis1aci6n en e1 periodo de1 Gobierno Provisorio: 
1930-1934 

Como hemos seHa1ado anteriormente, sobre todo en e1 

primer cap1tu1o, después de 1930 se pone fi~ a1 ejercicio 

directo y predominante de1 poder por 1a o1igarquia. Simu1-

táneamente. se va dando un considerab1e desarro11o de 1as 

actividades urbanas y se hacia necesario para e1 Gobierno 

encontrar una manera de insertar ias ciudades en 1a eetruc-

tura po11tica. articu1ando1as con e1 Estado. Si hasta e1 
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1930, 1aa ciudades estaban directamente dominadas por 1a 

01igarqu1a. a1 ser éstas apartadas de1 poder. se hizo nece-

sario encontrar otras formas de contro1 po11tico. Además, 

e1 sector urbano-industria1 se encuentra ahora en una re1a-

tiva autonom1a, desvincu1ados de 1os sectores agrarios. E1 

Estado reconoce 1a especificidad socia1 de1 sector urbano-

industria1 y reconoce# as~ mismo. 1a necesidad de nuevos 

13 
métodos de contro1. La creaci6n de1 Ministerio de Trabajo, 

Industria y Comercio, en gran medida, adquiere sentido en 

funci6n de este nuevo orden. y es por eso que se da esta 

divisi6n interna: Trabajo, Industria y Comercio. E1 nuevo 

Ministerio es creado por e1 Decreto No. 19,43~ de1 26 de 

noviembre de1 1930 (menos de un mes de Vargas tomar e1 poder) 

Este primer acto 1egis1ativo de Vargas sobre asuntos 

obreros esta. de hecho, 1ntimamente re1acionado a 1os obje-

tivos de su po11tica obrera, seBa1ados anteriormente: con-

tro1ar a1 movimiento obrero, hacer de1 sindicato un 6rgano 

de co1aboraciOn con e1 Estado y crear l.a "paz social." nece-

saria para 1a reordenaci6n de1 capita1ismo industria1 en 

Brasi1. 

Antes de ana1izar éstos, nos p1anteamos una interrogante. 

¿Eran éstos 1os objetivos que e1 propio gobierno 1e adjudicaba 

a 1a creaci6n de1 Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio 
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(M.T.:t.C)? Obviamente no. Vargas 1e adjudicaba una funci6n 

protectora de 1os intereses obreros y conci1iadora entre e1 

capita1 y e1 trabajo: una función de armonia en 1as reia-

cienes de producci6n. 

En e1 discurso de toma de posesión e1 3 de noviembre 

del. 1930, Vargas sei"la1ó que e1 MT:tC se destinaba a "super-

visar 1a cuestión socia1, e1 amparo y 1a defensa de1 pro-
14 

1etariado urbano y rura1". 

Pasado e1 primer ano de su incumbencia, en momentos 

en que pasaba ba1ance y resumía su actuación en ese primer 

año de su gobierno, sei'\a16 que "La creación de1 Ministerio 

de Trabajo. Industria y Comercio se imponia a1 Gobierno 

Provisorio,. como primer paso para 1a organización,. en e1 

país, de1 Trabajo. de 1a Industria y de1 Comercio, no so1a-

mente en sus reiaciones mutuas, sino también. en e1 campo 

is 
particu1ar de acción que 1es compete". Más ade1ante, en 

la misma ocasiOn,. expres.a que "E1 nuevo Ministerio mantiene 

estrecho contacto con las industrias y comercio, sin in-

f1uenciar' en 1os representantes de las ciases obreras,. pro-

curando asistirlas en todos sus intereses 1eg~timos. su 

norma de acciOn consiste en sustituir 1a iucha de c1ases,. 

negativista y estéri1. por e1 concepto orgánico y justo de 
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1a co1aboraciOn entre ias c1ases, con severa atenci6n a 1as 

condiciones económicas de1 país y a 1os rec1amos de 1a 

16 
justicia socia1•. 

Esta era 1a posici6n de1 Gobierno a1 manifestar 1os 

objetivos que tuvo 1a creaci6n de1 MTIC. Pero vo1vamos 

n11evamente a 1o que habíamos seña1ado antes: 1os objetivos 

fundamenta1.~_o;:__de 1a po1:ltica_ obrera de Vargas y su re1aci6n 

con l.a creuciOn de1 MTIC. 

Hab1amos de una po1:ltica de co1aboraci6n de ciases en 

1as re1aciones de producciOn y de una po1:ltica reg1amenta-

dora y contro1adora de 1os asuntos obreros. Veamos, entonces, 

c6mo contribuye e1 MTIC a 1a rea1izaci6n de esta po1:ltica 

obrera de Vargas. En primer 1ugar, examinaremos ei propio 

nombre de1 organismo. No era so1o un Ministerio de Trabajo, 

sino que adem&s, era de 1a Industria y de1. Comercio. Esto 

imp1icaba que no so1o bregaría con prob1emas de 1os obreros, 

sino que, adem~s,tratar~a con prob1emas patrona1es. Esto 

significaba que dicho ministerio reprcsentar~a, a 1a vez, 

1os intereses de 1os obreros y de 1os patrones. En ocasiones, 

cs~o justificaría 1a entrega de pape1es de1 Ministerio a 

representantes autorizados de 1as organizaciones patrona1es. 

De hecho, este concepto de co1aboración es e1 que enfatiza 

210 



Vargas en las pal.abras anteriormente citadas. El MTJ:C es el. 

primer paso en ).a realizaci6n de este. objetivo de Vargas, 

pero es el inicio, de lo que será toda una cadena legisla-

tiva ~ue lleva la misma orientaci6n y que mas adelante examina

remos. Esta prédica y b6squeda de la col.aboraci6n entre las 

clases eran los pil.ares en que se sustentaba la politica de 

"paz socia1". En la medida en que el ministerio contribuye 

~l logro de esta colaboraci6n, contribuye también al. logro 

e.te \..!Sa "paz socia1", necesaria para 1a reordenaci6n de:t 

capitalismo industria1 en Brasi1. Es por eso que el. Estado 

pretende que el. Ministerio act6e en el sentido disciplinador 

y rr.c~jador. con e1 propOsito de evitar 1a emergencia de 

~ensiones y conf1ictos que pudiesen co1ocar en riesgo esa 

reordenación .. 

En cuanto a la misi6n controladora del Ministerio, ésta 

estaba impl1cita en las funciones que este desempeña y en J.a 

subordinaci6n a la que estuvieron sujetas los sindicatos 

desde 1a· fundacibn misma de dicho organismo: reconocimiento 

de 1os sindicatos, fisca1izaci6n econ6mica de éstos: fija

ción de normas e1ectora1es en 1os sindicatos, de las con

diciones en que una hue1ga podia ser decretada y, en resumen. 

de todo e1 funcionamiento interno de 1os sindicatos. Las 

funciones de1 Ministerio se van ampliando a medida que se van 
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·decretando nuevas 1eyes sindica1es. Por ta1 raz6n, la 

:·Profundizaci6n de estas funciones contro1adoras del Ministerio 

1aa veremos con m6s deta11es en el anA1isis de esos nuevos 

decretos sindicales. 

Antes, sin embargo, nos interesa examinar e1 Decreto 

No. 19,482 del 12 de diciembre del 1930, conocido como "Ley 

Este Decreto establec~a que la empresa estaba 

obligada a que las dos terceras partes de su persona1 fuera 

constitu~do por brasileños, y por lo tanto, los extranjeros 

nunca podr~an exeder un tercio de la mano obrera total. Este 

decreto ten~a varios objetivos: por un lado, se pretend~a 

evitar la emergencia de conflictos provocados por el deeemp1eo 

en la zona rural, y por otro lado, se marginaba a los obreros 

extranjeros, que eran siempre los m:is activos pol~t.icamente. 

En relacibn a ésto, seña1a Antonio Carios Bernardo: "A1 

asegurarse e1 derecho de trabajo a la mano de obra naciona1 

y a1 disciplinar 1a entrada del trabajador extranjero ( ••• ) 

se creaban 1os cana1es necesarios a 1a integración de 1as 

poblaciones, que, a partir de 1930, seº dislocaban con mayor 

intensidad de 1a zona rura1 para 1a urbana, evitando con eso 

la emergencia de tensiones que pod~an ser provocadas por e1 

desempleo en gran escala. concomitantemente, se creaban 

barreras en e1 sentido de evitar que el operariado, estimu1ado 
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.. :: 
.Pbr 1os inmigrantes extranjeros. viniesen a reivindicar 
) 

nÍejores condiciones de trabajo y mayores salarios, proporsio-

n.Andose. asi., 1as condiciones de control para un mayor 

. 17 
.áprovechamiento de la plusvali.a". Consideramos# as~. que 

la intenci6n real de tal Decreto estaba muy 1ejos de ser una 

medida nacionalista, y si. un instrumento más de contro1. 

Otra cosa que pretende lograr Vargas con esta medida y que 

~;e desprende de lo anterior. es abaratar la fuerza de trabajo. 

l":s importante señalar. adema.s, que estando la clase obrera 

compuesta mayormente del elemento nacional, seri.a mas f4ci1 

~jercer efectivamente el control sobre ésta. Recordaremos 

que en su mayori.a este nuevo proletariado lo constitui.an 

mayormente obreros de origen rural, desprovistos de expe-

riencias de lucha y permeados de una cultura de formaci6n 

patriarcal. Se tornaban. asi., en elementos propicios para 

la incorporaci6n de una ideologi.a sindical de caracteri.sticaa 

paternalistas como la que pretendi.a imponer Vargas. Sin 

embargo. el primer decreto propiamente sindical fue el 

Decreto No. 19,770. Este decreto. del 19 de marzo del 1931 

cre6 la primera forma de organizaci6n sindical bajo el 

gobierno de Getulio Vargas y fue-conocido como la "ley de 

sindicalizaci6n". Los autores del proyecto fueron dos 

procuradores del Decreto Social en Brasil y participantes de 
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movimientos_po1~ticos popu1ares durante 1a Primera Rep6b1ica: 

·Evaristo de Moraes y Joaquin Pimenta. Dicho Decreto constaba 

so1o de 21 art~cu1os. 1o que 1o hac~a poco extenso, por 1o 

tanto. no particu1arizaba demasiado la vida interna de 1as 

entidades sindica1es. A través de este Decreto. e1 Estado 

regul6 la sindicalizaciOn de 1as ciases patrona1es y obrera•. 

y en la "Exposici6n de Motivos" en 1a que Lindo1fo Co11or, 

primer Ministro de Trabajo, justifico e1 Decreto, hab1a de 

las aspiraciones de los obreros a la vez que hab1a de 1as 

necesidades de los patronos. E1 mismo seña1a que e1 obje-

tivo era 1ograr un "resu1tado apreciab1e en 1a justa y 

necesaria conjugaciOn de 1os intereses patronales y pro1e-
1B 

Larios". Justificando la misma 1ey. m~s tarde seña1a 

Getu1io Vargas: "Las leyes hace poco decretadas, reconociendo 

c~as organizaciones, (1os sindicatos) tuvieron en vista. 

principa1mente. su aspecto juridico, para que en vez de 

que actuen como fuerza negativa, hosti1es a1 poder pfib1ico. 

se tornen, en 1a vida socia1, en e1emento provechoso de 

19 
cooperaci6n en el mecanismo dirigente de1 Estado" .. 

Veamos los articules que conside~amos de mayor re1e-

vancia .. Desde el articulo primero de la 1ey se puede 

observar el instrumento de contro1 que fue 1a misma. En 

este primer articulo se establecian las condiciones para 1a 
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organizaciOn de 1os sindicatos -condiciones que tendrían que 

cump1ir para poder ser lega1mente reconocidos. Este recono-

cimiento tenía que ser otorgado por e1 Ministerio de1 Trabajo. 

Una de 1as condiciones que imponía era que e1 cuerpo asocia-

tivo se debería constituir de un mínimo de dos tercios de 

20 
br<•sil.eños o natura1izados". (línea b). Estableci.a, ademAs. 

qu..,"wl. ejercicio de los cargos de administracibn y de repre-

,;cntaci6n deberi.a-- ser conF1a"aa a-ramayori.a de brasil.el'ios 

de n:=icimiento, o natural.izados con un mi.nimo de l.O anos de 

residencia en el pai.s". (li.nea b, arti.culo 1) En cuanto a 

extranjeros para puestos administrativos. afirmaba que so1o 

s0rían admitidos aquel.l.os con residencia efectiva en Brasi1. 

hac!a por io menos veinte años, y nunca podr~an sobrepasar 

una tercera parte del total. En este mismo arti.culo se 

establecía, adem~s. el principio de no permitir en el interior 

de los sindicatos, la propaganda de las ideologi.as que fuesen 

consideradas "sectariasº y extrai'\as "a 1a natural.eza y fina-

1idad de 1a asociaci6n" .. 

El arti.culo segundo establecía que todos los sindicatos 

estaban obligados a enviar al Ministerio de Trabajo el. acta 

de los trabajos de instalacibn del. organismo, la relacibn de 

los socios y la copia de los estatutos. Cumpl.idos estos 

requisitos, ser~an reconocidos l.os sindicatos por el. Ministerio 
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de Trabajo y adquirirS.an persona1idad.jurS.dica. So1o bajo 

esta condici6n es que podrS.an p1eitear ante e1 mismo Minie-

terio. Desde este momento se hacS.a efectivo e1 inicio de 1a 

fase de contro1 ministeria1 y se 1imitaba grandemente 1a 

autonomía sindica1. Veremos, en artS.cu1os mas ade1ante, e1 

e~tab1ecimiento de una manera directa para imp1ementar este 

con't.rol. Este encuadramiento sindicai. marca sobr~ todo. 1a 

uescar~cterización de1 sindicato como Organo de lucha obrera. 

Esto lo vemos claramente en el artícu1o 5 y 6 del Decreto. 

El. Artículo 5 define a 1os sindicatos como "Órganos consu1-

tivos y técnicos en e1 estudio y so1uci0n, por el Gobierno 

Federal, de l.os prob1emas que, econOmicamente y socia1mente 

se relacionan con los intereses de clases". Por otro lado, 

el Artícul.o 6 señala que esta cooperaciOn se dará "por con

s~jos mixtos y permanentes de conci1iaci0n y arbitraje, en 

1a aplicación de 1as 1eyes que regulan 1os medios de dirimir 

conf1ictos suscitados entre patronos, obreros o emp1eados'". 

(Subrayado nuestro) 

Entre los puntos fundamenta1es de esta nueva ley de 

sindica1ización está el de 1a unidad sindical. Esto signi-

ficaba abandonar el. régimen de pluralidad, vigente en Brasi1 

dcsue el 1907. Esto se establecía por el artículo 9: 

"'Dividida una c1ase asociada en dos o más sindicatos. ser6 
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reconocido e1 que re6na dos terceras partes rlc la misma clase. 

y si ésto no se da. el que re6na el. mayor n1'.unero de asociados". 

Así, vemos que por un l.ado se l.imitaba l.a autonom1a sindical 

y por otro se el.iminaba e1 plural.ismo. 

r.l control. y l.as restricciones a que se sometía el. 

:"'indicato no era so1o en su funcionamiento interno,. sino 

Los sindicatos no 

!""od'iñn nfi 1..iarse a organismos internaciona1es,. y si as1. 1o 

hacían. serían excl.uídos por Ministerio de Trabajo. (art~culo 12) 

Siguiendo este aspecto, se trata, en los art1cul.os 13 

y 14. lo relacionado a las garant1as ofrecidas a los empleados 

que sufrieran persecuciones patrona1es por estar sindica1iza-

dos. Cabe observar que el Decreto 19.770. como toda la 

legislación sindical brasile~a. opta por la legislación 

"vol.untaria" y no por la ob1igatoria,. sin embargo,. l.as 1eyes 

posteriores ofrecían ventajas a 1os emp1eados sindica1izados,. 

y prácticamente, a través de 1as mismas,. se fomentaba 1a 

21 
9indicalizaci6n. Con ésto se permitía consecuentemente 

el ejercicio del control por el Estado, a la vez que limitaba 

el Ucsarro11o de conf1ictos que viniesen a poner en riesgo 

la "política de paz social". 

Pero,. siguiendo e1 orden de 1os art~cu1os, vol.vemos 
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nuevamente a 1o que empezamos a se~a1ar anteriormente sobre 

.e1 contro1 directo que se ejerc~a a través Ministerio de 

'Trabajo. 

En e1 art~cu1o 15º se estab1ec~a 1a existencia de 

rcoresentantes de1 Ministerio con 1a facu1tad de asistir a 

la~ asamb1eas y examinar e1 estado financiero de 1os sindi-

catos: "Tendrt>. e1 MTIC, junto a 1os sindicatos, 1as 

Fc<1eraciones y Cofederaciones, de1egados con 1a facul.tad 

de asistir a 1as asamb1eas genera1es y l.a ob1igaci6n de, 

trimestra1mente. examinar 1a situación financiera de esas 

organizaciones, comunicando ai Ministerio, para 1os debidos 

fines. cua1quier irregu1aridades o infracciones de1 presente 

c.1ccrcto 11 (arti.cu1o 1.5) De esta manera,· e1 Ministerio de1 

Trabajo pasa a ejercer una verdadera fisca1ización e intro

misión de l.as actividades sindical.es, dentro de 1a propia 

sede Sindical.. 

Si se constataban irregu1aridades e infracciones. e1 

arti.cul.o 16 determinaba 1a posibil.idad de que e1 Ministerio 

del. Trabajo impusiera una cantidad de dinero por mul.ta, 

cerrara el. sindicato hasta por seis me~es, distituyera 1a 

directiva y hasta pod~a disol.ver el. sindicato. La intro-

misión més directa 1.a determinaba e1 art~cul.o 20, que esta

b1ecia que si disol.vi.a el. sindicato, su patrimonio pod~a 
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··,....,,a,·criteri6 del. Ministerio del. Trabaje- -destinarse a i.nsti-

tuci.o~~s de asistencia social.. Si estos artícul.os esta-

bi~cían ésto, ¿Podría el. sindicato manifestarse contraria-

mente.·a 1as directrices econ6micas, socia1.es y pol.i.ticas 

··· dei Estado? Obviamente que no y es por ~sto que afirmamos 

, ;·;e :::se da 1o que anteriormente mencionamos: l.a descaracteriza-

~- · r :1 de1 sindicato como Organo de l.ucha obrera. Las personas 

~uc mcncion~mos como autores de este decreto, justificaron 

<~stc control sobre l.os sindicatos, atribuyendo a di.cho con-

trol., l.a cual.idad de "bien intencionado". Sin embargo, no 

nos interesa aquí indagar l.as inteciones de estas personas, 

sino, lo que verdaderamente nos ha interesado es ana1izar 

los objetivos de Decreto, en tanto en cuanto son limitadoree 

de la acción obrera. En ese sentido este decreto no so1o 

tenía e1 propósito de control.ar 1os sindicatos, sino ademas. 

evitar que a través de éstos, 1.os obreros desarrol.1aran 

una acción común,en coherencia con 1os intereses de estos 

como c1ase. 

