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RESUMEN 

El objeto central de la presente Tesis Doctoral, a nivel general, es al an61iaia da la 
cñaia del patr6n de deaanollo territorial en Bra.U en el periodo de 1 964 a 1 992; y. a nivel 
específico. el estudio de loa Impacto• urbeno-tarritorialaa que aquel proceao ha cauaado 
deada el 6mbito nacional hasta al regional (Santa C•tarina. SCI y local (región conurbada 
de Florian6polla. AUFI. donde loa poblador•• "aln-techo" han aldo la "punta del Iceberg• 
da una compleja. hlat6rica y rezagada problem6tic• urbana y habit•clonal qua ha sufrido el 
trabajo. 

El marco general de la Tesis as el proceso da acumulación, enmarcado en las etapas 
de desarrollo y crisis del capitalismo mundial en finas de los al\os 60 e comienzos de los 
80. El desarrollo económico en Brasil tuvo su auge e Jo largo da la d6cada de 70, entrando 
en recesión, repunte inflacionario, y crisis de su deuda, a finales de esta década e inicios 
de los ai'los 80. Estos aspectos son analizados en Ja primara parte da la Tesis. siendo que 
el Capítulo 1 trabaja la cuestión económica. y el Capítulo JI enfoca el aspecto territorial. 

El eje de estudio consiste en el proceso da desarrollo y crisis del patrón territorial 
urbano !nivel amplio> y del patrón habitacional da gran escala (nivel específico) en su 
articulación con la generalización del patrón periférico habitacional. el cual se ha 
caracterizado por tras configuraciones b6sicas: al tugurio, al fraccionamiento y las 
ocupaciones. El an61isis de asta patrón territorial y habitacional se desdobla en tres niveles: 

1 ºl el 6mbito nacional (Capítulo 111), en el cual se estudia Ja forma cómo se 
desarrolló el proceso de acumulación centrado en Ja trasnacionalización de la economía 
brasilei'la; en un modelo de integración territorial basado en la doctrina de la "Seguridad 
Nacional•, bajo un régimen militar de ·estado de Excepción", a expensas de la represión 
sin precedentes del trabajo y de la sociedad civil; en un modelo da crecimiento intensivo
extensivo y concentrador. iniciado en los al\os 50 e impulsado a partir de 1964. a través 
de la expansión industrial y agroindustrial volcada a Ja exportación; en una política 
antiinflacionaria y de austeridad económica, centrada en Ja captación de empréstitos 
internacionales; y en la implantación de una estructura territorial y material que garantizase 
las condiciones generales del desarrollo económico implementado. con base en la 
implantación de obras de gran escale. 

2°1 El 6mbito qua - refiere a la crisis del patrón habitacional a nivel de la 
vivienda de gran escala (Cap. IV), orientado por una política urbano-habitacional que 
siempre buscó la rentabilidad del sistema financiero habitacional. configurando así la 
historia del proceso da -gregación de las poblaciones. Se examina cómo Ja política 
habitacional brasilel\a fue abandonando la prioridad a la vivienda de interés social. 
privilegiando los segmentos "solventas• de la población. a impulsando Ja ampliación de la 
intermediación privada da los recursos del Estado en el sector. Se demuestra la 
incapacidad del Estado pera responder al proceso de reproducción de Ja fuerza de trabajo 
en el área urbano-habitacional. lo que contribuyó a agravar la crisis territorial del peís. Se 
verifica como se dió la crisis de un modelo de urbanización habitacional en los marcos de 
las crecientes demandas del trabajo en el terreno de Ja vivienda. culminando con las 
ocupaciones en los 80. Se estudia el período de desarrollo y crisis del patrón habitacional 
de gran escala (1964-19851. en el cual se institucionalizó el ·sistema Financiero 
Habitacional" ISFH> (1964-74); se intentó la restauración del SFH (1975-1979); y se 
generó la crisis de aquél. comenzando así el desplome de los financiamientos de los 
programas habitacionales ( 1980-84). Con ello, comenzó la desestructuración del ·eanco 
Nacional de Habitación" (BNH). se manifestó definitivamente el fracaso de la política de 



producción habitacional intensiva. cave el régimen militar. v resurge el "clientelismo" v el 
"populismo" - va iniciado en último período del gobierno militar - como prácticas 
gubernamentales en el primer gobierno civil posmilitar de José Sarnev < 1 985-1 9891. Con el 
período Collar (1990"19921. se examina la política de continuismo del gobierno anterior. v 
también el avance de la "desregulación" de la gestión urbano-habitacional. El año de 1 992 
marca no sólo la destitución de Collar de Mello. sino también un hiato en la política 
habitacional brasileña: se paralizan los financiamientos habitacionales y se implementa un 
inaudito programa de privatizaciones. 

3º1 En el ámbito regional (SCI (Cap. V). el patrón territorial nacional plasmó las 
directrices de crecimiento implementado por el gobierno militar, asociado al proceso de 
acumulación regional que va venía desarrollándose desde los ai'\os 50. Son examinados los 
impactos económicos y urbano·habitacionales de aquel modelo. así como su 
desdoblamiento particular en el AUF, el cual es el tercer nivel de análisis <Cap. VI). En este 
último, ámbito principal de estudio, se articula tanto los efectos económicos. sociales v 
urbanos del crecimiento económico en SC v a nivel nacional. como la particularidad del 
AUF en su "crecimiento acumulativo" (años 60-701. v con "fisionomía propia" en los años 
SO v 90. Con ello. se centra el análisis de este proceso en los impactos qua experimentó el 
trabajo. principalmente en lo que se refiera a los sin-techo v al conjunto da la población de 
bajos recursos que sufre la expoliación v segregación urbanas (Capítulo VII), teniendo 
como fondo los procesos económicos v territoriales de la región (crecimiento inmobiliario v 
turístico. expansión del aparato estatal, de la infraestructura v servicios urbanos. la 
privatización de las tierras públicas, etc). 

Este trabajo avanza en el estudio de: al la política habitacional brasileña en el 
contexto de la actual reestructuración neolibaral del capitalismo mundial; bl los efectos del 
desarrollo territorial del patrón de acumulación en SC en la desterritorialización, migración V 
periferización del las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, principalmente en 
el AUF; el la articulación de los dos movimientos migratorios de la reterritorialización del 
trabajo: la migración exógena v la endógena: di v los impactos que causó la crisis 
económica del país sobra el conjunto de los soportes materiales da la vivienda. Por último, 
es pionero en la investigación específica sobra las contradicciones. límites y alcances da la 
problemática da las OCUJM!Cionas. la autoconscrucción y las formas da garantía del territorio 
en un contexto de represión policiaca y política en la región de Florianópolis. La pra-nta 
Tesis no sólo parta da astas y otras contribuciones. sino que avanza en la articulación da 
los diversos niveles taórico-tamliticos. a partir da la realidad concreta. combinando los 
niveles estructural y coyuntural da los fenómenos estudiados. entrecruzando al limbito 
general con la particularidad del objeto da estudio. 
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ABSTRACT 

The objective of the this thesis is to analyse the crisis of the territorial development 
pattern in Brazil in the period from 1 964 to 1992 at a general level, and at specific one, to 
study the urban and territorial impacts causad by the recent historie and complex housing 
problem which the working class suffered and in which homeless settlers appeared as the 
"tip pf the iceberg" of the crisis. 

The general point of reference of the study is the process of capital accumulation 
in Brazil defined by the different stages of capitalist development worldwide and its crisis 
at the end of the 60's and the BO's. Brazil's economy reached its culmination during the 
70's. and at the end of that decade it enterad in recession. inflation and externa! debt 
crisis. These aspects are analysed in the first part of the Thesis. Chapter 1 studies the 
economically relatad questions and Chapter 11 focuses the attention on the territorial 
problems. 

The axis of the research consists in the process of the development and crisis of 
the territorial urban pattern (general levell and large sea/e housing pattern (specific 
levell relatad to the generalization of the peripheral housing pattern, whitch is 
characterized by three basic configurations: slums. illegal subdivisions and invasion by 
homeless people. The study of the territorial and housing pattern involves three issues: 

1 º) The national one (Chapter 111) which focuses attention on the forme of the 
accumulation of capital which has defined by a series of determinants: an increasing 
process of trasnationalization of the brazilian economy, based in the doctrine of "National 
Security" in times of the "State of Exception" under control of the military regimes; a 
violent repression of the civil society. particularly of the working class on a scale never 
seen before; an intensiva / extensiva growth model based on extreme concentration 
starting in the SO's and pushed since 1 964 by the expantion of export orientated industry 
and agrobusiness; an austerity and antiinflation policy basad on international debts; finally 
the creation of the material and territorial infraestructura according to the necessities of 
the economic development and based on larga scale construction proyects. 

2°) The second level refers to the crisis larga scale housing policies (Chapter IV), 
witch were guided by the criterion to fulfill the demands for profit of the financia! system 
of house building. outlining in this manner the history of the segregation between the 
population. lt examines hovv the brazilian housing policy abandonad the priority to the 
social housing programs to favor instead the necesities of the upper income groups 
promoting such channeling of State funds. Further, it tries to damostrate the State's 
incamacity to assure the minimal conditions for the reproduction of the labor force for their 
housing necesities. which aggravated the territorial crisis in Brazil. lt verifies the origin of 
the crisis of the urban housing pattern within the context of a growing demand on the part 
of the working class which had linally its climax with the squatter movement in the BO's. 
lt studies the development of the large scale housing pattern during the 1964 to 1985 
period, in which the "Housing Financia! System" <SFHl had been established 11964-1974), 
went to crisis and failed to be recovered (1975-1979), and finally colapsad (1980-1984). 
This was the beginning of the dismattling of the "National Habitation Bank" (BNH). The 
intensiva house construction programs failed. the military regime crumbled and the 
"clientelism" and the "populism" - vvhich appearead during the last military government -
demonstrate their power as instruments of political control in the post-military 



government of José Sarney ( 1985-1 989). President Collor de Mello (1990-19921 
continuad this political practica and pushed the desregulation of the urban housing 
management. The year of 1 982 marks not only the destitution of the president Collar de 
Mello, but it also marks a hiatus in the brazilian housing policy: the housing financia! 
system paralyzes and the housing policy switches towards privatization programs nevar 
sean befare. 

3º) On the regional level <SC. Chapter Vl. the national territorial pattern followard 
the growth lines designad by the military government, combinad with the acumulation 
process on a regional level. witch took off in the early SO's. The economic and urban 
housing impacts of the modal, as well as specific development within the Florianópolis 
region is analysed. This is the third level of the investigation (Chapter Vil. The regional 
point of view - the principal tapie of the dissartation - treats tha connaction batwaen tha 
economical. social and urban efacts of tha economic growth in SC within the national 
context, as well as the particularity of the accumulated growth of the AUF (decada of tha 
60's and 70's), and growth of its own physiognomy (80'sl. Therafora. tha study focuses 
attention on the impacts endurad by the working class. mainly the homeless sattlers and 
lovv income population. victims of the urban segregation process (Chapter VIII. in relation 
to the economic and territorial process of the AUF (real estate and turistic growth, 
expansion of the state machinery. the urban infraestructura and services. and privatization 
of the public properties. etc). 

This research advances in the study of the housing policy in Brazil, within the 
context of the actual neoliberal reastructuration of the aconomy. lt contributes to tha 
analysis of questions of the effects of the accumulation patterns of territorial development 
in se. dua to tha dastarritorialization. migration and peripherization. which determina the 
conditions for the raproduction of the labour force. mainly in AUF. lt analyses the two 
migratory movemants of the labour force. tha axoganous migration <rural axodusl and 
endogenous ona lintraurban). lt amplifies tha research of tha impacts of the economic 
crisis in Brazil on tha total material supports of habitation. Finally, this work pionears in 
resaarch on the contradictions, limits and rengas of tha homaless problamatic and squattar 
movament. the autoconstruction and the forma of territorial garantías within a contaxt of 
political and polica reprassion impo-d upon tha social lita of tha Florianópolis ragion. Tha 
present Thesis articulatas tha diversa theoretic and thematic aspacts (economic, social. 
territorial. urban and houaing problamsl. starting frorn tha concreta raality and passing to a 
general and theoratical approachmant but avoiding ganaralism and thaoricisrn. lt combinas 
the structural and the short tarm alaments of tha studiad objact considaring tha particular 
aspects within tha general vision of the suject in question. 
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'Nos podemos epropisr del uni>·etso o pstfit de un suburbio del mundo' 
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Y .. finalmente. a 1odos aquéllos r4ue. de una íorrna u otra. c.•x1tribuyeron para la r"lalización de este 
documento. 
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PREFACIO 

·v,.sde lils gue"as conltil E'I dt!smden 
dP_r:/lr li15 -~•P11a5 nftr/JP y dÍif 
ch!sdf' los fuegos ck hs sÑ1 ca_c-a (. .. / 
EstiÍ J/pgandcr a flilV~s dr una 91if>ta en la pa1rd 
en un IOftf'ntf' Yisiorwlio dr Me~ 
Cl#?_,.c/p /ct$ Ptri'Ctl e.le Id dl".'>i/tt_~it.flJ 
donde las muil'rf's SE" arr«liflan para CNiH 
pt)f" Ja gtacia dP dios 1m rl drsir1to ~ul 
l' ff drRrrto """lejDs-
"'Ni1d.J 11f.lf"di1 txtT /lacP1 
cuando s111K-s que has sido tomildo. 
Nad.J QUf'dil poi IJiKf'I 
cuando fl!l'g;u po1 un<1 mi9'7i.1 
Nitd;, Ql.l#'da por h~rP1 
cu;,nt/Q IÑ"rM"S ~ estélr esperando 
e/ 111i/~IO POI Vf'l1Ü .. 

ll eo11i11d C.t1hivl/ 

El presente trabajo oulmina una eta~·a de refle)dón ini<:~ada oün la Tesis de Maestría (1983-1985). abre 
un nuevo camino de refle>üones y consolida una larga etapa de investigación. la cual se complementó con la 
actividad docente y el trabajo de investigación en el Oepartamento de Arquitectura y Urbanismo de la UFSC. 
También es de destacar la experiencia vMda junto a los pobladores sin-techo. cuya problemática urbana y 
habitacional nos reveló las innúmeras causas. efectos y contradicciones de la realidad econórnic.a. social y 
urbana del país. A lo largo de nuestros estudios. fuimos constituyéndonos en sujeto. en cuanto element0 que 
viVió el movirni8nto coyuntural del prot•lema analizado. y el proceso que fue de lo abstracto a lo c'0ncreto y vic:e
versa. en la búsqueda de aquellas determinac4ones estruoturaJes. 

la Tesis nos permitió "naYegar" en las refle~jcnes del problema de la objetividad y suf)jetividad 
científicas. pues ni fue un trabajo entendido c~á~;ic.am'2nte e:omo "científico" con su supuesta objetMdad. y tan 
poco fue una "traducción" de una realida•j con la oual nos hemos "comprometiclo" desde hace algunos años. 
Fue una experiencia prá0tico-sensible o cientifie>'.)-viveno:'ial. donde el pensamiento se debatió Incesantemente 
entre lo abstracto y lo concreto. entre lo objetivo y 10 subjetivo. üomo s1 fuese un movimiento en espiral. 

Hablar de vivienda popular en Brasil a partir d8 lc·s impactos urbano-J1abitac1onales. y de los pobladores 
que más han sufrido sus efectos e>.polia•j-:.res. siqrrifi(.a hat•lar d'é 1-:•s resultados del crecimiento económico que 
transformó -al país: significa l1ablar del desarrollo 'y; crisis de un patrón eoonómic-0-territorial de una modernización 
que mostró todas sus faces: la conc'2ntración de la riqueza y la m2joría de ciertos niveles ele vida, pero también 
ds su miseria. '?s decir. la no distribu·:ión de la renta. la polític3 de topes salariales. la continuidad del proceso 
inflacionario por más de una déoad8. <?te. lmplio:.-a un3 prot>lemátic8 social que eno::ierra una compleja red de 
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determinsoones )' procesos que oo.11tsn y ri:-velan. 8 18 vez. el nivel ele e)lplotación leboral. el deterioro ele los 
ingresos y la periforizac~ón ierritorial del trabajo. Hos enseña los limites y c.'Ontradiooiones de la acción del 
Estado en el proceso de reproducción de la. fuerza de tra.baio. al rnisrnc· tiempo en que él fue el responsable por 
la implantación de un moclek1 cie acumulación 5-2.(lreqaclor y c.on<:.2ntr2dc•r. 

Eso'.:lgí el tema de los sin-techo por mLÍchas razones· por representar un sector que revela. como la 
"punta de un iceberg". el fracaso de las poírticas implem~ntaclas principalmente a partir de la instalación del 
r~gimen militar en Brasil: el fracaso de un patrón de urbanización basado en el modelo de acumulación 
intensr{c>-ex1ensivo. 0on0Bntrade>r. segregaclor y d%igua.I Ha sid·:> un eli:-mento que denuncia e ilustra la forma 
como '.'iene estruc.tur<indo~-e la eoonomi8 en el estad0 de santa Ca.tarina. Mos muestrs. tarnl)ién 18 naturaleza 
aniitética de una rnoderniza·:ión e>:oluyente. y el proceso de urbanizac~ón implementado en la región 
c-onurbanda de Florianópolis ( AUF). Este tema sugiere nuevas fo1rnas de gestión de la vivienda a partir de un 
proceso de lucha contra el Estado y constituc..,¡ón del territorio de la reprodLK>ción de la fuerza •je trabajo sin el 
•?Ontrol estatal. lo que no ocurrió en los conjurMs llabitacic•nales d.;:I BtlH. Obviament.;: que este proceso se 
desarrolló por la ausenda de una politioa de atendimiento de las clemandas de este sector de la población ... 

Desde ese punto rJe vista. la temática de los sin-techo nos t;:nseña pautas para la constitución de una 
nueva ciudadanía. creancJo cc•ndiciones para poner i?n prác·tioa l(•S prec"'ptos e-0nstitudonaJes de la Carta 
M8gna de 1988. como el cc.ncepto dE- "prc.pieCl8d social". la TNrna ejicl81 ("US0<'8p1ao"). etc .. y de otros que 
%tuvieron en clisous16n en los rnovirnientos populares pre.::rmstituyentes. Ellé• n-:is ha permitido vivir dlfectamente 
el problema analizado proc-E:so éste que fue "vivencia!". en la medida en que el sujeto y el objeto de estudio se 
entrelazarnn. 

El estudio de este tema también nos em,eñó el cará·?t8r antitético de su proces•J. elemento 
transouttural. fronterizo. que desafía los análisis erquemá.tié:C>S en todo~' los niv-:les: manojo de contradicciones. 
mundo paradójic,) ... En este sentido. los pobladores sin-ted1<;. no son el "hijo bastardo" del desarrollo. sino su 
elemento O•~nstitutwo. su otra y/o la misma cara ... Constiuyen el hilo C>.'nduotor que transita por las entrañas del 
mosaico urbano-habitaoional. revelándonos E.us contradic.-c1c)nes y limites. Nos permiten ver las fronteras de lo 
"feo". de lo "il<?9al". de lo "marginal". Sio;,ndo así. nuestro trabajé• procuró contribuir al proceso de 
"desfe1icl1izaci¿.n" cJe las llamadas "áreas carentes". Cornc.· señala Matthew C. Gulrnann sobre la o()ra De.at/1 
1..-itl1<'ut w-eepti7_<l- · t11e l·l(,/eno'e of ef·eo-·a"!y 1ífe en BraZJi'. el~ llaJl•)y ~;(.herer-Hughes: 

•En todo el trnbt'jo em€'rge una tensión entre la refJe:<lón y 18 ac1:!Ón, entre ver a los de Bom Jesus como 
ac..lores soc.ie./es. independie11tes :1 res.ponseblez:, :-1 ·,.erlos. corno ·.¡íctirna~ de circunstancias fuera de su 
control. Lo vemos en h3.s investigaciones mint1C10-S-3s: de 135: re18ciones de la reciprocidad {igualitaria y 
colecfi·•a) ele los pobres y ele la clepe11dencia (jerárquica en "una economía ele la fe") entre los pobres y los 
sectores anos, y en el Camaval, entendido cómo una inten~ ifiroción de los horrores: di9.rios y no sólo como 
un ese.cope de ello~. La rnela diúcil de esla elr1ogreJia eo no culp8r B las vícfünes y el mismo tiempo mosl1ar 
cómo e·:fán en convi't'encia •:-on su propia dominación. Lo t"1ace .::in hiv101izar o romantizar la vida actual o les 
esperanzas del futuro { ... l Scherer mmca pierde la ·;isión del prnpósi1o de une. antJopología crítica: dar ·.¡oz a 
los silenciados corr10 par1e del proceso creati·ro en el cuel ellos mismo<s ganan poder y voluntad sobre "3US 
propias vidas" (In: Semanal, wple.mento de "La ,lornaele, n• 211, pp. 12-13¡. 

Los sin-teotw son la otredad de rni mismo. Talvez este irabajo sea el lamento ele la histé•ria 1rasriurnante 
de la desterriforiaJización de muchos de nosotros. pern sin duda es un testimonio vivido en carne propia. Ello nos 
hace "identificar" con esa ·~tro;,·:lad. oon los migrant'8~ .. los sin-techo. los 'Viaje.ros" p•x circunstanc~as. por 
necesidades u opción. Ese sentimiento nos rnotr.·ó a separamos momentáneamente de la realidad ·.-Mda para 
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narrarla. desoribi11a. examina.ria y. fundamentalmente. para buscar. en lo profundo de la apariencia ele los 
hechos. sus causas y determinaciones. Fui el sujeto que desarrolló un análisis sobre un objeto y también fui 
parte de este objeto en cuanto proceso de a1Jtore1lexión. En este sentido. me permití realizar. de cierta forma .. 
una escrita de sí para sña. una esc1ita del otro. una escrita por sí. '.f una escrita del otro a através del otro. 

En Brasil. el "sueño ele la casa propia" dejó de ser un disrurso ideológico del Estado "'n los años 60 y 70 
para constituirse en una necesidad primaria por los constantes topes salariales. la brutal pérdida del poder 
adquisttiVc•. la expolia·::ión ya C'<'.•tidiana. etc. C{'nsiderando que esta situación engloba a la gran mayoría de la 
pol)laoión brasileña. me interesó investigar los sin-tect10 pues el sector que denuncia en su situación y en su 
acción or9aniza1tva. y pott1ioa. la dramática r1istoria ele las c:ar.,.nc.1as econórnic:as. sc•c.1ales y habitacionales ele la 
mayoría de la pc•blación brasileña. Como afirma Elza M. Montenegro P. en su Tésis. 

·~on m11chos los q1Je aún in~isten en b1J.s:car en J.9_ ciw:f~d 'hostil', un h1g.9.r para vivir y seg11ir la marche, la 
peregrinación de q1Jien mucha~ vec.es ya f•Je expulsado del campo, de la b8.Jra.ca. f ... l Sin embargo .. la 
marcha de e':ita gente está cargada. de esperanz.9. de los anhelos de los a.ventureros, los desposeído~, los 
despoie.rJos. De le. gen1e que es cepaz de meterse a fondo en un proyec.1o q1Je anuncia la realización de su 
1 S1Jeño 1

, .sin medir SUS: propias fuerzas: y lo~ saaific.1os- inherentes: fl 993: 141)). 

El es1U(lio ele los sin-tec~-,o ria sido una estrategia para cornprender la realidad sintetizada en una 
particularidad de una vasta prcoblerná1ica económica. social. 1erritonal y pc.ritica del país. Como dice el epígrafe 
del escritor argt:ntino Ric:ardc' Piglia. y por lo que liemos es1ucliacio y c.onoluiclo de este tema. crnemos que a 
través de un fragmento nos hemos apropiado. a tra·¡és de un fragmento. del universo de lo real que nos 
propusimos eY.plioar y e<•rnprender. 

Des1;ués de, las tortuosas vías del pensamient•). idas y vu.,,ltas casi esquizofréni~as ele la escritura. e 
interminables ensoñaciones entre el "deb"'r haoer" y >?I "dejarse ir"; después de incontables nocttes en la 
bllsqueda de pistas metoclológ1cas y/o teónc,as. y de dtturnas vigtlicos procurando estructurar ideas. pero c:on la 
profunrJa angustia de ver que -~er los estudios no ll>?gaban a su fin. creo (y rne perrnrto hablar en primera 
¡:·ersc-na) que me torné un por.-0 "-,;ajero". De oie1ia forma. he vivenoiado lo que comenta Paul Bowles. en El 
cielo protector. respecto a la diferenda entre el turista :f el ·.-iajero: 

'( ... ] t·lo se consider.9ba un l>Jrists; él era un viajero. E.vplic.9.ba que la diferencia residía, en parte, en el tiempo. 
Mientras el t.1.1ris1..a se Bpresure. por lo general a regreser e su case al cebo de alguno~ meses o semanas~ el 
viajero, que no pertenec.e más a un lug8r que al siguiente, se rJesplsza con lentttud durante sño.') de un punto 
a oho de le tierra..·( le hibiep;. sido diffcil dec.ir en 0181 de los rnochos luaares donde había . ..,·ivido se había 
sentido más a sus anc.h.:,.s•. -

En efec1o. fue un 1ri<r1sito del Jurista hacia el v1ajerrJ. Fui 1urista cuando pensaba volver a Brasil en un 
tiempo marcado; y rne torné viajero. r.uando. bu0eando en las águas oscuras del pensamien!o. perdí la noción 
del tiempo. embriagacio por el tema de estu•jic-. "empapado" en las entrañas de las lecturas y ele la escritura. Mi 
enfermedad era la ludia entre el turista que rne atormentaba y el viajero el que se dejaba ir. indefinidamente. 
G:>rno el personaje (le Paul 80,Hles. rne "'nferrré peligr(•Sarnente en la tierra clistante y absorvente. c<irno si me 
hubiera. eclia.d•) en el aJ)isrno con las man-::·s vacías .. "t (I°" repente. t0do se vo~·ió diferente: }'0 era otro. así 
oorno eran otros los ojos y l.:•s pensamientos que rnirat•8n el obj>?to el>? estudio. el cU81. por primera vez, 
haoiamos tanteado. ar1os atrás en la brumosa curiosidad de la ras1ón primera .. 
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ºEl grueso Salón se daba con el puño en un inmenso vientre, y de él salía entonces un largo 
y retumbante enlrechocar metálico 11ue lerminaba con un vago gemido formndo por 
numerosas voces humanao. Y se reía mostrando inpunemente sus dienles cRriados con una 
tremenda risa imbP,cil, corno cierlos hombres de todos los países cuando han comido 
demasiado bien. 

Y éste me rtijo: ºiPiledo dnrte nquel/o q11e In consigue lodo, que •'ole por lodo, que 
reemp/a:u1 todor Y dió un golpe sobre su viente mon$lruoso. cuyo eco sonoro sirvió de 
comentario 6 su gro~ero disc11rso. 

Aparté la. mirada ·con asco, y conleslé: •No necesito, paro mi disfrute, In miserill de 
nadie;·" no q11iero una riq11e."i"B e.7frislecido, como un pope/ pinlodo, por todos los desg,,1cias 
representadas en tu piel~ 

t Ch orles Ba1Hlclairr. en El spleen de Peris J 

1. CONTENIDO DE LA llNESTIGACION. 

f. l. DESCR/PC/ON DEL OBJETO E HIPOTES/S. 

El ot•jeto centra.! de la presente Tesis Dc•c.torol. a nrrel g-?n'?ral. es el análisis de fa crisis del patrón 
de desarrollo territorial en Brasil en el periodo de 1964 a 1 992 : y. a nivel especifico. el estudio de los 
impactos urbano-territoriales que aquel proceso ha causado desde· el ámbito nacional. regional 
(Santa Catarina}. focal (región conurbada de Florianópolis o el llamado "Aglomerado Urbano de 
Florianópolis" ¡ AUFJ. d•)nde los pobladores "sin··techo" han sido fa "punta del iceberg de una 
compleja. histórica y rezagada problemática urbana y habilacional que ha sufrido el trabajo tanto 
en fa región C;•)ff10 12n ~I pais 

"':r~· _5.Ut~'.21 . .:~IÍ~J_\,_(Jt:o __ E:-st.e o.t;•jo:-t~:·.~:!~.!?-~Y-!_·jrs~- S?!~-~l p~·:i(-~so .:JE> c.:·urn1'71J_a('1C~r (1 }. enrr1arc-B(J0en18S E>f8pas d.:
. desarrolle. y (Tlf.IS del 08p1tahsrn(• rnuncl1al '::-n·¿.i~. <:JE< ,o.c•t,rE-.acurnul·ación y tendencia a la caicJa de la tasa de 

9anan<:ia). 8Spe•::ifioornente en '21 periodo entr"? t1nes -:Je los ar~K•S 60 e Gorni'?.nzos de los 80. ü(•nsiderando sus 
orígenes desde el 18rrnino de la 21 Guo;;rra MuncJial En Bra~.il. 1:·artic~<1la1mente. en cuanto región que 
e:x:perimentó E:l·:"ia·:fas in..,.ersii:1n12s de .,:;apitaf (.1:-111•) fürrna d~. re-·.;(1lud 0:,,, de fa crisis de acumufadón en los países 
centrales. tuvo el au·;;e de su desa1Tc-llo E·n l•.:-s-aí'íos-50·(.antecedentes.de nuestro período de estudio).y a lo largo 



de la cl.§.oada de 70. entrando en recesión. repunt"' inila•::i(•nanc•. y 0nsis de su deuda. a iines de esta década e 
inicios de los«•iios 80. Los ejes de estudio serán dos: el ¡:.1oc~so de desa1rollo }'crisis del patrón territorial urbano 
¡ni'fel amplio) y del patrón 1-1abitacional de gran escala (nr,.-el espe..:mco) en su a1iiculaclón oon la generalización 
del patrón perifério, habttacional. el cual se 11a caracterizado por tres cc·nfiguraciones básicas: tugurio tipo 
vecinclacl (princ.1palrnente "fa%1a"). el fra<:cionamiento promovido ~·or el 0apital inmobiliario espeoulador. y las 
ocupaciones en los terren•)S pút·li•)•)S y privados. 

El patrón de desarrollo territorial es 9eneral 1 pa1iicular: tuvo su rol estruoturador del territorio na·~ional. y 
a la. vez. fue soporte específic-o rnate:rial para la e:<pansión wbano-industrial y a9roindustrial. Se caracterizó por 
una alta c.onoentraoión <ie la 9estión estatal. üentralizac:ión tle 1-:>s medios de pr<1moción. interme<!iación :f 
realización de las cündioiones material.as generale,; del proceso de acumulación. y. particularmente. los 
relacionados a la g.¡,stión de la política urt>ano-habrtari·:•nal y la constru(>dón en 9ran escala de conjuntos de 
vivienda. E;{aminarem•)S el desarrollo y posterior "desplome" rJe este "modo" de realización llabitaci•)nal y 
posteriormente. su proCJ?so de "desregulaoión" y/e• priv;;itización. vigente hasta hoy. como una via para el 08pital 
S81ir de la crisis de ac•_11r1ulaciéon. proce~.o en que el Esta(IO t8n1l,ién hace pa11e tanto como prom•)\C>r como 
dern.¡,nto a ser reestructuracl<• en la etapa "néooliberal" éle la acurnulaoión en el país. 

;;::. •· ' .. 
Este patrón tenitNial y llabitacional se desdobla en tres nr•eles (2). El primer se refiere al ámbito 

nacional. es dec~r. la 1orrna cómo ~;e des8rrolló el pr<oceso de awrnulación oentraclo en la trasna-:~c1n81ización de 
la. economía: <::n un modéolo de integra·~16n territorial basado <0:n la d•)•;t1ina •je la "Segu1idad Haci•)lial". bajo un 
régimen rnilrtar de "Estad•:> 0:11? E:<cepción", a <?YpensBs di? 18 represión sin prer.:edl?ntes dl?I tr8t•ajc• )' ele la 
soc1edacl CtYil; en un rnoclelo •je Cfecirniento 1ntens1Y<:·-<?xtens1vo v alt8rnente {:Onoentrador. a trsves de la 
expansión industri81 y 3~1rOindus1rial VOlc:ada a la e;:p•:>rtar:Jón. una politroa 3n1iinflac~onaria y de austericla•J 
eoonómir.-a. pero o&ntrada e:n la c.;¡ptadón .j_,, ern1:-rÉ-stif.:,s int<;:rna•:10n2Jr,,s; y en la irn,:Aantaci¿•n rJe una 
estrnctura 1.;,rritorial :>' material que 9arantizase las O::<:>lldi•:oi•:.ne·; ,ienerales del d'2sarroll•:. económi·:") a ser 
implementado. El .:cn¡unto de estas medidas y directrices econO:•micas diseñaron y ampliaron el patrón de 
desarrollo territorial impulse<.d(• d-?scfe el 9ot·ierno dB Jucelin·~ l<ut·ist<toel'. (1956-19E·O). que se carac.teri<:ó por la 
construcción (Je •)t·ras ele 9ran escala come· la e>i;·.ansión ele la red \~al-•oarretera. la c-onstrucci0n de 
hiojrc~el~c:tric-as. us.in"'ls t-?rmc•nuclearl?s. ampliación dE' 1-3 fr(•ntera agríNla lla·~ia la regi0n amozónio'.'3. ene>rrne 
desarrollo Llll'811l">-1n<iustn8I. 'i'tO. El segundo novel oonetHn.;. al ámt·1t0:> regional (Santa Catarina). en el cual el 
patrón territoria.I na(~onal plasmó las directrices <fe c'reoirniento implementa.jo por el gobierno militar. asc·-:~ad•J al 
proceso de acumulación regional que ya -.·enía dr,,sa1T(·llándeosr,, desde: los añ< .. s 40. Aquí. estudiaremos lvs 
impaotos ecc,n•'.>rni•X•S y u1t.ancrhabitaci•;nale.s d.;.I modelo de cles.arroll·:> e•x•nómio·:.-territorial na·~ional. a;í como 
su descloblamient•) pa1ticular en la región oonurbada •J.e FJ.xian·Sp•)lis (AUF). "I oJal será el tercer nivel o taceta 
do?I patrón territorial irnplernentado. Este ulllrn<· es árnbit(• princ.tpal (l.:; nuestro estudio. Será don·:I<? arti(ularerné•S 
ta.ntc· los ~f-=·:·~ 1:-.. 3 s1:1:·n1:11n1•:1)S. s1:ic·i.3J~s y urt·8n')'3 d"?I c1e-:1rn1ent1) -=·:;1:.n 1:•n-1ici:· d~·~arP:-IJ.::v:J•) '='n Santa Cat.3rin2 y a 
niv-:·I n?:•:ic•n2J, -:·(1rr1•:} /.3 p8rti.:~uJ2n•:Jad cJ'?I ALIF en su ·:-1e(·in-1;en1(• qu>? Harn3rern0s (!e "2•:umulat;..10" (CtF10s 60-70). 
'; 00n "fis1(1n(•ff1ia 1:-rc·pre" i:-n ic,s a11os 80 ~ ini1~11) ele- l0s 9(1 TBn-1t11€-n E>S el rugar (fonde se? repr0du1er0n /r)S efectos 
e impa•)tos del nK•CJel;, -:lo;, desarrollo e•:>:>nórni<X• y ierntonal de •)::<ráüi-?r nae:ié•nal y re9i<•nal_ y üo:•mo lu9ar 
esr-·ecífic-<:· di;, lr.·s prr.•cesi;s te1ritüriales ligadc·s aJ tr¿¡t•aJ•). c>:·n .;:I est.udio prind1;alrnr,,nt.;, di;, los sin-fer.1-10 y del 
(oünjuntü clB la ~·übla·~k·n de t•oj•:.s re-:.ursos qu.;. sufren la "'·,:¡: .. )lia•:.ión y ;-?9re9adéon urbanas. tenienti·:. <:cümo 
f·)ndo lt)S pr•)C~:;o2. eC')nÓrnh:.:is. j)(.•líticos, S')CJales ;..-t8rnt0riales d~ la re9ión ((:r'9cirni'9nfo inmobifiario, e:rpansión 
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del aparato estatal. de la infraestruotura y se1Yi•oios urt.anüs. la prriatiza<ión (le las tierras püblioas. la e~.pansión 
del turismo. etc). La región de Santa catarina que estará referida en cuanto ·elemento y ámbito que ayuda a 
entendo::r. por un lado. los fenómenos que se <lesarrollan en la reglón conurbada de Rorianópolis. como la 
migración y sus causas. y por otro. que el A.UF lo entendemos como parte integrante y un "momo;mto" particular 
del proceso d"1 acurnulac1ón y desarrollo territc-rial (Je se en su N:•nj•.into. y del ámbrto de la territorialidad 
"naCtonal". 

El período escogido c<:-mprende l•)S a11os de 1964. fecha en que los militares tomaron el poder. llasta 
1992. año en que el segundo presidente oh·il. despttés (~ veinte eños de ro?gimen milita.r. FernandrJ CollN de 
Me.no fue dest1tui<10 de su cargo por 00rrupc1C.n. [•entro de este pHÍ<:·do. 8nalizaremos el cles81Tollo y crisis d<;>I 
patrón territorial urbano y habitac.1onal entre su impulso en 1964 y su desplome en 1984. c:uando oae el régimen 
militar. Sin embargo. en los dos gobiernos civiles r-·osteriores. José Sarney (1985-1989) y Collor de Mello (1990-
1992). asistirnos a la qeneralización de la crisis económica. pc,ritic.a. social. url•ana y llabitaoional de un modelo 
de desarrollo iniciado -desde los años 50. El año de 1992 ma,rca también un hiaio en la política h8bitacional 
brasileña. en el sentido de que no sólo se paralizan los financiamientos hat>itacionales. c1:.mo se implementa un 
programa de privatizaciones sin prece•jentes. ino::i3nclc·se en <;I país un nuevo pe1fod0 económico con 
c-.arar.·teristica'3 neolit•erales (3j. 

Con relación a 1% términos de la frJrrnuJa·:::ión crisis de un patrón de desarrollo territorial. la 
"variable indepen•jiente" .;,s el 1:-roceso de acumulación c-2p1talista en Brasil. en cuanto <;>l.,,rnento estructura.nte y 
determinante de aquél y que es un mom-ó'ntc• .je la e<c•.11nulación rnun°jial del -capitalismo. El wnc8pto crisis. lo 
entendemos c-0mo "oambio". pre-ceso <le ruptura; será aborciaclo clescle el punto <le vista ooyuntural y 
fenornenol-'.>9ioo (en (:uanto aparienc~a de pr.: .. >2S•)S rnás profundos) (·orno estruotural .;,n ("Janto nwvirnientrJ y 
revelación de <Jet02rrninacio:·nes que lo explican. siencli:· qu8 en este cas<:.' .. r referiéncJonos al rnfJd<:> d8 ptodur.dón 
capitalista. le• estamos ent.,ndiendo c>:•íllCo una manifesta.ción prc.pia :f partic,ular del mod•) de acumul8ción. El 
tém1ino patrón. como "modo". "forma" y "modelo" de un proceso que es identificable J1istóricamente por sus 
caracterí~.iticas %pecificas en cuanto una determinada oontinuiélad y homogen'éklacl en su ·x•rnportarniento. 
cc.nstitu•:ión 'f reqlas de funci.;.nami<;>nt•:>. Desarrollo territorial es entendido cerne· "mo\imientl)". 
"desenV(""''irni~nto" -. "iJ'?Sd.:1tifam1entc1". "~-~:pan:.h:,n". '?t,.:~. di:- !(15 r-1rc·ce-s(15 ec0nómh¿.)3 y '.::('(~ial~s en el territ(1rio. 
refericl·~s al r,;;i~,it81· corno relación so:•cial que ~.E- expantie. c.,_ntraliza y c-:•ncentt8. a 18 vez· y 211 coonjunto •:le 
soportes rnaterial-=s rJ-, 12s C.'(•í1'iic:ieon% 9ener2les rJ.;, la prnch.t•xión. distribué~Ón. circul.3dón :.¡ O:>Jnsurno de una 
forrnaci6n ecc·nórnic.8 y S>:oci;il d8io;,rrnina.r.Ja que se r-;;proch.1c e len ifc·rialrnente. Tarnbién se refiere a la fuerza 
de trabajo. ,;n c.uant•.:> su movimiento territo1i8I. enfatizando r•rindpalmente en su des~·lazamiento "forzacf..:>". 
causado pN los impactos del proceso de aournula•ci0n. Ya <?-1 término desarrollo es un con•:epto que e>-presa 
"<feE.t:k·t1larnient•)" d>?. rela(:ione'=· .je, elernentc·S en el s'=nfido arnp!i.:1 y n") sülarnt;?nte en el senfi(J1') r-esfri(:to a la 
a•xi·)n ec•:·n•'.·rnic.3 Pc·r últitw). territorio. •:c·n·:~J:.irnos (•:Otfü· é:iml:·it•) quo;, ti-ene una m;itc;iri21icl2•:l fígi·~o-~1~c·9r{Jfic8. 
('(\n('ri::atc y en e-f sent1.:I".:• de "rf:'gión" no t?ntF>nrli(J.? o?::t3 ('(•rn.:' ('if(Uscripei6n geo9ráfic..":.-instituo:10n8I C' p{1lftiea. 
;;.1no o?n ;;.u ,;.ent1clc• a111¡: 011c• el c>ttal irnrlica un nK•virn1ento qu"' e,t1 e>pola 185 frc•nter8s 9PeornlitK as e 01110 tal y que 
ot1-?(l-?c.i::a a una h'.:··;1i·::a O:-(hnórni 0::8. p·:ifitica _:¡ S·'.)i:·i.:i1 
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Los impaotos urbano-habltaait•nales, en ("uanto '";ariable dependiente", son entendidos en dos 
sentidos: oorno resultado de la crisis d.el desarrollo territorial. y. a la vez. ti.ene su movimiento particular. pero 
subordinada. a aquel proceso. Concibimos la noción impacto corno algo dinámico. y no corno reflejo univoco: 
es como Ja m.;táfora del "efecto de retorno •:!el golpe de una ola en los márgenes de un lago". Implica recreación 
y reinterpreta(ión de los efeotos de los prn.:>esos eo<mómioos y soC'i:odes. oomo fueron los sin-teoho ante la orisis 
económ1C'.a. social y url)ana a que e~.tal)an y están sometidos. 

Pc·r últim,,, cuan•:lo nc·s ref'3nmos a 18 "punta del ice-berg": los sin-techo en la región urbana de 
Fforianópolis. querern•)S decir que estos ¡:>C>t•ladore":· no:• son en si elemento ex¡:>lioativo del problema que 
querE-rnos analizar. sino factor. y el más ~is1t1le. fenomo?no1t\11oamente entemiitio. de la msis del patrón de 
desarrollo territc>nal ocurrido en Brasil a la luz del proceso ele 8(•Jmulaoión. Es009imos el nE-ologismo punta del 
ice-berg oxno rnE'1áfora que <.ünrJ.;,nsa y 1raduc-e nuestra pc·sición respedo al 1;.roblerna analizado ya que 
"denuncia" algo que está más "abajo" y que en .;,I fc•n(lo ti.;,ne raíces rnuch,) más profunda.s de lo que 
normalmente "explican" y "divulgan" los medios de comunicación. las. élites. y el Estado a la opinión pública. 
Estudiarnc.s los "E.in-teo:ri.:•". buscando e inY'estigan(lo su funcic•namiento. constitución y naturaleza de las 
determinaci•)nes más generaJ<?s de la. e:'(Jetencia de la.s leyes. causas o princi1;,ios que los e:<plican y ubican 
l1istoricamente. También tiene su particularidad y su individuali(Jad históric.a. sin reducirse a un mN0 elemento 
constituyente de la totalii:Jacl a qu"' pertenece. Ello E·e r"'vela a treovés de la organiza0tón soc~al ¡· pc·lít1ca ele estos 
poblaclores ante el Estado y .,.1 Capital. en la t•úsqueéla •je la ~.atisfaoc~ón de sus clern8.ndas. El análisis sobre los 
movimientos social8s de los sin-tedio. aunque no es el elernent•) central di;, i;studio. y si constituyente de la 
•:-onstrucción •je la t'érritorialida•j do?I trabajo, s'é av•ya en 'él C'oncepto •je praxis social empleado i:·or Mar-< y 
retomado posteriorment-9 p·:·r J<ar.;,I Kosik y Luc~~ács (4) 

.A.ntes que nada. rJ.;,staoarnos que no se !rala ele •X•nstruir ·~onceptos teóri<x·s en si rn1~.rnos. sino 
elementos desc4iµtivo·~. in·~trunwntales. int'2nnedios. 9'énerales 'f parti•:;ulares. que sir{an d., herramientas para la 
aplicación de los conceptos y categorías. determinacie>nes d-91 proceso de acumulación. y sus r-=percucklnes 
territoriales. basáml·:>nos en el rnétod(> del rnaterialisrno histórico y ·jialéctico que ampíia ;· enriqueoe el 
fi;,nóm"!no estu•jiadc·. L(•s el'2ment•)S descnpi,.os, 1jet·idamente a1tiOJlad•)S. e~plican el movirrliento de lo real. a 
tra·,rés de un pr00:·.:osi:' de c0ncr'=:'dón p'='rrnanente. L8s preo::isic1n~s ('·~n02~1tu2Jo:-s s~f1Blai:Jas (5) sh;.mifican que 
tocios est0s rrüC'esos son interaotuantes. cleterm1nados rüsk.ncarnE-nte e 1mbrio~Klos en un c.-onstante 
movimiento dia.Jé01i00. En este sentido. los sin-te•.:hé> sc•n eni<,,·.:adr,s rJes•je. e.I ~·unto de vista (le las (;a>es 
S()ciales. de su m()virni.;,nto s•:ocial. ele sus luclras especificas. cJe su par-·el económico. poíitico y social corno 
aqe.nte que •jemanda n.¡,.('.BSicia•:le.s para su reproduc.ción v e:•:istir sc.eoialmente. De oierta forma . .¡,I título de. esta 
Tesis sinteti:a no sólo los análisis y conclusiones que de,.arrollarem•'.IS en el pres'2nte trabajo. sino que enseña 
nuestra posicié>n con(.Ju~.i;•a sc•bre el 1E<rna tratado. 
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La hir-·ólesis central de nuestra ir-,,·esligaci¿.n .;,s que la crisis del patrón de desarrollo territorial 
generó impactos urbano-habitacionales en la región conurbada de Florianópolis. reproduciendo y 
ampliando la existente y rezagada problemática tmbilacional. y creando nuevas. como ha sido. el 
surgimiento de tos "sin-techo" principalmente en la segunda mitad de la década de 80. los cuales 
son la "punta del iceberg" del proceso de pauperización. periferización. expoliación y segregación 
del trabajo. Tuvo como origen la política económica de austeridad y de topes salariales. la 
escalada inflacionaria. la ausencia de una política urbana y habitacional volcada realmente a la 
población de bajos recursos. la migración de amplios sectores de la mano de obra agrícola 
ocasionada por una inaudita concentración económica y territorial en el campo. la migración 
inlraurbana de conlingentes poblacionales pauperizados y de segmentos desplazados de los 
balnearios urbanizados por la implantación de megaproyectos inmobiliarios. 

Para orientar el desarrollo de la hi~·ótesis especrfica.•ja, pa1tirnos de al9unas formulacioanes 
referencial.,.s. que a la vez son premisas de imo?stigacr(•n: 

a) La naturaleza de los fen(.rn.,,nos est1_Kliados es antit.?tioa. ya que en esencia. se trataba y se trata de 
la hJotoa entre el o-apita! y el trabajo. wya relación es irre<Jur.tible. y estas cate90rí<0s ec,:·n¿.rnicas son 
lndisooiables. conforme explic.ai11os en el carJítulo 1 y Apéndice 1; 

b) Mos apoyarnos en otros paráme.tros de naturaleza teóric·:rc(•ncreta. corno el méiYirniento •::Jel capital. 
en cuanto sujeto y relación social B. la vez:. donde el trat-ajo es un predicad-::·; 

e) A pa1tir de la Posguerra. ~-e ac<>.ntlia la t.,.n-:Je1xia a la caída ele la tasa ele ganan<•a a nivel rnundiBI. 
generando crisis cíclicas <lel capitalismo. <•orno fcirrna del <'ar.>ital continuar reprodL1<1enclose. Es1.¡, proc.'eso 
aparece c•::-mo eKpansión dr,,I cro~dito a ~;avés del control d<::I Estado del Bienestar Social hasta la se9unda mitad 
de los añc .. ;, 60. y po·;,teriorn1ente como c:1i·;,is del sistema m"ditic.i·~. ~·orla c.re<•iente sobrea(.1_1111ulación de capital. 
Ello creó condiciones para el aumento de las deudas de los di\iersos paises periféricos_ pero después. o:•n la 
crisis del p.;,tr.:·leo y -:1;, la caída del conjunto ele lci.s ~:anancias:. s:<? imponen los pro9ramas de austerida·j vía FMI. 
crece la propaganda. del "Estado mínim0" y •je la.s privatizaciones y ocurre también un emr·0t·re-:irniento sin 
precedentes en lc•s páises periféncos. c>:•rno 8ra:.il: 

.:i) l~·JS rE-fo:r.::-nci::.trn;1s ~rr l·:is s~f'1alarni~n1.-:,s de A9nes H.sill-?r (1986) s;_,t,r<? ef rr1ovirni~nt .. :i C(1ntra(liotoriC1 
entre las "necesidades radicales" (politicas y wlturales) )' las "necesidades é•oyunturales" (t·iológicas. sociales. 
eto) cl.;,I trabaj·:i. pues est;; binc.mic• ;;03tu·;o ¡:.res;;nte a le• lar9-:• •je nue.stros estudios. La l1istc-ria de Jos 
pobladores sin-tecl10 en la luclla pc·r garantizar su territorio es un ejemplo e·iidente d8 la C•)ntradio:ión entre la 
satisfacción d'J las nec-esiclades más inmediatas. y por otro lado. la arnplicición del alccinc"2 de sus élemanclas a 
nivel polític•!. 

~---------------------
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Cvn base en la hipótesis y premisas formuladas. e>'.ponernos.. a continuación, tas siguientes 
formulaciones a ser comprobadas: 

1 }) En Brasil. ocurrió el desarrc·llo de un patrón territorial de gran escala. el cual Inició en tos años 50, su 
reestructuración. im¡:;ulso y consolidación a partir del gobierno rniliiar. a tra~·és de la profundización de la 
internaclona.lización (fe la e-:.:·nomia y la intervención directa y rectora del Estado. Sin embargo, este modelo 
territorial ~ufrió su onsis y su desplome e. fines de la rJ4ooda de 70 e inicios de los años 80. C(•n la 0fisis del 
petróleo. el enorme incremento de la deuda externa (escasez de los oreditos internac4onales) y la aoeleraoi0n 
de la escala imla<.1onaria. 

2') Este c.uadrn tuvo come• trasf•:.nc!c• la crisis ele la a•.:.'llrnula•Jión mundial. ante la tenjen•;,\la a la baja de 
la tasa de ganancia y el correspondiente proceso de sobreacumulación c!el capital y de la producción: Ello 
oon•jujo al oarnbio e!;.truoturaJ de la gestión del capitalismo. el cual estuvo apoyado desde la Posguerra en la 
generalizaoión del r.-ré•:fit•:.. y la expansión del capitat 1)8jO la forma. impe1ialista .. El 'SOSt'lnimiento de la 'l:-pansión 
oe~·italista t•asad•) en el financiamiento via cro?dito entró en cns1s. en la meeJid8 en que t•ejat>a el promedio de las 
ganancias inte111am1na1es. El resultado de ello. sumado a las dos onsis petroleras d"' los cirios 70 y 80. fue la 
reestruo:1turación de las polític>as ec:onórnioas (o ele los "rno<los de re9ulaoión"). las cuales suiriernn un giro hada 
el mc·netarismo en los años 70 y. posteric,rrnente. hac.ia el "ne<:·lil;eralisrno" e- e.I eufernisrno "de'Sregulaoión" en 
lc.s 60. Este ~·P)cese> tuvo impactco<< pre.fundos en Brasil. el c.-ual ~.asó el" s"'r un ámt•ito de i1wersión o:le lüs 
capital% internac:ionaJ"!s c0:-mo forma de salir de la cri;is de 9a.nanda. a elemento estructural y resultante de 
aquella crisis a lo 18.rgo d-? la década d'l 80. 

3~) El modelo t-?rritori81 implementado peor el r.?~11rnen militar oons1stié· en 18. intensifioaeibn de la sociecJacJ 
urbano-in•justnal ccentrada en la!'. empre~.as ele atta conoe-ntrac.1ón tecnológic.a y de capital. y vc•loacla a los 
productos durables y de G·on";.urno. en el impulso a 18 a·;iroin,lustria fn(•íl00llltora ele exportación (0"<•rno la soya y 
el trigo en detrimento .je la policultura y •je la. e(:•mornía a~iríc<:·la de subsistenGia). segmentando la pre-piedad 
agrk,:>la a fa'<or c1e la o;iran l1acien<la tipo ''farmer". y 9enerando taml)ién una amplia e inaudita red vial carretera y 
una enorme planta energ.§tica (hirJroeléctricas. termoelectricas. etc). Este patrón económico-territorial se 
reprodujo en Santa Catarina. teornándose esta región en una el-? lé<s zonas económicas estratégicas en la pauta 
•je exportac.iones na~i·;.nal<;>S, c-msid'lrando su part10Jlan•:lad '9r.on•)m1ca de ser una regi•)n de mi9rantes y t-:ner 
una irnportente t•ase industrial y agroindustrial. El <lesarroll(• y crisis ele este patrón territori81 C0n(·entrad0r del 
modelo económ100 1111pulsa-:lo por .el rE,g1men 1111ht8r. tuv•:o s.us "'1"'·~tc·s s.etctonales tBnto a nivel nac'ional C'.omo 
re9ioncl i::c1rno han sido la caída de l-:1s 9astc-s e:.tatal>?.s en carretera~:. créditos agrícolas, eto. oc:.asionando el 
det.;,rioro de. la estruc·tura vial. Se suma a elle•. el proceso 1nfla0ionarir, que ria persistido a lo largr.. de los añc,s 80 
e comienzos (fe l•Js 90. prc•';ücando ,iespido<. ma·;.ivé•S. quiebra de ,;.mpresas. aplioaoión de politi•;;as de t·~pes 
s8Jariales. etc Hace pari.e de este escenario la quiebra de empresas estatales y paraestataJes, provocada en 
mucr1os casc•s pc·r una politica deliberada <le pri•1atización prin·::ipalm'9nt"' en el segundo ¡:oeríoelo del ~wt•ierno 
Samey y en los d•)s a11os del g•)bierno:•-C<;.ll•x. Esta ''<:l.,.sre9ula<::i•)n" ha oontribuid0 al desr.•lome del patrón 
económico y ti:mitNi8l 1mpuls8do por los rniliiares. 



4•) El sector más afeotaclo fu'? E-1 viMulad•) a las politioas sociales. en las cuales la tónica fue la cajda 
brusca del presupuesto público al sector. y el inicio d.;, las privatizaoiones. En este cuadro. la pofitioa urbana y 
hat>itaoional. c:.?ntrada en un patrón urbancrhabitacional d'2. 9ran esoala. fue la causa principal de la 
generalirn-~lón del patrón perifériC•) de rJesarrollo territorial del trabajo. contribuyendo así al deterioro de la 
calidad ele \icla y sumento de lo~' costos el>? los rMdic·s efe subsistencia. El conjunto habrtadonal de gran escala. 
aunque fue en su prim,.ra etapa (1964-1979) s•:-p•)rte imp0rtant'ól rJe la reprodu•:-ción d" la fuerza de traba.io. "n 
la déc.ada. d.,,. 80. pasó a cc•nstituirse. junt0 00n l•)S fracci0namientc•s y las oc'l.1pa00nes. en un fac•tN ·:le 
periferizaoión segregación y e>políación del trabaio Además de la pauperización ooa~.ionada por años ele 
implantación de la politioa de lopes salariales y ré~rirnen inflaoionario. y no distributivo. la pot•lac.1ón trabaja-:lora 
experimentó los efo;ctc•s e impactos d.;,I fraca~.o:· dE: I;; 98'-iié·n habi1ac.ional que buscciba. pr,r la vía del "Sistema 
Financ,iero .:le Habi1a.:1•)r-," (SFH) y dE:I c•:•ntr•:.I de la intHmediac~ón financiera y adrniniolrali'ia 1je los ~·rogramas 
habitacionaJes por parte del "Banco tla·:ional de Habitación" (BNH). la máxima rentat•ilidad de los gastos 
estatales "')n la viVienda. 

5!) Los irnpactc•s urt•ano-terrrte>riales €·n Ja r"".:1i 0:-r1 C'C•nurbada de Fl-:>rianópc•lis. pN le• 12nto. generarc•n 
efectos rnu1t1plioadores tanto para el oa~·ital. en cuantÓ prooos·o que generó un oreormiento acumulali,•:> en los 
años 70. y posteriormente c•on una arnpliac~ón rnmobiliario-lurístioa sin precedentes, corno forma do; salida de la 
crisis de los 80. como también para el trabajo .. que sufrió duramente los efectos ec.-onórnicos 'f tE:rritoriales efe la 
crisis de un nlojdek1 que: se desplc•maba a pariir de los cc·mienzc.s de la década de 80. Los sin-techo sc•n la 
faceta más visible y dramática de la pauperiza-:ión y explotación urbana del trabajo; también son la "otra cara" 
<lel proceso de acumulación efe la región de Floriané•polis en su etapa más recienle. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La crisis del patrón de. desarr·:•llC• territNial y sus impal'tc.s sodales. económicos. politk,·:>s. instilucionalt-s 
y territoriales ha sido una problemática ya senlida. por toda la sociedad civrl en sus más di·;ersas formas. c'Jmo 
una significativa e<•nc·entra0ión de la re.rita. el a0el<?.rad in0r<?.rnento del 0C•sto de vida. lc•s t·:>pes salariales. el 
inaudito y persistente pro0eso inflacionario pc•r má.s •:le unB. d9c•a(la. el credniio;nto Ull)an-:· p'lrif-?ric•) con el 
enorme deteric•ro de la infraes1ruotura y servi-:,os urt•anos para gran parte de 18 pc•t•Jaci·'.>n. la pBuperiz«-:·ión sin 
pre0endentes •:lel trabajo. rnc.Jusive ele los s.;,gmentos (IE' 111gro?sos mHl1anc>s. la ffeoente 1nB..:>c<?c11)1licl8cl a los 
prograrnas hat•ita·:•ional-:os y la disminución do; los finan(~arni<:ntos. et•o. A partir d'?. fines d-:o la •Jéc•a(la de 70, se 
tomó cvtidiana la uisis ec-c·nómica del país. e<:.n baso; t:n o;I d%plorne .Y crisis del predo do;:f pefré·le0. el aurnE:n1o 
de la deuda e;.terna y la c.arencia cre.•oi.en1.;, -:1,; crédito~. y <?1111:.r&stitos. E;t.;, cua.:Jr.;. fu.;,. ro?';o?lan•jo la •,.;,ro:ladE-ra 
cara del m'.ldelo ecoriómico implementado por el r8gim"'n rnililar: la GG•ntra.jicción entre de;arroll·) rn··:o•:!o?rnizador 
y crecimiento; €.s decir. la na1Lrreleza "antitétic,a" ele la rrK·dernizac.ión que carga la renovación de las 
condicion~s l' 1119,jios 1:J'3' r-·r0r:fuc~ión 9n d'9t'='rn-1in~r:fos s1?1:tori:-s ':1'=' ti?i:'l1 1)l0~íC1. di? purita, así •:·1:'nK· -?I surgirni"=nto 
de un sec·t-:•r d.,. trnt•Bja-:lc•res de alta ealific·ao:H·n (rn.,talúr9h:·c•s. principalrnt?nle) y de unB "clas<? rnedia" qu.; 
creció c0n la ceinc.entrac1ón de Jos ingresos. >' pür Ct1ro lado. 18 eY..pans1ón de cont1119e.ntes poblac1onales sin 
ernr.•l-eo. sut•ernpl-?a•jos en la citr<lacl y -?n el <>ar.-1po. La .Jrarn-~l1·:oa urbanirnc~ón clel país que invirti·'.• su relac,ión 
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entre pobla·::>ión rural y urbana en dos déoadas. a pariir d'8 lo~. añc·s 50. n(•S muestra la dicotomía enire un 
crndrniento aftarnente concentrador y una rnoderni;:ac1·'..n d8Sigual y selectiYa. La no distribudón de la riqueza 
re.c.lamada P·~r la mayo1ía de lüs ;,o;,9menfos soda!.;.·~ y su r%ulta•:lc• más evidente: la pobreza. O.:oin:. reaooón a 
esta situación y a los años d"' represión política e imposici·=·n de un "Estado de Excepción", resurgen los 
rnownientos so·Jiales, sin<licales y poírticos a finales cl-8 la déc'2da ele 70. Las dernanclas por las "lit•ertades 
d':lrnocráticas" y el regreso del "Estado •je Derecho" así cc-m•;· l:i e~<timi•)n d':l la censura. y otras p':lticioMs. 
aurnentaben sin C>?sar; lar,· rnílin"'s labe>rales "'rnpiezan 3 g"'neralizarse a ~·artir de la hist(•ri•).3 r1uelga de los 
rnetalúr9ioos de la Merce<:les Benz en 1977. El régimen rnilltar tLN0. a través de lo que llamó "distensión lenta y 
gradual", que clerr1c•oratizar y reesdru-:·turar las 1nst1tuciones del EstacJ.:• y el elirninar la imtitucionalidad 
impuesta. Percibirnos que E:sfr.·s rnr.•virnientos sr.•ciales iu<?ron indlSé•r.iarJles de la revisión 1-1ec~-1a por el régimen a 
sus ~·olíticas soda!. urbana y l1abitacional. cediendo poco a pc·c,;. ,;,n faveor de la polític>a que llabía ·~ritio:.ado: la 
urbanización de tugurios, el alfo a la represión de los p·:•bladorE:s, el aumento de los financiamientos a la vivienda 
de interés social (o'x' el 9ot•ierno clel liltimo general. J. B Figueredo. el rnonto de los programas habita0ionales 
aumentó). Esta breve descripción nos llevó a 8rti<:tllar la cu':lstión eo:-on•:·mica. t':lnitori.::¡J y urbano-haMa~.ion2J cm 
la c:0yi.1ntura pé•litioa 

La cuestión u1t•anci-1··1abitaC'ionaJ iue tornánclo:.e una prc•blernátioa social inaplazable. El ira·~aso de las 
polí!ic;as u1 bano-r1abil.acionaJ;o,s desde el punlr_, rJi;, vista de sus c:-b_jeti;·os inir.iales y de sus "desdoblamientos" fue 
generalizán•jc•se: de un patrón de construcción habitacional de escala fue e>:pandiéndose l1acia la periferizaoión 
del trabajo, C•::>n base en la auto0onstrucción. La vMenda "popular" que fue elemento de promoción 
propagandística d-:,1 -;wt>iern-:• (idec·logía de la "casa ¡:·ró~·ria") y de lo?·;¡itirnación poírtico-ideológica (oj1?sviar la 
81<?nción para <?I c0n¡unto •je la problemática •,iy¡da en 'O'l f:•ai~.) se t(·tn0 s0r.c·rte do:: la acumul.0>ci•?n y o::l<?ment0 
anti(risis inflacic·nana [•'O' valor de uso. c>:•mc• ár;;.a el,,_ intE>rés sN·1al. según lc-s (Jowrnentos de: funda(i(•n (lel 
"Banco Hao10nal de Hal•itao1ón" (BHH). la v1y1enda se transfo:>1Tnó 8n vak•r de cambio. como rnet1i0 de garan1ia 
,je la rentabilicle<d f1nanc•iera. La forma insi1tuc:ional y tecm,,;rálioa ele resé•lver el déficit r1at•itaciomJI y la re,luoc·ión 
de leos pa.rárnetros pr.;yectuales a variables cuanlitali•·as )' finanderas, se c<:>nfraponía a la creci.,,nte y 
qeneraliza•ja carencia urbana y 1·1abitacic.nal. El resultadc• ·:le esta coyuntura fue la aqu·jización de la 
problemátic:a u1bana a. k· lar-;:i.;. ,je la J.i,.;aJa da 8') y el a.:·urnul•.) J.:- necesidades reza-gadas y nuevas. 
o;¡enerámlose enormes área.s periféricas. donde se entr¿.rne;:dat•an lc>s cxmjuntos r1at>ttadonales c>:instruidos en 
la fase rJe au·;ie •jef r.§:gimo::n militar. <0on defi•:ienc1:o>.s constru•:itva.s y ·:fe ser,1icios en gen-=ral. <:'•)n los 
frac•c:ionarruentos 1.,.gates e ilegales prc•m0vidos pN el c:.0>pil8i inrnc•t•iliari·:> es~·eculat1"10 y. más recientemente. el 
surgimiento en l0s a1'íüs BC>. <:le l<:·s poblaclores s1n-1ect10 en la rna_yoria de las oiLl(lacles t.ras1feiias. 

Con rela.c~·'.·n a Je, r.;,.;¡ión de Santa Catarina. la ":spe·~1ficidarJ del rnvdelc- de ao.1rnuiación ele la re~1ión se 
oonti9Liró como re~.uitad•:. el.;.. las ~·(•IÍtio::as 9ub":rna111entales. perc• 9anó un det;,rmina•ja aut-:.nornía de 
orecimient·:•. tornándose una área de desarrollo económico más ali§ del crecimiento periféri<:-o y dependiente. El 
desarrolle• 29roindustrial e industrial de esta re9ión y su impacto Sé'•bre el campesinado y sobre el trat•ajo 
asalariado agrícola l1a 9ener2•j•) un m•)vimiento migrat0ri0 sin pr<?ce,jentes. 
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Las pc•írticas urbancrhabita•;ionales inflU:f,;rc•n en las diversas re9i<:•nes de se. principalmente en la 
capital y en el área conurbada (AUF). a la luz: de la estrategia económica del Estado. a partir de la instaladón 
del régimen militar. Ello se dió corno un pro·~so que diseñó un patrón <le urbanización habitac~onal que fue 
fracasando c•;.n los años )' siendo rebaza .. :Jo 1:.c-r el m0v1miento de las n"lcesidades rea.les de una. población 
carente en las ciuclacles. la <>1.tal ha siclo expoliEKla por las deficiencié'.s rJe los ser{ici0s urbanos ante la crewmte 
incapacic1ad del Estado para re~'poncler a las <lernandas y oarenc1as llal)tlaoionales. Como onnsecttE>ncia de un 
proc.-eso de desarrollo or,nc...,,ntrarJor. depredaclor y segregativo en el oarnpo. una parte de esta población fue 
desposeida de sus rnedios de subsistencia. Otra parte ha experimentado una perrnanente ~·auperización. desde 
los años 40 en Brasil. :f en los años 60 en Santa Catarina. 

En los últirn•)S tr"ls años. h<etW)S V"lrifi.~2d·) un pro~eso migratorio nuev•;. principalment<e '911 Fl0ria.nópolis: 
una pot•la<ión ele per~ueñ·:-s agri<uttores d°"'I int°"'ri·:>r del estado de Santa Catarina y parte de la rnan0 de 0t•ra 
asalariada agrioola. 11an ocupaci•:> las árE<as. pró:odrna~. al centro d<? la ciudacl en oon<liC1ones prec.arias e 
irregulares de ~1abitabilicla<I y ubic:ac:ión. vivienclo del sut>.::rnpleo. Segün •Jatos del CAPROM ("Cen1ro ele Apoyo;{ 
Prot.;;coión al Migran!<;,"), .;,stat·an asentadas. tanto en la Isla conK• en la r,arte cc-ntinental de aquélla ciurJa<J. 
cerüa de 500 familias. siendo que la tc.1alida<I cie i<)S asental11ientc.s se estima en nümern •je 60 con :Z.500 
familias en 1990. De éstas. se encuentran en áreas de liti9io o de ocupación irregular 35 áreas. 

Estos prooesoso han producido la OC>~nbinación de diferentes formas -:le migraüión. que van de~.de el 
.flxodo del campo a 13. o:iudad hasta las migra<i•)n<es intrautl)a.nas. d<el área litoral y pesquo;ra 11.acia la. p'9rtferia 
urbana. debido a. la e:-<pansión territorial ocasic·nada por .::1 proc'?so •je v8l(•riza(:i(•n inmobiliaria y espe.:•.1latrva. 
También. por el c'feciniiento de la 1nfraes.truotura url,ana en general. asi c.<:>mo pN el incremento de la 
pauperiza0ión. y la ·:>onstante e insc•po1iable alza de l<•s alquileres la falta de vivieno:la dE>i1n1tiva. E-té:. Muoh•)S de 
los sin-tierra en el campo pasan a sin-1ecl10 E:n la ciurJa•:J. v suirH1 carencias en el c;ampo pN la falla rJe se1-..·icio<o
adeo.1ados. •:O se encu<entran dese.mr.•leaclo-3. 

Estas rnigracic1ne~. dan corno resulta.do una sur-.•erpo~.ic.ión de fcirrr1as territc.-rial-::-s diYersas c·:in 
diferent<es niY<;;l'9S d'9 implantac·i•)n y ne-:-esida•:I. I•) que (·onforma un p:a.n0ra.rna complejo de a~-entarnient0s con 
diferenciadas C'.a.ren.:·ias y cll?rnomdas. La pot•ladón trni•;trante d.;ol earnpo. que día a clic; se suma a. 18. p<•bladbn 
urbana -:le ba¡os' recursos. enir<:nta a una r<:alt<:lad para 18 c:ucil no e«tá preparada; aün mantiene esperanzas de 
mejoría el'°' sus r.:<•ndiciones de vida. por I•) rnen•)S mejores de las que 1enía antes. En la oiuclad. por lo menos 
encuentra un ae<:Bso rnay•:.r a l•;.s servivic-s url:·anvs por la rnagnitud. cc·n(;~ntrac: .. ión y calidacJ Je ésl0s. a pesar 
de que el p-:•t•la-:lür no tendrá el aocesü tan f.a-:.ilrnente cc.m•:. le• irna•;1ina. debklo a su no in;erción clentro del 
.;istema institucional de atención 'i seguridad. La falt:.:i de ársas a•Jecua·:las 'i acx:esibles a la \ivienda. la 
ausencia de atención por parte (fel EstB(fO a es1e cuadro t"r3t1itE<':ional deficitario y c.arJ?nte. '21 Ctlto pre·Jio <fe la 
tierra urb:ina del:.¡.:J•) a su -:-oncentra.•:i•)n monop•)li•:oa y priva•ja y su p0lic1amient•J 1~•)r las instituciones 
e-ncarga.:tas del C'r•jen püt,li·:->) el desern~,J~o -:' 5UL'\ernple1:i. C.1..1n 18 c·c1nsecuent-:.- caída de los salarios. los cuales 
impiden al trc>üa_iaclor tener acceso a lc•s r•r·:-~iramas habitac1on8IE>~- f1nanc1ados. en ftn factores estos que 
e<:miNrnan un <>:•niunto ele ·~bs1ác•_ilos que ot>li9an a la p·:it•lac.ión sin-iec:1·10 a utilizar la <•0upa.:,i6n irregular o la 
"in•asi(•n". <.C•tn!) último recursc- pa.ra tener aoc.,s•:· a la tierra Url)an~ y a la vi,·i.;,nrJa. en l.;,rr.;:nc·s tanto r,üt·lico:. 
C;on1CJ privai..1üs. si-?n•jo en ta ma;·oría de los c.a::.os. en c.ondic~ 1.)n¿s pre(;arias d8 sanearr1ient1::i y loüalización. 
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Los sin-tect-10 es que nos ha mostrad(• un '"rnan(•i·:•' d8 pr(•blernátioas rezagadas ianto de esi8 
seqrnento corno de otros seoiores sociales del trabaje .. 1-lcos mues ira la histeoria de neoesidades insatiMed1a.s en 
.:liversos seotc.res ele las pofitioas soolales. r•artlcularrnent<;- la o;.O(•n•:•mie:a 'f urbano-hat•itacional. 

No tratamos de estudiar este contingente S•)Cial P.n ~-í mismo. sin•) enseñar cómo él denuncia. ilustra y 
mt1estra una problemática más compleja. Sin embargo. <¡d mi~mo tiempo es una partir,·ularidad que continene los 
elementos estructurales y 1y)yunturaJes de la socie(Ja•j bra.sil-=ña: una ra.•:Ji•)grafía micm y macroscópica. Este 
fenómeno concentra una historia de rezagc•s del proceso de reprNluo:~0n de 18 fuerza de trabaje> en Brasil. E>n el 
que también podemos leer. por la faz aparenoial. la profundidad tie ~.us determinaciones y c•ausas que lo 
originaron. Partirnos cl8 la apariencia d8 este fenómeno. hacia I•:> que lo determina. dejando daro qu8 su parte 
~·isible no está fuera de la r,rnblernátic•a %ludiada. ~-ino que es pa1ie constituyente en la búsqueela de su 
el:plicoación más profunda. En este sentido. fe,..; sin-te.:ho no son ni "marginales". ni una "anomafia social". sint) 
un elemento integrante d8 una maliciad más compleja que los oi•:'S no alcanzan a ver .. 

La probli;,máW:a econ0mica, territNial y social señalada nos incitó realizar una investiga.ción profunda de 
búsqueda d<'> sus causa::. llevánclonos B fNrnular mtH1as pr<'>9•Jntas 0 interrng8.ciones al respecto. d<? las ouales 
se.leodonamos para Nlentar la investigación. las siguientes: · 

- ¿.Por qué el i;,l m•:oclel•) d& acumulaoión implementad(• peor i;,I 1égirnen rnilH.ar entró en cris? ¿Cuáles son sus 
caracte1ísiticas 'f rin.,.<J·:. •Jenerales -;· 
- ¿Qué papel ejerció el ~i·,bierno autüritario y l•n gobiernos dvile; p('Sferiores en los procesos mencionados? ¿El 
Estado, en ouank• "c&~·italista ideal". fue pr0rnotor rJel -::aprtal rné•nop01ic'0 y trasnacie>nal7 ¿Fue un Estado 
"l1obbesian-::-", 0 un "tirano·d-= 1.as C•)ncieno:ia.s erráticas". o un Esta•jo semita.cista, o un Estado "bonapartista"? 
¿O la oornl:•inac~(·n dE' to:·das "'stas caraoterizac·ic•nes? ¿Cuál fuE> su p3pel en el "milagre brasileiro" de los eñ0s 
7(1 y la E>xpans1ón sin pre(""tie.ntes de la infraestruotura productiva? 
- ¿Cuál fue la reac·:·ión ,y" le. S•)W9<la•:f ci·1il. y <l.;, los 11aba¡ad•:>res en pa1i1(·ular. an1e la represión. austericlad ;1 
carencia urbanc·-l1<1bitacional? ¿Cuál fue el papel de los rno.-imi8ntos sindicales, sodales y pc·líticos en la 
transformacJón política·; eoonómio.:>a del roh1i111en militar':' 
- ¿C-Omo se dió el pro;::>:so .je transiGión- o "distención" p•orrtic·:o-imtitucional del régimen militar al Esta·:Jo de 
Derecho? Y cómo éste se reflejó en el proceso de dE>sarrollo terrrtorial y en la prNn(•Ción estatal de la vr••iE>nda? 
- ¿Cómo se desarrolló ef patrón de urb2.nización. y partio::ularmente el model0 url)ano-habitacionaJ? ¿Cuáles 
fueron sus límites. ali:<.>noes y c<:•ntraclici:iones en las c..:•ndic1ones de repri:•duccibn ele la fuE>rza de trat•ajo. a la 
luz de la crisis económica y t"fisis tiel 1)atrón terntc·rial y hat•itacional7 ¿cuáles los pnncipales factores 
coyunturales y estruotural8s que c•t>staculizaron la prornooi6n hat•itacional7 
- ¿Cuáles fueron las f·:.1-rnas •:J& periferizacié-n del trat•eic·. desrJ.;, la. "fc.velización" (tugurios) hasta los eños 70. la 
,1eneraJización ·je los c.:•niunf.:·s l1abita.;Jo:.nales. frao(.ic.namient.:.·; <;-n los af'k>s 70, 'f las ocupac'iones en los 80? 
[Cómo las porrti•:BS sociales in-cidi.;ron en el deteriorio •:Je las condiciones de •ida urbanas ligadas a la 
reproclu-:•:oión ele la tuerza de trabaj·:>' 
-¿Cómo los proo:es•)S s'? d<?sarrollarc·n anteriorment'? s'?ñala•:l·~·s o:n S.3nta C.3tarina? ¿Fueron simples rnt1ejo d'? 
lo c¡ue ooJmó a nrv'!I n2i:1on2f? ¿Cuáles fuewn l2s pa1tiwlarid2des d'? 12 ac•Jrnulación y del desarrollo territorial 
urbano y llabitaC1onal en Ja re91ón? ¿Cómo se clifHenc1an los 1m¡.-·actc's de c·rden nacional de lüs fené·menc'S 
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generados por la especiTl~~dad histórica. eoon(0rnioa. poíl11•::a 'f social de la región? ¿En qué sentido y en qué 
forma el proc<::so de acumulación y desarrollo t8rritorial incidierr,n i::n la región oonurbada de Florianópolis? 
¿C.:01110 se desarrolló la micirac4éon de ras di·fersas rec1i•)nes <ie se hacia el AIJF? ¿Cómc> influenc4aron las 
políticas urbano-habitacion8les en la región, y ¿cuál fue su articulación con la gestión del gobierno estatal en 
materia de presupuesto? 
- ¿Cómo se articuló el crecimiento económ100 de la re9i~·n oonurbada de Florianópolis con el proceso de 
acumulación en el estado de SC7 ¿Cuéil fue I? particularidc>c! d8! pr0cesc• de awmulacié·n del .AUF. y ¿de qué 
fom1a incidió en el desarrollo del patrón territorial y de la expansión de la malla urbana? ¿[le qué forma afectó la 
expansión inrnot•iliaria y turíslioa el proc<;so ele teirit•)nalización del trabajo7 ¿Co'.>rno incidieron las V•IÍticas 
urbano-l1abitacionales de árnbiic· nac,JonaJ y re9ional !a fra;'és de la COHAB, "Cornpan!1ia de Habita930")? 
¿ConK> se c-=,ntc.rmó el proceso de pHiferiza(1(0n en la re.,:¡ión _y qu.§ formas fue teniendo? ¿Cuáles !as fom1as 
territoriales que resultaron en la región antes y despúes de la crisis del patrón territorial y habitacional y la 
desestructuración de la ,:iestión habitaoional7 
- ¿Por qué l')S "sin-t<?cl1Ó" aparecen •x0m0 la c-'>ra m§s <?Vi•j<?nte y e:.pussta .j.,, la crisis económica, ten-itoria.1 y 
urbanc~habitacic•nal? ¿Córnc• se c0nstituye "'ste f"'n•'.•rneno en la "punta del iC<?-b8rg" del, proc-eso de 
reproducción ele la tuerza el€' trat•a¡o y de una ~n~.tc•na ele re;:a9c,s soc1ale-s 7 

1,3, OBJET/v'OS DE /Nv'ESTIGAL--YON. 

Considera1x!c• las preguntas d'? investig3c·1é•n s.;,i'ia1aclas ant-?riorrnente, formulamos los siguientes 
objetivos de estu~ii•Y 

1 .3.1, Objetivos generales: 

1 ~) Dernostrar cómo se dió la 'L)7.!:.li;- délpatn5r; e.ta de~ ... a,7-ollo ftUT/t<.,1;?8l é"l'7 el á/1;..,'7·it{.:'i u1bano.r l1sbital.Y"onal 
'=Y7 Bra~·11 entre !9tN-1992". en los marcos del ciclo de crisis y reescf1w:-turación del capitalismo mundial (d<:i la 
c>.é•Jrnul2c16n basada en la ex1~ansión del crédito al surgimiento del "neolif:\eralisrnc>'') )' el movimiento d'? la 
acumulación e-n el pais; 

22) A pa1iir el.;, E:llo, verificar los i111pa•;,tos urban•;.-habi1acionales oausadeos .;,n la región C1)nurbada de 
Florian6polis, a la luz c!el pro•;)E'S<:• de. acumulac4ón y sus consecuencias económicas, sociales y territoriales en 
Santa C-atarina; 

3º) E'<·?rninar c6rno '?.SkiS proc~sr:·s '?-C:0nó1ni('1:i-t'?rrit(•ri.~l-:-s d-: •)rdi::n coyuntural y E-sfruotural. 
.;.(·asic•naron el surg1rni8nic• di? la p<oblc>c1ón "sin-t1?d10" en FINiané•p·:>lis, oomo parte inte9ranteo ele una 
prol,lernálloa urbana y social más a111pl1a, •joncle "I de-~.airollo e-c,)nc·nJi(>:> re9ic0nal (Santa Cata1ina) y nacional 
(E:ra:il) 1LMeron in•:,icJ-;,n(ja y de1errn1naci¿•n. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

12) Estu·:!iar los procesos económicos. territoriales. so.;iales y urbanos del desarrollo territorial en Brasil, 
teniendo en cuenta: 

a) La etapa de a.scens0 y expansión del model., econ~·rnioc•-territo:·rial y la consecuente urbanización de 
las diversas reg1orr"1s (11?1 p::.1s. "1rr sus lineamientos 9errerales. E>n el rerk•do 1964-1979; 

b) La fa~.e de cns1s de este patrón. a partir ele finales ele la déoacla ele 70 l1asta 1992. 

22¡ Caracte1izar la política t·1e.l:•it&cic•naJ ~1rasiieña en los marceos del proc;;iso <::(onómiC()-territoriat 
re.ferido. tanto en su períodeo -:le promoción •:fe los r•rc•yeotos urban.:o-ll-3bltaolonales de. 9ran escala. ha·;ta la 
crisis ele tod•) el "Sistema Financier•) de Habitación" (Vivienda) (SFH). con el regreso del Estado a la 
implantación de la urt•ani:a(ión •Je las áreas periiéricas y la promoción ele los programas habitac1onales de 
pequeño pc•rte. corno la autoconstrucción. 

32) En <'>I S<?ntic!o anteriN. expli(itar c{•rnc• 11.1e desarrollándos<'> la peritenzación del trabaj(•, desde el 
surgimiento <le !c)S tu9unc.s tipo "tavela". pasando por el auge y desplorne ele! patrón l1abitac10nal ele gran 
escala. hasta la gener2.i1zación de los frac>:~onarnient(•S en los años 70. y el sur9irniento de las owpaoiones en la 
década rJe 80. 

4t) Analizar la forma oómo se desarrolló el modelo:• a9r·~industria! e industrial exportador y sus impactos 
territoriales en la configuración de las causas y movimiento de !2. migración en Santa Catarina. particularmente 
hacia la re·;1ión ele Flc·rianÓp(•liE·; 

5Q) Veliti0ar el pr·x·es•) de urbaniza~-ión en 1.95 diversas regi•)nes de Santa Catarina. principa.lmente en 
la ca.pit21 del estadci. t>L1scando precis2r el pe1iil é'3Usal y fE>m•ménico de aquéllos factores económicos. 
ternto1iales y seoc1ale~. comunes que configLiran los impactos ele la ais1s ele! patrón ternlorial de arnplituc! 
nac:ional: 

62) !•jentifi•:ar las cara.oterísticas l)ásicas do;, la urbaniza.;ión f 1°:-s impact0;.s territoriales c<Jn relación a la 
población ele t•aiO:•S recurs(•S en Florianópo:•liS (partiwlarmente l·:·s cino:,;. asentarniento;.s del "Pasto do Gado"). 
ante la crisis 0je la p·:olítica y 9-esHón urbano-1·1abrtacio:onales_: 

7~¡ !ndv;ar. d-sso:nt>ir y C<•nfigurar. a nivel es~·e·:ifi((•. 2(JUell·:·E· elernent-:•S det':rrninantes. que ori9inaron '81 
surgin1iento di?: Jos "=in-t'?cl10", a.si com1:i caract~nzar 1.~s f·~·rrn.3s di:: 13 G'1)nforn1aGi•)n territorial que ~ste 
ocyntingo?rrte pc•t>laci(•llCll y s,0:•0121 c!es<>rr.:•112 e>nte la prot•lerná.fü'8 económiea y urbana a que está s0metido; 

82) Señalar 2lguno<. rasgos oarac.teristic<•S •:le la 1Nma que fuer•:on tcmandt) la~. acciones organizativas 
ele los "sin-tecr1(•" 2nt.;, .;,! Estadc• (Alc::otdia y 9obi1?rno estatal) y o?I c:ap1ta! inrnot>iliari·:> (propi<:otario de tierras. 
prNnolores. e1o:j. i:,n la luc1"1a peor la sat1stac<.ión do;, s.us rJernan·:tas. y l(•S al1:Bnc-es lírnites y c.vntradicci(•nes de 
su práoti•:>a pofitica. En -este S'2ntid-:·. id-entifioar las forrna:;. de so:•lidaridacl con otros movimient•;s so.;4ales. como 
io)S sin-tierra. los di·,-ersos movimientos de los sin-tec1·1·) en la re9i0n ':! en el país. el mo.,imi<:nto sindical y político. 
etc. que permitiHon el l:•grci rJE sus demandas y arnpl1ac-16n de sus luc·has .. 
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1.4. SECUENCIA TEMATICA DE LOS CAPITULOS. 

Paiiiendo de las ''Fcvmuladones e H~Dótesis r..~ntrafes~ de los "Aanteamienfcio: del Probfema"y de los 
''lnferro_qaciones de lnvesh_"qadón': expuestos anteriormente, desarrollamos la exposición en una secuencia 

temática ele 7 capítulos. apéndices '.f anexos. Estructuramos la ex:posición de la Tersis en d<::•s pa1tes: el marco 
teórico de referencia (capítulos 1y11) y el estudio concreto del objeto de estudio (Capítulos 111 al VII), yendo del 
ámbito nacional (Brasil) hasta. lo particular clel ·:·bjetc• d'2 H-tudio. La profundización teórica sobr'2 los contenidos 
de los Capítulos 1y11, l.:t e:<ponem•)s en los ApéndiMs 1 al VII. Los C2pitulos 111 y IV aboP:lan las cuestiones •:le 
ámbito n<1ci0nal (prc>ceso de a.:•Jrnulación y 12 pc•litioa haMacic•nal l:>rc>silefia., re~;pectivarno?nfe). El C''?.pitul0 V 
trata más especificamente la región de Santa Cata1ina (l:·rN'eso <ie acumulacif.n. urbani:ación y v1V1enda) y los 
capítulos \11yVI1 analizan la problemátic-a urbana y habitacicinal a la luz clel orecirnientc• ec·on(•rnico de la región 
A estos capítulos. van anexados el Apénclir;e VI 11 y lüs Anexos 1 al X. 

Con relsción al Capitulo 1, expllcit8ren·1os la ~·rimera p81ie del "mar~x. teórroo de referencia ele la Tesis". 
teniendo en cL1en1a aquellas premisas ('Onceptuales básicas que fueron e<•nfirrnadas y/o repl2nteacla3 a lo largo 
de la inves1igación; la estruotura conceptual dis: la Tesis en sus .;,lernentos .Y ca.tegorías; y la arli,ulación de k·s 
aspectos ya mencionados e:on la realidad brasileña. yendo del ámbito na•:>iünal hasta la re•;1ión de Flc.rianópolis. 
"lugar" del objeto concreto de estudio. Expono?mos las premisas de las cuales partimo<> para el desarrollo de la 
Tesis, y que c<•nforman. a la vez, el "maroo teóric-o ele referenc,ia" y '21 c.':ir1junto de formula,~ones que van dando 
estructuración a f!)S análisis 1jel objeto de estudio, l0s <eual<?s también fu<?ron "comprobad0s" a la luz del 
desarrollo de 18. investi9ación rnism8 Estas f'rernis8S 91Etv1t<m en te>rnc• a la i;.ri~.is cl'?I patré•n de desarrollo 
territorial e<•rno cnsis de una forma dE< aoumulac1C.n monopolista del capitalismo a partir de fine<. de los años 60. 
Partirnos de 1% estuclic•s sobro? la r1istoria de la tensión entre el ''apita! y -?I tre<t•ajo. sot•r'2 las contracliv'C~ones 
entre la forma de la acurnulación y !<)S "reoírnenes <:le requla.: ión" o el Estacte .. así c.-orno las divE:rsas rE-fle):iones 
sobre este tema que reali;:amos én el .A¡:·é-ndicoe l. El elei11enteo coentral quo?. articula las driersas temáticas S<:>bre 
la crisis, -es la. tend<0ncia a. la baja ,je la tasa rJ8 g2nancia. c¡ue se manifiesta come• crisis d•? s<:•lxea•ournulación. 
según el pr-:•<:.e<.o de clesarrollc· de~;i9ual y ·x•rnt>inaci·) -:f~,I c,2pitalisrno. En seguicla, 2n21izarn(•S la contradi·x.ión 
entrn el car-·ital cc·rno sujeto y r"'laci·~·n s·:>cial y >?l 1r:31)8JO come· predica,jo, y su tensié·n para conve1tirse en sujeto. 
Dentro do? un n-11srr1.:1 unt\l~rsc· to?óric-c. 8bc-rd~.m0s ~I t•ln(1rrli.:1 rnodernizadón y rn0<Jernida(J E>n un 0_1;.dr0 
cc·niparatJ\'•) '?ntrt? los paises C'2-ntrales y 11):. penfi?ricc·s F'(•E.te:-riorrnente. exam1narnc·s. a nJVel te0nc:o. el pspi?I del 
Estado en e:uanto "(:apital1sta 1cleal" :1 en cu.~nto ro?l.?(IO::·n 5•)(~81 •:JBI prür;eso de acurnula·:ión Corno estucfios 
espedtic.:.~. que •c•:-r11:r.;:1.izan el papel del Estadc- <?n las ¡:·r·:·blHnálir.,as particularE:s. en los Ar.·énd1ces 1\1. V y \11. 
estucliameos los c.ambieos en la natural'2Za del Estado oapitali·;ta. a la luz de las crisis de ac,urnulaoión, como ha 
sido el paso del Estado de Bienesta1· Social al t leol1beral, y la cuestión de la prr•atización. Después. examinamos 
las politicas sociales ff1 Brasil, principalmente durante el ré9irnen militar. <?n lc•s rnarc-os de la evolución de las 
potítica.s S(.1('iafes de l1)S años 70 y 8(1 '=n ':-1 .§rnt·if¡) int-e-rn¿i.i:-.i 1:inal. S 1:ibre la n?.turaleza del Estado en Brasil, y 
oorno estu(fh:• el-? C'asc., quE> perrnea to·:la la Tesis. n·~~' refo?nrnos al papo;.! c-entralizaclor rJel Estadc• brasileFio. 
agente prornc-t<:·r e rntervent-:.r de la a0u111ulac1•:.n. desd.;, el autontario "Estado Movo" hasta el r.¿,g1rnen militar. 
Estu·:liar Brasil. pür lo tanto. es -?.<arroinar un fr.0<·;1rnento:• <:fi;.l tc><Jr) para rev'2l2r una r'2alicla·j clinárnica que tensiona 



XLVI 

con sus d.;.t.,rrninant.;,s y. por su ·..-ez. inci(fe en 611os tlos referimos a la forma desi9ua1. oornt·ina•ja, e>.1ensiV(•
intensiva 'l .contradi·:t0ria de su desarrollo. oonsiderand•) su modernización de naturaleza antitética de las 
oondici·~nes generales (materiales) de la pro-:fucción. (f1stribtJ·::ión. intercambio y 0<1nsumo. y de las e<•ndi•:::iones o 
soportes materia.les de la reprodu0ción de la fu-:rza de trabajo. a.si como de los procesos de producción y 
reprr.•duo.:·ión ideológic-B d.;, los medios y t•ienes simt•óliC<'.''?. P2rh·ci.1la.rrnente. y de 1Nma anic1.1lad2 con la 
acumulación 91ot•al y la modernización en el país. se clesarroll·.) un pro0Bs0 de <TNirnientc• "periférico. desiguc>.I y 
oornbinaclo en Santa Catarina". lo que aeneró un "oreoirniE>nto acumulativo" <?n la reaión de Florianópé•lis. Por 
üllirno. explicitamos lr.·s principales eleÍ11entos te•'.·ricos or.•nstituyentes de los 1inpáctl'S de ía ª':iumufación 
monopo1lsta en Brasilscibre el traba/o . .vsu repercusión ferrifcvial.' la fcinnaáón de la s<lbrepcibfación reíaflf·a 
.r los p1t1,_,~sos 1n:Y:r11·ct1.;:1r°r.)s. 

El .ApénrJice VI. corno apartad•) que r•r0funrJiza l(•S an81isis del Cap.ítu10 11. trata del prnc'-?so ele 
reprodUC.'\.'IÓn de la fuerza de trat-ajo. desde su fNma VCllor hasta las oaraoteristica~. de la intervención estatal en 
aquel proceso. y -:1 rol do: la vi·1ienda en la reprocluco:1i(•n de fuerza ele 1rat>ajo. En el Apémlice VIL examinarnos 
la i:·roblemá1ioa <Je la au1oc-.:·nstrucdón y los rimifes d.;,I Estado y dt0:I trabajo para asumir la. garantía de las 
oündi..:.ic•nes do:, la reprc.du..::ción efe la fuerza de trabaje,. 

El capítulo 11 (se9L1nda pa.rt<;; del marco teóriéo) aborda rJesde el concepto de 1erritorio/región r1asta la 
r.'llestion urbana. Panimos de los elementos rnás qenerales del desarrollo terri1c-rial - acuml.(falYÓn flvmaetón 
>Jc"<-1nómico-soclal. temt1.m'c.1, regián urt•anizadón : a l..:•s má-3 espedficos y conore.tos (a nrte.I tehrk::..:.). e>)mo 
son los pr~ices~is .._~e a_4"r/1.)t17etao..)i511. políh~"as 1 .• l1t1an.-..1-t:Bbita1.).'l"!nala:.~. el pa¡.::e/ de la ~·Ji·'i'enda en la re¡..Vi)tJ'LJo..."<.;'tÓ/1 r..Te 
ta tuerza de t,·aba/O}' la t<.'anscYón de las péYlt'erías 1_,~··t:anas.. con el sur..~..,ti?'i'/6--nt<:) de· los sin-tecí10. corno la ~unta 
del iceber9. o el "grito" del trabajo en la ciud:3d e:-.presa•:Jos pN l•)S l11<'fi'71ienfl':: ae lud1a P•Jr /8 supew·endil. 
los llamados "rn(•Virnientc•~; populares" o "barriales" En lc•s A~·énclir.'€'s \-'I y VII. protumlizarnc•s los diversos 
conceptos y forrnulc>ctc•n"'s señalados E-11 <?ste .::apitulo come• el terna ele la "fuerza de trat•ajo y su proceso ele 
reproduoc4ón": o sea. el lugar del consumo c•t•rero en el c:iclc> JE> reprnrJur;c~(·n cl<?I capital. y el rol del Estado en 
este prc.c..,,s(.; y wálo;:s las oararar,terísitica.s eceonórnKas. pülihoas "' irJer.-ll·gic,as de la au1c·oonstrur.·dón en la 
reproduoc4ón •jel trabaío (Apéndice VII). 

En el Capitulo 111. abordarnos el prc .. ceso ele ac•.1mulación. rnoclern1za·~ión y desarrollo territorial en Brasil. 
tenienclo c<>rnc• base un desarrollo desigual y combinado. y la >-ituación ec0nó111ic:a. p.olitioa y soc~al de una 
soc:iedacl controlada por un régimen militar de 20 años .;,n el poder. Sin ernt>argo .. vale la pena destacar ·~ue esta 
partE: de la Tr;sis desc:fit"? el ascenso v caída de un rT>t:. .. Jel•;. e<.-.:•n•:·mi<:o y territorial qu<o: transformó 
·;i.;¡nifioati·fanwnte la fisionc•mía d-21 país. 9enerando una r•lanta ir-..:Justrial y a9roindustrial sin preoecll'ntes 'f' un 
ejér·;ito industrial ele tral:•aja·j 0xes junto a un ~.egmento de t~cnhx•s que años rnás tarde van a cobrar las deudas 
y prornes8~' hectias p·:.r un sistema que prornE•tia repartir el pastt?I Para e>'poner mejor <?s1e capítulc>. lo 
•jívidimos en tres lino;,as ''"' an{ilisis: t:>I m0delo de ;;icutwJlarci·'.·n en Brasil o;,n su asp.;,ct•) económi':'O. la evolu·~i·)n 
de la wyun1ura p.c•litié'3 y S(•cial. y el p.roé·esé• dt:> c'f't",iS del patr.:.n rJe clesarrol10 terri1•)rial. !lo ot•stante. las 
8J)Or<lc>.remos de forma a1iict1la<:la y simult§nea y p.or pE-rio-:10. e:<am1nando el proceso tie ao..1mulad•)n y ~.u 
cles.br;bl8rnient.; en la .;,sfera politioa. soc:ial y .¿.I O(•nSeé:u.;,nte desarr(•lio 1emté•rial. Ernp.;,zamos c.,.;n los 
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ante09dentes del régimen militar, remontándonos al período del llamado "Estado Hovo" en los años 80, hasta la 
caída del presidente Collor a fines de 1992. 

El Capítulo IV trata 0je la aisis del patrón hatoita<.ional en el ámbito de la vivienda de oran escala. 
orientado por una política urbano-habitacional que siempre buscó la rentabilidad del sistema financiero 
habitacional. poírtica ésta que configuró la t1i::torta d':I r-ro<>.?so (le segregación ele las poblacione.s. a pesar ele 
que el documento de funda-ción del "Banco tla·:-ional de HaJ:.ita.ci0n" pl")puganaba al contrario. Relatamos en 
este capítulo. c·bmo la política hat•it8<1on81 t•rasiler1? va. abandc•nando l0s c•tojetiv0s sociales de la vivienda de 
interés social. y prMle9íando tc.s segmentos "solventes" d<? la pot•lación. y a la amplia,ión sin precedentes de la 
intermediación privacla de lüs reour:os clel Estado en el s<?c1or. FrocurarnC>s d'<!mostrar ta inoapaoida<J a que 
lleaó del Estado <Je dar <cuenta del pr·x;;~.c· de reprcorJuc.ción de .la fu.;,.rza de trat·ajo en el área urbano) 
habitaoional. lü que. cüntribuyó a a•;irabar la cri·;is del 1w.:>•jelo u1t.;anc>-habit'ad;:mal en el país. Busoand•) reladonar 
el contexto urbano-ha.bitacional con el proce~.o de a•:"Umulación. el desarrollo territorial y ta O)yuntura política : 
social en el país. seF1atarnos las principal% causas éle la crisis del patrón habitaoional. Básioamente. 
estudiamos el período de desa1Villo 'J rnsis del r.·atrón 1Bbi1:a.-:-ional de gran oes•:ata entre l•)S añ•)S de 1 964 y 
1985. en el CU8J se irnpl8ntó e institudon?lizó el "Sistema Financiero Habitacional" (SFH) (1964-74); se intentó 
la reslauraoión y cc.nsoliclación del SFH entre tos ai'1os de 1975 y 1979: y se generó ta orís.is de aquél. y et iniüio 
del desplome ele los finanoiarnientr;s de tos prom8rnas tia.bitac:ionales (1980-84). Con ello. comenzó la 
desestructuración del 81-!H, el fracaso d<;finlt1vo de-la política d<? produe<~ié>n ir1tensiva habitacicnal. el fin del 
régimen militar. y el rE-surgimiento cle.I "clientefr;mo" '/del "p•)puli·;m)" oC>nK• "prác1ica;" •;iubernarnentales en el 
gobierno José Sarney (1985-1989). Con el gobierno C.ollor. proouramos mostrar no sólo la P•)IÍfioa de 
continuismo ele! gobierno a.nl.erior. sino también el refor<:arnient•) de la polí1ioa de "desregulaci.ón" de la gestión) 
urbano-habitacionaJ •:lurante '91 los años de 1990-92. En resumen. la línea de análisis •:le este capítulo es 
verificar córnc• se dib la .:-ns1s de un rn·xlelc• el>? urbanizRdón t1abitadon8I en los marc,:•s de la?> dem<:>ndas 
Cf€:C1entes ci<:: la fuerza ele traL;a¡o en el te.1reno de la vivienda y que ou1m1naron c:eon las c0oupac1one?. '2n tos aiios. 
80. 

El Capítulo V abor•ja el pr(u;:.eso de awmulaoión y urbanizack·n en el estado de Santa C'a1a.rina y los 
impac1os territoriales. Mostramos cómo el .:;recimiento eoonórnico de la región se dió de forma desigual. 
ooncentrad(•ra y segre·~ativa. C'Jmbinada o:m la modernización de las '2?.truoturas eoJnórni(:as. poriticas y 
territori8les. El desarrofl•) territorial r<?sult8nte <?stuvo ~·ri-:ntado por las politicas qu-: tuvi;o,rc·n impuls•) con los 
PMOs ("F1anes Mao::ionales de Desarrollo") irnpl10>rnentach)~ pN E>I régimen milit8J. At•Nd8rn0s tam~Jién aquellos 
aspectos qu8 1nftuye.rc.n en et proceso cl"e urban1zac1ón clel ALI F.n siendo un elemento ele articulación entre lo 
local y nadrJnal. ent,::,ndiendo ta ec.-onornía ,:Je se oürne> un §rnbito inter•:Jepenclientie y din§rnioc> que e'><plica 
buena parte de la probl-=rnáti<..a 8con•:.·rnica y t.c,rritorial qu<o- E-sluéliamc•s en los Capítulos VI y VI 1. Investigarnos la 
naturaleza clesic1ual y antitéti•ca del L•inomio desarr•:.llo eo:.nómico y nK·ciernización qu<? se ha dado cie forma 
diferenciada'/ rJesiq1ja1 en Santa Catarina. y o:sta re·Jión •)•)ll r'9la0i 05n al A.U .F. Mostramos el cua.jro estructural 
en que ~:e ·:•r1ginó j,3 rni9ración ha·:·ia la C8~>ital del estado (FINianópolis). corno fueron y seon los oc1ntingentes 
pof;.lac10nal-=s Y<?rn·j~·s ci'S'I oampo, o de las (i1jda•:ies meclianas qu-= n<) di·;ponen de servicios urban•)S 
adecuados. El prc•blerna el.;> la falta ele li81T'3. desernpteo y t•3j•:>s salarios. 2dern§s do;> ta falta ele serviclc•s 
urbanos. re>'21a corno se clió et llamado <iesa1 rc•llO eo:.n(.rnico del estado E s1e 1-,a f.Klc· es1ructurado en forma 
l)Onc.:-nira-:fa y i:lo?p~n·:fiento?. d.::> los c-?n1ro:-: 1·1~·;1ern.:~r11·>>:. .jo?f país. y ·:~ntra·:lo en una bas~ prc-t:luc:tiva volca,:Ja a 
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la exportación. lo que ha desestruoturado la econNnía de subsistencia asentada en el miniiundic> .. forma de 
producción caracteñstioa de se hasta los afios 80. diferenciándose de otros estados de la Federación. 

Por otro lado, verificamos cómo se dió fa crisis de un patrón de desarrollo territorial en los marcos de las 
demandas crec:ientes de la fuerza de trabajo en el terreno de la vivienda. como una particularidad de la realidad 
urbano-l1al)itacionaJ estudiada en el Capítulo IV. El movimiento de las ne09sidades del capital es bastante visible 
por el proceso de wnoo?ntrn.ción y especialización productiv21 que se desarrolló en la región ele se. Su forma 
territorie.l es clara. Ello se <Jió en detrimiento de las neoes1dacl<?.s del traba.io. y las neoesidades de reproduC'.ción 
del Estado. fa cuales estuvieron íntimamente ligadas a las del r;apital. c-onsiderando las particularidades de la 
forrna<.ión de la 81itE: o burguesía gobernante. la cual siempre fue el propio cBpitaJ en el poder o su 
representación ·~n:1ánk:a. 

Siendo una parte nodal de la Tesis, el Capítulo VI tiene como propósito principal examinar los aspectos 
estructurantes de la red urbana del A.UF-Florianópolis, que incidi<Sron en el proceso de (des)te1Titorialización de 
la fuerza do? trnt•ejo y/o do? la ~·c•blaci6n de bajos recursos. también llBmada "c:arente". A.bordamos t•revemente 
los aspeotos de oarác:ter histórico clel proceso de "url•an1zac,1ón" eil Florianópolis. el oual hemos llamado de 
"crecimiento urbano aournulativo", a la luz del desarrollo ec-onórnioo oourriclo en el estado de se. y de la 
expansión principalmente del sector terciario a partir.de los afios 80. También analizamos el crecimiento urbano 
y la modernizac.ión de. sus estrtl•)turas instituc4onales en dos perío•jc•s básioos: los años de orec4miento 
económico-urbano a.:;umulativo y periférico, con el "boom" inrn•)biliario. en donde el Estado actuó decisivamente 
como elemento promotor de la rnodernizeción de 18s: conrJidones generales de gestión eo:mómioa, de 
infraestructura yser{icios urbanos (años 60 y70). o;.n el surgimi.:>ntc· del AUF; y en el s>:gun•jo período (década 
de 80). la fase de espeC'ializaoión cl'?finrtiva de Florian0pc•lls en los ser.ricios y turismo. la agudización de la 
segregao1ón urbana. la privatización territorial y la <X•nsewente problernatización urbano-social de la población 
de bajos rec:ursos. Eniat1zamos esta etapa más rec~8nte. pu8s es donde más se problernatiza la falta de tierra 
para los pro·~rarnas 1-1abitaoionales por las c.<)nstantes privatiz8ciones de las tierras públicas. y donde se 
implantan los megaproyectos inmobiliarios en los b8lnoearios c.on el c.onsentimiento del Estado. Ahí. se genera y 
se amplia la problemática de los sin-te·:::ho. y se agravan las carencias urbano-habitacionaJes para la mayoría de 
la población de bajos recursos. situación que has.ta r1oy se profundiza. 

Por otro p8rte, analizarnc•s <X•rno las polític'é!s urbanc~r1abitaci0nales influyeron en la coniorrnación de 
los asentamientos de las áreas C'.arentes y de los s.in-techo en el estado de Santa Catarina a la luz de la 
estrategia eoonórnic:a del Estado. princ:ipalrn8nte durante el 9obierno militar. Ello se desarrolló corno un proceso 
que diseñó un f)atrón de urbanizac~ón liabitacir,nal que fue fracasando con los años. y siendo reba.zarJo por el 
m•Y.rímiento de las ne(oesida•jes reales ·de una p•)bladón carente en las ciudades. expoliadas por las deficiencjas 
de los ser.'i·:;ios urbanos y la creciente incapacidad del Estado para responder a las demandas y carencias 
l"iabrtacionaJes. Parte de .::JE.ta pc•blac.1ón desposeicla ele sus medios d8 subsistencia en el campo, resultó de un 
proceso de acumulación o:•ncen1rad•)ra. depreda.dNa y s-=greg8tiva. Y la otra parte ria sufrido el creciente 
deteriore> el<?. sus C'<'ndicion8s de ·;ida descle los años 4C> a nivel nac~c·nal. y de los años 60 en Santa Catarina. 
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Con relación al Capítulo VII, examinarnos más detenidamente la situación territorial y social de los sin
techo. teniendo como eje de análisis el asentamiento habitaoional y el proceso de reproducción de la. fuerza de 
trabajo. tratando este tema como un resulta•jo de una historia de rezagos sociales y urbanos del trabajo a lo 
largo de décadas en la región conurbada de Florianópolis. Mostramos cómo su situación de emergencia y 
desesperación fue generando una organización nunca Yista en la región. perrnitien<lo enfrentar a · 1a 
MunicipalirJad. y conseguir la atención de parte de sus demandas. Mostramos cómo va ampliándose su esfera 
de acción. yendo de las luchas m§s inmediatas por la garantía (le la r"'gularización de la ocupadón. hasta la 
articulación de su movimiento social con otros de carácter na<~onal. y una incideneta en el proceso politioo 
electoral. Con ello .. ensefü;imos oórno un fenómeno social eparenternente aislado y estigmatizado. fue ganando 
contornos sociales y políticos más amplios. a punto rJe cuestionar la ciudadanía burguesa en sus límites 
alienantes. Aquí. el patrón de desarroll•) territorial ~i<:•minante no sólo es c.·uestionado. sino desplazado y 
transformado. bajo nuevas bases sociales y territoriales. 

Entendem0s la Conclusión no como una E-tapa fin.31 de la presente Tesis. sino un momento en que 
explicitamos las principales conc~usiones a las que hernc•s lle9ado. según las posibilidades y condiciones 
concretas ele inYesti9ación. Es resultado <lel "rnc•\1rrnento clialéotioo de las olas" del pensamiento y su viaje por 
las entrañas del objeto de estudio. Creernos que a partir rJe ahí. vernos de una forma diferente y profunda la 
realidad quE: nos ¡:·re-pusimos examinar. Por oJro lado. esta última pa1ie del trabajo surge corno un primer paso 
para futuras in'festigacfones. y oom<:• puntos de pa1iida para "nuevos viajes". tal yez no tan tortuosos ... La 
"Conclusión" deja Jíneas de pensamiento para nuevas reflexiones. dibuja tendencias que podrán tomar los 
fenómenos es.turJiad·)S y bus<:a suscitar nuevas preguntas de in•1estigación. En este sentido. en la medida en 
que la realida.d está en "perpetuo" movimiento. nuestras conclusiones se presentan como configuraciones de 
procesos y 1enden('ias que van tc•rn8nclo los hecr1os analizados 

3. CONTRIBUCIOUES DE ESTE TRABAJO A LOS ESTUDIOS SOBRE LA 
CUESTION HABITACIONAL Y URBANA. 

C0n relación a las contribuciones de la presente Tesis en -=1 campo universitario .. a.caclémic-o. social, y en 
lc•s estuclios sc•t>re la ('Uo?stión urt•ana y hat:>itao:-wnal en Brasil. <ó>S1<ó' trab;:ijo aYanza en el estudio se>bre la poritiea 
habitacional brasileña en el contexto de la actual reestruoturación neoliberal del c-.apitalismo mundial. 
principalmente a partir de los clos gobiernos ci•tiles posrnihtares (Sarney y Collor). Nuestro trat•ajo se alia con los 
recientes estudios de Melo (1989/1990) y Silva e Silva (1989). solo para citar los principales autores que han 
superaclo 1-:.s análisis C•jyunturales. 0)nsidE"ran•jo que ne. e:,isten estudios sot•re la problemátic-.a urbana :f 
territorial •;inwlados aJ trabajo en Santa Catarina. or.;,-:mos que esta Tesis. contribuye en '?Ste sentido. También. 
hay ausencia. en la rn9ión. ele investig3dones ~:obre los puntos temáticos que 2.bor-jarnos. a con1inuación: 

a) Los eie•:t•)S del desarroll0 del patrón •je a.•cUlllUlación y su proceso de territorialiZ2.r.1ón en Santa 
C.ate<rina en la destenitorialirnci6n del trat•aj(>, 18. rni<;¡ra.:-ión y la periferizaoión de las conclic.iones de reproducción 
de la fuerza ele trabajo en las ciudades. en nue.stro e.aso. la región conurbacla ele Florianópolis (AUF); 
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decir. el ~·nwen1r~ d~,I~ r~1i~1r~~i6; pr¿v~~ie~t~"d~f·~;·,~;p~· p~~ éx~,dc: ,.~;,.;I~ I~ ;,ausa~Ja p·;_.r I~ 'pau1,e11~~~i¿.n 
(intraurbana). y la pr<:>vooada por <2.I ciesplazamiento •je las poblaciones de k)s balnearios de la Isla de 
Florfanópolis ha1'ia su reriferi8 oontinent;:;I_: 

e) Los impactos que causó fa crisis eGonórnica del país sot>rn el e<•njunto úe sopones materiales 
vinculados a la garantía de los medios de subsistenda. (vMenda. infra.esctnJctura. servicios); 

d) las contradicciones. limites y alcances de la problemática de las O(:tipaciones. la autooonstrucción y 
las formas ele garantía del territorio en un contexto ele represión poliaciaca y politioa en la región de Florianópolis. 

Para nuestros estudios sobre la crisis del ca¡:·ifalisrno mundial. nos apoyamos en rfa·ersos autores. 
procurando e~.poner critiüaniente las contribuciones que al•;1uno:.s de <:lllos ha•:>?.n cie la ''Te.oria de la R<:lgulao:.ión" 
y contraponiendola con otras posiciones de corte marxista ccn las cuales estamos en gra.n parte de acuerdo 
corno Holloway (1990/1992). Hirscr1 (1990). aeaver ( 1992). aarke (1992). Fradilla (1984/1987/1989/1990/1 993). 
Robl"'s (1990) y otros. So:·brn a cu.,,,stión tenitc-rial. nos cincunscril)imos "'n las contribuciones de la llamada 
"Geografía Crítica" en autores oorno Santos (179/1988) y Moraes (1993}. Y en la ouesti0n urt•ana en Brasil. nos 
apoyamos en autores como Singer (1973/1979/1982). l<owariok (1 E!Ei8). Boncluki (1986). Oliveira (1982) y otros. 
En lo referente al terna de la vivien<la y 18 p(ilifü:a hatiifa(~onal. p8rtimcis ele! acúrnulo ele refleJ\iones que se han 
trabajado descJe leos años 70 hasta la 8ctualio:lad: desde autNes c-0rno Bolafti (1972/1977/1979/1985) hasta los 
más re(~entes üomc. Silva-:. Sitva (1989). M<ello (1990). Montene•Jro (1993) :f ot1os. O:>n relación al enfoque 
cultural e ideológico, o;utores como ca.n.:;lini (1990) y ~·tros. nos ha.n ayudado a evitar los abordajes 
sirnplific.adores de la realidad actual de los pro·Jesos urban-:>s. En lo que cxmcio?rne al estudio ele Santa Catarina. 
nos apoyamos en algunos autor"'s como Luiz Pim<?nta (1984) y Magar.,,,111 Pirn.,,,nta (1984) qu"' superan el 
enfoque geografista y ernpiricista ele Peluso <Ir (1991 ). (•la ausencia de un& articul&c~ón del proceso económico 
con el urbano. cayendo en un enfoque historicii;.ta. e'OITot' lén Pereira ( 1974). Aunque reconocemos la enorme 
importancia y el c.arácter inédifo en varias ternátic&.s estu•:liadas por estos autores. c:reernos que nuestr<• estudio 
viene a ampliar las investigaciones al respecto. ai1.iculanrJo la realidad local con la realidad nacional. 
Partic.ularmente .. con rela<'ión a la región (>(>nurbada .:le Flo1ianópolis son pocos los estudios que tratan (!e la 
problemática urbana. Los trabajos de Almeida (1982). Marcon et alii (1987) y Campos (1991) abordan diferentes 
ternas. pero sin artic·ular los diversos n~/eles de la realidad eo(•nómica. territorial. urbana y r1abitac*onal. Sobre 
los sin-techo. inexist<en estudios espedflcos. con excepción de los de .Jacob Anderle con relación al proceso 
general de la migración en Santa Catarina. 

la presente Tesis no sólo parte de estas y otras contribuciones. sino que intenta avanzar cuando 
procurarnos articular los di';ersos niveles teórico-temáticos corno lo eoonómico, político. social. territorial. urbaneo
habitac~onal a partir de la realidad c~ncreta. evitando los estudios generalistas o teoricistas tf no generales o 
teóricos). que mucl1as veces imponen el "marco teórico" sobre el caso examinado. o que pierden la referencia 
con lo real (6). Muestrn trabaje• t•usca articular lo~. niveles estru(,tural y C-::O)•Jntural de 1-::os fenómenos estudiados. 
lnt.,,ntamos siem1:·re entrecwz:;ir el ámbito gen.,,,ral •:on el particul:;ir del objeto de estudio. a partir de la 
especificidad del fenómeno &n&liza.do. En este senti 0:!0. creernos que c·~ntribuimos al enriquecimiento y 
ampliación del ámbrto ele los estudios que buscan la concreción ele los conceptos y planteamientos que 
expliquen la realidad estudiada. 
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3. SOBRELA' METOD.OLOGIA UTILIZADA 

3.1. El METODO DE INVEST/GAC/ON ~-DE E>:POSIC!ON 

Nuestro trabajo fue articulando en dos ntveles de concreción simultáneos: de lo con•:;reto-general a lo 
concreto particular y vice-versa (7). de tal forma que el "marco teórico" fue "emp8pánclose" c.on el ot•jeto de 
estudio. y con ello. iba reestructurándose y ampliándose. Un ejemplo muy otar o fue el c.ambio que hicimos en el 
marco teórico. antes limitado a los estudios sobre la vivienda. la politic:a habitacional y líneas generales sobre la 
situación eoonómioa en Brasil. para desplazarnos hacia una prr,fundización teórica del "proceso de acumulación 
y SLI clisis" en el país. en los marws de la crisis y reestru·~turación del capitalismo mundial. Este. movimiento se 
dió ya estando nosotros en Mé>joo. Ello nos obligó a replantear algunas hipótesis. y reesctruturar la secuencia 
temática de la Tesis. Todo se dió a partir del momento en que nos fuimos dando cuenta de que para explicar los 
sin-techo en toda su ext-:nsión y parti<::-ularid8•J. no bastaba sólo con examinar este segmento social desde el 
punto ele vista de los impactos de las pc•lític8s urt•ano-habrtacionales y del movimiento migratorio interno de la 
región de Florianópolis. Era necesario ir a la raíz de las c-.ausas glot·ales que los generaron. Entonc--es. fue 
imprecindible el estudio del proceso ele awmulación tanto a nivel nacional. expli(>ando la pauperización de la 
mayoría de la población en los años 80. oc-rno a nivel regionaL explicitando la migración del campo hacia la 
región. Acabamos estu•jiando la crisis rnun•jial del ~-.apitalismo. y teniendo que rever di·,ersos autores ya 
estudiarlos en años anteriores. consultar nuevos y polemizar con otros. Tuvimos que profuncJizar nuestros 
estudios sobre el Estado. las politicas E.oc-iales no sólo en la C0}1.111tura rnonetarista como también en la 
neoliberal. así corno ir a los estudios sot·re el bin•)lllio rnodernizaciéon/modernidad El resultado fue la elaboración 
de lc•s Apénclic-E>s 1 al Y. siendo que lc•s Apén·jic"'s VI. VII y VII 1 fueron elaborados a partir (le la ampliación de 
estudios anteric·res. 

Est-: trar,ajo nos ria r,errnitirJo 1-1acer puentes entre los elementos más estructurales y ooyunturales del 
fenómeno •je la o;;nstitución :r estruturación tenitorial del pr•:>ceso de reproducción de la fuerza de trabajo. yendo 
del elemento determinante al detem1inado y vice--·•ersa .. rompiéndose así oon el problema de los apliorismos en 
el trabajo científico tanto de natural'ó>za empíriGa como teóric-.a. También nos perrnitó establecer puentes 
multidiciplinares y hasta transdiciplinares entre lo que O<)nvencionalmente se ha llamado de .. arquitectura .. y 
"urt-anismo" con otras áreas del cc•n0c1mientc• humano. como la ge0grafia. las denoias sociales. la economía 
politica. la cuestión wltural. etc. (8). Lo que -:leterrnina la magnitud de infom1ación y abordaje de la realidad 
estudiada no son sólo los niveles de wnoc~rniento y métodos dé' análisis, sino su "totalidad c:<>ncre1a ... en cuanto 
problemática especifica y determinada. de la wal no se pued8n separar sus elementos constituyentes (9). En 
este sentido. no es una Tésis disci¡:.linar en si. sino un intento de ser lo más fiel posible con el mo•{jmiento real del 
fenómeno ar1alizado y sí posible. con la vida. Sin embargo. esta forma de análisis nos ha afectado física y 
sie<>lógicarnente. ocasionándonos interminables Yi9i11as. angustias. inseguridades e incertidumbres sobre los 
rumbos -:Je la investiqación. sobre la fc-rma de selec•:Ji•)nar la infom1ación. qué deiar fu9ra. el sentimi-:nto 
"fantasma". que nos perseguía (>'.)rnO un "alteregc"'· incitándonos 8 agotar la explicación del objeto de estudio. 
etc. Por otro lado. esta experiencia enriqueció y profundizó nuestro conocimiento y praxis sobre el movimiento 
dialéctio(l del p<?nsarnientc• (1 o¡. o;,nfi~1uranclc1 clentro clel pro·:>?so. una tré<rna. un tejictc• rnul1iespacial y 
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multitemporal, en continuo movimiento. Por otro lado. también vino a ratitloar una hipótesis de investigación con 
la que hemos operado en el sentido de que la naturaleza de los fenómenos estudiados en su esencia era y es 
antitética. faces indis1.)•:liables y no reductibles entre sí. 

El proceso del pensai11iento. tanto en la investigación como en Ja exposición. se procesó en espiral, en 
la medida en que. para el paso siguiente. se retomaban los aspectos temáticos anteriores. pero con ma~·or 
grado de concreción. De tal forma que tanto en el movimi.;:nto de "ida" hacia el "marco teórico" (aspectos más 
9enerales). o:m10 de "regreso" a los aspN,tDs espeoífioos del objeto de estudio. pudimos experimentar la 
"contaminación" del pensamiento pretérito en el "qué hacer'' del momento instantáneo de la reflexión y 
elaboración de la escritura. Para ello. también tuvimos que ir deoonstrL~•endo y reconstruyuendo el objeto de 
estudio en su partes c-0nstituyentes. 

Un otro aspee.to que nos afeotó profun•jamente fue la interminable angustia de nunca acabar la Tesis. 
Camilo José Cela señala lo que hemos vivenciado. ruando dice: ·a f·eces pienso que escY'il•ir no es más que 
rel'()fllpila,. _r ordt:Y7a,r .Y que los hbros se estcYl ~-;·"t;·wwre esc11b/et7dl~. a veces Sl'las.. in"Yasa desde antes de 
empezarmatelfalmente a es1.Y7l:>ldl'S .. vaun después de pom,Y!e·;· ;·u p1.nk> fii1a/ " ( 11). Sabiendo que toda Tesis 
es un morn'?nto del procese> ele conc'feción del pensamiento c:c•n relaci6n a la realidad estudiada, y que 
representa un corte en este movimiento. no pudimos resistir el i111pulso de reescribir lo pensado y esorito. de 
ampliarlo, de enriqueo.erlo. Sin embargo. hoy podernos decir que alcanzarnos los objetivos de imestigación más 
allá ele lo que habíamos diseñado en las varias versic·nes do;,I Proyeoto de Investigación y en los avances de 
Tesis. Mis "perdiciones" en las entrañas del C>bjetc:. de estudio y sus mültiples caras. ratificaron mis experiencias y 
'\iages" de estudio con el pensamiento que dice: "EncvJentro en Mdas pwtes la semilla de las et.>sas que e.o;tán 
t>? mi pensSJnienfl'" ( 12). Después de una exaustiva experiencia mancomunada con la im·estigadón. sentimos 
q•Je encontramos en las múltiples partes del ot·jeto de estudio. la. semilla de las cosas que están en el concreto 
pensado. en nuestros pensamientos de hoy ... La <Jialéctica de la contradic,'.'ión entre la apariencia y la esencia 
de los fenómenos estmiiaclos fue resolviéndose a lo l¡¡rgo ele la investigación. en un verdadero "baile" entre lo 
visible y lo irr;isible ( 13). 

Tambi.§n llamamos la atend0n del lector para el c.:onoo:pto "pro<:."Bso" muy utilizado a lo largo de esta 
Tesis. Considerando que la investiga•.:lión se centra en la "crisis de un patrón de desarrollo territorial". pues las 
propias categorías "crisis" y "desarrollo" implican un mo•;imiento llistórico concreto. sentimos necesidad de 
aclarar previamente este o:mcepto. pues él se contrapone al de "~.ituac~ón" o cuadro (socioeconórnico, poírtioo. 
territorial. urbano o llat•itacional) entendi•jo en su sentido estáti•;o (14). El término "proceso" traduce la esencia 
de la reaJidacl misma. su movimiento diaJéc,tic'Cl y dinámico. transformando la exr•eriencia de investigación en una 
acti•'iclad ele concreción permanente. 

Por último. llamarnos la atención para las enormes cJ1fiwltades que tuvimos para cerrar Ja Tesis. Ello se 
debió a la compleja articulac4ón entre el estudio de caso '.f las referencias teóric.as. que pem1anentemente eran 
re;isadas y profundiz:adas a la luz de nuevos datos y reestructuración de planteamientos ya hechos. Un otro 
aspecto que fue significativo en el desarrollo de la Tesis en México. fue toda la ;tvencia que experimentamos con 
las discusiones y polémicas a c~rca del ''Trata1jo de Libre Comercio" de México con EUA y Canadá. 
Considerando que este Tra.tado afecta no sólo a México. sino tamt•ién a América Latina. y entendiendo que este 
evento representa una nueva estrategia ele reestructurac.ión del capitalismo en su etapa "neoliberal" (o 
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"neooonservadora"), cuyo cuadro económico se relaciona con los estudios que veníamos haciendo para el caso 
brasileño. tU'{imos que profundizar este tema para así ampliar el hotizonte de los estudios. En México se 
orqanizaron muollos eventcis y discusiones en torno al Tratado. entre los c.-uales destacamos el 1 ;' L<.mqreso de 
tñvesti_qación llrbana de la· RtllU. realizado en octubre de 1991. y el libro Nue~·as tendencias en et análisis 
r1;'_qiona.f (1991). los cuales. junto c.'On el examen de autores brasileños de la "Geografía Critica". ampliaron y 
enriquecieron el marco teórico y el conjunto de la investigación. Como Brasil es un ámbito territorial del proceso 
de acumulación mundial. el TLC tiene a ver con este país: este elemento nuevo en Ja Tesis. aunque retrasó el 
trabajo. nos ª}'lldó enc.rmemente. 

La exposición d"l la Tesis va efe lo más 9eneral a lo más concreto: d"l la acumulación a lo espedfic,'O (los 
sin-techo). O:•nforme avanzamos en cada. oapítul•), vamos realizando las diversas aproximaciones y 
"concreciones" al objeto de estudio: cada capítulo es un nr;el intrínseco de la realidad estudiada. su par1e 
eons1ituyente. Conforme el lector va avanzando en la Ject•.1ra, irá sintiendo que el "marco teórico". expuesto en 
los Capítulos 1y11 y en Jos Apéndices 1 y Vil. va "impregnándose" con el objeto de estudio. hasta llegar a su 
concreción más próXim8. que Sé•n los C<ipítulos VI y principalmentE> el VII. Esperamos que el concreto pensado. 
en las palabras de K0sil1. haya sido C(>nstru1do. y Ja realidad. e:<plioada en sus determinaciones y apariencia. 

Advertirnos que nuestra Tesis es t•astante e>.tensa debido a la oornplejidacf del tema que hizo 
imprescindible el abordaje de múltiples niveles de análi~.is del objeto de estudio. A ello, se suma el enorme 
acervo de datos. Ja extensa información doc.umental y biblio9ráfioa. y también los años de estudio y revisión 
bibliográfica. 

3.2. NATURALEZA DE LAS FUENTES DE /NFORMAC/ON Y TECN/CAS DE 
INVESTIGACION. 

!fas apoy·amos en diYersos tipos c1e fuentes dooumentales. dependiendo de la aproximación teórioo
metodológica que íbamos haciendo. Aunque todos los capítulos están \'inoulados y se retroafimentaron a Jo 
largo de Ja investigac.+Sn. poclemos decir que básicarnente fueron utilizadas técnicas espeoífioas de investigación 
según el contenido que trabajamos en cada -::a¡)ítulo (15). 

El Marco Teórico (capitulo 1 y JI) se centró fundamentalernE>nte en fuentes secunclarias. principalmente 
en las 22 tesis de la USP. algunas ele la UtlAM. y rJe otras universidades brasileñas; en una extensa bibliografía 
de libros. de acuerdo con Jo que especificarnos al final de esta Tesis. 

Con relación a Jos Capítulos 111 y IV.. el eje documental se construyó. en primer Jugar. con libros y tesis; 
en segundo. -:c-on los datos estac/Ísticos suministrados por el IBGE; }'. en tercer Jugar. con las informaciones 
estadísticas. an.3Jisis de coyuntura y carrc-aturas "lxtraidas d"ll periódico "Folha de Sao Paulo". qu"l escogimos 
como fuente hemewgráfioa principal. por ser uno .:le l0s mE>jores (Jiarios de Brasil. 
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En el C.apítulo V, utilizarnos corno fuente principal las tesis y libros que tratan espedlicamE>nte sobre 
Santa Catarina como Etienne Silva (1974). Peluso Jr (1992). Pereira (1974). Popini (1991 ). Luiz Pimenta (1984) y 
Margaretll Pimenta ( 1 984). También trabajamos o.m los datos del 1 BG E y noticias e>-.traiclas ele los periódicos de 
Santa Catarina. como el "Diário Catarinense" y"O Estado''. 

En lo que se refiere al Capítulo VI. usamos diversas fuentes: a) "Levantamiento Socioeconómico" de la 
Secretaria de Educación de Florianópolis; !:>)el "Catastro Sc•cioeoc•nómic.-o" ele la Secretaría de Finanzas de 
Florianópolis (precios de los terrenos en 1989): o) levantamientc• sobre áreas c--arentes del IPUF y COHAB; d) 
periódi<X>S de Florianópolis ("O Estado" como fuente princ.1pal G'On base en una amuestra "'ntre 1970 y 1986); "') 
investigación rJe campo cvn estudiantes d&I 0Jrso dt: Arquiteotura y Urbanismo; f) bibliografía espedfioa sobre 
Florianópolis O.)mo Pt:luso ,Ir (1991). P•:>poni (1991). llazareno (1989). Pereira (1974): g) fuentes estadística 
como el IBGE. COHAB. Cámara Legislati·{a. IPUF; h) fuentes cartográficas del IPUF y de la Secretaria de 
Turismo; i) entre~1stas c.'On los témio::>s del 1 PUF. CDHAB y con los írderes de los sin-techo; j) videos sobre 
la situación haNta<:i•)nal )' sot•re las área.s carentes de Fl•)rianóp•)fiS. 

Por último. con relación al C'Clpitulo VI l. n0s L'asamos· prinoipalrnente en el Levantamiento 
Socioeconórniix• realiza.jrJ en las 5 c:wnunidaeles del "Pasto do Gaclo" y otros asentamientos corno el de "llha 
Continente". Serrinha. etc: entrevistas CoC•n los líderes de los sin-techo; videos sobre los sin-techo (situación 
url,an~)-l1abitacional. reunic•es y entrevistas au•jio-•1isuales. .;,to); le·{antarniento fotográfico cc•n el fotógrafo 
Pereira. 

Con rela0ión a la irwestigación de oampo. nos ap•)yanE•S en .;:I "Levantamiento Socioeconómioo" 
realizado por un equipo de .::oordinadón del CAPROM ("Centro de Apoyo al Migrante"). de la Universidad 
(UFSC). doncle l1ic~m0s parte de la oornisi,~n C00rdinadora junto oon la E>studrante Elisa ,lor~ie: un equipo de 
estudiantes de diversas áreas <fe la UFSC (trabajo de oarnpo y encuestas): y una o::irnisión el"' representantes 
de las comunidades del "Pasto <:Jo Gado". Aunque no utifi;:arnos la llamada "investigación partioipatr;a". purJimos 
'"<ivenciar" la problemática urbano-llat>itacional de los sin·tec!10. tant•:> en visitas a k's asentamientos. contacto 
con las persónas que levantaron los datos del cu'9stionario. acompañamiento de las luci1as y movilizacion-ss de 
estos pot•ladores. así como las amenazas (fe de~:alojo. y en una reunión ele negociación <,'(•n la Munc,ipalidael y el 
gobierno del Estado sc·bre el problem-'i de desal0jo de "1Jov3 Esperanza". Tambi.§n a través de las consultas a 
los periódicos de la región ("O Estad0" y Diário Catarinense") y los periódicos de las comunidades y 
organizadones ele los sin-tecl10. Así fuimos configurando un periil de las luohas y demandas elel oon¡unlo de los 
siñ-te<.tio. Por lo tanto, el trabajo hernerográfioo. las reunioes rní1ines y visitas a campo se entr.,,rnezctaron 
permanentemente. Muchas de las experiencias ~·ividas junto a. estos pot·farJores no pudieron ser transmitidas 
plenamente a través de la escritura. la cual. e.n al9una5 c'c-.asi•;ne:5 resulta insuficiente para poder e-:,.presar la 
magnitud del sentimiento. 
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4. LIMITACIONES DE LA ltlVESTIGACIOH. 

Las limitaciones encontradas fueron: 

a) De 1ipo bibliográfico: aunque t•.l'.1mos apoyo financiero del Ct1Pq ("Coordenat;ao Nacional de 
Pesquisa Cien1ífi•)Cl e Tecfwlógica") para oc•nsult2r a.lgunas biblioteoas universitarias del país. no fue posible 
cubrirlas todas. de un lado. por falta ele tiempo. y porque los recursos concedidos no fueron eorregidos por la 
inflación. disminuyendo signifioa1ivarnente el monto de éstos; y. de o1ro. porque en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Univer ;idacl de Sao Paulo (FAU-USP) y en la Facultad de Arquitectura de la Universidaci 
Federal de Río Grande del Sur (FA-UFRGS). encontrarnos las principales fuentes sobre el tema estudiado; 

b) De tipo estadistioo: considerando que nuestro períodc· de investigación fue hasta 1992. en virtud del 
atrazo en la divulgación del Censo <le la décad<l. de 80 por parte del IBGE. por lo que inicialmente tuvimos que 
trabajar con proyecciones de esta institución y con las ·nuestras. De cualquier forma. pos1eriormente 
conseguimos tener acceso al Censo que salió en 1993. sin embargo. el proc.-esamiento ele las informaciones 
publicadas fue parcial. Ello prejudicó en parte nuestra investigación. pues en aquel afio. la Tesis estaba en fase 
terminal. llo obstante. nos permitió oomplementar y, en algunos oas•;)S, rectific.ar algunos datos y análisis 
desarrollados anteriormente. 

e) De tipo empírico: en la medida en que no pudimos procesar los 800 cuestionarios (con 100 preguntas 
<:-.a.da uno) del Levantamiento Socioeoonómioo realizado en el "Pasto do Gado", en el "Núcleo de 
Prooessamento ele Dacios" da UFSC. inicialmente concertado. siendo necesario elaborar un muestreo oon las 
1 O preguntas más importantes. sirnplifioando rnuot-10 las informaciones originales. pero sin prejudicar la esencia 
de lo levantado. 

d) De tipo investiga\r{o: por la complejidad del tema, y por la extensión de la información consultada y 
estudiada. el cronograma inicial de investigación fue rebasadc•. C•bligándonos a replantearlo en más de una 
ocasión. Ello nos llevó a sobrepasar los plazos de la. t•eca del CtlPq. lo que nos ca.usó serias dificultades para 
concluir el trabajo. 
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N O TA S 

1. La acumulación corno lra~fondo de la Tesis se asemeja a la metáfora de 'la piedra arrojada en el lago que, llegando a la orilla, 
retoma al centro y a sus máJgenes': 

•la.parte c~nl/e! "E..:egésis T!i!íEt~ muesfls la 1.5/5c:fón entre las tres elementos- es!E.tico, espilü-us~ élico - sin 
los cu.5/es ni este libro ni oll'-as pueclen adqvidr p/enB t·elid5z·. les p8!les del libro forman, P5rS emp/~e' tms: 
lrn&f.'en 1lan8s •·eces r.epefld.B en el l~xlo de ~·6h'e. ciio;/os concé'n~·1Cos· slred~dot del ct::nfto., carno los que 
lonn.s:n en tomos unspiec!rB -!!ifl'O/s:da 8 ur1 iego. /. . ./ sp&ee:5· en /B pn°m':rs pBginB: a'el /lbro 1,m cent:J~!~./Jro d~ 
.s¡5/e·brezosc· elt.·re:ro centre! se ttfule. 'EXegésis Tril'!B; los otrosrespon•!-s·n e los dlsbntos C5p/111fotdel lib.'o· 
)" ,sper~cen unidos e.J"¡lie s/por C'...1n'BS COi7Céntiie!is que se 8:se.7te/sn B IB._t;· Olidss procP.1clt1'Bs· por U.'?8 pied.,~ 
s;;o¡So'a 6 uniBf.";r~ íComentatios de Marmel Durén a la obra de Ramón del Valle lridén •Ex.egésis Trina"'. 
En: Semanal /La Jornada , n! 217, 8.8.93., p. 30J. 

A partir del núcleo central de la Te.sis •e1 pafrón de desarrollo ~erritoriar a. la luz del proceso de acom•.1l!3ción, se van 
conforrnando drculos concéntricos hacia. ~I esb1dio de c."Bc;o en forma de cepífulos. Sin embargo~ vis1o de perfil~ en realidad es una 
espiral que .9.sciende y desciende en un movimiento incesante enfre el concreto ebstrado y el concreto, diseñándoie a.sí a partir de 
sus entrañas, el concreto pense.cto·. cDmo si fuese la DI JA enlrelruánd05e en si misma, generando vidas ... 

2. Para ubicar mejor al lector con relación a las regiones q11e tr.9baj~temo3· en Is_ presente Tesis, rno~tmmos el final de esta 
lnt10ducción los Mepa.s (del 1 al 6) q11e locali28n las escales de lo.s "territorios" soportes de los procesos a ser estudiados. 

3. Subdividirnos le periodicide.d referida en: el período (rnMarJ de ascenso y crisis del desarrollo de la 6c!Jmuleción exlensivo
intensiva y su proceso de territorie.Jización: de 1964 has te la seg11nda mitad de los años 70; y el periodo de profundización de la crisis 
del patrón de desarrollo tenrtorial a la luz de la crisis de la ao1rnul'9ción m•1ndial y de la e.tisis económica.. polilic-a y social del país: 
finales de los· eños 70 hasta inicios: de los eFios 90. En términos referencia.les. esle periodo lo dividirnos en tres: le el8P8. qrJe 
comprendió el final del régimen mililar, con el gobierno-Frgueredo: 1979-1984; la etapa de 'transición' con el período usualmente 
llerne.do de "Noya República", del gobierno de .José Serne.v ¡1985·19891. que significó le generalize.c;ón de la c1isis económica, 
prindpalmerit.e en torno e. la deucfs e."<ferna. y 13J défidt príblico; y la etapa del comienzo de Je. •desregt1fación• y del proce.so de 
prive..f.ización iniciados por el gobierno Collor: 1990-1992. Es decir, el segundo período merrcionado empezó con el rlmmo gobierno 
militar y se concluyó ron la caíd.3 del primer presidente i:Jvil eledo, Fernando Collor de Mello, desp11és de 25 años de gobierno 
militar. Concfuimo!i con 1992 ya que f1Je el año con el que encerremos la fase de levantamiento de dat.os en Brasil, y también por 
sigriificar la cajda del Presidente CoHor y, eri perfe, de .'!IJ proyecto d.i: gobierno, así como el fr'lcaso de lo~ varios lineamientos de s11 
pofftica, específicarnent.e en el área utbano-t1abite.cional. 

4. Según Marx .. el roncepto de pr.9....'<i-: social, es. d.edr, c1Jrno ac1.íyid8d no s.óro prác.1jr;a deJ hombre, .sino tembién de tmnstorrnación, 
sicmificaba un medio pera romper con el sistema de elploteción c.enrtaJista. a travé.s de la pravis revolucionaria. Este. concepción 
iniÍoluaa lo que este autor roanejó en tdeolog/a alemon~ corno concienda social la q11e torma la conciencia individual del sujeto 
y no el revés. Claro que es1e pf8I1learnient.o no se debe entender med.micarnente. Mar;< enfoc.-eba el su_ieto .Y la realidad S:ociaf c.-omo 
partes indisocfables de 1Jna rnisrna realidad concreta l<e1el Kosik en Oielécfica de lo concreto, (1967: 29), al respecto afirma: 
•¿8. 5.C!Jtud .que el hO.""tibt.e- 6.dopfB pnirlwi5 e inrne.;/15f5melif5 h5CÜi lB. 1esli'dsd /"es_I f../ IB de· lll"I .s~r que· BCfri.& obieti .. '8: ..... 

pt§dic~~i:etd~ i~· 1:fe lll'i" li1Ci"Fia'!.io ftislárico qu~ d~sp .. ¿'eqs su .s~t1~'fd3d préd/::s: con resped.o -~Is ns!t.:'fe.ieze .r .5' los hornbres . .l'" 
p5rsigue IB reéü.:.°C'ciÓn d.e sus th?es e mtereses rlentv: .. (,/13 un C.Clílúl·Jfo a'ef&lTIU"rlóoO de .rel.sa'ones sociBles~ Más adelante. en la 
página 52 die.e: • ... el m~tod? de .(;!°eS5l7.0.'t:J, o é;lpik:sciár1~ 'Sle los fértÓm5nas sacia/es p8fle de Is: e.diFidsd prédiro ob/etiJ."B del 
homb.,eñi.s!órk:-:..~ Ello nos sirve para n1Jesfr0 pot.tura metodológica frente a lo reel que se ba.sa a. parfjr del movimiento ._.ivo de los 
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fenómenos. La prédica conCJef.a de los hombres es la expresión de su ubicación como ser social .,V esta máctica es un elemento 
referencial de ar1á1isis para verificar la actividad reproduciiva de la fuerza de trabajo en lerrttorio habltacional. 

5. Los conc13plos e;<plicita.dos anteriormente, fueron desa1roll'9mos en los Cepít.ulos l y 11 y en el Apéndica 1 .• siendo que la c-af.egoría 
'fuerza de trabajo' la examinarnos en el Apéndica VI, y los 'sin-techo' en el Capftulo VII. 

6. Aneli2ar1do los métodos de ebordeie sobre la..s "cull•Jtas popul13res". lo.~ plan1eeirnientos de C.entlini {1990: 255-2561 ih..15t1en lo que 
estamos señalando, cuando polemiza.n con los cleductivi~!a.s (que parlen de lo general a lo particular, pero sacralizando el primer 
término y desconociendo o no renocociendo la autonomía y capacidad de diferenciarse y resistir de las cultmas s•Jbe.ltemas) y ron 
los induclivi.stas, los oJ.9Jee, partiendo de la imenencia de lo indígena,. por ejemplo, desconocen la divergencia: ent1e lo que se 
piensa y las prác.i.icas, limiténdo$e a reorod1..1cir los relatos de lo estudiado. Estos últimos hacer1 como si conocer fuera~ ·aglomera1" 
hechos- segtÍn su aparición "espontánea", en vez de con5l.ruir concepl1J3./rnent.e las relaciones que les dan su sentido en la lógica 
social. 

7. Sobre lo genernl y lo parlicolar (rnetoctotogíeJ. entendernos genere.~concrelo como et nivel ele. generalidad necesaria de leo 
categorías emplee.da~ (en pe.1ticuler •pat1ón de deseuollo t.e11it.oria1·, •teuit.orialidad de la fuerza de beba.jo•, etc}, buscándose su 
e.-.:plic-Bción en el modo de producdón cepitBlis:te y MI relesciOn con !;tJ ubicación .en el proceso de acumulación del cepita!, romo 
condición soporte e imprescindible. liemos a la e:<.plicilación de aquellos: element.03 r.eórico~ del materie1ismo hist.órico y dialéctico, 
en cuento método de interpretación de le realidad, que nos e)'.plicen y !•ituan el proce!•O de {cfes)reterrilorizac:ión del proceso de 
reproducción de la fuerza ele r1ebajo (a la luz de la aisi> ojf<f pal1ón te11ito1ia.I ;; •JrlBno-habitacional), tanto en lo general, como 
pmceso amplio, como en lo especmro. La generalidect en IB primera parte efe la Te!".is (marco teórico}, por lo tanto, no quiere decir 
generalismo o absbaccionismo, sino un nh1el m1iy p1eciso de concreción del n10 ... ·irnient.o de fo concreto a lo e.bstrado, para poder 
recon!~tituirlo en le se9unda pArte clel trnbejo con el estudio de caso. Al re~-pec.~o, F:emire2 Velátq1.1ez, retiriéndo~e a lor- estudios 
1egionares en/de ~·fé>dco, seílala une. línea de reflexión q1Je ha sido una con:.lente en nrJestra investig-3.ción: ·la res//a"ed q1.1e f-"it·e el 
peís En le Eidi.181~·d1HI impkls· .segUJ~- SBC.etl?Ci.o co;:-c.J~·1sio11es 1..1E la gEn~rs1~:cisd c.o-ry;o si está se ir1:pltmlei1.s mecti-rut:-emenlF 67 les 
regiones pe.1t1<.,--Y.1/5.1.es. Esto h:i,lJ."i""c-5. /B. ll&C5sia'ada'e rel1....,me.r/5':,- psd/i;.'!.·i'5.t'. .. de-.~i; s de lvs lllf!St&s,. co,; él lin ds ;;nconlJer los procesos 
reey'es de desanollo el&· los tel'h."'itneliOS letnlolielés.- dsc/o,.t_; )'ele E.sts- TFi&l1·f15· t-6.~i?f.tvit una léBlia5.cl nsd~liel mBs -~rtero que· 
li1tegre las procesas ls!y como se dsn en las reglones•/../ ~ .. /._,s estudio:; a5 las /uge.1es pueden lle l"dr 8 un.e. tell5.\.~0ii l-s6r/i::a En 18 
medl<IB en qu5· lo leó1icc1 no ne.c.estuiemEnte es óbskE--cia t1·1esse}'; 1~;t19J. Bd5miis de. que dEbe de patlir del conoc.imiento de IB 
reolidad mlsme,: ),. segunda que no l1qfo' que !..,"Ql"/,f,·.,ma~t Is escsi5. de /a q13ne1Bi 1..,--ama neces.'3.JiB y e.vc/usiFam.'!flJle e/JstrBclB a 
difetenciea'e/alúaslqueesloconaelo~ !subrayado de la autora} (ponenda pres~.nlade en el 1! Congreso ele la RNIU, el octubre 
de 1991, p. 8) 

8. A lo largo de le in,·e,.figacion procurarnos superar las polari2acionet de lo que C".oraggio (1988: 5E<-65) llama de "op~ior1es 
dicotómicas•: aJ la delimitación empiJicisla o teorici.~ta de lo "wbano; b} el teoricismo-especulativismo i:> el empricismo-inducfjvismo 
del oepel ele le leoríe y del método; e) sobre le investigación ele "de,pect10• o parlicipativa; df entre el modo científico enalttico
sintético o e:w,pre:sivo, e11ístico o intiimvo; e} el c1Jllo a fa modernización, -a la.:; 1itopías 1ecionalista·s, o el cull.o al atraso, a la realeided 
efed1va en t•U polo no-burgués; f) sobre las rontraclic:cior1es clel papel del E&tado monolítico, internarner1te coherente, o el Estado 
internamente confradido1io, o e.iin enbe el Estado como insf1umenro de CBmbio, o el Estado como obstáculo; g) entre la visión de 
los procesos urbanos como efectos de los proceso~ ele orden mundial, o pri;·ilegiar la sociedad local, lo cotidiano; h) la tecnología 
dete1mina las tendencias de la configuración espacial y el contenido de las sociedades urbanas, o las relaciones sociales son 
deterrninanfet;, siendo lat:. tecr1ologíet: meros instrumentos; i"l IB urbanización y el desenollo urbano son produdo de un proceso r,in 
sujeto, o aJ contra1io. El autor continlla enlle otros pares dicotómicos •:omo ciudad como producto material o ciudad como discurso; 
ec-onomici~.mo o polilicisrno; proch.1c.oón o con!.umo; valor o 't'alor de uso fo ele la plusvalía a las necesidades). 
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9. El concepto de lole.lidacl. al c.~ntre.rio de los eslr1Jdurelisias que lo ccmdben corno e5lt•Jr::t.ura. estática, lo edoolaroos corno lo 
concibe Karel Kosik, como tot.alidad cor.aeta .A.I re5pedo, el autor en Dialéctica de lo concreto, (1967: 55-56), seña.la: 

~ .. la to/81ids.d no signhfca lodos los lieclios. Tolelide.d sign/tic.s.: realidad corno un todo esfJudurado ,~· di&édico" en 
el wsl puede ser comprendido rectOnB/mente· WBlq11ie1 Mmo (dases de hechos, conjuntos de hechos/ Reuni.· 
lüdos los hec!";,_-:s no s1"¡m;1c.s B.iii; wnof...°'e/ /6. re.elid5.•::!, .Y ID·J~,~ las l!eclios /¡i.,.m/,y;/no conslJIJ..f.t·e:? 8.Ufl la to!alid8d Los 
fted1osson c.onodmiefíiO de IB 1ealidsd s1 son tr1mpre.r;didos cor110 hEcl1os de tJl'I fado diBlidico, e5/o E-5¡ si no .son 
8.'tornos intnute.bles,. iñdit'i"st/J/es e Jivleli'r'Bbles .. C!{FB wnj;¡nció~~ o_,nstituxe la tea.lid.5.i.--1, sli10 que son conc5bldos 
coma pB11es estn1dilrsles del todo. lo conaeto,. o se81 Is lotslldBd, no es; por !Eant~ lodos los hE'dtos, el c.c.n/ilnto de 
ellos, el égmpsn1ienlo de todos los e.spe-dos, cOSá.S .. F relecion.5s, ,t'B que en este o.qrupemienlo fa.lt5. e.U~1 lo e senda/: 
IB lolslidsd., .. · /a o::mc.reaón. Sin la compl,e.sitm c/5 que.· lB 1e5/idsd es tola/ided conaeta que se cDnrie.de en eslrudura 
siqnffice.111r·s. ¡;fUB c5dB he1...-ño o con/unto de ,~5.=t;os, el l,.,.-v.r,oafl1iento de le. l"eBlidBd concreta no pesa. de ser Biga 
m1stiro, o ie ti?cognoe.tble c:055 en si• (~•ut:ireyado del Bt1tor1. 

Y contimja en la página 70: •El problema lu.-"ídsmerde.I de :5. l5ou5 lns:'5tie.llsla. del co:1e:ciiniento no es º"ü q.ue el de ls. 
teladón } .. po.s1bi/idBci de.: ltBnstt:.«qf;B,. le tolBllidB.:I c~nc.rifl5 en toteiidad e.bsfteda. f../ Si s-e sepBtBn rBa;·ro/me·nte re-e/.id13d )" 
te.dicidB.d se f;sce iln¡;asible .distinguir en los t;ecbos lU,léFS.S tend~tu::t"es x contr5di'..x:ione.s~xs que p5ra ls~tof5.lídsd todo !:echo 
.'3'.!.dii t"B prea'el~rmk·,.::o:lo Eirdes de cualqaie.r i.-?dB[/BCit<.~ .... 5e ,'°J5//5 ia'enl/liC8.cio e hiposla:•iBdo .. de uns •·e...- pete siempre, por tode IB 
tende,;cie. ev0!ut .... ·5..-: Y conf1ontando la tolaJid.:.i.d co1K1eta. con la p.seudoconcteción, seña.ta en la p. 74. •¿5 /ofsli1...-le.d conaetB. 
como conc."!:pc.tOr1 d1e-lE.cf1c.o m8le1islistB del conodr11l°Ento de· lo re-el/ . ./ f.ign.~l/cB por IBnfo un proceso indin~~lble cu, .. ·os elementos 
son: la desf;-ucdón de 15. pseudac0ncted6n .. 5S des..;·'¡; de Is lifJ&'füif-:= x tel:.cñiste ob/eti .. tde.d d51 fenómeno,}' el conoa'miento de .su 
ául&"ntic.e: ob/e.ti .. ·ic18a, .. t:.rt se.gunclo /ug5r, El ._--.vnocir..-;/~.·""llo t.'iél c5 .. ·Sc.(~·1 li1~t:l6ti.c0 !/el fenómeno, en el a.1el se memlitieslB de modo 
pecu/iet lB c..l,·alé .... ""'.~!,-s de /IJ .sin~'!...l1'6r,.. ,._, gcner5/ ,~11rn~11a,· x par ú/tlrno, el o:moainíento del 1...-onletúdo obi'Jfit'o )" a'e! significado del 
lel'lt,mefic~ de su tunc.!bn objelwe )"del lugEir ñi .. ~liJricrY ~/lle .acupe E.r1 el .seno del todo .sod.s.l ~ 

1 O. En la concepción de l'.osik, con la cual estarnos plen8ment.e de acuerdo, el autor comenle. que: 

• L~ cü5.iéciics. no pue;/13 ~or.·c~bir i&. tc-!51/dfici t:):irr~c· un t-:·do. F.5 5~5bE.do .-"' lolm5.lizedo 41ue d1Jfermir..t: !&s D5rfes, por 
CU5;nto.s· Is propia. d1Jfl3m11:75.-=tCin de· ls. l~~-t~11::/5d p=d~nec#fn /!:! qB-fi·e.sis ... ~I rie.s.5.rtolla a'e Is. t?lslil;isd /.} l.S; 
tot~li!leri no ES un todo )''.8 p1ep1Hado, que .se llena de un contenido, de l!i ct15!1d~d lle les pe.rf5s o ele sus 
tels.cione~ st:-10 que is totslld.~d mis·mB .se concretiz,5 )" e:sls concreci6n r:o es sólo aesci6n a'el contenido sino 
l5rflb18:1?cr1_:..13cf15n {i!3ltoa:a. ·1pr,. 71·72) . 

. A,nB\ize.ndo le conc.epcjÓn mBl'='rielis\a y la e~:ln.1citHBlisl0 ~·cittJe el concepto de loteliclad, ~;ef"1ela: 

"'L.!!1 lotehda.d e.I'/ Ul'i s~ .. ..., .. tfa'o m5f~1i.siis!s es· cr~.=.ción r./E Is p1odl)ccl6n sods:I del hombre. mi1Jn~·as que pB!B el 
esúuduralismo IB tots.lidBd .Sl)/(15 f/5· le: B!::Ciá.1'1 rec.~"i:~~a~a de les cone.".1C•n1J·5 _.. e.slJ?.lcfvras autÓ.'lflmes. En /5 'rtí-!i.IB 
lote.lidscr Is: r~·&idád s oci=.!sa/zrí:en!'? .es intu·ir:/5.d b5,io Is tc-nn5 .d=- ob/eto, de resu/t.s:dos ~"' a'e hedos J'B d5:dos~ ..... no 
sub/5fiFóilíerrte. romo pt5.ws· obfe-tin:: lu..:tfl'HIB. Los· flJJfor cie /JS 8Cfffkf!:.cl d15l hombr5' Süí1 SBp&.1edos· <.le I~ e.d.i•'l'dad 
misra~. El ~·abl~ mo~ir1rierr!o t;/~ los prociudos .~/ produdor .... · .cl~lptodudor B Jos proa"uc!os, en e! cuel ~/productor, el 
aesr..1i:•r, el ñombre es!.5°¡'¿~1;le SIJ Ct''56et0n en lá il1e/5. tots:./id.13.d' t5l5.~·n5/B es .sustif:..1/do por el mo'r'irni~nto, 
sknp!e o complejo de l.ss .1?sl;ud1,.•r5s .sutbnom~s-; e·s· d~á.r; p¡;•r t1.:s~11tsd1Js·}' ptodud.os ronsia'e:ados e.isls.de.menle 
potis. ob/13tiFsción dlf: is pt.5'clie& /¡:...iri'iena ot:/lif.i"·c ... espü.:lusl. "'.!p. 751. 

11. In: Moreno-Durárr. R. H. '1..""ámiia José •.'eia~ Semanal/La Jornada, Hé.,ic.D, DF. El l~acional .. 20.6.93 ... n! 21 O. p. 26. 

12. Epígrafe de la. obr.~. "El cora2ón aventurero• de Ems·t Jurrger~ c1~a.do por Lorerrza Femández del Valle en Dominical, s1Jplemen~o 
de E/N;,dané.I, Mhiw,DF, ro! 165, 18.7.93 ..• p.17. 



L!X 
13. Los comentarios de Loreroza Fernández del Valle (ibidl f1J11cionen como metáforas de rouestra e"Periencia: 'El El corez6n 
e•·en!urero se mezden de me.ner.s: Jutil lo ree.t el sueño·" el ensueño, junto .s lss msrs•illosss ·" muy pertfcu!!iri:?sa'es visiones
obtent<.lss en cilfer~nt!!s p5/15's· o'el rl'tul'ldo. Ls profesión de- /5 'r'ida s~· in!5gr5 equl en fu!gurB.n!es ~~· bret"!!S Mofsa"ones llenas de 
ir.tensicie:4 que ct.ibr~.r: el c"M'Jpo erdero de lepercepclón_. de lo n'sible ,,.. de lo in14.sib/e, a~· dar.de svrg~n lss complej5-s tigu1ss· que 
in'r'ódirM su obr.= !~·1urs ... ~ 

14. Millon Ser.tos {1986: 95-96¡ al respecf.o de IF.1. n.9.f>Jrelezs temporal de ¡.9 s~•Jación y del proceso: 

·~6 t:1s!~ds .!?s .si."t lin, ·-=·s·!§ siempre r5lrBciE'ndose. Lo que'~º'.'" l?l='~1·e-c13-· corno resulledo es t!irnbi6n Ul'l p.,~c-e-s~· un 
re.su/lar.la ho__ ... ES teu··nbit§n un plaCt;so qae ri'·1eii°&ul 5e tcm&5: !JtUi oV5 situeción. El ¡;roc.'t3SO es el perme11erd1? 
del-'é.'?ri~ So/.5.r';'fé•"'rte si paciésémo.s psrer /.s histori5: 5s· ~'!15 !enciri5.'??0.s 1.ll? ~stsd?, 1.lf!B s#1eclón perms;-1en!e. 

Tods .situBetOn es, ciescl5 el ¡:;unto d5 .,.·islB eslélico. V:? ll3!:ll:'te.clc.•. y d1J.sa6 ei punta a'e t'i~lfl ainirmlco, urt pteceso. 
En .1..má situ=:ci&.? -'Jl'I rno1·ir."lienl~ los· Bdotes no ·ti=.t"J"e."f El mismo ri!~'7l0, .se .'rt~.let·~n sef/t..."" litrnos dh,.er.sos. !=br tsnl~ si 
lom&nos 6PEltss un mo.rnento. p.e10Yrnos le nocián del tod'o er.• mot4rrúento. 
Los co/'t':.s 5'l'l el tíe.'n,o~ nos tlsn sltu.sc;o,1es e1'7 un a't:letrmns.a'c· r.'10l'/t5n'C'. No C8,ot.5n el motimie,.7to, epen-5.s son, uns 
tolo~118ti&. r:~· ei monmi5nfo es ai"ez.aófiiCO • .... s1á eli'o. no¡¡~.,.. hislot1&_ /Vo h'!J.bti!i ai"slédic!t si!:! mo.-imienlo de los 
el~iíiEntos se a~·':tó. l:J°f' l"t:•5.l'lét-5. sinct6nie5 / . ./ 

.4 ¿in~ s1Yu.s.~tÜl'r se St5ce.t;/5n ot1~5S; 15: sita.::dán r13.1v5.ser1tB .1..:nE: .:nesfJSblf:·{i5cJ Pot delttis· dE 1-B fofogre,fi~ de- .u,?~ 
.Sitt.l .... ~d.&."t, .>i ... 1v· el mot'ilírlento. El plO~S.:7 ~s l~'i lJtC"'J2/5. r'l/5lc·ri ... "'; él ,,.../l'Qt'/~'7?/~r;ta I& /uc/l8. e¡;t/e cont~517ijs, COfll.?8.'ias q~le 
seo'"loce;n ,.. cre.M un51í'-1é"Jo'8 f':&.ltdt:zd" ¡traduc-ción del portuguée}. 181Jbrayado nue~tro). 