Posterior al. Decreto l.9,770, durante l.os a~os l.930-l.934, 

que se extiende e1 Per~odo Provisorio, se pasan otros de

cretos. de 1os cua1es consideramos necesario examinar ai-

gunos, para ver cómo el. poder públ.ico procura establ.ecer 

una 1egis1aci6n obrera, con c1 propbsito de interferir 
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directamente en e1 mercado de 1a fuerza de trabajo. Entre 

éstos. está e1 Decreto No. 19.667 de1 4 de febrero de1 1931. 

mediante e1 cua1 se crea e1 Departamento Naciona1 de1 

Trabajo. sustituyéndose as~. a1 Consejo Naciona1 de1 Trabajo. 

Los objetivos fundamenta1es de éste Departamento serán 

"estab1ecer medidas de providencia socia1 y mejorar 1as 

condiciones genera1es de1 trabajo". (art~cu1o primero). 

Un aspecto importante que se toca en este per~odo es 

e1 de 1a jornada de trabajo de1 obrero. A1 respecto. se 

pasaron dos decretos. E1 primero fue e1 Decreto 21.186. 

de1 22 de marzo. mediante e1 cua1 se 1imita 1a jornada de 

trabajo a un máximo de 9 horas. y e1 segundo. e1 Decreto 

No. 21,364. de1 4 de mayo de1 1932. que reg1amentaba 1a 

jornada de trabajo en 1a industria. Determina este Decreto 

que en este sector econ6mico. 1a jornada de trabajo podr~a 

extenderse norma1mente hasta 10 horas diarias. Desde esa 

perspectiva. 1a industria. que enfrentaba e1 prob1ema de 

deficiencias tecno16gicas de sus equipos. usar~a 1a fuerza 

de trabajo en forma intensiva. pero sin que eso se tradujera 

en un aumento de 1a cubierta fijada por 1os empresarios. 

Esto har~a posib1e que se mantuviera, y en ocasiones se 

aumentara. e1 trabajo sup1ementario generado dentro de 1a 

misma fábrica, necesario para 1a concentraci6n y acumu1aci6n 
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de1 capital.. esta medida que permiti.a a'mpl.iar la jornada de 

trabajo. excl.usivamente en el. .sector industrial.. demuestran 

A <;.>se interés y prop6sito. sefial.ado de constituir un esquema 
.. 22 
que permitiera consol.idar l.a industria en Brasil.. 

Aunque se pasan otros decretos, nos interesa examinar. 

por.fil.timo •. el. Decreto No. 21.l.75 del. 21 de marzo del. 1932. 

que es al.tarado por otros decretos posteriores. Este de-

creto ins'ti.tui.a el. "l.ibro profesional.". Inicial.mente se 

P.retendi.a instituir para todo empl.eo remunerado. pero el. 

~stado.al.ter6 ].a propuesta de ].a comisi.6n y se instituyo 

éste. sol.o para l.os empl.eados de'1a industria y e1 comercio. 

De esta' manera se repite 1o que W'sef'ia1amos anteriormente: se 

intentaba ampl.i.ar l.a 1egis1aci6n que protegi.a a 1a industria. 

y se l.e garantizaba a ].a burguesi.a industrial.. mediante esta 

l.egisl.aci6n. l.a posibil.idad de control. de l.a fuerza de 

trabajo. Este Decreto. fue qui.zas uno de 1os mas que sojuzgo 

·al. obrero y que mas vi.no a l.imitar su actividad sindical.. 

E1 "l.ibro profedional" se convirtió en un efectivo i.nstru-

mento d~ contro1. no tan so1o a nivei de patrón-obrero, 

sino en el. pl.ano po11.tico-si.ndica1 propian•cnte. En este 

1ibro el patrono anotaba hasta 1as razones por 1as que, en 

caso de suspensión de trabajo, se daba dicha suspensión. 

1\ travl'!s de estos "record .. se marcaban aque11os obreros que 
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por su rni1itancia po1~tica d sindical pod~an ser considerados 

elementos nosivos a 1os intereses de1 Estado o del empresa-

riado. Era indispensable poseer este libro para poder 

emp1earec, y 1os obreros estaban conscientes de que sus 

actividades quedar~an en esos records que tendr~an que pre-

sentar a1 solicitar cualquier emp1eo. Por esta raz6n, mu~has 

veces limitaban sus actividades pol~ticas y sindicales. Es 

.. por ésto que iaentificamos este Decreto como uno de los 

principa1es instrumentos de control de la clase obrera que 

creo el Estado. 

Fueron éstos, a nuestro entender, 1as principales leyes 

si.ndica1es pasadas a implementadas en e1 Período Provisorio, 

tendientes a iniciar esta fase de control que se intensificara 

23 
en los per~odos si9uientes. 

D. LegL5~~cibn laboral en el Per~odo Constitucional: 
1934-1937 

A este per~odo se le 11ama ºConstitucional" porque esta 

bajo 1a vigencia de 1a nueva Constituci6n Federal que se 

promulga en Brasil en el 1934. 

Después de 1a victoria militar de la Revo1uci0n del 
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193C, se forman en ei pa~s dos corriente: una ped~a una 

nueva constitucibn a ia mayor brevedad posib1e: ia otra 

aceptaba que se promu1agara una nueva constitucibn soio 

después que se sustituyeran 1os eiementos de1 viejo sistema. 

De este conf1icto surge un procáso constitucionai suma-

mente iento. Aunque determinados acontecimientos re~renan 

ei proceso en varias ocasiones. e1 gobie_:.:no no 1ogra evadir 

indefinidamente ei prob1ema. La practica que 11eva a cabo 

ei gobierno es aiargar ia situaci6n, dando fechas continua-

mente para 1a reaiizacibn de ia asamb1ea constituyente, 

pero la oµosici6n inicia una campaña denunciando 1a intención 

de1 continuismo de parte de1 Gobierno. Ante tai situacibn, 

~ina1mente e1 15 de noviembre de1 1933 se realiza 1a Asamb1ea 

Nacionai Constituyente, y nueve meses después, e1 16 de ju1io 

de 1934, se promulgaba ia constitucibn. Esta nueva Constitu-

cibn contenia disposiciones de vita1 importancia para e1 

movimiento obrero. 

Como no 6s pertinente a este trabajo estudiar e1 docu-

mento en su tota1idad, veamos las partes mas relevantes. 

una de lfis cosas mas importantes es 1a i~corporación de1 

principio <le representación clasista que establec~a que, 

"La Cámara de los diputados se compone de representantes 

del pueb1o, electos mediante sistema proporsional y sufragio 
223 
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l.as organizaciones profesiona1es en 1a forma que indique 
24 

1a l.ey". 

Esta organizaci6n es c1aramente de corte corporativa 

y esta re1acionada con 1a coarticu1aciOn de1 compromiso esta-

bl.ccido en e1 1930. evitando, de esta manera, que éste su-

friera rupturas. Consideramos que esta representacioñ c1a-

sista junto a l.a camara de Diputados, 1ejos de ser una 

participaci6n efectiva, constitu~a otro instrumento de con-

tro1 de1 movimiento sindica1. En 1a mayor~a de 1os casos, 

a1 ceicbrarse 1as e1ecciones para seleccionar 1os represen-

tantes de 1as a~ociaciones profesionales. se ejerciO contro1 

de manera que resu1taran e1ectos aque11os que se subordinaban 

a 1as directrices de1 Gobierno. De esta manera garantizaba 

1a manipu1aci6n de representRciOn de ciases. Por esta raz6n. 

~unque 1a representacibn de ciases se presentara como ia 

participaciOn efectiva de los sindicatos obreros en e1 poder. 

10 que rca1mente hac~a era 1imitar 1as posibi1idades de una 

25 
acción a ~ono con los intereses de la clase obrera. 

La Constituci6n institu~a. ademas, e1 sa1ario m~nimo 

de a.cuerdo con ias cara7ter~sticas regiona1es y l.as nece-

·sidades del. trabajador (l.o que no se reg1ament6 hasta l.940): 
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1a jornada de trabajo diario no ser::. a mayor de B horas, 

prohibici.6n de1 trabajo de menores de 14 años y de1 trabajo 

nocturno a menores de 16 años y en industrias insa1ubres a 

menores de 18 años y mujeres: descanso semana1: vacaciones 

anua1es pagadas: indemnizaci.6n a trabajadores despedidos 

sin causa justa: reg1amentaci6n de1 ejercicio de todas 1as 

profesiones: reconocimiento de 1as convenciones col.ectivas 

E1 art1cu1o 122 creaba ia justicia de1 Trabajo. como 

una instituci6n de ia justicia común y con 1a funci6n 

cspec~íica de bregar con 1.as cuestiones entra trabajadores 

y patrones, regidos por 1a 1egis1aci6n socia1. 

otro aspecto de marcada importancia para e1 movimiento 

sindi.ca1 y obrero en genera1 era e1 de 1a p1ura1idad sindicai. 

E1 art1cu1o 120. estab1ec1a que 1a 1ey asegurarla 1a p1ura-

1..idad sindical. y l.a compl.eta autonomía de 1-os sindicatos. 

En re1aci6n a 1.a autonomía proclamada por 1.a Constitucibn. 

rr1ás adel.antc veremos c6mo 1.o dispuesto por otras 1.eyes 

sindical.es anulaban dicha autonom~a. Nos referimos espe-

cificamente, a1 Decreto No. 24,694 promu1gado dos dias antes 

ñc ia nueva Constitucibn. Este Decreto de1 12 de ju1io de1 

1934. derogaba l.a anterior "Ley de sindical.izaci6n••. y fue 

e1aborado por técnicos dc1 Ministerio de Trabajo, dirigidos 
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por Ol.iveira Vianna como asesor y Joaquim Pirnenta como 

rel.ator. El. nuevo Decreto contiene 42 arti.culos. el doble 

del. Decreto 19,770. Esto significa que era m~s ampl.io y 

detall.arlo en la regl.amentacibn de las cuestiones obreras. 

La pl.ural.idad sindical. era establ.ecida por medio de 

este Decreto. El arti.culo 5 de-c.erminaba que para un sit!di-

cato de empl.eados era necesario l.a reunibn de no menos de 

un tercio de l.os trabajadores que ejerciecen l.a misma profe-

sibn en l.a misma l.ocalidad. Aunque en teori.a se podi.an formar 

tres sindicatos de un sector profesiona1, en 1a practica, 

solamente dos podrian reunir e1 número suficiente. En rel.a-

ciOn a la autonomi.a, ésta tampoco podi.a ser real. en la 

practica. aunque la estableciera la Constitucibn. El Decreto 

determinaba que los sindicatos, para ser l.egi.timos, teni.an 

que ser reconocidos por e1 Ministerio de Trabajo, de acuerdo 

~ lo dispuesto por 6ste. Para tal reconocimiento se esti-

pu1aban varios requisitos, de 1os cua1es queremos resa1tar 

dos: que 1os cargos de administracibn y de rc!presentaci6n 

ser~an so1c de b~asileños o de natura1izados con más de 10 

años de residencia en Brasil y que el. sindicato se abstendri.a 

en su ~eno de cua1quier propaganda de ideolog~as sectarias 

y de caractcr po1~tico o re1igioso. as1 como a candidaturas 

a cargos electivos extraños a 1a natura1eza y a 1os fines 
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del sindicato. Adem4s. los estatutos del sindicato deb1an 

ser aprobados por el Ministerio de Tr~bajo y éste tenia la 

autoridad para imponer multas y hasta ordenar cierre del 

Sindicato. 

E1 Decreto No. 24.694 tampoco establecía 1a sindicaliza-

ción ob1igatoria, pero como en Decretos ánteriores. éste 

establ.ac.1.a-que .. solamente los obre~os sindicalizados tenían 

ciertos derechos y garant1as. Ejemplo de una de estas 

_garantías es la determinación de que el empleado sindicalizado 

tenía preferencia. en igua1dad de condiciones. para la 

admisión en los trabajos de empresa que explotan servicios 

p~blicos y la garantía de que e1 emp1eado elegido para 

funciones sindicales no podía ser despedido de.su trabajo. 

ni ser transferido, sin causa justificada frente al Minis-
26 

terio. (Véase capítulo V del Decreto). De esta manera. 

se puede constatar que al igual que la autonomía, la libertad 

de que e1 empleado participara o no del sindicato. estaba 

limitada en gran medida. 

Entendemos que esto tenía propósitos claros: por un 

1ado. e1 Estado. a través de ciertos organismos. como e1 

Ministerio de Trabajo. contro1aba los obreros sindicalizados: 

por otro 1ado. al faci1itar la asociación de los obreros. 

227 



~e 1mped1a que éstos. en 1a c1andestinidad. constituyeran 

~na fuerza que pudiera escapar de1 contro1 de1 Estado. Estas 

1irnitaciones rea1es de 1a autonorn1a sindica1 resu1taban. 

en 01tirna instancia. de 1a definici6n de1 sindicato corno 

6rgano de "co1aboraci6n con e1 Estado en e1 estudio y so1u

ci6n de 1os prob1emas. que directa o indirectamente. se 

rel.acionaron con 1os intereses de la profesi6n" (art1cu1o 

2· item C). En este mismo art1cu1o se determina a1go que en 

1a practica rea1 se inva1ida: 1a autorizaci6n a 1os sindi-

catos a "firmar o sancionar convenciones co1ectivas de 

trabajo". (art1cu1o 2 item A) Esto iba conforme a1 Decreto 

No. 21.761 de1 23 de agosto de1 1932 que instituye 1a Con-

venci6n Co1ectiva de1 Trabajo. Sin embargo, en 1a práctica 

ésto no se daba. pues a 1a vez que se doterminaba as~. 1os 

poderes p0b1icos reg1amentaban cada vez más 1os diferentes 

aspectos de1 trabajo urbano. evitandose 1a oportunidad para 

que se trataran directamente las cuestiones obreras entre 

1as organizaciones sindica1es y obreras y patronales. 

Esta reg1amentaci6n de casi todos 1os aspectos de1 

trabajo urbano propició 1a constante intromisión de1 Estado 

en 1os asuntos internos de1 Sindicato. 1o que se rea1iz6 

principa1mente a través de1 Ministerio de1 Trabajo. AOn 

cuando se e1imin6 1a presencia f1sica de1 de1egadorninisteria1 
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en el Sindicato, que establecía ~1 o~nreto 19,770, este 

nuevo Decreto exigía el envío al Ministerio de una re1aci6n 

detallada de 1o tratado y acordado en e1 sindicato (artículo 

22). El artículo 3 determinaba el encuadramiento sindical, 

10 que se rea1iz6 a base del criterio sectorial. permitiéndose 

la creaci6n de 4 organizaciones sindicales: 

a) Sindicatos de trabajadores - estaban constituidos 

por 10 que, en calidad de empleados, trabajasen 

en profesiones idénticas, simi1ares o conexas; 

b) Sindicatos de patronos - estaban constituidos por 

1os que, en carácter de patronos, exp1otasen e1 

mismo género o espacio de actividad agr~cola, 

industria1 o comercial: 

e) Sindicatos de Profesionales Liberales - estaban 

constituidos por los que ejercían ese tipo de 

profesibn sin estar vinculados como empleados o 

patronos; 

d) Sindicato de los trabajadores por cuenta propia 

1o podían constituir aquellos que no estaban 

clasificados como profesionales liberal~s y ejerc~an 

actividades que no estaban relacionadas ni como 

27 
empleados ni como patronos. 
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. . ': 

Mantenia el Decreto 24.694 la estructura piramidadal. 

repogido este aspecto en varios articules del Decreto. El 

sindicato era la entidad de base local. El articulo 11 de-

' terminaba la creación de "sindicato de oficios varios" en 

aquel1as l.ocalidades donde no fuese posible reunir e1 n1'.:unero 

de asociados. En aquellas localidades donde hubiese varios 

sindicatos, se podrian constituir "uniones", que segfin el 

artícu1o 23, estas ser~an-aest:rnaaas a- "coordenar 1os intereses 

g~nerales de las respectivas profesiones". El art1cu1o 25 

estab1ec1a que un m1nimo de 3 sindicatos del mismo grupo 

profesional podia formar una federaciOn, de base estadual, 

pero sin embargo, se formari.an también fede::.-aciones regional.es 

o.nacionales. Por último, 3 federaciones como minimo podian 

organizar una confederaci6n de base nacional. Este sistema 

confederativo era el mismo, tanto para trabajadores como para 

patronos. Ademas de ésto, se creo la confederaciOn Nacional 

28 
de las Profesiones Liberales. 

Como señalamos anteriormente, este Decreto era mucho 

mas amplio que el anterior, técnicamente más perfecto y 

presenta muchos mas especificaciones en relaciOn a los dife-

rentes aspectos de 1a organización sindical. No podemos 

examinar todos los art~culos deta11adamente_ pero consideramos 

que los examinados presentan el tipo de organización sindica1 
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que se cre6 con e1 Decreto 24,694, a· través de1 cua1 se 

reg1ament6 dicha organizacibn sindica1 hasta e1 1937 cuando 

fina1iz6 e1 per1odo constituciona1. 

~- Legis1aci6n 1abora1 durante e1 per1odo dictatorial: 
la estructura sindical de1 Estado Nuevo 

Aunque el Decreto 19,770 y e1 24,694 son expresibn de 

la po11tica obrera que Getulio vargas ven1a de1ineando desde 

que asume e1 poder en 1930, es durante el gobierno de1 Estado 

Nuevo que 1a orientaci6n po11tica-sindica1 de éste a1canza 

su expresión máxima. Es decir, los objetivos contro1adores 

de la 1egis1aci6n obrera de vargas y su po11tica obrera 

represiva alcanzan su configuraci6n final durante la dictadura 

estadonovista. No obstante, éste se viene cuajando desde 

años antes. Sobre ésto, observa Timothy Harding, nen términos 

de 1os derechos politices de los lideres sindicales. el 

Estado Nuevo no se inici6 en el 1937, sino en el 1935, después 

29 
de la represi6n del levantamiento de la ANL. 

En cierta medida, este es una respuesta a1 avance que 

iba tornando las corrientes sindica1es autonomistas. En el 

1934 poco antes de 1as elecciones en el Estado de sao Paulo 

e1 "sindicalismo libre" (no regi~trado en el Ministerio de 
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Trabajo) se reuni6 y redact6 un programa combinando reivin-

dicaciones econ6micas, po1~ticas y socia1es y defendiendo 

la comp1eta autonom~a sindica1. En e1 1935, es~e movimiento 

obrero autónomo. dirigido por 1a ANL. rea1iza 1a Convención 

Nacional de unidad de 1os Trabajadores y se cre6 ._Confedera-:-

cibn Unitaria del Brasi1. 

__________ Ante __ 1_'=.__ organizacibn del movimiento obrero independiente 

y 1a nueva vita1idad de éste, el Estado actúa y responde 

rápidamente. E1 4 de abril de 1935 se pasa la Ley de Segu-

ridad Naciona1 que se caracterizó por su actitud represiva.
30 

Por otro lado, la Ig1esia se retractó de su anterior posici6n 

1ibera1, cuando apoyaba e1 p1ura1ismo sindica1 en 1a Constitu-

cibn de 1934. En el 1935, e1 editoria1 de1 peribdico E1 

Estado de Sao Pau1o, endosa e1 Estado autoritario y justifica 

1a promu1gaci6n de la Ley de Seguridad Naciona1: "Negar a1 

Ejecutivo 1a facu1tad de tomar medidas inap1azab1es, como 

1a del cierre provisiona1 de asociaciones pe1igrosa, reser-

vando a1 Poder Judicia1, con todas 1as demoras de 1os' pro-

cesas, 1a iniciativa, de esa medida, es quitar1e practica-

mente, 1os medios indispensables para el ejercicio de su 

misi6n. Es, francamente, favorecer la acción criminal de 

1os gremios de agitadores institu~dos para subversi6n de1 
31 

orden po1~tico y socia1". 
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Simu1táneamente a este proceso, se observa otro fenbmeno: 

e1 temor al comunismo que intenta promover y fomentar e1 

Gobierno en todas las esferas del país. con 10 que también 

se intenta justificar la política represiva. Ya, a fines de 

1935, se enmienda la Constitución a través del Decreto 

Legislativo No. 6 del 18 de diciembre del 1935. Este Decreto 

tenía el propósito de igualar con e1 "Es~ado de Guerra" 1as 

conmosiones internas graves. y fue prorrogado susecivamente 

hasta el 1937 con e1 pretexto de aplastar a1 comunismo. E1 

éxito del Gobierno con dichas medidas, fue tal que los propios 

sectores liberales pararon en su oposición a 1a total consti-

tuci6n dc1 Estado autoritario corporativo. Esta embestida 

anti1ibera1 y esta po1.í.tica represiva escudada en e1 "anti-

comunismou 1leg6 a1 extremo de crear una Comisi6n de Represi6n 

al Comunismo afiliada al Ministerio de Justicia. 
.- ~i 

Es intere-

sante ex~minar algunas de las funciones de dicho organismo 

para observar el propósito represivo de1 mismo: "proponer 

al Gobierno federal la separación provisional de los respec-

tivos cargos o funciones de cualquier funcionario civil o 

militar. de la Unión o del Distrito Federal. así como su 

presión o detención ( ... ),proponer presión o detención de 

cua1quier persona cuya actividad sea considerada perjudicia1 

a 1as instituciones pol~ticas y sociales: proponer medidas 
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óe 1.a prensa. o de modo ~eneral., por 1.a palabra a través de 

publicaciones de cual.quier natural.eza { •.. ) organizar cuanto 

antes, un pl.an tendiente a uniformizar en todo el. pa1.s 1.as 

32 
medidas de represibn a1. comunisrno 11

• 

Final.mente, el. propio Ministro del. Trabajo repudia 

p(lbl.icamente 1.o que_en_ ~~Qti~--lU'. supone establ.ec1.a el. art1.cul.o 

120 de 1.a ConstituciOn del 1934 vigente: el pl.ural.ismo y 1.a 

autonom1.a sindical.. Se subordina dicho art1.cul.o al. carácter 

corporativo de la ConstituciOn en su conjunto y se reinterpreta 

la misma con el propOsito de legitimar la represiOn a 1.os 

sindicatos. Yan en el. 1937, generalizando y ampliando el. 

consenso antiliberal., el Estado Nuevo 1.o que realmente espera 

es e1 momento de consagrarse y 1egitimarse constituciona1mente. 

pués en la práctica, desde el 1935, era ya una realidad. Esta 

como ya hemos señalado en repetidas ocasiones, se real.izo 

con el golpe de Estado de noviembre del 1937 y la implantacibn 

de 1.a nueva Constitucibn de Brasii. -1a 11amada Carta de 

1937. 

Esta carta contenía 1os pr~ncipios que orientaron 1a 

el.aboraciOn del proyecto que se verifico en la ley sindical. 

estadonovista -el Decreto No. 1,402, del 5 de julio del. 1939. 
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La mayoría de 1os autores que escriben sobre este tema hacen 

referencia a 1a gran semejanza de 1a carta de 1937 y 1a 

Carta de1 Lavoro ita1iano, especia1mente 1os arti.cu1oe 

inicia1es que componen e1 t.!.tu1o "Del.. orden econ6mico"• que 

fue pr4cticamente una traducción 1itera1 de dicha carta 

ita1iana. La comisi6n encargada de e1aborar e1 anteproyecto 

de 1a 1ey sindica1 de este período. estuve dirigida por 

01iveira Vianna. de quien escribe José A1bertino Rodríguez: 

"Es sabido que e1 autor de 1as 1eyes sindica1es de 2934 y 

1939, a pesar de haber sido uno de 1os creadores de ia 

moderna socio1ogía en Brasi1. y uno de 1os mayores nombres 

de1 Decreto Socia1, adem~s de haber dejado va1íosa contribu-

ciOn a nuestra historia socia1. teni.a confesada inc1inaciOn 

33 
racista y fascista". 

Examinando a1gunos t6picos de1 informe de justifica-

ciOn de1 anteproyecto, se puede observar e2 fundamento 

corporativista de1 Decreto, asi como 1a vigorizada conti

nuidad del intervencionismo estata1 y por consiguiente, de1 

corte a ia autonom~a sindicai. Sobre esto entre otras cosas. 

seftala dicho infor~e: "( ..• } la ComisiOn encentro que debía 

introducir en e1 proyecto de reforma de nuestra 1ey sindica1 

una preocupación mayor de discip1ina y estructura asi como 

34 
una ob1igaciOn ma.s acentuada de servicio ~, de co1aboraci0nº. 
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M( ••• ) es claro que las asociaciones profesionales tienen 

que sufrir. en su vida interna. como en su vida de relaciOn. 

las limitaciones y las intervenciones que el Estado juzga 

mas convenientes para el pleno funcionamiento de la super-
35 

estructura corporativa". 

La comisiOn define claramente su misiOn legislativa en 

corporativa de la sociedad brasilena: y por tal razOn, el 

énfasis mayor lo centralizo en el sistema de colaboracibn 

de clases. 

De los 59 artículos del Decreto 1.042. consideramos 

necesario examinar los de mayor relevancía. como hemos hecho 

con los anteriores decretos. 

En los primeros artíc..:los (artículo 1. 2 y 5) se se.nala 

la elirr.inaci6n de las uniones locales del Decreto 24.694, y 

se introduce 1a ~~ciaci6n profesiona1. Esta sera una es-

pccie óe entidad pre-sindical. que se transforma en sindicato 

une v~z se cumplan todas las formalidades de la ley. Una vez 

se da ésta. entonces puede adoptar la designaciOn de "sindi-

cato" (artículo 50). 

El artículo 3 y 4 iban directamente al aspecto corpora-

tivo y al intervencionismo estatal, desprendiéndose uno del 
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otro. Las entidades sindicales debian "colaborar con e1 

Estado. como Organos técnicos y con•u1tivo• en e1 ••tudio y 

soluciOn de los problemas que se relacionan-con la profeaiOn", 

(articulo 3). Esto, que se fijaba como privilegio, airvi6 

para justificar la intervenci6n del Estado, elimin6ndose tota1-

mente la autonomia sindical. Sin embargo. ya de•de el 1937. 

con el Golpe de Estado que instal6 el Estado Nuevo, venian 

desapareciendo los vestigios de autonomía de ios •1nefrcato·a·~

La carta de 1937. refiriéndose a 1a organizaciOn •indica1. 

decia: "La asociaci6n profesional o sindica1 ea 1ibre. Si.n 

embargo. so1amente e1 sindicato regu1armente reconocido por 

el Estado. tiene e1 derecho de representaci6n 1ega1. de 1oa 

que participaban de 1a categoria de producci6n para e1 qua 

fue constituido, y de defendér 1os derechos ante el Estado y 

otra• asociaciones profesionales, estipu1ar contratos colec

tivo• de trabajo obligatorio para todos los asociados, impo

nerle contribuciones y ejercer en relaci6n a e11os funcione• 

delegadas de poder pt'.Jblico". (art1cul.o 138) Mas adelante, 

en relaci6n a l.a huel.ga, la Carta de 1937 prohibi.a 6sta como 

un "recurso anti-social.". (articulo 139) 

Vo1viendo al anteproyecto, en e1 articulo 4, eatabl.acian 

1oa deberes de los sindicatos al. ser "6rganos de colaboraci6n". 

Batos eran: a) col.aborar con loa poderes pt'.Jblicoa en el 
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desarro11o de 1a so1idaridad de 1as profesiones: b) promover 

1a fundaci6n de cooperativas de consumo y de crédito: 

c) mantener servicios de asistencia judicia1 para 1os asocia-

dos: d) fundar y mantener escue1as, especia1mente de apren-

dizaje, hospita1es y otras instituciones de asistencia soeia1r 
36 

e) promover 1a consi1iaci6n en 1os disidios de1 trabajo". 

uno ºde 1os puntos basicos fijados por e1 Decreto 1,402, 

es e1 restab1ecimiento de1 sindicato 6nico: "No ser4 recono-

cido mas de un sindicato por cada profesi6n". (articu1o 6) 

casi a1 fina1 de1 documento, se reafirmaba ésto, a1 esta-

b1ecer que, si como resu1tado de1 Decreto de1 1934 habia mA• 

de una asociaci6n, so1o seria reconocida 1a mas representa-

tiva en 1os términos de 1a nueva 1ey". (articu1o 57) 

Unidos a 1a comp1eta 1imitaci6n de autonomia aindica1 

y a1 restab1ecimiento de1 sindicato 6nico, se ref1ejaba, 

adem6s, en este decreto, mucha mayor rigidez en e1 contro1 

de1 sindicato por parte de1 Ministerio de Trabajo, y a trav6• 

de éste, por parte de1 Estado. Dicha 1ey instituia 1a carta 

de reconocimiento otorgada por e1 propio Ministerio, despu6a 

de cump1idos unos requisitos (articu1o 7 y articu1o B). Loa 

datos estadisticos existentes sobre e1 n6mero de sindicatos 

de emp1eados 1ega1mente reconocidos demuestran •1 efecto de 

1os esfuerzos de1 Estado incentivando 1a sindica1izaci6n 
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En ~l mismo arti.eu1o e se afirmaba 

que el prop6sito de ésto era "impedir en el pa:is un problema 

mucho más serio que terminaria en la lucha de clases ya 

embozadas en las huelgas y otras manifestaciones hostiles". 

(articulo a. insiso 1). En articules siguientes se ampliaba 

este control del .Ministerio de Trabajo. sobre todo con 1a 

37 
creación de1 11.amado "1ibro de registro". Esto era una 

especie de archivo--a~~f·ica·c:t:6n·-en que debia constar 

"nombre. edad. estado civil. naciona1idad. profesiOn y resi-

dencia de cada asociado. establecimiento o lugar donde ejerce 

su actividad. el nümero y la serie de 1a respectiva cartera 

profesional y el nümero dé su inscripción en la instituci6n 

de providencia social a 1a que perteneci.a ". (articulo 16). 

M~s adelante. en el articulo 19. el documento hace discrimina-

ciOn ideo16gica al exigirse que los candidatos a cargos 

administrativos o de representaci6n profesional no profesasen 

"ideologias incompatibles con las instituciones o los intereses 

de la Nación". 

Los articules 33 al 36 amp1:ian el incentivo que en 

articules anteriores (2 y 4) se estipulaba para los sindi-

ca1izados. Esto se 11ev6 al. grado de asegurar "a 1os emplea-

dos sindicalizados preferencia, en igualdad de condiciones. 

para la admisión en los trabajos de empresas que exploten 
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servicios p6blicos o mantengan contratos con los poderes 

pC.b1icos" (art1culo 35). 

El articulo 43 estab1ecia las penalidades en que incurr1an, 

tanto los sindicatos de patronos. en el caso, sobre todo, de 

obstaculizar la sindica1izaci6n, y los sindicatos obreros, 

en el caso de no obedecer los dispositivos legales. El 

articulo 45 ampliaba ésto, hasta establecer los motivos por _______ _ 

los que podr1a cancelarsele a un sindicato la carta de recono

cimiento, y entre otros, estaba el desobedecer "las normas 

emanadas de las autoridades corporativas competentes o a las 

directrices de la pol1tica econ6mica dictada por el Presidente 

de la Rep6blica". (articulo 45, insiso C) 

Como seftalamos anteriormente, el Decreto 1,402 era ex

tenso y estipulaba rigidamente los detalles del funcionamiento 

de las entidad~s sindicales. No obstante, no logr6 extinguir 

ni abarcar todos ios casos de duda y fue necesario, a medida 

que se marchaba sobre los problemas, promulgar nuevos decretos 

para complementar Oste. Mas adelante examinaremos algunos 

de éstos, pues interesamos aún ana1izar ciertos aspectos 

concernientes al Decreto 1,402 y su correspondencia con 1os 

objetivos de la po11tica obrera de Getulio Vargas, analizados 

al inicio del capitulo. 
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Seña1amos en el primer cap~tulo, que en e1 momento en 

que Vargas toma e1 poder, carec~a de un programa de Gobierno 

previamente estructurado e inicia su primer per~odo de 

gobierno tomando decisiones concretas en e1 momento preciso 

en que se iban presentando los problemas. No obstante, esta 

ausencia de planos previamente establecidos, desde sus 

primeros años de gobierno, vargas muestra su inc1inaci6n 

centra1izadora·-del. .. poder y su pol.~tica control.adora de 1os 

asuntos obreros. Cada uno de l.as 1eyes obreras van desa-

rro11ando esta pol.~tica y, a nuestro juicio, e1 Decreto 1,402 

l.o que hace es revigorizar y ampl.iar este control., con e1 

objetivo fundamental., ahora, de impedir el desarro11o de ].a 
38 

l.ucha de el.ase. De ah~ el. restablecimiento de1 sindicato 

único con este Decreto, as~ como l.a quiebra total. de 1a 

autonom~a sindica1. Unido a ésto se observa la compl.eta 

transformacibn de los sindicatos en brganos de cooperacibn 

y ~n instituciones de asistencia social.. Detrae de ésto, 

lo que se propon~a el Estado era crear las condiciones pro-

picias para el desarrollo industrial. capitalista, haciendo 

de 1os sindicatos# va1iosos instrumentos para 1a expansi6n 

de la estructura productiva de base urbano-industrial.. 

Lo que sucede es que el. encuadramiento sindical. que se 

l.ogrb a trav6s de la Constitucibn de 1934 no fue suficiente 
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para un contro1 efectivo de1 sindicato. En su art1cu1o 23, 

estab1ec1a 1a representaciOn profesiona1 de 1as ciases junto 

a1 Congreso y ~sto fue una medida con e1 prop6sito de contro1ar 

1os sindicatos a través de ia manipu1aci6n de 1os delegados 

sindicales por e1 Ministerio de Trabajo. Sin embargo. el 

Estado deseaba establecer formas de control mas directas y 

mas eficientes. Es por eso que el Decreto de 1939 sustra1a 

por comp1eto la autonomia sindica1. Apoyado en el: articuro----

45 del anteproyecto de 1a ley. los sindicatos estaban ob1igados 

a registrarse en e1 Departamento Nacional de1 Trabajo y en 

1as Xmpector1as regionales y, como seftalamos anteriormente, 

a través de este mismo articulo. toda 1a vida de las asocia

ciones profesiona1es giraran en torno ai Ministerio de Trabajo. 

De esta manera el Estado no admite que el sindicato, como 

instrumento de representaciOn de c1ase, desarro11o una actua

ciOn que lleva a1 logro de 1as reivindicaciones de los obreros. 

E1 Estado elabora y desarrolla toda una estrategia que 

1e facilita este contro1 abso1uto de 1os sindicatos: 1ograr 

e1 apoyo de los lideres sindica1es. De 1938 en ade1ante se 

genera1izan 1as manifestaciones de apoyo a1 "Estado Naciona1" 

y a Getu1io varg~s. Estas manifestaciones estaban organizadas 

y dirigidas por 1os representantes de 1os sindicatos obreros, 

y en 1a mayor1a de 1as veces, dirigidos por e1 propio 
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Xnspector Regiona1 de1 Ministerio de Trabajo. Manifestaciones 

de este tipo muestran e1 carácter que asume e1 sindicato a 

partir de1 Go1pe de Estado y durante e1 Estado Nuevo y 1os 

desv~os que generaba en 1os sindicatos ia tute1a de1 Estado. 

Se sientan 1as bases. as~. de1 desarro11o de1 fenbmeno cono

cido como "pe1.eguismo", :lo que consideramos necesario examinar. 

Consideramos que el. "pe1ego" tiene sus ra:l.ces en ia 

representacibn de 1as c1ases profesiona1es en 1a Asamb1ea 

Naciona1 Constituyente de 1933. senaiamos ésto ai observar 

que e1 proceso de e1egir dichos representantes, obedecib a 

1os intereses gubernamenta1es. 

Sin embargo, aunque e1 pe1eguismo no surge en e1 Estado 

Nuevo, es durante estos años que adquiere su máxima expresiOn. 

La estructura sindica1 que se conso1ida en este per~odo 

subordinb po1~tica y administrativamente e1 sindicato a1 

Ministerio de Trabajo. Esto, frente a 1a reducida conciencia 

de ciase y a 1a escasa po1itizacibn de1 pro1etariado, faci1itb 

e1 acceso a puestos de direccibn de 1os nuevos sindicatos 

creados, a individuos que se ajustaban a esta situaci6n. Por 

otro 1ado, e1 sindicato fue provisto de un aparato administra

tivo y burocrático que propiciaba que e1 dirigente dedicara 

su mayor tiempo y atencibn a bregar con pape1es y otros 

aspectos administrativos que a 1os prob1emas rea1es de 1os 

obreros. 
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La ascensi6n y actuaci6n de1 "pe1ego" estuvo faci.1.i.tada. 

apoyada y dirigida por e1 Ministerio de Trabajo. Por esta 

rel.aciC>n tan directa de1 sindicato y del. "pe1ego" a1 Mi.nis-

terio de Trabajo. se.hab1a del. "si.ndi.ca1i.smo mi.ni.steria1" 
39 

Y de1 "pe1eguismo ofi.cia.1". Los obreros sindica1izadoa 

se convirtieron en una masa manipu1ada que. de acuerdo a 

su importancia numérica. afianzaban l.a aacensi.6n de sus 

dirigentes. 

Estos 1ideres estaban tota1mente ai.sl.ados de 1as nece-

si.dades real.es de l.os obreros y pol.iticamente estaban orien-

tados para impedir 1.a ·expl.osi6n de confl.ictos que evi.den-

ciaran el. antagonismo de el.ase. Un mayor control. de ésto 

se l.ograba con e1 ya citado articul.o l.9 del. Decreto l.,402, 

donde se exigia que para cargos de representaciOn profesional. 

l.os candidatos no profesasen ideol.ogias incompatibl.es con 

l.os intereses de l.a NaciOn. De esta manera. con e1 

"pel.eguismo oficial." se consol.ida l.a marginal.izaciOn pol.itica 

de 1.a el.ase obrera. 

En cuanto a l.a necesidad de promul.gar nuevos dec~etos 

para compl.cmentar el. Decreto l.,402, a medida que se marchaba 

sobre l.os problemas y en l.os momentos en que estos se 

presentaban. interesamos examinar uno que consideramos de 

gran rcl.evancia para el. propC>sito de nuestro anél.isis. 
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referimos a1 Decreto 2.377, de B de ju1io de 1940. conocido 

en 1a historia de1 sindica1ismo brasilei'lo como "1ey del 

impuesto sindica1" y que mas tarde se incorporo. tratado 

con mayor amp1itud. en 1a CLT (Conso1idaciOn de las Leyes 

de1 Trabajo). E1 mismo disponS.a "sobre el pago y recauda-

ciOn de 1as contribuciones debidas a 1os sindicatos por 1oa 

que participan de 1as categorias econOmicas o profesionales 
40 

representadas por las referidas entidades". Esta 1ey e•t•-=-,,....-----

bl.ecS.a l.a recaudaciOn de un impuesto anua1 que serS.a pa.9ado 

por todo as~1ariado. afi1iado o no, a un sindicato, y el 

mismo equiva1S.a a 1a remuneraciOn de un di.a de trabajo de 

cada emp1eado. Dicho impuesto se convirtio en e1 e1emento 

esencia1 para e1 mantenimiento del. aparato burocrAtico-

administrativo de 1a estructura sindical creada por el Estado. 

ya que 1e daba el soporte financiero que esta necesitaba 

para suhsi.stir. 