15 .. A. lo largo del proce!<o de investig.:t.ción, frecuentemente Oo.mía el duelo y contradice.iones entre ef objeto de esh~dio, el émbito 
del problema e esfudie-r q1Je 5e cornpleiizeba .. y las: informaciones dif:;pombles. Sin embargo, debido al $ignrticalivo grado de 
intorm.9.ciones que disponíamos·, p 1Jdimos res·olver esle problema. 
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CAPITULO 1: ACUMULACION, ESTADO Y TRABAJO 

Partiendo de las ''FcvmutactiV7es e HipóteS1s L"',¿>ntra/es'.' de los ''FranteatnienfC\S del Problema a ser 
estudiado"y de los "lntetrogantes de !m·esfi_qaaón': expuestos en la Introducción. en el presente capitulo. 
trataremos de explicitar el "marco teórico de referencia de la Tesis" (1 ). teniendo en cuenta: 

a) Aquellas premisas conceptuales básicas en que nos basamos y que fueron o confirmadas y/o 
replanteadas a lo largo de la investigación (2); 

b) La estructura conceptual de la Tesis en sus elementos y categorías (3); 

e) La articula•)ión de los aspectos mencionados arr1ba con la realidad de Brasil. yendo del ámbito 
nacional hasta la región de Florianópolis, "lugar" del objeto concreto de estudio (4). 

Sobre el "Método de Elq)•)s1ción" en la Introducción. destacarnos que: 

a) el presente trabajo transita entre una Tesis de "estudio de caso" teniendo cerno ámbito de análisis 
Brasil. y, a la vez. un esfuerzo de buscar. utilizar. precisar. replantear y ampliar algunos conceptos y 
formulaciones teóricas de diversos estudios y autores (ver bibliogra'fia en anexo) y de nuestras investigaciones 
desarrolladas en los üttimos oello años: 

b) •jesarrollaremos la parte concerniente al Marco Teórico en dos capitulos (Gapítulo 1: acumulación y 
capitulo 11: desarrollo territorial) y la parte referente al objeto concreto de estudio desarrollada en Cinco capítulos; 

e) considerando que el tema de Tesis se compone de su niVel más general (parte teórica) y de su nivel 
más particular (parte más concreta). conforme avanzamos en cada capítulo. vamos realizando las diversas 
aproXimaciones :1 "concreciones" al objeto de estudio. 

Para profundizar los conceptos que fueron surgiendo a lo largo de la Tesis. trabajaremos. al final de 
este documento. con los Apéndices y Anexos. para así dar una mayor dinámica a la lectura. La razón de dejar 
en los Apéndices los análisis complementarios. junto a las notas explicativas y/o la remisión a autores que mejor 
han desarrollado los aspectos que señalamos. se basa en que partimos de aquellos planteamientos. fruto de 
estudios en otros trabajos, que nos han orientado. enriquecido y/o ampliado la explicación de las 
determinaciones y elementos oonstitutriOS del objeto de estudio de esta Tesis. Obviamente que muchos de los 
autores en que nos apoyarnos. por su vez. también basaron sus estudios en otros autores. conformando una 
"cadena" de pensamientos que mantiene una trayectoria de refleXiones acumuladas de años de estudios. En 
este sentido. el presente trabajo es. en parte. una continuación de muchos estudios. y un abordaje de 
determinados aspectos tratados en otras investigaciones o su replanteamiento y/o ampliación (5). 



Premisas y oonceptos estruoturales de la Tesis. 

Pasaremos a especificar y explicar las premisas de las cuales partimos para el desarrollo de la Tesis y 
que conforman. a la vez. el "marco teórico de referencia" y el conjunto de formulaciones que •¡an dando 
estructuración a los análisis del objeto de estudio. los cuales también fueron "comprobados" a la luz del 
desarrollo de la investigación misma. En este sentido. lejos de constituirse en "axiomas". son puntos de partida y 
de llegada de un largo proceso de estudio. Se inscriben en ooncepciones. autores y fundamentalmente. en 
nuestra propia experiencia ·.1vencial y científica con el tema de investigación y con las personas ligadas 
directamente a la problemática inYestigada. Estas premisas son: 

1. La cnsis del patrón de desarrollo temtorial en Brasil como la crisis de una 

t'orma de acumulación monopolista que tiene como trasfondo la crisis 

mundial del capitalismo a partir de finales de tos 60 (6). 

Debido al intenso prc.oeso de aoumulación desarrollado en Brasil. principalmente a partir de los años 
50. en cuanto caso "ilustrativo" y que comprueba la formulación arriba explicitada (7). partimos de las siguientes 
subpremisas: 

1.1 . En primer lugar. queremos •jestacar que· la crisis del modo de acumulación. en el fondo. es 
la fonna de reproducción del capital. asentada en un proceso continuo de sobreproducción y 
sobreacumulación de capital. en el marco de la tendencia a la baja de la tasa media de ganancia. 
En este sentido. es el desarrollo histórico de oómo el capital. en su relación ocn el trabajo. se reproduce como 
un proceso permanente y oontínuo de centralización. oonoentración y ampliación de su forma productiva y 
mercantil (8). Este proceso se ha desarrollado ba¡o el segu1ente cuadro estructural y coyuntural: 

a) que la reproducción del capital se ha desarrollado. principalmente en la segunda mitad 
de este siglo en los países dependientes. periféricos o subdesarrollados a la luz del desarrollo 
desigual. combinado. contradictorio y antitético de la acumulación capitalista (9); 

b) que este desarrollo se ha manifestado bajo la forma de crisis cíclicas . de onda larga y corta 
(actualmente vivimos un ciclo de onda larga recesiva) (1 O). teniendo sus impactos en América Latina y. 
particularmente. en Brasil; 

o) Como elementos de análisis que se articulan con los señalamientos destacados arriba 
(inciso "b"). principalmente. después de la Segunda Guerra Mundial. se han desarrollado dos 
períod~s de la acumulación mundial y sus crisis cíclicas • denominados por muchos autores como (11 ): 

c.1 ) el peñodo "keynesiano" o etapa expansiva del capital o de onda larga que se combinó con la crisis 
del "Estado Bien Estar" (''Welfare State"); 
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o.2.) el breve período monetansra y la aphoaC1ón de los Planes de AL1stendad; 

o.3) el actual período del ayance del ni;,oliberalismo o "neo-:-0nsi;rvadurismo" de la acumulaetón o etapa 
reoesiva de la onda larga (11 ). Podemos sintetizar estas etapas .;,n: 

• Desarrollo de un patrón de acumulación monopolista t•asado en la expansión del crédito (incremento 
de la deuda externa). cuyo proceso se enmaro'.> .:n el período de la onda larga expansiVa del capitalismo 
mundial; 

• crisis de la acumulación mundial y la cc·nsecuente la contracción del crédito combinada oon la crisis 
del petróleo. lo qu,;, generó. en los paises perrfénros y sem1ndusma1es. las crisis de pago de las deudas 
nacionales. la intervención directa del FMI en la aplicaC1ón de los planes de austeridad y el ac.,,ierado 
empobrecimiento de la mayoría de la población. 

• A partir de los BO's. se produio la agu•jización de la crisis de pago de las deu.jas. la escasez de 
crédito. lainter•ención imperial del FMI como forma de generación de una nueva "dependencia" articulada a la 
extracción de la nqueza de los países por los planes de conversión de la deuda. a tra\'és de la priVatlzación y 
migración de capitales y la generalización •je los pro9ramas neolibo:rales. los cuales impulsaron la abertura 
indiscriminada de las fronteras nacionales. el det·ihtarmento de los Estados-nación y la globalizaetón desigual y 
extens1Va de los capitales en lucha contra la tendenc1a de la ba¡a de la tasa de gananeta. Ello ocasionó impactos 
en .América Latina y en Brasil. donde podemos '1emlcar claramente los períodos señalados. así como la 
combinación de los dP.iersos procesos mencionados los cuales examinaremos en los prÓXImos capítulos. 
particularmente en el Apéndice I y en l·~s capítulos /// y IV 

d) Conforme ya señalaba Trotsky en 1938. y analizado por algunos autores como Pradilla (1984: 530-
544) y Fougeurollas (1980: 44-46) (12). los procesos •je cnsis estructurales y coyunturales señalados 
anteriormente se desarr0llan en el ámbrto de la acumulación mundial en que las tuerzas productivas de la 
humanidad tienden a oesar o cesaron de crecer. considerando la destruooón sistemática de sus 001etos 
previos de producción (como la naturaleza. los recursos ambientales en general. etc). el desplazamiento 
aoeleradr, ele los instrurn€:ntos técr1100s de traba¡o 1.:.ap1tal •X•nstante y fijo) de la tuerza de traba¡o. donde el 
proceso de trat.a¡o ·:>ada ';ez es más "tecnificado" 'j rob·:;tiza•jo, y el consecuente detenoro y descalifi.:;ación 
acelerada de la fuerza de trabajo no sólo ante el provi:so de traba¡o. sino también ante los procesos 
segregadores y expoliadores de la urbanizaC1ón principalmente en los países dependientes. 

Los aspectos señalados ocasionan las llamadas "<:fis1s regionales y/o urbanas". como afirmaba Castells 
(CASTELLS. 1982). o las llamadas "deseconomias urbanas" o los "desequilibrios regionales". que son 
manifestaciones terntoriales de un pro.:;eso profundo de la forma de la acumulación capitalista. Son procesos 
que no se explican por sí mismos. sino a partir de la comprensión del desarrollo del modo de produ~ón 
capitalista en su conjunto ( 1 3). 

1.2. En segundo lugar. partimos de la pr.emisa cJe que el proceso de aoomulación del capital es la 
historia de la tensión entre el capital y el trabajo (como poder del trabajo). Como señalamos en la 
Introducción y en el Apéndice l este proceso ha sido el hilo conductor de nuestras formulaciones e 
t"1ipótesis a lo largo de la irnestigaetón. Esta tensión se expresa y/o aparece desde el niVel más abstracto o 
menos conc~eto (proooso do: acumulación). pasando po:-r los proc~sos territoriales y urbanos. hasta llegar a la 



particularidad que nos ocupamos en este trabajo: los sin-reoho en el ambrto de la vivienda. Esta directnz se 
constituye de: 

a) la articulación entre la tensión capital versus el (poder) del trabajo ( 14) y la tensión del capital. como 
sujeto del desarrollo caprtalista y de su proceso de acumulación. versus el trabajo-llombre. en cuanto predicado. 
en la lucha por su devenir como sujeto (15); 

b) la articulación de estas relaciones oon la actuación del Estado que intenta "reso~tertas". oomo 
agente "mediador" y en cuanto "relación social" y "caprtalista ideal" ( 16); 

La naturaleza de la relaetón .;,ntre E:I capital y E:I trabajo es antitética (1 7) y se expresa por las 
necesidades históricas de los dos términos. fundamentalmente en el ámbito de las necesidades predioadas e 
históricas del trabajo (18). 

1.3. En Brasil, hubo un desarrollo particular de los elementos estructurales y coyunturales 
apuntados. siendo este país un ámbito específico y. a la vez diferenciado. del movimiento de la 
acumulación. lo que nos conduce a ver. observar y analizar cómo este proceso responde a las 
realidades concretas ("nacionales• y territoriales) del desarrolllo de la acumulación: a buscar- y 
descubrir la articulación de los viejos y nuevos fenómenos económicos. políticos y sociales. que 
dan un carácter particular al desarrollo del capitalismo mundial. Estudiar Brasil, por lo tanto. es 
examinar un fragmento del to.jo para revelar una realidad dinámica que tensiona con sus determinantes y. por 
su vez. incide en éllos. T<?rn~ndose ·:<:>mo referencia esta premisa. la acumulación en Brasil se ha 
caracterizado por: 

a) Una forma desigual. combinada. extensivo-intensiva y contradictoria de desarrollo. cuyas 
oaractt:rístioas resumirnos en: 

a.1.) Los períodos de crisis de la acumulae1ón del caprtalismo mundial generaron en Brasil dos 
momentos de •jesarrollo: el pnmero ( 1964-80) se caracterizó p-:ir un modelo de concentración monopolista y 
concentrador sin precendentes. y oon c.aractrísticas "tc-rdistas"; y. en el segundo (a partir de comienzos de los 
años 80). se generó la crisis de aquél patrón de aoumula.:::ión. lo que causó y si combinó oon la crisis del patrón 
de desarrollo terrrtorial. urbano y habrtacional. 

a.2.) El desarrollo del oaprtalismo. ya de naturaleza monopolista a partir de los años 50. nos enseñó y 
enseña las contradicciones entre el crecimiento industrial - postenormente financiero - . una ciase trabajadora 
emergente que cada vez e.recia. sobre todo más en las pnncipales capitales del país. demandando la mejoña de 
sus condiciones .:Je vida. y el Estado como agente interventor y promotor que buscaba y busca garantizar la 
acumulación. pero que. a la vez. tenia que c,fear formas y/o soportes necesarios para la subsistencia del trabajo. 
cuyo contingente poblacional se incrementó oon el desarrollo ec<:>nómioo. como hijo y resultado de aquél 
proCBSO. 

a.3.) Como veremos en el capítulo 111. el caso brasileño reprodujo la crisis de un modelo de acumulación 
monopolista que 'ienía desarrollándose desde el gobierno de Jucelino Kusbrtchek. con su "Aan de Metas" y que 
se amplió y se profundizó con el régim"'n militar. Con una planeación eminentemente centralizadora de 



naturaleza autoritaria y tecnocrática el gobierno milrtar E-xtend1ó y completó la 1ntegra01ón del terntono nae1onaJ 
y. al mismo tiempo. creó las condiciones para una terrrtorializactón de las fuerzas productiYas en determina·jas 
regiones. como la Amazonia. el noreste y la región sur. s1.Jbordinadas al ejE- Rio de Jane1ro-·3ao Paulo Sin 
embargo, oon las dos cnsis del petróleo (1972-73 y 1979-80). el Estado fue perdiendo la 0apaü1dad dE- ll.:•f8r a 
cabo los PNDs (Planes Nacionales de Desarrollo). dando origen a una crisis entre las condiciones y soportes 
materiales de reproducción del caprtal )' la aoumulac~ón en si. El fracaso de las pofrticas regionales ·je ·jesarrollo 
(como las formaciones de los "polo·s de desarrollo"). el d~fiClt y defio1en•:1a creC!entes de la 1ntrao:structura 
carretera y o'.Je energía. el dét1ort t1scaJ del Esta.do. E-Te. fuerc•n elementos que contnbuyeron a la cnsis •:Jel patr·'.·n 
de desarrollo terrrtonal impulsado desde lo~. años 50 y ampliado en los 60. 

Podemos sintetizar los pl?rk,.jos recientes de la acumulación en Brasil en (19): 

- el inicio del desarrollo in•JustnaJ en los moldes capitalistas a partir del período llamado de "Estado 
NoYo". con el gobierno de Getúiio V2.rgas. wyo pro.:·eso de acumulación estU'/O ;,-.entrado en el cre01rniento 
del mercado interno (20) 

- el impulso d.?I oap1talismo rn.;,n-:·p•)lista c.:·n t.ase en el capital ext.::rno. en el gobierno de Jucelino 
Kubrtsohek (1956-60); 

- la ampliac~ón del caprt3i1srno monopé'l1sta oe 10s 50 impulsado por el régimen milrtar entre 1964 y 1984; 

- la cfisis del patrón de ac1.JmulaC1ón 1nir.1ada en el períocJo militar y que continuó en la etapa transitoria 
del período llamado de "Hueva Republica'" 1985 a 1989; 

- el inicio de la implementae1ón de medidas económicas de naturaleza neoliberal. a partir del Gobierno
Collor. mediados de 1990 (21 ). 

a.4.¡ Brasil conforma uno de los países del llamado ''Teroer Mundo"; o sea. un país semindustnaL pero 
enmarcado en una forma de acumulac1ón d"'pend1ente y penténc-a (22). que al mismo tiempo ha desarrollado 
formas altamente conC>?ntradoras de capital en sus pnncipales oentros (Sao Paulo. Rio de Jane1ro. Belo 
Horizonte y otras "regiones metropolrtanas"). y. al mismo tiempo. ha mantenido otras regiones en el atrazo 
económico y técnico. corno el norte. noreste y centro-oeste brasileños (23). como señalamos antenormente. ello 
nos ha permitido afirmar que este proceso ,je desarrollo de la acumulación ha sido: 

- Extensivo y concentrador. p·~r·~ue se ria basa.jo en un modelo monopolista y selectiYo en términos 
de elección de áreas económicas. como fue el sur.,,ste y el sur. la cuales han concentrado la mayor parte de la 
producción del país en detrim1ento de las otras regiones. a pesar de los intentos del gobierno militar de crear los 
denominados "polos de desarrollo" y las zonas encAaves como Manaus: 

- Desigual. por los diferl?ntes modos de acumulación en sus diYersas regiones, donde principalmente 
el sureste atrayó y centralizó la acumulación di? todo el territorio en función del flujo de capitales y de mercancías 
de las otras regiones. como ria sido el caso típico del noreste que ha oontribuído con la migración masiYa de su 
mano d"' obra y capitales. Conforme nos señala Francis•:o de OliYeira (1987/1992). hubo una extraooón de valor 
•:Je unas regiones hacia otras. y de regiones. oomo Sao Paulo y Rio de Janeiro. hacia los centros del capitalismo 
mundial; 



- C.ombinado. porque este pro0€so ha articulado dtferentes modos de produooón. oomo ha sido el 
caso típico de lo que viene ocurriendo en Santa Catarina. como veremos en el Capítulo \i. donde su "desarrollo 
periférico" agroex.portador e industrial. hacia el centro de país y al exterior. permitió su crecimientc· y una cierta 
autonomía. principalmente a partir de los años 70; 

- "Contradictorio". porque a pesar de la alta concentración productiva. comercial y financiera en los 
principales centros eoonómioos. se han genera.jo enormes z.:onas de pobreza. considerando la ba1a o •'.'asi nula 
distribución de los resuttadc·s de la acumulación y Jos elevados índices de concentración de la renta naetonaL y 
de su contraparte que ria sido la paup.:rización masiva de la mayoría de la población brasileña; 

- "Antitético" por la propia naturaleza irrec-0nciable entre el capital y el trabajo. donde cada elemento 
se ha mostrado irreductible uno al otro y donde el trabajo ha sido expropiado de forma intensa. pnnc~palmente a 
través d"' la plusvalía relativa ant"' el ac-el,..rado crecimiento industrial. en función del •;apttaJ. basado 
particularmente en las empresas muttinacwnaJes En fin. un modelo que arrasta sus dos caras. A pesar de 
saber que Ja ac-1.1mu1a0tón oapiTalista. por su propia naturaleza. es no d1stnbutiva. en el caso brasileño. por las 
características concentradoras de la e(:onornía. el carácter dicotómico del desarrollo ha sido evidente y brutal. 

- "Segregador• y "expoliador". teniendo en cuenta. por un lado. el carácter segregador de la 
acumulación que selecciona los niveles de sotvenC1a de la población. y. por el otro. la generación de un prooeso 
de dilapidación y e:•:poliación tanto del traba¡o "'n el campo. y pnncipalmente en las ciudades. como de la 
naturaleza. ocasionando la ,jestrucc;ón s1stemánoa de los recursos ambientales (forma de expropiación y 
apropiación 1ntens1vas de los r&wrsos ba10 la 1óg1ca del capital con el apoyo del Estado). En este sentido, la 
acumulación en Brasil ha sido "disruptora· (24). cuando rompe, arruina. derrumba modos de producción 
précapitalistas - .-_. formas arcaicas productivas desde el punto de vista del üapital - y recursos naturales no 
compatit·les Gon d •jesarr>:·llo 0:.ap1talista. pero también ha sido selectivamente "reestructuradora·. 
"incorporadora" y "refuncionalizadora· ,je aquéllos procesos. como ha sido la "conviVencia" de la pequeña 
propi.¡;,dad con las gran.jes empresas eol1gopolizadas de la agroindustria en Santa catarina. 

Si observamos las contrastantes c.ns1s internas de la acumulación en Brasil, en los etcios coyunturales 
de expansión y re<>?sión. corno owrnó pnncipalmente a partir de la segunda mitad de los 70 hasta hoy. 
peroobemos la naturaJ;;,za inestable del patrón de desarrollo del país. Ello se debe a la resistencia oonstante del 
trabajo al ·::-aprtal. resistencia que se ha manifestado a tra·iés del crecimiento de los movimientos sindicales. 
sociales · oriticos en el inicio de los añ~s 60, como su resurgimiento desde la segunda mitad de la década de 
70. La creaCAón y avance de la "Central Unica dos Trabalhadores" (CUT). el "Congresso C-Onstituinte" de 1988 y 
el crecimiento de los movimientos por la vrviernja. fueron algunos d"' los síntomas internos de la crisis económica 
y polítioa que se han desarrollado en el país. 

b) Una modernización de naturaleza antitética de las condiciones generales (materiales) de 
la producción. distribución. intercambio y consumo. y de las condiciones o soportes materiales de 
la reproducción de la fuerza de trabajo. así oomo de los procesos de producción y reproducción 
ideológica de Jos medios y bienes simbólicos (25). 

La modernización capitalista brasileña ha sido la reproducción antitética de la acumulación monopolista 
en Brasil. donde un fenómeno bastante evidente fue la expansión de la industria automobiristica y de 
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eletrodomésticos contrastando con la endémica ausencia de saneamiento básico (26). Podemos sintetizar este 
proceso en: 

a) Un desarrollo desigual y c~mbinado de los circuitos de producción. intercambio y consumo entre los 
diversos sectores de la sociedad. donde las formas mercantiles conectadas al centro del capitalismo mundial se 
entremezclan y se combinan con formas "no mercantiles" de producción y reproducción sociales. 
constituyéndose en un proceso desigual y segmentado tanto a nrvel de clases - '{ertic.al (interclases) y horizontal 
(intraclases)- como territonalmente (particularmente el ámbito geografioo-urbano) (27); 

b) Una concentración de los procesos de acumulación. de la renta nacional. de la riqueza versus su no 
distribución social y correspondientes formas desiguales y diferenciadas de modernización y acceso al consumo: 
la formación de estratos sociales de altos ingresos. con su modo de vida muy semejante a la población de 
elevado poder adquisitivo de los países centraJe;s. ccnviviendo con la pauperización de enormes contingentes 
poblacionales. principalmente en la década de los 80. donde ''. .. la exclusión social se transflvma en el propio 
momento estruotural de la inte_qractón transnackVlal_.v toma 1i1~table una política de 'desatro/lo c.'<.VI equidad' " 
(LECH~lER. 1990: 82). 

e) La contradicción hoy no se da entre estructuras productivas y reproductiyas tradicionales y 
modernas. sino entre las formas de modernización que se desarrollan desigual y combinadamente. aunque de 
apariencia contradictoria. En este sentido. el eje de estos procesos se desarrolla en el interior de la 
contrad1e<:~ón¡tensión entre modernización y modernidad económicas y culturales. entre el desarrollo económico 
capitalista modernizador y las formas instrtue1onales y culturales. las cuales no han acompañado aquel proceso. 
o que son su "refuncionalización". e inclusive. que lo contradicen. 

d) Como resultado de estos procesos. y considerando la modernización en su nivel tenitorial¡'Urbano. 
hay una "c.-onvivencia". principalmente con la aceleración de la urbanización. de las formas territoriales de alto 
valor del capital fijo con las formas temtonales artesanales y de alto valor de capital variable. como son los 
asentamientos construídos por el sistema de autoconstrucción. Sin embargo. los dos procesos son las caras de 
la misma moneda: productos de la modernización. porque. aunque los primeros son las formas avanzadas de 
temología. los segundos tan poco son formas estrictamente precapitalistas de producción del territorio de la 
fuerza de trabajo. sino una transformación del mismo. a la luz del desarrollo de la acumulación (28). 

1.4. Particularmente y de forma articulada con la acumulación global y la moderrJzación en 
el país. se desarrolló un proceso de crecimiento •periférico. desigual y combinado en Santa 
Catarina•. lo que generó un ·crecimiento acumulativo• en la región de Aorianópolls. 

A pesar de que analizaremos estos aspectos en los capítulos Y y VI. antecipamos algunos 
señalamientos: 

a) Basandonos principalmente en los estudios de Etienne Silva y Silva (1978). caracterizamos el 
desarrollo particular de la región de Santa Cetarina. hasta finales de los años 70. como dominantemente 
"periférioo"; 
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b) En Jos marcos de un proceso de acumulación combinado y periférico al centro del país. hubo el alza 
del crecimiento económico en Santa Catarina con relativa autonomía. a partir de inicio de los años 80. 
empezando a conformarse regiones que exportaron más para el exterior que para la región sureste. Este 
proceso ha sido desigual, donde algunas ramas productivas crecieron y se destacaron nacionalmente (t.e).tif y 
metal-mecánica) y otras disminuyeron su crecimiento. como la 0o2rámica la construcción crlil en algunas 
regiones. etc. Al mismo tiempo en que desaparecieron algunas empresas. o habiendo la disminución de su 
crecimiento con despidos masivos y el caída de la producción. otras ramas productivas crecieron. por su 
naturaleza exportadora. lo que ayudó a mantener sus nr1eles de producción a pesar de la crisis en el país Ello 
nos ha enseñado el carácter desigual de la acumulactón en esta región y su impacto social sobre el traba¡o y el 
medio ambiente. 

c) Ha ocurrido el crecimiento económico-urbano de Florianópolis por un proceso acumulativo periférico 
a las regiones más dinámicas de Santa Catarina. principalmente entre los años 50 y 70. y recientemente. su 
crecimiento más autónomo por la expansión del turismo. del sector inmobiliario. del comercio y de los servicios. 

Aunque la crisis económica se ha profundizado en el país. particularmente a lo largo de la década de 
80. Florianópolis ha crecido económicamente en los sectores señalados. aunque de forma segregativa. desigual 
y concentradora. Ello nos confirma la naturaleza c-0mbinada y desigual de la acumulación en Santa catanna 
donde algunas regiones se estagnaron y otras crecieron. ocurriendo un flujo permanente de capitales inter e 
intraregional. pero de forma cada vez más conoentradora y no distributiva. 

El ámbito geográfico brasileño nos ha servido como hecho ilustrativo del desarrollo de la tensión entre el 
capital y el trabajo y. al mismo tiempo. se ha transformado en una particularidad que recrea. transforma y matiza 
las condiciones de la acumulación mundial y en los países llamados dependientes. periféricos o semicoloniales. 

Considerando lo expuesto hasta aquí. el abordaje que trataremos de desarrollar en este trabajo al 
respecto de la crisis de un patrón de desarrollo territorial nos servirá más bien como elemento de 
"búsqueda" de las causas más profundas de las determinaciones estructurales y coyunturales del supuesto 
''fracaso" (hipótesis que intentaremos comprobar) de las pofrticas territoriales y urbano-habitacionales del 
Estado brasileño. así como también nos permitirá explicar las causas de los cambios del patrón de desarrollo 
territorial ante la crisis económica mundial y nacional de la acumulación en Brasil. 

En resumen. lo que analizaremos no es un patrón de desarrollo territorial en general. sino en su forma 
particular que se dió entre 1964 y 1980. el cual se caracterizó por la alta concentración de la gestión estatal. una 
centralización de los medios de promoción. y una pofrtioa urt>an~abitacional centralizadora y de financiación y 
construcción conjuntos habitacionales de gran escala. Examinaremos el desplome de este "modo" de 
realización habitacional y posteriormente su proceso tendiente de "desregulación" y/o privatización. vigente 
hasta hoy. como una vía del capital para salir de la crisis de acumulación. prooeso en que el Estado también hizo 
parte como agente o relación social en reestructuración en la etapa "neoliberal" de la acumulación en el país. '-



2. El Estado en cuanto •capitalista idear y como relación social del proceso de 

acumulación. Un caso particular: ta naturaleza centralizadora del Estado 

/Jrasileño. agente promotor e interventor de Ja acumulación en Brasil. 

2. 1. A!_qunos conceptos básia>s sobre el papel del Estado en el modo de produo-

1..Yón capitalista. 
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Entendemos el papel del Estado burgués en el modo de producción capitalista como un agente 
controlador y garantizador de la acumulación del capital en su conjunto. y en condiciones de intervenir en la 
producción de una 1orma directa. Con la tendencia a la baja de la tasa de ganancia en el desarrollo del 
capitalismo en este siglo. y aún más hoy. principalmente en los países peri1éricos. el Estado va a actuar en 
aquellos sectores de la economía de baja rentabilidad. donde su rol será el de c-0mpensar los altos costos de 
inversión. "socializando" sus gastos aparentemente por "toda" la sociedad. pero que. sin embargo. los distribuye 
y carga de 1orma desigual. principalmente sobre el trabajo. Estos sectores son generalmente los 1errocaniles. 
puertos. caminos y toda la in1raestructura necesaria como el suministro de energía. agua. comunicaciones y 
telecomunicaciones. sectores estatales y paraestatales. los ouales son. como afirma Pradilla ( 1984: 186). el 
conjunto de soportes materiales de la estructura económica. que hoy estan siendo desmantelados por un 
proceso de privatización llevado a cabo en los países pemérioos o semicoloniales. en nombre de un "Estado 
mínimo". bajo los dictámenes neoliberales de los. países centrales y del FMI (29). El Estado también se encarga 
de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. a través de la promoción y gestión de los medios de 
subsistencia. como la V!Vienda. educación básica. salud. con vistas a reponer y calificar la fuerza de trabajo para 
que se mantenga su productividad. 

Según Elmar Savater (1979: 94). respecto a la función del Estado en el modo de producción 
capitalista. existen esencialmente cuatro áreas en las cuales el Estado es básicamente activo: 

1) La creación de las condie1ones materiales generales .je la produeción (infraestructura); 

2) La determinae1ón y salvaguardia del sistema legal general. en el cual ocurren las relaciones de los 
sujetos (legales) en la sociedad capitalista; 

3) La regulación de los conflictos entre los trabajadores y los capitalistas y. de ser necesarto. la opresión 
poíitica de la clase obrera. no sólo por medios poíiticos y militares; 

4) Y la garantía y expansión del capital nacional total en el mercado capitalista mundial." (30) 

Desarrollan una concepción próxima este señalamiento de Savater. y oon los cuales estamos de 
acuerdo. autores como p. ej .. Bruno Theret (1979/1980). John Holloway (1991/1992). Bonefeld (1992). Hirsh 
(1979/1992). Bumham (1992) y otros (31 )_. principalmente en lo que se refiere a la autonomía relativa del Estado 
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oon relación al capital y a la sociedad c-.aprtalista. y su papel de "e«_pitalista ideal" en cuanto relación social. 
Theret & Wieviorka planteaN que esta autonomía es relativa y condiciona ei papel del Estado. Siendo así. 

"El Estado no está suspendido en el aire. por sobre las ciases sociales; es una relación social de ciase 
concreta que se constitu.ve. al mismo tiempo. en una relación estatal de dominación, enmarcado en una 
relación capitalista de dominación, según los dictámenes de la acumulación y reproducción del capital. 
Pero, el Estado para reproducirse depende de las condiciones capitalistas de producción. Más 
precisamente, todo parece como si la reproducción del Estado englobara a la reproducción del capital 
siendo, a su vez, una parle de dicha reproducción el Estado, como caprtalista colectivo, engloba al capital 
como relación de producción en tenlo que socializa a esa relación, pero en la medida en que se reproduce 
antes q•Je nada a partir de la reproducción de los caprtalistas múltiples no és tan poco más que una parle de 
esa reproducción" (1979: 135) 

Como afirma .!aoques Gabayet. " en el proc>eSl' mismo ae SublVdinación al c."8pital. se fue 
entrete¡lendo la fom1ación 1deok~qic.'8.. /i.trídic.'8._,vpoútic.a del oaplfalismo" (1977: 26). En este sentido. el carácter 
interventor del Estado. en la producción del espacio físico de las ciudades y de los objetos arquitectónicos. 
asume para nosotros diferentes modalidades. ya que "el _qrado. los nin~les .. ~··las tom1as reales de internmción 
del Estado en un prr..>ceso dado ( ./ están detem1inadc.>s por tas !ilnc.Y"c.V7es que le asigna el Estadc.> 8n lo 
económia>. polftk'<-' e ideotóg¡Co.. la esfluctura parflcular de c.'8.da fom1ación soc."Y'~ en cada fase de su desarrollo" 
(PRADI LLA, 1977: 38). De una manera general. son funciones esenciales del Estado burgués. las de asegurar 
la reproducción de las condiciones generales de la acumulación capitalista. ejerciendo. en nombre de la 
burguesía. la dominae1ón del traba¡o. y cone1liando las contradiooones sobre las fracciones de la burguesía. 
Siendo así. "el Estado caplfafista encventra su r~ón de ser; en tém1inos económicos. en el e.amblo de ta forma 
de c.x>en,"ión para la extensión.Y aprop1aaón del exoodente~ (J UAREZ AG u 1 RRE. 1983: 12). 

En su propio desarrollo histórico. el modo de producción capitalista crea las neoosidades de las 
condiciones generales para reproducirse. ocasionando la reproducción de la formación social en la oual se 
encuentra inscrito. En ese proceso. propicia el acrecentamiento de nuevos sectores productivos. valorizándose. 
a través de éllos. el capital; socializa la produooón de los valores de uso y conforma el mercado para sus 
productos, determinando sus formas concretas de consumo. La ciudad. así. meála y sostiene el proceso de 
producción. pues en élla se asientan mayoritariamente los sectores industriales; desde élla se emiten las 
porrticas por ser el ámbito territorial de los aparatos administrativos del Estado; y es a éUa. donde se dirige la 
mayor parte de los migrantes del campo en busca de mejores condiciones de vida. Simultáneamente. 

"Como parte integrante del mismo proceso, se van gestando les con~dicciones ente el desarrollo de las 
fuerzas productivas desencadenado por el capitalismo y las relaciones de propiedad enlre los dileremes 
caprtalistas individuales, entre las distintas tracciones de dese, entre el capital y el trabajo asalariado, etc, 
que imponen la necesidad de una intervención del capitalista colectivo ideal, el Estado, para mediatizar y 
asegurar así la continuidad del ocio de la eC1Jmulaaón y el mantenimiento de las rel8Ciones et*e las 
ciases. Esta intervención ocurre cuando las contradicciones ya no pueden ser resuenas mediante el libre 
juego de las furzes .v las le.ves del caprtal individue! y cuando SU$ efectos ponen en juego la eslabilidad del 
régimen económico y político construido sobre su base• (PRADILLA, 1983: 106). 

Esta intervención del Estado no se dá de una forma lineal y unívoca en lo económico. sino también 
interviene de manera combinada y contradictoria en la esfera porrtica e ideológica. La intervención estatal no se 
desarrolla necesariamente guiando las acciones del capital. sino. como afirma Vicent. ~-- que la infewendón 
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estatal ~-erdadera, effcez.. se ptt>du<..>e a postetiori para 1ntentar restablecer las C<.mdick•nes de una mejor 
~·alotización L'llando éstas son deten~iradas. La intervención a pnón: a menudo ciega. no puede ir mucho más 
allá de lo que es indispensabfe a un buen Tilnctónamiento de la economía en genera/"(1977: 7). En el mismo 
sentido. Pradilla comenta que ')'a intef1.'1:nción del Estado puede dan;e en un sólo de los instantes del proceso 
(produ1.uón intercambk•. distribución,/ o aún. en un elemento de un instante.. C'<.'mbinándose c<.m la del capital 
pnisdo en el proc.,'So general " (op. cit.. p. 11 O). Resumiendo. y si analizamos esta intervención. élla se 
efectúa en tres niveles con miras a la acumulación del capit3J en su conjunto: en cuanto reproduooón de las 
condiciones generales para la producción. como reproducción de las condiciones de reproducción de la fuerza 
de trabajo y del no-trabajo. y en cuanto reprodu0C1ón de la formación social global. en su estructura económico
juñdica. pormca e ideológica. o sea. de la reproducción de las relaciones de poder. La actuación del Estado 
ocurre. por lo tanto. en diferentes niveles. inciuyendo en éllos. aquéllos de origen crediticio. 1iscal. monetario y 
tributario. 

Ahora bien. no siendo homogénea la formación social f;j menos aún en los llamados países capitalistas 
dependientes). tienen presencia en élla formas de producción precapitalistas. como la artesanal y la 
manufacturera. las cuales hallándose subsumidas por el modo de producción capitalista. conviven con la 
producción industrial. 

Sobre la relación del Estado y la espacialidad o el territorio. Moncayo sostiene una concepción sobre el 
Estado capitalista muy próxima a la de los autores comentados anteriormente. cuando señala que "el estado y 
la espacialidad s1.in totTnas 1.'<.•nstttumas. la relación entre él/as .r entre sus n1<.•da!idades o especifft.Ydades no es 
un renómeno meramente aleatono o arcunstanctal. ,,7no que debe estar hgado íntimamente a la histona cte la 
relación de d1.>n1inaLYÓn capitaJism" ( 1 992: 40). Más adelante. basándose en sus planteamientos de que las 
formas sociales capitalistas (mercancía. moneda. derecho. sujeto. Estado. la espacialidad. etc) son objeto de 
permanente reestructuración y reorganización capitalistas. impuestas por las luctlas obreras y sociales. 
comenta que '1as h.Jnciones del Estado (sus pc'líticas,I c,.m respecto a fa espacialidad capitalista ¡'..)pueden 
enlazarse .Y representar respuestas espedffcas a las e.'<!_~•endas planteadas Pl'r el mismo flll>f•imiento de 
oposición al capital. Estacioy espacialidad pueden aparecer así unidc..>s en el campo fi.lncionaly operam·o de las 
pl•lfficas" (p. 41 ). El autor desarrolla exaustivamente las formas de cómo el Estado interviene en las 
condiciones materiales de producción. en las formas constitutivas del capital varialble o del trabajo. o de la 
reproducción de la fuerza de trabajo. y en las politlcas sobre la construcción y sobre el tributo o renta del suelo; 
etc. 

Lo importante aquí es destacar que la territorizalización de los procesos sociales va acompañada de las 
porrticas estatales y "preñadas" de la actuación del capital y del Estado como elementos estructuradores del 
desarrollo territorial. En lo que se re1iere a las pormcas del Estado en el ámbito de la urbanización y de la 
vivienda. las trataremos más detalladamente en los capítulo // y IV. 

Sobre la inserción del Estado en la crisis de la acumulación mundial. y las transformaciones que ha 
sufrido desde la Segunda Guerra Mundial. desarrollamos un análisis al respecto en el Apéndice l. el cual nos 
sirvió de base para el desarrollo de los planteamientos aquí señalados. Además de los autores citados en el 
presente apartado. existen otros estudiosos del tema. que tratan. en distintos niVeles de estudio. la participación 
del Estado en la economía (32). Los autores referidos anteriormente son fuente de consulta en aquéllos 
aspectos más importantes acerca del papel del Estado en la sociedad capitalista. 
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autvritalio al ré_qimen nlllitar. 
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Inicialmente, aciaramos que los estudios sobre el Estado brasileño están articulados con lo que 
examinamos en el Apéndice f _ con relación a los impactos que han experimentado los países 
latinoamericanos. y Jos c.ambios de la aoumula•Jión y del Estado en los países centrales. Guardando Ja 
espeeificidad del Estado brasileño, en cuanto país capitalista semindustrializado y dependiente. Jo enmarcamos 
en la caracterización general del Estado en el modo de producción capitalista y a la luz de las determinaciones y 
caraoterístioas señaladas anteriormente. Sobre nuestras referencias teóricas de este tema. nos apoyamos en 
las corrientes c.rítioas al régimen. pnnoipalmente militar. y aJ Estado c.aprtaJista brasileño. como Francisco de 
Oliveira. Florestan Femandes. Paul Singer. Lucio Kowar1ci<. OctaVJo lanni y otros (33). 

En lo que concierne al período de análisis de la Tesis (1964-1992). podemos caracterizar brevemente 
los regímenes políticos brasileños en cuatro etapas: 

a) Los gobiernos "populistas" inmediatamente anteriores al gobierno militar: Jucelino Kubistchek (1956-
1960). J anio Quadros ( 1 961) y J oao G oulart ( 1 962-1 964 ); 

b) El régimen militar instalado a través del golpe de Estado. gobernando entre 1964 y 1984; 

o) El gobierno de la llamada "Nova República''. de características populistas. con Ja gestión-Samey en 
Jos años de 1985-1990; 

d) El gobierno "neoliberal" de Collor de Mello (1990-92). quien rue destituído del cargo por corrupción en 
diciembre de 1992. siendo sustituido por su vi·::epresiaente. Jtamar Franco. el cual se mantiene en el cargo hasta 
el presente momento. 

Sin embargo, el régimen gubernamental que realmente transformó el país. ampliando de forma sin 
precedentes la awmulación. a partir de las iniciativas de Kubistchek en los años 50. 1ue el militar. imprimiendo aJ 
Estado un carácter dinámico. centralista y reorganizador de las condiciones de la producción y reproducción del 
capital. y de las formas y condiciones materiales de la acumulación. En este caso. el Estado y el capital 
establecieron una relación intrínseca y reproductiVa en escala ampliada. siendo que el Estado cumplió los roles y 
funciones que hemos comentado. Lo caracterizamos. por lo tanto. como capitalista. autoritario. centralista y de 
características "fordistas" y "bonapartistas". pero teniendo como base un modo de acumulaoión extensivo
intensivo. monopolista y de rasgos "liberales". Estos aspectos ocupan la mayor parte del período de estudio de 
esta Tesis. y cuyo patrón de desarrollo territorial y de acumulación ha sido nuestro objeto central de 
investigación. 

Pensamos que el régimen militar se valió de un cierto tipo de liberalismo. entendido como abertura de 
las fronteras para el capital transnacional. libertad en la de1inición y aplicación de las reglas de Inversión. gastos 
sociales muy bajos oon relación a la renta nacional. etc. Sin embargo. recordarnos que el liOeralismo. 
independientemente de su discurso. conforme señalamos en el Apéndice IV. pudo corniVir con el 
autoritarismo. El régimen de Pinocnet. considerado modelo por Milton Friedman. es catalogado de neoliberal. 
Por otro lado. preterimos caracterizar el régimen militar en Brasil como una etapa de acumulación de naturaleza 
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neoliberal o neooonservadora. y oon algunas caracteñsticas "fordistas". considerando que también en su 
período representó tanto la etapa del 'Wetfare State" de los países centrales. como en su etapa final, con la 
"entrada" en la ola neoliberal. Lo que sí cambió fue el rol del Estado: se pasó de un intenso intervencionismo. 
impuesto por el capital internacional articulado con determinados sectores de la burguesía para el avance de la 
acumulación en el país, a una menor actuación del Estado. a través de la implementación de medidas 
"desreguladoras". como han sido las privatizaciones de las emepresas públicas. particularmente las 
paraestatales. la conversión de parte de la deuda a la im~1atiVa privada. etc. medidas que tuvieron inicio 
principalmente en el gobierno-Collor ( 1990-1 992). 

En el capítulo lll ahondaremos sobre la forma cómo se desarrolló el Estado en la garantía de la 
ampliación y reproducción del capital. principalmente transnacional. implementando bajo un régimen poírtico de 
"excepción" (o de ausencia del "Estado de Derecho"). un patrón de acumulación inaudito. lo que llevó a una 
inmensa transformación territorial de las condiciones productivas. ambientales y sociales. Encarnó la forma 
oaracteñstica de "capitalista ideal" en que. por sus acciones. aparece como sujeto, pero que en realidad. el 
sujeto de hecho era el capital. principalmente el monopólico. que tenía como aliado el Estado. Sin embargo. a 
pesar de que intervino en los sindicatos. controló el Parlamento. censuró la prensa. y utilizó de forma 
generalizada la represión, el gobierno militar aparecia corno si e5iuviera por arriba de las clases sociales, o de la 
"sociedad civil". actuando como árbitro. "bonaparte". en defensa de los "intereses de la nación". Aparecia como 
la el disfraz y la faceta de la ''violencia de la soc~edad civil" (Robles. 1991 ). al centralizar las formas represivas de 
control, en contraparte de la "ley para todos". Es decir. para implantar una forma de acumulación intensiva y 
transnacional. basado en la exportación y industrialización de bienes durables. necesitaba reestructurar la forma 
de inserción de los capitales en la economía volcados al mercado externo (economía de exportación en 
búsqueda de divisas) y bajo la competencia y productividad exigidos por el mercado mundial; implementar un 
plan de estabilización ante un acelerado alza de la inflación y la caída del PI B; reorganizar las relaciones 
laborales (como eliminar la estabilidad en el empleo. implantando el "Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio". 
FGTS. que permitió la rotatividad sin precedentes del trabajo); evitar las acciones de la oposición y de las 
tuerzas sociales rebeldes al golpe militar; etc. En este caso. la democracia no era funcional a la acumulación 
acelerada basada en una asociación de sectores de los capitales nacionales con los multinacionales. El golpe 
militar creó las condiciones para que. entonces. un nuevo patrón de acumulación pudiera desarrollarse en el 
país; una forma de acumulación intensamente excluyente. concentradora y monopolista. con ello. empezó un 
peñodo ... -.,lmente distinto al anterior. promoviéndose. de forma inaudita. una concentración de capital y de la 
renta nacional. El efecto territorial más inmediato fue una enorme concentración territorial y un acelerado 
proceso de urbanización. invirtiendo las tasas urbanas y rurales de población en 20 años (1964-1984). 
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En el presente apartado. abordaremos la relación entre capital y población. yendo desde el análisis de 
la ley de población y hasta la migración. siendo ésta el resultado territorial del movimiento de la sobrepoblación 
relativa (ejército industrial de reser.-a) y parte del movimiento estructural del ejército activo de reserva. Los 
asentamientos irregulares que abordaremos en el Capítulo VII, son parte de este contingente. Por lo tanto. 
pasaremos a enfocar lo que está por detrás del desplazamiento territorial de las migraciones y del desarrollo 
"periférico" acumulativo en la región. Dentro de este cuadro. nos preguntamos. en primer lugar. ¿cómo se 
comporta la fuerza de trabajo en su reproducción y neoes1dades en el ámbito del ciclo del capital global? 
¿cuáles son las causas de la migración exógena y endógena. es decir. el movimiento hacia Florianópolis y en el 
interior de esta región? ¿Cómo se desenvuleve la relación entre la población. corno fuerza de trabajo. y el modo 
de acumulación? ¿Hasta qué punto la sobrepoblación. y su parte más directamente vinculada a la producción. el 
ejército industrial de reserva. es resultado y elemento condifc' sine que non de la acumulación y del movimiento 
coyuntural de la economía en Santa Catarina? 

A estas y otras interrogantes. intentaremos responder. conformando en en los próximos apartados el 
nivel más teórico y abstracto del objeto de estudio de esta Tesis. Como trasfondo de los abordajes que a 
continuación pasaremos a desarrollar. en el Apéndice VI analizamos el proceso de reproducción de la tuerza 
de trabajo a la luz del movimiento de las necesidades históricas de reproducción del capital y del trabajo. 

3. t. La ley de población en el capitalismo. 

En el modo de producción capitalista la acumulación del capital se desarrolla por medio del constante 
cambio cuantitativo de su composición orgánica. a través de un continuo incrnmento en su parte constante en 
detrimiento en su parte variable. que es el trabajo. Con ello. en la intercompetenoia capitalista y en la lucha por 
garantizar un margen mayor de la tasa de ganancia las diversas fracciones del capital son obligadas a 
transformar permanentemente sus medios de producción para que obtengan cada vez más productividad del 
trabajo. Aunque aumenta en términos absolutos la parte variable del capital. aquélla va decreciendo en 
comparación a la parte constante del capital. Ello aparece como si "se incrementara en una proporción 
absoluta mé!.~'t'r que et capital ~·ariable o que k.>s medios que pemJiten ocupar esa pobfa<.vc.in" (MOCTEZUMA & 
NAVARRO. 1983:1 ). Así. encontramos un pnmer elemento determinante del proceso de inclusión de la tuerza 
de trabajo en la producción: su subsunoión a los ritmos de productividad y a la parte constante del capital. 

En segunda instancia. con relación al proceso de acumulación. en su naturaleza contradictoria y 
desigual de desarrollarse. se verifican continuas y violentas 1!uctuaciones de expansión y retracción. lo que va. 
generando un contingente poblacional excedente. denominado por Marx de sobrepoblación relativa. la cual se 

-



17 

constrtuye. como veremos más adelante. de diversas formas. siendo su parte principal lo que llamó "ejército 
industrial de reserva". sector de los trabajadores sobrantes en el mercado de trabajo anteriormente ocupados 
en la producción. En El capital Marx argumenta: 

"La s01m1.1/sd6n capitl1iists produce de manera constante, antes bien y precisamente en proporción a su 
energía y a su volumen, una pobladón obrera relafi•'B.mente excedentanEJ, esto es, e.w:>esi•'B para las 
necesidades mediss de nllori::sci6n del capit8.ly por tanto sc-:oertlus• (,,.) 

"Con la magnitud del caprtal social y en !unciones y el grado de su incremento. con la expansión de 
la escela de producción y de la masa de obreros pues1os en movimiento, con el desarrollo de la fuerza 
productiva de su trabajo, con la atluencia más caudalosa de todos los manantiales de la riqueza. se 8.m{)fi8 
!smbién la esCtJJs en q•Je una mayor atracción de los obreros por el capital está ligada a una mayor 
repulsión de los mismos, aumenta la velocidad en los cambios en la composición orgánica del capital y su 
!arma técnica, se dilata el ámbito de las esteras de producción en las que el capital, ora simuttánea. ora 
alternativamente, hace presa La población obrera, pues, con la acumulación del capilaJ, producida por ella 
misma, produce en volumen creciente los meoios que permiten con•ertirls en relet5 .. amente 
SJJpemumerona Es ésta una le_" de población que es peciJliar al modo de producci6n cepii8/ist8 • 
(destaques del autor) (1981, l 1, v. 3, pp. 784-786) (34). 

Como resultado de la acumulación. Ja sobrepoblación es. a la vez. condición de aquélla. Ésta contempla 
el ejército industrial de reserva que oontinuamente es utilizable y disponible por la producción. 
independientemente del crecimiento vegetativo de la población. El desarrollo industrial se apoya en este sector 
para su expansión y también tranSforma constantemente una parte de su capital variable en brazos 
desocupados. 

En el caso de Santa catarina. analizado en el capítulo v. teniendo en cuenta su formación económico
social "'sencialmente capitalista. es bastante ilustrativo cómo el moVimiento migratorio se desplaza en las 
regiones. resultado de las "pulsaciones" coyunturales de la acumulación. Con ello. destacamos que la ley de 
población. señalada por Marx. es aún Vigente. en sus caracteñsticas generales. oonsiderando las que hemos 
estudiado y comprobado para el caso del estado de Santa catarina y a nivel nacional (véase los capítulos 111 y 
V). Otro aspecto importante es la relación de interdependencia intñnseca entre el proceso de acumulación y el 
trabajo. proceso que genera ciclicamente una sobrepoblación relati'1a o ejército industrial de reserva. que le es 
condición y resultado esenciales 

· .' -:--0ntrario de lo que aparenta para muchos. la sobrepoblación relativa no es parte coyuntural o fortuita 
del modo u~ produoción capitalista. sino su parte inherente. Las caracteñsticas de este contingente con relación 
al ejército industrial de reserva serán analizadas en el apartado siguiente. 

Considerando la naturaleza fundamentalmente capitalista de la formación económico-social de Brasil y 
de la región objeto de nuestro estudio. lo que hemos abordado nos sirve de marco para lo que vamos a 
examinar posteriormente. teniendo en vista que Ja ley de población especificada se ha verificado. La 
particularidad de su funcionamiento en las dr¡ersas regiones del país particulariza. ilustra y diversifica el 
movimiento territorial del trabajo. 
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3.1 .1 . Población y las oaraoterísticas de la sobrepoblación. 

Mar.< (1981. op. cit .. p. 798) divide la sobrepoblación relativa en tres tipos: 11uctuante. latente y 
estancada. Aquí debemos hacer una precisión del término sobrepoblación relativa. Esta categoña es 
fundamental para el análisis de los datos de poblactón. su movimiento y reproducción. tanto en el "Pasto do 
Gado". Flcrianópolis. como en las otras áreas o asentamientos en estudio (35). 

Segun Man<. la sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva es un producto poblacicnal que 
constituye y. al mismo tiempo. es exc€dente del proceso de acumulación capitalista y de las condiciones medias 
de la valorización del capital. AJ respecto. señala que: 

"Esa disminución relativa de su parle constitutiva variable, acelerada con el crecimiento del c:ap~al global y 
acelerada en proporción mayor que el propio crecimiento de éste, parece por otra parte, a la in'iersa, como 
un incremento BbsoMo o'e la dase obrera que siempre es más rápido que el del nvieble o que el de los 
medios qtJe pe.miten oroper equtNle ( ... ) Todo el obrero la inlegra durante el período en que está 
semiocupado o desocupado por completo" (destaques del autor) (1981, op. cil, p. 784). 

Más adelante. Marx atinma que a ·ra sobrepot>!ación relama pues_ es el trasfondo sobre el que se 
mue1 .. e la !e_y de la ~iferta .Y demanda del traba/o. " (ibid, p. 795). Marx define la sobrepoblación 11ucltlante en 
función de la expansión y oontracoión de la producción: es la diferencia del crecimiento y su incremento 
proporcional a la producción. pero sujeto a las variaciones de ésta. En el caso de la región urbana oonurbada de 
Florianópolis. el proceso migratorio ha llevado a la dismininución del ritmo de creoimiento de la producción en el 
campo y/o de su especialización y concentración por el proceso de agroindustrialización. Las áreas del "Pasto 
do Gado". "Serrinha" y otras surgieron por el crecimiento de la sobrepoblación 11uctuante. como resultado de los 
años de recesión en el país. En los balnearios. antes áreas de pesca viene ocurriendo lo mismo. La población 
creció. pero las condiciones de desarrollo de la pesca no acompañaron el crecimiento pcblaoional. lo que 
generó una enonme mano de obra desocupada forzando así la migración intra y extra.urbana. La fuente de la 
sobrepoblación se desarrolló a partir de la metamorfosis del campesinado en población urbana o 
manufacturera. ocasionada tanto por el proceso de expulsión de la tierra como por falta de estímulo a la 
producción via estatal (implementación de mecanismos de crédito. etc); de la concurrencia de las agroindustrias 
en la producción y oomercialización de productos (el caso de Santa catarina es típioo). llevando a un proceso 
creciente de monopolización: de la acelerada intenmediación en la comercialización de la producción campesina; 
y de la incidencia de los problemas climáticos que se agudizaron en los últimos aí'ios (como fueron las 
inundaciones de 1 983 y 1 985 en Santa catarina). las cuales se agravaron por la falta de tecnología y ausencia 
de apoyo estatal preventivo. ocasionando el consecuente éxodo rural. Todos esos fenómenos y sus causas 
provocaron el desplazamiento permanente de la sobrepoblaoión relativa hacia la ciudad, lo que presupuso. 
también en el campo. la existencia de una sobrepoblación latente. disponible y trabajando por bajos salarios. en 
viriud de la falta de tierra (ociosidad periódica involuntaria). 

La sobrepoblación estancada como parte del ejército industrial de reserva está disponible al igual que 
la sobrepoblación latente. Ella vr.·e generalmente vinoulada a la producción. Podemos decir que en 
Florianópolis. este contingente poblacional tiende a crecer en las áreas más an11guas y de mayor miseria como 
en el "Morro do Mocotó". "Prainha". y en varias áreas próximas al centro de la ciudad. 
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Muy cerca de este tipo de sobrepoblación. tenemos lo que Marx denominó lumpemproletariado que vive 
en un estado de pauperización crónica (1981. op. cit., p. 802-803). Según este autor. está constituido por tres 
sectores: 

a) La sobrepoblación apta para el trabajo. pero que es víctima de la crisis; está en función de la 
fluctuación del ritmo e intensidad productiVas. Muchas veces. desiste de buscar empleo. quedándose en la 
indigencia. En Brasil. esta srtuación ha sido alarmante, debido a los elevados índices de dimisiones en el sector 
metalúrgico en Sao Paulo. y en otras regiones. provocados por la pormca de personal de las empresas de 
reducción de costos ante la crisis casi crónica. o por los planes de privatización que el Gobierno Collor 
implementó. lo que iue generando no sólo un enorme ejército industrial de reserva. como su parte cada vez más 
inactiva (por problema de edad avanzada. falta de protección social. etc); 

b) Los hijos de indigentes y huérfanos que componen el ejército industrial de reserva en época de 
prosperidad capitalista. Las organizaciones estatales que se dedican al niño abandonado. así como las páginas 
de los periódicos dedicadas al crimen. ilustran y enseñan este tipo de sobrepoblación; 

c) Los 'iagabundos. inválidos. prostrtutas. viejos o personas que se encuentran fuera de los rimites 
promedios de la edad "aceptable" en la producción y circulación. En Brasil y en los países de América LatW!a 
Asia y Africa. es común presenciar vendedores de cualquier cosa o de espetáculos callejeros como los 
oomefuegos. la indigencia. la degradación física y moral. etc. En fin. un "hospicio de inválidos". la pluspoblación 
llama Marx a esta última categoría de la sobrepoblación relativa. 

3. 1 .2. El papel del ejército industrial de reserva en la acumulación capita

lista: su formación y tuncionalidad. 

Siendo parte del proceso de fluctuación periódica o coyuntural del ciclo global de la producción. la 
fuerza de trabajo está sometida a los momentos de expansión y depresión de la economía. 

En el caso de Santa Gatarina. entendemos que la población que ocupó las áreas "irregularmente" (los 
sin-techo) es. en parte. originaria de la propia ciudad (conforme constatamos en el Levantamiento 
Socioeoonómioo) y en parte del campo. a partir de un desplazamiento territorial Wim Dierclo<sens (1979) llama 
de "migración endógena". Dentro de la ciudad. élla vive bajo la forma asalariada en sitUaoión de subempleo. 
desempleo. temporario o permanente. lo que ha contribuido al proceso de formación del ejército industrial de 
reserva o sobrepoblación relativa. 

Refiriéndose a la fu-~rza de trabajo empleada por el capital. tanto en la ciudad como en el campo. bajo 
la iorma de trabajo estacional capitalista o precapitalista. Diercl<xsens afirma en la misma obra que "esta 
pl'blaaón en tanfl' está parcialmente separada de los medios de produ<x'ión (por ta imposibi#dSd de reproducir 
la tuerza de frabail' de manera ccmplet.a en base a di<."l1os medios.} es parcia/mfmte superpoblación exógena. .r 
en tanto que el capital fa e.v;fusa c.m regufandad a la ca/fe es en parte también endógena. o sea. generada 
dentn> del marc<.> capttaliSr.a de produ1.'<.Yón. "(36). 
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En to general 

Estamos de acuerdo con Moctezuma y Navarro (op. cit. p. 5) que el surgimiento y la funcionaiidad del 
ejército industrial de reserva son Ja combinación de su función salarial. de su función de reserva y de su función 
de contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

Considerando que el EIR es un excedente de la clase trabajadora que constantemente está 
presionando a la baja de Jos salarios por estar inorementanr:Vi continuamente la oferta de tuerza de trabajo al 
mercado. él acaba regulando los movimientos generales del saJario (37). Por otro lado. también cumple Ja 
función de fuente de reserva de mano de obra en epocas de expansión del ciclo económico. 

En la lucha por la competencia y por el aumento de la tasa de plusvaJor. la clase capitalista recurre a 
aquélla reserva. en la lógica de buscar los salanos más bajos para así contrarrestar Ja tendencia de Ja baja de la 
tasa de ganancia. Ese movimiento aparece oomo contradictorio con el aumento de la parte constante del 
capital. por Ja adquisición de instalaciones. materias primas. equipos. etc. cuyo crecimiento provoca la caída de 
la tasa de gananCJa. Las salidas han sido diversas. La más clásica fue la reducción de Jos salarios por debajo del 
valor de la fuerza de trabajo. y ello depende del grado de organización y resistencia de los trabajadores; Ja otra 
fue el aumento de la jornada laboral. plusvalía absoluta y/o creación de ramas de producción como exigen la 
baja composición orgánica. 

Más recientemente. a partir de los años SO's .. con la crisis mundial. se ha presenciado a una 
transformación en los procesos productivos. donde se han buscado aceleradamente cambios teonológicos 
profundos que dispensan mano de obra; procesos de conversión industrial que aumenten Ja productividad; 
formación de mercados comunes o bloques continentales para enfrentar la competencia mundial; giobalización 
de ramas productivas y comerciales (véase el Apéndice 1). 

En fin. lo que hemos visto aquí ratrtica la vigencia de la ley del valor y de la población. cuya acumulación 
se ha intensifi('.ado mundialmente de forma monopólica. y hoy. se ha desarrollado por bloques continentales que 
tienen como producto. en el extremo opuesto. la agudización de la miseria y el incremento de la sobrepoblación 
relativa. Las causas de este proceso no han cesado o disminuído. sino que " se han intensiTlc.'8do 
paralelamente al desa/Tof/c.> del capital" (38). 

Por último. quisiéramos señalar brevemente sobre la composición de clase (39) del contingente 
poblacional que estudiaremos en el capítulo VI 1 específicamente. en lo que se refiere a su naturaleza productiva 
o improductiva. Según el Levantamiento Socioeconómico realizado en el área del "Pasto do Gado". ha habido 
una diver :. :lad social de la tuerza de trabajo relacionada a la situación laboral. Sin embargo. la mayoña trabaja 
en el sector de la construcción civil o en el sector de los servicios. Conforme lo que plantea Marx (40). desde el 
punto de vista del capital productivo y de la producción del valor. la mayoña de estos trabajadores son 
improductivos. en la medida en que no crean valor. pues no están ligados directamente al capital productivo. 
Los trabajadores del comercio y de los servicios operan en las condiciones generales de realización de plusvalía 
en la circulación mercantil. no siendo directa pero indirectamente productiivos para el conjunto de la acumulación 
del capital global (41). 

Sin embargo. tanto la re1erenoia a las ciases sociales. particularmente el trabajo y el capital en Brasil 
(Santa catarina y Florianópolis ). como el trabajo productiivo e improductivo. no nos interesan como oategoñas de 
estudio en sí. en cuanto objetos de análisis centrales. sino como elementos o actores referenciales de de 
investigación. Nuestro enfoque está dirigido al trabajador asalariado y sus condiciones de reproducción. así 
como a su lucha dentro-y-contra el capital y el Estado (HOLLLOWAY. 1992). Por tanto. este trabajo parte y se 

J. 
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basa en los estudios ya realizados sobre las clases sociales (véase también la nota 39). y trabaja. en términos 
generales. con algunos aspectos coyunturales que han surgido en el cotidiano de los pobladores. A pesar de 
que este tema no será profundizado en esta Tesis. su investigación es una tarea aún no incompleta en los 
medios académicos y en el movimiento de los pobladores. principalmente en lo que se refiere a su inserción en 
el desarrollo del capitalismo en los últimos años y. particularmente. en la coyuntura económica social y política 
brasileña. 

Con relación a los países perfféneos.. particularmente América Latina. 

Estamos con los señalamientos que hace Pradilla (1982: 274) para el caso de América Latina. y que 
sirven para caracterizar la situación brasileña cuando afirma que la formación del ejército industrial de reserva 
ha sido resultado de la combinación de los siguientes elementos estructurales: 

a) La existencia en Aménca Latina. en los últimos años. de una lenta acumulaclón capitalista con 
tendenetas al estancamiento. debido a: 

• la reducción de los mercados de los bienes de consumo durable y de los medios de producción. con 
la consecuente disminución de las inversiones; 

• Ja no rein-•ersión de la plusYaJía extraída por las empresas imperialistas en el sector productivo 
nacional. resultando en la repatriación de capitales o inversión de capitales en sectores Improductivos. 
creadores de empleo. con la producción de productos de consumo suntuario; 

•la consecuente estratificación y separación de las esferas de la clrculaclón mercantil: una demanda 
elevada de productos sofisticados; una baja demanda constituida a partir de las necesidades de consumo de 
los sectores de la población de ba¡os ingresos; y. por fin. una tercera demanda con base en los sectores de 
ingresos medios. donde se concentra la mayor parte del capital monopólico (42). 

b) El sometimiento de las economías latinoamericanas a los agudos ciclos de estancamiento o recesión 
que ha sido resultado de los efectos de la crisis del capitalismo a escala mundial (43); 

c) La limitada absorción de la fuerza de trabajo en el sector industrial. en virtud de la concentración 
monopólica de este sector (alta composición técnica del capital y las bajas tasas de empleo de mano de obra) y 
la crónica dependencia tecnológica. con la importación de maquinaria que absorbe escasa mano de obra; 

d) La descomposición de formas de producción artesanal por el creciente desarrouo industrial. 

Considerando lo anterior. para el caso de Brasil. la formación del ejército industrial de reserva se dió de 
acuerdo con los siguientes factores: 

a) Intenso desarrollo oapitalista en el oampo. acompañado de un prooeso de semiproletarizaolón (o 
total pauperizaclón de algunas áreas de Brasil. donde viven hoy grandes corrtingentes de mano de obra 
asalariada) y el proceso de expulsión de los campesinos de sus tierras debido a Ja disgregación de su forma de 
producción. bajo la tuerza de los terratenientes o por el proceso económico (falta de incentivos y apoyo del 
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Estado; problemas climáticos; bajo desarrollo tecnológico reflejándose en la dism1nuC1ón de ventas; cree1miento 
vegetativo da la familia. lo que ha tornado insuficiente la tierra para el sustento; etc); 

b) El desarrollo capitalista que se intensificó con el régimen militar y su pormca económica. generando 
una sobrepoblación latente e inestable. en cuanto a sus condiciones de trabajo. la cual ha oscilado entre el 
empleo asalariado en el campo y en la ciudad; 

o) Como resultado de lo anterior. surgió una creciente concentración poblacional en pocos centros 
urbanos. acompañada •je una baja absorción de los contingentes poblacionales referidos en los sectores 
productivos y de servicios (44j. 

3.2. La pauperización de la clase trabajadora: proceso específico en 

América Latina (45)_ 

Con relación a América Latina y Brasil. el valor de la fuerza de trabajo se ha expresado en la baja de los 
salarios. causada por la porrtioa de austeridad hacia la población trabajadora a través de la imposición de topes 
salariales y de una legislación laboral que viene generando, desde la creación del FGTS ("Fondo de Garantía 
por Tiempo de Trabajo (Servi90)''), la inestabilidad en el empleo. A ello se añade la baja absorción de la mano de 
obra en el sector productivo y de servicios. etc. La conseouencia más inmediata ha sido la agudización del 
empobrecimiento de los trabajadores y de la poblaciól'] en general. Con ello. hemos visto surgir el incremento de 
la sobrepoblación latente y estancada; el crecimiento de la sobrepoblación fluctuante; y el aumento acelerado 
del lumpemproletariado. En estas tacetas del e¡ércrto industrial de reserva. vemos representadas las llamadas 
comunidades "carentes" Estas son poblaciones originarias en su mayoña del campo. debido al problema de la 
desestructuración del campesinado (fuerza de trabajo desposeída de los medios de producción agñoolas). a la 
desocupación de la mano de obra asalariada en el campo. como. por ejemplo. los trabajadores de la madera en 
Lages. en Santa catarina. y a la población pauperizada por las constantes alzas en el costo de vida (bajos 
salarios. alzas de rentas por arriba de los ingresos. etc) (46). 

Los apartados anteriores muestran el nivel estructural de los movimientos de la tuerza de trabajo ante 
el desarrollo de las fuerzas productJvas. considerando las fluctuaciones coyunturales del capitalismo y también 
aquéllos procesos que se vienen desarrollando en Brasil y. en partioular, la especificidad de los "sin-tedlo" en 
Florianópolis (Capítulo VII). 

En este contexto. hace parte del objeto de estudio la pauperización. como elemento estructural y 
coyuntural de los procesos más amplios del desarrollo de la acumulación en el país y en el estado de Santa 
C.atarina. A nivel de la vivienda. el cuadro descrito arriba, se ha configurado por el aumento de la 
autoconstrucción y el no acceso a la ''vivienda adecuada" promovida por el Estado (47). Con la inflación 
galopante en los últimos años. creemos que ese fenómeno se pro1undizó. según lo que constatamos en 
estudios y noticias de periódicos (48). 
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La pauperización se debió a Ja conjunción de varios factores como Ja poírtioa de topes salariales; Ja 
represión al movimiento obrero y Jos trabajadores en general; la disminución de los llamados gastos "sociales" 
del Estado debido a la poírtica de austeridad orientada del FMI (49); Ja reducción de los costos de los bienes
salarios. ocasionando la caída del costo de la reproduoción de la tuerza de trabajo. Obviamente. este proceso se 
muestra como un obstáculo a la acumulación. principalmente de los sectores productivos ligados a Ja 
producción de bienes de consumo que. en nuestro caso. es la vivienda. 

Lo anteriormente analizado ha generado una situaaón de pobreza habitaoional. donde el Estado se 
orientó bajo la lógica de la acumulación en vez de atender a las demandas de las clases trabajadoras. La 
población con mayores recursos fue Ja que tuvo acceso a Ja "vivienda adecuada" o. particularmente. la vivienda 
de promoción estatal. por el BNH ("Banco Nacional da Habitayao"). La gran mayoña de la población sólo ha 
tenido acceso a la •ivienda "socialmente necesaria". basada en el promedio del salario real. debido a una 
situación estructural del capitalismo en Brasil. 

3.3. El proceso migratorio endógeno y exógeno como moYimientos terri

toriales del trabajo en los marcos de la acumulación en BrasH. 

Algunas consideraciones sobre las causas de la migración y su dinámica con relación al modo de 
producción. 

El proceso de expansión-contracción de Ja producción. que en momentos absorbe y en otros. expulsa 
contingentes de mano de obra. ha causado crecientes movimientos migratorios. La migración de la fuerza de 
trabajo pasa a ser cada vez más parte integrante del modo de producción (50). Es Ja tenitorialización de la 
relación entre trabajo y capital en términos estructurales. 

<:ri nuestro análisis. la migración es uno de los elementos territoriales centrales. De ahi que. a 
oontinua .... 0n. pasaremos a exponer algunas reflexiones nuestras conjuntamente con Jos señalamientos de 
Paul Singer (1973/1979) (51 ). uno de los autores brasueños que mejor ha trabajado Ja problemática de la 
migración: 

1 . AJ contrario de Jos países capitalistas industrializados. donde los procesos productivos se desarrollan 
de forma más gradual con ciertos grados de madurez. en los países periféricos. ocurren cambios bruscos de 
ramas de producción enteras en que éstas. en muctios casos. son implantadas de una sola vez. ocasionando 
impactos y choques en la estructura económica de Ja región. En el caso de Santa Gatarina (capítulo V). esta 
situación es bastante típica. La agroindustria y ciertos sectores industriales (metal-mecánloo. textil) crecieron 
aceleradamente en las últimas dos décadas. generando transformaciones territoriales importantes. tanto a nivel 
"fundiario" (propiedad de la tierra) y urbano. como especifioamente de lo que estamos tratando. en lo referente 
a los enormes movimientos migratorios. 



2 .. A diferencia de los países semicolornales o semindustriales. la población que VNe en régimen de 
subsistencia es muy grande; su economía se desestructura. conforme la región, y su fuerza de trabajo '{a 
insertándose en la economía de mercado. Siendo tradicionalmente un estado de estructura minifundiaria y con 
un grado de autosuficiencia significativa, Santa Gatarina es un caso bastante ilustratiVo de cómo se fue 
desestructurando este sistema a favor de la conoentración de la tierra y del crecimiento sin precedentes de la 
agricultura capitalista de exportación. Este proceso se desarrolló de tal modo que hoy en esta región varias 
empresas ocupan el primer lugar, a nivel nacional, en producción de gran escala. Los impactos fueron violentos, 
generando un enorme excedente poblacional que actualmente <X>nstrtuye una población asalariada 'fluctuante 
en el campo; una poblaCJón campesina Vinculada a los grandes monopolios agrioolas; una poblaCJón migrante a 
las ciudades, conformando un ejército industrial de reserva. como parte del proletariado urbano. 

Entre los extremos en que se encuentran los países industrializados, en los cuales el sector de 
subsistencia es muy pequeño. y el otro. con los países semiccloniales o sem1industrializados en que aquel 
sector es muy grande, como es el caso de paises como Africa Peru. Colombia, o noreste brasileño, "ñay países 
no desatro/lados.. sin embar_Ql'. en el sector cte sub1>1stenct:a )'ª está reducid<' o está siendo rapktamente 
penetrado por relact<'nes de producción capitalista. En estes paí...;es_. el !fui<-' mi_qratono resulta sobre tcdl' efe 
factores de cambio .. f" los problemas de mar_o1nalizac1ón del migranre en la ctudad presentan un <'ilrácter más 
transttcni.'. Es posible que Ar_qenfli1a)· el centn> sur se encuentran en este caso" (SINGER, 1979: 48). Como 
un estado del sur. Santa catarina se inserta perfectamente en la situación señalada por Singer. Es un estado 
capitalista e industrializado. donde la economía de subsistencia es cada vez menor, que hoy tiene poco peso en 
la economía regional. Es cada vez más común la interpenetración de productos industrializados en el campo y la 
ciudad, y una dependencia e inserción del campesinado a la producción y consumo caprtaJistas (52). 

3. El proceso expuesto por Singer ha generado en esta región más "efectos de cambio" que "efectos 
de estagnación" (53). Los factores de dinamización económica en la región han creado movimientos migratorios 
abruptos con una velocidad mayor que razones de orden de crecimiento vegetativo, o exclusivamente por la 
concentración de tierras. Por otro lado. en Santa Gatarina. existe una combinación de los dos "efectos". pero 
con el predominio de los "efectos de cambio". debido a la propia dinámica en que se desarrolló la región. 

4. Rechazando las interpretaciones alarmistas de naturaleza malthusiana y marginalista, en lo que se 
refiere a la existencia de un número excesivo y creciente de migrantes que se asientan en las ciudades, como 
afirma Singer. la solución de esta problemática no parece estar en una limitación del ritmo de desarrollo 
(entendido éste como resultado del avance tecnológico) para que se reduzca la intensidad de las migraciones 
internas, sino en una aceleración de aquel ritmo, aunque ello provoque flujos migratorios aun mayores. Ni 
siempre las ciudades que crecen más de prisa tienen mayores niveles de población marginafizada. Algunas 
ciudades catarinenses presentan este cuadro como Joinville y Blumenau, las cuales han crecido mucho en los 
ultimos años, pero con segmentos de población no integrados al sistema productivo menores que en otras 
ciudades brasileñas. aunque sutren los mismos problemas de la falta de servicios urbanos y procesos 
segregatiVos. 

lli . 
¡ 
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5. Se debe evitar la idea superficial de considerar Ja migración como mera transferencia de personas de 
Jos sectores rurales no capitalistas a Jos sectores urbanos no capitalistas (54). En Brasil y en Santa catarina. se 
ha verificado una variedad de posibilidades. causas y razones de Ja migración. El Levantamiento 
Socioeconómico que realizamos en el "Pasto do Gado" evidencia Jo señalado y desmiente el detem1inismo de 
aquéllas interpretaciones. El capitalismo no tiene un mecanismo predeterminado de ajuste de oferta y demanda. 
Sin embargo. permite formas de transferencia del exoedente que garantiza. en condiciones miserables. en 
muchos casos. la supervivencia de Ja fuerza de trabajo no aprovechada. De ahí que la hipótesis más probable 
es que el proceso de la ''terciarización". en vez de ser una causa de Ja "marginalidad". sea más bien una 
manifestación de aquélla· las migraciones son elementos componentes de la ''terciarizaoión". Por Jo tanto. 'Ya 
fom1a peculiar de e>rpansión del capitalismo en los países ni> desarroffadt>s podría e.>rpficar el .aparente paradoja 
de que tos sefl·fci<.>s i>cupen un ru_oar destacado en fa estructura de c> .. >nsumo tanto en los sectores más rfc<.>S 
<-"<->n10 enlosmáspobresdetaS<'<iedad" (SINGER. ibid. p. 59). 

6. En las zonas más industrializadas del país. que r1oy se expanden cada vez más. y aún más en Santa 
Gatarina. no se presentan las tradicionales posiciones marginalistas que conciben una situación estática 
perene y casi "natural" de las poblaciones "marginalizadas". Al contrario, lo que hemos Visto y comprobado es 
una situación transitoria, en que continuamente la fuerza de trabajo está desplazándose en el mercado de 
trabajo y de consumo (con relación al excedente urbano). La dinámica de Ja acumulación se ha mostrado tan 
rápida en Sarita catanna, como. por ejemplo. Jo que ha ocurrido en Criciúma que hasta hace cuatro años 
ocupaba el liderazgo nacional en oerám1oa y hoy, por una crisis profunda que sufrió principalmente con Jos 
planes de ajuste del gobierno Collor en 1990. está siendo desplazada por la industria textil, disputando este 
sector con las ramas textiles de Blumenau. Este fenómeno ha oenerado dimisiones masivas. las cuales fueron 
reabsorbidas. en parte. por aquel sector. Ello revela una enorme dinámica industrial y territorial y no permite 
análisis estáticas. 

7. Sobre las oaracteñsticas de la población migrarite y su relación con el Jugar de origen y de destino. 
además de la inserción al mercado laboral y de consumo. destacamos alguns aspectos relacionados con Jos 
estudios de las poblaciones "sin-techo" (55): 

• ·_.1 muchos casos. cuando hay la migración de algunos miembros de una familia. y que parte de los 
ingresos son enviados al Jugar de origen. en especie o en meroancia. se está permitiendo circular el valor-salario 
transformado en medios de subsistencia. A pesar de que aparentemente. este contingente trabaja "al margen" 
de la economía capitalista. "sustrayendo de la parte del lugar del destino", el excedente. de hecho no contribuye 
a Ja reducción de Ja demanda efectiva. Indirectamente. incide en la realización del ciclo del valor. desde el punto 
de vista de quien Ja vende. Ello se refuerza si se lleva en cuenta que esta situación no es majoritaria en nuestro 
estudio de caso. pues Ja mayoña de los pobladores estan insertados en el ciclo del salario. o que ya gastan sus 
ingresos en Ja ciudad de destino. 

• Realmente. hay ciertas actividades como el servicio doméstico. lava-coches y algunas otras 
actiVidades. identificadas en el Levantamiento Socioeconómico. que "roban" o limitan la ampliación de las 
actividades capitalistas a la producción desde el punto de vista capitalista. El servicio doméstico. por ejemplo. 
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resta Ja posibilidad de incremento de electrodoméstioos. aparatos de apoyo a la casa. etc. asi como el la~·a
coche inibe. en proporciones creernos que muy pequeñas. el aumento de los talleres mecánicos especializados 
en lavar carros. eto. Otro contingente poblacional. como Vimos. trabaja en la O<)nstrucción. la cual es una 
actividad productiva desde el punto de Vista capitalista; otros en el comercio que. a pesar de ser una actividad 
improductiva es necesaria a la realización del valor Hay el hecho de que las llamadas "dueñas de casa" o "del 
hogar". aunque son improductivas para el capital. son necesarias al mantenimiento de la tuerza de trabajo del 
esposo. por ejemplo. En este sentido. indirectamente están ccntlibuyendo para mantener la mercancia fuerza 
de trabajo en condiciones activas. Ora apropiándose del excedente (lava:-ooctles. trabajos autónomos con 
medios propios de producción. traba¡o doméstico. eto). ora trabajando ba¡o el régimen del traba¡o asalanado. 
esta población migrante está contribuyendo a la circulación de las mercancías-medios de sus1stencia y directa o 
indirectamente a la economía urbana. Lo que hay que investigar es en qué ritmo y en qué magnitUd esto ocurre. 
Hay que ver hasta qué punto el "montante del producto urbano" generado por el trabajo doméstico es negativo 
en la concepción de Singer (SINGER. ibid. 47). Sin enbargo. llamamos la atencicón para el hecho de que no es 
objeto de estudio de esta Tesis responder a estos interrogantes. y sí en su ámbito más general. en cuanto una 
forma de caraoterizar los sin-techo a nivel económico y social. 

• La eventual inserción "marginal" de este contingente nada tiene a ver con lo que José Nun ha 
llamado de "masa marginal" (56). teniendo en cuenta la dinámica del proceso de ooupadón y lugar en la 
economía urt>ana de estas poblaciones. como señalamos anteriormente. y que le dan un carácter 1ransJtorio a 
su situación laboral y urbana. 

8. El anterior análisis nos adVierte para no enfocar tanto la ley de población. así como el prooeso 
migratorio en marcos teóricos rígidos. sino que deben aproximarse sucesiva y dialéotioamente al objeto de 
estudio. verificándose caso por caso. Paul Singer llama la atención. al nivel metodológico. sobre los estudios que 
se hicieron. y que están por haoer. sobre la migración. los cuales nos son de gran utilidad y aprendizaje. y 
orientan en investigaciones sobre el tema (57). 

9. Por lo tanto. estamos de acuerdo con Singer de que '),"ise admite que la mi._t;faC'iÓn in/llma es un 
proceso so<.Y'a/. se de'be suponer que él tenga causas estructurales que impiden detem1'nados grupos a 
desplazarse. Estas causas S<.Y7 casi siempre de ronct<.> ec<.>nómk'<·' - desp!a?amienfl.• de at,'11i-idades en et 
e~pacio. <.Yeainiento diferencia/ de la ac.tfYidad en lv_qares distint<.>s.. etc -x alcanzan los grupos que componen la 
estruc,,Yllrasocialdellugarde Nigen deunmodc.> tfferendado"(op. crt .. p. 51). 

, __ 
; 
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El proceso mi!Jfiltorio como un movimiento tmnsterritoria/ y redetemtorial de modos de rlda. 

Aunque no es objeto de estudio de la presente Tesis la problemática de la transculturalización o 
aculturación de los pobladores migrantes. sin embargo. será tratada de forma tangencial e ilustrativa. pues 
solamente este estudio mereceña otra Tesis. A seguir. pasaremos a señalar de manera puntual y referencial 
algunos aspec'los generales de este fenómeno. apoyándonos en Nestor García Ganclini (58). autor que 
consideramos uno de los que mejor ha estudiado el fenómeno de las migraciones. CU'fO objeto de estudio ha 
sido el '):Jnncipal área de mipraciones del C<.mflnente. la ttontera de Mé>dC(.' l'<-'n Estados Unidl'S''. Aunque el 
campo de estudio referido es de naturaleza muy diYersa a la de los asentamientos que investigamos. sin 
embargo. presenta por 10 menos un elemento oomún: la desvinculación violenta del hombre con su medio. como 
ha sido la expulsión del campesino en Santa Catarína. en sitiJación semejante al campesino mexicano. Las 
aportaciones de este autor van desde aspectos metodológicos y paradigmáticos. y que nos parecen inovadores 
y actuales (59). hasta contribuciones explicatiYas de carácter causal y coyuntural. las cuales destacamos: 

a) El autor introduce el concepto de "culturas desterritorializadas" que son el resultado de procesos 
como ''... el subernplel' .Y el de,,--a.rai_ql' de can¡pesinl'S e indÍ_qenas qqe debienm salir de sus berras para 
sobref1i-·1r'(p. 10); 

b) Contrapone el concepto tradicional en las ciencias sociales en general de "oomunidad". vinrulada 
casi siempre a un territorio definido en que hay una identidad unívoca entre los términos. por un conjunto de 
conceptos como "r1ibridización". "frontera". "circuito". "identidades en transición". "desterritorialización" 
''transcutturalización". etc. aunque el autor reconoce aquel término como necesario en aquéllos grupos en que 
la defensa del patrimonio cultural es vital para su sobrevivencia. Garcia Carlclini trata de aquéllas poblaciones 
que son obligadas a desplazarse. a perder sus raíces territoriales y culturales de oñgen y a insertarse en medios 
extraños a su modo de vida anterior. Ello va a provocar inevitablemente un proceso que denomina de 
"hibridización cultural. étnico y social". 

e) Referiéndose a Roger Rouse (60). busca el autor "una caftogralfa attemawa del espacio socia(. 
basada más bien sobre las nocklfles de cinvifl.1' "y una "fellffa de los ffu¡'osylos drixRtos interculturales. de una 
rnetodl1lo_qía multifoca/. nutrida en ¡·alfas disciplinas (:.) El traba¡o rnuttidisáplinario. ind0·endo artistas x 
cienffñcos sociales.. pareciera he.~>' una estrategia indispensable para poder actuar signdfcatM11nente en 
proc~sos t:f<.1nde la infercutturalidad es c,.lflsfl'tutli-a de las ictenhdades" (p. 12). 

Entendemos que las aportaciones de este autor son enormes y que deberemos trabajarlas mejor en 
investigaciones 1uturas. Por ahora. creemos que conceptos como "hibridización". 
"desterrttorializaciónjreterritorialización" (este segundo término es de Guatari & Rolnik. 1986. Fourquet & 
Murard. 1978. y otros). "alteridad". que el autor deja entrever. "culturas en transición" o "desterritorializadas". son 
fenómenos que. arriesgamos a dem. están pasando con los sin-techo en el "Pasto do Gado". Obviamente que 
en grados de intensidad diversos. La asimilación de la "cuttura" urbana y su modo de vida que tiene como base 
la diYersificación y sofisti11caclón de los medios de comunicación y de los aparatos eleotrónioos. así como el 
acceso. aunque segregativo y desigual. a formas culturales diferentes del lugar de origen. penniten y/o forzan al 
migrante a transformar su visión de mundo (61 ). aaro que en Brasil estos procesos ya penetraron en el campo 
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haoe muchos años. Sin embargo. el hecho de asentarse en la ciudad para las poblaciones de origen rural. ya es 
un proceso de cambio significativo. que nos les permite. hasta cierto punto. codiTicar la experiencia. Por otro 
lado. como veremos en el caprtulo VII. las propias luchas por la sobrevivencia y garantía del territorio asentado 
de forma "irregular". les ha pem1itido vivenciar porrticamente su relación con los aparatos estatales de represión. 
los representantes parlamentarios. y entrar en contacto con fuerzas porrticas diversas. Esto ampria su 
experiencia de vida al mismo tiempo que fragmenta y toma más complejo su comportamiento original. En este 
sentido. no podemos afirmar que los impactos culturales de la "experiencia" urbana sean totalmente negativos 
para los rnigrantes. Trabajos como el de e.anos N. Ferreira dos Santos (1986). como veremos en el próximo 
capítulo y en el Apéndice VII l. enseñan un sentido de "re-creación" por parte del poblador de sus condiciones 
de supervivencia. ante la adversidad expoliadora de los procesos de construcción de su territorio. vía 
autownstrucción. ocupación de la vivienda por renta. o por invasión. etc. 

Como García Canclini y R. Morse (62). pensamos que no se pueden aislar conceptos como "centro" y 
"periferia". "colonizador" y "colonizado". "cosmopolitismo" y "nacionalismo". "nacional" de "regional". "barrio" de 
"centro de la ciudad". etc. Un dualismo que ya fue incluso cuestionado en las primeras décadas del siglo por el 
"moVimiento antropofágico". y que a pesar de resurgir con artistas como Helio Oiticia con su "Parangolé". fue 
callado por el régimen militar. Hoy. esta discusión y movimiento tornan impulso nuevamente. Los pobladores del 
"Pasto do Gado". así corno los mi grant es del país y de América Latina. son la "punta del iceberg" o la faceta más 
exacerbada de un proceso más amplio ha impactado las condiciones de vida de la gran mayoría de los 
habrtantes: la hibridización de los procesos culturales; la convivencia del "primer''. ''tercer'' y hasta "ouarto 
mundos"; la fragmentación territorial del espacio urbano. por procesos segregativos; la "desnaturaliZación" de 
las visiones de mundo sobre en-sf-mismo cultural-étnico; etc. 

En los Capítulos VI y VII. cuando estamos hablando del "sin-techo" que fue un sin-tierra estamos 
l1ablando de dos realidades dicotómicas: el campesino o semicampesino (trabajador temporal agrícola) que el 
hombre urbano "sin-techo" aún carga consigo. cuyas imágenes pretéritas y pulsantes. van borrándose. al 
entremezclarse. con los ruidos. laberintos y entrañas de la ciudad. Pero tampoco es totalmente urbano: dos 
figuras antitéticas reflejadas en un mismo semblante atónito ... Este cuadro resiste a los análisis dualistas. 
puristas que buscan regresarlo al campo. a sus orígenes como si fuera posible "restaurcr' la comunidad original 
(J ésto no significa defender la recuperación de las tierras. o una radical reforma agraria). Pero tan poco no se 
tomó "jugo". como en la peITcula del cineasta cacá Diegues de los años 70. pues se resiste a desapareoer. Los 
"sin-teeho" son las dos cosas: derecho a la tierra al trabajo. a la memoria y también el derectio a la ciudad 
(tanto en el sentido Letebvriano como en el sentido atribuido por los moVimientos por la vivienda en Brasil). que 
se niega a "integrarlo". pero que de hecho ya lo está haciendo. 

Hablando un poco más sobre la migración en Brasü y en Santa Catarina. 

Como veremos en los Capítulos 111. IV y V. la aoumulación en general y las políticas eoonom1cas 
resuttantes. que tuvieron impulso a partir de la primera fase en el "Estado Novo". después con el "Aano de 
Metas" en el gobierno Kubitschek y la plena expansión monopólica en los gobiernos militares. generaron 

.. 
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movimientos migratorios sin precedentes. En el peñodo militar. con la centralización económica en tomo al eje 
Rio-Sao Paulo. siendo Sao Paulo el centro r1egemónioo. las migraciones. principalmente la que vino del noreste. 
generaron una problemática explosiva en estas regiones. Expresaron exactamente la re:lación entre 
contingentes poblacionales desempleados y/o "sin-tierra". en el noreste. con las oportunidades de empleo. en el 
sureste. pero que a su vez no estaban aquéllas regiones centrales en condiciones de absorver enormes 
cantidades de mano de obra. con la profunda crisis de los SO's. hemos asistido a un proceso de pauperizaeión 
que ha generado migraciones internas a nivel urbano. las CU'O!Jes son y continuan siendo el espectro económico 
y territorial del proceso de acumulaCtón desarrollado de forma intensiva. desigual y segregadora. La ausencia de 
una efectiva reforma agraria y la ba¡a absomón de mano de obra en el campo. además de la falta de apoyo a 
los campesinos. han sido factores de estímulo a la atrao:,1ón de empleo en las principales regiones económicas 
del país. Veremos que tambiÉ:n en Santa catarina. ocurrió lo mismo. aunque de forma taráia. con relación a las 
regiones anteriorrnente más desarrolladas c~mo el sureste y el extremo-sur brasileños. Particularmente en los 
años 70 y so. el desarrollo concentrador y periférico generó enormes flujos migratorios enormes. La 
concentración de la tierra en la agroindustria. la dependencia cada vez mayor de la fuerza de trabajo en las 
regiones de alta concentración in•justriaJ. la falta de tierras para la producción de supervivencia etc .. tomaron 
muy frágil e inestable el equilibrio entre la tuerza de trabajo y el proceso productivo. Examinaremos que el 
desplazamiento de las ramas productivas. como por eiemplo. parte de la industria textil para Criciúma. en parte 
por la crisis de la industria cerámica. y del sector carbonifero. o la caída de la producción de la madera en Lages. 
generaron el desempleo en masa. lo que ocasionará 'flujos migratorios en el interior y hacia el exterior de esas 
regiones. Rorianópolis fue una de las regiones que más recibieron contingentes poblaelonales. la mayoña 
viviendo en condiciones casi infrahumanas. como ha sido los "sin-techo". Este sector de la población denuncia 
como la punta de un iceberg. el proceso profundo de pauperización y migración que venía desarrollándose en el 
estado de Santa Catarina. por lo menos desde final de los años 70. 

El cuadro urbano de ubicación territorial de los contingentes poblacionales se muestra diversificado. 
dependiendo de su Jugar en el proceso de acumulación. Poi ejemplo. en el área del "Pasto do Gado". el 
conjunto habitacional "Panorama" es una forma territorial desarrollada. en cuanto vivienda adecuada. de la 
reproducción de la tuerza de trabajo bajo el capital. ¡unto con los asentamientos vecinos a pocos metros de 
distancia. donde conviven sectores de la sobrepoblación relativa. conforme el Levantamiento Socioeconómico 
que hicimos. existen subempleados y desempleados. fom1as precapitalistas de reproducción y de consumo de 
los me<hs de subsistencia en forma no-valor en virtud de la pauperización reinante. Inclusive. en el propio 
conjunte; Panorania" existen familias que desde hace tiempo también estárl sufriendo el proceso de alza del 
costo de vida. viviendo en condiciones mínimas de existencia. ocasionado por Jos topes salariales y el proceso 
inflacionario. 

Podríamos decir que hay otros sectores de la población que viven en situación muy semejante a las 
áreas de ocupación del "Pasto do Gado"; formas diferenciadas de inserciones en la producción. circulación o 
reproducción de la formación social. Inicialmente. son flujos migratorios con origen en otras regiones 
económicas y que poc-o a poco van asentándose y insertándose en la fomia de empelo directo. desempleo o 
subempleo en las ciudades-destino. Esta situación se genera por el movimiento de las necesidades y carencias. 
nuevas demandas territoriales y económicas que no son atendidas. y ahí entonces. surgen nuevos procesos 
migratorios de forma endógena o exógena. cuando se creari condiciones de inserción productiva en otras 
regiones. 
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N O T A s 

1. Eriendemos ef "marco teórico de refetencia" no como tri aJe'fPO ccncE'Pt'Jaf rígido o apriorístico. al cual la reaidad tiene ~ ~arse. ~arse o ser revaluada 
Alr,que r~ ocwe ev.actami?lite así en Jas ~-~ muchos i::asos se puede i".cuti en e--:te ~m. DOt' IS.a conceoción tals.a de la artioJadón enbe el 
pensamiento y el movlHer•o de lo real Como de-stacamos en la lrtioducción. Kilfel KIJSW. (1967) lana a E-Ste PIOCeso de falsa cono@ción Esta P41te mti leé .. K:a. peco 
oo a9ena al 1eal, Sl'lO como Date di4 oensarriieuo concreto. o conaec.o ~- en .-.JeStro caso fue cmstruído a ciarti de dos "áni:irfos": al el a..rpo o mil'CO 
··r11e1.,e1auvo" l"""odo irll"'"°'aóv<>) {CORREA. 1987); b) la 1eai<lad estudada ...,. pemjfjÓ ,..,..., ~ marco r11...,.otaóv<> o por;ó.-odoio a la pruoba do los 
hechos y su anáisis. Por lo t~o. el mateo teórico a ser Pfesenl:ado a cOC'l(hJación es ya el 'es:Ul:ado del trabaio ~y P1td.Jcto de lo real pensado; se Ofesenla 
com reaidad coriaeta (KOSIK. o. cit. L 

2. Como 'b«h<><>~---<IE-l:>a!P" 11Ha.~e>" INOVO OIOONÁRIO AUREUO. 1900: 13f>4J. las '"~ '"'° D<osenlamos a,_. soo: al 
resuRados de ffitrlos }' ccn0Jsiol""'5 do dvefsos "'"°'es.....,.,..,,,.,,• rlVE'f de las grandes do<eminacionos del IOO'Jirrionto do la acurdación mundal v nacional. v 
su conespcJO(jence desanolo termal. y los PfOCesos ri'lefentes al obje(o de emdo eje,¡ T ~; bJ ta ope<ación más teórica, ge10 concreta. de ta reaida.d estldada; e) con 
1elición al conil.rtlo de viJi.ibles 1eáic.as y opetabtJas ~ coristll.&"ffl li6 I~ e tc>ól€-Si:s de h!t Te-sis, fU"lcionar't como '\1~ ~ .. o canc>o o 
lri..iefso 1efetencial de ar.áisis; d) Ofenisas enterddas er1 et sentido rr .... 11 ando det témslo, sivi«do c:t.111 coQl.n,o de proposiciones Df.__ y c~.s dio 
1.r1 racioctio o a1~0. tanl:o en su fama ~a como ~a. en la medda en OUP ~oit>fon Pt"e>senl:es a to largo de los Psttdos 1Ltai?3dos. como 
elementos '"nlerioclicxes", PE'fO no COO"IO "ctaecegos", st.o tan-bien como obtetos de aná.isis a la kJz de la reaidad obsefvada. Por lo tanto, 1a defiiidón a<JJÍ planl:eada 
busca arrúa! i., defricióo ra~OK'lle 1e9sttada en kis cioonafios y eo et carro:> fiosófw:o en senxio estricto. 

3. -C..ego1ía" es enienrido como __,. aiticUiooóri de las ~•es cooceplUioizacior-...s: a) en ol ...-<ido i<islOléico como '1'"'*'"'*' <J. !ni>~·;· bl on el 
seuido kart1iino como 'WarUi/e> drcmci'<'fa!' /tntMmml~ dff ,,,..,,,_ .. INOVO 0100~10 AURÉUO. NDA. oe>. d., p. J68t· cJ !1 on el...- <mM> 
manetaba Mara eri sus obtas, ~en El ci111it~ como e4@imenlo ~neo y Dtod.x!o dP lo reo311 ~ o concre«o pensado, corno lo eos la c*9DIÍa 
''metcancía'' ~ siltetiza ~ ~- Entoces. ''categoría'' pued@ $.el' entencldo como ''manoio'' y sínc.sn: ~ dt l1Ülipl¡as ~. ccmo 
losonlas"catego1Íasoco00ri:as"onhlillll.Alr.,._,o, sef"""es<• """' (hlARX, 1982. t l. v.1.P. Bt 'PC<l'PiJ/ilt<a!'-;,f'<il•~-..;..,.-,,. Ne>~dr 
cd« dr JaU, pa dPoJW.. ~ ligu~ ~ c4dá!:lit y l'I tfltl~ PEW M1Ui -~ _t:# lTM• .. ~ _,, JiJ l'/ll'dt8 _,, taM' _qn nnwp*«jjr '* CñlfeKrÍ« 
er'f?áni:M mti'trndfWtenzaiwM!1e'arI!'r ectere<r Qed¡q:'lst.b~dl!I autor}. TM!tilin en la P. 93. refliréndoMo a la rfl.acÜl tin!J• .. trlbaio Drivado Y 
el ttabaio social, <ice: "Fa=;é'f1Wi¡lr/(~.<ccn~rr~~~'*'!. «mcmi•l.v~ F, uilf~ drmi.-ttr _..._-.,..~Y""' 
h td1to ~M. Nlit 1'71$ 11'1~ di> ~cdlcdÚI QW cataclffli'iln ~m«JD dr (.Wd.cdM -~ WOii;_.. ¿· · =*' ~ fW(dJccri't lÍI' /lltl'ICM'l<i~" 

~~~~;!~~=~::~~:~~~~:::,::,,~=t:=-~:-.,,.~=~::::::Af::::f: 
~«iedot:Jbug.~.a~stna~PO/fiJC«1l"ICl'f/.a$1~~,c.-cd.4:'ciiJaPl~-~~·: 

Ya eil témm ''conc""Pl:o'' es enc:enddo como i.. rep-esenración de ll'l obieto poi el pensanjenlo, a ttil.Jés de sus cariCtet'Ístic~ geoer-.S o p.1ftia.j¡res, es 
no SÓio la acción do ior!Wal ..-.a idea w rn@dio de palib;os INDA. p. 445), como ol OCIO y el 1esUlodo de ....- occión tn r:ua.-.o ao~..oón v ~del 
abeto obseNado, estuciado o anaizado. Siendo así. et I~ conc~o es de mlfD ab:~ wir clll.egorÍa. Todos '-5 ~ías sen wi cancftJCo o Ul cCJlllno 
rrütkile de conceio4:os. PE'fO no todo conc~o -eociena t.na calpgorÍa. Entendeodo ~ la "aceipcján'" es et S«llido. ~.to. n~ecación. l!lf'llerdriil'nl:o Y 
comprensión O.Je se tiene de l.11 u?mWWJ. prefefSnos m.JChas vecl"S. en este tr~. t..dz~ como tonn.a no precisa o "consauídil'• deo m obilCo- o siuición. sino mis 
bien cOO'lO lila "~OHimación" conce«ual o lSl rfWOCI rigol de la ca:iderización CS.1.r1 itnÓlneno. De Las dilM!lll..s y <iuels.M dlfRcimws ca» ilDi:iltlln los <icioNrios 
al ténrn:> ''e4emenlo''. adootamos ta mti comtr1 o 91'fltfit. e~ Oille de lSl todo. Nos setá ld cu.-.do c.Jlf....OS s.. mis 91n11-.S o mll"IOS Pt«isos ~ lA oi&atra 
acepciérr, concepto o catego1Ía, o ~e etfdP.af tas palahas dl" tila lorma metarr~e dPsav.iva. 

4. Cano ya lo señalamos en la lnticdxcÜ'l, sobe ef método dio f'HPOSidén. a pesar dP que et "conc:Jeco ~ .. s. c~ di' su ,........ ~ tl'Órico y otro ~ 
concreto. en esta Tesis, confoone vamos i!Nanzando en ta lectt.s~. vamos .vendo de lo más 91tlffal a lo Ñs PlltiaNr ~ es ~ r'l9ión ~ dt floMnópois Y i.. 
D<otAemálica ~-de los sin<oct.o. 

5. Eiemf,los de conn..tión y pooñniziltiÓn de del_._ ...,.aos son ..-os esrurios en el C...í!Uo 11 v en el~ VIII, en lo '"'° concilme • la 
D<oWemálica de la autoconsuucción.1.....-.00. eme ooos autcxos. comorel.,encia los oian•-os de Pt- (1977/84187). H•emos lo ondoción y ,...,aU;;ón de 
ciet1os piar<eanienlos a paiU de autores como Elierno(1974)y PelJsoJr. (1991) enlos Caoí!UosVy\ll r...,..aiv..,,...... 

6. El conce¡llo de "crisis" f:<Jede s .. ... ..- en varios sentidos y si9Wir:ados. -~ a -- cal!l>OS del c~ v do la sociodad. En tómSm 
generales, si!nic• Iensión. conicto; ostado dt ~e inc-.Wos; e<apo dfici, ~aue. en la evolucián de liOS COQS, hKhos • idoos; IDOIMl1ID Plilloso o decisM> 
en cuanto oisis tislórica; en el tiff'CJO ecooónico en su sentido ando. sigWic~ tJU'iO de tJansici6n tnll• \Slli jipoc:~ ót ~ )J Olla di> dlcHsión. o uite \ill!fHI; o 
ensmidocOlMllU!alv.._ílico.como-.:ia.lala,_..m: aisisde rnonodtollr~ aisisdolmoiz.otc;~,..con>.- sodoltn cuono ....aárl !llD on 
- los sucesos do la vida social, romrjondo pa<rones tta<icionaies, Dl'!IUban la organización de algtnos o de todos los ~ '-arios .., la sociodad INO\IO 
01aoNAR10 AUREUO, op. a., p. 500). Sn errbal90, el conceo<o o.ie bala<emos en esta Te<is ~ est~ .,- defi'iciorws 9 Ollas <a» buscan tt-su 
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sentido cOOÚl. Nos remtinos al concepto de aisis er1 Ma1H, y eo la cooc~ de mai:eriaismo tis:tórico y <:idiécuco. At..1-QJe Pl'obabiemEftC.e ~e téfrrWlo no es 
E'MCJusilJo de Mane. es con esce atU.OI que el cooce"Pto. además de efl91se ccmo cate9QIÍa. en~ senttdo de caigar ll"'.a sírt~ ~de detet"~. asune ~ 
nci!.9aieC!a estrurn..aly re#eóda al modQ de prOO.Jccióo c3P«~a. C.uando rm refeJlmos a ··crms··, estaiemos ~e tJabafando como ''variable ~e··. si así 
:re puede lamar, a la crisis de arunulación del e~~ en ll'l dado memento. Estaiá relerK:la a la kJcha del c~al P'.J'" maniener la lasa de ganancia a rv.JE'Ws QUe 'e 
pet"rriiten cor~ su odo 1eoroductiv0. Por lo 1cn.o. ~sentido de oi:Sis. QlJEo PUE-de asunf dives.as fOfm.ti, de arut'fdo coo las defnciones ~idas ar.i:enonneote 
(como momento de incertidlmbte. uansición tt1lSIOOal de 1.na coY\.ftl,la f'Conómica. ootíoca. social. n*llat e(C hacia otra; como estado de ca-encia. lala. e<c}, PE'IO 

detetminada:s, @o e-ste ttab.3io, por la cr~ ~al def modo o patrón de acunuaoón. La c:isrusi6n Q\JE' ha1~ más adefan(e es saber ~a~ Pt.rAo Ja crisi!: de> 
un sistema hist6rk:o en Ln dado roorneoto 11?S i?-.:tn..JetUal o coYLntU"al • .Y cómo y en C1R grado i'ltediere en la v9da econónica. social. ~ític:a, ct.*t.l'al. idE>o6ógjca de Lna 
sociedad, en rAJeStJO C<é-0 la tiOl:ais.ta CoráluatKOOS MHlizando esta categot"Ía cuando nos rf!ferlmos a los cidos de crists. de( c~al 

7. En ""'""' iug;,t, ~el 11i<1roo> "iJstralJVci'. El.,,.- set.e Bras.i (nivel naciooaj. 1egioroal y de FJoriaoópcjs) Jo eniendemos ro sólo como o! i'lleo!O de 
emic:ar su reaidad en cuanto tal. en et árrblo de i.na l'lvesb9aoón "naoonal". sr.o tarrbén ns.ettada en el árnbilo mll'dal En ~· sertido. esta Tesis tilftii.n estará 
e--studando €'f rnowrfef"lto de la arunutaoón mrdal y ef desanc6J. temi:onal deo Sos oroce-sos ecCf"!Ómcos. soci~ .Y DdíDcos. QUP tiMe Brasi como ooa partiajaridad. 
H® con la aiticliadÓn nterdeperdente. peso de$19Ual. dei c~aismo nlli"ICi.:J. e<JocaJ bs i'St\rlos de forma als!ada. ''nacional'º. o como si ''el otro'' no n.Dera nada a 
vet con ''1.rJ0''. es revetaf 1..na esueche-za de Wiórl de l'fllJ'ldo y tsJél sena in9lación leÓJKa. En ('Sl(> seritido, J:d.Jso, es.tlÓilf el ·11a1ido de Liire Comefcio'' en MéHico 
~ica estuciar los oaíses pet1féncos: y oaticularmeote los lalnoamericarm .. veo estP contMo. Brasi. Pot ekl. es QUe Brasi es a la VR l.ll obiMo cona.coy lrico de 
anáisis,J.' rn ''caso •JS11at.No'' o conaeto de los i:otoc:e-sos ~de Ja acunUaciOO o su concreción ~ífica 

En sE"'9Uldo lugar, las "M1Jf~" ~on ~os teióricos deo la orenVs.a maya foorUada . . 6.sí orocederemos de aciuí adEibnte. Siven oara 
~ar mejor la piems,a 9 su corutituc:ión y iYK'k>s foonUal:PJOS. 

8. La c!r(~Í:. "ao..rrr.Jlación" eos central en ta TE>sis 1• h.JVo ru ~olo av311Z~ ffi Marx (op. dt}, ~~se- ciff't'encia de las conceodones sotwe esta categoría por 
pensadores como Makt>.Js (El caiWill. t 11: 713 y 735). Jom Stuart MI (t JI: mi. o .. -'<! Ricardo (t JI: 727·728; t 111: 761) y Snilh (t 11: 727·729; l 111: 761, 768 y 
771).. La aa.m.Jlación det c•aii: en MarK aslroe 1..na foona S\.l)E'fiof dio la cer.tsaii:acióo y concentJación ~ caoáaf, C\&'O ori9tn se MCUlnba en lii aa.nt.Nción ~ 
det céll:Jltat e$luc:iadas en los tomos 11y111. y en ta consúucióo de ia m!'fcar.cía en el modo de 0todJcción caPtaista. et~ se prft8tlii ·: .. e~ 111 ;,.,__., náub 
d/>RJffciind~' p/$mPc~ciaix:JvioUalc«!K'Jakm10 E1Íf'mH)f.;,'dPP$.U~2'~''fbd, p. 43l No QUeriendo aQJÍ sint"'2at las~ aoortac:ioMs y reftMones dP 
MarK s.obse el proceso de act.J'TlJaci6n. k:i (1.Je sefía ll'l absudo e i'roostie. haremos ~ DU'ltUaizaciooes sobfe det:~ c;itegorías cemillH en su obfa, y 
que €-Statffl'JOS ref1iéodor,os Cons.tCl'ltemenle en la PfeserltE' Tesis. POI Obo lc.do. sabiendo ca»~ oba de MifK es l6la incesint• IKmclOtUiilmón m las categcwÍti 
a lo largo de su otxa. pues estas van e~ tistóncamen~ en su ~. halemos ~ bt....s 1ef..-encias conc~ en ~ citas. 
O~e. e-stamos cooieodo €'f riPsgo de descoritefft\Jai2arlas. 

Pcilerriiz:indo ero t«tS~~ de ru ~a. Mant buscó ttasceodet la met"a c~ ~erial. o ef sólo valor ~ uso, e Fd.Jso sus orÍ9l'flM en la 
de<ernWlación del "'valor .. (i)id, o. 1007); como de nacualeza ""-"'asensiile" y 0<od.octo del ttabaio lunino (bd. p. 87); o mti espocÍlicamen<e de Ja me!amorlosis del 
uabaio vivo sobre los medios de p¡odxción, ...,¡cómo olio es P<oducída de modo .,..;cu.. y toc'*nonlo -so de Jos modos e» 0<0<lJcción anlorioros. Analizando Ja 
nattic9e2a dotW (vaiol de uso y de cambio) de la metcanc:ía ~en los tc:mos 1 y 11. dest91Ca en lll trecho ca» OMmOS Slf tn:> dio los ~ él anicUli con la 
l«mación del plusvab'. PrOOJ1dndo ~at la redixción de la rnPrcancía a 1.1.:Kw de uso, y lamando la atención para su susttato Nl'ñaf como pcrtadof dfif valor deo 
canbo. ~a lalógjcadelc~*ta cuandocice: "En'"""~ f"lcri~.3~~cd.ritnvab'c*>uroQIJIP(Png.JV...,.dil'cllll/rin 111 .r1éub ~a/o 
{)Kt/6, lC@ "'fl'er<./i# y En.:~ ÁJ9a/ QuiHp ucd.Jci ~ ~Cl#IO vatv _q;¡¡ ~e SCH "e 4x uft=r '* W cwc.eryi# rm=dr D«# .31 
~ dE-kl!:,_dE-u«U:_.,pdE-/otu.r.;;,._~-<>«lcl!'cvMs -.,c,_,..,_oc<n$tantr.v."<111ilnffKtf'111WrC- N<t.«ib-ncdm<niltl. 
~-q'!Cfl..T".6~·r1<1.c6bi.n-vaivdPu_q,, -~tr!Yaib',ync.<áb~.ciiol~~Enu•iJ!ldild CMIO-~flaililiJQIJi' oPB atd<cjj>de 
~Ps~QUf>r,asl>t>ma.r:.~odoau11101.~U1~~A..r:.Fccmolo-11Jffc-ocniá~i'$tn0lllidt1ddruMz'*umey«y n~ 
~ _qi r«q<p gje '«<*Kcfu ~.eiil ~ lCtid¡;i l¡tqr{ y qocesq <E lnetri'i2 oít uMU" (bd, v. 1, p. 226) l5'b'i1Yd dR UOll LA ~ dio ~ PIOCHO es la 
emacción do' "-<usttabaio .. del obOfo en el piocoso e» 0<0<lJcción. "-'"""'su vez-· el......,_ "E/._,a.Pl'fii>dto df'llJCICM<>-.J °" f'l -o_,, 
m.i5 o1¡3:dPA . :rilE'$dE'll!abiliol'IK~ nc>cobP d.xiit~ cur .... CZJl'S/il trabo;o fo/ chl'fetl. 93$/c> dE-lvBz1/ala.:i, Pl""IJC' grn,,1nj?@n HltrNllilíi G#'f111lfil 
~ .. ) l.f.3m6.i1"-"i1"'111t'd.>lili<>moda/ol>«iilrjttprodugqM>Wi vil/ '1i1Nfc>g;N"°" f'f1 ff: dJSlill»ia.t.~ ÑDU} Asi'<a.JPlil romtrrndtr f'I v.ob
~k· ~E$ Ct«Ob CaJ!ICt IJJHCt 'É'Í? '* 4jlmoo de izr'Mil cceo ~ ~ QtJI' //~ «tif'Oi.I~ NUI e~"'~ 11«~ 
cmcE'lifb C{llfKl """'º caáizt? '* QenxK> de ntlfit.iO¡e:? CMWI' ~ mM OU# °*tWa'Mr objeOi..wt?'.' (D. 261) (sUJl•ido dll aMtl ~ r~o dll t*Jsu•. Y los 
tofOCesos M-0-M (el dnero aqJÍ aparece- como medo para~ metcanc:Ías) y D-M-0' (la mP1cancía eos lll mfdo de obt"'1lfll más mi.ro o deb O}. Manr comenta:: 
'lslcm10~'°"°~f'~l'$CIE'$,P«rindP. OM-0. «n:FO'::D~deta~ f'$fal'$,~olt3.~c*>~ i10lrWr.:»~~tni1c:TPmrtct,A ddxt 
ll/E'fTIElnle<oiJ/~l:'CÍH"ll1>l«HrinitdHvab'cr~ki~Jl'0~'9rl't"YMr!Flv•adrWJIMJtt~no-~~-1:1c~11n~ 
~ .tllt<:VE>«1Eilof00'6-a stlTifl"ltWQeyP adcicna-U?~Y~ }' ~~.b«anst-pm,..,..'fD. 184){SlDiNdo dtt adall. 
Del~. el aulOf doriv• el~ -OVlola!ivo: 'l1,,.,..,..,.,ql!WitrpA!lqdl~-¡¡,""*'-iáa,..itwwia_K_f'I Cmtliri>,"' 
QUt'!U!le.;,.io~dE-/ÓE'ff«'n«t'SiilX>pdf'lc~ciimOOM!.>aooopWQemeW«i--l!fll!P--~dPlili«n.>:IG 
k«<ill. h ~ .:ij;wMy '"""""' •• (bd, t J, v. 2. p. 3831 Ent...-.00 el .. .,._O<lJcto .. resUtanl• e» .,.. P10Ceso e» -Kción del vilol. como -'• del 
~alor. señala: ·: .• mmp"itc«Woils«d@ oo _q. P$1a/*1c~ «W -~ff'l«iá1 cmE'l~d#'ltwcdxtctt«-'. _r;,o cm a~ di'/ ncdJcto,,, a QUP .CI ~il 
.th-n«l'Som >" df'lnismc>ITJ«fc>l!IJf' liltrcd.com df'l.nt«vat.-"""~1tntJamt"1141dr /il¡:rod¡ccD?cilPf,,.,1. ""rs J.>_.,¡i!d-•df'll"'Od.ctoh 
QtJ11m0Pelgodctat"a-k·oOO~l.a1it:JuP.1;. .. a'lt l,v. 1. p. 276).. 51691!' asíla~a delcaPtalcomo"re«.:ióneo«tiva iilloberooctWm>lnlf'dJsobfloefb'ilbiiio en cuno. 
bato el cooo~ del ciC)il;iista comer ''cdilll PttsCl"liicido'': 'Flcacrtill S#í~ ~ m ~ t«Hcijtc'Wli@ QW.illRWM' •»dM# tb11•» ,,;.cuoM dP ~ 
tJatiaiodrlatJE>a~E'l~E'ChtttJnblet~-~~n«~~~·ll 1.u.1#D. 376).. Ycomo''vib'~sevlbir••SÍ nilmo"-enlarÑSmil ~ 't~ 
mH:kt$0Pucrixdin .~uan.<l«m.iindPimEd¡¡/etEn~~~Dm-*tT~~ >:a.nen«civm<Urn-r*i>tw.nech'*ao;k<iii Rrtrram*t! 
d-crndcrÓ7 m cJ• errr*«r ,KrQrm En~~ .r.rr ~ txr ~n:mcr ~~'*°'!V «t!Mit::l6d~1, ~ b arrxmrn a cálat'J'JC' 
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1Hnwrt1odrrurt~r:t«i'$Ct vi/iJl.JI Hr:t«e.r.cvj;Jd#/c~illcm.~eii-icatlll'f'tefflJVIT~"'«TJCtu,,,qaeff«ca ricrlf@"t'~ ÁO.JÍ, et catii:Cti va 1omanc:io 
autonomía. desDlegándose como 1etaoón social En et tomo 1, 'J. 2. p. S16, Mani corinlai er'atizando este asoecto, nt1C>ducier.oo el conceoto de ''au<Nalonzaoón'' de( 
c!t'.«aily eot concet:J'o de ''tlabafo prodt.JCtP..'0°0

, aue nos !-etvirá par3 ~etencia. entl'e et ttabaio rcoó.Jctivo e- irP'OOXtP.io: '!a "cdXOffl r3Pif31/$/a no ~ao ~ ~ 
·1'mercanri$·e!':, me.t:ent:io, «Qdrcijt.;jenl.,'C't'ffix El'-"'hE'fooo~ePiJfo#.' _qJONfO el codal. P« ra«o}la nolta!:ta cm QtJtP ptad.Jira en 9f'f'Jtf'fiJl Tit>M 
~ ~cd.D ~M,_;ib. "''*' ff "ooqw etu;,t.ifiLiq oue wro4Kt o*twiKtNU e(r;<Otte" 'llf W+<iO l.t ;,,(< .. 1Wf'lwii0dftrqcff.' 

A tiafU de ~as conce-otuai2aiciones, h4c.tM entra en la Secoón Séotina 'r'roceso de ac\m.JaciÓn dt4 c~al'. Abriendo ~a sección, !I llacierdo la 
e~ ent:Je cat'ltal y piusvalof, OCe: ''Hl?ff~ ~ .. ., '--,-mo ri/ e~~ boici Jo lcrma i..V ,a mf'fconcia t"cd.xe j.Vvab: Et: r.&b a u~ ~t. VE'n(o di> lo mE'fconci'o 
cro-JCt _qo tl'oto f'I ~ala ~ en f'lo. Wcr cm E'I vab cW c;,pta/ iJdl>liflrJ<kr l"'iNO Jo ~Mxci«-t fT&;JiJ. Ei ~«no di' ~ d# caoila. pa 
ccr.!i9Lil?nle, -~-~"C"C."t?Utdt?c.k~ R~i'fl.lamc.1$, noM.q;;r11e, ¡;:aoe/bo_?guimteelor..il:!i!:OPP!te.~~OCE1$0'.'(t l. v. 2. p. ssn Más ade\cne, 
en €1 "riicio det Ca:PítUo .XXII 'iransfocmaóóri de ollsvaklf en, ..... e4 ..-a'. enoeza: ·rm .:lllE>ri«idMJ~ ccn:!iit::Jff01 cOOtc f'lfCtsvala .rug¡p dfll cactta.· ahcta 
ht?nK't!':di>eJ~ .. -~elcf>Pf(~:u:;:edd~ai.ic Elemp!eqdpof,1cy.Myc001r¡"fcPQt& 1"f@rer-oou¡y@qjenl.w.Myeac.aqjMlt5k.rQUEt_~/an.3ie7m14jjQrlel 
t:atifi;L: lbd. o. n 3) t>Lti<.,.- de! autai Y en la o"9na 732 amoia el conceoto de arurUaciín a escala nlemaoon.I cuando <ice oue 'lia ~ "' /.> 
cC't"JC!ti!tadr/ITJU?d.."t~ /cl'JQUE'..r. .. a.<:.eeioi .Ale1~/onH3.r'.odt>lmi11i"/Íi!Í,~~....:ib. dta ff~Ktoeird«toei!@m elGQi'af:rq'.' En el CaoítW 
)(XIII. cuando U ala sobfe la~ geoetal de la aom..iaó6o caoilaista comeN.a: ''A.<1 amP Ja lf(ffll;jK<ÚJ wnnr recmch:e c~M ""3<Dz a«4fU mfga¡ · 

ct3l'itd!ta..~ P..-V iJ1 ./cd-1, a.~ P« Ja c,l(!iJ •• Jo 'f"To:in#z en e:rM jQKM1.¡ (! fU te aamlariiO ;~cdxe la rrl¡tcijO criMst; ro es=Ñ iRIJÑC'e• miÍ$ 
c~;,js(il$oc;:ptalR6$W9~eni"'$1e;OO..n-.ilsar-~f'f'1~1l l. v.1 . .,P. 761). SeñaNndo~laaa.nUadónde cclit3' .s e4 S\pJHto de4 modo de 
¡xoducción espedic~nte capil:aista, y aue la fuerc:a PJcdJctiva del ttab.9io como mé(odo paa acrescentai la Pfoducción de '*1svm es eltmento can:stllJivo de 
~ •• Y QUe estos DfOCe-sos son. al ntimo tieq)o, métodos de ttoducoón de caccai ou e4 cateal. mí-todos para su ao.naAoón ilCeWladil. i19llnlRa <JJe ·: •• .!i 
detc."fgr.;do de a<UlJ">t.~ !"~ maWga avoo ú~~ dPI mod..'< diJ ~cd..coM ~i111Wn1~ c.:Pttilito, ~e~«~ ccmct 1eiKdéin, ,,,,. ~ 
ocffE'fodadffcoc*.:J eq, le ifCWi.Kko OO'c;u;t re r:1eytu4a w roo?tairtte etroo® Qeao:k<ÚlfSY'CAX.,.,...cani'*e ,, cmri.W <P crock<D2 
e-ro·i.Xenff<e q.pj;,k{,¡ § RQITUi¡gjjO dt?{ r.;ntwc T~tl, c~al ¡-~ ff. w. C1YJ<f>/'J/laoiVJ m4JJ« " nwna di> rne;b: '* ?D1c# cm f'I e~ 
ª"~ .t:...--ae Ei Hffa"' ~ o ITIKI« di"~ Teda ~ _q? ccnvifftP m nwdo iil 18\.Ut dP e1» ,..,.,._ ~ ...-.;6 a~ 
p:q¡;..-rm'qde de Jo~~ .. a QU€' ,'I.nci«Ja CCllTl(t c~M. _q; coxfOC't'eriii7 en/~~ dP c~al!taF idvid.Jalp_c p P« lidc ff ~ar m ~ail M !1'1 
ff.<a/o p U ~cdcu:. dE- ;'odxci«t E>a~1/cilnKlfl'" c.;¡ptiJIY.3$. El~" <*/ lada/ _C«iiJI w 6Pvi!I o ci/llo a- (I~ di/ ~et <* ~ <Pillrs 
~U*s"(t l. •J. 3. ""· 7nmi Y. por .nro. on lo oue queremos de<tcar,ManHelacionael """"1Wenlodeu'*1riz..aóndllcooUlcon el.........., de IA ~ 
obleca: 'I.aJel.!~klcualEi~c"""'df>lafuffi'a~~-r..oc:iadl'llllbaiolf'dxf>aC"!11E'9.~. ffl~aáJa•llc»c»Y~IUUdfr.qj!:~cJp 
~cdxdM,lomo..-<0.-:i>h..lt'fi'a~tlaA3ictQUe~,'?K"et".orX:9dft.:Y .• t:e~enf'lrff1f'()('l~·~no~~tr~,/aur~ktc"mldct:sdl'Utl/Jaiet • 
.!Z'1C' MI~ ¡¡/ ll~' · '*°lo -~E' monffil: C.w(o mgya r.ea le /uffl'~ íf(dQW del (!gb#r t«JtQ awq fl"'4t@ Ar9Í2 '* h: qClrwrgf' si« p tprr*ac <Je 
~Y t.:r;.•c.-: má.-._ P/E'l..·tr,o, P« (an/ .. "f, Jo e~ di> e1i!:tff'lt:io oiP/ ~· tfQ'if de SI litf'i'C ci! qr/yW! NJI# ilUIJtMIM Íil 10.J#za ~ C1 &Wlil /a 
i!Uc.val«ii'c<KfldHc.:Uai flbqtmentc deff roo;krt': de!W'dccfflvQe @.:yootlC'liyjd;!ddeítr;;,b;,Q ;t 0WJ s.etKiW'<1•fl'* M mNr'iii7 O"O'*«tMa nqr<p; 

captiili":fr:;;meote m _qi c.w11;,;rt1; to aw L1 ooQt¡i.;p2 qlttcA qo:e ?ieaxl" aW @OHarnm'.p "' a aereWJwlde Ydhak«tÍ' '*' úYJÍ'aC'Esta aa es medJ¡r oc.~ 
entendamos la Df~a de las ~aaor.esy de4 cearilno pctiaaon.¡¡I n.tade l.l"la conceocióri ~ Ao.Jí .sti t. prtft"E.a centrli cit r-..suos. ...mts 
de los P'"~S c"'°'ÍtUoi en lo~ ::>e refiefe al ~o econónico y t~orial de ta fl.terc:a de Uabaio. Es el cdal QUe en su movmienl:o de aamJaciM genet"a 
lJ")a sobteooblaóón 1~ativa ~ite V ooas lonnas aue no e~ absabef en ta 0tockx:ción. dando en la~ oaa '°5 teóricos bla~ o ~ se deian 
L?•.rar por ta apariencia de los reOOrrienos oue haY..., et«:~ de poblaciÓn eo ~e en tas grandes Wdades. Como se puede ver. este ~ es Ploc::iio. 
i"tnínseco e t.io "bas.táfdo" g se ~e. del ~o de4 cual 

ReffiOOOose a la <endencia tisté<ica de lit actOr<iaCJón caPlals!a, ....,.alada por Mane, P.U Maltick (1~ 101)s«\ala Q<» el modolo de acUl!Uaci6n en 
Marx·: .. ~w;;e~kill~«~·e1c;¡pitáiw;n."'iJ&iaHliE'dcldr~~J'CC'lif~J'l"/U~illWNdl>~~a"1.'V<.,.;,c."'JJÚIJllKtcoda 
f,op,. .... ~ dP cM~ r:rt~~ o _cy PiJ$CI Pl"# ~ ~ cr«MllP ma;t:; t# c~al. .QJ CCf?UrJ(J~ JI c""'1.-..oáJ. sv °"°"1llw> e~ "9iii«# JI lffctet 

r<HAxJc.ici~l'"5'~iifloo-q;OE-1:u1E'nl~{. .. )Li1IK#i'a/JWIJtlRad#l~c4crdllcOiil"1~MviJJa~j{.a.,éepqm1«111~!ilMWlldr~~JI 

...,,, tro-i';, ~ dP 1" oisi<, "'9rn.> dP /.>$ 00!' ,._-·"' h.Jt----·: Est• ,...o <»stacado pm el autor os,_., ~ i-. de aisis del 
desaf1cjo de la ;,curWacióo y su desal1cjo •en•oriili Es de<i, estos orocesos coritPJanwnt• seiin obotdar!Ds e» ,..,... - y e-R-lit 
arunúocióncrolabaialasa de ganancia, la cual os para Mane la ..,.rnásm>onantedelamodomaeconomíocd-atMATTICK,IJid,p. 66), M.., alimla QIJO: 'la 

b;i;,dP1"t-dP ~J' ¡,, acu:nUilciin iKffff--'""-""' -"""' 'IP~ o.J llM!mt> """rs<>.,, »-,.,, __ -"- dPlil 
ll..JEir.a ~cdxtiva P~ _ru NflE>. JiJ ~ acE'lflfil E'I ~Cl'n!'U dr Íilta:Y dr-~ M r.:no cm•r.:ti dM» la ccncd.a:;, dr n t1iflvios,,,, ,., #'Ka/a' 
JI, ;-<'CC~E-. l.lülakdC~ del c~ii/ P~ "1ilN'IP. la¡¡¡¡¡. dP á I~ dr ~ acMA il.IQJ ~a cmc,,,,.MiáJ dtl/c.,rlJ/y .!V Crnl~ 
mE<i.;ntlf> /a,.pmx;ffi dP kl< ar:ttill&as ,...,,...,., - la _,<Paeiei1 dff titmt>!P!to dPtr<dxt<rM< ~ akt$ ~ dÚ7 ~ QIJP</lld/gtl ~~ ~ 
"5$,,,_,,,_,,,ac-*ta.pc•oool"'*'.!oiKllllUlilciii.cm•~cic>a-<V-~cmlot...,,dP~~l.1-duc.....,.:~.1982,llll.v. 
8, pp. 309-310)_ Marx en el tomo 111 aoaiza la~ en su'"""" andada y a .mala intemacional, dordt int-• el Estldo, i.. concemación y comaización de 
catiltales en la e!leta de la cooO!'tencia. las crisis, ta t~ a la caí~ de la tilSCI de ~.etc., pamillfldo a~ e» lhí a ~ pens.¡dmes ms.io1ar 
el clesanc.tod<!!c""'al aesc3ialTU'dal A<>Jelas caoegorías"....,.._"de!tomol allll: es decil, delaosf"a dela1>0<b:cióndel votor asu11111odJccién -

1 
~ 
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En esta Tesis, batamos de rel.,enóaonos en este '*""' "estacio" en la e>""5IQÓn de Mam, dorode Ccnculen el Estado, ol caPtal y el •- en la esl"'a de la 
r~oducóón de las relaciones sociales de 1>1odicción y reorodicción 

No vamos anaizar acJJÍ la Cal:'t'9)1'Ía ''iObfeor.:d.Jcción'' desalrolada oor Mara oue da cwi9en a las aisis cídc:as. Solilnenee destacatemos las aíticas de 
811ro0 The!e< y MichelW'"1e1'Jiolka {19SO) a los """"es de la '"'"Í• del ''Ca<Ataismo M~a de Estado", en- señalan c-sustancioles en el ~o do 
Mara al 1especto de:. ai susttuil "aamdación ace6efada"' en M~. refet~ en la caa aneOOI DOI "sobre~"; b) .-ar e» forma mtearlcista el papet dlil 
Estado COOIO Lfl ageote CJJe Uabai• oar• el c""al rnoo<>p<jsta. - com-ciones y di.,.,..., riu8r.; enbe los c..,;ialos; d-..r la lucha de dases, es doa, 
la tensión enlh? capital y Uabaio como elemento de<enr~anc:es en ~ compo1t~o de la aa.lnlJación y de ~tasa de garwnj,¡; d) eRocar el Estado no como lll 
''c«Nitutivo J1~1íKoc«ílc~~ci11i:IClf'fL~at: d#-1.nm«:/cl <iPi<cdxdii-1, .e.i'1C•~h«lc«ro1.1Nt.~~itCa!ifli#'ff»~pa tlJil dM# u c<ila dP 
ilCJJffdct cm lo 1~ dP hJH4at: LJ El Et:tado dHa dE- ~-8. en e~ ~ 1ffildffi dP lttJ01llf cMR!iM!ivct cP ~ diJ$# dcrniniir# /. .. )E$ lo -~ 
m.iff'!iz'i!kacXYl oPw ~ ~@/.?$ ck!<EtC. y fa eco mi.qr'lp, _q_¿ccE'P(hiP oP .µa¡t-a_r;e hac:ia l.l'ltJL1«Jc> c~Gt>ilClJffdctcmff ~oi:Mil~'~ 

Sost.enemr.is CJUI!' ef cat«aismo lit~ t.oy oo tie1"le hontetas. Actuain@inte. e4 metcado mudal está CJMnado wi e4 sffltido de eHtliciar al rná.no 
las posEidades de reba&af e4 costo de orodJc.ciÓn, e-n IS\ proceso de competencia monooóica si'l precedenl:es en la historia det progio caoilaismo. Como úma Emest 
Mande! en C.,,;t-., Tadío {1:l!IO: 319-32'5!: 

'l.;-r,,~adinc/Ei¡<Of tk-dKi9ffl • ..a~e1 ,,..,,,;; ,.,.,,,,....,m 1rai °" ,,..,, .. -W>lic"--"' u-;•~~-"'""" 
ln~a«JoodE>in~nacicw'la''*'¡yccfrtillfCt!= drcadalavatic$~A(w·l~P1WiJJEtcl"lil/#Jld8~drsigf,vlJ1c~ 

t../la c""'1sild«t c/Eic¡¡pit/,..-t;¡trhH>.<l'f il<~;a r.n ~-" gadJi1/~,..- ~kt< --= E.<tilda< -
t:u~yf'l_<Ugmiw:>/e>dFLnwe<'C>N><Íi'ff'!<illitllv~/Pdt>rit/_qp~: 

Y reméndose al modelo ''uba<r.oeriaista" del caoilai=o hlemacional hoy, <ice en Ja págO)a m: 'En fflF - a ARY> ..-aw <Oitl !» 
W;,nEi/d(lfan/C< ~l«i.3$~ dll'f~G/dc4$~T>/l'fff: KmiWr«CI ffillf>~f"l!Pff~ drciJdMdP~~ ~,,,·: CUlndo U,._ e» 
la~ a~ nudal, P'OOJalemos 1efe1enoamos en U~ como de LetWi (/...,,.; ' .,_......,._ llllc~ M.al (QP. dl); B•.-r 
& s.,....., {1982); Bravronan {1982); R....,,aDí!icas de la Ecrnomía Política (n! 9, - bala de Ja ac...u.drín e el~ p-. ,..._L 91<. Tr..,.._ 
con la conceocion de L...., <f.JE' cord>e el irnperiais!oo como la fase~ del cOIJitiisroo, o su foona ~ -·y la do lhnd1I, ~ --Ccn 
relación a,¡g..,,.s il>Ollocionos do S. ~(E/ '*'5M1,,.,, ~ Barcelona, 19n). concordimos con sus- ..m 1a ...., ... ..,._di i. -
~e k)s paises cac:iilaistas cemaies y los P@rifélKos o semcoftaes. Sil ent>algo, no estamos~ acu11do coo su .-\Íl5i5 ciJllltay..., nmcínU et. .noca ~ 
países como bk:iQues sil conuadlcciones Nemas, y seand-:triii?at et patlt!f de la! das.s s~ como protl9Df'i5tas. raao. par anl>ill o en e~ con las 
relaciones enoe los países. El anáisis de este .... "' se -· en Pille, en la "T ... ía de la Deoendonda", lo QUR haa! con QUR sus <llÍl5iS ,. .._-. a las 
PSbUC!\OóS de cloffiación cooo0er•°"""1>1eóomi"lanle, abstl--.00 las conridccionesy cor6closde daw . ..,.. • .,.. 151i1CUMlión onla1>1.-..,not~ "S'". 

Producción ~ í lo ~ ffl ~ sentido arrdo. en cuar.i:o producción cdaista. como sisltma gman11iia:b dt la llD.l'MMcián en su corW.rto y sólo 
m cucno la P'oducciÓo Pf~e ócha. como c-oceso de trabiio. 

POf l*mo. como señalaremos en la DfÓ:Hlna "'NOla 11", esta Dfenisa ''1.1." til!ot como t ... o dio lc.-.do~ CmM> ll"IA l!'5PKiR de marco de reftltión. et 
lloff>dcp /, - desanohmos los.,,,_. de Ja "crisis de~" como la '1om>a misma do •-odlcr:ién dll caoiúl'. 

9. La calegoría "desarolo ~al y c-..00" --está ttalada en oensadoros como Trotslul (-•la R-- ...-, L"'*' II/ ---e-- irn Rusii. y .... ores - estamos o¡bajondo en esta Tesis corno M....,.. {19861; Adolo G• ,,--., -~ <f.JE' 
es<U<iarm Ja Revoiucióo Me>Kana •abaia con el conce<>lo desde el P<rto vista oolítico artictj¡ndo coo el Cllf"al)lo de ··~· de .._- ,........,t l<M< 
Oeur.che< [TI ... y ""'1IUción .__ .. ).; o los -CW>OS como -o Flá 119791, PI- {1987) p - G. Clld'i on "' ~ "*-• 
(~M h11Mit»s, Grialbo. MÓ>ico, DF, 1990); y los b!asioños corno Or...oa {1982), sr- {1979), Kow• {19781,!liri F- (19831 ~ dlOS. H• auraP.S - ... 
refieJen p¡r~e a es:til categcxía. pero aue oo la ttorooran ~.silo mti bien estirl m'5 ~--en la CICllÍ~ di lil dllolndlnOi COlnD Joá Nll"l. 
C..doso L Fail!no, TI-trio clos Sar<os. ¡.,...;.Y .... oros más PIMnos •esta CtflCOIJ<iÓn corno Flaleslin F ........ , K-.. ~-~<*OO. O• cillla lorma, lao 
"IOOIÍa", si es - se .,.- limar así del dosanolo des9Jal y c- (como""'"""'· el ......, Tr..., c-.... - ~di - - .. 
contr3C)OOE' a la "Tea"Ía de la O~". en cuanlo a la polarización ~ ésta hac• 81trP paÍ.s "'8-.S p ~Íll'S dloltdll•. *' COflSidlRI ias 
~de las eslei;oo y iÍrrtlilos del dosanolo del cOIJital,... no ttibaia necesariamente a tt....OS di los ESlidos nacion*s. Est9 -· - on el 
¡,c,anado. rele<e«e a cuestión del Estado. 

tv.sQR h!""' Yª había dosan- la resis do QJ.R el cagitilismo i -Y~ sotH i. _ IHC_._ do~ en El 
capilal{1981, l l,v. l. lbo ll. Tro<sll)I, L"'*'y oaos .... or .. cont...-illllOScomoh!....,..hincllsillal9dolÚl-.-.•lo ka dll-~ on su 
lase ~a; esta tésis ya mK'oOonaba lao forma ~y corrbnada de dosanolal,. el c .......... Es ,._ QUR .. -· ... ._..,......, 
mecanicista de la bansiciÓn de los modos de oroWcción, lo QJ.R i,.,;rto el _,.. está> en - se ....,..., IDs ,,.;- - di ..-- Y do Ú\ 
,,,_modos do 1>1odicción PIOCil(lilolistóS o por lo menos con estas caroctetísticas, al lirdo de lormao --C--... 

P.-.linos do la concepciÓn de T ro<slw sobl• este conc""'o cuorMlo <ice ~ 

'Fl:#g;¡dc>a_"'91Ji' ai«<('ai."....s """""""""· t>l;W.< i111iUCk>n<>-'*'-""'-"'dr$iitlt:#t> ai. cmc-..cD1drla6 «--- EJ¡w;,¡,.g¡p 
... ""'paj_"cg Nti«iJmMIP1tt~ --__ ,_ - P<tii .,.,,_ ~- <MM4 - - ,,,~" 
·~---""dt'lpla.-.,,.,......,o.=lancle>pcpatc>1l:W~~"*'«-int-t .. JEl-dr11Yn«Dthi#Ólic-a..
hccP, pcr tvrrxe1. QUI'~~ m l'lil cJr "1t!l/1JOl"!lrfi1 caractffL'i:tica /Md!:m!Ml.xrs dl'I~~': 



Y ut poco más adtlln•. añi.deo: 'FJ ~1aio ~ ~ ~Jo JE,J W IJK!E1ó/ re· ;1«~ t~úicc~ r.<• .u- r«-1EVE'ia H1 NJtlP ~cm ia 
~.11/iJc~c«'IQUtPbt'iJ/ffl(iral"idMlrlodPkt<Nt-~illlii$i1dct$/. .. JOE>ff:fi1iP.;t.ri.-w~'4idfl~~i9cJ¡¡/ R>°'1~"1il 
QUP. i1'3/.9#sdnxrntr1emás ~. r#1eY"'1« dt>;,,,df'!dt>!canr>lo rt:mtr>.ado. ~.;,/3pr:.~dt> ~ -~ "'"""'°"" '""""' 
yaloccmbiJ«iMdPla!:d!:ti>lasl~ala~~lrorHJSilfcai<a..~Jlmc.~·· 

A oesar do QUe ~do la <'dció<>"" ""''- HislÓtiii d<J 1~ tuu. P<.>le<ioos dlJOllillno< "° ;nia aa o?SC(9da po¡ At><rto Plá (197S] 
enlae<iciór.en~.olHisl•~-~,--.,_.,Edilorial a ....... ú. S..-'""9<> de eta. 13n. t 1. w. 19·20. E!:t• ley gono< .. forrru.da "°' T1ot1<.sll)I ha 
s.et:Virdo rwcho a varios oerrsadotes de k>s oaises ~ o Dl!'l'iéócos para eritende'I kls to10Ce50S conde;os de la aa.m.Aoon desanobda en estos países~ 
donde ''conviven'' fotmas ~onón»cas y s~ ''31caicas'' v modemas. El "ternSlo ''3tJ~·· i.lizado por Trotstq.• no lo emPearemos pues e-stái muy cc("dado por 
concegcjones e~as y marginaistas, como en l.a T eoJÍa det Oesanolo. en aue los países ''atrasados" o "ein vías de desarrolo" ron UM1 e<aca pcei...4a y prtMi¡a 
de k>-s países iNanzados, y~ 111 día i.no s.e- sabe cua-ido) le9atán a SE'f ~-a11olildos. 

La corit1b.lciór1 de T1otskv y Ler.-. f\JE! rlOlatiie y Pt1rr4tió il"tiizéll Kis países rlO desde \S.ct ~ .. ··~a opa E1~ sutesl'Jas'' lmodo PI~ de 
pcoductiÓn o asiático. t9'1.Jdaisrr.o. caoie.aismo y sooaismol como concebía la c.c.ademía wAéóca hasta hace coco. o ~a t'IOY. SS"lO de lr.a lonna ~ánea. to oue 
Jos paíse~ t.~•l!i'IK:os son la ooa cara deo la aaxrdaci6n. Hay ma artictiaoón entre los dos~ de Estado-nación: ef sl..Jbde.s:.arrolo es la otra tace def desanm. En 
re!Unefl, mendemos esta f~ de Trotskv ro su n.at\..laleza ~a. cWlámca. antitétic"a (no red.Jcti:lle a duaismosl. CJ.Jll!' ~a contradcóón (cuando artictja 
~os apa1ert1.eme«e i"ic~ .Y de ''ca11ictet'' cMl.'lenl:e en lll rrlSloo PffJC.E'SO), etc. Sobcl' ~ 1eñe1iories críticas a las T E-o1Ías de ta Oeoendtncia con base en 
la IO'J do4 desanclo desigual y corrbinadoy la oolínWta sobe el'"'*"""y el el1'<4Sm0 de los e!:tados de desanclo de los paÍS<-S oerléricos . .,., on- Plá 11979". 
237·2"°}; Piadla !1987l. Moctezuna & Navano (19821. Singei (1979)y ouos. 

ES1a1emos reíriéndooos 3 est3 '"Jes.•" o ca(~Ía cu.indo esfamos 3f"lai2ando las efapas de cndas largas}' croas di!' la ois2s (Pradlai, Mande4 y ooos) • 
....mando la 'le<><ía do los cidos" de s.,.os (19791, o<c. 

Pa1a el caso de Brasi, el ~ <JJe hace KDYI~ {1978: 19-201 es lna refP1eocia cena al en los estucios CJJe vamos haciendo en estii Tesis; 
~ ta uansformaciÓri caPlais;ta óe4 carroo y del PfOCHO t11oduct1Jo en 9l'l"tl1ai y a ~ t'OCesos desiffolados en Brasi en et marco dio~ i"idustrillrtación 
"tardía". ser.ata: 

"'En .Brri '1$/rs rr«~ ncr ~ l'1U'1tr$ las 1~ M H cal~ l"J cmtraici. ccn /J af"CiMtr Pff'JfflaOCn t1'I cacWMmltt iltb!:tlill » 
~alo-illM;rJi'a. En/nUCha$1~ c.¡nhan/as1~ di!>llaitaiofflla-gandPrr~~/cdilQVE"-CI!' ll~MP" •-~ 
dl>lc~pat!'/A!'~PLIC\!Wnccmolftvlll1iir-:t11C~dffcanpp_r;T;.¡¡¡dpm_qis""'1nfl'Skvmits. 

Sil~. e.'10 ~ta /flY 9Pf1E"fii dEI ~ dttl copltll!mt:t E'f1 81¿4, .t:#> remo~ motRat íA1P tM &rCR'$CI l1Cl «tmt dr llJilnl'fa 
Wtl«DIE'. Enoo~1~.liJK"'"11iitU~macódoTJl).cOO¡;ar.nu«e$CdP~ r•l(Jiil;_r:TJct~ ~; ~ 
..,I«wnouwil"'-'"~'*"~'--..,roa1E-s-i11mmmodc>dr1'f{dxom:""m.t __ <#tdrr,,«1«L<a:,, 
niDdaptr~Pfl111>n(ec~M51aff'!.cu ~ _q:>¡¿dnJ,i cm~ a-car('ac; c~in~ ~JI t~: 
C/"5fiKjr,Kl!'QUf'f'lr""""711C>t<adfflcooo.'°"1r«1~i1/«ma«rttli..~f'f)fes<IP PICdcoro. ~lo~"-· lo ..-,,';Jy !M 
K«<mi°a$n.1aír!:~-~~c«11Cttdl1Jt«¡lilf1dp~°"i#~a.<'~'alcaicilS'dPi1$8cii'1mlilF.~ilS~~~"' 
MKm«ni;,<Jt..,,;,c-I8 ..._.,il(/;l5r:a/M~ .aM«T>a< QrJt>patptJpfil <Íil$#f;~il- ill.viaf.- tJr 
~cd.r.ividad, E'f'J el .cE'f'Kt dPI s«ta (E'fci;¡f;c. '*' h Kmcmi~ ·~ 

E>t• d• de Kow.00. me<iza lo <lJO entendomos ""' la ~ de los ~ de D1odxción bajo D!odolnno del ca(lil..., en 81asi. MicUa e4 
desarrolo del capil:aismo en ei campo 'J en la~ y nos forrrA.Ñ parámros para c001)fender bs t11ocesos productivos, actJación y COl"ISU1'IO ~e ·~caicos' 
en la ciJc:lad. Lo 'arca.co' f'S en re-aidad \1\CI "r~aoón" (en los témw'ios de Ga1cíet e.ar.en. oo. cilJ de lo 'arcaico' tradicionil dll modo de pocl.lcción 
r-ecaPlalsta. 

10. Sobre lii cuostión de lis aisis de~ cd~Y sus ciclos y e<aoas. lo ...-.. emos más do<-•· ai final de lo l.,._ en e4 """"'*• '- en lo 
QUe coocMme ~al PfOCMO dio~ desiirroliKio ~dio Ja s~ G\Jifta Mtni& Est• '""'º ~Cill tno..., ~ sea. .. dM.arrolo dlit 
modo de pr~ ~. en témroDs globaios, como su rom.. de aruidacién especí!ica en MIÓrica L*>a v con,., __ a er-...,.... - sUritron el 
desonclo de las crisis cicicas dll cd ..... 1)(11 lo"""""' - las Guenas M<rdaies. El .......,., , nos .....,;,¡¡como..., - de londo, como l6la "1olotoocia" 
dlt oreseft• milCO teárico y dlt Cal,lÍt\Jo lll, tn ID W!' conciltnlo ill Brasi y .américa Latr.a. En teaidad. aauÍI le11lo M COlftO ~ a::l11li"uKián o PKJU*idón de la 
PH'ffisa '"1.1"' en su corUto ~~todas sus ~tnm.as. 

Pasemos a dolnr v a c.,aoct.nzor. -... los oe<Íodos de arda larga v arda corta. Pida ~ dDs Iridios de dDs obras de Monde! <>JO 
\Dcan bien el tema y que s. e~ en~ teúitos Pilfill ios estuc:ios sobe \iti. crisis en ei~' L-

·: .. 13' mcfdS /;!lga$ dr .<igx> ~.<en ¡:wt'cdt5 M /C!!- QUt' l3s ~ QUt' «"ti1n C""'1il ¡;¡, I~ i1 t!# c¡¡j{B dr tf# I~ - dr 
g~ i1<IÚO> '"" luffzilJI dP /llflTló -'z"'cn.~ l.as rr.te lillgas <IP.<>Tc. <IPít,.,..._, _.._y¡_iiWs rn J..-.s .;up Q;lrJBZ.as .;u> <i>BiJIJ '"""""' 
r~alilr•i~dP!or,.,.,-<IP~.«<>mkl'SC"9<. mfi< ~JIH/;;,<ÑI--.~- EJ-dP<a1""-'-" 
.-«ir«am--drnlPNi«>.cac>..-~aF#illiludr"'~'""<ftit:""ttl«"dr"'""iCdt>-<*'-cild_,il 
QrJt>Cmdlcte itrr>tull<>dr_.,''{MAlllDEL E. L.as - W- - --ciilllil-a - ""'~l'ti#CXi? """"'1a. Méoico, Siglo 
XXI Edtores. Mamid. ES<>ai\a. 1986. p. 13; agud Pi-. 1989: 35). 
·: .. Ht,,.-~·""-"-.,,.,,1,.._m«riA.<i><>QrJt>fwdcr""'"º~r:irlil~dP/o$'cidtl$lWict"':En""'l""dP 
~ b5"1l'tiotictSdrat.J91'cidcoRJtinlnMla9DS.J1 ~~,y los aN!: r:idcas d# !d.;fft«Ax0cn ."'l'r aM cc«•Y-~ 
/m.w_t:MIE'f){t>, l'rl /ac /~ dP me/o tlga en JM QVP /a I~ al l"$/i1nCamil'nlO ptf4>aJr<f"; kt$ PE'!i«kts t*- t1Jl.J9I' .qriin ~ l#lñM JI lflM 

-



h~ _,,,, Qf* .t.. PHÍ~ dP a1'i< cii:kdt' dt> .<dt.,-t«Vcdtn .<Hii>. l<'I cmtTa!tl', m.ís ¡¡,,- y t>1dl.l100<" !MANDEL, E. El 
c..--lilHIÍll. Méi«o,Eócio<>HE1a. l!rni.P. llS:aoudPtadila.op. cill 
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Aoo!lándose en aut01es """'Mande! 11986, oo. citl. r.almaroeMlz. S. IEI drsiln'* l•t/Ít> el# e,.., __ · un~ ailico di>¡¡¡ ciff~ 
Bogotó, Coloorba, Si<io XXJ, 19133, Cac>í!OO ll y Bc.<tz, J. f'La - i<hloamo<ic....., y los ciclos de la economía .....-do!''; in: La Bao..,, ~ 1 J. nov. -dc./8!5, 
México), Pladila 11983. oo. cit., pp. 35-:ltl hace unc~ario QUO son alg.r.os de los supuestos ltn:!amenlalosy el método de anóisis con los cuales ttabaiamos en el 
Apffdcl" /,cuando sel\""""" 

'El c4tif,;lgrl('I t.Tl'icO'la l/J!".Nlló t.rlli>H.c.:I, gtEf':llH,;,kit. W JP.iod«-1€'$ cáPilai!::a5 dP ttcdxcifr, i1 ff.<alo ~JI c~·y i:lticlij"J.s '6ff~ 
kmK.C«'IE'5!"«~ ~Od4"'i'!'<il!mlf'fcáttfÍClmc.rdoidFmffcaná~yci!Cft~ Enk11ME'~il. ~/et$~ DP/a~drc.:oitill 
{i!lt..Jge }' 'K~/ .rnedanfp la ~30fr> d!:> Caµ(¡/ agorio, T~ tioncc.io p /iNJndiE>rCt dP kL<' Ni-~ at.>.an.:""Od't<'' i1 .h.<' at/ac"~' 
(F.erOCCW..~1~ ff de$Ct!" ... "' pa.~E'fG ~ fa!: ff!'P~..U. (!t3fl.~ P. H'J "3:i: ibna!:. .:ik~ la T-itl'fr~~ dP i1.<' U«eSCtS 
•t.:~. Lrld cic- cuµ~ tr3J/1'51de.Ctf"flff. ~ta~ dP ~J¡¡¡¡ip et ~: El Jatnadct C~ .~a·. a l<#Rll dP la i/U«)Cmi~ 
f'!';tE>CJ'idt:JiKi)lc6HHK.iaciinf'!mXfllaldF.QJ;!:~('Cff-0${ÍE'O~roM<actail~.SI~ ~YE'!:-~dr-.qJ!:CÍtPIE'f~ 
,vc«"ll!~~ En ffl¿~ccirddc~. é'lan.fh:i5c\Pl.:1$ mrt:l.M cM~Pkif93S dPI c/t>!:¡¡nc*t carttal!la Erl ti'! Ni.< dliffp anoá'atR enñ.ncia1 dP 
.q]f: l~ dol.fct.icas cm Jo!" .:;i:> kl.c:- dt>mM ;iai'i~. en ~da Ja.-: ~et5. JI oP .!V rlegi/l.iM M f'I ca&W~ a E>K~ g/dtoi El 
dM"..c11c4o ~igu¡¡J er1 el~. ti tHIX«CJY ~ r:-.q¡u<tui6 dE-/o;!..kmliJtCic<iE'$ .q~ ciOIM!:ta!-. y Jo 1f>lax'ñ ccnlladdcW Klll' _QJ$ lY«~ JI 
aiffl'f!l~ l"ifHt'~ JJ eAff'ft"JO;f:./XAlMfV./C~·1lZ Ct't a. rt C ll han da:ti-1.Jg¡¡t i1 ~ M fJilhl8"r~ cilllatiw y ruiditaliv~ y 
Ñ.cmi~mla!' ~ Cffl3$p3irtm~ cncia:s~90$ M'~doc~al!:taff'K!PNi-~ 01~ Til ~ ff cast:t .:t-J¡¡ iil!TJomi8 "'1tle lil 
entr8dodelr~illmKrnxrd.3/al.IH3 mdalatgo1«~oa/nef:de..hr. .... .ff'.ffJf~ niif>nt¡at:Ml~a:.emJ'Jlenia ha.t:ta 1981, C'MllC'.~ 
Bcm (..) 

PataMor1'ifl, apc.p~ H'lM.atA:lcr$fii1ClaE'$dffffllininll'$lW/o~dP/olil$6 mE"lÑoP~ ~1'9Mkt$abh: 
catre:y/dgosdPl6K«"J«Ttia .<.en ~~O..lilc~flag¡jrlca dfilcOM/CCtCl JM MJa taudPpU:vMi~y/Md#Ja tat:adP 
ci~dltlcacital. llnll!mJW1'eroiP!at~dE>~~a. 1.TJ3/uffl,dF$.;KE'l/lrKiÚJ~lil-~c;/copfal.11»c~d#~cP 
f"Sfaslocf«i>-~O de toda.~ elos~¡:t(fl'.Jt-i<ar tri Oi$Cé'fl.<".CIUut.cL, dP /¡;(~.O m«ldo dP ~ {MANNl. 1986. "' cil.J las 1~ ff1llp 

i'f/(f!: U«E'ro!; jo ~gartt¿iJCf<~ IHMcMy Íii$ caocfHi_°qX~y i'$UUCIUO dff -~"1»a dP ~ ~ "'~'~-~ _qn ~ 
~{lnet_q.J«~aninicap_~eH'IE"I rl.lffdP/ii$cc~gtl'l>ll'f~ _..., i:RJdilnKtlas r~ ~-~dli~ dr8 
l,aq oiP gan.3rlda '.' 

AñacSnos • rn !eiÍal-os del aua. los anáisis sOO<e la ciisis de sOO<earuiUación y sOO<~oclJcción y los demás aspectos eSllUctUlaies genetadolM 
de las crisis cícic"" del"''"'"'· estucbdas DOf aulaes c0<00 Clari<e (1SS1). Holow"" (1SS1/1SS2}, Boneleld (1SS2) y BilfZOC {1SB7), los CU-.. ...-..omos en el 
Ai>Mtkl" l Scble E'Stucios de la cri<is de la ac<rrtidciÓn y tarrtlién sobe la actuación del Estodo en esl• proceso, se~"°' ere 

•Los -sos te><tos de la Revisia Clíticas di" lil Ec-Íil P<JÚlicil - ·r..,, CJN<", ~J. denlo dHtiK..,.,. el •íruo de Uón T1otslo> ''La a.va del 
desa<Tolo c,Paista"; y el de Emest Mande! ''La recesión""""'*'- de 1974·1S7S en la economía cd....., irffmacion.r'. 

'Los aitíruos de la Revista Díticas di" lil Ec,,,_í,. Políticil -"El Estado y as crisis", n' 4. - ~ los tnlos: Emost M.- ''El Estado 
enlaé<>ocadelc;,oi!aismo1.,dio"; AichaidB. o ... ''La teoría dt4 cido prolongado de Kond!-... TrotsltYY Mondo('; y de S.iomón K- """-Y recoso del 
cagi(aismo en C-Olo<rbia". El te,.o deº"",,...,,.... los Ololliefnas v dle1encias eme Komdr-... TrotsltY y Mindtl; et...,.."'""'"" ...... a.-. cr1n11*5 
sobe las crisis: ~11a pojémica soae ladulat*lad del c..,;taismo. doodo la crisis ""ía .. _ .. _como su nurt• o no; Kondr..., v T•"'* Ci•-•on - la 
aisis eta~ DfOC.eso de rest~tlo de Ul nJeVO ewitfio t'fl et desilrolo de4 cilPilaismo. ~ <a» su calloso.........,.. ccmm ~ nuchos bdc:twuQJps y 
tanü!ri nil'ubos del Cc'fTIMem soviético; b) m dos atiOfes trK>.ajan con tx.a ~oddo9ía de caracttriacién deo las etapas d. las crisis lf'I Pl'Íodo !algos y cenos. 
!amando do ciclos de oleada ascendenle v ciclos (Kondr-..J o l)l!fÍodos (T!OOl<y) de oleado closcendt!IU. est- porÍodos - enn los años de 17SO y 
1920; e) "dil.,.00.. de Kond1...., QUe en los años de 1920-21 et caprliÍ'511lO ti.t>í~ 1~.00 et ..... ío. T1atsifa, w-. on L• a. • .._ tlP M 
/-~· QUe ·: .. 1os,,._,,.«1t>,.-YtdP<11caK.w.~y~~ - .. --.- _,,.!Yanc-.....
mi.ymi. .-~yt>1l'l!rlda<"(OAY, p. 58); T1otsl!v rechazaba et do<orninismo del delo pr~ deKond!-.i.bosado on ..,.Kumón ÍfriQ; ~ -
el desanclo desigual del c..,;taisrno ir<*:aba <na tendeotia (JJl'brada en lll!fÍodos <isco.-OU>S. y ~- - por C-... - y por lo -~ 
autoncmía de m fenómenos ~estrucn.tales como gwinas v r~ <J.R iCilbilori por det...,..._ 14 atktll y el rMm c» t. iDoca ...... l'Sli1'1Cidil5 o 
-.ntes en et desanclo c..,.aista ID<ei, P. sn POI lo tanto Kond!...., veía las cordcioro.s .,..,_ como !llllftslilCiorws ~ dll ciclo ~ C\llM 
1~ e'l'an: • ilovaciones tecnológic:as. Mensiones deif rnetcado rrudal v carrtiios "1 La oflfta nmrwtaria; • ~as. reivab::iorws y otras 11ranstcrrnaciclniPs 
-; • oleadas desceOOeroes se encuenllan ~ por sewras dl!llesionH agrícoios; • el cido prdongodo illclA lo CCÑ!NaDt dll cido COllo 
de4~ et bilarlCe enue detilesior.es y rec1.P1ÚlnlS. Trot9e/ vt'Ía en estos procesos. y oaos sínkllnllS dlt ccnnoción dlt SÍllMnll ,_.. 9IMl\MD c»sm 
aluela; di En su aníaJo La curv. ---e_._._ T1°'5ltll ~ 11-10las c--Y los_ .. _ _.. ('IÓIÍ1n 
cualcPe< PEriodiciclad au!omática de los ciclos prolongados; º"" alima QUO T 1rulty acaba por nogor la -oncia de los ciclos prdang-• ..-.0.- por 
éoocas o periodos hiSIÓ!icos; el Mande! en ~- t•dío. busca ,_,., ~ dos uoros_ v ....U lo car~ .. dt los ..,iodos '"'-· 
~POI "oleadaspr~con'""'t~de_.nsicin"ydenonirwolos cidosma--ópa_dlsoc_; Q o., ll>-
741 lama la a<ención ""'ª la i'>cohol'"'°" ... ca.ó Monde! al ...... concú _..,. ... "'.., .i -.O tilrNlo on ... - los cidos cunlD - <IR oloadB 
P1olon9adas ilcOIPO!a de T1ots1<y los <ondciones .,.emas y los fenórnonos ~..uucu .. cano - 1..-; sin -..,, . .i - los ciclos 
""*"'9ados.,.á,S.,,.:.,o..,.,-.io ... etcdoismosedesanolllonosta .. .,......_.., __ ,sin•-..-.1o ... ..-..-on11oi.~ 
de T1ots11Y del desor1clo desigual, el cual paoa este""'"' es ne~ con la periodizacm-a de lo tistoriio dll copll*""-
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'Los oab¡j,>s de E~ Ptadla Cobos (1S'd711ooa/1989i, corloone bi>io!Jillla ai imj oe esta í esis. Estos ,.,.os sen üisis «onó.iciil. poiÍ&cas 
ti# austn- .t' ~-- ti# Ms e-- '*' ....-.. .,, as ~ ~- 11987: ?.>31, Ois# ...:aniiaciil. PDli"tiCiil '*' 
ilUSf.,;,/ad ~ ,, ~ilfl urlJMlil l1il .1Wtfdc11 L-11988: 31). Acraulildón ti# cilt'ilill 1' rstmctrl,, ,.,,;,,.,;a ..,, .l!Mica L-.. 11988) ¡• las 
po/fticas ,_as,~ CIWstión ,.,,;,-_19S9). C..-ando C1JI! este au0< han~ desde la segosoda irolad cm la cuestión de las cnsis. oabaiamos 
con k:Js illil.Jores ar1i>a cJados, con seí~os ~ estamos de aC\Jeldo, y tetilciooámos con la otSis de- élC\.l1Uaci6n en América Lal:i"ia, en ei ~r l 

•Los ,..,.osy ..,,..,...,. cooár.ados-JcrnHolow.., 11992), los artíruos HUSSO<l (1986). de Cleavei (1992), Bonoleld 11992). Hisd\ 113921. los cuales 
a conti'luación pasa1~ a ~- Estos at.tores abordan la crisis de acurUación a oaf1S de la ~ de4 fcr<*smo, ~ y dMirlolan es:tucios a 1ticos a la 
leoría de Ja 1eguladóny al "Pf)Sfadsmo"'. 

"T e1f.os sebe la crisis de las leol'Ías econórricas deo la r~a CDnl,,.,os. MéMco, Seaetaria de PT~amación y PY~o. eílo 2. ~ 26. 30. 4. 94. 

11. Además de los anáisis sot4'e e1 de>sart~ de la ao.mJ~ y sus otsis. ~a PI~ª se basa en los estudos sobe la crisis deo> las lpaÍas econórricas t.:omo la 
keneysiana, la <.><..cuela de la r"9Jlación. e<c, a la kJz de la crisis de la arurU«ión ca1>Uista. corlo<me lo ..-emos en el .llll#ndlcr l En este 1 ... 0 .. tarrbén 
desarr"'-emos lS'I aboldiiit sobte k>s ~ de las aisis de ~ C1UlCiii en Amíirica LatN y en Br~. donde dest.:111emos los CsSPKtos ~ rnant.ntn 
reldción con el actual 0<- rrudai Y la lonna cémo ho!I se desan- política. ide<>lógjca y ~e la arunulación. 

12. La conocida obra de lrool<Y Pt_..,, dP T,_., lfolo<os de s..-a Sociaista. n! 21. MMr:o. s.f.; aoud Ptadla. 1994: 544) desatoló las ltiis de Lom 
ti~ --- • OQ. et) al 1espedo de aue las tueaas PfcdJclPJas habían cesado de aecet". Destaca cuestiones como la i'lcapacidad dft caPtaismo 
e<>n"''"'°'áneo de atende< las demandas de la tunanídad, on virtud de su cfesc~ 'Zas luir.as~-~ dt> 1.1 luDiilridiJd hiN1 e""'""*' <F C1f'Cf'f. las 
ntJEVas ~y ictS nJEVCI!: ~cg~ ticnict:f!: r~ (M/JxEn o m iJOK""1/~cr cJE. ~ ~"'"4 /Nlll'fi¡¡¡J i.• ~ dr C{flCllfUil,,,., IGS r~ o, '6 oi!i$ 
r.cd;;/di>t«ictel.~E'f/10{atifa#sta,. t3'atanola:s~;:tAJ~.Jl-~-~~"ff). 6). lrotslw constlllil CJJe l'I cdlilmo está condir.to il 
devol'a1Se a sí rrismo para Pl'obl9at su~. en su 1 kx:ha po1 gara,.,tizar sus~ de annUación .v ganancia, k> QlW ""4 a bloo»m 4Pf po1:encW a.ldof 
de la t"unal-;dad en los <i.>e<sos camoos áel c~o y áel desalTolo de las luelzos orodJctivas. El .UOf plantea rilllbiín - i. no con<Uión de i. r9<dJción 
rr ... o<iiil de •ansición del cdoismo ilS«iaismo c-alal)Ulelacióny PilaisÍa de las condiciones !ll<lfliltide i.NslenciAdo i. tunoridll1 ESIDS ~os 
9'Wl"ll uigencia si obse<vanoos los estu<ios desde Ma1• sobo i. iell de i. !>U,.,.._ de la lasa de ganoncia -. ---*> "'" los ...._ dt Lril ,...,.,_ a 
la fase froal del c..,;taisroo-esada por el des<E- del~. l' de Trotsflv en los señafanionos ... - ... Elo .. rolt••za con la e!Í!!lenCill, a parlir de los aros 60, de crisis pem¡anenles de la acUTUaciÓn m<rdal en C1JI! Oere> las conciciones de rr<s<!<ia, alectando los países ceno .. como i. ESl)OÑ do llO!I con más áel 
15.% de ck-sffrdl-o. F1Cl"lcia CCl"I el 12X, ltaia, e4.C.. Tiinbén la crisis SI' milf"liHla en~ paáisis (J.»~ m ~ÍSH pMiíricos. La CorfMenóa drt los ~íses 
~anos (realrzada en SalvadO<. Batia. Brasi. on 19S3l roconociÓ i. pobreza oónu ya ~en auo ...,_., .,.os i*ses. En tn s. ha -- <.n 
cuaOo rec!?Sil.io a Maef rrudal. a pesa. de kl-5 intentos dlt ~aismo dio dPsahogarse. En ~e~. 5@' van tOl'Ó'PMhdO los~ et. aQt.tos U:orl'S. 

Piene Fougembs llos procnos s~ ,..._..,~;M.Mco, Fondo d!o 0..Ua Econónica. 1982, R). +t-461 nos comenta a t.st'lldo deo la 
cuestién de <.na <U<>UOsta ,..,..,. e<apa del cagilaismo actual nos señala'""' ·~ <F _.;,,w;c., l'I ~ ,::níilirx> dt>""' iwa ~ ª-~' 1.1 
e-.JislE'«fo¡;ctuiJloiPw.~l'f)fe hKrc;lf'itill!mct; Ja }.,'Ci«J«ldr C«N1Det

0

·c«l.~ ~Jl-Q.1$ ~~ ·ro#"$. a* <aJ1r ,,¡ ~MIP «tw/t» líl ¡¡gmj';, 
hi<IC.icadEl<i!COtafmlo. ~ad;,«< l.,.;, -1'1-'>,. Jcts I~.., ,,.,_,Y ,.,.-«itfn·: (p_ 44! Mis-· rec-.00 el 
s}gnfte3tivo avance- técriico-científlco de rAJe'Stfo tiefq:io, el allOf lama la atención para b ~v. 

'Ncic3beLtio'aciPQVPf'l.~ . .\?t'.h6.<Ü>'/1'1Í$IKZIJtitt ·cmmucf;cP ·Pn~tia»c.r:yWJ~ ciPnlika$.P. _q,~ "'"' 
¡;:¡;,¡:o.:h nt.TJCO ho .~ tantat: ~ ritit1 ~ ro'JlCI' .los Ql.JI', ffl tcdtc: ~et<; ~ /Jcf(. .fBit &W~ f'I ~ kJs ~as 
~lfcdxtiv~ re _q> !PdxM it .h< ÍNnlDJKJO!'-; {Cffi!:IM anl, t«ict ~ ~ fu#ir¡-¡¡ d# (lilNJjcf • C«I _qJ nwl "" cálc.a:i'I . JI. M -~ KJ }as 

~"" dt>µ«ilcaffi. µotVclos '*' 11»/ultndP 11--,.~,.lil~<*-11 ..... -• 
'Ni«;,bim. l'Kirammtf>. l'l-tt.t.s-dt>lctsc--min "'1iildo trcnc>«mállico i>lf- lil dncillllíc«iiin 
~<>-l'lcilCOl_,,,alµ--<*-kt$NÜ"'_P._m.1a..-a-;,cadMJ#-~.....,.,.---,. 
geJl'ffi! fT)(.p$f/11JQUPt'n4lf'f11N drl ~. f'I at.191' gJ«i.J dr ~ ÍUEYZ~ ~~,,., (ftli;tr elh!;a ~ 1,1111~ ~ y il 
/~,_CÍE' <Ec"""'~ dt> lf'!Jlr.icinJ'dt>~dffl .. (p_ 45). 

AJ rf'Sl>«IO del desanolo citnlíiico y temaógko ~.Y SUS r_.cudones, M•on Sll1IOS {1988; 15-21) -la-.l<iÓn m -· • 119Sa1 de las 
civefsas denonWiaciones de la etaoa 1ecienl:e def desin<*> econónico ~- s. trila silrnpe del cdlllsmo. aílmiE 

''N--"a i«>ca.'V!M<P,,.,. dtttmM _ tiKI ,_,,,.,,, ,¡ ~lil _,. M- -iit ouiM #i-<*-W. ,,,_ ONCia1'$ 
mt«.~""es*'tt._<,.,c,.,.,;diKlilscm1P_<if>iltJ.M--11»cm11..-,. __ ~J'--.sm.a.-.mail(iitas 
cua!P!'-~ ~"t . ./ 'H"" b.<<l<lf' CT<WIM llW ~ dP dltfflllftRnD 1Kndiig;coy Jcts """-"' colnc11 Kl S/Uilldiil <m'iil -l'llÍP$90 
;;p(dfo••<w,..,,,;,,mir.olk<O>l~iit:-1.1c,.,...;rí;;,tt."'1as...,,.,_..,et:r1'llO-#it-'~ ............... 
-lcts~°"11MicC1$y/icncas""-·---...--#i-•E-~iit il'~ICUl•a
dt> lll....:. /un.1N' <1P""" ,,_ Bm>i11 tmdía .<d> ~ ,. """ lmM" t .. / ·z,, ~«itin ,.,,. R .. l!'S /.WtWSil /Sii111tt1S, 19?81 
C'.:«MUoamycrnu~id.Yi dir lu.:,Y1<Ym'oJ1dl'l/:C."4M< /:C.Yi'ri.::o, aAlli>dir ~ ciff111Sd<iltim di> lil 1.u«r..a., c-iitlNtiái ~ dP t.;,s 

~,;;~.:=~.:::z::::::_:,==-i:.i.:::..==~~"':t~=: 
,~,,,,__ ""'"--· -ME>~-al-ii/Kf;d>lll~<PlilCfMd«ldwtliiicii1" ll>P. 15-16). 
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A conlDJKión, et ilUlOI aiica lil surisión cada vez tni8KJf de la ciencia a ios objetivos e irlltl!'feses de la prod.Jcción, de Jos prociJctores he9emóricos y la 
1f'l'UlCia de toda ucxación dir serW a la sociedad. Destaca la orinazía dl'I ~iltivo tecnoK,gco en las conciciooes de 1•iiz.OÓO de la economía ftemadonll, 
pe1ditndo así. ef conocm.nto o.n.:ííKo y técnco en su sentido tffedógico fpp. 18·19}. 

Prda (1:ie7, co. cil), bas.indose en los 30iAsis crític°' den ...... & ~ 11990! ! los teóricos del la te<llÍa del ''Cal>ilaismo Mrn<:<>Oisla de 
Estado", como Boceara, Y por atto lado aiticando la conceoción de Castet. ~e en CU.Slión ..-,,, a 1esoecto dt.., acelerado desanolo de las luefz• 
PfoOJctivas ,,,_.,,...ado w el cdaismo er. las lAirnas décadas. PI-• este ar.iisis Pl-.....clo moiof los -.-os ..,. consttwen las Mizos P1o0Jctivas 
como: los cQMos pre\lios, donde la naluiilleza Me lila dllaPdaaón sl'l Ofec~es con l.na ccniflWlacióli i"i..-is. de sus raa.1sos: los i'tstn.mfnl:os de trabiio. 
destacando eicontrasteo entr~ ef desarrct.J !l"f"'~O ak9nZ3do con la descl1eación aeOencP ~la fuerza de trabajo y su desplaz~o ace4fit'ado. En ~P i:-3'SO, el 
.U0<, señala el ~ """"""· el desarrolo del aomamen<ismo como lue<za desuuaiva. las ..-i.as dt nUe5 dt !le<>JOÍÍaS y meddas en-..esas con la 
persistencia dl- la crisis actual,, et OOerr.enl:o de Jos psocesos de Uabaio Wt' tr;,,-rSiaman e4 b~ tn ml!'IO apÍncjc•, etc. la Eco-Rio 92 y¡¡ ció E.-4 aviso def rácJido 
deC:erioto del medo anbenl:e y de la beosleta. La e'.Jai.Jaoóri det cor....-.o de i'Stos e4emlntos es aue nos~ vedic• Ml wé niull ~ tuKz~ proO.Jcwas crecen o 
no. En nuestra ocir'ióri. la dscusión sobre et 91ado ~easo ~ caída o deoecmento dEi- las h.Jerza:s prcd.Jctivas no~ tan irrcxrtanl• así; lo CJJe irOOfta es ~ elas 
~cada vez~ 1.na nattl'akiza destructiva pa.a la ma}'QIÍa de La tunarldad; y QIR elas no ac~ el ac•~ aeciTil!nto dio ~ necesi:bdes cR imen:sas 
poblaciones. BosBa. SOlniiá (y las ciue1sas re9ooes de PGtU'f1Zaoór1 ctlsoUa en Africa, QUe dio tienC>OS en ~ SU99' u-.. "rl.JIY¡{' re9ón lfl el abismo dio la 
mueneJ, lncii, kts ~es íncices de oobteza en América Lama. et:c. no son casos "eHC~" o "PilltiaJifes": son los sínlomAS, tas heridas. la Ptn.a del 
icebefg de~ proce-so deo PatJPPfiz~ QUe se prooag.a cada vez más. 

La ams llbana M Gasteis así como en ooos ~Ofes al).atece> bato la lonna drP ''deseconomías et«tmas'' o deo ··~adán'' flr1 ef ~o regional v 
l.lbano. Igual que los ~os an(eriores de PY~. aeiemos ~ las ··~" o "deseconomíti" de ~ t1Cl.m.Nción no son tMrilÍos a él y ri 
cish.n:ional. Apesat de (JJe sí Sllgert de forma SK!Of2ada prCJbliemti en e( desaine:*> dl4 cal)llai en sus civtfsos S«tmes. como lit f.aill dio m--..cua idlrcuadill o 
de reo..1sos, o con1arrWlación, ngios e4ectos son lamados de ''dPse<:oncmías'', este proceso es i'tietefte il modo dt prcdJcción Ql» -. sos61rw; son la etP"esÍÓn dio 
cómo se desanola la act..m..lladón a ~ !efriloria, ecCf"IÓmico y social 

13. No ~amos de acuetdo con los Dlantearrienl:os de Castflls (op. cit.) en su concepto deo "crisis ubilllaS''. Pradlai (1987 .. capítUos 11v111) Ne• tna MWISill aÍlica • 
los principales lomUaciones de ~ al.Co<. Castels 1edlce la crisis de las ciudadt< a la "crisis dt los modos dt consuno cdoc!M>", dtsoloz..-.lo 11 tif dol .,.- do 
la crisis estruc .... en el modo dt acU1UaOón • ,..,.;¡ -'º· CaJ..-.dt varios ......... dt "'Jeaidid coma •l-~ "crilil'' do los-·~ m la 
fuer2a de babaio en sí nEmos .. deiando oasat la idea de CJJe, si se resuetve esta PlolitmÍlicill vía Estmo .. dt'S.-K91Í_.. 5UI sínlarnils ba.m; b) a.. ~ .. 
1e<luce la cMJad a la JOPfoducción de la fuetta de"-· .....,.. P<>Slerioonor<e años de>i><Jes de la,,.__., do i-....-. Oll..U ..... ocalÍI -o; 
c)~.comoya señ.ii&amos anees. C1R' 'Wc~al!mcroE'!'l,f~11<MJr.t;_re dPsou"1c«.IO'adrt~ illli!NM»#~"; dJ cun1iorws como i..la 

corocepQón ~·como 1elleio. no ...-.<ación dt las dletenciacionos do c'"""'9cón do doR, "' los - ----. ....,_, Mc:; e) y 
cuostiones do londo oolílico igadas a la congens«\ro est1a1é9c~íoica del P-Caruist•fr..:és • ..- no esr.n ...,.;a."' loo cliJI• do ..alÍI ...... Pr- «1 
las págSias 554 v ros .....m est• ast><e10. C-ac<Oonclo a1 conc""'º do cri>is ""Castots. señala..,. 'Z.oi!i< ~•anoa---,,, MPldlrom ~ /# 
ñ.wxa ~ flaNiic>Pa< ~tUika.<.:<lfftMt<~ ;ver.."" C4.<t"6</~c~ .. y~.aldrsiJtrnfc>c.twill<l'1. --Jo:<-~ ""1h'oan y 
QUPÑiK~fonfet/d$fil:Y$~Ña<, UO'ICl~IKP9./a<'lop. cil.,p. 611). 

14. Paa et desanolo de- ~a re4ación. nos ~~ €'fl civlitsos autores, como Holow.:ei. Oeavtt y ooos WI' han trabaio dn<» &a n-..~a tlOIÍmll"Ce entr~ el 
caoilalyel•- en su OSl>Ktomás,,...,..al hastala1elioéneMe aQJtlosdos 1ómnisyelEsr-. GUildindolos-cmr:"""*5ydoroÍloclo de onólois, 
básicamor<e, e>tos auores s.rni.... oue las crisis de acLl!Uación se ..,......, l><" la 1esisloncia dol •abaío (o ol podof dll Oll>lio 1n la.,...,;,;,, do H-..,) al edil 
El dOloto !iftÍa la foona más desarrolacla dol e.atal y la monera como se ...-osa la s<lllroacU!llQeiÓn dol Ullilal. - ca- su i..-o no os .;.no il Uabair>. 
como es visto V E!t'Menddo ~ su aoarifncia. SW.0 su etPesión «I" la ciaiación. Nos refftiemos a dos tMos haos pma t. a»JliÓn dt ta ~ «al' .. caPat V 
el pcxlet dol bibi;o: Boneleld, W'emot !0-1l..illl«tilld.· .,_..e __ ,,,,._,»,_-.-c.,._.._ 1992) y do~. JatnA/ ,,,_...,,,..,gñt,.. 19921>. Este~ ... oruabaiac011~ca1egoríasenooost...,osalosamosnos-<nol ·~¡-. Sin""'"'9o,ol 
artíruo 1eferido ~í. _,..~el tem& O-e. no oodJomos en esta noia bi1101 t-.1Ds-10&rais ~mm.,.._ do 05laS ........ 
Solamonle balaremos do,....,.~ .,....os, sieodo oue los demás están ttalado> tafllo olAoéncicel. como alo '"'9o ci. .._ porios m la T.sis. En cuon<o a 
Boneleld. podemos 1esur* su tesis básica en la Pfruo inuodJCción de su tMo, es ruando ti ...... c........,.;o..,...,. m la<_...,_.,.,. 11 .,..... do 
la crisis acttS def cd31smo descansa en v.. cómo Jos cambios en eit sistema mDflflltario nftllalCicnal s. 41iustal cm &a ~ capilllb dlt lrlltNio. MÑllrai (JJI' 

paia acetcatse a esta cuestión se det. corroendel dos~~ "ti-e~ dtl ckWID ctm011»I"8ciá1 "'""*"y _w#lllit#nc»cMKt 11»kmY d.r;tl4/AJ~ drl 
~ c--..c>'*'lflat..ic>': Llamando la alorotién sot.e la lm!ación de orloc• 11 -o .-.ie - lo '1-ía ecanlÍllic•". - ca- la ccinr-drín de la 
JOPfoducción social cat<toisla roo es enue el edil --o y ti ciP!il ¡¡r0<1lr:IM>, '"'° -· cilJilol y.,...... PI_., clct>, ...a conc--.;án dol nalo do ...,,encia ... o-con1ra<ic1oria dll <lnero, l'S el"'~º de°"º•- "1~.WQllM #f PC<*' _..,,,.-,.,~--. y•l<'Ps ~~ Qlll'I--~ 
f«m.>iJUlo-<cro-.ro. ElfliiNic>ilt'CWta<l>i1c~...,, .. ~c~O.~~t'diiic1tM-': ro. 2l 

En lo oue conciome a los olanle-os do Holow..,, • ,,..., de QUP desan- P-. do su ~ on 11'~1-. l>Odomos doslxar lo 
~e: 

a) c:mca las concepciones manOS!as o no, de conc- la 111ación-. el edil 9 el u- COlllO .., ,....... - ol -· lo ..- ...,_ ,....,... • 
pos:iciof'IK dstOI'~ l' l~adn al respecto. Est• erir«lllam.nto, de• .. aJtor, no H IMtMnO lft> n.no .. lmNndo la CWlliÓn et.~ a.e~ In 9SY reNOón. 
Apoyándoseo en arx, ~·~el caoital es nada más (1.Jr babaio aieNdo y~· es&.~ dr la ttioría dlt v........,. le OJlf kit.-... ú ilVS cliP Mn. 
por los rica<riinos r-ales y ""' sus oílicos, corr.o ..,. añmoción del podft del •il>lio. En lo ~ báico, 11 podlt dol hlMiD K 11 podlt do a.• y gor lo lafllo 
tarrbiér. el oodK de destniJ l ID. 5l Si el c..,.il roo se ~ .,...,_ como alrlo M<mo al u-. ll'fGnCOS no ,. ..- ........, cOlllD e kO!lÓnKo. El 



rriovmento de4 caPtal el ~o de~ conaadcciór1 (i"i(ema ai ci()il:ii rhsrroj eriae cdal y babajo, et rr.oviniento de la iucha. H• QUe abandonar ia ioea Oe 1.6\a 

"economia mar>ista", Lna de las aeaoones más de'Structlvas de la tracición "ooodoMa". en cuani:o we sus.-te lJ'\a seoaacióo entre edil y U:ha. Pero si et 
rrlO'.m.r.o del c,,..;tal sólo se L'JE'de º""'"'Se' como el mo•111iento de la lucha. ero ildca •amllión C1Jt' el mcM!ienlo de la lucha sólo se P<Jede ei-•endot como 
moviniento dentro-y-contra~ caD«al. 

b) El.,. pa<a la cOl11)feruiái de las'°''°"' ciie1or•os de relaciones sociales os la doble OIÍSl.00. del ttabaio como ttibaio coooo<o y Uabajo ibsuacto. el 
1-tKho we e4 trabilO cooaeto y l.ri toma la louna det habafo abstracto. ef hecho~ el trabiio oeatr...io se et"Íl~a a sí rrismo en tm lonna enajenada y Sl'l sentido (p. 
6l 

<)El ooder del ttabaio se marWiesta on la fo<ma de su an<í•osis. el oode< del c..,.al Es la ¡xesencia del pode< del ttibaio deooo del caoilal aue lo haco 
~e r.estat«-, E'Sef"iciMr.erJle su;eto a las crtsis., y CIJe r.os Petrr«e hablar, no de las leyf-s def cliPsiilfolo c~aista. W.O de cienos mnos y 1erideocias en el 
rro<>Ariento de la lucha IP. 71. 

dJ El tr:ibajo no ~e S~I? der.Uo dE'l c~al. sW°IO ckof'l.1o-ccdla-y-más·alá def t~af. m ~ dara entJe dentro, cenia .Y más alá. ji por )o 
tanto. sil dsti'riÓn dala eooe l.a ~en-sí y ta ~e-para-sí o encr"' 'rl2Qlierda" y "masas". El ttabaio se desborda del cu..i. El caohl no es sirdemente ta lonna ~ 
tJába;o; es proceso de focmat tiobdto. Dtoceso c~~e de rec~se a sí rTisroo para concenff e4 bibaio. La ludlil de ~ es et mouinienlo di4 c:k-sbotdill-v
cOf'ieoer o. en otras oalabil$. la lucha de ciases es el mowriertto de fE'ÓCNZar-Y"desfltichizar {D. Sl. 

i!'}El i:'..odet Oef '1abata tJl?ntJo-contJn .. m.ás·31á del caa:"''""· S.& constituye así en la r-.estab6dacl del Capta!, la tendencia dftcaPlal hacia la crisis. la crisis e-s 
la rnarilostación de e>!e poder,., la e~ del podo< del Uabaio (o. 1 Ol 

HEmOS ve1ticido eri los é:t°.t.isis de~1olados en E-t "Apéoáce I'" ~e proceso en '3vefsos áUlores y ff\ nuestJos estucios sdl• M rnovimilfoto de la 
aa.J'fdación y su OlSis: ei caaeal busca su s*la {cometciat f~a. i"ldu!:tria.. Md deo la crisis. buscando t.r1se det trabiiio como Wlil ·~ ... J)l!fo acaba 
HIJentándose a ét, vía conceciones soo~. íJOf ~aoue-s ~~os de destrucción de los derechos sociales. o a través ~ las ~as. La i:rDPili UomatizaóÓn .v et 
desarrolo de la tecno1>9ía "oosl0<<1'ta" uaru:e ""º ...,.,,.,.....º dososl>o<ado. Sontimos""" ol caoilal t..Qe del ttabaio como su""'''"' <OO"bra; o mejo<, os su ¡xogja 
s.ornbra, su faritasma "1eé9' corno ét láffbié k> es para eot ccotal . 

15. SOO.o osto aspoc!o. ros basamos ~•e on R<tJ Fausto 119871.v Mario Robles B. (1992). - olant.,an bá<icamont• el ~o del c..,... aimo 
Sljeto social del modo~ PJoductiÓn caciitais:ta y ef hombre-tJabaio como ~o Pledcado. Jlf'lllo a ~os concf'Plos. ~ &. ttnSiÓn ~ ~edcado. 
Estos estucios son h..ndamentaies: no ~ en~ 1eolaneanjento de la da6éctica como en no redJci la fuerza de babaio a ~ cDgoría solilMlm «cnÓmiea. silo 
Defsoró:ada en la Cal:E"9Q1Ía horrtlre-P1e-dic.:.do. Coo reiación a Rw Fausto. nos reletmos a su ~aru obla 1111.a - ltiJlic'~ .1 ,..,...., tn caw tuu fB911• y 
1ecorsstn.9 la áaléctica (tomo 1) y m anaisis critico det maMsmo. i"llentando lect.l>E'fil su vlaidid. p-ooiando QCill det silncio. dli oluido, dli Slctllisnm en su 
estucio sOOe los º'flS'ldamerlos" y los línites def mafHismo (tomo ni Nos 1etetlnos aQUÍ al PtinPr caoítUo def lomo 1 DiO!liictic~ mll18t'1. ~y~ 
il>o. 27·6'5). cuyos conc°"'os de "p¡eruposición" y "«>sición" son dosar!- en el ~ 11 del lomo 11 .R~ JI """'1i:ñ>· dai:lr1 JI~........_. 
"Mml.>!<" ll>o. 149-2001 MatK> Rcüos Baez en su'""'º ,.,_.,_ 1--iltS - - c._rtll_ • -· e~,,¡, -- .,. r 
cill1il- ·indcac~~ml!lot«<iiHl~JI:~ 1991."'611UOiza los ~señal.níonosc» RiwFMJSto sob•!odolos1-- al..- c11>í!Uo 
def lomo 1, mmcionado atrba. Podet'nos 1esl..WT9 rus 1~.es en Jo ~e: 

•)Rol..;ff.OO.• .i Capr•oo IV def lcmo l.'·' l. de ElcillJitill 11979: 18!MB9). destaca los ~osO..Maoxsdlll' .. capta! como la sustancia de 
ttabaio abstracto QUe >e ttan:slccma en el Suie<o di? la sociedad capitaista. como c.raa ''cosa social''. sustancia~ se I~ suifto: el vilor. dce, ~se villcriza a sí 
rrismo, como. SE9Í'l MáfK, l.ll ··~o cPJEo ~"."~o au:cimáo ... "sU@to de l.ll P1oc:eso". El obleto .v et ci!Plaislii apa1ecen corno "50PQltes" e» e5I" ~o. y en 
m seritido más orll~o de 5o O.Je Dlooéamerlle lé9co de sus t11edcados. A ri9of. los predcados del Sti@to "caPt~' ·sus mcmtrtos - scri et '*-to JI 111 merc~ncfa. El 
obrE'to y E.i caa:«aista sro s.1.:oporte-s def c:it.ta. ro SE'f 5ooor11?S del cWll'fo;i ~las mercancías·~ la fuefza de ttabaio ·en cuno ~os dlf carila1 (ROBLES. 
""· 2·3l 

b}A $~. atima ~para Maf}(,t?4horrbre nol?!.l.ll verdadefoSlWto en la sooedad caPtaisU puesto tiJe el~ sui1UJ n 91 cO• (en sentido 
onto6ósico i:ÉnOl SErido así. en lodos los juicios en CJJe et Slll'(o ~~di es et i-.orrae. él sOO tlUfde iOifKl'f re&;ido en sus prlcicidos (Cl.ll' son los ~H dlf 
caoitall. es deci. et obferso. E.i cac,«aisl:a. etc. En la lógca de Mant. señal.ii. ésto <J,jefe dKi o..- e4 horrtw. aDIN'C• como lJ'\ st'9to N9MID. DMO no ~- corno .n 
9' ~.pero !an poco como sl.-to 1NI como en el~ (R08LES:3 y FAUSTO: 31-37). E5'• rwgadán no es ...w f'lll9ICiÓn ._._ ~ .. honO• 
esta ahí. Esto s:9'ifa:a QUE'. en ef capitaismo com:i t!'fl tos modos de cwod.Jcc:i6n anteriofes a ét :500 s:e eo~ bs grwdcad>s: dlt timra.; es dlO .. ''homtn'' H M 
ot.eio. ol caPlatisla, si!lr*ando- sólo el ¡xeóc.00 ..... -. o s.•. el toorrae.,.,.. •..,..,..do ..... ..--El .. es .. ro - ..,.. ráKión do-~ 
eme Sliolo y ¡xedcado. sino ~osa ol .. oasao'. del suo<o al "¡xedcado". la~ ele! Slillo Plll .. PIO<ic- "El-_...._._ m-...,,.. 
~cftil.Cl.iff~mE'l"Nkaelr. -~ l.Tl¿I~ QW>ff /~C~ dPr"-~ ~GA111c>-cuitl«>~ E..cMlllUI'~ dHi ar.. Ml'I 
c""'al."""- t>l_f'!'._q,.:t.G., ll10~" (ROBLES: 3-4l 

c) MÓ< adelan<e. Roblos cornonta la amnaoón de Mara. y""" Fausto anai;!a en.,._ (DIJ. cit. 37~ "'""'*>. rffiririndow al c..,._. ~ 
que "ccni>$1al~.t:<C...'c«d.wi. .. iio¡:rt/iRco;dl"~.~~" (MARX. K.. C 1 - • 16 aÍlic• •• «~•~ MMco. 
Siglo XXI. 1980, P. 6l La idoa conual de Mano oaui os we el-· sólo ac>aieceii como..-.,, al !NI d. ..... _.tislorio (- ft ti cllit- i>m• M-1- -i 
el sociaismo. a pa<ll del cual en«ZatÍa la t<storia del honbe. mes. la tistoria do!-• es la f'<storia do su c...-.aón, o la - do sus ~. - -
során ~al fila! de ose ¡xocoso: sólo son.,....-. no ouesws Plll sus predcidos ~ 4-5l Robles n.ma el hocho et. -los ..-.ios dol- ro son 
sus ck:tffflirucjmes w~ a ec-...e rivt.f ét todiP..iÍá está ausente eo cuarto ~o. Ob1enttnwn1e dio los PI~. i.s c:IM~ dlt hmrt.ff etisáí.-i como 
tales cuando ao.Jét se constin..r.ie ccmo ~o. 

d) El"""' deoslan i.n ~o i!7ipcftne: C>Je la ti!lcria wocla Set pensada carro.., ¡xoc..,, do ainsttución no linl!.91 di!!~- Sgrifjca -· en """"ºno"' lfo9Ó al sociaismo. el hcrtrb'• no .es, o. fXlf el CO<lfrifio. c0<00 si!lr*aciÓn ~ llQ.llltil¿ De a<r.JÍ QW el-no~.., dibf¡, .. .- <» su"'"" 
hist«ia. en la cu;i toda "demición" del homblo sólo os_...- si so <icon los ¡xe<icidos ele! llonD•. El eme°"'º ele! - S<ÍID ~ .., illÍ ~.io Plll el 
corUlto de estas 1espuestas. El hontlte esta '"ahí". Df!'fO s& Mste en sus Pledcados. Los rdvOJOS 'lurDes'" sém ltiltlln • ..__ dlf l.riUiftso dio sus r:nclados 
c.«no ~. Esta~ e-s. a otro rivef. ~ rivel de la esencia y la apariMcia dR sislema. La rwgacjÓn ~los p9'1c.-lm, otnro Jil cdmta. o.- san patt• 
esencial def sistema. no renWe a su~ En la apariencia del sistema. el ser "pi)tor''. ·•esaAa", etc. aparece cano~ ~~ .. ~·· def horrDe 
lPcr 5-61 ¡i.J conuálio de esta siuación. caso el hoobre hRse ~o. aQUElos Dtecicidos Set'Íaf'l. en et límif'. las VetdadltilS <M.nni\iciorws atrhmllPs a cada hccnbre 
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~e. En ese momerito, et horrible ya sW!i".do ll) veu::iadefo ~o. como io es et capital en €1 caoitaismo. él r.o más se 1efle\afíii en sus P'.eóc:ados. En el 
pasaee pai:a el sociaisma. ~et~ de Mant. e4 hombfe SUSU:lilia et caoc.at en cuanto ''....-.versal conaeto''. 

el />J M1et de la t11e+istoria, et horrt.le ~Y ~ti es. P€'t'O sotc.oertle en sus ocedtcildos. ~ su negaciÓn en cuarllo suil!ito. La octtistooa det horrt.e 
es así c~3da COOJO el proceso del ~'E'!"lir del hon'be en cuDo S>..Jteto. Y 3QUÍ. Rcti6Eis (D. 9) seóata ll'l ast)ll?Cto rrll&' ir11X'ffante respecto a ese proceso ·~ .. lJVf' 
nCti'$CMSkJelodo IYl.nialerol, ri~a'!y ~a Maot cuando éste dc:e QUe ta anatomía del l'lon'ae es la dave para la anatomía del mono". Mma CJJe. al mal 
de la PJriistoria, su91á la t-ésioria de la ht.rMndad. €1 hoobe como ~o. ~do en la rrddcidad de J-urtbres. en su ''ci'etl'OCia''. En e-ste seroio, et "horrbe 
del catlllaismo debe set coriSKlef ado ococllto de la razón i"l:smrneotai de4 sUeto caoital. en et <JJe €-Slá negado en cuanto sUeto. eiis8lndo s& como sus sooones. y a 
uao.>és de e1os como ~edc:ado. El ~sanolo del c®'t~ irdca su prc(lfa ~truccióo. ewo resi..*m rnat. Sl:'l'á la e~ deil t.onbe como sueto. Para Manr, ~e 
proceso no es ni ~ y r-. ~-~~es .. ciai.?cticamente el t~. destaca. no ~e decl ~ al hc:x'rbre (Jo hlmino, la no vdenciaJ en 
serUk.i al::.soilxo, como lo hace, la r~1 uuigar ieltttUrKIS"~i:I. Sl'IO rlE'9af Id~ del turbe. 

fJ Robles ciefró ~a 1efk.>iÓf1 tic.ciendo lJia letE1encia a k:is. concetieos ·~ad'', ··110.JEoza", "pux•óad'' ccocetlidos en la sociedad caoiai!;ta. QUe, en 
reaidad. se ~esari ck- forma Ofeócada ccmo i:ienad tuguesa. 1JQUeza bu~. tcOP9edad t11Jada cacoil:aista. e(c_ Y más: la ibtrtad bl.J~ es la aiiettad de4 
c:.tlft!lf; la i:oroptedad P11vada bl.JgtP-S-:t e-s rr,,eno! Df~ del r6.Y.tuo 500"1' E'! c:c:)ital aue la~"~ de-1 car«al sobfe é4 nismo; la rQ.Jeza bu~ es de hecho 
PQbfl?za {~Ja); el 'llon'bre" (el cobc.;oro. el caoiealis:táJ '4?S en fealidad Ln "no·hombfe" En el zooalsmo. estas cat:E'90fías se coman verdaderas en ef ámbito del 
.-.cividuo. 

A pesa1 ck- ios pkn.eaati~os ar1teoc11es, lamarr.os la éll.ff.000 DGta ll'l dSPE'OO QUe es CE-nUd& en e-sta Tesis y CJJe' laNo Fa.&5'o ccmo Robles no 
des.anotan: la s«uc>Ón 00 horrbe como no-horrbfe. E10·esado en rus Ofeácados. en la:S É<Doeas de crisis de la ilCllTUación.. CJJe ilnilzaroos en ti ".ADéocice I". 
T et""iendo en ruEf'll:a k'5 señaiamientos de Redes sobe et ~oo.ie ncri'"!E'31. ~ecoon.311 o ...-iia(etal de la tist0tia. entendetnos CJJP !'tiste ..na tensión ente- ef 
hornbfe como precicadoy el hombfe corno Sl1'eto. siendo a.Je éS(e no es QUe' Slala sókl en el sociaismo o en ooa ec:aca posterior al caPr*'no. cu.do se constlt&ie 
defribv~ite como suet.o. Ptefr:ffoos. dtci cpJe ~ "suge'', "está ahí" (como cice Rc:b'es} en las luchas denaery-eo con11a el capil;iil {en Lill ftPl'eisión dP Hc:*:lw1t1l 
Este asoecto OCJ!: 1emte o las coocet<>OOeS de LeOn sobce e4 oasaee de la ''coooencia de sí'' oara ta ''coociencia para sí'',~ .sta ~ s. r•iiza ~ 
o en ~ta vía, ruando eol t!OO'bfe s.e libefa del dorr.-.o del cac:«al. nes. en la etapa: de ccostitución ~ hontlir!l> como ~o. o PtPhstoria. et homblP"""st#.o". o 
"conciencia pa1a sí" "NtJecen". "~an" en el rrtinlo ~o del otxererhont:Jfe. Es: ll"I ~o ciáéctico y viiJO. El ~o Vil e~ en este ¡me.so. 
pero aúl no WJ ''B'' En este ruiáo de refeiencia, es cP.JEo ~el concepto ''podei de4 t1abaio'·. en eol teneno di' la lucha de dll.s. como uinos ~. con 
HobHay. ~los ''r«.JeOJOS ll'IO'~OS sociaiies'' beflen gran o«enciaidad de ciilff'tjos ~.de acuetdo a las coctttPcimn y fanra.Nciarws IR lll..ICMS axno 
TO<..., (M~M _<oeiil/U ,_ idPolog;;u nas sodrdadrs -rs. Rio deJ ...... o, 1977, o P-a, ~ SilO P-. 19891. H
(Para a 1..const1u¡;il0 do-- histónco. SaoP.U0, 19SO)yGuattari(R~..JO_..,,.,. SaoPa<Jo, 1985.Y Mia,,,,.Klica-c-illiio 
do drslio. Peuórx.ásJRJ. 19SSJ. este ~amerito r.o es tan nuevo así. y r.a hace con~ et horrbeo sea l.ll vetdadtlo suilto en 111 socildMi cdiill~ Si"l 
e<rbalgo, estos mo•·•-•os sooales '°" I01mas de ~y desaimadón sociales e ideológicas ciue acelo!an el _. dll ~·. el CUll sólo,.
rugi pk-namerl.e cclf't dll>strucción de !odas las fDflTias d€> aienacOO PClf el caoital Los lafMdos "mo...wnien:os soci.Wes" o ·nu.ws QMos" sm faceitas mi trabaio en su 
lucha demo y conua ef caoial. en las •Jalas l?Sferas de la reocOOxdÓn zocial. 

Un ooo dobale en oue se dscu<• la cue$IJÓn del "°"'""hombfe en la sociedad caoilaista es la f)Olénica 1e<1..i. a cabo eme Pe<111 MdoJson (1S83) y 
Maishc:I Betmc.n l.1934i Este debate erripeia coo l.11 attícUo de Pecy 1-rtdetson. donde enoca aiglsos ~os de lii ca~ de Blftlll (.M ~is~~ illlo 
ail o ·¡ odo cio oue es sóido se evilOClfa en E-4 ale'l. tm.Ndo "Modefridild y retJCb:i.n". Ples.entado en la ''D:netenól ~ Mlnlislno .. lntlllJN(món di' la 
Cl.tut'a''. ffl la S-M1ón ·'Modefridad y RevokJción''. y PtÜCado en ta re"Jtsta Mwñota t~~¡;, , ~ 16, wmano de 1984. y WsMitAt1W4•• cond«b to Cast*Jo. 
llicolás, i<r<o con varios tmos en la po.t¡icación El -..., ~. Buemos ~es!"'-. P\J"llOsu S.R.L. 1989, pg. 92·116. 
reaizada en ia Ur~sKiad de llnois, en~ de 1983. En 1~ Andefson ar~.e«a: a) la ptesenQa de IS' ~ ~ en BNNll Q1.9 Ulr~ o 
cisl0<ciona l-as ruest!asl la ccinClfeosión de M..,. sobte la Oil\Oaieza humana. la cual esta """'<ict..ia a~ iolacionos .-. - cr.R i.. ,_no 
i:<e<e<le a la •ooabidad: 'la ...:<;ID olP""' tent:ll>r>da -ill' oM«-NOil "'c/P$anclc> <~--- r5,,,. f61fo""' ,._,,.. (D. 112); bl 
Orla.sis e>I09<'fado de Bennan de la leclua de los ¡:dneros aechos de los Gn.ndi<.r..,, de Mane. en lo ciue se ,-., al caráml ~de i.. nolU•u lunina. 
CaYerido E-nios ~os de la~arMllfcisista; c)cmtala rlOCJÚ1 de ··c:Uación larga'' de la rP.JaiJción en Benrtill. ;.sí como Pil• niuchQs soáliA•; tCl'lllilPD'll' la 
cco::epciÓri de ''1evoUctón oennanente'' o dllída eo el tllinPl. ccn la 1evol.IÓÓn erllerdda como ... #'I dln«ll!l!lwllct «fiticct t:Jndl- ifAlict di- tn cw:Jwt rst•M y !V 

.<i~P«""'···" lll. 113l lderdic•el !Jad.Jaismo delare<.>OUciÓndeB..,,,..., "''las cco:O<>Cion<'s .-..X.atasydll ... oc--.yt...aón al 
foácaismodelosSO's,oa 'lno-~mE'f~a~~-'W~a-~asLm'olf'f-~¡:tSicdiigjc~otnOf~aarctM~~;,d,/~cro!V 
,_,~~<na 1?~ ClJtilaf" ID. 114l Insiste AAde<'°" o.ie la 1 .. .>WciÓn es p.r<ual y no--· CCA!10 ~ - B- En <ri illÍC\Jo 
oo.ücado en la rrcmia "''""º esoañola L"6aliln loo. c<. l .. v til!bén conriado""' Cas>.*l loo. e<.. pp. 117·130l ,._'l.• S.,_ onlil C. IR-• Pe<111 
Andersoof'. Berm.an rMPOOde a 3QI_... autor ci:mc.giJnlllnl:ado cm los .s9..wnteos OU'ltos (no vamos a ~seios todos} 1) ... tf ..:icWD dt AndRscn Pl'O 
o.Je cons>1e<a <>-Je mai<a ·: .. ""' JKU.<ilf«Í<'Y ~ i1I tnill '*'-"' .,,,.-..~" lll. 117); bl h>delsan no conside<o '*->...,_..desde mol de la ~ 
~a nuóal, 1esiiecto a algo61 l!U'io croado! en el,.,.._ "*>al; es !loó. ciue "No,,_,, Muer'· fJ>. 118). en el cd- de ~ ..--; el ~ 
E'fl U'la cmcepciÓfl de la modffridad ccxno U"\ estado en QUe se ~a 1Jl ·~··. IJl ~ en ··~ ...,,.«itt:it JI M'JOlltlCii1, PlfJE y 
..r~ ~·y <rocii<kam ... .. lll. 1 isi. y """ 1os - .. Y.....,,.. n>:<1omos _, ,..,.. 1a posilidad de ~ .. ~ ,,,_., .-lllllt ,.,. ...,. ~,;
c.3111tiondct a P.l\.<, p,>;ocfffas iidl>rniis dP ~os.-~ cM>t.~..cri1"(D. 119), levanta su tesis~ en &ia aMic1i aAndllJon: ·z~ w5ii'ldl>.Ani:Wsm' 
0<Hcadl>lhcRir'1lf'ilCtUiJÍ ~c;u>"l'5Ja·v.ac1't\ Ci!'tlidr;/iJmi'ilnQUPl'$/~·iilW!tPJ1Ciit~O,.~OHl/AI• ..• '' (D.119C dlc~.enia-.or Dllt• 
del te>llo. soboe ai9u10S casos de luchas sociales y artísticos~· en Estados U!Wdos. busca ·: .. 1110R1• '"°" .59Jr _...._ w-. ,.,,... wt 
~~ calff amci E'f1 fJVM/la aina, ycfflK, l~i'a ~ E'lfXtC/t!'! ~ roatil ifffJC/atnM ¡¡ccr1W'fli MÑ'ftl'lti:tl!ft.;rt~·· llidt ~)hacl' t.SYi aíti:::a a 
los ir<ei.ctuales de ~da de la t>é<dda de lo~ lama "susbstancia y el lü> de la \Ada coticiana" (al 1esi>eeto • ..,.. ,_...,.C...-ain-on A. H- en el 
".C..pÉ-ocice\111'1, eri 11.n:tÓn de ...-.a visOi meti:llísica de la levoluciÓn en~ f\.nlo; O en este senbdo. añtM CJR '.' •• rnwr•tw'!lllll.-..9·la~l"$ 
.'c</al.lfa c;c~ dE> ~cdxi cbas ~C/$.J.' re-x~ af'9.111~ _q LVPCÍ" 91PfWat Íl.JffW'$ JI~ dft .... .ti * lb#lt.t ~ ~ 9lftt. 
.«WiJicl<KJ ... .. fj). 1 29-130l . 
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Au-JQUe estamos de- acuetdo con Fausto {1:3:&7j y Rot.IE-5 l1891 J eo io ~se 1efi€.t"e a la no corlStituoÓn ciei uabaio como SLWto en et caoitai!.mo y sí ciet 
caoilal, .u de las descorlianzas .u oíticas por Darte de Perry Ardetson loo. ot l a ta sociaidemoaaoa de lodos k>s maóces de ooa 1t!"JOluoón a laf90 plazo dfintro del 
cdai!mo. c0003ftmos C"1 las cbserJ3cicfles de Betman en lo oue corioeme ;, Jas potenoaic:fades {!éflfW)o rAJeStro} deo las U:has cotXblas en ~ t~reno de '3 
economía, polÍOCa y de la a.Stia. de<'...de QUe sea, desde nuestro PUltO de •Jista. en ta ~ de 1..rt can"bo rúal de fa sociedad Esta PQStua de 8~ se 
ap11c:Hnii a la deo HolowC(Y, ruar.do este autot ~la k.Jcha dH Uabaio en c:i€«io-y-er. cCf"IOa el captc.I. Sri errbatgo, a pesa de cor.ccwdannos, tri pane, con P. 
Andefson sobre la conceoción de BE-rman de is.a SlP.leSta ~de ta naru•za tunana o su POleoc:ialdad en el cat191aismo {o l..IHl versión det ''hlinaRsmo" 
en F~o y AoblesJ, tendemos más a vet el rnovme...to da6écoco 00 aQl.JE'f aoáisis 1~0 a la t~ ~e €:'4 mowrienlo de aienación y ~acién Oef '1abaio 
ante el catlital Oaro QUe esta nue-sua posición~ a ver con ta ta cor.e~ de la ''1evoUcióo Det"manente'" de Tr~. y no la QUe entiende vet' Anderson en las 
posiciones paític¡¡s: de la sociakk·mooacia modema La ~soecwa de carrbo socHI o 1E"'XUt0rK!fici, no sólo se iil)0a en LFJa vmón IUua de 1evoi.Jci00, Pl10 E-Sta es 
aimentada en el día-a-día de las luchas y de los rnovmeocos rooaes. POI lo menos. es de esta maneta CJUE- hemos ~ado y vMdo en lilS Wk1S bamaies. y 
il,n:o a Sos "strled".o" deo la rE9c)n de~. buscando ". ff-1 !;._~ _cF/l°oitff ~ ~ calP'; i:ctfl"'IQ affma Bennan {op. C1.., p. 1301 

Re<(~emos a estas cuestioneS" en el apattado sobce los ''IOO'.ll'lWntos: ~·· l?f'l el C.,írmo //. 

17. Este téfnWlo set á consten e en Ja Tests e-n Jos dvE.isos rwiJIE-ie.s. de ~iisis como en k>s estuáos soble ei tenilorio, la ciJdad, la ~ación. etc. Es en1erddo 
como et aue contiene o e~ ane:ítestS INO\IO DIC10f'l.t.A.AIO .A.t..JRÉLIO, o. 1331 ftri.Ítt>SlS E>S la ooosioón por conuanedad o por ccnradcción. entre dos 1émSios o 
dos lormulaciones; cc.mo figl..1a Ql...Je destaca Ja oposici(.n '!!1.Je dos pafabf ~o ideEl'S; o '=OfTIO seir o cosa <JJe representa esta eoosó5n ftaslranu~ (NOA. Ddl. .~ 
QUe cuando ~emos deci" ~ tai sruación. idea o cosa es anriéoca, Q1Je1emos c:Pstacar su natt.saieza '"necordabie", de C\6'0 etnlcto se desarrolan constantes y 
tenOOnilnles síntesis suce9JC1S.. En nuestro uabaio. t.ná re(ac)ón 1ípica .11 esuuctuainenle ~ét.c:a es f.d rek.ción enue ~ caplaly et babiiio. Uno no etisie sil el otro, y 
sonil-.AosQJe Rolaod s .. tt.es 15/Z,Sac•Pauo. Ecicoes 70/LMaria Martns Footos. s.f.. Colecao S9'os. 2Sl hace.., anáisis sabl• el teHto, en el ainw 
kerario. U:iza tr.a noción aptmlmac:f.:. con lo ~ entendemos w allitE>Si:s cu.ando ca1act€-f12a este léfnWla de la sigrjente forma: '.' .. ÓtffJ#" ticr 11.ndffl ~ 
c~iil/Jlff .... "'tdEi!o/oaaws:dPllH31'.olotr'~. ~fJl«iiffettnF(a/n9w~<ket, lo~"'b.<'cootatittsJI. m~~. !:u~cAJ~ la ilnlÚ~._... 
w.atuiw E(~· CC</"JY«O trJ4 niit/l.li#.1.""d de- ccrhatké-. y~ noil.lolE>.1. .. il ff Í*,{/il/aftiP. Net _q> ~ pa 16 ¡~ (t CillKG dr l.11 ... U•""'Ct (Ct::WTJP 
«~ vt#gatmKile rn /o c~<t!"KÚ"I eo10..-igm¡-,¡}cál ~ oc~ t~ ~ jfJ¿r KJ/Jtff~ .G:n t.nC1 JJ Obet ~ : _rv di~ no n««JI; dr 111 ~et 
"~"" t:.laifftico/v.;c-1'cten~n~~t l~3"lf1ie_qs ff~c«Wote ~~'"~/JllfffM. lifUahw!f,., Mttro-h~ ·<mftt'ttt<'~~ 
..... (p, 27) (rubia>- del '"'""i 

Al contrario def auta. DE1"ISáffiOS QUE' la reldoé<1 aritiéoca es ~amet-.(e ciiE'Ctica, en el sentido t'EtOOco v on:ok)gic:o de4 lfmW'lo. PCl<aW irnpica en 
movniento.v cootJacicción de dos términos we emlleo. 9ef)efan sintestS SUCE'9Jas. Marx ldza este tímWlo en el lomo 1y11. En e4 tomo t trabaia con ti conc.,gto de 
¿,n(Ítesis en cu.arito ar"agicrismo entr~ '-'akt de uso y vab; mercar.cía y ci".ll'fo; trabaio manual .11 ttabaio D!tPctual; ci.Jdady camio; enne las ciase; t.richd y b:ha de 
los contraios. En el IOOlO U. ~a ~ 1érnW-io como ancagorEno ~ da.ses entre et capifaista y el a:saan.do; nuevameni:e entte la merc..:Í• y el ciiefo; entre en 
caPl;al variabie v el ConstCif'l(e; eoue el capital de c:iet.iaOÓo y et c;Otc; Ptcd.JctP.Jo. Si obsewifmOS eslas 1Niciorws en Mane. vrtriicllftnOS. mov9JW1nto, 
i"itet"condementarie-dad contradctoria: dos caras o faces de 4.il rrismo PfOCeso: rep-cdJcdÓn df4 ~o relacionilll dt dos etlnwnlos. etc. 

En fri, eritendEomos en la concept;jé.n cialéctica ~ concel)llo ''3rltltétleo'' como 6=ontrapos)oÓn de conbarios:: ISlO ltÍ!Sf• oce- 11 oro y por causa dft otto; es la 
relacién del capital v nabaio a nivel más general hasta k:i ~ítico. a rivel det plan social. ~ideo. ilstlucionil. n*ual. ele, en donde nwdirl ~ 1~ 
mercardes. et caráctet antitético de Ja meicancía en su va6or de uso .11 de carroo. La nan.r•za .Uética de ~ rl'&ilcicnts soa.s .Y dtt lltMorio •~á los 
c"anteanWenos de la T ésis. El> 9ve i"'dJso oara E'flff'Odef los fenómenos aoa1eri1:emen1• contradctorios y Mars.. to .t IJlir\ dio ~ ~y E»OYKtos. 
redJcdonismos. Entendet ef carácter ant«ético d!o 11t I~ social s9Wica QUE> para cantiar lllO o dos d!o sus 1émihos. se ~á carrtiar la natta•za d@o su 
relaciÓn. enóéndola como cambio social. re'JOb:ién. etc. No se puede eni:endérsms separados; es "UlO" y "ooo" y no '\no" u "OlrO". Sol:n este cOllCIOCO. haY 
~aul:Ofe-s~lotlindes-arr~cOl'TlO, pu e1Krdo. ~ cíDco iletanoblasieiíoAnorio Cancido(tn Tr51> ... ~. 1978). etaític:o dt arte bra:sieño 
TeOooira Co..-.o Ne<o 111979ly RO!IOt Barttoos. corno -.os anes. 

18. El análsis stt.e el cm<O<'lo de nocesdocl en H- (19e6J lo haremos en el A<>érdce VI (en el apartodo soln los noc- - y su 1oioción con la 
1eoiodJcción t-istérica de la fueJza de o abajo¡ La iM<><U:aón de este conceoto aban:a desde la necesidod biológica noc...n. a la 1~ de la"-• de ttabaio. 
y está bien desanolado en MilM, hasta la nocesitl..i.,... H- lama de ··1oóc¡¡j'', la CUil cc1r1'lil- los noc-. ...,"'°*"y i. ~ La aima cillica de 
las nl!Cesidades no_,_ como de l\illur-a cuoilillVa y las..,_ de cuantitaoiuas. ~ .,... los noc-...-, ,.. '"reconom." o "no rocooodd..." 
~ •.. DOl>ffldefá de acticnos m el ánbto po(Ílico. Prodlla. cuando hatila de vMonda ~· adkuado, l'Stá 1~. - no lo--· a las 
nocesidades habitacionales reconocidas por el Esta'*>. Estos c"""""'°' son llnlamenl- para - el desanclo dr las ~ dr """"'1Jctión de la 
fuef2a de Uabaio en B1asi, en el árrbto de la Wienda. Co<Olrolimff'lle con el erl~ de Fausto. Rol»s, H'*""• y ooros - ~ ani.rionnenl•. la 
refer~ a las necesidades en ei sentido artl*> 5*w oa1a CJJe se evite et red.Jc.cicrismo de di!I llorrbñibiiildar a la c-.í• fwlza et. •lbiiD. Asl>lctos como 
"ciudadanía" (....-...e la cono1ación •<~y bu~. ,,....,e 1emo<mos a los dool'<hos tunanos on -al!. U:hos de los rdllidon!o. -.os--· 
socialos Y po(Ílicos del ttabaio. o<c, ;;,, ervna<can en ..,. ~ airda del i-.o como ""y corno clase soci.>l y no sólo como locta econónia>. En este senlido, 
la 1eleiencia "nece<idod i>edcado" es ..ia oeación ,....,., • .,... articUa los ~de F>usto con los de H ..... si!riicando.,... las noceidodts son ..., 
etemeni:o aQeUvado .. t.istóricamen1e decl'fRWWldo, no s:ustantMl _.., terrPJral, por tanto. No E'HÍSte la nec~ ilQda .., sí. sS'.o teilidonldii a algc) ~ es 
cordcionado ~P. E staá sief'rClfe tE'nSIOOélf"ldo em'tt lo POStik- y lo llóPco. como prospectiva CCflCJ~a. 

19. En el capínio 111, anai2aiemos más de<alodamer<e estos peiÍodos y el c!o"'""'° de la actnUación.,, Biasi.. 
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20. Cor'"'"'° los estuciDs dt iUOles blasieños como Caio Piado Jurioo. Francisco do Oiuoi• y ooos. la oconomí• bcosiof,. P<ir.t~•lm•••• en el AgloX!X se dosanalÓ 
baio el résilntn def caoilalsmo tomMcial. y basado en lila economía Cf!Joecotadola A pattJ ~ ir.c:ef'U.lo de la ~ en e4 gcbefria de Ge(\jo Vargas, 
período lamado de ''Estado Nooo''. enPza la etaoa dM c~aismo ildustrial con base @n la sw:tJtuciOO de irv..ñai:iof'les, p31ticUafrr11tr1te a~ de S~ Guena 
Desde el gcDerno de Jucelllo KLl>itschel<. <1JO abfe las fionteras al t..,.al ttansnaoonal. """'"''ª el pe<Íodo del capi<aismo """"""'6sa. el cual ganó dinen!iones ,., 
PfK~HY de aito grado decoocerlba00n e inlensdaci ffl ~ 3(bietnos riitélles, a p.alU de 1964. 

21. A pesa¡: de QllE' el neolibelaismo ya había empezado con kl:s mMaes, baio ll) réo:Jinert de W"lllol .Y lá regericia de ll\ Estado au:oritario y CK'!Oaizadu. donde el 
oecmento de su mác:a.inaria ~a6.ia y de 9t'stiÓn Y la E1CallSiÓrl de p.arar~al..-S igadas al sectOI eoetgético, de Wtaesctructua de can~ .. as y de 
canunk:~. etan t.na deo las e~ para el desarrolo def cat41a' monopóico, en ef gobierno Cctot ef neoi>Etaismo o "neoconservadortsmo'' 9al')a su 
cimensión Pfivatizante. En lll cuacio rece-sivo, de escasez de oédto y apertl.la de fronteras, la i'ltervendÓn estatal dlecta en la economía pasa a ser visto poc el 
ca(lilal como no necesario Pila el clesariolo dto la aam.iaciÓn Como V€1emo5 en el Cal>í 100 111, la oeaibef áizilÓÓI') con Colol oo consesuó c::lesVJolillse corlorme lo 
planeado, en vWtud de fuelles r>Sisteocias do las tenttales 5"ic-. como la CUT r'Centtal UIW:a - Tr-es'l la Olesoncia dt <n - obtOlo cr.Je tasi 
gana las efe.cciones de 1~ (et Partick> dos Trab.al"Jadoresl Y 1..r1a f_.a de 1.:onsenso entJe sed.Oles dt:> la bt.1~ía soble la forma ckio ind@meinl:ar k>s titanes 
econón»cos; ek> se ha e>-:tlfesado en crisis DO(Ític:as ~~es. 

22. CorieeDCo como; países "~ntes", "perjéric:os" o "~...anolados", así como de "terce.- rru-ido", Jo des:an'olamos: en e4 "APérdce 11". 

23. Las "1eg9ones mett<X>Oianas" son en rúr.efo de 7 en~ país y '4esenlan ..,ados írdces de concemación de medos de PJtdJcción, cicWción, illercif\'tio y de 
consuno y dlol uabaio. De awtfdo a su mag-.rud eccnónWc.a y iibar".a. P1eser'ian enoones Ploüema:S de cileoda de s..-vicios y Nvada Pil.DllizKión ~ Sin 
embargo, elo no s9Wica we este pr1oceso ha sido esuuctua*rtet"•e "cisfwlc:ional'' a la aa.mAción, sino <JJI' es su ooa cara. Estas 1"9iones ha: sido ca-: dtl 
desanclo re9onal. alrededa de las cuales se loman la~ de ciudades satélles. Sao P.UO y Rio do Janoiro • .,.ondoóndose a Bolo Horizonte. ~ y 
e~emo Sll del país. conloonan l.l'la r~ econócric:a ~ cemaiza la ac:t.mlMc:ión a rivet nacionai. siendo aue las regiones, como et ncweste brMilño, t.... sido 
árrü.os de emracción no sólo de- mano cb'd (con Ja rriglación rnWa Pilª Se.o PaUoi a palti de k>s 60). como e» e.dales y 1eiirusos. a Uat.JÍs dio dinK dt i'aniuo a 
los "Polos dt desamllo"'. tOIOO lue la SUDENE r'S._nendincia Dala o OesernoMlneno do NOldesle"}. A pesao dt o.Je est• Ólgono _....¡ío on sus P1onH 
desanolar la re900. lo~ oonió h.J€' ol r'4<<'3JTierlto de la "desigualdad •e<:im31" con relación a Sao P.UO y la~ de la aa.rUacién de @slp úlino. 

24. SegÚ"ielN{'V(JfJbmfric>Au@k> (191l6: 5951. <isn..oóns9"ifita ·iu;,.,. -..,,,¡,p;/W(lli1 ·-«:QtlP"'1TÍ>il, lÍf>StT14.'P.'~/70<'0Cil/Wftl8':(oariJccióndel 
poJl\9.JOS}. POI .i DitcionarioPortugu.?s·E,..,.;<>11 Eroañol-Ponug.,ós (Ecilorial Ramon Sooena. Barcelona. 1977. p. 1311, cisn.,oón es ... ..- como: ·: .. hilctlS ... 
<l;¡facifr, ... ·: O la accián y el efecto del corteróaito. en la E1Kttiddad.. 

2'5. Oesanolarnos los supuestos, ...,.,_os y an;iisis de esta Pfomsa en el "......-.Xe 111", - Pfot\lilllOS ~ dt fllllMI bl..,. la _,, .......... y 
cori1acictor ck-4 DfOCero de moderreación. ~e en '°5 oaíses latnoamencanos y su 1~ desigual f'm'e modtmizac::iés\ Konónica y modlmidad o.*ual y 
soOal. 

26. Esteoes Lrl aspeoi;t:o cent1alen la Tesis de Rbeiol1984l. doodel.amoderrización Nensiva deBrasi~eaparti' de iricios dio los aiW::Js 70. Volvftemos a 
este tema en los Cal>í!Ws 11.111 y IV. 

Z7. M- Santos (1979) fomda lo - lama de "c>tUlo ,._.,, .. QUO son las lonnas auanzadas de desarnJlo econórrico dlt coPllilsnlo - lio 1:10<U:tión al 
consuno. Este c>ru.o IAizaliote<n<Jlogía do P<F<• y dt alo -·...,., tocnok>gía de "cacilol n....,;.,.,", el solorio como---; ....-O recll:D:>. lonnar:ión 
de !landes~ do.,.OCNl>SY do ciiirlod. or,.....acirin tuoailitav c-•.ia. '"5tomo de oédlo ~ inslilJcirrnll, 1-~con el 
ciente. i>ecios lios. a>509s !jos "'-''"' ... PtÜ<idad necesaria. gran -- dlt ... -. """"""°"" coPll1". ~ .,..m ~-y ooos 
asoectos!w. 33·341 Ya el "ciailo irlerior" IJS• el "traboio inlensivo" y fiecuentemente con mano de obta focal; Of9il'iZación más IJlirriljfM, Ullración--. de 
coPll-.errcrloo-• ..--., no olrigalorio. OSIO<aJKdt P9<aJIÑlc.-. oé<Mo no--.... --drt U:ro ....._ IJOI \rilod - llKIUIÑ 
conreliciÓn .. ....._.. dtfll90ÓD$. costos lios ~--... JÑdOIWS drKI .. con el-. l)o.ücidodrdo.r..moción-drtlos-. -rdo 
con el .,.eriOl lw. 33·34}. El ... "' .......i. Pstos aníisis ""'ª el rivol tobano. -. "-'" no .., olla do abordof .,.. rloisiór> drt los dlcUlos drt fOJN r1Jol. sno 
'bipolor",erlllizando i.. ir<tr--otio do estos¡xoc..as. 

/'.lncpe esta dasfitación de las esl01as dt la oro<b:tión y r~ en "cicUlos" oos '""°" o.ra ... ..- dt lonna ·~-·y dtscJilrlioJa 1io 
modernzacirin <rJO lamaloosdo "ardética" e» la~ on ios .,.;,.. oméricos, y~ on Brasi. oeomos c¡uo los tiailas, rWolls o.._ drt los 
P<OCesos do~ se drsanolon do forma naJCho más tonWia.Y .....,...__ cr..e lo sei\iiado IJOI M. Sanos. E- i.. __.... 9lf'lh dtl aUIOI Y 
su n.>onne ~en muchos .-.a-K bf~ v ~.anos. Sin ~go. tai P1oh.rdzacién dl>Mtos ...-S dlbt Hll' ....... ~ _.ctos dlMr\ 
se< """'1Wlados. POI eieo'cllo, como señalo Pladl& l1967l. la uenta dt tNclo<es "Adams" en las calrs 1J01 ......-. - ¿,_a on ol - "Wwiior" o 
.. .._ior""?. Pensomos OJO enlas dos. Es i>ocaDlo'"" ...a""*-cr..e ondea tKnok>9Ías al--·""'º on ol irUtc- ,_. biiD la fOJ1TIO 
roo asalariadavtdla mano do obra S<ilcallitoda;ldlso. '"1 soml!<ene al cirailoformoldlt IMltado. 



En cuanto a los tJ.s rM!ies (mírWnos} de- pJocesos ~de mod€mzaci6n (vtorticai, horizontail y 9K91áñcoi los 1efeoemos en ios prÓNmos caoínios 
{U,.111 .. V y\l\l Los dos plrtefos cicen respecto al P10Ceso l'llemo de la estruct\.la ecooómca caoitaista que se repcoduce "verticainenle", con relación a la 1epsoducaón 
da:sista# es deci. la c:Merendadón en la forma de acce!-0 y co-~ deo Jos medo! de producción, aetJaoón, ntetc3fl"bo y constmo. HOOzont~e en lo oue se 
refiefe a la dfetendación ntema enoe la5 dase-5" socia&es. considerando los nivetes dlerenciados de lgesos. POf e1efriDio. ta aamJación ilmnsiva en Brasi gene1ó c.ri 

sectOI de bababaidores _.arr.ertl:e ccilficados Plir~ite- cooceouc.dos er1 Sil:l Paúo llleWJ Horironle en seguic:ié.J en las cuaoo ZOOi6 ir~ CJ.Je se ha lasnado 
de PSCO. Estos ttiib.aladotE'S ~aügicos se ha c:Metet'"'lci;,do, a DeSál det proceso de ~aoór1 C1Je he ~ado et oaís en los 80, de4 1esto de '°5 
tt.t>aiadaes de men<if roivel de ~esos. Elo se ha reflffi,do rdlso al inl.00. del 'Partido - Trobalhadoles", .,.,.. ser.3 ll.fldado a Jnales de los 70. a Dani de~ 
sector. El tercer rVJel de modernización. s.e refiere .1' desarrolo ~ y difeJenciado ~ográficamenc:e de4 0toceso de aC\.ITdación y su cwoceso mcdernizadof. Como 
vererros eri e4(.apÍtuio 111, la regiÓrl del noreste E-S la oua ca1a de SdCJ P~. dio OOlde hil n.gi:ado no sólo la ffiálYOI Pillle de la JNnO de obra actPJil, ~•e 
masa..-.a. como su rio,Je2a nanaat psoceso C1Je se 1efk1a en la cPie-2 de rus nenas. la ~~NI e» su~ ecc. En este sentido. la 119ón de Aorianóooi:s. tinti!in 
hace- parte de e-sta r~cóx:cién ~de la ao..r?daciÓn. c~e más eri rn ár~.::i ~tia aecido DOf ef e"Ktederie Dtdéñco IJUl" aP'.:e en las r~ más 
ánámicas de Santa Galafna, y Pot" $et" c~.1' (cooce~radón adennsuativaJ QUe por su estJ\JCtll'a Ptocb:tiva i'llema. En este caso, podíamos lamar IS\ ruano rivei de 
mock'fnzilcióri desigual: la~ se Je(lfcduce cifet~e efllle los áirrDl:os de la r~oducción def cil(Jilil desde lái P1oduc.ción hast~ e4 COl'ISllJlO. PodríiflOOS. deo 
OJe Roriar.óoois se modefriOO prmeto a nNet de su ir4taie5tluctu'a adrnstr<INa y tmana l!Jbana ao.1í Mteocierdo ciertas ile~ de la DOblación de •a rentat y 
OOspués :t f'll>ef deot ccllO"lefcio, paraue ~;o y más ret"~~E? E?O el 11.1tsm0. sn E"fJ'ibatgo, se~ estancada en ef ~ P1có.JcWo hasta POI KI menos 
mitad de los 80 {economía de $llbsis:tenda} y princcainene:e a rwe4 de4 consuno. Es dea. la modemizaoJn º'social', si se puede lamar así. fue y aúi es tardía con 
r~ a cilitos ámbil:os de la E'StJUCtua ec01"ár1Ca ise-ctores del cometcio, !.E.1\.'IOOS y tlltsfhOi Modetnzaoór"i sooal en 't~ caPlaistas estamos ~ l.ll 
espectto áfldo aue va desde. y ~e. la dstlb.Jc.ón "más ~auva" de la 1Q.Jeza sooai. ~ DOf lila demoaalii?IOÓn de la soe.did en todos sus 
ÍimbiOos hasta la arrúación de los rno<:ios de DOrUW>Oén. c-ol y ad\llción do los sujetos sociaio<, p.31óruarmen1e la marvaí• de la~ de bajos rocur50S, a 
r~ de ui.a ciudadanía más plena Y lrl rivel de la rnodetrización ~ nos Oet~..a partia.iarmenle en esta Te--± es la modett-Qildén trioriiil y en e4 ánDlo dt los 
soportes milletLales deo! corU'ilo de las corócior.es de 1~oducciór1 geoetal de la te1mi1Cicin ~. c:rue télll'tién se da ~e. En Floriinópcjs. UMOOS. po1 Wl 
lado • ...a modonzación dol corUilo de los S-O<>Oltes y ..,..,_os <ibanos del Estado. de la""'"°"" ubana y de del..,,._ S«tmes dol com11óo. -· 
Uismo y vMMda de la~ de- ~os '9esos,y, por ooo lado, y en ooosición ecooórrica, sodalytenl:orlal. tenemos no séJk) t.-1 baio rivet cR mf'iotía aneiln:ilf y 
Ulb<no do los asentan>oncos de la poblaciÓn de baios 1o.:ursos ""' ;on la mayoiía de la poblaciÓo de la regiÓn. Este 1ettaso y biio !MI de modemiación • Nn 
constituído en~ "1ezago" Ya ttitónc.o, corfonrE-~emos en kls GaoítUos \11 yVll. 

Llamamos la a1..-.c:i00 p;oa los límoes de la mo<lomizoción en sus cif.,enes........., son tislóricamone c1o1....-y dopofl!le dll giado do oaDón dt 
los .. _. .. sociales", orir~• ele! Oabaio. en la l.xha oa sus defechos. 

28. La au.oc.onstruc.ción. por etenc>lo. en las cl.Jdades modernas de los oaíses oet'éftcos. se desancla a pan¡ no de tas materias lñnas dt la nilll.I~. WIO de los 
productos mar.Uacturados. como mE'fcarieías. Estuciaremos efl los Caoítt*1s 11 y 111 la pr~a de a mttfoooizilciÓn y ..mantación S1'9199idCHS y dio 
modemizaciÓn antitética de las Wdades b<asieñas. 

En los oaíses: Defiféricos se~. serrvcolcrlales o ··Sl.bdes.am:Ados", como en et caso de Brasi. eiiste Lna carü\adón aoarentemente 
coriuaóctotia ertre desillolo ecooórr«.o y oKJT.ertto ubano. ~ se ha cons.tluído en U"I proceso aritlético y des9Jal,. Son ~ \Jbmas más dlsan~ 
cortV'iviendo con áreas de bajo M.ie4 de desanclo. 

29. T anl:o los ar.áisis sable- la actuación del FMI hacia '°5 oaíses lalnoamencanos como soble las caracte1Ísticas y PiOll we ha etefcido el "Estado lll<lR!illal" o 
'"Estado mínino" l?fl !"f piioceso de 3CtlT.Uacién a parti" de la s~ nil3d de los 80 en Amét'ic:a LDla. y p.artjaJarmfrte- en Brasi, desanolamos aigln:Js 
ineamentoscenttalessobfe~ostemasienlos ~s I y N. 

30. Mario Pr-.bles Baez en su tmo ''Afgl.,nas ~ rncmst:as sobre los cOf'lCeQtOS de hombre, cagil:a y l!Stado en e4 cilJQlsmo:: ~..::iclws sd>l1!' t. teoría 
Ulbanay1e-_.,,., .. !PlesenlidooneH C~NilCicnc/d#~LI~. h4é>«:o,octwel91L""*anwbilnla1azcíndola-dolE5l-ydola 
-ía. =--odo sei\iNlas ccnrO<icciooes de'""'°""',..,..--•-"' las 1olaciones """º i!ll'*< en la sododod ca_ y..,. il<D - •--
constantemente""' su co1•ulrio""" es la ~ocia del sistema· la~ de clases. la desigualdad, la -.ca. etc. ·p;¡,,. 11UP-' ~--JI a "'*citi1 dP i!/U.rtlM 
ncr_r.eiwifflam_q¡"-M11.nt:i,li1/rJldftbr_tt:g~pupgo""'t"-mi!ma<Mfililx'_q¡<ootrMin P~aQUl'#'Stetnosucrd6rs~a"1lil*nt»miER«kiJ1"'ª .idMl/c>gia':A.•i.· 1•11:_., ___ #11-eod#JM.1-11UPmwcimSE< __ ,, _____ _,caw--" lP. 171 

En ..... -· añma""""' '\.icWnoilQll .,.,,,. """' - '*' "'-~ ilf'ilfff'Cil Cmw> e,..,._ dllEJtildt>': E .......... 111 ~do la 
sOOedad de i!PJales. el Estado """'""e gaiant12ando la no ..-.:ia, "°'º como la socil!dad os en esencia -· 11 E...io os alllgado .i uso do la .-m 
cisuasiva o le(lfesiva. En este sentido, Robles ca1acteriiza ~ fiefYfllCiÓn del EstaO:J en k>s conCJilCtos en uilrios s«*iDs corno: ii) t!f\ &iis rMiDrws econállius como 
reguiadoi de la cor.a.uoncia .ooe coaislasy .,.,.. cdiislos y oabaiadofes. como la 1~ del salirio mimo y dll FGTS on B1asl (CCIUI y •lbliol; b) on las 
1etaciones ~~como t~ de las~ de las partes de4 contrato; el su ne~ ce.no~ Konáftico en a.al1IO PICJDilWio et. enip:esilS y JJU 
tno .. ~,.como !llot>ietario c""'aist• (como et Banco do 81.si, Pettoblás, Sid<iúl-• Naáoml, elcl 

:rt. ErJoc30do et Estado como fOflM"tilo<:ooo. HobYav 1.1900 1~16) soñaia .,.,.. ·-,.¡ E.<tiKb cad.3#!</il "51á cmstitlicb pcr Ja~ dP b lJtl/i/ico p b 
... ""'"""" ..,, /"""4$ (<~.a< "'¡E'(;JciM s«iili E.<to ~;¡lo .<#Nl..am "'lo P«iiic;; "" tll8 ,_,. f'ffi'rinri1 ~ ,.,.. "' .-ar, '""" '*' "' 
Koneáic""'""°'"'t:>diiiceoi1U,,.,.>sd#/ah-i!Ci«>d#li1~cad-a E.<lilh-ilCifrldPlil~c..--,,.--•ilPb«máliiceoy 
b r:diiiceo 0$. QCR;!i$, H -'"más -iJl1fr dH /~ dP "1$ JMKancias. M«Ñr# "1i1h-1Citfn .<#1-lil...-W, "'*-~--'*' 
ciME"QUP~tiiicBoPl.:tS-~;rKapi/ilÉl8$'' Yendomlantimaci'ección.en lo<J.Jese-refifte aPJila'seel~odf. la~ !'Stlllll como ligo 



s.Ei)éllado {fetictizado) dio lilS 1eiaciones c.a(lilaistas# et itll10I más .adiefante c.omert1;a: 'F/ EG'atkr {('1« ft«ff.CI di> /E'(JCÍ)J¿'~ M, f(.llE'$, U'i ,."'l«ff.<r dP .'-tW dE- .</JI 
~dEnillff'lcifft;l!:JTWWi/$1*~-~(. .. JE.<rdx:/iJblpC/UE'.Ccmctt~~~lo~s9Cndet'ci:iPl'71~a.'oaf'OH"lft'>fff7/PCilCJ«le«el<iiCflol 
dE>todcl'$kt$~~drnuMtlMvida$pMtCl'.q.hgs~all~~d!flE.t::f.;;dpA_comoaoarecíaetrfo9inenmitar en Br<fSi, por ~r ( ... } ''EiE.t:tcidtJrc dFPP 
.;.a -:.t.i::to úramt'nfe <aro l.IJQ lama ~ e>iaf'!Jdo oiP /,; 1~ ca&Wal5to. 9xt cctTJ(t ll1f."Y»E'filo o Mando ".e Ja 1~cdxciM del acwol M CUi'i7fo 1El.Joiln di' 
~ba:i«!OE-~nJEdcioolláVi!: .::if:,/cMJfllcict~dF-l.s/1111?1can<1"al1.JtHi.'O!ÍE'l!aito/o. C<Hl<llWOCMltciE- ccri~~ dE> lo ac&'MÍiJCÍ .~<Ji:tl dP ln6JHO td ~ 
.<e1ffl«AJffan~d.3:5#Scanc,~ ;,tcmiriK/cr$y_<p~/afc..r~dP/acr~dP~#ccnt1aelcapifoi': tS\b:avado ílUl?Sttol fbd.. ~ 22·231 En 
su artíaJo ''Flefoona deo Est:.do: capital 9'obaf v ef Estddo Naoonal'' (Dfesmado en ef Sef!W""l.3rio orgcnzado POf i3 FLA.CSO, M~o. P-*'192}. ef 3'.IC"f 3\lanz:t ~más 
ron relación al texto relerd:J airiba en lo Q.Je se reflefe a la cOfllprenSjÓn del Estado como forma paitiniar de las retaoones s:ooaie<s. O~acamos los ~es 
aspectos aue consick1CtmOS más ceot1ilk:-s de ru texto. 

a) Diticcnjo por 1.I"1 l.idcl et detem•iiSIT.o Kcir.00.::.o ·;:u:. _q. H"i<UH"lhit nc•1di1111Hi1e ffl ei mc.:JHtJ dP tld:f.#' JI -~f'Rlun.Alo {J" :...,_-< ~~1'M
~ol:!:ta$r'(p. 6l. y oor ~ ooo. la relación~ de "cenno" ~' "DE'fÍi'fÍa", o la Masis eo et caf:.ctet 1Jlllaoo det msdo como coocbe la ''TE"Ofía de 1a 
O~'", ef aulor Pfoporf@' i:isolvef €1 Estádo como c311'l'90!' ía E"f"l(E"f"dda '°,'J(l" corr.01..n.? cc:s3 m.ct, .<Tl<I ccmo ina l«ma -~ 1..n:t lcwnc ~ 1Hxk~ .G.~ .. 
(p. 4i Y cornnJa cidendo ~ ~ Oi'f'J(;/ic.:nwn<e e· c.-áat d Id!: ,x,-~. df'"'""Wf>< /0$ trona<. ~~e cano/~; i'it.7l...~ bf"fTJtPf"IN €'$ dl?.<:tlll e.t:to..c 
lumas" (bd); 

b) Enioc.at E.-1 Estddo dec"..de kJs concep<os c«r.o base y es.trUCll.Ja, es dar PQf a<:eptildo atcoís:ticamK.te la ~eotia de é:IQUllas f\ricior,e-s.. Esta 
COOIOl'ensiin ri0 deja ·~óri:l-NJta~ !al«mo OO'E.c:tiido. ¡>$ ciKI N#Oftf>91.Tllil Ct7TIE'fOP« aJPJ0$1~.:..xiolr5.C#'lf"!it;#icanen /«IN~~ 
.3U&Kma dFI P5f.rtr ~ l.:.lcrma delffl~ ~ f(,y,{ff~ e a~txn cfF _q§ ~pecfioo'atl tisttOca· .la ~enea re· fflad:t {(mO aigct.<E'(rilfi/ltÍC' ~Jo.cccjpdiKJ~ 
i:..11S ~ .:F Jo .<C'ICÍf>diKÍ capjak.to, <«TJO tanrw>n /o ~f't"JC..O DE-· *1 K~a· ccroo ~~o dP k?!: .r~ '*" d1!:e alWtfatnffile {(llPfdti'l.IOS.. 

EntcrJCM-. ~ PIE911'6 rrr E'$. c«oo b eccr«aco dHl'f11W""Jd lo -~ff./n.cfl.la ~Ji!Ko. -~<' Qt.W. e-5 f«l.Áil iKH<O ~ ~ ~ .«<it31P$ drl cadill!mtt tJUr dii 
rogm•m~iKli<>f<>~ocimldP1"'1""'°""""-"°'*""""'fmnodEtfflodc<'lo. 61: 

el 'laf'">i!"IKICliidffff.lack"riM«atn .. «~""ªr!!"-lar11edP.~i1dE>tta<~c<!:dr/~1~-~Jldr~c«r1Ct'lrdilicl:/$;ypabti1n1CI' 
~.-.ro d#i>/Nc ~ k> "e<MMico: A<i: Ei ant~ .<dr' f'i <wl !.> .<Wf'C!ad .<#'basa fffiih"9'1>fflladcr .1"' .«!>a<-~ .ur> <""""""-" "" - pdÍlicas p 
ecro&ociJ!:.>li?gcnaLlf>ld...::~-!".«1cani/JI¿~ "°1oP-~LtatoíVanfedffrP9f.TJfa...<.!".<aelf1e-!".tn.Jálla.:Flo.~M-~cmu71o" (p. 7); · 

áJ Lo político, entonces, es rn momento de lila relación global 'A?to -<E> e1ae9 no en Jo eM!tflf'ldo "11n ~a:kt flU'ÓiJ/ 5A:t 1'111'6 l'NislPtJcid ~ r.Tlil 

n-~«XJ,,;,d cW E"$fiK:i<f!: r""°"~ ~H"llE'mKl/1> iiU~ i.o pd1ticCI' ffli /Jildlli!CÍCt t .. ) El mwtki rrr M- tnil ~~ dP #$/MÍCt$ ~ c..W~ 
nadcr.aie$ o~~; ol CCUJ~icr.. f'I mc.ndc' t'$til de$'C~CI "'Ja ~enda lractr.lótÍil di:- ..ti pdirico en~ tnidiiJdlts ~,. 
,,.xmm,,,,, .. !l>.9l: 

•l 'El fflii><k< ~""""mee< 111a lmM l1P hiKtl.lill B !.> -~ mu>dal P« .t> tilnk>, llilP ,,,,. no-awrid•r~ 1-m.J ~ f'i ~-y!.> 
.;«Íf'<ft3d cm to cuo/ .q> 1Eladcr1a lo C~r·;r~Qdá; {QUE' ~>0 Pi.:Wtro/ cF l.llO ero~ ent!P ~-.y~~...,,,,,,,.. la/Fa C.odo 
ffliitfctrliKi<nal~l.TlmctTl#r1'crdi>Jo.«<JtPCÍiJtfgid.a/,, ll#lh~i!CJffilHJ.i«J.idrtr"J6_r.<rt:iPdildWP.Y>~I" l'IJlUXb Ni1!iu1ffliltiPn«imdl. _q>;t lrCl''o 
cm~; .C#' ~ Hll«KiH en al.l!".c0<dirl dE>- _q¡ e1'ÉIEnOO cerno m«T/E'f'Ka df'Ja 1E'liK:Xrl rrJl.ldiJI r6'I c.WM J..~ ~ qvr sir lwcf' ti/11 .~ flf'lflr ~atkts 
~lf~'ph.<" >x•-drJ;lff'JÓWJt'E'$ 0 _cpdffn..#Mta l{"l(Í(l$.h<"E>$1,;iiciM~-cp~hNfflcdfTW111"pcmt=t~ 11;i1W$ ~.t:VN'lildOOCcrt~ t«aldad 
ck/a.<Jii/~,;cidaJE>,t:CiJ(:W'~t3...<::" (p. 10); 

fl 'late/a:Já1f'()(Jf'mooCr~pc-O(Wa/1'$tr>i11~dPlS1i'!7ad:i~ei/ji:Jcmw<riM~mocJi E.«. mi'1taS~QUE' 
.CP"t.iH'liinQUE'c«r~dltarXlllo1~flnllf'el~ildct!lilCi«wiJ1f'llnl.Tltio. ccwwJa1ff.adinK11J~ktsfft~~ .. fp.11).. 

g) CW:;ndo los""'°"""' we edalii!an los víooJos ·1..-es" y cirectas como los ..,as;. .We el""~" c;d..,.. dol est- en MIR>and (1S6S) o 
...... el Estado y los~ !CMEJ o eo las le<JIÍas dot c..,;roisrno de Est- eo Bad<et 1197811991). o las IOOIÍilS dásir:as dot -- "'iUIOI ,..-. 
c,.Je 'toctc.<"Mf~ erl~_<IJan,,,·c~aicCfnel".9E"SIPf".Óffa.Y" l"!"LKdrictFrtfff/M"la$lP.qi,:;dwl'f"!di/ rw.«<NJI ~o l"1itcrill (o SN 1Nción deo Sf\XlOS 
de caoilaistas con elEstadol ff1Al9Hcir,,,,.,fflas.,,,,,~comc>"""""'1«<S II"""1M=, -«las.,, f'i/Jir>ina=n/P r*icildlll': A pesa do le<l'll<nf aQ.Jélas 
telaciones, lama la "'ención we los ciiC)iloistas o 91\S)OS de coPlaistas no sm lo trismo we el ciil)ilal y - IWCNs voces los Est- no<iortalos son ~ a 
1oociet ~relaciones con sus arr19os caohisl~ p.aH i:ICtUil l'fl conaa de elos y oara ase9.1ar la 1~cd.Jcción dt4 c•ai t'fl su ccQano. 

T anOétl Pe<., B..mam en "El sistomo dot Estado inlomacional y la crisis global'' llllesertado tn el S- ,. Ao flAC$()_ iJidl -.Ca las 
contracicciooes entJe ef Estado nc.cional. entencldo como ·~terma ridilica e~~ p <~.w:lct<:Ñ dti> .'1 M8cifrJ criás:t1 .. (p. 15) o como '1tr111il$ 

c#er~ df'( N<it'f cildMttii ~;y el ~o global del ciil)ilal, debido a las lronleras nacionales de ~; o enft ol ESI- y el tnl!ltado ciil)ilaista. Con 
esta cor.e~. E.-1 uor atic• los es:tucios CfJt' tratan de la ··aurort0mía 1E.4atP.Ja del Estilldo'', pues acaban c~ en~~~ 

EnWE1no<BoneleldfU-oy-1ad,elpode<c~delb-Ylo1..,.cd.Jcoónciil)il-';il: S_,.AoFIACSO. bdl ali!Nwe ·: .. !.> 
lmMdf'imadod«>t>!#f""1il<Ml<'m«k>,.~l1Plil1..axnl1P_,aurr~y-ii/cKtilc>'*lr-ili~»'-°"-ildc> 
.lr:9sff'i!:tff'dac«Wfftn«/t:ltdif.co~ h1 Mi:!:t""°3 ~m calr9C"i~ ilh!:ttactil dff flabaiP"" t3CciM Lil 1~ dr iilltwwdll#'Sf;tt/pconlllaJN-«máwici1.<1> 
e.<tiil-J«e-1.>!U<>rdnaDMdf'i-iidco alil/rorJiliJU/ocmtliildc!m.df'i"'-'. -hcu.!<11i1!d<P~dl' c-iillintwfil "'-'--ypmrliÍniPs "-"' 
<<<iH di' mráat tiil aW ,-d/fit:-p" (p. 23l ADoyindose en OotM f'The global ac~ ol c.,;oal ond tt. ~ ol tt. c..., stMe fonn"; il: 
Boneleld/G~PS)IChcoeds. ods. 1992. p. 6J señala.,,. ·~ 'f'imMk> _.,,. r~ «'ilic-"' "-n«ioniill. $11<•inwdl''*"""-"'_"',__ 
n~ G>dc> QUf' !.> !Fycifld...,., l1P m ~ yf'irrotriK/o ~an.<ciffd> ¡¡,, ll1fflKfas nilCimilt/n". Todo su ll!MIO abmdo ol-<114 ~ como babiio 
absttacto y la tensión en<re el caoilal y el •aboio y la deQender<:ia ele aouel de este .:...0. Paoa el iUIO<, el Estodo _. cano~ socill - '-•en iQJÓlaS 
1~. como 'l/ 1~1'$K)filf'llE- e~ dE'I ck>ffcr ~ e~· l>$ ciKi, lil -~~ ~ '* 1~ .~•~Me~ llJalllt• P'ftt. mM 
tmdi1rr>KJ1i!I. 1.>c1K~"""1#tilrii1l1PIM1~0r~~"'"''-"*'"""**'" !l>. +n 

Ooo ao.l0< o.ie olanea la telociÓn oo!lánca en<re el ciil)ilal y el Estado es Plene Saiama 11979: 12·131 cuando enea la telodón etUrior emo ao.Jélos 
ffem«ltos. Jo aue ~ .....,.~v. ~. ¡¡ posiciones 1Slfomistas o ~ conc~ ~ Est~ pot ~ dilo ta ~ de4 wiof. Caraicteria.- 91 Estado como: •l 



44 

"capitaista colectivo ideal'' v neceQfio en la 1elación de ~ación y cerno eieme.-.co IE9E1"tetodol cíe ios caPl:iltes rur.etosos; bj como 9Gllanl:2aciol Oei i'ilE"fcarnDiic> Qe, 
e<l'.iv..-.es para pemill'~ con eso, el i'ltetcilltio ~:e) ded.tcido a pafti det catll~, f'S esenciai pata lD reotOÓJCción de la retacióo dooSMn.e cacitaista; d} en 
éi>oca de crisis. se toma esencial para..._,., la peienidad de la •elación de oxi:Ao<ación. P!E<cn:?ando clvelsas medd.,. cuando nec...,;as. como la vicjeroda legal v 
en siuaciones másoíticas la violencia ''iegal''; e) el obie!i'Jo de su inlef'...ooón ~·en ét>oca!: de oisi:; es alOla< la OOleruación de las tasas de ganancia. Al 
hac.erio, favaece la emetgenda; de me;o.es coociciones Paf• 1c. IEPoduccióo del captai, "Ne. \os efectos destrutWos pa:a ~ fracoones del caP.c.6, o a la 
i"'lvefsa • .sobte todo con e4 fin de favo1ece1 bs efectos o.» safJef"J esas ITfS11"JaS nacciones. 

32. p,.a o<olurdza< los estUdios sOOle el ESlado en el modo de o<oó.Jcoón c"""*'ª· vt<: Salama. Piene ... El~ v la artiruación do los Estados-nación en 
Amética Latna". In: A~st.a CJÍtica- de-1.a Ecmomía Pc~ít»ca, C(). cit., n! 1 y 2, n76 y 1977); Vn:eflt, Jear• Maria ''El Estado en crisis" In: Revista Dít1eas dl' la 
Economía Política· El E_qadct p liJ ai-i!; Méi«:o. Ediciones El ~a. n! 4. p. 3); Hisch, J~ 't~ para ll'la teoría maleriaista del Estado'". In: Revista 
Ciítica de \il Eccnuoía Política, Ectiltdt.tyc-ii. MéMico, Ec:iaoclE'S El Cábalil:o, rt! 12/13, ~e 1919, p. 3; Sois., José LUs. '\.a cuesuóri det Estado en los 
oaíses caPlaistas sudesarrolados: ..-m oroblemas de mé<odo In: Revista Diticas de la Economia Política. ibid. D. 147; Mandl4. Emest '"El Estado en la éooca del 
caoitaismo tardío" In Revist• Clítica de la Economía P<:Jíoca. t>id. p. lf.); Pi-. Cebos. Err6> [1984: 366·376); los t.,.os do H-.,.. Hish. ~. de anáisis 
aítico sobre el Ir~. fotdtsfno. posfOfdsmo y la li?Ql'Ía de la fegi.jacjÓn. refi!ridos ani:eriomletYe; autores ya bastante conocidos como PWanczas. Nicos como 
su E_qathp~-~-i:.;Gramsci; Negri; y ooos. 

33. POI eiem<>lo. Lliz c. B1essa Pe<.Wa en su iOIÍruo Sft!< lnl_rt_ ~,o llJMil (BRESSER PEREIRA. 1982: 19-20). Catocltrizalos dioetsas toaías o 
Aerp1etaciones sobte la sociedad brasieña en: "1 J i.3 Tliffrff'filciM dr lo ~-«aaó? 09,.;., flf'I ccnfcto cU.ntP ~ ~ ctl4N'rll~ y cirumta.: 2'J '-' ~«i71 
~9fJE'5.3. E~PccnlldtJ -~P-~ea ¡a 1.na .~HÍIP dP nt~ ~QUE' oanPn l'f1 kt<' CTJCUl'f'll~. y _cp fr!/«11 tin Ja R~ dP 6'I. Su* entrocM. dt> ll1 
~ ~?JJo i1(~ffodii'1 ilUt:diM~71ÍUnltP f<(~io di'/n<JE".J(l _.-jai'fTJO ..iP ~ ,7iffJITos QUP J..-tS i1f~ dP j¡y¡U¡p¡cJ.1 _q> dvir:kán ff1 ti~~ l1CI 

-~~ c14r,.,,,,.,,, ~ 4;"' • .,,.,,,.,;;,ciOO 11.r~-""'"' 51 ¡,. ,.,,.,,.,.,aom <1r "'.<l.C'fl--"«aom .-,., JI r;;"' """""'.oro~"'~ 
~6"llÍl'flda': En la ocmeta corrieA:e. el aulot ~a riorrDes como Giben.o FreCe. Palio Ptado • .AJICl'l!O Ceiso y otros y ~ cc::rrilne más aítica ccmo Euddls da 
Curtia. St.i;o Romero y Jos€- Verísslno. En la se-gt..f"IÓ.3 coniente, ~al ''Partido Comlrista Brasiei'o", y reuida en R "G"'-'10 ltlla", <1JP mís tardli s. r..:r..,., et 
ISEB f1nstiluto Sl<)elio< ele Estudos B1asiei0$'1. IW<hos de .?ztos - a la CEPAI.. destaca norixes (dol ISEBl como Hlio J.-. 1~ Rill90l. -
Gueneto Ramos. Roland Cot~ y Olios. Sn errbalgo, ~de estos cutores eta mar>istai. ~ nlulncidos PDI Mlnl Uno ~ 9fil lnllllistA 1t• l!ff65on 
\olemed< Sodl~. En la conionto igada ai - --..a .v más laiele a Juceh> K."' desl;oc¡ lo conio<U -..i ~do lo -adán. cmno i.. 
Aobefto Sinonsen. Ya la tetceta rl.erDtel:acióo, deo r.alii3'eza ~" b-i~a y tKl'lOCJática, basada Wl la ''l:lle f!ftP'.n''. WlctN nonOts como_. 91'flftal 
Gol>ew do Couto o Sil.la. QUO fue el ide&9o de la doctma lanada ele i. "SegW!ad Nacional ... y Roberto can.>os. QUO luv MirisUo del _ .. Costa e Sil.!"' 
Después como reactión al pe1Íodo rr*ar y la vetsil"t <tlla-•illio-mociefriz~e. sugen las otnilS i'W9'111fltleiorws e» i'tspiilción IDiM5la. 

En la tetceta illl'fPl&otadÓr. se destaca Caio Plc.cio JlriJI c.on sus: des lbos dásicos Lill RevollciÓrl B1Milña {1966) y Historia Econénia <» B1a.si. En 
estos tJabaios. el itllOf se cifeteociaba de la oenc.dzación planl:eada PDI la la ..,..sión nacioNH:Ju91.JHa ~ s:Jloponía IJK 1»rÍodos bisicos e» la economía br~ 
a) coloriaknetcarli hasta 1808; b¡ ""'11C<*nai agi-card v Pl-adOI hasta 1930; v ióJslriol sustniiw de~ a part9 de ontcnc"5. En 
contJapartida. Piado J<rior t>OOOOÍa otra oeoodzación: a) me<card-esdiMsta coloAal hasta 1888; b) --1adcl~a .-....i.. a part9 de ontonc.s. Esta .:.ina. 
a su vez. ló dMdía en r.aciriento v consoidación del captaismo inWstNI (10011-1933); _,.ación r~ (1933-19!i6t •-ación_. (19!i6 on 
ddelar<el 81essei P. ird.o>e .,., esta corrier•• tanOóo a Redolo s.--. (1965] f'Siole tesis ~- .--· l..,.'1. c...IOJo - f'EI cd_, 
tatdío'"). Boris Fausto f1..a 1~ de 1930'1. Femando Nciv.a.s. Como ~emativa a e-sta conilnle, SU9l'fl auior.s cmm:> Francisco deo O ...... ~. f'l.a aíbca dP la 
1azón cllaisla'1 .. ilvestigadores del CEBRM' lCemo B1asieño de Pnilsisy Plarilicaciénl. r-ución <1o10 se toma,_.. on ol ponsanilroo br~. ilritO a lo 
.. UroM<- do Sao Pat*>". Er, la líneil deº"""ª· el ... °' s.1eliore ar.011Des ccino Lucio Kowiridcy lfnws C. B1inl f~ v poiffza'1. lrl....,.. B-. 
luciano Matms. Esta cQfJ'ieAe se caracteriza OOf cemá a~ ÍZIÚfllda hacer 1.na ináisis ~e dio \A .....,sión tugun.a. deostaca. 81essM P .• i'd.»índose. en 
paf1e, en esta com.nte, se t..taíca en la ~e de la ··~a~·-. menciona ma de sus obras, T1ibili0, dtsMOID ..... 818 

la CP.fta iltettlf~ación. l' orÓHina a los ~ dP Ard.w Gt.ndfit-frri. ...r.ctA nomb.s cmno Rw M .. o Milri {con su '1' eorÍ• dP la 
~ación'1. Tt-..o<orio dos Sanies f'Sociaismo y Facismo ... "). l'<lf .:.ino. en la seHla imr¡¡ie!ilcián, -· ....... C01RO F-H- c.nloso 
co._-ydesan-enhnólic.aL<ma".1970).Faiotto.CelsoFIOtado.QUOlogÓaseclrliróslrodoloC<*aadll~-r'S.--vost
en Mlérica Lili'oa". 1966 y ·1 ... ía y r:>Olíoca del doson- econónWco". 1967). Antorio de BOiios de e-o (19691. Mm eonc.;o.. 1..,_. f'Mas ilÍI dll 
estancanior<o". 1971) y J¡M Sona. P.U s._ f1.a crisis del 'nila!io' ... 19761 C<>nsidola pait• do Mla ~ F1anmco e» O-• .... con Frod M~ 
esai>ió ''Patronos de acurUociÓn. oigopolos v est- en B1asil" (197n. cw• obra ttasnrdó. paia .i ..... .., orlÍllis f\nD\11 Piia ¡, •-dll..,.,,., ......, e» 
iiotUldación en B1osi. Destaca otros ¡;u1<1es c<1no Celso Lal ... LLiz G. B.+.Jzzo {1977). EW..do M .. ormo S~(1977J. l!IM<io Rill90l !19781. e.tos ioss;i (1979). 
dosttabaios ele Maria C. lavares (1974y1978tv ocos. Señala sus ttabioos .. O...noloycnsis en Brd'y ''EslmDY..-..--ado''. c.-.noados en 

=:::.-:=J..t:;·~1~.·=t..~~~sm:1:i~:.;:::~::,t:~~,::...~o':~~i~ 
{1970y1979l Y,poi lüno.destacaOaicvAi:leio(1970.19n. 1sn. 1970) ensumaoooi5irín ml11omociululaio. 

Al.n:J,» no coricotdimos de todo con li6 ~ll'S (1.Je hace Bresser P., éstas ~ ~ Wit.-.os en 1111 ciullsas cmilriK dio ~o en 
Brasi. En .sta Tesis. trabai;mos con~ e» .stos BOies. pero dlonbode ~ ~aíticay en losm11tos dllft'llllMlswio histólico; l'S dlci,con Ds ~l'S dit 
la cool!'nl:e aíti:a de la ''tetcl'fa Pewr~ación" en la damcación de B1esset. 

34. Sobre la ley de la~ caoitaista v su desanolo. vé- la no<a "8 .. dol t>....,• Capí<Uo. 

-' 
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35. No peetendemos E1dcil mecárW::imente las cai:t'90l'Í~ de pcbiaoón err•adas por MGJH, peto sí U(ÉdCias Ef'l la ~ eo CJR ~ $E1VI ~.;, ei.Jodif la 
corroosición Y descr'3ción dio lii poblaciÓn efl tas áreas de estucio, Pfl'lca>.ainenle su re(aoón con et modo de Dfod.Jcoon 'J/ 1eproducción sooal El ~OQUe y 
categoril!ación de la rodok>gía buguesa como las aoc~ de ''dasf. meda''. ''ascer,denci¡ intragerltlf~' ldases A, 9, C', E'(c) no nos es PfeQS.a. Nos ayudan E1n 

cuanto ref111endas en lo~ ccriceme a ottas .:acegocías más ocec:kas: de la cuestión de las clases s.ooc.les relaoonadas al DfOCl'SO de P1od.Jcoón y reps-oducaón social 
o. pci ~.et LwantamiK'lto SocioE-cooómc.o QUe realzéllOOS en et "Pasto do Gado". 

36. A este sector, nos 1efe11nos ar.tetiolmeote con bdSE' eo ".,,i.rrn Dieu:t.M.sercS (19791 

La sobr~ 1elativa c~uióá por ll"I etÉ'fClo activo y tr.ci de 1esava, está Slie-ta a la ccmacicoón i"4°1Ef@fj• al mowriento dE-1 c~al Cooio éhma 
Mane 'OKiA'Qmawye<rR;ctlicrO..wyqWql E'lc;«iil~ /l.l'Jdc~ i>lvoUT~y:JgadP.qi aKirW>nlet.V rar;«n rit7?1yffl '1m;9-«uda("tsatpde@rd'5Kiri2 
«rergvFlr.tf!i'zprodKQV.¡Wq.r¡tym tantCJ"INtJ.'(".CE'fala~~'t'lat!vao~" ~r1ülldP1~En'd la :'LJes'a <i'etriilt.W? 4sxat* .CE>dM.:11c#a¡icr ~ 
rpi..;m,i5Citllf.Q;5 Ql*@flliji'tifJ.T@•?J•Uiflcgoj¡J' (SJ..ba')at.1o de( ~O(i (1$81, l l. V. 111, p. 80Jt 

AJ respecto del ceiocep<o de sotweooblación en su 'loona valof y no valof'. Diefciotsens señala: 

'Para ~-i/&fO· o .na ml..IE'ff~ r~a. a Jo.~ IP ~.<e.To at~o di> .!'dri>iAW ant:.U' • .::t=a ;rK~P.· b.< _.~ lct.< 
.CBvicicfsrJCtf'J.l9HtlE"flff"IOói:tÍ!llI.t0.t:d~~kr!:~d!P-¡~«iucAA dPkc..< CUiiilP.t-tlil.'1tÍCt.~oc:k<;«H~ocE-SC<df> ~ ~ lC1$ 
_cH~ tetnpoc{'I¡, ff'flE'n /¡¡ VFn/o dr .rv /UE'f¿'a O. tlifiioic.r Pilla l.J cuiil ht:t hi/11 ~ Pao !E'ífcdJa _q¡ lut"fz¡¡ (#>u~ k.rs u~ 
~1'/>'$ lb da.cp ml"<:k t~/ -CfftOTE!d.it oP -~ mt'Ótt$ ofp ~cdxcKrt, tVPdrn IKU.'7 ntJtPWP!lf'f"J(p a i.11"1'flil nP'Vab /J:i.;Jta nct.Cd/0$ 
&V«~aLo;;ta/_q, ckh<t.(" ~ Uno lcm10 · vdb .'"11 ITJt?l:Á."tS ~ ~odxciOO ."-..:tb pupdt> l?f'JC,:r¡(/~_t:p ffi H .c«t« ~ &rcd.xoffi genffoirkl'nli' 
a,,...,,a ál ;~1!'.mct La~ JI Jo iJcha pu Jo .Kb~ di> M/a5 ffMn iM ~a tf't'cdxi ntpgalrw'llt> su luHza dr l!iJbiiio 
liJIJ'likt l. .. J la~¡¡ dr Uaboict .qpatadtJ di' tcdcr ITlf'dci OP r.w:dxoirl t> nciiP&' di> K1Cmba1 tn ~ il$alotiildn buKa 1f'lugitt f'f1' .ttt -~ 
Nttaas1·~-~t .. JEr<cnt1WT1CcS K/(/eelo$"~ff~E'$.~~e-(" oPMf'lctsyPffiA;:kM,.W~l"$'*'ktt'fi'a 
... '.' (op. cit.. ""· 85-86~ 

37. SegtÍ} Mcwx, '.' .. Át.<'l1~~llfn'""tS9ffif>fdliP$dP/_~.., e.t:tán1~6d..r!ivii/1JKl/e ;a Jo OJKtZjO vayigeccW delejjdq h1'ft'W6* ftfMYi @f a@e5 
r.eriqtn it 9,J sn "'' l.g .¡tfffliKiffi df rgi(Q:lc: rue re CO?@ffi el@ tttilfhf¡tl E_qCf5,~(t!: l"ICt .~ Mf'fnftin, ;cr.., ~" ~ '*'"Í"f«! ;Omttl! 
Qe@n«@dirt qttttQ .!.TIO palo ramcffl y,¡q..¡i'r E'f'I Qt.tr lo~ ahl'til _q. ~ m H e;irao actMt y lii'fido- dp W$#1Vil,, to fll ilUtttl'tf'JI() dP la l1tl'rl9WI dPI 
t..icM.~t~of>~_ccbec~. {:l«E"19ackten~"5ta~a~~ a.3µ.lfll$famRwtod".' (1981, L 1, v. 3, p. 793} 

38. TOAANZO P., CatloS'. "Notas set.fe la teoría de la mar~ social', il: Hi.ctcriit p S(IC:jpdJd, n! 13, Mé>ico, 1~; apud Moctea.na a. Navarro, ~ cit., p. 8. 
ExanWlaíemos más: de<aladamente a fe~o de los alcances y línites de esta ci.JestiÓn.Y sobre la i'ltl?ftll'etaciÓn 11.Je ~ au:ores. como José Nt.-., hacen de MalX 
en El Codal ffi lo OUE' s.e 1Ei~e a l.a ~~ de la sctir~ 1e4abva con et eiét'cio ndustnal de leseJVa, o en kJ ~ s. refiet:• a la ciscusión soble si la 
stt.e<>Olllociáo 1elabva y el ..O.ato fdistnal de 1ese<Va son o no -.ios dolomW\onles en el c"""""amiono de la aamJación. 

39. En esta TE-Sis. estamostrabaiandocon eiconceptoa.Je (()9faMarxalolatgode lodo E/cM/llilill _ así como sus demis obr~ (~ .. Tft!llÍ~ dr ~ 
p/Us11alíi1. /dro/ogÍil ~, llM'lliñr:sto ~- El auot no dPsanolÓ ~amente t"$1e conc@Oto. pues se nuió cuando cond.Jía los esructos at 
resoeao en el tomo 111, "· S de El cilPitilll. '""'m•rclie<ldo los onólsis específicos en el Caoí!Uo UI. P~. a pri de 'ln f'!ttl."t> /~y,;-~" IJJ 
~(~C«"li(U.Ut1aü1"itQUtPIEn. ... .• (palabti <» EngMs a Jespcto), MarK dl1ó esolo de fonNi másdesinoiilCáttconc~ <»ciases socii6Ps. su Lbo 111 
'"El Dtoceso global de la ixorucoón caP<aista"_ dando -· en los cac>Í"*>s 1el11fn!es a la '1ontlKÍ!Ín de la ,..., ....,.. .. de ,..,,...,00" (l l. u. 61 y de la 
'"tJanslormaci6n de la ~alía en lenta" oue ét trabata más d!t~ en et 1!ma. Sil l"O'balgo, d!iéo l.J'la enorme- aomación en lodos sus trabajos sobe la 
toonación y desanolo del c""'al y su 1elacióo con y P<ll el ttabiio, QUI! Petll1i!ió esndos oostetiores P<ll ~ serio de ponsadotos • ...,....., P<ll e( ixoiio Engols. '1-J" 
tue su c~lft'o de tJabiio. 1auo en la otgar&acién ~ lbo 111. como en ef "~e y not~ c~•llil!S 111Tomo111 e» "El edil··. La m&ición ~ 
elemental y estructural on MarH y todos los oensadotos montionos y ....,... ... se ,..._ on "-"' la - .,.. - tn dos ~indos dOMS: la .,.._.ía. "-"' 
dolione la ixO!liedad ~los medos de ixorucción v el ixa.tariado. la...,.,.;. de base asUiada, ®" ostá ~ído de rus - tanto de ,..,rucóón ce<no 
de Slbsistencia. La t:u~ía o ciase cao«ai:s:ta se~ en lNI variedad n...w grande de~. ~atos. est:iRWf'ltD:S, o SKttns ~. como mma Man< 
Dtincipaónen!~ en el T ""° 111, ..,, la ionna como se disUi>.&e la '*"""'ia: en !lil1inCÍO lc!ose caPI'*"" nlus!J1al v ~ mommont• ~ la DtOducciónl. poites de la 
9anantJa y de4 prCJl)io ~- we se~ en ta cia.Aciéll o ""'canDo fms. cdaist11 ~ al cONKio. ser..iicios. l'tC.. 1~ pm LI r•iiiilltión del 
ci'cuil:o Pf~...ICtP.>o-mefcard}, en 9<IMfl()a como'""ª (ciase lf'ftatff'ienl•l. ganancial~ ein ruanlo caPlif mtMario o fNnciliro. El ~o e» LI <lslrbJciÓn def 
~valor, tlJe pane retoma a la PJodJcción y parte se cistrb..we pcx et c~o de los caoiiiles es 1.Jtita 9 hoves ~ wz má' ~. ~ • hiblf idoreS, 
como la ecooomislá txiOSieña Maria Conce(cao T..,.,.., ca- ...,.. • .,, la n..,- de.-....,,... el .........,., la fonno de cómo ,. -... Y. l>lflSilllOS. ~ 
t.arrtitn sus deeeinl:Ofes i9ados a& Caolat En cuno il uib.iio. íl se diKcloblil en cil.teit'sn fracciorws. ctRORM 1'wmos uisto en.,. CiDÍUo:: 1'4 tiiÍICSD ~ (y e» 
los demás St'CI ..... ixodJctivos) activo. el ejÓ<CJIO M"'1ial de ll'S«Va, la sdlrPl>oblación ,-.,, e<c. T amtión de acuoido "-clo do la lilii5icÍfl .. -..... del 
ttabaio. ta sociedad caotaisla ha corrc:Wizado su cQfTOOSiciÓn laboral en trabaiadofes calicados y no c.-:ados; en sector.,: mis ~ igdJs: al capiral. ~ 
son denon'iindos "~oses" como los 9fft!Res bancarios. jefes de sector, ilgirÍl'fos, técricos ig¡¡dos il ~ ~ ~. tec, "-» fwtOfl dlnonliNtdDs PCI lo ~ F. 
P. Cetase l F. M. Camsa deooninalon de 'la rueva peo.Jeilo W!J)OSÍa" on su liblo La - _-. ,__í._ !MNco. E<llailll N....,., 1-. 1980l 
Recotdemos: CM.O Lef'in ... .aba~ .. CUKtión, kJ Q.Je ~ ... arisb'ooada obl••. o SN, ~· Hdot dio ... ~ trilbaildol~. dio •os~. POI sus Riarios. 
cargos e ~ancia ~ 1rnían para et caPtillll y el Estado. /jJ r~o. véas. Br~. H. «t Tr-.;,.' clfllÍI• ..,,..._. (1980:'467) CJJI' habla~ t. l"IUIPJa 
dGSe mecia Esta nueva clase rrieóa, en conu~1. oruga su lJgill lllermedio. 



Cuando nos rttem.os a ''fracción de clase'' r.o sfgrjica ciase antagÓrica tcaclfal y trabaioJ y sí lila oivlsióri denbo de 1.na !Usrrlét ciase. Los ar11agorumos 
son de orden sea..ndalio Y no estructl.lal Para et caso de la ciase ca.:iitaista. las cilerencias te olariean en el CilTC>O de ia cOfl'P'lencia Retcaoiaistay en el carooo dEif 
consuno en ta forma cómo se apopia de ta ganancia y las t..di!3fl. Con refaciÓn al trabajo, bs ~eteor_ias s.e dan a riivE>f sal:.ria. la situ.3COO con refación :d ~~a de 
~idad social en geneJal, lel$ dle-rCfleias c~aies. ll?(C. En ~""tto caso. tratándose de las áfeas ca1ences: como et Pasto do Gado. donde residen lila rotaidad de 
poblaOór, trabafadofa en €1 cor41.fio h.:.blacic.n.:9 ''PanoJama" como en ouos como et c. h. ''Gua1ar•"''. ef "S.:.co dos Linoes", e4:c, dende pr@ldorrw)an pcoe~as y 
trabaiadoles asalariados. aunoue estos dos sectotes ocwan en et proceso de reoroduccióo social U9ales cifetentes con r~ al caoil:al u el Estado. b ~ los uw e 
iderdica, como h.Jl:<rza de Uab3fo-m'.:'tcancía, e-s el uabaio .:fS"-abriado. No oMdemos ef ~o motal ~~a las ft.nOone.s deo estos trab~es. Elo nos a6efta 
para no considerarlos mercánkamence como una masa r.torme y c~-ta. 

POI atto lado, la cate9C'IÍa "clase social' no es l.11 ~o "a CDmPfobal'" o a vefflcar en los ~; son lWl "'ánUo" Ul ··carroo" de anáL"is Ql.Je 
pan.irnos cooio dado. Obviameol:e que los estucios y Ddémica:s we ya sor1 más tEr-1 áOQfÍa:s e~ t"isiÓticiis., y C1Jlf ~an tuera c::IM árrbto de es.lucio de e-sta T eStS. Hov 
t"~ aul:otescomo IJ.al-1 T«raile en Actt1t1.s 50Ci.Jrs .11 ~~ # ilCcitÍn ,,,Aai,;c~ latit». olv'Dé GOIZ en AMs M 111'*1tMMllD. Oaus Otfe- en 
Cilp,aitai&INJ drs01gonjzatlo,. o H;,l:E"rmas en T#'OIÍ~ dr l.il Kdón cam..iraoiw~ Qt.R PIC«IOeO et abandono o cisklcarrienlo de las catego1ías 
''proie<ari.ado'', ''trabaiador'', en la meátda en que c~an estes conceotos. desde cifereni:es Pl.rltos de okta, ~PS paa eHl)ÍCar et conterido de la ~ 
social do- los ~s. sus estilos do- vida . .... ..es. t..-.doooas ole<!Nas. 10<~ do- Oiltici>ación .., la vida púl¡ica, e<c (SCHERER, 1990: 61 l T anbén v01ios dt 
estos at.l(Ofes. prKO:*nente Tonaine. señaan la i"Tocw1arda de k:is lamados "OUPJOS ~ sooales" we han !U9ido coo i<I ~olo de las soaedades 
conterreotiineas. p3fticularmente- :. parti ck- bs años 60/70. De rll.Je'!tta D3Fte. atr!CJJ@' cOfcidffamos ef avance y s1gnificaóva imtimaf"lcia de ~os y otros e-stt.dos al 
resoecto. y~ se debe abandonal kls enlcqJeS red.Jctores de la ca«e9QfÍa ''trabaiador'', ~e el orocb:tivo. como la ll"ica, le9ítina .v revoLó:lnaria ciase de 
bs Uabai•dcns. oeemos oue se debe más ben EffQlJecet k:ts E-Sttóos cotre-soordtoles. a PGfti dtt desatr<*io c»t cilPtiismo eri las ~ diÍc~. de 1i:S 
sociedades. y del '"°'°'° más <ive<sihcado de las clases DalticUor..,..e del • .,_ asaliriado. E nterdomos caw los ............,. 1-•. ecologista, é<rócos. do 
ióveoes y ot.Jos, como los 71~ ruhrales, son E'l'l buena parte maritestaciones dPI nabato~ hoy arrdo su embale a !odas tas PSI.ras o tren1es dP la reciroducción 
social, en la medda en QUe se cc>n>Pleiza1on las lonnas de rep¡OOJc:ción de la ..,.._,alía social En el,....,.... ttabaio. entendemos QUe los roovi!ionlos de los colonos o 
de Jos "si"rtecho" rio son, como acJUélos. 1S1 rr~o tan "rutVa'' as.í: son f~ de cómo e4 trabilo se ~a en lo cobliino. Son movinilnl:os PJoUos deo los 
Uabafadofes en la lucha por !US det'echos en todos los ámbitos we va desdP et ClfOC.SO dP lt!'P'c.d.Jcoón de su fulf2a e» trilbilio ~a los ~os por los 
derechos hlmanos. P« la 6.Jdadaní;, pklna, por k:i defensa def medo ~e. etc. sn etrbargo, es vetdad, (JJe estos procesos '~ son inl:etdasistas como lo 
anaizó Gasteis en ~ UTbilllil,yaític>do po<Pra<Ma [19841 Pero lo QUe nos ro<e<esa _,í es el moviJWn<o del•- en la kldNI oor la gorní .. de las 
concicioc-ies de su 1eproducciór1 y SUJ1E1VIVE1lcia. PC11tiniilrrnet"lle eo el im:.lo de lél vMerda. .AJ respecto de los seña&irnilonlos sebe estais ~. véase el 
Caoítulo 11 en la Dalle CJUe tratamos sobre los ''rT'IO'JIT'lientos soo-.s··. 

Los estudios sebe las ciases sociales desde et er4oooe maoista. se c-oc:*á Vet tarrbiéo en: 

'MARX. Karl TrabaiolJlotiuctWo,ailb#D;.p,~ Mético.EdiciooesRoca.S.A.1976(tarrüínse.,.-\lff El 
,..,,.,,. • C-ítulo ~7 /inftlitoJ. Mélico. Siglo XXI Editaest 

ª ANOERSON. PetTY. 't.as eirllinomías de,..1.crioGramsd'; n: Cwd8nos Políticas~ Mé>ico .. Ecióones Era,~ 13. p,jo

serAlE1Tt.e/77, oo. 5-57; 

'GUTIERREZ, Es<hela. 'l.as ciases sociales en el cd-..0"; n ~ Pt#íticos, MÓ!lico, E<iciones Era. n' 16. abri

i<rio/78. ro. 104·117; 

'CRITICA DE LA ECONOMIA POLITICJI., 11.-, cáws -· Billc-.a. Editorial Fontamaa. n! 4. s.f. (varios autaest 
.c.w_, __ /17-~"~ Bactlma. 

Editorial Font ...... a.. 1977 lvarios autorest 

'OLIN\lll'llGHT. Eril< ~- aisis,E~- Mach1.Siillol00Edil0<es.S.A.1983; 

'NUEVA POUTIC'A El- e __ ...,. MNr:o. Ecidones Macció. S. A. v. 1/11, v. 7-8; 

'hlARTINEW, Franco. a.s-~,--illH-8--dPlll..-E-*. M"'*id.Editorial 

Vilalar, 1978; 

'CRITICAS DE LAECONOMIAPOLITICJ>.. Tr~~,--. Mélico,EciclonesEl~.rf'S,il*>

.septjerrbe/78 (varios atAOfes); 

• PlA, Al>o<to, '1'rabiio ,.oru:tivo .u ttabaio ¡.,goructM>: clases .-Y cil>il-..0"; it 11-- -~ ........ 
Rosario/Ar90!Ú\a. Uriversidad Nacional de Ros..io/F .rutild e» HllnilOOacles y Altes/EsaJOla m Hisloria. 19&1-1995. 

40. PaaMa11,onElc••·c...,,.W~J. 'b-tllfNÍll#l/<JMtt,.U!b-ilcodlit~~-1,Jc.Want>rJ<.q¡e;1~tfi 
cW~ ".Es dKi'. todo .t trabaio QUe, baio Ja forma as.Miada, prod.Jc~ vaiof. No basta SM lWl belD en..,. si~. rNir• .su ilte .ri .su e~. en la e•. o en 
ooo kJgar QUe no ildQue ... ooiacién caoiraisla <»su procb:ción Su ttobajo será inpo<lJcliuo, o tormo rxrvllot, pora\llm D- (1979l Al r._ao de la 
inr:orpaiidón del •abalo doméstico en el cielito del c..,;ral (Nr<><U:ción de la temcb.iía, ........,_ '"'1ctiodurori11ir:os, etc), OSI• ....,. .,._ 'El ,..;o dr "1 ,,.¡,, 
CÍE'/ f109;;, Of't) l.TJit .!"~ cJp /XJE>#.Ja..~ f'll"C~ ~ flah,j- WP'-~ .tl<° Va/al'$ d/> U!'.Q ~ ~ lmdJcÍa E'n E'i .!~di> Q /aJl#il ~ acdJCtos e>-~ 



47 

ffli'ICNd#s. {f hittii QlJtP JEd.Jd il lrt mfrimc, ff tÑ'f!«r .c.."'<iai"1H11p T.~PSHitt PiJIO OE>ilf E"51C1$ ya/un; LJ!:.Ct. rnE'don/E' la Í'llltriKd«-! di' l.lli1 m.;¡pa IKTá.gi'a 
~a/c«N lilvaidail. ffd PillaP«iff t3tlouii H".fotE'Cf'K:lbg1'a'en~.ul0tmocifclilHcanci~ff. n«~ El (Tati;Jio cM- la mcilir. fTIMJ/liJS <JVI> Ntlil la ll«raaocn 
dt> la mt.iel M nK~ ~ tKTdo!}i'it. ·~ E(bid. p. '50). En e'St~ caso, 3'..l'"ICPJE' ~ trabaiO doméstico no dela de set fllofc.QJctivo; .éf se ,orna '"'ráectamertt>" 
prcdJctivo DCll' dos razones; en caso de ci.R gaJ;Y.a las c~s de r~od..Jcción de la fuerza de trabaio (e~ CJJe no son asllTidas por e4 caoital en la 
ITldYOIÍa de las veces en los países t.E'lifÉ-IK.os), o pa le:. irl(1oduccióo de tE<nOklgía, OOide dQtJet tJabaio para a consutW ¡:ioductos labricados róJstuaSnerte, 
- la reaización del valol. 

41. En cuanto a los tr~es estatales. elos son riecesattos. via gasto de 1ma. como 5-0PQfte labaal ~ gal'áUÍZa et PfOCeso anda de IE'Ofcóxción de la 
formación social (smerna de 1E'9'.iación ~ativa. íriariciefa, iuídca y SffVtcios de rlla\"Stl'•Jct\.ra libala). Jt.no con ef seciot de los sen.iitios, son eil sector doodeo 
elvak:w de la fuerza de trabaio es el más baio. Sil emba190, los E.'fT'IOie.os e--;tatak>s ~necesarios para el mani:eArriento de la retroO.Jcción social detsde el Estado; ét es 
1.1"1 "9E'l"tte ceouai pa1a ló 9illiída de las cor.c:íoortes de rrlál"iteor.n......-.. o det modo de ~L 

Los medros de "*>sisleroa '"O(IOlc:ior.- por el Estodo son 11\ioSa de •Jaiol .....,...,.e al fondo do consuno cboto, -e del caPlal, caoilal v-, 
parte de la ¡A¡svalía <>Je el c..,;oal cede (o os Oansleridol al Es>.00 para la garanlÍ• de la s.,,..;dad del '"oceso de acurUación y ~ social, así '"""la 
gaanl:Ía de la estrucn.lia ;.sílil:o-mhsuatii.Ja ~ 01den sooal Los ttabaiadoreo> ~ataies son pagados poc medo de« gasto de renta. corno parte de ta pk.tsvaHa 
ncnsterida al Estado. Estos trabafadofes hac.m parte de! CtPaJalo estatal como IUl12a de ucbaio, ~la aárnstJación bu~ en su cri,rto, a uavés de su 
forma ideii. el E<todo. 

Un anáisis más dec.~ !.cbe la naru•za y~ de k:rs torOOs de con:stm0 obcet"o. gasto de renta. se ooc:iá c~cr lhef.t y W°tfVÍOlka, 19E.(). 
OD. cit., PC/. 81·131. 

42. Este fue el pe<fi ad«>«ado Po< fa pclÍlic• ece<lÓ<rOca del r,;,.n.n .-,., en Brasi en!le los ,;.,,. del 964 y 19113. en - se foonó tna anda clase - ""' 
consunía pco<i.Jctos marllllactt.sados en IJlitud de la ~antación de lJ'l modeto ~ eKt~ensivo y concentrador y con l.ll ft.Jfrte macado selectivo. Fue lo 
OUo el r~ dencmnÓ de··-· blasioOo··. 

43. Lo QUO Jl<JOde meiol ""'Clotizai este cuadro recesivo es lo - estudiosos vienen der.onWiado la dícada do 00 como la "dícoda ~·- ....._ no r... ..,. 
década Potdrda Dala los grartdes 911.0>0S ITQlOOÓicos y frnanóotos, ;..uo con ...a éile consulidora, sí es r:illlo""' 11 r.....io df IÍIDS do --.., do "'5 políticas 
de aurteridad <>Je los ecooorris1as mone<afis1as lamaban ~·llaman de "{)(líticas de est-ación", fue .., proc@SO df ~ación sii proc- no sólo en Brasi, 
como en toda América Lama. '"oceso - las "nuE'Jas" polÍlicas neolbe<ales ,.on.xi<.., en nontlle del me«:- y de la ioa idfcbgizada ~ do la 
ecooomía nudaly su ~a i"ieg11ación itevt.1'stie Poi parte de krs paíse-s pttiéricos. 

44. P~e los baba;os. de Lúcio KDl'lillidl corno Cilpit- r ---- Aatfnc,. L-. E--- dro ,,_ • ~ 
Ulba», As Jul.s SllCiMs r a cidMlr lcom>.l y otros. fue.ron bs cffnetos estudios sobe este tema así como sotwe ~ limlf» "mar~~". 

45. Eooe l!akhos, 16> •- - ,.,..,-amos _ _... sollr• el estudio de las causas estructurales do la p.._,;..oón del,..,._ en Américll LOlino. el cuii 
hace ..., abordaje aílico y al"""11ivo a los es1udlos oconcínicos de la CEPAL. y a los demás anáisis-. y ..eut11Jr-. ., ol Uibaio de fsabll Rueda 
Eshltlios PCDlllÍeicDS - p/ "~ ,__ __ l!N0-19?B . CUademos de f~. Mftico, lnsliUD df f~ Económcas. 
UNAM, febloto de 1984. T ~en los est1JCic,s de Pl>dAó (190411989) y de aigo.roos auooes blasielios como Kowillick (197911984) y Pu sr- (1S791. ..,. tema 
tarrtién es~ con fÍ9Cf. 

47. El conceoto de"~ roa-... adecuada" y ··vivionda sociamente necesaoia" es anoliz- POI P!-119771. En la ~ - del DIÓlri9I> Coc>ítUo 11. 
erloc~emos este lema con ptoft.rddacl a ~ leáico y su cef"lCJPciór'I "" Brasi en los Caoít..ms rv y V1. 

48. En el !:al>ítt.io 111 y IV, ....ma.emos los irroactos de la cc11•.f1lU• económca en el costo de vida de la potNc;ón, así como on i..s políticas l.lbano-hol>itadcr#s. 
T- el molerial de~ se encuentra en la 8--illÍil al fnal df este ttabaio y ,.,_en los capíftJD< -

49. CASTRO ANORADE. R. S. (1982: 00! Sollfe la política del FMf, anaizarnos en el 'l\oéncice I" y sobe las oolític"".soa.s on 11 ·~ 9°'. 
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balaremos eri el Capínm\11la1olición eriue ofgiación y r-aismo. Mi91acióo erodógona y e>IÓgena ¡...;.,., Carrc>anario. cap. 5. ""· 102·131. Pfl"~e p. 
131, cwa tesis ccr.cido con Pr-.1977). Kovaridl (véase ~J. s._, Olveila y ooos. los cuales sm olante..,....os aíticos a los mar~as como Nun y 
ooos. 

51. Podrá cons:t.*arse onos autore-s como: 

'VERHAEREN, RaohaOl-Einnaruol, Panir? - l/¡¡p rnff<,.. kmcmn,_, _ ,,q.,;m, i?t~ G1-IF1anóa. PIE'SS<'S 

Univer!ilaiE'S de G1-. 13'.'fJ; 

'PEREVEDENTSEV. Vi<lor l. M;,ilCÍDn#S ill#na.< - M««ld<>gt".. N'"-""- CiJdad de L• Habana, Clba, E<iOorial de 

C'iencias Sociales. 191l8; 

• PATAAAA, Neide L & BAENINGER, Rosana. 11,,.,.,,,,,,os .;.a1ónos: not1as c;i,ilJCf,,,Ístkas .. novM .......-~ .. Sao 

Pat..*>, mineo, 1990 (coo base en la ~ación ''Migrar-.,.ao no lr1eriot do ol?'St3do deo Sao PaUo'', en conveAo con la h.ndacao 

''Sistema Estadual deAnáisE'S de D.OOS", SEADE. y el ''NÚ<""' de Est•.Jdos de Popo.jacao", NEPO. de la ·ur ..... sidade Estadual 

de CanU>as"l 

52. AJ respecto. nos E'tdca biHl la dnárrika €'rl(Je e~ y n.idad en~ proceso rrOatofio cuando señala: 

·n......z,,a.-mg,~.<roc~mtl.<liJCtcrt>.<dfocOHbo.t"'1'1T1,_..c~ ar41id"Ktt:>. Mflt>l'l...,._,<Plil/ut>frs<*'flaNic> 
.1twiidt>ml.389dcutuloJ1/o~me1..-roxr~uto31Ct QJ.n:k>l.3~0-'4'lcm.>c"'1i!M!ti1. ,.,,,._,,.~-"' -
mEfCiT.ci'as wnda.< lÑ' ló Kcrcmi'o 1.1tcar1G· T~as ~ ba/lotCt. ~ ~ {l'f)'1Jgi~ iAW1Wit ~ #lle}.~ d# ClmUllO 
~Y-<4'nlicic<!'<PtlórN'«I,. """'°"""- H<. 1:<~0,.,.,,;dfotoOOd;¡d St>«Ml1dri1/o,.....,dllfl""1ic>,,__yc_. 
bQUP ~J8i1tnT,OE'fJ'JKll{)(ÍE>hdEmand~'"" E'I ~,Mxf¡;r l.IÑTJ<tt:a Nilf#> dP/3~~ /...J E.~O.P~#'$#""""1C>CIU!till,,,,,,. "~ 
1~9fflE'ladot>nelcarcooyloaeoamdP.'U'W~"""'-""-6"f:>CV-<i"wrl'l........,,..~-'*'m 
O',licullla.r.,aH'JIH~I' cw~r:a ff i.ic.t.mfir) di> E'tl~ ""~ Kt/,; «M«Di~lllll»" (SINGEA. 1979: 43). 

La ''Plisión'' entre estes dos polos se ciesaTola de fOfll\a conttadctOOay eo ~. ~ QlJe Ir.la a Ol'il Ula sobl~ lanl:O en el Cin'ClO como 
en la ciJdad, QUe, Pél'a nuesuo caso en Sar-lta Catarina. se ha mostrado llansiorio y dnárrico. No es \11 ettml'nl:o ~~más biln dec::ll'rdlrU di' políticas 
:tderuadas a nivel ~arici. agrícola y en Ja oeaoón de~ en la ciudad 

53. P.U S"9el deriorrina a esos 1><:1oies de 'l><101es de m:Usión" oue ~la irWgración y los 'lactOIPS de canü>'". los W-. ':<a> .ti.<"""~,,,, dt> lit 
i"iUIXtcoOO dP 1elod..vws ~ ~.:dxd&> "-~;,l!-:a,$ ffl ff:tas .irat: lo CUt31 ll>va a Id ~ca.aom dP las e~ ~ ~ '*' ~*'9«bs. PMCf'IOS JI fX1ctS 

;,gictAo/1'$ r~ y,,ll'laticts. ,."JllH'ldci '«TJCI '~Jo •"«iuctMtf¡¡o' oiH IT~Jf la c«J!KUl"f"I{, 1Edxci00 dN ~di>~ t .. J >"" kls f#fCtcws di-nt~ • 
r..ffldn las OUP-~ m~an biJip /iJ Imita dP tna OE'CJtllnlflt ~ ~~ .r.tOr ~ ~"' ª• ~ ~""""' _qt W«» '"'° pcr li1 
~¡¡_Qc~df>ÓE'f7.;;-,;p0<~cM"J<tpa/;~~ dr9'anPJfP~/all'iR'nilpa..b.c-gillntiM/.WP«~lf'liiN~l'l'1W/'JCHl'$Ñ'.lw~ 
!d!'C<,mu1ida:it•s r.:li~"" koa<A.~f' (SlllGER. ibid. p. 37·38~ 

54. Es dea. de los sedOJes campesinos o proci,Jdores CJ.Je defJfne o poseen sus medos de pcoci.Jctión, orocb:ilndo baio .. ,..._.., di 1i11i economfa de 
"*'5isloncia. a las poblaciones QUe vivon en la ci.Jdad baíC> lorma de autosusteocia, "" nse<t- en lá lcrmo as-..i. de uobo;o. 

55. En Pilte. nos ao®alAOS en las iOOftaciones de P. Si°Jglf, ilS'tQUe rllO estamos di' ilCUMdo Cml ocos ~ del illD en lo ~ concilfl'w a ~ 
caracterizaciones CJ.Je hac• de k>s rrSilllll:es en cieftas sauaoon..s en~ ciJditd, cuindo amna MPKÍficarnllU ..-. La ~ 46. ~ IM PRsonM en ..,.._ situilción 
descrila pocp e~ a la economía ubana POf et desplazam.nio del F9~ hacNll ru.til. Eso pupdp sw ciMto ruado los nigrif'ltM m.g., a ta ó.JIMd. Plt'P poco 
a poco sus Í"'9esos van entrando en ~ cido rneftard.. P. pes.ar de QUe contiiuen enviando sus sueldos a sus k.Jgires di' crigvn. la otra parte cicUa en la economía 
ubana. m coosidefao el hecho de QUO en el._ de 009oo el ,.,.,o erMaóo 1airélién .,.- """' - consurü> tn ol llWfc.>do. 

56. C«rio en su illfo ''S~, ,......, •• eiÉ<cíto industrio! de 1esewa y masa marg¡,.r·; in: R..wtil l-ani1 dt> S«r.tc>gíil. u. 5 {2), µ. 196S. 

57. Restmdamente. pasamos• destaca ~ asoectos más 1elevan1es QUe el at.Cor destaca sobre el mÍ<odo <» illlolda;. <»las ofgiacicrws: 

a) Coroo ter.ómeno específico e tistÓficilmK"Ae cordcionado del tioceso de i"dlstriaÉiOÓn de ios PilÍSM no dtsaac:tMios .. M estucm sobre- 1AS •aciones no dl'be 
PEtd&t de ~a este iSPKlo esti:ucn..il v gk)bal dtf fenónwno, Mando caer en anáisis ens:iiicislas y .. lo ~ es PIOI. a~ can mítodos <a.Je se ,.... dio 1eá:tides 
paicialPS y aoarencialos; 
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b)A pesar de QUe e->iste ~ voUnen considesab6e de tJabatos set.e rr*9raciories, señala e-1 autor OJ€' la mayaÍa de elos i"tlet'P1etan aQUE-4 fenórr,erlO ccn.o t.r1 crc<eso 
r.-egante de la~ y su reSIAado ~abk-. sr1 i a las causas e-suuctucaies e 1'1slÓIKas de su ~er.aa; 

el Muchos de estos esndos cenuan su anáists en el r-dYQ.Jo en VE'Z del 91.iXJ. '° oue leva a abol'dates s.c~anl('S y oar~. donde entJan cooceotos como 
"vduntad''. "opornrid.ad'', ":.scerrso s.od:J". como si solamenti: dei:~.eo del iridividi.JO su sruac>Ón scodal, bs anáim: OITll:en la nat\.14fez;, di! d.;ise de l.a ~.;,ci6n v 
del dosarrolo QUe la oiiginÓ; 

dl Estudar los A.jos. migrdl:orios como oo todo y no 3éilo DOf :ruz partes. \/etlo como una aiticulación de f~ ~ no tiene solameflc:e U1 Dlfl(o de s.aida y U"tO de 
leg;,da. Los eívE1sos mtE:iTbtos de la iamia, p. et .• pueder, tE1'lE.-f cWE1ertlE'S ~arrienlos E'Oll'e sus locaie-s de o0ger, y IC6 CJUdac:IEos·dE-strio. 

e) Evitar el eríctQIJe r~uaista o de "dí-stl'"1cl' de las ~iocE-S rr~artles y OJE' elas eo su irtlerK>r son civEisiicadas y de ~ererttes ttletE'!l"S de vida. 

58. Nosreletil'los asu tet:to E5Cf"miS.sin trnil«iP l13'31l Este artía.Joes pate d(1 rtco del OUC.Of Culhlas h1"'blitlils. Estrat~ IJMil rntlM JI~ cJr 
/¡¡ ~- MNco, Griobo, 1~2 El autcif e-s rt>esttgador en rocdo9ía dc1 dfte y de la ~a y tOOIC.-~ de la O.E.S del lr6titulo Naoonal de 
.A.r1t1opologí.:i e Hislcitla de M~o. 

59. El autor cuffiiona los \~ p:.rcdgnas de la :!fllJc-p¡:.fc,gÍ:. >' de las ciencias sociales en geoetal como et concepto de ick-nbdad eritle t@ml:otKJ y ~ o 
com.ridades étrW:o"'-~Ufale-s. Esto, señala el aulOf, leva a c~ar oue ~ gn,.oos QUe no lenían l.ll luga' Pfooio, l.lla Cltl.la prooia, e(C, Eian ~on:OOerados los 
''OlJCJS.

11
• En ~e serllido. PQderriOS añadi QUP io QlJE" DfOPCtne. a ~o eoteoóef. ilrito con otJos co:ores como O~. Guanari, PClf eietrdo. H l.il ... l"fidad r.tiínsec~ 

de la c1*lla Corien'p)(anea. contrcdctooa. ml.tiillet4'. dr~sa. des.centrada ... El auor señala la ~ano.a de ewa1 el conc.HJto ~o y etnocérittico de 
"~a". Cuestiona la v~ del tem,ooo como IS• iu9al' cenado. ··. ~ 10$ hffltc-r~ ~ .t:P ~¡a~ roanci<I ~ .::IP$~ ff1/IP Jo U'biJno p 
~ b '°~-~peine ~n olW ~ Ál.<' .:"'i!'-:etr..:3$ ~-uk;saie.t: t?nroEnt;ffl _q; ~ en lo..~ 1i'/Ot:k~ ""' la ~ cm cieffCI ti:1'l' di> tf'JdCllict ctJP 9f'('llfati'á 
CC««<lldfMllCr$. P!'~//JCC1$:?rJJ. 9}. 

60. AOUSE, R09E1. "ME1ic~ tJ-K¡¿-ICl, Pcd<c La qqe<fir, nfll'>X¡¡no p ri ff~ .'«Ja/ del ~~i.~·; en P-... UhO .. SlP!mento de Utiorna5Ulo, 
hl&o.31.12.08.,co.1·2. 

61. Sob<e los ""u<iosydeba<e>obiela aitula. w:Jemos cor"'*a los...,...es au10<es: AHA,Jllifl (197'3t BATE. Lt.is F. (1984); CNlCUNI. Nest0< García l1~t 
ClAVAL, Pat.i (1982); COHEN O.o.BAH, Es&-.. J.19$3); GOAZ, ."Tdle {19781; GRAMSCI. AN.O<i<> (1975: v. 11 y 11); HEUER, A~ 1.1977); MARX, Karl l197tll; 
MATTELAP.T,Psmand (1980); MEP.P.Nl,P_,o L 11983); F'P.PDIUP. COEOS, En*> (1977:22·23); 'lde<>logía en los tmos" (1983: v. 1, 2 y 3); REVISTA ESTUDIOS 
POLITICOS (v. 3, ero010-'""20i34); GNlC!A CANCUNI (19 .. ); SUBIRA TS (!"do de V~a ?); y rraiicos OIJOS, 

De lorma primalia v de- 1ete1eooa. e-stas son ai9Slas ~aciones aue e4 k>ctor pcóá 1enili'se sobre La Df~ de La a..*\Ja en la socildid caoitaista 
o~ acuetdo a los uores meooonados, nl.IE'SIJo ma1co teórKo ;.! r~o es QUe. en ef mcdo de Ptcdx:ción caoitaista. la ct*ia, o Ja 00St.l)E'festn.JClfl.l"a'' idedóglca en 
Marx, está erwnarcada PQI' la poseción de k>s medos de p.-odJcción y reaización a*.lcies por la clase ru~ En este semdo, no podemos hiiblaf de et.*lla en 
dbstlacto, S.-i0 dl- lllá forma deftvada c~r'° ct.*t.la bt..19UE-$d, c~a u~a. maril~acia"lE<'S a.*ua6ts (de '°5 tJab¡jadoles, de-la~ etc), etc.. P111a la clase 
don'~e. ta aALla Sl'VE' tarribtén paia encWt ta ~c.oór'i caoi1aista. En este caso. se eMeode e-ste conceoto como la milf'ifesl.mn idldósic• fB.X.a de la 
1ealdad, desde el J>S•o de ""'"de la clase eic>io<ada. Además de olo, la proc\JcQón do la <\ha .. cdalsla. bajo la IÓgiea de! valor do carrao, .. -· do 
l\aO.faieza meicarti. Palo tanto, la ct*ua c<>Mene ~ sqñ:ados: ., nsttunento do dominación e negración ideológica en i;i forma do vida ro,,.,... de <odas 
las dasES; y, a la vez. os, b.ioo el doofto de i.. bu9UE'SÍa, r""'""°'"o do ~ del ,..,.al (l' el <!Oismo es ~arH iUslriliuo); y es, taaüín, ""''Olllla do 
concü Y aofOPiatre det misdo cor1 toda la Ptock.Jcción material ce;ns.ecuerte. En este lbno caso. se puede en:..-.clllt ~ ~1 en su forma 91'1Wfil o 
partioJal, 1efaciooada a Lna dasE' o estJac1o de Ja poblaoÓn Al.f'IQUP nos ~o centJ~ d'! estucio de esta Tests, estaremos referiÍndonos al conttast• de las lonnas 
donWlanl:es a.Sua6es con~ slballemas y/o rubyacence-s. tfos int~esa tannén locab:ar. en témWlos 9fOl'lilles. los Pfoce50S dt peneaación Ntu*s dt ta f~ 
dorrinari!:e de la ClJl:ua, cOfOO ~o N~ador a~ s.ooedad caol•a. El ce.so de la ~ación y cortonnitción ~ dio los ccQnos ~y 
de las conf19U1acicres ar<Mloctónicas bu~ son i0<rnas - son ac..,.adas, nrucadas y/ o ......._-. PI- (1 ff77: 22·23!. ,..,. señaio Ilion esta cuestión 
cuando establee• d<>s - de la p¡actico bugue>a en el '""""° C\hat la """"ª lonna bu~ do run.a, 11<c:4Jc1ro dol cRsalldlo dol modo do 11<oc\Jcción 
cdaista QUE!' engenci-a lll mock> de vida PJogio de la sociedad cac:Caista; 'I ta aQOpiadÓn dP- foonm c:Uft.lilifs precdalsl• o dio ob'AS ~~ precll'dlrtts, como 
fOO'l\éí de dorriSlaición o Neg1ación, a su visién de rrutdo de todas las ciases~ sanete. En ef ulnel cilSO, elo no tiene honl1tas; es propio e- iiwf"'* -' PtOCt!'SO de 
<>CurUación del cdal""" es nemociooal En el Se9-.-.do caso.1escaca elemonlos a*J .. 11<ooios do'""' aJIJul nacimal. pooo do lonno disamnála y -.;.,a, 
A e-ste proc:e-so anaizado POf Pladla, Ga1cía Car.ch, N. G. t19SOJ. So dfnorrm de fonnas híbridas dP aña. visto ~ no i:>Odltnos l""" t.r.a visión estaóca 9 
~·polarizada de la aitula. Es deci, hoy, <>n v<tud del desanolo corrdeio y~- do i.. ~a. yo es dfidl sep1101 -m asi>octo do la ~a <1R es 
-.....e y ,..Jél~~¡UO!ade la~a dela valofizaoón del cap<al. Unmismosg¡o, er<ionde c.r.cn, mn. - o~ si!Jijcado, uso y ... ooiación. 
vía de ta forma de apeensión y DefCeociÓfl. 

62. MORSE, Richard M. "Ciudades 'oefléricas' como a<enas ct*uales lllusia, """'1ia, hnérica LaliiaT' en -· R-d M. 1 H.,.,,_ E,..,.. ~,. 
11bilnil-icana BuomosA;es, ClACSO, 1985. Es>• uoi cuestiona la Wión de ve< los paises y clllodos do los POÍses "5'bltsanolados" o potióricos 
car.o sirPes tefteio de los oaíses centrales. lr11:en1:a seña.ar la PeJP«'!EUaciÓn de categotÍas dsí"*59 conlladctc:rla en U'I nismo .sDidO M.iily ubano_ a. ilbrca 
.et centro y lil pen:Mca. 



, 
j 

1 

CAPITULO 11 

===================================== 
DESARROLLO TERRITORIAL YLOS 

IMPACTOS URBANO-HABITACIONALES: 
CAPITAL. ESTADO Y EL TRABAJO 

=================================== 

_J 



-¡ 

1 , 

;.•Qrliif>"""""""r-,• 
Enh<"'---0. ....... 
~fl'lhrfl!Pr....,._/#,..-*·" 
iF .FilrltrÑfÍlltlVÍtMmÍ6 •ww'llN:" 
..-QWt>~,....,,....··.iwm.:> ¿QMl,.¡,,..,,. ... Iirwd!.rilllli'IOI' ,,,....,.,,,,..,,.,. 

E»l#-*""_"',,,,,.,,."-• ... -"llliloi ,,,,1...,._A\<_ ... ".._..,, 
ú,,-1,_ ... ,,,,.,,,irtn< ... _ 
~·(/tliÍn·~:,. ?....,....., ___ ,_, 
~,,,,_"4,,_~_...,,_, 

Mi<mtoteli..._...... .. ~ " ___ ,,,,, __ .,, 
,.,¡,.,...,., ... ,,,,,.. ........... 
El,,..,. ........... ....-•i.iDá 
iú1>moli1t(..a.,• ('--·-.-... iK•...W_,,, __ ,......_W? 
F_.,t//>E. ... ,,,...li,,._t//>.E
?~wam' 
F-D,Oa_,df,,,.*-.áOO< 
iQlliiinm#~·M"1fr¿:> 

·~p¡,;,.-.rt¡N 
¡{!11iiit_1,,,."-'-' 
JJt>tlrz•• •••"-'rP; 
i(.l'aiiÍJllV'lil.19,.._, 

T-lritt-
J"¡a~,.,,.,.."'. 

st. 



DESARROLLO TERRITORIAL Y LOS IMPACTOS URBANO
HABITACJONALES: CAPITAL, ESTADO Y EL TRABAJO. 

Introducción (1) 

52 

Para el desarrollo del presente capítulo. partimos de las siguientes constataoiones y premisas de 
investigación: 

a) El estudio sobre la cuestión urbana. teniendo corno base una serie de autores como Santos 
(1976/1988). Singer (1979). Pradilla (1977/1984/1987). Morais & costa (1987). y otros; 

c) Un contexto de discusiones y estudios que presuponían la reestructuración de vanos planteamientos 
y referencias teóricas: 

c.1.) En lo que se refiere a las dificultades conoeptuales. que generalmente estuvieron y están 
cargadas de positivismo. funcionalismo y estruturalisrno en las áreas llamadas "urbanismo y arquitectura". Jo que 
ha exigido una revisión cñtioa profunda. principalmente a partir de Jos años 60 por parte de autores como 
castells. Topalov y otros y. a la vez. revisiones posteriores de estos mismos autores por otros inves11gadores; 

c.2.) La influencia que tuvimos de la crisis _que se instaló. partioulamente en el campo de la geografía a 
partir de los años 70. con el surgimiento. en Brasil y en diversos países. de la llamada "geogra1fa critica" en 
polémica con la geografía tradicional. cuyos resultados teórico-metodológicos aún se están construyendo. 
proceso en el cual se ha experimentado la carencia de un trabajo más sisternátioo; ello ha incidido en nuestros 
estudios; 

c.3.) La crisis de los modelos teóricos de la planeación prinoipalrnente estatal-tecnooráticos y sus 
presupuestos. los cuales expcndremos en el próximo capítulo. 

Advertimos que esta parte de la Tesis se presenta. por un lado. oorno un intento de precisar mejor el 
conjunt.: . '.;-,, conoeptos que se ha trabajado en Brasil y en América Latina y. por el otro. aclarar. preoisar y ubicar 
al leotor sobre aquéllos aspectos que le servirán de explicación a los señalamientos estableados en los 
próximos capítulos. En este sentido. es un trabajo en construcción y parte de una cadena de investigaciones por 
el cual se intenta avanzar en la explicación de los prooesos territoriales. urbanos y habitaoiona/es. 
particularmente en Brasil. 

Sin embargo. para nuestra satistaoción. llegando a Méxioo. tuvimos la oportunidad de tener _acceso a 