Sin embargo, e1 6nico objetivo de1 Decreto 2.377 no 

fue el reso1ver.e1 problema financiero de 1os sindicatos. 

Mas a11á de eso, el impuesto sindical. se convirtiO en otro 

instrumento de control de ios sindicatos obreros y en otro 

elemento esencial para la transformaciOn de estos en organizá-

cienes de beneficencia y de asistencia socia1. Para el 

Estado asegurar el contro1 de1 dinero recaudado a través del 
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impuesto sindica1, se cre6 con e1 Decreto 4,298 de1 14 de 

mayo de 1942 1a ComisiOn de1 Impuesto Sindica1, con sede en 

e1 Ministerio de1 Trabajo. Se creO, además, e1 Fondo Socia1 

Sindica1, a1 que se dirig~a cierta cantidad de1 dinero 

recaudado a través de1 impuesto sindica1. La ap1icaci0n de 

este fondo 1a compet~a a 1a ComisiOn creada. como podemos 

observar, todo esto 11ev6 también a ia burocratizaciOn de1 

impuesto si.ndJ..cá1 -~ --

E1 art~cu1o 7 de1 Decreto 4,298 estab1ec~a que e1 

54% de1 tota1 de1 impuesto dirigido a 1os sindicatos de 

emp1eados deber~a ser ap1icado a 1o siguiente: "a) en agencia 

de co1ocaciones; b) en asistencia a maternidad: c) en 

asistencia médica y denta1: d) en asistencia jur~dica: 

e) en escue1as de a1fabetizaci0n y pre-vocaciona1es: f) en 

cooperativas de crédito y consumo: g) en co1onias de vaca-

cienes: h) en bib1iotecas: i) en faci1idades deportivas". 

Esto confirma 1o que se~a1amos anteriormente: 1a transforma-

cibn de1 sindicato obrero en organizaciones de asistencia-

socia1 a través de1 impuesto sindica1. 

Otros dos decretos que consideramos necesario examinar. 

son e1 Decreto 2,162 que reg1amenta e1 sa1ario m~nimo y e1 

Decreto 1,237 que organizo 1a justicia de1 Trabajo. 

decretos son de mayo de 1940. 
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El salario minimo se habia establecido en la Constitu-

ci6n de 1934 (articulo 121, insiso b). Se decia que este 

ser~a 1a remuneraci6n m~nima ~capaz de satisfacer. conforme 

las condiciones de cada regi6n, las necesidades normales del 

trabajador". Esto se mantuvo en la Constituci6n de 1937 

(articulo 137, insiso h), pero no f·ue reglamentado hasta 

l.9~ o. Con 1o establecido por este decreto se la quitaba al 

sindicato uno de sus pil.ares b11sicos, 1u-Cliar por mej"O"i:'"e-s-----· 

salarios por los trabajadores. Los indices para el salario 

minimo eran fijados por el gobierno. Es interesante citar 

l.as palabras del propio Vargas al. expresarse sobre ésto: 

"Se trata de fijar el m1.nimo de remuneraciOn, dentro de un 

criterio moderado y equitativo, capaz de evitar a los emp1ea-

dores exigencias incompatibles con los recursos incipientes 

41 
y en fase de organizaci6n". 

En cuanto a la organizaci6n de la justicia del Trabajo, 

1a reglamentaciOn del. decreto que la creo se dio en diciembre 

de 1940, a través del. Decreto No. 6,596, en e1 que se definiO 

la justicia del Trabajo como un Organo judicial. y corporativo, 

con poderes para juzgar tanto l.os disidios co1ectivos como 

los individual.es. Es bueno aclarar que el embri6n de este 

organismo se encuentra en el Consejo Nacional del. Trabajo, 

creado en el. 1923. En el articul.o 2 del Decreto No. 16,027 
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que lo cre6, daba como responsabilidad de éste, entre otras 

cosas, el ocuparse de"los sistemas de consiliaci6n y arbi-

traje. M~s tarde, en el 1932, a través del Decreto No. 21,396, 

se crearon ias Comisiones Mixtas de Consi1iacibn, responsa

bilisándolas de dirimir los disidios entre empleados y emplea-

dores". (art.1.culo l) • M~s tarde, en ese mismo año, a través 

del Decreto No. 22,132, esta Comisi6n fue sustitu.1.da por las 

Juntas de Consiliaci6n y Juicio. Estas debian dirimir "1os 

litigios originados por cuestiones de trabajo, en que sean 

partes empleados sindicalizados y que no afecten la localidad 

a que pertenecen los litigantes". (art.1.culo l) • Luego que 

se cre6 la Justicia del Trabajo en el 1939, las Juntas de 

Consi1iaci6n y Juicios se mantuvieron como órganos nuevos 

de este nuevo organismo. 

El Estado también utiliz6 este organismo como otro 

instrumento de contro1 e intervención de 1os asuntos obreros. 

A través del mismo, intervino en el plano de las relaciones 

de trabajo. 

Entre 1939-1943 se promulgan otros dec~etos -leyes, 

además de los mencionados. Entre estos se destacan los 

siguientes: El Decreto No. 2,361, del 9 de julio de 1939, 

que dispone sobre e1 encuadramiento sindica1: Portar~a 

Ministerial No. 339, del 31 de julio de 1940, que dispone 
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sobre e1 ba1ance financiero y e1 presupuesto anua1 que 1os 

sindicatos deben presentar a1 Departamento Naciona1 de1 

Trabajo, Portaria No. 843 de1 1 de agosto de 1942. que 

dispone sobre 1as e1ecciones sindica1es: Decreto -Ley 

No. s.199 de1 16 de enero de 1943. que creaba 1a Orientacibn 

Técnica de Orientaci6n Sindical. 

Vemos. as1. que ya para estos aftas se babia desarro11ado 

una intensa actividad 1egis1ativa en e1 campo 1abóra1. en ia 

que se podia observar diversas orientaciones doctrinarias. 

Esta situaci6n trajo. a su vez. cierto grado de comp1ejidad 

y se hizo necesario dar organizaci6n y unicidad a dicha 

1egis1aci6n obrera. Esto se rea1iz6 a través de1 Decreto-

1ey No. S.452 de1 1 de mayor de 1943. que creo 1a Conso1ida-

ci6n de las Leyes de1 Trabajo. Es necesario que nos deten-

gamos en e1 estudio de este Decreto ya que sistematiza, 

ordena y actua1iza toda 1a 1egis1aci6n obrera de1 Brasi1. 

Dice José A1bertino Rodriguez, refiriéndose a 1a CLT. "Con 

efecto. e11a (CLT) se proyectaba como 1a coronaci6n monu-

mental de 1a obra 1egis1ativa de Vargas en e1 campo de1 

trabajo. procurando ofrecer a las ciases trabajadoras una 

verdadera cartilla po11tica. por donde e11as pautarian sus 

formas de actuación organica. Es evidente que procura 

representar también una visibn de conjunto de toda 1a 
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!!st!a e:it!:1t1ae.i:éR 1irajG, a &Pl "ea, &':i:Sli"4i& ~l!'at8e Se ee:ap1cj±dad 

Esto se rea 1 i zO a trauCte ªel Osu2reti e 

delo :Si&'ilo&i:1. 

JF@fir;i 6ndoae a loa .,;:¡;,ip, "El en 

nuaRSa l. ªu la obra legi sr1atiua Qe J'ar32c eA el: liililMpe de1 

:Eorwae de actuaciºn orgé\nica Es 9ujªente que pF'W&'lil5il: l!!'e 

obrera de Vargas, que 1os trabajadores tendr~an siempre a 

42 
mano. en l.os prob1emas diarios". 

Un ana1isis deta11ado de 1a CLT ser1a motivo de un 

trabajo exc1usivamente para ese fin. Este es un Decreto 

sumamente amp1io y deta11ado en e1 que se presenta una 

visi6n abarcadora de toda 1a po11tica obrera de Getu1io 

Vargas. E1 mismo se compone de 922 art~cu1os, recogidos en 

XX T1tu1os, subdivididos en diferentes cap1tu1o y secciones, 
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tratando de abarcar detalladamente la totalidad de la pro-

43 
blematica obrera. por esta razOn no examinaremos este 

Decreto viendo sus diferentes artículos como en los decretos 

anteriores. Ademas, en realidad, este Decreto lo que hace 

es reafirmar lo estipulado en decretos que lo preceden, sobre 

todo los aspectos relativos al control de los asuntos obreros 

y al intervencionismo estatal en los mismos. Presentaremos 

una descripciOn resumida de los aspectos fundamentales y mas 

relevantes al objetivo de este trabajo. 

En la "Exposición de Motivos" de la CLT, la Comisión 

elaborada de dicho proyecto expresa que este no se trata de 

una mera compilación inorganica, sino de un código rígido 

para reglamentar los asuntos obreros. Afirma que 11 no es 

una colección de leyes, sino una coordenación sistematizada" 

y que la misma "nunca oscureció y si proclamó el caracter 

44 
legislativo y no compilativo de la Consolidación". Esta 

misma Comisión afirma que en la CLT se ha seguido la de-

finición de los rumbos políticos trazados por la Constitu-

ción de 1937. Esto. obviamente~va a re1acionar 1a CLT con 

los principios fascistas de dicha Constitución. 

Aunque la CLT, de 1943 en adelante sufrió alteraciones 

en varios de sus art~cuios, estas rea1mente no fueron sus-

tanciales. Los fundamentos controladores de la 1egis1aci6n 
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obrera de vargas se mantienen y se reafirman en este Decreto. 

En primer 1ugar. 1a autonomia sindica1, en 1a practica rea1. 

continOa abso1utamente descartada. E1 reconocimiento de 1os 

sindicatos sigue dependiendo de1 Ministerio de1 Trabajo y. 

tanto 1as entidades sindica1es de obreros como 1as de patro

nos, continOan sometidas a un rigido contro1 gubernamenta1 

por medio de dicho Ministerio. Por otro 1ado, se mantiene 

1a unidad sindica1 y 1a prohibición de 1a hue1ga. 

Como resu1tado de 1o estipu1ado en 1a CLT, 1as organiza

ciones sindica1es no pueden articu1arse entre e11as. En 

cuanto a 1as asociaciones de grado superior. se permitir& 

que, no menos de cinco sindicatos se organicen en federa

ciones y éstas, no menos de tres, se poderan organizar en 

confederaciones de ámbito naciona1. Es decir. 1os obreros 

de 1a industria podrán organizarse en 1a Confederación 

Naciona1 de 1os Trabajadores de 1a Industria y 1os de1 

comercio podrán organizarse en 1a confederación Naciona1 de 

1os Trabajadores de Comercio. De esta manera, 1os trabaja-

dores se deberán organizar, a nive1 naciona1, por e1 sector 

económico a que pertenecen. Las confederaciones no pueden 

articuiarse entre e11as, as~ como tampoco 1as federaciones 

ni 1os sindicatos. A6n cuando 1os sindicatos sean de una 

misma rama industria1 y de ciudades distintas. permanecer&n 
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separados, relacionados y unidos soio por su respectiva 

federaci6n. 

Otro aspecto que queremos examinar es en re1aci0n ai 

impuesto sindicai, que. como se seña16 anteriormente, ésto 

se incorpor6 a 1a CLT con mayor énfasis, pero ahora se 1e 

1.1.amará. "contribución sindica1". Nos interesa tratar ésto 

nuevamente ya que 11egó a convertirse en un e1emento esencia1 

para e1 mantenimiento de1 aparato burocratico-administrativo. 

1o que 1o hacia un eficiente instrumento de contro1. 

Lo concerniente a 1a contribuci6n sindica1 se trata 

en ei capitu1o III de1 Títu1o V, sobre 1a organizaci6n 

sindica1. (32 artícu1os) Aunque ésta es una contribuci6n 

ob1igatoria que todo emp1eado registrado paga a 1os sindi-

catos, ésto no es garantía de su afi1iaci6n sindica1. Esta 

depender~ de1 pago de una cantidad estab1ecida por e1 propio 

sindicato. Es por esta raz6n que, aunque todos 1os emp1ea-

dos paguen 1a contribución sindica1, so1o 1a minoría sin

dica1izada puede recibir 1os beneficios de esta contribu-

ci6n. E1 dinero recaudado por concepto de 1a contribuci6n 

sindicai ~e distribuía entre e1 sindicato (60%), 1a federa

ción (15%), 1a confederaci6n (5%) y e1 Fondo Socia1 Sindica1 

(20".lo) - E1 artícu1o 592 de 1a CLT estipu1aba deta11adamente 

1a ap1icaci6n de 1a contribuci6n sindica1 por e1 sindicato, 
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io que era objeto de un riguroso controi por ei Ministerio 

de1 Trabajo. 

La promuigacion de 1a CLT co~ncide con e1 ianzamiento 

de 1a campaña de sindica1izaci6n en masa y se ie presenta 

a ias masas popu1ares, por un iado, como ia más comeda y 

perfeccionada de1 mundo y, por otro, como un gesto dadivoso 

dei gobierno de Getu1io vargas a ios trabajadores. Desde 

esa perspectiva, 1a CLT fue un instrumento que ei gobierno 

manipuio con habi1idad para descaracterizar a6n más ai 

sindicato obrero como instrumento de iucha y además, para 

forta1ecer su posici6n junto a 1as bases de apoyo constitu~daa 

por e1 pro1etariado urbano. A1 mismo tiempo que ia estructura 

sindica1 oficia1 imped~a que e1 sindicato obrero contribuyera 

a ia formación de ia conciencia de ciase, canaiizaba ios con

fiictos por ias v~as instituciona1es y, por consiguiente, 

se favorec~a ia expansión de 1a econom~a industriai capita-

iista. De esta manera, podemos ver que e1 objetivo principai 

de ia CLT es e1 sector industria1. 

Sin embargo, ei Estado pretende presentar otra cara 

y ocu1tar 1a rea1idad de su actuación. Es decir, e1 Estado 

Nuevo camuf iagea 1os verdaderos intereses en juego en ei 

piano económico y po1~tico y, ante ia ciase obrera se presenta 

de otra manera. Vargas pretende mostrar que su po1~tica 
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obrera es una que propicia l.a participación de l.a el.ase 

obrera en ia estructura de poder. Desde esta perspectiva. 

se desarro11ó durante su Gobierno y especia1mente durante 

ei Estado Nuevo, ia imagen que io presentaba como "e1 padre 

de 1os pobres" y "el. saivador de l.a patria". 

En concl.usi6n, durante el. Estado Nuevo, l.o que se da 

es ia configuración finai de l.a pol.~tica obrera que inicia 

Vargas en el. l.930. Si, como afirmamos en ei primer cap~tul.o, 

durante l.os primeros afies del. Gobierno de éste, l.a acci6n 

se desarro1l.6 mucho más en función de l.as circunstancias 

en e1 momento en que se presen~aban, y no a base de p1anes 

y directrices previamente trazadas, durante el. Estado Nuevo 

l.a situaci6n es otra. El. prop6sito, al. iniciar este per~odo 

está bien definido: central.ización del. poder e intervenci6n 

directa del. Estado en ~odo ei orden econOmico.
45 

Gran parte de l.os esfuerzos gubernamental.es para el. 

1ogro de ésto se concentraban en l.a esfera sindical., y a 

esto correspondió l.a 1egisl.aci6n obrera del. periodo estado-

novi.sta. 
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.• 
Tabl.a # ___ _ 

.. 

Fuente: 

;· 

SINDICATOS DE EMPLEADOS RECONOCIDOS 

ENTRE LOS AÑOS DE l.931.-36 

AÑO NUMERO 
RECONOCIDO 

l.931. 32 

l.932 83 

1933 l.41 

1934 l. l. l. . 
1935 73 

l.936 242 

TOTAL 682 

l3ol.etim do Hinisterio de Trabal.he, Industria e 
Comercio, R:i.o de Janeiro, 5 (49), septiembre 1938. 



A •• s.:tNDICATOS DE EMPLEADOS RECC'NOCIDOS ENTRE AGOSTO DE l.937 Y 

. J;l.ICIEMBRE DE l.938 (l. l./2 AÑO) 

SOLICITUD DE CARTAS DE 
RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO 

Otorgadas Negadas Firmadas cancel.adas 

l· ago. /die • 
1937 163 10 127 45 

\ ene./dic. 

t·= )938 93 45 94 5 

Í. TOTAT 256 55 221 50 

B. NUMERO TOTAL DE ENTIDADES DE EMPLEADOS RECONOCIDAS POR EL 

ESTADO HASTA JUNIO Y DICIEMBRE DE 1936 

Sindicatos 955 1,133 176 15.7% 

Federaciones 6 

Uniones 10 12 2 16. 7 

Totnl. 974 1,151 180 15.6 

Fuentes: 

Tabl.a A: Bol.etim do Ministerio do Trabal.ha, Ir.dustria e 
Comercio, Departamento de Estatística, Río de 
Janeiro, M.T.I.C., set.-dez. 1937, dez. 1~38. 

'Tabl.a B: 
i· 

Bo1etim do r-ti.nisterio do Trabal.ha. Industria e 
Comercio, Departamento de Estatística e Publ.i
cidade, Río de Janeiro, 49, set. 1938 e 94, 
jun. l.942 respectivamente. 
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NOTAS DEL CAPITULO III 

1 octavio Ianni. Estado~ PlaniFicación ••••..E.E· cit •• 
pág. 44. 

2 varios estudiosos del movimiento obrero en Brasil han 
sostenido esta tesis. En el caso de Oliveira Viana. 

este señala que la legislación del trabajo Fue resultt!
do de "la otorgación generosa de los dirigentes palíti~ 
ces y na de una conquista realizada par las clases tra
oajadoras ",. V~ase de este autor, Det"eito ~ trabalha _g 
Dernacracia Social. R.Í:o de Janeiro. Jase 01impio,1945. 
Otro autc~ que sostiene una posLción semejante respec
to de esto, aunque no habla de 11 atorgaciÓn generosa", 
es Leoncio martins Rodrigues. quien señala que "La to
talidad de lo quo podríamos llaman conquistas sociales 
de la clase obrera. no fue el resultado de negociacio
nes y acuerdos directos entre las asociaciones patrcnc:
las y obreras. sino de decretos y luyes Unl Ejecutiva 
y de J.os oraanLsmoS lel]islativos:•. Véase do este ¿?utor~ 
~ciase obrera ••• , 2.2.· E2:..E..·• p~a- 79. 

3 En este capítulo hacemos solamente manc~on de es~u as~~ 
to. En el sigu~ente. cuando e~aminmremos las relaciunes 
recíprocas entro e1 sindicato y el Estado, veremos con 
más detalles y mayor profundidad, cómo el sindicato bru
si1eño pasó• en esta épcca, a for:111ar parte> f.;1trj =:L ca. ffiJ_ 
sistema de administración estatal. 