dos fuentes teórioo-investigativas que fueron: los trabajos presentados en el I Gongrttso Nacional de 
Investigación Utt>ana realizado en la Oudad de México. en octubre de 1991 y los textos reunidos. y 
compilados por la M. en C. Blanca R. Ramírez Velazquez. en la publicación Nuevas tendencias en el 
análisis regional (1991 ). Estas fuentes consolidaron una serie de planteamientos e hipótesis que hemos 
desarrollado en los últimos años. así oomo también nos sirvieron para precisar. enrlqueoer y permitir la revisión 
de algunas cuestiones nodales de nuestra inveStigaeión. 

"" 
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Un otro aspecto que nos ayudó a avanzar en nuestras reflexiones sobre Brasil. en su peñodo 
"neoliberaJ". fue la coyuntura que se ha vivido desde hace algunos años en México de un régimen de 
acumulación de oaracteñsticas "neoliberales" (o "neoconservadoras"). y los diversos estudios que se han 
desarrollado al respecto. publicados en los periódicos. revistas y libros que. de acuerdo con nuestras 
posibilidades. pudimos acompañar y consultar. 

Como comentábamos en la "Introducción". hemos compartido en México las "inquietudes" por parte de 
muchos investigadores sobre los rumbos que tomará el modelo neoliberal implementado en este país y sus 
impactos temtoriales. Ello nos ha llevado a repensar los diversos enfoques a cerca de la cuestión temtorial y 
regional. y también la forma de cómo se desarrollará la urbanización en los marcos de esta nueva etapa de la 
acumulación mundial. Las reflexiones conceptuales aquí expuestas reflejan de cierta forma esta tensión y los 
resultados de nuestros estudios sobre autores que han analizado. desde el enfoque económico hasta el 
territorial. el llamado ''Tratado de Libre Comercio". Este proceso no es específico de México y ya se está 
Viviendo. o mejor. "reviviendo". de cierta modo. en Brasil. considerando su fase "nacionak1esarrollista" y 
principalmente el peñodo militar. Estos aspectos. entre otros. nos dificultaron cerrar la Tesis. pues hemos 
estudiado la "crisis de un patrón temtonal" en Brasil. cuya etapa continúa aún desarrollándose. la cual también 
está ocurriendo en algunos países latinoamericanos. El presente trabajo. por tanto. no puede ser considerado 
como una etapa conciuída. sino como un momento o un corte en la reflexión del proceso mencionado. 

El método de exposición del presente capítulo será el siguiente: 

a) En la parte referente a los análisis que va del concepto de territorio y región a la cuestión urbana 
trataremos de ir exponiendo cuáles son aquéllos elementos más centrales oon los cuales operaremos en los 
próximos capítulos. articulándolos con las referencias y con el objeto de estudio (1 ); 

b) Desarrollaremos los conceptos. resultado del proceso de investigación. en oonsonancia oon los 
tratados por diversos autores. tanto brasHeños como de otros países que han avanzado en el tema del 
presente capítulo. Estos conceptos serán señalados en su dimensión teórica y propositiYa. siendo que su 
desarrollo histórico en Brasil. lo trataremos en el próximo capítulo; 

c) Para ello. partiremos de las mejores aportaciones de los autores criticos a las corrientes 
funcionalistas. estructuralistas y a algunas vertientes marxistas. como la eurooomunlsta. La realidad actual ha 
superado en buena parte las ''teoñas" referidas e incluso muchos de los estudios crí11oos a esas (2). 

d) Procuraremos realizar una aproximación teórica en sus aspectos más generales. realizando pooo a 
poco. a partir del presente capitulo y en los próximos. un proceso de concreción con los elementos coyunturales 
e históricos de Brasil; 

e) Partiremos de los elementos más generales del desarroUo territorial - acumulllciÓn. rOl1llaCiÓll 
económico-social_ temtono. región, utt>aniZación - a los más específioos y oonoretos (a nivel teórioo). 
como los procesos de aglomeración. poiíticas urtJano-l1abitacionals. el papel dtl la .wMnt/11 en la 
reproduocmn de la tuerza de trabajo y la rormación de las ¡HNffenBs tKt>anas. con el surgimitN1ft> 
de tos sin-techo . como la punta del iceberg. o el "grito" del trabajo en la ciudad expresado por los 
molifmientos de lucña por la supervivencia los llamados "movimientos populares" o "barriales". 



2.1 . Estructura conceptual a oeroa del desarrollo territorial y la tensión entre el 

capital. el Estado y el trabajo: del territorio a la urbanización. 

2.1 .1. Acercamientos conoeptuales sobre el desarrollo territorial y la cuestión 

regional. 
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A ccrrtinuación. precisaremos algunos conceptos referentes a los términos y acepciones relacionados 
al tenitono. región_ umanización. eto. siguiendo posteriormente. con las formulaciones teóricas más 
concretas al nivel del objeto de estudio. las cuales sintetizan cómo entendemos la relación entre territorio y 
acumulación. y las diversas artioulaoiones con la formación social (3): 

a,J En lo que se refiere al desa/TOUo tenitoria/ _ éste es entendido oomo el "mowniento•; 
"desem'<.1!'.imientG1 " .. "desdl1blamiento: ''e.'<!Jan,,"ión: etc,. de los procesos ec< .. Vlómioos_.~,. soda/es en el tenttodo .. 
referidos al: 

a.1.) capital como relación social que se expande. centraliza y. a la vez. oonoentra (4); 

a.2.) conjunto de soportes matetialesde las condiciones generales de la produooión. distribución. 
circulación y ccnsumo de una formación eccnómica y social determinada que se reproduce territorialmente (5); 

a.3.) la tuerza de trabajo. nos interesa particularmente en esta Tesis. en su movimiento territorial. 
enfatizando principalmente su desplazamiento "invoiuntario" (6) causado por los impactos de la aoumulación. 
proceso que analizamos en el "capítulo 11" y retomaremos en los capítulos posteriores: 

a.4.) desarrollo. en este caso. es enfocado como un concepto que expresa en el sentido amplio. el 
"desdoblamiento" de las relaciones de los elementos de la acción eccnómica. y no solamente en su oonotaoión 
restringida. Así. el concepto de desarrollo regional. en la medida en que ya está muy oonnotado en su 
sentido institucional. geopoírtioo y geoeoonómioo. a un sentido eminentemente o11cial. 'Yinculado a las políticas 
regionales. o a Jos estudios académicos y científicos en el ámbito espeoífioo de las regiones cirounsaiptas al 
Estado nacional. estados o municipios. preferimos el oonoepto desBITOllo temtorial porque. además de que 
éste comprende aquél (7). también es un término que mejor desCfibe el movimiento ampfio. y al mismo tie~o. 
particular de los procesos económicos. políticos y espaciales. 

b/ Sobre el término tetm-odo .. aunque imp#ca 1.11 ámbdo que tiene una materialidad Tfsioo-geográfica 
c<.V1Creta entendido en su cirronscrpción _qe,.i_qráñc'( .. 1-fnsfitu<:*.wal o política. lo trataremos y enfatizwemos : 

b.1.) En su sentido amplio. implica un moWniento que exflapols las ltonffNas ~ 
obedeciendo a una lógica económica. poírtioa social y "espaciar' del movimiento del capital (8). Éste. como 
"sujeto social". no tiene fronteras; fluye. circula y se desarrolla. fenitol'ialiZándos« pero de forma desigual. 
combinada y contradictoria. AJ respecto. señala muy bien OelgadiNo Macias (1991: 72) cuando. refiriéndose a la 
relación entre economía y territorio que tiende a conquistar el espacio intemaoional .. afifma que 7a tenctencta 
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que paree.:¡ predominar sobre cualquier otra es ta integractón de grandes centros mu/tiregk>nales de produt.x"fón 
que borran las fronteras nacionales. por sobre todo que presenran <xind1á·ones para una ilfegraaón más ampha 
al mercado mundial". Es exactamente eso lo que está ocurriendo tanto en la agroindustria como en la industria 
en diversas regiones en Santa Gatarina. De ahí que enfocaremos el movimiento del capital en el territorio 
asociándolo al concepto "desenvolvimiento de procesos" vinculado al término "desarrollo". como predicado o 
atributo cualificativo. Por lo que hemos observado e investigado en Santa catarina y en la región urbana de 
Florianópolis. y por lo que estudiamos sobre la relación entre el concepto geopoírtico-institucional de territorio o 
región. y los estudios sobre los procesos económicos. poírticos y sociales. hemos concluido que los segundos 
son los que de hecho diseñan nuevos temtorios _. refuncionalizan regiones. de-construyen fronteras. 

Aunque el proceso de acumulación empieza con el territorio repartido geopolíticamente en fronteras 
nacionales. estados y municipios. poco a poco o de forma abrupta. aquéllas van cambiando cualitativamente. A 
pesar de que Florianópolis formalmente aparece como capital que. "tradicionalmente" se la considera como 
"centro" del estado de se. con los años se ha verificado que esra localidad no es más que un ámlJito de la 
división territorial del trabajo que se ha desarrollado. creciendo incluso de forma "acumulativa" y dependiente de 
las regiones más dinámicas de la región. cuya produoción se dirige hacia otras regiones y para tuera del país. La 
"capital económica" de se. de hecho. no es Florianópolis. sino Sao Paulo. Nueva York y Europa. En cuanto al 
concepto ternton'fldad polítiea. Florianópolis sí centraliza más decisiones administrativas. pero Ofeemos que 
no de forma absoluta. porque muchas empresas operan a veces directamente oon el gobierno federal o con 
otras esferas poírttco-institucionales. se ha sido un e¡emplo paradigmático de oómo no debe circunscribirse o 
limitarse los análisis a las fronteras geopoírticas y geoeconómicas tradicionales. Incluso. las divisiones 
geoconómicas prescritas por los órganos oficiales de estaáistioa. de ptaneación o poírtioo-gubemamentales. por 
su funcionamiento inercial. también se qlledan rezagados por la dinámica real del desarrollo económico
terntorial. 

b.2.) En cuanto elemento o ámbito espacial más amplio que región concebimos el /efTitorio como 
"una totalidad d1;' partes consfl'tuti¡.·as retackinadas.. interactuantes. contradictort35.: si P<V problemas de método 
descomponemos la totalidad (en sus 'regiones: por ejemplo), será sólo oomo un momento en el análisis, en et 
tránsito> <X>ntinuo hada la re<x>mposición en ta teOffa X en ta interpretación ele e:!>"a f/..>tahdad# (PRADILLA. 
1 991 a: 59). El autor llama la atención de que el territorio no es una sumatOfia arbitraria de ciudad y región y tan 
poco es Msible separarlas en razón de distintas téaiicas o métodos de análisis. 

b.3.) Como espacio conformado por la interacción de dos elementos: '1a <>onfigUración tenm.vtal 
(entendida ésta en su sentido restricto), es dedt; el cxV7junto de datos natwates más o menos modificados P•V 
ta aoc.ión •X>nciente del hc>mbre.. a tra~iis de los svceS.t>s 'sistema de ingenierfa' ,·y la dinámica svcial o el 
conjunto ae relact~V1es que deñnen una sodedad en un dado momento (SANTOS, 1988:111 ). En este caso. 
equivalemos telTitorialidad a espacio en esa definición de Milton Santos. Este autor alterna tos términos 
"configuración territorial" con "configuración espacial". entendiéndolos siempre en el sentido de "espacio 
construído" por el hombre. Este autor mane¡a el concepto de espacio de varias formas - y nos permite equiparar 
a territorialidad - como: 
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• En su sentido de escala económica. en cuanto espacio total que contiene con¡untos de "subespaetos" 
agrícolas. mineros. urbanos y estratégicos. Para el autor. el subespacio también puede tener el significado de 
articulación entre la configuración territorial y las relaciones sociales. oc·mo es la "red urbana". por ejemplo. 

• Según su concepción de que hay una tendencia cada vez mayor de la ampliación del ámbito de 
aCC1on de lo que llama de ''fijos" (capital constante en espacio e instalaciones oonstruídas) y "flujos" 
relacionados a escala nacional e internacional. en una economía cada vez más mundializada. Entiende que "la 
histona mundial está marcada por dos factores.· 7 !!) la eMen~"ión de la dMsión mtemaác.V7a/ del tra.oa;o a tas más 
dkersas instancias de la produc."<:'ión · 22,1 el use.>. cada ~ez más _qenera/izadoy nec~san~>. de capitales C'<.>nstantes 
l[ic.>s, c."'<-vno c."'<->ndtáón sine quan n<'n para que la produc."<.Yón.. 1.'irc.vlac.Yón_ye! c."'<-'nsumo se puedan dar" (ibid. p. 
113) (traducción del portugués{f P). 

• Rechazando las concepciones clásicas de la geografía que enfocan el espacio como el resultado de 
la interacción del hombre con la naturaleza bruta. o como una amáJgama conformada por la sociedad y el medio 
ambiente (9). Mi/ton Santos (ibid. p. 26) avanza más en el término destacando su aspecto relacional con las 
cosas y relaciones; relación de realidades como la naturaleza y la sociedad. mediatizadas por el trabajo; 
conjunto indisociable en que participan. de un lado. una cierta estructuración o arreglo de los objetos 
geográficos. naturales y sociales. y. de otro. la vida que los llena y los anima. o de la sociedad en movirnJento. El 
contenido (de la sociedad) no es independiente de la forma (objetos ·geográficos) y cada forma encierra una 
tracción del contenido. El espacio. por lo tanto. es ésto: un conjunto de formas conteniendo cada cual 
tracciones de la sociedad en movimiento. Las formas. pues. tienen un papel en la realización social. 

• En el sentido dado por el autor. es ciaro el entendimiento "flexible. dinámico e histórico del concepto 
espacio y sus derivaciones ( 1 O). lo que se diferencia de las concepciones funcionalistas. ahistórioas. 
estructuralistas al respecto. muy común tanto en la geografía tradicional como en la arquitecttxa y urbanismo 
(11 ). Sin embargo. a pesar de que reconocemos el esfuerzo de M. Santos. el cual ha sido el que mejor define el 
concepto espacio. y uno de los autores que expone de forma más didáctica el tema así como otros geógrafos 
(12). aún mantenemos dudas sobre su generalización. exceso de flexibilidad y ser referido de forma sustanttva. 
En nuestro oaso. cuando utilizamos el término espacio. lo vincularemos con otro término que lo precise. o 
oonote de forma predicada. En segundo lugar. lo entenderemos oomo un elemento desoriptivo y no explicativo 
en sí. según los señalamientos que hace Emilio Pradilla (1984: 42) cuando afirma: ·No discutimos la VcJkdez del 
c.x>nceptc.> de 'espacio' en /as matemáflóas;perc.> ammamc.>s que en el orden natura/. y sobre todo, el soda/y el de 
las relaciones entre uno _r otro, este c"'<.>ncepto sólo podlfa tener una ~a/idez explicafil"ay no analítica ... ''. De 
cualquier forma las contribuciones de Santos y otros autores citados en el intento de precisar el término. 
representan un importante avance. 

•Añadimos algunas otras oonceptualizaciones al término tenitorio o ·espatJio-_ en ouanto ámbito 
(podña ser "instancia". sin embargo este término conota algo de estático. no fluido). conforme lo oonciben 
Francisco de Oliveira (1977) y Ceruti (13). Cerutti lo entiende como una unidad espacial dinámica y no delimitada 
que se redefine dependiendo de las condiciones de reproducción de la sociedad en un momento determinado. 
Ramírez Velasquez (1991: 88) añade el concepto de escala oomo algo concreto considerado como unidades 
"especiales" (sio) de la circulación del capital (14 ). 

Moraes & Costa (1987) también mane¡an el ooncepto de espacio oomo ámbim medio y oondieión 
del capital. Suponiendo en sus planteamientos el capital como valor que se valoriza y como relación social más 

... 
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allá de la simple reunión de capitales en Ja etapa monopolista del capitalismo. señalan que la valorizactón 
capitalista del espacio es. antes que nada. una relación capital-espacio. ''. .. ei espacio es una oondictón general 
de e:><istencia }' prodUC<."ión de la Sl'dedad Siendo así. ba¡~, la he_qemonía de tas relaaónes capitalistas_ el 
espado l~·· todo lo que él c<.infiene.I aparec'I: para fa producción C<.'mo parte del valor; manitfestado ba¡o ta tom1a 
de capitall'<.'nstante¡'..) E/e;,paoY~'-POrfo tanto .. es capital o'<.'n70 condkYón .r l'<.W7l' medio de prl•duo"<."ión" (p. 
159). Y más adelante. continúan: ''. .. e;,~ antes que nada. ob¡et~-ehícuto y producto del capital. Por eso es que.. 
en tém1inos generales.. e/proceso de 1·a/onzao"ión capitalista del espacio no es o'fn.' que la propia 1·a/ottz-aáón del 
capital. Por l1fn1 /adl'. como el espam' real es un atributo de la materialidad. el propio moVlrmento del capital 
en cuanto historia de h<.vnbres_.vlugares reales se manifiesta espacialmente de forma de,,"igua/" (p. 168) (TP). 

En Jos análisis que hacemos en el capítulo Y sobre Ja acumulación en Santa Gatarina, vivimos las 
contradicciones entre el término "escala". como circunscripción geopolítica tradicional y "escala" como ámbito de 
las "unidades particulares" de Ja circulación del capital. Sentimos que muchas veoes nos quedábamos 
atrapados en este problema. procedimento que se agravaba por los pocos estudios al respecto. Se destacan 
las tesis de E. Silva (1974) y Luis~. Margareth Pimenta (1984). por ejemplo. que intentan romper. de forma más 
critica. con los análisis tradicionales. Entendemos que la presente Tesis es un intento de superar las 
concepciones Jocalistas y dualistas aún dominantes en Ja región. Nuestro énfasis de análisis no se oentra en la 
cuestión regional. sino en Jos impactos urbano-flabitacionales de la Cl'isis del patrón de desarroHo territorial. Por 
otro lado. reconocemos que somos principiantes en los estudios "regionales". de amplitud nacional e 
internacional. 

b.4 .) concebimos el territorio como terrtlorialidad, en el sentido que señala Beoker (1988: 108). y. en 
ciertos aspectos. Sack ( 1 983). cuando lo enfocan como un espacio o ámbito de la prática eoonómica y social o 
espacial. en el cual se manifiesta la acción de apropiación espacial o territorial. Beci<er ve el territorio como la 
acción vivida por el poder. En este sentido. se aproxima del entendimiento que tiene Saok (1983) de 
territorialidad humana o social que ejerce un control geográfico o territorial. expresándose en diVersas escalas 
sociales y. añadimos. económicas. poírtícas e ideológicas. Para estos autores. la terrttorialldad se asienta en la 
"identidad". teniendo como base una "reserva" cultural que resiste a la reapropiación del territorio. Beci<er 
examina también el concepto de gestión del territorio centrada en una estrategia de carácter polítioo (relaciones 
de poder. como absorción de conflictos para alcanoe de finalidades. y utiliza<:ión de tácticas. técnicas y 
maniobras de ejecución) y téctnioo-dentffico en el ámbito gubernamental. empresanal y técnioo. En el capítulo 
VIL lo estaremos utilizando. pero en el sentido poírtico de la lucha por la gestión urbano-habitacional autónoma 
e independiente del Estado. la cual se contradice y tensiona con la gestión estatal. 

Sobre la relación entre temtorio y poder. las contribuciones de Fourquet & Murard (1 978) y Guattarl & 
Rolnik (1986) precisan el término en dos niveles: en su forma amplia como esfera del ejercicio del poder. y en 
su forma particular o individual del poder. Fourquet & Murard utilizan el término "temtofialiZación" como 
dislocamiento espacial de las relaciones de dominio (del Estado) en detrimiento (o sometiendo) de otras. y. en 
sentido amplio. las formas de apropiación del territorio por el conjunto de las relaciones soolales. También 
emplean la aoepción "reterritorizalición" como un proceso que. a través de la "desterrttorialzación" 
(desplazamiento). reinstala determinadas relaciones poírtioas. en cuanto acción que reestruo1ura determinado 
territorio. Sin embargo. utilizaremos estos términos más en el sentido "metafórioo" o descriptivo para 
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caracterizar mejor un fenómeno en su moVJmiento temtonal. Con relaC1ón al aspecto cultural e ideológico del 
territorio. Garcia Ganciini (1991) ampria su significado. Este autor trabaja con el concepto "transculturación". 
como proceso de "hibridización" entre/de diferentes y diversas culturas que van perdiendo su "identidad". como 
universo cultural autónomo. tomándose "híbridas" en la interrelación de los signos culturales y simbólicos. El 
ejemplo típico que García C. estudia es la frontera México-EUA. En este caso. guardando las proporciones. las 
diferencias y magnitUd. es lo que ocurre generalmente con el migrante en Santa catarina. cuando llega a la 
ciudad. donde entonces entran en conflicto sus valores ,;,n el intercambio simbólico. sufriendo. como un 
trabajador del campo. las influencias de la "industria culturalº 

b.5.) Por lo tanto. adoptamos el concepto temtorialidad derivado de la producción material y 
simbólica de la sociedad. y no como un "ente" abstracto y suprahistórico. cada vez que nos refiramos al 
espacio. territorio. arquitectura. los entenderemos como producto y, a la vez. escenario del prooeso de 
realización y producción matenales conoretas de agentes. instituciones e individuos históricamente existentes 
en la sociedad capitalista en particular. orientada ésta por la lógica del valor. o por el proceso de acumulación 
capitalista. Los conceptos antropológicos. sociológicos y culturales de espacio se oombinan y se superditan a la 
lógica del valor. Sin embargo. aquéllos mantienen una autonomía relativa y contradictoria con este proceso (15). 

b.6.) En el sentido referido anteriormente. y como "ambiente oonstruído". manejaremos el concepto 
territorialidad vinculado al predicado "oonstruída". "institUída". principalmente cuando examinemos. en el 
presente caprtulo. la viVienda en cuanto patrón de desarrollo territorial y también en el caprtu10 VI. en lo 
referente a la región de Rorianópolis. Este predicado es muy utilizado en Brasil por teóricos y técnicos 
mandanos y no marxianos vinculados a la ANTAC ("·Associat;ao Nacional do Ambiente Construído"). como una 
forma de precisar mejor la materialidad. en el sentido amplio y restricto. del conjunto de las actividades y 
relaciones producidas social e históricamente en un dado modo de producción. Teniendo las mismas 
preocupaciones. Pradilla (1984) orea el término "soportes materiales". que. a continuación. examinaremos 
brevemente. 

c) O .. >mo elemento descnpm'o .. varticu/ado con el av1c~pto de temtortalidad.. utilizaremos el oom.>epto 
de soportes materiides o "sistema de soportes materiales de ta fvm7ación social" empleado por Fradiff"a 
(1984: 4•: .· 92-115,1. El auft'r pretende que sea una a/temam·a a los a..V1<....:pt1..>s como "ulbano" de t..astelfs o 
de "e~;pacio" en su sentido suprahistónco e ideológico en otros pensadores. Aunque el autor no los entiende 
<."{..'n7<.' <.~.>n<....:ptos teórt<.'C'SJ' sí descnpmt•s.. instrumenta/es y generales.. los soportes materiales de la ~:Ida social 
son: 

"aquéllos objetos maleriales resuttantes de un proceso voluntario y concierne de trlllláormación de la 
naturaleza preexistente - de producción - para satisfacer cualquiera de las necesidades sociales 
históricamente determinadas y estrucluradas, que se insertan inmóvil y durablemente sable élle, dando lugllf 
a la modificación de su estructura, su forma y funcionamiento del elemenlo, proceso o relación social que 
detenninó su producción y que se lo apropia. Su unidad y su C81ácter están dados y determinados por la 
relación enlre objeto material y proceso de producción y apropiación por un elemento pllfliallar. 
dtterenciado y dtterenciable de Ja vida social (ibid .• p. 92). 
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Y más adelante. el autor comenta que la forma. estructura y c-.aracteristicas particulares de los soportes 
materiales surgen de la combinación desigual oe diversas oeterrninaciones como: la producción en sí; el nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas; las relaciones sociales de producción en el proceso constructivo de los 
SM; el doble carácter del suelo (como naturaleza y como soporte económico); las condiciones juñdico-poírticas 
que los regulan; y la ideología social. particularmente urbano-arquitectónica a que están condicionados. Pradilla 
explica cada uno de estos aspectos en las páginas 93 y 115. y. más adelante. comenta sobre los ámbitos de la 
estructura económica (producción. intercambio. reproducción y dominación ideológica poírtioa. y reproducción de 
la población). las organizaciones económicas de ciase. la estructura juñdico-poírtica y la estructuras ideológica. 

d) En lo que se refiere al C<-'ncepto de región empleado en el Lapítulo v~ destacamos dos ni.--eles de 
ab,irda/e: el enfoque de las f<.1m1as tradtá'ona/es u ''ffcia/es de reg¡ónyla manera cómo la enfocarem,,s según 
nuestra posición teón·cc-metodológli:a (16). Las siguientes formulaciones sintetizan nuestro entendimiento 
t-eóttco-met,,dológico de este concepto: 

d 1) Concebiendo la región como un momento. en cuanto resultad'' ,v elemento 111nculado al 
movimiento de la acumulación que hoy es cada ~·ez más mundia!izad<.i. sostenemos los siquientes 
planteamientos: · -

• Santos (1988:46) señala que no hay cómo considerar la región de forma autónoma. Entender una 
región pasa por la compresión del funcionamiento de la economía a nivel mundial y su proyeooión en el territorio 
de un país; pasa por el entendimiento de la intermediación. en este proceso. del Estado. de las demás 
instituciones y del conjunto de agentes de la economía. Estudiar la región. dice. significa penetrar en un mar de 
relaciones. formas. funciones. organizaciones. estructuras. etc .. con sus más distintos niveles de interacción y 
contradicción. Si el espacio se toma uno para atender las necesidades de una producción globalizada. las 
regiones aparecen como distintas versiones de la mundialización (17). Como señala Ramírez Velasquez (1991: 
80). y también lo destaca Delgadillo Macias (1991: 64). el problema de ciertos autores en Latinoamérica consiste 
en concebir la región de forma prestabelecida e independientemente de los procesos económicos que apropian 
el territorio. La taita de una reflexión sistemática sobre la cuestión regional hace oon que integren en sus 
trabajos la escala internacional de manera meramente empírica (18). Ello ha pasado en los estudios regionales 
en Brasil. donde se han limitado a la escala regional local (19). Ramírez V. añrma correctamente que delimitar la 
región previamente sirve para ñnes muy particulares (corno los prooesos tísicos. biológioos). pero no para 
comprender las diferencias que adopta el territorio bajo la forma espeeífica de la producción económica 
capitalista. En este sentido. la región está superditada a las formas espeeí1ioas que asume la aoumulación de 
capital. Siendo así. la regionalización surge como consecuencia y no como el oñgen del análisis realizado (p. 87). 
Señalando lo que habíamos dicho anteriormente sobre el concepto de territorio y de espacio. destaca que la 
región se contempla como el rontexto tenffotta/ que enmoaroa las relaciones y procesos eoonómioos y políticos. 
en donde se desarrollan los e!>-pacios produt.W.'l.>s en el tiempo (ibid) (destaque nuestro). 

• Más adelante. la autora plantea que el método de análisis regional debe oontemplar la realidad 
territorial como parte del proceso general de la acumulación capitalista (p. 86). Lo "naolonal" (y lo "regionar). en 
este caso. no es más que una oategoña que permite definir el estadío histórico de una sociedad que va 
borrándose en función de otras formas de producción (20). Lo "nacional" seña una categoña intermedia. (y 
diríamos. interdependiente) entre la región. entendida a escala más local. y la estera internacional. También 
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destaca. de forma dialéctica. 'Ya región c~.vno lH1 espacio de redeñnir.'ión hist&l<:.:1 '"(.Vlfiflua que artiaJ/a 
dh'erenciatmente al inten'or de su tenitono los tres ámbitos de cirro/ación del capital. sea éste reg1t.1naf.. nacional e 
infemactl1na/. dependiendo de ,va/es sean tas '"(.V7dk"tones de pred,vninanda de su reprodiJ<.•aónn(p. 90). 
Hiemaux Nicolas plantea en la misma dirección. cuando define la región como Ja "unidad fem'foM de base que 
arfl'cufa los d/¡.·ersos espacios del capital mundiar: (1991 a: 34). destacando. con ello. que el análisis regional 
debe estar en el centro de las preocupaciones de los estudios territoriales. Para este autor. la región no es 
solamente una unidad de análisis. pero sobre todo. representa la nueva dimensión en la que se despliega 
produce y reproduce el capitalismo a escala planetaria (p. 41 ). Destaca que la esfera nacional va perdiendo 
importancia en la medida en que la diferenciación entre los espacios-naciones no constituyen un elemento 
relevante para la acumulación. En su lugar. se recomponen tres niveles del análisis terrirorial: el internacional. el 
regional y el local. cumpliendo cada uno de estos ámbitos un rol en el proceso de crecimiento capitalista. 

El supuesto de estos análisis. examinado en el capítulo anterior. y con el cual estamos de aouerdo. es 
que ''. .. en ta órt>ita del capital mundia/izad''- el sistema de Tfujos relafli.iz-a en mur:ll<.• la lfamada ~ entre 
'naciones: de manera que el que hende a desarrollarse es un inmenso espacio de mercados de producdón y 
0<.V7Sun10''. (MORAES & COSTA. 1987: 166). Las re<Jiones tradicionales y las regiones polarizadas tradiciori¡;es 
tienden. así. a tomarse en reminisciencia de una época durante la cual el objetivo central del crecimiento y de Ja 
organización regional era el abastecimiento del mercado regional y nacional. oonsoidando. para elo. Ja esfera 
regional. Deben ser repensados los señalamientos de B. Kayser (21) sobre las tres caraoteñsticas de la reglón 
que definía como siendo: " .. tos ~fncuk1s existentes entre sus habitantes_ !."U organi.."ClCión en tomo de 111 ~ 
dotado de cierta autonomía e integración TiJndona/ en un economía global''. El primer componente uintegraclón 
con sus habitantes" pierde validez. pues cada vez más las regiones se volean para tuera de su ámbtto inmediato 
de acción. Las propias regiones económicas de Santa catarina poco desarrollaron el mercado interno. porque 
buena parte de su producción estaba y está canalizada hacia el centro del país y al exterior. Los planteamientos 
hasta aquí desarrollados se aproximan de la diferenciación que hace Francisco de Oliveira (1977) entre región. 
espacio y territorio. siendo que estós dos Últimos términos se superditan aJ primero. 

A pesar de que B. Kayser avanza su noción en el sentido de la globalización del modo de act6Tll.Jlaclón y 
de las vinculaciones de la región con este sistema aún carga concepciones a cerca del entendimiento 
tradicional y local de región. Ello no debe ser confundido que ignoramos la naturaleza local o cercana de los 
procesos económicos. Al contrario. poírtica y económicamente desde el punto de vista del trabajo. este modelo 
trabaja en su contra y en función del capital. Lo que estamos tratando de analizar son los prooesos 1enitoriaJes 
reales de la acumulación. Al respecto. Hiemaux N (1991b: 15) concaiye su texto perguntándose sobre la 
cuestión de las regiones y de los regionalismos: •::,7 e:; socialmente befléficc aDandoniT 18 escala nacional en 
benetfcio de tas regiones 'xm¡pettm·as.. o si ésta es la garantfa de un mundo menos desigual". Se debe pensar 
en la posibilidad de verificar hasta qué punto los tralbajadores pueden garantiZar su empleo. niYeleS salariales y 
condiciones de vida o trabajar en una estra1egia de contratendencia al prooeso desatto. En los diversos 
trabajos que se han escrito sobre las ventajas y desventajas del neoliberalismo en los países de América Latina 
particularmente lo que hemos acompañado en Brasil y en México. indican las enormes desventajas para el 
trabajo. El modelo de acumulación que se ha llamado de "posfOJdismo". "neoiberaismo eoonómioo". etc. 
exactamente ha operado en contra del trabajo. cuando desplaza unidades produolfllas para reglones donde no 
hay fuel'te organización y leyes laborales. cuando apoya poírticas de austeridad eoonómica y monetarista. 



61 

cuando fomenta el corte en los gastos sociales. cuando en su esenC!a es la respuesta a la onsis del c-.aprtal en 
su lucha contra el trabajo. 

•Como veremos en el Capítulo V. el estado de Santa Gatarina geoecómicamente está configurado por 
"regiones" dominantemente volcadas a la exportación. las cuales imprimen una dinámica propia a determinadas 
áreas de producción y distribución mecantiles. Las relaciones que establecen con el centro del país y a nrvel 
internacional posicionan algunas de estas regiones como instantes del C1rcurto terrrtonal (o espacial. en el 
sentido de Santos. 1988. op. cit .• p. 49) de la producetón y ctrculación que operan por arriba y a pesar de las 
fronteras geopoírticas tradicionales. Su funcionarniento y operación escapan a las instituciones estaáisticas. Su 
flujo es ''virtualmente" concreto. transterrrtorial. cuya visibilidad exige la construcetón de un mirar y del 
pensamiento que se construye por la comprensión del movimiento articulado de la economía mundial. "nacional" 
y "regional". conformando una totalidad concreta. fluida y dinámica. 

d.2.) El molfimiento contradictono del proceso de homogeneización y diferenciación 
regionales (o terrttoriales.I. pero en el man.xi de ta unifom1ización temtoria!. 

• Francisco de Olive ira ( 1 977: 25-30) (22) caracteriza región como "espacios SOl'f~,económic.y;is donde 
una de las formas de capital se sobrepone a tas demás. homogeneizándose e.'1(<3l'tamenfe por su 
predc.vninancia''. Contraponiendo esta conceptualización con la de Upietz y otros autores. Oliveira plantea que 
existe una tendencia a la homogeneización de la región y la pérdida de su especificidad. Afirma que una región 
tiende a desaparecer en la medida en que las varias formas del capital se fusionan. primero por predominio del 
capital industrial. después por la fusión del capital bancario e industrial. dando lugar al capital financiero. y 
posteriormente. en la etapa monopolista del capital. por la especial fusión entre Estado y capital (ibid. p. 33). 
Aunque creemos que existe hoy una tendencia a la uniformización territorial - y destacamos el mérito de Oliveira 
que. con enfoque dialéctico-histórico. muestra la movilidad del locus región con relación al sistema productivo 
en el llamado "noreste brasileño" y criticar la naturaleza supuestamente estática de esta región y sus 
"subregiones" (23) - no se puede contundir con la "casi completa desapanaón" de la región como señala el 
autor. En este mismo sentido. Ramírez V. (op. cit .. p. 87) señala que F. Oliveira enfatiza una fase de la tendencia 
(homogenización) y no su contradicción. la diferenciación regional. o como muchos autores plan1ean. las 
llamadas "desigualdades regionales". La autora argumenta que ·ras diferencias regior1<11es se basan en la 
l..,_vnprensic.ín de las diferentes tomlaS que adopta la producx"ión del n31or en un territorio especitkxJ, misma que 
se subordina a llf1a rOfTTla de pr<.'ducdón más general del oapital. Este es et origen de la llamada dMsión 
temtona/ del trab~,N (ibid, p. 91 ). 

• Entendemos que la naturaleza territorial o regional desigual y diferenciada es inherente al proceso de 
acumulación. La diferenciación o "desigualdad regional". entonces. no es un fenómeno anómalo al desarrollo 
capitalista. sino su caracteñstica y resultado. Autores como Lencioni (1989). Massey (1981/1991). Hiemaux 
t-licolas (1991b: 13-15) y Rofrnan (1974) (24) afirman que la desigualdad regional es enfocada por el Estado y 
por el capital como elemento de la estrategia territorial de la acumulación. Para Massey (lbid, p. 71 ). por ejemplo. 
muchas diferencias espaciales son usadas por los capitalistas. cada vez más basados en ía separación 
geográfica de control y de las funciones de investigación. y de procesos productivos de gran esoala que exigen 
mano de obra calificada. pasando a procesos que absorben menos mano de obra y con menor calificación. Las. 
regiones y sus diferenciaciones internas permiten el desarrollo de esta estrategia. Hoy. en virtud de la cfisis de 
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onda corta recesiva y la tendencia a la caída de la tasa de ganancia a niVel mundial. y la existencia de factores 
como la resistencia obrera a la baja salarial. el nivel alto de calificación de la fuerza de trabajo que exige salarios 
elevados. así como las ventajas ñscales en diversos países. etc .. forzan el capital a operar de forma desigual y. al 
mismo tiempo. a descentralizar los procesos productivos vía tecnología administrativa y computadorizada; este 
movimiento lo lleva a terrrtorializarse descentraJizadamente. aprovechándose de las "desigualdades regionales". 
Este proceso es correctamente descrito por Rattner ( 1 984: 7-11 ). para la situación brasileña. El autor llama la 
atención sobre los fenómenos de la desestructuración y Cfisis del patrón de acumulación brasileño. y el ingreso 
de un nuevo proceso que dispensa una mano de obra que fue entrenada y calificada en los 25 o 30 años de 
industrialización. 

Por otro lado. Hiemaux N. (op. cit .. p. 12) añrma que no existe una racionalidad completa del sistema 
regional en dirección al fraccionamiento. desintegración o parcelación de los procesos productivos. lo que impide 
a las naciones operar de forma articulada. "En este nue•v sistema de reladones.. las desigualdades region<*es. 
más que un fal'fl.V neg-a!lh>. Sl'n percibidas.. por el Estado neo/ibera/ o por el capital, con10 nmt~ para ta 
aromuladón.. y como ventcyas comparatwas de una región sobre otra. En este ronte:do. los regtonalismos son 
parte de las des(qua/dades ... •'Por ende. óten •·enidos al nue1·0 mode/;.>. Este relxv70Cifniento del C8fáoter posifM> 
de las des1_qua/dades desemboca en fa Vi3kVTzadón de fa 'uniddad' de las regiones. de la pérdida del c:onCepto 
de nadón .Y del frac~:ionamiento del terrttoni> mundial en pequeñas unidades ... N (p. 15). El autor ve la 
manifestación de los regionalismos en México como el reflejo superestructural de los cambios económicos que 
están ocurriendo (como la presencia de los empresarios "shumpeterianos"); son la expresión del nuevo 
reordenamiento territorial que requiere la reestructuración del capitalismo mundial. También Santos (1988. op. 
cit .. p. 64) trabaja. en el mismo sentido de Hiemaux. cuando dice que " ... tas regi<.V1es ~ ccmo distintas 
•·-ersiones de mundia/ización. Esta no garanffza fa homogeneidad, sino • al <XJntrado, instiga diferencias, tas 
re!l.terzay hasta mismo depende de ellas. 1..uanto más tos lugares se mundialiZ'<71- más se toman singulares.>' 
e!>pedfic..>s.. es deetf. únioos~ (traducción del portugués/TP). En otra parte. desarrolla esta idea diaendo que 
este proceso se debe a la especialización desenfrenada de los elementos del espaao - hombres. ñrmas. 
instituciones. medio ambiente-. al dislocamiento siempre creciente de los prooesos y subprocesos necesarios a 
una mayor acumulación de capital. y a la multiplicación de las acciones que hacen del espaoio un campo de 
fuerzas multidireccionaJes y oomplejas. donde cada lugar es extremamente distinto del otro. pero también 
claramente ligado a todos los demás por un nexo único. dado por las fuerzas motrioes del modo de aoumulación 
hegemónicamente universal. Tendñamos así. dice. esa totalidad cona-eta. percep1lble a través de la dialéctica. 
como la presentada por G. Lukács en Historia_.•· 0<.v1c:ienc:ia de clasey Karel KoSik en Disl.édlctl de lo concreto. 
El autor entiende entonces que no se podña hablar de contradicción entre uniqueness y globalidad. pues 
ambos se complementan y se explican mutuamente. El lugar es un punto del mundo donde se realiZan algunas 
de las posibilidades de este último. El lugar es parte del mundo y desempeña un papel en su historia. atando a 
Whitehead. que afirmaba que 7a menor agitación local ffen'lbla el unil'&So entero• (25). Santos comenta que el 
mundo fue siempre un conjunto de posibilidades. Hoy. sin embargo. tales posit>Wdades son todas lnterligadas e 
interdependientes. Podñamos decir con el autor que hoy la partiCtJlaridad es la globalidad y no se limita a ser 
soló una parte de un todo. sino que "pulsa" como elemento indispensable para la reproduodón del todo. El 
asesinato de un joven negro en los Estados Unidos en 1992 nos pareoe que ilustra lo dioho y la ata de 
Whitehead y dá sentido al "grito" del trabajo señalado por Holloway en su texto Al pltnotjllo 1Utl el g#to 
(1991 ). Como veremos en el capítulo VI r. los "sin-techo" no se limitan a un caso más en Florlanópols: ilustran 
cómo actúa un sector del trabajo en la particularidad de una región. 
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Creemos que sólo aparentemente los señalamientos de estos autores contradicen el planteamiento de 
Francisco de Oliveira sobre la tendencia a ia homogeneización territorial. en ia medida en que este proceso se 
desarrolla por la diferenciación regional; es decir. los dos procesos se complementan. a pesar de que también 
se contradicen en la aparencia. Ello no quiere decir que hay una "racionalidad" de la acumulación en sí. Lo que 
Oliveira explicita es una tendencia general de la acumulación en su conjunto, pues. en su particularidad, 
pensamos. ella se muestra fragmentaria y contradictoria. 

De acuerdo con lo que planteábamos en el capítulo anterior. sobre el proceso de desarrollo desigual y 
combinado que se desenvuelve principalmente en los países "periféricos" o semindustriales. y entendiendo que 
el desarrollo de la acumulación del capital es también un desarrollo territorial. podemos afirmar que el nuevo 
movimiento de homogeneización e integración del territorio, que tiende a disolver a ras sociedades regionales 
preexistentes. no es homogéneo; es desigual y fragmentado en el ámbito de las naciones. considerando las 
diferencias regionales en relación a las hegemónicas. en términos de relaciones laborales. ventajas arancelarias 
y fiscales. etc. (PRADILLA 1991 a: 52. 56 y 57) (26). En la misma dirección. analizan Moraes & Costa (1987: 
1 60). cuando comentan sobre la expansión territorial del capital y las formas espaciales que asumen en cada 
momento y lugar (aquí aparece la tdea del temtono como ámbito del capital). las cuales expresan la 
diversidad natural e histórica del espacio terrestre. Los autores advierten sobre los equívocos de ésto ser 
entendido como localismo; por eso. seí'íalan que ·ra ¡·afon:Zación C8pitalista del espacio reallZa las 
detem1inaciones 'generales' de este modo de producción_ c>c.insfrlJ)·1mdo temtonos únicos (preferimos la 
expresión "particulares") en una dialéctk-a entre la uni'.-ersalidad vla sU7gutani:líad"(ibid) (subrayado nuestro). 

• Un otro elemento central en los análisis sobre las diferenciaciones regionales y que autores como 
Santos. Correa y otros no destacan. pero que son examinadas por Massey (op. cit.). Pradilla (1984/1987). 
Ramírez Y. (o. cit.) y otros. son las manifestaciones regionales desde el punto de vista del trabajo como un 
proceso que presenta un carácter progresivo y de resistencia a la tendencia explicitada anteriormente; expresan 
las relaciones de clase. Puede ser como elemento que provoca la reestructuración territorial de la producción en 
los términos que analiza Massey (op. cit .. p. 73). o en el sentido que expone Ramírez Velásquez (op. cit., p. 89). 
la cual afirma que "el regionalismo. o sea la t'cvma cómo perciben su (los trab[fadores) relación con el ent~vno 
pn.idl.fchi-·ii_y cultural representad-a su pni.f·ecfl.> re_qiona/ o naciO>na/.. mismo que entra en C<.Vl/rap~'Sición C<.'n el del 
capital ditigido primordialmente por el capital intemacional_.t' el Estado~ Podemos ver también enfocado el 

trabajo en cuanto resistencia al proceso de globalización u homogeneización territoriales en los señalamientos 
de Davidovicn (1 987: 18 y 20). que se expresa como fragmentación regional. Diríamos que seria más bien una 
"indiVidualizaoión" o "particularización" territorial. La autora ve este proceso como una polítización del espacio 
que se contrapone a la politización territorial del poder. En en el caso brasileño. añadimos. este proceso se 
desarrolló bajo la orientación del Estado en benefício de la acumulación intensiva. 

En el capítulo Y. cuando examinamos los movimientos de "invasión" de tierras por los campesinos "sin
tierra" en las diversas regiones de Santa catarina. así como sus demandas por un apoyo efectivo del Estado a 
la producción agrícola y a la regularización fundiaria; y ouando analizamos la luctia de los "sin-techo" por la 
regularización de sus asentamientos en la región de Florianópolis. sus exigencias a la construcción de viviendas 
adecuadas y a la implatantación de una porrtica habitacional popular. veremos que son estos procesos formas 
de demandas territoriales o "regionales" del trabajo al Estado y al capital. Paralelamente a ello. se desarronó la 
acumulación extensiva e intensiva a nivel regional. que ha provocado ros desplazamientos de la fuerza de 
trabajo para las ciudades. También. como veremos. hay la disputa de los gobernadores de los estados por 
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atraer empresas para sus "regiones" con incentivos fiscales e implementación de una serie de medidas 
atractivas. 

e) El entendimiento de que los prooesos terrtton°a/esy re_qkV7a/es amc.vlados desde el nkel k'C'a/ al nkel 
o ámNto mund/81. pasa por la reproducción temtoria/ del sistema de los dos cffctdtos de la economía 
)'del temtono que nos señalaba ::,antos (19 79) (2 7,J. 

• Actualizando la concepción de los dos circuitos de Santos para los días actuales. HienatD< N. 
comenta que ''r:n la esfera urbana el ctrcwto 1nfenór c•obra un sentido cada ¡·ez ma1-or en la fotmadón de los 
e,,-pacios pettl'érk'<.'S. al mh'llll' ffempi' que e."Plk-a la lucna pi'r el e,,-pacio centra/: en la esfera regkV1a/. se 
presenta un ctrcvito infenór que re/acllinamos tentam·amente con las ramas de alJasto merc'Bdo nacional .r <XV1 
la svpe!li'.-encia de relaciones precapttalisras. ranto en ta base ei'<.inómioa l'<.V110 en la superestructura. El 
iYrcuito re_qkV7al supen°or es el que pem1ite la integración de la región en el sistema-mundo)' se compone de las 
aotMdades de intensa acvmuladón.. de pran dthamismo_y de ruet1e capaadad de tilof·aaón" ( 1991 a: 45-46) . 

• La teoría de los circuitos amprra el análisis de la diferenciación terrttorial o del proceso de reproducción 
de las desigualdades regionales y sociales. en la medida en que es una reproducción de la diferenciación 
vertical a nivel de la estratificación mercantil y del consumo. La combinación de la diferenciación regional en los 
términos antenormente analizados con la diterenClación temtorial. económica y social de los dos circuitos 
complejiza y profundiza las desigualdades y tensiona aún más la relación entre el capital. el trabajo y el Estado. 
Obviamente. conforme examinamos en el capítulo anterior. los circuitos propuestos por Santos no deben ser 
entendidos en una concepción dual. sino dialéctica Se desarrollan de una forma contradictoria. porque al mismo 
tiempo en que son una respuesta y un reordenamiento del proceso de acumulación actual. también crean sus 
obstáculos. pues no amprran. en términos cuantitativos y relativos. el margen de consumo a una producción que 
necesita liberarse. lo que lleva a las cnsis de sobreproducción. Aquí se reproducen las contradieciones, como 
diferenciación y desigualdad económica. social y temtorial. que fueron la base de la acumulación y que van 
tomándose su resultado y contratendenCla a la expansión de la acumulaClón. 

Este conjunto de reflexiones traducen los cambios que se han desarrollado en la división mundial del 
trabajo. Ja readecuación de Ja forma o modo de producción en la concepción de Lipietz (28), que va rede1iniendo 
Ja organización territorial y la jerarquía de los ámbitos que Ja conforman (regional. nacional e internacional) en Ja 
búsqueda de nuevas formas de produeción que permitan salir de la crisis (RAMIREZ VEL.AZQUEZ. ibid. p. 91 ). 
En este sentido, creemos que las "crisis" que se ha experimentado en diversos campos disciplinares. como Ja 
geografía. urbanismo. arquitectura y otros. hacen parte de aquel proceso. Lo que se trata es de acompañar el 
movimiento de lo real con categorías y métodos de análisis compatibles y que revelen su estructura Interna. 
creando o recreando conceptos y sí posible categorías. y sino. por Jo menos "metáforas" que Jo des«iban. 
aproximen y expliquen. La etapa ''tordista" o del "Estado del Bien Estar'' condujo a muchos análisis insertados 
en el ámbito "nacional". Ahora. con la tendencia a Ja mundialización del modo de acumulación. 
independientemente de las propagandas "neoliberales". es necesario construir y rever métodos de análisis que 
den cueota de esta etapa del capitalismo mundial y sus repercuciones territoriales a nivel "nacional" y "regional". 
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Los breves análisis oonoeptuales que acabamos de realizar nos permiten afirmar que: 

a) El desarrollo territorial es un proceso que expresa de forma desigual y contradictoria la combinación 
entre el movimiento de la acumulación y la reproducción histórica de la formación social. Los análisis 
territoriales. y sus ámbitos o "subespacios" especítioos y localizados. sólo adquieren sustancia si están 
vinculados con la formación económico-social en que se inscriben. El proceso de acumulación y su desarrollo 
territorial. tanto a nivel mundial como regional. nos ofrecen la base para comprender Ja organización social del 
prooeso de urbanización. concentración y aglomeración urbanas. etc. que examinaremos en el próximo 
apartado. 

b) La existencia de la indisociabilidad del desarrollo territorial oon la fonma y proceso de la acumulación. 
siendo que ésta es el elemento estructurante de aquél. pero que a la vez es condicionada. El territorio aparece 
como espacio reproductivo que también estructura en cierta medida la acumulación. En este sentido. Brasil es 
un ejemplo paradigmático de la forma articulada y combinada. pero concentradora. del desarroHo de la relación 
entre el temtorio y Ja acumulación. La urbanización acelerada tue el resultado estratégioo de la ooncentración 
económico-territorial. El territorio no es un espacio neutro en situación alguna y su materialidad. oomo cualquier 
otra materialidad; ejerce un cierto condicionamiento sobre los actores sociales. configurando una <ialéotica. Sin 
embargo. este condicionamiento relativo vaña en naturaleza e intensidad. conforme el tipo de relación social. Se 
trata del movimiento de acción recíproca que se establece entre las relaciones sooiales y el territorio (o el 
espacio) producido en los marcos de una organización social determinada en el ámbito de una dlalécttca 
socioespacial (SOUZA 1 989: 140) (29). 

c) La unidad contradictoria entre capital. Estado y territorio: es decir. el prooeso oontradictorio entre el 
desarrollo territorial desigual de las regiones como espacio y procesos socioeoonómioos "singulares" -
resultantes del movimiento de la acumulación - y la crisis del patrón de desarrollo territorial basado en k>s "polos 
de desarrollo". 

Para el caso de Brasil. donde ocurrió el salto del desarroUo capitalista basado en un modelo 
agroexportador. de oaracteñsticas precapitalistas. a una forma de aoumulación de naturaleza monopoDsta. y 
donde el Estado jugó un papel determinante en la definición de las políticas eoonómicas y territoriales. el 
movimiento de la acumulación estuvo acompañado de una estrategia territorial (30). A partir de la segunda 
mitad de la décadas de los 80. ante la profundización de la aisis económica del país. esta refaClión fue 
disociándose. desde el punto de vista de la "planeación" estatal. pues fue impla1láidoSe un proceso de 
"desregulación" eoonómica. principalmente en el gobiemo-Coffor. que impulsó. por ejemplo. medidas 
privatizantes. 

Estos planteamientos nos llevaron. incluso. a empezar los análisis de la realidad brasileí'ia a partir de la 
acumulación. teniendo el desarrollo territorial como su elemento estructurante. derivando de ati los demás 
elementos como modernización. movtmiento económico (relación oon el capital) y tefTltorlal de la fuerza de 
trabajo. urbanización. "conglomeración" urbana conurbación. vivienda. mO'llmientos sodales. eto. 



2.1.2. La urbanización como ámbito del desarrollo territorial capitalista: 

la división social y técnica del espacio y la cooperación compleja en la 

ciudad. 

2.1.2.1. Conceptualización de los elementos constituyentes de la urbanización. 
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En primer lugar. los análisis que realizaremos a continuación no son una mera reflexión teórica general. 
sino que están basados. como en el apartado anterior. en nuestras investigaciones sobre la región urbana de 
Rorianópolis y su articulación con otras regiones del estado de Santa catalina. La problemática de los sin
techo. el crecimiento urbano que llamamos "acumulativo" y "combinado" de Rorianópolis y de los municipios 
vecinos. así como su proceso de oonurbación. son fenómenos que sólo pueden ser analizados en el conjunto 
del desarrollo territorial en la región de se. Lo mismo ha ocurrido en Brasil. donde Ja urt>anización ha sido 
acelerada y brutal. ámbrto y. a la vez. elemento impulsador de la acumulación en el país. En este sentido. 
partimos de la premisa y eVJdencia de que la ciudad no puede ser estudiada en sí misma. y como una forma 
estática. aislada y homogénea sobre/del territorio (PRADILLA. 1984: 80-S2). La diferenciación que haoemos 
aquí entre la cuestión regional y la cuestión urbana es puramente metodológica y operativa. Estos y otros 
aspectos del desarrollo territorial son indisociables e interdependientes. De ahí que. en los capítulos sobre Brasil 
y Santa catarina aparecerán juntos y articulados. 

En segundo lugar. aclaramos que los impactos Ufbano-habitacis (31) y los sin-lrH:lho como 
ta punta del iceóergen la región de Florianópolis. serán analizados aquí en sus aspectos más estructurales y 
teóricos. en cuanto presupuestos. siendo que. al final de este capitulo. destacaremos aquéllos elementos más 
importantes de los impactos-urbanos (como la peri1'erización. expoliación y segregación urbanas. y los 
movimientos de los pobladores). El análisis conyixrtural e histórico de estos procesos serán tratados a partir del 
Capítulo 111 (32). 

La tHIJanización CtJmO un proceso concentTador de las condlit:iontts maftH'fa#s ~ de la 
producción y reprodUcci6n sociales: ev;>reskin t..'C~ cte la CZ.1sión áel ~y tensión má'd71a entre las 
!Uetzas produc./fvas y las relaciones soda/es. 

Partimos del entendimiento de la IKOanización como un ámllito y un elemento oonstttuyente del 
desarrollo territorial del proceso de acumulación. y una -región• con una concentraci6n territorial acelerada 
destacada y particular en los países semindustriales. teniendo en cuenta: 

a) La totalidad de los medios de producaón y reproducción del capital y de la 1'Uerza de trabajo; 7a 
ciudaa en su totalidad runciona (./ oomo máquina" (FOLIN: 1977: 38). que tiene oomo supuesto la 
cooperación compleja en los términos de Marx. como analizaremos más adelante. Así pues. '18 ai:Jdad se 
presenta <X'fT7o 'condición general del proceso de producción'• (ibid. p. 47). En el mismo sentido. Lojkine (1981 : 
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capítulos 1-11) yTopalov (1979: 20) destacan que la ciudad se manifiesta como fuerza productiva para el C'.aprtal 
que condensa. en cuanto valor de uso. las condiciones generales de la producción capitalista (condiciones de 
producción y circulación del capital y de la reproducción de la fuerza de trabajo). La ciudad entonces se 
constituye como un sistema espacial o territorial o ''forma urbana" en los términos de Moncayo (1981: 32-33). 
cuyo valor de uso y de cambio es complejo. específico y expresión de la nueva división del trabajo. diferenciabfe 
del valor de uso de cada una de sus partes constitutivas; surge de la "articulación" en et territorio de los valores 
de uso elementales. bajo la lógica del valor. 

b) La totalidad de las condiciones generales o soportes materiales de la reproducción social (dimensión 
poírtioa. represiva. ideológica y simbólioaj ( PRADI LLA. 1 984: 425-430); en este sentido. "la ctudad es capital*' 
en tanto que es inmediatamente 'máquina'para cada proceso de produc'<-Yi5n" (FOLI N. op. cit .. p. 38); 

e) Como consecuencia. lugar del desarrollo concentrado de fa fucha o conflictos de ciase. en el ámbito y 
palco privilegiado de Ja pugna entre el capital y el trabajo y sus especificidades; 

d) Resultado de la penetración capitalista en la agricultura y el consecuente desplazamiento de Ja 
fuerza de trabajo agñoola. Lo que comentábamos sobre Ja región. aquí aparece de forma particular y más 
compleja y concentrada en el territorio. 

e) Expresión del desarrollo contradictorio y socialización capitalistas de las fuerzas productivas. como 
resultado de la división del trabajo y es. a la vez. una forma de cooperación compleja entre unidades de 
producción. distribución. intercambio y consumo (LOJKIHE. 1981. ibid). Sin embargo. como señala Pradilla 
(1984: 427). este proceso se ve cada vez más bloqueado por las relaciones sociales de propiedad y apropiación 
burguesas. que actúan como relaciones destructoras de las tuerzas productivas principalmente con relación a la 
naturaleza y el trabajo. La "ciudad capitalista neocclonial" se presenta como una "máquina de destrucción de la 
naturaleza y de ta fuerza de trabajo" (33). También. Lojkine y Topalov (apud Moctezuma & Havarro. 1983: 83) 
examinan ta contradicción entre la "socialización" capitalista de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción. como es ta apropiación privada del espacio (o del territorio o del suelo urbano en el caso de la 
ciudad). proceso que toma problemática la reproducción de las condiciones generales urbanas de Ja producción 
capitalista. Esta contradicción responde esencialmente a dos razones: 1 !) Ja búsqueda de la realización de ta 
ganancia lleva al capital a no producir pe\fte de tos componentes urbanos esenciales. proceso que se opone al 
desarrollo de la formación del sistema espacial de los elementos como infraestructura. equipamientos. etc; 2!) la 
existenc'·. ·apropiación de la renta del suelo tiende a profundiZar esta contradicción. 

Estos efectos son los que han provocado la necesaria participación del Estado para tratar de disminuir. 
por to menos a corto plazo. estos problemas que se presentan insolubles para tos agentes urbanos individuales. 
Diñamos no como participación. que dá ta impresión de "exterioridad" del papel del Estado. conforme vimos en 
el capítulo anterior. sino que Ja propia contradicción. inherente de Ja urbanización capitalis1a menoionada 
engendra y genera su resolución. Cíeando una relación social particular: el Estado. como agente capitalista 
"ideal", que surge como un tercer elemento de fa tensión entre el capital y el trabajo. 

Estas definiciones intentan abarcar e incorporar. además de las aportaciones de los autores 
anteriormente comentados. las contribuciones de Slater (1988) en sus criticas a autores como Roberts. Lapple 
y la "Teoña de la Modernización". 'Teoña de la Dependencia" y variantes; las conceptualiZaciones y criticas de 
Pradilfa (1984) a los autores de la escuela francesa de la Sociología Urbana; y fas refle>ciones crítioas de Singer 
(1979) a las teoñas de la superurbanización (34). Por otro lado. particularizan los prooesos urbanos 
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desarrollados en las diversas regiones de Brasil y de los países sem1ndustriales o "periféncos" al destacar la 
relación indisociable entre el proceso disgregador de la economía campesina con el desarrollo de la agricultura 
capitalista agroindustrial y los impactos migratorios de la fuerza de trabajo resultantes. En este sentido. amplían 
los análisis de los autores franceses que se quedan en un enfoque muy eurocéntrico del proceso de 
urbanización y evitan la conceptualización estructuralista y marginal de "urbanización dependiente" de casteus. 
al trabajar con el concepto de articulación combinada. desigual y contradictoria entre el desarrollo "regional" del 
proceso de acumulación y el crecimiento urbano resultante. pero que. a la vez. incide en el campo. Ello 
caracteriza un abordaje que intenta superar el dualismo campo-ciudad. considerando el elevado desarrollo 
capitalista del campo catarinense que se entrelaza con el crecimiento industrial y de los se1V1cios en las 
ciudades. 

Para realizar un bre·{e análisis de la constitución histórica de la urbanización y de la conformación de la 
ciudad contemporánea. remitiremos a los señalamientos de Singer (1979:11-28). cuando define aglomeración 
como ''. .. at_qo más que un C<m1untl' desc.mectado de actr.idades.. f't'lumenes e instatadones por una simples 
coinddeneta espada/ (.)La ciudad más que una imagen de la lVganiZación soda/ es parte integrante de esa 
organización sod~ .Y por lo tanrl'. se ti_qe por las mismas le_.f·es de ta fl1m1ad<5n a que pertenece". 

Debemos diferenciar •<XJngtomeración• (o concentración urbana) del concepto de paisaje 
definido por Santos (1988: 61-73). la cual. aprehendida en el campo de lo visible. perceptiVo (sentidos) y 
aparencia! de los fenómenos. y que no sustituye la operación del pensamiento en las explicaciones más 
profundas de las determinaciones de lo real. es un conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales; es la 
materialización de un instante de la soC1edad. una escnta sobre otras. un conjunto de objetos de diferentes 
edades que se acumulan y sobreponen en el tiempo. Añade acepciones que nos ayudan a oaraterizar 
descriptivamente el "paisaje" que vemos de los asentamientos irregulares del "Pasto do Gado" en Rorianópolis. 
junto al conjunto habitacional "Panorarna" y demás conjuntos vecinos de promoción estatal. lo que se ha 
constituido como un ''. .. pa/impsestl1. un mosaico. pero que tiene un 1Unct~'nan1iento unnano. PUede oontener 
:t1m1as fiudasy"fom1as fir_qenes" (35). Lo relaciona con el concepto de ciudad cuando dice que: 

ªLa ciudad es esa heterogeneidad de formas, pero subordin81da a un momento global. Lo que se llama 
desorden es apenas el orden de lo posible, ya que nada es desordenado. Solamente una parte de los 
objetos geogréficos no atiende mss a los fines de cuando 1ue construida. Así, el paisaje es una heredad de 
muchos momentos ya pasados, lo que llevó a Lenin a decir que la gran ciudad es una herencia del 
capitalismo y que vino para quedarse ... • (traducción del portugués) (p. 66). 

Complementando la definición de Singer. y recordando el agente central en la construcción del 
territorio. como trabajo vivo. tantas veces omitido en los análisis. PradiUa afirma que aglomeraoión oomo "todo el 
sistema de soportes materiales. es el resultado de la oombinación desigual y acumtlladra de los soportes 
materta/es resultantes de múltiples prOl"eSl'S pn1duc1iw:>s a 1<1 largo de la historia. gesfionadc.'S por tos agentes 
pertenecientes a tas diferentes das.es soda/es dominantes en cada e~ de clesarollo y rea/izados por las 
clases trac>é!fadt.vas que.. somettdas a diferentes reladc.>nes de produlXi<.Vly e.'</)IOtadón, f1an sido 1<1 pn.•duotr..ves 
direotos de la obra urbana" (1984: 445). 

El autor introduce los oonstructores anónimos de las ciudades o del territorio construido: el trabajo. Ello 
nos recuerda la canción del compositor Olico Buarque de Holanda "A COnstru<;ao" y el poema de Breotrt citado 
en el Epígrafe del presente capítulo. Aquí nuevamente destacamos el lugar central del trabajo en el proceso de 
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acumulación y de urbanización. Su rol es múttiple y se desdobla en principal fuerza productiva social como 
trabajo vivo tanto en Ja producción. como en el proceso de constitución del caprtal fijo y en el conjunto de Jos 
soportes materiales del terrrtorio (36). La "aglomeración" (reunión concentrada de personas y/o objetos) es un 
presupuesto de la cooperación. Ja cual se inició históricamente por Ja concentración para el intercambio del 
excedente; fue transformándose en concentración de instrumentos fijos y de trabajo. yéndose de Ja 
manUfaotura a Ja industria. Para Marx (1981. t. l. v. JI: 391) "el operar de un número de obreros ri.'lam·amente 
!lrande. al mismo denlp<'. en el mism<' e:,pacto (o si se prefiere.. en el mismo can1p<' de trabajo} para la 
produrx'ión del mismo llpo de mercandas _,v bajo el mando del mi1>fTIO capitalista.. constituye históni:'a _,v 
C<.>nceptualmente e/punto de partida de la oroducáón caplfalista" (subrayado del autor). Más adelante. señala 
que la cooperación '':,·igue siendo la fé.1m1a bás!l'd del modo de produc•.:vón capitalista.. aunque su propia Tfgura 
simple se presente C<->n10 fom1a pal1icvfi3r !unto a ~>tras más desatr~~as"(ibid. p. 408) (subrayado del autor) 
(37). Con el desarrollo del modo de producción capitalista. la escala de Ja producción se amplió 
enormemente así como Jos mercados nacionales e internacionales. La cooperación simple se transformó en 
cooperación compleja de Jos procesos productivos. de distribución. intercambio y consumo. conformando. poco 
a poco. Ja ciudad caprtaJista que conocemos hoy. Varios factores han contribuido para ello como fue Ja expulsión 
de los campesinos del campo. ya en Ja etapa de Ja acumulación primitiva, en Ja medida en que Jos medios fuef'on 
siendo apropiados por unos pocos individuos. los et.Jales se constituyeron en la dase caprtalista (Serra: 1987: 
63). Singer define Ja civilización urbana como un estadio "en que la pro<fuoción xto la captura de un exoedente 
aúinentano pemute a una parte de la población f'li-1i" a_q!omerada uuntas, concentradas) dedicándose a otras 
aom·idades que no la produ<Xión de alimentos ... "(op. cit .. p. 11). Ello permite incrementar la producción de 
excedentes de todo tipo como resultado de la productividad. En este sentido "la agkvneración urtiana permite 
una e.i:pansión inmensa de la di11sión del trabajo" (ibid. p. 18). Esta división del trabajo implica el desarrollo de 
las cuatro esferas de Ja reproducción del capital: Ja producción. Ja distribución. el intercambio y el consumo. 
Añadimos que Ja gestión es en realidad el conjunto "regulativo" de la dirección capitalista de Ja sociedad 
(CASTELLS: 1982). Ja cual gana expresión máxima con el Estado como "capitalista ideal", conforme analizamos 
en el capítulo anterior. Serra. apoyándose en Richardson (38). comenta la concordancia de este autor con Marx 
en lo que se refiere a las "economías de aglomeración" como causa casi única de la propia aglomeración. la 
cual. en Ja condición de cooperación. es adoptada para permitir no sólo el aumento de la productiVidad, sino 
también Ja utilización de una serie de instrumentos fijos (op. cit .• p. 64). El autor divide en economías internas 
(aquéllas resultantes de la proximidad de la fuente de materia prima a Jos recursos no transportables) y 
externas. o "economías de urbanización". que se constrtuyen en Jos "efectos" o "beneficios" externos 
apropiados por las empresas en virtud de la aproximidad concentrada de la actividad productiva en su conjunto. 

La cooperación se desarrolla con base en la actividad productiva del trabajo vivo. el "obrero colectivo" 
en Marx. cuya acción prinapaJ será el consumo . como gasto de materias primas y de los prodUctos. Es deoir. Jos 
medios de producción. en el cido productivo. Jo que namó de consumo productivo; y el consumo inclvidual como 
la actividad necesaria para Ja reproducción de la fuerza de trabajo. siendo que el consumo de lujo o suntuario 
está vinculado a la reproducción del no-trabajo. o de Ja ciase dirigente capitalista. Por lo tanto. el consumo es 
otra condición básica de Ja cooperación. e.orno afirman Moraes & Costa. refiriéndose al oonsumo capitalista del 
espacio. "este '-"<-'nsumo surge para fa producx:ión en su doble forma: en <vg¡fo medio de produCCión el espacio 
es consumido produotiYamente. en cuanto oondición de produ<Xión.. improductwamenfe" (TP) (1987: 161 ). 
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Singer comenta que la ciudad sólo aparece cuando el desarrollo de las fuerzas productivas es 
sUficiente en el campo de tal forma que permita el crectmiento del excedente. base para la constitución de la 
ciudad (op. cit .. pp. 11-28). Para ello. es necesario que se crien las instituciones sociales y una relación de 
dominación que garantice la transferencia del excedente del campo a la ciudad. La división del trabajo 
constituirá el segundo momento de la relación entre la ciudad y el campo. desarrollándose su separación. lo que 
conformará la base de toda división del trabajo mediada por el intercambio de mercancías (Marx. op. cit .. p. 429). 
En esta génesis. la ciudad no posee actividad productiva propia; va constituyéndose poco a poco a través de la 
apropiación del excedente por una clase que no produce. pero que consume la producción originada en el 
campo. Aquí empieza la constitución de las clases sociales propiamente "urbanas" y el surgimiento de la ciudad 
como ámbito territorial especializado y generador de las clases ociosas. La conglomeración. que va tomándose 
en "aglomeración urbana" permite la expansión de la división del trabajo. cuyo rimrte es dado por el propio 
mercado el cual. en consecuencia. va redefiniendo las fronteras poírticas y reestructurando los oostos de los 
transportes. La concentración de personas y su incremento demográfico demandan la multiplicación de las 
actividades especializadas. Los núcleos "urbanos" se expanden. transformándose las glebas en 
aglomeraciones o burgos autónomos ligados al comercio y a las manufacturas. se incrementa la división 
(territorial) del trabajo a nivel interno de los núcleos. lo que. a la vez. impulsa el desarrollo de las fuerzas 
productivas (SILVA. E. 1974: 34-35). Se establece una relación de interdependencia entre el desarrollo de las 
fuerzas productivas y la expansión de la división del trabajo y de las relaciones sociales de produooión. las cuales 
condicionan el tamaño del excedente y su parte proporcional que regresa al proceso productivo. 

Dando un corte anaírtico e histórico para llegar al presente. podemos decir que la produooión industrial 
moderna va constrtuyéndose en una red productiva interdependiente tan amplia. cuya base es la cooperación 
compleja en la forma de una "aglomeración" (concentración) cada vez más amplia. que va transformándose en 
la base de la economia urbana. combinándose con la especialización de la actividad agñcola capitalista en el 
campo. proceso que tiende a eliminar la economía de subsistencia. También se desarrolla el conjunto de las 
condiciones materiales generales y particulares de realización del valor (y de la plusvaía) en escala ampliada. 
diseminándose el complejo de las "redes urbanas" por el territorio. interpenetrándose con la red de soportes de 
la agricultura cada vez más capitalista Actualmente este proceso es cada vez más Indiferenciado. tendiendo a 
borrar las fronteras de lo que tradicionalmente se ha llamado "urbano" y "rural". 

a-meando las tesis que VJnculan el acelerado proceso de urbanización de América Latina a la 
"dependencia externa". como lo plantea CasteHs (39). Singer enfatiza un análisis del desarrollo capitalista en su. 
dinámica interna. es decir. a su lógica de funcionamiento que articula tanto la expansión de la urbanización por 
sus factores internos como por la reestructuración capitalista de la agficuttura que libera mano de obra. a la que 
el autor llama ''factores de cambio" (introduoción de relaciones capitalistas en el campo que provoca la expulsión 
de los campesinos). combinados con los ''factores de estagnación" (no <isponlbildad de tierras por el 
crecimiento poblacional). siendo que los primeros son más dinámicos y predominantes. Estos factores se 
combinan con los ''factores de atracción" hacia la ciudad. que es producto de la ampliación de las ventajas 
comparativas de la ciudad en términos de empleo. servicios. etc (ya analizamos estos factores en el capítulo 
anterior). Este análisis de Singer refuerza lo que hemos venido destacando con relación al 1r~o teórioo
metodológioo que se debe tener al entender la urbanización como un fenómeno lndlsociable del conjtmto del 
desarrollo territorial del modo de acumulación capitalista. que tiene en la ciudad el ámbito de concentración 
dominante. pero no el único. 
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En el sentido anterior, la ciudad no puede ser concebida de forma aislada de los procesos económicos 
"internos" y "externos". Considerando la tendencia actual a la interdependencia de los procesos económioo
territoriales, la ciudad es un ámbito en el desarrollo territorial. donde tienen vigencia los conceptos de red 
(territorial y urbana) en los términos de Singer ( 1 979: 141) como articulación espacial de procesos económicos y 
articulación de "11ujos" y "fijos" conforme concibe Milton Santos (1989: 77). o como ámbito territorial. No 
obstante. la ciudad capitalista guarda su rol hegemónico en el proceso de desarrollo territorial, como forma y 
ámbito que concentran la más alta y compleja diVisión técnica. social y territorial del trabajo. La ciudad se 
reproduce así en cuanto k1cus privilegiado de la cooperación y aglomeración capitalistas de las tuerzas 
productivas y del conjunto de las condiciones y soportes materiales generales de la reproducción del capital en 
sus diversas "manifestaciones" y particularidades. 

A pesar de que existen diversas definiciones o conceptualizaciones sobre la ciudad capitalista 
principalmente de autores críticos a los enfoques funcionalistas (40), consideramos que FradHla (1984: 429-430) 
es quien mejor incorpora y sintetiza lo que hemos analizado hasta aquí: 

"Lo que especifica a la ciudad cepttalista como forma dominante, hegemónica, del sistema de soportes 
meteriales de la sociedad caprtaJiste. es la concentración desigual y combinede de los elementos 
fundamentales de la reproducción de capttBI: la producción industrial y los sedores subordinedos y 
determinados por ella: la circulación mercentil y monetalie. y las condiciones generales de le producciÓn y 
reproducción del capttal. Entre ellos, es la producción industrial la que asigna a los demás elementos su 
lugar y función y estrudura el conjunto de sus relaciones. Esta especificidad supone le concentreción de Jo 
fundamental de Jos procesos y elementos ligados a su reproducción de los dos polos fundemenlales de las 
relaciones de ciase: trabajadores y no trabajadores (burguesíe y proleteriadoL vinculados al proceso de 
reproducción del capttal en sentido estrido. La ciudad concentra también lo fundemental de las adividades 
superestrudurales ligadas a la reproducción global del régimen social capitalista: polílias e ideofógice, los 
agenles que en ellas participan y sus soportes materiales, bajo la determinación de las relaciones de 
producción. 

"La ciudad como forma tísica dominante en la tolalidad social, expresa y concentre Jo dominllllle y 
fundamental de las relsciones sociales de acuerdo a su es1ructuración, deserrollo y cor*edia:iones, las 
cuales determinan la tendencia histórica, desigual y cornbinadamente desarrollada, según las formaciones 
sociales, hacia la integración en un sisteme de soportes materiales, discontinuo y jerarquizado, pero 
dominado y articulado a las concentraciones hegemónicas". 

Sin embargo, la ciudad capitalista así como los demás ámbitos territoriales del capital, oonoentra la 
espacialidad de las contradicciones propias del capitalismo y la valorización capitalista del espacio, resultante de 
la apropiación privada del espacio o territorio. proceso que tiene como supuesto la propiedad privada de los 
medios de producción (MORAES & COSTA. 1987: 176). ''Alx:•ra no se trata más de 1118 flt.lnsnidad _qenera¡ 
ante un espacio en general: ta propiedad se impone como mediación contrat:licllxJa (ff!StriclM2). El aooeso al 
espado no depende.. ah<.'ta.. apenas de la posibilidad de e"<¡Jansión del 'ecúmeno; si7o prhcipalmente de ta 
posesión jurfdica de porciones de ese 'ecúmeno '. La manffestadón más elocuente de esa oontrad<xión puede 
ser obsen--ada .. pt>r e1empk1. en ta 'coe.'<istencra' de grandes e.~tensiones de ttenas áesl1sbitadas y ociosas al 
lado de poblaciones numerosas sin a~so al espado neC'esano a su l'Menday protVcción• (ibid) (TP) (41). 
Eso pasa en Sao Paulo, donde la Alcadía registró a finales de los 80. el 50% de los terrenos desocupados o 
"ociosos". siendo que en su mayoña tenían fines especulativos. 
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Algunos señalamitmros a cerca de la polémica sobre la •supenntJaniZación• : del enfoque 
dimensiona/ _ •margina/ista• y fenomenológico de la urbanización al entendimiento de la 
arliculación histónca combinada e interdependienfe de la red temtonill-tJtbana. 

Pasaremos ahora a realizar una breve refleXJón sobre la polémica a oerca de la llamada 
"superurbanización" o "excesiva urbanización" en Latinoamérica. supuestamente considerada causa de una red 
urbana truncada y desarticulada y de las llamadas "deseconomías de aglomeración" o "efectos negativos" 
sobre el conjunto de las actividades urbanas. desde las económicas a las relacionadas a la calidad de vida. 
Singer (1 979: 11 9) se pregunta si el gigantismo de las metrópolis en los países no desarrollados es la causa 
principal de la agudización de sus problemas. Destaca que el presupuesto básico de la corriente que denomina 
"crítica de la urbanización" (o hiperurbanización) es de que "no>h~.vunrelaciónnecesatia entre el orecrmiento de 
la pobladóny la expansión de la ec-,:>nc>mía de la metrópCl!i" (ibid. p. 11 9-1 20). Algunos aspectos de esta ''teoña" 
(o ideología) son: la falta de absorctón de la población con servicios y niveles de vida adecuado; marginalización 
de la población urbana en las periferias y también la rural: desaprovechamiento de los recursos naturales y no 
ocupación de gran parte del territorio nacional: formación de "deseconornías urbanas" que provocan efeotos 
negativos a las actividades económioas y sociales: y la elevada concentración urbana. generando problemas 
ambientales. y psicológicos incompatibles con la condición humana. Por otro lado. Jos argumentos a favor de Ja 
concentración urbana es que ésta viabliza las economías de escala externas y de "aglomeración". permitiendo 
difundir a las peri1elias el desarrollo alcanzado y sus inovaciones. También argumentan que una estrategia de 
desconcentración territorial implic.aría en mayores costos de infraestructura y una reducción de tas tasas de 
crecimiento eoonómico. particularmente a corto plazo (SILVA E. 1974: 37) (42). 

Singer llama la atención para el raciocinio neomalthusiano de estos argumentos: "El desempleo (real 
o supuesfl') resulta de un excedente de población en relación al o'apital acumulado, de donde se deduce que si 
i1ubiese menos pobladón no habria desempleo. Población y economía son 11stas ccmo e1'V/l/cionando 
separadamente.. k> que 1.te hecho casi nuno-a ocurre.''. (1 979: 120) (TP). Por otro lado. Moraes & Costa (1987: 
181-183) comentando sobre las contradicciones propias de la metrópoli. en cuanto expresión espacial sintética 
de la valolización caprtalista del espacio. señalan que la ooncentración urbana como posibilidad de 
socialización capitalista de las condiciones de producción. cuyo efecto es la reducción de los costos de 
producción. puede constituirse en obstáculo a ese mismo proceso de oonoentración (de los medios de 
producción). Los autores destacan. por ejemplo. el violento cercenamiento de las fábricas por Ja masa de 
construociones agregada<> al suelo urbano. envolviendo grandes superficies de urbanización. Dicen que las 
recientes desconoentraciones de la actividad industrial representan intentos. por parte del capital de 
"solucionar". a su manera. esta contradiccón. Argumentan que ta • 'hun1tM7i?:'ación' (o "desnaturalización") de los 
espados cwnandada pc>r el capital.. es dedr; orientada según sus intereses_ pfMilegía los espacios de 
producáóntJ añadimos de su reproducción). en de1"nento de los espa<.Yos de 1~. El reSl.lfado más ~ 
aparee~ en dos oontradlixYónes: el agotamiento relativo de tos reCU'Sos naturales x fa degraáadón ambientar 
(p. 182) (TP). Los autores enfatizan que el capital ha provocado Ja más devastadora des1ruoción ambiental 
jamás conocida. Denominan todo ese proceso como "negatividad de Ja valorización del espacio". Sin embargo. 
está impffcito en sus señalamientos que ello no se trata de "deseoonomías urbanas" o de "escala" que 
puediesen ser exteriores o anómalas al capital. sino que son inherentes a su propia valorización y existencia 
como tal: son sus oontradiociones inherentes e imanentes. Por lo tanto, lo que podemos deducir de estos 
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planteamientos es que la discusión sobre la concentración o desooncentración productiva debe pasar por el 
entendimiento profundo de la lógica del capital y sus procesos de reproducción. No será "eliminando" las 
"deseconomías" en sí que desaparecerán sus contradicciones. pues éstas son su otra cara. Moraes & Costa 
cierran su libro con el siguiente comentario lapidar: 

"Podemos afirmar que el proceso caprtalista de valorización del esp.,cio es, fundamentalmente, un 
movimiento permanente de alirrnaciór.-negación. Su dialéctica. se expresa en la Blirmación de que la 
sociedad caprte.Jisl" hace su espacio, al dominarlo - utilizándose de él, expandiéndose en él y 
reproduciéndose en él- pero simultáneamente se manifiesta en la negación de ese espacio por esa misma 
sociedad, al destruirlo y reconstruirlo sucesivamente, al fragment811o y tomsto desigual, 111 servirse de él 
como móvil de la opresión, impregnándole plenamente de sus propias contradicciones• (pp. 184-185) (TP). 

Singer (1979. op. cit.. 119) destaca la crítica anti-urbana de izquierda representada en los 
planteamientos de castells. los cuales caracterizan la urbanización en Latinoamérica oomo siendo de 
aceleración creciente. constituyendo grandes concentraciones de población sin el desarroHo equivalente a la 
capacidad productiva. a partir del éxodo rural y sin asimilar los migrantes en el sistema eoonómioo l.Wbano. oon 
la formación de una red urbana truncada (mutilada. incompleta) y desarticulada; los males urbanos del 
continente provienen todos de la dependencia al capitalismo internacional (43). El autor a11rma que no e><iste 111 
grado "óptimo" de concentración o dispersión urbanas de las actividades. Etienne Silva (1974: 38) sei'lala que 
existen algunos intentos de determinar el patrón de distribución de las ciudades (conforme vimos anteriormente 
con relación a las teoñas del "Lugar central". "Regla Tamaño-Jerarquía etc). pero ninguno ha llegado todavía a 
resultados conoiuyentes. Como deciamos anteriormente. creemos que a esas teoñas les seña imposible 
determinar un padrón de distribución. porque sus propios presupuestos son cuestionables y se basan en 
criterios cuantitativos. sin considerar un elemento imponderable que es la dinámica óe las relaciones sociales. 
los conflictos relacionados al poder estatal y privado. la propia lógica del capital como tal que busca su 
reproducción independiente de otros factores ligados a los valores de uso oomo calidad de 'lida, reproducción 
de la fuerza de trabajo a nivel adecuado. medio ambiente. etc. 

Otro autor que cntica estas posiciones es PradiHa. ouando señala que: 

"Discrepamos de quienes consideran que liss dimensiones y el crecimie'*> de liss ciudades en los países 
cap~eilistas, en perticul111 en América Lalina, se han convertido en conftl de la acumulación de capilal, que lo 
que fueron 'economías de escala' o 'SQlomeración', se han transfonnado en 'deseconomías' 'J que, en In, las 
ciud.,des ya no pueden asegurar adecuad111nenle el desanollo capillllista. Las posibles o reales 
'deseconomías', mariilestación de las conlradicc:iones esenciales de la ciudad capilllliñt, Ql8lquieftl que 
sea el grado de su crecimiento han sido transleridas a toda la sociedad medianle la acción Ulb- del 
Estado. Esta acción, financiada, a título de 'gasto social' con los tribulos de todos sus inlegnlnllls y el capilal, 
ha geslado nuevas formas de organizl!ICÍÓn teniloriel y del sistema de sopmtes mallerillles, que resuelven 
temporalmente sus necesidades aunque traii;¡an sus gérmenes de las mismas o nuevas C01*8dlcc:KllMIS. De 
hecho, esle crecimiento ha venido 8C:OfnP8Íiado por la homogenización del telrilorio medlmlle le Cll!8Ci6tl 
y/o articulación de sistemas de condiciones generales de producción, consumo, inlercambio camo pelle del 
proceso llamado de 'conurb.,ción' o fomnción de 'metrópolis'. Es1e proceso hllce que cada vez sea más 
indHerente en qué lugaies se localizan las actividades económicas en amplias regiones o sistemes urbanos 
... • {1969: 40). 

Aunque el autor en otras obras desarrolla extensamente esta ouestión (PRADILLA 1984/1987). el 
análisis arriba sintetiza bien lo que estamos examinando: no existe "deseconomías" o "eoonorrúas externas" o 
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de "aglomeración". "anómalas". y por tuera de la lógica de la acumulación. Ellas expresan. y son producto a la 
vez. del mismo movimiento. un otro planteamiento central es la "socialización" de las "extemalidades" pagas por 
toda la sociedad. donde el Estado actúa como elemento regulador y repasador de estos "desequilibrios" para la 
sociedad como un todo. Aquí. es definido el papel del Estado. que al intentar "resolver" el problema genera otras 
contradicciones. La idea de la tendencia a la homogeneización aparece en este señalamiento en cuanto 
proceso de extensión de la red de los soportes materiales a lo largo de la red urbana. ampliando cada vez más 
el peñmetro urbano hacia tierras agñcolas. El mismo movimiento de tendiente a la homogeneización territorial a 
nivel regional se dá en el ámbito "urbano", pues se trata de procesos de centralización. concentración y 
extensión de los Circuitos productivos y mercantiles. aunado a un elemento 1ípico de la audad capitalista. que 
son la extensión y valorización inmobiliaria y de la tierra urbana que surgen de la propia concentración urbana 
como tal. en virtud de la formación de rentas absolutas. diferenciales y de monopolio intraurbanas. 

Sobre la forma en que se dá el proceso de concentración. Singer (op. cit.) apunta algunos factores 
como la indispensabilidad de la concentración como condición previa tecnológica y de localización 
principalmente en aquellas unidades productivas que requieren gran escala de produoeión (como refineñas. 
siderurgías. industria automobilística. etc). Ello propore1ona ventajas ñnancieras. comerciales. etc. pudiendo así 
aumentar la velocidad de las operaciones. realimentar inovaciones. la productlvidad. etc. También 
indisociablernente vinculadas a este proceso. son las ventajas "externas". las cuales son llamadas por algUnos 
autores de "extemalidades económicas". como previa disponibilidad de mano de obra calificada; existencia de 
servicios bancarios. administrativos. comerciales. etc; disponibilidad de infraestructura y equipamentos púbHcos; 
etc. Estos factores. refuerzan en cadena la concentración económica y espacial. El conjunto de estos 
fenómenos es lo que tradicionalmente se llama de "metropolización" (44). 

Singer concluye esta cuestión y añade los siguientes razonamientos. los cuales serán centrales para el 
estudio desarroMado en los próximos capítulos: 

• La concentración espacial es un proceso inherente a la dinámica de 'funcionamiento del sistema 
capitalista; el proceso de urbanización es entendido como una de las el<presiones y resultados del desarrollo de 
las fuerzas productivas; 

• Como la concentración económica tiende a uttrapasar los límites impuestos por la tecnología industrial, 
la concentración tiende a ser mucho mayor que las necesidades técnicas del proceso productivo, considerando 
sobre todo la intemalización por las empresas de las economías de aglomeración y •socialización" de efectos 
negativos del proceso de indUstrialización. 

• Destaoa que. al contrario de la concentración del capital. la conoentraoión Lfbana y la primaáa 
metropolitana no son una contradicción insuperable en la medida en que su eventual "correción" depende 
apenas del perfeccionamiento del aparato de planeación temtolial en los límites del sistema. Termina su trabajo 
( 1979: 145) analizando los íimites económicos e institucionales de la planeaoión eoonófTica. donde enfatiza la 
creación de los medios para la ampliación de la absorción de la tuerza de trabajo a las actividades económicas. 
como bolsa de trabajo y otras medidas. 

• Propone el concepto de "red urbana" como un complejo sistema circulatolio entre núcleos de 
funciones diferentes. el cual supone que la interdependencia entre las ciudades en sus diversas escalas. o 
Interacción urbana (para nosotros territorial-urbana). Aunque cada oiU<1ad tiene su tunción o actMdad 
específica. el autor enfatiza que el sistema de redes urbanas son canales de captación de recursos. materias 
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primas. cuyos tentáculos penetran. a través de las ciudades o núcleos pequeños o medianos. en la zona rural. 
La red urbana obtiene los productos de la agricultura y de la industna de extracción cambiándoios por los 
productos de la economía urbana (45). 

Estos planteamientos de Singer apuntan para las siguientes cuestiones: 

a) considerando. por un lado. que ya en el inicio de los 70. Rotman (46) ya identificaba la tendencia de 
la desconcentración territorial de las empresas. que empezaban a buscar facilidades crediticias y de insumos. 
más que mano de obra. por ejemplo. pero manteniendo las unidades de decisión en el centro del país; y. por 
otra parte. considerando que. en los años 80 y más recientemente. ha habido una tendencia a la 
descentralización de las unidades productivas. basadas en un modelo llamado de "posfordismo". conforme 
analizaban Massey y otros autores. podemos decir que la afirmación de que no había una contradicción 
insuperable entre la concentración urbana y la primacía metropolitana estaba correcta. 

b) La existencia del rezago entre la concentración y las necesidades técnicas del proceso productivo. 
proceso en que el primer factor tiende a ser mayor que el segundo. lo que explica el mayor a-eeimiento tísico del 
capital fijo de los soportes materiales generales de la reproducción económica y social. donde es parte 
integrante. y no elemento exterior o anómalo como ven las teorías marginallstas. el a-ecimiento poblacional 
urbano (tanto el vegetativo como el migratorio). Ello nos abre la perspectiva en el sentido de entender el ritmo 
desigual entre las necesidades técnicas de la producción. de la actividad económica central de la acumuladón y 
de los procesos espaciales o territoriales. lo que da la apariencia. pero sólo la apariencia. de que la ciudad se 
"incha". sin caer en las concepciones que enfocan la "hiperurb~ización". o aquéHas que estableoen rasgos 
marginalistas. 

Con relación al primer aspecto (inciso "a"), destacamos los planteamientos de Milton Santos. quien 
diez años después de los estudios de Singer. en sus artículos en la Revista Espa90 e Debates (1988: 59-62) y 
en su plá.11ca en la Mesa Redonda promovida por la Revista AU ("ArqtJtetura e Urbanismo"). a finales de 1988. 
cuando. referiéndose a las metrópolis brasileñas corno Sao Paulo y Río de Janeiro. ftamaba la atención hacia lo 
siguiente: 

a) La tendencia de las regiones metropolitanas a la "desmetropolización" o "inVolUción metropolitana" 
(disminución de la "inchazón urtlana") con relación a su concentración poblacional y tenitorial. pero. al mismo 
tiempo. con la ampliación de su radio de inl!Uenoia y poder. a través de lo que llamó de cirouitos de cooperación. 
Por éstos. fluye la información. base fundamental de las nuevas formas de oontrot exigidas por la nueva dMsión 
social y geográfica del trabajo. la cual denominó. ¡unto con la expansión de los "circuitos espaciales de la 
producción". de "medio técnioo-den1Ífico". proceso que se basa en la articulación de la técnca con la 
informatización. La metrópoli está presente en todas partes. ampliando aún más su inftUenoia no sólo por su 
localización concentrada. Sao Paulo hoy. afirma "está presente en todos los puntos del tenttorio infonnatizado 
braStleño. al mismo hempo e inmediatamente. lo que trae oomo consecuencia. entm otras cesas. una especie 
de seqmenfación ;-ertk'al del mercado en cuanto tenitorio ~-una segmentación tfNtiCSI del fefritorio en <XJaflto 
mercado" (in: Revista AU. 1988: 62) (TP). Este planteamiento coiñcide con lo que ya detectaba Rofman en 
1972 y otros autores ( 47). 

b) Este proceso se asienta a la vez. en los Circuitos espaciales de produoción que pasan a sustituir la 
conformación tradicional de región. ampliando el enfoque. limitado a lo local. al ámbito territorial y mundial. 
Denominó este proceso como tendencia a la "mundialización" del territorio. (SANTOS: 1989). 
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o) La transfonnactón de las ciudades pequeñas y medianas ligadas a la actlVldad agñcola. en 01udades 
del campo. constituyense en tocus del proceso productivo. y garantiza la cooperación impuesta por la nueva 
división del trabajo agrícola. El campo. siendo cada vez más exigente de capital produotivo. tiende a atraer con 
más velocidad el capital tecnológico. ofreciendo elevadas condiciones de desarrollo. obteniendo así ventajas 
"regionales" comparativas. Los análisis de Massey ( 1 987) nos ayudan a ampliar los señalamientos de Santos en 
los siguientes aspectos: menor resistencia obrera por la dispersión de la fuerza laboral: mejores condiciones de 
infraestructura o soportes materiales necesarios a las inversiones; algunas ventajas comparativas en términos 
de impuestos. facilidades de crédito. etc. Santos ( 1988: 61) comenta que existe una tendencia al 
desplazamiento de un sector de las "ciases medias" para las ciudades medianas o pequeñas. y. una propensión 
a la absorción de los pobres por la metrópoli. De cierta forma. eso ya Viene ocurriendo en el oeste de Sao Paulo 
(Rio Preto. Mañlia y otras ciudades looaJE:s). así como p. ej .. Yideira y Chapeoó en se. cuya situación económica 
y territorial analizaremos en el capitulo V. 

d) La red urbana cada vez es más diferenciada y compleja. aumentando la interdependencia de las 
diversas regiones. según el desarrollo de los circuitos espaciales de producción. Aquí también entran los 
elementos de análsis de la región de Florianópolis. la cual. a partir de la década de los 60 y 70. viene 
presentando un crecimiento "acumulativo" en función de las regiones más dinámicas de se. ocupando un lugar 
especifico en la red regional o territorial. en cuanto tocus administrativo-poírtico. y también como centro tuñstico. 
comercial e inmobiliario. 

Con relación a lo que señala Milton Santos en el inciso "a". tenemos a comentar que el análisis del 
fenómeno de la metropolización y del crecimiento urbano de las regiones o núcleos. supone. como ya 
comentamos antes. la interdependencia de las regiones entre sí. y por lo tanto. la imposibiUdad de su 
autosuficiencia(SINGER. 1979. 141). Eso nos lleva a analizarlas bajo el concepto de red urbana según una 
visión amplia de interdependencia territorial. donde la ciudad no pude ser estudiada en sí misma y cuyo proceso 
de desarrollo se dá desigual. selectiva. combinada y contradiotoriamente. Por otro lado. esta conoeptualización 
es oonstituída históricamente prinetpalmente a partir de la segunda mitad de este siglo. cuando empieza a 
desaparecer el aislamento de determinadas regiones en Brasil con relación a los principales oentros (Rio de 
Janeiro y Sao Paulo). siendo que viene cada vez más tendiendo a profundizarse la interpendencia entre las 
regiones. pero a partir de un modelo hegemónico exportador y articulado a una jerarquía "dependiente" a los 
centros del país. o de determinadas regiones más dinárrllcas (como "enclaves") y/o al mercado mundial. 
Interdependencia. aquí. no significa la concepción neoliberal o neoconservadora de "globallZaoión". pero sí de 
sujeción interdependiente. que presupone la extracción de los flujos de valor (masa de plusvalor). conforme 
plantean Olive ira ( 1982) y en cierto sentido la ''T eoña de Dependencia". 

Aunque se puede definir las regiones metropolitanas en el sentido de un fenómeno contemporáneo 
que ocurre en los diversos países capitalistas "centrales" y en los "pertférioos". oomo normalmente se cataloga 
de metrópolis a Nueva lorque o Tókio (48). o desde el punto de vista juñdloo amplio (GRAU. 1983: 10-11 ). lo que 
nos interesa es abordar aquí. de forma breve. la metropolización de los países semindustrialiZados o 
dependientes. y particularmente el caso brasileño. 

En cuanto expresión espacial como síntesis de la valorización capitaliS1a del espacio {territorio) 
(MORAES & COSTA: 1987: 179). la metropolización a que nos referimos es el re~ado de la modernización 

... 
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reciente de Jos países dependientes o periféricos. bajo Ja influencia de Ja industnalización (diríamos de Ja 
acumulación) mundial y/o nacional (SANTOS. 1979: 222). que comprende una relación diferenciada entre Ja 
formación/consolidación del Estado nacional y el grado y ritmos de industrialización. o desarrollo de la 
acumulación capitalista como un todo. proceso que se dió tardíamente en los términos de Mandel (1980). A 
diferencia de las metrópolis de los países industriales centrales. las metrópolis de los países "periféricos" fueron 
condición de la industrialización superditada a un modelo de acumulación extensivcrintensiv. desigual. 
combinado y "dependiente" del capitalismo mundial. significando una concentración sin precedentes de los 
medios de producción y reproducción del capital y fuerza de trabajo. Siendo así. han sido un elemento 
"irradiador'' o diseminador de la expansión capitalista hacia otras regiones del territorio nacional. El Estado
nación se formó previa y no posteriormente. como ocurrió en los países europeos en la primera revolución 
industrial. y encuentró en la metrópoli el ámbito del desarrollo del capital y locvs de poder y centralización 
poíitioo-institucional (49). 

En Brasil. este proceso es muy claro. donde el crecimiento urbano. principalmente a partir de 1930. y 
que se intensificó en la década de los 50. con el "Plan de Metas" de J. Kubistcttek; la oonoentración espacial se 
desarrolló principalmente en Sao Paulo por diversas razones. de las cuales. como afirma Singer. "fa más 
importante es que la e.apita! paufista .ra poseía el ma_.vor parque industrial. debido a to que señatáóamos antes: 
el gran mercado repiona/ fom1ado por la cultura del i'dre. l.l.Jando él se desplaZó.. a partir de tos años 40. paa el 
norte de Paraná. oonünuó fitertemente vinculado a Sao Paulo, cqya /7eg1Jmonfa en el mercado nacional JA3 no 
podí-a más ser disputada''. (op. cit .. p. 124). A partir de 1950. el proceso de sustitución de importaolones 
alcanzó las industria de bienes durables. bienes de capital y bienes intermedios. a partir de las inversiones de 
capital extranjero. tecnologías y personal técnico. De esta forma las nuevas ramas industriales ya surgen 
fuertemente concentradas en la región metropolitana de Sao Paulo. o en su alrededor como la Baixada 
Santista. campinas y Vale do Paraíba. Esta enorme concentración industrial condicionó e impulsó la eicpansión 
sin precedentes de las actividades terciarias en la región. a través de la especialización e intensificaaón del 
sector comercial y financiero. de los servicios vinculados a la industria de las actividades eoonómicas generales 
y personales. como los establecimientos de lujo. del crecimiento de la red de enseñanza formal. etc. (SJNGER. 
ibid). Como señala el autor. esta concentración de las actividades eoonómicas en la Gran Sao Paulo. las cuales 
significaron casi el 40% del PIB a finales de los 80. correspondió a generación de ventajas eoonómicas que 
perimitió el desarrollo de las fuerzas productivas en los marcos capitalistas de la eoonomía brasilei'la. Más 
adelante. comenta que una de las características de la economía capitalista es que las desventajas de la 
cocnetración urbana (oomo "conglomeración"). que son causadas fundamentamente por las empresas 
privadas. acaban teniendo sus costos socializados. considerando que la "solución" (oonilaS .-.Jestras) de los 
problemas creados es mediada por el financiamiento de obras oon fondos tributarios arrecadados por toda la 
población. Sin embargo. argumenta. al final del libro (1979. op. cit .• pp. 147-152). que las desVentajas generadas 
por este tipo de aglomeración se deben a la ausencia de una planeaoión adecuada a largo plaZo. En esta parte 
del trabajo de Singer. mantenemos dudas sobre las posibiHdades de la planeación corno instn.mento que evite 
realmente las "deseconomías" del proceso de urbanización. teniendo en cuenta ta naturaleza estrucltr.il de 
aquéllos "efectos de aglomeración" en el capitalismo (50). cuando mucho. la planeaolón puede merme.- los 
efectos o impactos sociales y territoriales de la acumulación. 

·eon relación a la etapa de crisis de la acumulación mundial (comentado en el capítulo anterior). el 
patrón de de desarrollo territorial brasileño y su proceso de metropoüzación entran en crisis. teniéndose en 
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cuenta sus tres niveles: 12) la "crisis" desde punto de vista de la insustentabliidad económica. en virtud de la 
crisis del petróleo y de la deuda (véase el "Apéndice I" y el "capítulo 111"). lo que forzó el régimen militar a una 
reestructuración económica y terrrtorial de la acumulación. con base en medidas de naturaleza ortodoxa y 
monetarista; 22¡ una crisis poírtica y social como resultado de la concentración brutal de la renta nacional y sin 
redistribución ante las crecientes demandas del trabajo y del conjunto de la sociedad (demandas 
democratizantes. regreso del "Estado de derecho". etc); 32) en el sentido terrttorial. una crisis que se generalizó 
desde el ''fracaso" de los "polos de crecimiento". como estrategias que pudiesen evitar las "desigualdades 
regionales" y la expoliación urbana violenta sufrida por el trabajo en las metrópolis. hasta el fracaso de las 
poírticas territoriales y urbanas. en cuanto instrumentos de me1oria de la calidad de vida (51 ). 

Sobre el inciso "b". destacamos las aportaciones del Santos (1979: 21-216). a respecto de los circuitos 
superior e inferior de los flujos económicos principalmente los relacionados al consumo. los cuales enfocaremos 
en el capítulo VI. Aún sobre los aspectos diferenciadores de las metrópolis centrales y las "periféricas". según 
sus diversos grados de urbanización. conforme señala Santos. lo que también caracteriz21 sus diferencias no es 
sólo la magnitud del circuito inferior en ex1ensión. tamaño y constitución sino también el grado mayor de 
"impermeabilidad" entre los dos circuitos (con relación a su baja "movilidad social"). aunque éllos. se 
interpenetran. combinan y se desarrollan mutuamente. Oiticando las posiciones "dualistas" de lo tradicion&I y 
moderno. o entre lo avanzado y lo atrazado. o entre el industrializado y el no industrializado. etc (op. cit .• pp. 40-
43). el autor propone una oposición entre los circuitos. pero entendiendo su interdependencia. Habla de 
"bipolarización" y no de dualismo. Yendo de encuentro con lo que comentábamos en el primer capítulo. se trata 
de una relación antitética. pues un circuito se alimenta del otro y vice-versa pero que se contradicen y son 
estructuralmente irreductibles. Y más: como la fuerza de tralbajo. "marginal" o no. está integrada al proceso de 
acumulación en diferentes niveles del circuito de la producción y realización del capital. y 1ambién de las 
condiciones de la reproduooión de la formación social (soportes institucionales. políticos. ideológicos. cunuraJes. 
etc). la propia existencia de dos circuitos es la forma cómo se expresa el desarrollo del capitalismo. 
considerando que él va subyugando tanto los modos de producción anteriores. como en su interior. reproduoe 
formas diferenciadas de la relación entre el capital y el trabajo. Aunque no profundizaremos este tema en esta 
Tesis. sin embargo. entendemos que el planteamiento de los circuitos propuesto por Milton Santos debe ser 
entendido más en su naturaleza descriptiva y aproximativa. y no como una explicación estructural del movimiento 
de la acumulación. Incluso considerando que la diYisión del proceso de produoción y reproduooión del capital (los 
circuitos -. ·¡:>aciales de producción) podría divididirse en más circuitos o subcircuitos. Pero. debemos cuidar para 
no caer en las posiciones dualistas. marginalistas y estructuralistas (cómo si la es1TUctura de los oirruitos 
asumiese la oondición de "sujeto" por sobre las relaciones sociales de produooión y de clase). Sin duda esta 
aportación de Santos nos ayuda a entender mejor el fenómeno de la urbanización en nuestros países. 
evitándose caer en posiciones eurocentristas o "neoliberales" (52). En realidad. la existenoia de los "circuitos" de 
Santos son inherentes al propio proceso de acumulación y su condición de reproducción. 

Lo que señalamos en los incisos "c" y "d" a respecto de las ciudades del oanpo de Milton Santos y de 
"red urbana" de Singer (1979) y Santos (1989). creemos que estas dos aportaoiones teóricas tienen un 
elemento común que ya hemos destacado: la ruptura con los conceptos duales entre centro y periferia ciudad y 
campo. desarrollo capitalista que pasa inevitablemente por la metrópoli (visión lneal de la aournula<llón y 
desarrollo territorial del capitalismo por la vía de la metropoUzaoión). modernización capitalista y atraso 
precapitalista. etc. En lo que concierne al concepto de ciudad del campo en vez de ciudad en el campo. el 

.. 
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proprio Milton Santos (1989) avanza en este aspecto. cuando propone rever el esquema lineal y ¡erarquico 
urbano, a partir de lo que él llama de "esquema clásico" o "piramidal", de comprender el proceso de formación 
en el desarrollo del capitalismo en años recientes. formulando un esquema aproximatiVo de lo que Viene 
ocurriendo en los países principalmente periféricos. conforme las gráficas abajo. 

Al respecto, afirma que '7a propuesta de 
abandono de ese esquema /etárquil...,, hene como' 
ar_qumenri1 la históna ox1ncret¿ es decir la obser.·ación 
de fas transtom1ack1nes reales. palpables procesadas a 
fo largo del hempo ... "(op. cit .. p. 55-56) (53). Enfatiza el 
desarrollo de los transportes y de las comunicaciones. así 
como la naturaleza intedependiente y la imposibilidad de 
las ciudades de suprirse por si mismas. De ahí que 
propone clasificar las ciudades en "ciudades locales". 
"regionales". "metrópoles incompletas" y "metrópoles 
completas" (SANTOS. 1979: 226-230 y 1989: 55). Es aquí 
que se articula el concepto de "red urbana". 

GRAYICA 
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siendo que podríamos ampliarlo para el concepto de "red territorial y regional", donde la red urbana se Incluye y 
se combina. Lo que importa saber no es la magnitud territorial de la ciudad en sí - lo que se caería faoilmente en 
el enfoque funcionalista y cuantitativo-dimensional - . sino el grado de articulación de la acumulación y sus 
niveles de desarrollo con su base territonal y su expansión territorial-urbana. Más al fondo. verificar oómo 1luye la 
producción y reproducción del capital y sus elementos constitutivos: la conformación y moVimiento del capital 1ijo 
y variable (el trabajo como proceso migratorio y de reprodución). el flujo del valor y el funcionamiento del 
intercambio y distribución mercantiles. la interdependencia de los procesos productiVos, etc. 

Lo que hemos señalado anteriormente se re1iere más a las metrópotis "completas" (países centrales) e 
"incompletas" (países periféricos). Sin embargo. ello nos sirve más para analizar la región urbana de 
Florianópolis y su interrelación con las ciudades "regionales" de Santa Catalina. Como examinaremos más 
detenidamente en los Capítulos V y VI. Ronanópolis. a pesar de ser la capital de se no se ha constituído como 
metrópoli por sus características históricas de desarrollo. El proceso de urbanización de se fue menos intenso 
que en otros estados y se ria desarrollado principalmente a partir de los años 60. Sin embargo, la magnitud del 
crecimiento urbano catarinense no permitió la metropolización de Florianópolis. en Virtud de su desarrollo 
territorial muy descentralizado de la capital y fragmentario con relación a la estructura regional del estado. El 
modelo de acumulación hacia "fuera" del estado, y la interdependencia de las regiones de se con las del 
extremo sur del país y del norte del estado {Paraná). pero fundamentalmente con el centro del país {Sao Paulo), 
no condujeron a una centralizaetón exces1Va de la población y de los medios de producción en aJguna región en 
particular. Otro fenómeno que ha ocurrido. por lo menos hasta los años 70. es la estructura microfUndiaria de 
se, prácticamente la única del país. fue lo que contribuyó a la fragmentación territorial de la producción en el 
período anterior. Tanto fue así que hasta hoy. a pesar de la conoentración productiVa y territorial de la 
agroindustria. este sistema productiVo se ha apoyado en el minifundio. Podemos a1irmar que las ciudades de se 
son más bien "ciudades regionales" {como Rorianópolis, Blumenau, JoinviUe, Oiciúma..Olapeoó. etc). 
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Concluyendo hasta aquí al respecto de la polémica sobre la organ1zactón espactal uroana y 
procesos de concentración y patrones de distribución. estamos de acuerdo con Silva cuando añrma que: 

'no existe un patrón de organización espacial óptimo en sí para la sociedad, mientras no se tenga definido 
cual el objetivo mayor a que él debe responder ( ... } Sin embargo, en un sistema social que tenga como 
objetivo una función de bien estar socialmente aceptada, sólo a p!lltir de élla es que se puede establecer 
los patrones de organización social que atiedan a los inteses mayores de la sociedad. El señalamiento de 
la organización espacial puesto en estos términos reconoce ..,¡ sistema social como decisivo en el análisis 
de la dinámica de ocupación del espacio y la forrnaaon social, a través de sus características 
d~erendadoras, como determinante de configuraciones particulares a ser apreendidas y calificadas 
históricamente' (197 4: 40) {traducción del portugues). 
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sus 

El autor destaca el enfoque poírtico y social de la sociedad a través de sus sujetos. en nuestro caso. del 
trabajo. o de los sectores que más sufren la expoliación urbana. definiendo los objetivos y rumbo que pretende 
alcanzar y seguir. La precedencia de la cuestión social a la territorial es una cuestión poírtica que implica la lucha 
dentro y en contra el capital (HOLLOWAY. 1992). proceso que intenta subverter o tensionar el proceso de 
acumulación o reproducción del capital que es el su¡eto social dominante. 

Ello significa que los planteamientos que se limitan a los enfoques espacialistas desvinculados de los 
estudios sociales y su limitación a lo económico. no podrán encontrar salida. Por otro lado. el énfasis en la 
organización social en el abordaje de la cuestión territorial. no invalida los estudios relacionados al territorio o al 
espacio. Lo que se trata es de buscar referentes. directrices. más que patrones de organización espacial
territorial. que atiendan a objetivos y situaciones sociales previamente determinados. D.Jando los sin-techo nos 
piden la definición de una poírtica urbano-habitacional a partir de sus demandas. ellos están reoonociendo la 
especificidad de los estudios y propuestas urbanas y habitacionales que atiendan la satisfacción de sus 
demandas. Por lo tanto. las críticas hasta aquí desarrolladas no se limitaron a trabajar en la negación de 
pensamientoso teorías. sino de construir conceptos. formulaciones y caminos que den cuenta del movimiento 
de lo real. 

2.1.2.2. El desaJTollo contradictorio y desigual de las actividades eoonómioo

urbanas: la contraparte antitética del proceso de urbanización. 

Pasamos. ahora. a apuntalar aqueUas actividades económioo-urbanas más importantes. en cuanto 
condición y medio de realización y transformación de la plusvalía - principalmente oomo elementos que más 
enfocaremos en los capitulos relacionados a la región urbana de Rorianópolls - . que son: a) el proceso de 
apropiación de la rnnta urbana y de la propiedad del suelo. y la consecuente reproduooión de la ''valorización" 
inmobiliaria y de la tierra urbana: b) el mercado inmobiliario de la venta y renta de inmuebles; o) la producción. 
instalación. mantenimiento y administración de de la infraestructura y los servi<lios urbanos; y d) la 
comercialización de los bienes y servicios. entre los cuales el transporte intra y suburbanos (54). 
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Particularmente. estas actividades en Florianópolis han mostrado un desarrollo desigual y 
contradictorio. El Estado ha desempeñado un papel claramente a favor de la acumulación del capital en las 
áreas del comercio. servicios y mercado inmobiliario. Al mismo tiempo en que opera en el campo de la mejoña de 
los servicios urbanos. ha contribuído casi siempre a un proceso de periterización de la ciudad. expandiendo más 
y más la red urbana. Las actividades arriba mencionadas se han desarronado. aunque en determinados 
momentos y circunstancias. de forma combinada. en función de la lógica privada de apropiación de las rentas 
generadas. bajo las más diversas situaciones. donde el eíemento fundamental ha sido la Cf"eación de 
condiciones enormemente favorables a la "valonzación" inmobiliaria y de tierras. El Estado. so el pretexto de 
mejorar las condiciones de infraestructura y servicios urbanos. ha beneficiado significativamente el capital 
principalmente vinculado a la circulación mercantil. 

con relación al primer inciso. lo comentaremos en el próximo apartado. Destacamos. sin embargo. la 
incidencia de las rentas en el deteriorio de las condiciones urbano-habitacionales tanto en la Isla como en la 
parte continental de Florianópolis. La conformación de las rentas urbanas en realidad. tanto en Brasil como en 
los países "periféricos". ha ejercido un doble papel de expoliación urbana: la apropiación de la plusvalía \/Ía 
transferencia por la rentas diferenC1ales y por el hecho de ser un elemento que alimenta el ciclo de la 
segregación social. Las mejores áreas en términos de accesibilidad. servicios y medio ambiente van ser 
apropiadas por el capital priVado y por el conjunto de las actividades principalmente económicas Vinculadas al 
ciclo de valorización del capital. siendo que las peores áreas serán destinadas al proceso de eproducción de la 
fuerza de trabajo. En el caso de Brasil. ello es muy claro: los conjuntos habitacionales son generalmente 
construídos en la periferia y con deficiente servicio e infraestructura urbanos. El Estado ya diseí'!a los programas 
bajo la lógica del merca•jo. incorporando el proceso especulativo de la constitución y generación de las rentas 
urbanas. El mercado inmobiliario se desarrolló en estrecha vinculación con la formación y reproducción de las 
rentas urbanas. En este sector. concurren vanos factores como: la necesidad de recuperación del oosto de 
inversión. reparación y mantenimiento; la inclusión de una porción correspondiente a la ganancia media: la 
ubicación de los inmuebles; el grado de monopolio que exista sobre los mismos; la situación del "mercado de 
venta y de arriendos"; las tasas de interés en Vigor; la inflación; etc (MOCTEZUMA & NAVARRO. op. cit. 86). El 
mercado inmobiliario en Florianópolis se ha mostrado altamente selectivo y obstacullzador del acoeso a la 
vivienda por parte de las poblaciones de bajos ingresos. La política de transformar la Isla en "polo tuñstico". 
entre otras directrices económico-urbanas. fomenta la privatización de los medios de promoción habitacionaf. 
segmentar'') y elitizando el mercado. El sistema de venta de inmuebles por el mercado pasó a ser priofitario. y. 
en segunao Jugar. el sistema de renta. pero éste fue sufriendo restriociones por el problema de una legislación 
que. por la lógica empresarial. no ayudó a las inversiones. 

En relación a la producción. instalación. mantenimiento y administración de los servicios e 
infraestructura urbanos. estas instancias se han desarrollado de forma desigual y predominantemente en 
función del proceso global de la acumulación del capital. Este iten se refiere mayoritariamente a lo que Pradilla 
(1984: 115-200) ha llamado de sistema de soportes materiales que abarca desde el sistema de comunicaciones 
(transportes. sistema de telefonía. televisión. etc). infraestructura (agua elect1iftca<lión. sistemas de drenaje. 
redes viales, recolección de basura, etc). hasta los sistemas jurídico-administrativos de "regulación" urbana y el 
conjunto de equipamientos culturales. PradiUa analiza bien cómo los Uamados servicios "púbicos", o 
equipamientos de "consumo colectivo". son en realidad apropiados y consumidos de forma priVada e individual. 
tanto por el capital como por la fuerza de trabajo. Destaca cómo el capital se apropia de las oondiciones 
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materiales generales que son gestionadas por el Estado; cómo. en la distnbuaón de los bienes "colectivos" y 
también en su estructura interna de funcionamiento. hay usos y apropiaciones desiguales y diferenaadas. Los 
ejemplos en Rorianópolis son abundantes: por ejemplo. la construcción y ampliación de las vías "públicas" para 
los balnearios. a pesar de que apareoon como un servicio para "todos". beneficiaron directamente a los sectores 
de altos ingresos de los balnearios. Lo mismo ocurrió con la construcción de la avenida Beira Mar Norte. el 
puente "Colombo Sales". la aprobación del proyecto del relleno "Beira Mar Norte Continental" (en el cual se 
localizarán edificicaciones de lujo). y el proyecto. en trámite. de construir un relleno en el barrio "Saco dos 
Limoes". etc. 

Asociado al inciso anterior (producción y gestión de los servicios e infraestructura). destacamos dos 
factores en la comercialización de los bienes y servicios: los transportes intra y suburbanos (o que operan en el 
área conurbada de los municipios). el sistema de comercialización de materiales para la construcción y el 
sistema de abastecimiento. En cuanto a los primeros. vinculados directamente a la reproducción de la fuerza de 
trabajo. sutren el proceso de priVatización y la incidencia de las leyes del mercado. Como veremos en los 
Capítulos referentes a las poíiticas urbano-habitacionales (IV y VI). hay una tendencia creciente de priVatización 
de estos factores. Tanto la recesión experimentada principalmente a partir del inicio de años 80. como el actual 
momento de "neoliberalización" del país. van siendo obstaculizados Jos servicios en estos sectores. lo que se 
constituyen también en elementos de agudización de la pauperización y expoliación urbanas (55). Con relación 
al servicio de abastecimiento. éste tiende a ser controlado totalmente por la iniciativa privada. como ha sido la 
construcción creciente de centros comerciales. áreas comerciales exclusivas. etc. El sistema estatal de abasto 
es muy limitado. En fin. el conjunto de soportes materiales generales y particulares para la reproducción de la 
fuerza de trabajo tiende a un proceso acelerado de privatización. 

El desarrollo de las actividades económico-urbanas examinadas ha fomentado un proceso de 
concentración y centralización de la propiedad y de los capitales. cada vez más se está incrementando un 
proceso de monopolización del suelo urbano y del conjunto de las actividades económicas por los ~des 
grupos económicos. Ello ha agudizado el proceso urbano de expoliación y segregación. agravando las precarias 
condiciones de vida de la población de bajos ingresos y. en la década de 80. también de los sectores medios 
(las llamadas "clases medias". las cuales son en su mayoría trabajadores calificados). En este sentido. las 
actividades económico-urbanas se han constituido en un factor de encarecimiento del costo de vida. junto con 
la caída significativa de los salarios. ante un proceso in11acionario sin preoedentes. 

Las acliYidades económicas estructuradoras de los sectores fiJndiario e inmolJiliaTio: la propiedad 
y la apropiación de la renta del suelo umano. 

Advertimos que no haremos. a continuación. un análisis exaustivo de este tema. el cual merecería un 
estudio particular y profundo. investigación que escapa a nuestras pretenoiones en esta Tesis. La inclusión del 
tema de las rentas urbanas en este trabajo se debe al hecl1o que se constituye en un elemento estructurante y 
de ''valorización" del mecanismo de apropiación privada de la tierra urbana. y una de las causas principales de 
los prooesos segregadores y expoliadores de la Vida urbana relacionada a la reproduoción de la fuerza de 
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trabajo. como han sido la formación y ampliación de las periferias urbanas y las alzas de los costos de la 
infraestructura equipamientos urbanos y la vivienda principalmente de la población de bajo poder adquisitivo. 
etc. Considerando que la medición de las rentas urbanas o de la ''valorización" fundiaria e inmobiliaria es 
extremamente compleja y su metodología aún está en construcción - como son los estudios aún en desarrollo 
sobre la transferencia de categorías de la cuestión de la renta agrícola para la renta urbana (56) - nos 
limitaremos en este apartado a destacar brevemente los aspectos de naturaleza cualitativa y teórica. siendo que 
en los capítulos VI y VI 1. esta cuestión se quedará "diluída" en los análisis que haremos sobre el proceso de 
conformación de la red urbana de la región conurbada de Rorianópolis. 

Lo que llamamos empíricamente de ''valorización" de la tierra y de los terrenos urbanos. en realidad se 
caracteriza como un fenómeno que supone la existencia de la renta como categoría económica. cuyo control y 
usufructo es del terrateniente. constituído como clase social espeeífioa. Nuestro entendimiento de la renta se 
apoya en Marx (El capital tomo 111. v. 8. 1981. pp. 983-993). También nos basamos en algunos autores 
maixistas que han estudiado la renta urbana. a partir de la comprensión de la renta agrícola desarrollada por 
Marx. particularmente en Jaramillo (1977). Moncayo (1992). campanario (1981 ). Topalov (1979). Déak (1985) y 
otros (57). 

Comprendiendo como Marx. cuando señala (1981. t. 111. v. 8: 985) que "en tas ciudades en rápido 
progreso, en espacial alú donde ta edificación es prácdca. ccmo en ü 1ndres.. a la manera tatvt es la renta del 
suelo_r no el propio edificio lo que oonsdtu)-e el objeto básico propiamente dicf7o de la espeCülación li?moóiffana 
... " y también de la existencia de la renta. independentemente de la venta de la tiena como las premisas que 
parte este autor. todos los autores citados anteriormente están de acuerdo que la tierra no se produce; es 
improducible. pero monopolizable. No posee intrínsecamente ningun valor. sino hasta que se verifique sobre élla 
alguna actividad económica. a partir de la cual el terrateniente pueda apropiarse de una renta (MOCTEZUMA & 
NAVARRO. 1983: 63). El precio de la tierra es en realidad el precio de su apropiación monopoUzable. la renta 
"fundiaria" (de la propiedad urbana) que é8a proporciona. Siendo así. el dinero que se paga por la tierra deja de 
ser una medida de tiempo de trabajo. urna medida del valor relativo a las otras mercancías. para ser la expresión 
del poder de propiedad como posibilidad de monopolio y alienación (XA VI ER PER El AA. 1983: 137). "El uso del 
suelo en la ec<momfa capitalisra es regulado por el mecanismo de men:ado, en el cual se f<.vma el p~'io de esta 
mercadotia 'sui-generis' que es el aa:eso a la uti/ización del espacio. Este ~so puede ser flW1é1do mediante 
la C<-'mpra de un derecf1<..' de propiedad o mediante un alquiler peri<.iá"ro" (SI NG E R. 1 977: 44) (traduoción del 
portugués). 

Conforme Jaramillo (1977). para el caso de la tierra urbana. a diferencia de Ja tierra agñoola. además de 
contener las rentas primarias diferenciales. tiene valor por el grado de construotibiHdad e inversión de capital oon 
relación a las áreas sin ninguna intervención o por inadecuada localización; contienen rentas urbanas 
secundarias que pueden ser diferenciales o de monopolio. Éstas tienen por base la articUlación del suelo oon 
los procesos económicos a través del "espacio constrúldo". o condicionado. en el momento del oonsumo. Esta 
articulación secundaria se enlaza simuitáneamente con la articulación compleja y oombinada de la tierra urbana. 
Entendiendo Ja ciudad como una concentración compleja de medios de produooión. circuiación. dis1ríbución. 
intercambio y de tuerza de trabajo destinados a la producción y reproducción capitalista. y en la medida en que 
la tierra es irreproducible. no es dificil de entender que son las leyes de acumulación del capital y el monopolio de 
Ja tierra en particular. las que generan rentas. o la capacidad de generar rentas. a partir de la posesión de un 
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titulo jurídico inmobiliario. Como el capital se reproduce en el temtono. en éste se generarán precios oon base en 
la renta que oontienen. en virtud de su naturaleza monopolizable. 

En Marx y en los diversos autores posteriores que se apoyaron en sus estudios y lo ampliaron para la 
cues1ión agríoola y urbana. se distinguen dos tipos principales de renta: la renta difenferencial y la renta 
absoluta. Se entiende por renta diferencial de una porción del suelo la que se deriva de la localización de un 
terreno o inmueble relativa al oentro del mercado. calidad del suelo. fertilidad y otras condiciones que la 
diferencian de otras áreas próXJmas o lejanas. En el suelo urbano. la centralidad. la acoeCfbilidad. los serviCfos de 
que dispone. el uso o actividad de que es suscetible. la clase social que los ocupa y la intensidad del mismo. 
diferencian ostensiblemente un inmueble de otro en cuanto a la renta de que se pueda extraer de él. Una 
construcción localizada en el centro urbano con todos los servicios y gran edifical:>ilidad acumula rentas 
diferenciales muy superiores a las de los inmuebles en la periferia sin servicios y con menor edificabilidad o en un 
barrio de población de bajos recursos. Ya la renta absoluta del suelo es el tributo que cobran los terratenientes. 
gracias al monopolio de la propiedad privada sobre la tierra. para que alguien pueda disfructar1a o poseerla. con 
independencia de los beneficios drferenC1aJes que puedan generar por su localización. uso o intensidad. Es el 
pago que hay que hacer al terrateniente por el hecho de ser él quien posee el dominio del suelo; es el tributo 
que debe pagar quien quiere o necesita usar o poseer una propiedad priVada. La magnitud de dicha renta 
absoluta es la diferencia entre el valor y el precio social de producción de lo que se construya. Es decir. la 
ganancia extraordinaria. el sobrebeneficio que el capitalista o promotor debe entregar al terrateniente en 
concepto de pago por la utilización del suelo (GARCIA BELLIDO. op. cit.. p. 56-58). 

Sobre la renta diferencial. Marx puntualiza en la sexta sección del tomo 111 de El capital algunos 
aspectos centrales. cuando dice que 

"La renta diferencial se presenta en todas partes y se ajusta a las mismas leyes de la renta diferencial 
agrícola dondequiera que eXJsta renta / ... ) Esta renta fla de los terrenos no agrícolas) se caraderiza, en 
primer lugar, por influencia predominante que aquí ejerce el fador situación sobre la renta diferencial (fador 
muy importante, por e¡emplo, en los viñedos y en los solares de tas grandes ciudades); en segundo lug11r, 
por el caráder tangible que presenta en este caso la totlll pasividad del propietlllio, cuya adMdad se 
reduce a e><¡Jlotar los progresos del des81TOHo social, a los que a diferencia del capilalisla, no c:ormbuye en 
lo más mínimo y en los que no arriesga nada, y, ftnlllmente, por el predominio del precio del monopolio en 
muelles casos( ... ) y por el poder inmenso que esta forma de propiedad lenitorial supone cumido se combina 
en las mismas manos con el capital indusfriril y permrte a éste, en la lucha en tomo al slllalio, deshauciar 
prácticamente al obrero de la tiem!l como su morada" [58). 

Un factor fundamental en la formación de fas rentas secundarias urbanas. como decíamos 
anteriormente. es la localización. la cual principalmente, para el caso de los terrenos urbanos; es más importante 
que el tipo de terreno en sí (59). AJ respecto. Marx destacaba fa situación en que ef capital comercial compra las 
condiciones que posibilitan la rotación más rápida. por ejemplo, la localización de los puntos de venta en que 
podrá pagar una renta extra para obtenerla. conviertiendo parte de la ganancia extra en renta fUndiatia. A pesar 
de la polémica entre diferentes autores sobre los orígenes de las rentas diferenciales 1 y 11 (60). podemos decir 
que la renta diferencial 1 está relacionada a la localización aunada a la actividad eoonómica y social realizada 
sobre el terreno uroano en cuestión (61 ). Estos factores Inciden sobre los costos de prodUOción de dfcnas 
actividades. En lo que se refiere a la renta diferencial 11. surge ésta de la ganancia extra que se transforma en 
este tipo de renta. por el incremento de produciividad del trabajo, mediante el aumento de la composición 
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orgáncia del capital y las diversidades en la distribución del caprtal y el cn~drto entre los arrendadores. Este 
proceso está determinado por la la ley del valor. en lo que concierne especíñcamente a la formación del precio 
de las mercancías y. en nuestro caso. de los terrenos. 

Hay aún la renta de monopolio. es decir. cuando un local de la ciudad o del campo es único por sus 
calidades. Un ejemplo típico es cuando una tierra o región produce las mejores uvas. como en algunos países 
como Francia. Chile. etc. Otro caso es la localización de una actividad comercial o instrtucional en una 
construCción de alto valor histórico (cuando esta construcción es única. p. e1.). Estos hechos permiten fijar el 
precio de la tierra urbana por sobre el precio promedio del área en que está localizado el inmueble o terreno. La 
ubicación privilegiada de una empresa le permite cobrar precios por arriba de los que la concurrencia 
normalmente establece en el resto del mercado de la tierra (SINGER. 1977: 5). 

Antes de concluir. destacamos tres aspectos señalados por Moctezuma & Navarro (op. cit. pp. 75-76): 
a) la renta y el "precio" de los terrenos que ingresan al mercado del suelo urbano están determinados por 
los procesos económicos verrticados en éllos: b) la propiedad sobre el suelo como factor fundamental que 
permite al propietario del espacio urbano apropiarse de una renta absoluta a partir de parte del plusvalor social 
generado por las actividades productivas desarrolladas en el espacio que les sirve como soporte. proceso en 
que el propietario no tiene ninguna actuación; o) el poseedor de los terrenos urbanos en tanto que está en la 
posibilidad de obstaculizar el acceso al centro urbano. y se encuentra en la capacidad de adjUdicarse una parte 
adicional del plusvalor social. no debido a su propia participación y "esfuerzo". sino gracias al desarrouo social. el 
cual está asentado en el trabajo. 

Para el caso de Florianópolis. estaremos enfocando. aunque de forma global y no puntual y 
cuantitativa. las situaciones en que se presentan las rentas secundarias diferenciales 1 y las rentas de 
monopolio. Para las primeras. el proceso de formación y expansión urbanas de Rorianópolis (de la Isla hacia su 
parte continental y a los balnearios). y de toda la conformación de infraesotructura y equipamientos urbanos. fue 
estructurando una "red" de rentas diferenciales. donde el centro y sus alrededores. como en toda ciudad 
capitalista contemporánea. se valorizó. por las enormes inversiones implementadas. más junto a determinadas 
zonas. como han sido la avenida "Beira Mar Norte". el barrio "Coqueiros". y recientemente. las áreas 
residenciales ''Tnndade". "Santa Monica" y los balnearios. en los cuales se generaron significativas rentas 
diferenciales de localización. Hay los casos de rentas de monopolio. además de la localización privilegiada de 
tiendas en los centros comerciales. por ejemplo. o como la reciente formación de balnearios exdusiVos. También 
ha sido la construcción de los rellenos sobre el mar ("aterros") en factor de creación de las rentas de monopolio 
asociadas a las ROi. En las dos situaciones. la participación del Estado ha sido el elemento promotor de éstas 
rentas. Ha ocurrido entonces la transformación. vía gasto público. de la plusvalía social en rentas diferenciales y 
de monopolio. 

Por úttimo. añadimos algunos aspectos complementares a éste análisis suarrto. respecto a los cinco 
tipos de ganacias o beneficios baseados en la estructura del mercado inmobiliario actual en Brasil. señalados 
por Gandido Malta campos (referido por Low-Beeer. op. cit .. p. 39). y que se relacionan mucno con el proceso 
de crecimiento urbano de Florianópolis. que son las: a) ganancias dertvadas de la retención. sin uso. de 
inmuebles. terrenos o edificaciones; b) ganacias derivadas de las normas establecidas en la le<jslaoión de 
uso y ocupación del suelo (zoneamiento y fraccionamiento); o) ganancias derivadas de la no 
obediencia a esa legislación de uso. ocupación y -fraccionamiento del suelo. y que regulamenta las edificaciones: 



66 

d) ganancias derivadas de las inversiones públicas en mejorías urbanas: e) ganancias denvadas de la legislación 
fiscal desigual sobre la propiedad urbana. 

Todas estas situaciones tienen en la responsabilidad estatal el elemento que crea las condiciones para 
la apropiación de la renta urbana. Veremos en el Gapítulo VI más claramente cómo se da este proceso en la 
región conurbada de Florianópolis, como han sido las constantes violaciones a la legislación urbana con o sin 
aprobación del Estado. tanto con relación a los límites de las edificaciones. como en los cambios de los usos del 
suelo: los cambios de áreas de preservación ambiental para usos residenciales y comerciales. etc. 

Los agentes y clases sociales en la en el proceso de uftJanización: la temtonalización de los 
intereses de clase. 

AJ concurrir en el Estado diferentes facciones del capital y del mercado inmobiliario, éstos sectores 
conciden en la necesidad de usarlo. desde lo político, pero para captar ganancias. preservar tos intereses del 
capital en su conjunto y controlar la inconformidad de los sectores sociales afectados. Sin embargo, aquéllos 
sectores ubicados en el interior del Estado. presentan contradicciones secundarias respecto a la intervención 
estatal en lo urbano. En síntesis. podemos afirmar que los agentes y participantes en este proceso son: 

a) El capital industrial. en relación a la reproducción de la tuerza de trabajo. presiona el Estado para que 
implemente poírticas de control de precios, de alquileres y de asistencia en lo referente a la vivienda, con el 
objetivo de mantener bajo el nivel de los salarios. Exige que sean gravados los terrenos ociosos para evitar altos 
costos del suelo. con eso. el Estado no permitiría la apropiación de rentas diferenciales a los terratenientes 
urbanos. Por otra parte. mantienen contradicciones con los rentistas urbanos y oon el capital ligado a la 
construcción. 

b) El capital vinculado al comercio (intercambio) y al turismo. que ha sido uno de los agentes más 
dinámicos en Ja región de Rorianópolis y en los balnearios. así como en ciudades litoráneas como el "Balneario 
Carnboriú". Está asociado. generalmente de forma indirecta o por intereses turístioos o de promoción del 
llamado "Polo Turístico Internacional". principalmente a los inoorporadores. promotores y constructores 
vinoulad·~s al mercado inmobiliario. Este sector abarca desde las grandes redes de supermercado y de tiendas. 
establecnnientos de promoción turística. hoteles. agencias de publicidad. etc. hasta el pequeño comercio. ouyos 
segmentos sociales son la pequeña burguesía clásicamente entendida. 

c) Los terratenientes y rentistas urbanos: los primeros como monopolistas de la tierra urbana y los 
segundos. como propietarios de edificaciones. Ambos receptores parasitarios de una parte de la riqueza social 
bajo la forma de renta. Estos luchan para aumentar el monopofio y la renta a través de planes estatales que 
doten de equiparnento. mejoren la localización y valoricen las propiedades. se oponen a cualquier tipo de 
intervención estatal en el proceso de regulación de la tierra y de los impuestos. el oual busca desplazar las 
rentas hacia la esfera estatal. Los terratenientes y los rentistas ha sido los sectorres más fuertes e influentes en 
la reglón urbana de Florianópolis. juntamente con el capital vinculado al comercio y el tur1smo. 

d) Los urbanizaciones y constructores que exigen del Estado planes que rentabilioen su sector de 
actividad y. en éllos. se enfrentan con los intereses de los industriales y con frecuencia entran en alianza poírtica 
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con los terratenientes y rentistas. Estos urbanizadores. grandes o pequeños. giran en tomo de las gananetas 
resultantes del processo de adequaoión (ganancia del capital productivo) y. por tanto. de la explotación directa 
del trabajador. 

e) Propietarios del capital financiero. identificados básicamente con el capital de la construcción; sin 
embargo, su creciente integración a la industria y el carácter ffexible que le confiere su naturaleza especulativa. 
pueden conducirlo a defender intereses bien diferentes y coaligarse tacilmente con otros capitales. La captación 
del dinero de los rentistas y del ahorro de los asalariados. es transformado en capital. canalizándolo haeta las 
diferentes empresas del mercado inmobiliario. De esta manera. este capital se apropia de Jos intereses 
cobrados a los "derechohabientes"- Ejerce así el control sobre Jos proyectos de adecuación de terrenos y sobre 
el crecimiento urbano. 

f) La tuerza de trabajo o el trabajo asalariados. donde los "sin-techo" (trabajadores productivos e 
improductivos). ocupantes actuales o potenciales de terrenos ociosos. se han constituido en el enemigo 
permanente de Jos terratenientes y es a estos sectores a quienes generalmente perjudican las políticas de 
erradicación y renovación urbanas. Por lo tanto. son sectores sociales a los cuales no les queda otra alternativa 
que ubicarse en la periferia de las ciudades (zonas de miseria). Estos deben asumir la propia adecuación de sus 
terrenos y la construcción de sus Viviendas. En esta Tesis. este sector es el centro de nuestros estudios. El 
comportamiento general del trabajo. en el proceso de urbanización. en cuanto poblador. Jo analizaremos más 
adelante cuando nos referiremos a la formación de las periferias urbanas. 

g) El Estado. en cuanto interventor directo y como propietano territorial, cuando adquiere tierras con o sin 
infraestructura. asumiendo su control y apropiándose más tarde del monto de las nuevas rentas. producto de la 
valorización inmobiliaria. En la región de Rorianópolis. el Estado ejerció la actividad de apropiación ''tundiaria" en 
décadas pasadas. Recientemente. ha cedido este rol a la iniciativa privada. en lo que se refiere a su función 
pública de regular el suelo urbano. impulsando la privatización de áreas públicas y/o aquéllas de preservación 
ambiental. El Estado puede actuar como promotor. CtUando facilita al capital los elementos necesarios para la 
adecuación y construcción de proyectos inmobiliarios. La ejecución de Jos mismos son. sin embargo. realizados 
por empresas pnvadas. con quienes el Estado comparte parte de la plusvalía en la venta de aqueHos proyectos. 
En Rorianópolis, veremos cómo es eVJdente el papel promotor del Estado a la acumulación del capital en sus 
diversas áreas. bajo pretexto de desarrollar la región. 

Otra función del Estado es la de transferir del tondo del consumo obrero recursos (como renta) para la 
construcción de viviendas para los propios trabajadores. proceso en el cual interviene las empresas privadas. 
siendo que el el Estado realiza funciones de intercambio y no entra en la participación directa de las ganancias. 
Por otra parte. cuando el Estado se aboca a Ja construcción de escuelas. centros de salud. unidades 
recreativas. etc. dónde. además de darle al capital privado su correspondiente participación. estos programas 
generalmente tienen un trasfondo ideológico de legitimación y de reproducción de las relaciones de poder. 

En el caso de sus programas de auto-construcción. asume también el mismo carácter de capital 
promotor. asignando a los propios usuarios la tarea de realizar el proceso productivo. 

Los "agentes" mencionados anteriormente. vinCtUlados al capital o a la renta urt>ana con excepción del 
Estado y del trabajo. en sus tracciones hegemónicas . son los "sujetos" principales de la estructuración urbana y 
los que más se apropian del excedente social en su redistribución mediada por el EstadO. cuanto mayor sea la 
tuerza económica y porrtica de la burguesía urbana. más imbricados sus nexos con otros sectores capitalistas. 
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más decisivo su peso dentro del oonjunto de la economía y más efectiva su capaetdad de onentar la aooón del 
Estado a su favor. Este proceso se desarrolla en detrimiento de la fuerza de trabajo. que acaba siendo 
expoliada. 

2.1.2.3. Poírtica económico-urbana del Estado: la r.1.t. particularmente en la 

vivienda y el papel del Estado en el terreno de la poírtica habitacional. 

En este apartado. trataremos de la reproducción de la fuerza de trabajo en el ámbito de la vivienda. 
donde las llamadas "poírtioas habitacionales" son el eje central de la forma del Estado mediar la relación entre el 
capital y el trabajo. En la medida en que estamos tratando oonstantemerrte de las poírticas estatales en el área 
de la vivienda en los capitulos relaetonados a los estudios concretos (Y. VI. VII). examinaremos oómo 
errtendemos este tema bajo el tratamiento teórico de las poírticas económico-urbanas del Estado. teniendo en 
cuenta lo que ya abordamos en el Capitulo 1 • en lo que se refiere a la forma del capital, Estado, fuerza de 
trabajo y su proceso reproductivo y/o de la población en general. insertarse en el proceso productivo. 

Sobre las poírtioas económico-urbanas. nos apoayaremos en Lojkine (1979). PradiDa (1977/1984). 
Villa<f8 (1978. op. cit.). Moctezuma & Navarro (1983. op. cit.) y otros. y particularmente en Suzana Magri (1977) 
(62) sobre la incidencia de la poírtioa habitacional del Estado en la relación capital-trabajo. según la lógica de las 
necesidades sociales especificas de cada uno de éllos. 

Para bajar del análisis más general de la producciórMX>nsumo en relación a las necesidades sociales. 
estudiados en el Apéndice VI. hacia el estudio de la vivienda en cuanto objeto-mercancia y medio de 
subsistencia socialmente necesario y adecuado. a ser tratada más adelante. introducimos el presente apartado 
que se refiere al Estado como agente principal en la promoción habitacional destinada a la reproducción de los 
trabajadores. teniéndose como objeto de estudio ta poírtica habitacional y las necesidades sociales. Sirve. por lo 
tanto. como marco teórico del Capitulo IV. Considerando el movimiento histórico de las necesidades. 
procuraremos diferenciar entre la "vivienda socialmente necesaria" y la ''vivienda socialmente aderuada". 
considerándose la diferencia entre las necesidades generadas en el proceso product!Yo y en el proceso de 
reproducción del modo de acumulación y aquéllas generadas por el propio movimiento del trabajo Ello exige que 
se vá más allá del mercado de la oferta y demanda y enfocarse el ámbito de las necesidades radicales. según 
los planteamientos de Agnes Heller (1986). P\Jesta como necesaria por las demandas sooiales. la vivienda seria 
la ''vivienda socialmente adecuada" y la generada en el mercado o producto de las leyes del capital es la 
"socialmente necesaria" (PRADILLA. 1977). Los ímites de esta diferenciación es lo que marcará la diferencia 
entre el concepto de déficit manejado por los militares (capitulo IV) y lo que entendemos por carencia que será 
ampliamente analizada en el Capitulo VI. Este úttimo término se enmarca en el ooncepto de "vivienda 
socialmente adecuada" y que es evaluado y medido socialmente en las luchas y pu~ entre el trabajo y el 
Estado. A continuación. explicaremos estos oonceptos a niVel más teooco para después operarlos. a niVel 
concreto, en los Capítulos de la segunda parte de la presente Tesis. 

.. 
-! 
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Como referencia teórica del presente estudio, está presente una concepción especifica del Estado 
capitalista de la lucha de ciases, del comportamiento del capital, en cuanto relación social, del papel que cumple 
la vivienda en la reproducción de la fuerza de trabajo, como objeto mercancía, unidad contradictoria del valor de 
cambio y el valor de uso, etc, elementos éstos desarrollados en el capítulo anterior. conforme vamos 
desarrollando el análisis, iremos introduciendo elementos teóricos pertinentes que darán base a la estructura 
disertativo-teórioa planteada, entendiéndose este estudio como un prcceso y no como un producto acabado. 

2.1.2.3.1. La política económioo-urbana del Estado: aspectos generales_ 

Teniendo como referencia el papel del Estado en Ja acumulación capitalista, ya analizado en el capítulo 
anterior, en lo que concierne específicamente al proceso de urbanización, las pormoas económico-urbanas del 
Estado (63) persiguen tres objetivos básicos: 

a) Producción de infraesctruotura material o del conjunto de soportes materiales esenciales que 
garanticen el funcionamiento adecuado del capital ubicado en las Ciudades; este proceso es parte constituyente 
de las "c-0ndie1ónes generales de la producción X también de la reproducción genera de la . fonnaeión 
eoonómioo social'.' en Jos términos de Lojkine ( 1979); 

b) Beneficiar a las ciases dominantes en el desarrollo de sus actividades y garantizar el conjunto de las 
relaciones sociales capitalistas; ello ha sido uno de Jos responsables principales del impedimiento o obstrucción 
del desarrollo de las fuerzas productivas urbanas, desde el punto de vista del trabajo o de la mayoña de la 
población urbana, que es obligada a desplazarse a la periferia urbana 

o) Reproducción general de las ciases sociales en los ámbitos de la producción, distribución, 
intercambio y consumo. 

El primer inciso se refiere a todo el conjunto de condiciones materiales que no pueden ser asumidas por 
el capital privado por su alto costo, inversión y rentabilidad a largo plazo, como la infraestructura y servicios 
urbanos. Por otro lado, este conjunto de soportes es utilizado desigualmente, de forma segregada y selectiva. 
Pradilla señala bien esta cuestión, desmitificando los llamados "bienes públicos" o "medios de consumo 
colectivo" en Jos términos casteHianos. Uama la atención para los diferentes flujos del gasto del Estado en renta 
y cómo este rédito es apropiado por el capital, a pesar de que parte es destinada a la reproducción de la fuerza 
de trabajo. Por ejemplo, el suministro de agua y luz no es distribuído igualmente. Como veremos en el caso de 
región de Florianópolis, las fábricas consumen mucho más luz y agua que la población si se considerar el área 
ocupada unidades receptoras, etc. El consumo de estos servicios "públicos" se da de forma indMdUal tanto 
para el trabajo como para el capital que, en este caso, lo utiUza productivamente. En las cuentas de reparto del 
abasto aparece una supuesta "igualdad" del suministro que aooberta relaciones protundamente desiguales. El 
capital así paga mucho menos, en términos proporcionales, que el trabajo. En ese sen1ido, operan los dos 
primeros objetivos en conjunto en favor de la acumulación privada. 

considerando que para la construcción y realización de Ja infraestructura urbana el Estado depende del 
capital constructor e incluso del inmobiliario, la reproducción de las relaciones de favorecimiento al capital del 
sector es muy clara. Estas van desde las facilidades crediticias y administrativas hasta permitir el 
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establecimiento de los precios de los materiales y procesos constructiVos de acuerdo con el mercado. y también 
permitiendo la formación de precios de monopolio por arriba del promedio. Ello conduce al encarectmiento de la 
infraetructura y servicios implantados. además de que esos impulsan a la formación de rentas diferenciales 
secundarias. En la definición de la localización de las obras públicas. van incorporadas rentas que favorecen la 
valorización inmobiliaria. En Rorianópolis. eso es muy claro con la promoción estatal de los megaproyectos en 
los balnearios y en el centro de la ciudad. que han generado enormes rentas de monopolio combinadas a rentas 
diferenciales tipo 1. 

Por otro lado. el Estado. en la relación tensionante entre el capital y el trabajo. busca garantizar la 
reproducción de la tuerza de trabajo en condiciones que le permita mantener el C1clo del trabajo vr;o en la 
producción y en las condiciones generales de realización de la plusvaiía. cuando se trata del trabajador 
improductivo (comercio. bancos. servicios. etc). Sin embargo. esta ''función" estatal no se desarrolla 
mecánicamente. sino de forma contradictoria y selectiva; es decir. procura atender aquéllos sectores de 
trabajadores que más inciden cuantitativa y cualitativamente en la productividad económica. Ello significa decir 
que él va omitiéndose. o abandonando cuando puede. o no priorizando. la población subempleada y vinculada a 
los sectores menos dinámicos de la economía urbana. Este proceso se agudiza con el tiempo. a través de una 
creciente pauperización urbana. donde los sin-techo son las "punta del iceberg". La lucna de los trabajadores 
obliga al Estado a rectificar. en determinadas ocasiones. su política en favor de la mejoría de la \/ida urbana de la 
mayoría de la población principalmente de bajos recursos. El conjunto de estas acciones se constituye en una 
dialéctica compleja que va determinando '7a dtretX"tón.. sentfa~> (y añadimos. la naturaleza) de tas ptVítices 
uroanas hada la reprodutxión general de tas distintas clases sociales en el ámbito LNt>ano"(MOCTEZUMA & 
NAVARRO. op. cit .• p. 98). 

Teniendo en cuenta que en los últimos años han avanzado las privatizaciones en Brasil. tanto en el 
campo productiVo como en el ámbito urbano. los objetivos mencionados arriba se toman más evidentes. 
principalmente los dos primeros. En la región de Florinópolis ello se ha manifestado muy nítidamente. 

Sin embargo. en la actuación coyuntural. las poírticas económico-urbanas se desarrollan de forma 
híbrida y combinada. aparentando frecuentes ambiguedades en sus acciones. Como vimos en el capitulo 
anterior. el Estado siempre apareoe como "neutro" ante las Clases sociales y intenta regular las relaciones 
jurídicas de "iguales" con base en el derecho general y urbano. La legislación urbana y el conjunto de las leyes 
son formuladas y anunciadas para "todos". pero en realidad acaba reproduciendo la "desigualdad" que subyace 
en las relaciones económico-sociales conCfetas. 

Por ejemplo. a niVel de la "regulación" del uso del suelo urbano. el Estado actúa según Villa~ (1978: 
31) de cuatro maneras que generalmente se desarroHan de forma combinada en más de un factor: 

"a) Utilizándose de su poder de policía y, en ese sentido, regulando las manifestaciones de la 
actividad privada que se concretizan bajo la forma del uso del suelo; 

b) Utilizándose de su poder de dominio y, en ese sentido, eicpropimldo los bienes inmuebles de 
interés o de utilidad pública o de inlerés socilll ( ... }; 

e) A tre.vés de su propia e.ctue.ción como promolor y, en ese sentido, utilizando él propio los terrenos 
urbanos. En le.s ciudades, la mayoría de las eduaciones inserte.des en el inciso llfllerior se supeiponen a las 
de éste; 

di Utilizándose de los etedos indiredos sobre el uso del suelO, de sus pfopias Obras o de 
actuaciones que visan tembién otros objetivos, además de la org1111ización del uso del sueto. Estimula y 
des estimula la ecdón del sedor privado. Se incluyen en esle caso, la '*ización de IOs insNrier*>s tscales, 
adminis1rativos o financieros, y aún los efeclos indirectos sobre el uso del suelo, las propias obras 
aubemamentales" (traducción del portuauésl. 
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Siendo así. el Estado. oomo veremos a continuación. redistribuye el plusvalor social a través de obras y 
servicios públicos. tendiendo a beneficiar básicamente a la clase capitalista excluyendo amplios sectores de la 
sociedad en este proceso de redistribución (MOCTEZUMA & NAVARRO. op. cit .. pp. 98-95). 

2.1.2.3.2. La poírtica habitacional ante las exigencias del capital y del trabajo. 

Según lo que hemos estudiado en Jos Seminarios de la DEP (64) y lo que hemos investigado sobre el 
presente tema. mantenemos Ja siguiente hipótesis central oomo línea referencial de análisis de Ja investigación. 
tesis sostenida por Magri (1977): 

"Precisamente en virtud de que la producaón .v arculación capttalista (añadiñamos, de ciertas mercancías 
socialmente necesarias, en nuestro caso, la viivienda) son determinadas por la acumulación del capillsl y no 
por la satistacción de las necesidades sociales, la contradicción entre las condiciones de reproducción de 
la fuerza de trabajo realizadas por la oferta capttalista y las condiciones necesarias para tlll reproducción, 
determinan la constituaón de un 'sector público', IY dinamos: el agente que ve. a representsr de forma ideal e. 
los capitalistas), es dear, un sector de gestión estatal de aquél consumo socialmente necesario (65). 

En el caso de Ja poírtica habitacional brasileña. principalmente después de 1964. con la creación del 
"Banco Nacional da Habita<fao" (BNH) y todas las acciones implementadas por éste. se verifica claramente el 
comportamiento de Ja oferta de vivienda en función de la lógica y parámetros mercantiles del proceso de 
acumulación del capital financiero y constructor. La búsqueda de Ja demanda solvente. viejo problema del BNH. 
demuestra una poírtica que procura incesantemente Ja rentabilidad de las inversiones. El valor de uso de Ja 
vivienda es determinado por las necesidades de Ja acumulación. a pesar de los objetivos sociales del programa 
y metas del BNH cuando de su fundación. El resultado son las condiciones mínimas de habitabilidad 
normatizadas e implantadas; una tipología de acuerdo a los parámetros descriptivos. Veremos en el capítulo IV 
cómo la poírtica habitacional brasileña se inserta y se desarrolló conforme la poírtica económica general 
principalmente del régimen militar. La constante ha sido el Estado actuando en la garantía de la reproducción 
del modo capitalista de producción Vigente en Brasil. Veremos que el desarrollo del capital se oontradijo 
constantemente con el desarrono de la fuerza de trabajo. tanto en Ja producción (implantación de un nuevo 
régimen laboral, Jos FGTS - "Fundo de Garantia por Tempo de Servi90" - . la represión sindical en el trabajo. 
inicialmente de los portuarios y ferrocarrileros. y más recientemente de Jos metalúrgicos; imposición de las 
cadenas intensivas de trabajo; etc.) y Ja reproducción de las condiciones miserables de Vida y de vivienda 
represión a toda forma de manitiestación a Jos movimientos sociales. etc. En este sentido. Ja lucha de Jos 
trabajadores ha sido doble. Mientras el capital opone a los trabajadores y sus intereses particulares. aunque éllo 
ha sido propio y elemento orgánico del proceso de acumulación, el Estado ha tornado en ouenta los intereses 
generales del capital. a través principalmente de Ja implantación del gobierno militar. integrando esta práctica a 
las exigencias de las ciases dominantes. Decimos generales porque no podemos afirmar que el Estado (66) 
responde de forma directa y sistemática a las necesidades del capital. como tan poco actuar como "respuesta" 
a una concesión "espontánea" a las necesidades de los trabajadores. El término general se combina con el 
términ_o ideal: el Estado representa la ciase burguesa de forma ideal. La actuación del Estado está determinada 
por la lucha de ciases. cuya base es el ahondamiento de las contradicciones del modo de producción capitalista. 
según las condiciones históricas de aquélla lucha. La práctica del Estado. por Jo tanto. está encerrada en la 
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contradicción principal a saber: buscando VJabilizar Ja explotactón y las tormas de mermar ta res1stencta de tos 
trabajadores. el Estado. en los marcos de la acumulación que tiene como base ta explotación. se enfrenta a Jos 
rimites de las necesidades de garantizar un mínimo necesario (67) para Ja reproducción de Ja tuerza de trabajo 
que garantice la productiVidad y Ja disminución de Jos costos de esta reproducción. Con ello. aumenta Ja presión 
de Jos trabajadores para rebasar este mínimo. y entonces. nuevamente el Estado se opone. agudizándose las 
contradicciones en Ja reproducción del sistema. y así sucesiva e incesantemente. 

Según Magri. Ja pormca habitacional está definida como ta gestión estatal de un modo de consumo 
esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo. la VJVienda de los traba¡adores. Complementamos esta 
definición con la de Pradilla ( 1977: 37) que caracteriza la porrtica habitacional como un con¡unto de prácticas de 
los diversos aparatos. instancias y agentes del Estado. Estamos de acuerdo con estos autores. cuando definen 
Ja pormca no sólo como un conjunto de normas (visión muy comun entre Jos intelectuales. técnicos y burócratas 
del Estado). pero como un conjunto complejo de acciones reales que casi siempre están en contradicción con el 
discurso y Jos planes estatales. En esta diferencia. reside precisamente Jos intereses de legitimación del poder. 
de Ja incapacidad del Estado de acompañar Jos ritmos de las demandas de la población por vivienda. El 
resultado a nivel de la práctica gubernamental es la demagogia. 

Con el BNH. examinaremos en la segunda parte de este traba¡o. cómo el Estado hace su porrtica a 
través del subsidio a la oferta de vr.ienda puesta en circulación por el capital constructor y promotor 1nmobWiario. 
gracias también a Ja pormca crediticia. determinándose con ello un acceso diferenciado de Ja población a Ja 
vivienda. de acuerdo a su grado de solvencia económica. 

Conforme a lo anteriormente planteado. Ja pormca de intervención del Estado se orienta por el valor de 
uso de Ja VIVienda (características edilicias y de localización); por el precio de la vivienda es decir. el valor de 
cambio fijado por el mercado y orientado hacia las ganancias de Jos capitalistas participantes en el sector: y por 
la forma de ocupación de la vivienda (reglamentación jurídica tundiaria y normativa). 

Según estos parámetros. esta intervención consiste en imponer un valor de uso mínimo. cuya 
definición difiere en virtud de las tases históricas de Ja política estatal en el terreno económico y conforme las 
leyes reglamentarias del precio de la vivienda. Este proceso lo veremos claramente en el Capitulo VI y en Ja 
segunda parte de Ja Tésis. 

Para el capital que emplea Ja tuerza de trabajo en la producción. promoción y producción 
habitacionales. debe propiciar: a) el abastecimiento de mano de obra para el funcionamiento de Ja unidad 
productiva (exigencia en Jos rimrtes geográficos del mercado laboral); b) la permanencia de este abastecimiento 
y reducción de Ja competencia entre las empresas; de ahí. la importancia del Estado como agente regulador; c) 
el óptimo rendimiento por unidad de fuerza de trabajo. lo que explica el esfuerzo de minimizar los costos de Ja 
vivienda. apesar del atraso que ha caracterizado el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector de Ja 
construcción en Brasil. 

Por otro lado. tas eXJgencias de acumulación en el sector inmobiliario y financiero (como el BNH) 
producen efectos contradictorios en la relación capital-trabajo. yéndose en contra los intereses del capital 
industrial. Con eso. es Estado. dependiendo de cuales de estos sectores estan en el poder. maneja su política 
conforrne esta oonstradicción. 

Topalov (1979: 60-61) sintetiza muy bien el papel del Estado en la reproducción de la tuerza laboral y 
las condiciones en que opera aquella reproducción en el modo de producción capitalista y en los marcos de una 
situación permanente de no satisfacción de ciertas necesidades de los trabajadores (68): 

.. 
1 



"Los trabajadores desarrollan a p8rlir de allí prácticas sociales de .consumo para hacerle frente en el ado, y 
como puedan, a la imposibilidad de sabsfacer una parte de sus necesidades graaas al salano y a la 
compra de mercancías. Se trata, en par1icular, del trabajo doméstico de consumo y de diversas formas de 
socialización espontánea de la satisfacción de ciertas necesidades. En otras palabras, el autobastecimiento 
individual o colectivo puede ser una respuesta inmediata, parcial, a la cnsis del sistema capitalista de 
mantenimiento. 

Pero los trabajadores también desarrollan reivindicaciones a nivel del salario, a fin de que éstos les 
den acceso a los consumos mercantilizados eXJgidos por las condiciones históricas del momento. Pero 
también reivindicaciones en cuanto al reconocimiento social diredo de los bienes estrucllJralmente exduídos 
del valor de intercambio de la fuerza de trabajo, es decir, el reconocimiento social diredo de las 
necesidades disociadas. esta exigencia es el motor de la aparición de un sistema público de la fuerza de 
trabajo. Su propia existencia es un testimonio de las contradicciones entre la fuerza de trabajo 
mercantilizadas y las exigencias objetivas de la reproducción. Es un testimonio de la tendencia objetiva a la 
socialización del consumo. Sin embargo, su insuficiencia estructural es también testimonio de los límites que 
el capitalismo impone a su desauollo". 
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con este proceso descrito por Topalov. el salario del trabajador se fragmenta en dos: cubriendo el 
consumo individual y privado de las mercancias. las cuales son Ja condición de la participación directa de los 
trabajadores en Ja producción y en el circuito mercantil. el salario directo necesario para la obtención de los 
medios de subsistencia-mercancias (ciclo M-D-M'). donde el dinero-salario es un medio. como valor de uso. para 
adquirir mercancias; y el llamado "salano indirecto" que es mediado por el Estado. o por el gasto de renta 
captado directamente de los trabajadores. por descoentos directos sobre los sueldos (como el FGTS y la 
Seguridad en Brasil) o por la vía indirecta vía impuestos. Este segundo "salario" es lo que el Estado "regula" 
para garantizar las condiciones generales de la reproducción de la fuerza de trabajo relacionadas a aquéllos 
bienes no contemplados o "excluidos" del valor del intercambio de la fuerza de trabajo. en los términos que 
plantea Topalov. 

Moctezuma & Navarro (1983) señalan acertadamente el conjunto de contradicciones que el Estado 
incide en el mantenimiento de la fuerza de traba¡o que es. por un lado. adecuar. en términos de valor de uso. las 
caracteñsticas de la fuerza de trabajo. adaptándola a las modificaciones en las condiciones de explotación. en lo 
que se refiere. por ejemplo a la calificación de la fuerza de trabajo a las transformaciones tecnológicas (como el 
SENAI y SENAC en Brasil). el control de enfermedades. como las campañas de vacunación. etc. Y. por el otro. 
"ayudar" indirectamente al capital en su conjunto a traves de la redistribución de la parte del excedente social 
que él administra. haciendo disminuir así los requerimientos del capital variable para el capitalista individual y 
aumentando su tasa de plusvalor y. por tanto. su tasa de ganancia. 

Para garantizar las condiciones descritas. el Estado opera parte del capital variable. transferida por los 
capitalistas. dirigida a la redistnbuC!ón con fines de prestaciones y seMCioS soC1ales para los trabajadores; parte 
del fondo salarial (vía impuestos). bajo la administración estatal en función de las necesidades globales de la 
reproducción capitalista; y del conjunto de los réditos o masa de valor extraídos de los trabajadores estatales. 
que. en realidad. son parte de la plusvalía global (69). Como decíamos anteriormente. el conjunto de la 
redistribución estatal de los excedentes no están destinados a atender el conjunto de la fuerza de trabajo. sino. 
bajo una racionalidad selectiva y segregativa. aquéllos sectores imprescindibles y vitales (del ejército activo 
laboral) para la acumulación. principalmente los vincutados a Jos sectores monopóHcos (MOCTEZUMA & 
NAVARRO. op. cit .. p. 53). El manejo de estos fondos permite al Estado una actitud reformista de atendimiento 
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a ''todos" y imprimir un carácter público a su actuaetón. Esta actuación tiene también objetivos y efectos pormcos 
e ideológicos que buscan dismimuir la participación económica del Estado en la gestión de la reproducción del 
resto de la ciase trabajadora. principalmente la perteneciente al ejército industrial de reserva o a la 
sobrepoblación relativa. A medida que atiende de forma desigual. selectiva y hoy. aún más con la "ola" neoliberal 
del "Estado mínimo". a los sectores no sólo más importantes para la acumulación. sino que también sean 
sotventes (como fue lo que ocurrió con la po(rtica habitacional en Brasil). el Estado reproduce ampliamente las 
condiciones de explotación y de expoliación a niVel urbano. como son las deficiencias e insuficienias 
habitacionales. de transportes y de diversos ámbitos de la pormoa social. Su atención es diferenciada: en el área 
de la seguridad asistencial. la poritica urbana actúa de forma selectiva y rentabilista. o sea. busca el retorno de 
las "inversiones" o gasto de renta. El conjunto de estas acciones estatales están mediatizadas tanto por el 
movimiento de la acumulación. corno por la presión de los trabajadores y por la propia correlación de fuerzas 
interciasistas (70). 

Con relación a la vivienda y a las porrticas habitacionales. las condiciones de realización de las 
necesidades de vivienda dependen de la capacidad de resistencia (organización de ciase) de los trabajadores 
ante al capital yfo el Estado. en la lucha por la no disminución de los salarios. por la reducción de las condiciones 
generales de explotación por una parte. y. por otro lado. en su capacidad de presión hacia el Estado para 
aumentar la promoción de vivienda. Lo que está en juego es la capacidad productiva. de resistencia y del 
mantenimiento de las condiciuones laborarales adecuadas del trabajo mediante el capital. La mala ubicación de 
la vivienda. por ejemplo. agrava aún más las condiciones de explotación que a lo largo de este trabajo estamos 
llamando de expoliación. Por lo tanto. la poírtica habitacional sólo puede ser entendida y analizada. llevándose 
en cuenta la relación capital-trabajo. la relación entre capitales (competencia), la pugna entre capital industrial y 
el inmobiliario (incluyéndose los terratenientes y casatenientes). etc. Ello resulta en una porrtica altamente 
contradictoria del Estado en materia habitacional en la medida en que, en su cuerpo normativo-dicursivo y en 
sua acción. intenta contemplar diferentes intereses. estructural y coyunturalmente en conflicto. los cuales son 
diseñados en el terreno de la lucha de ciases El caso brasileño es bastante ilustrativo. como veremos a lo largo 
de este trabajo. Con el golpe militar de 1964. cambia la forma de gestión estatal a nivel habitacionaJ. Antes de 
carácter populista. la po(rtica habitacional pasa a favorecer abiertamente el gran capital monopolista en una 
situación coyuntural de represión sindical y poírtica sin precedente. lo que vino a favorecer enormemente y de 
forma inaudita la acumulación. Ello tuvo a ver con la desmovilización generalizada de los trabajadores y del 
pueblo en general y la implantación de una legislación laboral que abrió las puertas al capital foráneo sin 
garantías laborales y afectando la soberanía nacional. Todo eso llevó a una explotación del trabajo de forma 
brutal y sin precedentes. 

-
' 1 -
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2.1.2.4. La vivienda como ámbito de tensión entre el capital y el trabajo. 

La ttivienda en cuanto relación de cambio y medio concreto de subsistencia: las dos caras de una 
misma moneda. 

Corno las demás mercancías en el modo de producción capitalista la vivienda es un producto
rneroancia. cuyo proceso de produooón diseña su forma de uso. su forma de consumirla (71); determina las 
condiciones de uso. conforme los patrones de rentabilidad. Para ello. la porrtica habitacional está mediada. 
condicionada y orientada por determinaciones estructurales bajo la lógica del valor. El moVimiento y 
transformación de las necesidades sociales se enmarcan en la contradiccón entre el capital productivo. que 
utiliza la fuerza de trabajo en la producción y que necesita abaratar el costo de la reproducción de aquélla y el 
capital inmobiliario. que busca las máximas ganancias en el sector. Este sistema de contradicciones atraviesa el 
aparato estatal. condietonando su actuación. Está también determinada esta acción por una lucl"la permanente 
entre el capital y el trabajo. considerándose los intereses de cada uno en particular. 

El valor de uso a que nos referiremos en el estudio de las realizaciones del BHH (capítulo IV) es el de 
carácter capitalista. donde el Estado interviene en el proceso con Vistas a bajar los costos de la vivienda lo más 
que pueda. En vez de la •,¡jvienda de promoción estatal (sistema de instalaciones colectivas y de administración. 
áreas de circulación. juegos. recreación comunes. etc) (72) ser orientada en el sentido de las necesidades 
sociales de desarrollo de la fuerza de trabajo (lograrse. p. ej .. una efectiva integración social de los residentes. 
participación de los pobladores en la gestión y construcción de los asentamientos. etc). aquéHa se orientó en el 
sentido de optimizar los costos de inversión aplicados. Aquí se encuentra una oontradicdón insoluble de la 
vMenda-mercancia: su "cara" como valor de uso y su "cara" como valor de cambio. El mismo objeto contiene las 
dos formas del valor. Ello aparece claramente tanto en las porrticas urbano-tiabitacionales. como en la 
producción mercantil de la vivienda. Un mismo objeto sirve como valor o soporte de uso para el trabajador (que 
le tiene acceso por parte de su salario que es consumido como medio de subsistencia-mercancía en el ciclo M
D-M'). Al mismo tiempo. la vivienda es utilizada como factor de acumulación para el capital constructor que la 
utiliza como capital en el ciclo productivo D-M-D'. Hay. por lo tanto. una doble naturaleza en la meroancia
vivienda. El otro aspecto de la misma cuestión es que la vivienda. en cuanto valor de cambio. implica un proceso 
capitalista de producción. distribución e intercambio. donde participa una extensa red financiera. como fue la 
proliferación en Brasil de agentes financieros privados. cuya intermediación tomó la vivienda muy cara e 
inacoecible para el nivel de ingreso de la mayoría de los trabajadores (73). Una situación bastante distinta es 
cuando el trabajador. como poblador. renta parte de su vivienda para adquirir más recursos que complementen 
sus bajos ingresos. En este caso. aún la vivienda es utilizada como gasto de renta a pesar de que 
"potencialmente" puede operar su precio por las leyes del mercado; opera como "mercancía virtual''; es decir. 
potencialmente se presenta como mercancía (PRADILLA. 1977). pero no lo es. porque en su operación no es 
utilizada mano de obra asalariada y tan poco es medio de cambio en si (74). 

El surgimiento de los conjuntos habitaetonales en este siglo es la expresión histórica más significativa 
de cómo el capital. a través del Estado. resuelve el abaratamiento de las oondiciones de reproducción de la 
fuerza de trabajo. Ello lo veremos en los programas del BNH y de la COHAB-SC ("Companhia de Habita930 do 
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Estado de Santa Gatarina". y en particular. en Florianópolis. los oonjuntos habitacionales "Panorama" y 
"Guarani"). 

En la segunda parte de esta Tésis. verificaremos cómo la producción habitacional es orientada por ta 
reproducción del capital en el sector de la construcción. Sin embargo. no se trata de enfatizar los aspectos 
regresivos y negativos por parte del Estado hacia la población demandante. visto que ello es lógico e intrínseoo 
al modo de producción capitalista. Nos referimos a la forma d_'ó! desarrollo de este proceso que. para el caso de 
Brasil. constatamos que se dió y se ha dado de forma expoliadora. segregadora y contradictoria con relación a 
los objetivos de fundación manifestados por el BNH y el Estado. 

La flirienda socialmente necesaria y la llillienda socialmente adecuada. 

En la medida en que uno de los ámbitos centrales de estudio de nuestra investigación es la vi\lienda y 
las pormoas y realizaciones habitacionaJes del BNH en Brasil y en la región urbana de Rorianópolis. es de 
fundamental importancia el desarrollo teórico de algunos supuestos teóricos o criterios indicadores. que nos 
darán refereneta del análisis del objeto arquitectónico VIVienda a ser estudiado posteriormente. 

Es importante que comprendamos la vivienda como producto social e histórico (75); en el caso de 
Brasil. como producto enmarcado en el modo de producción. que dominantemente es capitalista "dependiente" 
(76). Como señalamos con anterioridad. entendemos la vivienda como un objeto-mercancía que oontiene en sí 
misma sus dos elementos fudamentales constituyentes de toda producción capitalista: el valor de cambio y el 
valor de uso (77). El valor de cambio indica la realización del valor y la consecuente acumulación del capital. la 
realización del valor en la esfera de la circulación mercantil (engendrado en la prodUcción. a través de la 
explotación del trabajo VIVO). Y el valor de uso es la forma de apropiación físico-material de la mercancía 
destinada a satisfacer las necesidades de su comprador-trabajador o para el oonsumidor-fuerza de trabajo. 
para su reproducción biológica y espiritual. o para el no-trabajo. en su consumo suntuario. La instancia terminal 
de este proceso y. a la vez intermedia. es el consumo. tanto el productivo como el improductivo. 

1. ""! vivienda destinada a la reproducción de la fuerza de trabajo obedece. por tanto. a las oondlciones 
económicas. porrtioas e ideológicas del modo de producción en donde la produoción orienta y determina sus 
condiciones. forma y proceso de oonsumo. A medida que la vivienda es una mercancía su valor se mide por el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Por otro lado. su adquisición depende del nivel de ,_ 
salario. directo o indirecto. de ros trabajadores para adquirirla oomo parte de la subsistencia necesaria a la 
reproducción de la fuerza de trabajo. La vivienda pues. se somete a las oondiciones de su produoción (nivel de 
productividad. división del trabajo. etc.). a ras relaciones sociales entre capital y trabajo. a las políticas estatales. 
al nivel organizativo sindical y político de ros trabajadores y al nivel organizativo de la ciase capitalista. Estos 
aspectos nos muestran que la vivienda no se mide solamente en términos económicos. sino también sociales. 
es decir. por la correlación de fuerzas entre las ciases sociales. En este sentido. se plantea la cuestión de la 
diferenciación de las necesidades de tas ciases (78): las necesidades socialmente reoonocidas o sentidas por 
los indMduos de una clase y/o por una clase; las necesidades reoonoeidas y normatlZadas por el Estado; y las 
necesidades entendidas y concebidas por la ciase capitalista con relación a ras condiciones promedias de 
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vivienda que deben tener los trabajadores. Añadimos a este análisis. las reflexiones que h1c•mos con oase en 
Agnes Heller en el capítulo anterior (Apénoice Y). 

La "ivienda socialmente necesana. por lo tanto. es el producto real resultante que depende del nivE:I de 
desarrollo de las tuerzas producti.,,.as. o sea. del nivel de productiVidad alcanzada: del tiempo socialmente 
necesario para producirla; de la correlación de tuerza entre capital y trabajo, es decir. de la lucha de ciases y 
relaciones de explotación: y del nivel de desarrollo del Estado como "mediador" de esta relación. en cuanto 
"capitalista ideal" que busca garantizar tanto la acumulación caprtalista. como directriz fundamental de su 
acción. como la reproduoción de la fuerza de traba¡o (PRADILLA. 1977 y 1982: 285). 

Particularmente en los paises perrtéricos. como en Brasil. la viVienda soctalmente necesana ha sido. en 
términos de magnitUd ouantrtatIVa. la vivienda autoconstruída. pu.os esta responde a las ba¡as condiciones 
salariales y de pauperización de los trabajadores. Aunque analizaremos este tema más adelante -
específicamente en el Apéndice VI 1. podemos afirmar por ahora que este tipo de autoproducción de Vivienda 
expresa históricamente la 'li'iienda realmente accesible al trabajador y a la gran mayoría de la población de 
bajos recursos. 

El deterioro de las 'livlendas oonstruidas en Brasil en los últimos años. y/o su déficit (79). ha sido el 
resultado de las condiciones económicas y poímcas de este país: ha sido la consecuencia de la combinación de 
las condiciones arriba descrrtas Conforme comprobaremos en la segunda parte de este trabajo (Y los datos son 
abundantes). en el caso brasileño. la 'llVlenda ha respondido a las necesidades del capital ¡unto con el Estado, 
más que a las necesidades de la ¡:..oblación trabajadora demandante. ¿Por qué? Porque la producción y el 
consumo habitacionales en los últimos años se han enmarcado en un cuadro de represión poírtica a toda 
organización sindical. política y popular: a una poírtica pennanente de tope salarial; a los dictámenes del régimen 
militar so orientación del capital internacional. y especialmente al FMI: a la falta de presión hacia el Estado por 
parte de los trabajadores por una 'll'lienda adecuada en 'lirtud de las condiciones conyumurales señaladas. etc. 
Independientemente de la 'l!Vlenda adecuada ser entendida por los trabajadores. por los técnicos, por los 
expertos en el sector. la 'll'llenda realmente producida responde a parámetros diferentes. 

Hasta aquí estamos r1ablando del objetQ-'IT'lienda como producto histórico y no natural. La calidad de la 
'li'lienda no se mide necesariamente por las preferencias de los técnicos de la arquitectura. Las condiciones 
t~cnico-habitacionales. ambientales y urbanas se superditan a las condiciones histórico-económicas y poírticas 
determinadas. El producto de las condiciones señaladas es la l/ivienda que llamaremos. empleando el mismo 
término de Pradilla { 1982: 284). ''vivienda adecuada". Este autor así la define: 

aj Tiene las condiciones mínimas de habitabilidad: solidez estruculurel; área construida adecuada a 
las necesidades de la familia media; servicios de agua, drenaje y energía elédrica; asoteadón y venilación 
adecuados; sus ocupantes pueden acceder a las áreas libres y recreativas y a los servicios de educsdón, 
salud y cultura correspondientes; 

bj Su producción es posible dado el nivel de desBITOllo de las fuerzas productivas alcanzado por la 
sociedad en el sedar de le conslrucaón; 

e] Ha sido reconocida como •patrón" de vivienda aceptable por el conjunto de ta sociedad, como 
por sus instituciones, y, perticularmen1e, el Estado, quien así lo consagra en et dis~o oficial y en la 
aplicación de sus políticas y programas; 

di La ciase obrera y demás trabajadores lo han asumido como "pl!trón" de sus reinvidicadones y 
aspiraciones. 

Las características concretas de la vivienda adecuada 'larían de país a país, de región a región y, sobre 
todo, en el tiempo. Podríamos decir que en América Latina. el "patrón" de vivienda adecuada ha correspondido a 
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la Vivienda promovida por los organismos de VlVienda del Estado para sus programas de "interés soe1al". 
destinados a los trabajadores de ingresos medios y bajos. 

Entendemos la viv1enda adecuada no en términos ideales y sino de acuerdo con las condiciones 
económicas y poírticas concretas. Considerando que el objetivo del capital y del Estado es disminuir a lo mínimo 
posible el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo. la adecuación de la vivienda de los trabajadores se 
dará en términos técnico-normativos mínimos. La vivlenda adecuada. así. tiende a ser sinónimo de vivienda 
mínima a ser promovida por el Estado. Los ejemplos de los programas del BHH en Brasil son la me1or 
demostración de ello. 

Tanto la VlVienda adecuada. como la soe1almente necesana. son productos históricos. En las dos está 
implícito el análisis de Marx en que nos apoyamos con anterioridad en cuanto a la relación producción-consumo. 
donde el consumo es la instancia de realización de las necesidades concretas e históricas de la reproducción de 
la fuerza de trabajo. en nuestro caso la vivienda. Estos dos tipos de vivienda significan la existencia de dos 
factores fundamentales: 1 2) el modelo de acumulación con base en la internacionalización de la eoononía 
brasileña. donde el Estado ha sido el agente promotor principal que garantizó la explotación en la mediación 
capital-trabajo (la poírt1ca habitacional aquí entra como estrategia económica. conforme lo veremos en el 
cap"rtulo IV): 22) las condiciones brutales de explotación de la fuerza de trabajo en Bras~. resultando un proceso 
de empobrecimiento sin precedente de los diversos sectores de la ciase trabajadora y la existencia de un gran 
ejército industrial de reserva y la enorme sobrepoblación relativa. Al respecto. los señalamientos que haoen 
Pradilla. Kowarick y otros autores son de enorme validez para el caso brasileño en cuanto referencia teórica 
sobre algunos aspectos de orden económico fundamentalmente (como la relación entre acun'Uación y 
pauperización a partir de los años 60). los cuales han sido muy constantes para América Latina. 

Con relación a la crisis del patrón urban<rllabitacional. éste se agravó a partir de la segunda mitad de 
los 70. El modelo de vivienda. que era para el régimen militar un elemento ideológico-urbano de "civilización" 
dirigido a los pobladores de los tugurios. se vino abajo: de una vi\lienda "adecuada". en términos 
propaganáisticos. pasó a ser totalmente inadecuada desde el punto de 'IÍsta del trabajo. El patrón territorial de 
la construcción de conjuntos en gran escala fue. poco a poco. transformándose en un elemento a más del 
proceso de periferización. en el ámbito de la expansión de los asentamientos horizontales irregulares o legales. 
Haciendo parte de los programas habitacionales que buscaban los menores costos de terreno y de 
construcción. y cuyos valores se basaban en el mercado. los conjuntos habitacionales se transfOll'Tlaron en 
toros de segregación y expoliación habitacionales y ambientales. De la condición de ''viv1endas adecuadas" 
fueron pasando a ser "viviendas inadecuadas". según las varias investigaciones que se hicieron en los ai'los 70 y 
80. Un trabajo que consideramos central como elemento de referencia de la evaluaaón de los conjuntos de 
promoción estatal, fue la investigación de Thereza C. COuto Carvalho (1900/1985) que examinaremos en el 
capítulo IV. "-



2.2. Estfl..!Qtl.na oonooprual concreta: las oonceptualizaciones intermedias 

entre la estructura conceptual general y la del estudio de caso. 
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El presente apartado intenta. por un lado. articular y seleooionar los elementos conceptuales 
desarrollados en los apartados anteriores (desarrollo temtorial y urbanización) hasta el ámbito brasileño. y más 
específicamente. el estudio de caso de Santa Catarina y de la región de Florianópolis. y. por el otro. destacar a 
nivel teórico. aquéllos elementos referentes a "los impactos urbano-habitacionales". como resultado del 
desarrollo y c'fisis del patrón o modelo de acumulación y de urbanización (patrón de desarrollo temtorial 
conoentradc-r y "desre9ulador''). A nivel especifico. enfocar la formación de las periferias urbanas y los 
movimientos de pobladores corno respuestas a aquel proceso. En este sentido. trabajaremos en dos niYeles: 
uno más de carácter general del movimiento temtonal y urbano de los procesos pnncipalmente económicos en 
la región (el Cfecimiento de la red urbana y el proceso de metropolización). y el otro más Vinculado a la ciudad 
como tal. con destaque para el movimiento del trabajo en la red urbana (la formación de periferias urbanas en 
cuanto resultado del desarrollo y crisis del patrón económico-territorial). 

Conforme lo expuesto. esta parte de la Tesis es una mediación teórico-concreta entre lo que 
estudiamos en la primera parte del presente capítulo con los próXimos. siendo que el inciso 2.2.1. es una 
articulación de los análisis referentes a la cuestión territorial. regional y urbana desarrollados anteriormente (80). 
El rten 2.2.2. es una mediaetón entre lo que hemos venido analizando al respecto del proceso de acumulaoión y 
urbanización y aquellos procesos que sufrieron impactos a nivel del trabajo. a la luz del desarrollo y orisis del 
modelo económico y territorial (81 ). 

Para pcdermos realizar la transición. tanto de la primera parte del presente capítulo y del capítulo 1 con 
lo que examinaremos teóricamente. a continuación. con relación a Brasil. recordamos lo que estudiamos en el 
Apéndice l. en la aparte referente al proceso de Cfisis del patrón de desarrollo territorial en América Latina como 
reflejo de las crisis oíciicas de la acumulación capitalista mundial. teniendo como base el proceso de la 
expansión. recesión y "desregulación" del "modo de acumulación". desde el posguerra. Allá opeJamos con 
planteamientos que nos sirven para el presente capítulo y que son introduooión del capítulo 111. 

Por último. destacamos que la estructura expositiva de los próXimos apartados está dividida en tres 
períodos básicos en Brasil: 1) la etapa económica y urbana expansiva a partir de 1930 hasta 1964 (golpe militar) 
- yendo de una economía más volcada al mercado interno a la apertura económica impulsada en el periodo de 
Jucelino Kubitschek -. articulada a un breve análisis del periodo anterior: 2) la etapa del desarrollo del patrón de 
acumulación y la urbanización extensivo-intensi'l/a hasta su cfisis iniciada a partir de la segunda mitad de la 
década de 70; y 3) la etapa de la profundización de la crisis del modelo de desarrollo económico y territorial
urbano hasta la etapa actual. la cual se ha caracterizado por una tendencia a la "desregulación" económica 
territorial y urbana. 

Trataremos solamente de destacar. a nivel teónco-ooncreto. aquellos elementos más característicos de 
los períodos arriba mencionados. dejando entonces para los próximos capítulos el desarrollo histórico de los 
procesos. En cada apartado a continuación. estarán contemplados los tres ni'l/eles territoriales: lo "nacional" 
(Brasil). lo "regional" (Santa catanna) y lo "urbano-local" (la región urbana de Florianópolis). En realidad. estos 
tres ámbitos son indisociables y se desarrollan de forma articulada. aunque desigual y contrac11doriamente. 



2.2.1. Una particularidad del proceso de desarrollo territorial y urbano en 

Brasil. Santa Cstarina y en la región oonurbada de Florianópolis: 

la forma industrial y acumulativa de la urbanización. 
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Algunas precisiones conceptuales inieia/es: de la metropolización al crecimiento urbano de las 
regiones de Santa Gafarina ,v Ronanópolis. 

A partir del crecimiento económico de los núcleos urbanos hasta 1930. peñodo vinculado básicamente 
a la capitalización del excedente agñoola acompañado de un incipiente crecimiento comercial y manufacturero 
(82). la red urbana. asentada a partir de 1930. fue el resultado y ámbrto. como elemento articulador. de la 
combinación de dos procesos económicos y terrrtonales (83): la expansión de la economía exportadora que va 
desplazándose para la cultura del café prinC1palmente en el eje Rio-Sao Paulo: y el crecimiento industrial a partir 
de Sao Paulo. estructurando una nueva división del trabajo a nivel nacional y regional que sustituirá el conjunto 
de las economías regionales hasta entonces existentes. A partir de estos fenómenos. ocurrirá un proceso de 
concentración económica y territorial. siendo que la división territorial de las actividades no es más dispersa en 
relación a cada región dependiente. pero variará en función de la estructura económica regional existente y de 
su particular inserción en el modelo de crecimiento dominante. Con eso. dos aspectos o niveles de análisis 
pasan a articularse indisociadamente: el examen de la acumulación y del desarrollo territorial del centro del país 
y el análisis de los procesos regionales articulados y dependientes de aquél. el cual. por su vez. es1á Vinculado a 
los países o regiones industrializadas y/o centrales a nivel mundial. Estos dos ámbitos de lo real se desarrollan 
de forma combinada. (inter)dependiente. desigual y contradictoria. conforme lo que describe Oliveira (1982). y de 
acuerdo con lo que vimos en el capítulo anterior y en el apartado referente a América Latina del presente 
capítulo. 

Por lo tanto. podemos cfasi1icar los ejes del desarrollo territorial y urbanización de la siguiente forma: 

a) La formación de las regiones económicamente centrales del país y la expansión regional y urbana 
(1930-1964): 

b) El fenómeno de la metropolización y la formación de los "polos de desarrollo": ascenso y crisis del 
patrón de acumulación y desarrollo terrrtonal (1964 hasta segunda mrtad de los 70); 

c) La crisis del patrón de desarrollo territorial y urbano en la década de los 80: ¿el inicio del proceso de 
"desmetropolización"? o "desregulación" territorial?. 

Pasemos a continuación. a analizar brevemente cada una de estas tres etapas. las cuales. a su vez. se 
subdividen en el ámbito nacional. regional y local. En términos generales. examinaremos cómo se ha 
desarrollado la articulación dinámica entre el crecimiento urbano de las regiones centrales del país y expresión 
de las regiones. núcleos. y subespacios periféricos (84). Esta dinámica se dió de la siguiente forma (85): 
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Con retación a ta etapa del c/esam,Vlo temtortal intenstn,>-e~tensr.·~> (expansión urt>ana) de los grandes centros.. 
bajo el régimen de acumulación extensi'.'o-infensr.·oy temtorta/y de onda larga expansr.·a hasta los 70. · 

a) La expansión de la urtJanización y la metropolización de las principales regiones o oentros 
eoonómioos del país y su articulación dependiente, desigual y oombinada oon los centros hegemónicos 
mundiales: 

b) La vinculación del crecimiento urbano de las regiones y los núcleos urtJanos al centro del 
país. a través de: 

b.1.) su capacidad de inserción en el proceso de industrialización en el país. Se refiere a la 
capacidad de determinadas regiones de Santa Gatarina de generar productos requeridos por las actividades 
dominantes en los principales oentros del país y de la ampliación del mercado para aqueHos productos; este 
proceso se ha desarrollado en la región de forma especializada (86). 

b.2.) nivel de capitalización e rein1tersión del excedente pr;mano pentérico. orientados según 
un modelo agroindusttiaJ de exportación requerido por el mercado interno y externo. Este proceso ha estado 
vinculado a la moderna industria alimentar y a la extracción vegetal (madera y minerales como el hierro o 
carbón), la cual ha sido explorada industrialmente en gran escala (SILVA E, 1974: 47)(87). 

b.3) crecimiento acumulativo de la economia IHIJana en función del tamaño de su mercado y/o 
de la intervención del Estado. Las posibilidades de crecimiento surgen de las ''ventajas" de la concentración 
urbana. del incremento de las relaciones regionales (redes territoriales y regionales) y de la intervención del 
poder público (88). 

c) Expansión de los "polos de crecimiento o desarrollo-. 

En lo que se reñere a ta etapa de crtsis del desarrollo del patrón temtortal intensill"Q-e)<fensi!IV a fa luz del periodo 
de la acumutadón bajo> /a onda tar_qa recesfl.·a en ta década de tos 80: 

a) Decrecimiento o desaceleración de las metrópolis; 

b) ReestnJctufiiCión de la Wnculación entre los núcleos o regiones periféricas con el oentro del 
país. a través de: 

b.1.) la articulación interdependiente del proceso de industrialiZaoión y descentralización 
eoonómica; 

b.2.) el mantenimiento y expansión del nivel de capHalzadón e reinrersi6n del excedente 
pnmano: 

b.3.) la expansión del crecimiento acumulatwo de la economía ud>ana.. ahora más articulada a 
las regiones hegemónicas y a la intervención "desreguladora" del Estado (este modelo es lo que se refiere a la 
región urbana de Flotianópolis). 
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c) la "crisis" de los "polos de crectmiento o desarrollo". desde el punto de VJsta del mercado interno y de 
la política de eliminar tas disparidades regionales: la formación de "enclaves" económicos de exportación. 

Con relación a los términos explicitados en tos incisos anteriormente expuestos. aparecen tres niveles 
de vías de crecimiento: el crecimiento urbano y posterior metropolización de los centros eoonómioos 
hegemónicos del país; las tres vías de crecimiento urbano de las regiones o núcleos (o subespacios en los 
términos de Santos. 1988); y el crecimiento de los llamado<o: "polos de crecimiento". que. en nuestro caso. Jo 
oonsideramos una estrategia de "desarrollo regional" impulsada principalmente por el régimen militar y que 
guarda relación con el segundo n1Vel (89). 

Considerando del desarrollo territorial a nivel nacional. mencionadas. oon relación a Santa catarina. y 
particularmente. con respecto a la región urbana de Florianópolis. hubo cambios coyunturales en los tres niveles 
de crecimiento urbano a saber: 

a) Reestructuración de la articulación entre ros núcleos o regiones de se vinculados a las ramas 
productivas industriales más dinámicas al centro del país. a través de la significativa expansión de sus mercados 
como forma de salir de la crisis de los 80. ocurriendo un aumento sustantivo de las exportaciones al mercado 
mundial. Pero también. ello se desarrolló por medio del incremento del proceso de monopolización de 
determinadas ramas industriales y agroindustriales. 

b) Con relación al sector industrial. el proceso descrito arriba ha llevado a la reestructuración de la 
naturaleza "dependiente" de la región oon el mercado nacional. transtormándose en una articulación 
interdependiente del proceso de industrialización. Ello se debe a to que comentábamos con relación al 
fenómeno denominado por Milton Santos (1989) de "desmetropolización". combinado a una creciente 
especialización productiva y descentralizada. Esta etapa más reciente fue posterior a las investigaciones de 
Silva (1974. op. cit.). pues su trabajo se insertaba aún en la primera etapa mencionada anteriormente. 

c) Con relación al sector primano (espeeífioamente el agroindustrial). hubo ta consolidación y expansión 
del nivel de capitalización e reinversión del excedente. generado en diversas regiones. pero que tiende a perder 
la jerarquización anterior de centro-pernería. aunque se sigue orientando la producción hacia tos mercados 
exteriores a la región de producción. Sin embargo. con el predominio del mercado externo. se ha generado el 
descentramiento y la relación directa de las regiones con el mercado mundial (este modelo se refiere a las 
regiones de Santa catarina que han ganado una cierta autonomía con relación al centro del país); 

ü¡ Ocurrió una acelerada expansión urbana en las regiones más industrializadas del estado como 
Joinville y Blumenau y agroindustriales como Chapeoó. Videira y otras. Fue ampliándose y especializándose la 
división territorial de la producción. distribución e intercambio. Sin embargo. se intensffioa la actividad económica 
monopólica que no absorbe la mano de obra de acuerdo a su expansión. además del proceso de profundización 
de reestructuración capitalista de la agroindustria. Con relación al trabajo. se generan dos fenómenos: la 
migración interregional hacia tas ciudades industriales y predominantemente de sef'!icios. particularmente 
Rorianópolis y Balneario Gamboriú; y el crecimiento sin precedentes de la periferia urbana resultado tanto de la 
migración exógena (éxodo rural). como endógena (por la pauperización y expoliación urbana. resultado del 
desempleo. subempleo y aumento del costo de Vida). Las problemáticas regional y urbana de las migraciones 
pasan a ser cada vez más interdependientes e indisociables. 
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e) C.ombinado oon los prooesos relatados. se expande "acumulativamente" la eoonomia urbana ahora 
más articulada a las regiones hegemónicas y a la intervenC4Ón "desreguiadora" del Estado. Este modelo es io 
que se refiere a la región urbana de Florianópohs. cuya red urbana ha Cfecido primeramente en función del 
proceso de acumulación de otras regiones. captando los efectos "externos" del desarrollo industrial y 
agroindustrial; después. se fue creciendo económicamente en Virtud de la expansión inmobiliaria y turística. Este 
fenómeno ocurrió de forma combinada en la mayoría de las etudades de se. Sin embargo. Florianópolis. por ser 
capital y concentrar la mayoría de la gestión estatal. creC!ó por la intervención directa del Estado pnnetpalmente 
en la implementactón de obras públicas. 

Estas "regiones" se enmarcan en los oonoeptos de "ciudad regional". "ciUdad local" (en los términos de 
M. Santos. 1979/1989) o. podeñamos añadir. de ciudades "intermedias". ciudades "nexos". etc. en cuanto 
acepciones descriptivas. pero no de metrópolis. pues éstas. como comentarnos antes. no existen en se. Siendo 
así. partimos del presupuesto de que Ronanópolis. aunque sea capital. es un ámbito especializado territorial o 
"regional". Ello ocurre con las ciudades más dinámicas en el estado. como Btumenau. JoinYille. Criciúma 
Chapecó. etc. El concepto central es el de "red regional y urbana"; el cual oonsideramOs más importante que 
enfocarse una "ciudad" como unidad temtonal en si. Conforme destacamos en la "lntroduoaón". la artiaJlaáón 
entre la región de Florianópolis oon el proceso de acumulación y desarrollo territorial en se y sus "regioneS". y 
con otras regiones del país. particularmente el centro Sao Paulo-Rio. es la unidad de análisis básica de este 
trabajo. Por ejemplo. las migraciones que han sufrido el AUF. así como los impactos e in1kJencias eoooómicas 
generales y especificas son fenómenos que sólo pueden ser entendidos analZándose las re~ en 
conjunto. El complejo sistema de redes temtoriales. regionales y urbanas. en ~ las "ciudades" (locales o 
regionales) són ámbitos (OLIVE! RA. 1 982). subespacios (SANTOS. 1979/1989 y otrosi eto. sufre mutaciones 
territoriales permanentes. Insertada en este proceso. la oonurt>ación entre los mt.napios de FIOOanópols. Sao 
José. Palho<;a y Bigua91J se constituye en una subunidad de análisis y no el estudio oo estas "ciudades locales" 
(o localidades) Vistas aisladamente. 

Este proceso o nivel de Cl"ecimiento urbano de las regiones de se supone. oomo ya comentamos 
antes. la interdependencia (90) de las regiones. Por lo tanto. supone la imposibildad de su autosuficiencia 
(SIHGER. 1979. 141 ). y la formaC!ón y desarrollo de las redes territorial yurbana(91). cuya oonceptuaiZación ha 
avanzado principalmente a pinr de la segunda mrtad de este siglo. cuando empieZa a desapaeoer el 
aislamiento de determinadas regiones en el país con relación a los pnnapales centros (Rlo de Janeiro y Sao 
Paulo). · mismo 1ien1>0. viene cada vez más tendiendo a profundizarse la interar11cúación regional. pero desde 
el punto de Vista de un modelo hegemónico exportador y artioUladO en una ¡erar(Já seleolVa y "depenclente" al 
centro del país. o a determinadas regiones más dinámicas (como "endaves") Y/o al mercado muldlal. 
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El crecimiento •acumu1atwo• de la economía urbana en mnción del tamaño de su mercado ntt de 
la intervención del Estado: la expansión y diversificación de la especialización "terciana• de 
Flonanópotls. 

Inicialmente. abordaremos las caracteñsticas del crecimiento urbano o prooeso de "urbanizaClón" de la 
región de Florianópohs en su aspecto teórico-general en su relación con las otras regiones de Santa Catarina. 
en cuanto ámbito urbano insertado en una dívisión territorial del prooeso de acumulación. Examinaremos los 
aspectos más específicos de su crecimiento urbano y su grado de urbanización en términos capitalistas. 
considerando nuestras refleXiones anteriores sobre la problemática urbana en términos económicos. 
inmobiliarios. institucionales y poblacionales. Por otro lado. advertimos que los elementos teóricos a ser 
examinados serán profundizados y articulados con los fenómenos investigados en el capítulo V y pnncipalmente 
en el VI (Florianópolis). 

El crecimiento urbano "acumulativo" (92) es lo que ha caracterizado principalmente la región urbana de 
Florianópolis. cuya expansión se debió. como decíamos anteriormente. a no sólo tres factores básicos 
señalados por Silva (1974. p. 47): incremiento de las relaciones regionales. intervención estatal y las ''ventajas" 
de la concentración urbana. 

Las ''ventajas" concentraC!Ón urbana (o "conglomeración") se presenta bajo los siguientes aspectos: 

a) Las "indivisibilidades" entre ciertos procesos industriales y algunas actividades terciarias. las cuales 
sólo son viables económicamente a partir de un dado tamaño de mercado y requieren (atrayen) la proximidad de 
otras actividades fomecedoras de insumos y/o complementos. Añadimos el aspecto de la gestión del proceso 
de acumulación. donde Florianópolis. como sed del poder público (ejecutivo, legislativo. judiciario y 
administrativo). además de concentrar una ·importante red bancaria y de servicios. es un ámbito territonal 
especializado de gestión 1ndisociable del desarrollo de la producción en otras regiones. Ocupa un lugar 
específico. aunque no centralizado como en una metrópoli. en la división territorial del trabajo. En este sentido. 
hay una naturaleza por lo menos hasta hoy "indivisible" del prooeso de acumulación de las regiones con la 
gestión gubernamental. 

b) Las "economías externas y de aglomeración" que se generan tanto por los efectos que ejercen las 
regiones económicamente dinámicas de se. como por el hecho de que Rorianópolis ooncentra un conjunto de 
soportes materiales generales necesanos no sólo a la gestión administrativa gubernamental. en lo que se refiere 
a las actívidades principalmente del sector terciario. La red vial carretera particularmenteentre Florianópolis y la 
parte norte y sur del estado. ha contribuido a la minimización de los costos de transporte y de producción. 

c) Los "efectos de atracción" o "atracción de la vida urbana" (SILVA. 1974: 48) que ofrecen las 
"conglomeraciones" urbanas por su diversificada actividad económica (todo el ciclo productivo e improductivo del 
capital). social, cultural y de recreación. Estas úttimas abarcan desde las formas mercantiles y mediadas por el 
Estado - como la produCClón de bienes simbólicos de la industria cultural en los términos de García Gancilini 
(1990)- hasta las manifestaciones "populares". Esta "atracción" se desarrolla en dos niVetes: 

• Por la absorción de capitales de diferentes ramas para la inversión con el provecho de las "ventajas 
de aglomeración" en general. servicios ciue propician el acceso al circuito "superior" (SANTOS, M .. 1979/1989); 
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•Y en lo que refiere al trabajo. que en esta Tesis es nuestro sujeto (ob¡eto) de análisis. la "atraCCtón" 
como resultado tanto de los "factores ae estagnación" y de los "factores de expulsión" del trabajo del campo. 
comentados en el capitulo anterior (SINGER. 1979: 38-39). como por las ventajas de la concentración del 
empleo. servicios y vida "cultural" que la vida urbana ofrece. Sin embargo. este acceso acabó llevando a su 
inserción a los circuitos "inferiores" de producción y consumo (SANTOS. ibid) o su articulación con el circurto 
"superior" o el predominio de este úttimo cuando se trata del sector laboral con mejores recursos (93). 

Con relación al incremento de las relaC1ones regionales. Florianópolis ha srdo un caso típico de 
absorción de los "efectos" acumulativos. por ser la capital y concentrar buena parte del comercio y servicios del 
"circuito superior". funcionando también como un ámbito. más que centro. de gestión estatal y empresarial del 
proceso de acumulación. en la medida en que comparte con la gestión "regionalizada" del capital (muchas de 
las mayores empresas en Santa Catanna mantinen relaciones directas con el centro del país y con el mercado 
mundial). La economía urbana de la capital ha sido favorecida por su articulación. aunque no centralizada como 
una metrópoli. con las regiones del estado. Esta relación ha sido desigual y fragmentada. si considerarmos. por 
ejemplo. el sistema vial-Carretero. donde el planaJto central tiene una relación menos intensa. por las dificultades 
históricas de comunicación. que la parte norte y sur. También otras regiones de SC han crecido por las 
relaciones interregional'ls de diversas formas como: 

• La relación industria y actividad agrícola entre localidades de la agroindustria del oeste y medio oeste. 
donde el crecimiento urbano. con base en una ciudad local o regional. ha formado una red de pequeñas 
localidades articuladas entre sí. conformando una base temrtorial de realización del ciclo del capital (producción. 
circulación. distribución y consumo productivo de los elementos de producción. etc); 

• La relación industria y su extensión productiva y reproductiva como el continum temitoriaJ-urbano en el 
Vale do ltajaí (Blumenau y las ciudades locales 'fecinas). al norte con Joinville y su alrededor. o al sur con la red 
urbana entre Criciúma y Tubarao. o Lag es y las localidades más próximas en el plana/to central. etc. 

En lo que se refiere a la intervención del Estado en la estructuración del crecimiento urbano. este factor 
es uno de los elementos componentes del crecimiento urbana acumulativo. en virtud de la estrecha relación 
entre las inversiones estatales y la magnitud de la concentración urbana y/o de la fuerza del proceso de 
acumulación regional (SILVA op. cit .. p. 49). En Brasil. en el caso del ámbito nacional. debido a los objetivos 
estratégicos económicos y de ocupación territorial. y por presiones poritioas de las regiones periféricas. el 
Estado ha implementado proyectos especiales como la SUDEN E en el noreste brasileño. Brasilia. los "polos 
petroquímicos" en el sur y posteriormente en la Bahía y Rio de Janeiro. el sector carbonífero en el sur de Santa 
Catarina. etc. En esta región. el Estado. por las oaracteríSticas de los gobiernos conservadores. casi siempre 
operó en función de los grupos económicos vinculados al capital monopólico regional. lo que ha beneficiado 
enormemente la expansión de las empresas agroindustriales e industriales. Esta relación Estad~ital se 
percibe en Jos impactos sobre el trabajo. cuya organización históricamente ha sido dispersa y oorporativizada en 
las diversas regiones de se. A partir de inicio de los so. empieza una reacción a este proceso. con el desarrollo 
de una mayor autonomía sindical. y la creación de secciones sindicales ligadas a la CUT ("Central Única dos 
Trabalhadores") o a la CONCLAT ("Congresso das aasses Trabalhadoras"). De ahí adelante. el trabajo ha 
avanzado en algunas conquistas laborales ligadas al campo y a la ciudad y varios movimientos han surgido. 
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Como podemos verificar hasta aqui. el elemento común en los factores anauzados es la contormae1ón y 
expansión de la "red urbana" como proceso de articulaetón de las aglomeraciones urbanas. en las cuales 
actúan factores económicos desde la captación del excedente agrícola hasta los factores de atraooón urbana. 
"La di'listón def traba/o.r fas relaciones intra-regk>nates a!>-Í establecidas. aunque detem11nadas e.1temamente. 

ptin!egían la absony~ín del e.~t...:dente en algunos núdeos que .. de acuer<Jó l"<m la cuantidad_.~· la rmplvrancia de 
sus funciones.. c.'Onl""en'fran dlterenctadamente las ac."'fh.·1dades .Y la pobtactón en al espac·to, datem11nan• .. i·•.}. ¿n 
c,.msencueneta. la l"..'n!f..quración de!areduroana" (tradu=ón •jel portugués) (SILVA op éit. p. 50). 

Pasemos. a continuación. a destacar algunos aspectos conceptuales relacionados a la naturaleza 
especifica del crecimiento urbano de de Flonanópohs en lo que se refiere a su nivel de urbaruzae1ón y a la red 
urbana que conforma con los municipios ·•ecinos. C.onsiderando que Ronanópolis es una ciudad donde se 
concentran más las acti'iidades de la circulación del capital (corno el comercio. gestión gubernamental. servicios. 
etc) y también por el hecho de que ha sido más una ciudad regional (94). no se constituyó como una metrópolis 
que centraliza el conjunto de los procesos productivos y reprnductivos. y una red de Ciudades "satélites". como 
ocurre con las regiones metropolitanas FTetenmos c-.araotenzar el proceso de expansión de .AUF como 
"creetmiento urbano". más que urban1zaC1ón como es entendida en los países penténcos. Por otro lado. no deja 
de ser un producto especifico de la urban1zae1ón capitalista. porque concentra parte de los medios de 
reproduCC1ón del capital (predominantemente trabajo y medios de reproducción). Si analizarmos la urbanización 
de Santa Gatarina en su con¡unto. ella se ha desarrollado en "urbanizaciones específicas". siendo que 
Rorianópolis expresa un ámbito de su proceso de expansión. según el concepto que estamos trabajando de red 
urbana. El término "crecimiento urbano" desonptivamente enseña el grado de intensidad menor de urbanización 
con relación a las otras oaprtales del país. pero sin conotar una posición neomalthusiana de crecimiento urbano 
en términos poblaoionales. Slater (1988) llama la atención para la diferencia entre "crecimiento urbano" y 
urbanización en términos poblacionaJes y económicos. Aunque la urbanización puede ser abordada bajo 
enfoques poblacionales (95). en el sentido económico. "fa uroanizalYón es esenct'afmente producto del 
desarrollo.Y de ta expansión del cap1talrsmo" (96). 

Considerando que ·ra red urt>ana puede ser l"..>nstderada lX>mo un complejo sistema cira.rtatono entre 
núde,,s de tilniYi.'nes 11/ferentes" (SINGER. 1979: 142). y teniendo en cuenta que el desarrollo de la división del 
trabajo. particularmente en Santa catarina. ha permitido un proceso de especialización "intertigada" de las 
actividades e1emdas en diferentes árnbrtos o localidades del temtono. debido pnncipalmente a la extensión de 
los transportes. de las comunicaciones. y la 1ntraestruotura general para la producción. lo que ha permitido la 
formación de "corridores" volcados a la exportación. no es dificil entender que el análisis de una ciudad en 
particular, y en nuestro caso Florianópolis. es indisociable de su relación con la región con la cual mantiene una 
actividad económica inter1igada. De ahí que el estudio de la oonurbación y el proceso de "periterización" 
(concepto que abordaremos más adelante) está vinculado a los "efectos" externos analizados anteriormente, 
en cuanto crecimiento de la red urbana que aparece como conurbación. y a los procesos internos. Sin embargo. 
llamamos la atención para no caer en un determinismo de causa-efecto. A pesar de que Florianópolis ha crecido 
mucho por la influencia de otras regiones. guarda su particulandad "eoonómioo-urt>ana". principalmente en lo 
que se refiere a la década de los 80. donde se expandieron las actividades turísticas. inmobiliarias y comerciales. 
Lo mejor es pensar este proceso como una articulación combinada y "dependiente" de otras regiones. pero. a la 
vez. se desarrolla por la combinación resultante de aquéllos elementos "externos" e internos. Obviamente la 
acepción "externo" en realidad no existe si considerarnos la totalidad de la acumulación en el estado y su 
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desarrollo territorial. donde Rorianópolis es parte integrante y ámbrto particular. Por eso que entreoomillamos el 
término "externo" oon miras a ilustrar descriptiva y topológicamente el elemento de análisis para ubicarlo 
momentaneamente (como instante del análisis) a lo que queremos examinar y oomprobar. 

Teniendo en cuenta el criterio de la magnitud de la urbanización. para diferenciarla de los procesos de 
urbanización en Brasil de gran extensión como las regiones metropolitanas y los asentados en la producción 
industrial en gran escala. denominamos de crecimiento urbano. en el sentido económioo. a la urbanización de 
menor escala. o urbanización de ba¡a intensidad oomo es el caso de la región oonurbada de Rorianópolis. cuya 
actividad principal son los servicios o la "el terciario". constituyéndose más bien en una región intertigada y 
dependiente del excedente producido predominantemente en otras regiones de se. Por concentrar 
predominantemente las actividades del sector terciario. oomo fuente generadora de empleos. la absorción es 
bien menor que regiones industriales como J oinville. Blumenau y Oiciúma. conforme plantea Oliveira ( 1977 {82). 
ese fenómeno se debe al hecho de que una parte significativa de los empleos oreados no refleja el dinamismo ni 
las necesidades productivas. Como en Rorianópolis. muchos de los empleos generados por aquél sector están 
ubicados en la esfera pública. Siendo así. Oliveira señala que la significativa participación de los servicios en el 
empleo no significa la expresión del crecimiento industrial. En este sentido. el crecimiento de los servicios lleva a 
una caracterización aparente de "hinchazón" de las ciudades con estas caracteñsticas. Aantea el autor que 
este proceso no es "c<.ontradiotonó C<.VI fa r¿vma de acumulación no siendo ¡xv Jo tanf,, un oóstá.'ük> a ta 
e.'<¡)ansión _qfoba/ de fa economía( . .) La apanenda de 'hinchazón' esconde un meca7ismo fundamentill de la 
acumulación: los ser.kvós rea/izadc1s meramente en base a fa tuerza de ~º- que es nN77t.IT1fHada a me/es 
nll{Y baic-'5- transfieren pem1anentemente hada fas actMdades de rasgos capitalistas una ffacdón de su 1-ak>f:: 
es decir; dela 'plus1wa· ... " (OLIVEIRA. 1982: 26) (traducción del portugués). 

En lo que se reñere a este mismo aspecto. Kowarick viendo una lógica estructural entre las estructuras 
ocupacionales modernas y las arcaicas afirma que "le/os de ser un peso muerto en el pn.>ceso de acu111U/aci<.Í/1, 
constttu;·en (tas estructuras ocupacionales arcaicas .Y modernas) partes integrantes de este proceso~ ( 1982: 
BO). Un análisis semejante hace Montenegro (1992: 17&178). para el caso de Fortaleza capital del estado 
brasileño de Ceará. ciudad con predominio de servicios y que presenta un aspecto de "hinchazón". RorianópoHs 
también presenta esta característica. ello nos Heva a pensar que aparentemente no sufre una urbanización 
capitalista típica. Sin embargo. su oonformación urbana es la otra cara de la urt>aniZación capitalista. Es más 
bien. una urbanización no asentada en el crecimiento industrial oomo actividad principal y tan pooo se ha 
constitUído en una "región metropolitana". sino en una región que sufre inftuencia del proceso de 
metropollzación de algunas capitales del país (Sao PaUlo. Rlo de Janeiro. Porto Alegre y CUrttiba). asi oomo de 
las regiones más dinámicas eoonómicamente de Santa catarina. Éstas. por su vez. es1án vinculadas al centro 
del país y al mercado mundial (97). 
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Básandonos en lo examinado en el capítulo anterior y Apéndice 1 respecto de las crisis de la 
acumulación y sus impactos en el trabajo. así como en los elementos de análisis desarrollados hasta aquí en el 
presente capítulo. podemos ahora abordar las principales caracteñsticas del proceso de conformación territorial 
de la fuerza de trabajo en las ciudades. o ámbito urbano del desarrollo temtorial. referente a la "periferización" 
(concepto que definiremos más adelante) de los asentamientos de los pobladores de bajos ingresos. los cuales 
son un sector urbano de trabajadores. ya mayorrtarios en Brasil. Este contingente poblacionaf y laboral cada vez 
más son "sin-techo" (98). ante la pauperización y expoliación urbana crecientes. A pesar de su particularidad. los 
"sin-techo" de la región urbana de Florianópolis expresan una realidad muy semejante a los sin-techo de otras 
ciudades brasileñas. cuya realidad económica. social y urbana ha sido bastante investigada por estudiosos de 
diferentes campos del conoetmiento. Entre los más conocidos podemos citar algunos que inctuso ya lo hemos 
referido anteriormente. como Hermínia Maricato (1977/1978), Ptadilla (1977/1984/1987). Kowarick 
(1977/1978/1979/1988). Singer (1979). Knsche (1984). Bonduki (1986). Ferreira dos Santos (1981) y tantos 
otros (99). Estos autores no sólo han confirmado como problematizado lo que particularmente hemos 
investigado sobre la srtuación urbano-tiabrtacional de la mayoña de la población de bajos recursos de 
Florianópolis. particularmente los "sin-techoº 

Además. los análisis a seguir se basan en nuestras experiencias anteriores con relación a estudios y 
observaciones sobre el complejo proceso de reproducción de la fuerza de trabajo en la vivienda y su relación con 
las pormcas urbano-tiabitacionafes y los efectos del proceso de acumulación. 

Aunque corremos el riesgo de omrtir aportaciones y conoeptos. pasaremos a sintetizar aquellos 
element . • que son nodales en los análisis que realizaremos en tos próximos capítulos. Abordaremos 
brevemente las causas estructurales y coyunturales de la formación de las periferias urbanas. y, en la segunda 
parte. examinaremos los elementos teóricos más importantes en esta Tesis sobre el prooeso de desarrollo de la 
periferia. 
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formación de las periferias urbanas. 
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En lo que concieme a la articulación del modo de acumulación x sus erectos a ni.-el urbano sobre 
los trabajadores x la población de bajos recursos. 

Algunos trabajos (1 OOJ caracterizan de forma precisa el proceso de urbanización en los países 
periféricos. los cuales se basan en la correlación entre la división social del trabajo y las formas con que la 
urbanización se ha desarrollado. teniendo en cuenta la especificidad del capitalismo monopolista en el ámbito 
de la división social del trabajo. Resumimos estos aspectos de la siguiente manera: 

a) La inserción de los países "periféricos" en la etapa monopolista actual. viene desarrollándose a 
través de un patrón desigual. contradictorio y "dual" (101) ). marcado por la "superexpropriactón" de la fuerza de 
trabajo (102). Este proceso ha generado grandes metrópolis que se hsn caracterizado por una creciente 
pauperización de la mayoña de sus habitantes. con el surgimiento de una nueva "ciase media". hija del "milagre 
brasileiro". la cual. a la vez. sutnó y sufre un empobrecimiento progresivo a partir de inicio de los 80. y la 
asustadora expansión del ejército industrial de reserva y su sobrepoblación relativa. la estructura social 
heterogénea ha expresado la escasa intervención del Estado en el sentido de garantizar de forma amplia la 
reproducción de la fuerza de trabajo en general. 

b) Según este modelo de desarrollo capitalista. las tierras están concentradas en las grandes empresas 
oligopolistas. o en manos de particulares. como formas de inversión para generación de ganancias. aunque las 
tierras urbanas resulten del trabajo social. público o privado. el cual es incorporado al valor de los terrenos 
ociosos. La tierra urbana. como mercancía particular en cuanto bien irreproducible y sujeto a monopotización. se 
ha constituido en centro de interés en la reproducción de un patrón de urbanización concentracionista y 
segregador. ocasionando consecuencias para aquéllos que no pueden concurrir en el mercado para la compra 
de un terreno con infraestructura y servicios urbanos en general. La localización de la vMenda se toma un 
elemento fundamental. incluso a veces más que sus funciones de habitabilidad especificas. en la definición del 
acceso al conjunto de soportes de la reproducción de la fuerza de trabajo y. al mismo tiempo se ha convertido. 
en un factor generador de rentas diferenciales que aleja la población de los centros de trabajo. Se desarrona así 
una contradicción intñnseca. pero aparente. del soporte o configuración urbano-tlabitacional del trabajo como 
valor de uso y como valor de cambio. siendo que este último determina incesantemente ta territorialidad de la 
tuerza de trabajo bajo la lógica inmobiliaria y de la renta de la tierra. La "casa propia" pasa a ser asumida no sólo 
como una necesidad creada por la ideología dominante. sino. sobre todo. oomo una neoesidad impuesta por la 
supervivencia y seguridad ante la inestabilidad y expoliación que han sufrido los trabajadores. Con eso. el 
acceso a la vivienda se ha reduzido a un "barraco" en la periferia (bajo la forma de tugurio. fraocionamiento o 
vecindad) (103). a una casa precariamente autoconstruída. A través de los sistemas de financiamiento de la 
•fi'.iiend¡¡. promo~ida por el Estado o por vía privada la población ha hipotecado por largos años sus pocos 
recursos. quedando aprisionada. casi por toda la vida. a un brutal sistema de expropiación. El acceso del trabajo 
a la vivienda presenta entonces límites de naturaleza estructural. en la medida en que la escasez de viviendas 
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expresa el nivel de desigualdad y concentración de la renta impuestos por la acumulación caprtalista como 
sistema de produceión (104). 

e) con la expansión acelerada de la urbanización en Brasil. la porrtica de exclusión de la vivienda de la 
canasta básica la institución del salario mínimo y la implementación de porrticas urbanas segregadoras y 
selectivas, como elementos adicionales del proceso de acumulación concentrador y excluyente, aleja aún más 
los trabajadores del mercado de trabajo. La porrtica habitacional implementada por el BHH ("Banco Nacional da 
Habitayao") se transformó en un mecanismo de concentración de renta y en un elemento estructurador de la 
segregación urbana a escala ampliada. 

d) En el sentido expuesto, la urbanización resultante del modelo concentrador de desarrollo capitalista 
se expande como una "máquina" de expropiación del excedente social: su "desorden" es aparente, pues es 
producto y eXigencia de la reproduooón del capital. La segregación de la tuerza de trabajo ha sido una de las 
condiciones del crecimiento metropolitano y urbano. orientado por la misma lógica que genera la ciudad 
capitalista en general. Lo que se ha denominado "crisis urbana" representa la forma oómo el caprtalismo 
(llamado por muchos autores de "salvaje" como la caracteñstica de este proceso en los países periféricos) 
somete la tuerza de trabajo a un proceso expoliador (PRADI LLA. 1984). La segregación social es, por lo tanto, 
funcional al sistema. al garantizar la reproducción de la tuerza de trabajo a un bajo costo y a padrones de 
expansión urbana requeridos por el capital. La localización del trabajo en el espacio urbano determina su 
inserción o "exclusión" social. proceso que impide. como señalamos anteriormente. limitar el enfoque de la 
vivienda a su mera tunción psicobiológica. 

e) La ciudad se transforma en el campo de la lucha de clases. como tensión entre el capital y el trabajo, 
donde el Estado interviene. apareciendo como "agente externo" a esa relación, y bajo la justificación social de 
"ordenar'' la ciudad. para la implementación de las pormcas sociales y urbanas, las ClJales reflejan la 
contradicción entre las eXigencias de la reproducción del capital (producción y realización del plusvalor) y de la 
reproducción de la tuerza de trabajo. En el marco estructural de buscar la reproducción del capital en su 
conjunto. pero. a la vez. de evitar la dilapidación de la tuerza de trabajo que ponga en riesgo la acumulación. el 
Estado se enfrenta a diferentes proyectos pormcos que surgen a cada momento en la sociedad. donde la 
tensión entre el capital y el trabajo se desarrolla permanentemente. generando contradi<xliones en su actuación 
que: desmobiliza pero rnobiliza sirve al capital. pero atiende. aunque parcialmente al trabajo. como los sectores 
populares: y legitima el poder pormco. pero genera hechos que llevan a ClJestionar el propio Estado y el orden 
dominante, a pesar de que. en última instancia. se mantienen y reproducen las bases económicas y políticas de 
la dominación. Ese proceso no se desenvuelve linealmente. sino de forma contradictoria lo que permite surgir 
formas de resistencia y crear nuevas instancias de organización que expresan estructuras reales de luchas y 
poder populares. Ello permite que los pobladores. aunque heterogéneos en su composición. se constituyan a 
partir de una base pormca capaz de incorporar sus intereses. dependiendo de la oorrelación de las fuerzas 
sociales en pugna. con relación a sus condiciones de supervivencia y que. en esa dinámica. construyan 
proyectos alternativos de sociedad o. por lo menos. ampliar el campo de su actuación como sujetos sociales 
(SILVA E SILVA. ibid). 

Como resultado de esos procesos de carácter estructural y coyuntural. se ha desarroHado un cuadro 
que nos puntualiza acertadamente Lamparelli (1983: 29). para el caso de Sao Paulo. un conjunto de 
problemáticas. que. en buena medida y guardando las debidas proporciones. ocurre en las demás ciudades 

.. 
-
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brasileñas y latinoamericanas tales como la elCpans1ón incontrolada de las peritenas; la vert1c-.al1za04ón 
inconsecuencte: la segregación y zoneamiento especulativo; la competencia. violencia e impunidad: e la 
insuficiencia de la acción estatal ( 1 05). De esta sumaria descripción de algunos de los principales problemas 
urbanos. destacamos aquéllos aspectos que consideramos más importantes para el posterior análisis de la 
región urbana de Rorianópolis y que son centrales en el proceso de formación de las periferias a ser 
examinadas. 

De ta crisis del patrón de desanoHo terrttonal en gran escala a la formactón de las periferias 
urbanas: los sin-techo como la -punta del iceberg• del proceso de acumulación y del desanoHo 
territorial ooncentrador y expoliador. 

En términos generales c-on relación a los procesos y respectivas etapas de la historia reciente (inicios 
de los 60 a inicios de los 90). la formación de la territorialidad de la fuerza de trabajo en Brasil se ha 
caracterizado por: 

a) La periferizactón ya histórica de las poblaciones que autoconstruyen sus asentamientos como tueron 
las primeras favelas de Rio de Janeiro y que se expandieron principalmente en los grandes centros urbanos 
brasileños. o que rentan o viven en "corti90s" (vecindades) en las periferias inmediatas del centro urbano. o más 
alejados. también que fueron las más antiguas habitaciones del país (106); 

b) La periferización instrtucional e inmobiliaria de los conjuntos habitacionales de promoción estatal 
como patrón urbano-habrtacional. cuya trayectoria fue de su expansión a su "crisis" financiera y social; 

e) La "crisis" del patrón habitacional institucional o de promoción estatal. como resultado y elemento 
constituyente. de un conjunto de determinaciones. las cuales fueron: 

c.1.) En un cuadro de alza inffacionaria de una coyuntura económica afectada por la crisis económica 
mundial que tuvo como epicentro el inCfemento de la deuda externa y las tasas de interés. la "crisis" del sistema 
SFH-BHH. reflejada en la disminución presupuestaria con el corte drástico de los recursos. burocra1isrno. 
inoperacionalidad administrativa especulación financiera de los agentes intermediarios. ocasionó un enorme 
déficit financiero. corrosión de los fondos del sistema como el FGTS. FDIS y SBPE por una acelerada inflación. 
Principalmente el FGTS. que fue el más afectado. sufriendo sus tondos una caída abrupta pues no fue 
reajustado su monto financiero total con base en los índices correctivos compatibles. a partir de finales de los 
años 70; la desviación del fondo por las empresas para fines especulativos. y la Cfe<::iente "inadimplencia" (falta 
o pago parcial de los pagarés mensuales del inmueble) por parte de los derechohabientes del SFH. agudizaron 
aún más el déficit financiero del aquel fondo. 

c.2.) El acelerado déficit y carencia urbana y habitacional provocaron enormes rezagos en los objetivos 
del sistema SFH-BMH. teniendo que abandonar los programas de vivienda en gran escala y ta poírttca de 
erradicación y represión de las ''favelas" (transferencia de los pobladores "favelados" para los conjuntos 
habitacionales) y el reconocimiento de la necesidad de urbanización de estos asentamientos. además de la 
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implementación de programas dirigidos de auotoconstruoción y autoayuda. principalmente en el último gobierno 
militar del general Figueredo y del gobierno CIVil de la "Nova República" de Sarney. 

c.3.) Como consecuencia de la crisis del sistema SFH-BN H. y por los propios objetivos que persiguieron 
los programas oñciales de buscar los menores costos de terreno y de construcción. la vivienda colectiva fue 
transformándose en un elemento de segregación territorial. que contribuyó a la crisis del patrón de urbanización 
basado en el caprtal intensivo y de escala como "territorialidad instituida" de la fuerza de trabajo. La ''vivienda 
adecuada" se transformó en ''vivienda inadecuada". como señalábamos en apartados anteriores. La 
disminución de los ñnanciamientos contribuyó aJ déñcit habrtacional; a la baja calidad de los conjuntos 
habitacionales. como fue el divorcio entre la vi.-ienda y el trabajo por la localización perférica de estos 
asentamientos; y a la precariedad de los servicios y instalaciones. etc. En fin. fueron agudizando la problemática 
de la segregación urbana y habitacional y el proceso de expoliación urbana. 

d) El desarrollo (años 60 y 70) posterior agotamiento del patrón de desarrollo territorial urbano del 
proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. principalmente basado en la conñguración periférica de los 
fraccionamientos clandestinos o no. promovidos por los agentes privados (inicios de la década de 80) y la 
consecuente agudización de la periferización y segregación urbanas (proceso diferente de la "marginaidad 
urbana") (107); 

e) Los procesos anteriores han llevado a que el trabajo no ve otra salida que obtener sus medios de 
subsistencia y ''techo". a través de la ocupación de tierras y ampliar el sistema de autooonstrucción como únicas 
vías de acceso a Ja vivienda ( 1 08); 

f) La situación actual de las luchas e "invasiones" u ocupaciones de tierra (1 09). como respuesta a la 
explotaotón y expoliación. ha impulsado el resurgimiento de los llamados "movimientos sociales" o "movimientos 
populares". o más precisamente el "movimiento de los pobladores o sin-techo" en las ciudades. donde se 
articulan formas organizativas y de solidandad con otros tipos de movimientos. principalmente los "sin-tierra". 

Estas etapas más o menos ocurrieron en todo el país principalmente en las capitales y regiones 
metropolitanas. siendo que Sao Paulo presentó el caso más dramático. Utilizaremos como referencia los 
estudios de diversos autores. muchos ya citados. sobre el proceso de periferización referido tanto en el próximo 
capitulo como específicamente en los capitulos VI y VII. Conforman. por lo tanto. la estructura oonceptual
histórica de la expansión de las "configuraciones" territonales de la fuerza de trabajo en las últimas dos 
décadas. 

A continuación. analizaremos. a nivel teórico. algunos aspectos más centrales que caracterizan el 
patrón de desarrollo territorial y urbano-habitacional en Brasil principalmente oon referencia a su crisis 
institucional. social. económica y cultural. y así como la resultante expansión de las "configuraciones" periféricas" 
del trabajo. particularmente el surgimiento de las invasiones. 

Aunque el proceso de "periferización" no es nuevo en los países latinoamericanos y en particular en 
Brasil (11 O). nos interesa analizar la formación de las periferias urbanas. principalmente a partir del desarrollo y 
crisis d,el patrón urbano-habitacional implementado por el régimen militar en Brasil. basado tanto en la 
construcción en gran escala de conjuntos habitacionales por todo el país. y también su contraparte. que ha sido 
la expansión sin precedentes del crecimiento de los fraccionamientos dandestinos. la enorme "favelización". y 
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más recientemente (a partir de inicios de Jos años 80). el surgimiento de las invasiones en los prinCipales centros 
urbanos. 

Examinaremos con más detalle los conjuntos habitacionales de promoción estatal. en cuanto factores 
de segregación y expoliación urbanas. en el capítulo IV. y las diversas "coniiguraciones" territoriales del trabajo 
en la región urbana en Rorianópolis. en los capítulos VI y VI 1. 

2.2.2.2. Conceptualización teórica sobre la estructura segregadora y expolia

dora del proceso de periferización. 

En lo que concierne a la formación de las periferias. para empezar este apartado creemos que los 
análisis de Ferreira dos Santos son bastante ilustrativos y sintetizan el tema de la siguiente forma: 

"Las periferias y sus fraccionamientos crecen por doble inducción. Reciben los pobres expulsados del 
núdeo por acción direda del Estado o del capital (erradicación de tugurios, planos de renovación urbana, 
implantación de nuevas soluciones de infraestructura que exigen "cirurgias•, etc.] o por acción indirecta de 
los mismos agentes (legislación elitista. fijación de tasas crecientes, supervalorizaelón de la tierra]. Para 
éllas, van también los pobres reaén ingresados que no más enaientran en los núdeos, bajo el progresivo 
control del gobierno y de las unidades eepecializadas de capital, las antiguas condiciones favorables de 
vivienda (vecindades, departamentos compartidos y baratos, etc.] o los espacios libres donde consll'Uyeron 
las ~avelas' • ( ... ] (1984, op. cil, p. 539]. 

•Los fraccionamientos de la perferia son, en el momento, la más significativa forma de vivienda en 
las ciudades brasileñas. Constituyen una artiailación concreta y no apenas teórica entre los actores sociales 
y un mundo de lugares y objetos. Así, viabilizan el ado de habitar para grandes ruantidades de personas -·· 
(ibid., p. 561] (traducción del portugués). 

Pasamos a definir primeramente el concepto de "periferia urbana" desde puntos de vista de algunos 
autores. entendiendo que no existe una definición única para el término así oomo los demás elementos 
constittJyentes del proceso de urbanización. en la medida que las concepciones que intentan eiq:>licar. describir y 
analizar los fenómenos son históricas y están mediadas y ubicadas socialmente con relación a las clases 
sociales. Según Maricato (1976/1979: 82) la periferia urbana puede ser entendida oomo "el espacio de 
residenda de la dase trab~ado>ra de tos secto>res poputares, espado que se e.'diende por ¡.-astas áreas 
ocvpadas por pequeñas casas en pequeños lotes_ tejos de tos rentros de a:vnerdo o negocios. sin 
equipanNefltos o intraesotru.:1ura urb<n<"!S.. donde el C<.>mercit..> y tos senidos ~s también son 
ins~qniffcantes.. en cuanto forma de uso del suelo" (traducción del portugués). Basándose en el concepto de 
"urbano-desurbanizado" de Henri Lefévbre (111 ). señala la autora que la ocupación referida es urbana. pero 
puede decirse también que es desurbanizada a la luz de ciertas formulaciones técnicas urbanísticas de 
planeación. o mismo con base en ciertas formulaciones antropológicas. o aún con referencia a la historia de las 
ciudades. A diferencia de los países centrales. esa forma de ocupación alcanza su aspecto más homogéneo y 
dramático en los países capitalistas dependientes. Destacando el hecho de que la proliferación de los tugurios 
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(favelas) no se iguala a la ocupación extensiva de los fraccionamientos clandestinos. muy comunes en Sao 
Paulo. la autora afirma que esa proletarización del espacio. pobre. extensiva y horizontalizada que fue 
denominada de "hinchazo". "zona períférica de pobreza". "espacio marginal". etc. se acuentúa con lo que 
denomina de "segunda etapa de la industrialización del país". iniciada a partir de la década de los 50. y que fue 
marcada por una ofensiva del gran capital internacional. posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. proceso 
que llevó a la intensificación de la migración campo-ciudad. A pesar de que la formación de la periferia urbana 
antecede al inicio de este nuevo periodo industrial. fue a partir de esta época que se reprodujo la periferia a 
escalas y velocidades nunca antes oonstaotados ( 112). K.owariok y Ant ( 1 988: 57-58) precisan bien un factor 
decisivo para lo que llaman "la perifenzaaón en masa de la mano de obra" que se desarrolla en una cuadro 
económico y urbano a partir de 1 960. cuando ocurrió la penetración del gran capital transnacional y el intenso 
crecimiento y diversificación industriales de sao Paulo. Suroió entonces una estructura urbana de 
oaracteñstica.s marcadamente metropolrtanas. completando el patrón períférico de ocupación del espacio. del 
cual se han multiplicado Jos "barrios populares". Para la expansión del caprtai en este proceso. el transporte 
colectivo se tomó esencial y estratégico para la acumulación. Exactamente con los militares. se implementaron 
programas a nivel nacional tanto de reesctructuración y ampliación de Ja malla vial urbana como del número de 
rineas ínter e intraurbanos. como fue Ja creación de Ja CBTU ("Comissao Brasileira de Transportes Urbanosj de 
ámbito nacional y con presupuesto propio. La existenaa del centenario "oorti90" (vecindad) y de las ''favelas" 
(tugurios) en Ja periferia inmediata al centro hasta "finales de Jos años 50 dificultaba una mayor desconcentración 
industrial. El transporte urbano. incluso en detrimiento de otros soportes indispensables para la reproducción de 
la fuerza de trabajo permmrá no sólo una regulación de los desplazamientos de la población entre la vivienda y el 
trabajo (la puntualidad era y es condición de la productividad en la producción) (113) como una 
desooncentración de las periferias del centro de la ciudad para la expansión y renovación inmobiliarias de 
proyectos de inversión en sectores rentables del capital. Con ello. estaban dadas las condiciones para la 
proliferación de Jos asentamientos de la clase trabajadora en áreas cada vez más lejanas de los servicios 
básicos. 

Ya Rolnik y Bonduki (1978: 79-81) definen periferia (urbana) añadiendo la cuestión de las rentas 
urbanas cuando dice que: 

"Es necesano expliatar, sin embargo, lo que estamos entendiendo por pelileria. Norrnalrnenle esa delinición 
es utilizada indiscriminadamente para designar al mismo tiempo, en una visión meramente geogrilllca, los 
espacios que están Jejsnos del centro meiropolitano y en un sector e>elemo al área urbmlizlldo y, en una 
visión sociológica, donde la fuerza de trabajo se reproduce en pésimas condiciones de vivienda. 
Aparenll!lmente, es consenso que las dos definiciones están habl11ndo de Ja misma cose, pero si delíninnos 
periferia como las psrcelas del territorio de la dudad que ttenen baja renta diferendl!I, su signillcedo cambia" 
(traducción del portugués). 

Los autores comentan que el factor distancia en este caso es una de las oaracteñstioas importantes de 
la renta diferencial. La insuiiciencia de servicios. infraestrucutura y equipamientos urbanos señan indioadorres 
de la presencia de la baja renta diferencial. siendo que las áreas periféricas recientes de la población de bajos 
recursos. y que son incorporadas a la ciudad y más lejos del oentro urbano. tienden a reproducir la renta 
diferen9ial baja. Sin embargo. llaman la atención para tres aspectos: a) el hecho de un asentamiento estar en la 
periferia no es sufictente en la definición descrita. visto que oostumbran localiZarse en los alrededores de Sao 
Paulo. por ejemplo. áreas en que reside una población de altos ingresos. oomo los oondOmlnios de atto patrón. 
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eto. cuyos equipamientos les confieren una arta renta diTerencial e incluso (añadimos) monopólica; b) aunque es 
posible identificar una configuración en círculos concéntricos en algunos sectores o vetores de expansión de ta 
metrópoli. tas periferias no se forman necesariamente de esta forma; existen áreas donde se localizan 
poblaciones de pocos recursos. con renta diferencial baja. en el centro de la ciudad. en zonas deterioradas 
urbanísticamente; c) no existe una periferia. sino muchas y con caracteñsticas diferentes. pues aún en las áreas 
mal servidas. hay una graduación y diferenciación desde las zonas que no tienen calles y sin pavimentación 
hasta las pavimentadas y que no disponen de luz y alcantarillado. etc. Los autores contribuyen así con una 
definición que intenta superar las descnpciones ecológicas o meramente espaciales con una vinculación del 
término a la estratificación soaal; la perifena está relacionada. así. al locus de las ciases populares. 

Profundizando la definición de Rolnik y 8onduki. Luiz C. Costa (1 984: 1-5). caracteriza la periferia 
vinculada a la población de bajo podeer adquisitivo. con la existencia de los siguientes fenómenos: predomínio 
de una ocupación residencial de baja renta que define un patrón de segregación residencial de las ciases 
populares. principalmente la población de menos di:. 5 salarios mínimos; débiles ventajas locacionales en lo que 
se refiere a la formación de la renta debido a las condiciones precarias de accesibilidad; equipamientos e 
infraestructura deficientes e insufietentes; y precaria calidad ambiental y urbana (bajo patrón habitacional. 
problemas con erosión del suelo. poca cobertura vegetal. etc). con excepción de las industrias. por el hecho de 
que el área no haber sido apropiado por los usuarios de altos ingresos. 

También Femandes (1983) y Ferreira dos Santos (1984:12) clasifican la periferia en segmentos que 
van conformándose mayoritariamente a partir del centro de la ciudad o del más valorizado en términos de 
concentración de tuentes de trabajo y servicios. Referiéndose a la ooriformación histórica de Sao Paulo. 
Femandes (p. 58) divide en 1 O tipos de configuraciones de !trabajo (analizamos este término en el 
Apéndice VIII): a) ocupación alrededor del núcleo central; b) núcleos fabriles y villas obreras; c) formación de 
ejes industriales (y residenciales) ferrocarrileros y asentamientos juntos a las estaciones de ferrooaniles; d) 
distritos industriales y suburbios; e) adensamiento desordenado de los vacios urbanos; f) formación de la 
primera periferia (generalmente ocupadas por "corti90s" o vecindades); g) formación de ta segunda periferia 
(ocupación por tugurios); h) ocupación de áreas deterioradas urbanas (también tugurios y vecindades); i) 
áreas de invasión urbana; y j) oon¡untos residenciales planeados (la mayoña de promoción estatal del sistema 
SFH-BNH). 

Para el caso de la región urbana de Rorianópolis. por no ser una ciudad industrial y tan poco metrópoli. 
las configuraciones que se desarrollaron. se refieren solamente a los itenes "a". "f'. "g", "i" y "j". Los 
asentamientos o configuraciones territoriales de la población de bajos rerursos se localizaron en el núcleo 
central ("a") y en su periferia inmediata ("f') principalmente hasta la primera mitad de este siglo; la segunda 
perifeira ya venía conformándose desde el siglo XIX y que se intensificó a partir de los años 50. cuya ei<pansión 
mayor se dió en los cerros alrededor del centro urbano. como las conocidas "favelas" de "Moootó". "Prainha". 
"Morro do Horacio". etc. La segunda periferia se constituyó por los barrios "Saco dos Umoes". "Pantanal". 
''Trindade" y. en la parte continental. en el "Estreito". Ya las ocupaciones "i" y "j" surgieron más recientemente. 
siendo que los conjuntos habitacionales de promoción estatal fueron construídos a finales de los 60 e inicios de 
los 70 y las primeras invasiones u ocupaciones irregulares de terrenos surgieron a comienzos de los 80. y 
generalmente no obedeciendo necesariamente a una graduación hacia la periferia y sí a ta ocupación de los 
terrenos vacios privados o del Estado. Por ejemplo. el área del "Pasto do Gado". de ocupación irregular de cinco 
asentamientos. debido a la localización de equipamientos. infraestructura y servicios básicos del entorno. ya 
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desde el inicio de los 80 venía conformándose rentas diferenciales significativas, y un proceso de valonzación 
fundiaria importante. Este asentamiento en particular no se encuadra de todo en tas definiciones de los autores 
comentados arriba, particularmente Bonduki y Rolnik. 

Una otra clasificación de periferia es la de Carlos N. Ferreira dos Santos que, denominándola en su 
conjunto de "metropolitana", ta dividie en "intermedia" y "lejana" (p. 12). También caracteriza el grado de 
precariedad como característic.a de la periferia, en cuanto variable que depende de ta distancia del núcleo 
urbano central tanto en términos fis1cos o como "negaC1ón de la centralidad" (p 533), o en términos "simbólicos" 
que implica en la creación de fronteras de prestigio y la aplicación de inversiones selectivas (p. 575). La define 
también como área de bajo costo económico y de alto costo social con relación al deterioro de las condiciones 
de habitabilidad y del ambiente. El autor cuestiona las concepciones que enfocan las periferias como 
"espontaneas": "El 'et-pc1nf'ánec'' de las periferias tendria que ser percebido C"<..'n7"' 1ntenciona!_,vprogramado ya 
que lo que en ellas ocurre.. garantiza la mayor o menor excelencta del c>.mtrol en las áreas prMlegiadas de las 
ciudades que ffenden a la se_qreg-ación elitizadc1ra proflll'fida P<'r el Estado .r pcY el capital" {traducción del 
portugués) (pp. 3-4). Destaca la intensa segregación a que está sometida la población de bajos recursos, la cual 
es empujada para fuera de ta ciudad (p 6) 

Las cuestiones anteriormente expuestas nos remiten tanto al tema de la formación y reproducción de 
tas rentas urbanas, ya examinadas en apartados anteriores. como a la problmeática de la segregación y el 
proceso de expoliación urbana. Con relación al fenómeno de la segregación urbana, y particularmente la 
residencial, que es lo que más nos interesa, aunque el término aparece con la Escuela de Chicago, 
principalmente con Robert Park y, a segwr con Mokenzie (114), y el fenómeno no ser exclusivo de la ciudad 
capitalista (11 5), comentemos algunos autores más recientes y que por su vez fueron y son criticos de las 
concepciones funcionalistas como castells y otros. Pero antes queremos destacar oómo el fenómeno es 
descrito. sin identificar conceptualmente el término. por Engels en 1845, ruando refiriéndose a Manchester, 
afirmaba que 'Ya ciudad misma esta c'<-'nstnJkta de una tom1a partk:utar; se puede ff¡ir durante años en élfa. 
entrando .r saliendo' diatian1ente. sin enc"<..mtrarse nunca C<.'n un banio obrero o tener C<.'ntaoto c'<.lf1 obreros (.) 
Esto se debe a que /c,is barrios obreros están totalmente aislados de los que habita la dase media, tanto por un 
acuerdo tácito 1no"'<..'nsdente l"'<..1mo por intención ,..,_,,nsctente ) .. dec1arada e>. donde no es posible ah."/artos.. esf'án 
esc.x1ndidos ba/o en manto de la caridad''. (1974: 109-11 O). Más adelante, comenta que el centro de esta 
Ciudad había sido abandonado por los residentes, donde se localizaba el centro comercial, el cual a la noche se 
tornaba - 3ruro y desértico. Afirma también que Manchester. menos construida de aruerdo con un plan y en 
obedienaa a reglamientos oficiales, tuvo más un crecimiento accidental que rualquier otra ciudad. 

castells (1983) destaca que la distribución de las residencias en el espacio produce su diferenciación 
social y especifica el paisaje urbano, una vez que las características de la Vivienda y de su población están en la 
base del tipo y del nivel de Jos equipamientos y funaones que alfi se vinculan. Comentando que la distribución de 
las diversas ciases sociales se dá de la misma forma que otros productos en el espacio urbano, en cuanto 
mercancía, define segregación urbana como la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte 
homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, siendo esta disparidad entendida no 
apenas como diferencia en términos de jerarquía. Aunque en Jo general, estamos de acuerdo con el autor al 
respecto, sin embargo, hay que profundizar este concepto en el sentido de la "homogeneidad interna" y también 
con un énfasis la polarización entre lo interno y lo externo de una dada organización espacial. Los estudios de 
Bonduki (1986), y principalmente de Ferreira dos Santos (1984), así como de autores como Valladares, Blay y 
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otros. destacan el proceso altamente diferenciador de los pobladores considerando su situación 
sooioeconómica y cultural. Oaro que estamos refiriéndonos a las contradicciones y diferencias de clase de 
orden secundario. como señala Pradilla (1987: 234-242). relacionadas al nivel ocupacional y urbano. La 
concepción de Gastells nos sirve para diferenciar los asentamientos de la población de bajos ingresos en 
relación a los estractos de altos ingresos que se aislan en condominios y/o barrios selectivos. Sin embargo. no 
es suficiente para entender la dinámica interna y externa de los asentamientos periféricos en su articulación con 
los diYersos ámbitos ligados a la produe<..'i•Sn. intercambio y consumo de la ciudad. 

Entendiendo que la segregación residenaal es una expresión espacial de las clases sociales. Harvey 
(116) argumenta que. en el capitalismo. existen tres fuerzas básicas que estructuran las clases sociales: 

a) Una fuerza primaria. básica. que Viene de las relaciones entre el capital y el trabajo. generando una 
estructura dicotómica de ciases: los dueños de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo; 

b) Una fuerza residual que es originada de las formas pretéritas de la organización social o del contacto 
entre un modo de producción dominante y un subordinado. Se traduce. por ejemplo. en la existencia de una 
aristocracia rural y de campesinos más o menos incorporados al capitalismo; 

e) Fuerzas derivativas que emergen debido a las necesidades de preservar los procesos de 
acumulación del capital a través de innoYaciones tecnológicas y controlar los cambios en la organización social. 
Tales fuerzas generan: 

• la 1ragmentación de la ciase capitalista y proletaria debido a la división del trabajo y a la especialización 
funcional; 

• orases distintas de consumo con VJstas a una demanda variable y continua; 

• el aparecimiento de una ciase media burócrata. trabajando en la esfera del Estado y de las grandes 
empresas. en Virtud de la necesidad de organizar la producción. circulación. distribución y consumo; 

• las desYiaciones de consciencia de ciase y proyección ideológica típicas de la ciase dominante. 
procurando desfooalizar o des11ar la atención de los problemas de las relaciones capital-trabajo; 

• el control sobre la moYilidad por medio de la creación de barreras. buscando evrtar la inestabilidad 
social en que cambios en el proceso de producción. cambio. comunicaciones y consumo pudieran producir. 

Lobato Correa (1989: 62) argumenta que estas tuerzas. actuando intensamente durante un largo 
período. generan una mareante fragmentación de la estructura social. al mismo tiempo en que se verifica la 
creciente concentración de actiividades y de población en la ciudad. De la localización diferenciada en el espacio 
urbano de estas ciases sociales fragmentadas. se genera la segregación residencial de la ciudad capitalista. 
Más adelante (p. 63). preguntándose sobre: ¿quién produce la segregación?. el autor responde (p. 64) que. 
junto a las acciones del Estado. el cual. con su inteíYención a través de las poírticas urbanas. acaba estimulando 
los procesos segregadores. la clase dominante. o algunas de sus fracciones. opera en Ja segregación de Ja 
siguiente forma: 
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a) A través de un proceso de autosegregación. en la medida en que selecciona las mejores áreas para 
vivir. excluyéndolas del restante de la población: la expresión de este proceso es la existencia de los barrios 
suntuosos. con bardas. sistemas de vigilancia. y oon servicios exclusivos; 

b) Segrega a otros grupos sociales en la medida en que controla el mercado de tierras. la incorporación 
inmobiliaria y la construcción. direccionando selectivamente la localización de los demás grupos sociales en el 
espacio urbano. Indirectamente. actúa a través del Estado. 

Y añade que "en realidad se pué'd<: hablar en autoisegregación .Y segregación impuesta; la primera 
relfrtéadoise a ta segre_qación 1."fe la clase ,_-r,yn•nante. _y/a se_qunda a la de k•s _qrup<'S socia/e,,,: ct{)"as <'P<'li.1nes de 
cómo}·· donde habitar son pequeñas o nulas. La segre!,'B<'IÓn a.<:Í redimensk>nada aparece <'<.'n un doble papel 
es decir. ei de ser un medio de autopresen.·aaón porparte de ta clase domtnantey el de ser un niedit.> de oxintrol 
social por esta misma dase soore k'S otros prupos soaa!es. e,,peda/mente la cfase obrera_....- el eférdto industn'a/ 
de resen.·a" (p 64) (traducción del portugués) (11 7) Estos señalamientos nos sirven para entender no sólo los 
diversos ejemplos apuntados por algunos autores sobre el cuadro de segregación por parte de las ciases 
dominantes ante las amenazas de ;1olencia e inseguridad que imagina o realmente vive. en sus bamos. A este 
proceso. denominamos de "máquinas virtuales" de realidades del consumo privado y suntuoso (118). Ello se 
aplica a las diversas situaciones en la región de Ronanópolis. como es el caso típioo del Morro da Cruz. donde 
antes era ocupado mayoritariamente por la subvrvienda y. poco a poco. fue siendo ocupado por los segmentos 
de la población de altos ingresos. a pesar de Vlolar la legislación urbana. y ''valorizando" el área (con la formación 
de elevadas rentas absolutas y de localizaaón). ocasionando la expulsión de los antiguos residentes. Así como 
esa área que era acusada de "ensuciar" el paisaje de la ciudad. como los cerros que aún en parte son 
ocupados por los tugurios. hoy "embelleza" la ciudad con sus mansiones. Es un ejemplo paradigmático de cómo 
en un mismo local se cambian los códigos de ''valor simbólico" en función de una atribución de ciase y 
"distinción". En el mismo sentido. Ferreira dos Santos ilustra. de forma lapidar y muy ilustrativa la forma de la 
ciase burguesa "carioca" (de Rio de Janeiro) apropiarse de las áreas urbanas: "Lo que lle~a a los fi<'<.'S 
antl_quamente en Rió. a prefenr IM l:>anT<'--" más calientes ahora k'S !lefa a desplazar.se para los más ventilados.. 
dejando kis <"<?ITOS_.V el fondc.• de la bata para k'S pobres. cuandc.> en otros lu_q-ares del mundt.> es al renfr ·no llene 
l'<.'neox"tón neo"esana _.v obh_qatona oxin pnip1edades /Í,,-.t<.-as .Y lX'n relaa<.ines que de é!Tas puedan salir . ~ 
(traducción del portugués) (1984. op. cit. p. 561 ). 

Aún H arvey en el mismo artíaulo mencionado antes ( 11 9). refiriéndose al proceso de diferenciación 
residencial y su relación con cuestión de la renta urbana. señala que: 

•- La diferenciación residencial debe ser interpretada en términos de la reproducción de las relaciones 
sociales dentro de la sociedad capitalista; 

- Las áreas residencisles fomecen medios distintos para la interacción social, a partir de la cual los 
individuos derivan sus valores, expedativas, hábitos de consumo, capacidad de poder valerse por sí 
mismos y estado de consciencia; 

- La diferenciación residencial significa acceso diferenciado a los recursos necesarios pera adquirir 
oportunidades de ascenso social. Las oportunidades, como educación, pueden estar estruduradas de tal 
forma que un barrio de le. ciase obrera sea 'reproducido' en otro barrio o en el mismo banio en le PfÓ>Óma 
generación. La diferenciación social produce comunidades distintas con valores propios del grupo ( ... ) La 

-¡ 

..... 



estabilidad de un barrio y de sus sisiemas de valores lleva a ia reproducción y permanencia de ios grupos 
sociales dentro de las estructuras residenciales; 

- La segregación significa dtterencial de renta real - proximidad a las facilidades de vida urbana, como agua, 
alcantarillado, áreas verdes, mejores servicios educacionales, ele.-, y ausencia de proXJmidad a los casios 
de la dudad, como crimen, servidos educacionales inferiores. ausencia de infraestructura. etc. Si ya hay 
dtterenda de renta monetaria, la localización residencial puede implicar la dtterencia aún mayor en lo que 
respecta a la renta real" (traducción del portugues J. 
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Como resume Lobato Correa (op. ort .. p 65). la segregac1ón residencial puede ser vista como un medio 
de reproducción social. y en este sentido. el espaote> social actúa como un elemento condicionador sobre la 
sociedad. Operando sobre la división segregada entre el lugar de trabajo como /ocus de producción y las 
residencias y barrios como unidades terntonales y sociales en cuanto !ocus de la reproduoción. la segregación 
residencial significa no apenas un medio de privilegios para la ciase dominante. sino también un medio de 
oon\rol y de reproducción social para el Muro (ibid. p. 66). 

Basándose en un análisis crítico de los esquemas o patrones clásicos de segregación residencial de 
Kohl, Burguess y Hoyt (120) y a la dinámica espacial y relacional entre la movilidad y la segregación. Correa (op. 
cit .. p. 70-75) llega a las siguientes conclusiones: 

a) La segregación tiene un dinamismo donde una determinada área social es habitada durante un 
período de tiempo por un grupo social y. a partir de un dado momento. por otro grupo de status inferior o. en 
algunos casos. superior. a través del proceso de renovación urbana; 

b) De otro lado. la dinámica espacial de la segregación generó nuevos barrios habitados por los grupos 
sociales de alto status. Estos grupos constituyen la demanda solvente para el capital inmobiliario. y a éllos 
interesa producir nuevos barrios dotados de nuevos ·valores de uso y de nuevas amenidades. Se reproduce. así. 
a través de nuevas formas. nuevas áreas sociales. segregadas y dotadas de "nuevos estilos de vida" (1 Z1 ): 

c) La periferia de la ciudad. lugar y ámbito de la población de bajo status social, ratifica. en un momento 
posterior. su papel de kicus de las corrientes migratorias de la zona rural y de pequeñas ciudades. así como de 
grupos provenientes de antiguas penfenas de la audad. ahora valorizadas y que. por eNo. eliminan parte de sus 
pobladores residentes. Es. en parte. a través de este proceso que se expande el espacio urbano a lo largo de la 
periferia popular sin amenidades; 

d) Los análisis anteriores llevan al autor a definir dos esquemas de dinámica espacial de la segr09ación 
y al esquema de organización espacial de la ciudad latinoamericana (adaptado de Mertins y Bahr. 1983) (122). 
en la cual. afirma que coexisten los tres patrones mencionados anteriormente. y se trata de un patrón complejo 
que comporta la concretización de las varias posibilidades teóricas de organización del espacio; 

e) Añade a la caracterización espacial de la segregación explicitada. el trabajo de Yujnovsky (1 Z3). que 
divide la ciudad latinoamericana en tres períodos (Gorrea op. cit .. p. 74): 

e.1.) Del siglo XVI hasta cerca de 1850. se trata de genéricamente del periodo colonial. La ciudad 
presentava una configuración de acuerdo con el patrón identificado por Kohl. con la élite residiendo junto al 
centro. siendo que la segregación estaba fundamentada y legitimada en las "Leyes de las Indias". la cual 
contenía. entre otros aspectos. la organizaioón socioespaciaJ de la ciudad; 
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e.2.) El segundo peñodo se extiende de 1850 a cerca de 1 930: con la independencia y la expansión de 
las actividades de exportación. las prinetpales ciudades fueron afectadas tanto en términos funcionales ocmo 
sociales y espaciales. De un lado. emerge una clase media y se firma una clase dominante vinculada a la 
propiedad de la tierra. al gran comercio y. en muchos casos. a la naciente industria. Por otro lado. se verifica una 
reducción de la fricción de la distancia. gracias a la introduoción de trenes y trolebus que permiten el desarrollo 
de nuevas áreas residenciales y a la reestructuración de otras: 

• Parte de la élite transfom1a en resideneta permanente sus quintas uoicadas en la periferia; se crean 
fraocionamientos "exclusivos" dotados de la infraestructura necesaria y usos relacionados al status de la 
población. como parques. hipódromos. campos de golf. etc; 

• Las corrientes migratorias tienden a convergir para el centro abandonado por la élite. ocupando las 
viejas mansiones. ahora transformadas en "cortiyos" (vecindades); 

• A los diversos segmentos de la clase media. resta una localización en ciertos sectores de la periferia o 
en areas no lejanas del centro. 

e.3.) El peñodo siguiente se inicia más o menos en 1930. y se ve acentuarse los sectores preferenciales 
de las poblaciones de status. AJ mismo tiempo. la migración se acentúa. culminando en un poderoso proceso 
de periferización. y con la formación de fraccionamientos populares y de autoconstruoción. o en la difusión de 
conjuntos habitacionales. también penféricos. construidos por el Estado. La expansión de las ''favelas" 
(tugurios) es también notable. 

Aunque vemos limitaciones en estos esquemas descriptivos. y que. a pesar de las críticas de Lobato 
Correa a los "patrones" que estudia. pues los ve más como "posibilidades teóricas" (diñamos "aproximaciones 
descriptivas"). y el riesgo de caerse en esquematismos y simplificaciones de realidades concretas. no podemos 
dejar de reconocBr los señalamientos apuntalados arriba como elementos auxiliares a nuestros análisis de 
naturaleza estructural o de orden explicativo. Por ejemplo. podemos destacar algunos aspectos que nos son 
importantes en los análisis que haremos principalmente en los Gapitulos VI y VI 1: 

a) Las dos atas de Harvey nos auxilian en los estudios de los procesos diferenciales y segregadores 
que sufren los barrios periféricos en la región urbana de Florianópolis como el análisis de la tensión entre el 
capital y el trabajo en el proceso de conformación espacial de la ciudad; la fragmentación de estos dos 
elementos por la oomplejización de la división del trabajo. y añadimos de la división espacial del trabajo (LI PIETZ. 
1979); el surgimiento de una clase media burócrata que. a través del Estado y de las grandes empresas. 
operará en la organización de la producción hasta el consumo. Este último aspecto es muy claro en 
Rorianópolis como fue. p. ej .. la formación del barrio "Sama Monica". donde residen tuncionarios que son 
trabajadores altamente calificados de la empresa paraestatal Eletrosul. y de barrios exclusivos con altas rentas 
absolutas combinadas a las rentas diferenciales. 

b) Sobre los procesos de autosegregación y segregación impuesta también es muy evidente en los 
procesos de formación. expansión y consolidación de barrios en Rorianópolis; 

·e¡ Principalmente el último párrafo de la segunda cita de Harvey. que se relaciona oon lo que señalaban 
anteriormente Bonduki y Rolnik (1978) sobre la formación de las rentas diferenciales en las periferias. son 
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planteamientos importantes para entender los procesos sustrtutivos de las oontigura01ones urbanas de un 
status a otro, como fue el ejemplo que dimos con anterioridad sobre ei "Morro da Cruz" en Florianópolis; 

d) La descripción que nos hace Yujnovsky. aunque es genérica y reductora nos ilustra 
aproximadamente con lo que ocurrió en la formación urbana de Florianópolis. Realmente. la burguesía local 
construyó sus quintas en la periferia del centro. generando a lo largo de los años rentas diferenciales 
significatr1as. lo que fue motivo de la creación de áreas exclusivas. En cuanto a la ocupación por la poblaetón de 
áreas deterioradas del centro. en esta Ciudad se dió parcialmente (este aspecto lo analizaremos en la parte 
histórica del Capitulo VI). Ya el período a partir de 1930 fue no sólo lo que describe el autor. sino que fue mucho 
más complejo el fenómeno. 

e) En cuanto a las gráficas de Mertins & Bahr. éstas se aproximan. en lo general. a lo que ocurrió en 
Florianópolis y en diversas ctudades del país. Sin embargo. en el caso del esquema de los últimos. estes 
esquemas se aplican de forma muy limitada. porque Florianópolis no tiene ejes industriales. y sí un distrito 
industrial en el municipio conurbado veetno de Sao José. 

Por último. Lobato Correa. procurando "romper con una interpretación et."<.>nomicista que muchas 
veces se encoentra presente en dwersos análisis" (ibid, p. 79). y apoyándose en Firey (124). afirma que el 

espacio no tiene apenas atributos económicos. como accesibilidad y amenidades. sino también posee un otro 
atributo: el de ser. en ciertas circunstancias. símbolo de determinados valores culturales que allí se encuentran 
asociados. Considerando la fuerza de los sentimientos y el simbolismo que se atribuyen a las formas espaciales 
y a su contenido. como una de las razones fundamentales de la preservación de lo que llama de "forma y 
contenido". destaca el papel del barrio en lo cotidiano del espacio residencial. Analiza la dinámica de los factores 
corno "proceso de sustitución o invasión-expulsión". "retención". "atracción" y "resistencia", como procesos que 
se desarrollan en la relación del residente con su locos de vida. En el caso de Florianópolis. el barrio "Saco dos 
Umoes" es un ejemplo claro de la combinación de elementos de fijación y de sustitución. predominando los 
primeros. 

Otro autor que estudia el barrio como unidad territorial desde un abordaje política y también cultural -
ampliando el enfoque de Correa-. es Souza. Marcelo J. L. (1 989). el cual. junto con autores como Durham 
(1988). es uno de los autores que mejor analiza el tema. De las muchas cuestiones levantadas por él (125). 
destacamos las siguientes: 

a) Estudia el barrio desde una perspectiva materialista-histórica. buscando en su texto "enfatizar la 
diinensión política - el poder, el ~'<.V1tfk'!fo - de aquefk> que es. para el acomismo de barffl.>, pa/c.'<.' cx>tidiano .. arena 
de lucha más inmediata.. referencial org-anizamv básico _y catalizador simbóheo .. el barrio" (p. 1 40) (traducción 
del portugués); 

b) Procura abordar el espacio no como un palco "neutro" y considera que su materialidad. como 
cualquier materialidad. ejerce un cierto condicionamiento sobre sus actores sociales. configurando una 
dialéctica. Apoyándose en autores como Lefébvre. Soja. Edward. Sartre y otros, entiende que hay una 
interacción permanente entre la organización y el espacio. una dialéctica que llama de socioespadal: 

o) Trabaja con el concepto de "reificación de lo urbano". que es la creciente percepción. por el 
ciudadano. de la ciudad encuanto una ''cosa" dotada de "vida propia". responsable por sus problemas. Es la 
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expresión espacializante del proceso de alienación capitalista en general. donde el hombre que produce 
(artefactos. espacio. mercancías. en fin) no controla el proceso productivo y se ve apartado de su producto. Al 
respecto. señala que el gigantismo de la metrópoli y la descentralización relativa han llevado cada vez mayores 
restricciones y selección de los vínculos entre ciertos barrios de las "bordas" (periferia) del espacio metropolitano 
y el centro de la ciudad (CBD) (p. 161) 

d) Criticando las posiciones culturalistas. como la de Ledrut. que conetben el predominio de lo cultural 
sobre lo económico (lo que denomina de "barrios sin conflictos"). y. por otro lado. de lo que considera en el 
campo marxista un enfoque reduetonista. como el de castells. el cual enfatiza lo económico sobre lo cultural 
("conflictos sin barrio"). busca señalar: 

d.1.) La articulación del concepto de barrio con el de "lugar" o espacio intemalizado mentalmente por 
los individuos de una colectividad que lo oonsideran como espacio vivenciado y sentido (126). Rechaza la idea 
apriorística de la definición del barrio a partir de diferentes escalas de lugar. pues ello conduce a amarrar el 
objeto de estudio apnon No te parece adecuado o mismo necesano formalizar previamente tas tantas esealas 
del lugar intraurbanas en una vana pretensión de agotar todas las posibilidades: 

d.2.) Aunque el barrio "clásico" sea prácticamente cosa del pasado. la ciudad capitalista no se 
homogeniza con relación a la distribuCJón de las clases y actividades. El capitalismo. al mismo tiempo en que 
busca "pasteurizar'' los valores. destruyendo tradicionalismos y otros obstáculos a la generalización de las 
relaciones de producción que te son propias. sofistica. en una escala estratégica. la segregación socioespacial y 
las especializaciones espaetotuncwnaJes. reproduciendo así ampliadamente las desigualdades. Los contenidos 
internacionales pueden debilitarse o sufnr descaracterización. pero las diversidades composicionales son. en lo 
global. acentuadas con ta complejizaetón de la organización social (relaciones de produoción. teetnología. control 
social). Este proceso. comenta. está reflejado en el contenido simbólico de las relaciones sociales. Un estudio 
semejante lo hace García Ganciini (1989) en el campo de la producción cultural de los bienes simbólicos en lo 
que se refiere a la contradicción entre la tradición y la modernidad. entre lo particular y to universal. etc. (ello ya lo 
comentamos en el capitulo anterior). 

d.3.) A pesar de que ve la fragmentación de las relaciones interpesonales y su carácter cada vez más 
impersonal. y que el bamo pasa a ser un referencial progresivamente menos compartido. esto ni siquer es. en 
una situación de intensa atomización. un agregado de unidades de vecindad; él es tan sólo un referente y una 
herramienta útil al hombre masificado en su cotidiano. homólogamente a la Calle. aJ edificio en que vive. Sin 
embargo. ante la carencia generalizada de equipamientos y infraestructura. área verde. etc .. que sirven 
contemporáneamente de grandes estimuladores de su oxigenación interacional y simbólica. el mismo contexto 
que responde a la masificación del barrio. reproduce. por medio de la segregación espacial. la virtualidad de una 
resistencia a esa masnícaetón y al conjunto de los problemas generados por la crisis social que se refleja en el 
espacio urbano. El contexto trae potencialmente la problemática y la negación de ésta (127). Pradilla 
(1984/1987) examina esta cuestión desde el punto de vista de las formas de lucha del poblador que. en el 
terreno de la autonomía de clase. busca responder a los procesos alienantes y de dominación. por medio de la 
organización y de la unidad de clase. siendo que este proceso es atravesado por oontradiociones. y por la 
iminente tendencia a conciliaciones de ciase o su radicalización. sufriendo altos y bajos. avanzos y reflujos en el 
movimiento mismo de la acción poírtica. 
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. d.4.) La comprensión poritica del barrio en la actualidad permite reehazar tanto la lectura nost3Jg1c.a. 
pesimista y despolitizada del culturalismo clásico de un Ledrut. cuanto al otimisrno igualmente despolitizado de 
un neoculturalista corno Mafesoli que reconoce la masificación. pero negligencia la dimensión poírtioa que 
alimenta enormemente el movimiento global de resistencia. Este enfoque se aproxima mucho al de Marshal 
Berman (1987) en su polémica con Perry Anderson. respecto a las posibilidades de politización del hombre 
urbano a partir de la cultura ( 128). 

e) Cree que no se estará. en la práctica. sobrepasando la noción (destaca el término) .je barrio del 
senso común. en nuestro medio. dice. cargada de elitismo. si se construir un concepto refratario a la realidad de 
la "favela" (tugurio). No se debe temer afrontar la noción popular de barrio para muestrar los límites y los 
problemas que ella significa. La no sumisión colectiva permitirá. en lo que se refiere a las ''favelas". corno barrios 
y de sus activismos corno "activismos de barrio". cuestionar la división poírtico-instrtucional entre el "activismo de 
barrio" y el "activismo de 'favela'" ( expres1oanes del autor) siempre que élla se presenta. 

Podñamos añadir los análisis de Rodñguez et alii al respecto. cuando relacionan el precio de la vivienda 
en Lima a los sueldos y al poder adquisitivo. lo que "que genera un pn>cesl> de estratitfc.ación.r segregación de 
la ciudad en sedores non1l>qéneos. La nomoqene1zadón de seotores de la cti.Jdad se realiza en •·atias 
dimensiones. por una parte eñ lo que se reTfere a k'S nti·eles de precios. por otra en l'Varlto a/ tamaño de las 
;·Mendas. .. Y el tercer en t-vanto al desplazamiento del uso residencia/ P<'r otros US<'S del espacio''. (1973: 24). 
Los autores denominan "ciudad legal" la parte institucionalizada y "reconocida" por el orden. y su contrario 