4 No podemos comprender en su to~alJJcd el signiricudo y 
los objetivos da la política a=:ir1 r~ de V<:!ro;as y .:::.lJ J.eg.1..~ 
laci6n laboral. si l~ explicamos axaminaodo solHrnence las 
mitivaciones polítacas del Gobierno. Considarn~os muy ne
cesario examinar las condiciones económi~as d0 la 8po~a. 

5 ;~o pretendemos decir c:.:Jn la expr2sión "plani f'.i.c::iUos pr9-
gresivamente "• q~e huoo planes pravia~ente e~tabl2cid=
Todo lo contrario, desde el orimer capítulo hemcs seña.A

lado la improvisación del gooierno de vargas frente a ca
da situación. precisamente por carecer de planes pr~vid
mente establ~cidos. La expresión se rcFiere a que. a 
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medida cue iba avanzando ~l proceso de control, se van 
planiFicanda progresivamente más instrumentas de control 
para el sindicato; proceso que se consolida can la es
tructura sindical aFicial del EstadQ Nueva. 

6 Hay diá, en las trabajos de muchos estudiosas del tema, 
se aFirma la existencia de una legislación obrera antes 
de 1930, pero uno de los primeras. si no el primero, que 
señaló en sus trabajas esta posición, Fue Evarista de 
maraes Filho, En 1~52 publicó un trabaja donde denuncia 
la FalsiFicaciÓn ideológica estadanavista, al pretender 
propagar la versión de l~ inexistencia de la legislación 
laboral antes de 1Y30. Vease de este autor, O Sindicato 
~··-; ~- cit., véase especialmente el c8pitula l. 

7 véase el artículo 72, incisa 8. 

8 véase a 
vi.mento 

.Jasé Albartina 
2..E.· ~-. 

Rodrigues, 
pág. 47 

Sindica17-ata ~ Besenva 1-

9 Es interesante señalar que desde 1911 el Estado de Sao 
Paula cantaba can un Departamento del Trabajo, aunque 
actuaba exclusivamente en la zona rural. 

lOEste compromiso tuvo un signif'ic<:>do especial, ya quo el 
delegado de arasil a la Conferencia de paz, ~pitácia 
Pessoa. se convirtió inmediatamente en Presidente de la 
República. 

11 Artícula 34 de la Constitución Federal. 

12 .José Albertina Rodrigues distingue tres per~odos diferen
tes durante los años en que Getulia Vargas gao~rnó en 
Brasil hasta 1945. Estas sen los siguientns: el primer 
período• llamado "revcl.ucionario 11 • col)ocido también como 
11 Gob~erno Prov.i.sorio 11 , que se extcndio de~de noviembre 
de 1930, hasta julio de 1943; el segundo período, lla
mado "Constitucional"• parque gobernó bajo la Constitu
ción de 1934, que s~ extendió hasta el golpe de Estawde 
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19371 el tercer período • 
gobernó bajo la vigencia 
dió hasta 1945. 

.Llamado P_IL)ictatorial" • en el qua 
del Estado Nuevo y que se 08~an-

13sobre asta prablomátil.ca, váase a Robert Rowland "Classe 
Operaria ••• "• .5!..E.• .E.il• • pág. 25-26. 

14 Get:u1io Vargas. "ilova organizacao Administrativa dp País" 
~~Política ~.arasil, E.E.· ~ •• vol. l. págs. 64-74. 
La cita es de la pagina 73. 

15 Getulio 
vo 1. 1. 

Vargas, .\ ~Política ~ Crasil, 
pág. 2387 

.E.il· • 

16 1bid. 0 (el subrrayado as nuestro~. 

17 Antonio Carlos aernardo. Lenisla'lªº .e=_ Sindicalismo, 
.e.e_ • .E.il·• págs. 106-107. 

16 Lindolfo Collar, "Exposición 
19,770 0 e~ Waldyr Niemoyer, 
Brr.si.l, i'll.o de Janeiro, 2ed. 
os de la pág. 93. 

1 ;Getulio Vargas, A Reforma das 
Códigos", A Nova Política ...... , 
L~ cita es -de la pag. 122. 

de Motivos", para el Deareto 
rr.ovimien to Sindicalista no 
193j, pags. 93-103. La c:Iita 

Leis e a filuborac~c de Noves 
!22· cit., Vol. l; págs.105-1:28. 

20 Esta condición rospondÍ=i nl Decrete 19, LJ02, ccr"Oocido como 
l.a "Ley do los dos rercias 11

• 

21 un ejemplo en el. Decreto 22, 132 t!<>l 25 de noviembre d3 1932. 
A trav~s do este Decreto se instituyen Juntas da Conslliación 
y Arbitraje, y al reglamentar sus funcion3s, so determina 
que estas deberán bregar con ~os litigios driundas de cuestiones 
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trabajo, donde tomen partJ empleados sindicalizados~ 
(e1 subrrayacro es-ñ'üestro • ütro decreto que favorece 
a los sindicalizados es el Decreto 23,768, de 18 de 
enero de 1934. Que determina 11 consecién de vacaciones 
a los empleados da la industria, que fueren sindicali
zados "·'artículo 4 del referido Decreto). 

22 Es conveniente recordar lo que explicamos en el primer 
cap!tuia. cuando ana1izamos 1os intereses económicos de 
Vargas. Escribimos sobre la política de ''alianza de clases" 
due este p~uls~. tratando de responder a las exigencias 
de distintas clases sociales y cómo, sin romper con la 
oligarquía agraria, Vargas empieza a atender los intereses 
de la naciente burguesía industrial y otras clases soc±a
las urbanas. 

23 A1gunos de los muchos otros decretos para atender las cues
tiones obreras que se colocaron en vigencia en este ~rlodo 
son los siguientes: Decreto 21 9 147-A de 17 de mayo de 1932 9 

quo reglamenté el trabajp de la mujer; Decreto 22,042, de 
3 de noviembre do 1932.que reglamentó el trabajo del menor; 
el Decreto 23, 103 de 19 de agosco de 1933, que instituyó 
la nueva ley de vacaciones para lo~ empleados de estct>le
cimientos comerciales; y al Decreto 23,768 de 18 de enero 
de 1934, que instituyó las vacaciones para los obreros de 
la industria. 

24 constitucién ~ ~ ~-~·• ~rtículo 123. 

25 Esto, obviamente, F~e una medida que ravurec±ó a los sin
dicatos de patronos. Por vía de esta legislación, se intro
dujeron en el propio Parl3mento los miembros más promi
nentes de la nueva burguesía industrial. Un ejemplo de este 
es Roberto Sommnsen. 

26 Esta situación hizo que paulatibamente aumentara el ~mero 
de trabajadores sindicalizados, porque ye para éstos,el 
sindicato. más que un instrumento de acción po1ítica.se 
convertía en una institución utilizada para la obtención 
de ventajas personales y de carácter ~aterial. 
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27 
Los sindicatos de trabajadcres y los sindicatos de pat:ro-
nos constituyeron al núcleo principal de la organización 
sindical controlada por el Estado. Estos dos tipos de 
organizac~ones reunían el mayor número de asociados y 
e1 mayor número de sindicatos. 

26 Como resulatado do esta Fragmentación de las entidades 
de cúpula, no se Formé una entidad del tipo de La CorúFe
doración ::irasileña del Trabajo, creada por la ley de sin
dicalización de 1931. A su vez, como consecuencia, desa
pareció la posibilidad de uniFicación de bases nacionales 
de toda el movimiento sindical obrero. 

29 Timothy Harcling, ~ Political H.Í.story_ !:J.F 
in 5rasil, University microFilms, A Xerox 
Arbo r • í•lichigan • 1973. 

Organizad ~ 
Company, Ann · 

3 ºEl carácter represivo de esta l~y se puPde observar fun
damentalmente en el artículo 14, por el cual se podía 
entender como crimen el percibir que la sociedad se cons
tituía on clases con interes opuestos. 

31 ~ditorial dol ~stado de S3a Paulo, del 16 
citado por Lui~erñer-vTaña-;-C"íberalismo 
pág. 201. 

de enero de 1936, 
2.2.· ~. 

32 1nstrucciones dadas en Febrero de 1936, por Vicente Rao, 
Ministro de Justicia y Negocios lnteriorus, v6cse Archivo 
de Getulio Vargas, rúbrica ~6,01.lSc, s~rvicio de Docu
mentación de la Fundación Getulio Vargas. 

33 José Albertino 
~- .E..!.!.-' pág. 

Rodrigues, 
89. 

Sindicato~ Desenvolvimanto- •• , 

340 Ro1atorio de la Comisión Cluboradora del Anteproyecbc 
de Ley que dispone sobre los Sindicatos ProFesionales" 
Ugletim do ministerio do Trabalho Industria e Comercio, 
Ano v, r~~53, ~.i.o de Janeiro, enero, 1953, µág •• 
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35 1bid. 0 pág. 99. 

36 se puedo observar claramente de ésto, que no se veía 
en el sindicato de obreros la entidad que debiera eatuar 
de acuerdo cQn las necesidades especíricas de la clasn 
obrera. Se desprende, así. que el sindicato pasaba a 
ser rundamentalmente, una instituci6n prestadora de -r
vicios y una simple asociaci6n asistencial, que se debe
ría preocupar. principalmente, por evitar situaciones 
q~e llevaran a la emergencia del conrlicto de clases. 

37 En relaci6n a ésto. dice el Relatorio de la Comisión 
Elaboradora del J\nteproyecto: "Con la institución do 
este registro. toda la vida de las asociaciones prore
sionales pasará a girar en torno del Ministerio de 
Trabajo: en él nacerán; con él crecerán; al lado de él 
se desarrollarán¡ en él se extingirán. véase pág.7. 

38 Lo que sucede es QUB con la expans1on de la economía 
industrial capitalista se delineaba más claramente el 
antagonismo de clase. El tipo de contr~l que imponía 
el Decreto 1.402, con el restablecimiento del sindicato 
Único.y la eliminación de la autonomía sindical, tenía 
el prop5sito de impedir que este antagonismo encontrara 
en el sindicato obrero un instrumento que sirviera para 
impulsar la conciencia da clase. 

39 se distinguen dos tipos de"pelogos": el "pelego oricial 
o ministerial" y ol"pelego partidario". El primero era 
el Que se vinculaba al Ministerio del Trabajo. El se
gundo está vinculado a un partido político y procura, 
desde su puesto. atender los intereses del partido. 

40 colec¡¡ao ~ ~ .2.2. i'¡epublica dos Estados 
aras1l de 1940, ~tos do Poder 'E"[acutivos, 
lmprensaNacTO:iar;-!'941.----

Unidos do 
i\J.o de Janeiro 0 

41 cetulio Vargas.~~ Política ••• , 2.e.• ~·• Vol.V, 
pág. 172. 
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42José Albertino Rodri§ues. Sindicato~ Desenvolvimento~··• 
E.a• .E!..l-· pág. 95. 

43 Título ~- Introducción; Título II- De las normas gonetrales 
de la protección del trabajo; Título 111- De las norrms 
especiales de la protección del trabado; Tí~ulo LV- 031 
contrato individual del trabajo; Título V- De la orgaJni
zación sindical; Título VI- De las convenciones colectivas 
del trabajo; Titulo VII- Del proceso de multas administra
tivas; Título VIII• De la Justicia del Trabajo; Título IX
Del 11:inisterio Publico del Trabajo; Título X- Disposicio
nes Finales y transitorias. 

4411 Exposición de 111otivos de la Comisión Elaboradora de la 
Consolidación", ¿xisten muchas ediciones de la CLT. pero 
para este trabajo se usó la de Adriano Campanhole. 
Consolida5~0 ~ ~ do Trabalho !!.. Leoislacao Clmf19e--
mentar, 44ed., S§"o PauI'O, Editora Atl.as, s. A., 9 • 
Esta edición no incluye la Exposición de motivos. Para 
estudiar ésta usamos la edición de F.A. Gómez Neto, 
LeqislaJªº .s!2. Trabalho, Dispositivos Constitucj.on;:iis, 
Consol.i ªªªª ~ ~ .!:!_g_ Traoal.ho, etc., S~o Paulo, 
rulgor, Í 54. Las citas a l.as que nos reFerimos en. el 
texto son de las págs. 60 y 62 respectivamente. 

45 La centralización del poder proporcionaba al Estado los 
medios paro ejercer el control, así como orientación de 
las Fuerzas productivas (capital, Fuerza de trabajo y 
tecnología), de manera que la economía urbano-industrBl 

.encontrara en la Formación económico-social ~rasilena 
1as condiciones bás~cos necesari3s para alcanzar a1tos 
niveles de crecimiento y mayor diversiFicación. 
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CAPÍTULO XV 

EL SXNDXCATO Y EL ESTADO: SUS RELACIONES RECÍPROCAS 

• 



Estadó frente al sindicato y la transformaCi6n de este último con"lo 

cons~CuCr.cia de su nueva relación con el Estado. 

L. F..l. sindicalismo 
y disciplina las 

.... ¡ 
·' 

estatal: el Estado como elemento que rcglan"lcnta 
cuestiones obreras 

En el primer capi\:ulo examinamos detenidamente el proceso de 

rcoricntaci6n económica que se opera en el Brasil después de 1930, 

y c6mo este proceso se acompaño de_ una modificaci6n del sistema de 

relaciones entre el Estado y la economía ... Esto obedece a la necesidad 

de reestructurar el aparato estatal de modo que se posibilite la crcaci6n 

de las condiciones necesarias para el desarrollo de la economía indus-

tria!. En este contexto, el Estado va transformándose en un poderoso 

cci-itro de decisiones de los asuntos econ6tnicos, sobre todo en la asfcra. 

de acumulaci6n de capital. l 

La rcp1·oducci6n del capital se fundamenta en la productividad de 

la fuerza de trabajo. De ahí que el Estado considere necesario inter-

venir en el mercado de fuerza de trabajo y pretenda disciplinar y con-

ti·olar el comportamiento de los poseedores y vendedores de ést:t. 

Octavio Ianni. desarrollando este punto, s cñala, a que la actuaci6n d~l 

Estado en la organiz.aci6n y comportamiento de la. cla.s e obrera está 

fundada ( ••• ) en el reconocimiento de ql.1.e la fuerza de trabajo crea 

valor: o sea, de que el capital es generado por la fuerza de trabajo 
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( ... ) El. Cstado p;;iutará su· actividad reconociendo ~n el ·trabajo el ele-

n1cnto bá~ico del procesó ccon6mico". 2 

En este momento. el Estado está reconocicrido a la clase obrera 

como un sector ~uy importante de la sociedad. Esto no es otra cosa 

que el entendimiento y reconocimiento de la necesidad de bregar con el 

elemento obrero -que es el poseedor de la fuerza de trabajo- de una 

1nancra conveniente y eficaz al proceso de acumulaci6n de capital. 

Esto a 'su vez, llevaba al Estado a entender la ini.pcriosa necesidad de 

contener la lucha de clases. De hecho, a partir de cierto momento, 

en las postritncrías del Gobierno Provisorio, uno de los· objetivos de 

la polrtica de Vargas era contener esta lucha. Por otro lado, "\rargas 

reconoce al sindicato como el verdadero 6rgano de representación de la 

cla.s e obre'l.·a y lo convirti6 en uno de los instrurn.cntos para contener la 

lucha de clases. Es por eso que la política obrera de Vargas va diri-

~ida a incorporar el sindicato al apa1·ato cst.atal. Pero esto lo veremos 

más adelante. porque ·es necesario examinar antes y con niás dctcni-

miento, la manera como Vargas bi·cg6 a. íin de contener la lucha du 

clases. 

En prin'l.cr lugar. Vargas se cla cuenta que uno de los problemas 

qu .. ~ ni.ayor atcnci6n necesita es las condiciones de trabajo del obrero. 

Se sabe que las condiciones de trabajo antes de 1930 evidencian ciertos 

elementos de pauperizaci6n. Esas precarias condiciones de vida. 
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.··.- ..... . 
,.'. ,.::· .· ... 

.. .. ··~· 
.. ~ . 

·,_'<" ·'" 

Ii~garon :t los obreros. en · ~3: r i~iS 

importancia, como fueron la de 1917 y 1919:· .Vargas. se p<!rcata muy 

p.ronto de que ticnl: que evitar que se produzca Ja e."t1·cn""l.a pobreza de 

la clase obrera ya que esto es un elemento que ini.pulsaría las contra-

dicciones de clase. lo que a su vez, llevarra directamente a la lucha 

d.c el.ase. Es por eso que la legislación laboral en esta época, además 

ele los objetivos analizados en el capítulo anterior, tienen como otro pro-

p6sito. el tratar d-.:? evitar la paupcrizaci6n de la clase obrera y satis-

iac cr varias de las reivindicaciones ccon6micas y poli"ticas de los s ec-

torcs obreros. Las medidas asistenciales y disciplinadoras de las con-

diclcnes ele traba.jo iban dirigidas a clin'lina2· las condiciones que f~vorccran 

la influencia de "a.gitado1·cs 1
'. Ad cn1á s, se anticiparían. .o. las rcivincica.-

cioncs que podrían justificar en diferentes 1nomcntos. la agitaci6n. 

!3ajo el gobic.rno de Gctulio Vargas se establecieron derechos para. 

los ubrci.·os como los siguientes: jo2·nacl<=L 1náxin'la ele ocho horas. des-

c-.o..n~o sc...:n"lun~l rc1nuncrado. vacaciones anuales 1·crnuneradas para. la mujer 

cn1La.raza<la, prohibici6n del trabajo a ine.norcs ele 14 años y del trabajo 

nocturno pnra las n1ujercs, salario rníni1na. y otros. Esto nos demuestra 

que. aclcn1ás de que la política obrera de Vargas i.·espondía a los objc-

tivos analizados, también iba dirigida a proteger, en cierta medida, a. la 

clas..:: obrera y evitar, así, unas condiciones de ti·abajo que generaran una 

lucha ele esta clase social. 3 
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El Estado lo que realmente procura es controlar los factores que 

origil'lan la lucha de clases. A esto responde la muy conocida y citacla 

expresión de Vargas, !1El Estado no quiere, no reconoce la lucha de 

c!l.ascs''. 4 Señalaba, además, que, 11 El Estado no co1nprende ni pcr1nite 

los antagonismos de clase y las explosiones violentas de lucha: para ese 

fin crc6 organismos reguladores que no s6lo coordinan las relaciones. 

sino que también dirimen divergencias y conflictos entre las diferentes 

clases sociales''. 5 Si el anterior Estado oligárquico no reconocía la 

''cuestión social", el gobierno de "\' argas, sobre todo en la época del 

Estado Nuevo, no reconocía la lucha de clase. Lo que realmente Vargas 

pretendía, era asegurar unas relaciones pacíficas y de armonía entre los 

obreros. que poseían y vendían la íue1·za de trabajo y las en,,prcsas y 

patronos que la con"lpraban. O se-a. armonía ent1·e el capital y el trabajo. 

Por eso, tan"'lbién dccra Vargas, "Las leyes obreras son leyes de armoni"'a 

social". 6 

En esta posición se basaba la. lcgislaci6n obrera. de Gctulio Vargas, 

la que se encaminaba a establecer dicha armonía. entre los obreros y los 

patronos, y a lograr -como se ha señalado- la deseada. y necesitada ''paz 

social", de manera que se crearan las condiciones para que la rcproduc-

ción del capital se diese en forma contínua y ascendente. Lo que pre-

tendemos señalar es que la posibilidad del control del n"'lovimicnto obrero. 

incluía necesariamente una legislación que brindara, aunque íuera n,,ínirn..a. 
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cierta protecci6n al trl:.bajador y. ele esta manera. la 11 paz social " se 

pretcndra lograr por medio de ciertas concesiones y beneficios concretos. 

Hay otro aspecto que es importante examinar. puesto que fue la 

base en la que Getulio Vargas mont6 esta doctrina de "paz social " y 

de · .. ~rmonía" entre el capital y el trabajo y, además, fue- fac'tor de 

suma importancia. en la incorporación del sindicato al Estado. Nos ref"c-

rini.os a los preceptos corporativistas de la. polnica. obrera. de Vargas. lo 

que ya en. el capil:ulo anterior empezamos a exanl.inar. 

El corporativ:ismo en la polil:ica de gobierno de Vargas es un amplio 

tema del que resultarín un extenso trabajo, pero para los prop6sitos de 

este análisis. interesamos examinar el corporativismo en su dimensi6n 

econó1nica, un términos de la colaboraci6n entre el capital y el trabajo, 

para el logro de la 11 paz social" y la armonía en las relaciones de produc-

ci6n. La posici6n corporativlata del Gobierno se fundamentaba en pro-

pulsnr la idea de que no puede cx:istir relaciones antag6n!cas entre la 

clase obrera. que posee y vende la fuerza de trabajo y la cl¿¡se patronal 

y cn-iprcsa.rial. que la necesita y la compra. Por el cont=-a ria, establee e 

el Estado. que lo que tiene que prevalecer es una rclaci6n de armonía y 

colaboración que llC'-"'C a una conjugación de intereses enlrc estas clases 

sociales y evite la lucha de clase que provocaría un.a situación de crisis . 

. Aunque esta. ideología corporativista alcanza su máxima cspresi611 en 
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los año:::s del Estado Nuevo. no podemos aíirmar que ca exclusiva de 

esta época. Realmente, desde los primeros años del gobierno de 

Vargas, se observa una tónica. más o menos costantc, en la orienta

ci6n de su polítlca obrera. que inaniíiesta una tendencia: a.ntiliberal, 

fortalecida con la adopci6n de los principios corporativistas. La primera. 

estrategia de Vargas es fomentar la idea de que el sindicato no es una 

organizaci6n de lucha de clase ni de intereses opuestos al Estado. De 

aquí parte para propulsar la idea de que las organizaciones sindicales 

son organismos de colaboraci6n con el Estado. De hecho, los sindicatos 

son declarados 6rganos de colaboraci6n con el Estado. .En muchas 

ocaaioncs "\targas expresa pública y oficialmente su orientación corpora-

thrista. Es interesante examinar sus propias palabras en algunas de 

estas ocasiones y c6mo a través de los &:t.ños va reafirmándose en su 

posición. consolidando ésta en los años del Estado Nuevo. 

En el 1930, cua11do se crea el llv1TIC, Vargas expresa que la poli'

ticn. social du Brasil debería descansar Cn 11 el equilibrio y disciplina. d" 

las actividades, por un sistema. de coopcraci6n. de las clases con el podcJ.'" 

público. interesadas aquellas, como éste, en la soluci6n de todos los 

probl<.~rnas del trabajo, de la industria y el comercio 11
• 7 Más tarde, 

Vargas sc11.ala que la norma de acci6n del Ministerio de Tra.l>ajo con

sistía en "sustituir la lucha de clases, negativista y estéril, por el con

cepto orgánico y justo de la colaboración entre las clases, con severa 
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at:cnci6n a las condiciones econ6mica.s del pars y a los reclamos de la 

justicia social "• 8 En la "Exposici6n de Motivos" ·que para la primera 

ley sindical (Decreto 19, 770) dirige Lindolfo Collor a. Gctulio Vargas, 

se establece clara.mente que, "Los sindicatos, o asociaciones de clase, 

serán los parachoques de esas tendencias antag<Snicas "· En el mismo 

documento ~e considera al obrero como "asociado del capital y de la 

administraci6n" y, más allá de esa posiei6n, se habla simultáneamente 

d._, l;is aspiraciones de los trabajadores y de las necesidades de los 

patronos, afirlTlándos e el obj ctivo de alcanzar 11 un resultado aprecia.ble 

en la justa y necesaria conjugaci6n de los intereses patronales y prole-

tarios ". 9 

Cuando Vargas justif'ica este docun'"lcnto, se expres6 señalando:. 

"Se e>.:4.;crioriza injustifica.ble desconfianza. en la colaboraci6n de las 

organizaciones sin,dicales, surgidas bajo el estímulo de la necesidad 

común y de los interca es de clas c. 
\ . 

La.s leyes, ha.ce poco decretadas, 

rcco;;ocicndo esas 01·ganizacioncs tuvieron en vista, principalmente. su 

aspecto jurídico, para que. en vez de actuar como fuerza. negativa, has-

tilcs al poder público, se tornasen en la vida social. en elemento pro-

v~choso y de cooperación con el mecanismo dirigente del Estado. Se 

explica, así, la conveniencia de hacerlos compart:ir de la organizaci6n 

política, con personalidad propia, scn'lcjantc a la de los partidos, que 

se representan de acuerdo con el cohe!icicnte de sut:> fuerzas electo-



rales "· 10 Es sorprcndent:e el corporativisni.o cxplísito en este discurso. 

cuando en el mismo dice que es necesario congregar todas las clases en 

una colaboraci6n efectiva e inteligente. y dice que esta alianza será 

alcanzada 11 cuando encontremos en una misma asamblea.. plut6cratas y 

proletarios. patronos y sindicalistas, todos los representantes de las 

corporaciones de clase. integrados, así, en el organismo político del 

Estado'~ 11 

Esta orientación corporativist:a de Vargas, como ya señalamos. se 

consolida en el pcrrodo del Estado Nuevo y, ya. en el 1938, este se ex-

presa, hablando a los trabajadores de Sao Paulo: 11 El EStado no conoce 

der~ch.os de individuos contra colecti"'·idad. Los individuos no tienen 

derechos, tienen deberes .. Los derechos pertenecen a la colectividad .. 

El Estndo se sobrepone a la lucha de intereses. garantiza s6lo los de

rechos de la colectividad y hace cun,plir los deberes para con ella. .El 

Esta<.lo no quiere, no reconoce la lucha de clase~ 

leyes de armonía social 11
• 12 

Las leyes obreras son 

Es l!n este contc..~to, repetimos. que c-1 Estndo c~tra en una funci6n 

de mediador entre las relaciones de clase y desde esta perspectiva. a 

partir de I 930. su política econ6mica y laboral ... ~a dirigida a pacificar 

las relaciones de clase. Esto, obviamente. responde a lo que ya seña-

lan"loS sobre el objetivo de controlar los procesos que generaban la lucha 

de clases. Sobre ésto. sc1'iala Octavio Ianni: "En el sistema de clases 
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sociales antag6nicas, ya. configurado en los a.i'íos posteriores al 30, el 

Estado se constituye como mediaci6n ordenadora"· 13 

En un principio, esta visi6n corporativa sobre la organizaci6n del 

capital y del trabajo, derivaban más de la ideologi'a que de la situación 

real, sin cn-iba.rgo, fue precisamente en la esfera de las relaciones de 

trabajo, que más tarde la idcologra se tradujo en medidas concretas y 

en la creación de una estructura institucional estable y duradera. Vimos 

ya como esta política corporativista y de "paz social 11 respondía, en 

gran medida, al prop6sito de crear las condiciones necesarias para. que 

la rcproducci6n del capital se diese en forma contínua y· ascendente, de 

manera que se facilitara el desarrollo industrial. Sin embargo. con.si-

dcramos que, en un análisis mas arn.plio, dcti·á.s de ésto ha.y también 

otro prop6sito relaciona.do al "Est.:lclo de compron-iiso" que se instaura 

d"spués de 1937. 

En el prin-i.cr capitulo. analizando la situación ccon6mica, social y 

política en Brasil después de la H.cvoluci6n d'-~ 1930, mcncinamos la 

posici6n que adopta. Gctulio Vargas en relación al compro:Tliso con dife

rentes sectores sociales y cconóni.icos. envolviéndose en un rnovintlento 

acornoclaticio entre las antiguas oligarquías y las nuevas clases burguesas. 

Esto significa el tratar de consiliar los intereses <le la oligarquía con los 

r~clamos del proletariado, de la naciente burguesía industrial, de la 

clase media y del sector rnilitar. (Véase el planteamiento que sobre 
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esto tracemos en el primer capitulo de este trabajo. 

Ahora bien, ¿Qué tiene esto que ver con lo que hemos venido 

planteando sobre la poli'.tica corpo1:ativista y de "paz social" del gobierno 

de Getulio Vargas? Realmente, lo que pretendemos sei'ialar es que la 

"paz del trabajo 11
• era necesaria para la continuidad y seguridad de este 

compromiso. De esta manera. no· tan s6lo era. importante en el ámbito 

restricto de las relaciones capital-trabajo y en el sector urbano-indus-

trial, sino también dentro de este contexto de la polü::ica ccon6mica del 

Estado y de las relaciones entre la olig_erquía agraria y la burguesr'a 

industrial. En la medida en que el movimiento obrero empezaba. a 

amenazar dicho compromiso. el conti·ol de la clase obrera y dcl rt"'lOVi-

miento sindical se convirtió en un problema político de primor orden. 

AnaUzando ésto dice Robert Ro·wlancl: '
1Reconocic.ndo que en la realidad 

sería difícil eliminar las causas del reser;t.timicnto y de las reivindicaciones -., .... ,_. / 

ob1•cras, el gobierno rcsolvi6. impedir que. organizándose de manera. 

aut6noma, la clase obrera pudiese venir a alt:t::rá.r las nuevas estructuras 

políticas. Vincularlas al Estado, oi·gánicamcnte (de íorrn.a que se ase-

gurara qu"": no vinics en a.menazar el equilibrio palrticu del rl!.girnen) signi-

íicaba., no s6lo neutralizar su potencial disgregador, sino taro.bién somo-

tcrla a la. disciplina coordina.dora de la poli.tic a ccon6mica del gobierno"· 14 

Es decir, el Esta.do, a la vez que empieza a alterar Sl..l. posición 
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frente al orden ccon6n'lico, la modiiicó también con re.Cerancia a.l sin -

dicalismo. Luego del análisi,. de la legislaci6n laboral, poden~o,. V<!r que 

el poder público pas6, en ese campo, de la simple acci6n represiva, a 

una organizadora y controladora de las asociaciones obreras .. En vez de 

marginarlas, el Estado persisti6 en su prop.Ssito de integrarlas legiHma

mcnte a la sociedad global, reglamentándole la organizaci.Sn, definiéndole 

.íuncioncs 11 garantizando su existencia y subordinándolas al control del 

Estado. 

Todo este proceso va a resultar en la incorporaci.Sn del sindicato al 

Estado y en la creaci6n de una estructura sindical controlada por éste, Se 

prctcncU"a cumplir asi", con lo dicho por Getulio Vargas en 1931, al señalar 

que la nueva lcgislaci6n laboral tenía por objetivo principal hace que las 

organizaciones sindicales "formas en parte de la organizaci6n política"• IS 

Desde el inicio del gobierno do Vargas, se veni"a delineando la inter

.Ccrcncia del Estado en los asuntos internos de los sindicatos y en todo el 

movimiento obrero, pero es durante el Estado Nuevo que se configura 

plenamente este proceso. A través de la lcgislaci.Sn laboral, elaborada 

y aplicada en el periodo del 1930-45, se pretende lograr este objetivo. 

Dicha l~gislaci6n va, precisamente encaminada a aumentar y consolidar 

progresivamente el control polil:ico del Estado sobre la actividad y organi-

zaci6n del proletariado. Esto puede apreciarse en el análisis que hicimos 

en el capitulo anterior sobre las leyes,, decretos y disposiciones constitu-
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ci'onalca de caos afto•. 

Como resultado de esta poUHca. obrera adoptada por el gobierno de 

Getulio Vargas, el sindicalis.mo en Brasil pasa a constituirse en parte 

esencial del sistema polnico-administratlvo estatal. Esta situaci6n inplic6 

una vinculaci6n cada vez mayor y en forma sistemática, del sindicato al 

Estado, al punto de convertirse éste en el elemento que reglamenta y 

disciplina la11 cuestiones obreras. 

9. ~ ransfor1naciones en la estructura y funciones del sindicato 

Ya vimos como el sindicato, entre los aftas de 1930-45, se intea;ra. 

al sistema polnico administrativo del Estado. Lo que nos interesa ahora, 

es analizar los resultados del paso del sindicato marginal al Estado, para 

el sindicato integrado a la propia ostructura del Estado. En óltima 

instancia, lo que nos proponemos es contestar y analizar las siguientes 

interrogantes: ¿Quió desvíos genera en el plano sindical la tutela del 

Estado? ¿Qué transformaciones tiene el sindicato en su c9tructura interna? 

¿Qué alteraciones se observa en sus !unciones? 

Obviamente, lo que estamos aíirmando es que. con la intervenci6n. y 

conti·ol del Estado sobre las organizaciones sindica.les y con la integraci6n 

de éstas al aparato estatal,., se alteran la estructura y laa funciones quu 
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anteriormente tenran los sindicatos. Esta transforn"lación se observa en 

diferentes aspectos. En primer lugar, la tranaformaci6n inmediata a 

esta intervenci6n del Estado, es la quiebra absoluta de la autonomra 

sindical. Cuando analizan"l.os la legislaci6n laboral en este periodo. vimos 

que se va despojando a las organizaciones obreras de su autonomía frente 

al poder público. Anteriormente, el sindicato era aut6norno, pero desde 

el primer año de gobierno de Vargas 1 con la creaci6n del MTIC, estos 

fueron despojados de su autonomra, pues la legislaci6n obrera determinaba 

que los sindicatos. para ser legi\:imos, tenían que ser reconocidoe por el 

Ministerio de Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto por éste. A partir de 

ésto, cl sindicato deja de ser un 6rgano libre y se convierte en un orga

nismo controlado por el Estado a través del Ministerio de Traba.jo. 16 

Unido a. .:ista. se observa otra. importante transformación en el sin-

dicato: su dcspolitizaci6n. Corno vitnos en el capítulo anterior, la 

legisla.ci6n laboral aprobada. y aplicada en el pcr(odo de 1930-45, suponr'a 

una polil:ica de control y dominio de la a.ctiviclad y organización polil:ica 

de los trabajadores. A través de esta legislaci6n~ el Estado exige al 

sindicato la abstcnci6n de toda y cualquier propaganda de ideologr'a poU:l:ic .. 

sectaria. Lo que observa., pues, es el intento de despolitizar al sindicato; 

aunque verdaderamente. lo que se ha.ce es politizar desde una. perspectiva 

diferente. Esto cs. se le da al sindica.to un nuevo contenido político. 

Escribiendo sobre est:o. dice Octavio Ian.ni: "Se habra inlcia.do el proceso 
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de climinaci6n del contenido poi.ñica del sindi,cato, o n-iejor aún, el sin

dicato comenzaba a adquirir un nuevo contenido político, como elemento 

esencial del sistema polil:ico-administrativo estatal ( ••• ) la formalización 

de la organizaci6n y actividad sindical se estaba. realizando de conforD'lidad 

con objetivos y n~ediante miStodos que escapaban al control de los mismos 

obrcrosn. 17 

Ahora el Estado asume uria posición paternalista y se da. un sindica-

lis11:10 desde arriba. El Estado lo que pretende es despolitizar al sindicato 

desde las perspectivas del obrero, pero lo politiza desde las perspectivas 

del nuevo Estado Burgués. De esta manera, los fines polrl:;icos de loa 

sindicatos, a través de la legislaci6n do control, pasa.ron a identifica.rae 

con los fines del propio Estado, que manipulaba estas organizaciones de 

acuerdo n los intereses de la nueva estructura de poder. Así, y con ese 

propósito, el poder público redefinió l~f fines y la acción del sindicalian~o 

brasileño. .El sindicato pas6 entonces,, a sufrir las limitaciones que im-

ponra. la lcgislaci6n obrera. que, al reconocer el dcreo:cho de asociación y 

rcpr~s cntaci6n del obrero, rcstringi6 y consolid6 la. actividad y la forma 

de actuación del sindicato. En s cmcja.ntcs circunstancias, el sindicato ca 

llevado a aceptar las limitaciones de orden legal y descmpci'iar solamente 

el papel y la función que le es permitida. Lo que el Estado pretendr'a con 

la legalización e institucionalizaci6n de los sindicatos era dejar de impedir 

la asociación de los obreros que, organizándose clandestinamente. podrían 
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con.stituir una fut.~rza .fuera del con.trol estatal. La institucionalización 

de los sindicatcs obreros, tcnLa 1 pu~s. como propósito, la creaci6n do 

canales para su control .. De esta n1.anera el Estado intervenía más 

clircctamcntc en la acci6n de los sindicatos obreros 1 incorporándolos 

cada. vez más a la estructura. estatal y a las instituciones legislativas 

y judiciales. Diluía, as{, sus fuerzas y los convertía en 6rganos de 

colaboraci6n. de íorn-ia toil que no perjudicaran los intereses guberna

mentales y <lujaran ele amen.azar la cohesión del sistema y la formación 

de la cconon"lÍa. urbana-industrial. De ahL que al sindicato oficial se le 

a.tribuyera el poder de clin•inar las tensiones y preservar la unidad del 

sistema y se convertía en el instrun"lcnto de mayor eficacia en la creaci6n 

de la;> c.:on.dicioncs ncc csarias para la cvoluci6n del sistema industrial. 

Desde 1931, con la promulgaci6n del Decreto No. 19,770 y los 

subsiguientes decretos. el sindicalismo institucionalizado creci6 en el 

país~ 

A partir de esta fecha, toda la organizaci6n sindical brasileña institurda 

por el Estado. vincul6 la existencia del sindicato a su reconocimiento 

por éste. 

De aquL se desprende otro clcrr1cnto de transformaci6n en las 

orga.nizac ion es sindical es. El sindicato, como ya. señalamos, antes de 

1930 no era una institución legal; era solo una institución legrl:ima ante 

los ojos de los obr f.!ros .. Esta condici6n signific6 que estas organizaciones' 
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n ... !ccsarios para ofrecer c:::;tos servicios. Aunque antes de irnplanta.rs e 

el tn"'lpuc::;to Sindical en 1940, ya los sindicatos venían alejándose de su 

misión con"1o or ,anizo..cioncs de lucha frente al patrono y al Estado, es 

partir de dicho ln"lpucsto que verdaderamente se convierten en asociaciones 

de asistencia social o ele socorro. 20 El propósito real de ésto era desviar 

:'.'l sindicato obrero de las necesidades espccífi~as del trabajador urbano, 

par~ transformarlo en una mera instituci6n prestadora de servicios, en 

Ul"'-<l. siniplc asociación a.sistcn.cial, cuyo íin principal era evitar todas las 

contl!.cioncs que pudiesen implicar el surgimiento del conflicto de clases. 

Paralclarnente a este proceso, se vcriíica otra transforma.ci6n de 

gran rclavancia en los cuadros adrninistrativos y rt!prcsentativos del sin-

die ato. Nos referimos al énfasis especial que da en la organización de 

la burocracia interna de l:::ls diferentes entidades sindicales, unida a. una 

rígida jcr.-:irqul!z.aci6n ele las posiciones. 