aquéllas zonas de la ciudad que no se desarrollan de forma "institucionalizada". donde se ubican las barriadas 
de Lima. Peru (p. 12). AJ respecto. Bondukl y Rolnik. refiriéndose a la contradicción entre la producción social 
de la ciudad y su apropiación privada. argumentan que ''... el suek> urt>ano sók> puede ser apropiado por 
indMduos que flenen C'{.md1áones de pagar el precio de la fierra. Ello ffe•·a a un proceso de segregadón espada/. 
&Vide cada paro--efa del remtono será apropiada por determtnadi.' estrat"' de renta ... ''. (1 978. op. cit .. pp. 79-80) 
(traducción del portugués). Otro autor que asocia la propiedad pnvada de la tierra y la segregación. es Ribeiro 
(129) que comenta: 

"La segregación urtlena existe porque ocurre la homogeneidad de los precios, porque los terrenos ubicados 
en las zonas donde se concentren los valores de uso externos a la vivienda son objeto de mayor disputa por 
las personas de mayor poder adquisitivo, lo que perrnrte a sus propietarios demendsr precios más altos 
para acceder al derecho de uso. Sucede lo convario con los 1errenos mal ubiC8dos, generMdo entre esas 
dos situaciones límite una escala de precios fundiarios, que tiende a distribuir a las personas en el espacio 
urbano según su poder adquisitivo• (traducaón del portugués). 

Rodñguez et alii (op. cit.) analizan también cómo las ciases dominantes (benefactores. Estado. agentes 
inmobiliarios. etc) interpretan. de forma fragmentaria. inducida e ideológica. las diversas demandas de los 
pobladores. segregándolos y perpertuándolos en su condición de miseria. Estos estudios guardan relación con 
la poírtica habrtacional implementada pnnapalmente por los militares con relación a la segmentación y 
sectorización del acceso a la vivienda por la estratificación salarial. y también respecto a la manipulación 
ideológca que hicieron la clase dominante. el Estado. y el capital en general. como lo ocurrido duran1e todo el 
peñodo militar y el de los gobiernos civiles posteriores. Por e¡emplo. la "filantropía" es muy oomun en los tugurios 
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de la región de Florianópolis. aliada o no al Estado. como formas de oooptaetón control. y mecanismo de 
legitimación política e ideológica. Estos casos son frecuentes en toda América Latina y cualquier estudio es 
insuficiente para ahondar en todos sus aspectos. Creemos que un trabajo que intenta abarcar los más variados 
aspectos del tema de ta mediaciones y manipulaciones de la clase dominante hacia los pobladores. es la Tesis 
de Ferreira dos Santos (1984. op. cit.). en la cual. en una investigación exaustiva con estudiantes e 
investigadores. realizó un levantamiento socioeconómico y una r1istoria de vida. con base en la im·estigación
participante. en los barrios de Niterói. en el estado de Rio de Jane1ro. De lo que pudimos investigar. en nuestra 
opinión. es uno de los mejores estudios. desde el punto de ·11sta antopológ1oo-urbano. sobre los pobladores de 
"favelas"- Enseña el autor que las clases dominantes y el Estado no actúa de forma nomogenea. sino 
fragmentariamente y hace severas críticas tanto a los estudios y actuae1ones de investigadores de izquierda o 
críticos. como a tos conservadores. denunciando la alienación del cientifico o técnico a una realidad que se 
niega a ser "encajonada" en esquemas teóricos y apriorísticos. Muestra también las formas "creativas" que los 
pobladores encuentran ante una red de mediaciones en lo que se refiere a la compra. venta y renta del teoho y 
cómo ta garantía de la tierra. sea por vía legal o ilegal, es una condición de superviVencia. a pesar tos procesos 
segregadores y expoliadores a que estan sometidos. 

Aunque r1ernos viniendo examinando ta cuestión de la expoliación urbana de forma implícita a traves del 
proceso de segregación urbana. cabe aquí definir y analizar un poco este fenómeno en particular. La expoliación 
urbana puede ser definida como ''. .. la suma tona de e..~torckines que se opera a tra~és de ta inexistencia o 
precariedad de los sen.ici<.is ae consume' cdecm·o -.r que deben ser abordadcis C<.iniLJntarnente C<.in el problema 
de la ~·Menda y del acceso a la fierra en las ciudades - que se presentan como socialmente nec.:sartos en 
relación a k'S nfi.·etes de subsistencta _,...que agudizan aún más ta dtlapidación (destrutxión.> que se realtza en el 
ámbito' de las relaciones de traba¡o"( 130) (traducción del portugués). 

Este concepto ha sido de gran utilidad para tos estudiosos de la problemática de ta periferización de la 
clase trabajadora y de la poblae1ón de bajos recursos en general. El término abarca todos los procesos que 
impliquen en la extorción y dilapidación de la tuerza de trabajo en su reproducción. donde el trabajador es 
obligado no sólo a asumir la mayor parte. sino el conjunto de ta construcción y/o realización de las condiciones y 
medios de subsistencia. yendo desde et transporte. y todo el desgaste resultante en enormes desplazamientos 
entre la VJVÍenda y el trabajo, hasta la autoconstrucción de su techo. Obviamente que hace parte de este cuadro 
aquéllos elementos de carácter más ideológico en el campo de la alienación cultural y poírtica como factor 
componente de ta expoliación urbana. Sin embargo. en esta Tesis. estamos solamente estudiando las 
condiciones más directamente materiales de la construcción del territorio de la reproducción de la fuerza de 
trabajo. así como el movimiento territorial del trabajador (proceso migratorio). dejando ciaro que no estamos 
minimizando este importante aspecto por una concepción economie1sta o "objetivista" en su sentido deformador 
o como reducción de la realidad a lo "visible" y "palpable" (131). 

Retomando el análisis de la expoliación urbana como proceso urbano de extorción de la tuerza de 
trabajo. citemos novamente a Kowaricky Ant (op. cit .. p. 59). cuando. tratando de ta importancia estratégica del 
transporte. particularmente et urbano. como elemento indispensable en ta fijación amplia de la mano de obra a 
fin de reproducir un patrón de acumulación que continúa apoyado en el flagrante pauperismo. señalan que ta 
mayoría de aquéllos que imputsionan tos engrenajes productivos. al tener sus salarios mantenidos a niveles muy 
bajos. y teniendo en cuenta el aumento del precio de la tierra y de las rentas. sólo pueden residir en áreas 
desproveídas de infraesctructura urbana. Lejos del empleo. tos trabajadores gastan muchas horas diarias en 
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desplazamientos para vivir en viviendas precarias. construídas en momentos que le sobran en el tiempo de 
descanso. Esta nueva modalidad de "abrigo" (vivienda). dicen. pasó a constrtu1rse. en años más recientes. en la 
forma dominante de "expoliación urbana". pues es numéricamente más importante que aquélla vigente en las 
épocas en que los "corti90s" (vecindades) eran. desde el ángulo de la vi'.-ienda - como actualmente es la "casa 
propia de la periferia" - mera expresión draconiana de la pauperización resultante de la explotación del traba¡o 
(p.60). 

En estos señalamientos. la cuestión de la expoliación urbana es entendida por estos autores. y por 
otros estudios del tema. como la contraparte de la explotación que está sometido el trabajo en la producdón o 
en los medios ,je realización de la plusvalía (comercio. servicios. Estado. etc.). Lo que debe quedar claro es 
evitarse enfoc.ar estos procesos en separado o que no guarden una relación indisociable. Las concepciones 
sobre la marginalidad urbana incurren en estos errores. además de otros. como el de trabajar con la dicotomía 
centro-periferia; la idea de la dispensabilidad de la "masa marginal" para el sistema; la separación del sector 
dinámico de la producción y del tradicional; y enfocar la periferia como algo homogéneo. etc (132). Algunos 
autores. como Sil·•a e Silva (1989). Rolrnk & Bonduki (1984) y Pradilla (1977). utilizan el concepto de 
"superexplotaC1ón" de la fuerza de traba¡o en su naturaleza expoliadora. donde el trabajador es obligado a usar 
su tiempo de descanso y necesario para reponer el gasto de energía en el local de trabajo. constituyéndose en 
casi como si fuera una doble jornada laboral. El problema de este segundo concepto es que se pueda tender a 
igualar. aunque los autores no lo entiendan así. la naturaleza de la explotación en la producción. donde es 
extraído plusvalor del trabajo. a la naturaleza "expoliadora". "extorcionadora" y "dilapidadora". pero nunca 
explotadora. del trabajo. en el campo de la reproducción (133). 

2.2.2.3. Las formas de trabajo individual y colectivo para la reproducción de la 

tuerza de trabajo: la autoconstrucción como la única alternativa. 

Las t'onnas de trabajo in<IWiáual y colectivo: el ""trabajo doméstico-f'amiliar". 

Aunque estamos de acuerdo con Ferreira dos Santos (1988) de que el sistema de autoconstrucoión 
es un caso particular de "autoproducción" y como parte del "trabajo doméstioo-familiar (134). como señalan 
Moctezuma & Navarro (1982: 5tHiO). considerando que nos interesa analizar la forma territorial específica que 
asume el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. particularmente los "sin-techo". enfocamos. en esta 
Tesis. más la autoconstrucción y el "trabajo colectivo" que implica (capítulos VI y VII) en su relación con los 
conjuntos habitacionales de promoción estatal. No estudiaremos todas las formas de "autoproducción" o 
trabajo doméstico-familiar. aunque son elementos fundamentales para entender todo el "espectro" de la 
reproducción de la fuerza de trabajo y de la población trabajadora de bajos recursos. Este estudio demandaña 
una otra investigación. En el "Levantamiento Socioeconómioo" realizado en las cinco comunidades del "Pasto 
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do Gado" (Florianópolis). enfocamos más las formas de "urbanización" de los pobladores que sus formas de 
autoproduooión. Sin embargo. para entenderse el contexto de la autoconstruooión. comentaremos brevemente 
algunos elementos del proceso de reproducción de Ja tuerza de trabajo en el ámbito "doméstico". entendiendo 
que el trabajador. para garantizar su subsistencia y de su familia o grupo familiar. está obligado a asumir el 
conjunto de Jos medios y soportes de reproducción que están tuera del circuito mercantil del salario directo. e 
incluso indirecto (vía Estado). ante las condiciones de pauperización a que está sometido. según Jos niveles de 
ingreso que recibe por debajo de su condición mínima de supeíVl'.·enoia. 

Como el ''... con/unto de acfn.'l<:Ja<Jes <Jesarrof!adas en el seno de la umdad tan11har en tomo a la 
produc<."ión de ctertos pr¿>ductos.. la transtom1al"ión de bienes-sa/aflo en bienes C<.'nsun7tóles. .. Y además. a fa 
otorgación de semdos din_i¡idos a la reprodul'<.Yón de la literza de traba¡~' de la l'amtfia obrera" ( MOCTEZ U MA 
& NAVARRO (op. cit., p. 60). el "trabajo doméstico-familiar" se divide en: el trabajo doméstico propiamente 
dicho. el autoabastecimiento y la autoconstrucción. El trabajo doméstico es la actividad vinculada a Ja 
transformación los bienes y servicios referidos a Ja actividad doméstico-familiar ejercida principalmente por Ja 
madre y, en general. por los miembros femeninos de Ja famiria. Ya el autoabastecimiento se refiere a la actividad 
productora de Jos bienes comestibles y el consumo general al interior del lote familiar. participando en élla Jos 
distintos miembros de Ja familia con diferentes responsabilidades. aunque Ja encargada principal es Ja madre de 
Ja familia. Y Ja autoconstrucción es la actividad centrada en Ja producción y mantenimiento de Ja vivienda siendo 
desarrollada principalmente por Jos pobladores adultos (muchas veces Ja mujer) y Jos hijos mayores. Pasaremos 
a seguir a analizar esta forma específica de autoproducción territorial de Jos medios de subsistencia en su 
aspecto general. 

La autoconstrucción como única a/temah'Ya: su dimensión económico-socia/ y política . 

. Ante la imposibilidad. por un lado. de tener acceso a los cada vez más escasos programas 
habitacionaJes financiados por el Estado. a Ja vivienda de promoción privada cuyos costos de financiación 
siempre estuvieron inacoecibles a Ja población de bajos recursos. y. por otra parte. a Ja creciente especulación 
de Ja tierra. y de Jos costos de Jos materiales. Ja autoconstruoción se ha constituido en Ja única alternativa viable 
para el trabajador y para el conjunto de Ja población de bajo poder adquisitivo ( 135). Ya hace vatios años. este 
sistema se transformó en el cotidiano de Jos pobladores de las ciudades lationamericanas. En particular. en 
Brasil. se incrementó desde el surgimiento de las ''favelas" en Rio de Janeiro. principalmente a partir de Ja 
década de Jos 40. con Ja "crisis" de Jos "corti90s". y se generalizó en todo el país en Jos años 50 y 60. A partir de 
los años 70. tue transformándose en la opción obligatoria con Ja expansión de los fraccioncmientos legales e 
ilegales en Ja periferia de las metrópolis brasileñas, siendo que en Ja década de 80. la autooonstruoción fue 
acompañada de un fenómeno explosivo: las invasiones de tierra. Es decir. a lo largo de Jos años fue cambiando 
de caracteñstJca. yendo de una tradicional forma de ocupación de Jos ''favelados". cuya pol>ladón normalmente 
era constituida por el ejército industrial de reserva (desempleados o subempleados). a su generalización. donde 
los trabajadores calificados del ejército industrial activo y de otros sectores laborales. que surgieron con el 
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"milagro brasileño". también pasaron a adoptar esta forma de ocupación temtorial .. Ante su 1nc.apae1dad de 
eliminar o por lo menos disminuir el déficrt habitacional. el Estado pasa ae una poírtica de erradicación a ia 
expansión de las '"favelas". a su aceptación e institucionalización. adoptando el sistema de autoconstruooión 
como forma de abaratar los costos de los programas habitacionales. 

Por la complejidad de los aspectos amba mencionados. es que trataremos este tema con más 
profundidad en el .Apéndice VII. teniendo en wenta que es central en los estudios que desarrollaremos en el 
capitulo VII. a respecto de los s1n-tecilo en la región de Flonanópolis. Basándonos en los autores 
latinoarnericanos y brasileños que más han trabajado este tema. oomo Prad1lla ( 1 977 /1984/1 987). Moctezuma & 
Navarro (1983). Maricato (1977/1984). Bonduki (1986). Cohen Egler (1986). Rolnik (1984). Ferreira dos Santos 
(1984). Kowarick & Ant (1 988) y otros. puntualizaremos aquellos aspectos más centrales del proceso de la 
autoconstrucción en lo que se refiere a las formas mercantiles. institucionales y no institucionales que han 
tenido en los últimos años. Es decir. abordaremos la autoconstrucción como forma de producción de la vivlenda. 
su re:ación con la explotación de la fuerza de trabajo. y como alternativa habitacional del Estado. En la segunda 
parte. destaremos algunos señalamientos sobre la gestión y autogestión habrtacionales. apoyándonos 
particularmente en Bonduki y Gohn. Este segundo aspecto se enlaza con el apartado siguiente que es la 
cueStión de los movimientos urbano-populares. o más especificamente los movimientos sociales de los 
pobladores y más recientemente el surgimiento de los sin-techo. como fenómeno social y poírtico. 

A pesar de los autores citados y de los estudios correspondientes. no nos será posible aquí sintetizar 
todos los estudios que se han hecho en los últimos años. por lo menos a partir de los años 70. pues la literatura 
sobre !a autoconstrucción es vasta así como es amplia la polémica en tomo a sus límites y papel ante las 
poírticas habitacionales y al prooeso de reproducción del capital. 

2.2.2.4. Los movimientos urbano-populares como respuesta del trabajo a los 

impactos urbano-habitacionales de la crisis de un patrón de desarrollo 

territorial: 

A pesar de que no es un eje oontral de la Tesis el presente tema estará presente principalmente en los 
capítulos IV. VI y particularmente el VI 1. Considerando que uno de los elementos centrales de este trabajo es la 
relación del trabajo con el capital y el Estado. en la lucha por garantizar sus condiciones de reproducción. las 
acciones organizativas y de los movimientos colectivos del trabajo en las ciudades. o que se ha denominado de 
"movimientos urbano populares" o "movimientos sociales urbanos" (136). han sido objeto de muchas 
investigaciones. así como se han constituído en un elemento de controversia. dependiendo de las diferentes 
visiones. concepciones y posturas poírticas que se han adoptado. Pr1ncipalmente con las contribuciones de por 
lo menos tres vertientes del pensamiento sobre los movimientos sociales. clasificadas y caracterizadas por 
Marcondes Gohn (1987) de "abordaje estructural de referencial Marxista". "abordaje coyuntural con referencia 
a lo cotidiano" y "el individualismo metodológico" (137). se ha avanzado en la comprensión de los movimientos 
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sociales contemporáneos y que han surgido pnncipaJmente a partir de Jos años 70. Añadimos a estas 
corrientes. variantes de corte marxista y con base en las ooales nos apoyamos. como en Jos estudios crfticos de 
Pradilla (1984/1987) a Castells (1981) y a Lojkine (1979) y otros autores como Ferreira dos Santos. Marcondes 
Gohn. Boschi. Prado Valladares. Jaoobi. Krischte. Álvaro Moisés. Kowaricl<. Bonduki. Evers y otros (138). 

Sin profundizar este tema. procuraremos puntualizar algunos aspectos que mantienen relación con 
nuestros estudios. alertando que nee>?sariamente no poderemos abarcar con toda profundidad. la complejidad 
de Jos puntos temáticos de este asunto. siendo obligados a omrtir muchos de éllos. Sin embargo, las reflexiones. 
a continuación. sirven de referencia a los análisis desarrollados en Jos próximos capitulos. así como señalar 
nuestra posición al respecto. Por otro lado. pnncipalmente en el capitulo VII. estaremos refenéndonos a Jos 
puntos aquí levantados conforme sea necesario. 

El presente apartado mantiene estrecha Vinculación con Jos señalamientos que desarrollamos en el 
Apéndice VIII. considerando no sólo que el fenómeno de la autooonstruoción es ya elemento estructural de Ja 
conformación territorial de la fuerza de trabajo en los paises perífénoos. particularmente en Jos latinoamenoanos 
y en Brasil, ante la profunda crisis de la garantía mínima de los medios o soportes de reproducción de Jos 
trabajadores. como ha sido Ja autoproduooón habitacional de los sin-techo en Ja región de FJorianópolis. Brasil. 
De cierta forma. este apartado es una ·X>ntinuación de las re11exiones de aquel Apéndice en Jo que se refiere a 
las respuestas porrticas que el trabajo (poblador) encuentra en su lucha y movimiento. y. a Ja vez. su supuesto en 
el campo social y porrtioo. 

Algunas renexiones sobre la naturaleza estructura/ de la lucña del trabajo por sus condiciones de 
reproducción ante el e.apita/ y el Estado. 

Como ya Jo hemos señalado antenormente en el presente capítulo. en los países periféricos. 
semicoloniales y/o semindustriales. Ja ampliación y profundización de Ja división del trabajo tanto en el campo 
como en Ja ciudad (nivel ínter e intraregional). el desarrollo del capitalismo en su movimiento desigual y 
combinado. etc. ha provocado un proceso de urbanización acelerado que ha causado impactos enormes en el •·· 
desplazamiento de las poblaciones campesinas locales y del trabajo asalariado como un todo. y la 
concentración de Jos medios de producción y reproducción del capital que se ha desarroflado en detrimiento del 
trabajo. También. ha reproducido procesos territoriales y urbanos de efectos expoliadores. especulativos y 
estructuralmente desiguales en Jo que respecta a Ja distribución de los servicios. de las formas de apropiación 
del excedente social urbano y de las rentas urbanas. El resultado ha sido una enorme periferízación del trabajo. 
Ja adopción de pormcas segregadoras en la gestión de las actividades urbanas en función de Ja mayor y cada 
vez más amplia reproducción de Jos capitales. particularmente el inmobiliario-fundiario. Los "efectos útiles" de Ja 
concentración urbana son apropiados privadamente. pero sus costos son "socializados" para el conjunto de la 
sociedad. El estrangulamiento del acceso de Jos beneficios de esta concentración ha generado una 
pauperización y expoliación crecientes. pnncipalmente en Ja década de 80 y que continúa reproduciéndose en el 
inicios de Jos años 90. Este proceso contribuye a la rebaja de Ja calidad de vida de Jos trabajadores. 

... 
í 
1 
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agudizándose aún más por la decreciente absorción del trat>a¡o en la prodUC")!Ón en los últimos años. lo q1.1e ha 
provocado. conforme a la ley de población (examinada en el Capiiulo i y Apéndice VI). un s1gnmcativo 
incremento del proletariado urbano viviendo en condiciones precarias de vida. y en cuya composición aumenta 
su componente inacti'io yfo subocupado (la sobrepoblación o ejército industrial de reserva). 

Como reacción y respuesta al deterioro acelerado de las condiciones urbanas de Vlda. han crecido 
enormemente a partir de los años 70. y mucho más en los 80. los llamados "movimientos uroano-populares" en 
las ciudades latinoamencanas. cuyo e1e de lucha ha girado en tomo a la defensa y me1oña de sus cond101ones 
de vida relacionadas al con1unto de los soportes urbanos indispensables a la reproducción del trabajo. como son 
el acceso a la tierra urbana. •'iVienda. servicios e infraestructura urbanos. etc. Sin embargo. estas lucilas se han 
enfrentado con el carácter privado. "anárquico" y contradictorio de la producción mercantil capitalista. Este 
proceso ha reproducido profundas contradicciones en el seno de las sociedades latinoamericanas. como 
argumentan Moctezuma & Navarro (1983: 100-101 ). estas contradicciones se han expresado de dos formas: 

a) La contradicción existente entre la burguesía detentadora de los medios de produooón y de su 
existencia en general y la mayor parte de la población que. careciendo de éllos. sólo dispone de la venta de su 
fuerza de trabajo para obtener los medios de consumo necesarios para su subsistencia. Esta contradicción se 
relaciona con una otra que se dá al intenor de la relación entre el tipo de oferta capitalista de vivienda y servicios 
urbanos - dirigida básicamente a los mercados rentables - y la capacidad adquisitiva de las ciases oprimidas. las 
cuales. debido a las condiciones de explotación exaderbada de que son objeto. no tienen aooeso a élla. 

b) Y la contradicción entre las ciases dominadas y el Estado capitalista. el cual orienta sus acciones en 
función de las necesidades de reproducción global del capital social. pero sin cubrir las carencias del conjunto 
de la población trabajadora. Aunque aparece socialmente con el papel de creación de las condiciones de 
reproduo:ión de la fuerza de trabajo. en realidad. él selecciona y orienta los fondos provenientes del excedente 
social a la satisfacción de algunas de aquellas necesidades que son exigidas por el capital más ligado a la 
producción y/o al sector más dinámico de la economía. 

El con1unto de estas contradicciones se insertan en una racionalidad vinculada a la acumulación del 
capital. y no a la satisfacción del conjunto de las necesidades de la población. Ello genera luchas y conflictos 
sociales que vañan de intensidad y que depende del rol que ejerce el Estado ante el capital y el trabajo. visto 
que él aparece como "capitalista ideal". agente y relación social. a la vez. que estructuralmente busca garantizar 
las condiciones de la acumulación global. 

En medio de este proceso. los movimientos urbano-populares. o los movimientos sociales vinculados a 
las demandas urbanas de servicios y vivienda. se enfrentan a los propietarios de los medios principalmente de 
consumo. y al Estado como su representante colectivo. Relacionado su desarrono fundamentalmente a la 
relación de fuerzas entre las ciases sociales. los movimentos urbano-populares están dirigidos hacia el Estado. 
puesto que éste es el gestor colectivo de las condiciones de reproducción de la sociedad en condiciones 
capitalistas. como señalan Mootezuma & Navarro (op. cit .. p. 105). en general. se puede decir que estos 
moVlmientos 

• ... se oponen al Estado desde dos perspectivas: de un lado a éste se le imponen condiciones diredas 
{tales como las tomas de terrenos1 se le presiona en relación a las exigencias de implementación y 
mantemiento de servicios públicos de los que es diredamenle responsable [electrificación, pavimentación, 



dotación de agua, etc.) y desde otro punto de vista, no obstante que las contradicciones alrededor de 
determinados bienes o servicios (mercado capttalista de vivienda, transportes urbanos, etc.) controlados por 
empresas privadas no están entecados directamente hacia el Estado, cuando éste al asumir su papel de 
representante de los intereses generales del capttal, enfrenta a los movimientos sociales urbanos, usando 
al hacerte, sus instrrnuentos económicos. políbcos y represivos para encauzar las contradicciones en función 
de los intereses y la legalidad de la burguesía" 
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En el capítulo VII. estos señalamientos se quedarán muy claros. considerando el surgimiento de los 
"sin-techo" a partir de medidados de los años 80 en la región urbana de Florianópolis. y la forma 
significativamente desigual del desarrollo de las actividades urbanas volcadas al capital tuñstioo y comercial. 
donde el Estado ha sido abiertamente un promotor de la acumula01ón global en esta región. Sin embargo. el 
Estado. a través de la actua01ón de la Alcaára. ha reproducido permanentemente mecanismos de legrtimidad. 
por medio de acciones populistas o coyunturales. encubriendo la naturaleza de ciase de la mediación entre las 
demandas de los pobladores y el propio aparato estatal. así como la relación con los capitales. como han sido 
los enfrentamientos de los pobladores con los terratenientes urbanos en los procesos de ocupación de tierra. 
(139). Diversos autores constantemente señalan (140). y con los cuales estamos de acuerdo. que la 
vizualización del carácter de ciase del Estado. así como las demás relaciones entre el trabajo y el capital. 
cotidianamente no son percibidas como tales. por lo menos de forma inmediata. La aparente posición por arriba 
de ros intereses de ciase o particulares de cada sector social por parte del Estado. que actúa ora de forma 
asistencialista y cooptativa. ora de forma directa en términos repres1Vos. ora como "árbitro" mediando conflictos. 
impiden a los pobladores ver el Estado oomo parte orgánica del proceso de acumulación capitalista. Ello se 
complica por la inmediaticidad del atendimiento de las demandas urbanas que dependen del Estado. como son 
la implantación de infraestructura y servicios. la regularización de los terrenos ocupados. etc. Es necesario un 
análisis cñtico por los pobladores que les permita ir entendiendo a lo largo del proceso de las luchas y 
mobilizaciones. el carácter de ciase de las acciones y programas estatales y su vinculación con los intereses del 
c.apital como un todo. ( 1 41 ) 

Con relación al alcance y logros de la satisfacción de las demandas frente al Estado y al capital. hemos 
comprobado para el caso de -Florianópolis y de otras regiones del país. así como de otros países (142). que ello 
depende del grado de organización y capacidad de aglutinación de los sectores en lucha y de su orientación 
autónoma de ciase o. por el contrario. de la reproducción de las vicisitudes al interior y fuera del movimiento 
(vicios de organización. inmediatismo de las demandas como el economicismo. o los l/Ínculos que pueden tender 
a la dependencia o cooptación por el Estado. etc.) 

Las relaciones entre los pobladores es eminentemente territorial; es decir. en el ámbito de la localidad 
(barrio. colonia o villa popular. ''favela". corti90" o vecindad. fraccionamiento. etc). lo que lleva a que su 
organización tenga una naturaleza distinta del campo sindical del trabajo. aunque. en la mayor parte de las 
veces. es el mismo trabajador que se mueve y actúa. Este aspecto y los referidos anteriormente han provocado 
mucha polémica y estudios que enfocan la forma en que se relaciona los ámbitos sindicales o laborales de lucha 
y los ligados a los movimientos barriales. oscilándose entre una separación de estos movimientos. por sus 
especificidades. hasta la proposición de su relación más orgánica. pasándose también. por reflexiones sobre el 
orden de primacía de estos movimientos con relación aJ peso que puedan ejercer en los cambios o 
transformaciones sociales de fondo o de carácter estructural (143). Lo que hemos observado en Brasil. y ro 
analizaremos en el Capítulo VII. es que. debido a la agudización de la pobreza y al aumento de la expoliación 
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urbana. cada vez más los movimientos urban;populares van ampliandose más allá de sus amb!tos temtonales 
y/o de lucha inmediata. hacia la articulación con otros sectores de la población tanto aquéila ligada al campo (los 
simierra. por ejemplo). como su aproximación a los sectores sindicales (organizaciones como la CUT y diversos 
sindicatos). a los sectores sociales (como los movimientos ecologistas en Rorianópolis; el "Movimento Ecológico 
Livre" ha sido un caso ilustrativo). a las organizaciones y partidos poírticos (la articulación mayor de los sin-techo 
con los partidos progresistas o de izquierda. p. e¡.¡. También ocurre una ampliación de su nivel de organización y 
alianzas al interior de los diversos movimientos de poblador°"s a escala regional y nacional. como han sido los 
encuentros y participaciones de los pobladores de d1Versas regiones en el "MoVimento Nacional pela Moradia". 
Al interior de estos moVJmientos sociales. se han desarrollado otros. como han sido las demandas relacionadas 
a la mujer. que es el miembro de la familia que más participa del conjunto de las actividades de transformación 
de los bienes-consumibles para el mantenimiento de la Vivienda y del autoabastecimiento de los productos y 
medios de reproducción de la población. La explotación de la mujer. que aparece como de naturaleza 
"secundaria". es la otra cara de las condiciones generales de explotación del trabajo ante el capital. Las 
demandas por guardeñas. serVicios inmediatos a la Yivienda. o mismo por la forma intensa en que la mujer 
participa en la construcción de la territorialidad del trabajo. van constituyéndose en reinvindicaciones centrales 
en los moVimientos de los pobladores (144). La particularidad de estos moVimientos va generalizándose en 
demandas concretas y principales de las organizaciones populares. A pesar de que estos moVimientos logran 
aglutinar diferentes clases en torno a objetivos comunes (145). lo que más los ha caracterizado es la presencia 
masiva de la población trabajadora (activa o de reserva). por ser éllos los que más se han resentido de las 
agudas c-.arencias en el ámbito del consumo. tanto por la intensidad y extensión de la explotación de la fuerza de 
trabajo en la jornada laboraL lo que obliga a la lucha por la reposición del desgaste físico y mental. como por la 
caída vertiginosa de los salarios principalmente en la década de los 80. además de la agudización de las 
condiciones de pauperización y expoliaetón urbanas. ya referidas con anterioridad. Este proceso se desarrolla 
de forma desigual en las luct1as y movimientos si consideramos las diversas formas de vinculación del trabajo 
con la producción caprtalista. que abarca de los sectores de empleo fijo y calificado de los trabajadores. hasta 
las grandes capas provenientes de las relaciones sociales de producción precapitalistas. las cuales conforman 
un polo de miseria contrapuesto a la riqueza de los sectores capitalistas. 

Aunque de tonna esquemática. en lo concerniente a los estadios de desarrollo de los moVimientos de 
los pobladores. por lo menos. expresan tres formas o etapas que pueden combinarse (146): 

. '¡ La primera etapa se refiere a las movilizaciones de los pobladores. relacionadas a la autodefensa 
generalmente espontáneas. los cuales van tomando conciencia de la necesidad de organizarse colectiva o 
comunitariamente para garantizar sus intereses. en el enfrentamiento oon los intereses priVados o estatales. 
Este momento. en Brasil. se caracteriza por los movimientos de ocupación de tierra o por el proceso inicial de 
fraccionamiento legal o no de las periferias urbanas. que generalmente no disponen de servicios. obligando a 
los pobladores a presionar el Estado para que supra una mínima urbanización del área 

b) Un segundo momento. y que se articula con el primero. se refiere a la necesidad de la organización 
permanente de los pobladores y de buscar la participación y representación más amplias que permitan la 
defensa de sus intereses. Esta etapa se ha caracterizado por la articulación con otros movimientos sociales. 
apoyo a uno o más candidatos en las elecciones que apoyen directamente sus demandas. etc. 
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c) La tercera etapa se caracteriza por la naturaleza ofensiva y proposrtiva de los movimientos urbano
populares. donde empiezan a generarse formas embrionarias de gestión directa de los pobladores de sus 
asentamientos y exigencias de interferir en la gestión de la ciudad. Es aquí que surgen las reinvindicaciones de 
mayor amplitud. como la demanda por una política urbana y habitacional que atienda no sólo a las demandas 
específicas sino que cubra el conjunto de necesidades del conjunto de la población. Es en ese momento. 
cuando los pobladores lanzan sus candidatos al interior de los partidos y organizaciones porrticas a las 
elecciones par1amentarias y ejecutivas. En "'ste caso. y en la etapa anterior. surgen las demandas de carácter 
porrtioo más amplio oom han sido en Brasil las lucnas por la autogestión de la VJVienda. como son el control 
directo de los programas estatales de \/Menda. parti0tpa0tón y fisoalizaC1ón de los fondos habita0tonales. el 
proceso de distribución y administraC1ón de los recursos. contratación de proyectos. etc. Sin embargo. es en 
esta etapa que oorniezan las polémicas y debates a cerca de los rirnrtes y alcances de las formas 
autogestionarias de vi•iienda. como hemos analizado en el Apéndice VIII. con base en los comentarios que 
hicimos a los trabajos de Bonduki (1986) y Prad1lla (1987). por ejemplo. 

Un otro aspecto importante en las luchas del trabajo por ta satisfacción de sus demandas en el campo 
de su reprodue>:>ión. es et proceso de transformación de las "necesidades no reconocidas". conforme 
analizarnos en el Apéndice VI oon base en los planteamientos de Agnes Heller (1977/1986). en 
"reivindicaciones reconocidas". ampliándose la complejidad de la vida cotidiana de los pobladores en forma de 
probtematización de sus demandas. que se toman públicas. a traves de las luchas y movilizaciones. Las luchas 
de los pobladores en Brasil. después de años reprimidas por el régimen militar. tomaron nueva oaracteñstica y 
naturaleza y acabaron siendo. aunque par0talmente. incorporadas por el propio Estado. el cual fue obligado a 
dar cauce a algunas de las necesidades h1stóncamente rezagadas. Hubo un desplazamiento de to público a lo 
social; el discurso porrtioo oficial dirige su atención. particularmente en el final del gobierno militar. y en los 
gobiernos e.Mies posteriores de Samey y Cottor/ltamar. hacia una realidad que acorbertó durante años. En este 
proceso. ta ·.ivienda socialmente necesaria fue incluyendo parte de la ViVienda socialmente adecuada. Muchas 
de las viejas demandas por la ViVienda fueron reactualizadas. y otras surgieron como resuttado de un contexto 
radicalmente difernnte de tos años hasta los 60. Nuevos "actores" surgieron. o mejor. nuevas facetas del trabajo 
aparecieron. nuevas formas de fuella y organización se desarrollaron y tuvieron que ser replanteadas nuevas 
relaciones entre los pobladores y el Estado. tanto en la transición del peñodo militar al civil. como en el interior de 
ta coyuntura de tos 80 a lo largo de los dos gobiernos civiles posmilrtares. Así como el país a partir de tos 60 se 
transformó profundamente, el carácter de las necesidades. demandas y 1ormas organizatvas de los 
movimientos urbano-populares sufrieron enormes cambios, lo que ha exigido. en tos diversos estudios del tema, 
nuevos parámetros de análisis. También tuvo que modificarse la forma de concibir y abordar tas luchas de los 
propios pobladores en su relación con el capital. et Estado. con los otros movimentos soeiales, con tas 
organizaciones porrtioas y sindicales en general. En el próximo apartado. comentaremos estos aspectos a nivel 
de la coyuntura brasileña. 

L 
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Los morimienf<Js uroanopoputares en Brasil: un breve C<Jmentano sobre su trayect<Jna a partir de 
los años 60/70. 

Haremos aqUi una sucinta análisis sobre algunos elementos teóricos concretos centrales que 
caracterizan las diferenciaciones y partloulandades históricas que fueron conformando los movimientos urbano
populares en Brasil a partir de la llamada "disten01ón poírtica · .jel régimen militar. iniciada en la segunda mrtad de 
los 70. Por otro lado. identificaremos algunos asp8ctos que nos penTlita señalar la existencia o emergencia de 
los "nuevos actores sociales". no en la forma ·;;omo plantean autores corno Toraine (1989). Telles (1988) y otros. 
sino. más bien. en los profundos cambios de la coyuntura económica poírtioa y social que ha experimentado el 
país. desde la segunda mitad de los años 60. )'que transfonT1ó la naturaleza de los movimentos sociales; hizo 
surgir nuevas e;.q:xesiones del traba¡o y la diversificación de éste con relación a las formas de producción y 
reproducción sociales; tornó más oomple1as las relaciones entre el trabajo. el capital y el Estado. etc (147). 

Lo que pasaremos a exarrnnar sirve de referente de los capítulo 111 y IV. con relación al ámbito nacional 
de los movimientos sociales. y enmarca los capítulos V. VI y VII en lo que concierne a Santa catartna y 
Florianópolis. Permite al lector localizarse me1or en la lectura de los capítulos referidos así como en los marcos 
teóricos que vamos manejando a lo largo de los estudios. 

Antes de puntualizar aquellos elementos nuevos surgidos en los movimientos de pobladores. pasamos 
a destacar algunos acontecimientos que cambiaron el perfil poírtico y social de Brasil en los finales de los años 
70 con relación a los años anteriores. 

a) Hasta <:I golpe militar. pnncipalmente en Rio de Janeiro y Sao Paulo. eran muy fuertes los 
movimientos de pobladores localizados en "favelas" o tugurios (como la FAFEG en Rio). "corti90s". o 
vecindades. y fraccionamientos en la penfenas de las ciudades. Sin embargo. con la tomada del poder por los 
militares. se implementó una generalizada represión a aquellos movimientos. haciéndolos desaparecer 
prácticamente o poniéndolos en la clandestinidad. así corno el movimiento sindical y los partidos poírticos. CIUYOS 

dirigentes tuVieron que exiliarse tuera del país. 

b) Con la crisis económica internacional. que afectó enonTlemente la acumulación impulsada por los 
militares a lo largo de un poco más de diez años. después de pasarse por un periodo de auge de la economía 
llamadc . · °" "milagre brasileiro". y con el agravamiento de las condiciones de vida (rebajas salariales y disminución 
signifioanva del poder adquisitivo). empezaba a generalizarse una crisis política sin precedentes. Los índices de 
inflación volvieron a subir a niveles superiores a los inicios de los años 60. el PIB bajó por primera vez. después 
de 1 o años. y la distribución de la riqueza social no ocurrió confonT1e a lo prometido. A partir del gobierno del 
general Geisel (1974-1979). el régimen militar es obligado a "abrir'' el sistema político. promover refonT1as 
institucionales. y comenzar a nonTlalizar la ·iida poírtioa del país. reprimida por años. 

e) En el seno de esta coyuntura. surgen las primeras huelgas de trabajadores. oomo fue en la 
Mercedes Bens en 1977. seguidas de otras en los años posteriores. Aumenta la presión de la sociedad por la 
eliminación de la censura y se amplía el movimiento sindical. creándose. a partir de inicios de los años 80. las dos 
centrales sindicales (la "Central Única dos Trabalhadores". CUT. y la "Conferencia das aasses Trabalhadoras". 
CONCLAT). asentadas en un "nuevo sindicalismo". las cuales defendían la total autonomía con relación al 
Estado. al capital y a las organizaciones poírtioas tradicionales. En 1980. se tunda el "Partido dos 
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Trabalhadores" (PT). cuya composición era exciusiva de trabajadores y con un programa pamdario que se 
diferenciaba tanto de la práctica poírtica de los partidos tradicionales. como de los partidos de izquierda como 
los Partidos comunistas (PC y PCdoB). pues proponía y propone una "lStructura partidaria a partir de las bases y 
una real autonomía con relación al Estado y al capital. y buscando no repetir las prácticas poírticas burocráticas 
de los viejos partidos europeos. 

d) En los años de dictadura o "estado de excepción" o exciusión del "Estado de derecno". se destacó la 
actuación de la Iglesia. que. a partir pnnapalmente del Encuentro de Medetrin en 1 978. retormula su a=ón 
pastoral. inspirándose en la "Teología de la Liberación". fundando las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base) 
(148). En su ámbito. se oreó una sene de organizaciones ligadas al movimiento obrero y a la juvE:ntud. 
articulando y organizando grupos de los diversos sectores sociales como activistas sindicales. militantes de 
izquierda. grupos barriales. etc. Muchas fucilas. mitines y movilizaciones fueron promo\1dos a partir de estas 
acciones. pues la Iglesia aparecía protE:gida so01almente trente al régimen militar por su acción pastoral. Ello 
permitió que se sembrasen las pnmeras s.,;m1llas de los movimientos obreros. sociales y poírtioos que 
tructific.aron años después. ObY1amente. se suman a estas acciones. los ·grupos y organizaciones clandestinos. 
pero que no tenían el peso de las pastorales Las nuevas prácticas comunitarias surgidas de la partiapaoión 
colectiva en los pequeños grupos de las CEBs. por ejemplo. fueron germinando una nueva pedagogía 
organizativa en los movirnient<:•s que replanteat:·an las prácticas poírticas tradicionales. 

e) La expansión de los movimientos sociales a finales de los 70. se desarrolló en un escenario urbano 
radicalmente diferente del de las décadas antenores: más del 70% de la población brasileña pasaba a vivir en 
las ciudades. En los años 30/40. p. e). esta cifra era el revés. y en los 50 para cada persona que vivia en el 
campo. medio habitante vivía en la Ciudad Además de ello. se acumulaban las contradicciones de un desarrollo 
económico concentrador;; excluyente. generando en las ciudades y en el campo. enormes distancias entre la 
riqueza y la pobreza. y ampliándose un proceso modernizador contradictorio y desigual. conforme examinamos 
en el Apéndice 111. Este cuadro provocó el surgimiento de un significativo sector obrero especializado. en las 
plantas industriales. que se desarrollaron bajo la acumulación extensivo-intensiva de los años 60/70. y con 
enormes contingentes de desempleados y subempleados (sobrepoblación relativa). las cuales se constituyeron 
en el fem1ento de los nuevos movimientos urbano-populares (149). aaro que esta coyuntura económica y 
urbana no tue un elemento determinante en términos rnec.anicistas hae1a los moVJmientos sociales. sino que 
fueron mediatizados y politlzados por éllos. 

con base en los aspectos sucintamente oomentados. y en los estudios de los diversos autores 
brasileños especificados en la nota 1 38. pasemos a apuntalar algunas características que podríamos llamar de 
"nuevas" de los movimientos sociales surgidas a partir de finales de los 70 hasta hoy: 

a) Ante la represión del régimen militar. por un lado. que exigía una solidaridad efectiva entre los grupos 
barriales. sindicales y poírticos. y la intluene1a de las CEBs que pregonaban una mayor participación de las 
oomunidades en la discusión de sus problemas. se fueron desarrollando prácticas poírtioas nuevas y 
diferenciadas de los movimientos de las décadas anteriores. donde tuvo mucho peso el dientelismo político y las 
relaciones de mayor dependencia con los gobiernos populistas desde el gobierno-Vargas hasta Goulart. con 
eso. se amplió y se enriqueció la práctica de la autonomía con relación al Estado. por la propia neoesidad de 
evitarse la infiltración de los agentes del Estado. Las acciones autogestivas se llevaron a cabo. 

llil 
! 
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b) Las "comisiones de tá.brioa" muchas veces se oontunóian con las pastorales obreras Estas 

comisiones buscaban ampliar una acción sindical autónoma del capital y desarrollar una práctica poírtica a partir 
de las bases. hecho que contrastaba con el sindicalismo tradicional y "erticalizado del liderazgo charro que eran 
sostenidos por los militares (150). Es en esta coyuntura que surge la CUT y el PT. como comentábamos 
anteriormente. 

o) Las prácticas y los discursos poírticos de los movimientos sociales. principalmente a nrvel urbano. 
presentaban de forma abierta o implícita. críticas a las prácticas poírticas de izquierda ejercidas en los años 
previos a la dictadura. las cuales se caracterizaron. en muchos casos. por el sectarismo o una v1s1ón muy 
estrecha del centralismo democrático (151 ). 

d) Las luchas de resistencia obrera y popular contra la dictadura militar. y las diversas campañas contra 
la pérdida del poder adquisito. como fue el "Movimiento del Costo de Vida". que articuló desde los obreros en su 
local de trat•aio a los más 'iariados grupos sociales en los barrios. sirven para " .. ilustrary e.'<Pficar que las luchas 
.. ~··el aprediza_qe se entre<YUZan en una red de relaciones . donde no siempre el 'mundo de la produoc.ión }"e/el 
traba¡c" están separaoós del ·mundo del C<.>nsumo' et cual garannza tas C<mdictcines mínimas para ta 
reproduc'<."tl'nde!a Tilerza detraba¡ó" (MONTENEGRO F .. op. cit .. pp. 80-81 ). 

e) Sin embargo. a pesar de las identidades y articulaciones entre estos dos ámbitos. en lo cotidiano se 
presentan y se expresan de forma separada. como señalábamos en el apartado anterior. aquí surgen las 
indagaciones y polémicas de diversos investigadores sobre el grado de autonomía que deben asumir estos 
ámbitos y las formas de cómo articular o no los sectores explotados en el local de trabajo y expoliados en la 
esfera de la reproducción. Muchos autores intentan responder a la inquientante interrogante de ¿por qué los 
trabajadores. que son explotados y expoliados a la vez. no se unen para atacar de forma integrada las causas 
que generan y determinan la exclusión económica? (152). Por otro lado. a pesar de las dificultades no sólo 
teóricas de responder cabalmente a esta pregunta sino también de llevar a cabo las articulaciones de aquellos 
ámbitos. los movimientos urbano-populares y sindicales han avanzado significativamerite a tal punto que 
propicien hoy un grado mayor de madurez poíitica que permita la discusión de pautas comunes de demandas y 
luchas. Este cuadro es totalmente nuevo con relación a las décadas anteriores. 

f) A "los nuevos actores sociales". se deben añadir los movimientos ecologistas. feministas. los grupos 
de lucha antiracial. de "costo de vida". etc. los cuales no sustituyen el movimiento obrero en sí. sino que son 
desdoblamientos del trabajo y de diversos sectores que reinvidican la ampliación de los derechos humanos. los 
cuales van desde el acceso pleno al empleo hasta las garantías y derechos individuales. La sociedad brasileña 
se tomó más compleja. pero no disminuyeron las luchas obreras como tales. sino que ellas se ampliaron. y 
diversificaron. a niveles sin precedentes. 

g) Hubo cambios significativos en la relación entre los movimientos populares. sindicales y poíiticos con 
el Estado. la cual se pautaba por la resistencia al régimen militar. hacia una relación mucho más compleja ante 
los gobiernos civiles de Samey >' Collor/ltamar que pasaron a incorporar las demandas de participación de las 
comunidades en los programas estatales. apropiándose de las consignas defendidas por los grupos 
independientes en los años 70. A partir de finales del régimen militar. y durante los gobiernos civiles referidos. el 
Estado redefinió sus poírticas sociales y promovió una mayor interlocución con los movimientos barriales y sus 
comunidades. intentando cooptar su liderazgo. Sin embargo. estas mediaciones no se han desarrollado 
linealmente. sino de forma contradictoria. lo que forzó a los movimientos sociales a replantear sus concepciones 
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y prácticas porrticas hacia el Estado. así como las propias investigaciones de los estudiosos del tema. Surgieron 
contradicciones en el interior de las práeticas estatales especificas como la interacción de los técnicos con las 
comunidades como hemos presenciado en Florianópolis entre los técnicos de la AJcadía y los pobladores. Las 
relaciones de enfrentamiento y resistencia directa de los años anteriores son complejizadas: hay una 
combinación del enfrentamiento en determinadas ocasiones. como fueron las acciones de desalojo del Estado 
hacia los sin-techo. pero también la promoción estatal del diálogo y formas de cooptación ( 153). 

Los elementos explicrtados anteriormente. nos sirven para que se evrte las definiciones aprioñsticas a 
nivel del entendimiento de la relación entre el trabajo. el capital y el Estado. así como sobre la naturaleza de los 
movimientos urbano-populares También no se puede manejar de forma mecánica y determinística las causas 
de naturaleza económica y los movimientos sociales. así como plantearse una polarización ñgida entre el Estado 
y aquellos moVJmientos. 

Lo que hemos acompañado del movimiento de los sin-techo en la región de Florianópolis. y tamt·ién de 
los diversos movimientos so•::iates en el país. nos permitió •¡erificar. no sólo las premisas anteriomente expuestas. 
como descubrir nuevos líneas de análisis. 

A pesar de que los debates continuarán a respecto del grado de autonomía que los movimientos 
urbano-populares podran alcanzar. o las formas de lucha ante el Estado que no sólo se resumen al 
enfrentamiento directo. sino tarnb1én a otras relaciones de carácter poíitico que pasan por mediaciones 
ideológicas. lo cierto es que E:I surgimiento de los movimientos de pobladores en la región de Florianópolis y en 
otras regiones de Brasil. ha contribuido al atendimiento de sus demandas más inmediatas. aunque 
parcialmente; ha aumentado el grado de conciencia sobre la necesidad de ampliación de Ja ciudadanía ha 
contribuido al proceso de democratización efeCtiva de Ja sociedad brasileña; se han reactualizado viejas 
necesidades y demandas no atendidas y rezagadas históricamente; se han ampliado y abierto posibilidades de 
una mayor participación del conjunto de la población en los problemas que le afectan. a pesar de las 
contradicciones y Vicisitudes inherentes a este proceso; y se ha profundizado no sólo la discusión como la 
articulación de los pobladores con Jos diversos sectores sociales. sindicales y poírticos en tomo a los rumbos de 
la sociedad brasileña. en dirección a su transformación. C-Omo señala Montenegro F. (1992: 89) se ha permitido 
desnudar''. .. tos c.ammosJ··descaminos de C<.>nstruc•.:ron de ta denwcracia'.' En este caso. ha tenido lugar ta 
discusión de proyectos y acciones estratégicas que unmcan las demandas y reivindicaciones dentro y fuera de Ja 
producción. buscando romper la alienación del trabajo con relación a su jornada laboral y su proceso de 
reproducción. La autogestión terrrtonal. la organización sindical. política y social del trabajo. la capacidad de 
cambio estructural de la sociedad. y otras cuestiones de fondo. están en el orden del día no sólo para el 
conjunto de los trabajadores en Brasil sino en los paises penféricos y centrales. 

t -
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N O T A S 

1. Nos refet'Í'OOS al "patrón de desalrolo temonal" en Brasi en su emreslé<1 ieconómtca. esoaoai y noonatJva. et cual e>:arl'll'"lalemos con mas deter.-nienco en et 
c,,,pítulo 111. 

2- En aB"il:o a las 1eocía:s hs.OOOalistas, pOOemos ciar ~as de tas más tr1pon.antes cooi0 La 'ieocía de las 'R~ Nodales-· de Losch, 'ieoría del LIJ'3C!I 
Central"' de ctm.lalec. "Teoría de los POOs de úearl9l"fll:o o Oesanokl" de Pe«OUH~ la '1 eoría de LocaEaoón" de \rJebel. et 'li4odelo Cer.ttcrPedt"l'1a" de Fnecinarn 
y otras;..vtas e-slrue1uakta:s CCifTIO la 'ít:«Í3 Oto la M~ao6-i··.1.:i '"TE-Clliade la o~·· y~vanante:s V ooos E°Nocr.JE'S. Encormirnos , .... .abordale oítJco a 
e<as comen<es. PCll -· en ~Jexande< [197tJ. Bemdt [1974i. Castels (1982), Ch>ay [1979). C-.0 [1S?9J, Co<aggoo (19881. FouC1Jl'( & Muard (19731. Hom (1974). 
L<>iet2 (1986). L®"'o Co<rea (1'.«11. Lotr,. (19311. Lc.¡:ez Raroget 11979). L«eraet t19741, !Placila !1973119841. Rarnoro 119731. s ... os. MrllOf'l (1'386/19881. E-ono 
Silva (1974). SJ"'e< 119881, Souza. M. Ade<a 119C<JJ. ''Te<J<ra< de la~•~ectua ..... 119n}. Tune< & Pict<0< (1376). Sláats 119861 > ooos. 

SWeo las oíticas ;,! '!1",0QUE' E;>StJJJCti.J .. a en ~ ~o man-asta. en lo QlJP coooeme ~ los ~ temtoriaii!>s, ~ y urbanos, V€'~e 
pactiojarmeo!:e: Pradla {1984Jy M01aes t. Costa {1$87l. 

3. Trabaiaremos con a6gu"ios au.oees bfasieím y E:'>tldAE'fos. ciado!: en la nota ::trl..enol'. los cucRs SCtl krs QUe más han i!J.Jan2ado en los €'$tUdos sobe la cuestJon 
re-gionaly IHTll:oriarl. en paffJC\.br ~ r~~ mextt:anos Pc-'Jemos alar ~ cooi0 Sar11os [1988}. O~a {1982). Souza 11986}, Oavldovdl (1'387) P"' 
eiemPio. (1.Je son los: QUe más han aeado cor..:eocos: Pl'ODIOS :;::n et v.etO problema de la ... rro:wtadón'' mecárica de teorías de ouos países~ ooa ~ación Los: "'"°'"' .m...,.os sm rr...cr.os; """'º"pee~."' "'"°'es haro<eses como Castels t1982). L..,. 11981), Tooalov (197'3), Pladla (1904), Moncayo [19'32), 
hlasSEll (1981 l.." Olios; y los rne>oeano• como (.()laggoo tl 988). R-.S 119911. Blanca R;,mírez 119'321. D<klau 11990). HiemauK (1991b) v OIJOS. 

4. Nos bas.an\.1s ~nc:e en las concepaones y lomv..iaciones d.:? Mara en El c..,,;t• y pen$aÓOees posteriofes. E~ esta cuestión en el~,. I~ al 
f,,...¡ de la T ""'· 

5. ErA:et"dendo t:::omtJ un concept:o Ó'?Sa~ivo (> irtS1Jt.ment3il. en cmttaoosio6ri al de ''espacio''. Pradla (1384: 11~202) desancla eHtensarJ"ll!ll'lte ~ anáis2s del 1fimm 
"~portes materiales" vtruándoki a la::: .:ietff)(es: y ·~s.as esieJas de la producción, cisabJciÓn, ilteicambio, cDnSllTIO y de la tonnadón social, teriendo como 
Ui!ISlc.odo las cordciones de 1eproclJcaón 9€'0Hdi dE- la Pfoducaé<1 socia como lll todo. Oesai1olaJKOOS m.is adeia-lle este conc~o dM UDI. 

6. ''Movimio1"0 .......,._......, .. del U.Oaio en ol seoodo de""°""ª deleminado POI las condciones gene<aies de la i:<odJcción c..,;tarta. cmorme las~ de la 
acunu&aciÓn. lo ~ se conMa con et "~o •..d..nlario" del nabaiada' de buscar t~e vías y medos: ~a ~se. Ao.iela aceoción está 
vi"ieulada a la cMegccía ~ "~". ~a o rc-labva, del DabieO ail caPtal. cocionne anaiza Mane en et tomo 1 de El c.,;t& Estos ~os no 
s9Wlcao m de(emw-ltSJOO en la forma de enlocar et movrr'llefllo ten«OOal det babaio. sno más bien en abadiir las cordciones econónicas y soci*5 a CJ» está 
sometido. 

7. A rftJet cflciail y en el árrihlo gE«dÍbCo ndC.IOOal • 1arrt.éf-1 SE- ertieode teoltorio como la l.l'ldad QUe aba:c• ia rE9ién. en C\Jil'ti> ciC1..llSOCó5o de lila nación Pa 
eierrcik>. en~ IBGE f1nsttuto Brasielo de Estast1roca·1. ~oca el tencono como conUto de lrid.ides 9f'Ol)Olíticas y/o ~~ de c.rs país; en este caso. se 
det'"IOOS'..a el cc<..,.ll:O Oi? ~s •..riidaides' dEo •.na ··n.aoón•· de ''tenotOOo nacional". Sli enbalgo, e4 t~ '"l:enf:orio"'. ccmo lo dlfnemos. a contnJ.ación. es ~ 
''es/eta'' y ··~o-· de~ acoóny dE>S-atrcA> de ~ocesos económcos. políticos, s:ocialesy a*l.J'ales. ~.en ruestro ttabaio, esti SLPe«ict~ por @I rnovmenro de ta 
acunUación dH c~dl 

B. Es decl. el éf"lc.sis di!?4 c«X~o de temlooo está eOlerddo ccmo áno.o. ~ de4 ~o dM proceso de la ~. cwa "'corf9..l'aoón'' ro e! 
estática, mó ci1.imca y ~e cafl'tliane. La '"~ .. donaiaáórl' o cnstaizaoón ~ movrrWnco econónico (e ildJso oolítico.. ~. so=a. 9 o.•nlJ en Lll 
~et~~ s.E«Oe está rezag.aid¡. con rtWtcién a ..-1 proceso. Ml.Chos e-stldos car,itin en el enot de-Mocil et ~o iPittnciil de iai "esoiCiiiidad'' de 
los procesos econón-.::os, y acaban "congetirdo" su ~. ~ ~e de la e1dcaóón estnJtMal y e~ dio su proceso. En CUilRO al t~ 
"espacial'', Jo marlEiarnos como Jo ..--.do<l s ... os (1~ 74) y MOf'lC..., (1992: 54-64; "OSP.cio" como ...._l 

9.Apoyándoseenhl~{T/»..,.,.._. ,.OCHS:il~---. HlldW'rscn.London,191!()),elallOlr{..,.ci.,1>26) -el conce(o(o 
de "e-soacio absoillo" (como cosa en sí.. cerno el esoaoo de4 ~-o. et.l.. de "esomo 1ÑltilJO" (Cl.Jf' POOi' en 1._. l.ii 1~ lf'Cle k>s ctiil4:ost y e4 "e'SOido 
re-ladonal'', ·~p¡~MPRcttW:ictccmoccrXE1f"llitktp~ilt:/oml'linll'riadP_tt:i~ctr0$ .ti'ntt: GP1~~ ~ mtrr ..tl:c' ~'.' (rracixción 
del~TPJVela0<o>irr9daddtestetefc01corocwolOdt~cooelcawfllllllioloG~olíaHUNN(1.JOesturiolo-acróneso.aofdelasac1Mdades 
hunanas, O de Jos mec;Rsmos V ):fDCOSOS cp.Je I~ el ........ eso..o.i dt -- iC1iJidados. 

1 º- Mlon s ... os - o! COOCO(o(O de espacio desde varios si!riic-.. 1-· alima (19fl8: 611 - ·w ~ ~ 111,,.;, ~~a ~ 
,-«>affl:r!'': . • sierdo de las ca<ego1ías más geneiaies del conoa-.o geográfico, v li ac.,,oón""" mti .....-Se- on el <ic- (jJid, ll. n1 Esoacio, 
entonces. ·:ce1ra tn u~o dP dfPI~ JJ ~ 1~ aJE> -'# 1P•ill -~' ctfff~; ncr E'f'IH MI~ #'$pKik..,,,,.._ ... ~11 .h: C1JiJtlt.$ Eltt$ .9wn dr 
"""~ l<:t<c<W<<><~iicmof'fii'.,lllil~-°'~ E/.,..,.oc.E'$.i1~-~1aacom ~"---'l'CPD r.wci<>. n..-. 
n3f'.raies;• ~ .. (bd) (TPl ,.,,,,.,ando la retacin do!=- con el paisa¡p, añma'"'" !I ~ r..uta do!- dP la sododad con !I Pli5aiP v c.,..,..... 
~o. siendo cp.ie ~y e><>acio"' e~ en ui pai dilóctico 11>. 721 CoolDlo ~ -· seÑlindD (1.JO ft esi>a<io .sel<"'*"'> dtl ttilboio rruerto 
ftonnas geogriolicas). del ttabaio vivo (el Conle>IO soo.n Ot0<enoando de .. ...,_oción ... - es .., -o dt lo inseción - dP los PIOC0$05 sociales, 
ertOende esoacio más arrdo we ao.Je4 pe oc eso: h.noona como Ul d<ito del Ptooio psoc:eso sooilf (p. 73l. ~tos ccnclllltOS ...-..S. conctiit el esoilCio como· 
-=-1 fe!'Jhdo v l.a SJ....ma, ~e C1Je se rehace~ paisaje, ero la sociedad. a baués de Ja PSOaCialdad A clf.,encia d!f paisai!' ~ ~~y es ..na cosa. la 
espadaidad""" es"'""""°'"º ves luldonal. o! espaoo es esttuctUal; '.' .. ~ igc¡;¡I ill~ ~lo «<Id ro 14#-.·r!' /iU«irdiid ~- ""t'f ~. I• 
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~ QUI>' Piiktla c«U'Milmffil~ coo Jo~· (bd}. Resune áciendo CJJE- et espacio ·er- 1.11 l11étl!T!'JCrl!ÍO o H"<Uff](Jo • .!'..Clg«ict .ITl!iKJui/$ filt>. H'Jl.IE- Ja 
c«t/9.l«im ll'fllfaioi '11PtJiF.aiPY1.3 -~ El~ ~ to- t«aidad ',.Wdt3tÍtPfa, ~CNE> ~a. /E'$Ufackt dE> la 91?<9alii-ao«r dP' Jo- -~· .!" ... "&,. la 
C«/igu~tenifaio/l'J.JKJEir¡~/~dl,;,'J/Pmt..~~1--"'"4'fma'ic~/iJ$1T&T1a;.c,P#'fC'ICC'1'/Cll..?.~Hlil·.w.nvf>H1~0.Hnr::m<tN'it-cO(iP,/a,~ 
~~iidMt~ nct'a'!Kt>n. H1€'1bn~.t:(lhi!".f«c'1. ~<:í'i>!entr>S"b. 7nCTPL Niade tarrbiénciue el espacio es tronado POf tios y ta.t:>s. en la ITGTla 
línea de raciocno dt Uabafo rwetto y u abajo~-

Poe Olio lado, eriendemos QOe tos tÉ1JTW)os ei-Uiolados DOf SaN.os no se dif'l de la forma tan relatPJa como señala a dl.Jl:or. sno oue el emaoo se 
!J...«lfdta a la sociedad y esta a las CordciorlE'S de ret:it"oducci:in de Ja Pfodx:ción 9'oba'Y su proceso de ao.mJación. lncorDOr.amos los anáisis de S~@en su éna:si:s 
relacional y temporal de espado, pero no estamos de acuerdo de ~lo como l.l'l "ente" en sí. 

11. El término ''espacio'' ~í oo e-s LS\a erlhdad ab...q,c.cta ccmo ~e e-s marll€1a00 pa kts teoÓric0$ y técnicos de arQUitectua, en cuanto factc.c QUI' se toma 
ideo6ó9ico. lo cual es ~i(e cOOcado w Jmenez en ru a1tíct.Jo 'l..a metcancía como metcancía'' en 08 ~~o i1 ~ ~~ C0811 
un~..,CilnCÍil. 19n, 3P0030Ón Qr.Je .3f.'.Kl iuzgamQS COOIO actual Pradla {1984) tarrbén nos precisa ml&' bien ~e COOCepf:O. Eri•endemos temtorio como maten 
donde se df!s:auola la Pfcdxción y actrJidad hlmana, Sl'E'fldo (J.Je ésta ta prodx:e y cordciona a la vez como espacio y ánOl:o. Estos aoarecen y se desarrolan como 
elementos defivados dó c.ctMdad hunana y ten•ono como errna1cado en et ~oceso de la PfodJc.ción y r(1)1'oducción de la foonación y rQ.Jeza social No se puede 
rlE'9Cll' la inpoftanoa: cX-t ~ como ~o ar.uoook:9co let90000'Mi<ncoJ de lbcaoón ~ harbe con reiaoón a su meóo. Sil errbargo. tilo se ermarca en Lila 
sociedad coc.cie4a crotoda su aeación material, ecorlÓmca y ~al 

Los: autores citados E'StUd.;n ~e.entes ~E'dos de- 1a fotma ylo t«> arQUlectór«:o. erloc:ado desde e4 w~o de vista DSKDK9co. antr~o. 
urbanís:tico, etc. El lectDf pcdá ver<car esta cuestión ~o a los conceotos señ.ala.:los en otras panes de esta T .?sis en lo QUI!' se refiere a conceQtut!Éadones sobfe 
e-spado, obiE-to ar~ectó.-«o. 1e.111orio, etc. 

El coocet)C:o de espacio_. ánblo, u ooo letnw'IO. atSOJe estos setan l.dzados oara caractetii!aciones metalóricas, d@rivillPJas. corro...stas con ooo témW'lo 
~aóvo o et"i!:eocido IK"I cori1:~os bastante específK:os. PE't"O ~e en como eternento ~y no ~ativo en sí. Estamos i"lves6gando en dfetenles 
tueni:es ef ~acto cooceotuai básico C1JI? nos Í""ltE'f~ e-o la T ~. Desde lte9o. el concepto terril:oOO itdcará la base JNCerial de las actividades ~ en 
9efiel'ail; f:'r'I lJ"1 $i9Íl rfo.Jet, en s:u aspeclo ccr,c.-mawc•, es dect. t1err.enc:o CJ.Je U aduce-.~. se cooü-.ay es rest.*ado de la t~ econécrico-social y ec'*9ca 
(ecosistema social demido) .v de otras ~ oue estanos ~- El> oenamerte sigWica Slllt'fill et caráclet genÍrico. atistórico e lrueaso en aue 
muchas veces es E'fldeado et téirrrm espacio, l'J e4 erl~ ~E-Sivamente anu~o ~ t~ 'l..igai". En ~lll s@ntido, l!'f concetto t@nilorio seo cmrü.á con 
otros téfnWlos deperdendo de la ámeruión y erJOQOe QUe es:tcwemos tratando o nos reteriendo. Pa1a eiJ, nos apoyamos en dferences pens¡dcxes en et .ea de la 
geografía en Brasi como Millon Sauos (difetendá,-,donos de sus pl.arttearrWeotos de corte estructtiaista). Ll.iz Navarro de Brlo y otros; en~ aponKiCJnls dio F. ~ 
Oiueia; en las contrb.Jciones sobre la 1~1 aiaca de la cues:bÓn r~ en Rarnírez. Blanca tcorro.. 1991}y otros au:aese. 

Con relación al conceo<o "esoaoo l>.Üeo y ......:-o ... res ronililms a los ~os de~~ C .• Paolo 11980:100-118; Cill>Í"*> 'l.a 
ciaiéaica ck> Jo pltiico y de lo privado'1. ~ Jo ~ se refiere a ~ análsis espadaf y ar~ectórico ct.f t~ La a.iota rwlS precisa los dftlf'lfllM árrüos o ~ de 
los espacios de la actMdad lunana. El conceo<o de"~" más C1Jl''"' lénrroo oreciso nos muesua la ¡¡rE'OClc>ación en r""- con ol <iooróo enl!e lo ~y 
lo ttivc.do QUE< en e-t asent~o "Panocama ... en FklfJanóc<iis. se ve datamente: lJl E'SPilcio "tÜ*.o" abiefto (~ los técricos denorilan de "átea ut1dlo'1, con 1.11 

conl!ol de las -aciones de los cCQfios toall«aoooales. °"'º "" oa <ilectamenie oor la ooiJioción Y. oor ooo ~- ol - de lo Driviodo de los 
departanientos. De m l.3do. 9t @d6cio como ··~ado'' dfo caias-derpartarnen:o, cada 1.n:> en su DafticUaridad privada, .Y deo otro. et esi>aOo abil!ino. de ''nade''. La 
noción "semi>lüco" nos sSve de instn.mento cooc~ paa mostr~ los c#etentes tilos de acwooiUJn teni:CI~ y las retacicntts n~ y/o ilsllucioNles 
€1-:ister.l:es en lJ"J de4:erri"Mldo ~ o !«tOI t.mano.. Con 1ef.ación a lJ"1 .abordale más ~ítito y ct..*t..tal. ver Hiberrnils. Jtigen ~ #SlnllrlM tú n;1.,,. 
pÚ/J/jca RK> de Jane.o. T erTPJ Bra:siei'o, 1984. 

12- Vóase San(os (1979; 82: P""5ilndo ,_do~ 1 !lre: E- "..;;.""*'I; Mor aes & Costa (1987); Cost1, "'andodoy M. (1988: O ._ ,_, 
cat~ );y Se1Ja [1987); Lobalo Carea 113881 

13. CERUTTI, Mario. ''MOf"ieney y su ánüo 1(119ion¡¡f (19E:&1910), Refetencias i-.stóricas y SU9Q'f~ lnl(odok)gicas''; i"t n.-..a ..-....:.-.. et. ~ 
Sociales. '.f~o. Serut?tlcia, lnstit..ro Maa. 1991 

14. AJ r~to, la au:ma comenta we la esca&a 'hct ~ a5tP ~ildet aJP WtPdo milnEÜLt'# illtwtt~; «r ff c!D'Bt al fl....., cm duif!im#S _~ d#I 
tffdfflop.~ccn~"'"'11E>$dP~tff!WOOii,noPt..lll'dt>l1dca.~1>~J'Mll«bftt9i~Mtrtl.JliilDi13f'lllfMTllllietdf.Ml>KMil/ .. JEn.cuJni/IW1~Jasf«riM 
~fiMclm • .,,,_..., ~ilCiii> dW liwl~ a''"""' a .ti.< .,,,...oo,-n.;a'1 caoo '11Wt<t<,. ..wilo<-" loo. di., p. B2l 

15. En este .sertido, los aiOfes ftJ"icionaistas no deben ser r~ados de todo, pero ser c~ados. 1~. r""8•ildos en sus illliisis. pl¡fftaaWntos y 
ccnc:eptuaizaciones. lrdJso, Rl.JChos de estos au:ows. ccmo es et caso tíoico de Le CcrtJusiilt", \JI. Monis. F. L 'w'ri9tC. D. l!i. .. fwlon fMil:ns ceno attailKtos ~ 
como teóricos; o rn@lfct'. SP Pl'l'tlJe m<o'Of d!nsJCiad y conlrb.Jdón flf"I s:us obras CJJe en sus esaios, atn:Jje IOOChas df' ~ no ..._,on consln.Jídls.. Un .,_, IÍpi:o 
son los anáisis críticos de C. - 11976) hace al ertowe llncioNisla sobre la ~. y we en gran pa1e est....,. de auordo, pero we ... nismo liorrc>o. 
maribene rasgos estrucltiiistas y i"rl.tso h.ncionaistas en sus ~os. 

16. A lo largo de la e!C)OSiciÓrl de los piane<e.....,.os y coo~r.o análsis, vamos ''onsiooando" o "reilando" .., dalógo oítico" en11e estos dos erlOWPS, ...-c1e1 abordaje delmovm.r.o real del~y no en su forma e--~-

17. Sn embago, al resi>e<to del método de abordaie de es1a cuesoión. ol auOI....., lil atondán de we Pil• lil cOllllJJWllión de rualrMlt bacóón del f'lonola. '.T.> 
t«olt»dd#~nol/IM'B~dltW>#"Ra~ il$i.cm1Dt"'*~Mc~t*'~1~g¡/Nv¡I. n~WHMt.....,Jllt•d#aurn~Mi:WmJM 
;6.,ff)(pS~ ""'-=~..,....,.;lim$, ""'-"""~"""""" ... ..,,,~ ,,,m, ,._...,.,,...-._.,,...,,,_ .. OO. d, p. 

47). Alima C1Jl' 'no bi!Sa ce~,,,_ 1..rocamm1, le> ""' .<E> """"" "" f'I muxt\ !..- ""' - ni-.a1 -.am ,-..,, ""*'-~#Ja< -
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91K9ii1Íi'~ dP /il$ v~i"J>HH'Kt>S s i:lnuFVo IT<df/'1'3 lÑ> •'rd.Ja. Ne-~<~ ~'e.1.~ t'!to 11'«'1.;ntE- vio dtP anpfl'l!.crJ OtP iCl tFáico.:i ffr.p, io 1~ 
Jo1~'.Jo1~iJOMtimKJQUE>.CBa#·~··íh:flrTPl 

18. PJ respecto. Delgadl:¡ Macías (19S1: &I) criica el .. loc-..0 .. del"""'"""°"'º regOOaista y de la regadón de la ncMsi>idad de los Nereses naa.""11os. <U>. 
E1l el rondo. tiene a vet con los l"lteteses locaies de at.111€1'"11<=- E-l PtcdJclo 1~ 0€-S.taca tas~ re9cni:listas CJJ€' concbeo la 1~ ~ICIÍSOCamEi"lte cm base 
en ~as hornogenetdades fisiofl.T.fkas y/o economc:as ~ aba'can muchas •;ece-s vanos esoaoos cdíbcos. T anDen LPetz 119921 ~ las vanas ccmen1es 
del pens..anjentQ E-!onémco y ~áfK:o <PJe tienden a p1;.fan2:. o er1 ar.ái:sts giobaiz:.n•es m NftJCtJaridad o en su sentido U"flfso, destaca la fb:fU.ioocio eo ~•os 
Dlanl:eamientos. 

19. Un E'StUcio oue corlSKSet'cmo!. CJ.Je ttet"IP ~a ~ao6n es~ trabdlO de P~-0 Jtno1f19911 sobre SaN.a Calama. et cual oo uasoerde las hor•etas lf191C~ de 
aQl.Jeol estado. AiXrt:IJE' cormck?f~ QUe este- .:...Aor ha cGf"lfrt...00 E'f1ütrr~¡11e para la convE"nSJÓn de la ccrl«maoón ~ónco-get",.9álica de E"S-a r~. IE'\'.A'OÓ.XP 
los erloo..iesy nW<odos de an.ái..'is dt? l.a G~alía tradoon.al. Reproduce a rv.oel r~o y n.:.raCPJo ta conceoo6fl rí9da ~ esoaoo 9f!'()9.itico. como algo t>StátX:o y 
tire-so a la división 'ºdásK:a" de los es.todos y lf9CIOE'S, deol'ndos .-iSU:uc~lff'lte. 

20. Este sffÍafesrr.en(olo ~aye de H31..V, Ge«gps, Lomeyy\•,/ei €'t1 los ~a_~ ,Ja Cl/#'61:Ínnacitlnill. 2! ~.Bate~. Fed:wnara.1982. P. 14; ;oJd D 
83. 

21. KAYSER. Bemad. 'l.es cMsiooes de resoace geogr"'*""'· n Ann*5 d. &e.-....... 1966; ...xl s ... os. Mikon 11979) y Pinma. LLIZ 11984: 
cmc"'9ónl 

22. E<ición en WllJ!>.JE'S de E~ Pillil _,, 1rligUn 

23. En rlUE'Stra m«rogalfa. Ddfa et '"Serilario de TE'r'MS Sek>ct~ en Urbanismo", en eif Ooctorifdo en Urt.arismo deo la OEP-FAAJUNAM. en eif sernestle 198512. 
'71/ot.s soblr rl llbto "ElrgÍ~ PM.J llW rr/!ig¡jÓn: .. -: ~ábanos ~ conceo1os cenua6es de Francisco de OlvWa. como es¡>«Ío, árroto. l'llrilcwio. 
Slb~ o á.eas 9eC9áf.co-econórricas al nena de la región ~ e-stári sWrrae en rnoviril!no, etc. Al resQKto <» ~ 1eNción enu .. rf'glÓn y sutMigiQnH 
paotic\.jarmonte en el no1este blasioOO .. O~'"ª 11932: 37; edición esoañolal añma: 'HOP. ...,.,,_ "'lit-!~JI-. - -: En lit.....,.,. c
-"t>IK«>«i~ >~'dFnt!etdP.bQUtPfn!~ ff Nctt::ltP$/e; cM>~mcxt.c~1Pdx:itfa· -"~P tt:d:t,,,, b QIJIP cm~tq a .kl.<' ~iltbs dl-PPtrwtthJcci. 
Potoibo. Rio G1~ ro N«re y~.¡.¡ 1~ t'f'o rKCf"1Cdt/p .:~'l)(t ~ dfJ ~ ~~ a.-vc;1H1u1. nWntr~ '1UP ~~'*e:~~~ /Jcrp 
ª"~a C~at.fp PiátJ/ HKJ 1E'lalivillTJIPnfe TdlffH"IC.lélt:kf!:, '*5.andi!ndc• i<~ Kcrárri/1$ dP rii«a l'Af't~,.,, 111 K<neei~ raltft¡¡/ y <Mi rMnCa 
~o lcr"-'l' c«Jfa li1fn3_q. N~ck!:te.' El ff.la:icl dP 111.:.-~ ~ t.n .:OKt aciOlfE'PI.*$!'~ ~· Mcooit-'9nct 11t1«M1lli a ti~ '*" /~ d:!tinlas di' ltSS QUtP 

t~huc>t::A.cciin ""'la 10JE>4>=' di>~~.~ at" P$/l'. l.~ ~oc:/cl$ oiP Bihay Sff91ff>. CIN#il ~ mlfa. bc' ez@"iJf .zr MclJT"SYDZn« Pfn! 
e::tjdl,c;·mgqo cm<Dy.W:('cOOl(? ""xdeae·· ~ayado nuesnoL 

24.Etieme StJa (1974: 31-32). ""°"ándose en Rolman . .aJeiandro ID~,~-' canc_..,, ..:...-..C._·« c.,,.·--· Si.nos 
Aies, Ed SIAP, 1974, PP. 51-64). dest~a ~ ca1acterísticas dlEtenciadofas ~las rE9ones en ll'l sistema~ ccmcr. a) la ilit'cUzadón enrreo ef modo deo 
prodJ<:ción dorilano y les roodo< de ¡xOO.Jcotin stfu<*lados y sus respeaivos pesos r~. com~ Sao p..;o al - br-.;o; b) el de<.lnolo 
~ff€'0ciado dl- las fueJZas productivas Púl 1f9Ón. SIK'ldo <JJe ~ rtogjonitos ~ avanzadas concecan et dtsin<*> ~y cenllindD liiJ. rilnn estrat:8a:s deo la 
aa.rdacióo; e) ei\ et sef'Qjo anletiof. hall ~ rnetoón de LiS ~ oroci.lctrJa.s donW\anles en lila ,..-.., a f'SCiM Neionil; dl r.conocilndo el modo de 
preó.Jcaón cac«aista como ~e. S.f' ¡ifflfE'nciafl las~ prcO.JCt:ivas '"1amaños y sist~ e» Cl'oduccián. las~ ...... corno an1.c.otrlirs flf dtsanolo 
r~ alcanzado. la <*nerlSÍÓn y el oodel ~del men:ado. etc; el la dle<enoaoón .._,.¡ ..,.. "" IUláén dll 91- do concWllJación y .. .,.,....,ación·• 
de los e-scbuen.as PtoO.JctP.las er. tas cistnas JP9Cf"Jl'S. r1 tarroén está en h.Jloón det SlSt~ de pose de ~ tiln~ n.alll y t.lbmit y et con~• gido de 
concemaOón l\J"áana lel sistema de eidotooón do lo llflta del.._.. cuen se ""°""' del eNC_..• soáil --t y g) - t..aón ~ ....,. .. y r~ 
00 ck.se .v SKtc.eos de clase en ~ r-!'9iÓn v las 1f'Stlf'Ctivas ~ ero las artJcUaomes de las ciases a ,..... naOonil. SM señU cOlf«t..nt• aue ~ ··anáiszs 
espacial'' o el esrucio de los sU>espacios locailodos, s& ...,._. s>.bsistencia en cuanto está vnruado ai -..a ec~ tn ~s. irlscri>e. 

25. IWHITEHEMJ.A. N. - « ~ ,,._...,_ Lordon. 1938. P. o 188; a<>Ud s ... os. M .• 198a ~ 

26. Pradla tanüén constill~ et l'nOYiniento cWKtico entre la ~ación ~adora y la tr~ltión y ~ilciórl dll tlmitolio, ~ ést. ~ tifnde a 
IE<J&oar, reorodxi' o gestas las fcrmaciones r~ o ánUos tenacciaies 1enc:iences a la eHtllción ·z o t«Mt»d l"$/IUCUM» QUr ~Ja-~ h«r ~ » tttMdMI 
i.rnt«io/,~•IMc~dP,..,,n~-''~ 1~acadi11A1<1'~~.---dP--¡rgim¡¡/ Por" 
i'Sill!rmiJ~~i1/<MC~fl1UOCJCn11$d#IJ#;~ Wlll,~p ct!~. }'lil l~odKa:ñoW~~~~}lk~«Xn i/_/CV 

i>teria. b ~hacr ~ "1$ U? ~Ldxto~m amt'1/r ~o. cmtriltic o r"'1t1 J'JA:OJ tJ-~o .rnmiA ami P/'PfPf1d"11.h: t~ ticnicct$ 
ppdi0c~tu!JUE'9'$ ... ... 

27. En el ,,,,,.,_r l. ya "1al?amos l:<evemente este plaitearrionto de Millon Sanoa.. 

28. UFlETZ,PJ.n ll' IWliotJM l'I w ,~ ~ ilUl- lil•:l' i1 g aiY Ci/llÍlilllst!l _.__ c:u.dernos CEPREMAP. n' 6112. PP. 3-10; awd 
RamírezVelásQuez. op. cí.. p. 83. 

29. Sobre estos señalimootosya había dosarolado. casi de lonna piooefa. LeléWte en sus oblas como El - il á -(1966/19n) y D• Jo""" il 
lo,,,_ (1970/1978i Véaset...oónenSouza. M. Adóia(1989: 140i 
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30. Nos referir.os CQJÍ al carrbo QUe el país stllió. yerido de t.r1 moc:k4o cfE. c.cl.mJación basado en t..na e-conomía ;,gr~ad«a y capil~a-cometciat 
dessnolándose en la onme1a mil:ad del este~ lJ"'I c.:otaismo ··conconer.oal'' fomc:~e eri el 0€'fÍodo "gett.ista'1yapartsdelos50/60 (con JucWto Ktbtschek 
J.' con el 1é9ir«i milil:arl. ll'I cae:«~ de naturaleza mono(IOis:ta y deo fuef1e .-A.Jenoa del caot1:at intemcrional Este 1~ Jo tJMaremos- rrllE'ÍOI en l?f t"lómK.r Capín.Jo. 

31. La frordación ~os l6bano-ha/:ttitaciona#s citada l!"l'l ef ,¡ruo de- '?!fa Te-sis E-Stá eni:~ en ck.do sentJdo: a) 0tedcinin.antemenl:e entendida 
como tesukado de la aisis del drsano/lo trnilolfiill. pures Setá tratada cw.o ''•JariailW ~e''; bl a ta vez. tiene su movimienl:o PfOtlÍO y pcwtk."1.iat que 
1€-Pfoduce ios PIOCE>SOS 1€-ferenl:e-s: al c:IE$o.Jrolo d€-I Pd(J'Ón del de-!.anolo len•orleil; k- dá PGrtlCl.iandád y ilCtúa de lc11ma ncider•e. pero Slbcir~. sebe ~ proce-so. 

32. Más e-s~+cíficamente; Efl ~ C..:.:iíh . .io 111 los ffiucios de cómo Sé' ~~on a riivel Oélcional, ~ con el ti1oceso de act.JTU«ión en Brasi; en el 
Cé:DoíhJo IV. en lo aue se refie.re a la l«ma como las cdiheas l.IOano-habll:acionak>s naie!on en~ ~os; y en los Caoítt.ios V, V1 y \111, los anáisis sobce 
la loona de- cOmo seo ciel'c.o €1"1 Sat'"i':if (a(atwtGY en~ r~ ci:lf"'ll.lba<la de FbiariÓoQis. 

33. Martha SchtE1r19art ffl "'1iculo '1...as Ciudad€-s Latr.oarrietic3f'ias '!'f"I ~Crisis" fn: C~ • RA"'5liil TrÍM'$tlai, MéHico. ANIU. n! 5, E'f'Jllfo-marzo/90, pp. 61· 
63). comerYando sobre la obra la_c ciudM»s lolino.-ir1icillWS 1"11 lil crisi.< {Schlenga,1, M., corro.). Mél«o, Edtorial T~. 1989), y reméndose al teKCo de 
Err.,_ Pr.da C., dc:ifJOEo !.ffiala icrS-11.c-actos de la aistS en las~ enAArÉ!fica Lacrld, ~e en'° we se ieñete a la il9l.Jtización de~ r.-oti6tmáitica ck
caiertcia t.mana. destaca sobce ~autor oue: 'Z.a 1ffA.xCJái di> Jo TJ'..'f'f.qcn .cdk.s y la~"~ .U~. coo ~ <~ iffltoi*'iK:Jin' .:Jr .oh< mredtts ~ 
<M.qJl'JCI <~ cd.ai'<ftar"! t~liPn ~ F'' T<.t~C' oiP h.< ¡,(ffjpm0$ ~lf~; crr- .(') cuain lo ijriacz' riCIÍ(ré(~ ymjz!l'!NC ce arer'U ca* WF .za.ic <aw 
l.C-e ""...;atw• ·1e .Xsn:•-.-•0 ·R 47 ·'Púliieta e .Ji: '7 "1«i7ñ '*' q¡.ti,;4,i" tstbr~dido NJoC'stro) lP. E.1l Un ooo ~eta a lam.if la ai:fflción es QUe la idea<» !Jel" la 
ciudad c~ais.ta corno tSld ~ OErstruct1Ja nos 1Em1e <s icl oue hemos cooE'f"'•ódo en E'I C.,,,Ílulo J en lo oue conólnw ~ carácttt c»suuctivo dli- las "'-'z~ 
oroduttivas ml.nCiailes JI la~ o cese de ru óes.aftolo ya hace~ decadas. AJ 1esoecto. Pladla, anillando N~e en las ~ 529-546 de su 
libro C~i1/aaiiici1 ... (19841. comE'f'l(ail.JUE' ·~ado<J. l1.h<".CZ$/H1last>.S~a"ital!:t~ croKtcrocl'f'll!adin d--lt..Wi'M~yhg¡aDP.cu 
f',Ccfol¡oOtf."ii..Yi ,-~iilk"lo {../;._y !'.u.ti9ca úY)(;;;dc.-LYJo. h" l"!t.lJI ffl diá /.; ~. c"lm«~!f."I: c""f1 t?I WE' _q, c,YJCi'f'JbO b ~· d!> i'$dS h.MrziilS ~¿<" dP 
145ii.JEk.'""il$UCd.l{tP,;at:yi'$, f'ldu~. trJClciE-.G.J:!. ~·U"rHI/~ Otf'9<f!." (p. 543). Cor. ffios Dlanteanief'llos. el il.AOI se ~OMlna de Ft*i (1977. op. el., 38) cuando 
er4oca la cu::lad croio rr~. sr1 errba.190, a dlecerici.a de4 oensadof 11.diartO, icl ve desde~ ~o de vista desuuctivo. 

34. Sl-<tl:e1 (1988: 381 hace lli :.tiOfdáie breve Y mt..&' ddático 5-0bfe tas tJes vettieners de intffDfe(aQÓn sobre ef desarrolo y el DIOC~ de lSb.arizaciDll, a sabet: a) la 
'"Te0tí:.. d€-l.3Moó:n"Racié-n'"l-1 la t~ de-la dtJaidad 1..1baoo-fu3'; b)l.3°ie-tlía de tao~··; el v ef materiaismo tistórico o VE't'sión mar>Rsta. Sebe la rffnefa. 
con origen en el rj.Jio)J)(, pero con gran 1.Jtgel"ICJ.a en '°saltos pos~a (1950-60), tenía y tiene como base et modelo de desarrolo modefrizadot y "civizalorio" 
ncirte-áfTIErf1tano, PéllÍirílE'Uo en QUtr se mi'd1a y alr1 S€- rr.cle E.1 ··~"°" de los r>aíses en atJaso con e( 911ado 1ecnoKigico_ "'o.*Jlil', etc. de _.... Lo traócionai 
debefía Set etrr«Kldo a uavk de I;;, diusi>n de la 1ecnok>g1a. vakwes. IE9as nstituoonales y aeeooas ooiíticas dtf oc.cidenl•- silndo CSJe ta CIJdid fl.ncionaía como 
un cataizadof ~de transforrnadór1 del e~. sn .ffibalr90, sffi.3'a ~ auor. i.::omo ta modemeación .v ~olo no ooiril!iton tt'fOO se ~aba en los países 
De1itéricos {el auoc lama '1.EiCef mt.rado'1. ~ pasÓ a ca.actenzar de "~ación". "p.atoklgÍa l..lbana", etc. al fenómeno de l.a ubarinción acelefada de los 
países ··~~olaclers" ero tod<ó SU$ cor.,c.<icoores. El SánC.O MlrlCi;,I y los got:...-nos de k:is países ceott.-S pasaron a Vl'f como patologÍ.s 14 eHCMO 
~.la rr~adon. etc.. COfrbrlddo a E'!:tc. conceoc:m. se 1ei01zaron las nooones ruaistas y QUP sllriefon aíticas de ciuftsos a.J:OIH como Snos 119791. et 
propfollt.JtOf f.1974). Me GE'E"l"TtiE- ub~nzatJ«l~oc~s nttwd wak:I ", 1971Jy ooos. Estas aíttc:as serest.menatJes: a)ef lliveirsalsmooccidl!intalde ~ v evallar 
las reaid.ade$ de los ciaísez "n.bde-xwrolados" a part1 dr su modeto, g-.c,,ándose las esoea-·ltldades t.stón::as det dHilrolo ~ et. ac:a.-.s regiones; b) en 
virtud de lrlil COf'ICE-to:"<i tdeaizada y no mélCf'naisia diM ciesan*> mtl"dai, ld 'li'ClllÍá de la Modefhii:aoón'• oo legó cmroendl'f ~ ~ dt4 caPlérno JI sus 
lroaclos en las sooedades "DE'fiÉiicas": el con r8loón al oroc.-so de llbanizaoon. hay t.na au:senoa de oarámeuos adto.ados dio aNlsis de la rl'lación eintre ciudad 
;• C:tmPO. Cdn"Oús E'fl la n.a(l..JaieZ! de la cjo..ii:sión leniorial de4 trabatO ·"'en la s~ación de4 trabajo, E"t, en aQUelas socil!dadn. 

Cm relación a la "T e«Ía de Deoondenda". Sial., ID. 99) dos«><>~ .,.,.,...... ... ~de <.»la-.: Frri f'Caslil*"" V ..-..,o1o on AL", 
1967)y C..doso & F-o (D~y desanolo en/>J..", 19691 Esta comen<e r°"""""' lo menos con dos nociones de la T.M.: a) el .,..,dnietrlU de QUe el 
desanolo de ICJs países ceneras es separado de ICls países cilM tetcet rf'U)do; b) ~ e4 cor11acto dt los paises occ:idenl~ es sittrp• t.níico paa los mi tetCE'I 

llUXio. Slale1 destacau ... -os QUe uroircanla"""'°'íadelas <ivolsasconienles dela T D .. cwos -lllilnlos 1>1Ódican~u irMon8l loo de la T.M.: al el 
efecto ~~ie ~10 de las iffaciones rJe k>s P3Íses ird.Jstriaiilados con los ~ l-t"t'Ceir ITUldo, lo t:J..11' ~ 91fW1ado t~ como '1a a•Kión del 
Slbder..cwrolo"', la ''eraacoón deo! ev.ceden(e'', etc; bJ énl~ ef1 los tact01es Memos de4 desarrolo de AL. p. ei.. y ml'llDI' il9f1Cián a liis: reYciarws enb• Estado y 
rociedad en el r-tletiol de !.as, sociedades iatlloarr1E1icanas. f.U'I en~ teiaoones externas, no se trabaia adecuadamfrt• con los e.mios dt ia ~Kión del 
caici«:at c~se rrucho en Lna •Jtslón estática de ao.Jéil. comen la oba de G. Frank (op. cil.); e) además e» taet"se en ef KOl"ICfticismo, los _,,.. dlolndfntislas 
cr1e-cen de corJCJ.l.?Olud, D'.RS !e reli€1'~1 a las sooedadE's def !l"!'CE"f rrUldo en 1étmi"los 9f'f)efales, .Y en la ~ deo sus clase soc:m.s. )' sus r~ y las 
w-~ concreia; de elas inddr en la ttanstonnadón. La ''m.:wgllaidaó l.lb.ana'' aoae-c-e como tJ"l cone específico de la T.M .• siendo~ los t1obltmas ubanos 
típicos de láS OE<I tefCE1 rru.do sólo t«i ían se. ~ roooéndose con la dE«1""ideooa y tJanslónnindos. sus estruct\HIS. El mm dit 9'5*os ..-as silmpe 
~on ~cados oor lli duaisrno oue ooone en bicQ.Jes e4 tm'IPf TJ'Uldo a teo.cer ll'Uldo; sociedidls ~ y ~; oolirilación dio los nu:los en los 
térrnriOS de Nat""_iin·E~ado y no de ciases sooales; o DOf lo rnE'OOS, ést~ estiban s\bofcr..adas a~ rRición; 84:c. T~ tu.o gr~ ll'ÓsEos como la 
generalzación de las sociedades del IOfCer l!Uldo. no ............m sus i:>articUaridad; la f .. a de anicUarción ..- la atUIUoaón v <!I dimnolo ui...o (p, et. no 
i""1t0twai>e la nah.1ak-za corrkkida y tifE1er.ciada deC proceso de vak.f2aoón del cap1al y sus efeclos tenilOÑEs); ia ausencia di' ~ t-m.órica entJe las 
sociedades del ''IE1tet' mtndo''; !J la l~a de lJ'"l rné<odo DIE<iso de an.f.isis. 
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Con 1eic.ción a les tetc€1a vertiente Oa mc.:>istaJ oestaca iltAOfE-$ ccomo C.cssteis, Lotlrrie. Prac:iiid, fvel"s. Kowdfrl u CilJOS. Ve 1.na '""("p(.Ó"t rrll.IY 
euocéntrica en la ucdoón socioló9ic:a háf".cesa en c.utores como T ocaciov. Castels. Lotff __ v otios. a C1eS.ar de la enom.eo ccnrtouc:OO rue estos Den:Sadoles t..ar1 dado 
:i la corroen!.iiri de !3 l.lbart?adón tanto ffi ios p;,isE>S centrcóeos COO"JO E'l'l los reíti-ricos, como las ce<itribuoor.es O!> LC'1krie !obt~ et E5'ado y l<I 1Jb.afw3Cá1 
capitaistas; la incO<PoJ(adé<t dt> los ek>m.?nto:s: ~díOCos e ldeo4ógicc•s 'l?fl Caa~. etc ~.ñacw.~s ~z l?St\.Jdos sotxe el cao«al irmctlliario y h.ndario l.lbano:s: de T opalov 
Slal:er (p. 102) destaca~ aspectos QUE- pcd:ían c~ieat los s.«iáialrlll'r"llos de aQUelos ClllJl[Off'! cc.mo: UOfDOfill ef dec'_.arrolo ~. coriUodictorJO y 
cOfl"Ü)ado .Y det desanclo del caottai.!mo e-n m P€"f".e(J'CfCOO taoto en la ag-ia.*ua como en la cJUdad; anaizar lot PfOCE'SOS. Ú\ OJI' corrC:Jriados. DE'fO cistnos. ('f'"i(Je 
Ja conceotr-aidéon tem:ori~ .v la i:oe-netraóón cac«~a en el iemt~io V ~ demazarr...-ito del tJabaiir;I Critica la reduccOO de le~ .aul'Ofes tranc~es ef lenérneno de l.a 
urbanización en iel tercer m.ndo al DJOCero de períeno=ación En ei :-entldo l')~o. c~a e4 raro Nento de los i'StUdos !eOOco·Nstóricos de Ptda. desde t.na 
toe1spectio,1a man:i~a. sctiee E"! DJocero dto t.1b<nZociór1 e-r1 f.1rtéoca Lcu~ A PE-Sdf oe ~ 1ecorioce la5. e~ de L~ f1Jrban rouctlles ar.id lE'rllletlal 
sooaization: a lheol~!icaf aoteoacti fot tht- ar~ ce ubar.uabXI r1 the cooe t.reJen mar~ develoornenl:'', 19781enloouese1efiE1e a los ~os del at.Aa 
sobr~ ef prc•cE-So ÓE" ~áfrolo re-gicon.:.I y las CJ)rltJ'3'CicCl(<IE'S ·~ t:lfOCeso c~.:.ista de ~3CIOO, Slaiter (pp 102·103} veo 11.a carencia de •..n e-ríoo.Je ~ preoso 
rubce ef ~~Estado y ru caoai:idad rr.edadofa di? la:: contrclliccico:o:; cal)&(ai:;ta:; ff'¡ las s.ooedades periécicas. POf úboo. señala ~-..s Dfoblemd$ g.,?Oefali.?s; ~ 
las rivestigao:ioes como: la faiil;CJ deo cc<ie<cOO enue la teoiía 9E'f)E'l'al y la a¡«c.oór. de 1S1 rr.E-todo ~ÍfKo pare. la coopensión de la Dáf1Xl.Íi:lfKÍod de~ 
cori0etas, duar•e Det"Íodos ~1&Stót1eos ~Eofnll'"ládcts, ~ '!'Ka9E'fodo econom.cisn".o en los ffiUcios sobfe M ''tetcet TJ'U'ldo'' (tanto la nle.Pfeil:aaón eoíenomenaista de lo 
J:ordi"oco detE'frtinaóo tlQf k• ecooón'...::o. e-r1 tri~ 1el.;rcié'° dE- U"l s& S€1'"11do, coroo la IASión QUe invtefte ~ té-rmrios, enl~ando el DfedonW'io de las estructt.ias 
pclíticas, DOl sobre lo t>ConómicoJ, el deterlTW'l$IDO en lo.;: entOQUeS: de la r\?laciC..n enae capiál y trabajo asalariado; y la red.Jcción del pot~ r~ a la 
producciéo 

Sobfe las oíticas ck- Si""r9ef 119791 a Ca:s..tets al 1e-scoec10 de los concf1)Cos como "~l.lbanlza.:ión", ya lci ~en los aoartados ant11Kwes. Scbre 
las aíticas de Pradila a la escuela mamsta l1aoce-s.a re-tetlda =-iba. •Jet su OOa de 1984, donde an.aiza exaus:t1Ja y oíbCarr,eote los plai!:earrien:os de Gasteis, Lotüw 
y Tooakiv. a partir de B. Thefe( y~.1os ~oreos. 

35. Es ~ resUl:ado ·~ ~ IF(fCri.JCci&i oe r"~ dli="H"tf~ dP ~.:...< ~cd.Jcdt.o~. miJ(ffi.;¡/p_c p in.31f'fJOliPs ú:t 64} t .. ) Ett t.n ª'""º /WH~ ,,... /«mi/$ 
niill..ralP_t:: p ;·;:rn:iaJE-s.· es lr:rmt...I~ 1-"« lro..·CKlrlff. ~ ilfnf.¿/$ •• t".é'O ú'YI :H.;a..Y, ~ t;mo,?cr, ~. a.-, i..Lá:lotf. opa cvabuiPr Cttfo ~E"licr t..J l11 ~ m -~ 
-~·-L1xr1LIH3~JicXhF<J·dE-ltr...X~pa.:i:Ne<.rr~ ff. fintmfferdl>ffliJ$. n:~liJrlvff_cit:liJo'di>fmnosy dP octaM ú:t B!tJ t .. / El ~11Ct-t".I' cwa di- un1.c-.do 
w ... ...., ~ro~ ~a. !::U!.//ñ..lc.IC'rlf·. k9Ca Pl' ia cu.:J -~/'.ro ll1 ~en t'I ~odo era la *9C.J dP la pcd.KtXn df> t1QUP/ mc:awntct Un~~ r.1» ~a 
_cthP tea, H l.T! C«it..nfCI de c./iffctc di=- l:'.IE' ~ LT'la t>ei¿,o' á'Hff'JI~, Af LrfV /'llffff"ld¡¡ ~ t:W@f_c(t_c: ~ /J:r FFJL . ./ '.' .. b~-n!t dft ~ .hi516icac 
ret:t~t:ffJfa/Jl..Jt"/$ ~ kl.c: ~!'".e;:. moner.a...~- ... ~ ;vcd.cr ~ út,..~:. ~ ccnq;uj E'I ~ ... "l.acÁ.;" át 6..-'?/ t .. J ·: .. P5 la ;r,Q(E'fi.3ika;iá, dP "1 iiaant~ "'la-~· at l'2J 
(ba<iJcción del POllU9UE'Sl 

36. Se con...~ E1i h.Jerc:a Wíticc.y sc:oac.I ~ CUdí.Co ··d9E'Ne-·· ~ NE«a, condene o Uooc:ientemeol:e (o tensión entre "conciencia deo SI"' y "conciencia Pila sí" ffl 
k'ls tém.-.os de Lerwll aorooiarse de o.arte ck1 eHCedente !Dlusvailial ~onómc:o-sooai oue PJociio. En este D1oceso. apa:e<en cano sti@4os '"'11'1Jisi:Ws" en la 
construcción de Ja mal~ de las condci«lH 9E'f"IE'fai6es de la producóón y 1eorcdxción socia6es. El c.:Ptaf como ~o social aparece dvadado def corlt.no de 
las concidone$ QIR lo engeMa.on: las ciases dortwlante-s acaecen como :itie<os de la historia, desmaterizaizando el trabaio como suieto sodai1 posi*o y reai 

37. MarK en los libfos 11y11 ~tomo 1 de El capit,;¡¡¡/, desancla l.J"la eMatJStiva anáisis def proceso de cantio QUe ua CXt.JrifndD en la forma de la cootllftadÓn en la 
Ptc.dxción, QUe parte de la f«ma pa.cefana de( u~ artE'!"-éllaf. i:ieto coorcfnado en Lr1 ,..,. en la marUacn..ta, hasta le9it a la sustilucién det obret"O, cmm hatlidad 
mCl"'lUal cerlllál, DOf la rr~.a-t.eftamenta, ~eoooneole. ff.a/Jz.a la concenaaoón de k>s medos de D1oc:U::ción y deo obretos ~ Sl'C)ica la cOCJPl'faoéri m bases 
caoitaistas. Y ef OOemerito de la e-sc3'a de Ja i:ccd.Jcoón !anto a r-....1 econórrK01nf'fcand como a ~ tenlorial (ccncenoación y ~ de Ja prcd.x:ciónL Sebe 
las varias ir<>icaciones de la COODO<ación a rWel espaciai, véase Se<ra (1987: 61 ·70l 

38. RICHARDSON, HillJl\11. Ew-nts ol rrgionM ...-........c.; lr>.Ja(ona. ~. 1969; apud Sena. Geraldo, op. cit. P. &4. 

39. Castels. eooe otros ao..<ores, ent-a como ........,.º eidc"""'° omci>ai del oroceso de ...t>arizadón en ~a Latino. la pWruai' r....ción "clo!>on<ionte" de 
estospaísesen1eliociónalasmo<Játds.,.emas,c\Jil"ldo;ñm;oensulboPt-•~-~·.-._ Buenos,.....EdXXl, 1Sn. 
P. 113) ~ "1$h!f«i<ldff-"*> K«>cmmy • ...o.I mAml'rici> La,,, y /X'f tiJlllO dP _q¡ ~ ;¡/.,._, ~ ~ -dP t.. --- á>a<yfmna< <ir 
~Ji>Q<JP. H>áC!INano.>!' ci<tT'<•.< ~.,_luff,,,, c-gon;-iindc>_'lJ!' _,_ .. (..,00 Silva, Eliome. 1974: 36) (TP). 

40. 3'lb. Nos ~amos en el conc""'o maneiado por al!ulos auores sob~ la ..t>arizadón }'la corlormación de la ciudad cai>itaisla. a_., de 1elaliuiza1 al9.roos de 
suscor.ce¡;ruaizacione<omalices di 1e;pecto. E"<» autores soo r.<i"~e Castel< [19S1L F~ (1977). Loiciie (1979), S~ (197SJ. TOl>ilou (1S79)y üiie<z 
(197911991 l Estos son ~ '"'"'"'' '"'° ,,.,,.;.n el "'"'""'º de "ciudad cd*'a", des<» el pu-<o de vista .......-... • tmláJico. T- 051in de a<Uftdo QUl' 
la Wdad c"""aist• es la conceooaoon conPe;a de medos de piocb:ción y lue!za de •-y de•- o4 «rino de SOIJONS nocesorios '*ª la 1911J()C1Jcción del 
caoial (modos de ciJruadón, -..oón. r"•caribo y constn>O) y de la formación cai>italsta en gonetol E.-i la - caPI*• como la 
c~ación te<ritorial de codas las esteras de la PJocb:ciónyieon>Oxción del c"""alyde coda su lorma ins<ituáanol, vía E.st-*> bojo la forma prioad.11. ,,,,_..como 
Castels. Topalw y L°""". p. Ei. eni-an la ciudad caPtaista como kl90J ~de la 1eorocb:ción orrdoda de la f\.mza de Ulboio ( ........ L.-,. hoce 
aíticas a CilStels al rest.iKtol y de te.dos los sopa-tes tísicos necesanos paa ele. a través de la ntervención del Estado, con la promocién cito los ~laman de 
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"mecios de consuno coAKüJo". Qeemos CJJe la clJdacf caipllaiste:. es mucho más que esto: ~Ka la ~~ y mai:eriaizadón IHrJfoual de la rer.iroducoón de4 
cac«aly del Estado V tarrtiín abriga foanas PfK~aistas de DtoducCJÓn y medos c.aruo.to.es de reoroOOcaón de lá: h.lefza de trabatO !corno parle de las efeas o.Je 
estamos es:tuciaodo. como ''SE'fl'Fta", ''Pasto do Godo", p. e-e.J, batO ~ lcm1a rro c~aista de los ~aíses deperdeolE-$. El conc~o de cl.Jdacl rn.a.nf1ado 
ttacicionalmente como kllar. dondes.e concentran pr~e las actMdades sea.ndarias: Y enWlentemPnte tercianas (COCT'le'IOO y servioosJ. en C'OO':lCIÓn _,., CafT'(IO, 
enE11C:ido ésle COOK> cc.ncentJación de actividades pnmari.as, nos Patece nsuial-rlle Esta cuesoón es mucho m.i.s e~ Los erlfoo.Jes hs~a y esuuct1.1al
hs1C)ooaista. POI ooo lado. no comidet'an ei tmert0 de Ja lucha de~ en e4 ~o real de las relaciones !oo.:Rs y de la dMsiÓll tooa y IPOlea ~ corilere y 
plasma Ja ciudad cantaista. Elo es ffll&' dato en Jos i:olaf"lte.airr""°"os O!:> LE- CorbuslE'l', F. L W'r~. ~ (1976}. AMjo Rossi, Ch.3rie-s: J~. Venu1, Gr~ 
(1978}, Pevsner sób para dl:ar los más rr.xi.tantes. SSi. embargo, yendo al encuentro de Lei'evbre (1978) y entte-Jts:ta referida más adetanl:e en e!-ta no<a. la oudad no 
puede reducise al m~ KortÓrr«o y político; haY la dmens.1Ór1 n*ual y otras. La ;o~ de lo 1e.» e-scaoa rru:tliJS VKes a los ariaists ft~ y 1ac10r"iaistC1S: 
es oecesa1io Def"l!:aflo Qalécticamente y en ~o. entencíeodo ~ orocl"!-0 inacabado ~ oensarrienl:o. 

P.demás de k1s aut«es a:ados y c~odos bu?•.>efT"tl>O(@. hé6' ouos QlR eon:tocar1 !.a audad bilo cioJll'fsos tu'lCos de -...sta comer 

~ ARANGUREN.Jerc_.é Ltis Loe.es. 'l.a ciudad ir1dustnal'' In: Ciudad ,. Te'ffilorio, MaOid. ~ 57-'58. mazo-atiril/83. oo. 45-49 {eríaoue rnaletliista t"wstonco y...-. 
.3f"láisis sobte ta ~~ar.JÓo er'X1€- e.f abcitda.e mat:asta y e-1 de Pli-ffl"IE' de la lt'ifm.aciélf"I de la ciudacl c;o1:3'staJ; 

• BROW'NE. EnriQo ..... ''Tiompo y ciudad''. lrc Ciudad,. T ... n.orio. M>'*":!, IE>t<O!o/83. n! ~~. OO. 5-17 (mOQUe ~al y eroociail; 

"'CLAVERO SALVADOR, Ba1tolomé. "El ~o t"iist¿.nco de la OJda-:1 tu~a"; i'l: op. d, marzo.at:d/83, '"°· 37·43 (erJ0(1.JE' mal:enalista t.stónco y aíbca a kis 
abordajes ideaistas de ciudad); 

"'CORB!SIER. Roland. "Por uma filosoña da cidade" In: Módalo. pjo de Janeiro. n• 54. ¡uliü/79. pp. 41H5 (enfoque filosófico e hiruínco); 

"'TIERNO GALVAN. Enrique. "Ciudad y tnatenahstno hmórico"; in: Ci1ad•d y Tenttorio, op cit. n• 57·58, 1nar20-abri1183. W-~15 (enfoque 
materialista histórico sobre las concepciones desvmo.tladas de lo real): 

"'ENTREVISTA DE HENRI UITBVRE. "Conversa ron Henri Letrbvre"; in: Revista !sp~ &- De'llt1tes - Revista de ES1Udos Regionais e 
Urbanos, Go>-ema La«:ál e Demacrada. Sao Paulo. año X. 1990. pp. 61-65 (sobre un balance de su participación en el pyoyeClo DATAR; un 
análisis critico de los enfoques tnarl<l5tas reducionirn.s sobre la crudad; sobre la itnposibilidad de proyectarse una ciudad socialistas: y los IÍllliles de 
los proyectos "previSl'bles· y tuncionali.stas) 

41. ~J re$Pedo, véase en StJa e SitJa (1989: 178·1791 ~trata sobfe tas e»gencias: de agk)meraciónde los medos de procixcióny consr..mo y la tenencia cada vez 
más -ada de la pioducción. . 

42. Siva ftiid, p. 38) comenta CJJe los a1~os iavo1ü-s y en conoa la ''rQnacía l.fban.il" son presentados por Brian Beny en .. Tiilmill1o ~ cidades e 
desenvolvimento econOrr«o: sírllese coricettua e or~ de oofítica com esoedaf tefE'fencia ao sU e sudnte deo ÁSa": Sr UllNl!ir~ • ·~~ .. 
IBGE, 1975, w. 51·00. cm...-<aQtJe la idea de "<>macia ..wna os coffi.rdda cm la do te>etut>ar<zacm. siondo -ada con ol ma.a c~ .mano do.., 
país, o en reJación a la "re9a iamaño-ieratctUÍa", CJJe descrtle t.na cistrbJción lsbana oaciori<:ada de...., país. obedeciendo a lila dadi tómda, CJUe se ha v.rñ::ado 
en ~ países, sier.do corrdetiilriente cifetenle- en rru:tos ooos. 

43. S,_ se roliofe a la obra de Maruol C..S.ets L,. ,,_.,e;,;,..__ ..... ~ .. L- fl.'lmarizilicn ~<e en l'mÓfÍI>.» Laon.."; in; 
Esp;oc.s .. SociMM. .~ 3. "*'de 1sni 

44. ""°"ándoseenRallnOt,H"'"1.lel•~lllo ,,,._ ,.,~ SaoPauo. Ecilora Nacionil 1974. PP. 57'581. Elil<roo Si;ia (1974, oo. et., o. 39! 
~aca algtnos lactoreis QUf' irPisan a la concenaaoón mMJoe>c*ana. QUe aaaen la b:aización dfo Ja~ cdalsta cerna: a} los estírrdos dfo metcado QUP 
reluefzan los reo.isitos de escolo mírino de ooeracrón • .i 1,.,,.ecer la conceooación de c..,;i.i; b) la~ de la ~ de los tOSlos do los _,, de 
inhaosttucn.ra. - ~la sanrración de es1e pioceso ""'ªa las "<»<economías de ....,oción ... - entone .. la arllllÑ<iÓr> de los S4fVi<iDs son pagadas POI el 
ccri.no de la socildad y los efectos "momos" do esa ._SIÓn son -ooiados POI las onp~; el la 1uccián __...... lllva a los clligior*5 a loc••se <n la 
ciudad; d) ol ''esvaciaflWr-.o" oconórrico o domogóñco de ciMas region@s os '°"""ado POI la ooblaOón rflÓs oobt•. sin - la lógica de locaización do la empesa 
capil:aista, por lo menos rrienbas no~ en presiones~ o oolíticas más Set~ 

45. Lobato Cooea (1965; 71HJOJ analzayc•acterii:a la "red lol>ana" en sus chrer<es -'°'· --~a la red~ como ·: .. ~a....=-" 
Ui>W$ di>/.> cwl ¡,.,. Jíndc>I-.. ~ ,_. Jt>il/fr"" E.<1,,.~ -ct:~Mim dP ~ID!< 111• l'Cdlcciiin .;.......- <WWM a JJtlb.don _,.,,,;e;, di> 
-~--<c<s. «c · .«>1-..n;,u~.~ dr.t.<cwinl.>~ it~Jl-dll-nc-.<# C~Mb
~~ sarii/l'1Ch ca.Nt11ti..°qjcJt!: H:PKiliri1$,,,, /i1 ~ c¡Jpi-*t.,, En l't!M t~ ~l"R\ ..ltncri>pla.nu~ ~Mlt'P1 S~ 
Ci11P9ai'a$dran.fltisdr1"1t>-.«<il. -.-cmsidrr«IMMW-cfr¡,.!f'd- lil ~ ,,_ ,,,.,..., .. .cm<P$ Anli'1J1!f'd-_ m 
Cl.filnlC>f«m<I~ -"''-"º·""" ~: liltu.<xi>-a.ldP¡,.f!YIM--~-"" 11.<.......t\ ~"' Wtud dr.,.,. °'""
l<IJOm3dPIM~ ..,,Ct><nNUl"""c-t>rn/M--cn>iitW"'1W.<MC>dr"'1<1$-dr~ "drl--•dllc;1pil->'' Y en 
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Jas páginas, 78 y 79. eHamÍlar.do la cuestiÓn de la PE"tiocizaoón de ia 1e-d llbana. comeNa: ... ( «tO .t/90I. wo';,,dy i'l:tffl!"m p. ~a i'M~ ki 1PO ~. c~lff' 
~.1E"alidad-~1e.dll'Jll>~ tni1c~-~ oiP {.~a.JE>' fJFniEit'l~ tkffff'll~. t~h OUtP Mltcn SOl"Jfas ~ ~ ~ ~ 
PfCC'io4 cadai;got c>.t:egJ'Jlff)(c> ~l.81M ubi;na{..;,i}g,,rn< -~~ ~ !a.·Pd LTft¿y¡z r,-eap«an ~·3':n<" !Tl{rr:ffJf~ ~ ls!J#t«ia. t:it'nt!M t;tJE> ro~~ _r;e nx.e• 
IE'CiPnlE'S. n.-aro-~ a~ff~esff'lli'. E/1 (1(;~~~~ .Wirc...·ff ... 1!:!' ... '"IO~ QL1é!' dEfT.1e?nJll~ tn.;;t?dl.lbv'.a.nt:to<fÚN!P«~l'n l""1o !V e.u-~Yi 
Lo~i<ii~-q.JJHk#"'°uC"ll:hE-!";~'fl'~/.· .. 1LCf!:.~ccSaPks1rduNF~ o.CH cCtf"s!".Jtiffódctt: dHtl'n d4t curo/a dP/o ~ aP!a1E'd l.IN:no, 
oft /6 ha~aom itMdAa P 1f'lolNa aP 43!: ~ • H OPa. ~-~Y Jo U't!'.ciin : dP ta l«mo ~ dP Jo~ y CllP- B 1Pd. dFI ~ >" dP lt3:5 .~ 
~ ~.h<' V9ff'.IF'$ .t:«j¿¡¡#.s Ht cve.ctKnH"J ff ~K'Ce$l> oiDr,«:i.Jc~pdi> l<M 1~nn FrlllP ~~y~ 1.as óftfcUK..~ ccn ,nc-~ PM~ .;t G\D la 1M' 
{pp- 70-71) (TPl ~a. también (pp. 71·77). la 1E'd tJbana eon "dentrífica". "redie-s complejas". e<c. 

46. ROFMAfl.~. Orpffldpnd.,. <'SfT<Ktur., d.-""°"'' ,,.,-..cNfn ,,,_,al E'f1 ~" LMil-. Buenos hes. Ed 59<> XXI. 1972. O<>. 2'53·262; aC<Jd 
Silva. EtiE«~ 11374. 40l 

47. V~a:se. t:i« ~.los c.rtícuk:ls deo la Revista CiudiMlrs • ~e( fítOO Ptoc~ l'ffff«<Jitor.~t: fRevista Tririestrci de la RNJU, Mé>ico, ~ 6, atd-~ de 
1~l, donde> dffiac~ los t~os de GlJ'!.ltavo Gcna. ''ME"tlooc:Czd00r1 en MeHCo". DO. 3·13. v e,j deo E mio Oi,J\au. "AMCM: \S\a catastrole arUlciada"". PO. 31 ·38. 

48. En t~s gene,ak-s. encuac*amos las meuóoeis de bs oai·ses n:::lJstriaí¡:ados: .. m &o oue ~con neriOOdad. a respecto de la 9frwsis .P dPsafrolo de 
Ja ciudad cacitaisfa. Ai ruani:o concenuadéin cooio'eta de medo$ 00 prodlxoén. ~tri:ucin, i'"iterr:an-bio y const.IOO y attic1Jación del c~o <» .sooort.s materia6es 
de las esloras de la IE'Pfodu:ción de la tormaoón s..-..:ia! La loona de orlocat y~ las rnetrÓpois de los países cenitales es dte<er<e de los la lonna de abofdM de 
los paíse-s serr«oicriaws. Eri áOJÉfas, la ~a del CiPlfaf y su ~OCe!-O de act.m..iación es divefso; ft.rrionan más bien como sed f~a y decisoria e» OfOCpSOS 
productivos instaf.:.dos en ooos oaíses. Guardan Ll"'la Odtua6eza tetoana. lo ~ oo dejan de SE'f ~os de la red de reoroc:h::ción ~ caoil:• y no, como enlilnd@n 
pensadote-s "~ales" o "~modemos", ciudades "'oostrO..istti*s"'. Ya '?O las mebÓtds de &os países s~ o Pt'déricos1 además dfo .am..U 
tUleiooes de gestión fnaocieia. política y ccimeidai y de serviti:J, concentran fa;$ acnvldades ndustrlaes. y todo el c~o de SIJl)O(teS de la ~ dP &. f\Mza 
de trabaio. Son pc..¡os: df. atracci.o de las dfE-tentes y cCfltladclOOá:S esferas ~ la ~'OOucdón, las cua6es se desarcAan ~e y CJJ1> cc:rtserVan wi iltenso 
Cilláctet' ~Y segeogá(JVO. 

49. Podríamos .. ..,,_...,_ como lo hdce Errmo D<i>ao 11990) fop. crtt '<:P<•~mMé»icr<l!I des<acaríamos SaoP"'*>yRio deJanNo) JJW1"'1<1!'NLW d#/11Ul1Cb 
f1C'dff..:nc>kdci,ffl~cmdckrlffldr:!met10PCiZadÓnJ.c1>Mb'~~li1ccd~á>~~~drll1fdTJYñc>_r;;,(HC~?·. Considlfando 
los anáisis Q'-" ya OOoo< an(eriooner<o al respecto de la ~a '~ación" cri6cada "°' S"- 11979: 11!1-120) JJ las "anornolías" del fenómeno del 
'1-~'', QUe apa-entemente CiilOCIE't'iz<l'f kas metJ~ de lcis PáÍSEoS PE'fléricos, pasemos a sefiaUl láS rE-SPWSlas Q.lt' 0\1\iu d.Í a SU pr~a. Ji5 cuas f~ 
en dos cue-stiooes t<Man"""aio-s: 

al Las concicKineS tistóncas del Estado-naoÓn en k>s oaíses rd..tstriaizados. PctfticlJarmerite los EUOOf'OS cbiNe lil J:Jf9nfta 1evcWJc:ión nriJsOiil En estos 
NÍses, afnna, la indtmriat?aciá'"I se Pfodllei coru>'ameote e.en la consoidacié:n def Estado-nación y ~ pres8JtÓ ccmo 111 l@nÓmipno más o menos dlfsccncenttado 
terric:oriaineote-. cao.raneado por t.na bu~sía CJJe se de<-AITOIÓ en dterentf>S PtrlfOS • núcleos l.lbanos • de cada país. 

bJ Las conci:iooes histt.íricas det IJrCIUSO e» ilCi.tstrializaó.:5n en los oaíses como Mmco y los demás dt laci'"loamérica# tn ~ &i ccnsoklacién • rftalPJa PClf 
OllaPatte ·del Estc.do-naaón precedó ro:alamef'ile ál proceso de ildustriaizaoón. ~cual DPKa básicafl'll'Ole a part8 áf ~centros l.lbMlos. pm lo 9"Wfa1 lil 
cacifal def país, we ha E10E'fmEf'llado ITW&'Ofes avanc~ en su modM'lizaoón ec.onómca 1n1~a. deHlrolo de lil bine~ JI dlif comlfcio. etcl oroceso este 
irroWado <>« lrl Est>do ouo,.. c"""""1ió así en El ..r.ct>al ""'"'°'"'y P<o<t.fadof del desanolo -ia! Sin eri>ar9<>. el Utll lln>a"' .iwnOón do - el anóisis 
con consQeraciones deo Olden demográfica y a los tamos y clfefencias entte los países como Ar9E'fllila y Mét«o. Oest«a ca.w# en 8.., caso. en u9t'ud de fa 
ildustriai;?'irt-"'5n habefse desaffolido más len'D~e. a pesar de concentrat i.na mil9IOI población twCP:ll~ a la~ toril ~ Méico, 1n ..,.., caso# ef 
aecmo.-.c • ::.laóoNlhólsido~lenroy S<"hólP<es«<""*' monos cooblomálico. El caso,. -a a Sao Pat*> de los arios 70. Es<• mollÓD<rtDMÓ de \NI Buonos 
Aaes a t.na cA.Jdiid como Miwico Wl témhs de la maghtud ~y eocuáril:.a cona 1~ al país ccmo 111 todo. idlcAildllll...,.., dt wr .sta situaciÓn 
como ..,.. "anomolía" del proceso de actm.Nción El autor señala los """""'°' -enciadores básicos eme l«S nwttópolís do los ooílf< CW#., JJ la de los 
peri'óricos. aña<iendo nosccsos QUe en --- oaíses. las - P<oductivas ligadas al sector ióJsttiil ~ estón 1oc•- bi<ic_..., en los 
SE9Jdos. Las rnettÓpois e» aoJelos concenran más seMcios y cc:n lila meflOf pr~tión DCtiaOonal y croductiva; su car.ilCtltÍ~ -s mM biln áf servicios Y centros 
de cmttol aariristtaóvo, 9Meincial y finandMo de tas enpesas y del gobietno, .«u.cde comando deif metcado rrudll. proceso~......,. a oaSli con S.a Pado en 
los Úlinos años con relaaón a ooas "'9ones brasioñas. Pcr lo <arto. las .-Ópois de los oaíses .--. • .,-- los -.nos. son ~ 
en QUe se s<beponen. desde las actMdades P<oOJctJvas ~ ~as hasta El centso t.egemórjco - político JJ ..... ....-. -* do -· 
concentél \na cct4acién ttabafadora prooorcionainlfnte mi&'Clf CJ.Je otras 1egKJneS. Elo se debió a las venlJias corr.,..iliuas actaAlivoilSY loe~ 

50. tos ~os de S'- QUe hemos destoc>do ha>la -í. así corno el cor4tnr: de r--ouo desancla en lbo !197SI. cmtln al enterxiTion<o de la 
r...,is...,za ""'1UCfU' al de la P<oblanálica imana en el caoit;;i;mo; es cled. el ~olo de la ... ~ es tantión el desillolo t...aoliil (on ...-o caso. !>banol de 
la aa.miación. siendo we los "E-iE-etos·· PoSiivos o~ son rt..entes a su PflXE"SO y movirriento. Üf' aa.rdo con Jo ca-~ In., C¡¡pi\jo L scáe la 
tendencia de lila i"itefVff'ICÚl a«tF.tt'fir:ri ~Estado en la economía. ae-eroos QUe la ptaneación en el ~ema cac>itilsta no c~ ~.JJ ~poco, ......... , los 
efectos fle9a(JV05 o ''desecooornías'' de su PfOCeso de aanUación Lo we sí se~ • .v óeo«dendo de la coneCacién dP fulrzas .,,.. .,. caPlat JJ lf tt~, de ral 
tonna aue la clase ttaba;a<ba tonga lue!za St.lícíer<e "'"ª"""'ª"ª· si"dcal y oolílicarnente. es la ¡¡janeación "'"""°' las .roar.s de la arurUodán. a ori de 
dem;,ndasy or~acióo de laclOfes como El PIO<'io S"- (1979: 147·152) comeria c00t0 el.......,_ la cisui>ución ~~de los SONicios. el~ La conclusión 
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del lib<o (o mE1of el lhno CaoítU<>l dá a ..-ieric!ef deo la l>O..tedad deo,.,,,.,,., los 1:<otóomas moucoc.itanos en los ma1cos del hlPC. lo c¡ue per....,.os ...,. os ...,.,_, 
a menos~ se cueWone y se i"tcida en \as bases y en la n.atl.Já6eo2a rmma de su etCSter.aa. 

51. 01>.liamenl• no desdo el """º do 'JISla del c<Olal. 1>-JeS tue<oo. deo 001ta tC<ma. los ~os .Y los electos 9"<10fados """ acabalen booeflCiardo la 
dO..lrdaciÓn. Este tetcer a5DE'C\o ;o.nado nos ~a a los ~ de Sanios. 1€.fendos anl:erioonef'lte sebe ei fenómeno de la ''desmetrClPCizaóón'' fnciso ''a'1. cuya 
base econórr;cay lógica det capital tiene a ver tanto con k> ciue eKarnflamOS en el caoíttJo anceritw, y como lo plan.ea Massey (o. c1l Y ooos uores, como Blanca R. 
RamírezV. {19311. a IBPE'CtO de los ~OCE"'....CSS de hof~ó0Ón-hete1"9E'f'Éacióo tet1it01iales. con ani:erioridad en este CapílOO Trar.atemos en e4 Ptédno c~ínJo, 
los a~tos te4Eienl:es a "1s akances y lírr11.es dl- las medidas ~.entc.iiE-s en mateoa de ~aoón tem.orial en 1e4ación a la oeación de 1egion(os metropoitarias • 
.. polos deo dosanolo. •«~ 

52. Enfooi~ "ei.1i::-:e1'"i1.nst:;," ~,tenódo ~n el sE'fltldca de los """iáiru: ~ie aborddn k:.rs país.es De"lféticos a partif de k:> ~ OOJJe en 1os países cenuales: (~e en 
bs: países eurQpeOS QUoi? '?fan el ceotio de( de:xirrolo c~ai51:a nu-doll. Los ptanet~os "~aies" erlocan '°5 los DJOCesos de "glob.aización'' y/o 
i"idiEienciaciór1 i"il.e1~e eortie las rE'91(1r.es o rksQC.lries, cúr.o SI r~a el "aeulo l'.l'enot" de la economía o C1.Je élos son \.S\a •·(o(.apa" rie-c:E-S.aria t.acia el 
desarolo e ntegraoón 9lr:tbal 

L\n anáisis oue ttasoeode\a ~dual.V mas~a .. VQUE!' [$'.Jal"\Za mió O.Je>Sar.tos de 1979y Pf~iíet abofdaie más óaNcico di> Sal'.l.OS de 1989, 
sa-i los e-s:tucios de Gatcía CáricSli ~l..:. eisfe-ta o.JIJ..J~ v ~ya ccmer11arncrS bfevemff'ie en~ Cai>ÍnJo anteriof. Los anáisis manistess en efe~ ~al están 
atrazados y tienden a l.l1a ~...ioón "matgjnaista" o a las conceoóones "feoroctu....-tivts:tas" (y m.JChas ··~ams0anas.·1 de trillar de la t:darizilCión entre lii °*.la 
''c:brfnane'' y la ''c\Jtua t«Ual'' o ~f"lna, donde ésta C"S IS'l 0°€-cO'' de acp.,iéla. Estos ~os de encuenban. pcw ~. eo 1a vetsién más racica& e» la 
'"t.e«Ía de \a IE'Oloducciónº' como ffl Plene Boo~ como ffl 9.JS ct.cas La dsOnción lCaoínJo 7}y Vous...., dll ~? tilXJd Ga1cía Canc:fri. ex>. el.., 
P. :254l/!-J1especto, estamos de ao.Jl?fdi:> i:on GE11c1a C, ruando c~a cpJe "1a<:" nltt.li/$ ~n ro_<cn oo t!IKtc>~c>mrctnicodrJit"Pcdxciátpa h< 
íX~~.-r~.:~cM!'~lf>i~-i.Q.ff(!~5Jl~~~~~ffi elccn"lctetcoo~ifE'rcM.m.isQUP/iJ~Jo/»gPfnMi~f. .. J 
En 11itCXt"JtPS rrdiffr.«3:!:. '<l{)ffnc~ ~gt.rr!H".t/H ~ r<• E'~IE' fd' trtiici!dá1 cutuiJI. ri ~~E'$ filf'I l'flCac~ N11a ,,..,.1-ss. "*"~et-~ 
"""'-"" .. litll<n 

53. MlkcC'l Se.ritos t'Mlee t..X'ia dll~E.<fieKIOÓn entre "mE'(Joooi condeta" y meu~ l".corrdeta·· en lll trecho t1S79: 223·2241 QUe v• ta PtN tJ.-.sc:ritli, a pes,.r de su 
eldensióri: ·.P!~l.T<D~.kUJt'X,iNFfe-r¡(ec~XÍE'f~t:.VE'lac~·dE>~9il6aci6ndel~wmcVdad~m>-qJrivr/1t.11cimai Tf'ntl!llnCISl.as 
~l«aíPs."3$~;~'- ~.7N?U(>(d<n·~;;sy/as"""'~'~"" los"""'~-«<>i'l-1~pct"11ni1CT~il0Md<'I 
IE'flÍ«icr. ¡:rtHCtl-$TJK~i0 ~E'f~ÍO!". mWC«~CcwPffCJ:!. dP~/M'tl~ll«MJffd!. S~/JilNaca:¡~~dr ~· Ca&Wl"-rik.ltÍ*-lur5KJ dPJiJ 
ul!"ma noiUlólPs. .. a E,1 «. ~.01.re- -~are~. /ii /i.rJarJ UJP(Jrot:*ana I'$. eiffddil H'1 ~ ~ LIM nwtr«d e~~ I'$. e~ dtP ~ a ~ 
l'.K~ KcniM ~ )J :«!'*'$ CClf'I !itll#c~ -~~ pcr eliJ ((~ l~ C«TIC' Ja ;tcdJcCJM dP hN1M di- caifl;I O liJ ftilttaiJCiát dr l«ndc'9ÍM ilCÍi/CllMÍilS il 
/0$ e.>.1genda~ de" lo .!'..:-..citFc1a.t ff('i)«rKa r.aomiilt li1$ rn«1cixtls «~a!'. t~ irodon .!'.Me en va.<tet ~. ""º sáb ~ ~ m tcrtMdilt/ dr JO;!: 
ft.T<..~c~M~ ó~ll dPccr!l!~axrJll'5. E>J.tHnd:!~ ~ Íl.$lilflJtKJIP. M li11NtJ1« NllP dtP kl< e~ dr /i'I$ ~ c~.s Li/$ ~ C~i/$ 
le!tn.E-rllirl~whsKc'lffl'KCc!dPiaf:Nt-~-~c4Mlct$J1a~{B1il!i.Al!JM/il;1,Egir.to.MiNicnlnit:MJ1.-C#'!llÍ1lacHJi::XÍ'>~!"#M!lft6Vil;:t9L"< 
.r1.indeHJ11Clad&. [.flld p llTKn St13'nctr18) lRS ;a,31~'r.r.: -~~ P~~. m !ll'fJIJilÍ. nc;.,m _qJ UCCE'K' df'> ~ ltt'C«,,,,.,,,,,, m 
/J?li:Joiin O Á1$ OC .. 1..~ ;;i..aú·e: -~DI/~ 4.!:1; .t:«'J C~i'$. dP ((~la /l"..apcr l'i/ltli '*' _q,)$ ~ l!f'1 &rcd.Jctas /Ojcildt!:, ~ ¡:tl6 #GJ/ifl C'(frJS 

~ya.~¡¿Jo.:.tea«<"1oif.rl.tdM-Ctrr.Kl'l.lon.ild«JilÍIP$. EntlNlnoa/iJ$mP(J~i'lc~a5.-t:.«1~C~: !Jdlla~drJ.~ enff 
Wn~eti'tHnoCJ«Ja:· 2/dPh:i!:ktmiJ!' lAJl>la~aoMli!UflJIP, Wil/Cio«111P. Trx:Javi"a. a~ dr m cCt«idM/ dr~ '*" t~ ~ 
ITlf?f!~ixmctiHa5r!C'<ct.rr<rlH"lof>·~tc.fiilllt:bddPtt<'~ di> PR ~JI~ a.cPcmP«aAM• A.Jldlnc~•-C"# W18ncrjpJ.ViS. _cipn ff 
hi!Jt t.r>d fl'A?(ICl(d c«nPiPra fS"iJA;ad« m ,.~ a Sot:t Paub. fia!'.ano KJ rE<lilciM F"""'1:1$ Ai~ ... !. o «J rl,,.,,.,,. '4lidll1 M IP8ciM • PMis. Aaa,,, ~a 
Lc«kf'!:., f'IC.) AcJ," H"I E1flf'11E'l C.3:UI, /.:$.mE'tl~««JtPJ/ffM.rml~JJ. rof'I_~ _r.cnr»timl/M. En /M l»Ú#'S ~cm lllJICl'PeiM dP 
~,.,._..,a:<n<>Ei<kFu1na".H<#icihillW.."dr<Tli1~<-•c~tn1!«1dr-""*incCWlll!Mas. T-'*---....~-"""" 
.w1"9iro.o/o.~.«<>iilmm><>~~rl--y~~rr-as: Elt>,,_,,1# __ ,..,,~,_..~ 
"'f>9facioQUE'/iidltae"'"'11d< ~~- .tff1Jffif""""71riilr#vt>(nt~y~-~S6-. rilll1triM oinNPI-· 
l1P). p.,a Senos, las "ciJdides 1egiorMik>s" son más t.ra cE.1'llros 1~ OJI' cemaizaan la tioduccién r~ y <aJR .........,. ...,.. illÍCUICiÓn dloencil'nl:e. 
con cietto g:ado de au:onomía, con las meuQools. c~as o Korrdl'tas. Las ciJdadts kxa6ts tilfwn lhllG gido dit aaonmnía y s- ..aai con '- dudildK 
r"9iooalos o dloct.,,,....• con las "'""Ó<Us- El 1....oo..no do la .. ~~aciÓn·· está ~ 1olmindo m - ,......,... c-..-.do la 
do<-<o<>:""'"''"'° de de<enmadas me<róoois. como las ~as .,., los oaíses oe<iéricos. PUQ.11? ol am mono;. con:-~ do la "T ooríA do la 
Modemzacién" y QUe ya aiticiil00$ en í1 ~,..JI y la nota 34. estamos dio aGJIMdo can la dasificlleián gr~ a pes.- dit ~ a....s ~es mucho más 
coocjeja esta cuestión. L• "'""'""'°'como.......,..º~. oues. coowo sallemos.en el ir<...,. dom IMOÓDoil. ~ 111 ~. _, - Y 
!irrbl:os, Ql.Je seo Netcooectan ti'e-ct3'flEIO(e con bs IMTaotios dP las ITll!'t:fét:iois c~as. Un ouo PlftO ~ no eistanos dlt ataMdD con el uor es con la 
caiacterización de ma 00.istJiaización ··or~o-=e·· en ~ meuót.ús". ~íamos más t:ief'I ~, ~ /jJ ccntrllio. oeemos <J.Jr "- de defta 
forma ''\.,día",~ LS"1 modo de ac\.lrUc.oón ccutaista ''taldío" (MANOEL. 1980L Lo QUe sí eHistitfm futlon cordciorws mis laua~·· tn ISt~ metrÓpois o 
r>aÍses para la a.a.rro..iación- en ooos. s.,-.,.90, los,...... do .......... aciÓn o ubari<aciÓn sonmlonnas l ......... ctmlllllia< ...- -1a ~do 
itCUE'fdo al dH.ancAo ~ v coobr.ado QUE' ~los ~ÍSE-S de forma di""~ 

54. Adoc;I(~ la~ C1.Je hace Moctezuna g, Ndlo.J.itlro 11993:05) de k:I O.Je lirNn ··~ econémt~ dlif 'sector eic:onóRico' 1.-bano'', pos con~ k>s 
aspectos 1omálicos más mx>rtantes del des<>noolo de la acuru..oót1 ··maubana .. do la ubari<aóón. Sin eri>orgo. ~....,. ... dasn:aóán. consido<ando la 
P<'(\JÍalidad Uba<"' do la re-jÓ<• deo Flcri..-oÓoois. 

-



55. Pot Lüoo, ISt anáisis QIJe' erwK:pJe-ce mutho el ienémeno CE- la l.lbarQCfOÓn/ITIE{rot<iÍZación, así como dei proce!-0 de crecmento ubario óe las ciudades en 
9eflE't'al en los oaíses semnó..tstriale, son bs ero.dos de Lúoo tc.owcó:k 119771 sobfe los OfOCesos de "emoiac:ión .Y 5e91f9&0Ór1 ubaliis". OJe se han desatrolado 
tanto i:f'l la confonnadón de la! p&i/eri~ urbanas cerno en e-1 DfOPfO de!-!lflcfo de Ja OJdad i:~id:3&sla Ertt'! 35Pe"dos lo ~emos más adetn:e feo e-ste C·3'PÍtt.io }' 
.:n los caoítulos \11 y \/UJ ruanOO tta<emos ~ crecsniento LI~ de la re9icin de ~y la pc~a de los DObladoc'es $1l"fecho. 

56. S€'9Ú"1 los Cll..AOI~ QU€' COOlffllál'ílOS E-r1 la tlfÓ>-:l'Oél r.ota át•C.O y muchos 000$, $e ~k:I VE-tiic4do lo siguerlle: 

a) Hay IX~ t:<~a muy 91ande y r.o coodl.Jída t-nC.re. 

a.1.) ólltores QUe oeen oue. H"1 vitud de la ;t..eo1~.ta i:ú . .oeJILC.C:IÓr• del •Jaktl í~oiusvdlclf) en el des.anolo de-! capitaismo ti0y. no €-S más i:-:ostie mediico, 
corforme reflextories deo Man.a da ConcE1CQ,O TaoJare-s y cotJos. 

a.2. J P0t otro lado, h.aov C.U:Clfe<s O.JE- defenden Id~ de rr!Eodl el Dl.lsvaklt !I su uanstormación en Dl'ec>OS. cerno oor eien'ri:> la Ldzación de metodos 
~stadíst.icos del :.nálists ck- las "CIJl::'l'""l:is ~~ercion31es" d€' 1Xtr;.¿,1~, cooo O:ib.aP-t YorE'! ccomc• Mario Rotiies Bc.ez (Doctorado de la OEP. F~ad de Ali:p..ifect1.ia de la 
UtlAM). con el cual ~~amos de acuerdo. Al rl?soecto dE- la n.?C~ del cCIOOCllWfl(o de los hechos. corno sffiala Jean-Jac~ Granele ~sr Konttaour « 
anOilpS# Utbill1iinr. s.L. s. E-d.. s. t., 3 t• .. rr•rieo. re-t., PO 2·3, c•ódo w r ¿,,a Ct..r"ila C. O., ''Sobre as IE-«JilS E.-CooC.rnica:s do valor do sdo lXb.ano" In: SinoosH. r~ 
2, Sao Paiil. Fft.U·USP. ffié:00/82. DD. 75-671. ''!:.· OF<fa.t: :~ot~ ~·dd1.t:.Xti!" gn 0Cf!8V~. l.TJd •«"~ /~ c~r. _.;, ~ ffl no JK/'¡¡¡¡'ilfos, _q'"J(I 

mttf.ff~at.q_ITJletru'faocn·:curl'"ia C. O.~ ref~e- 3 e-st€' as:i:oei::tc• :.Jt:o19fi> R 0.:.N.:isA .nucM>ac:ao c,,.,,,,al' ~ crn11áz~ c"80n1n1111as#1~ 
nil cv~~ilD do E'.~intril·utbono, Sao F'atJo, Fft.U·USP, 1981. 44 o. ref .• o. 22) c•.Jando afrma que · .. • .. /o~f'nek1di>~ molffT1tÍD<Ct$ /liN>odct$ 
l'f)/at«'ú"'°'~~ ~~ci#óF. ,,c€~fÍHl"e-xe1 .. iméí.!" ~<' r1tJKJ-10cif.-"''lL•ri.rr~cdo~ ~~~ cUC!nl.táWo ffla·tli!".:aic~E> ~a la «m«nfflia~~ 
OUE-ciff«io i1 ~u T<w-~ccn /,; tt«ia ~.r¿,.. nPt Hemos ~ado los tlfocesos: matemáticos: .v e-stadístK.os en el OoctOfado de la OEP/UN.AM. en 1985. 
it.rlfo at Dfol. Mario Robleos B. y V€'1'1f1C3rf1os Ja¡:~~ ~a de reai?i:lfse t1:.ns/~en:i.3'.s del valclf a Ptecicts. ~ eicistein enormes nesgos de c~se en anáisis 
mecaniscis-las y detefnwlstas. o $ecU"ldanLar;e la$ r~ sociaie: y la prQDi.a kxha de dazes corno cai:egocía centr~ en kis esti.dos: det modo de Pf'O(b:oóo 
ccc:«aista. Un éllJ(OI QUE.' desarroló ~q•Kaw~oerite k;J~ e-s-tuckts. s.obfe ias IJ~E1E'flcias de> valol en precios def mEfCado iYnctliifio tut TOOiicN {1979), siendo 
r;.Knefo o?fl abof~ ~ proce-so de vabrzaoón del caottal rn.oc...iano. St1 errbar90, Ó"Jefsos aui:ores lo ottan como Eduardo Juarez (Mal'Stfía OEP-UNAM. 1983) .v. 
DOf ~. P~0At>1arno C~c:icis l~a.s nota..< .sobre Topi/Jk>v. Río~ Jarl'E'9o. IPPUA, 1~. pp.94·1~). e4 cual aotna af9.rlos Cfctiemas nodail>s en el 
libro lltbilnización capitalista (pr~ainente ~ c.:spitW ".~.ndi~ del Ddo de Re«cdx:ción .. .'1 cOO'IO los sigljenc:es: a} Topab.I opera~ tey dl'I valor de MaJK 
como ISia ley gravitacic.<i.,., donde k;)s ~E-dos "~a-J'ltair1"' t-n tomo de elá, r.o pe.reherido we la iE-.v det vab va ciffbando para Mira a lo lillgo de su cilra. y <aJe tierlE' 
civefsos e-s.tadlos aoalilicos; DOI' lo tanlo. la !et)~ •Jaioc ffl "4an-: es miis ti.en. l.l"kl le<J tws.tóoca de vabti:ación dl'4 caPI~ (no eslillici); b) QOefa las transtefenóa.s !:ii 
mayclfe-s ~. como DClf !-ierrcio. L.dz:it s~.enteo ll'I Sé9T.erllo ~ cat:«.._, (ef cido de 1eproducción det ciJl)ital RoobAariol; e) T opa6oy no 1eaiza DU tanto ma 
meáaóón, Jo QUE' t~a.-ia. entre el movineruo de! vaklf del capital en genefal, y el árrb«o de la pUaidad de los ca(Jirak>s:; d) IVJfamo C. ~ ~ hiy tSla nndad de 
mcoVVT.Ki"llos ~ catlllc.i en 9E'r1E1é:I C1JE' r10 rori tonsidE1ados w Toc:tdiov; e-) TcoikJ.J pens.a el cáilnio económico de fonna estálica, tal~ e4 PtrtSanWnto ne«liisico; 
·ro i'Jcct'rao Jo ~a cac-rar-.:o m _qJ 1EIJl.Ncn dEI c1cutet dH c.acf(iJ ~~ P~d tii. dK<Hio c«t9dP/;;, n«~ la ccrtnlN'ndil (c~E'l'JCial 
c~oh:.·.; ... ·: O no coriSKkia ~ ''tJE>troo ~orÓT«o" , corno PIH~lto ~~ toara corr~endefSE> la clr"l.irica cill«alsta .. entenciendo ésta CIJf"OO 
estructurak>menle ne-st~. ~en b1Jena parte son lomadas con base en UlO e~~at11a de inceitezas (ef CU:or ~ refiefe a dos auores CJJe ttabaiaéll con esta 
cuestiéof"'l. au-iaue ccof"'l ~E'fE-rlCJaS., oue IUEiC<1 !'".~ y ~".eynesL P« ._..no, cuesoonartdo e-1 caráctE.'f lmtatP.Jo y ~ de k>s aNisis de ToPak>u. Sil 
de<...dot:lameritos analítJcos s.a-llfic.ativos. corOye su arlÍclÍO cm~ sene de rllen09<1f'l(es r10 ~ados DOI T ooalov. 

a.3.l AlJ.aes r1e-ooc.:.rdlartos (1..Jle anean. a D<91I die las ret~es de Sratfa. a tJCl°tStererrias det valOf en Cfecios de D1oducción en h4am, COOtO (en 
resuneo. Abr3'TIC•, w. a., p. 102t aJ 'V? la '~s de tE1""1'E'f11:10 l9ar-k.<oaJ no pt.Jedeo ser defnd-3 aNl!'S de los preocios, pues ela se f'Cfl'Sa a oW de kls ~edos; b} en 
la ooeración de Mara. ~a lcl$d es deti"wda ao:es, caractenc:ando '-" pcoc~o tautológico; el~ la lasa de beneficio sOO puede se.- dttnda ~ffamence a Jos 
~lfeaos y 5' kis i"ISl.mOS y los produc1os li"..-.S PllÓE'f"• SE1 r~ a CMll.ldades tísK:as ruarllfK:odas DOf 1a cuantidad de trabili:> ill::OIPOfado. no hibttía ~ nKesidad 
de t..r1a teor1a det •Jakx. tet"lléndcse el ttabao abstri:tcto como lndad o.auón -6.blamo ~la intensa ooléftica entre la corrilre• rworicatclina v la manista. siendo QUe 

esta lüna ''.j_<l.IJ')f>1.T¡¿,acM.JddfferNv.1«HfC«"ÁC"rL~"'"' OUCU•S dP/o ~ n/!'«ki*clana" (a pes.ar de <a» no COf'ICCl'dmnos con e4 térmno "defensiva" del 
autor J. cuyo: -$}ciones Abfamo resune en: a) E'H""autores mamsta:s:. convertidos en neoricarcianos QUe ~on la tecria dtf vllor par l'IO e~ dec:emWlar la 
cim.Jaridao ._ ,i! la tasa de ganancia y los precios; b) ~ aue cáman ~ MalK no buscaba tJarólamar valot.s en "tdcas e» poducción. sro pUsv_.ía a sus 
I01mas lencwnét-.:as (el UOf acusa a esta POSIOÓn de detensr.ia oues no f!'f""1er.ta la cisct.J!.eón. desi.Aándola para otras Piftfo5 dio lii obra e» M1n1t cJ ~ nowsición de lo 
QUe el autor lama de au!Ofes "ortodoHos", P«<PJe r.eg..an ~~..,m c:uaicJJef ciscusión ~ 1esoecto o QUe afrman QUIE" 5os aíticos dl>MIN noenl«dlfcnlo QUE' ét QUetÍa 
decir, o QUe sus aíticos no son marnstas; cfJ lila cuarta posaoón aiai.e la t'lefti1enoa de la críDca. sil embago no la considefan martil a la abril de MafK. PostUan QUe 

esta cuestión está abierta. no resuet:a y suil-la a oo arrdo debale leBE1""00 como e;e la aba de Mant, proceso <U!' POOi revil:iil.._ 

Corno se PI.Jede ver. la cuestión de las trarcsfet"eocias erllie vab'es y precios es COf"lOOVlfsa. Si"l enbargo, tenilnd:> el aadido dio ill::orporarse litS 
W....es-vacior'ies: de AbrarrlO y de ouos autOfes. aeemos si ~ es DOStie operar las trcrtStE1encias. ooo de forma más referend¡j ~ dtfiritiva en el anáisis del 
mc:~o de la act..1Tltiaciéo0 y E.f pie<fCllSO ck-f valof y su r~octucoón sooal. 

bl Las aíticas de Jos pensadotes m~~ a la !e«Ía neodáska o margtiaista def v!lb' .Y de Ja 1enta <f9'ÍCoia y tabana pcdftnos f!'l'X:onnar en: /J~ 
Mdlcor~. Mari.; J. (FOl~ do lllE>CD do .solo utbcno no -Ípio di> SilD Paulo • • Sao PiUo. FAl.HJSP. agosto de 19116. PO. 25-37. Tosi< do 
M...uíaj;Oéal!. Gsaba(1::<a5J; ~. Mlon t1981: 167·220); Cmha CostaOiva. Ya1a(l9'l:2. oo. cil.); Har-.0-(./--.11.ailllllllldondehacon 
aíticas a las teorías margnaistas sob'ee4 uro det s:uetoy la e-strucfliaoón tem:oriaiubana;.Y ooos. 

Partia.Jannente~ destacarnos el ttabaio de- Mano L Robles Baez f''NOl:a.s sobre~ contraócc:iones en~ conceotuiizllCionts minist~ de la ren:a del 
suelo &91Íccja''. In: Pioducción EcoOO.ica. n! 91 · kMJam de JnvestJgaciéo. MÓ!«o. UAM-UridadXO<tWr*:o/OMsión de Cilncas S-JI Hi.mar-.. tooio 1, 
1992. oo. 139-180). el cual con,ido«•m<r. de si<nlka<iJO 1'90< analítico y """ metiza las .. ~ "'1bguodades e imorecisiones de ~ concel)IUallz~ 
mar>$.as al a 1~_.pe-cto de la rerlla if'iiJÍCoia, ptcti6emd$ tE'Óric:os ~ es1án en la base y SlC)Ueslos teáic.os de la mayoría de los tJabiios sobelillrentill ~Ícola y ubana.. 
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Señalando QUe laconceotuaización de la Jen(a de-t suekl es tslO ck- los 'óoic.os más e~ y C«".UUJE'mdoS de la te«ía dE-1 c~al de MatM, ef ai..aor d{Jb..g.le esta 
corrdeidad a: ·;a. la- ccr68UeatX1 dP .q¡ ff.tluctu~ b9<a l!Olca c<J~ f~.:t<' ilf.TI mi'I$ «~a!. @Nlf' kt< OlJE' f-€' erc.JE'f'l(;an b$ iJ!:i li1miKict$ "~ dE> lo 
tedccrizºei~.;t@?ccncjri?;«qirh¡jt> wae dele rrgastomocm d!:fvsKtc<#urlw';.l11atf crc-ii/c"r ;iene¡@~z@ 'ff05/~dp m petfec' en rredO! ~ 
cycricgjz dfimoo la nxii2 de(.;: coo:ac;ptffl!"@ Lie ¡ffQ(.¡k~ (como COC'lle'n(ábamos ane:enormente} .z el <\XXfD"C .;E ¡f-Otil rct\3r 21 al l:'.JP f"/ mtm1CI 41.Jm JBi 
«c«<jtfñ eta rrorsew lf4i's '' (p. 133) \Slbtééo'aóo nuesuol. P<:i1tia.íarmeole, dt-staca QUE', Ei"I r~..:. de ias. cor.ceooones áfiálizc.da. se c~a et ti1obiemá dE-t 
proceso de la reduc:ctón del nabato cor.creto al ttabao abstracto. tlaibiieo QUe s.e debe 1e,;,izar E'f1 todos los estldos. ~ sri 1~ esta cue-sbÓn lodos los e-stuóos 
sobe ef valof, precios, c~al y ref1a se quedarán incoherff~e-5. El ~Of ~ tatrbén Ql.Je €-1 mayor PtotEm.:. de ~ ~en la mayoría de las 1~ocinE-S se 
encuentta en la fala de ll'ia intelección piena de la lóg.:a (dah?ctica) nhef'efYe al cCofflOk>io edlicio teórico de Macl'.. PAad.íarnos. ndJso ~ ~o ~ónc:o det 
c~a&en los 1étrrii'los oue ~olarit.eados w /..bfarr.o loe:• Cll1A!1est1Kto de las dfetEi"'iE'S cc<JCepacoe$ m.a1>a...qas. de la te-e.tía de la r~a i:191Ícda. Robles corie:ÍJYIE< su 
anícUo señalando lo St9liente: la eristencia de u-. cteo1to rurE10 de arrb'3uedades. eflores y sok.Jc)O()es falsas ltna:S más oue c((asJ. al neoa de sus ~uctt..scrs 
teóricas Jo o.Je hace Qt.Je r~i.*~1 ini:~Jef€-r.tes y cor.tt=-:ict003'5. DClf lo~ es rlE'Cesano 1Kt.az3ff.c.s .. A.trQJe. en C)Elf!O-S C:r5~. bri-~ Oi? Y...JS p.:irti:-s: r~a «~ente> 
en sí rr.sma. E$tas •x1rl(raciccrones, cke et autcc. ""º'....ene cki dos problemas Q!..le e~án en toda ru COO(ep<uait:aoón def proce-c-...o de dete«IW'\aOÓn de tas renta:> def 
sueto c,grícotes: al la 1efet€-l"tte áil PIOCE'!-0 de d€-tetrr.-.ación de-! valor socJál. bl la rl00Ór1 9t't'"IE1~ada de la det~ión de los precios df. tcoducoóo cc.n bélSE' E11 los 
vabes r0.ndua6es. T etrtW"kll"fdo su tmo. ciaeodo oue oarte ~ Uabato teonco oue los maotitas deben 1eaiza. en la actuaidad debe ~ar enfocado a la resoklOón de 
algunos de lcrS problemas QUE' €-4 mandsmo no ha DOCido s:~icnat tOlai-nente o. lo !.algo de sus t~stL~i.a. w 1~ destaca l..l)a o.iestJóri central: •.• .. ,,.,,. tE4>fC' .; ~ 
~.e ffiileH t;,:,ti,;,¡,,_..,pr?lv.atv, en..'leA'~:.:;.tvi7dvtd..:olpe/ ... 'dh' ~oc.zol. ~·ab-yt>/CÍlefcz, E>f'}(Je f>i~oy Eif ca¡:wa/p erc~é'lv.ab' pi.."?!: C~KJCI!:'.' 

57. Tillllbiffil.ow-B .... Jac..,..,.D<>i<rR.00.datma·aloNnasnoo;<>eib~paraa""""""""'docasoll'b«lo":ln.E,._ • D-... S..P.UO.lltiU,ñlil,n!B,..,.... 
-.w.lHltx.,;,,.p...,.a,Púo~iE-.-rft.;urC-S..Púo,Ncht\1'188.k"E .. a<<>•......i.dt'.embo!c>dotlofftdido".ln:~n!4,S.OPno. 
FAU·USP.P!>.1J2·143k VLci. F1om I~ --_ _-..,. S.O Pu._,,,. do lo FAU·USP. •1. l!WOOO: • U#·-..._ S.. Po•~ Prol .. o 
Ffil.i'nalCEill,1978kJanrilo.s.-l(H ....... _,.-ú,,,h,...##/_..._ B-.í, CTDE!lhW-..!delos Andt<. l'lTl.122p.k so-. Paro- do...,,,. 
ecooroiaC4('itau·:1n:•-· CEllAP. SaoPado.1977.nwneokMOC!e...,... B ... ~(!, Notift<> B<'!Íle< 11983k Snd<a, M-. o- rniru..,....n.i - • ··~
_ .. dopnwu..idomófef';WI: C--. PUll1JUJ, iiodoJ..,...., Jlll"""°'-.ri.w. Z'l-4ly"0 """'al""""'"'odor•-"""*'-"'dtv-....·; In:~ 
1rru1. 1'8'!. w. 42·?ak w...,...., Vict" Mn>OI r1E• """".,. i. ,..., dt i. -•?: 1n: Crilic. .. i.. E....-. ,....._ lm. w. ne: ,_ ..._ 111-, 
r-...~--.._ B""'"á,C-. C......delnt~yEcbcorioónP ....... 1"3l %"vE-.-.,E'1#«_,_ Mm...r•-o.1!!12. 184 
PkK..........,Salomón("LateoríaTniCÓ!tadeli,...adelsuelo",s1.n9neo¡Mmt.W01-..._c.i.oru"'dos&urt.ooe-odt~·:1n:1-.-..rill'l8:lt 
~.Ar-.a(0"-·-,-~-1>=.+tid*.iiodtJrftO.l'r<9..,..doPós·C"...._dtE~-F-al•1io•l-. 
1'1'0rZoll'm,23Sp. T .... dtM....n.tFidel. c.ño<I~ tlr .-1 --· ,_ ~ .... . -. Mísieo. E-... G.n*o. UAM. !'j88llS1>J: G..;.1 ..... J-("U 
~del.,,...,1"~..J..,...Jayla ~~rioica~n ~ p Tfftil-. n! 57-58. m....-alri'l"83. PI>. CS·72k Vt'ft,., Dori<IMichotl" • rA ....... dof 
beMícios das aqoes do E;oado em -. .. -:..., det...-e. e ..... _,.m de econolo9>fidoNl";ln:E,._ • D-H. S.O Púo, lltl.U, ,¡.,, < n! 4, <lciorinll!llll 11>. S· 
l7kKBn<r.Mno~ o l:liR•I-• .,.,,._,,,. • ..._ ·•P.-1*' -.-.... .,. ,,__,. • - _..... -
...,.._ • 11» # J-., ,.......,.i. "'el III ENA. Á- do S.. P~ BrMl l'll!'Jl ~. Adno Lúcio (I>ononQo O - * ~~ # lau • Jlillu r • 
#r--·~"""""oda""e!III!TJG'"1trON-daANPUl.l'l8'Jl: yotrc>< .... ...,C11.00."1lima-.y ___ ..,,¡-..;.,<1o 
DOC!orodo/DEP.UNAM-e l'l!<S·86. con el ..... M. en C. M..o RolJies Bae;:, y en el s..m.;. do lo Maestna DEP·UNAM.1983,cmelP«<,E-~<. 

58. MARX,!( El capiliil. '°"" 111. o 717. Esta oca fue .,.,aída de Mocteama & Navano 11983: 74J, rele<en<e a la edción oOOlcada por el FCE de 1973. 

59. F\avioViifc.a en SU! dos obl"as t.A JocMicM"..MJ coao a111c¡¡d,.U oo. d., E' Uso do _q¡¡¡¡, 11BMID. oo. cill aniliza de l.fla ionnii fTQI cidáctica et cooceoto 
''locaización'' cerno ceno~ et"1 la cc<iformaoón del rioceso O. valonzaciin r.motÑla. En A loe~~ e~ 19t11'C~. enbtndP e4 auor Ml9' concefl'.o como 
'.b.<iJ/lb.Xas~oo¡;u:t1odp//HfAaict~dl!f111W1_t:uSr~ dr1~0 ccr1.Cct dHnil.c ~ dP~nli!:mct t""*9ictt .. Jloitxi11Eilldá1utwnit ... e-$ 

ucd.ctc>drlbal~hun;;nc'IL.tkarii-mlaa~tnxocna-¡¡¡oudacf/.. Jl~ ~«ak~ .. :ffV/ta~.l.M~pmlfaí,J$1~Nwi1cP'6, ein_Cl.J!: 

t<-·· ITPi Señala'"'° la liena es la ¡,,... ma<e<i;;'""' eocoma a lo locaizaoón, siendo'"'°· en el modo de ixoducción cilPI-... aq.IÓIDS dos elomonlos 
son i"tseoar~;y la locatzación como metcadofía es ~C()iada t.-ivadamentP y es hKtla de foona voknaria e ilvokrllaria, ccnsidllando ias ''M!'maldades'' QUE!' 

vaiios CIU:DIE'S planceilf\. Oba c-.ilCllfÍstica dt> La locaizilOÓn E'S su llb-illlSPCI\~; dio ahí su ~ POI .:.no. destaca '11 lcciwnl# ca«twLW~ di- lo 
.i«¡J¡<~"(VE>l'lopMKJla111ganv4ilh'dPu.wt .. /J1.tn~!}IPl"S n<~P~at#>N1i1tcdt<ktc"~trKticas. Elccn!UnCtcPMl#"rrcdlMtnc>_q 
~a Al crobaW, Ja np~~ -~ til>rJE>/&4'fet~ nct tmrs<"'1rlnOC11W11' a Jo Vf'ldM:ll ~QUI> WiJl'l/o mM /"$e~ ~ ff a«#" y _y Wfi«i;¡¡': (p. 61 
tTPl En Uso do solo utbanolP. 12} .aámaQUe ·~lacvdiJtidPKcrJCrn1ildPlrlf'fcot:lo. la.-h'"aÉ"aáÍ71'$mlTltlffanci~má5i!catdl'JIPM#'l11Wcacb~. 
ff'llodPrric«JdP/ó$n<tmasutw"JLcycM. roE'l~clfftNidE1'.'VPictpenl.11~0E>-Jo~¡¡i1l1~.-- ·: (TPl 

60. Señala Lowil""" {1986, op. el.. P. 35)'""' en la dt .. eooaocin eme la RO 1 y la RO 11 se terma ·in.. ciffr;, ¡xW,;c,. .,_ IM - - ~ <eme> 
Ci"91PÚ. Giilvcn/'A rEOda da tena na~ do c~iisrno''; In: T~ et. ~ H~. ~ 7, 1980). 'C~.¡n t .. / 1"1lil ~ ~.R.19" 
°"""'<JP.l.•rn:nc*x"""' • ..-""~·-•h<-~dPROlyROU.--/JROll clrc~dP/JRDl': ITPlL•autor• -•ca>e.t 
destioQl.le eme los dos ti>os de ren<a se da pa la cordoén de rnonooc*>. ciando el ......,... <ale hoce M anc (I/ c,,,.,.t. tamo 111, eddérl t.-"o de 197~1 <ale <ice: 
'a l;,fllJl!.fic>!ucaw/J_<ml/an8diK!dPut*ociindPIMll<l""1!'dPViiitk>!'~: t< li1RO 11 i'n ellcrd> .s ~-DUPRD I L .. J,,,_ rs ,._../J _,, 
QUP&rMKllv~/ff'fMladdvff_rc1Pti'i1~aci6;igi);Jld#>c¡¡pil.;I; sOO~~ac.t. Ji~~ .::t"t'D>_c,~ U1 c_,.11,,,, dRkllilS ~ _qx~ l'I 
J1Ñ1'JCt popff ~. en la Rll l. dP-~ cá'erf'rlf~ lnlr. dP -~. ctw:d- _r., errPr11 tí!':tTJfM li~ ~ drl ciltWM _qycj¡': (TP). En el n'isrno sentido, 



~ Mocteama t. Navano 0983, oo. ci, p. 72i cuellio c.iiroao oue la Rü i surge de ios 1e!Utdcios oesiguaiies de~~ de catJÍlai i-NE1ticias en 
tieftas CJJe ConQ!enden Ula mtsma Nensi6n. Estos 1~ados ~ rE'SPOl"'dert, .-idepec"dentemerite ~ cdllttal, a dos causas 9(-rtetaies:: la leddad y la siuaQcX"t 
de la tierra Por otra par!e. la RO 11 tiene como ~..rito 00 partida, tanto tast6nco tomo h..ricionaineonte, a la RO l. Est3 se C!lfacteri.?3 DOt' las dlereno.35 (1.Je impka la 
dversa cistrb.Jcióo del c;.pital v el aé..:ito entre los airendatailllS agrícota-s QUe conlevan a f~ados cilaences en la producción CJJll? ar~ 

61. En este caso. la RO 1 viene lo1mada t<>I el soblebenefiao 00< enana de la ganancia o beneficio medos del sectOI, ob<oAdo 00< la cife<encia de P1oc>xt>Jldad del 
Cdt«al l"lVE'ftido, ~ la DO!iclór1 del l"lf'rlLIE'b6E-; E'S deci la 1eri1;a generaóa w sus coróc:i«.es ~ír~as 1ekttivas al e-spacio cietenciack>, SE9e9ado, no 
~~. "-"' r-a cicha paicela !G.ORCIA BELLIDO. «>.e<.. D. 56) 

62. MAGRI, Susana (1977). Con 1elación a la$ D°'íticas lfbano·hable:aa:>naes desanoladas en Brasi, las ~emos meior en el CapítUo r.t. basados en c7Jefsos 
aut.ccest:ifir~nenc:etir~ 

63. A~ \3 concE'PtU:tizaci6n de esti.:- tÉ-f!TlfrlO a M ~. M. y a lo QUE' E?8af'T11"1at~ E11 ef C.ECítl.io l\l, cm 1efaóé'4'"1 a Brasi, a parti de plariteamericos de ~ote5 
como o .. Jido'JKh (1984). Sctvnid< & Fa11e< (19S6)y O(JOS 

64. Semiroarios del Docto<.00 de la Diviooo de ErnJÓO• de Pos<J.00 · Urodad de lr.vertigacióo y Oocerocia. Farutad de Alcp.jlecn.ta. UN.AM. - maY0/85 a 
agosto/86. 

65. MAGRI. S .• CQ, cit., P. 129. 

66. N~:t" concepciÓo ~Estado se basa en las 30C4"1ifCic<.es de BrUlO Thefet, Plene Salarr.a, Vl'llCeol, Holoway, \111th .Y muchos ooos auiores. Además de~ 
esta1emos ref~iéndooos a es.te ll?JM a lo largo de la T ~y rus 1\?St"«tP.las tuenc:es. cuando fuete el caso. ~ el Paoet del Estado caoil:aista con más detale 
en ef CaoítUo 1 y ffl ef .A.tténcice rv. 

67. Como to aoaizarE't"OOS en prÓHiri0 capítiJc•. no rfl?t:esaoamE1'"".te ef Est.m s..e obriga a g.arantizai E'S!e mír9'no a~ cOf&Ulf\,131. pops aQUÍ estamos rfteriírd:nos a 
su papel estructual en el modo de oroó.Jcción cap<alsta. Las políocas ..-a1es actu.Vner<e en ruso es '""'demosUacién de elo; al r.WS el Estado hil adolllado 
lila POiítica de ~eJenciación en las D01í1icas ~e l"dJso ddoptc.ndo \.Wla pei&ítica de austeridad y repesión a los tJ~es dio sect01es hasta esua1.égicos para 
~ c<oranía: ,en viltud de U)a olítK.a de PfPJ¡,,(¡zaoOCI coo.o v.eoe OOJTieodo en la enoesa paraestalal bfasieñaAeo-Mi\asv lá PEMEX en MéNico. pcr etl'fldo. 

68. Estamos de acuerdo con la citación de Moc<ezuna & ~Java110 (1983: 51·52) a esto ttecho de Topalov, el cual snetiza bien lo- estamos ttatando. 

69. Aouí había y airl hay ir.a crítica cu- 811S'O TI-"'"'~ Micho! \.rJOMOOia {en CiÍticil dr ¡. t-Í• - Cil6Í#-~il '* Est-. Mótico. Edlorial 
T .... Nova SA. 1980. "'1!'.cíPair ...... ..i c"'ítuio '1'1 E513do.., ..i C.M.E. o el desvalotizadOI ir;.....,sar1 y oosterionnorie Pr- (1964: 323·366) planeaban. y cm 
los cuaill?s concordamos, QUI? los fondos operados DO'" el Estado, refE"fidos en e« anáGs, son más bien ''gasto de renra'' CJR caPtai, como PfCIPOf'IÍ~ los aua-es det 
C.h4.E. ts.tos cor.ce-bíc.-i QUe ~a ffi.dS..il de vaKil etei \S'J ··c•al desvdk1nzado'' QUE' el Este.do monaocista ir"Pement~ p¡ra Mar la caída de la taQ gt0ttal de 
gananc~ lhE.•re-t t. \li.r~ 'I Praála. al cor.,a.io. serklliban we acJJE!la: masa de v• eta "gasto de rt!dlo" ~ sm dld..Jcidos def ptasvalor glob¡l y no como 
@mento en sí di? vak'lfic:aoóri, cor•ccmeo pensaban au.aes como Boccata. Esta actuación estatal debe se. enlencida en el sentido global deo su pac>@f ~es ef de 
ga1antizar las cooáciooes geoer.Ws de la~. rmino CJJe, en lo partio.Jar, QPefe k>s gastos deo renta a rW.fts ~o a veices por debiio de los OC.OOS de 
Ploducoón. El c.uo ~o cp..ie destC1Car1 estos atJ:Oles es QUE' E-4 Estado Me cOMacicoories nemas y no dlbeo Sef visto en bkQ.» o manc.QITU\ido con ef cdal 
mmot>Oista. ""'º,.,.,..,ar.do el cor;..r<o de la '""'OOJcoón del c¡ptal. Crb:..., tanoen la atlS«lCia de la W.. de cJorsg en los aniisis de los autaes del C.M.E. y 
OfJos aspectos rnportar"es ~ r.o r~ cabe CiOJÍ ~iai2a1. 

70. ,OJ r~o. Mocte2Ulla & N..,a110 lec>. d, !> 54) Olan a Suzame de Brlriloll (E.si-, c,.,.ilt Ma<hl. E!Pii'ía. EcMoriol Vlalar. 1978. !> 15) QUe <ice: 
"[I;,- '~ .! oiiC'1ic>. inf~llfad"" E/~,..,,~ dE'i al<.NE<ITW<°lí> dP l.> fuEr.a dP tlil/:vic> i1I _,,. c<t!W ~ "1 c-..om ~ """" a!«"Clas 
Ífr.ek~tr .• • ·~Mfaf¡¡/~p¡¡/~~etdP~ca(Wab:ld • .il!TL<7TIO~QUPÁIKliillnEntaiTJ#nlE'~itP51E'P«l'Kt li!~dPJit 
gie_qA,Y, mQfoi .:i> /o/LwxQ oPUa/loict t'$ Mccn.:á::tTI trrmo ~ _q; ~-~ 

7LSotnlaformo..,..,.la~proóicom-.orrm.1aprodacc;ónpr<•~JC.,Jl-.n-""Wn."'loo __ ..,.._..,tl...,..Vl. 

n "Sociai2:ado" aQUÍ no tiene el sentido e-smcto adoptado ~ los teóricos del CME. Lo encendemos como ta cmcl'llbación "coltctiva'" de bs soportes básicos 
hablacior.aies, dorde et Estado busca. a ua-.Jés de Ulol economía de escala de c.vacte.íst:ic~ '1c.wc1stas··.1a c:isrrPJcién e» kJs costos dP la~ 

73. Podemos ter.et en U1 rrismo tetritorio IJbarlo, la PJe-sencia del Estado con las cbCIS de iilaestrucnaa. ios pre:OICilios dio lil tiln~ QL» 819Dldln con los tenenos en 
"valorizacióri', los _.,es ir<eune<iarlOS de la aruaoón de la tieoa .mana {vendodc<es), los orOIJÍOlarios dll cillihl flS<dJcliuo {las consoructcllis. los cortratislas), los 
t<otie<3fios del caoilal lmncie!o (bancos, ~as). los rt~ t<'<nt:os [._..,os, ar<Ue<!m. t~alos • .icJ. los n~ de la construcción. los 
ttobaiadol<>S irnOloduct>Jos {ol'<ristas, contadoles. e<cl. los agentes rmob6arios. e<c. En fn, .., conglomerodo do agoroes en tamo dll oroceso do consOIUcción del 
suelo urb<no. EID os la causa de la rriseria en la vMe<.da: la sur.a de las 9'llallcias de los cite!enles _. .. iMaloidos. R-aodo: ,., flSocio do la -
tot-e naccostile a la ool>laoón de bajos "91esos y QUe está -ada de ,.,.-se. Sob<e la c"'""'5ición del ixecio de la-· wase Ptadla. E"*'. 
f'No<as'1. 1977 : 22 
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74. Aceptarnos et téur.no "mercar.cía vituaí' como lnó rrtE"tálaa el()icéttPJa, tu.ardo~ l:Enmateoal esus.ddo cOOlCI vdkir de uso, pe10 aue e-st.il Sllil"(O a las~ de4 
'ntetca«bio. y tan ooco es mercancía como v-*" de cantio D01 el t«ho de e-star tueta de la E'Sfeca ~ cac«al o Set ~oduada baO el caoilal prodlJctiiJO. Pia<aa usa 
~te tém.no pat3 corn3POOE'f a la rr.ercdl"'ICia 1eal o P1ot:4arr.er-i1:e dr..ha: ·i.·~ IM"c~<1~ ~m CUiP eit.r<'UP a~ f"ólil E'I U$O rPIKl'4!o /. .. ifJerll' lo 
~adt:*LCV'J'.-'Efti • .:::e ffl~Clf!O!O Hcatrm enta...W delvair:v~ oenatt« ;.prr~dQd{I de/{!at.a,."'l{.1'VO{. .. /crp,uadt:t cif¡p(iviKkt" (19n, oo. ct., p. 3l 

75. f., lo largo de toda ta T e$is., Uabaiamos !~ con el l'.:onceoto amoio de •.W..tienda entendida como~ c~o de S()pOC(es necesaoos a la reorod.Jcoón de la 
h.se12a de tJ.aibá¡o a ídVE'I de ~_.o. dbéilcando la trldétd hilbéél(X)f~ eo sí y los SE'r\.o100S e rlTóE-$1J'ctua necesaoos a lJ'\d "vivienda adecuada'' (PRAOlLLA. 1977119841. 
Estos elemertlos van de<...de krs ~~ de ~e c. la '-"Jlie'flda a r.vet .-lflKia(o tksSta la adecuada acc~ a k>s ~ eo 9E't"'.etal de \a ciudad. lo QUe 

tr.pic~ un.:. :i~d.:. 1E-d VI~. df' ~a-s~Klriienl:o y de tJ<if)st:o«te. A ti.art1 Qie. los aft:.rs 70 y o~aimer.te. a ~ de la ''Corle1eocta soble .t?t Medo Anberte", 
realzada en VarKQl.JVo?r. Canadá, i?n 1976. $e VflE'OE" ncOfDOfando. cada •..ez más. al cooc~o 1JP.Jle0Cia. la cono:eodón arrbental La •Á'Aenda, DO' lo tanto, pa<".....a a SeJ 
t.r1 E>CO~J.í-ma tJ1..JTldr10 Elei ~cica QUE- r.o b.as-la ~ IJP.M'ftdct t~IE."'I toenc.s coriáciof~ de haibl:abidad y k:lc.dizaoón en tém.-.os de .-l1aestruct1Ja y ~. es 
r.ecesario O!'* arr.t..er11c1i'oeote sea adecuada. 

76. MO$ at'IQ!.'amoz en la teoría del "desanclo de'"~ '.I cOl'T'bnado" ~ caQltaismo paa enmarcai el concepto de "dependencia". POJ ~. E!Tle'St M~ nos 
<:!POila muct.o en €'!.te !H.udo. Este ast.rtl.o. lue deSá1'1chdo ........ e4 Capítulo J y ~r 11 . y 5i'lá psotisJázc.cio en los PI~ Cacítl.ios. 

77. Sc.b~ et 1JOl6ol de uso ~J val« de carobeo de la .... Aerda, tE1".emos a dEoa ~: rii todo 91a en torno a ~a del uso de '°5 otw.os. ar~ectéricos o tOC'AS en 
~r1E.-1al E!o ~ 1Jr1 '...'IOO rt!U}' cmm en 1:. tlfQYe":'30Ú'r .at~e-ctéoca o LtbanÍSlic3 y/o ro l.::. lJtSIÓn tunaníst.ca al seNio:i o no det podet de pensar (J.Je'. en toda 
acovidad hl..mana, en el modo de produccOO capetdba, debe e$lar en f\.no6n det "honbe" en absuacto, en sus nec~ "esendates" DesalDmlladamente o no. 
O&SÍ no \o e-s. Se- ericueritJa SIE'iTICllle tlft-s.E.-J'IOiJ dobk-de l.a kí9ic.a de la metcanc.ía-medo de ~E1".aa; alrrtirrlo tieu«J ~es uak:I de uso PGlif e4 tJabaiidof. no'° es 
p..a1a el caottal, C\.&'O c.bte'PJO lnco es·~ e'Sta meicancia cara obtene1 ánefo. la gc.nancia (aoJÍ r.os tefefinos al irttescantio, c:iondf et comerciante partq,a clet 
r~tti de ta p;Js\}alía €"~1atda de>! ctlfern ffl ta Pfoduc.oónL C«oo pensaba h4aot en El c.:ctit.a: IOO'IO 11. v, 4. 1982. e4 cido M-0--M l:iene como t>t.Po de partida t.na 
mercancía QUí'n no es Ln •Jalof di- tJ<"..-0 DaJa Qllef'l ta Pos.e-e '.I a.Je, pos eso. la ntercan'ba poc otra, a u~ de4 dineJo. para obtenet" lila mercancía para satistilCft ooa 
r.ec~.id.dd e!PE<Ífica, Es dKJ, la h .. 1E1za de uabdio del Weso pata sí rrisrr.o rt0 tiK~ •Jakf d€- uso a ri0 sec pa:¿, et caplaisla <1iJI' ~da \.ll manto en SiAQo. En este 
CCs!.o. e.1 $"1E1ti t\X.c~ ~oo.o U'\ vaki< de •J!.o· et dr.e10 ~a ta ~na de mecios de ~er.cia paia la 1eouxb:cián de4 tlabaidlf .. Pl'lo p.ila ~ conwrO.V ~ 
1..-et"IÓE' la rr!E'fc3riria, ero.o irit~Jnl:IQClfio dE-1 Da'1Ón ~ paga€-! saiano (€-0..w.ilieflle de ITlf"l'CantÍas a ser ct.':eridas en e4 Comlfcio pata ta ~l. ef dÍ'Jlll'O 
h.Jncl(\11.a coroo v~ ~cambio coo10 f11 rr.smo y no medo. como en~ caso antetior .. f..QUÍ el cido es 0-M·O, ta metcancía es medo para obtefWf ~o. Son dos 
'69icéó de l.r..a rTll$fl'•CS c<i1a lcat-ttai9al ~ E-1 si5-tetT~ de rllE."fc~ de rr.ei:car.cías, óoodeo E.1 cbteto. e.ario ~a de tJabaio, es Lna de éla:s. como uáof encarnado de4 
meóo de Slbs.tSt:E.1'"itia oara rwod\Jclse. 

78 .. \.'er Pradila, oo. et.. p 12 s:obfe et concep(O de ~E."fenoaoón de tas ciases sociates y en Brasao;.aPefes t1985l. 

79. El conce-D(o de delo \o detr".-oos !I rr~ en et Caou:iJo N 

80. F'ara e--s:los l?s:tucios. no-:: at'IQYatemos: en dvefsos autaes. ~e en Etief"ne $ja.Ja {19741. 

81. El coric.eoto "·rrcacto'" \o~ no como "1efteto". ~como 1~ado de ta l"'tlet"acción enae t.n Ptoceso más ando de fenómenos det~es y IS& 
Pl'OCl?ro mits o:.r~. de taf fClfrM c:p..ie ~ rA&-e e nade en éste. Sirl en'bargo, 3\J"QJE> ~ Uabaec> ilsertado en oo det~ país Stire nkJ!ncias esteeíficas 
del tnodo de D1oducoón de e-ste país, e~ará 1S\a sene de I~ de orden más anda y de cai:ácter E"SttUCt16al a M-et i'ltemacional, considefando ta 
tn1e·u:Seoe-nck.·rt0a ~-lÉ«dir.ada C1.k \os DaÍses oet•éocos o ~~ se eocuertran con 1~ a los DaÍses cena~ Por obo lido. estilS 1~ son 
dtalÉ<UCos E.o reónc<é y c.oU€-der1 lf,Jeftrs.e. deoeo:ilondo de la con~ de las h.Jefzas de ciases dentro de- l.FI país o eflbe PAÍHS. En este sentido, los ··rJW)ll(tos" C1R 
s>..ítl? eoi t1at•ato. DO! ~c4o. G:SÍ cerno ouos SKtorM ~de~ país, soo <i'lárr.cos y ~.y no SÓ6o receot01es dio la ilCóÓn de Sos ixocesos QUI' les deteminan 
onoo... 

82. Este desa1olo rrlal"iUactueto i"JCOe«e fue la~ para la nci.istriaizCtCJÓri poste1Ki iliciada l1l k>s años 30.. Sil eriJ,asgo, en en fnil del s:igk:i XIX e ricio de4 >':.<, 
la ecCK!OCTlia E1d ~edonWlartl.emertte 49~adoca. teoeodo la caDlla de Rio de Janeto. como et DO"'tCl>ai PUerto O.~ mete.anti. La l'O..tstr\iiziCiórl. 
postE't'll:". se ce-rrt13"á en et~ de suru:uciOO dl> ll'CJClt'aciones v a D<l'ti de~ ~ 50. ~ará su riEo deo Aio par.a Sao Pido. Sobt• este tl'IM, vet: Singet 
(1979; Oio.l'e'i'a l1982: &4], y~ D'Ó;-~ caoíW. 

83. La 1ed t1bar.a asentada en 1930 no !.ólo es la e-Gesión de le economia ~oetl>Ortadora. PefO oasa a sei ooco a poco~ dlt dlisillTolo ~ La 
d"l1..,tsifr1 scoal dl:ol Oab.o.tO :il rr..~ ck> cada re9ón pasa a Negarse, por ~imela vez, al mercado nacional. cefltJalizándose así iaPftdxóón nacionaf en Sao Pedo v Rio 
de Janero y po:;:teriolmente. a Partl de \o$ años ro, en las regiones metrol)Oitanas. Sil ed>a:go, la red lsbana e~ ~z más fw silndo.Cl'nlJaiz:ada por et eif RicrSat1 
P;,o..Oo, ""'"'° QJe M>tf'Sóba el modelo de orunUaoón ce00iizadco, volcado haca la ~laciÓO y canaizado 1><11 los ... cadas nud*s. Este,..,.. es~ bien 
desár1oládo ooc ONeta. Si-19(11, StJa. Eúert.e, Conea y otros. a DGlti' de '-" erlOCP!' cerwaOO en et P1oteso de ~ ~ ._ c.cno ~ la ubarilación 
i::c.mo ~1€1'".-o de c~arflzacié.n Oet cé:IPit~ 

84. Estos., conceoc:os los~ en eot aoartado det ¡xesft"ICe caoírulo a r~o de las conceQtuaiz:aciane-s scX:u> ''twniorio''. ''regiÓll'', ''espacio'', etc. 

-



85. Las E'taoaS- a sE9lil setán desoooiadas en el p¡:ÓtSno caQÍt\,jo_ Eias son et 1~COJ cX:- ios OdOS 0€- oriOa Lal:ga ~ó y Mció lGl<;a 1Kesiva ~~ E"r't ~ 
Aoénát.e 1 en la parte 1efeiente a .t.ménca Li:ltlr\a y en et pi:(doo Caoitl.Jo. Oestacarno! E1"'I ··rregrao" ki QUe es riuesuo ~o dE-~ ~o eri e-ste CIPi:lltaó'.x 
S:inl:acat~ioa y la rl?9ón l.lbana ck-FloriarióDots r:~glomet:.ÓO LlrbO!f'IO de Ffoo.31-Kipois"}. El l"IOSO "b'' de \.a C:ffl.E'I'; ~:;p;,, re.fetM'•E' .:. lo! !!~ r•.'<l?k-s ~ Ot:":l'T'llef'llO 
tefe<entes a SC !1 f"toriarOOois. se baza ffi !oí~ de Etierw1e Silva t1974· 46·&n. SJerdo aue ta~ ete:oa, 1?S .:\)f""l11111.Jci nut?stra y i..na r~~-K.n y arrriaoón 
deo los Corte~OS d€- la P1irr1E1C. e\c.pa 

86. El de-Sé:ll1olo de la ~ttoJación de leG r~ y r!Úck-Os al ITl('!tado NtCJ«"lái e-sJ;á E'fl ft..l"IOÓr1 ck-1 porte y ~!4'1Caic:ión de la E"!.uuctua rlÓ!.l$tf~ e-.~E'f"lle. E1 r•..iet 
tecr;.;lÓgic.o akeinzc.rio y el \CfhésÍi0 del rr.e<cddo. er.tle ouos tactoce-!. La ~toeaailaoOn ccoductlva .v las '">Jerta.as" k<aoorieles de e-sic.s r~ g.ai:ariac::an la 
ilf'Tdaoón ~SU rr.err.:tdci ;ne l-3os ~J0.5s de las r~•:.s ~ 9:'1'"1E'fad-i'S W la Ó'VE'fsíi(.;,oói-1 .l?f"l la matnz de relacY.lf"~ 'rlewó.trtf~ !SILVA, cop O: , p 46~ 