En las prirncras fas es de la industrializaci6n. y del sindicalismo en 

Brasil, [·sto no se observa, debido, principalrncntc, a que no existían 

contratos colectivos del trabajo. Se ejercía prcsiÓt"l para marginar social-

mente al sindicato y el Estado no ini.:erícría dircctan:"lcnte en el área de las 

rclacion<..;s de trabajo. No se necL"Sit01ba, por lo tanto, pci·sonal cspccia1.i-

zatlo para. 6sto, <lado el tralo indiviclual de servicios sin estar sujetos a. 

rcglanocntos dispuestos por el· Esta.do. Por otro lado, el Estado, al no 

iti.tcrvcnir dircctan"'lcntc en las relaciones de trabajo, no constitura cuadros 
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su á cti._;.icI~d como órgano ~eivindic:ado r y pierde su ~ª ractcridti,.;a i:O~O 
6rg~ hO de defensa de la clase obrera para convertirse en instrumento 

de lucha en pro de una participación mayor en las esferas estatales. 

Es al cnvo1v·crsc e integrarse en esa estructura. que el sindicato bra•i-

leño pierde una de las características .funda mentales de la asociación 

obrera: la capacidad de lucha que los llevarra a acrecentar su poder 

reivindicativo. Desde esta perspectiva. la acci6n sindical se convirti6 

en una meramente rccalamadora del cumplimiento de dispositivos legale• 

rc:ícrcntcs al trabajo. " esp!ritu de conquista fue sustiturdo por cl apego 

a lo que existía ·~ 19 En definitiva, el sindicato perdi6 aquella comba-

tividad que lo caracteriz6 en la segunda mitad de la década de 1910 0 

para orientar su acci6n en el sentido de colaborar con el Estado y armo-

nizar cl antagonismo existente entre los poseedores de capital y loa que 

vendían la fuerza de trabajo. 

Es en este contexto que el sindicato adquiere -o mejor dicho. le 

otorgan- una dimcnsi6n di.ícrcntc. re.fcrcntc a su funci6n como un orga-

nisn10 de asistencia social. Los Decretos de 1931 0 1934 y 1939 0 con-

.!crían al sindicato el deber de crear y mantener cooperativas de conaun .. c. 

y de crédito. asi.sl.·."":cia judicial, escuelas. servicios n"J.edicos y otro• •er-

vicios de asistencia social. Para ofrcc er dichos s crvicios, el sindicato. 

cuando estaba debidamente registrado. tenía el derecho de solicitar aub-

siclios de los poderes públicos. Sin embargo. fue el Impuesto Sindical la 

principal .Cuente de donde los sindicatos obtuvieron los recursos financiero• 
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tuvieran, en la mayoría de los casos, una existencia intcrrun."lpida. Esto. 

por consiguiente, hizo que loe sindicatos :fueran asociaciones inestable• 

que enfrentaban grandes problemas de continuidad. En rnuchas ocasione• 

se fundaban y desaparecían para reaparecer al cabo de varios años. A 

partir de 1931. con su reconocimiento, las organizaciones sindicales em-

piczan a estabilizara e, pero es a partir de 1937, que por las circunstan-

cías del momento, los sindicatos pasaron a tener una existencia estable: 

aunque, como hemos venido sci"ialando, con una estructura y unas fun-

cienes diferentes. Examinando ésto, señala con acertada agudeza Azia 

Sin'lao: 11 Antes el sindica.to era una institución legitima a penas frente 

a sus miembros, impedido de integrarse plenamente a la sociedad global 

por la acci6n cohcrsitiva del patronato y del Estado. Asociaciones inea-

tables, en la mayoría frecuentemente desorganiza.das por la rcpresi6n 

policial y reorganizadas por grupos revolucionarios, se oponra.n, a 11u vez. 

no solo a las gestiones ccon6micas, sino también a los poderes guberna-

mentales. Ahora, socialmente legítimas y legalmente reconocidas. son 

gi·cn"lios estables, aunque sujetas al control estatal 11
• 18 

Esto, a su vez, llevaba. a. las organizaciones sindicales a sufrir otra 

transforn'laci6n .. Nos referimos ahora a la. capacidad de lucha que anterior-

mente tenía el sindicato y la. que presenta luego como consecuencia de todo 

lo c.nteriormc.:nte expuesto .. V crdadcramcntc, lo que se obs crva en el eln-

dicato es la pérdida de su capacidad de lucha. y su transformaci6n en Ul"la 

instituci6n controlada y manipulada. El sindicato, de 1935-45 0 detiene 

28~ 
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administrativos y judiciales capacitados para brega.r co~·"1a~ 'floCiili -~~;~¡ 

que existían 0 

necesitaban personal para tratar con el Estado. Estas asociaciones. en 

sus relaciones internas. tampoco necesitaban. persona.l para bregar con la 

prcstaci6n e},. ··:·vt~ios tecnico-asistcnciales. Para esta 6poca, el ain-

dicalismo se sustentaba~ básicamente en pequeños grupos de voluntario• 

no especializados ni sujetos a sistemas de normas formales. 21 A e•ta 

fase del sindicalislno, Azis Simao la llama "sindicato de minarr'aa mili· 

tantcs "· 2.2. 

Si las condiciones antes descritas explican porqué n.o se conatituy.eron 

en esta !ase cuadros burocráticos en los sindicato. ¿Cd.a.les son las con-

dicioncs que se dieron para que se creara. la. organizaci6n burocrática en 

las entidades sindicales en el periodo bajo estudio? 

¡.-undan'"lcntalmcnte, las condiciones que crean la formación. de la 

burocracia. sindical se dan en l:i. existencia del contra.to colectivo del tra-

bajo, la interferencia directa del Estado en las relaciones de trabajo y la 

íunci6n asistencial del sindicato. En primer lugar, al Estado interferir 

directamente en la.s relaciones de trabajo., necesit6 constituir cuadros ad-

ministrativos y judialcs, con capacidad de elaborar norrnas y velar por el 

cu1nplimicnto ele éstas. Por otro lado, ésto hizo que se rompiera el 

an.tiguo privativis mo con que se daban las relaciones entre empresario• y 

ol>rcros y se hacía. ncccsa.rio. pues, para las empresas, contratar fun-
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cionarios especializados para .bregar con las tareas exigidas por la 

lcgislaci6n. El sindicato. a su vez tuvo la necesidad de contratar fun-

cionarios para bregar en sus relaciones con los obreros. el Estado y 

la empresa. 

Aunque está presente una con'"lplejidad de .factores socio-econ6micos 

y políticos en la .íorma.ci6n de la burocracia sindical, entendemos, sin 

embargo, que lo que verdaderamente motiv6 la emergencia de esta organi

zaci6n burocrática fue la amplia ci6n. estructural y funcional del Estado. 

en áreas relacionadas con la vida ccon6mica del país, así corno las 

necesidades impuestas por un sistema racional de organizaci6n del trabajo. 

Con esta transíorma.ci6n del sindicalismo brasileño, se da la transici6n 

del "sindicato de minorías militantes" al 

masas·~ 23 

"sindicato burocrático de 

Paralelo a esta organizaci6n burocrática del sindicato. se da otro 

elemento de transformaci6n en el sindicalismo brasileño. Nos referimoa 

ahora al cambio que se opera en el liderato sindical, como conaecUencia 

de todo lo anteriormente expuesto y fundamentalmente, de esta burocracia 

sindical. El antiguo líder obrero se caracterizaba por su capacidad de 

resistencia y se disposici6n de lucha. Esto no es lo que sucede en el 

período bajo estudio, cspccialn"l.cnte después de 1937, en el que se puede 

hablar mejor de dirigentes que de líderes obreros. Este necesitará máa 

de su capacidad como director de una entidad compleja y burocrática. que 
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de su capacidad de resistencia y de lucha. Necesita conocer· las lcyc• 

y el procesamiento legal de las reivindicaciones, conocer lo• progr&in&ll 

e.le asistencia social del sindicnto y administrar recursos y presupuestos. 

De esta manera, para ser un buen dirigente sindical, no bastaba con ser 

un irdc1· de los obreros, sino también un buen administrador. Obser-

van1os, asL, la transíormaci6n del lí'dcr de las masas, al dirigente de 

una organizaci6n sindical burocrática. Esta dcsignaci6n diferente, de 

"líder 1
' a "dirigente", refleja in.'"lportantes cambios de contenido. En 

p1·i,-ncr lugar, está la actitud -que se convierte en hábito de loa lrderee 

sindicales a. atarse a la ley y, no tan solo procurarán ser fieles cum

plidores de éste, sino que se convertirán en sus guardianes. 24 Por 

oti·o lado, el dirigente sindical tcnra que dedicar más tiempo a todo lo 

que implicaba su puesto burocrático, que a. la. movilización obrera y al 

tra.to.1nicnto directo con. los trabajadores. Verdaderamente, lo que •e 

observa es que el dirigente sindical, al envolverse tanto en llUll funcione• 

burocráticas, dejaba. de lado los problema.a espec!Iicos de lo• obrero•. 

El sindic::ito, dirigido de esta ma11.era, se alejaba. de la verdadera aten• 

ci.Sn de los intereses peculiares de la clase obrera. 

En las páginas anteriores hcn"los pretendido hacer un análisis de 

los diferentes aspectos en que se obs crva la transforrnaci6n que sufro 

el sindica.to brasileño en los años de 1930-45. Nuestro prop~aito ha 

sido el de presentar los desvíos que se generan en el sindicato como 

consecuencia de la tutela e intcrvcnci6n directa del Estado en los a•untoa 

287 



ccon6micos en guneral. y en los obrero• en particulá.r~ Hen~c;s. dcacrlto 
c6mo el sindicnto definido como un 6..;gano d.~ ~olab.;r.icicS~ .;on ~1 poder 

público, pas" de una actitud de resistencia y de lucha. frente al orden 

político y cconó1nico. a una actitud cada vez xnás legalista y de afirn1a-

ci6n jurrdica; de una posici6n marginal al Estado, a una de integrac16n 

progresiva a éste. 

l\hora bien. no pratcndcn."los -y esto es fundamental-concluir qua en 

los años de 1930-45 se careciera absolutamente de un movimiento genuino 

<le sindicalizaci6n y, menos aún, afirmar que se careciera por completo 
.!• 

de una acci6n típicamente obrera. Es necesario mencionar la. existencia 

de pequeños grupos de trabajadores con cierto nivel de conciencia -de 

clase, que V<.!Ían y buscaban en el sindicato una organización de lucha y 

<1c resistencia. Lo que pasa es que los verdaderos líderes obreroa fueron 

perseguidos, sobre todo a partir de 1937, y más aun, le dificultarqn el 

accuso a los puestos directivos del sindicato. 

En esas condiciones vcn'los, pues, que el sindicato, como ya aeftalamoa, 

deja. de ser un 6rgano de lucha obrera para convertirse en una institucl6n 

con ci'-.!rto grac.lo de poder otor~ado por el Estado y controlado por éste. 
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Ea• cit., pág. 

Rodrigues. 
78. 

Sindicato~ 'oesenvolvimento •• •• 

20 con ésto, el sindicato pasó a ejercer Funciones que ent&
riormente las ejercían las ligas de resistencia, las mu
tuales y las cooperativas. Sin embargo, no quiere est:D 
decir que el sindicato haya adoptado las normas de auicilio 
mútuo peculiares de éstas instituciones. Las mismas obte
nían sus recursos so1amente de los asociados. mientra~ que 
el Impuesto Sindical era un pago copulsorio que anualmente 
hací cada trabajador, asociado o no, al sindicato represen
tativo de su categoría proFesional, en el área en que tra
bajaba. No se trata, por lo tanto, de un mutualismo pro
pia~onte, 5ino de una asistencia social mantenida por toda 
la población obrera para un grupo que r .. cibía los berefici.os. 

21 véase a A2is Simi'ío • Sindicato e Est·ado ••• Q.E_. cit.• 
págs. 228-229. El autor examina con bastante certeza la 
burocratización del ~indicalismo brasileño, a partir, 
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22 tbid. 

23 Ibid •• pág. 229. 
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Otros autores, 
agresivo 11 y un 
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"sindicato blanco". 
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CONCLUSIONES 

En la expo.:;icibn y el anélisis realizados a lo largo de este trabajo, 

presentamos el desarrollo del sindicalismo 'brasileño durante los años de 

gobierno de Getulio Vargas ( 1930-1945 ) • Procuramos reconstruir el con

junto de los acontecimientos politices, econbmicos y sociales de la época 

______ -~n estudio, haciendo, tanto como fue necesario, referencias al periodo 

anterior. Esto nos permitib, no tan solo insertar el problema del sindicalismo 

en un cuadro tebrico e histbrico, sino también, reproducir lo que ocurrib en 

los principales momentos del desarrollo del sindicalismo en la formacibn 

social brasileña. Analizamos las manifestaciones de los obreros como 

clase, frente al Estado y frente a la sociedad global, as! como la actuaciC>n 

y pol!tica del Estado frente a la problemética obrera. Finalmente, examinamos 

las relaciones reciprocas entre el sindicato y el Estado, y a la luz de ésto, 

analizamos las transformaciones que se operaron en la estructura y funciones 

del sindicato, asl como la emergencia y consolidacibn del sindicalismo 

estat.al. Veamos ahora en s1ntesis, los planteamientos hechos a lo largo del 

trabajo y las conclusiones a las que llegamos-en cada aspecto desarrollado 

en este trabajo. Consideramos crucial este método para la tesis que ahora 

planteamos globalmente. 

Entre los años de 1930-1945, Brasil es escenario de importantes acon

tecimientos politices. econbmicos y sociales, que llevan al pals a sufrir 
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marcadas transformaciones en estos aspectos. 

En lo pol1tico, el gran acontecimiento que abre la década del 30, Y en 

lo que esta~an sentadas las bases de estas importantes tranformaciones, es 

la Revolución de 1930, bajo la dirección principal de Getulio Vargas. 

Por largos años la política en Brasil estuvo bajo el predominio de la 

oligarquta agraria, especialmente en manos de los caficultores. Sin embargo, 

en la de.cada de 1920,_se Inicia Ja cr!sis....de..este_Estado olig<!t.rquico, cuando 

los intereses de los caficultores entran en conflicto con los demas sectores 

olig6.rquicos, as! como con los.nuevos sectores emergentes en las ciudades: 

la burgues1a industrial, el proletariado y la clase media. Esta crisis del 

Estudo oligé.rquico se traduce en movilizaciones ideológicas urbanas de 

caré.cter liberal y antiollg<!t.rquico, que culminan con varias revueltas en la 

que sc,, enfrentan estos sectores sociales urbanos emergentes y la tradicional 

ollgarqu1a vinculada a la agro-exportación. Frente a estos problemas, la 

Alianza Liberal se presentó en las elecciones de 1930 como una ftlternativa 

dentro del sistema. Su plataforma electoral presentaba unas reivindicaciones 

que no representaban una ruptura radical con el sistema vigente. Pasadas 

las elecciones, la oposición-la Alianza Liberal- rechazó vilentamente los 

resultados, o.legando fraude en el proceso y, bajo la direcci6n de Getulio 

Vargas, marcharon desde Rro Grande do Sur y Minas Gerais hasta R1o de 

Janeiro, tomando finalmente el poder. Vemos, as!, que la Revolución de 

1930 fue, fundamentalmente, el resultado de las contradicciones pollticas, 
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econ6micas y sociales a las que nos referimos, as! como de la crisis polltica 

y econ6mica mundial. 

La Revoluci6n de 1930 no represento una ruptura total con el anterior 

régimen, es <h>cir, no implic6 la implantaciOn de un nuevo esquema de 

dominaci6n que reemplazara totalmente el anterior. No obstante, posterior 

a 1930, se da una alterac16n en las funciones y estructura del Estado brasi

lei'lo, que llevara al anterior Estado oligarquico a convertirse progr!"sivamente 

en un Estado burgués en el que la ciudad se fue imponiendo sobre el campo. 

En los ai'los siguientes a la Revoluci6n de 1930, se observa una improvisaciOn 

de parte del gobierno, frente a la ausencia de planes previamente estable

cidos. Getul!o Vargas trato de conciliar los intereses de los diferentes.sec

tores sociales: proletariado, burguesla industrial, clase media y la oligar

qu!a. De ah! el llamado "Estado de Compromiso". No obstante, se regis

traron en estos ai'los varios acontecimientos de violencia que, lejos de 

mostrar una conciliaci6n de clase, mostraron la agudizaci6n de las contradie

ciones de clase en los ai'\os de 1930-1937. Es en este contexto que Getulio 

Vargas da el golpe de Estado de noviembre de 1937 e instaura el Estado Nuevo, 

que represent6 la sustituciOn de la forma de gobierno liberal por un Estado 

autoritario y la eleminaci6n de las débiles instituciones democraucas que 

existlan. Durante el Estado Nuevo se consolida la centralizaci6n del poder, 

y pasan para la órbita del ejecutivo, muchas funciones que en los ai'los de la 

Primera República se concentraban en los Estados y en los Municipios. 
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El c-xamen de los acontecimientos políticos nos colocan frentt;! a la 

sltuaciOn econO:nica, pues concomitante a las transformaciones pol!ticns, 

se van operando importantes transformaciones en la estructura econOmica del 

pafs. Desde principios de la Colonia hasta fines de la década de 1920, la 

economfa de Brasil giraba principalmente en torno a la agro-exportaciOn. 

Prevalecía un desarrollo econOmico estimulado y condicionado principalmente 

par factores externas. En la década de 193 O la economía brasileña empieza 

a soltar sus ataduras externas y se va apoyando en su propio-mercado in~r-no

En estos afias y dentro de este proceso es que se va operando la transiciOn 

de la economía agro-exportadora a la economía industrial. Sin embargo, es 

en el interior de esta economía agro-exportadora que se crean las condiciones 

económico-sociales que posibilitaron el posterior desarrollo de la actividad 

industrial. Realmente, el capital industrial es originario directa e indirecta

mente del excedente económico producido por el sector agrfcola. Posterior

mente el proceso de industrialización es m~s complejo: se crean capitales 

de los ahorros internos y entran capitales externos. Aunque la segunda 

etapa del desarrollo industrial se da a partir de 1930, es de 1937 en adelante 

que se observa una clara reorientación de la pol!tica económica en Brasil, ten

diente a expandir el sector industrial·. De 193 O en adelante la "industrializa_ 

ciOn cspont~nea" fue auxiliada por una pol!tica conciente de intervención 

cstuta.l, colocando en pré.ctica medidas que proporcionuran diversificación y 

expansión a las actividades industriales. El papel fundamental de esta nueva 

orientación económica la desempeñó la implantación de la política de "susti-
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!:..i !"·>:amen de los acontec-imicr.tcs polft1cos nos ct:':llocan frP.ntu ea la 

~ Jtuactor •• ·conC>mica. pues c.:-oncomitant~ a las transforrnacionet:: pollticé::;. 

se van operando importantes transformaciones en la estructura economica del 

pals. Desde principios de la Colonia hasta fine!' de la década de 1920, la 

economfa de Brasil giraba principalmente en torno a la agro-exportacion. 

Prevalecta un desarrollo economico estimulado y condicionado principalmente 

por factores externos. En la· década de 1930 la economia brasilefia empieza 

a soltar sus ataduras externas y se va apoyando en su propio merc;¡idg l.Aterno- - -

En estos afies y dentro de este proceso es que se va operando la transicion 

de la economla agro-exportadora a la economta industrial. Sin embargo, es 

en el interior de esta economia agro-exportadora que se crean las condiciones 

economico-sociales que posibilitaron el posterior desarrollo de la actividad 

industrial. Realmente, el capital industrial es originario directa e indirecta

mente del excedente economico producido por el sector agricola. Posterior-

mente el proceso de industrializaci6n es m~s complejo: se crean capitales 

de los ahorros internos y entran capitales externos. Aunque la segunda 

etapa del desarrollo industrial se da a partir de 1930, es de 1937 en adelante 

que se observa una clara reorientaciOn de la polltica econ6mtca en Brasil, ten

diente. a expandir el sector industrial. De 1930 en adelante la "industrializa-

ci6n espontanea" fue auxiliada por una polltica conciente de intervenciOn 

estatal, colocando en practica medidas que proporcionaran diversificaciOn y 

expansi6n a las actividades industriales. El papel fundamental de esta nueva 

orientaciC>n econOmica la desempefi6 la implantaci6n de la política de "susti-
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tucion de importaciones" con el proposito de dar mayor independencia y el 

mayor mantenimiento posible al desarrollo del pais. En los años siguientes 

a la implantacion del Estado Nuevo. se observa una reorientacion de la 

politica economica estatal. que ofreceré grandes ventajas para el sector 

industrial. La industria pasa a ser el motivo de mayor preocúpaciOn en el 

contexto de la politica economica de estos años. En esta nueva configura

cion pol!tico-econOmica. el Estado se convertia cada vez con mayor fuerza. 

-----<0"1AF>-ee"lc-'pr-i-noi-pa1-elemento nacional en las decisiones sobre pol!tica econOmlca. 

De aqut. que afirmemos que el proceso de reorientaciOn econOmlca que se 

opero en Brasil posterior a 1930. vino acompañado de una modificaciOn del 

sistema de r~laciones entre el Estado y la economfa que se habla instituido 

en el régimen anterior. Atacando el anterior liberalismo econOmico, Vargas 

creo y desarrollo un amplio programa de intervencion estatal en la economla. 

Y que m1'l.s adelante rebaso los limites de intervencion, para convertirse en todo 

un programa de planificacion económica. Dentro de este contexto interven

cionista y planificador. se opera la centralizaciOn también en el plano 

economlco. 

Estas transformaciones politico-economicas estuvieron acompañadas de 

grandes transformaciones sociales que abarcaron muchos aspectos, pero que 

por su estrecha relación con las problemética obrera profundizamos en tres: 

el fenomeno de la urbanización. las migraciones extranjeras e internas y las 

modificaciones que se dan en la e stratificacion social del pais. 
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La primera etapa de urbanización en Brasil se da sentando sus bases en 

los primeros brotes de industrialización. En este momento. el proceso de 

urbanización fue estimulado por la inmigración europea. Por muchos aftas 

el gobierno fomento y amparo la inmigración. Sin embargo, de 1920 en ade

lante, se da una baja en lé! cantidad de extranjeros que entra al pals y ya, 

posterior a 1930, se observa una brusca y constante decadencia en el ritmo 

de inmigración extranjera para el Brasil. El lugar de los extranjeros en este 

movimiento en dirección a las ciudade.s __ fue ocupado por las migrag!ºnes 

rurales internas de los trabajadores nacionales. Es en esta etapa que las 

migraciones rurales cst<ln ligadas. al procesq de urbanización. De esta 

manera, paralelo al desarrollo industrial posterior a 1930. avanza la forma_ 

ciOn de la sociedad urbano-industrial en Brasil. De 1930 en adelante. el 

crecimiento de las ciudades se nutre mas de la llegada de estos trabajadores 

nocionales del campo, que de la llegadil de extranjeros. 

Paralelo al movimiento de urbanización y al desarrollo de la industria

lización en Brasil, se modifica la estructura social con la aparición, desa

rrollo y diversificación de nuevos grupos sociales. Es decir, las transforma

ciones que se verificaron en la estructura econOmica, se reflejaron en el 

plano social por el surgimiento de un grupo vinculado a la naciente economla 

de mercado interno, corno propietario de los bienes de producción (el empre

sariado indusu-iul); por la expansión y diversificación de la clase media·. asr 

como lu. ulteruc16n de su :-elación con C!! procc~3ü de producción; y por el 

aparecimiento de los primeros núcleos proleta 1 • s, concentrados en las zonas 
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urbanas en crecimiento para vender su fuerza de trabajo. Después de la 

RevoluciOn de 1930, estos nuevos grupos empezaron a reivindicar su partipa

ciOn en la esfera del poder polltico. Como resultado, se altero el sistema 

de poder anterior, donde las oligargufas ligadas a la agro-exportaciOn gozaban 

de la hegemonía del poder político. Estos grupos fueron suficientemente 

numerosos y significativos como para contituirse en sectores de considerable 

importancia dentro de la sociedad brasileña. 

Ahora bien, ¿como se presentaron y se desenvolvieron los obreros dentro 

de este contexto pol!tico, social y econOmico? ¿ C!lales fueron los· factores 

sobresalientes y de naturaleza amplia que afectaron directa e indirectamente 

el desarrollo de determinadas actitudes y comportamiento asr como la orienta

ciOn pol1tico-ideol0gica de los obreros en este periodo? En primer lugar esta 

transformaciOn étnico-social de la clase obrera brasileña. La nueva composi

ciOn rural-urbana del proletariado brasileño tuvo marcada relevancia en el 

cambio de actitudes y comportamiento de la clase obrera posterior a 193 O. 

Los inmigrantes que arribaron al Brasil vinieron provistos de alguna expe

riencia urbano-industrial, presentaban Indices de instrucciOn m6.s elevados 

que los obreros nacionales y mayor. formaciOn profesional, y lo que es m6s, 

tralan cierta experiencia de lucha. Por otro lado. venían también infiltrados 

de las ideologías anarquistas, anarco-sindicalistas y socialistas difundidas 

en Europa. No obstante, esta tradición anarcosindicalista y socialista de la 

fase anterior a 1930, no se transmit!O a la "nueva clase obrera" formada por 

el contingente de obreros nacionales provenientes de las zonas rurales de 
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Brasil, As!, el proceso social de formaciOn del proletariado industrUll 

posterior a 1930, es un factor muy importante para explicar su comportamiento 

y por qué no se creo en ellos perspectivas y orientaciones propias. Se 

destacan dos aspectos: el hecho de que estos llegaron a la ciudad influen

ciados por los elementos de una cultura rural de formaciOn patriarcal y la 

persistencia en ellos de modos de sentir, pensar y actuar de tipo tradicional. 

Esta masa obrera proveniente del campo, llego a la ciudad con poca experiencia 

de lucha4 sfn_ experiencia de vfda_urbana y, peor .afin", _sin tradiciOn polltica. 

Llegan a la ciudad sin tradiciOn de organizaciOn proletaria y sin una con

ciencia de clase forjada en el curso de las luchas. Por otro lado, el origen 

heterogéneo y reciente de este proletariado, dificulto la manifestaci6n de 

denominadores comunes que definieran sus intereses de clase. Por esa razon, 

durante estos años, en su conjunto, no actuaron con fortaleza como grupo 

-como clase- a los problemas con que se enfrentaron. Esto, obviamente, 

dificulto el surgimiento de modos uniformes de pensar, de actuar y de sentir, 

y dificultaron, adem~s, el desarrollo de una conciencia de clase capaz de 

canalizar la acciOn de todos en funciOn de los intereses comunes. Unido a 

estos factores, estaba la crisis econOmica que se inicio en el 1929, cuya 

consecuencia inmediata fue el desempleo. Los efectos sobre la movilizaciOn 

de los obreros son claros: la capacidad de presiOn de los trabajadores dismi

nuyo ya que en muchos casos. los obreros. para conservar el trabajo que 

ten!an, prefirieron soportar las malas condiciones de trabajo. 
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Toda esta problematica se reflejo en la actuaciOn polrtico-sindical de 

la clase obrera; que en este periodo presento también marcada diferencia con 

el periodo anterior. Desde 1915-16 en adelante, hasta los primeros al\os de 

la década de 1930 la clase obrera tuvo una intensa actividad sindical y poll

tica: se realizaron huelgas de gran envergadura y surgieron agrupamientos 

y partidos pol!ticos de corte e ideología obrera. Sin embargo, en contraste 

con el período anterior, este brote revolucionario va perdiéndose poco a poco. 

-----....,e-1933-3 4 en adelante: se abriO una nueva fa se en el movimiento sindical. 

que se revistiO de un caracter marcadamente pol!tico y empieza a buscar una 

actuaciOn parlamentar. En cuanto a las ideologías que orientaron la acciOn 

sindical, también se opero una importante transformaciOn. En el período 

anterior, las ideologías que ejercieron influencia en el movimiento obrero 

bra slleño fueron el· socialismo, el anarquismo y el comunismo. Estas fueron 

declinando progresivamente pues no ejercieron en Brasil la misma fuerza 

aglutinante que en Europa. El traslado de los acostumbrados temas de las 

ideologías socialistas y colectivistas al Brasil, no encentro un terreno fértil 

para su difusiOn y propagaciOn en la clase obrera de este período, que en su 

mayoría era de origen nacional. Concluimos que uno de los grandes problemas 

que enfrentaron estas ideologías fue el trasplante que.hicieron los l!deres 

sindicalistas de los aspectos en torno a los cuales se cOncentrb mayormente 

la actividad sindicalista en Europa, sin tom<.r en consideraciOn las circuns

tancias particulares de la sociedad brasileña. 
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Estas ideologias fueron sustituidas después de 1930 por una nueva 

ideolog1a: el populismo. El vac1o ideológico que se crea con la declinaclOn 

de las anteriores ideolog1as, en un periodo en que se va configurando una 

nueva estructura de clases, lo llena la ideologia populista. El populismo 

corresponde a la etapa final del Estado oligarquico, con el correspondiente 

debilitamiento del predominio del poder de las oligarquias y el aceleramiento, 

en este periodo, de los procesos de urbanización e industrialización. Un 

fenómeno muy importante ,-caracterfstlco del popull.smO-.-Íue la alianza tActica 

y la combinaci6n de los intereses económicos y pol1ticos de las nuevas clases 

sociales: el proletariado, la burgues1a industrial y nuevos sectores de la clase 

media. Esta combinaci6n de fuerzas va dirigida a acelerar la ruptura con la 

sociedad tradicional. Sin embargo. consideramos que no se realiza una ruptura 

total con el sindicalismo anterior. Entendemos que se da una transformación 

en la acción obrera, as1 como una redefinici6n de las técnicas y las interpreta

ciones poHticas anteriores. Es en esta configuraciOn que se hace posible la 

"polttica de masas" y el principio de "paz social" super6 las practicas poU

ticas inspiradas en los antagonismos de clase. 

En este contexto es que analizamos l<l presencia y la acci6n de la clase 

obrera en la polttica nacional. En las primeras décadas del siglo XX, el 

proletariado realmente no tuvo una acci6n y participaci6n considerable en la 

poll:tica nacional, especialmente a través del proceso electoral. Por un lado, 

la influencia de los postulados anarquistas hacia que predominara la idea de 

no reconocer la validez de la acción poHtica :.'artldaria como forma de trans-
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formar el orden vigente. Por otro lado. estaba el obsta.culo del poco peso 

electoral que tenfa el proletariado. por su reducido n(lmero en relaci6n a la 

sociedad global. 

Ya para fines del!"- década de 1920, esta situaci6n empieza a cambiar, 

pues se reconoce la existencia de un movimiento sindical con cierta organi-

zaci6n y el proletariado pasa a desompefin.r otro papel frente a la politica 

nacional y frente a la sociedad global. SimultO.neamente. se verifica un 

aumento numérico del proletariado. De esta manera, contrario a la situaci6n 

anterior. ahora el proletariado s! t:en!a peso electoral considerable. tenra la 

fuerza necesaria para influir en los resultados de las urnas y por lo tanto, era 

un elemento que va Ha la pena ser conquistado por los poHticos. Realmente, 

para esta l":poca, el proletariado mostrabn menos agresividad que a comienzos 

del siglo, pero su número era rnu.yor y continuó en constant~ crecimiento. Con 

el reconocimiento del voto semiuniversal terminó por convertirse en un grupo 

de considerable fuerza pol!tica. 

El proco so de industrinlizaclón y do urbanización, la ampliaci6n del 

electorado y el u u mento numérico del proletariado, alteró significativamente 

el contexto electoral y pol!tico y la relación de fuerzas entre las diferentes 

clases soci.::ilcs en 1~1 formación social hrasilel)e:. Es en este contexto y con-

ciente de C!:-~ta reaUdncl, quo Gctulio Vargus, después de la victoria de la 

Revolución de 1930, dice que el problema: o!..•r<:10 no es mas una "cuetiOn de 

policfa" y st una ·•cuestión política". Los s.: .. :Hccttos, que no eran reconocidos 
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por el Estado oligarquico, fueron entonces reconocidos por el Estado burqués 

como los verdaderos representantes de la clase obrera y como el verdadero 

partido de los obreros. 

Durante el gobierno de Getulio Vargas se trato de superar las ma!'ifes

taciones mas agudas de la .cuesti6n obrera, tratando de contenerlas dentro 

de los canales de lus in,-;tituciones legulcs. En estos años el Estado brego 

estrechamente con la problem<"ttica obrera y delineo su pol1tlca laboral, vin

culando el sindicato con el apura to estatal. Se redefini6, as! la relaciOn 

entre la estructura de dominación y lc1 clase obrera. El sindicato y la 

legislaci6n laboral fueron institucionalizados, de manera que sirvieron de 

instrumentos para apaciguar la acción obrera: se le hactan concesiones a 

los obreros para. que éstos, a cumbia, se abstuvieran de actividades poll

ticas. Por otro lado, al hacer que lns organizaciones sindicales pasaran 

a formar parte de las orgunizacioncs pol1ticas, al vincular dichas organiza

ciones al mecanismo rector del Esteido. se reprimta en gran medida, la acc10n 

obrera independiente. Todo esto se verificó a través de una amplia legisla

c!6n laboral, que promovió el control de los slndicatos por el Estado. Este 

control era necesario paru garantizur la "paz social" y convertir al sindicato 

en un elemento de cooperaciOn con el Estado. A través de la legislaciOn 

laboral, el Estado prctc:nd!a lograr el desarrollo de las relaciones de trabajo 

mt:!s adecuadc:::1s a.l capitulismo industrial. Concluimos, pues que la política 

obrera de Vargas, contenida en Ju l~gislaci~ :-, obreril posterior a 1930, lejos 
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de ser una ot:orgaciOn generosa del Estado, fue uno de Jos instrumentos de 

control planificados progresivamente e impuestos para la reordenaciOn del 

capitalismo industrial en Brasil. De todo este proceso emerge una nueva 

relaciOn entre el sindicato y el Estado. 

Por su parte, el Estado expandiO su poder en la esfera econOmica y dentro 

del sector econOmico, la esfera mas alcanzada fue la relativa a las relaciones 

de trabajo. El Estado considero necesario intervenir en el mercado de fuerza 

de trabajo, entenciendo que la reproducciOn del capital se fundamenta en la 

productividad de la fuerza de trabajo. Se hac!a necesario, pues, establecer 

Ja armonfa entre los obreros y los patronos, entre el capital y el trabajo. Lo 

que realmente procuro el Estado fue controlar los factores que podfan generar 

la lucha de clases. En este contexto es que se explican las ideas corpora-

tivistas de Vargas. Su posiciOn corporativista se fundamentaba en propulsar 

la idea de que no podía existir relaciones antagOnicas entre la clase obrera, 

que posee y vende la fuerza de trabajo, y la clase patronal, que la necesita 

y la compra. El Estado establece, que por el contrario, lo que tiene que 

prevalecer es una relaciOn de armonra y colaboraciOn que lleve a una conjuga-

ciOn de intereses entre estas clases sociales y evite la lucha de clases que 

provocarla una situaciOn de crisis. 

La primera estrategia de Vargas fue fomentar la idea de que el sindicato -no era una organizaciOn de lucha de clase, ni de intereses opuestos al Estado, 

sino que eran organismos de colaboración con éste. El Estado entra asl, en 
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una funci6n de mediador entre las relaciones de clase y, desde esta pers

pectiva, a partir de 193 O, su pol!tica econ6mica y laboral va dirigida a 

pacificar dichas relaciones. Es decir. el Estado, a la vez que alter6 su 

posici6n frente al orden econ6mico. la modific6 también con referencia al 

sindicalismo. Vemos, as!, que el pode
0

r pú.blico pas6 de la simple acci6n • represiva, a una organizadora y controladora de las asociaciones obreras. 

Lejos de marginarlas, el Estado las integro legltimamente a la sociedad 

global, reglamentandole la organizaciC>n, definiéndole funciones, garanU-

zando su existencia y subordinandolas al control del Estado. 

Con la intervenciOn y el control del Estado sobre las organizaciones 

sindicales y con la integraciC>n de éstas al Estado, se altere> la estructura 
, 

y las funciones que anteriormente ten!an los sindicatos. La transformaciOn 

inmediata fue la quiebra absoluta de la autonomla sindical. Anteriormente, 

el sindicato era autOnomo, pero desde el primer año de gobierno de Getulio 

Vargas. con la creaciOn del Ministerio de Trabajo, Indust!"ia y Comercio, 

estos fueron despojados de su autonom!a. Se verifica también la despolitiza-

ci6n del sindicato, pues a través de la legislaciC>n el Estado exige al sin-

dicato la abstenciC>n de toda y cualquier propaganda de ideologfa politica 

sectaria. Se intenta, as!, despolitizar al sindicato, aunque realmente, el 

Estado lo que hace es darle al sindicato un contenido pol!tico diferente: lo 

\despolitiza desde las perspectivas del obrero, pero lo politiza desde las 

~erspectivas del nuevo Estado burgués. El sindicato pas6, ademas, a sufrir 
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las limitaciones que imponla la legislaciOn obrera, que, al reconocer el 

derecho de asociaciOn y representaciOn del obrero, se restringiO la ectlvtdad 

y la forma de actuaciOn del sindicato. Como consecuencia de todo esto, se 

observa, ademas, en el sindicato, la pérdida de su capacidad de lucha y su 

transformaciOn en una instituciC>n controlada y manipulada. Durante los aftos 

de 1935- 1945 especialmente. el sindicato paro su actividad como Organo 

reivindicador y pierde su caracterlstica como 6rgano de defensa de le clase 

obrera para convertirse un organismo que sµ_!_ucha principal e~_ ~-n pro de una 

participaciC>n en las esferas estatales. Es en este contexto que el sindicato 

adquiere una dimensi6n diferente respecto a su funciC>n como organismo d• 

asistencia social. "El objetivo de ésto fue desviar al sindicato de las 

necesidades especificas del trabajador urbano, para transformarlo en una 

mera instituci6n prestadcra de servicios cuyo fin primordial era evitar todas 

las condiciones que pudiesen implicar el surgimiento del conflicto de clases. 

Concluyendo, vemos ast, que las organizaciones sindicales durante el 

periodo de gobierno de Getulio Vargas dejaron de ser C>rgano e instrumento de 

lucha obrera, para transformarse en instituciones controlada's por el Estado, 

con cierto poder otorgado por éste. Tanto la legislaciC>n obrera, como la 

estructura sindical creada por ésta, sirvieron como canales e instrumentos 

de control que el Estado utilizo para acrecentar la dependencia de la clase. 

obrera. 
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