87. E~-: r!IV'E't de r..acil.alizaciéo es ÓE"~E'lado pcir· "'' r.ar11MO y dM..""ldad de v3ir..o1 deo\ orodur:1o DflT\.300 ~i:-nte ~ el t.r:ethod; b} DOI' el rlf\.."E'4 y c-:.o6n ~la 
1enJetsión del ei-'.C~tle ·~- La cife1E'OQa de i'Zte- p¡oce-so ftr.oOO:> '2'fl lo-~ añ:J~ 301 con rt!taaón al PEtÍodo cok<lial fue la ~sttc:aoón d.? la pavta dit! krs 
pi:oductos eY.POftéldos w las div6t~ 1~ y su rr~ l'cs.etción ~. K1 vrtud de4 inCJE"fTli1"itO de ta á'Mióri ae¡ tJabate cccno 1~ddo deo l;, ~ de4 
rrie1cado rlet:TIO. Er1 la SE'9Ll"JCia et.CICia. esi:e DIOCe""A pi:odlJictpJO c&da ~mas !-e tue des~ del metcado 'ritemo. ~ C1JE' la mctKll parte de la pi:oQ.Jcc.00 tue 
~tada. Fue ae~dose Pfl'"~.erite E1"• J.as r~ de '1rtlacci0n nw'IE'fal IClicúna y T1..baraol y ~oridr.JstTiai (\f!dffaJ. r.orri0 1.ria e-stiKle de "einc.lave"' 
PJoO..lctivo. ai..rioue OOamente no h.J.Jielon lS\a ~íoca e~~cifica Dala t!'lo. pi>f'O coolodas tas caiactetÍSb::as tíPKas de tas ··1~ de ~ación'' LG inseot"oón al 
metcado ~e Í'Jl.E>macior.al ha S.00 pcectorrs-JGl"ite y i::i rftl1Cado l"itet'OO tue ~ sorr.e:«to c. e-s:te PJOCeso, PE'fO aetienóo de foona ac\EÜatPJa y ~e. 
Hli:io lSlá 1eoe-sctructllá0Ón teml:ooai de ta DteóJcoón. doode ~ fE'91Qfie5 antes des(nadas a la E'-tJacoé.n de materias Dimas h.Jefon te.~ en c~os 
td:su;ae.s v onas ti:insfOfm.Y.dos~ E1"I ··er~·· del ceouo ~ pa1s. La f«mac:OO y atrdacion ck- '"* re-des 1~ y Llbanas ron ~t3ido en flsiaÓn de ~ 
Pfocecso. 

88. Este~ de aeOOitertto es lo aue S>;iá et cenuo de nuesuos ~. DIJeS ca1actenza la regiÓrl Ufbana corubada de Florianóoois. Lo de-san~ este •en~ 
c.detanle. 

89. C.omo dbocdamos en apartados dl'"ltetiotE-S ta l.lbar11ZaacK. y ta ruestiéo de ta metiOPOización aUE.o \as dos ~~ de ta c.curUacién en B1asi. y consideolando QUe 

las.€1-~r~w.os, ~o con la cuesóón de k:rs ''r.dos de aecmento··. en el pi:éaflO c~ínJo, po1 et momen.o nos titesesa tJ<:J..a: de \as regios"tes de S~a Cal:W.a y 
P!<lirul•nr....,.• la r.,,;é<l ubana do Flofiaoótds tol lamado "Agloo>otodo Urbano do Flo<ianót>ois": AUFJ. visto - son los -os tUla .. os do~ do la 
Pfesenc:e 1ests. POf ahoca, ros N.efesa erlocar. a~ de las categorías de anáisis a set ltizadas. et aeciriento ubano de Santa catari'la. Por oua pafte. 
esciafE.<E.1T.OS QUE!' e!-t!JCidr ('Stlf(Íf1CartlE.'Tite (1 fe1"!Órrieno de ta me-tJ~acióo merece !Tll"~e ~otra~ 

90. lnletóetoendericia ao.JÍ no !.jgrtlÍICa no es E.1"ileród.G en ta cOl"ICeotiÓn neol:ietal o neocons.ecuc.doea de ··~ación". sr.o dit ~ ntetde()encienc:e. ~ 
ttC~lf' la ~acaóo de I~ de valor tmasa de rjusvailcM). ccdomre olil"iean Oivewa (1982) '},en OE.'fto seri.Kio. la 'i EOIÍa de 0~'·. ccwno e4 ..... etcarfti.o 
~ ~ Sarr• ~1, er.etl'e las IE'9K")eS centta6es v \.a:s 199(lf"leS ··oieriéricas". 

91. El concepto de 1ed ub.ana es enc:encido. ~ IS\a •ASIÓn artY;lia de 1-itet"~ temtoriClll, donde ta ó.Jdad no puede Set" anaii!:ida en sí misma. cuyo 
pee.ceso de ~olo se dá ~. setiecWo, c~ y CCl"Oadct~•. en '°5 1étnW'los QUe ete*iamos con ~ Esta acl!'POÓI\ s. a:swria en e4 
coricetto de ··c1ec....a11olo des$Jaii y ccwrbSlado" de lil aa.IYUioÓn Es lll concecito ~CA.e conota ISl stntido mis de-füo de procesos tem:OO.S dnán1cos C1-"' 
oo soporte esoadaf en sí. 1 a"l poco es tal concepto ftn::ional o estructtJal. Debe estélf sc:imeudo a la ~a de ~ retacicnes soda6ts di> c:iu:O.cción y TE'tlfodJcción 
en contradctiÓn con las tuerus ~as. prc:asos éstos <J.2 dan cortendo a la '1onna" y ar(jajacjÓn dit ki QUe estamos limirldo m "ted''. 

92. ,A.doota:emos este témino en cuanc.o eWnwnto desacOJQ de lll osoceso de aecirierto lSb.ano de 1..1\i regÓn vrictMdo y e» forma ~e con ma cua 
r~ más cinámca y QUI!' oñenl:a ta acurUaoórt. El oKSrilnto IJbano así ~~ se dá de foon.a .. ~ .. o po1 '"efeocto ettemo'', o se origina 
''t>á!it:""""1ff'~lils i.mt-· ~Jo-;;acr.<lt>ir>.3. drlincrt>mf'nlo~lils1~1~p~/¡¡i>/~drl~t<ilkco.__" !SILVA. E .• 1974: 47) 
(TPi 

93. Llamamos la atención pasa e4 hecho ca.ie r• toda tuen:a de uabaio rrOa a ta a.Jd¡d. oor e4 oroceso dtses:tructllación e» la economía canaslla o \iibocil Oillte 
~a ooas a.Jdades. k>'::aidades o fE'91«'JPS donde tueton sobrflOOl::Noón activa tibana y/o rual. y p.art.• rrigra deo otr~ ciudadPs en la bÚsQueoda de rnl'Pes 
$er.A.-ios, endeos o meioría de la caidad de •A:ia.. Se ltQ"a en este caso de lila ~ laboral tl'ba\a o agrícola insertada o no en el iPiiJalo ~o 
ietitoduc.Wo, donde- nu:has IJIK.E'S se recebía i'"191esos Sl.Íicierices o 1~e adecuados. PC!la la susist~ En ooestlo tJibiio, nos litttiil tJalill la futfza 
labo<al""" ~· OOt las conexiones '"nvol..r<arias" de "'91aocín. los "sntecho". ~ O<le sector "denrrtia". corno ".,.na do4 ~-g" la silu«ión _.. .. de los 
";,baí><bos on la ciudac:l 

94. En la c"9ión ele FJc.ianóo<As. además ele boneticiars• do los programas.,.., ..... do ¡-...,sicJnes e inh*""'<Ua al procoso de aanUación local. e4 hecho do .., 
!'ed de gobierno, le ha~ aecef por el DJooio aeci'nlefl(o de bs aoaratos o sooortes estaitales así como las obras r~ a las ~ ubanas ~ son 
r..rutodo del ""'-•• de rer•a. o! cual ha sido o! sopocte de la ge<tión td«a. manc:ieta y come<tiol. como ánüo docisOlío (Sed eie<\liua. ltgisloojva, ~ Y 
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acinfistratiiJc.), der.Uo de la civisiórl det tJ~ y de la ac~ r~ En E-Ste seMdci, la e-e~ coricet"itJacOO de la c.c~ ~nameotdl ger.etó ven(~ 
áC\.ll'Uativas lflPC)ftaf'l(es. 

95. En el senudo deroogfálico~ e-1 o~o Ulbano se iruta ail ae-cn.ento de la ooblaoón urbana. eo ~ a la 1.1baraaoón como l.l"'I P'OCero aeoenc.e de 
cor~eoo-ación de la pct~ac:IOO, ~la Cif®C.aór1 tot;,1 de tw"Jblao6n t1ifdoorialmor?rit!? ent~ieida ci:mo i..Ibana va ~ando. En ~e caso. la UJbanzaO:n se 
desarrolla po1 la ......-..::utadón de la poblaciÓn al PfOCESO oroductr.JO y leQl'oductf'.IO del COC'llfl(O de tas adMdades econcin.:::as (Sl.ATER. (1988: 97l. 

96. ROBERTS. B. DtWs « ,,,.a.<ants • t/wpolica/H"'- « 11l>aniz-il1 t/w Thitd wO.ld Londoo, 1978. rrsneo. P 11: aood S\alei. 1~ 97. ;.J 
re-sciecto. t.":?as.e Si",gl?f (1979: 119·120). 

97. Las CJUdade.!- catamer.ses ~ ~u<tdran E1"'1 la ~icaioon !-obfe- los r~ y ~.;dos de rrlE'Uopcizaci6r1 00 Sancos {1973/1988}, anaizodos antE'l'IOIKiad ffi t-1 
Ctft-serite cap1n.io. como e~. rE'9Kll'"iales y manOKIK'l Ll'l •Jmcoo du:-cto Cttr~ainer.te con la rneuoooi DCM.ásta 

98. El térrr...a ''srrte-i:ho'' s~ rl?fJio?fe :ti todo.~ contrrgeOte POb4dCoo.:S aP-. w 1?"Sta1 irr~3do de tenet" acceso legal a la "'Me'Oda c:iia- eot metcado. debtdo a sus 
Conciidcine$ de in;.oNeoc.a t?-COl"'IOmea, es otjgado a OCllPOf lo •rnvadr'1 los IE"ffef"IOS Ptilicos o Pf'->ados. QUe re encuentran~- En caso de Florianópois, 
consJderando Q(.)e ta m~'OfÍ.31 de los "si"rtecho'' p-CIVÍe1'leo del •:2n00 élls !:e conS"OO..G'Ef"t la ooa c31'a de los ··~ra". QUe l)Ot' ser desposeído de sus tierras y de las 
cor~ de Uab.ajoydelos medios de pcOO.Jcaón. ta6'"rbér1 OJaderil.IEi1élS p.aia ~ ii.bsastenoa-. Soble su pc~a y mtl'. ....... O soticM, así como fa ~a 
s:obfe la legftnidad de las~- es.u..dafemos CJEol:~e en~ C3oiti.io \111. 

99. A pesar de QIJlt? cooetOO"S €-1 nesgo de~• ~-a~ CIJE' esi.os ~aes y ooos ~ oos 1efli'iHfOOS más ~. son los PfllQ:)a6es estuciosos det tema 
en Sra-si Partk.."'Ularme-nte en lo oue se refiere a lo::: n3ba.os desarrob:kri forma de la T 11?S1S académicas, consUtamos 22 trabaios ~ los ~ al 
Posgrado de la Facultad deh~ecttia de la UrY".'et"sidad de Sao Pa1.Jo, ilstituci6o C1JI? consdet'amos como tDJ de los i><i"Q>ales centros de~ ut.la y 
habil:acior~:.I del P-ilÍs, jur.to coo e-l COPPE de R1a dE-J~o ~ ~ PROPIJR de Poito ~e/RS, o tal vez e( pci'QJ.al, en tétrilos ~ ani9uedad y frecuencia di sus 
investJgado!es en los ~odios generales !o' Pl.bic:.:~ ~iona6es conocidas. 

100. POI-. Pcadila l1984J. F0<na<>les 119831 y .Slva e S._•a (198'3), la cual,.._..,,. no conc01damos con algo.res de sus concOl>I<». como........,.. t.na utSÍÓn 
duai:.>f3 del "atrón de arunUacOO. como ~ car31..1enzaciones como '1erceor mt.ndo". etc f~ ~ Santos. 1979). estamos .:» acul!fdo con su anáisis sciae la 
problemática del.a P"?ffeti2a.<:1ón en los oaís.es ~oiooaále'S 00< ~ PfOCes<> de concentración y~ del cagial 

101. El té-nnno ".jJaf' es de Sifo.•3 y Siva ¡bj, o 1 ?9L Estos ~os se ermatcan en los~ QUe hicmos con anleft:Jridad en ef presente C:tJÍttJo, con base 
en M. Sar.tos (19f3l, al r~.>Weto de los oc~os ~'°'e fieriol Se 1e(1E1er1 t~ al pcoceso de "polarización" de t..na ao..m..Ncién no c::isUD1iua.. conc.et"Wadaa. 
Olol>~e des19Uall' ospoi<,doca del Uabaoo. 

102.. A IJ90f. eo ~J""i téfrTW"IOS dii: "4-ara (1982), la~ de4 u~ oa.ne de hecho en la oroóxoón, en et Ptoceso de E!'Ktlacción de plusvalía Si1 ll!mbalgo, ei 
térmi'.o "~~3'.-00"" "1?8PfCll)taOÓn°

0

, eos deso\?bUO y >e reñefe a las fonnas de "expobo6n" del babaio en 11?1 PfOCeso dif rNirKión dfi' valor en til .ánüo de su 
repcOO..Cción. Este PfOCe-so se da i:uar-do ei capta! r~ ef eMC:edenle soaal de' ~ lamas, a uavés de la aprooUcióll d9 &a rentas c...twr\is y efe. ~ meiaes 
áfeas en h?trM".os atr.t.eeota6es y locaaor.-S, etc.. ~ "1s" D€'0fes á.eas a la DOblaoón de baios 1ecu:sos. La eHPloPadóll dM a-ibiil:> por eC ~ se mCliende a 
tonnas ~ y dviefsíicada:s de rel"'1l0Ón dtl eHC~e econórrico en e4 ánUo tafllO nacional ccmo k>al c~ en causa. entre otr.s.. del 
en1:>oo<eáT..,.o de los •-es- Al ccrU<a de es1os renómooos de .,...ooiaclÓn a rOuet imano • ....,.,.,. .. ...,.,...,.,-·· (KOWARICK, 1979). aue 
pa<tict.Carrner<e se celieie a los ~os de los lamodos ··e1eaos de ~aacin"' <Obte el oabaio .. 

103. Este tema lo oa<aremos en el......,._.., ~l. al cespecto de la outoconstruc00n y las loonas de~ de la IJOlf.n. por los poblodor.s si-t<edlo. La 
~de los ftaccl0íklfl"llE11(os en la ¡:;.efÍetÍa 1..1bana se tomó. Pl"~e en Sao P~. u-. oatJÓO de OC\PilCÍÓn del babiio 111.1' COl1Úl- ~ Piltl de ios ;¡los 60. 
Con la oísis de los ~ 80. y el alza acele<ado del Olea> de los •eneros,, la eroone ~ por parte de las ~. osto i-.t de~ .,...óoca 
comienzó a set abandonada. Entre otJas causas, como la PcllZ)efÍZadÓn, el incemento de los alQuilfes. etc. este lf!lflÓl'Mno causó til origlin dt J.as ~ o 
""nvasiones" de tieaa. 

104. Este seií-..oesdesarolado por Silla e Slva (1989: 180). "4arica<o i1977119781. Femandes0983Lyo<ros awxos. 

105. Lanoarel ~ bs asoe<tos moncXtnados de la~· roona: 

•l l!~i?c«Wrci•&u;ld!c~ ~con los ~acciorumentos clandestr<>s; ausenciadem~a;bajodensidod de~; sub<MsOO de 
los kttes; au1oeonst1uccióo; tuguios (far..oelasl; nsúccieocia de oanswtes. 

... 
1 

-
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b) lo iJtBtic•KKn ir~tr ~ap~o de tos tenenos pritJiegiados; ai:as densioades; ~'iciencia de i'ai1aestructuas; san.ación y 
c~os del tráfego uehc\Jar; tfflenos vacíos ooosos a La espeta de !U)efVakxización; ~ Jll'fát~os de~ del suelo;~ neficaz. 

e) $eg~y tWr1riidOO eg«tRtiva· ~ ~ cenuo 1.Sbario · cálfbo de uso pata la espeajaciÓn; desaProotaoooe"S en ~an escala • au~ tibana.: 
sistema vial ~J'..lite93do; leyes de "zc<.earniento" ctiscle4:as l' :.it'CICfÍstKas; dos torJ.E'Mlos \JbanoS en la rrisma ciudad (se 1eflE'te- a centro o zonas con todo! bs SeJVicjos 
y peil~ m ec¡uip~O:; !I :::erJidos mínlnosl 

d) C'.«TJtPE'fr?ndiJ, ~e ~,;d de<eJiono y ocupaoón aMirCJ,.ica de las áleas centJales; met't~ de los lotes peortéricos (promesas de contracto 
fal!as soble tE1TE1"tOS iegak-s); l?SPK~ e invasK.oes; ~c.cié<i det suelo 1.lba"IO; dE-sttucción del medo ~e nat\Jlal; ~ y cent~; 
consuucciones dandesmas ? C<UDación irJegtjal de los 1e11eoos. 

e} J~ dP la .xom fflo<ii/ rit(of'llos de olanE-acOO: deseocuentJos enue los r-..>eles de 9Qbiecno: (#"ict,j:ades en La cisUi:iucién espacial de las obcas !I serJicios: 
poca~ ck:> tet1er,os P-:.J3' ~iamlE'l'"il:~ c~tivos. cobstác.OOs p.:.ra la desapt~; acción potítica de priviegios. 

106. Creemos bastan4e a«roiada la diferenci:t M"A1e ·1~~ .. (t~) e ··nvasión'" QUe plariteoa Et?a Ma"ltffll'90, ruando dce QlJe ·~ apatf'n/Ffl1fE'f'lfP nt:t hapa
rr.o ~anii'erf'f'Kio ff)(;~/oscatscter¡_~-a.~ dPJo..' "9':-~.:-dPJo:. ~ea..t:. de1XJaY1pk3dP/ar. lilVE'las. {$/as útinat:. P« fE'fW ~ ~>:iaWldo. m.in mKA" _qi¡pfas 
iJ ~,«eG:t dE> ~~"" s dlHK<.~ dP ~ f~l/tHiii!'. J.lt.Cl.d$ VKE-$, H tiE"r~ jpgitin,) El dHKhc dP ~" d# liJ (j¡pu .. ~ ¡wKtici/lll!l'l"llr ~Ja 
f'fladcoocin dt>-~~ ~HK¡,nlil"fllru~:: (199"'"¿: 180\. Lis ~uaoón dE-soia es k> QUe se~ en la 1e9ón ..mana de Floriinipois. ~..-.su oalte mf6 
3f1f.i9ua. como en Jos t~ locaizatJos en los CE11tii A~ de QUP ef rudo de ~izadón no se dferencia en mucho deo las~ mis rtcitf'lt.s. aQUétos 
gozan di? mc&'C'f es:tabir.iad hslciafia. ExPJe-c'...arl más biE1"\ la l?'StabEación de la obceza a nive6es ya t'istóricos. 

107. Re<oroeer que hay~ y segregación lObanas oo es lo rrisfno que plar<eai que e""e tna -~imana en cémros esl!UCl\Oiles, com- lo 
cord:le José NIS!, pa eterriOio .• en su cco:ó::lo trabajo s,...,rrHa<iión 1#1Mitl•. #'ÍIÍlcilo illllMStliM • IH#W• I ~ ......_ P1111 W)il oític11 a las 
DO!iciones mat~as ..... as<>: Pi-.11977119841. h4octe,.... & Nil<lano 11983). f'1ál19791. Kowaiicll (197S)yS'- 11S79l 

108. En et Caoítulo N. ~ucial'emos más en detall!' e-ste ceiso dCiicado a Brd oierenciamos, como lo señilamos Wl .t APRó:• V11; la 1110tonsauccián de 
promódón nstruoonal y e-s:tacal, de las fOfmas de ~.a ~€05 y de corrieol:es t11~esistas que t11ocx>nl'l la CUogestiÓn o control dHcto de los potUdotes en La 
gesnón hcbtacional, aue son proouestos como toona de acaón poHtK:a y de andadón del derecho de los potNdmes en lill construcción de su triario. 

109. El rérmro '"nvasión" estamos ~ando en este ttabaoO como smcmo de~ de liolra tobano. lguoi "-"'los pcblodrns de Foo•z• lMONTENEGRO, 
1992: 163) y de 91an parte m.I moo.Mrferito d€- k>s ~echo en e4 país. los ~rtecho de la 1f'9ién de Floriinótds se ucnconoctn como oc:wnes. P»"S-~ o.
la bena vacía ouiede set ocuoada DOI ~ C1.Je no bef"'len acceso a la rrisma. a bMs dlil mMCado cdaista. 

110. Las baniadas en Una Peru. Ecuador. las nuasxnes en Mético eme los años 70, etc, .v las lluasiones a PIM dio bs alm 80 en Brasi. foonan lll cuaao va 
histÓfico de rez~ y carM"IC)as, ubario-habltaóonaies en AIMnca l~ 

111. Nos 1ofe1imos a la olJ<a o;,ftlo J - (Sao P.UO. Edlora O~. 1969l h4-a10 (bid, p. 83) señ8 "-"' • pes.- de lm dlolencios "'""' lm 
metJÓpoti euopeas y las ~anas. el conceoto en cuesbÓn .úl se '~ inl'"PSanlie. 

112. MaricalD Ctid. PO. 83-84) Comenl~ t:aie' ISIO de los ¡,gia,iM'ltes a rive4 PQIÍtico dt ~ encmw wbirizacién a~ m 1m: 50. ricios dio los: 60 lw .. r:dictica 
cieoloiestaydefa-JO<Hdol~ polÍlico,la-ación dela.._-dolP<obiomaY la fi!h de ac>icación de ll!CUISOS ""m-.ctuo, _.,_,..,. l.lbanosY 

~de forma adecuada (ilid, "'" 83·84l 

113. Corrfame Kowarick y An< (1988, oo. a... o. 59), la ,,....ía de los UanspoMS O!JJ<izill la oaS>OCirin ~. ~ --..,.,._. _., el 
ttabaioyla ~.Y ttanstormándrr.., en el pmQ>ai factor do eiqxiiaQÓn \abana enlos años 70y80. 

114. LaEsrueladeQ-icago definía ia5"9"90f]Óntoroo osierdo ·: .. ~cm.:entr..añdl>,......dl>po/J/«iÓrl-•1111-" IConN. 1989: 59). Sable los 
comenl:arios a esta escuÑ y sus ~aes. Wase Sena (1987: 81 ~ 

115. COl!eá (1989: SOt señalando QUO la ~egaciÓn no es~ do! cdaismo, tila a h4cG .. (tn su ob• TI» - - .._. • --*' • 
~-o/_._-~. London.G.Belanc!Sons.1967.<>P.35-36JQUOconwnlillla~onm"dudássa¡¡radls''dol...-~.como 
fue la~ de K<r,,., en el si!:*> XIII, en '"' coorei«o P<ecoaista. h4ar:Goe desat>o la loc-..aón ~ do los .,-, despJÍS do los f\n:ior\llios y de la éb, 
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másieianas las áteas de los artesanos y mardact\.letos. ~os v áfmetOS. Y fut'fa de la rruala de la cJUdád, los corrff'fOé'lles e-xu~os. ps11os a Id pOOtaoé.r, más 
ttObfe. La di:!.rrOJóón en la esca.a social ía det centro a la Detíetia. ~os CJUe' ~ OJdades rr!E'daevales euooeas táfntoten tenían lfiC contigt,Jc.ctón $C1TIE.iQftle 

116. H.aRVEY. David (vetsión ir'96e!.al "C.1ats sttuctl.le l.1"1 c. CdC«~ !.OC~ drtd ttie theay ot 1ec-Adeooal c:WfetE111:1ation" n: PEEL. R. D-ISHOLM, M & 
HAGGTT. P. (orgs.}, f>Jocesses in ph,,sKal and ht-.an geograph,, Lciridor"1. Hl?r~. 1'37'5 l3P.Jd Cooea. 19139" G1l 

117. Ol-IEILL. M. MOrica. '"Condomírnos exdusNos: •..m l?rtUdo de caso". n Re-vista Brasiletla deo 6eog11afia~ r~ 48 (1l. 1386. ~ Cwea, r.-c:· o:i .• i; .. S4 .~J 
r11soecto. v.aca {19&3, p. 941 señala QUe ·: .. n1.JE>_q;~ adcde!" ~·at:.to :.'f"z ,-n.3J" :.r .7F~ m ~ D@ .na~. !o cAJdaci de~ QUP ~-~w..;n..-rtJf"I y ,.-<bñ.Y:.on dF 1t1 
_r;cci«i.1d, P. dE- c'1c., .~ CA.Jd,;,o'c.E- JC~ ccfl~,a,;«~. ~ k<!" :rJOtgr,JucX~. ~«QUE- E·s:.:F1 !UE'fi.o" L!dr.a lá ~er.aétf'I Pál'G ~ ~oceso de 1"""1)09E1"11Zaocc-1 ~ dE-
91'~ <Ji".es y de al.os n.:iresos .... , e-ri Olio et«Jemo. i.r1 Pl'C<E-SO óe peofe.izaclC<i E1':ief'l!.fJa oe la poblaoón ck- baos re<usos. seg11egad.a ~ .. c:tstanoada de krs SE'f'.AOOS 
b-ás.cos y O"?~" i::clf"ICerl(Ja<1Ón 

118. Este- término lo e-1.atiof.~mos: a toattw ~~~e tE"Kto Oi:- Fl?fr~ Metí::. B:.fQUefa ''Re-Oliclad vi1uar· fn El Nac:iolwil. MIMco, O F. t:k- 26 9.93, $E'CC>On 
''Caleido<'..cooio"l. El aucor anaiza la~ "reaidad Vltuar'' etc.bofada a partl de las lamdas ''lecnologias ni:erai..-ovas" lsoftwareJ. con base en l.ll<1 cOfrl)Uadofa con 
petféncos como lf) casco. uoos lef'il:tt o~ dolado dE- WQt.JeÓoS 1~es dE- aistal IÍQL.:X> eo cada~ y CJlJE' p-ooacior.ar1 lnágenes en IE1Ceta cSfeJSK)f"L El 
sistema tiuede softsucatse t.asta i-t usuano vesu lo CJ..JEo lama oe ··~o" o "tic.e cibemeoco"' en donde se ~rr.enta lna "1eaidad •Atua(' como SI h.IE-fa IE'i:ll 

Algu¡os c3'~?1'.tl!S de mUsic:. ~. cooio Bjy ldot ffl su "C~ . .-f(º y2 w3n t:lfOOxlE'Odo rus CDs '!'f""I e!te slSfema:. Oe ;,hÍ, QIJe oearnos el térrrino 'ºmf4.-ia •..-tW' 
los e~ cerrados, DOJoue. ~ aetta foima, det«iJ a ta ccocenuaoon de SE'f'~ (J.Je tienen. cL~ de segllldad. ~o. e<c. ~aban produoendo 
Ll\is "1e~ vttuaí', t:~ s¡. .. .tEf"ita e-iir.-iat todos los C6P€<10S. "r~" de la CJ.Jdad, la ff.Uemeroci ccn iCI t:*<oe. lCt!' >X~ DOSQ.las o riegaOIJCsS de ISld 
meuócioi. etc. Un ouo C111t1cul0 rrwa cuooiado ooe Miaizarnoi DCra et caso de los e~ en B1cd y o..ae guatda lf) sef'lbdo ~sal oata ouos !.tuaciones 
Sffil'!131"'E-S 3 rd\.oef rru-dal. fl.JE' i:.f 1J3t:oa.o de L:;uo Covalcarti. O.,,,.. das roas. rn Revist~ Atquitetw~ • Urbanismo. S 30 Pil..lo. n!- Z1. ·~Jl'lfrbP" 
-enero/SS, pp. 9S·99. Et autor hace una retación-entre los e~ y bs cennos cOITIEi~. y ~ale~ ct'OdonWW:> cenado a lJ'l uansadánoco: ''E/ 3on.~{I 
di>ll .~.rc;"~ Ori!lfcf!".Tqff.t.."'-< ffLr1<?t~11~f;., EJ;116'1f<i ~ k901íf,r, c€tftt~ ~-e: tri ~Jff' r·~'iOJCt TKiiir«. /Y(l_q> f<t'fcKtif'fcn .;JUP ffldn tcdt!: m t.nbOIC(I 
mw«, ~~ lil~~ff.llu<tt.rodE-/agtQKJoidt,~·· IP 331 

119. ~.R'VEY. o .. 1975. OO. Cll, o. 3G"2; aood Coneta. 00 el.. [J. 65 

120. Conea .:.naiza los e-s(J!JemdS clis!:K:os de l'.otil. 8L1gess y HoYt. El modEokl SM"dticado de Kctt conmte E1l ll1 <icigrama ctaiar conceouico de los esttatos de la 
t""..t4ación, SJerido ove el óllc· se e-r1C1JE'f"IUa en e-1 cE'f'!Uo. e4 medo en la pefi'ena de~.}' oi;1 baic• en el círo.Ao etdMnO. El es~ sirdficado de BLl~S consaste .et"• 
el rrizmo cia91'ama de tt.oN, DefO con la corlonnaaón de k>s ~os sooales .3' 1evés: en et centro el más baio. en et círculo del medo, el estrato medo. :; en et 
címJo PE'fíétKo. E'I E'Stlaco rooal roas dlo. Ya el modeto de HoYt c~e en hagment.- el cí1c\Jo en ~e.es, con el secta iilo cor•ormando \.l'l Slbsectcc de 30 
91ados, el me<io dos de 30 giadcs i.r.o de cada lado Ot4 al:o.;r el sector bao corlormando l.11 ~....ectot oouesto a ao.Jélos con 240 ~ados. Vllf!'flda otobiemas !.f.105 

de r~cilf"l de la re:iidad sociaf er1 e-stos modebs, Canea foo. ca.. D. 73} los cOfls:ldeifa c«n0 ··~ 'eórica:s de y no como pabones, catactenzados para lila 
et:ó.m'Jidad dero!P<rJa de ta 1eaidad l.l'bana. ~a Q..Je estos~ son vi.idos para casos: y oetícdos pafbC\Jales, cano tue la ~aoón det IOOdeto de r'.ohl 
P.atCI lá etdCIG DIK'tdustrlat cX- lei «~e.c:ióri i"ilhi:IU'bana. 

121. El éfllla seíkJla {JJE' los~ de ··.._o stairus··, h:eot1Jaclos por k:ls lll:etE'SE'S flSdanos e IYllOtUJos. buscan ruevos bamDs setectJJos. Este ti1oceso. afwm<s. 
ha levado a la cOC"Jormaoón de ti\a estrucnia de Se9f'9i0Óf'l dP.I oadlón 1e5ldeocial rdcado por Koti a ISl idfof"dicado por H°""- En Aoriar.óoc6s. como Vflle.T.OS en el 
Caohulo \11, los Damos de~ pOOtaoón de alos 1"19esos v-an ccrlormando zonas ~ y gerlf'fando renl:as dlE"enoaes _,.ísmas. Si"! enbargo, la c~;;X,ri 
espacial está nw lejos de lo oue indican Koi"i. B<nJOSS y Hayt E"'á más ceica de lo oue desaile y....,,¡;y (Correa. op. a..""· 73-761 y MenSis & Bat< (nota 122~ 

122. MERTINS & BAHR. 1983; Correa. OCJ. et.. o. "5. El~ de Ofgarj;?aoón .soaaal de la wdad lalrooamericana oue estos aue<es odoo<aron es <na 
áfT~ del mock1o de Hwt eons.srE.- E1') dos zoncss c:ifetenoadas: la pmea consu:uída POf el núdeo centJal y su ¡:c,na Pl'ffénca C.aJiir, saiendo del cenuo dos e,es 
~en álecciones OQUPStc.s. La SE9lft1a iOON Oos barnoSJ se dvldefi en: de \J"l lado del ciraJo 9Ml'lal La ccciormación es la rrisrna de HC7J( 111'1 sectot de ala 
~tr,;,to socidi y de cada lado dos sectotes medosJ; y dEil ooo ~. opuest:os a~ sectc.es ~ esua10 social bao. 

123. YUJNOVSKY. Osear. l~,,.-~a;,,l!'nW •~ciudMl;rlcaso/~ano. Bueoosft.ae-s,Siao.19?1,;Conea.OP. d.D. 74·75. 

124. FIAEY. Walt .. ; ir< Tt..OOC.ron. G. A. (0!9-l E- t» ..:olo9ía--.... B;;rcelona. Labor. 1974; ..,..l Cooea, OCJ. et.. p. 77. 
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125. El autor hace ll"I ~ aítico de- autDfes cooio Casteis. 1~72 iA QC/IE"Slao uthan.'1. RIO oe JMJE110. t-az e Te-na. l~<J. i..~. P. H. Ll'"IOrf"IOdlt oe l"A 
Of9ariz~ social do meto ~bar'°".: it Otavio. Guil".errr.eVel"io I019-°L o fenO.eno wbano, RIO de Jaf'letO. Guancbafa. 1ssn I .V ·i..·~anoo [Xft!)E'ínE> .. : 

il: P. H. Chombart de lalM!e ~COOtd.) Paris et ra~ation parisienne. P:itis, P1MS'E'S UntvoE"friil'~ deo France, 1952J y l~. R=a.'fTll:<'ld. 19&9' f Soc~a 
ur/Jana P.iode Janeio,Forense, 1971. 

126. En ffie zeñalarr»eO(o, el ai.J(or ze apoya en la (Ol1Ci?P:Ción de Tuan. l'i-fu ( T~. Sao Paulo. OIFEL, 1980l T aO'tién en ooos tre<hos, ~ refiere a la obra 
~ rr.tsmo ai.ior y misma eáconc.I E..s./JilCO ,. Ñ9i/JI. 

127. Souza, Mc.rce-lo s.e1et"iefe a los plc.rt1earrllefltc.is de- BE-J~. CtflSU(,j), ·-se 1ecor1"1a1ue dáílS respc,ce de la viko ii; chacU'l son QUaftK"ft", n Esp.aces et 
Socieét•s. 134-35),iLOo-diciemlxe/BO,p. 78 

128. ~~o: releJrnos a los dos dftÍculos de ~O! ..._.Ofe-s sobre la DOiérr«:a en tomo a la r.c.tuak>2a de la modE'frldad en Andelsoo. Peny 11983/19891 y €1'"• BE'l'lMn 
(1984/lse.8) • .va com~é!dos en Ja ncota 15 del CapÍfU/o l En esta paite del trab.::iio. E-St:.<Tl(<S r€'friéridooos: a la "~ctenóaidad'' eje, cambios y de lJc:ho CJUEo los Vat"m 
mov~os soci~ l)fflffi, tanto en las concepoories de E:erman, desde~ DtS"llO de vtSta de la modernidad. como de at.«otes como Tor~ {19139). Habennas (1990} 
y Gua1ta1i 119861 

129. RIBEIRO. Luis C. Q. ''Nc-t<é :;:We a reridd cid 1e.-rrc. ubdoa", n Revista d. AIQUiletUJa ~ Urbanismo. Ro de Janefo, n! 5, cbri-mayo/79. p. 19; aoud 
Monteriegro, 1992: 173. 

130. KO\WARICK, 1979;awd l'.owaid<Yl>T•. 1~. o 60 

131. Como.va se-ñalEimOs con come-nt.:aJOS 3 afgi.xlC'S au:cires antl?f•ormerAe, ef lamado C!d'TCIO "srrbóico", en Jos térrr.-IOS de Castels {1979), Souza 198'3), García 
Canciini {1990) y otros. o ·~Ideológico". en al.J(Of(>S como Pradila (1977/1984). por~. son 01gánc~e ~ínsecos tanc:o a la reprodicción de las ceQciones 
sociales de dorrirlación coo.o. S-idu:ro. en la ceir.c~ de Fenf'ta dos San:os t1984). Souza. etc., como E'lemento c~e de la forma de ccn::.U. ~ar. 
tJanslormar y ccd6c:a et rru-do, fa ca.ga ~ó de las 1etaoor.es SOO.WS. etc donde la coocienoa falsa, en la conc:eoción de Mane (en l~il' ..._..,. L y et 
~·roce-ro €-Slluctll'~Of de la ccinsoenda de sí wa sí, ffi los ~DS de LefW'I, se combilan, contradc:M y se desan*". A ~de la sea.rdañz.ación 
consO?nte a ll!.:onsciente o mismo la faia de la IJll'ot\.rd<.'.aacin en sí de la cuestión de la ideoklgÍa DOf los marastas, hoy este tema debe ser pensado de ln1 trona c:iue 
~e no s6ki las conc:et<iories. de ¡:.tar.CE<>~ílE'f'.tos e-suuctualstess. lcooio PE1"ISÓ Aatiu:s:Set y ~eos. y más recieocemente Casl:tls). de dui:i base o Rraestructlla 
e-cc<al"Ka de la SOOE'dád de su s~e>s.uucttia ~a 9/0 aAl..lal. cerno t~ los estocflos rrw econorr«iscas. Podíamos ñrnil caJt hoy. más~ ru.c:a. 
;q.Joé.hs dos l".sl¿,rfcias íbdse y E'Strlxti..1aJ E-Stárt l'll:E'f~ como carne y t.f~. siE'l'"ldo r!CAJso QUe J.a ~ía asune lcrJnaS ''ma11ri416ts'' o lamas c:oncn'4:as tan 
necesar~ a la reaizadón de« •Jaloc como~ nstanoas más "vtsbles" del ntercarrOo met'canti 

132. h4octel\.ma & NCNoiJo í1383: 13-16) hacen a9..llas críticas a la·¡ eaía de la Ma19nakie:.cf'. QUe nos oaecen ac.c~. las CU-.S 1esumnos en lo ~e: 

c.) Un .argurierilo en boga f:i'l esta ccc11E1""lle e-set plaN;earritfiCo de~ en Lamoarnéric:a. et ~<=':o riclusuial de r~a • 1.- cano se psewnt~ Marx en su 
dnáists de ''El capital'· ha De'fdido •."19fficia y~ este se ha vtSto 1~ ca Ula DOblaoón N:.edente mat!IWlill ncaoaz de i'U9•se af sectai econón.r:o capraista 
~e. E5'a conc:epó:Íl r'° corr.preock> Ja tendencia tis:tónca dl4 ~o def MPC QtJP det~ a lrl mil)IOf desarolo u1ilmta coo.spondp a l6l cr~o 
proporcional def EtR. lo~ provoca. ji.no con el desarrolo cien:Ífico-tecnoOgico y la c:oncenttación y c:enttalación def c:aoilal. !SI aunen10 de los trabáladores 
~runerarios v le. Pau;iet2acióri de los ~~arios. Añamnos a escos sffialarrEr.tos Cll* et movmier.to ~ caPI.-~a su coouapane en ~ Uiibaio ~; la 
fl.Jctuación det oroceso dt aa...rUariOO ora se ~- ota se Cefill'itYE'. oearido em:edeotes POb&acionales oue se transfcxman en EIA.. Pfl'O OJe DUlden set 
re-absor~ rlUE'Vafl"IEiOle. No es, pa k> tanto, lrl contl'l9@nle ~e y homogéneo. A su F1teoor, hay tila w.riedad de rlMcianPs v vinc1iacicnH d!il trabajo con f:<4 
capital Es lila reaidad carrbiante. Se corroone de i.na civefsidad de sectOfes CJ.IE' sOO en lo esoecífito de su marWestaciónconawc.as.. ~ estt.Múr. 

bJ.bJ ~ ''TeOfÍa de la M~ Sooa/' la reaidad entre sect01es ... ntE'9'ados'' y ''no ~ados''. V al esad en dos ester~ separadas las ranas
dOárucas dt ló t:<foduccióo de las uadicic:nak-s. K.Ue dos cosas s.e iT(:lide abofdar la 1eaidacl en térrnllos de totaidild social v encel'Cril 1u. rl'i«imws V conttadcciooes 
a ru inl:eciof. REfPte(ar.do estess a pan¡ de dcha tot*iid 

e) Consado!ando el mcMllEOIO aecienle de la '""""""' de la masa de olJsvala y el desarrolo EXO!aesiuo del ixoceso clP arurdacién de ,..,. ... la 
""""""oción rola!iva es l>seoaratAe del desarrolo de IQ c¡¡pacidod ixoWctiva del •abaío. ~ se OaclJc~ en dPsc""'° de g;s¡anóa y estP do<arrolo """"ª su 
oroceso. Es~. cuanto más~ desam:.la l6l P.:iís en eol 1égmen de orcdJcdóo c~alsta 00 PJOO.Jcdón. ~se evidinci¡ ef fmólnlno de la ~PQbliicián. Y tisra. 
a su vez. es causa de ~.por l.S)ó oate, percbe en rwchas ramas cito psoducción ia Sl&>editación más o menos· nc~a. dtt trllbiioftl cilPlil 

d) Los teóricos de la TMS evocan el salario r"9.iar. oermonenie y lio. ixot>io del oaero de la !Jafl irÓJSlriil Pilil s8iú la ir--.il en el ""'eso a la 
IEm.l'lefadÓn salarial como caractetística de los ··mar~··. oMdando aue ha&' muchas y •Janadas I~ dP salilio en 91 ~JI ...- lnil caacte1ís6ca nq, 
comun en ra re-31idaod concreta~ €-4 pago~ salario por debajo de su vab. y ®e efE'CtiYarnenle ~ EIR sOO 1KbP ~ .s4INrio a ciln'ÜD di- su fulfza de trabajo ft"I Jos 
~íodos en C1Jt? b'a E>S vencida a lila caoitaista, lo QUE' no dt;a de i'rdcar t.na reCaOón de ~ación apartide ta eHtt~ciÓn dP pkaswlcw a lll proceso cwooicsnente 
c~ai!.ta 

-, 
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ecJ Oba inconsisiencia de cic:ha teaía raóc:a en caif1ea1 a Jos trabafadofes ~ .sectOf IE1'ciatio como "mdfgr.ados··. clJid)ÓCI ron OE<E'$Cl'IO$ Páfa la reaiZaclÓn 
9lobal de las mercancías .. ai..r.aue no sean uoductivos. En e-1 carroo def coruurfO. DOf otro tado. es !unatriente r"onecto hablar de .. consuno margnal'' cuando bs 
s~os "margirJ.!idos" cmcuren al ffiE1'c~ c~:.L<t;, y CClf'l'IQfan tlfcd.lctos ~dt«-idos rduso por las 91c.nde>s PfT1'1fextS, poe>rrr~ la 1e-aiz~1ón de sus 
mercancías. 

0 Otto errOI de la TMS 1?S e~ el EIR en :ru c~o con su capa más degradada; e4 ksnce~tariado. Señalan Mocte-ZlM'lla t. Navano {op. ci... p. 
16) QUe esto es lrl tíPico eQUÍvoco cuando se busca t.r1 ti1mrJO Pdfá rE.fE-Jrse a los. habil:aotE-S de tas llamadas coklr11as rnaignaAes o "crruooes de ~1a", los CIU€' de 
hecho son habitados DOf i.nahe-teroger.idadde~: otlfE'fOS en acttvo. miemblos def EIR.yotro tDO de~. 

E!la! ctJserJacione-s. de los di.lote-$ son rr-..e• :st1J001ádas o.ara e-1 caso de~: .--1~as· .v frC11:aon .. ~mieni:os oenl'E-rk:O! ffl Brasil. donde la en~ de 10! 80 
C..at.JP~izó ~lid fotrtl3 Jos Uati.af:Jdote-s E" incluso 13' clase-"~' IJIJf" hoy hay ffl f~s c-r~-:-ros at.~E" c:Mic:.dos ~ fuet'on de-!plaz.idt;is ~ las ndt.tst11as. Muchos 
~ntos 00 bs trabaiadotes calificados. QUI? eran c~rado; de "daSoi? mecia"'. a k1 ldi'3'J de 5os años se hc.'l PJOk><atizado. Por lo ianto. ta rt?l.:ejón en o?f Dais tue 
ár.eñanóo uoa otra cc<IÍ'9lfáei6n sc<ial. dPJet! a dE- las ··tCJ<...'E'-las .. traóc:JOna6E.s, cc<ilonnc.das ti0r ~.eclOJE-S muy DáUPl?flZadios de Ja oobtaoór1 hastei los años 50 e hcici de 
los6ú. EnFlori¡¡r~- e-stecuóti'o E-SllillJllOKo. Enkis a:ser.tál'T1K-riros de los rn1ed"JO. havdE-lodo. dE-!de carnDE'!<ios 1eoen leg~ a la a.idód. tJG:Sta ciescóÓJfes: 
(ltJt!? t)3fl sieorido ~-:;,OC.s rX- la Isla, así COITI(• maestrerS de'' 1M 1?$CC~.at. ~ 1130 ffTIPC.t.fE-Oeridc•. Esta diverSJd¿,¡j está muy Jetos die tr.a "m~ matgna{' cerno 
denomiia José Nt..n 

Sobre este tema, también Pradila {1977/19€4). l",owaock {1979/19S8J y Silger {19:79) de!.anolan de1aladamente IO$ di.'E'f!-OS asoeaos 1eóricos y 
concretos: e-n lomo a Ja TMS. ft.cu-.r~ re.las y de(rc.encKsS !l?Ól'1Cd$ E1) krS e-studios de ~ autOJE-S die- la couier.te E-fl cuarito a la rl9ióe-z concE-Ptudl. conservar lrJa 

natuc9e-za óhis1órrca del rr!O'AT!lff.to Oe la ooblacK<i .v ru c.1tJCuiaoón cc.-1 et CofOCE>!-O dE-~- _11 r&Pfoduci' t..na oostu"a ~a. la ~ nosotros considefamos 
~· Pl'ÓHirna. ffi ~E'f~S tif~iteamferitos fccirrJCi ki v1s1C<1 dE' rnt!'9aaón _v rfl) ritegaciéo o de la tdea de se-ctc., atraz.:.do v mat9W)al .3 Ja modefrización) a la '"T e«Ía 
de la Modernización". que .Ya comeO(amo:s: con ~eil\.ifldad en e$te Caoin.kl, con ba!.e 1?n Jos an4~ de Slatl?f 

133. Véase el análiz:is aJ re-s:De(fo en los 1,,·anos 11abafo~ .je l',•:>waod: 1197f'/1918/84J. y Dfíncio.ainente lo oue más trató el tema A ~ tsbana {1978) ven 
ooo le-J.:to cOf"IP,Jf'.tarr.er.te con CJaral-Iit l1388L 

134. En Pl~fE-1' lug;i, die- acuerdo con lo ~ :.e?k:#c.r1 Moctezuna & Nav~ro 11983: 56), tlélY QUE- <iff1eociaf ef 'lrc.baio doméstico-farrü" de 'lraNio c:foo'd.ario .. 
E>trdeado P« Mara Dófa reter•se <J trabao orciduc:Uvo reaizódo en la "OQia VJVi€<ida ~ obfero a carrbo de Ln saiar"WJ • 9('rlefa*nenle a destaio ·, trabaio ~ 
directamente al~ PtocilcdÓn de Dktsvab'. El Uabaio dClmE-StJco-tamiar es emrac:"oOxciÓrl .Y perrr,te la producción y const.mo de bs medos de Stbsistencia por h.Jera 
delcicl.ito men:Mlddelsalario. Elttabaio domésoco no sOk> ~ olttabaio de la muier. como de los a<Uos inascUmsde la lamia. Este ttabaio se coostilwe en 
de.ole i«!Kodó labolal. Ya la .._.Ollloduccié<i es la le<~ .. do Ploduecic'.i de los modios de 5'b>isteocia on ,,......., IX< la iuefza de Uabaio (sólo o en 1..,...) on ol ánüo 
de su lenitorio habitacional 

135. Como nos"'"''"'"'· e«-· Ermma Maoca<o (1977) v Pladila (13811 El usuario arune la tarea de O<#"iciar la vMenda, a ui!<lés t.cl..t<iJe de la aouda 
~u3' ck los vecr1CrS J.' Pat'lfflfe-s, Dt..>e! ri0 o.Jef1a i::i::n DOSbidad ck CCTtl.1iJ31 mano de obra ~iada; e>s obi9ado a construl su vMenda POf fue.ta def ~ 
no..irmai des-u jofnada laboral, ocwando horcwm de descanso en los rnaes de ~Y leilOdas. La vivienda aquí tiene ta h.JioÓn de vakir de USO y es constn.ida en 
Ptecatias cori<:iciooE-s 1écnicas .Y de 1E-CUsos rtldfenak-s v ~unc.rios: los rnaicerL.a6es son en su rnavoría de desecho, y las tÉO'icas de construcoón sm n.ánenearias. 
CorJame aoaiz"'etrlOS en et Acoérdce \.111, ó oesar de O.Je la~ cu:oc~1cla leva v;iios aT-tos, ouede ilo;tesar en ef metcado de ta ~- si e4 usuario lei 
1~3 o ala t~. i"11:Cfta.aodo Ln v<ilb. ~ fT1lli'nOf C1Je lodo el~ de Uabato riverudo. Jt..n:o con las ~ías 00 serv)óos e i'"lraesctructua ~ el 
aucons:tructor, Em trabajo c~aio. Ín'~. el á.-ea ooco a poco va adQ.sieodo fE"f'l(as diferenciaes. las OJaies son aoo::Oadas ¡:o- Jos prO(iil4'años privados o el 
cac«ól i"irtObiario en 9E""lE'lal. ~lorza a la venta i..s t,,oMeOdas ~occ..-iSUuídas El au:ocoostruclot, en este caso. cooub.t,ie ccn 1ii l.Sbarizadón de la ciudad. con su 
trabaiO.Y ~- oeto QUI? contrb.&-e tcwrbéo a la aClfcaaoón de las rmas ~.e.das r::a k>s c~aies e nó.Jso et Estado. en ei DfOCeso de~ t.mana. 

136. Corno 4 cont~ anaizati:mos, y QUP rtOS tefenemos en f3 "~ 003. estamos más nÓHinos a la ~Psión ''movi'ni«lto ~··por Conofill y 
m>icitar Ln cont.000 de clase más '"eoso CJJe ..,.; VSlCUado al UabajJ ~.va todo ol con;.no de la l>Olllacióo ,,...,,.,_. de boios recusos. en la a.dad 
en su IJcha por ,,,..,...., sus condiciones de ~--oa. El "tenmo '""'°"""""º sociaj !.lbano'" <dzado IX< castels (1981) v L.-.. (1979 o /a _,;,, on 
PollU9UOS de 1900 /O E.stildtt •" --_, v ooos au01es de la escuela soocAógica hancesa de aientación man<ista. caoga Lf1a ~ coo 
,~a la corr«rsidón de das~. conh.xd@ndo ablzas 1áctx:as o cot\.f"lfUalie'S i'ltetdases con alanzas permanentes .v estr;ág;c.as ritradases. Pradla (1984), pa 
~- Oitica estas po~ooes. corloone vereimos a segt..m. 

131. Hat~ .. a corUuc.dÓn. ll"l destaaue en las ce~ asoectos c.w..Je e-sta aulora destaca de cada lSla de estas cooienlesy con los ruaRs .stamos de acut'fdo. 
En algu)os casos, haremos cb.sfflJacJOOEoS aíbcas a la aUc.a, ruando necesario. Oestaiemos Jos ~os más ~os. no gre(encilndo a9Dlal tas refletiolles 
~la autora • .v tampoco revi>al de toona er.austJva los civersos esndos oíticos cp.Je 9a fueron hechos a estas corrientes oor otras. ~e con r~ a las 
"'"'~ JJ lmt;,cimes de la escuela S«dÓgica ......,.,.. hancesa (castel>. l-v ooos). hemos PallU>ado de est\dos JI doba.s a lo """° de los años. No 
0<e<endemos en ol esoacio t.eve de esta no<a. con1...oar toda la oolértOca ~ hemos '"esenciado. En ......,os ""'''"" análsis sob• los .-os sociales JI 
~es il Jo f.al90 de Ja Tesis. está E<JOícila e IT'CllÍcila nuestra~• 1espeoeto. 

Sobre la~ relacionada a in '"abcrda!O OSWC1Ual _,.,.a ... Marcondos Gom 11983: 17·27) anaba la ewlJción de los.,..,..-. de castets. 
como lJ)O de- k>s Pf~ aut0tes de esia vertlEflte. ceriráindose en los estucios de illlJit( auor desde la i::Orieta eciciéll e» l• cu.sllittit:I ~ hasa~ su 
l)(lOOf'oCia Plole<ida ""la "Secre<aoia Mlflicícal de ~o de Sao patjo". en 12.8.85. Rel«iéndose al cOllCO<Ao de Castels 11973) de los "moW!ionlos sociales 
l.l"baoos'', destaca Jo siguierA:e: aJ s::u f!irÍOQ.Je rr~ ;J abordar Sos MSU en sus PE'f~, estn.lctlia nema. contradccianes, límitn y sus 1.uoon.s con la 



ciudad Y e" Estado; b} i"ksertafio en las cootraciccione-s ~lu~ ~ CCIPl!al!mo y VISUáiza1 ia ~~ e-s«ructuai óei MSU E1l io Utiélr"IO. cj el ae~o .v 
desárrolo del MSU rugeo del enraizarmteoto en la~ contracictotia de los ek-meol:os oue corit9Uan la sociedcld caccaista: dl e" MSU se- l.t«:a en e4 ~ de 
los prcicesos roo~ de carrib;o .v de los modos 00 con_~ cok-ctii,oo v E"f"l l:is :.rtJCliacJOOes ffltle- la! nuevas cc<1'1adic:CJCO?S s~s, IJIJe E'met9E'fl ff'I la sooed:.d 
caoftaista. y las contraácdone:: t?Conómkaz y pofíticas ~ ~ encuennan en la ba$e d2o la estrucrura sooal; l?J él'YastS .:n ta:; P1ácucas sooales de los Sl.Jfit?(os 
demar~e-s. Sin embc.i90, lw.:.r11:a .lim1tac:Kirtes en e-s«e autOf ~ SOl""L aJ se re-riefe a~ aíttcas ck- loir.rie hace ol aii..A« en et sentido Ql.JE' Castel$ IJefJE' la rA'.:oc<aeJdad 
de DrODOf"IEf tSJd IE"Ol'Ía de cambio. oooue E>lá se ILOdamenta en la nodór1 ft.noonaista de ru:terna. es dec1r. haY 1..na ausericid de contradicoon.v el MJdJo se aueda 
reducido al soporte de l.f')¿, f1..rdlf'"I ~onórriY.il. se ltx~ w los medos ix. consumo Nt-3 la 1&produc:ción e-o CUdf""ito fl.Jff2a de> 1Jabdto y Jo urtiario se 1e-di.JCe- a la 
reproducción de la fuerc:a de trabaio. Erte awecto e"S detectado POC dversos i!O(ores. ent1e 41os Ptadila {19S4/1987l. Ca$tels atlmaba oue el E$tado acwenas: 
rE-D1odJcía las conoadK:oories D!üducJdás i:« e-1 w~)O dE.j Sts:te-mes entre ole-rta y demanda. y tenla la hsioón de daf coes.éir1 scoOdl. irit~Oll y ur•tea1 los 
corillictos soo.:Jes, 'I de de~IDE'Óal e-4 o~ de áibd.IC• Los MSU et"an k:ts vetdadelos l'nt'<-,~-="~ de-f carrOO. dE> la if"lnoo;acióo y de la audad. mas oue las nstltUOOfllP! 
de i::~4M:.dé.,-. (MarccodE-s G., p. 1&J. .A.n.:ti;;2 /a ;utc..:i las test:UE-Stas de las aí1Kas- a ~ilos i::~3rft!?arTEf'ltos. en~ oosHacao de la ecicJÓn de Lq ciw.f;tiiin llbonil 
. de 1975. en que C.2$tt>lz 1ectlf11:a .:u po-.r.ioón anr.:11or. at1mando Ql.Je lo:i: MSU no sro ta:; lhca$ orí~ del carrbo uro.ano y ciue las tr ~ormar~$ ;.00 pueden 
¡:(oducfS€- en la ott1C\.Jaciór1 de krr MSU ccir1 OUO!· mUJlft~crs.. T arrbén se rEi'iefe a las e:.~aoories cX- Gaste-Is en 1 :335 feo. el. 1 e-r. QUE' <hmGba. en síntesis. ~ 
los M$U no l?fdr• agentes de uanrlorm.aoon ~al ooroue- OO!e-ian lírr.te-s pohocos y tecnKos. A ~_..ar de oue D'l't"tnar.ertemer.te ~..-. suetos ,;I cienl.eisrrr0 ~1 .:J 
nnedi.aotismo. k•s MSIJ se.,-, /uridarr1":1)13/#i:'S t•at"-3 l:. ge-rnon ~«1Í:i(Jca de I~ OJd.id. Siffldo los ve.d3d€1os ci.ag-ic.rSIJCadc-4-e>s de !.as r«e"Sl<:f:idE>s coiiectrJas y 
tormulcdxes d€- car.-00. -e-s :. travez del E.:JadV oue pueden $.,:.r rnoiernenfadas. vía ils.trl..IT'l'l?ntos nst«ucionaizados. Marcondes: G. (p. :'OJ ~ pi~a sobfec k:t ~ 
c<irrbó: •.:..S' la otnór-1 deo dCll.Jl;>I e:.uclf o ia 1e~' ·, df1ma oue I~. dos. cosas. 0€<!taica ef ~.ec.ti0 dE- QUe Ca.(.(e.fs ció mucno DE'$O a los MSU por la sr«irtancia Ql.JEo tlJ'.X) 

E-O la 1€-!.i!:tE'f""iaa cor.ua los 1egur~ie! rulktates e-r1 .CJ"t~ICd l:.trta eo kl$ 70. cor~dose er. ristalcias de W.a ca-.t1a los lc;c.es ~- la emoiación y la 
dE-pfedación arr1bterif:,J DClf un c;,c:i1~mo vor:iz. sr, ffiit•ar90. en lc-s ro. ta !'1JadÓn loo oua. J.' los MSL! cdrrb-ilfon de r,.;,tt.1•za. as.í como la trxma dE> abofdarJos. 
Afrmil cp..ie. Carte~ pa$Ó dt? fa e};altación de 10;;: MSU a la ~1Ón di?~ p.-i<encididadi>s ttanstonnadoras. CIU"IQUe re-conocía su imooftanoa.. Mate~ señala que la 
caída de- los re-gímerl'E'S co:ctfltdfios: y la P1act1Có OE> 9E'$00ítes óemoaaticas de los 9QtEfoos rruw:ipaties DOsteuo1es tueton factcces básicos ~ levaroo a muchos 
de.JtOfes. E'f""itre e*ts CastE'ls. a 1ever su! t•()S~ PE'fo. la il'UClfa ve .úi .,._aoooes E1"l ef oensarr«."Olo cas.tl4ari0 como el de man:ene1 ll"l caráctet" refomista en sus 
i:::-osior...oe-s; sos1Ei"ier oo :.nXsis 1rlk-!e-,rritnado ~sde €-1 ¡:d.X·r10 de 1~a deo los ntE'feses de ciase-; VlílC1Jaf las d!?rnandas y i:::ce9Jnes de Jos MSU pa la vía esta<al; 
"'trcgnentai'' en rus ~is: la! demanda! y r~aizando las Wlas; y '.lef la práctx::a de los agentes rociak>s de lorma hofno9éneay bai 

Con reiocú1 a Lcf'.l"iE- (191'3, y la €-ÓCilfl er. DWU9UÉ-s O Estildct E" il '11J!E"$li1D wbMla . 1980), ló C.U:otc. destaca ~ asoeaos de los cua6es 
lesuTllOS lo !~e (v oue E-'!.tamos de atuefdot 

:so} Ref1enéndose a la c~4ClffiZ¿,c.if': Qt.JE' t¡.3(e> Le~ de k:ts MSU di? ~ .t?I "más -3110 grado de e?O"e>siÓn de la kxha de ciases". donde> la Jucha de las 
..:Jase::: dominadas. que -e-s levada "'h.a.rta e/ fn"" l1%"0 192). no!@ $e ooonen a las ciases dooW"lantes. me \'.JJe W1an Pala cOflSOW Lna COO(ratwgemcnÍa {e( autor 
se apoya E11 G1arrl!.c1l, "11C11ccind€-s G. lP 23) adv!EilE- Ddfd et nesgo dE' las i".tE'fprE'Stacicif"ll?$ h..r.cionéástdS y ~émcas de conceptos coroo ''toles'' y·~··. QUe 

e:.ulbc.&ie a !.as e~ !.ooak.-s en ~SK:ión. Y sffiata ~ lo CJJe garantJza la deoendEOoa de tila ciase coo reiación al sistema socioeconórrico vi9iml:e. oo es lJ"la 

O.JEl'StJÓn de desffl:DE'Óo di? 1cok>s y fl_11-.c)cl()l?s. o si; l.:. i::WE'feOCJ.ilciÓn e-ritreo las ciases. si"'° la ~a de c:lonWlación y~ No SE> trata, por far.to, de t..na 
kJcha di? iberac1ón a ~cala de la t?$tlOo.."btlC~. 

b) Oestc.ce:. ld dPQflaoón de- L~sie lls:-ú: 2391 s.coble E-4 ca1áctet reatneoce liJet'tario de la setvic::UrOe ~a. cuando ooire la cornbi\aciÓn de fa 
CICOÓn oolítJca de- una 01gar11Zadón de el.ases r~e con su~ ccr.oeta En 6'e sentido, ef autor avanza con retación a sus conc:~ cntetiores ~ 
€-f""J;,(.rz~ la c.;,pc.ctdad ~ 11:.n!lci1m.~1érn di:-! rr!OVIT~itc• social, y la rnt«tdOcia de la .articUacOO de las ideol--.gías y PJácticas de base social def ~o. con las 
DlactJCaz de la orsaNZaoón que P'L"le'ton ~~o en maidla. 

c) Lotki".e- SE-f'lilla ~ r.o ~J$.te Ln ~ de4 ~o social i"~e de la aJOctJaciá-i con Jos ··~os sociales vr.a.Ndos a la producción'. 
y QUE' evcowe ótKtamente la C\Jlert10r1 del DOdef poj1tic.o. Un rrlO'Jirlenlo r~alotlO, señata, sOO s.e trallStoona efecWameol:e en rro..Wrien:o social cuando atOCUa 
bs Netes.!?s f1.Jf"ld.ament~ die> •ria cld:S€'. cixlictane-s y celfltJadctorios. y i::•~IE". SI hay l.l"la ~con Ja lJcha POllíbca 9!f'"IE'fai P~ lambén aue 
Loikine. en este punto av-3l"IZ"a • .Y va de ena..JffiO"o con lo oue ~ Pradla (1987) sotwe los lnOVlrientos ~(ver Apénctce V11l 

dJ El iR..ltúl dEilriE- .:-1 rnc~~o socJd l6bano como el ~o de la ~,1a ~.social y espacial de las actMdades monopoistas en los g~ 
ce-ritios urbar10s. a tldVP."5 del rE'f""tÓfrE'f"IO de la $E9E'9Cf0Óri habuitltrabaio. lo l.lbano es v!sto como ~ ~ ~ de la recroci..rcción sociiizada de las tuerzas 
tlfOÓ-'CtJV . .;.s l"IUTIYl-as y malt:'fiaJE>s. J' por !ilf"lllo, al trismo~. diP4 ttabaj.acb muerto y def IJaba;ador vivo l1380: 313; aQlJd Mitcondes. ®·el... P. 281. Los: MSU 
Wnen la oo:~ no~ de contrOfl(ar ~ DOdet" económco. siio t~ la reprcwi.Jcoón ~ c()nU)to de la toonación social (1960: 301).. En ef capitai:s:mo 
moriopc.oi;J· ·¿. dt-c"_.auoics la CllticUaoélf"I de º'antiguasº' COf"ltraácciorlt'S llb.aod:s: E.1 f~o de- la CC"AlCentraciór1 de los rntdos dP PIOÓJCción O los medos de 
consuoo ._ • ·r.10: la ~aoón.v ooie-s..ón de la ñ.Jiefza de trabalo oor e4 usof1d..J:siv;,mene ndustrial ~ ~ t.mano conlB ruevas cortbadcciones dadas DOf la 
ri1....1eVa mi:ot-"1111.Jad esp.aciai .v IEfT«'dl de-1 t.:at""'aismo mc<JC.Ol"ÁSta, y por las nuevas lonnas de autCJOCllfítzaciÓn social y esoacilf dio las h.lwiJnn eiconófrica:s de las 
e~ monopoistas. En et corQllo de es.tos ubnos ~ fndso "cf'). ha&' lila serie de cuesticnes ~ M•condrs. a pes., de deostacar, no anaiza: " la 
1odJcción we hace Loüie de las e~ de la se,oogaoón imana y de la cmonnación dl' la ··.....,a ciWiói> social v espaci¡I dll boll.;o .. a -· a los !J\.C>OS 
monopoistas. El auot i"l:sffta os.e ac:ircana a la cccnerwe ~ '"Cacllaismo Monoooi:sta de Estado". de i"tstliación euocon"U'Gta.: • CrffmOS we esta Problemática s.e 
desancla ~ t.X"I cu.ilo más cmdeito de f.a ~. ~e en se llatando de bs países sen-.ic~ o ~. en QUe las <iuetsas 
c~...rionesdef caod:al no$'? imtan al c~al ~o. a.n::JJe éste es hegemÓrlco. Sil ent>.argo, es ~e dM 5UPUHtO mi ''CME''. en~ el Estado s:00 
be-rlt'iicia e-1 capiteii mooopóico; • El c.uca se aooya en E.1 coocEOlo de "rneQos de cCflSll"OO coiectivo". 1érnSlo ~ estamos en desicuetdo. coo base en bs 
,¿oai«rOertosdePr-.:.!19841(•...,Ai>én<iceVlll; •El autot oolar2a las comaciccionos de fOflfla ~- .....-ridoi.. concracdicciones nomas de estos 
Ptoc!-SOS, corlcrfffle 5o QUE- pl<f"ll:e>a Krisct"ii:- y ooos át.Jtaes (Vi!'f Jo~ ~emos en ef aoartado a cornvaciónJ; • LoilhP Úl está preiso a t..na ~ sobre 
la cOO'IPOZiciÓn de cla::;e 00 los MSU, al no ab.andonot este concepto, y no ronoer de todo con~~. de acuerdo con lo o.. y~~ antericJcme«.e sobre las 
Sr;cc.ciorlf'S de E-!.tE- autor. 

Resoecto c. los .. abordal?s c~tiak>s coo érlasis en lo coociarlo 9 en las IT«lOfelaciones .soci.illM".. Marcondes G. (pp. 312~5) destaca tres 
....,tie-nles: 1 !) la teoiía do la acaé<i sodal. do maue wetle<lana; ?-las ideas Wsicas de la doc1ma anar<Msta; y J!) la "'ocb:ción dP la Escuela dP F1-..i. La "'imera 
e~oó ~an Nllenoa en el ~o del francés:Alal"l Too ... y la ~Y tercera vertienles i"AJendaron los babaios de Pf'llSildores como Michelfoucat..*. Fefa.c 
Guattarí y otros c.uose-s cúl"lt:err«4árieos, i1duso el ··ra..ievo·· par~ ciet ncividuaismo rnet:ok)gjco. Estas vertientes h.Nitrmi !Jln i'AJtoóa en bs lifnados ··f'IUeYOS 
m0Vrrie1·11:os .sooaes." como Jos ~•os f~a:s. ecologistas, oadistas •. Y ooos. Al.IQ:Je concordamos con la auora de a. h..i:io la referida i"AJenc:ia, ~ 
embai90. POr lo r:,.;e r~ ¡::.,~en Brasi. e-stas ~es c~ein cm las posiciones mantitas e i"dJso anar~as en su settido cásico. 
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Me1conckosG. destaca ~pla¡ntearnief'lcosde Torr..ie (se apoya en lacba del aiutor l~ wW el M-1~d. Ed. Seuil, Pcm, 1978, cap. 1), a 
saber. al los ~os sociales son res>.ilodos de..-.. vcU>lad coioctrJa. Elos hablan oor ,; mrsmos como _,.,. .. de ibertad, de igualdad, de OJSOCia sooal o de 
independer.oa ~.o c«n0...., ~a la modefr.dad o a la liberaci.n ~ 11J€of2:rs nuevas. en un rTUldo de OfE'f~ y ~iviegios l197S: 22; 3PJd l.4aicor.des G .. P. 
32); b) f.J contrario de ta posiciÓn ~ en/atiza et caácter nanslonnadcw de los MS o acontecmentos exc~ o dramáticos. elos son ~e o.te det 
sistema de h . .tl'fZOS. sooalE-s ck- la ~. discutáf"ido la c9ección de su carr~ c.UluGI; cJ kis. MS r.o SU"I rr~os de rechazo <-' ceden social. mo son tuerzas 
!ociales de 1eoosaoón y recomoosición det lordent de ta sooeoclad; en este senbdo. los MS son la u ama y el cotazón de la sooedad: dl rechazando a la idea mat)IS:ta de 
coritradccióo. sociedad ~a~ maooesuUC1.1ras. o la E-HZSterioa de la de(emínaciÓn del sistema social, M.arcond!?s G. stió"31 ~ E'$tE- ~or. aJ rup.arv.- en e4 
patadigma de la teoría de ta acOOn !ociail, propoot? U"I anabs centrado en el desenv;:ieño de los actores soci.a6e-s, tiendo oue la teotía de k>s MS debe Set constrllda a 
p¡,iti dEo las accic.ir-~ cc4ecwas:; e.-) sie1-«.i élSÍ. la Iocr.a cieios actOfes scioaies son iruto de ur.a 1el.acióri dobiE-: cko ldKttidad y de~ cona a~ Estado, oues las 
luchas d€o los dC.t{)(E-S sociailes no se diigeri ll.l"Jdclneft(ainef'ltE- coritra e4 Estado o oo la corlCJ,.i:stá del oodef: fJ El Estado ro Set"Ía aoenas el mortOPCio de la "-"Oieooa Y 
la Mm.ieda de ~Wnaoón, 3U"'IQI~ tenga vícUos con la da5e- dngentp_ El es 1~bén a9E'f'"ite> de uarutormación ttstónca por c11g 5os e~ «sffaoon311es Q..IE' 
~on tarr~ carrbos rc:.tJt\.A.ionali.?$. POI lo tanto. ef E:.tado oo e-s: apena$1.11 aoaaco de Podei. sno ui agerite ZQOal de 'eacoón y de transfonnaoón, isla tuerza :rooal 
de carrbo t&stét4ico. #-J re:DOCidet a 1.11 rrlOVl'fllerll:Ci woal, e.f Estddci €-StC111Ía 1€-PC'"1'tdo E-10tdeny aboertdo ~pasa el carrbo. a uav(.s de La ~aoón de 
r!U€".tas formas de retac:KC""ie!. Los mooA1-.E1"itos se tran!Íorm.an en ITl('feD DI~~- AlrQJE' estamos de acuerdo con este a&..lOI QUe lar~ de los MS con el 
Estado .Y la das1;> dcomnante no se redixer1 a rriaa~tu21S, y QUl" el Este.do cc.f"'IC\Xl'e en la rec~ición ~ det ~.así como e!: necesario enteodef los 
MS en ta recomposK;ón del orden, no $E- puede de'".;.tartar ~ n.at1..r•za de k..Jcha contra el Estado tienen los MS. desde el Pli")Co de vista ~ oodef ~ trabaio 
fHolowá'J), del ~iteamie1"11o de clase y el potenaai trar.isfor~ 1eoxolJoorklrid ~ DUeden lenes en Pida. hissta los ~os sobre el ca1ácte1 de 
trart$focmaci0n s.odál en Loikne, en menoc meóda er. Castels. Pensamos OJe. aoesar de oue el Estado actúa en la recClfK.lOSICión det Ol'Ól'n.. y en dMemWladas 
c~ru~. 1amtotén krs MS {cerno l!'f"l det:erTIW"l3d3s OC3..qof"')E>S oo..111Ó en ef período del gctiprno Samev. 1~1383, en Brasil. es ~e la natt..-.-.Zade ciase l }00 

de los MSU en gerléfK:ol. PE-iO de los movmentos u:b.ano·DOOUares mas drectamente igados a la fuefza de tlabato. o bs pobladofes. T ~. es ~e en 
ck-tetrr•kld<ss océlSiorlE'S, el poter!Oal de- tr"'6formao6o :.oc:l-ái (rio riE'Cf'SdfldfTlf:f"i<e 1evokJOCflaina. como lo e:-rbeode H~) de los MS. En el pensarTll'fllo de 
Touaine. ha? l.Kia ''secundattzc.doo'' del tr~ en 1etaioóri a las <:Wefs.as E'!tet'as de la re0tcd.Jcoón social El concepto "'adOI socia(' ca-;e en el rmino prob6ema de 
C.:tst.i:ls par:. el C3"W de los MSU: la 3IT.lbtgoed.ad de clase 

C-On relac-00 a FoocaUI ( lliaoliSica do podrl, Sao P.W, Graal, 1981), ,.....,.,,,,. aiglr.os de los ~ desl~ C>JO Ma1condes hace ~ esto 
ál.l(Clf: al rnenoooa e4 octgeo de las ideas de ~e autOI ffi idS cc.o::~oorlE'S ilbE1t"ias de klos anGfQUistas; bl adEinás de la 91an combJción QUI' este iUOJ ha mdo a 
ldoítteaa\os ec-~...mosyorto>:•as~Y a~ ~ucios sobrE>laoiOOJC.o6ndelsabE1 yelrotdel Sl.ie4:olvéaselasobras ~-M~/1/1 y lilS 
pal.X.a.e JI /a..c cosa..c J. Fc-..icll plarl1;>ai ~!codos~ e-s tdilleo; lodo et sal:~ tiet""P- ru gÉ'rlE'SIS en las 1e4.aciones de podft', lo (JR sigrHa concei* flf sabft como 
pai~e dei cfu.-posll:Í'JO político QUe -Sie astic\Ja con la e-structU'a econOO.:a. peto no es gua y ~e detemWlado por ésta; e) siendo et Podll" no es ~ cosa 
r~1.1°', i-1se1epr00.Xe- di r-llei:ÍOI de los organszners de l.a rocK-dad. r.o resur9éridose al Estéldo. No nwWnizarido el toi cXi' E~ado. él se c~ en \SlO de los 
;rrmumerllos de podEi, E'>ltsliefldo vari.as rtstanaas de t1oduccréol r~oducción det pockif. El podet' h6Kiona como l.llil Ted dtnbo dit ISia .strucUll.aa sociii illllll:Ú. y no 
e-s :t(oenas cionwlacJÓn l~a tarnt:.?n la bÚS(J.Jeda <Mo cons~. ~. ef ~°'no~ ~.y SE' ~a en las aportaciones de Gtansci; d) otra ict.a centtaf en este 
noi. y oue Ma.condes ~.es QJe el podet" está vnculado con la r~encia: a partl" det momento en O.Je~ t.na ret.ción de podeit-, hay posiildad di r~; 
¡.:.más s«OOS acOsionados wel ¡:<def; DOdE1ncrs SIKlVE' rnodr>c.:. su donW\aoÓn en ccn:icic:lne-s detemWHidas y seg&.njo t.na estrategia psf<isa; e) et podef ri0 es 
sók> ~isrio de retaoón de fueraa, srio tanben de coeSIÓrl. coootaoéri. ~ Posee 1no elficnenl:os de transtoonación, como de dPstrucción. El autor señaa 
IJIJ€' no S€' trat:r dE' E-Mt.USat lc'5 hcirnbte-s de- la scoc.IE'd.7d, y sí fje, rrciedr el ~cicio de sus activiclidf.s. comCJlc.tos "° su acciones, y t.do!'ar ef mHno sus 
potl?rlCiaidades. Se trac:a de ~atleconcimcameni:e al~ la fuerza de trabaio. y ootíticamente cisnWú Ja caoacidad dio ~a. di~. de U:::ha. de 
insunección. E-te. Se trae.a de riE'l..Alalizat lo5 efectos. del conna-DOdet. IOlnal los horribles dódes políticiml'fie. El c.tJitotivo de4 podef es aunenlil 1a fuerza econónita y 
dismrd la luei:za: cdítica; fl l!E"S dSOE'CtOS son ceinuiles en las loinUaoooes: de Foucd .Y ~ llciden sen. e4 ~o di> k:Js lamidos ··.......uos ~os 
s.:~": la r.ooé.fl de 31;orllec~o, la 3Cfl.Ja0Ón del Sll@'fl:O eri la tr.Jl"Sormacién hstónca y el rof deo Jos iilNctualM «l est• PfOC!'SO. En contraoosiciét>n a las 
e::tructt.1as. pcopone la Idea de acon(ecmento. negando las de<enmaciones. y añrnando la redefnción de las U:has, ~ocesos. l'!:c. En ~ ~ st.teto. ~ea la 
r«.€<"'~ de libefc.ciá-1 ~!~O ccinstiU')E11te. y IE<Oí~ m la ti.ama t"lstÓJKa {Foucd. 1981: n (~e pe.no k> dl'sin<Mnos en el CalPítW ti El ~o rio 

puede'~~ en absnacto. ooro ,_•las rolaoones de orodJcoón y rot>1cx>xoon sooales. En la~ ccihlsla, ccnom.. Fausto 11!'!87) y Rol>les 
(1932J y,:, lo Ql.Je señalarnos €'f""t el CapitUo 1, e4 ~o ttabalO no est.iii constll...:io, y sí e4 cas;)lfal. ~ E'Sl.i en e~)'. In 1Nlmd. f'SI~ vi'aa.Ado a su 
pceócado. Con retaoóo al nl:etectual. FoucaUI:, redlf'me su rot ~en vez de ser agentes formadores~ ~de~. son mis biln aglll1feS dt lucha contJa 
las cltEierites ICfmc.s de DOdel. Eil cileca6n a la desuuealn P109ewa de' éste. El 1111~ no ~ e4 tol deo cantiilr la concilnciA dio la5 PlfSCNIS: s. billa de 
desvl"'tCllar el c.iodec" de ta vecdad m ~ foonas de ~ía lbd.. P. 711. El llleWctual rio es más el corieto • .v sí 111 as.sos o l6lobselvadcr ~ kllrwc• irt:sUunenos 
~ 3fláisis a los MS (bd. p. 171 }; 9} el auot pr~ la construcción del s.abet ~. o su recmstrucción. Plll'S iÍf M cmsthido POI traa se dit sabtfes <JJI' 

luororo do>..:alficados corro no rorroe<enres, '-"""< • "'""'"'•- En este"""'*>, comaoone el saber P<lllUir. el aJOI se~• pri <»los S-.S lor:Mes. al saber 
dorr.-.ar.ie ~-por lSl Lado, y al sabet como r.stilnOi; teónc.c. e Lntana que nt~a 9l'f•~ar. 01dlnil y ~a. los ~ PGPÍilti en llDllD• die ti.a ciencia 
coob~ pa ~ El -o cu> mano;.. el aut0< es ,._ e4 cuoblo sabe su c....-.o; ro hool ,._ ~ m•. canc-a.s y .-do kJcha. Los 
ti~ weden actuar en las brechas ~ pc;wj@f, como ui ccm~. De ahí, e4 ccnc@IOl!o ®" Dl'ft~ dit "rric01>0dlffs" CI» s. 1ta0Cll:.n ilf inl:l'ricl dP la 
rociedad, v QUO d<ben ser deslrUdos v sustrudos oor lorm¿s -.OOácicas de gestiÓn, onnci>alrnor<e cuando se ttil• do la esll<• oldc• E.ros lliirn-.OS de 
F oucid son i'r<>at'*"es para on<ende< las loonas cocxianoos oo W>a, las rneóocicnes c~ en la rlÑCÍÓn do las P<llúdcHS con 11 E51•. i.. CUll no .. rt<U:e • 
cna polarización sorc>le, o<c. Dotioremos cOl!Ülal estos ~os con las lomU;ociones cu> locii<an la nilUI .. • do daw <» do los MS. do las ilnÓilis torrtión 
do,;,..¡ más ><rdo v ostructual, ooro coosidorando e4 """""""'1lo rialóctico do las rolacior-..s soóalos, ole. 

P0< étimo, Marcondos (pe, 46-51) anarlla la VE<óem! del,.~ metodológico" en autores corro Tour.¡,., Dh. E-.. y OIJOS. Esms .uaes, 
sff'.aila, att.an E-1 ITlálY.tsmo, W®€' i-s:tE" se ÍITtla a la ac.oón coiectPJa de- ios i"lcivdJos a riluel dio Las estn.ldU-.s. e» ~ KCión dt li5 diAs. dio las mill:l'O

óetemW!adones de la sociedad. no etdcando ooos tan'PJS. ccwno ~ OOittca. y f~ainenle la aAlu.._ Estos SI' auedin SCllWGdos ~lo KOnÓnico. PrODOOfl'I 
estos ...-ores e4 1e':omo del aciot, !.a i:-osbidad rJeol cc.rrbo a p¡it1 de la aicóÓn dM ~. ~llfMflll• e» los e~ dio ~ Mtruc\.CU'.._ 
"Oe---.;e:onge{an" conceptos: reiacionados al pen:s.anWoto f\nc:Jonaista corno raza. cob". nacionaid«i, ~- l'l'IKiorws de wcnad .. ~ Cc:IW~ el Slifto 
t.st6oc.o ''reductor de la hur.andad'', predetemwlado. cori1guack> poi: las contraácoores del caPl*1no. y fonnado PDf t. cmc::9nciil ''Uénlic~·· dt ma ~m 
reo..ooluoooana. ol.anl:ean lll "nuevo" sueto ~ .s:uge del ~ colectivo <Muso. no iefar<Uzado. en U:ha conba las ~ dtl acc.so a los bi..-ws e» la 
modetr~. así como Jos efE-cios noavos de ~ Maccndes .afrma aue esta viet"tierlte se constfl&ie como ei ''oosmodlmo <»las cilncin sociales'"· Señala e~ 
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QUE' €-Sta cortie-nte propone como si Í\JE'Ja t.r1 nue-vo paracigma e-stos Pf'n!.arr.eritos, DE'fO en 1eaidoci e-! tS'I paraogrr1i:I rllJE"JO, ero.o nc,..1E'<laa. Ur'<l 1ev11óizacióo C1.JE' 
bebiÓ en la teoría de la acción social en sus dos matnces basK:as: ta dásK:a. webenana .. v la conterooot<f'lea. Dar!.CrllCf"la De-stac:t la ná<uiak>za E'dE-uca de ~as 
cotrientes. Los traridt.rtianos, como Adomo y Habefma!. mesd3n e4 '·'tE'IO IOO:iis:mo ~ cc41 :ifgiscs D1-:.nre-:irr1ter,ro! d€' las cotlN?nfe-5 :ll'Hl'IJIM:f:rl'. J' 1e-n-IPE'!os ó:-1 
posguena die- FranlJLn. Cargan polémicas~ szjlo Y.Vtll. como DOJ etemolo. la c~-.ón de m SJ.Jtt?IO:> $Cll...Mlle:i, tas r~~s (l(l?(Def~ • .:<c. la r11."IVl?dad. añrma 
Marccodes. E-~á en e.-1 abandono de las mélCJo·e-suuctueélS, Dólª efiíete12~ Id! rr11C1o-c~ruess, lo cooaari0. Less iuct.os ~ se ce-r.r.ran ~1 las acoc:<J(-S oe k>s 
actore-s CIOUi .Y ahora. y r.o en E.o! e-ntrect!OC)JE> de la! conuaciccK<ies E'!trucH.rcíes. CQis Olfe. DOf eterrOO t lt/l'f/ll socül ~ as il -.ta • POJ/itic.J 
c.h~, Ur~~Y ol B~ffr.:f. ELIA, ~198.3. ~; ilPIJd M.;.rccindes). ~;, t;!Jl:f-90fi.:rs i:omc• ~•:tt.4idad y eQuíibno ói:iol ~de-o si:~:d é'f"1 1~ relarJÓn deo 
le9J(iNdado no entre el Estado y Jos a.Jdadanos. M:ircondes lamala a<enoón p.aia ta CQ!.'U"ltt.fa en QUE' :uge e:;te ~o: e( e~a-JQ del E~ado del fe.en Estar 
Seoóc:il ~· kls paÍu.-s CóPftaístas ce.·ntr~. cuando se c,gotaba id corl'JP.>E-f!Oá ~itte tas IC•HTICJS de c.ctuac16n dE.f ~ t«i óe Estádo y KI '"<EiC.CKir1dizacléfi de !et 
dernooaoa recore!-eril.atJva. Pe.ia es.le auor, k.<! MS son ~llf'fil.O!· nuevos K"• la nueva Olde1"1 QUe e-s:ta su~:nendo: eelos JE'l'"~ócdl"l !E'f recor«Kios como 
inteotk<uh:lf€'S L,Jt,fldos. En ruEtr"~o.;, la t:<itenoalidad delos: MS. no hay consenso P31a Tou,.-i'?. los MS sro S»Tcie ~fl?f1Pos de JE'DC'9C)(lf"1 ~ Ofden, 'il'SllJ'R hagan 
parte nherente de lo rodal. Ya para Offe y E•Jers. •..ren algo liUE"JO en los nuevos rnovl'lltE'Ol:os. los cuaks ;e contt~ al E:.tado. aunoue ~.:.o:an la t~ e 
1no1g.:iniadod de estos rr.ovrrllffdO!.. k) Ql.Jecori<ni:tCJ'fi' pma iírrill~lc•SY trdgl'flE:'f'itaiKrs. Corneo E•.JE1s, ~rt:TS CIU.Of~. a DE'SCll de QUE' IE'<.ortOCE'f"l lá ~de íos MS 
.-,augurar una í'!Ue'JOi !r-"31Ca efttle ~ 1~ !ociales, r,o le<! •>e-n como a«em.:.tPJas de DOdet". a DE'!-al de .-.CClfPQlat oiantedfl"llE'fil.OS de natl.la6e-Za anarcP...lSta. 
ccirJcmr'E' t:~ar.r.t?>:t Fo•x:.i.Jlt. come• k• \.'lrTl(•S con ari<enclfidc.d Es1.c:- ~sp.<?cti::o E<S t..r.o de los t:......-ilos ~y ,..-,ibtguos del p~;dgma ~oclf"OO!a, <iUrJQl.iE" sus '-ltores 
recvnoc:en la contradicción offil'Je la novedad de los "nw'JO!' MS" y ~s l1Nac10nes F1c.r.Ci'n la D1oblemáttca de la no k;..-ha DOf e>! PQdl?f. F'róxmo a este ~o 
E'$liiri autOJe-s corooAdam P1ZE"r'K:or~j ( Tlw diJJ/lrrJ9P t:1' art~• ~to -.llist MJiiitJJlsis. Llr.,JE'f!~ ot ct11Cd9C'. ELIA. abfi/1335, mmeo. 
~ Milfcondesly,eJessaoaoPizzomo l"SW raaonaitta dela scHl:a de-rrtoc1aoca" ri. Stalo e Metcado. ra! ";'. 1983, y s~ odwit lJintl ol OI ~. 
mime-o; ;pud M3'1'ttlf"ldE-sl El t:aTl€1'. mt11:2 el marxtSrrn:• •JI>.?-. 3 toE-S'..;.t di? lff1€-f t.r.a t~Íi de la t._ctcona. no t:>OSE"I? una tKfla QIJI? de cuent~ de las EICOCof"JeS de k<S 
~. la5 ruale::, cara ~$te 3U'Of, son e-,:picada:: Do-"lf 1a$ i>StJat:egias: ir.ceoclCIClólmt:-rtle ~...t0o.3!da:>. NfO oue t-SIT'(IO(o ;-e ~oican oor los cC'ofT'DOJtamiii?ntos: 
r-1'éir1ólzaoos d€o r"'mas. ·,,:, Pizzclfno, p.a1tlddrto c)e.1 "1-idr .• "°-saitsmo r~co:«:°,gM;o", aí1m.a Ql.JE' cdda iric».'tduo áCfÚa de c.cl...lefdo a sus nl:E-1!?"...e-s .Y es su rrieioc iuez. 
MCll'ct<ides enoca etee11áddl'T~i(e e-ste DE'f'~llE'r\to oue . .=- derolazat e-1 ma.qs de tila légca 1aoooai del stSterna taoáisls maoastaJ o.ara Lr1a 16gica de 1aoc<1aidad de 
los irdvid1.x•s, no eHt:rlica l:t re3id.ad, y ~as lomee€' .;~ y h.Jrl":idn'ien!c.o6n 3 las t:'Co!ÍtK:G gi.tiemamer"iaies. Aet:UEida QUE' l?n Bra:!~ la ""'!l?CitÍa de la 
modemiz3ci6n'' ÍU!CIÍK:Ó la5 poli.ticaz ll"l(e9faaonisra::. de ta decdda O? se-r.-enta; lo! anaisis $1Sten.:os M..rldamentaron y ayudaon a ecu~ las oolíllCas de conbol de 
los r~ÍrrlE-rtE'$ rn*e.tes e.-r1 los reenta. y los air0s 30 CJ!.!Sueton a l...liO "aoJalanc:he .. lo ·'bclOfTI .. ) de ICJS OOític:as i:aat~as ~buscaban at<.edaies r~adofas 
(como oc1..1n6 "'° e4 90tlff'mo s~ne~1 ¿,r-Klizamos E-ste a!-D"?cto en los Cd011Uos 111 y f\fl Se trata. comer.-a la autora. de t-Jscar formas de ~ a los planes 
gt.Jt:>€1n:irrrent~ }-' !IJS pc4Í!ica! !Marccode-s. e• 491 ,:.J9unos ~!05' ceno~ QIJe Marcondes no dl?staca de eslas c~e-s: son: a) Ll"l-3 co,.u-rua mu"daf CJJE" 
Deffill(e :.uigir e-1 rwolibefaizmo que r~a ~ntos centrados en e4 individJO. Pl'oougnándose et abandono de la acciál coiectr;a lelo k:t anaizamos en ~ 
Apéróce r..,· · t:ie•íhcm. ~~.); bJ la ~"~ C:llJ(ora dCat...a c01r1ociendo ccir1 ta evaluaoéfi de e-stas comentes sobce- e4 manismo, identlK.ado ~e con €1 
altU.t!senano. de cál'i..::téi estn.JCll..lai. _... 1etaciorkildo a la~ ~a trarteesa. coo.o en Castels:. Er.caionar1 todo~ ~o mar~ en ~ comen.es. 
y orMen was c.:of1suibixir..or.es. ccmo en et precio F~o f1':C37), M<ndef. HcobsbaYK1. y otros. Ql.Je ncorporan, en sus e-stucios. ~ moWniPnl:o ~de la reaidad • .v 
la articuiación i:onue la accJÓn de los lf"do.ridm: y E'f corf,Slto de los: ~ooatl'S (PradlaJ. aoa1ai1:os. etc, CfJE!' r~oducen tas formas de doninacién caPtaistas. En TrotstJ.o. la 
IE1"1SiÓn E'í.CJE' E-1 s~o .v et ccE-c11.io e-s1á pues.(C.. En H~d'J, Clillke. BC11zoc, Hussoo, y ooos.1ensiona e4 pode(~ babalo. como eÉmefllo QUe está dentloy eo c:onoa 
E-1 caoitat e-Jitando -e-sl0$ au:oies En-:.aCtamer.i:e rt0 CáE'f en 009000e"S erouttt.1aistas. Elo se E1"1C\Jeftra en krs anáists de Pradla (19n. 1984. 1987), dc.nde hace 
aítkas al m-:trmsmo d€o r1a(l_•ak-2~ ~'11xt1.r;lts:ta 

Pos ~mo. Milftcondes. )et..iani:a iW3U)aS SMaaones en las comer-tez anaizadas, comentando Cf.JE!'. a pesai de QUe ha&' ''razonable'' coherencia Nema 
e-ntr'l' riociones y c<ltE"9(11'Ías utlizadas, rio 1E"3an a detnear mGtTICl?S o cuerpos IE'Cl«JC.OS si:iltsli.ctonos c:iue corrlormen ~ 1eoría d! los MS. Para elo. P'ar•ea aiglJHIS 
cuesuor.es oerdeot~ como: al la E1Ttefgeooa de formas de rearnaJaoón de la sooedad OVIi (M5ly l.a cnsis o c»cadl!nda et. f~ de la sociedad OOíbCa ~Y 
buroa~da gubetT.arr!E'f"itaJ); b} Id CDl"ioeooa cfiE. l.a crlSIS de 'e«Ías y rr~ ~atiuos ~ lomezcan ruaOos de anáisis; e)~ inlE.•rito ccnstruccióo de nuevos 
paradii3mas O':ntÍhcos a Partl" de lo$" E'"XIS!:ent~; d) laconcenuaoónde las atenoones en~ C1.JE' mocan la acción eje, los nivü.Jos. cwa ~ (TouaS"le, 
Orle. EVE1!l, 0ta tomándola como ora»s óe r'-IE'Vas E'"'"..truct\.las (C;ss(*· eic.i 

Una oua autaa o..ie O:IOái2a estas c0trlll"f(l>! .Y ru 1etriri para el caso de Breisi. es MOOC:E'Oe90119921 

138. "~ ~ la especftec.ción t«iic9áfic:a. a ccntrlUilOÓn. es.ti. t:i'Jlldda de dos mane•as: las (JJP VÍE1len espeáK.adas con todos los dalos oo esián en la 
bibliografia al fnal de la Tesis; y las we s-Oio carmen la lecha..,,¡,., con la e<0e<í1Cación c~a en la Bíbio9ralia G.....,at 

Sobfe los autDln ~MIOS • véase: 
ªMoni:año,Jorgip. l.asgJ1J1110S.sociMrs. MMo,l>/llUIES,1977; 
ª hofocteZIJna & Navano íl983/1934J; 
11 Ramírez Saiz. Juan MarU!'i. 't.a CONP-MUP? la cdÍbca". n: El Cotdano. Mé1ico. D.F., año 2. ~ 11. ~86. PP. 26·39; "t.os rnovirierios sooales 
urb!CIOS en Mé1.ico: eiemeofos Data t.na caractenzi!!JC:Úf''; rr Nu.vai AnlooGo9ía.. MMo. D.F .• Deoartamenco deArtr~íall.JAM • lztaoa&apa.ICONACYT. vol 
VI. n! 24. i<rio de 1984. ""· 21·34: 
ª MocteZ\Snés, Peóo &. Navano, Berfláfdo, "Pr~~. Escado y 1eor00Jc:aá"1 de ta tuerza de bi:lbalo E'fl las c:ok:ria:s Pf~~·; il: N~a Anl:opWogía.. op, 
<X.P!>.5-20; 
"Akonso (1984). ''N«as a(€1Ca deo la situ-3Ci6n de los pOOl.adaH ~ados .V su relación con e4 moviriento ~ ~··; re Nueiva AntOIJGlogía. op. a.. 
OP. 
'Novalasco l19S41. '\.a vM.roda de los rr..,ginados ubaoos"; N...,., Anb-*>gía. oo. ci.. i:<>. 
"Jararnio &: SchlH-t9art .. "Procesos sooa6e-s.Y Dtoduc.oón de VMIOda en Amén::a Lali'K.: 136(}1980'"; il.: Rt!'Uisla M.-Catnil deo Sociotogía .. Métaco, D.F .• 
lnstiruto dt:o lr~~acione!: SocialeslUNAM. año XLV. r,! 1. ffiero-mar20!83. PP. 11 ·28; 
• P.00 & ScNeman. "Moo.m.n<os sociales <.wbanos en Mmco"; A.visea MellÍCan. de Socioiogí... Mé><ico, D.F .. ln<IW> de Investigaciones Sociales/UNAM. 
añoXL\1, r~ 4, octl.t>le-diciomt••IB4. ""· 1~126; 
• Mo><>-JE<la T ooes, Gima. "El ~o de los destechados c~ en la décoda de los ,.,.,. 70 .. n: Rl!'uist" MellÍCan;o de SOCÍlllD!IÍa. Mélico. D.F., 
ln!iluto del~.00....., Soóalos/UNAM, .ñoXl.\11, n! 4, oct>.bt>doerrt.r•/84, w. 127·144; 
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s üc.ca1ci,Aida. '\lilas~ Y f~ s.We las 1E-lociories enoe tas ~ucicirli'"s dE-t E!.tado y la os9ar11Zc.c.K.f'l lsoctáil ffi tas dMr.oc1dC.ICS$ de \os;;~ ~a··; re 
Revista lite'llicana de Sociología. M~:ico. O.F , lrrStituto de IN.>ef.U9aaoties Soodtes/Lll'-11-M. al.o XLV. r: 1. «1t10-mai:zoJS3: 
" Schl~t. Médtha-, ''Ast«'tos teórkos y P1:irctict1s de i... 9E'St1Ón LWbaria", n Socio6Ógica - C,c,,.,:j¿.,d JI uc«F'!C'f-~ 1..mY<tr:. M~o. O F, DE-0-:lt~o de 
SodobgíaJO;~ de Ciencias Sociakts !i' Humarñdades/U.O.M · .4.zcaoottalco, aÑ:J 5. o! 1 ~. eneto·ablilf<J. DP. 113·1:8;, 
"'Nt.i'iezG.,¿Mas.asoeis«iCte.ic.<l&!E-r1e-l«Ígeon~mu~t1.oL1bar10t:~:·;n: Socio6ógK:a, oo. CJL,tiP. \~152; y«1er.;.; 
"SártChez Meiotada. Oi!tl"\a, '1..os~ de soidartl.E'! de ~kl .v 1-"JllloOda ,una allem<l(.r.¡a?: n IX Encuentro dlt la Red de 1nuesti9ación Urbana .. Mé»co. 
D.F .• 8 ~ 11 de oc•ubl• de 1 '.'m 

Cm 1etdc.1Ór1 e:t\o~. ~ores blasileóos. ·~Sée Fe-uff::i dos Sdritos 11981l, E•.x:-is. TSrw... ''Nttta!- sobl:e lcis. De'f~DE<WdS teCi1teas E.-r1 E.1 SI"~ dE- ldS 
~ telYJl")(jcc.cu~ urbesnas."; i".: Revista Mellicana de Sociblogía.. hh?,.'CO. O F .. ln!.utulo de lno>E'St~ Soc~.../Ut<Ulo.M. -:Sr0 ::--,LV rt! 1. ii"~o
marzol83, ~- 1X~r1414; Se.too Tar~:tk;, t1':t3'3l. M:crtccor~ Gc.tñl 11~J. Fi?tn;.r.OOS (1983l, Bosctf "" Piado V31;,d.areoi f1~1~l. facOOt 
{19S3/19&4/1985l1930l, l':ris.chte l1984). ~J>Jaio Mol.~~ (1%51. Y.ow<lfd. rl..os Catr'll10$ de ~'"UeOtfo"; n ReYista Metlicana de Sociología. h'e1«o. O F. 
lruu.o de lrNf'S.ti9<ti:1C:iries SoodlesJUN.C.M. ~'° :--1.\l\, ri! 4. ciett...t.lfe--Oc..errc:lfe134. "'· bi'-84; 1~i1'335/1938). Sor.dlWJ 1986.i1883). $df)l;Q!. l1'327l. Siva Teles 
l198SJ. PiriedoQuintoJt. l. l-liaOl'l'i'l'\'léJ.o.arrii l1~l. E·-~~ 11'38111384119391 Oar~ 11~--0l Gma M. de S~a 113901 P.naft~ da -;¡.Ja \13':Cl. Moril.E'f)Eo91o F1C11".::o 
{1$S2}y~IC!S 

139. sm, MocteZ\J"r1a t N d'Jesrro (OO. or... P. 105 t•!l. i1 ~~c,óca detUa ~rclfe de- ~do a la CO')l.Jrit\..I a K.MÓfr.:a. pc4Ít>ea y soo~ lef'ÍE1"do como PEist«Wa \o 
Ql.JEo corn•erie al c.;c..ital E1"19~ól.!1 en oaitlt\Jal 3 lo! se-o:tOles de ta clase di.'.:inw"Kir.te a r•Joel de lo ui~. t~s cooio la tu~ía unobi.aria. l.a tmal~e ... " 

140. Como f1?rte1a dos Sant~ll9Sl/19f.i41, Y.zy.,r.1;,ii..: ... 113&:J. Morit~o Franco 11'3331, Y.ruchl:e l19S4l. 'J otios 

141. me la P".esOO de \os fTl(ll-Jfftlt1)l:os ~o 1J1baricrCJ«ll,Ídles. l1Est;;.,jono1E-C"....poridei coo la vt$KIJ"'1 ir..rnedi.atis:ta y me~ del '"buen w~··. ~ aue ~e 
de tna tier~~:i más g!ob.al y de l<t190 r-'dzo 1?r1 tu-ic0-1 de ~cet su dcfflf'>3ÓÓO f'!tlatE9c:i . . t..n.e la rrcaoxid~ de corll'olar :. aiglxios de 1os mowrlE!'fl(os, o en la 
contl)gencia de uC:izaJ las D{e$Kl111:?S :oaalies contia ~ ;~:tOf de la bu~ia QUe est:Olb.; la df"l.iaroica glob.a1 de la ciase en su cocw.rito. ~ E~ado es. a veces. 
obigc.do a e~ y hótei coc,cKl(ll)f>s rJ\OCE1~ y dl...rl DCA1ticC6 c. las ~)9E-r!CKJS óe \a~. t.MOCTEZUMA g. NJWARRO. tXJ. ci.., P. 1(6)\. 

142. Elo es Dlar.ti:o:tdo DC<f rr~r.tns :it-"ore-s come• Pfd¿¡ 11987}, Moclf'zt.llia'"" Nav:ino ll~). Marcondeos Gotfl t1983l. Fenewa dos Sarmos 1.1961119841. 
Monl:ef'le9'0 F. l1392l. rJizcN.e l19S4l, Fiado V:iladaie~ 119'?3/1~}. f.J.Ja10 Moizés i19851. etc. 

143. Pauo J. Knsd"ike. en su aiticOO .. Os lcAe"3rTE'ftlOS daride-<"..ttiOS e os <lemas e al:emaavas Oemooábcas dos moi..wnef'Jtos de bcilro" \n Ten~ et. habil~ao • 
tena de espoliaicao. 1924. 7fJ-88) an.:di23. 3 fll~UO •.oef, ÓI? l..J'~ fotrM ftll.&' ciara k:ts dkima$ de rn anáim de los ~OS ban~. k:J,na akJ.nas cueostion(.s 
loi!vantadas por árX'TSOS e$t1.J1:flos como: a1 la$ li"Nraaooe; p.)(iocas de estos ~os como el aoe9I> a ~tatPJas ''dásicas'' desam:>as:l.as voil::adti a ta mobidad 
sociéll CsSCenóe-rtte ÓE1"1Uo de l.1'1 pi:ocE-so dt- ··mc.idE-l:r112ooórl' en la s.oc~ ~. o como la ncaoacidad Di:tlª 9ef'lefall alemibuas mÁs arrdas de 
p.artic"'aaór' i:.dittea y de uandoimc.oón de tas o?StTat~ de~ •. debido c. su caáctet 1estncto socialnente a cOf"&l'U"Jl\J:as de transDón politica. ooes su 
~~setirr11tr1dl f.rrtrttodelasocJ11?dadauf, bJdP.~:ic:.cc.mo•JOrrtSmOler~.ol?s :sroaiz-3dopa tiHent!:'S Ópócas de~ DOf ~. la:S líneas de~ 
Q.Ji? eNatizan el potenc.a.I U~lonnador ck- lo-$ MSU caigan pero en •3Mefci en los momentos de edostÓoctll'Victlva y el~ de vol.rilaiismo des"9rmador ~ 
parece WJEi en cues.tióri la m(.IÍci cc.ritriudád ciE-t 1É-gsneo au.oc•ano lc.omo en Í>Naio h'cxsé-s en CidMJr. 1JtD1t10 r "°'*"· 19821; ya \c.s líneas ogue.stc.s de 
fiE'fpietáOÓri E'Í9Ef1, ~alrr.erite toara et anáisis los mome«os de 1~9 acuerdo con las aU0tKiadt-s. o oetiodos más arrdos de ao...iel w. ~ dt.lOI denonw"ló de 
"'cido p;,i~· ck- los rrlC>VPIT~-os ly 1~ su cc4""U"'lt..lda con los patJones ~•uales 12> ~CIS óe4 pasado} (et ~ de e-sta línea !Stá en E. Ouham. 
18821 El ai.Jfoc mi.a la at~ QIJI? ~as: ·~es t.)ef""'lden a Defdef de vtSta et c~acter ~o de ta eo.JOU:ión de los ~os socialH. ~&ando o el 
f1"1ckrr.o t~o C• lci ric,c:u~za 1~orrrd:$la e rr.ot~a de ICrs tJ'lC.lVmll'f.tos 1er1as¡s en su ac.aél-1 r~a y 1~ político\. El au:oi. a concinuación, "9e-~ 
PCll~ de cont.tacic.ciories oue $1.Jf1E.11 k:is e!-lucios s.c..«e los mc1Wrwo.os como ~•Jldad •JeYrus actl'Jl5m0. esoon:anretdad uet"SUS ag.arEaQÓn, auonomia VE'fSUS 
deDE'f.deriCl.a, t~et~lfdOOsco:it 1,'€'1!1.J5 •.ndad ~a y otJas ~ CJlJE' CClf"'ISÓE"faf"l ··ie1'"1 atoee110·· Fr•a ru t!?'>d:o señalar.do: at la OK~ de psohJ"icRa 
tose<....tulio$.YPf~"tica.3 p...""\(Íticazs.oble o?IDUaibno~enelnenorde los IT'IO'./W'IW1ltos; b) QUe e4 DkJai:smJ y l.a t.nOad de ~os se~ a par3 de 
ootewos i"fl'riatos QUE!' ~\os defE.<t.os y k:ts de-Jetes de la CJUdaóanÍis ~ bu!4Je ric:K(p.I~ la par~ det ~en la S-OiuciÓrl de sus neceshdes uilaif.s; 
c·1 ta ~ de los c:iiemas PQf CJJe P"'5<Vl ~I los rrlCNITE'l"itos CCssa 1~ OOI et oertecaonarrwol:o de \.a "*'9a cíuic:a dl4 cC!f'Ullo de la sooedild y 
consect..lefl.e ~ación de4 xtual ten 1994) r~ ..u.enano.~~. rr.ertJ<ss no 0C1.Sra et tbaismo ~e ~o dl4 sistema PQtítico. tas 
a«:emawa:s e~es de ta e-sfeta parudana y eteaonl necesanamentti imtai.3.n las ~ de 1etWesertación y PirtlCPadán ~es de ta sociedcid; di 
mier!Uas las étles PEtsistan en ta .. ~ dt- sus tlfl1l1Cios y ~ sotce ~ wauoa-es y alE1"1iÓJil.S deo ~política N:stertes, se mifll«d"án las 
tdarizaóones de ~.es. como ~ señakJ <nes. rrllE!'f.Uas 1os rJ'IOl..llTÍeflos sooWs emetgerte!- ct"lf"U1Ja:án luchando oeoosanwnre pair:a stOft"ill sus Snlaciones .Y 
hagrrier"xlón QfJe \.e-s tueJon ~as. w el 1~ :n.wrano. y'~ t« su Pf(l(l&a cordoón de si.tu~ 1 t"IE'f09lflllidad soOiil Estos ~earrWnlos de4 
aut0< doben '°' rea..-..,..¡,ildos 00<.li"""""• a la;.., de los golioomos <:Mios de Samey y Oliol/ltama1 F1anco en los afus ~ Sil ...,..go, nos oo.ntan soble 
~IOS ~tos teóoco-ml'ttó:~os de cii..'E1s.as ~y de las oi:roacic.ioPs de kls rlJOVlll1einlos sociales al 1esoecto de sus k.ichiis. 

144. Hemos ndo t"5twocorio$ de cftsrus100e5 y D(~.:JS ~..c.b~ ef rive4 de artiaJac:in entJe el o.anido y los rnovirierios sodaies y nismo las CUf'Sticnps Ql.Jl" muchas 
vece~ son consldefadas '';rondanas'' y (1Je no son cic.has Wícáairneni:e ~ lrdíciameni:e. como 1aCUl?Stir5n de l.amUef. ta~. e4 tema, raci¡¡i (con'IO del negro 
pil"~.erile). la e-c.olo9ía,etc. AlsQJe se hCt ~f6.zc.do ~e en loS pastldos: más c-C'9esmas tccmo ei P1. ?Cdce, PSB. PSOBl est~ cuesáonts ..S. no 
son llaladas en su real drnensi:n Soble la 1e(aoór) eflOe los mowrier•os de cok:inos 'J l<ss ocganzatiroes Wdc.-S y políticas de los trabaa.dotes. véas.. Pradla 
(1997: 244·25H 

145. La C"'1-"°stáór1 de los rl"IO\.'Sf.iE.-t""ilO!; soc~ (:'S vc.'able. cor!Stlwéfldose desde~ sectot actP.io y de 1eserJa de kls tJibatadoles. hasta sectOl.s dl-1 e~. 
'J de la~ bu9UE'SÍa ~ada (artesar.os. ~ Ccrnetoantes. ttabatadoJes l"~es. etc.t !1 hasta rrismo los s«tDles 0t \a~ t:u~Ía 
i9ada a~ ar1.i.mot-es 9'U:iOS ~ t:m'Jf car~ c~ en ...na rrisma zona (MOCTEZUMA t. NAVARRO. op. cit.. o. 102l ~. al ifHliiras '°5 ~sos 

-' 
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mcMrrOenlos "'la España har>QWla. ESlidos Ur>dos y Francia acierta cuando ilhma S<Oe la necesidad de - los div<!<sos ~os .oo.ies tienen - ..tt .. se 
en tomo de CU"ll:OS Con"UWS, auQJe manengan sus espediodades. El prot:iema es cuando el autor fcomo en lil curntilitt lllJM» y llJCIMs utbMliaS" 
~ PDiítico. ambas de 1973) Dlcoooe la idea ··,.e1ctosista" como.,..,.,.., en las kJd>as <.<banas. ESle ~o es ""austivaoner<e crili<ado 00< P!adla 11384 v 
~e 1987); ~ eterrcolo. este autor crióca la t~o de~ efl'OÍrica de la idea de la ISlión estrai:é-3ica i"lterdasi:sta 

146. Esta ctasn:aoón es de Moctezuna g, Na-.Jarto loo. et.. o. 1051 fie(omasemos este anáists con maya orohsddad en e4 Caoítl.Kt \111. etMfT1nartdcJ los civersos 
momenlos y ~apas die- OE-s.:inolo d€' las: luchas ck- los srr-1echo. 

147. Nos retetWoo:: más e::.oecíficameote a QUe lo QUE' ha ocundo en Brasi no fue~ Sl.1'9Sriento de "~actores" a tal puiro en <JJe se $l.O.Jl(>$tamenle se modificó 
la sociedad de ~.es. sus c.ctores, y la fuma de ~~los. como QUlefer1 cCA"icebt Tonil'lE' o Gor2. ~las~ de ciases por demandas por la 
demooacia, como si E"Stos dos árrbtos ~ eWnilasen rruuamence. Al conuario, pensamos ®e las klchas por la demooacia son~ asoteto de la DU9NI entre el captal, 
ef uat.,. y '!"! Es~ado. La 6'ereocia de hcy Nra décadas pas..ad.as en ~a Latna e-s ove. después def PietÍodo largo de tf'9ÍrntnPS <ictatoriaes y de los DefÍodos 
antaK'lf~ de 1egírr~z DODUlsta:: aue no ai;anzaban en Ll"H1 amgia demoaatiz3'cián de las~ OOíticas: y soda6es. e$ <J,Je ~ hoiJ ln1 necesidad 
•.iil:al ó~ cor~l.Ílse o reconstn.!~ procesos dffnocri.t:icos, peto we. sr. embargo, no susatwen los Diarileifrientos QUe han dPs..-rolido civel"sos autOfes hace rruchos 
<F.os sobie la na<uraloza de clase de las - la<ioname<icanas. La ola noolibe<al actual intenta. ""' la "'opagarda masiva. oregonar la democracia (mas lonnal 
~ reaf} ffl sustituc;,5n a ta abolici6n ~ ~ d~ SOCJ~. como si elo ~a de la dedogía y 1KIUlfad de los políticos y deo la das. E'fFOMarial la niseria y ef 
decinio ~nivel de vida en los 80 a !Y.tetes si'l Drl?Cedenl:es reactuaizan la necesidad de orohlldos carrbias econóri:os. políticos y soci*s en los países ~ la regiÓn 
oue PáSClrl P« Ei i0ftc:8enr«-r.i:o de los Of~ociones S6dcaie-s, ~y t:díticas.. para '1JE' 'lláb6en'' en~ Pf(lgia y a pastS dP sus reaidús conoecas. Textos 
como los deAdolo SanchezVác.""QUez (1992) son bastairite a&lalJVOS y oos Ei"tSeñan las ''uam>as: de lafE-" neolbefaly de la oeenciadfl"tn et. ~tistoM". 

148. Baio la conmna '"oooón oor los orores". las CTBs "'desarrolaron en lodo el PdÍS. aeándose la ACO i'\COÓn Caoílca ObmaJ. la JOC Uwenoud Obn<a 
Catóicc.J. eic. A~ muchos rr*a.""l(e-s de IZQUiada QUe miciban et srdcaismo ~a y tarrbiÉon la práctica~~ e» sus Piltidos. 

149. Los s~os •ociales ~.'Idos 1• desemc4eados. a los cuales '"'""""'°" alededof del~ de la ~ oconónic..-e actioa (PEA). no "'-"" 
vender :ru tuerza de ttabaio m l.l'la terma permanen(e, lo Ql.JE' genera t.n proceso de ~ación. donde la e~ de susbsistenda es rAU o~ 
(MmlTENEGRO FRANCO. co0. cil. p. 83l 

150. t.luct,os wc"i:os i:c~ Castro Ar.draO:- 11982). al cual nos refemM:tS en ~ ApÉt"dceo V y Montene9D F. (1992: 79). y lo ~ nosobos hlmos ~ y 
vi"Jenciado, seóaan el $1...lgmento de U'\ "nuevo sn'.ic:aismo" o.Je tRo emet'9ef ~ idet'azgos: si"dc:a6es como luiz: Inicio LtA da Si.la, Ll.8 M.,...,... 1' oaos. 
O~ al sr.ciaiísmo thano f"pelego'l deleodía I• '""""""'¡ª sodcal con rotación al Estado; la,..__ h.,.... a los ~ llOlílicos. llldo .-mm 
de las bases y construcoón de la demoClacia i"itema; oeaoón de cOl'l'tsiones de fábrica Pifª 9ifantizat la presendii del sR:icalo en tos loc*s e» tribaio; negadÓn de 
la rt~ ~Estado ro los tfOCE?Sos de negociaci('lnes labor., i:intre la pa1Jonai v las mecciones sntc-.S; ~c. 

151. Er.tre estos DO$iciooes están las práciicas sectanas de~ de~~. <Pe' Rentabin irOlOff su visión de ¡wáctica polÍW:11 m crino e» los motUirritnlos. 
Sin e00ar90. oo se puede cisooar la cooruucaón del PT. P« -.Y e» la,..,. .. shical !CUTJ de la iz<Petda. ~.,.,....e» i.. -.:tos do nuhos .... .-. 
i.:::i:;-o1".tJb.J}.¿, eo«rr~e a J.a «9.ar'2~ sr.dc:al y "°'ibCa de los trabatidores. 

152. ESla 01<?S'ª fue toech<o w Kow.,id< (198a: 201 ESlas cuostiones son anaizadas w Krischke (1984J(wa.. lanoti1143l 

153. Es~a DC~ÍtlCa fue adootad.a e-Ntens1Yamtn(• PO' .t gol)ilw"lo de lil "NUl!'Va R~a .. de J~ S~. 1r1 .t cual s. atldlHln IDf progamm: ~ prmnouían ta 
~ El 900iefno inlenlaba ciscd1ar Y <OIJO• los,_ l>illicUannfnle P<lf la vMenda. buscillldo incoroor.tos Y ._-...... on la goSlirín do los 
DI09f"""'5. Los D109la<nas sociales ruscabon anaiz• las "'º""~ hociil los espilCios ~ oeados ""' ti E51-. Pilil ... las rwc-. llUllrHon .., 
car.aizadas y negociadas. Elo fue marcado el rosu~o dtl pocúsmo de los,;.,. 50/60. 
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PROCESO DE ACUMULACIOH. MODERHIZACIOH Y DESARROLLO TERRITORIAL EH 
BRASIL: SITUACIOH ECOtlOMICA. POLITICA Y SOCIAL. 

Introducción 

El objetivo c-entral del presente capitulo es eY.plicitar. a nivel de Brasil. en los marcos del análisis del 
desarrollo desigual. combinado y dependiente (1) del proceso de acumulación y su correspondiente 
territolialización. la forma que tomó el ascenso y crisis del patrón de desarrollo terrttorial. entre los años de 1 964 
y 1992. 

Realizaremos aquí un proceso de concreción o aproximación creciente al objeto de estudio. teniendo 
como referencia el marco teórico que señalamos en los Capitulos anteriores. Se trata de ir concretando los 
niveles de análisis para cuando examinarse específicamente la región de Florianópolis y el proceso terrttorial de 
la fuerza de trabajo en la vivienda. particularmente los sin-techo. el objeto de estudio estará "permeado" e 
"impregnado" de las múltiplas determinaciones que estarnos examinando desde el capítulo 1. 

Para abordar tema de este capítulo. examinaremos la situación económica. poITtica. social y territorial de 
Brasil con base en la siguiente periodización: 

a) El período (militar) de ascenso y <.-risis del desarrollo de la acumulación extensivo-intensiva y su 
proceso de territorializaoión: de 1964 hasta la segunda mitad de los años 70; 

b) El período de profundización de la crisis del patrón de desarrollo territorial a la luz de la crisis de la 
acumulación mundial y de la crisis económica. poírtica y social del país: finales de los 70 hasta los inicios de los 
años 90. En términos referenciales. este período se divide en tres: 

b.1.) La etapa que comprendió el final del régimen militar. con el gobierno-Figueredo: 1979-1984; 
b.2.) La etapa de "transición" con el peñodo llamada de "Nova República". del gobierno de José Samey 

(1985-1989). que significó la generalización de la crisis económica. principalmente en torno a la deuda externa y 
al déficit público; 

b.3.) La etapa del comienzo de la "desregulación" y del proceso de privatización iniciados por el 
gobierno Collor: 1990-1992. 

Es decir. el segundo período mencionado empezó con el último gobierno militar y se concluyó con la 
caída del primero presi<Jente civil electo. Femando Collor de Mello. después de 25 años de gobierno militar. 
Concluimos en 1992 por el hecho de que fue el año de que enoarramos la fase de levantamiento de datos en 
Brasil. y también por significar la caída del Presidente Collor y. en parte. de su proyecto de gobierno. así como el 
fracaso de los varios lineamientos de su poírtioa. especmoamente en el área urbano-habitacional. Aunque 
continuaron algunas directrices programáticas de SIJ gobierno en la gestión del sustituto llamar Franco. el actual 
peñodo gubernamental brasileño cambió sustancialmente en forma y, parcialmente. en contenido (2). 

Para mejor exponer este capitulo. lo dividimos en tres líneas de análisis: el modelo de acumulación 
desarrollado en Brasil en su aspecto económico. la evolución de la coyuntura poírtica y soc.ial. y el proceso de 
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crisis del patrón de desarrollo territorial. Sin embargo. las abordaremos de forma articulada y simultánea y por 
peñodo. examinando el proceso de acumulación y su desbobramiento en la esfera poírtioa. social y el 
oonsecuente desarrollo territorial. No se trata de profundizar los estudios económicos. poírtioos y sociales en si. 
pues señan objetos de investigaciones especificas. sino de verificar cómo estos ámbitos inciden en la 
oonfiguración de la territorialidad en Brasil para posteriormente relacionar con la pofitioa urbana y habitacional 
(Capítulo IV) con el proceso de acumulación y territorialización en Santa Catarina (capítulos V). y los impactos 
urbano-habitacionales en la región de Florianópolis y las formas. expresiones y resultados sociales. poírtioos y 
territoriales del proceso de reproduoolón de la fuerza de trabajo. particularmente en la vivienda (los sin-techo -
Capítulo VII). 

Partimos de los análisis ya desarrollados en los los capítulos anteriores. en lo que se ooncierne: 
a) al desarrollo de la acumulación del capital a escala internacional y sus crisis cíclicas. el papel que fue 

tomando el Estado en la relación a este proceso en los marcos de la relación capital-trabajo (del Estado del Bien 
Estar Social al Estado Neoliberal y particularmente en el campo de las poírticas sociales). y el movimiento del 
trabajo a nivel territorial (Gapítulo 1 y Apéndices l. 11. IV y V); 

b) al proceso contradictorio de la modernización y su articulación con la modernidad. y cómo fue 
desarrollándose la acumulación en los países periférioos o semiooloniales (Apéndice 111) 

o) a las poírticas del Estado en el proceso de reproduooión de la fuerza de trabajo (Apéndice IV). y en 
particular en la vivienda; 

d) al oonjunto de reflexiones conceptuales relacionadas al territorio. urbanización y proceso de 
periferización del trabajo. la relación entre segregación y expoliación urbanas. autooonstruoción y movimientos 
sociales (capítulo 11). 

3.1. Antecedentes al régimen militar instalado en 1964. 

Con el gobierno militar. culmina la etapa sustitución de importaciones. la cual tuvo Inicio en los 
gobiernos del "Estado Novo". de Getulio Vargas". (3) y posteriormente. en el peñodo de 1956 a 1967. la cual 
ganó impulso en el gobierno de Jucelino Kubitschek (1956-1960). con el conocido "Aano de Metas". cuyo 
objetivo principal era intensificar la industrialización por medio del incentivo al capital trasnacional. las llamadas 
Inversiones "externas" (4). Esta estrategia es retomada por el régimen autoritario. instalado por un golpe militar 
en 1 de abril de 1964. 

En el peñodo 1956-67. en gran parte. se completa la integración del territorio nacional. que tenía como 
centros Brasilia. en cuanto /ocus de la centralización pofitioo-institucional (5). y Sao Paulo. como la 
centralización económica del país. A través de la extensa implantación de una red vial-carretera. en virtud del 
crecimiento sin precedentes de la industria automobística incentivada por el "Flano de Metas". el sur (Paraná. 
Santa Gatarina y Rio Grande do Sul) y las reglones del oeste y noreste fueron integradas a aquellos centros. 
consolidando la ampliación del mercado nacional. Con ello. el capital monopolista no sólo se expandió como se 
concentró profundamente. llevando a la sustitución de la producción artesanal por la industrial. centralizando los 
capitales. antes dispersos en pequeñas unidades productivas. La alta concentración indusfrial en el centro 
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sureste-sur del país provocó una Cf!Sts económico-social en la región noreste. con fuertes impactos económicos 
y poblacionaJes. como fue la acelerada migración de su pobla0tón hacia pnn0tpaJmente Sao Paulo. causada por 
una disminución drástica de la producción agñcola y pecuana. reduciendo aquella región a una precana 
economía de subsistencia. Para enfrentar a este cuadro. el gobierno creó la SUDEN E. cu¡os ob1etivos buscaban 
fomentar la industrialización del noreste. por los caprtales monopolistas del centro-sur. y más tarde por las 
transnacionales (SING ER. 1982: 71 ). proceso éste caractenzado por Francisco de Olive1ra de 
"homogeneización monopolista" del espac'° brasileño (6). 

Esta expansión caprtalista. de naturaleza monopolista. se extendió al campo. a través de la ampltaCIÓn 
del mercado interno. El desarrollo terntonal capitalista agroindustnal fue implantándose. desestructurando las 
economías de subsisten0ta. La construcaón del sistema vial-carretero no sólo benefició la industnalización 
urbana. sino también la penetraaón de grandes haaendas. por medio de incentivos fiscales del Estado. que 
iban surgiendo a lo largo de las vías o carreteras de penetra0tón. Empieza la aceleración de los desplazamientos 
de los campesinos ha0ta las e1udades y el surg1m1ento de la tuerza de trabajo nuctuante. con la formación de un 
ejército 1ndustnal de reserva agric.ola. donde se destacaban los "jomaleiros" o "bóias frias" (traba¡adores 
asalanados o que traba¡an a destaio en ¡ornadas laborales temporarias). Este contingente profundiza· un 
prooeso de transtormac.1ón estructural de las rela0tones de trabajo. tanto en el campo como en 1a <liudad. que es 
la causa de las migraciones que se aoeleran a finales de la década de 50 y principalmente en los ai'los 60 y 70. 
En la década de BO. este proceso llega a magnrtudes incontrolables e inauditas (7). A partir de entonces. el 
desarrollo terntorial del caprtal arrasta consigo el desarrollo terntoriaJ de la fuerza de trabajo. conformando una 
unidad contrad1ctona entre caprtaJ y traba¡o: es dear. entre el caprtal y las manifestaciones económicas y 
terntonales de la fuerza de traba¡o. como fueron y son las m1gra0tones (8). A partir de 1955 y en la década de 60. 
en el ámbito de la fuerza de traba¡o. a nivel poímco. se empezaron a organizar las ftamadas "Ligas Camponesas" 
(Unión de Campesinos) en el noreste como forma de resistencia a la erradieación enorme de las pequeñas 
propiedades. Esta expresión poímca del traoéljO en el campo fue aoompañada. como veremos en los próximos 
capítulos. por los moVJmientos soaales mculadOs a la VIVienda por los movimientos y organizaciones sindicales 
y porrticas (tanto parlamentarias como la guernlla urbana). Con la implantación del régimen miltar en abril de 
1964. estos mo·,im1entos son repnm1dos VIOientamente. 

Los aspectos levantados amba son el ernonón de las relaciones oonnictuosas entre el régimen de 
acumulación. la formaaón soaal. la organizaaón laboral y la sOCtedad c:MI. cuyo proceso se ampliará y se 
agudizará en los años 70 y 80. 

El crecimiento eoonómioo a los medados de la década de 60. disminuye sensiblemente. llegancto a 
tasas negativas en 1964 y ocurriendo también una redl.J()ción en la producción agrícola. Bajan las inverslones en 
el país. provocando el alza de la innación y la 111capaoidad de importar y e>ot>OrfiF (9). A pam- de 1 962. el 
desarrollo industnal disminuye de forma signiticatrva en virtud de la agudlZación de la recesión y de la in11ación. 
siendo que el de11ator del PNB pasa del 33.3% en 1961 al 87.8% en 1964 (1 O). El gobierno civil de Joao Gouf..t 
intenta combatir la inflación a través de medidas ciásicas como la contención del gasto pút>lioo. restriodón del 
crédito. disminución de los aumentos salariales. etc. Ello conduce a la baja de las inversiones pnvactas. senos 
conniotos poírticos y movilizaaones soaales (SINGER. ibid. p. 72). Estos elementos de carácter coyuntural 
preparan el terreno para el golpe mllltar de abril de 1964. Según Pal.JI Slnger (1982: 7Z). tres aspectos de la 
economía brasileña resumen la srtuación vigente antes del golpe o "revolución milita-": 



'a) Un aecienle deseQuilibrio en la oaJanza de pegos como resunado ael gran enaeudam1enio exiemo 
er1tre 195H1, por la incapacidad de diversm= las e)(lJortaaones y, por !o tanto, de ampliarta y por la 
imposibilidad dismimuir las imoonaoones por 1os mo~vos rnenoonaaos: 
b) El creciente desequilibrio en el pre~1Jpues10 público, como consecuenaa de la aplicación de los ga..'1os 
de les inversiones estatales en los seoores mdustrleJes 1s1derurg1e, petróleo) y en serviaos ae 
infraestructura Como el gobierno era polibcamente 1mpoten1e para elevar adecuadamente los ingresos 
tributBlios, cubnó el déficrt por medio de les inversiones 
e) El aecien1e grado de organ,,aaon y rombabb1lldad de los asalariados, provocado por la conbnua 
elevación del costo de •1dl!!l. Los maementos nommaJes concedidos a los asalariados. en esas 
condiaones, aJimerrtaron el alze. de tos preaos-salanos• 

l~S 

Pasemos. por 10 tanto. a analizar el ('jclo de ascenso y crisis del proceso de acumulación y su 
terrrtoríalización en Brasil. a partir de 1 964 

3.2. Desarrollo dependiente. desigual y combinado de la acumulación captta
lista en Brasil y las poírticas económicas: su expresión económioa. política 

y terrttorial (1964-1992). 

3.2.1. lmplantactón de la forma de acumulaoión intensivo-extensiva: 

del ascenso a la crisis. 

Cc•n el nuevo r€,g1men poírtico en el país. en 1964. el Estado dá inicio a una poírtica económica para salir 
de la inflación galopante. fruto ele la srtuaetón económica antenor. El gobierno militar reeten 1nstalado se 
caracteriza por la fuerte conoenttaaón del poder en el Ejeouttvo Federal. a través del oontrol directo y represivo 
de la población y de los distirrtos sectores pormcos. 1nciuso de determinados sectores de la ciase dominante 
nacional. la cual perdió la hegemonía trente al capital monopolista internacional en alianza con el Estado. La 
poírtica económica estatal pasa a ser de naturaleza pragmática y vuelcada al estímulo de la acumulación del 
capital extranjero. bajo la administraoón de una tecnoburocraeta gigantesca (11 ). 

El gobierno militar instalado aplica una sene de medidas de carácter económico (severa política de 
créditos al sector pnvado) ( 12): fiscal como la adopoón de medidas de captación relacionadas a los impuestos y 
reducción del déficit público ( 13): de tipo monetano con la aplicación de la "corrección monetaria" (indice de 
reajuste con base en la inflación) en los títulos de la deuda púbica. permitiendo 1inanciar los déficits sin 
multiplicar los medios de pago y de tipo salarial con el control directo de los reajustes de los sueldos. a través de 
una pormca de tope salarial (14). Va ocumendo entonces una creciente intervención estatal en la economía por 
la creación de las llamadas empresas "paraestatales" o de participación rrista con el capital privado. Muchas 
trasnacionaJes. algunas ya presentes en Brasil antes de 1 964. son atraídas para el país por medio de incentivos 
y exención de impuestos ( 15): y por los ba¡os salanos causados por la poírtica de topes salariales y la adopción 
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de la inestabilidad en el empleo - con la creaaón del FGTS. "Fundo de Garantia por Tempo de SeM<;o". ¡unto 
con la nueva ley laboral que sustrtuyó la antenor eliminando la e5tabll1dad de los 1 O años - . srtuaetón que 
provocó la alta "rotatividad" de la mano de obra. mermando la re5iste:ncia s1nd1cal contra el caprtal. En fin. fueron 
poírticas estatales que ayudaron a internacionalizar la economía. A díl'erencia de las participaaón de las 
trasnacionales en el proceso de industrialización a partir de 1 956. esta poírtica incentivó la exportación de 
productos manufacturados e impulsó el mercado interno. a partir básicamente de las empresas extran¡eras 
Obviamente. la instalación del caprtal intemaCtonal se apoyó en la ya existente estructura industrial del país con 
esto. el régimen contribuyó para integrar la eoonomía brasileña al mercado mundial. Así se tue consolidando la 
hegemonía del capital monopolista y acentuando las desigualdades soaales Hay una comb1naaón entre la 
creciente 1ntervenetón estatal y la c-onos-ntraetón y control de la economía por las grandes empresas capitalistas 
y monopolistas. 

A partir de finales de la década de los 60 el país se integra en la nueva división del trabajo. superditada 
por las multinacionales. principalmente norteamericanas. las cuales se aprovechan de las ventajas díl'erenciales 
entre los diversos países penténcos. vomo la existenaa de mano de obra más barata. inoentivos fiscales. etc. En 
el caso de Brasil. el e:-:tenso mercado interno. la partlc1paetón en la ALALC. el reducido costo de la mano de obra 
y la signrfic.ativa infraestructura 1ndustna1 instalada. son las pnnapales ventajas comparativas de atraooón de las 
multinaCtonales. El gobierno 1mplernenta medidas de carácter tinanetero y fiscal que facilitan las exportaaones. 
lo que lleva al incremento acelerado de 1as 1rnportae1ones. yendo del 9.3% en 1964 al 45.5% en 1979¡'80 y las 
exportaciones subiendo de 1 .430 millones ,je: 1jólares en 1 964 a 17.158.7 millones en 1979/80. Entre 1967 y 
1979. las exportaciones decuplicaron. cr.eciendo a una tasa anual del 19.7%. 

Hay un incremento acelerado de las exportaciones de los bienes de consumo durables y no durables. y 
en éstos úttimos. predorrnnaba el caprtal naaonal ( 16) El cuadro internacional en este peñodo es favorable: un 
etapa ascendente del comereto y del mercado de caprtales internacionales. Ello se debe a las facilidades de 
empréstrtos por los bancos 1ntemaaonales. en VJrtud de la sobreacumulaaón mundial. donde el capital dinerano 
busca inversiones Brasil se transtc·rma en un escenano de 1nyeooón de capitales tanto productivos como 
especulativos. El on9en de la enorme deuda brasileña se incrementa en esta fase. Los préstamos se canalizan 
en buena parte a la .:-onstruooón de la infraestructura necesana a las plantas industriales. en su mayoría 
transnacionales. Empieza una etapa de oonstrue01ón de hidroeléctricas. como la de ltaipu. obras de la 
Eletrobrás. puentes y carreteras El proyecto Amazónico de "integrar para no entregar" se inorementa (como el 
"Proyecto Rondon"). con el estimulo pnnapalmente a las muttlnacionales. a la implementación de proyectos en 
el sector de minerios. como la bauxita y otros productos. Grandes proyectos agrolndustriales y agropecuarios 
crecen en esta período. 

Brasil fue uno de los países que mantuvo los menores salanos nom1nales per caprta del mundo. Sl4!fldo 
que los ejecutivos de las empresas reoebían uno de los mayores salarios a nivel internacional (17). La balanza 
comercial creció significativamente con las alzas de las exportaciones (SIHGER. op. crt. p. 74). por medio de 
m1nidesvalorizaciones cambiales y. consecuentemente. el PIB se incrementó (18). Esta poittca financiera llevó a 
la concentración de la renta y a un mercado de consumo de bienes durables. oon base principanlente en la 
instalación de industrias automotnces En este nuevo cuadro. el Estado interviene de forma acentuada en la 
producción de las condiciones matenales generales de la produeetón (19) con la creación de siderurgias (sector 
de ba¡a rentabilidad a corto plazo y poco estimulante al caprtal pnvado). construcción de presas o hidroeléctricas 
para la producetón energética para todo el temtono naaonaJ. obras públicas. carreteras. etc. que conformaron 
una red vial y terrrtonal de 1ntegraaón de buena parte de la estructura temtorial del país. Hoy. presenciamos el 
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discurso y proyeoto neo!!b<:ra!es. Es n<:o<:5ano r.;;01Jp<:r8f 1a memQna <:l<: cómo <:I Estado. <:n Bra511. á<:sd<: o?l •rn010 
del siglo viene garantizando ia infraestructura para 1a acumulación con oase en una po1mca de suos10ios 
previniendo riesgos mayores y deudas de ras empresas. etc. como ya señalamos antenormente El 
"sucateamento" o abaratamiento (20) en curso de las empresas públicas hoy es cínicamente pregonado. pues 
el sector privado ahora quiere entrar en el area pública. puesto que ella se tomó lucrativa. En este sentido. la 
estrategia neol1beral es la nueva cara de la acumulaocón del caprtal. en cuanto estrategia anticns1s. 

Cc·mo ya resaltamos. c·curre un desarrollo sin precedentes en la oonstruce1ón de obras de 
infraestructura (21 ). Esto es facil de pembir La atra0C1ón del capital extran1ero neoesrta del desarrollo de ras 
condiciones minimas de infraestructura que el Estado se encargó de 1mpuls1onar. Con la política adoptada 
durante los tres años del pnrner gobierno militar de castelo Branco (22) y también en el periodo de Costa e 
Silva (1967-159). la tendencia ascendiente de la inflación se reV1rt1ó. bajando del 144% anua a ros comienzos de 
1964 al 25.4%. registrándose tasas de cremrnento del PIS. 'fendo del 3.1 % en 1964 al 4.9% al mal de los años 
60. y subiendo más aceleradamente en ros gobiernos militares siguientes (FINEP¡'GAP. 1986: 84). 

Desde el punto de vista soC1al. la poblaC1ón brasileña empieza a urbanizarse enormemente. oomo 
resultado del modelo de crecimiento económ100 ext9nsivo e intensivo impulsado por los pnmeros gobiernos 
milrtares. y que se acelera a partir de los 1rn01os de la década de 70. El crecimiento urbano era espontáneo. y 
crecientemente desigual. contrad1ctono y desequ1l1brado. considerando el significativo distanci~o que se 
empezaba a delinearse entre el creC1m1ento poblaaonal y el nivel de los servicios e infraestructura umaios 
eXJstentes. En contraste con los 1nd1cadores económicos que indicaban un gradual crecirBento y mejoría los 
sueldos caían a niveles inauditos. resultado de las porrticas de topes salariales y del control polÍtiC0-1>indic del 
movimiento obrero. La consecueneta más inmediata fue la aceleración de la ocupación periférica de las 
ciudades brasileñas. 

La poírtica económica gubem~tal. a partir del gobierno del general Costa e Silva y principalmente 
en la ge~tíón del general Garrastazu Médi<:t ( 196!r78). se resume en el siguiente cuadl'o: 

a) TeniE-ndo como pnondad la exportaaón y la búsqueda de divisas. a través de mlllidesvalorizaciones 
cambíales 1nstrtuída en 1967. se estimula la liberación de créditos. priorizándose las grandes industnas y 
multinacionales. con la exención de 1mpues1os o su dism1nuaón sus1antiva. A través de la captación de "dinero 
fresoo" en dólares por las exportaaones ot>tetlvando. el cado de la política económica. era. por l.1'1 lado. pagar la 
deuda externa que se a.,.olumaba y. por el otro. pagar las importaciones (bienes de capital y productos 
intermediarios) para así. 1ntenstllca'se el crecrniento del sector 1ndustna1. buscando aumentar el empleo. la renta 
interna y los efectos externos sobre la eoonomia (FARIA BRAGA PU CHALA. 1981: 169); 

b) Facilidad de créditos a las agrowidustnas de exportactón en detrimento de la eoonomía de 
subsistencta. En Santa catama. como veremos en el capitulo v. a partir de los 70. sufre las transformaciones 
de esta política con la formación de monopolios regionales. la conse<:uente desestn.Jct\.rctoi de la eoonomía 
campesina y el surgimiento del trab..,adOr agrícola temporal (23). 

e) Expansión de la demanda y oontro4 administrativo de los precios; 
d) Impulso a la producción de bienes durables que. a pesar de estar destinados a las exportaciones. 

atendía a un creciente mereado interno en función de la demanda de una nueva clase media. hija del nuevo 
patrón de crecimiento (24); 
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e¡ Como señalamos antenormente. se implementa una poritica de rea¡ustes saJanales oonrro1acios Se 
eliminan el Foro de Arbitraje Laboral y Patronal de la JusttC1a del Traba¡o. asi o:imo la 1unsd1aón de este órgano 
gubernamental: se interviene directamente en los sindicatos y se elimina por decreto el dereelio de nuelga 

f) También se "consolida" una leg1slaaón laboral autontana que partió en 1964 con la elim1naaón de la 
estabilidad de los 1 O años en el empleo y oon la 1mplantaaón del FGTS que provocó una enorme rotatMdad del 
trabajo. que fue un elemento de presión a la ba¡a de los salanos nominales El gobierno mantiene en los 
sindicatos "arcl11cllarros" pagados a sueldos altísimos para v111gar una ciase c·brera repnm1da 

Este prooeso se aoelera en el goc1emo .je Méd1a que fue el periodo mas Vlolento poírncamente del 
país. con el desaparecimiento de fideres s1nd1cales y poírncos. Fue la etapa del régamen rrnlitar que mas exiliados 
hubo. Económicamente. fue llamado <:I periodo del "milagro brasileño". el cual. en realidad. tomó impulso en 
finales de la década de 60 e inicios de la s1gu1ente. El "m1lagre brasile1ro" fue expresión del "boom" desarrollista 
de ese periodo. El ministro Delfín Neto en la epoca decía que era neoesario trabajar y después distribUJr el 
"pastel" Lo que vimos postenomente. a partir de la segunda mitad de los 70. fue que el "pastel" Jamás fue 
distribuido (25). y lo orumó fue una ooncentraaón bnJtal de la nqueza en las manos del capital monopolista en 
su mayor parte trasnacional 

De 1970 en adelante. el PI B se incrementó s1gnlficativamente a tasas del 1 0% anuales y la inflación 
ba¡ó (26). siendo que al final de 1973. las reseNas 1ntemaC1onales alcanzaron la Cifra record del 6.2 mil millones 
de dólares y se incrementaron los factores financieros para la expansión monetaria (FIHEP¡'GAP. 1985: 85). La 
tasa media de crecimiento .;;conóm1co era en tomo del 7% al año. El período 1964-75 fue acompañado de un 
clima de propaganda del régimen militar. donde los programas gubernamentales transmitían una euforia y una 
retórica de transformar Brasil en un país desarrollado en una generación. proponiéndose a dupücar la 
renta,~ngreso per caprta y a expandir la eoonomia a tasas nunca \'lstas de crecimiento. Es en esta etapa que se 
expanden y se consolidan las bases temtonales de la acumulación impulsada por el régimen militar Se 
estableoe las bases de una amplia planta lfldustnal y a9ro1ndustnal; se construyen las hidroeléctricas de ltaipu 
(la mayor del mundo) y la de Tucuruí. se implantan los polos petroquímtcos en la región sur y en el sureste (más 
tarde. también en la Banía). se ampfia la red carretera por todo el país. lo que penmite la penetración del capital 
industrial por las más dr,.ersas regtorn:s. y se eiq:iande la red urbana de las ciudades. pnncipalmente las regiones 
metropolitanas. que eran y son la sede del cree1miento regional por todo el país. Empero. este modelo de 
desarrollo se asentó en un creciente endeudamiento externo e interno en una etapa que estaban disponibles y 
accecibles los créditos externos. cuando. como Ylmos en el Apéndice l. los países industnales centrales aún 
crecían y se desarrollaba un proceso de sobreacumulaaón de la produ<X:lón y oe capital. Sras~. como otros 
paises. seriía de tocus para que se oesanogara y buscase nuevas inversiones como forma Clel capital 
internacional evitar la crisis de sobreacumulacion. Con la cr1s1s del petróleo en 1 973. se reduoe el ntmo de 
crecimiento de la economía. reflejándose más sobre las importaciones de los bienS de capital y todo el espectro 
de productos intermedios necesarios a las industrias. principalmente aquéUas vuelcadas a las ~ortaciones. 
Las empresas brasileñas pasan a depender de un endeudamiento cada vez mayor. principalmente para las 
subsidarias de las empresas multinacionales 

De forma indirecta. podemos decir que la cns1s enérgética del petróleo afectó también las 
e:xportaciones. pues encarecieron las elementos y condiciones de importación para su oesarrollo. Este proceso 
será el inicio del aumento aoelerado de la deuda externa del país. que pasa a ser un mecanismo que busca 
evitar la pérdida de compettttviOad 1ntemaaonal. por la reoes1ón mundial que comenzaba a perfilarse. Los 



términos de intemambiO aumentan rép1darn~nte 'f ~I d•n~ro ''fresoo" o;>mpeza.t>a a t~ner ((l5T05 ma5 <eleva<J05 
Este cuadro se agraba con ia segunaa cns1s ael petróleo a linaJes •Je 1a aécada ae 70 (27) Estos 
acontecimientos impulsan al gobierno rrulitar a d1Verslficar las fuentes de energía pues el país dependía de la 
importación de petróleo. 10 que lle'fÓ a crearse programas oomo el Pro-Alovhol que toma el ¡:.aís en ia segunda 
mitad de los años 70. partialmente autosuñaente en energía. ampliando la producción de Yehiculos a alcohol 
Por otro lado. este modelo energético generó el cream1ento sin precedentes de lo agroindustna de la caña de 
azúcar en el noreste del país. lo que Tra¡c· '="'.'ns190 pr-:oblemas -:le 0rden ambiental. a finales de la déca-Ja de 70 y 
en la mitad de la de 80. y la cr&aaón de monopolios del sector Ello 00ndu10 a resucrtar el monocutt!vo de la caña 
en aquella región. destruyendo la ya pobre poliwrtura. y generando colateralmente. la carenaa de a/omentos 
simples. El programa Pro-Alcohol parecía que seria sino un sustituto. por lo menos. un factor de d1sm1nuaón de 
la dependencia del país del petróleo. Pero. oon la cns1s de este programa en la segunda mrtad de los años 80. el 
país volvía a depender del petróleo como antes 

En cuanto ao cuadro social del proceso de acumulación no nubo. de hecho. una distnbución de la 
riqueza producida para el conjunto de la poblaaón. C-Omo nos señala S1nger (1982. 77): 

"El curso seguido por Ja industriaJ1z aaón brasileña a par11r de 1968 tiende a polarizar soc:ialme!We el pais, no más en 
términos de heterogeneidad es1rudur8J 1sedor 'moderno' y sector 'tradicionlll'J que, nalurlllmenle, persiste, aunque 
dedinando, sino aJ interior mismo del sector dominado por el capital monopolista A la polarización de la 
remuneraaón corresponde a una polanzeoon de los pa1rones de vida y de los mercados de bienes de consumo, 
que va caraderizando cada vez más la fida del país. Se tral8, en última instancia, de un deS§!!O!lo d§siau§! y 
combinado . en el que las nuevas formas de combinaaón con el caprtaJ multínaaonaJ genetl9n nuevas formas de 
desigualdad" (subrayado nuestroJ (traducaón del portugués). 

Como podemos venficar en las Tablas y Graflcas en anexo. los indicadores muestran algunos aspectos 
que oonforman el perfil del proceso ae acumulaaón y la oonfiguraaón desigual de sus efectos eoonómicos. 
sociales y regionales (28). 

a) t."'<m reladón a la dtsmóucrón de ás ri*11aS .rnct.tstna/fJs de transn.'m7at.Y..5n. ·un penif 
clave del proceso de acumulación 

a. 1) Empezamos por la Tabla 18 que hace una relación entre salano medio y participadón en el 
empleo en la industria de transformaaón en 1949 y en 1 970. Al1í. podemos ver la evoludón de las ramas 
productivas. teniendo estas vanables como elementos referentes. En primer lugar. por la la "partioipaaón en ei 
empleo". se puede verificar oómo evoluoonaron las ramas productiVas. Para oomplementar la in1ormaciÓl1 de la 
Tabla 5. introducimos los años de 1982 y 1984 (estimaaón). oorrespondiente a la "panidpaaón de las ramas en 
el empleo" en 31 de diciembre de estos años. según datos del FIBGE (1988: 73) (29). conforme Tabla abajo: 

:.--
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TABLA 18-A 

BRASIL. INDUSTRIA DE TFWISFORMAOON: PARTIOPAODN EN EL EMFl.EO. 1982-1994 00 

Made<o 
Muoblos 
Cue<osy~ 
Teiá v-ProdJclos ,.,__ 
Bebidas 
Tabaco 
EdlcxiolyG1iñco 

Suna de los l)Ofcert.-s 

MlllfaiH no nwt•os 
Me<aU!JC'OS 
P~'Jcarton 
Cao..<ho 
Quírrica 
Mec.áric~ 
Mal"~ etKlnto 

"' .. """'"""..-

490 
280 
1 50 

27 40 
560 

18'50 
2.90 
1 30 
300 

6790 

9.70 
7~ 

1.90 
080 
l ro 
190 
110 
1 30 

1970 

510 
360 
1.00 

14.60 
6.30 

1380 
2.00 
0.40 
3.30 

50. 1 

870 
10.20 

2.60 
1.30 
3.80 
6.90 
4.50 
6.10 

44.10 

1982 

5.06 
3.36 
0.91 
7.14 

lo.70111 
12.50 
1.17 
0.43 
162 

'44.89 

7.38 
10.09 

2.58 
1.15 
196 
9.66 
4.95 
5.33 

45.10 

1994 

4.42 
3.22 
1.()9 

6.56 
12.43 
11.n 
1.27 
0.38 
2.92 

6.23 
10.28 

2.53 
1.40 
4.32 

10.48 
4.83 
5.!5!5 

45.62 

FUENTE ABGE fl'b.,;u- - l!ID-1- - Bis · 9-,.,aw · .,_di F«llr~-- RC>dt J.-. ABGEIS..,..._ do____, 
o~do~doR~a.v. 9·1911211994.o. 73~2911l 

NOTA· 111 Eso.1 ........ -;ncu.-.ulHdoy-.-dtl-

a.2.) Pasemos a puntualizar algtllOs as~ctos que nos llaman más la atención en la Tabla <M'Tt>a: 
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• En pnmer lugar. se ve cómo el sector "dinámico" aumentó su participación en la absorción de empleos 
sobre el sector ''trad1oional". y ello se dtó básicamente a partir de la década de 70. B crecimiento del sector 
.. dinámico" fue notable alcanzando una tasa del 61 77% entre 1984 y 1949. siendo que el sector "tradicional" 
bajó su part1cipadón en el empleo de la mano de obra en la industria de transformaaón en 35 .18" en el miSmo 
petiodo. considerando la mayor magnitu<i de la composición orgánica en el sector "dinámico". hubo un 
incremento cualitativo más significativo en este sector que en el ''tradicionar. Sin embargo. debido a la ~ 
industrialización del país. principalmente a partir. también ocurrió una teooiticación del sector tradicional. como 
han sido las ramas de textil (como en Sao Paulo y en Santa catanna; en este estado. y que es nuestro ámbito 
de estudio. las industnas del sector alcanzaron patrón intemaoonal). vestido (desde los 70. este sector se ha 
destacadado en el emrcado mundial). alimentos (como la 1ndus1na de la carne de polO en SC). la produoción de 
~lulose en la rea1ón sur. etc. 

• En el sector tradicional. como comentamos amba se han destacado el sector de vestido en los 70f80 
(1~ lugar) y la indusma de alimentos (2~ lugar). pnncipalmente en el ámbito agroindustrial. La industria textil 
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siempre ooupó los primeros lugares en Bras11 <:lesde íínales ·~el SKJIO pasado pero con una te<::n(•l<:.9ia aún 
rudimentaria. Sin embargo. a pesar de que pera1ó p•js1aón. se na aesarronaao en amcu1aaón el secior ae 
vestido. y aumentado su composie1ón orgárnca. Los demás sectores. aunque se mantUVleron estables en su 
participación de mano de obra. se han destacado a nivel tecnológico. 

•Ya el sector "dinámico" expresa bien el modelo de 1ndustnaJización de punta adoptado por el país a 
partir de los años 60 y principalmente en los -::om1enzc•s de los años 70. cuando hay un crecimiento acelerado de 
las ramas de mecánica. metalurgia. metales no metálicos. -=1 sector eléotnoo. química y matenal de transporte 
Este último se incrementó muor10 por la expansión de la red vial-<',arretera por todo el país. y la tecnificación ·:le 1a 
red de oomurncaaones y de carga Estos sectores muestran el pertil Claro ae la 1ndustnaiizaaón intensiva que 
asumió el país. parttcularrnente centrada en el e¡e Rto ·:le Janetro-Sao Paulo. Minas Gerais. y a partir de finales 
de la década de 70. en Santa catanna (regiones de .Jotnville y Blumenau. oomo veremos en el Capítulo Y). 

• El sector "dinámico" fue responsable por el surg1m1ento de un enorme contingente de metalúrgicos en 
el sureste del país. que conformará con mayor peso. en los 70 y en !os 80. el segmento laboral pnncipal las 
centrales sindicales CUT y CONCL.AT. y el cuadro de rrnlrtantes iniciales del "Partido dos Trabalhadores· El 
creetmiento vertiginoso de este partt•:lo. 110s muestra la magnitud del s.;;ctor dinámico. obviamente articulado con 
el sector "tradicional" que empleó una mano de •)bra c>:>lectrva y de atta oalific.ación A lo largo de la década de 
80. con la Cflsis. la fuerza de trat>a¡o de este sectN tue siendo desplazada por los constantes despidos. oortes 
de personal y topes salanales 

a.:Z.) Como complemento de las Tablas 18 y 18-A. la Tal)la 14 muestra que los vectores de mayor 
productividad son algunos de los que ocupan l<:>s primeros lugares en el sector dinámico en la década de 70 y en 
1 984. principalmente. 

a.3.) La Tabla 15 confirma lo que hemos señalado con referencia al tipo de rama que ha sido la base de 
la industria de trans1ormae1ón y que se incrementó muct"lo a partir de la segunda mrtad de los 60 los bienes de 
capital y los bienes 1ntermed1os Fueron los que presentaron mayor tasa de crecimiento. pues el proceso 
acumulación se oo:ntró en éllos. como elemento de cream1ento económico. En contraste con "'ste 
•X>mportamiento. baió la tasa de cree1m1ento de los b1er.-::s n•; durables que eran tradietonamente dom1names ., 
eran un rubro importante en el sector traálaonal •:le la eoon•)mia como los alimentos. Exactamente en el tntao de 
los 70. se 'ie claramente cómo la acumul~ón tomó mayor impulso. considerado este peñodo el "mdagro 
brasileño" . 

b.I En lo que se reffere al C<msumo 1a C<.'nñguraoón del 0Yet.'ff111ento 1ndustnal_:.' "v distrrvción temtonw desigual 

b.1.) LQS índioos de consumo están confirmando el per1il de la evolución de las ramas industriales de las 
Tablas 1 4, 15, 18 y 18-A. considerando que 

• En primer lugar. hay un incremento s19nrficatrvo del consumo de electricidad (Tablas 16 y 26) del 
111 .5%. lo que corresponde a la expansión de las hidroeléotncas (ltaipú. Tururuí y otras menores). Ello re11ejó y 
fue acompañado del acelerado aumento de los eletrodomésticos que fue el resUltado de la ~aliZaaón de 
los productos durables en la década de 70 Uamamos la atenaón para el importante oonsuno del electrietdad y 
de eletrodomésticos en el área rural. que tuvo índices supenores. en promedio. al área urbana aunque en 



172 

Términos absolutos. fue inferior a 1as auoaoes EsTos oaTos 1no1can 1a penerraetón oe 1a mooem1:::aetón 
capitalista. como la intensa electrificación rural como condietón ei c1ecimiento agro1ndustrial. Pensamos que el 
consumo individual fue un elemento subs1.j1ano o derivado de la infraestructura energética de la pro.juc~ón 

• Sin embargo. la Tabla 1 7 enseña la •::Onñguración d¿.sigual del consumo de los productos indk-.ados a 
lo largo del país. Como era de esperarse. había y hay dos extremos: el consumo en la re91ón sureste. la más 
desarrollada. donde los estados de •3uanabara (30) y Sao Paulo expenmE:nTaron los mayores índices. y la 
región s1..ir o-:•.ipand<J .;,I s-:gun•:Jo lugar "°n la ·:uaJ se ioca11:::a Santa Catanna. En el extremo c·puesto. se 
enoontraba la región ne>reste 00n J.)S 1nd1.-:>?s más t•a¡o: .:ie 0;nsumo del país Alertamos que Ctertameme r1(•y 
Sao Paulo ya superó R10 de Janeiro tanto a nr.-el del .jesarrollo 1ndustnal oorno del consumo 

• Las Gráficas 3. 4 .Y 5. a ~,:innnuaaón .::,omlrman el perfil desigual de la PEA a nivel nacional. "'n 
términos de poder adqu1s1tr'o en salario mir11rM Hay una wrrespondencia del perfil de los datos de estas 
Gráfic.as C>)n los de la Tabla 17 En la re·~1ón r,.;.r,;st.?. nay una base muy grande de la PEA con renta ba¡a o bajo 
nivel •Jel salario mínimo. siend·'.l que para el estado de Sao Paulo. aumenta bastante el segmento de 2 s.m. a 1 O 
s.m. La región sur asume una ~":-~.1c<ón 1ntermed1a P3ra el c.o;so de la "renta mensual". las Gráficas del noreste y 
del estado de Sa•:· Paule'. sc·n ·:as1 1nvertl•Jas una <Y)n rela·:i·)n a otra. mostrándonos la distaneta social y los 
nrveles drterenetales y desiguales ae ~ .. ;..:ier 3dqu1smvo Po.:iemos decir. que ex.presan nrveles desiguales del 
proceso de arumulato1ón en ;,sras Llos regiones r a la región sur tiene la oonñguración más nrvelada 
(la estudiaremos con rnás detaile "'n el Capitui•) V para ei caso de ·:;e¡. 

b.2.J La Tabla 23 presenta un -2.•.pre;r.o ind10<! -je consumo de eletrodoméstioos en ténninos de su 
"stock" o reserva por cada famr!1a Sin emtargo. en la Tabla 30 !a evolución de la participación de los renglones 
-:-:pE>·:-i'ficados 1ndioa que 

• El in·:1s<J "airmenta-:•·=·n" ·:ae s1gnrñi:atuamente ai 51 11 % entre 1 940 y 1982. mientras el "transporte" 
sube el 5ü5 84% .;.-e.)lm1ento .;.sre qu.a se detnó a Ja urbanización acelerada de las ciudades. orupando. por los 
oaros de la Tat-1a 30 e1 221ugar y ,;n 1a Ta.ola 27 el -12 lugar an el presupuesto familiar. Perfil seme¡ante muestra 
ia Tabla 29 

• La .-1.ier.da '"¡·,2c .. tar.ao"'1 fl~e el .;.tr · .i.:n 1r·1c::•.;,ri2nie en ios gastos dei ingreso famiiiar. principaimenie 
ff1 .;,¡ ;.;,9rn'2n10 iT1.:•j10 ,1.: la poDiau·:-n 1Tat.Ja 3-~J el wai :iastó más .;,n .;,ste renglón (así como los demás 
ftenes). en términos pr•Jporcional.;;s. ·~ue el se9rrento de ba¡os re·:ursos 

Lo que llama la atención en el ~n1umo rJe .:stos datos. es Ja pérdida de partJetpaetón de Ja 
"alimentación" para otros renglones. I•;. ·~•.ie s19nm•:ú la ·J1versrncaetón •je los gastos familiares. pues aumentab3 
la pauta de consumo. También pue·Je ser rn<J1·:2.jN •Je la rres1ón ·Jel •Jescenso del poder adqu1srti'<o. donde la 
"al1mentaetón" fue sacrrticada 

·;:; 1 .) La Tabla 31 conñnna lo que nE:mos •::Omentado con anterioridad sobre la concerttración de la renta 
-:n Brasil. En Jos años 80. se concentró aün más la nqueza en el país. conforme datos presentados no sólo en 
las Tablas aquí enseñadas. sino o?n 1as informaciones expues1as antenorrnente. 

e 2 ) Las demás datos de las Tac1as 32. 33. 34 y 35. y Gráñcas 6, 7 y 8 hablan por sí mismas: ha sido 
brutal la dtterencia de evoiución entre .:J creC1rn1ento relatrvo del PI 8 y la caída nistórica del salarlo mínimo y entre 
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el aum~nto oormnuo de~ 1:iernpo 91? traba10 n~~sano p~a a0qumr una ~sta b8s1oa y 'ª p~rdK1a Q~ po<:t~r 
adquisitivo dei s.m. para obteneria. Es aecir conforme crecia ia riqueza dei país (en 1érminos absolutos y 
relativos). aumentaba y ria aumentado el empobrecimiento del trabajo. 

c.3.) Hay una faceta urbana •je la acumulación (Tabla 33). 'o'lsto que aumentó más rápidamente la 
magnitud de mano de obra ocupada.en la ciudad en relación al campo. 

El cuadro ilustra•jo p•x las Tablas y Gr3.nc-as. arirenormente examinadas. se revelan la cre01ente 
paupenzación del traba¡ador A pesar de que •xurnó un incremento de la renta real. en términos relativos. de 
todos los segmentos soaales. el •)Uadro económico se oaractenzó por enormes rezagos entre el cream1ento 
económico. que expresaba una enorme v)ncentrae1ón de la renta. y los niveles salariales. En 1970. el 10% de la 
PEA más pobre. que detenía el 1 2% de la renta na•:.10na1. reduce esta participaaón a 1 % en 1976: m'.entras que 
el 1 % de los más rio)s pasaron a detener el 1 7 4% "f l•)S 5% más ricos pasaron del 34 .1 % (1 970) para el 37 .9% 
(1976). Ello signtfioó que el 80% de la PEA sólo .jetenía el 55 .1 % de la renta nacional. mientras que el 1 % de los 

·más ricos detenía el 17.4% (32) En otras palabras. r1ubo una transferencia de renta del 90% de la pobla04ón al 
grupo de mayor renda del ~·aís (10%). ·)U)'a partK1paaón po:-rcentual sobre la renta total aumentó del 39.7%. en 
1960. para el 47 8%. en 1 970 PN ·~tro lado la rela01ón entre la productividad y el promedio del salariO real 
presentó los s19u1ente:. indlCBS en ravor ae 1a pnmera· 1971 6 1. 1972· 11 .1; 1973: 28.1 (!!!) (33). EllO nos 
muestra la otra cara del "m11a9ro oras11eño" la intensa explotación de la fuerza de trabajo. Estos índices 
reflejaban un modelo económico que aplicaba tas 1nv.;,rsiones pnoritamente en tecnologías que bene11ciaban el 
capital intensi'{O en detnmiento •je aquéllas que demandan mano de obra. 

En cuanto al p0<:ler 2dqu1srtiv•:.. ios ·jatos del DIEESE ("Departamento lntersindlcal de Estatística e 
Estudos Sócio-Económ1cos") 1nd1ca0an su caída. •'.'Jando presentaba los índices re1erentes al tiempo necesario 
para ta adqu1s1c1ón de la "ra9'3o esenaal mínima" (poretón rninima de alimentos por 1amilla): diciembre de 1970: 
100h 19 minutos: dic. 1971 113h 15 m1n .. dic. 1972. 132h 5 min .. 1973: 157h 59 min. (34). Veremos en el 
Capítulo Y. que el trabajador en Santa catanna llega a finales de los 80 a casi 250 horas. De 1958 a 1969. el 
ingreso del traba¡ador cayó el 36.5% 'fa en la déca•ja de 70. el descenso de los sueldos signiticó un aumento 
de la concentrae1ón de la riqueza en las manos de un pequeño sector de la población: el 50% de la población 
brasileña. en 1 960 se apropió del 17 7% de la "renta nacwnal". Esta relación se reduoe en el año de 1970 al 
13.1%. Datos actualizados del DIEESE muestran o:¡ue el po•jer adquisrttvo del salario mínimo 1ijado por el 
gobierno continuó bajando después ae aquel año 1,35) 

Intentando corrtgir estas d1storaones. el gob1erno-Garrastazu-Médicí a-ea el "I Plan Nacional de 
Desarrollo" (l PHD). a través de programas como la construcción de la Tranzamazónica. incentivos a ta 
agrotndustria en las áreas más paupertzadas .:;orno en el norte y noreste del país {programa PROTERRA). etc. 
Pero. en vez de evitar las llamadas "desigualdades o desequ1libnos regionales". como veremos más adelante. 
estos programas gubernamentales provocaron una mayor concentración agroinduSttial y fundiaria y una 
profundización de los nr,eles de awmulaClón con el impulso de la SUDEHE ("Superintendencia para o 
Desenvolvlmento do Nordeste"). por e1emp10 Retomaremos este tema en el apartado más adelante sobre los 
"polos de desarrollo" en los marcos del desarrollo terrrtonal en el país. 

Ante una coyiJntura económica que presentaba los primeros síntomas de agotamiento del modelo de 
desarrollo implantado. de reduooón de la oferta de capitales externos debido a la Cfisis petrolera cuya 
coyuntura mundial estudiamos en el Apéndioo l. y ante un cuadro económica de deSmitifloación del "milagre 
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económico". de excesiva concentración de la renta y represión a los sectores más pobres de 1a pot>lación. toma 
poseción el general Ernesto Ge1sel (1975-1979). prometiendo "el compromiso de mantener "'' proceso 
revolucionario" (añadimos. el término "militar") (FINEP¡GAP. op cit .. p 86) Para enfrentar la cns1s .,,c,.:.nóm1ca 
interna. la cual se resentía de la cns1s del comercio internacional (y del petroleo J. la elevación de la inflación. la 
caída del crecimiento económico. el incremento de la deuda externa la disminución de la capacidad de rnvers1ón 
del gobierno. etc. el nuevo gobierno toma una sene de medidas para combatir el cuadro re~sr;o que se 
agudizaba. formulando -:111 PND ("Aano Na•::4onal d<: Desarroll•)"). en -:1 cual s.; pre.ponía ampliar la 01.;rta de 
empleo. contener gradualmente la intlaaón equilibrar la t>alanzas de pagos. y meiorar la •:J1stnb1J·:>1Ón de la rema 
en los marcos de una estabilización soaaJ y po1inca Por pnmera vez. el régimen reconocia los tooos de pobreza 
en la periferia delas ciudades (SPOSATI. 1979 216) Sin embargo. 10 que ocurnó fue exactamente lo oontrano 
de lo que pretendía. agravándose el cuadro reoesivo A drterencia de los periodos antenores (entre 196.J e 
comienzos de los años 70). los indicadores macroeconóm1cos como el PIS y la inflación empiezan a invertirse el 
PIS pasa a disminuir en términos de cre•:;imiento promedio anual (ba¡a al 5.4% entre 1974-1981) y la intlación a 
c:rece. llegando al 77.2% en 1 979 (36) La aeuda externa se incrementa anualmente. subiendo de 21 .171 mil 
millones de dólares en 1975. a 49 904 mil millones en 1 979 (37) La oonc-:ntración de la renta continúa 
aumentando: de los 10% más neos que re01bian el 39 6% .:1e todo lo que el país producía en 1960. pasaron a 
recibir en 1980. el 50 .9%. siendo que el l % de las personas más neas tl.Meron su nqueza aumentada en tres 
décadas de la siguiente forma. 1 960 11 9% de la nqueza nacional. 1970: 14 7%. y 1980: 16.9%. El salano 
mínimo. conforme datos del DIEESE. •:Jesde 1960 se habían reduado el 40%. aunque se mantuvo más o 
menos estable en el período 1975-79 A la luz de las creetentes movilizaciones sindicales y de las pnmeras 
huelgas cerno fueron de los metalúrgicos en l 978 y 1979. el gobierno federal irryplementa una nueva pormca 
salarial basada en rea¡ustes semestrales. ternendo como referencia el INPC ("Indice Nacional de Precio al 
Consumidor"). e implementado aumentos anuales oe acuerdo a los índices de productíVldad de cada sector 
económico Estamos de acuerdo oon Mana O da Silva e Silva (op. at. p. 65). cuando dice que "esa 
refom>UlamVI en la polf11c:a sat~ maugura un pnX>:S<' creciente de pau¡;>eflzac.ión de la ctase n"Jedla que 
nncu!aáo aipen(_iao ae reoes!Ón e<..x>n<.irnlca. 117,,;1aa<..' en 19 79 pro>"<'Cará la más Clura <..Y7StS ,ra ~·n.'lda por el SFH 
- 'Sistema Financ~1n> da Habrta~-.ac.,. - (traduooón de portugués). Como veremos en el próXJmo capítulo. "'ste 
ouadro voyunturaJ r.;V2srvo y las pérdidas ;alana/es que ·..an ·:>cumendo año trás año. a pesar de las polÍtlcas 
gubernamentales en materia salanal. provocaron una cree1ente corrosión de los fondos para la viVlenda como el 
FGTS "'CVS y el SBPE. lo que dism1nuyó drásncarnente las financiaciones a los proyectos habrtacionales. Se 
increrrr.;., ira el empobrecimiento de los traba¡aoores. en virtud de la concentración de la renta y rezago de los 
salarios. con relación al crecimiento. El índioe de productMdad creoe s¡gnrficatJvamerne en su relación con los 
salarios. ascendiendo 4.6 veces entre 1971 y l 973 (38). Hay una reduooón del poder adqU1sstlvo. elevándOse el 
tiempo necesario para la "rayao mínima" que pasó de 11 h l 9 minutos. en 1 970. para 157h 59 m1n. (39). 

En reaooión a este cuadro de pérdidas salariales y del alza acelerado del costo de vida e<ecen los 
movimientos sindicales. sociales y polítJcos. forzando aJ régimen militar a reaiZar reformas. si bien que 
controladas. como la con0€ción de las liberdades s1ndieales y poiíticas. ceder con relación a las demandas 
acumuladas de años de acumulación. etc Representarán la reacción más explícita del tratia¡o al caprtal y de las 
fuerzas sociales en general clamando por la apertura pormca. 
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A finales de la década de 70. 1a smJa<:•on eoonom1c.a del pais presenta.Da el siguiente wacjro (4t)! 

a) A pesar de la tasa de creelm1ento ewnóm1co est\Nlese por enetma •jel prorn.;,ctio de la eoonomia 
mundial entre los años 1968-1973. (amba por e¡emplo. de los 5.4% promedio de los países. según datos de los 
informes anuales del FMI). hubo una gran dispersión del creCtmiento entre los sectores de la economía La ·:;aida 
de la producción de la industria automob11ístioa llegó a un indice h1stónco del 15% anual a mo;,d1ados de 1a 
década de 70. y a menos del 4% a finales de aquélla década. con un promedio del 4 4% en los diez años Sin 
embargo. este sector fue el menos afectado. comparando con la produoetón agñoola que d1sm1nuyó su ntmo en 
la segunda mitad de los 70. por las razones que expusimos antenormente 

b) Como consecuencia. se desaC€leraron las 1nvers1ones del sector pnvado · batan en 1 979 al 78% del 
nr¡el alcanzado en 1975. La tasa de ahorro interna descendió del 27.2% en 1974 al 20 0% del PIS en 1979 En 
cuanto al sector público. debido a la e1pans1ón de 1nvers1ones estatales en proyectos de drtictl maduración e 
implantación como las hidroelectnoas de ltaipu y Tucurui. las us1nas nucleares. las plantas de transforma01ón del 
cobre .Y del aluminio y otros proyectos d€: rr:;sma naturaleza. contnbuyeron a la declinación de la capa01dad de 
rendimiento global de la economía. es deCtr. para el rrusmo esfuerzo de inversión. se obtenía de inmediato sólo la 
mrtad del producto. 

e) A partir de 1974. el coefioente de exportaCtones se mantuvo por debajo del 7% del PIS. infenor al 
peñodo 1979-1973. AJ contrano. el o:vefiaente de 1mportaCtones no ba¡ó pasó del 7% en 1974. al 11 % en 1978. 
y por arnba ,jel promedio del periodo 1970-73 Las 1mportaCtones de petróleo sufrieron dos alzas: la drástica 
eleva01ón E:n 1974 (pnmera cns1s petrolera) y a finales de los 70. pasando del 9% al 13% del PNS. En 1974. 115 
empresas multinacionales fueron responsables de cerca de 1/3 del total de las importaciones brasileñas 
(exciuyendo el petrólE:o). presentando un defiat comercial superior a los Z o mil millones de dólares; o sea casi la 
mrtad del déficit comercial de aquél año (CIOE. op cit. p 57). 

d) En cuanto a la 1nflaCtón. a pesar de que ya refenmos antes. después de bajar a niveles razonables 
hasta los inicios de los 70. empezó a sut>or por pnmera vez desde 1964. llegando al 77.2% en 1979. A finales de 
1979. el gobierno desvalonzó el cruzetro en 30% Sin embargo. esta maxidevalonzaaón fue oonsum1da pnrnero. 
por la consiguiente aceleractón 1nnacionana basada en los mecanismos de "indicezación" de salanos y otros 
precios básicos. y. segundo. por la polítlca de pre1'ijaooón muy por debajo de la in11actón vigente. de las 
devaluaciones oambianas y del indice de correCIÓn monetana a lo largo de 1980. El alza inflacionaria causó la 
inestabilidad financiera en función de los inesperados cambios entre los actiVos financieros e institucionales. A 
partir de los años de 1973-74. empieza una escala espeoulatiVa de los activos financieros y su correspondiente 
concentración de no financieros. en las manos del gobierno. pasando del 11 .5% al 31.6% del total de los activos 
no financieros. entre 1973 y 1978 Hay una fuga de los activos monetarios tradicionales. cayendo del 36% al 
18% del total de los actrvos ñnancteros del SFH La aceleración 1nflaaonana causó también el encarearntento 
del sistema de crédito. aumentando su nivel de subs1d10 (princtpalmente para los sectOl'es estratégicos como 
industria y agroindustria de exportactónl. el cual llegó en diciembre de 1980 el 69% del saldo total de la llamada 
"Base Monetaria". Ello. obviamente ocasionó el endeudamiento externo e interno (el déficit público) ( 41 ). 

d) En síntesis. el crecimiento eoonóm1co del período fue poco saludable. presentando una enorme 
1nestab1lidad y un descenso de la productMdad del sistema económico. de las inVersiones y. como 
conseC1.Jencia. de la tasa de ahorro interno. a par11r de la segunda mitad de la década. 
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El modelo de acumulación entra. en fin. en la etapa de desestructuraoón económ1c.a y •je rentabilidad 
en virtud de la crisis internacional con el problema de ta ba¡a del pree10 del petróleo y la creetente deuda e>:tema. 
por las alzas aceleradas de las tasas de interés Ello va a provocar un creetente proceso de paupem:aetón. 
mayor en magnitud que la existente hasta inicios de los años 60 y de las décadas antenores La 
pauperización surge como resuttado de una poírnca prolongada de topes salanales, debido a la represión 
sindical y poírtica de más de una déca·ja Las promesas de tos sucesivos 9obiernos militares de la d1stnbuetón 
social ,je los prc .. juc-tos •j;;I desarroll•:. né' tu;;r<'.'·n •:umplldas y e•:.::·aban La ooncentraetón de ta renta alcanzaba 
índices inaudrtos. y el caprtal monopolista 1ntemaetonal dominaba ta economía. exportando -:-aprtalo?s de forma 
cree1ente. A drierenaa de ta etapa m1trtar entre 1964-1975. la cns1s pasó a manifestarse en toda su extensión 
Ahora. el país expenrnentaba un desarrollo oonoentrador y selectivo. como sus consecuenetas más nefastas ta 
pobreza. ta destrucción del mE:d10 ambiente. cvmo fueron .Y son los proyectos del INCRA en ta Amazonia 
(analizaremos este aspecto más adelante). que lle·;aron a la destrueetón de enormes áreas ·•erdes y recursos 
naturales. La inflación se aceleraba ·;olvlendo poco a poco a Cifras próximas a las de mediados de la década de 
60. El conjunto de estos factores .j1señaron. '2n fin. el cuadro recesivo de los comienzos de la década del 80. 
La ironía de todo ese proceso es que et panorama que se presentaba era igual o peor. guardando tas debidas 
proporciones. con el período que pre•::>;>d1ó al régimen militar Esa srtuaetón económica y soetal se desarrolló por 
las siguientes causas: 

a) A partir .je 1 980. el gobierno militar pasa a implementar una poírtica reoesiva de combate a ta 
inflación, a través de medidas monetanstas. lo que ocasionó la desaceleración industrial y ta consecuente 
disminución del empleo 1ndustnaJ Et gobierno así consolida ta desaceleración económica iniciada en 1974; 

b) Se desarrolló una ooyuntura recesiva por el 1ncrnmento de las tasas de interés intemaC!Onales y de ta 
deuda externa. lo que provocó un alza de la 1nflaetón desde 1974. llegando en 1980 a 110%. 211 % en 1983 y 
casi a los 250% en 1 984 Ello condu10 a ta generallzaetón de ta oosis por todos los sectores del país. alcanzando 
la desigual distnbución de ta nqueza su punto máximo. WfO peso recayó en los sectores de bajos y medianos 
ingresos de la población (SILVA e SILVA. op at .. p 71 ). La cnsis económica se manifestó, por lo tanto. a 
través de la mayor reoesión económica de ta htstona del país. llegando por primera vez a un PI B negativo. 

e) Como consecuenaa del cuadro descnto. hay una desaceteraaón 1ndustnal en diversas ramas. y una 
concentración económica y el Ct"eetm1en10 del caprtal especulativo que se alimenta con el proceso 11111acionano. 

d.· ~·isminuye aceleradamente el empleo. llegando a caer a una tasa del 7% a finales de 1981, y ta 
pérdida del poder adquisitivo, lo que forzó el traoa¡ador a utilizar et FGTS para las "indemniZaciones". salida del 
empleo, descuentos de las parcelas mensuales del inmueble 1inanciado por el gobierno, etc. Ocurren caídas 
abruptas del nivel de tos sueldos. llegando el 33 3% de ta población económicamente activa a ree1bir menos de 3 
salarios mínimos. el 64.4% hasta dos s m y et 90% hasta el 5 s m. (42). Según datos del DIEESE. induso los 
segmentos de mayores ingresos ~an sufnendo una política progresiva de topes salanaes, to que causa en los 
años 80, la pauperización también de ta ciase media (43). 

Debido a que tos traba¡adores que ganaban hasta 3 salarios mirnmos fueron tos más afectados por et 
desempleo. aumentó ta inaces1b11tdad a la VMenda y a los se!Vietos urt>anos. ocurriendo un proceso de 
peritenzación urbana en la mayoría de tas audades brasileñas a tasas sin precedentes. S€9Üf' datos del FI BG E 
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de 1980. la estimación de esperani;>a de vtda al nacer era. para q1J1en ganaba ha$ta 5 s m . <Je 69 6 efios. y para 
quien ganaba hasta 1 s.m .. de 54.8 años. 

A finales de la década de los 70 e inicios de los 80. con el gobierno de Figu.:;redo. y a partir ,jel got·iemo 
de Samey. en el campo de la poírtica urbana y habitacional. el Estado pasa a reconocer su 1mpotene1a de 
"resolver" la problemática habitaetonal por la vía de la construoc1ón de viviendas en es~a (ante la <:fis1s 
económica¡. comienza a apoyarse en el sistema de autooonstruooón oomo forma de economizar recursos a 
través del chentehsmo. Sobre la referencia que htetmos a la cns1s económica. s1gnrtica un proceso que tuvo 1rneto 
en los años de 1973-74. durante el régimen milrtar y que va a agravarse en los comienzos de la década de 80 

En resumen. se desarrolla. a partir de iruetos •je la década de 80. una coyuntura económioo-soetaJ. 
particularmente entre 1980-1983. de intensa retracción de la economía articulando una caída del PIS del 3% 
con relación a la renta per caprta a un valor al eXJstente en 1 977 (y con caída real del 1 0 .6% l y una elevación de 
la inflación. lo que llevó al eterre de millares de empresas y el consecuente desempleo. agravando e 
incrementando aún más el cuadro •je necesidades y demandas. Como respuesta a esta cnsis. el Estado 
disminuyó los gastos generales. oon '.'lStas a contener el endeudamiento püblico para dismtnu1r el impacto de la 
recesión. Esta medida entraba en contrad1caón con las creetentes demandas de la poblaetón por seNicios 
sociales y urbanos. Por otro lado. la estructura salanal era totalmente incompatible con los perfiles de renta 
exigidos por los financiamientos para aquenos servietos y para tener aoceso a los programas habrtacíonales. 
•<isto que los sueldos no acompañaban los índices inflacionarios. lo que condujo a la generación de rezagos 
enormes en el área soe1al. acumulados de mucnos años. Obviamente. ello. junto con el desempleo. era el factor 
principal de creetente 1nsotvenc1a de la población. lo que generó. en el ámbrto de las políticas habitacionales. la 
problemática de la "inadimplencia" (incapacidad del poblador de pagar las mensualidades del inmueble 
finanCJado por el gobierno). ocasionando. entre otras causas. a la corrosión de los fondos del FGTS y del 
sistema del SBPE ("Sistema Bras1lewo de Poup~ (Ahorro) e Empréstito"). proceso que afectó también a la 
"clase rnedia" _ 

En o;:I penodo de la llamada "Nova RepLlbüca" (1985-1989). con el gobiemo-Samey. a pesar de que la 
economía empezaba a presentar señales de creetrrnento (4 5% anuales) y un pequeño incremento del niVel de 
empleos. la 1nflae1ón alcanzaba niveles amba del 200% anual. los servicios sobre la deuda externa llagaban al 
4% del PIS. y el término de los gobiernos mtlitares no conseguía no sólo detener. sino que reproducía larga 
histona de austendad salanal. 

Para enfrentar a la escalada 11111acionana. se implementó. en febrero de 1986. el 1 PND de la "Nova 
República. el conocido y polémt00 plano de establhzaaón económica llamado de "Aan Cruzado". el cual. en 
resumen. proponía: la sustitución de la moneda débd representada hasta entonces por el "cruzeiro". por una 
"moneda fuerte". el "cruzado": la elirrnnación de la "indicezación" generalizada por ta cual los precios y salarios 
eran reajustados por la inflación antenor: el congelamiento temporario de los precios y su conversión. por la 
media. de los salarios y de otras rentas. También. se proponía la renegociación de la deuda externa y se 
mantenía la porrtica de incentivo a las exportaciones. como fuente esencial de divisas y oredmiento. A pesar de 
que el Plan era bastante heterodoxo en su con1unto. pnncipalmente con el inaudito "congelamiento" de precios y 
salarios. reproducía la misma poírtica de los gobiernos militares centrada en la exportación. Aunque este plan 
consegu1ó. por lo menos durante el pnmer semestre de 1986. estabilizar el alza acelerado de los preaos. y 
permrtir una cierta planeación de gastos de las familias. en realidad. oonforme análisis aítlcas que empezaron a 
surgir. fue más una poírtica de topes salariales. pues los precios fueron oongelados por su punto más alto (en el 
momento de la implantación del Plan) y los sueldos por su punto inferior con relación a aquéUos. Los sueldos 
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fueron fijados por su promedio. elim1nandose los mecanismos de rea¡ustes anuales antenores. y pro1b1endo las 
reposiciones acumuladas (44). Ello se s1nttó a lo largo de 1986 y en el año s1gu1ente (SILVA E SILVA. 1989 
123-124). 

Mismo en una coyuntura que no era más posible la represión sindical. soetal y pormca. este Flan no tv<o 
como base una real democratización de la sociedad; sobre todo refuerza la alternattva conservadora y el 
sistema de dominación. considerando la realizaetón de la .Constituyente en 1988. El gc·bterno llama a la 
población a tomarse en "fiscales de Samef' en el c-:·ntrol de los preetos. y. en un pnmer momenro hay una 
respuesta posrtTva de ·•anos segmentc•s soClales En el segundo semestre .je 1 986. empezaba la erosión .jel 
Flan. con la general1zaetón de la corrupaón desabasto por el control de las reservas de productos por las 
empresas para causar el aumento de pr.;,(;1os En la práctica. ·•a ocurnendo el descongelarruento y se retoman 
las movilizaciones sindicales demandar1do las pérdidas salanales Los datos del Ministerio del Traba¡o y ,jef 
OIEESE registran un aumento de las huelgas -:n número supenor a 1985 Gradualmente. la población recupera 
los niveles de consumo del año antenor. y reinicia el prooeso inflaaonano 

P-dl'a retomar el creC>lrntento y ·:-aptar el ahorro. el Flan sufre su pnmer cambio en julio de 1986. cuando 
el Consejo Monetario tlact•mal deflne medidas para o;ntener el crédrto directo al consumidor y el crédrto 
personal. oomo la fijación de préstam•)S sobre el combustible. impuesto sobre boletos aéreos y el dólar. etc. Se 
crea el Fondo de Desarrollo NaoonaJ y se define un Plan de Metas para la onentaetón de las 1nvers1ones (45). 
Teniendo en '<ista las elecciones estatales y la Asamblea tlaetonal Constrtuyente. el gobierno evrta alteraciones 
mayores en el Flan que amanazasen la pc·pulandad de Sarney Mientras. las exportaciones descendieron 
signrticativarnente. aumentaron las tmportaetones de productos no petroleros (lo que puso en peliqro la balanza 
de pagos). el sistema de ahorro no atrayó recursos como se planeaba. y el déticrt público alcanzába el 5% del 
PIS. Con la Victoria del partido de la situación. el PMOB. el gobierno decreta el "Flan Cruzado 11". aumentando 
los precios. tarifas e impuestos. •:<imt·tando el índice •:le medtdicón de la inflación. etc. Estas medidas generaron 
un monto de recursos en 'él orden de 1 75 rnli m1nones de cruzados de un sólo golpe. lo que generó protestas de 
varios segmentos soc~ates Son oerradas algunas empresas publicas como el BHH {"Banco Haaonal da 
Habitayao") sin mayores 1ustrticaet0nes lo que reveló falta de pnondad gubernamental en el área habrtaQOnaJ 
Se d1ó inicio a la ltbera-:Aón de los preaos de detenm1nados productos. pero se continuaba fijando índioes de 
reajuste de los salanos p·;,r deba¡o de la ln:laetón. Ello 0°:.as1onó una cvrros1ón se los salarios y el aumento del 
costo de Vida. lo que provocó protestas generalizadas de los traba¡adores. culminándose con una huelga 
oeneral '°' 12 dietembre de 1986. Ese año eneterra oon una desarticulación del sector externo de la economía. 
éon un e1 ;.:1.;,udamiento del USS 11 O rml millones. una reducetón del saldo de la balanza comercial a USS 9 mil 
millones. después de haber alcanzado en 1os -:los años antenores USS 13 mil millones (SILVA E SILVA. it>td. p 
131). A pesar de que en enero de 1987. el gobierno decreta el rea¡uste automáttco de los salanos de acuerdo 
con la inflación. a partir de este año. poco a poco la ln1laCIÓn retoma los índices anteriores del "PC I". alcanzando 
el 20% en at·nl/1987 y el 30% en 1unio del mismo año cae el rnvel de empleo. y regresa la recesión después de 
los primeros meses del PC 1 (segundo semestre de 1986). así como el nivel de desempleo. El autor del PC l. el 
Ministro de la Economía. Dilson Funaro. con el anunao de la suspensión del pago de los servicios de la deuda 
externa. concluye su mandato. a través de la presión no sólo del FMI. sino de las clases empresariales del país 
(hasta hoy persiste sospechas de que su muerte fue provocada) 

El nuevo rninistr0. Luiz canos Bresser. que toma el cargo en abril de1987_ inicia la aplicación de una 
serie de medidas C•:-mo la mlntdes·,atonzaoón de la moneda el 8 5% para estimular tas expor1aciones. y la 
decretación del "Flan Bresser'' en ¡unto del mismo año. el cual implementa una contensión histórica de los 
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salarios. aumenta los precios de ios proáu•)tos 1n•:1Usma!E-s ae las empresas estatales. suspen<:l<:> las <:"t•ras 
gubernamentales por seis meses. como 1a Fo:rro·,'Ía tlon~Sur 'f 1a L¿,ste-ües1e. los polos petroquím1cos oe1 Sur y 
de Rio de Janeiro. el corte d¿,I 60~~ ,jel pro9rama s1derúr91co dE: Maranhao v de los programas de. las us1nas de 
ltaipu (hidroeléctrica) y Angra 11 (nuclear). Los efectos del Plan fueron una redueoión de la 1nfla01ón aJ 3 5% 
mensual. una retracción drástica de la demanda por el tope salarial. etc. Era claro que el objetivo pnncipal del 
Plan era frenar la inflación. crear oond1c10nes para negoetar la deuda externa y aumentar las exportaetones Se 
añaáia a ese cuadro. nuevamente la •:aída •j-=1 ~")•:ler adqwsmvo y el elevado costo de la construeetón CMI. 
sacando los sectores de ingresos m.; .. :i1os .:1e la pot.faC1ón del a.xeso al mercado inmobiliario La srtuaC1ón 
empeoraba •1sto que el Plan Bresser y los dos planes antenores no consegu1eron revertir la tendenaa receslVa. 
llegando la inTlac~ón acumulada aJ ñnal de 1987 al record n1stónco del 365 96% anuales. según datos del FIBG E. 
contra los 249% de reajuste salarial para el se•:tor de menor calrficación y que era la mayoña de la población 
brasileña. Sólo en enero de aquel año. la 1n1laC1ón lle9ó a alcanzar el 16.5%. Esta coyuntura combinaba tres 
elementos macroeconóm1cos. según los economistas ,jeuda interna creciente. pérdida del control del déficit 

·público y una deuda externa impagable (SIL"IA e SILVA. p 161-162). 
En la gestión del Ministre- •je Hacienda. Mailson da Nóbrega. sustituto de L. C. Bresser. 

después de los intentos de regr<:>sar al FMI y reconocer la necesidad. según la versión ofiaal. de controlar el 
déficit público como pnncipal presión 1nñac10nana. no se consegu1ó controlar la inflación. n1 el retomo de las 
inversiones y ni la implementa01ón de una pormca saJanal adecuada que recuperase el poder adquisitivo de los 
trabajadores con la incorpora01ón d.;: las péndas salariales. Este cuadro se desarrollaba ante una crisis porrtica 
sin precedentes en 1 988 en pleno pro•:>:so constiti.r¡ente y de 1ndefiniciones del mandato presidencial. Además 
"reinaba" la pormca asisten01a11sta. "parti<:1pa01onista" y de favores políticos que no conseguieron mermar el 
descenso de la popularidad ,je! gobierno Por pnrnera vez. la porrtica habrtacional era apuntada por la "Nueva 
República" .;-orno un mecanismo ~·ürrtio:o para re<:uperar la credibilidad en el gobierno. como veremos en el 
próximo capitulo. Los "Plano Verao" ( F'lan Verano. publicado en esta época del año. finales de 1988) y el "Plano 
Cruzado t~ovo" (F1an Cruzado Nuevo¡ (enero de 1989) no oonseguieron revertir el cuadro recesrvo de la 
economía Mantenían la misma naturaleza de las medidas gubernamentales del "Plano Bresser". reproduciendo 
el 01cio vi01oso de aplicaetón de medidas ant1n11acionanas 11mrtadas y de ano costo social. pormca de topes 
salariales. control sin é;.Jto de los preaos. aumento de las tantas públicas sin controlar el efecto multiplicador 
sobre los precios. incentivo tímido a la producaón y a la economía en su conjunto. etc. Lo que poco a poco se 
recuperó fue la retomada de las nego01aaones del pago de los intereses de la deuda. la práctica ortodoxa 
monetarista. y la porrtica de tope satanal a pesar de decretos que fijaban índices de resjustes. pero con mucna 
presión y huelgas. Sin embargo. estas medidas no repusieron el poder de compra de la población. acumulararon 
pérdidas salanales de años éVltenores y tampoco generaron confianza en el sector empresanal para la 
retomada del crecimiento En el úttimo año de Mandato de José Samey. su impopularidad era evidente. como 
fueron impopulares la mayoría de sus planes de.estabilización. _yendo de índices de aprobación del 89% con el 
"Aano Cruzado I". pasando por el 39% con el PC 11. y el 20%. y llegando al 15% con el "Plano Cruzado Novo" 
(Revista ISTOÉ SENHOR. 25.1 89. p 27) El descrédito de las medidas económicas por todos los segmentos 
sociales paralizó el gobierno La "Nova República" terminó pagando porrticamerrte la "década perdida" con la 
pérdida de varios cargos '=JeeutiVos estatales y munietpales de los estados y la derrota generalizada en las 
elecciones presidenciales de finales de 1989 para Femando Collor de Mello. que surgía. prometiendo derribar la 
inflaaón y la corrupción en "un sólo tiro". pero que cargaba la confianza del empresariado y de las ciases 
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dominantes en general. contra el peligro ae victona casi real del c:ano1dato obrero. Lu1z lnae10 ··Lula" •ja Silva ael 
Partido de los Trabajadores (PT). 

Reintroduciendo una gestión autorrtana c<Jn características muy seme1antes la de los militares ·:•;n el 
gobierno de Femando Collor de Mello ( 1990-1 992). el pnmer presidente ..::MI electo directamente - la planilla 
Tancredo Ne•;es/José Samey fue electa por un colegio electoral - después del golpe militar de 1 964 la 
economía nacional estuvo marcada por medidas drásticas como fueron las sucesrvas "Medidas Prcvis0nas" 
(medidas o proyectos de ley del E¡eo.Jtlv0 de aplicaC1ón 1nme0j1ata. pero su1eta a la aproba00n p0stenor p.;.r el 
Parlamento) y los planes de choque o de estab1h•jad eronóm1c.a en los matices y estilo •je los 1mp1emer.taaos en 
el gob1erno-Sarney. como iueron los "Plan C.ollor I" (marzo de 1990) y el "Plan Collor 11" (marzo de 1991) 
Teniendo como objetiVo ba¡ar la 1nflae1ón en "un sólo tiro" como proclamaba. frenar el consumo interno y la 
escalada de precios y salarios. regulamentar el mercado finane1ero. etc el gobierno Collor de Mello. a través de 
su Ministra de la Eo:momía. Zélia Cardoso de Mello. anuncia. el 16 de marzo de 1990. el "Plano Brasil Novo". en 
el año siguiente llamado de "Plano Collor I" que. entre otras medidas. proponía y e implementaba el 
"congelamiento" inmediato de preC1os y salanos. el bloqueo de las :::uentas bancanas de ahorro. amba de Crz$ 
100 mil cruzeiros: la suspensión de t 0;.do tipo o:Je empréstito. el corte en los gastos estatales y "desmatelamento" 
(desaparecimiento pamal o total) de empresas o sectores publloos l;J demisión de tunaonanos): la suspensión 
del pago de la deuda interna etc A mediano y largo plazo. este programa perseguía la pnvatJzaoón. la 
implernentae1ón de una poímca 1ndustnal abierta al exterior hberat1zae1ón comerctal. dism1nue1ón del papel 
económic<:> del Estado en la e<X·nomia. rned1das É:stas de 1nspirae1ón neoliberal y en nombre de la 
"modernización" o "modernidad" económica (46) Sin embargo. a pesar de que en los pnmeros meses el 
gobierno conseguió bajar la 1nflae1ón del 84% que había alcanzado en el mes de la posesión de CoUor, al 4% en 
abril de 1990 y a una ba¡a 1nflae1onana hasta 1rne1os del segundo semestre ( 47). las metas diseñadas por ese 
Plan no fueron alcanzadas conforme lo planeado por la equipe ec-0nóm1ca de Collor. Para empezar. el 9ob1emo 
buscando controlar la especulae1ón finane1era y captar re('.Ursos. "confisca" las cuentas de anorro de la casi 
totalidad de las cuentas del sistema de ahorro. n1ando un te<:.llo muy ba¡o de bloqueo de cuentas Ello ocas10nó 
una revuelta enorme pnnapalmente en los segmentos de ingresos medios de la poblaclón Y lo peor es que 
meses después. el gobierno empezó a de,oiver el 2¡"3 de los montos finane1eros a las grandes empresas. 
además de aquell·~s agentes evonóm1cos pnvados que ya sabían de la medida. y sacaron sus activos antes .je 
la publicación del Plan. Según diversos anál1s1s (48) y lo que se constató por las evidencias. los impactos del 
"Plan Brasil Nuevo" sobre la economía fueron desastrosos. entre los ruales. atamos: 

a) Ocasionó más pérdidas salanales de los traba¡adores. además de aquéllas que ya venían ocumendo 
antes del gobierno Collor. pues el Plan. además de congelar los precios por el tope. no reruperó las pérdidas .je 
los últimos meses. pues regulamentó su reap.Jste con base en el promedio del último año: 

b) Descaprtalizó amplios sectores de la "clase media" lo que además de empobrecerla así como el 
conjunto de los asalariados. ocasionó una caida sin precedentes del consumo. lo que provocó una recesión 
brutal en la economía. como la dismmue1ón de la producción en general. corno tue el caso de la 1ndustna 
automobifisit1ca (49): 

e) Al "congelar'' los préstamos y estímutos a las inversiones y subsidios. conllevó a una aesaceleraaón 
industrial. que tambi~n sufrió el impacto por la falta de "dinero fresco" en el mercado; 

d) A finales de 1 990. !Os macroprectos fueron volvlendo a los nrveles de 1 989 ( Folha de Sao Paulo 
4 11.90.). Aunque la inilae1ón se manruvo ba¡a hasta agosto del mismo año del Plan ( 1990). a partir de 
septiembre comenzó a presentar índices Cl'ectentes 



181 

e) .A lo largo del ario de 1980. el país per1J1ó entre U5$ 15 .'f 20 mil m1ll(0ni:-s •je renta. y ;.in •X>ntrapamoa 
favorable en el ajuste de ia economía t5ü). 

f) Hubo una concentraaón de la renta y de la nqueza en provecho de grandes empresas naaonales y 
multinacionales (51 ). P•X el hecho de que. conforme com.:;ntamos antes. el t;loqueo de las cuentas bancanas no 
llegó a afectar al gran capital. como sería lo correcto. sino a la gran mayoría de pequeños 1nvers1onistas. Se 
suma a este cuadro. el congelamiento .je los salanos que fue fijado con base en nrveles por deba¡o .je los 
precios. 

En el segundo semestre de 1990. el pais expenmenta 10 peor que se quería evrtar el retomo de la 
inflación. pero ahora o:>n una recesión sin pr-:oedentes El descontento se 9eneraliza en te-do el país. 
ohooándose •:•)n una gestión gubernam.;,nbtaJ 1ntrans1gente y personal1sta (corno lo caractenzaba la mayoría de 
la prensa y la mayoría de los segmentes sc.aales. 1nciuso buena parte de los empresarios) Con la gravedad de 
la sitt;ación económica. poírtica y soaal. -:1 gobierno dr.-ulga en 31 1 91. un segundo Aan macroeconómico. que 
p·asó a llamarse "Plano Col/or 11". -:-1 cual pré•ponía básicamente. un segundo congelamiento ·je preaos y saJanos. 
t·uscando evitar la retomada de la .;,s•::ala•ja 1nf!aaonana. libera el mercado iínanaero; crea un "indexador'' o 
"indioezación" (''Tasa ReferenetaJ de 1nteres") en susmuetón a los ind1oes de rea¡uste antenores oomo la BTN: 
establece una pofltlca salanaJ ("Medida Provis1onai 295") que definía un rea¡uste de los sueldos basado en Jos 
últimos 12 meses (a drferenota de la propuesta por el PC l. congelaba temporanamente Jos salarios); mantiene 
bloqueadas las cuentas •je anom) para el trauma de los pequeños inversionistas y de la clase media aumenta 
los impuestos: acelera el programa de pnvatlzaaones. etc (52) Este segundo Plan era una mezcla de medidas 
heterodoxas (reedición de algunas aoaones del pnmer Aan). con medidas de corte ortodoxo. como el control 
cambia!. liberalizaaón de los pre·~os a oorto plazo y de forma gradual. etc. Sin embargo. sufrió una sene de 
críticas por parte .je la ·:Jase empresanal. que reo:lamaba que el Aan no profundizaba una reestructuraaón 
efectrva en el aparato es1a1a1. quedandose en la sup.;;rfiae del proceso de prrvatizaaón. Por parte de los 
traba¡adores las criticas se oentraban en la reedlaón de la poímca de topes saJanales y de restnOClón del 
consumo En cuanto a los parlamentanos. el deoontento era generalizado. pues. por una vez más el 
9obierno impone un Plan sin oonsunar el Congreso de Diputados y Senadores. 1ustamente en un momento en 
que el pro:•p10 9obiemo se acercaba de aquella instaneta y admrtía la idea de abandonar la implementaaón 
freouente de los "Medidas Provisonas· Por parte de los intelectuales y pensadores. las criticas se oentraba-i en 
el hecho de que el Aan reproducía los viaos de los cuatro planes de estabilización económica anteriores. 
repitiendo el cioto vicioso de los "choques". establ1zac.ón y retomo de la 1n1'1aaón y recesión. Además. la mayoña 
cntioaba la falta de sensibilidad poírtlca del presidente para negociar e ser incapaz de aglutinar las ciases 
sociales en tomo a un programa coherente que retomase el cream1ento del país. 

En el ámbito urbano y habrtaC10na1_ la medida relaaonada a la suspensión de los financiamientos 
habitacionales. se d1ó por la 1mplementaaón del "Aano Collor I" o "Aano Brasil Novo" (53). en marzo de 1990. 
que. a pesar •je que ba¡ó la in1'1aaón s1g111ficatTvamente en los meses siguientes. imprimió una drástica restriooón 
del crédito en varios ámbrtos de la economía y un bloqueo 1nautrto de las cuentas de ahorro del sistema SBPE. 
en Virtud del objetivo básico gubernamental de ba¡ar "en un sólo tiro" la inflación. como argumentaba CoUor. En 
verdad. el aplazamiento de los finano:iam1entos se extendió hasta 1 992 (54). A pesar de la promesa de enfrentar 
el enorme déficit habrtacwnal del país. en la practica apltoó el reverso de esta medida. provocando una grave e 
htstónca recesión en el sector de la consTTUOClón que se reprodu¡o a lo largo de 1 990. a pesar de la retomada 
.jel ntrno de los negoetos en aonl. Considerando que esa srtuaaón se profundizó hacia finales de ese año y 
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comienzo de 1991 (55). debido tarnt>1én a 1a imprevisible y VIOienta medida gubernamental. y que el "Plano C.ollor 
11" continuaba con la contracción monetana y la retenetón de las cuentas de ahorro. se quedó así afectada toda 
la posibilidad de inversión en los diversos sectore:s de la e:conomía. y particularmente en el campo habrtacionaJ. 
además de paralizar el SFH y la promoción global de los programas de ·.rMenda destinada a la poblaaón amba 
de 5 salarios mínimos. Los propios empresarios de la incorporación y construCC1ón inmobiliarias caractenzaron 
ese peñodo de "recesivo". Esta época época expenmentó '7a cn:,7s más sen~ray de m"'-"'J'<-'ret,· dtffc~iltades que en 
cualquier ,_,fra. de! pasaao (. . ../ nunca la (femanda esl'IA«' ran reprm11da.. nunca el esto>que de mmue/:>ies 
aC'abadc>s aún no C• .. >merctali?ad<>:> .fue ran l>a¡c> C><.>mo tamt:vén nunC'a fue tan ba¡a la par11C'lpac1ón ae ll>s 
financ1an11enros en et C<.>n1vnfl> de k'S pro~·ecros mmoomanos rem11nados ~·en C<.>nstruo"<-Yón" 1traduooón del 
portugués) (56). · ·· ·· · 

El año de 1991 re:pr0du10 la AoAcs-n. .. 

~;::o~:~ d~jelosre~~i~n ~te~~:ad~ ~ ~(~-.-...,,-,---~~ 
gobiemo--Collor y eV1denció E=I fraoaso .je la E-. 
poírtica económica implementada i:::onor 
continuó con las pnvatiza01ones 10 que .,,,_;:.Ac..._;;,;:....~ll!l.._;:,;,;,....::::.:11"'1-" 

ocasionó fuertes reaooones de las c<?nTrales >OLHA DE SAO PAULO. as.91 .. p. 312 

sindicales. principalmente de la CUT 

Según datos del 1 BG E. el PI 8 descendió al 4 6% y el sector industrial experimentó una desaceleración 
del 8.9%. La paralisía económica. por lo tanto. continuó 

1 992 reproduzo el p.;,rftl del 3i'io antenor. y estuvo marcado por las denuncias de corrupción de COllor de 
Mello. particularmente el segundo sem-:stre •:le 1992 A partir de entonces. nada más fue posible implementarse 
por la c.aída de la cred1b1l1dad del presidente. 0>:>mt>1nada con la perrnanenente desonentación sobre Jos rumcos 
de la ec...•nomía del país oc.:is1onado un proceso desaceleraetón 1ndustnal y el agravamiento de la recesión. 

Teniendo como case una forrna .je acumulaetón de caracteñsticas "1ordistas". impulsado por el régimen 
rnilttar. el modelo 1rnplemer1tado por C•:ollor tendió a la "desregulación" económica (57) a través de la 
desresponsat>il1zación .j;;I Estado .::vn el ;ectür social (58) Se agravó el ya histórico empobrecimiento de la 
clase trabajadora. así como el proceso general <'.le expol1ac1ón de los pobladores urbanos (59). 

Al contrario de lo que defienden autores ·:le drversos rnattces doctrinarios (60) y la ciase dtngente 
burguesa en Brasil (61 ). tanto el modelo .:Je •.:lesarrollo ~consecuente proceso de acumulación implementado en 
Brasil como la modernización y urt>an1za01ón decorrentes no son procesos lineares en si mismos en direeetón a 
una integración y global1zación oon .:1 mundo desarrollado. en donde la desigualdad distributivo-social y el 
cuadro de pobreza serian meros apéndices anómalos y fatores tendientes a desaparecer. En realidad. son 
partes intñnsecas del proceso global .jel desarrollo capitalista actual (62). 

Considerando las formulaetones anteriores. se puede concluir también que. a pesar de la tendencia 
mundial hoy de globalización e 1ntegraaón de la economía mundial (que en ·1erdad. se desarrolla por bloques 
económicos. y tiene muelle de propaganda 1deológ1ca. además de ser porque es excluyente) (63). en los marcos 
de una nueva etapa de acumulaetón del caprtal1smo (64). hemos vivenciado en Brasil. conforme estudios de las 
tesis que abordan los casos de Sao Paulo. ReClfe y R10 de Jane1ro y como hemos demostrado para el caso de 
Florianópolts. en los anál1s1s de las areas carentes (65). un proceso de modernización urbana aún 1nconduso. 
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contrad1otorio. segregativo y desigual cuya urt>an1zaetón 11amamos tunaamentalmente ae annténca en •ez de 1a 
existencia de una supuesta posmodernidad en los centros uroanos más desarrollaaos (66) 

El Estado. al no •jar ouenta del proceso de reproducción de la tuerza de traba¡o, debido a la cns1s 
económica en Brasil y a su incapacidad estructural y poírtica de responder a las demandas. lleva a los 
trabajadores. en cuanto poblador. a dar "solu-::tón" a su srtuactón relacionada a la VMenda y o::·arencia de SHVletos 
por el proces0 de su aut•:.<:-:·nstn.Jcoi¿.n Ell•) fuerza el poblador asumir r<:sponsat·1lidades que son del Estadr, 
aumentando así su proc,.,,so ae exp.:•lla•:::ión. (l1sm1nuyendo su ya ese.aso tiempo libre (necesano a la 
recomposición ae. sus tue.rzas vrtaJE:S) a través üela autocx.nstruCC1ón de su vMenda en los linaJes de semana 
(67). 

El año en el .:;ua1 se oarró esta 1nvesngae1ón. 1992. el cuadro económico y social del proceso de 
acumulación en el país era dramático. pres.entando índices de reoes1ón sin precedentes. La década de los 80 
fue perdida. según datos y :inális1s del propio 18G E. para el 00n1unto de la pobla01ón pnnetpalmente asaJanada 
incluyendo la "c1ase media". peri:· n•) I•:. tu.,. para muchos sectores c·lipolizados de la economía. los cuales 
crecieron. a través (le la espeoJlaetón O:>)n el proceso 1nflae1onano 

Pensamos .;,n .;,si.;, aparta•jo r1aoe.r ·:aractenzado las ITneas básicas del desarrollo de la acumulación y 
su rns1s entre 1 964 y 1992. Las TaJ:•las ., •3r aricas .;,n las dos páginas páginas siguientes. en anexo (68). indican 
los índices económicos y so·:;iales ·~ue conliguraron .;,I perfil del país en los finales de los años 80 y los primeros 
años de los 90. cuya ':;oyuntura "''X'nóm1ca. soetal y porrtica. es la herencia que carga el país para los años 90: 
una onsis profunda del ~·r·x,.¡,so ·j-: la a·:urnulaaón que nene sus raíces a nivel poírtioo y social. como 
an.sJiZ::ifem,)s ~n o:-1 pró·11m•:· ·=~·arta1jo 

A continuaaón 1raT21'emos c.re•emente ae exponer la h1stona del proceso político del régimen mllrrar. 
las mediaciones entre el caortal 'f el traba¡o entre la soetedad "OMI'' y el Estado. las medidas de carácter 
rei:.·resi•o ,:Jel ~y .. b1erri·:· militar. :; la; pos1c;c-nes oormco-msntuc1onaJes de los gobiernos CIViles posteriores. para 
9arant1;;:ar i::f m1J·j.alü ·:!-? a.;umulaüOn 
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3.2.2. Coyuntura poírtica y social a partir del golpe militar de 1964. 

A pesar del proyecto 1nietal del general Castelo Brane>:•. aJ tomar poseaé·n en la pres1denaa después del 
golpe militar. de restablecH la demo.;rac;a. en la ¡:.ráctica el régimen fue C-"rrando las pos1b1hdades de 
reestructuración instrtucional. bajo el discurse· de restrtu1r el "orden 1nstrtu.~1onal amenazado por el comunismo" 
(69). Procurando inicialmente apoyarse e:n una clase: media conservadora y .;,n determinados grupos pofrtlcos de 
oposición. poco a po•X> fue cc·ns011.jan".l0 •.in l3fg0 p.;,río•:l0 •:le gobiernos mllrtares '3•)bernan".lc· ;iutontanamente 
y con una gestión teon0c1"ata ·:lwor".'lada de la so01e•:lad 01VJI. la oase real del régimen era el sect·:·r píiVado de la 
economía y las trasnac10na1es ouscando 001etwar la 2.<pans1ón ael oaprtal monopolista Los planes del 
presidente Castelo Branco de implantar un caprta11srno liberal. con la disminución de la partiCtpación estatal en la 
economía. y restabelecer la economía del país. fueron at·andonados 

Además del objetr.o básico d-i! awmula01ón en '21 se·~tor de la construooón. como vimos. la implantación 
de una pofrtica habrtacional en Brasil se sigue una coyuntura de dominación política y sindi~ e inclusive de 
sectores de la población que reMnd1can ta democraCta y la 1mplantaccón del "Estado de Dereeho" (legalidad 
c-~nstitUcional y vigenc1a de las 1nstrtu•::.onaes •:lemoct"atlcas) y no •:le un "Estado de Excepción". Como. ya 
señalarnos anteriormente. el gobierno rn11rtar en Brasil 1mpu1sa una represión sin precedentes Empieza una ola 
de huelgas principalmente en tas r.¿,g1ones de mayor concentraaón obrera 1ndustnal. como en Sao Paulo y Minas 
Gerais. Resisten a esta srtuaetón po1mca di'•ersos movimientos sociales y sindicales. pero el gobierno comienza 
a tomar medidas inconstituaonaJes c.:.mo Ja suspensión de los mandatos de los parlamentarios. la intervención 
en los sindicatos y la intensa represión a los movimientos sindicales y populares como fue el caso de la FAPEG 
en Rio de Janeiro que desaparee.e en 1 972 (70) 

El gobierno entonces 1nstrtu(.1ona11za su práctica represiva e 1nconstrtucional con la nueva Constrtución 
impuesta en 1 967. ~.J)'as m-edi•jas ru.;,ron 

a¡ E"olusiVldad del E¡eCUT!Vo de teg1star en las áreas de la segundad nacional. finanzas públicas. 
deCf"etando la supremacía del Poder E1ecunvo m1lrtar: 

b) Proib1ción de tas huelgas en los serY1C1os públicos y actr11dades esenciales; 
e) Introducción del FGTS ("F1Jndo de Garantla por Tempo de Servi90") al texto ronstrtuaonal; 
di Decretación de la "Ley de Segundad Na01onal": 
e) FTomulgación del Al-5 ("Acto lnstttuaonal n~ 5") que elimina las garantías institucionales y concentra 

Jos poderes en el Ejecutivo. suspendiendo los mandatos panarnentanos y los derechos civiles; 
f) aausura del Congreso P:artarnentano entre 13 ae diciembre de 1968 a 30 de octubre de 1969 (SILVA 

E SILVA 1989: 57). 

La represión se generaliza en intervenciones a los oon¡untos habitacionales y ''1avelas" (1Ygurios) en la 
búsqueda de los líderes que resisten la "remoaón" de los tugurios. La intervención en los sindicatos pasa a ser 
permanente y la captura de su liderazgo es sistemática. Muchos fíderes poíiticos. estudiantiles y sindicales se 
e:<ilian en el exterior. pero otros son torturados y desaparecidos. El régimen autoritario va creando las 
condiciones. en el orden institucional. de un "Estado de Excepción" como se llamó. Busca así crear un clima de 
estabilidad social necesano para el desarroHo del capitalismo monopolista. El gobierno proaxa entonces 
expandir el ~rcado de empleos. aumentar el consumo de bienes durables (la venta de eletrodomésticos creció 
aceleradamente). d1nam1zar la 1noustna .de Ja construcaón. como forma estimular el crecimiento de otros 
sectores de la economía. promoviendo programas habrtacionales en gran escala. La "remoción" de las "favelas" 

----··-----------------
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no es sólo un instrumento de transferen<:ia de 1os pot:>ladores a 1os ni_¡evos Qt)njuntos. sino un meran1smo de 
eliminación de los focos de resistencia ··suoversrva". como denominaba y propagandeaba el régimen Dos 
nuevas ciases o segmentos de clase surgen: una ciase medía que disfruta del crecimiento económ100 .Y una 
tecnoburocracia estatal que se ubicará en las empresas pararestatales recién creadas. y· en las grandes 
corporaciones privadas y públicas. 

El fracaso de la politica habrtaetonal se debe a una estrategia de fondo: la 1nsolveneta de los 
trabajadores. cuyas causas fueron la dism1n1Jetón oe los suelaos y una poírtica que 1nCBntrvó las ganancias de 
los agentes privados de la construooón y ael SE'ctor financ~ero Ello fue posible graetas a la oesmoV1l1zaCtón de 
los trabajadores y de la sociedad en su con1unto oec1do a la 1mple:mentación de una poritica de terror y 
represión. Los conocidos Actos !nstrtuCtonales. cuya apllcae1ón sistemática violaba la Constrtuctón (el más 
represivo de ellos fue el Acto lnstitur.;onal n2 5 :< la Le_v rJe Segundad Naetonal. recientemente extinta). tuvieron 
como único objeti'<'O callar cualquier voz d1s1dente al .;¡ob1emo militar. Los propios sectores de la burguesía. 
marginales al proceso de >'.)OnCBntraetón monopolista. son golpeados. los cuales más tarde constituyeron una de 
las bases sociales de un mov1m1ento de trente popular. compuesto. en gran parte. por las tuerzas poírticas que 
constituyeron el llamado "Mo>1m1ent-:. D.;>mocrático Brasileño" (71) La pormca habrtacional brasileña a partir de 
1964. sólo es posible en los marws sei"1aJaC!os antenormente. 

Fue muy característico del régimen m1lrtar en Brasil. durante su largo período de Vigencia la adopaón 
de porrticas represivas en general en ios varios ambrtos ".Je la sociedad brasileña. principalmente durante el 
gobierno del general Garrastazu Méd1a ¡ 1970-74). que fue el período gubernamental más represivo. ocurtiendo 
la persecución a muchos parlamentanos. líderes sindicales y populares. aumentando significativamente el 
número de personas en el e)<füo y torturadas Con relación a la poírtica urbana y habitacional. fueron muy 
comunes las expulsiones de pobladores que ocupaban tierras prrvadas y públicas para instalación de sus 
Viviendas. 

La ooyuntura poírtioo-eoonóm1ca después del golpe militar tue de austendad económica para los 
tracaiadores. acompañada de elevadas 1nvers1ones y estímulos al caprtal extran1ero El país abre las puertas del 
país en el sentido de ofrecer un e¡ércrto de traoaiadores oon oa¡os salarios y ya sin estabilidad en el empleo. Por 
lo tanto. destruye la estructura organizatrva sindical independiente. con la intervención directa en los sindicatos. 
contando para eso. con la colaooraetón de los "ffderes" sindicales llamados de "arquipelegos· ("super charros") 
(Ari Garnpista y Joaquinzao fueron los casos más ilustrativos). El régimen militar impulsa la oensura en los 
medios re:- comunicación. persigue a los rtderes populares y sindicales. aplica los llamados "Actos 
lnstrtucior,aJes". crea el terrorismo ideológico contra el "comunismo". eto. 

El Estado adquiere un papel actJvo en ta economía a través de la poírtica de terrorismo. con Ja intención 
de garantizar las condiciones generales de la acumulaetón capitalista. Como afirma M. T. Ríbetro (1984: 131). 
combinado con la persecución poírtica de los líderes sindicales y con la institución de la "Ley Antt-Greve" (Ley 
Antihuelga) (que preveía la huelga mediante la om1s1ón de los patrones en pagar los sueldos y que esta 
situación fuese reconocida oficialmente). el FGTS posibilita una poírtica de rotación de los trabajadores en la 
fabrica. poírtica ésta que benefició enormemente el caprtal. Estas medidas contribuyeron para frenar la espiral 
inflacionaria 'l tenían como meta fomentar el proceso de acumulación capitalista. Sin embargo. provocacaron -
principalmente en el período que se denominó "m1lagre braslletro" (1968-1973) - la ines1abilidad en el trabajo. 
Según M. T. Ribeiro (ibid. p 112). se supone que la tasa de despidos fue más alta una vez que son cak:ulados 
el 40% de la fuerza de traba¡o de Sao Paulo con empleos de menos de un año. Como se puede ver. el FGTS 
tuvo un doble carácter: económioo-finanetero y político. 
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Con estas reformas en la 1eg1s1aaón laboral. en matena 1nstrtue1onal t>a¡o la ap11cae1ón de •jec<<?tos-ie)·es 
(como fueron los Actos lnstituotonales. y otros decretos). la represión abierta a todo rnov1m1ento sociaL y en 
nuestro caso. a los pobladores de los tugunos y su liderazgo. así como otras medidas. estaban dadas las 
condiciones para la acumulación en Brasil y la ·~)nsol1dación ,je un régimen autontario en el país La ideología 
que pasa a imperar en el terreno i·je·:·lóaico-económico .:ra la de un "Brasil poteneta" asentado en un 
crecimiento económico progresrvo. teniendo C•:>mo línea 1:!eológ1oo-poírtioa la represión al "comunismo 
internacional". a los "subvers1Yos". y a los "enemigos del or-jen" . 

El gobierno milrtar del general Emo?sto Ge1sel (1974-79) se caractenza por la llamada "d1stens1ón 
poírtioa" ante un cuadro reoes1Yo. que analizamos con antenondad. y obligado a impulsar una ''trans10tón" 
democrático-conservadora;; autontana. en virtud de los crecientes movimientos sindicales (corno las ~1uelgas en 
región del ABCD paulista entre 1978 y 1979; (7:). sociales (con el resurgimiento de los movimientos de 
pobladores) y poírtioos. con las creC1e:nt.:,s ·:Jemandas poírtioo-instttucionaJes por reformas en la legislación 
electoral y relacionada a los derechos humanos en general. Desde 1975. empiezan a surgir una serie de 
manifestaciones de diversa índole de~ae la muerte del penodista Yladim1r Herzog hasta la primera 
manifestación masiva contra el reg1men m11rtar •:uya .jemanda pnncipal eran las libertades democráticas. con la 
realización de un culto ecumenico en la Pra.,a Se en pleno centro de Sao Paulo. celebrado por el arzobispo de 
Sao Paulo. D. Paulo Evansto Ams De ani en adelante. se suceden una época de diversas reformas politices 
institucionales de naturaleza lirnrtada. pero que perrnrtían a la sootedad olVil avanzar en sus demandas (73). 
como fue la obtención en Sao Paulo ,je! 80% de los ·;otos por la oposición. la participación de la Iglesia oon las 
"Pastorales de 'Fav.:,las' " (tugurios)(en 1976. en los tugurios de Rio de Janeiro). la OAB ("Orden de los 
Abogados de Brasil") que milrta a faYor del "Estado de Dereotio". el resurgimiento del movimiento estudiantil. de 
los periodistas por la libertad de prensa. etc En el campo poírtico partidario. se funda el "Partido de los 
Traba¡adores" (PT) e:n 1979. y cree<: un movimiento de trente amplio de oposición al régimen militar. llamado 
MDB ("Movimiento Demoorático Brasileño"). del cual más tarde surgen partidos como el PMDB ("Partido del 
Mov1m1ento Dernocrátioo Brasileño"). PSDB ("Partido Soetal Democrátioo Brasileño") y otras orgaruzaaones. 

Ante tantas presiones. a pesar de la oposición interna al régimen de fuerzas de ultraderecha el 
gobierno militar extingue el Al-5 y anula el decreto que implantó la censura empieza un proceso gra<ll.Jal de 
anistía a los presos poGiicos y exiliados. anula también la prerrogativa instrtuoional del presidente c.:rrar el 
Congreso y los decretos relae1onados al Estado de Sitio y medidas de emergencia; restablece el ha/:leas COfPliS 
da'ldo ini-:-:-1 a una serie de reformas poírtico-electorales. etc. Estaba así inaugurado et reoonocimierrto del 
régimen a un proceso que ya venía gestándose desde finales de la primera mitad de la década de 70. 

A pesar de que existían y eXJsten diferemes versiones sobre las características del régimen polítioo 
brasileño en el peñodo analizado y que ubican bien la ooyuntura política. comentadas en el capítulo antenor (74). 
algunas demandas eran cada vez más comunes entre las diversos segmentos sO<:iaies: la necesidad de la 
apertura porrtioo-instrtucional. el avance en el terreno de las libertades democráticas y la vuelta del estado de 
derecho. 

En la coyuntura económica de finales de los años 70. crecen los movimientos sociales. sindicales y 
poírtioos oomo reacción y acción ante la recesión generalizada y al Estado de excepción y de 
inconstrtucional1dad del gobierno m1lrtar C.::.nforme ya señalamos en el capítulo anterior. de forma resumida 
estos movimientos son: 
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a) .A. partir de la pnmera huelga en 1a Mercedes Benz en 1979. que tenia e.orno eje 1as demandas 
salariales. a partir de 1980. -ampiezan a generalizarse 1os movirrnentos s1nd1ca1es. pnncipasmente en ei sec10r 
metaJúroico. en la reqión del llamado ABCD de Sao Paulo. yE:ndo las demandas desde las sectoriales 
(aumentos salarial. rEduoción de la ¡ornada laboral para 40 horas s,;,manalE:s. etc) hasta las pormcas. •::orno la 
exigencia de representación sindical a tra'.'és de un ,jelegado en las negoaaC1ones laborarpatronales. libertad 
sindical y la demanda por una •:entra! s1nd1caJ autónoma e independiente del Estado (75); 

b) El surg1m1ento del Parndo dos TrabaJhadores. de base obrera. como un elemento nuevo en el cuadro 
porrtico contrastando con las limitadas :• controladas reformas en la legislación partidaria (76). 

e) La ;ictoria de las fuer:as poírtlcas opositoras al régimen m1lrtar en 1 982. cuando ganan en -;anos de 
los estados más importantes del país. y la generalización de las elecciones .jirectas para gobernadores en 
todos los estados del país; 

. d) El crecimiento .je las CEBs ("Comunidades Eclesiales de Base"). vinculadas a la Iglesia Católica. de 
orientación basada en la ''Teoh)gía de la l.Jt·eraaón". junto a los moV1m1entos sindicales y populares; 

e) Este periodo culmina con la elección indirecta de la planilla Tancredo Neves/José Samey. 
enc<;rrándose así el largo periodo de g·~b1ernos militares. · 

f) El resurgimiento 0je los moV1m1ent·:>s por la vivlenda. prinapalmente los ligados a los tugurios que van 
tomándose en un área de fuerte opos101ón electoral al régimen. En enero de 1982. se creó la COHAN 
("Contederayao Nacional das AssoC1a90<:os de Yíz1nhos" (vecinos). 

Aumentan las .;,,;.ntradio::.iones entre la sociedad civil y un gobierno ilegitimo. ahora bajo el mando del 
general Joao Batista Fi9ueredo ( 1980-84). Por un lado. se retormulan limitadamente las leyes electorales 
represivas como fue -el "Paquete de Atnl". donde el gobierno intenta impedir el avanzo de las oposiciones 
poírticas. pero ~ncenaiendo en vanas demandas (77) y del otro lado. van aumentando el repudio al gobierno 
m1lrtar marntestado a traves ae las urnas. como fue la Y1ctona de los partidos de oposición. principalmen1e del 
MDB en drversos estados del país AJ mismo tiempo en que fuezas param~itares y de ultraderecha recurren al 
terrorismo. corno el dramático caso ae1 "Rio Centro" fRio de Janeiro). se multiplican las manifestaciones 
nacionales y resurge una 1nñnidad de orgaruzaaones so01aJes. sindicales. barriales y politicas. aunque mudlas 
organizaciones existían en estado de ciandestJnidad o sernciandes1inidad. Estas manifestaciones van desde las 
llamadas "Pastorales Obreras" (Iglesia católica) hasta organizaciones poírticas de izquierda. pasando por los 
movimientos sociales como Jos del moYlmiento contra la discriminación racial (los ftamados "Movimientos 
Negros"). Jos movimientos de muieres. de la jtNentud. las nuevas corrientes sindicales que luctlaban contra el 
viejo charrismo sindical vinculado al gobierno militar. etc. Ante las crecientes manifestaciones sociales. el 
gobierno es obligado a re formular la Ley de Segundad Naaonal. 

A pesar de la derrota de la enmienda parlamentaria "Dante de Oliveira" en 1984. que restabelecia las 
elecciones directas para la Presidencia de la República este periodo culmina con la elección de un presidente 
civil. Tancredo Neves¡José Sarney. de forma indirecta a través de un Colegiado Electoral. encerrando así la 
larga trayectoria de autoritarismo y de un "Estado de Excepción" de 21 años. 

Hay que preC1sar que el nuevo gobierno. cuando toma el poder. oon José Samey. el oual sustituye a 
Tancredo Neves. que muere antes de su pose01ón. oscilaba entre Ja presión de amplios sectOfes de la población 
trabajadora afectados por el régimen antenor y. por el otro. la presión de las ciases dominantes que asumían 
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intereses específicos ante la nueva coyuntura y que. en parte. apoyaron el nuevo gobierno. como señalarnos en 
el apartado anterior. Ello marcó toda la gestión del gobierno llamado de "Nueva República". que lo lleva a oscliar 
constantemente y a asumir actitudes contradictorias. ora a favor del trabajo. ora a favor del caprtaJ La 
trayectoria de sus dirigentes. que años se pautó por la oposición al gobierno militar. por la denun01a .;,n la 
prensa. en el Congreso y en plaza pública. contra las poírtlcas soetales excluyentes de los gobiernos m1lrtares. 
ahora cobraba compromiso h1stónco con aquéllos sectores que supuestamente prncuró atacar y crrtlcar Sin 
embargo. el gob1emo-Sarney. que era de naturaleza burguesa. procuraba c-onc1liar los intereses de ciases 
antagónicas. las re1a0ones c.onfllctuosas entre el caprtal y el traba¡o. buscando erigirse como "arottro" por arnt>a 
de lo<. intereses de ciase El gc.b1emo ae la "Nueva República". y particularmente el presidente Jose Sarney. 
literalmente al final del mandato se queaó en una poírtlca indefinida e indeetsa. absorv1do por el transcurso de 
una gestión llena de amb1guedades 

La relaetón entre el Estado y los pobladores cambia radicalmente de naturaleza: de un enfrentamiento 
•ji.recto en el período m1l1tar. a pesar de la fase de "d1stenc1ón" en los gobiernos rnilrtares de Geisel y Figueredo. 
se pasó a una 1ntera.Y:1ón confl1ctuosa y ".le embate más "intestinal". en que el Estado opera en el terreno de las 
organizaciones populares. forzanao a éstas a d1Versrticar sus aooones de luctla y formas de canalizar las 
demandas. En muchos casos. conforrne relata Montenegro F. (1992) para el caso de la ciudad de Fortaleza en 
el estado de Ceará. r1ay una oscilaetón de los pobladores en la adherencia organizativa entre su liderazgo y los 
órganos gubernamentales La carencias acumuladas de años. la emergencia para que se resoflliese la situación 
urbano-llabrtae1onal. etc. forzaban a los pobladores a buscar salidas inmediatas a su problema generando 
conflictos internos en la comunidad e 1nduso divisiones entre los pobladores. El propio Estado. en sus diversas 
esferas de aooón. reproducia las contra•jiooones en la forima de su gestión y actuación: había choques entre el 
gobierno federal y los estatales y municipales. Las diferencias de partidos o de rinea poírtica al interior mismo del 
partido ofietal. la falta de articulae1ón adm1nistrattva entre las agencias de finanaamiento y de gestión (srtuaaón 
que el propio gobierno crrt1caba en su doetUrnento inaugural de los programas). los problemas operativos 
internos al sistema. <:te. nos muestran que no se puede analizar la gestión estatal del sistema hat>rtacional de 
.;,sa período da forma funo::ionalista y l111ea1. y si de manera que contemple la complejidad poírtica. ideoiógica y 
adm1nistratr1a de las acciones gubernamentales Ya no se podía y no se puede manejar con el mismo método y 
elementos de análisis que se utilizó para et aborda¡e de los gobiernos mllrtares. los cuales en su acción misma, 
polarizaban la sociedad y imponían sus aooiones. La problemática de la relación entre el Estado y los 
pot>ladores implicaba e implica ta cuestión de ciase por un lado. el gobierno-Sarney buscaba la legitimación 
poímca e ideológica. pero que contradecía este ob¡etiVo por los escasos recursos utilizados y por querer 
controlar los pobladores; y, por el otro. los moVlrnientos soetales queñan satisfacer sus demandas y mantener la 
total autonomía en sus ludlas y en la forma de gestionar los programas. De nuevo. aparece la pugna entre el 
Estado y el caprtal. que tiene como trasfondo la lucna entre el capital y el trabajo. Autores como Offe. Rutti 
cardoso. Braga & Barreira y otros (78). llamaban la atención para esta nueva relación menos lineal. pero más 
compleja. entre et Estado)' los m0Vlm1entos soetales. A pesar de la naturaleza autoritaria del Estado braSileño y 
del centralismo tecnocrático. el Gobierno de la "Nueva República" actuaba bajo parámetros de gestión dis1intos 
de los utilizados por los gobiernos antenores. En ese nuevo período. se presuponía el diálogo y ta participación 
alternativa de los pobladores. la oonstataaón de 1a man1pu1aaón política por parte de las diversas instanaas 
gubernamentales r1acia los pobladores: y las contrad1ooones inevitables y las oscilaciones entre los pobladores y 
el Estado. ruando éste se proponía a actuar directamente en la gestión "partlcipattva". EHo quiere decir que la 
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aooón poímc-.a se tomaba mucho más oompieia y e)<Jgia de los lideres e<)munitanos la •Jtihza0tón <:le orrc·s 
métodos de lucha bien más eticazes. 

A pesar de que la Constituyente no avanzó .-,,n la mayoría de las propuestas t·lanteadas por ias 
organizaciones populares (como el "Movimiento Nacional por la \.Menda"). por las entidades profesionales. 
sindicales. y poímcas. se aprobó entre vanos puntos. lo siguiente: la runción social de la propiedad urbar.a. la 
expropiación de las ár.eas o tierras ociosas o subutilizadas . .-,,1 impuesto progresivo. y "usucop1ao" ·:le 5 años 
(derecho de propiedad a quien esté asentado en un terreno por más de 5 años) para terrenos nasta 250 r1"2. o;,I 
transporte colectivo como seMcio esencial. y la obligaClón planes directores a todos los muniC1p1os con más ae 
20 mil nabrtantes (79). Lo más importante fue el s1gnlficaTNo avance oe los mov1m1entos sociales organ1zaoos 
corno las asociaciones nacionales de los "derecnor1abientes" d'='I SFH (propietarios de inmuebles financiados 
por el BNH). el movimiento nar.fonal por la '.'T'o'lenda. el resurg1m1ento de organizaciones de pobladores 
tradicionalmente (oOmbatuas como la FAMERJ (Rio •:le Jane1ro). FACRAB (Porto Alegre). y otras. Fue un avance 
histórico del trabajo en el campo sindical como la creación de la CUT ("~ntral Única de los Trabajadores") y de 
la COMCLAT ("Conferencia NaC1onal de las Clases Trabajadoras"). Se generalizaron las eleo::1ones directas en 
todc·s los municipios y estados y se restabelecieron las elecciones directas para la presidene1a de la República. 
Todo eses movimientos ·:le la sociedad permrneron avan~s en el árnbrto urbano-llat>rtae1onal. tanto en la esfera 
gubernamental federal. a pesar de las vicosrtuoes que en este apartado comentamos. como en la esfera 
municipal. considerando las dr1i;,rsas expenene1as democráticas y participativas (sin las comillas). oomo 
principalmente en el carnpo popular y autónomo 

En cuanto al período de Collor de Meno. estuvo marcado por intensas movilizaciones de la sociedad 
civil. principalmente por parte de los movimientos sindicales y de los parlamentarios. Por la poí!tica de topes 
salariales en los dos Planos económicos. comentados antenormente. provocaron protestas por parte de la CUT 
y de la COMCLAT. en la medida en que el gobierno oongelaoa los salanos por debajo del nivel de los precios. no 
incorporando las pérdidas de los meses antenores Vanas nuelgas se sucedieron. tanto sectoriales como por 
categoña en la IU•:>i'la por la recuperaaón de las ~rdidas salanales 

En cuanto a los parlamentarios. ocumeron mucl'ios con11ictos oon el Ejecuti\lo. debido a las constantes 
"Medidas Pro~1sória.s". que ~enían para ser apreaadas con los hect\os ya vencidos. Varias enmiendas. 
correcciones. CQntrapropuestas y proyectos altemanvos rueron enviados a Collor que sistemáticamente los 
rechazaba. A pesar del "Plan Collor 11 (enero de 1991 ). poco a poco. el gobiem~lor fue obligado a 
aproximarse del Congreso. Sin embargo. busoó negociar oon los parlamentarios. vía concesiones de recursos 
por favores poílticos. Aquí. inctuso fue una de las fuentes de oorrupción que serán dentll<liadas en el año de 
1992. El período Collor culminó con una intensa manrfestaaón peor su dimisión. en el segu"ldo semestre de 
1992. en virtud de los procesos de oom.JpQÓn en los cuales el presidente estaba involucrado. Los sucesos 
aumentaron de tal forma que envoMelon toda la sociedad brasileña paralsando prácticamente el país. A 
través de la "Comisión Parlamentaria de Investigación" (CPI). y después de un largo prooeso jurídico y 
parlamentario. Collor es depuesto en diciembre de 1992. cerrando así la "era COllof". visto que su susmuto. et 
vicepresidente ltarnar Franoo. reestructura profundamente la línea de gobierno. y todo el cuerpo ministerial y 
técnico. así como el programa y las pnoridades. 1993 amanece como se fUera un nueva etapa poitlca para et 
país. 
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3.2.3. La modernización y urbanización implementadas a partir del régimen 

militar: de un modelo concentrador de desarrollo y estratégico en el 

ámbito de la geopoírtica de la Seguridad Nacional a la crisis del 

patrón de desarrollo territorial. 
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Uegamos al oentro medular de la Tesis. i:x)n relaC1ón al aspecto general del 01:>1eto de estudio· la ms1s 
del patrón de desarrollo temtonaJ en Bras11. en su aboraa¡e espeoificamente urbana y temtonal. Sin embargo. 
conforme alertamos en la "lntroduo:;1ón" no se trata de estudiar este tema en sí. pero examinarlo. como 
elemento referenaaJ. en su articulaaón c-0n sus rerle1os. impactos e influencias que se desarrollaron en Santa 
Gatarina. y aún más particularmente. en la región urbana de Flonanópolis. en el ámbito urbano-flabitacional. 
Varios son los autores brasileños que han estudiado más detenidamente el proceso de urbanización en Brasil 
(80). No obstante. nos apoyaremos en algunos de éllos. y que creemos que son los que me¡or abarcan el tema. 
Sobre los lineamientos globales de la formación. desarrollo. oonsolidación del modelo territorial brasileño. desde 
el punto de vista gec•estrat.?9100 eoonóm1c.a y pormcamente. particularmente nos refenremos a Bed<er (1988). 
Con relación a los l1neam1entos generales del desarrollo del patrón urbano brasile1'1o. principalmente en 
Davidovich (1984/1987) y Schm1dt & Farret (1986). siendo que autores como Singer (1979). OllVeira (1982). 
Santos (1975/1984/1988i. M Adé:lia Souza (1982/1988). ya atados en la nota "80". nos servir~ de referencia 
de análisis. 

La expansión del patrón de desarroNo temtonal en Brasil : fa estnJcturación y mestrucruraclón de 
/os espacios urbanos. 

Nos interesa en este apartado enfocar el •::lesenvolv!m1ento y el proceso de oosis del patrón de 
desarrollo temtonal en Brasil. pero en sus ~acteristJcas más generales y referentes. Lo que importa es ubicar 
el lector sobre el desarrollo y onsis del desarrOlo temtonaJ en Bras!I. oomo un cuadro de tondo. oon base en el 
cual. la particularidad de Florianópolis y Santa catanna se expresó. y que es nuestro campo de estudio. Siendo 
así. no profundizaremos el tema del territorio y de 1a uroanización brasileña sino procuraremos Sinte1iz..-. en la 
medida de lo posible. sus elementos cons1TtUyentes más centrales. pero que co~ y enmarcan el 
desarrollo de la territorialidad a partir del inid<:l del período militar. Por lo tanto. este apar1ado. no se constituye 
apenas en una introducción a los próximos capitulos. como una aproximación más espeá1lca al objeto de 
estudio en su ámbito "nacional". sino que abarca el oon¡unto de las determina®Ms incidentes en el desarolo 
t-:mtorial regional (vale la redundancia) de Sarrta C.atanna y de Florianópolis. 



m ,-
Un otro aspecto que queremos res8lta!. y oontorrne !o comentarnos en el c:-.;:i.pitu10 antenor. es que 

partimos de dos premisas básicas sobre e1 proceso de uroanización .on Brasil la primera es que esie proceso se 
constituyó en un instrumento de integración del país en el ~1stema capitalista como estrategia de 
modernización. donde el Estado y el desarrollo industnal. principalmente apoyados en el capital extran1ero. 
fueron los actores centrales; la segunda premisa es que el territorio (o el espacio como ambiente construido y 
ámbito de las relaciones sociales de produ~ón y reproducC1ón) ha sido un elemento oonstrtunvo y no un mero 
reflejo o soporte (DAVIDOVICH. 1984 12) (OLIVEIRA. 1976). 

Con el golpe militar. cambia totalmente la forma del Estado gesilonar el territorio. El régimen autontano 
consolida el proyecto de integraC1ón del terrrtono nauonal. iniciado en los años 50. implementando un patrón de 
desarrollo territorial centrado en tres e1es estratégicos (81 J. 

1 2) Avanzar en un modele· de 1ntegrae1ón terntonal basado en la doctrina de "Seguridad Hacional" que 
tuvo como ideólogo el general Gouberf do Couto e Si~..a; 

22) Consolidar un patrón de desarrollo territorial basado en la concentración industrial urt>ana teniendo 
como base la formación de enclaves exctus1Vos y el fortalecimiento de determinadas regiones para' una 
economia de exportación vinculada a la agro1naustna y a la industria propiamente didla: 

32) Definición de una estructura terntonal que permitiese la implantación de las condiciones y soportes 
materiales generales para el modelo económico a ser impulsado ·lia industrialización extensiVo-intensiva. a 
través de la ampliación de la ,,,.j 'llakarrretera del país. hidroeléctricas. ampliación de los puertos para la 
<:::<portactón. etc (82); 

Los tres e¡es estratégicos del desarrollo territorial se expresaron en lo que Davidovi<:h (1987) caracterizó 
como la "inserctón del espacio en los nuevos rumbos de la poírtlca económica" (del periodo mifitar). wya 
estructura de expansión terrrtonal y urt>ana se configuró en tres arcurtos de urt>anización (83): 

1) El retuerzo de la metropo1zaaón. k.>CUS más importante del desarrolo ndustríal. siendo que Sao 
Paulo y Rio de Jane1ro. particularmente a partir de la década de los 70. presentan caaoterístlcas de "ciudad 
mundial" (84). oomo ámbito que centraliza la acumulaaón a nivel nacional. y oomo centro económico de 
articulación con los países centrales; 

2) Impulso del crecimiento urt>ano de los centros regionales con tunoiones doll'inantemente urbanas y 
de las ciudades del interior. que se oonstrtuyeron como puntos de apoyo de la ~ agrioola modernizada 
vuelcada a la exportación en diV01$as re9100es del país. En lo que nos interesa en esta Tesis. las regiones del 
extremo-oeste. oeste y planalto de Santa catanna tueron el loet.JS productivo de aquel proceso; 

3) Incremento económico y poolacional urt>ano en los trentes "pioneros". o de ~ de la frontera 
agñcola y mineral de las regiones norte y centro-oeste. 



La autora detalla algunas lineas de ocupación temtonal como: 

a) Los espacios urbanos consolidados. pero de intensa reestructuración. Se trata de los centros 
urbanos existentes y que se desarrollaron a partir del siglo pasado. y en la pnmera mitad del presente. y que se 
expandieron a partir del gobierno Jucelino Kubrtschek. particularmente en el peñodo militar. cuando se estimula 
el modelo extensivo y concentrador de la acumulación. conforme hemos examinado en los capitules anteriores y 
en los primeros apartados del pro:so:nte 
· b) Los espacios urbanos en estructura01ón. •X>mo las áreas de frontera agñcola. pentenas urbanas 
metropolitanas ¡como Vimos en el capitulo antenor¡. y la formación de reg1ones~nciave Vlnculadas a los grandes 
proyectos de exploración agrorrnneral. 

El teroer aspecto pretenmos no c1asmcar como linea. como plantea Davidovich (op. cit .• pp. 18-20). 
'pero como un proceso que surgió ·:x>n el fenómeno de la urbanización y de la expansión temtorial referidos 
arriba. que ha sido la ''t<:n-:JenC1a •je una c-rec1ente p•:>litlzac1ón del -:spacio o del territorio". como resultado de las 
inversiones y de las pofrticas pübliC'.as en el oontexto urbano. y en función de los movimientos de organización de 
la población. proceso que pretenmos c.aractenzar como las reacciones. respuestas y acciones del trabajo al 
capital y al Estado; o sea. a las pofíticas de urbarnzación y al proceso de acumulación en el territorio. oomo 
mencionábamos en el capitulo 1 

La adopción del patrón de urtoan1zaetón basado en un proceso concentrador y desigual impticó en un 
crecimiento de las condiciones de la reproducción de la fuerza de trabajo en un ritmo que rebazó. en términos 
cuantitativos y de C'.arencia. el desarrollo de las condiciones de producción. Ello significó un crecimiento sin 
precendentes de la urbanización del pais 1nwtlendo la distnbución de la población rural y urbana yendo. 
conforme la Gráfica 20 aoa¡o. de los cerca de 28 millones de habitantes (68.29%) y 13 millones de hab 
(31.71 %) respectIVamente. en 1940. hasta los 81 millones de hab (66.12%) de poblaQón urbana y 40 millones 
(33.88%) de población rural. Para 1990. el Censo del IBGE. publicado en 1992/93 estimaba el 75% de la 
población brasileña ;t;iendo en las ccudades. La Gráfica :;1 enseña la configuración de la distribución por región 
de las poblaciones rural y urbana: igual que el anáJ1s1s que h1amos con relación a la concentración económica y 
de consumo en los apartados anteriores. la región sureste (SE). la más desarrollada. presenta los mayores 
índices de concentración urbana y na expenmentado una c.aída de su población rural. Con una población rural 
aún mayor que la urbana en 1980. la región noreste fue la que presentó este perfil más aoentuadO en 1940. por 
ser una área eminentemente rural. Con los proyectos de industrialización de la SUOEHE ''Superintendencia 
para o DesenvoMmento do Nordeste'"). a partir de los años 50. aumentó más la poblaaón urbana La región sur 
se encuentraba en una posición intermedia Los tres estados de esta región (Paraná. Santa catarina y Rio 
Grande do Sul). hasta los años 60. tenían una producción ::entrada en la producción agíoola. cambiando su 
perfil económico a partir de la década de 60. con el apoyo a la industrialización y a<Jroin<ils1rialiZaoión intensivas 
impulsado por el gobierno militar. en finales de los años 60 y en la década de 70. De cualquier fonna en la 
Gráfica 20 abajo. es muy Claro el ascenso de la población urbana y el descenso de la población rural en todas 
las regiones(85). 
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Acompañado ai cuadro de creC1miento urbano ''expiosivo" señalado. y corrÜladO con el prooeso de 
vantralización de la planeación urbana surge el fenómeno de la "metropoliZaQón•. Este prooeso se configuró 
muy rápidamente. conforme demuestran las ~stadísticas· el censo demográfico de 1980 mostró que. a la par de 
la urbanización definitiva del país (67% de la poblaaón). la aee1ente conoentraaón de esa poblaaón se 
desarrolló en nueve regiones metropolrtanas (Porto Alegre. O..mtlba Sao Paulo. Rio de Janeiro. 8eto Horizonte. 
Salvador. Recite. Fortaleza y Belém). en un total de 134 municipios. Así. la poolaoión metropoltana 
aumentó su participación con relación a la poblae1ón nacional total. y~ndo del 17 .6% en 1950. para el 25.6% en 
1970. y para el 29% en 1980. Por otro lado. la población económicarnerne activa~ su participación d@I 

19.2% en 1950. para el 37.5% en 1980. En otras palabras. las regiones metropoltanas al>Sort>ian oerca del 50% 
de los trabajadores vinculados al sector indusmal y de prestación de servicios (SCHMIOT & FARRET. 1986: 41 ). 

La rápida oentralizae1ón de la población. de las actividades económieas. y oonsec:uentemente de los 
equipamientos públicos. nada más fue que la manrtestación espacial de la rápida 0011oe11traaón masiva del 
capital en tomo de unos pocos centros regionales. re1leJando el carácter de una eoonomía fuertemente 
monopolizada. en la cual el Estado y el capital extran1ero fueron protagonistas. B "deseqUilibrio• re<}i<lnal. 
históricame:nte presente en el temtono brasileño. tuvo en el modelO de desarrolo adOptado - baSado en la 
modernización e industrialización 1ntensiVas - un punto de apoyo. no para su d!sminUá6n. sino. por el oontrano. 
para su ampliación. Sin embargo. es s1gnrticattvo el hecho de que esas desigualdades alcanZaron también el 
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interior de las regiones metropolitanas Así. en esas áreas nan coexistido el C1rcurto supenor y el mcurto 1ntenor 
de la economía (como examinamos en el capitulo 11). incluyendo. en el pnmer caso. actMdades de elevada 
remuneración relativa. vinculadas a la C1rculaC1ón del caprtal y de las mercanC1as (sel'V\cios públicos. bancos. 
transportes. organizaciones publicitarias y 0:omerC1ales. etc). y. en el segundo caso. ocupaC1ones de baja 
productividad y remuneración (empleos domésticos. vendedores ambulantes. etc) (SCHMIDT & FARRET. ibid). 

La expansión y retuerzo del proceso de metropolización significó dos movimientos que se c.:>mb1naron. 
En primer lugar. la metropolizaC1Ón de Sao Paulo y R10 de Janeiro a una escala de "c1udad mun<:11al". en cuanto 
ámbito de la acumulaC1Ón transnaC1onalizada y como k'CUS de la gestión pnvada (por las empresas 
trasnaC1onales) e incluso estatal. donde el Estado creC1ó enormemente a partir de los años 60. con el reg1men 
militar. oorno promotor del suministro de la infraestructura produ<,-tiva. energética ñnanciera y administratrva 
necesarios al caprtal. Y. en segundo lugar. el proc,eso de desconcentraC1ón y expansión industrial de la 
metropolización haCla las localidades. murnC1pios o regiones vecinas a las regiones metropolitanas (86). 

Paralelamente a la expansión metropolitana. el nuevo proceso de acumulación. de naturaleza 
transnaetonal. implicó una intensa espeetalizaetón y tecnificación de la división del trabajo a nivel temtorial hacia 
el campo. a trav~s del impulso de la agro1ndustrializaC1ón volcada a la exportación. Ello llevó a la concentración 
de diversas etudades medias en el 1ntenor de los estados. como fueron los casos de cascavel (Paraná). 
Dourados (Mato Grosso do Sul). las regiones de Cllapeoó. Xanxere. Conoórdia. ''Vale do Rio do Pee<e" y otras 
en Santa Gatarina. y dtversas locaiidades en otros estados. las cuales fueron especializándose como locus 
product1Vo. distributivo. de intercambio y de gestión inmediatos de las áreas agroindustriales. Muctias de estas 
ciudades se fueron transformando de etudades locales en ciudades o centros regionales como Chapecó en el 
extremo-oeste de se. 

Considerando los dos formas de oontormaC1ón terrrtorial mencionadas arriba (ta metropolización y la 
"'xpansión de las c1Udades medias con base en la agroindustrialización). los espacios urbanos se 
reestructuraron de la s1gu1ente forma (87): 

a) l.vn n2/ac'tJn a las regiones metropolrtanas. se deSa!rcV/aron los fanómenos: 

a.1.) La reestructuración metropolitana como resultado de las poírtioas de renovación urbana. Se refiere 
a las poírticas de renovación urbana que generalmente causan las llamadaS "extemalkJades". originadas por las 
inversiones públicas. Estas están enmarcadas por el conjunto de las políticas del Estado sobre el territorio que 
son: las políticas de carácter intrauroano o las denominadas "poírticas urbanas"; las políticas de carácter 
interurbano o que dicen respecto a la organización urbana nacional: las poiticas de elCpC!rlsión del ambiente 
construido (vinculadas a Ja socialización urbana del espacio a través del avance tecnol6gioo); y las poíticas de 
institucionalización de nuevos espacios estructurados por la concentración geogátlca. los cuales sobrepasan 
los límites de la ciudad tradicional. con la formación de las reglones metropoltanas (88). Estos cuatro 
niveles o tipos de poírticas terrttonates se han combrnado de diversas formas. pero siempre vinculadas entre sí. 
Como comentábamos en el inieto de este apartado. las geopoírtica de los militares. poi' ejemplo. imptioaba una 
.;,strategia terrrtorial de ámbito naCK>nal. pero también una estrategia de construoaón de las condiciones 
generales y especrncas para la acumulaCIÓn a nrvel de las ciudades y de las regiones. De ahl que no se puede 
separar el desarrollo territorial "nacional''. de lo "regional" (Santa catarina) y de lo '1ocal" (Ftorianópolls). Lo que 
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vaña es el éntasis que podemos irnpnmtr a los anál!s•s. que en nuestro <:-.aso. se ~ntra en un amr0rro regaon31-
local (AUF). A nivel urbano. se desarrolló la poírtica urbana 1nter e 1ntrau;cana centrada en la 1mpiantaC1ón de ,-
servicios y infraestraotura urbanos. así como la vMenda desarroll@ldose e:normes aparatos estatales de 
planeaoión como la SERPHAU. el BNH. el CHPU. etc. que centralizaron toda el proceso de planeación a nr•el 
regional y urbano (89). 

a.2.) Como resultado del pre-ceso •:le a•;umulactón y de la aplicactón de las porrticas temtonaJes. hubo 
•Jna intensa valorización del suelo pnnctpalmente urbano. por la acelerada oonoentractón uroana y/o 
metropolitana. La segmentaoaón. segregaaón y expansión de diversas áreas urbanas fueron los elementos 
dominantes. combinados con el proceso •je pen1eriza01ón En la Tabla aba¡o. se puede ver claramente el 
crecimiento enorme de la periferia en las re:giones metropolitanas. donde la mayoña de éllas se concentra en la 
región sureste-sur. con excepción de Salvador y Belém. 

TABLA 41 

REGIONES METROPOLITANAS - POBLACION TOTAL 
EN LA PERIFERIA l*) 197CH980 

REGIONES POBLACJON EN LA PERIFERIA 
METROPOLITANAS 1970 1980 

Sao Paulo 2.215.115 4.094.841 
Rio de Janeiro 2.828.743 3.925.405 
Belo Horrzante 370.276 759.864 
Fono Alegre 645.712 1.10ó.469 
Recife 730 621 1.143.624 
Sal'fadm 140.626 265.416 
Curitiba 212.527 415.764 
Foda1eza 178.799 272.669 
Belém 22.527 66.027 

FUENTE: 1BGE - 19 70-1980; e>nido de Davidovidl, 1987: 12. 
NOTA: (") CofllU'*l de muf!ic:ipios de IU Regiones MM!>potilanes 

oicialeS, sin el municipiO cenni. 

Í' 

Para que se tenga una idea de los domicilios particulares permanenentes con relación a la red de 
alcantarillado, la Tabla a oontinuaciÓn nos revela el nivel de atención de este seMc:io entre las tres regiones 
metropolitanas lSao Pauto. Rio <le Janeiro y ReClfe). siendo Recife. que se encuentra en el noreste. ha sido la 
región más pauperizada del país: 

¡-

-
L 

r 

r 
! 

r 
; 

\. 

í 
' .;.. 



1 
·• 
... 
..¡ 

TABLA42 

INSTALJICION S'ANITAfUA EN DOMICILIOS PARTICUURES 
PERMANENTI:S' D!: ALGUNOS' MUNICIPIOS D!: u.s RMs m: 

SAO PAULO, RIO DE JAN!:IRO Y R!:ClfE (1980) 

REGIONES' TOTAL 
METROPOLITANAS D!: P.ED POZO POZO 

DOMICILIOS' GENEAAL SEPTICO RUDIMENTARIO 
f)OM!CIUOS' 

RMSAOPAULO 
Sao Paulo 1.760 •96 1 o•s 274 249.225 118.511 
SantoAndré B3165 103.392 4.157 3.90• 
S'ao Bernardo 98 738 nm 3.352 5.816 
Sao C.etano 41$82 36 761 85 19 
Guarulhos 119 785 Jl.683 10.157 48.621 
0SdJCO !08 :'9? 24 639 35.291 16 . .at 

RM RIO DE JANE!PO 
Pio de Janeiro 1 301073 1.009.699 2075 64.688 
Novalgua9-1 146 712 74 727 96.257 20.973 
Duque de Col<i.as 1i1m 90.270 9.395 
Niterói 87 ~08 63629 13590 7.628 
S'ao Goncalo 141302 11.369 2.015 99.551 

RM R!:Clfl 
P.eCl!e 246 727 H.333 22.199 85.834 
Jaboatao oS 781 8 709 10.028 26.602 
O linda 56 114 l! 379 6.691 22.171 

FUENTE: IBGE - C'-enso DemogrBlico, 1980; extraJdo de Dav1dov1cn, op. cil, p. 13. 

El cuadro arriba muestra el desrwel del suministro de los servicios de alcantarillado entre estas 
regiones. ~-:.~nH'icando un desarrollo desigual de la implantación de políticas urbanas del Estado. Nos muestra 
también la enormes diferencias entre la caprtal y las regiones próximas o que conforman la región conurbada. La 
distribución del suministro es muy desigual. Se aestaca en pnmer lugar Sao Paulo entre estas tres regiones 
metropolitanas. siendo que en Reetfe. es predominante el pozo rudim~. 

a.3.) El tercer aspecto de la rees1Tucturaaón temtonal oonaeme a Ja tomiación de grandes 
oonñguraciones territoriales que representan la nueva morfología y paisajes urbanos. los cuales se desarrollaron 
tanto en el núcieo central de ras ciudades como en su penferia. donde se han combinado las intervenciones 
estatales con las acciones de ros agentes pnvados. ros cuales se han apropiado de las rentas temtoriales. Los 
dos conjuntos de conñguraciones temtonales más e'1dentes fueron. por un lado. los reSUltantes de la 
intervención estatal. como las ooras de 1ntraestructura pesada como las hidr~. carreteras. viaductos. 
puentes. los distritos industriales. la ampflaaón de los puertos. la oonstrucción de terminales de carga. eto 
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(necesanos a la implantación inaustnaJ). los •::entros ¡¡1jm1nisrrarivos 'f 1j.;, (•)nven(•Ón del Estado 1>)'3 c.a_m!=>• 
universitarios. los grandes aeropuertos t.;rminales de Transporte uroano f re91ona1. ere. f 1os O)n¡unrns 
f"labitacionales (fugar del trabaioj. etc ípara las condicwnes de circulación mercantil y gestión estatal. y ras 
relacionadas a la reproducr...ión de la fuerza de traba¡o ); y. por el otro. ros resultantes de la aooón pnvada. como 
los centros comerciales. ros fraccionamientos o condominios exciusr(OS. las residencias secundanas. y los 
fraccionamientos construidos generalmente en la pemena para la población de ingresos medios o batos ·Esta 
expansión del arnbiente construido representó un en•)rme ~f°ectmiento y c.;nsecuente modemiza•:-té-n •:le la 
constru=ón CIVIi en el pais. lo que beneflCJó signmcanvamente la formaaón de ohgopolio en el sector 

En lo que se refiere a los con1untos naortae1onaJes. y que pamcularmeme nos interesa en esta Tesis. 
representó el patrón básic.-o de vúnstrucción ·Je la terrrtonal1dad de la fuerza de traoa¡o. vía estatal. tanto por el 
impuesto sobre el capital. o-...mo pnnapalme:nte sobre el salario directo y dife:ndo. C-0rno vere:mos con más detalle 
en el próximo capítulo. este mo.jelo tuvo un desarrollo enorme en el peñodo milrtar. sufriendo la caída de su 
promoción a partir de mediados .je la ·:l.§cada de 80. El gobierno milrtar. en el final de su peñodo. volvió a 
promover la autoconstruooón que tarrto ·:;rrticó y combatió en la segunda mrtad de la década de 60. 

Lo que es contrastante -:n esas -:onfigurae1ones fue la contradiooón permanente entre fa tendencia a 
la homogenizaC1ón espac.al. por un lado. ·:lonoe confluyewn la unidad de intereses económicos pnncipalmente 
inmobihanos y come-retales. y. por el otro. la tragmentae1ón del terntono por las formas mültiples formas de 
apropiación de las rentas to?rntonaJes ;</o urbanas t OAVI DOVICH. 1987. op. cit .. p. 14). 

b.J :,<.iore la subi·e.~-.«;n ae !a r.:d ¡erarqU1:ada de centrvs msertados en el crrcuffto 
metn>po!rtanoi 

Este aspecto se refiere a la alteraaón profunda que ocumó en la conformación urbana interregional 
entre el mune1p10 sed y las audades veetnas. en Virtud de la enorme fluidez temtonal por el desarroNo de las 
comunicaciones. por la 0jescentralización 111dustnaJ. y por el proceso de perifenzación. tamo de las actividades 
comerciales (centros (<:>memales) como cftf traoa¡o (fraccionamientos y conjuntos tlabitacionales). Sao Paulo es 
un caso mU'f típico. donde ros munietpios que le son próximos crecieron aceleradamente. e inciuso más que su 
población metropolitana (4.4% anual). como. p. e1 .. fueron Camp1nas (5.2%). Americana (7.4%). y Sao José dos 
campos (5.2%). Fue creándose así una un proceso de oomplementariedades entre la región polinudeada y los 
mültiples "conglomerados" o regiones conurt>adas o próXJmas (DAVIDOVICH. 1987. op. crt .• p. 14). A este 
fenómeno. Mitton Santos (1988) lo llamó de .. desmetropolizaaón". como vimos en el capítulo arrterior 
Reservándose tas deVldas proporetones con las r"'9'0fles metropolitanas. este fenómeno también ocumó. 
aunque en menor escala. en Santa catarina. como en fa región conurbada de Blumenau. Joinvifle. Oiciúma 
ttajaí y Rorianópolis (en este caso. con los mun1apios vecinos de Sao José. Palho<;a y BiguC19U). AnaliZaremos 
mejor este tópico en los capítulos V y VI). 
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Se trata de la polarización e¡erc1da por las c.aprtales o por •:iudades regionales que centralizaron la 
producción e intercambio Ojmercial. captando una mayor carga tnbutana. Este proceso hizo con que na•:iesen 
ciudades antes con poca o ninguna expresión en una determinada región. Fue lo que ocurrió con Porto Velho. 
en Rondonia (Amazonia). Campo Grande (Mato Grosso .jo Sul). obVlamente con las regiones metropolitanas ya 
señaladas. Franca. Sao .José do R1•) Pr.;,to y .j¡y.;,rsas ·:1udades de Sao Paulo. cascavel (P3raná) 
(DAVIOOVICH. 1b1d. p. 15). Chapee>). Blumenau. Jo1nv1lle. Flonanópolis (Santa Catarina). o Tubarao (SC) en 
detrimiento de la etudad de Laguna. por e-1emp10 También en el R10 Grande do Sul. como Novo Hamburgo 
(industria de calzados) o Ciudades re91onaies que r1an sido sed de la produooón del tngo y de la soya. Son 
ciudades que crecieron por un modE:IO dE: acumulac.ón impulsado por la industrialización y agroíndustnalízaaón 
intensivas. principalmente a partir del régimen m1lrtar en finales ,je los años 60. 

AJ interior de la polanzación extra 1nter e 1ntraurt>ana. se ha desarrollado un proceso de espeaalización 
productiva industrial como elemento de la reestructuraccón .je! temtono. reproduciendo la división espaaal de la 
producción. pnncipalmente centrada en la región sureste. Ello .;,s muy ciaro en audades como ltaperuna (RJ) 
especializada en la fabncactón ae trenos. VaJen~a (RJ) en la producción de armamentos y material médioo
ctrúrgioo; la tabractón oe acesonos de la tábnca oligopóhca COFAP en diversos municipios rr*leros 
(DAVIDOVICH. 1b1d. p 16); o la proauoc1ón agro1ndustnal a·licola en Conoordia (Santa catarina). la rama metal
mecánica en J.)1rn1ll<: (SC) y la textll en Blumenau (SC) 

Con relae1ón a la estructvrae1ón de los espac10s urbanos. se desarrollaron las siguientes lineas de 
oonformaetón temtonal 

a) Las r,;g1c•n,;,,· d,; !TcV1Wa ag,;._..,_va pnnG4palmente la Amazonia y sus regiones más vecinas (90) 
Aunque este aspecto no .j1ce respecto directamente a nuestra 1nvestigae1ón. podemos mencionar este proceso 
de estructuraCtón urbana como la reg10nes oonformadas tanto por los proyectos gubernamentales. como el 
PCJLAMAZONIA y otros. como por <:I propio desarrollo de la agroindustna. De acuerdo oon lo que ya analizamos 
antenormente. E:Ste tipo de ocupactón fue estimulado i:·nnc1palmente por el Estad<> como estrategia de 
ocupación y c.mtrol frontenzos. Un e1emplo muy claro ·:le la destinaetón de recursos para la ocupación de la 
frontera eoonóm1ca de la Amazonia fue el 31 % de los recursos totales del POLAMAZONIA para la urt>anizaaón. 
siendo que a lo largo de la década de 70. la poblactón urbana de esta región pasó del 36% a 43% 
(DAVIDOVICH_ 1987. op. crt .• p. 16). Hoy. creemos que estos porcentajes están nivelados. lo que confirma 
también. la enorme destrucción amo1ental. tan denunaada internacionalmente. considerando que no devería ser 
un área para ocupación intensiva a pesar de ya estar siendo ocupada eoonómicamente. 

b) La implantación de núcleos autosulicientes 11ncu/ados a tos _r:;randes proyectos de exptoración 
agn>mtneral. Conforme la estrategia de integraaón geopoírtica nacional. mencionada anteriormente. y el 
proceso de expansión de las fronteras agñcolas como necesidad misma del proceso de aoumulación del/en el 
campo hacia el oeste. norte y noreste del país. fueron siendo incorporadas nuevas áreas de ocupación y 
exploración agrominerales. como fue el proyecto Cara¡ás. y de explotación <1'7opeaaia en diversas áreas de la 
Amazonia. bajo la gestión de órganos paraestatales. como principalmente la SUDAM (~endencia para o 
Oesenvolvlmento da Amazonia") y la SUDENE "Superintendencia para o DesenvoM-nento do Nordeste"). El 
ob¡etivo de este patrón de ocupaoón temtonal era no sólo buscar la integración del territoriO nacional. sine 
también crear nuevas formas de ~loraaón económica disminuir la presión por la refomia agrarla en laS 
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regionE-s sur y sureste. debido a la d€'S8J1101Jla01ón º"' 1a e0nornia <:'.a.mpes1na. UTihzá_rnjose 1a man•) <'.le •:·r·ra nJraJ 
como forma de ocupación. y generar enClaves económicos para ia exponaaón. Ei 0:i1scurso que se mane¡aoa. 
además de la ideología de la 1ntegrae1ón del país y la ocupaaón de tierras "ociosas" e "improductivas" 
("ignorándose" las áreas indígenas) para la pro•ju=ón y el "progreso". buscaba E:'•rtar las des1guaJdado::s 
regionales que surgieron en las décadas antenores Se llevaría. as1. el "progreso .. a regiones aisladas <=·:onóm1ca 
y socialmente. siendo el caso típico el no:>reste brasileño Para eso. se impulsaba los llamados "polos ·:le 
desarrollo o de crecimientc-". q1Je na•ja mas fuernn que enciaves "regionales" 31n ninguna YJn'"1Jlaa(·n real. en 
términos distnbución y articulación 0>:>r1 10s resultados .je Ja prNlUooón. e-0n las regiones vecinas La n1stona oe 
V101srtudes ae ia gestión de la SUDENE _v su poritica ae desarrollo regional nos muestra este •X·ntraaictono 
c.-uadro (91 ) . 

e) Lc'S tred1os de las penfenas urDanas. también c._1ns1d<>rad,,s c,_imo espactcis uroan,is en 
esm:cruractc1n. considerando su inestabilidad •:Je ocupación. o potencial porrtico que implican Han concumdo a 
eStas áreas la gran mayoría de la fuerza de tr3ba¡o urbana. los fraooonadores. las acciones del Estado a través 
•je infraestrucrura y servicios urbanos ero:- Se caractenzan por fraccionamientos no sólo legales y de baja 
oalidad de 1nfrao?structura. s1n0 tamt<1~n por ocupaciono?s irregulares e 1IE>gales. Se nan constituido inciuso en 
reserva de valor para el capital 1nmob1llano. de1ando áreas desocupadas a Ja ocupa01ón La autoconstruooón es 
la forrna de productiva riabrtacional más común. a pesar de los con¡untos construidos con la promoción 
estatal (OAVIOOVICH. 1987. op c1t p 1 7) S.; r1an constituido en áreas aJe¡adas del centro de la ciudad y 
carentes en ser<icios urt.anos. sio;¡nrfi•:;ando un factor adicional al proceso de expcliación urbana. 

d) Por último. el desarrollo del n .. msmo na creado nuevas regiones o territorios. a través de la 
1mp1antac1ón de zc·nas res1•:Jene1aJes se0Undanas. de oondom1nios. marinas. noteles. y fraooonarrnentos 
pnvados y exciusr{OS Ello se expandido a lo largo del litoral brasileño. En Santa Catarina. se destacan el 
Balneario Cambonú y la Isla de Flonanópolls. donde se nan mul1lplloado Jos proyectos 1nmobt11anos para la 
población de artos 1n9resos. c.onstrtuyéndose en elementos de expulsión de la poblaetón nativa y en el 
sh:¡niticativo detenono ambiental. Este wadro lo desroo1remos mas .;,n detalle para el caso de Flonanópolis en el 
Capitulo VI. 

Articulándose y siendo producto de los prooesos de estructuración y reestructuración de los terrrtonos y 
espacios urbanos. tenemos Ja tendencia a Ja polmzaaón del espaeto. en virtud de las inversiones públicas o 
pnvadas. y a los movimientos de de organización de Ja pobla01ón en tomo a su reproducción. considerando sus 
diferentes niveles de inserción productiva o improductiva en el 01cio de Ja urbanización. Este prooeso se ha 
desarrollado dB diferentes formas desde la lucna de los pobladores por la apropiación de los servicios e 
infraestrucrura urbanos articulados con el acxeso a la VMenda nasta la luella por la autogestión del territorio por 
el trabajo en contra la centralización adm1nistrativo-poímca del Estado y del capital. Implica la presencia de los 
conflictos en el proceso de reproducción de la tuerza de traba¡o. que el régimen militar intentó controlar; ha 
signrficado la respuesta a las formas desiguales y segregadoras de la urbanización: ha signilicado el retrato de 
la otra cara de la acumulación intens1Va. Los moV1m1entos soC1ales y los movimientos urbano-populares son 
procesos de "reterrrtorialización" de los segmentos sociales en el temtono. después de sufrir históricos procesos 
•je "desterrrtonaJización" ha01a las penfenas urbanas a lo largo de Jos años. Es lo que Bed<er (1988: 120) llama 
de la "resistencia social o el contrapoder o ·contra-espacio' de la terrrtonalidad". 

r 

.· 
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La crisis de un patrón de desélffoUo terntorial y de urbanización: la tendencia a la "desregutaaón• 
tenitoriat. 

El inicio de un proceso de desoentralizaotón de la porrt1ca umana y la no-resoluotón de la prot>lema11ca 
urbana por Jos regímenes posm1lrtares (algunos logros con las modrticaaones ;,n la carta Magna a parnr del 
proc;,so oonstrtuyente en 1988). fueron 1actores que ayuaaron a la onsis del patrón de desarrollo to:-rntonaJ .;,n 
Brasil. El trasfondc- de toda esta cns1s fue el crecimiento sin control de la deuda e . .-terna. la rns1s internacional 
del petróleo y del crédito. la fuga de capitales. la autonomía que fueron ganando las empresas transnacionaJes 
con relación a las pormcas económicas. Jos conflictos sociales y pormcos que se agravaron por Jos largos años 
de "Estado e Excepción". la;. "destemtonaJ1zaaones" de los procesos productJvos que sustentavan el mercado 
interno. las intensas m1gractono;,s 1nt-=r e 1ntrareg1onal y urbano. quo;, demandaron luctlas por la reproauooón de 
la fuerza de trabajo. etc 

Con base en lo e:.puesto. constatamos algunos aspectos caractenzadores de Ja crisis del patrón de 
desarrollo terntonal en Brasil. y s..:.tr¿ las contradioeiones del proyecto geopormco de Ja modernidad desarrollado 
por el régimen militar (92): 

a) El intento de buscar la r1omogenización y correspondiente control del temtorio nacional no se dieron 
de forma absoluta y total; ello se det·1ó a que o;,ste proyecto fue impuesto de forma desigual. y que la dinámica 
de la realidad desarrollada a lo largo de los anos no se desenvolvló oon1orme se preveía en el plan (BECKER. 
op. crt. p. 119). El plan preYeia la torrna01ón de una "nueva" ciase media tecnócrata y creada por el desarrollo 
industrial y urbano. así como la formae1ón de empresarios rurales Vinculados a la producción a9roindustrial tipo 
"farmers" norteamericanos. y un sector de trabajadores asalariados productivo con mayor poder adqu¡siti\lo y 
consumidor de prc•ductos industnaJizados. pero ·.-inculado al sector productivo y moderno. Sin embargo. lo que 
hemos asistido. a pesar del surg1m1ento de estos segmentos sociales. fueron los enormes contingentes 
poblacionales tanto a nl\'el urbano (significativo e1ércrto industrial activo y de reserva viviendo en oondiciones de 
pobreza y 9xpoliación). como a n1Vel rural (trat>a¡adores temporales o campesinos sometidos a los grandes 
oligopolios agropeouanos o aJ circuito monopolizado de la oomema11za01ón de los productos agrioolas). Tamt>lén 
se ha ventioaoo 1a repro•Juoaón oe 1as l"ef<!S ~ases sociales proouotoras y propietanas de grandes exrens1ones 
de tierra en regiones corno el noreste. noroeste y el sureste del país. Los grandes terratenientes no sólo 
sobrevivieron al nuevo modelo de acumulación. sino que conVilYleron de forma muctlas veces~ oon la 
agroindustria (Ja asociación política de la familia terrateniente de los Ramos con la de los Bomhausen vinculada 
al caprtaJ industrial. o mismo con los grupos Vinculados al capital agroindustrial. se han oonstituido un ejemplo 
mtr¡ e~idente en Santa catarina}. 

b) Ocumó. por tanto. un prooeso de destemtonaliz8Clón de pequeños productores. así como un fuerte 
impacto sobre las culturas regionales. Las llamadas "desigualdades regionales" no sólo en muctJos casos. no 
fueron eliminadas. sino que también se reprodujeron y d1Versrficaron. como ha sido el caso ~ del noreste 
brasileño con la SUDEN E. la cual fue creada para supuestamente eliminar las dis~ re<Jionales locales. 
pero que en realidad. reforzó la canaJiZaaón de caprtaJes de empresas del sureste y su-lm~. hacia el 
centro del país. creándose nuevos contingentes marginales. los cuales se juntaron con los segmentos 
poblacionales tradicionales pobres de la región. 

e) El prooeso de urbanizaetón y metropolización no se desarrolló de forma distributiVa. Como ya 
men01onamos &n la prim&ra parte. d&I pr&SQrtte oapítulo. se. dió un profundo proceso de oonoentraoión de la 
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renta nacional. lo que dejó por lo rnenos un teroo ·~e 1a p('·tilac1ón tiras11eña al rnargen •:le ios oeneñ01os 
resultantes del crecimiento económico (BECKER. 1b1d.). 

d) La reconversión del territorio y de la sc·aedad resultó de la interaoaón y de los <:>)nffictos entre dos 
mallas: la "programada" y la "sociopolitica" Los efectos perversos de esas formas combinadas. y por veces 
contradictorias de apropiación del espacio (preferimos decir temtorio). se comiertieron en crisis regionales y/ o 
locales. cuyos síntomas han sido los rnoV1m1entos sociales ·je carácter e 1ntens1dad variados. tanto más violentos 
cuanto mayor la intervención gub.;,mam-::nbtal y de la -=mpresa (8ECKER.1bid. p. 120). 

e) El proceso de exclusión de gran parte de la población del proyecto de la modernidad impuesta por el 
Estado. Ello se desarrolló desde las fc.rmas terntonales que 1ncJuyeron la represión y centralización de la 
información y de los pro~.sos decisonos. hasta las formas violentas de reaprop1ación territorial. tanto por el 
Estado y el capital (proyectos de depredación productiva como Serra Pelada en la Amazonia). como por el 
trabajo (ocupaciones de tierra por los campesinos sin-tierra. y por los pobladores sin-techo en las ciudades). 
Estos procesos pueden desdoblarse en. 

e. 1 .) La resistencia social y su ámbrto terrrtonaJ. la cual se asentó en la intensa movilidad de la fuerza de 
trabajo. por la e:<pansión de los "poleos de desarrollo". regiones enclaves. y áreas prioritarias de producción 
agroindustríal y industrial. La contraparte del desarrollo temtonal concentrador. fue la generación de espacios 
sociales creados por el trabajo con o sin la participación estatal. que fue obligado a instalarse en las periferias 
de las Ciudades o de determinadas regiones agro1naustnaJes. 

e 2.) La cr1s1s política y regional. c'X>mo resultado de una planeaaón centralizadora estatal. oomo vimos 
•X>n anterioridad. Aquí. localizamos la contradicaón de la centralización tributaria por ejemplo. y la falta de 
autonomía de los municipios para genr las enormes problemáticas generadas por Ja acumuJación. La supresión 
v represión a los partidos polÍtlcos y organ¡zaaones sindicales. soe1aJes y pormcas. así oomo el control de las 
alcadías con prefectos nombrados a partir de la segunda mrtad de los años 60 hasta inicios de los años 80. etc .• 
fueron factores que contribuyeron a la anulaetón o obstaculización de las instancias regionales de decisión para 
que se implantase el modelo eoonóm1co a n1Vel local. HaJ)ia t.Jna .;ontradiooón eVidente: el régimen necesitaba 
impulsar un patrón económ1co-temtonal, que por su vez se \/IÓ estrangulado por la excesiva oentrtización de un 
país con un Estado autorrtano y una Naoon oontrolada. pero que. a la vez. anulaba las instancias in51ituaonales 
regionales y locales que pudiesen llevar a cabo el proyecto modernizador. Serán en estas bases que se 
engendrarán los conflictos sociales e instrtucionales: desde la luctia de los prefectos por l6la mayor autonomía 
de gestión y por elecciones directas. hasta el surgimiento abierto de los moVimientos sociales. El resultado de 
ello. a nivel territorial. fue la fragmentaoón temtorial del proyecto impuesto y su crisis y parallsis. 

e.3.) La crisis del control del Estado sobre el proceso de la acumulación impulsada en la medida en que 
este modelo se centró en las empresas multinaaonales. las cuales tenían el centro de dedSión fuera del país. y 
que fueron tomándose cada vez más autónomas de las pormcas económicas. Hay una aara oontradicción: el 
Estado crece y se incrementa el modelo económioo-temtorial con base en las transnacionales. y exactamente 
por eso. se desarrolla la pérdida de control del Estado sobre aquel proceso. El paso sigUlente de ello. oomo 
·.-eremos más adelante. fue el creciente proceso de pnvatización de los recursos naturales. de Ja gestión de la 
pofftica económica. y de las empresas públicas 

' ... 
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e.4.) Crisis de lo que Be<:*er ¡1b1d. p 120) llama de "crisis de irracionalidad" del propio Estado. resultante 
de su rnuttiplioación en instituciones. agencias y empresas que. crecientemente. fueron tornándose autónomas 
y sin coordinación. y que pasan a Chocarse y contradecirse entre sí Estas contradicciones se dieron en ~anos 
nr;eles: falta de integración entre unr;ersi•jad y empresa. •::orno había diseñado el régimen m1lrtar: ba¡a 1nvers1ón 
estatal en recursos para el desarrollo te.::nológ1co exigido por el modelo económico adoptado. en ·.-1rtud de la 
crisis de la deuda externa e interna. separaccón de la esfera deciscna central con las sectoriales •1nculadas a las 
empresas paraestatales. •:iue empiezan a ganar autonc-mia do: gestión y funetonarniento. etc En o:ste ültlmo 
aspect0. concurren ·:les de la •X>rrupción r1asta la no re·;ers1ón del crecirrnento de las empresas es tat:Jes o 
paraesta.t2J.;.s .;.n la d1stnt•ución de sus dMdendos. para la 1nvesngación cien1ífioa. para las polinoas sociales. etc 

Principalmente en la se9unda mrtad de los años 80. y C>)n la 9estlón de Collor de Mello. se incrementó el 
proceso de prr•atlzación del temtono nacional La fragmenta01ón que comentábamos antenonmente. pasó a 
estar cada vez más asoctada aJ mol'lm1ento de pnvatlzaetón/estatlzaccón. Muchas empresas paraestales pasan 
a tomarse come- una espe<:!o: •je "Estado .jo;ntr•;. ,jel Estado" y. 10 que fue más generalizado. la autonom1zación 
ael c.aprtal •X•n rela01ón a las porrti.:,as económicas Sin embargo. hay que resaltar que el Estado retuncionaJ1za 
sus fun01ones: recompone su 1ntervenaón corno actor económico 1ntemacional. cornprtlenao con el sector 
priVado. según una estrategia que concentra esfuerzos en el sector 1ndustnal. particularmente el bélico (los 
rn11itarE:s expc·rtan armas de según nrvel para diVersos países. entre los cuales muctios países latinoamericanos 
c.:>mo México. y otros como Israel. lraque) El Estado se pnvatlza a partir de la propia gestión descentralizada de 
sus empresas, no sólo aquéllas ·;inculadas a las Fuerzas Armadas. como las ligadas a los sectores estratégicos 
de la producción de energía e infraestructura 1ndustnal. C-0mo afim1a Becl<.er (ibid .. p. 12'.2). "una n1J1·eva 
raaonal!dad sur_qe 1.1e !3 1rraetlY?a.~da<."' def srstema" (.,/La fr'agmenración del Estado se toma la rorma 1fe su 
rec> .. Y7shucctón . .v ae su pem1ani?ne1a" La 1nter;ención estatal no resulta apenas del poder las corporaciones 
mul1macionaJes sino que va aesplazánaose para las oorpc-raaones nacionales que pasan a actuar dentro )' 
fuera Oel país. como r1an sido la PETROBRÁS fpetroleos). la EMBRAER (empresa de producetón ae aviones). 
la CVRD (r.;,cursc·s minerales) (93). la ELETROBRAS (electnfloación). el Banco do Brasil. etc. A nivel pnvado. en 
relación estreeha o::.n el E;ta.jo. la UDR ("Uruao Democrática Ruralista") que reune los gr<Kldes terratenientes y 
product•)S rurales ·.m.::ulados a la agro1naustna. Entonces. el pnmer nivel de "desregulación" y pnvatlzación 
ocurre al intenor •:!el propio aparato estatal. y este proceso ya venia gestándose desde finales de la segunda 
mrtad de los añc-s 70. Ya a finales de la década de so e inicios de los años 90. la privatización se toma un 
programa de gobierno. pnncipatmente con el la gestión Collor. Desde el gobierno Samey. con el ministro Mailson 
aa Nóbrega. como comentamos anteonormente. )'8 se anunaaba medidas en este sentido. y aquel ministro se 
posicionaba abiertamente contra la intervención del Estado en la economía con el gobiemo-Collor. se impulsó 
la priVatización de la Ai:¡o Minas y de vanas empresas estatales - a pesar de que este proceso se VIÓ 
obstaculizadoparcialmente p·:>r la fuerte resistencia de las centrales s111dicales - . cuyos efectos territoriales aún 
no tenemos un estudio sobre el caso. Oertamente. el proceso de desregulación ha avanzado en el pais. aunque 
ha habido una paralización temporana del proceso de privatización en la gestión del actual presidente ltamar 
Franco. en virtud de la crisis fiscal del .;,staao. que se ha tomado insolvente para promover y aplicar los proyectos 
de infraestructura para la producción El fenómeno ae la "desregu1ación territorial". que se ha agudiZado en los 
últimos años. deverá ser investigado como un es1Udio a parte. Por ahora. no disponemos de datos al respecto. 
Tenemos más de informaetones sobre el ámOrto urbano-habrtacionaJ que pasaremos a estudiar en el próXimo 
capítulo. 
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NOTAS 

1. EstolOlllllAciónlunilu11iosenelC.Oi1Uol,oneuiRodo<~.W.S,...,..iil,en'6l...-olin.do los tóms>os .• .....,olo ~-.o"-•" y/o 
"desiguil Y COllÜ\«IO" a>mo -. do! p1ne-.., dt la kJmwo dt ~ - .....,. ole _ _, actuol "" los .,.;,.. --· .....-.... 
P@ffÍticos o sen'ic~ ~ Cill.:teHZ..os ccmo conclflD«icr. ~. contin.lo. ~ y ~- En lSl s.sudo o6ino. PlltlnOs dio concl'DIOS 
daues ttabiiiados en el CaoínAo 11. como "~''. "de·suJ~id .. 'l ··\i'efencwoéfi''. ··seg:~" e '"ncond.JsMdid". 1n CUifll'o cai:egorí~ CJJe "1tC)kan ~ 
e~ en o.Je se desancla lil fonnii m 1t'lllloducoón cie- lil hA'rni m 1 1~ en et ~ lllbino. 'ESDOMaón"' ~ COlhO concl'Olo Cill~adm ca4 
proceso de .. ..,.,.OlliaoÓn .. de la tuerzo de ·- en la cudod ·u.._,-· ccmo 1osU1"'*> de la <islJbJCión ~ de la li<Noza ldt la ......, .. ; • sooill ' 
benlfioos ~y SOOillM con lil cOflSl'C\.Jlí4:• W91"9i0Óf' il o..- son ~ 1- ~--'Dhf~·· ~ d9moA• e4 c•Ílctl'I di~ m 1ai 
<istri>ución de los seMcios LObonos al inlo!ior dt la 1 1 t ESle ct><X""'° lo - on F'<!<es. Lro F. B. (T ésis dt Mae<OÍ•. OEP/fA/UN.AM, 1 ~ "S_.oón" 
como redado de ll'lil lmm. de desamllo soo.ill ~ DOI sa nsrno es ~e. ean. ¡¡ r.......i libino k> CJ.J9 a r.......t dll modo dt c.ocll:oón oa.n• en La 1tYcián 
caciilal y•-- donde este lbno oroO.Jce la DL<valia' es,,.,.,,,,.,._' de<oosedl de""' n-. dt pr~ y-.- en la c.mn. do la oroc1JcoÓn El témw1o 
'"".-ie~· io DLwll•amos ~a c»saü et e-stido. <» kJ5 oa1se-s dloendilnl.s tn WI' t. k:inftA cdikta no se ~ ~ dtsdlt su l<lll'M dlt 
pc-O<iJcci)n hasta su f()JTU civilzi!IOriA. Sil embargo, irste témWc lo Dt.s.nt.-OOS CtlSI como IS\a rrwtiilota Pila con95".• ~ :it8Jt5ta modlmiz.aán i'ft9.twa dt 
aQlJl'los país.s. como k> ~enª"' los~ y 1~ dio lil diise '*'91nt• tioy dlt DOSICimWs ~..,,_ TMSJIQCO lo~ biio ~ 
conceoción er..dJciori.sta ~ ~ía ~e•~ n:ondJso dlt la modemlzllciári «Jl'a) 1.n1 91(~ ~y u~ hM:iA a \NI n~Kiérl to1• (o a tomirWJ ill 
-RU"ldo. Guoidindo lasdPA<lti orcx.01e:a ..... lo conc- COlllO l1cdol I ~--Tr-- ).Isa« 0-1 ta R------) o 
como Molo Gilt (la R-.oón lnc-. i CQllO......,. ""los Aoóndces 11y111. tirl poco lo entondomos bojo..,. conctO<ián ~ca- .,.....Í• ol 
catáct., ntord.Jso de la rnodlin"&KJán cOMD ...-.. .-~ rwc9'SilliA • 11.-rAODllll hma ai ~ l'll99món tolill lo 11 tmllllw) • DNMI -...do. SotM .- cor.e~. h9 
a9roos ill.Cofes""' lo han desa!lobdo como oi aíoro Mor..., br-"o .-- c.rddo, el aílico de - br....ilo T-• Coohl-y-. Par~. ti""'*"' 
.. antiético" f'Jlff las not~ dlt Capín.m 11 lci conclt.nos como coraillPOSl:::iÓn e»- coriu1ms:: U"'IO .,... DO .t ouo y por cw dlf C90; no • ~ ••die-. 
~ds; es "'61C" y "roo" y no "t.n0'" u "ooo" Sobre ese. conaoto. Nr,1 -..,OS Amr.> ca- lo twn ~ como .C oíeico lllrano br....rio AnaniD c.ddo 
len,_•- 19781, elailicodt ..,.br_.-., l-• CoollD N«o119791yonos. 

2. CanDó dt fonna «> C\JiRo •mó<odo dt ~- ouos oi or.- susd\m do F-~ dt Molo. llilMI Frill"ICo, ~ sw -· r..t.rlllD 
polÍlicos dt ooos panJdos tcomo !1 "Partido Soool 0...00•• Br~"". oi .,,_do M""""""'*> OOMDClóico Brasioño", - - el~- dP los Tr..,_.. 
se negÓ a PiftJCl)a), a N.19ill SU 9Qbitmo. cm~ 90 iliirall M'l lomo il ~ tulios tl~...-.os Pllil ........ ~ ca KOOÓlnicil. socill y palÍlic.a dll PAfs. 
En~-. ru. ... c-1o<1c• on ot-dP "'°""""En CUSfO ¡j ccnorido PIO!llomÍlil:O• orá1ica ~los~ flalan .,-, ..- ..,. 
F1ancofNl"llWO, ...... dtfmN1n.---.o1PIO!lf-dt~dt~.•l4--dt•-la......;;a ~--.hll--
en variasáiNS.v~ progr...Mlcos, MÍ cm.>i.~ ~~-como lll ~ dl4 ''Pr09-.. ~• llH ....... et_....,_, a. 11rní11 
dt losprocososcomalac~ no .a. clll9a o! ore.- c.m. sro ••o'*> ol """'° dt - • fA rod do-·---P-.,. 
caso. se lormó 11.a "Coomión P......,..m dli I~" om.a «U• lii rtd dio com..oaón ...s:t.,... 

3. B....,_.,..-... on P.U ~ !YEER, In R----* Pl-mrin 1982L 1-IM ~ c-ísoic• do.,. 
.-íodo _ _...,.,los alloo JO,.am...,IDI !llon los,.__, 

•l Ea•-· - ""' ... IOOCBO-· s-.xin - on la,..,.. RiD do J.-S• P-.• Pll9 dlf --- do la 
prO<i.JcOOnn1ril••c-En1Sa-081&1911, oipeís ..ai .. ~lba a-• -dt lo - ·-s~ R-.aón ,_-1n los 
r>aÍSfttlnlr ... -E-~,-....--.... ~ con,,.....•IA~•doi-=odo- e.•so ..- iil-dt lal ~ 
u-OJJlllCiorws..,. _, 111 los P>ÍtoS CRW .. con~• los~ on oi PIOCftO do orocUción I• Pll9 do.....,.. - dt ...,;.;árt dt la ..-..gía 
............... 911"it.aóndlf• ..... a-. lw .. -~.,_ ........... .-..m. ... _ ., ........ ._""' ....,.,_ ( ___ áll 

mottadonudolcontlir>a-sS>DtOC--dPlain*Aol SS>~.•.,.... do ca-,. - 1n .-ICllnllmÍa - _........._ on
m 1aaaállJ1111<adodt..- ....... -., .. 1a1c-w.dt ... -.dt ---·•'--'áll ~. •Plflir dt 1&. 
el paísh.ropocoapoco_el_. --..,.,__conlaabobórldolaosdll*Jd11118111. ~do--.-•-*>~ dó 
mósbion•-U"l'OCcrllÍllico(..,cuno--oi..-.. ~-._.t.,..la..,_Í•dt la PGllla<ilÍI>-• .....-... .,... ...... dol 

proc.,.,,dt.-..a<ilincaPl-do'6lt-~ID !Mntos. - _... ..,.,., """"- dD N......,' oem,..., can._ del 
lamodo'""""'"'"""'°nogio"',s.Ñlirl_la_.....dola"...-.rf'tqonoes..-~~sioc~ ...... ,-

Afm.ldtlsi!llDXIX. e,..,.._...,..,.~ - ocanóroico ..,..,. ,. .-.caín dt cocow on e-. - -- - ...._.,...,.., 
hlanaus.•-•"<MonSooPIUD,RiodtJ...,_,._111oi•---dt~.._, ... _ .. _._son 
las~ actMdado5 oconéloicas dt ~ Caie. _. • incr-of ~- dt-..Uauodos ..,._""'la~ 
mono do ct>ra -~y nnl; --oc.- on lal .._....colo<*• y-.-.....-.... Y• on 111111íodD dt la Atiü*• 08!111.,. 



dosonob la irdJslM - on los mddos cd .... as. - .,,. los do<nM e<tablKnoor<os º"'" locales Y do ,......., ............. S..;Ln s- ISIMONSEM. 
Robolto. A E~,.....,.... do B1asi, FlESP, 1939; Ciado por SINGER. bel. p. 581. "'1JOb rdJSON absabía el GOll; de los cdalos ........00. y el 15" en o1 
sect"' -a. - 0» el rúnoio de.., ___ - C>"5Ó do 636 con 54.16S oaooos.., 1899. ""ª 13.336 y con ~512 -os en 1920. 
~en~. e<los rúnofos crocioion- a ...a l1\illOI ~de~ de los~ .,.,.. .... os. os <l!riicilÍUO el -o de la--'_,•,• 
Pl'Sill ÓI" <aJ9' tn su 91.-i Pifte no E'lil ~o de ala corrO>SICién or9Ínt<L DW"5 ~ mwaia d9 los ~os eca cr9tl'i!Mim bm> La la.NI d9 et. D1o0Jca:in 
.....,..., - (bajo duisión lémca. oococ endoados e - oM<oón 90'.,..,..._ Sin-· el país,,_..,. la""""' o.- de los lll<dJctos --'ilCIUlodoo de• vm tKr«:o, como coches. ~ .._t. Estil c~'AH ecori:mc.a ... ~ oor 1.n. oig.¡,WÍ• cH•a caa aa--.. ei4 DIOt.s<> d9 SUSlllUCiÓn di' 
iroort«iorws. tenilndo el e"t.Cesivo Ptot«cicrismo ~ ooO:í• ~· sus ~«:ionrs ~ícalrti. JIS'ltO con tS\A ciase nrr<k ~ o. consa..ía proG,clos 
iT<>ortados. defendí o idHS .. K-OS (SINGER. Di. P 60l 

En CU<llllo a la 1ed <MI • ...,..odo básic- en la l~a .,.,.,. ....Cod<I a~ .,_,...,.... agiícolao .i l1Wl<ldo -· ~onda o los 
PU!ftos di' Rio dif Jilf"lfto y s .. os en 1ikel'W'o S>.H'Sle. Rio G1..-. L~ y \tiMi lfho G1.,.. dD S._j y S•n1 ~I y Rtd9 y s-..-. «1 M .....-. En .m -·s._ (bid) nos señalo bien cuando dce ~ la -oo:ín ...... , B8!i y 1930 lue s& ..,.. ~ - de la 10CIDl\llZKilin c..- dej 
sectOI dl4 mMCG Memo, i9ado Ptl'~e a su c.an. -. dr\Mw::a. lil cilfeiteillf& 

En ñn, la dinla ird.Jstrial del país en el ncio de i:>s iios XI."'ª~~ en lill pcOli.JcdÓn meteantil ~: coo mJCt\A m.no dR abla en rvYcián a t. 
rnaGJiNria..,..lda;y ctnt1adalfl\aD1o0Jc.oir\ e» t1cdx1os dll ronsuwo con~ ITCJOS\G. y CMl hrMÍ151M"Q PKIG.Jc.oándlo billnft dlt clllbl 

b)Conoct...-.~ por S'- lü1. p 6'11 de ·ia ttillnS>CJÓn do la-llOÓn ....,_,.a la~ do la~ <Ir-". lal
enue1933y19155,sec•act..eapoi elpaíseraao ...-,laOlal>idelc--~ráJsUiil,baiolo~delE...-<a»..,._.19~ ..... li 
cdol<tio.>odo ... --. 

el Corola crisis de 1930. la<todutoón ciolo<illla UIOÓ--•• on"'1Uá <Ir la~ do la-........ ID-1.......aóa la Ninloe 19 
oigar""'Ía agiO"eHtlOftadof~. la roa Pl'clÓ hitgMhoní a DC1í1t~ p por CCf'tSKU9f'IOll todo 11 SktOI dl4 mlftmdo M..no. En su k$m:. ~ IC1191 ~ c°*ián c9 C..-.... 
i'~y.,goícolosigodosal1T111c-irtomo.-ii-GeüDV-.o•....OSdo1n9!MdeE-1i10de-do19JO.La_clt_ 
acoot_...o _oo !:>asx:...,.... I• oisi> oo la balanza do,,--. El got.ioorlo 1ooón-aolca dlis!r:as .-.S cano la,.._...... <lrla--..' 11 
...,.._., ~namtnlal del e- lllNH. f'l_,,. E-. 137'91. T,,,_ concilncio clt lo .....,_ de la ~ ocanÍláll dll -
agr-'ador y de la nKe<idad de la SUS1iluoén clt ~ pmo la pooó.JcQÓn irtomo. ~ la -ación ._, con - on la -.auio 
.,....-. ~-. <kd<ándoso su <todutaéin Er.,. 1'32'<1y1938, las•-.,... ús c.0..on ru.n .,.._ dll tu. l53IQ. ._ l25li'\. clt -
123Xl. e>....i l22XJ • sidofúrgic• l2!lX!. s ... .-...., e1...-.ode1as ,_ <>oSadm <"'"" ~"'· ,., ...,.,._ • 111 l>IM - sn --· 1a 
irdJstriatordcocíaatasas ...,_del 13S entto 1S32y193Scon.-.in alcorS.noclt la<toducoón rGJslnll, ---11"1ol22S dll ualm _..... 
de todo el S«IOI. 

dlEl<tOC:OSOdoCO<JM<tos«íalido-~a..;··---· .. an---~.Ycltla __ ...,..,_ ... _ 

laeconomíana0or>al""""1S -def .-.:.io...- "-"•--·"-• o1--..a1-c.to-.ID-llW .i......, a.__ 
la_.., hocaol -· liltc11iz t- ...,.._ ....... oor J""*"> K- on loo IÍa 50. P•• -·se ...... 19 ~ d9 .,_.."' 
-odolalonoc-•'"'°"'ªla_dej _.., •-.-. M-• 0»111...tde-.C-a.<ióll1&• ~ 31.11111.2 K.i -19211J 
1955, lilled de c.,.,.,,. cooó el J05S .-111570K11111GE ...... _ ~. 1360: ~por s._. bd,p. 63\ E-.--. .. dé~ -
del .;. Rio de Janoilo-Sao P.UO. El ......_, dol •"-..-.--. ctn:-Índ!M o1 84S del IÚllllo c1t vohÍ<UDI on ol ,._ f ........ 
Go .. is,RiodeJ-.SaoP.UO.P•w.s.....c.-,RODGo-clDW ........ E .... ísm:oodollBGE;--deSO.O.-o.&4\ 

eJla-aciónon.,,.OOIÍodD-as 1111-.aón. ~,........_o 113 do----<Ir 411 ..... clt
del paÍst~.:;.oclDUllDínlalColi-Oclt •íaa-~ ainWcnit•....,._., 91n-1111 - ~ . .-i. 
~acomftcill--X.on~•-<lr4S ..-.bilnpa ...,.delm 25S 1111 C-.0--1931p19111!. ~1910p1947. olPlll 
cooóel5.1Sc-alOl4.llXdllpo1íodo-Jla-•_,.¡¡,;6.s..-~1oo5.2"cltlmf/Ím31l. 

OEl~--·sec-..;..,....,--.-Gtolt*>\1119M,W--idDP_....lol_-ms ........ los 

cr_..-.1os--sect1HSdela~a,1--Clll'lll ...... d9lol~ .............. -~ ... -
poo .._de 1Nt logislaciÓn ....... on la ..-ucua-.. - ...,.,_ 11t _......, - i1 ~ dll T ..... n9311. - - i. 
cordóonts de ttil>aio dol <t•- iu.i o la sa..aón-- di ...i.. Ser-..; ol _ ..._ on 19411. ------ - • 
coPlilil y el ttiblio. F.- <n Pl'Ícxlo de in .,.,.,._ - ca» - ..-• --; ....... 19 ........ ain lit dii-idld dol -
~. 81.-.,, doL'8c.too Pi-·..., _ _,..., lm-clt .-. COIN> ... laCJH<ilÍn dol!MPS. IJt9D ·-•IOldoo ..... clt r. ~ ..._ 
pooi.ibr..,.pooíodocmellaciomo.Pl'O.....,.,..drla~ lltltlóc-•las.,.,..__.oolÍlit•Y .-pmla _, ...... _ .tPodol on 111 
décodoclt«l,G°"*'V•-••roo•oníoolc-....de_.,,._..,1\!64,pmlllOSiÓlldllol .. luMza_.,amDdldllli.,_<MO_clt....._ 

gJAsí, la ''SO!anlo R-.aón ,_. .... ,___al 8111!i tv -dol - y 1111 UllliÍr1. ... - loo~ - ,._ 
--•Pil1i di los ai'tos 20. Ernlos años de 190l'J 131115, ......... di ....-...OSJ.-09Ci6 m•..-a!i.143orilldls, - -
a 5Wl a 43.714.-'id.on1925y 29.815on1929. La~<lr~,..-;on-md91.110U--.a4.4:1!1.910 ........ Lo ........ d9 
la -odón de - <torlJdo ....... '*'-y ~di la - klllÓ a lo <todtJai6n dol -~- ' ol.., dll ailldn .-.-. Lo QÍde • 43J 
UlhÍcUos en 1943, cblrlle ~ GU91Ta,..,....;. \a~ d9 ~., ~ et. ~·· n~ en i..-. oecilfM. ~ d9 ~ Las 

-
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-<»las im!>olt.aon.s en estos r~. oionlHbon lo c\J050llÍn <»lo~ do IOOCJl1ooonos. Oln lo conoodo l1h do~<».....,..,.,.. do 
to:; DdÍs.?>(t?íiü~ dibid.l¡ ti.GUiff¡, ~¡ta ir~iidón d.r duwr:Wi o-íWi oNM.:IA.. En 6rei. •~~t. cr~w ~ dir ~~ '°" 
et dosplo¡_..o do lo IJl()CU:tión .,.....,.. <» ~encill oor lo 1-. i. ,,_...,,_ cora..-on .....,., .... los lics do 1940 • 1945. Elo ,. clltlÉ • 

naemenlo de "'nec..- de iooo<taoán de ~ .,...... y - de ...... a "'a-~ e-• ... C\!'O roodolo de CllO<U:áÓn era ~ de los 
paÍ..s-Mlos.En1cnc"5.or<re1939y1952.loD10<Uoón.-1u.o<H'1ilR.,.....sSilic11MJ:lo...._deltu.i18.4"1...-dooaropon•(16.1"1. 
me<Ügica(15.2%!.rrinor-nome<áicosl12.1~.<NÍ...:ol......,óuoca(10.5SJ~o<•. FWÍllic•~..-..C•-'-.aónnolk--
1~1MU, IPEA. Ria do J..,..o. 1977; aiiud s._. bol. p. 661. Aoalocon ,.._.., ,_ - ..as ...-e-. i11 c-ill -·y ou:ho IMs 
cinárricas ~ !ti de los af.os ancenc.es. 

h)A i>eSll. do las dras retocionadas a lo ir..._, las_..,.... agiíai"5 ú ~lo.,.... -· dot IOlill i» i.s -ociones lrMs dot eoxJ. 
!londo CJ.Je et cillé en 1952 ,.,......,._ 1!173.7" do los .-.gr.sos"' en.- 1...-;n S-. -,.,, - •lo~ -.aón. • _...,del conlUllO do 
"'orua"' -oda> ""' Lfl "''*"ariado. v..-.""' "1a ~.-ase ........ -.m do las Mgoncias dP inlDcll.am.. dP - .... "'"""' y 
bienes de c .... ill D01 las i'dJstrias, Olesionol>on las ciuls.,; del ooís y oc.,.._ et --do lo b.9or1Za do pagJOS. ID CJ.Je --- ~.a.in 
gr1oflsidi dl4 t1oceso SUStlUCión de mxiiiciones. ~•iido Úl 1n ftl'PK.M (......, o dlt Pl'QUllÍD omw. cmno e~ bMic.A e» ._.... ~ il _ .. 
esca Pa1a l'SO, etil f'IKesaoo grilldts """"sa...s e» CCJI.~ !1 ~ ca ~lrdft.......,.., 'J con 911 .. í• et. ...._ dlt &11 ~ a ~ pimo.. 
A.<1.Jí eslá la 1azén ~la OKÍPnt" in~ l!'Stal~ ff} la KoncmÍa con La ccnstructiérl dP ~ande-! dla:s de> Rfal'StfUCU• nmm'" et~ dio G"'*> v.-. 
~o~ a ......t naciofwl en el gobio!no de Jucá>o K.-.0. et aJOI se C"J!IÓ on et ..--m_...y en lo_..........,. .. , .... _ 

ílY ;,sí, se llTPásÓ lo ce.a.in i» lofitm:• NiCDNll dt-...S <U-lo2! G-•: lo a..mn do\/,.. A-dolo~~ N-..i 
(19461 CJ.Je c.,..,...;-· b.;ol las inlO<iOOfWS en et wctot on 19152: 111 ~.,.¡,, dot Pollóloo. con lo i..- di lo--· ., 19113 (..........., ~ 
r.maáén. y c•ación do hooos do """olooos}; y,.. e~ lo gron.,,... twlorolíáic• P.UOAl<lnso on et Ria 5.., Franálco. t..~ dt 1111 _. ,,.._ 
poro surnsuor energía, con<10o a lo oecio<lce """""*ooón dll soctar. 09..-.do ll ~ lo E-ás. Se din •Í las cord<imlls poro et........., dll -
mor-'51• dot ,..,.-.., inWsUiil buomiio. - - et ""'"° <» ..-un do ...,.,...,,,,. • ._ ...., en ,..., ...:illo. ..,..... sis*• • lo 
~ooón • pag de los....,. so. ESI• IXOCltSO .. 8dr• con ...... <»lo-· de lo Col•&. curdo los tíminos dll ----.,.._ ._ 
Brasi on lit !lvisiófl i11emacional del•~ on los·~ ,_,,,,_a las~ do los oroó.Jc1o5 i:ftnllios. 

4. En esa"-· CJ.Jl'Viiodo1966tlti<a1S67,~en etr~ .... se -a et e~....._..,. br_..,, ,.....,-... .--~·et 
PIOCHO ~ dlt ........ ~ dP los Di!ÍWS ~05 O~~'- «OnlmÍas di kls PIÍ.S C ...... «t lS'I et.mo di~- .. ~ 
l'iOfteamfricanas. euoe»as y~. y la JonNCién ~ W..udo Ccmil EtiODfQ. 

Como resUlodo do l.fla serio de crisis polÍOC•. e- los ---G- 11._.,.. .. s>.miY «> 19154. y su..-_, C.- FbJ en 19!!1!. - et 
oorle!Juc'*"' K\Sas<holl CJ.Je se'"~ a acelet• et lllOCftO dt -.a.•~ i.. ~ dot lrioriD .-.._ • •Ms i» lo air-.aiiin do lo 
cillilill-illt-..il_ill_ dotl'lonilo C...i11 IB1•il1hlo __,de lrlred do'"-- Dll• '-• 1111 _......_E--...._, 
<iseiiadaoen su1>09amalanlado''l'londo .,. .. .., .. CJ.Je ..... -.cQeoiuos. -í•-lo """*'<dór>...,.. dt lo_.,. ldt 1.1!11.llll-ñ> 
• 2.300000 tlñ>l."' ~de oecóleo (do 6.500.000 tillo.,... 16.!IOO.lllJ ttñt •Í a- .. -·~. - • - ¡wa$das, ·
tSINGER. ilid, p. ni ESlos ~.en !1111'1 ~. "-1 ~.~lo red do e-• 1 dt lwot- S. -...,; lor ~ Br•íill' 
.......,_..,se intolanló 1o .-..- ............ EID •ció• .... dll_.... a lo.........., de._ U..,..._ <»~de~' do 
.,.....,. pasá do 19.Sl!i!S lridades. en 1~. • 51.325 on 19&0. - ..... 111...,.um, de.._,...~ on 1-cm 2.1• ...- , ...O ':17.943"' 
1960(NASOMENT0.6. PoUlicil•'* 1

• _......., _____ a . T-dlO-.io---.mOHJSP.s.., 
P-*'.19n.llOMO;CJUdS.._.tJK!.p. SSL p..,..,,.,.-.,,. ... ,..iodooori._._ __ ..._ .. 11.a ...._,_._ .. ,_.1o.-.a:;ár>•-
de,..,. .. k•ill fiol. biln"5 Íl'llecmedos Y - do~ <U-. car9•.., - _..,, (8.!llS ta .., lo - _., ol 7.Sll i» i. ~de 
-}do losOK>dJaosdocons>.SnOno<U-. S. ..-.... c..i.-•i.-dtlDI ~~la dll-dl-....... tliaim. ~ 
mKirD. -oü!lico. lo dll tu.. rodoo can.., .,.-dll l!ill ill .... C- lllClé&IDO di lo ~ ~ kUlirrl. • .... dt lm irilim de 1D1 60, -
,....,._..,.,...,..m,.~.,..rllÓIDOOC>-ol-dtlll......,,__ En191i8 ..... CClllriliánP_ ...-m_e_ lrl~del 
caciilill_....,Oenlos -·--.. 1911.""'"'*--·-------.......... - clllill - ~los ueNams ª""'°'(100XL -(1DllllJ. uDiD(90!Q.1_.,..9lllll...._* _<SZSICSINGER. mt,P. ~ 

U.----dtM-rrin~enlmP11~dt1933fllll'1~ ... - .... .-........... dtlol
dt cillilill ............. •clÍJ-ll--1onet...m. --... --elclllilll--...._._... ... _.. 
"<-...,;et PIÍ•. _...do~ Mt-.imi ,_....,..._con roamos"""*'"·-•....-• .i clllilll ....... •...., dt ..._ - IDI 
seclot"5ITIÚ~7'.~s.ñilla- 11--~'··''-___ ,. • .-..,,._, __ ._""",_,,"' 
/ct!cQll_.,~.,.,,,_,,y,,1wadlam- ¿· • .-,_,,,,_,,,,_,...~"'"'"" · t ytillE_,,,-~
(tid. p. ni Lo cilllo n.,.. túJO- - - el "adir - ainol _, ..- - dt lrl lullaie- - .. _... 
nudll,lar<oenlar...,.~comol!nol....a~EnS.,.. ~ _ .... ....., _..... .. --..._...,dt_ . .-
OIOCeso fue r:>OIÚ!llÚli<O. dorde 0-. "'' u• lo~ dt __.,, i. ..... -do la ... wcá&iip ...... - DOI los 
irict!IOJoslisc*5 do los gobilmos ....... poralll ....-.aón E•_ ... ..._.., 11c.;.m11.-•S-Cllm9!& 

5. ~ Brasíirt 1ue 1>~ado P-9> .._. dol _ ........._..,.. lllOCMI> sólo..._ a~.,. et ,,..íodD ... dt IDI mm llO p 711. c.-i el llft-'10 do 
~ hd<ala..,,_, con lo<~ ·1.-or r:>01•rwo-· !I bliolaidl'*>llil !IOClllOIÍlbdt la-S..-..SN.....,,clt la T_. 

6. En et o-do..-. del Iba do frll'ICÍKD i» 01wU IE'8í• -• - ....... staNE. - __ ..,,,_..,. _ Míoim. Fondo de 
C<*JlaEccnónic•.19821.en"'"_,._ _ _....._ ---~F ... - ... ·- - .. •~•r--·. 
Ooctorodo de"' OEPIUIWol. 100!5/2. do .uorí• ........ ~ coo Ramao ~Me;-. .. --...... la SlUIE rs~ 
poraoO ............... doNOldosl•''l: 
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aJ Este ÓfginO U aeado Pifª ~la ~61Ón de la~ ff• @11 Naf'SI• btilSltefro. regióri a.tcirr.s. pa Ci!Ídii acÑ'f.a. de la f'CClcrnia. ~ 
en los ~Y l'r"l las recientft cikadas an:enores tn la etmelf1aoón dt4 azUcc11 .Y t*OS 0tockJctos <J.Je Of'fcielon E'fl flt ~cado lfd"dlf o.JI• r~ corro las ~r.,._ v 
ef Caftie.. Adl!lmás, estar~ decae por ~ atialWnfo dP la c11o0.Jceút ~a dp la r6'911Ófl Ó!' M•..-hao. la cva.I p.as.a a ~ Cw:i!Í'Ka y E'f:anc.mc3ft"Jflnl• el 
noreste. Lo ~ res:tAó h . .e la ~ ~ Coll1fal monooaista dlf fas r~ nWs: de-~ dlif suesie y su-~ ~ ~- reikwzando ~ car.i.:teJ dP 
~ corr E-1 cenuo del país y la eMPiirisiirl dtt ciPI• ~ .. 

bJ Con la ~ de la ~~ c~ilAstil a.t SU'~ v su t..cJil e4 ~ y ci rof'SI•. s. van ~ Dl'.a:>S ~ b.-os oo la ali! 
Df~. lo ".Je genen la desc0ai230Ón gr:iir;Jall dP !'911 ~- r9'onando" ortx:f"SO dP re&Ao •!ni E"";Of'ICifn1a dp stbsttnaa dl!if naM!e El~ ··.;).;-t.A.w" 
mere~ ~ re estaNec:-1 es e.u? €'1 llCW~e pas.a d coruu:rw Pn:JdJctos m.i('lliilCt\.lados drf( rum. y .ru- con ~ en t?4 11?HCedenl• df las ~iCICWle'S' de los 
productos DJmilinos c«no 0tr~.,..11e E't ifiooé<1 Debido • i.. ~' dP J.a c-:.tJo.~ ais¡iíccl.i en ff riores1•. rr.gr .. e» ~• lf9Clít enormes Contl"l9l«l'S 
pobla(Jcnales n.cia ef SUl'ste rd.1stnai Con E'SO. f'I rior~ s. tt•isform. fin lntl '~ ~111· dPI ClntJO °"' NIÍS El DIO!l«tO dP la SUDENE no e~ 
c3'7tiat este SJh.JaOCfl e-strucf\.13'; relOIZÓ sí •.na mavor ,. .. ~ f!intl• #!"Stas dos 1~. con e4 IUD ~ catttWs ~.-do dP las~ ~adas tn t!'I 
l"IOfeste hada el Slleste. generando p..."11.::a dzti'itluaón de4 eic-edenl•.., et roest• r1anasco dlf Oio.Jfta ~ ~ e:Stl' proceso se dPsafl'olii NI:> i. hf.g!Pnleoia det 
ci.c:iilal Uasl'l«ior.ai QUP ~cilla los overs.c.s. 1egiorllf'S dlfil p..¡1s. y en p.jlJll(...., l't ratsa:•. cKC•idas por ., "" Rio ~ J .... ~sao Pauo >' co 6115 1~ dPI ... 
siendo ca.e estas lan"tlifn ~RO~ de las mt0oook ~~-en los mMcos dP lll dtsalr<*> ~.e~ y conlradctmo. 

cJ Esta te4.aa00 eritJE> 'I'I st6E"Stf' y ~ r.:.H'P 13frbfn seo des-arrola fnll'• eif SLtl"Slfi' y !111 $1..1 dP4 p.¡Í~. P"O l!fl escU p nauWza dlen.i•·iM de 
litll?fdeoendencia. dordrt? Sanca Catillna ~a ;:u C4'ol1Jcaon ~el cPnO'o def país y twoa C'l eHtenor ~ rro:xta def cenero det p.-Ís los prod.Jctos rMn.J'&~.OOS. 

7. Sobe la conlamaoón de k>s bl"5 ~os de lil sotir~ r~il en Marx . .Yª arwllir.rnos lf>Ólecarrwrtr• en ~ en ta ~• ~ dlt ·~ VH El 
PfQ(!SO °"' tcm>aaOO det etítato Í"ICkJStn.1I de rPSerVa !In eif C3P&'IO y ein la audild p la sot:r~ 1""3bva coo~ son ~ e"SO'UCtll~ dPt 
-o do laac...uaaóoenBrasi<>.Je ""-Z•onelnoo do!~."'...,......., el PE'<Íodo 1=55• 1"1fJ6167. y se~ on los ;'!Jy 8Q E...-omos 
lantiÍfl esia CUle'stién en M c-..ítuio S-Otw• SM.ra üt:..-lil iC.C.1tl.flD lw1'I1.-r~ e~<» Fice~ (CapílUo \11L 

B. Como 1esU!ado del ~o '""'onal do la scal'O<Jt!laoÓn .~. ,,,,_.,,, los ~,,. 11191"""°" ...,usados "°' los '1>Ct~ dP ~3nC-o·· y 
~Ae""' los '1actores do cambo'" !SINGER. 1$'91 L• -ooon _.á •<e<.,....~ del _oto~ doioroc-do~ 

9. la lasa de oearieriro °"' c~a ~ dlif 3X en 1961 • tiNS r~ti en 19&4 Esc:a ~..,ta KOOOmi.a s. dltió ~ • lil Jeducd6n dll 
olf.5Xenlatircd.Jcciéintt .. ciy3l3c.:.dadfifO.olfXEnlax?Mdid.i19iccU{d. PflfNa.Lt.llC. 81P!Sft. ~-- •• • ~ .. aal-1~1#2 14 lid. 
Sao Pai,jo, BrasA!nse. 1985.P. 123. eKtr.wdo dfo SILVA E SILV". 1989: 53J. E5'• ~ econánW:.a provoca~ 1962y1961Et ...-.. dimiru:iDn dllf......, dt las 
l"lVl'fSIJIWS en e4 p¡¡ís. C\&'as causas roo~ rE'VICoc.ff'S M .. ciO«Jdid dlt ..,..,.... e llClMM y e4 na~~ proc.-so ~ 

10. fl aeciTiienlo ¡:mnodo anwidelmd.Jctoro>I dPl.orrWs!no ,,,. del iaix aiiJÍio eflllo 19!56y 1962. al 29lr «ll7P 1962.P 1967. Sil9fr tanüin-•· 11 ~ 
"""Mfi oz ... a Sill• y Silla. U1. asi como -sos auttns, ol oroceso nt.cioNoo. "-"' raai. n...., dP los .-.... doi 9Dbf "*• dP 19&4, ~ ,,._,, 
E<onémco se CftWJ'ibG de nnediilo cisrrn.8 la rdio:in. y ill ~y liilgo tMio llOinlilla: t.rl or~o e» gitSOÓri cl'OU_._. dio ~ ~ rnonaooli5tl:. con 
base en la ac-E'ftua éil c~.t basoaoonat 

11. Soboestoaspocto, véaseMon<KoC--... '11My8-.P. 1Z7,n R.-•1 ____ ...__. (19821. 

12. La.,.«Jóónde 1a-.;n 9.Dó <lo! 30.93'.., l!IEO ~" 1440X.., 19&4. c-ol 51ZSen196!iy ol 25.4:1on1967. f,.. ~ rooMo 1-.
<*ásticas dl!if gotlli!'mo "*ar dE> corroat• ~la rllaoÓn. ~ c-áca:a Km hJ¡p wst:it. pa J.ll 1~"5Ól rit~. oa i. ~ dlP fDPl'I ~. p pc:r .. ccreot cit i. 
sociedad DOIÍlica y CP...t la fPCl"~ acMJIÓ ~,. b*lr• m O.,gDS, a(!"~ dr la r«l"SIÓn ..... 1963 y 191615~ MdJCilndD,. ~dio oroclJc1os 
~ados. k:>(J.JE' conodlo cor1Lil1uene caí~ dltLiil ,.,...~ MiAll"dJ$miidtla 11~ E"SilS n....SD"llS~ dltl.111 "*'-5 m cn.aROS.., 
1962a2773...,....docru.wosen19671SU2l~.'W "ª C#«W __ ,,_ - •ase - IPEAllHf'ES. Rro do 
J.arfto, 197"); af)C.J(1 Si"igipr, op ci.. D nt 
13. Se iTC":'"° o?nfiifon ~ ~ dt 01d9n &sea,~ ce.o: .& la. a•illOéri de l.i ccu.aén monMiilill ceno JMC..._., dit ~o dio i. h'l.la;in. 
bJla"'*0<~ndol ........ S<Jb•aru.aán <W ,_.int1• llOllt cJ la..,_;,, do la ORTN QUe,. e-on 161 írdm dot•--.i T.-N
d) ns..ooón <lol "Sis1orna F"rwncoiro daHllli..,_ (SFHJ 1 do i.. "S~ do Cldolmoblóno'"(SClt y Ollas --.P-
14. Yadosdo1958,s.-.O...,..coídoc»los..-._...._..-1362y1963.$49Úfl-doiOIEESE(SILVA•SILVA.191B !54).tn-l*íodo 
el DOdlt .-., boió el 36.5:1. ,..,..,.,_ ""' - ainc-món do la ,... .. En 19&11 . .i 50li: do la &>Ollllción .. ..,.,... doi 17. 7S do la,...., -
siendoC>JOen 1970esta "'ooorcón-ai 13.1:1 (d. -!CATO. 1~ 81. ap.OdSMoSM.illd 

Lapolítica~a.,.... do 1~ fl.e ldzodo mm lftl ..., ... do~ a la ........ ~auk doictnioco salilill _la......., do la 
Justicado Tr-. """'-rdo la Ley~•,_,_.,.;,, a los"'*-Clln--~-.i~ ala ..-sitín Ccn 
eso. el,.,._, ooa"' '"cima'" do con<rolSOCNll ,.._.._•la~• lo -món dli •--forzando 11 _,.,do:.."'- L• .-...on 
de la economía se reai?3 por Ja ccn:PM"aiotYi di!'~ ngNSOS y i. ~ NCJOn,iil M lm c.JPM medas .I' alas di' i. ~ 8't dMllliPr'llo d!> Ja t)OtUoárt di' baios 
ng'<.'<OS. 

15. El caso do la enoosa ... omcblísoca •aiana F"IOI on Bolo H.__. MG. os •í..:o. P•• -.e ... ........,..,.,. .. .,...;,; no_..._ oa 20'"1s. 

16. En lasM=ias orooiJctoras do bio!ws <U-. ..- ti edil o-... y ldft-.., lo «..-ía nacional. En 1916. los - do • ._ 
ocupabonel5''- en las.,_,..,.,...., los ~ye-•. olS!"-; los-alOli N<11~ • .i 91' ~; .i all.m ..._ ~,¡ 1CJ1"-; y 

los !'jos dP 119odón.el 19'1.J9ar. Por-. ol ..aoo dP ......,..Y.....,.""'" - ora cona- - - - -. - ol ,_.odo do 

... 
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hné1icaLCl(rla. s.rdocaueen Brcs!J E'St~ ir.st~ ~l.l"IOOl.101Co0.JC101a 0t-mG.ias E'f"1/lJ9f'4"0".al9lat"1t.:.oor• de máo..-ióS etKu-ic.as y tá*:\.JalO:llas y~· ME>*=o 
la C11oci.J::aon de c~as ~. 

Ottamedda~alde e-stírntJo ~l.;s ~'~ ~r.c-on3CJCl"".E-!,ti.1el-3oe3".X'f1 Oeolo! ··:i:ri·.~~l!'!··!¡;:cm3C!!:'S ~~~ ::::ot.3'!'!"!!.h"..3Q'Yi.3' 
'i"Stataiy Pí'-'adoJ. ll?n las áteas de oetrOQllÍri:a, au:omobi1s:nca. ~. ill:~o. &ir.-.o. il(C. E.; ~Gfl(e señala' Ql..le 'l?Sfa nt.Je"Ja 't?stl'atE"'~ de desa-rol:t rt-41~a ill'l 
más los lázos ck-~04 dl4 PdÍs con lo!. Dd•SE-S rG..JSUWEados cl'l""Gallts. eo to QUe se re6PI'• a. cam:.io [KJ"s;eroet"•iñco. pues las 11ansnc.c:xir1C11PS cc<uio.:.or1 • 
contJolat la D1oduc:oon óe tecno6og1a en los p.a1ses de Cfl9l'f\ 

17. S~datosdeFrobe4e( ai. ( Thr r~ ,,,..ds • f1'W~t:lítMion u/,.,_, Re~. v 1 ~ 1. Sl...l'm"lef 19'77'. :xado ;o ~"91!" xi 
oc. p '61 iE-1 vdkw dE-1 saiilllO merlSUilÍ e-r1 dolates l~Krt"oc. wn ~ i1'l 240 rai6/rr.e-sJ. de "'9.sos p¡¡iSE-$ enoe 1 J;'1 y l'3i'2" 

Brasil l19nt 86.70; Gt".ana 11971 t 39 50 M~n.JICOS 119'2t 50 40 Mai.1100 !19721: :<9 00; Co6oo't:w 11 ~70t 74 40: Meneo tl9;"2t 156 Eú· P..-.cma 
t1971l 22"1 OO;lnd31197(1t 3000. Cr .... '?ade!S• .. 11-:int ':(! u.i F~ 1197it 38.10·Y·J9(1S1.3o..al19721: ~ro E:t~U~ 11'3nt '314 ((1 .6JE.rn.<rlo# Oc·~t311 
ll 9;'21: 545 OO. 

Por este- ruedo. Si'~ ~llE1'"1Óe1' ias la2'C<..S det f'9f'SO de~ Q,)Sl"l4ICJOI"~ i B1N. PIE'Sff'•ildo lSiádifilW...il ... COO(.\illll .... a CCl"I telaoc'1 .. (¡(JOS 
paises de ~e des.aneto rioustna. Lc-s pa1SE"S ~os y ifnc:anos. DPIO ~· m Dfml'IOS DleslOl'\illl~ cm sus saNRn mas tLaK>S Pila l.LlleilOOl'l ~ 
t.::otalrrdnacl0t'"~3l Li;.s .rala11c<S~.~a ldfrl.a~3rrdP ~ 3 ~i:it.'f'CM más eifo.·~ ~.A51ay.6Jnca 

N coouano del ruaoo pseseriec.o.>J aab.a, ·;•w: o..oesogao:nes re-~ "-"' los ete\.'"\.O.'OS de tas ~.-.de-s en'Clfes.ts .-:anzm.. ~ de •emslefaoon 
~ it k:is mas alo ~ rru-ido. c~itUes a los oe los OOs p..¡¡¡Íses e>..- rr~ ,.""""'11an en el ''°'s. Estados Ur.OOS y A.k1Nna Ocáncal Pa1ecía ~ t-~iil (yit till 
vez~) lrl rf'tefciildcJ 1~ de los suetdos de k:"5 ~ ar~ f1'l...niii El l~ido dio estos ditl.os es Li fl.Jefte ccn::enJKIOl'l y c:iot.mziaérl de los ~ 
s.H~ oue se'~ er1 la ~JCY.on georiE'f°' de Jos ir9E'$1;'S IB.A.01.~ EOMAA 0$ ~ dr,.,,. ~.-.8 Aio. Paz e Tena; acud S~. ro ca. D 71;'1. 

18. Este cUédo cor.uc.stabá: ccn ~ aecmerrto del ~B ~ Sl.CIO ótol 15Xen1963. p.¡,s.andc. i:oor e-14 ax en 1'367 y legando~ 90X en 196'.S Id ~os de i.. 
Con/~ /lli/ICiolwl B1asilrila, FG'V t.:•c.rxi oor ·jt.Jii Y ~t-.ia bfl. ru;:njo ~ r~ n*as Dt~a e4 lirnado ··miagr• tltiBo''. ~cual s. ~il «l 

1973. 

19. Enc(lf'"ittálfos ariaizados E-9CtS dSOt"Ctos é'fl AL..··,.iATEA. Ei1wl en '"No«as s-cbe ~JOS P,c:tJlemas dP lri~ de( Esiado''. en el lbo C......._. 
Contemiporirwo, deSOl"f"'lt~.H R ~V~. H hlet1eo S~~ ~ ed.. 1995,p. $8 Y larrblÍnc.cmo1AnOSeo .. Cap1ni>I .. 

El Est:.do brasieño eo ~t:, eitaca c-..J'TOP •)ir~ '~ ~e 1o$ ~~ ccirncr :.1 ~esa capraista dP prcdJCoén como la P!Uobr.is, $idlfÚgica Vob 
Redonda. etc; bl como cacica! tlnanclll?fo 'on e4 Bancci ~ 81.lSll. en ru.110 banco rt'IStO. Deto con todas las h..n:iorws de ui breo r;lllil.rado; el como·~ .. de la 
ecc4'"IOrl'1Ía. Hl cua..-1110 oue. de trona CE1'"r<raizooa y cc.-.ao&idii. ~la pc»ítJCa econón.ca. w E'9"fPo ~y dil'ill~ dio f'Cl(lrtilOÓrl; dJ como "-'ta de 
1eo1.só1. cuarido 1e«ne lodo rr~o ss-dc.111. $OClill y ooh«Ko .v la ilt'ICl9il La v..:sa tU*:.a det oais. a bc.JeS df Las laMdas ·~ dt ..:f'Oción·' o '"Estado Ot 
€'WC:eooén". 11..P..:. dlif ''E!'lado deo OPrectio", el con ca1act"ísu::as ~~ .. ru.ndo bu$C,11 eing1se to sobre l.a SOCJlldM:I cano .......,.º di' ~ v 
necesalo al crearwnio det país. pero o.Je con \.l"\a mM'IO dir lwrn>. fJ con CillilCtl'fÍsiác.s ·iOl'~as .. cu.do ~ 1S1 peón cont'9f9Micr rG.seW • b'Ms dir ia 
r~ 1cc2aida ~• catea6 v Udb.C«I, 91 corno Esiado e» c.oo• r~ilil. Cl.Jindo se bil"ISIOIJTlia tn DtOllllDIOf dlt 1:1• IM'ftildo flilCior'..i • ntmilOIJNIL Cor-1 1~ 
a este lbr.o ersoecto. los .-itl"f"•os de r.edblil'aEacal e» la «:cr1onua 1n Oftto s...-..do no~ novedad La c91tfln0a es~ .t ~ "*• OOlf~ DOI -.do dP Lil 
f'll:efVIPflCJÓn en civet'sos v.ottOles. del.a f'l:onomia. e-~•"'"~ Q.Jll flfil"I r.nilt*s odP illo C~-"~al.ancó.Aa~ad.9. ccmo flf S«1CI' ...... ~o y OP 
Maesuuctua en general l.1:$ OfJJab.ZacJOneS ~ gotwmo Color ~illan lll pecÍodo df ··n.»Ua·· con et mode4o i"fffwrm. PRO con cai«""ÍSllica a&..e:onlil\&S y 
consewa.cX'lliilS rr-.& ~E'S i los "*illM c.erm--.o. PlflfOCll.l'flOll. ~ cáK10 .; e~ r~ e ,.AtmilCJCl'lill, bilill ~ e» '9 ""a. ~. 
Cll....COfUltSJTIO t'(C 

20. Pofiuca ~ad.a de~ de l"'l'Jt't'SO"PS y dPv.a....oCn . ...,...xi a b'~ Lil ~ .-still.~ en ··cf"latar1•·· o prcdJcto df or.ao por dttle> dfit tJlt'IM'do 
Pal d 1 Cltila. su OflValllilCÓ'\ 

21. La"""~ di!ol Estldc en l.a €"".:~Ía t.asmña ,._.sido o.airlf', su c:.ilet@lt' ~ h.n:JÓn dio g.,araHr ta~ e~ su Fii~ «c:rÓl'Ka 
$(>cerna ena seaci ~ tan1aestn.J1:tUa ~ 'I dio ~oón o. i:..-..s ~ (PlercGJín-.:::.s y ~L ~ tm ~ ~•*5 
de Cefacter luaatNO tor1 est• t11oceso. Se 1...._,.dD i1 IWnlft temo .. QIA'lh • Q~ ~ Ecor!Oll& Brasilul· { RRiM• V... cR 26.Cll 70.). MllÍiil T. At..eo íl994. 
oo. a.. p 1231. señ.io ..- en 1970. do~ 10 ,,_ _.... .._. ocn-. on lo oconomio. ,_., lo~ l.._ 9 .,., ........ ---- lo 
PetJob'~. varaas c@nb'*5 tlÍdricas, i. '"Corrl>riu T .Wi:nr:.1 8radl9.1'" y Wls SldltSNS 'V• do RID Ooc•·· (QUP h.Jlo ~-POI .. Got.no C<*r} y la COf7C.l.riN 
Sidet\rslca Nacicirwl'. Apos.t~ en 1.1 R~• Vts.ao en artícUo ''Qwm • Qypm rw Eca"UIM: as 200 msxes··. dt 27.08.82.. &. &.fCH mtneioNi ~ en eC ilÍr:> ~ 
1982, de t¡,s 200 "~es taerHti en tfitn.-.os a. PiMIUID lícaD. lilS 23 tnr111• e» i., 11'1iicJÓn ~¡., _. corad ...,..._ r~ JiS.Í 1..1'1 r'l'IOaffO 
~al1.Jo di' t. n~ ~U f'fl li «CR:111Ha. E• PIOCftO se ......O .1 p.w ~ dll 1-.:Jo e» LI 9"liárl c.olal. a,p od"1t• lllJO ca.a..1sw:• 
KTll"llff1~P nPCt:rlfil6Ps, adopt.-.X> ~ ijp ~ICJÓrt «> ~ c.aisos ··a Ulr112•··. como h.» a ~.aón dlt i........,.. pa...sa .. •~. neio 
pioceso Sltñi t.na r~llOOa enom-. pcr ~Re» sus a~ 'J di tas: cl'IW*5 ~ 

22. Los presidlinles "*il~ eran r.orrt.ados ca M ··Me ec..ido .. dio~ F!.mZ• ~-y~ po ui PltÍodo dt rul90 lim. 

23. E;ta polícica a;¡rícold de "'"'°"ao:OO es anaiz~ - y der.,._ PI.,,.. oor T S~ f"Anilsis do los palíóc• dlf SKICf ..,__.,,..,,,-, rt 
R...;si., ¡....,_....,de PlilfwilÓIÍll. --óo191l.2,oo. 113·1•5' E5'•a.A01s.Ñialc><si9arO .. __ 

al POI k>s ar.-.S e:» esae Ma. <JA DClf su .....is. NA 1n ~ ~"· l'S o.- &a pc:*aa ,llJÍculii .1 P.- ct.1964. con .. ~,,.__ s. 
centró M las ~aocines • .v h.Jeo lo~ l"ltmOS ac~ di' ... todos f'SIOS rños. A"~ dio~ ..... dP mea r..,ación dP .. KtranÍ• bf~" 
me<cado onromaoonal y do acelel• el aeaiwr<o. el _..,.....-,.;los "'°'"""5 a9Íccios -- y/o .-..... - do los.__...,... -
t..ast.:. er•c.-1Ces ~e<ían ~ fTl(1tado nemo 



b)Paraelo,Ldzóvartosrnec~de esz1mlio a la c•odi.-:oai .;,gi1ctia oe ~ilCcn corno~ trtu. ... o su dsnw"uoon. rri..-i0arl9nlo ccri 
l"lleteses Slbsdados. aOOl:os ñscaiies a los e>Cl«tidclfes. e4eiJ:aiocrl óet oseoo de4 or00JC10. E'(t. POI ooo lado :w..iscao.a ~ ~ c:1odlJcoon ele atlll"f"Cos snu. 
como Ja r~ y bata de sus Ptecios. penaEacié.fl de !l.J E"-t"at30Cl"I. efe 

cJ POI el ta conceobaoón de valor ag-eogado de los twod.ctos cwocesado:s o rd..JsmiÉacbs. olteocían ~ renl~ .., et nwrcadc .-.~. 
tlans/0tm.ándoseeot..r1arr1E1car.cíc.cOfooOOa>Cu.aiol..m. cuyoottef1U0 eoic. lil 9if\if"ICMf. y r.o NflS1ac.., lils lll't~ dM ITllKillÓO h..no Etiy Ctf'U"Oil s-1'00 l.S• 

proc:U:to ~ COOC\Jte Kl le &ol<a de et.cago. ccm::.i na Stdo ~ SOYa. Dlcdloda en Id 1~ ~.la cW cw ai."\JC:ill «i Se.:> P~ y~ l'f"l et ra~• '••o 
como Ptoci.Jdo eHPCortablE., como ccotTb.JSttie C"<ifa la rd.Js:tna vrmbi1S'Jea .je los canos a .:«o:l"d. la rr.Clfana eo Soo P3tt..io, la g.an.adlir1a de ~- ~i:. E~· S ;n.¡. 
Catarlla h.Jeion varios PC"o.lltos CJ.R eoua1on t>n esta ~1c.:a como tue la nd.tstna de la caroe de polo orrxes4do. Ca manz~. ~ rnadiPfa y ceUow 'i viflOS orc-11.-ios 
roduroiiizados. 

óJ El 1esUl:ado <t. f!!e ccoceso hJeo H ~anwoio ~ Cl_.,JO dio los ..,....os SITdts para Lil.S htrllff~ <81aÑS. como ~ •f9Cl1PS r'O'e 11 ceroo
OE'StE>. así ccorno S1JS" 0tcdJct1::.1~ de Ja:s 1~rl'!! SJ~ y S'l .. ~f' H•M rrr:.· !'/j(• ·ria !=USttUOOrl ·:iP t"f')Ó.Xto }' dfo tAOOJr::tores. ~ l.FI cifllt«'o fin l.J I~ dP ciri:d..O s•""' 
laz modaidaides: de~ de ta fuef¡a de 1.Jaba.o El desarr'*> qic~ de ~aoón. i>Xttem~e ....-...-uado a las nec~ dlt t"O..lltll"• 1.11 bUi.z• dr ~ 
detE'fTIWlÓ l6.a c»satK<Ó"l 1~c. dEo 11.bos Pdfa el c~i:SllTIO n1.-rie. como eol trioi y el tngo we det..an ~ ~idos. rmirClilS ooos. como i. c.-. tu..wrcn sus 
rAeoos etevados fODE. 1S78" 53L La estruct\.li P1oci.Jct1.1• ~e e.aso i 1ea-ftase cac:M vez mas. ~illldo ll'kl nwno dio oblii aKM"l!...n:e t.....xisill. no 
tia y a:s.3'anada. La f!SlC'.om1a (lllC'Ó.JC'_p.li- era~ tl'~ l t.a5 ~ rcint>3ml!'flC~ ~ ·i~s·· 

..?} Uno otra ca1.:.ctll?fi~a de este ~.-e ~de "~Ck."'n er~~ tue Id 'C(Xoi'f'IUao)n de te berr~ en oocos Pfoc.-<.n>S. ~ -;ue 1efCG'Ó :a 
conce'f"ttliióÓn de lo ben a en ei pc.Ís. QUe C'la l.l".a tll'fKIOil <.C*=ll"w& Frllle ·.~.Ti .11 .•.':f,~ .e~ ~Ji1Urar•nt('t!: "191~ ar lftM ar ,.,.¡ t.cr..,,. ~ _q¡ 

~f'll.mfflCadPla.~YiilO.~_,.·Mla.~.-~ -:Jrt"4(lf:,¡J"·~ Enl"l·fl'll!mC!Ilff..,,'°d\ ~~~~cm•,..~•dft'!w<t.,... 
t.3f1JttH)~~m_q,¡p~fK~ ·del5f~ .:1'.6>._'"T ... ....,r>'~·q_'•.,.iltJCC"51C.Cnf'f1i...~-~~-r..rtac:ladrl.1 ft oi28r" ISZMRECSÁHYJ. co. ca.. o 1 .... l. 

fJ Y poc L«ino. t..raa ooa c~i..lli'r'IOd .ie ~ e~ 11.A' ta l.l".;icao:)n creoente de bs m.i?'fCados de ttab4ilo lblr*s. debO:I ~ las llQoiCIJl"'...s y 
~~o del CafJ<'IO. Sn en-~go. kis r~ s.aWla.aiPs ro s.t.biMoo ein P1oP01oór1 ,;, lil rQJPZ• ri.xi.JodiL FUffon ~ ~ IDS íncic..s miil bilos. to l.il pdiít1t11 
~ailde conuacoón !'atiftal 

Ac:k>m.ás de la condmón ,,~ E'f 3Ula ~ ~ r»t las r.i:~1ocas ~*s par3 E'f s.f'CtClf i!f'!60Clf'Ct.JarÍ0 hJeittt't bast......, dt(actanas. b.amo -..chas 
aspectos. aeemos c,.Je no k> tue para k.""tS sectol~ okioEildos ~ $.e ~on cm los ncf'rl(J..IOS llsi:aiPs y las fieididts dt ct*x:ilOÓn dt sus Pfcd.Jctos "' flf 
metcado .-•em.illOClllill. Ávido de dMs.as en dé.ia.e-s. p.:.,;, KttfE- osos~. PCf9il los nei~ di' la~ .t 1~ ri-.• valuó ai loS ~ dt l.ii R'd'IDOJIU,a. 
sólo oue de e-sta v.z .. ameol:e tKTft:ada. Con la OtSkS o. lcrs iÍrcs 90. v con lil ca1da dlil oreoo dt4 cil• y de OIK>s crodlxtos «\ 11 fMICMlo ........... DIObll1MI 
de~.~ c3US.ada:s ta eta ~~aoon 1...ctli!'f'Ca. €"!fa 'd1!Xa ;gícob entra en ams El 1~3dca mis dPsa5tro5o Y 14 ~wiAllO p aba'ldmo 
de la DJoduc:OÓO ~ dvefsos C\.b.los. anc:~ auo!l..ilcJpntp como rue eif hiel. t.a PCJ.a. etc. lo ~ ~ re&;ó "' i. elr.l.aón dll coseo dt ~ por .. n.-m di sus 
prKios en los cilc.s l)OSteriaes. 

24. Cctl la eic:r.an:siri ~ cortStmO de toiff~ i:tT~• di 3blPs >' !'f su~o dP tri.a tecrlOOaoa l'S%alaf y rinvada. así como dvffsos ~ dP cáficaoón 
meda y ~a. acate<:e U"\a ''í'Oe'Ja das.e mecú'', i:J.Je tue ·'t'Wi·· ~ ''rrjagre bJi:Sieto'' Su coMgu.aórl econónw::a., sociiil. ~~y oolilica. SI' uc-> a. lo c:i..

Cetase & Ciiivosa i1S76l dt1"UTS\iln de i. ··nuev• ~tu~···· e~ di' 9E'S«ff5. trabiiiidcMs uMtidDJ tn tlUl5IOS dR ciMcc:Dl. file.. Est• "'c::t.M 
me-da" en La decilda de OO. se DalO!RZa i'f""tOfmlnWrlll• "' ·AIUd dt os DW..s dio ilUSl.oo..d ~*5. b ~ Cll'l'Üli su DOIÍCIÓl'I ~ SOOll • 
~a. atll"canandose rru;ho SOCJ.iitnEiN:f' dt> ~ ~¡· ÓI" 1.11 potUcól as.alanada. dlf pa:Ís. 

25. Un COOIE'Ot~IO we l..tStla b9ef'i i. DCiÍbC.ii Óf ~ ··~ ··p...r·. P.-•~· dl.d ~. H ID ca- no Sl'ñMSllClla ·z·~· /llUd"" a ñw: 
·'ll·'-"9«~1"edo f1'aJ't!><ÍE'f-«rb.<l<>C•«1"•·--1m»-••orü-dPC.:uto,S#.,.¡c~#i-OP :-; Jla.rl// • .,,.-
1¡¡ 'cl.3:PaP"OE>J63'~fll~c(r!(!~(ld#-!P$gp.:~dlll'<t'-f,.'t~ ,,,,;gd'f!Wr;tG~ E_,,,,,.,~~,,.. ~.w#l&Wtfi#!l0«w*.r '<Ad#"lr\6!!#1 
lTJlfE"f)Q~Cfff"f'; ccrliguodoen~~N~Jll'L~.....aib E_r,,ttrrr1Ctt:tr ... Li:n'lk"rttf"f"7f!t'lil"*"°*'91•• ~W~.-nrcP'" ~:.,... 
tH1t(E-loc~·(Ílf'rNH.'"Kny~cé.N11;i"l~~~~E!f'fl.,¿qi,,,,,,.,.p1c~,¡j~~<~ll.-..llllilMi.3'.hc~ 
~-:V. •<illil tri ~!O Mi'C'f~ ria a~ ap 11 i:IWwviilDI ..,.._.. ·• (i 989' ~l ltriCi.lcoén cw4 DOrtl.9JÍS1. 

26. S~dal0sdo~''F~G-v.._ .. ,~ .. c~ ... ~silvo•Silva1989::58J.el--dllf'W1dllilir-.:in~-. 
1970v 1974, tuoel_.e len%'¡ 1970: aBy 1:U ,_..,_, 13'1 120y 135. 19137'! 111y15.S; 1973: 14.0y 14.5;,1974: 9.5• 36.6. 

27. S~ Moua da Silvo.A. ( T- tlP e re-;,.-~, __ - - ---· n: R...,.. Ira<_.,,. dp F'tinNocrl. 
1982. PO. 148). el consuno do -óloo ~del 39% • 4<1X del'"""""".,. .. de """'9Í• Pfl!IOlio • ..- 1967 • 1974. - - el cansuoo do ..-...gía 
taoetéctric~. en mlnDI' ~ aeoó dm 17S ill 2.4% en t4 fl9ll'lO Dl!fíodo. LilS ao:rtKiarws dt PIOÓlilo ....,. tt ~ ~ 1i lo ¡..., dM -....x 
re<>1e<err1aban .OO.• el 1e1• de las~. e1 i a"' i3n ot 35 7X on 1976. y el 49.ZS oo 1980. A - do las 70. • - do o. .,.;,.. 
l"ÓJ:striai:z3dos. l3 cfst~ ~ Const600 dlP Pf'fJc9o ~ ~ ~I! ....,. li ~ COl"f9aaoén flf J3'S ~ clngÍ.a .t CDr1IUM) i'dllllill. R 28.2S S. ~-.. tn tf 
ttanspcwte de carga; y et 32X >.e consunía. en ~ a~ ~ ~os. Y' a a m.-s de La di<ai» dt 70, dlit ~ tal.t dt ...-O en~.,.. dlit 90S H 
irrooflado. ~ oue sqw"°'icaDá QUe ~ 32X ~ 3!5% dlt' cOf"csuno tcui de f'IW'f9Í~ ~en l1 PiÍS, ~i• dio t.a~dlo ....- .,...,& Es&e> l.actcl" 
iflre OOOS O.Je t'S2:ilmOS anaiizando. adf"IEl("lllabi SU ·~~ i '-~ dio Li f<m-.mMA RU'dll Y L. ~ dlt lm ~ .-.nm.. \Ali 
endeudamier•o Ceoeolf>. Este- ~3do ~ 39"avl'.> ~· :t lo Wgo dfo la diw:ada dP 80. J la U! de> li IK@'5Ú'I llU'llill lo~~ a .. ~ aR ~ eif D.JÍS 
.,.,. hoy 

28. Ha.~ Comefll:inOS de~ 1 atNs y G1ilflca ~ r'dt.-i dilos rÑs S9'*=-.,os:. i!SÍ CmNJ su ~ No ~ ~ o IJKJkniz• Ds 
~ Clbofdales aue nos Sl..91'ffln las rlc:inNCJOrWS • cClllln.Maé:n Estos dilos SS\.llln l)aa iJIO• fll CU.00 «cnimico 9 sociml dll Nis 1n .. Pl'l'Íodo 
correspordente. Lo iroorta.nte ~es~ et cor.no~ los daos~ otr.cl'I' 1.n11 Yisiár. glabMdl lo call' ~ ......... ~ cciUD. 

29. No cisoonemos de la v..- "solano.-.. de las ,...., oao esios aios. Aio<W>S el ot-de los dilos dll R8GE oa• - e-con ol Clldl<\ do los 
da4'.os de!¡¡ T ~ 19. A.pes., de QUe .. i/ÚJ 1984 .s HG'n«to. ~o.ar• oi_,. t~ ~ dN .:»la ri~ ~ID M ~ c:imtit. Los dalos dlil 



FBGE son 0tesert1ados en uabes ibsoi.ilos; PCll• ldar La c~aaón ce<1 m ~rC.JS. 1~8 y 1~70. IOS uartSloonG1110S ~· •.JaNDeS wcerlftJCleS L.OS oaios ~il ~ 
ihJ de 1990.nok:) cisporwmos DOfca.teelCeriso cif,1990 fUf' ~ 50al'Tteflle E'f"1 1993 ~ ri0 s.abemCrs Y tue hecho~ C@nso lrd.Jstn.ill oe &o$E' :SCJ RE"fom.ilf'JTIOS 
~~ ~ P3r3' e-! c3:SO ~ Szn:3 C:it:irru. !"') !'f rrttUc V 

30. El E'S!'.ado de la Guanabalil eta ta artl9J<l sede del esi:ildo de Rio o. Jif"'"º· y CÍSQ•O ledefai has1• 1963. Pm tal"tlo, l'!a ....-. cerno r.o ... ~n.Clli corr...c<:i " 
~awo del oaís más trrc.cirtartle C1Je Sao Pa.jo. ~ CUill. a oam dtt noo de la c»caoa a. 70, M ganando twgemori1a ec.onómcil. como eswatf'Sl,jll de(tl(otiCM °"' 
1~ n*at y O!> Las das.e-s doow;antes de4 país 

31. No varnos tAOhSdzGS e4 an.alists de E-Stas T ~y GrálKilS 131 a ta 36t ~ya h.JE!'for1 anaizadas aJ"lles Y. pe.e ouo Lildo. sen rrq,i e-AC)p(•e-s e aisudlP.JCIS las 
r~ormaoc>f"teS oue tomKen 

32. FIBGE lndki>do<rssodMs. T~ ~ 19:"3 oo E'l-Gol. aoudSivaeSiva(19:"3.oo. tt.581 

33. Datos c;«Uados a N1t1 Oe4 Cuacio ''Salanos Y PrOdudMdad''. c:•esenlaoo oor PE"l"la. LIR C B1esSet O#'S#"l'lfl'OAA llO •~no 81Mll. 1!1311-111113. 
14 ed, Sac:o P:.Uo. Bra:sier'IS'~. 1985, p. 7"~. apJd Silva~ Silva. h:1 

34. C1. lnlot.r E$/Mti'Stico. OIEESE. eneto/191'5. iOJd 5t..ia e Siuil. oo ct.. p 59. 

35. Ani/lzardo ~ c~an'ienlo de4 ''Salan::l Mírsno RN (Ptornldos ,An.Japsr· fDIEESE. F\onanÓp:lis, pp. 1y2}.y1~ Cr.tnO ba!• "4 salano mírwno dP 19'40, 
~o 1eoende hasta ilAlo de 1951 con 1.1"1 írdce det 3!S.40S ~ sa.:i mírwno de 1940. si...t.ndo. flf'I ~-~- lf9.il ~ su lna&'Of írdc•. ~- hoy, "° 1 ~ 
n22.:5X dt4SM ~ 19401 APiftl de es. iiCJ. "4SM ~vt'rldD ~ ~~amtOC•. SóioW\ eil t..-íodo de 1964a1974, W:.Ol6~0l'fci»dil4oodM ~ 
dei4 40% Con La ~aoóo de lil OtstS. il Pil1I' dlt 1<B:I c.w iU'\ rr~ eil c:odlil ac:kJusD.Jo dlt SN. "'9indo en~ e:» 1988. a su"*"' írdc• ~dita. 114 
~.:JZl do! SM de 1940 Para el rre! de ni de 1990 ... OIEESE Mbio ...,alJado o! SM onCn 25.068,00. 

S1 ~ta Tabla de ''G~o M~de Li C~a Basa:a··. -:roe 1985 y 1989, y consoet"irldo QlW ~ 19:39 etM'I necesarw:s 56 toas dit alll'l)O dt 
ndba!opao•W....,.. ..-.. c.......,abi.slca,t..--.oslos- Dlcanodos ~ 1985""-•-•k 1Slh.."tk!wl, 1306; 189161rr.>, 1987· 203h23n*l; 1988: 
171h...~.-..1989 tenero a~t 178t6......,..._ El irdte DICJYKlMir>Dalil atn dt 1990 ""ªde 168h.. o seo~ s...ían nKesilli!S U.s ue<es t'4 t1M11DO dlt tJib.:> a 1933 
P"'a OC......, la "'5ma canasta básKa. S<?I> dalos dol IBGE. la~ de m ~ m3s oollres on la, .... naroonal, ha bliado' de m 24,9'1on1960 Cill'Ó J 
17.SX on 1960. Cm 1esoecto a la c<Odo dooi ""'1ol - do los........,. y <Ob<e la nest-.0 on et..,..,...,,.,.,..._ -ido on Bolilfi (1!17!5. 1). 391 en 
''f'lot>emasdos lro91ossos e Moo<olios". p :.a e '""-da PM,... ... Pi-. 1'.182 41. hW'llCATO. 1984: 80-87); SERRAN. 1306; 117);\WILHEIM, 19811'2 18t 
SINGEA. 1982: 7!i·77 CASTRO ~ORADE ''O- do FGTS • 0'-'los Fl.ll',.;o, peto Est-". °" 96·sst IAARTONI. 1982 164·Hl5: 11.CJl,w'AAIQ<. y ~T. 1-
145-158; BONOUKJ l' ROLNIK. 1'.ISS; 1~151 .. "-"<Al.lJO CASTRO. 1982: 54·17'5. RIBEIRO. M T. 1984: 93·147; C'IM-IO, 1987; 145-158 

S"'l'Íl dal0> dool OIEESE (Deoar<_,., de Estasdísuca Eainónw:a de los Srdcaoost e irl~ ... dsoor-.s - los ~os ... ..wro 
mír.no ha cdldo ~.osamertle pti"~ ..-. ICls l.8nos 15 aics. ~ tilfbén ln desclOSO e» ios suKios dio m u~ c.-Cidos lcomo los 
ocotesaes .........etsilanos y de ouos ~~- lo!' ti~ dlt i.. EllOosaJ Icen 5.-.d.., FloninóookJ. dl4 EstildD en 9"W'&. etd s .. ha c~•D «l f'Sb.áos 11\ii 
OKIE1'J&P3lCll!!'flZ;,r-.JÓOde~ larnada''~meda·· en ~rad. con la~~ dfo sus ete"KtllNa:s dP mricf vidli, .....,.ad.as tt. ... ~a.nado-~. 
blasieto'' El Defti a la~ en la.$~ f'llicacnl's ~nos demosai es:re hecho. La prcx:u ~ dio l.l'\il m.;woría dt mos«*Hs dt tsabao 
CaíílCado E1) eil c. h. GUCll..-., OICJY'l"(tido ~ Pil• l.a DQtMoóri a. bOIDS IKU.SOS es «JO I~ e» ..sa• 1eilidM1 

36. 5"9-llda!OS delaF\lld.>c.-.oG""*>Var-lal--Siva•StJo.,., C1 DD ~v641. .. PIB ""°el_c_ l!Jro 9.8'1;1971.120X.19n 
11 U:.13n'.H0%.19~4 95%.1975·56%.1971> 9.71:;197.'. 54%. 197i't 48S.1979: 6SX Y¡iairllacián....,u;onódelo- lama; 1970: 19.lll. 1S71 
13.5x. 1972: 15 as. 1373: 14 5X. 1974 J5 sx. 197'5:. ~ 4S. 19;s 46.2%. 1377 38 as. ig;-a 40 as. 197'9: 77 2% E•º"'°"'*' c:u.mo n\aiaDNnl • g..arq dlt 1.a 
~ m•ad e» los 70. I012a1a ai 1l'91h1"' "*• ai ""8• "'•.l'I Dlttodo o.- Sf' ~ dlt ··dsltnSÚ'I g1l/4Sl1" tn la 9'sllil• oot1a:a. dltGJ • hiC.a "' sus 
r.t~os O!o Miar l.a rllaoón y e>stabiinf la Konaní.t. E st. CWOCPSO Sf'li' fll nao dfif fin dt4 e:.. iodo -.. QUI' s. ccn:::l.9111' con la~ .m ~ "" 19E!i dlf gotwmo 
L1mado de ''NC'.Ja ¡;·~~·· 

37. C...I01mo los dalos asi- dll latr9 C-61 >do la,.....,.. do la "'!'...-.loe«> G""*' V•-··. ~· Ec-• : ..._.¡ SM • Siva. 1989. 
e.o. at, p. 64. 

38. Cáiruos do"'SilaliDs•f'l--·--L<IZ C. 9,......,p.,e ... 1905.oo.cil;~S .... •Siva, 1989,0CJ. ciL,P.58. 

39. ,,,,,._Est-ÍJlico. DIEESE ....... ode1!!7!5. OO. ci; lP-dSM•Silv•. bl.DD. 58-59. 

40. Además de,...,... cCl'driuoón, et...,.. • ._.,. ti..."' las~ dll QDE i197a 52-fr81 • c1e-.a e Siva. ..,_ ciL. DD 143-159. 

41. Er<!e 1974}'1979. olp.oís >ru!Uóll'ldó40 on •ansac~ '""'°'" .. con .. .,.....,.. dll ordlndelos 41.5_ do_de .-.. , 14.3,.... de_ 
<lo~ .. .., la b.llono:a '°"'"'oal Sólo el~ do la-·~ la CIJflf1I• ,je! .,.,.óioo, can<Uní;in panes CNCllnlti dll !<Q dt los ~ do la< -aoones 
dofp.oís: el54Jl:..-r 1973,ye<11.l% oo1979GllOURAE $1LVA. oo. ci. o.1551. ElsoMciotouldolir---ll«i.SX doilo__.,,.. on 19n. e«*• el 
41.~on197S.yol31SXon19i'!iiODE.OP.C1,D.57lEv--onlosOO .... r-.5'Dó•Ñldll6010.0 ___ .. 111-c» 
Ja~econ6nicavedic3daen@lf P"Íodo, ~•ti' ac:SIP«Jén e»~ .ccncmía naicicNf •la,.....,..fNldmf~9ilO'JRAE SILVA. oo. ttl La 
CAC.EX (Ólganoestatal1~ delas .._.OCJIJ<WSI-..- on 1974. la5 ..._..._ ... ., luolon .....,...._ - - 1111ll de la-.,._ 
Ekl se debió a ~ factOlles cOOIO i..s 1.sm::ac:nPS a~ y ~ ~KJÓrl. t4 ttoSI_.. dt """simws y im mmNiDI dt ~ cma Ll5 lllil9ite's. n 
cif""eociaif.s en materia de 1.:ssas de r. .. es. ecc. k> o..- pudo ~ (J.- los cm~ dl4 ......, s. ~ a. nst..a. dio m tlfCDM- ~"*5 dit t. 
E'fT'Clfesa:s e'Httaf'_..as €'l'l país IODE, ~. ca. l 
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En Cuaolo al dífid: p'.'mic.o. é-ste- IE-9ó ~ il: de4 ~B en 1380n cwas 'aus.as se ábiefc<1 a vifOS lo.ctOfi'i i:cmo et arrCXJos.o t'C9aroa de ~ ÓI' 

ITIPOftaoories en lisS áreas dio bitnes de capitai6 ~' de rl!"uros ~os 1•.'f'a:se ~ c•oveaos ~~iit! en e4 sectOI etioctnco E!'OE19E"JCO cc4'fl0 et DIOS- 3llf.a 'F'to
AJc:ohol". ef Pf~3ma de~. la bÚsQt.Jeda de la tlft.:->x~ ~OSUtaen:P f1"l 3Cf'fO. IT'll!'faies 00 lt"fl'OSOS, l~.:irte-s. c~e V ~ !ODE. e.o at .. ~ 55'1. 
andacióc1 de lo; :>l..bidos al con:;uoo (como 11?4 rngo y~ DeUoWol o a a.ea.;: cn:inranas coroo la oi?MQOttaoon. o par la ei«~ de la asasteooa médco-~ ~ y de 
~ EIP1~ornonecdlltodelosrrJIM'SSlLISdos ~a~ rr*5 oerr~ de CJUZMOS E1'11330, mor•o ~ af sdi::>odelá 6i1Se tr.40f.,..,LiJl7'00 
"*< de rulone< de ~OSI (bdl 

42. Datos del FIBGE del m de 1 %1 api.Jd ~ foJa e s; .. a, 1989' :""1 

43. Coc1 la oolítices de ímllación del 80% ~ INPC lirdce r.aoor.a dP •E<i&JSle oeo los ~·~ 1 la E°' ~•o oe La DCt.itao0n oe 3 a 7 s rrL. y~ &JX dlt 7 a 15 s m. y i4 
50'% de 15 o más s.m .. ~ ~· enccíOE'fl'".ente la "clase me->a · ~ a 14 E"f«<)S1Cf'1 tjiM S1:$tE4T~ ~o de ,.......,-.oa tSFHl. ~Je s,~ •"'=~~..,¡ M'\ .eif ilhono ~ 
aa...e4 5e\."'tOJ. La po(ÍtJCa de topes zatariaie-i a ~-artJ de~ .je b~ ~~- ;<? ~a6'at-a y aik:anzaba a todo'$ los as.aianados. 

44. Para erí1enl:ar t.;i ccoerticiC'"l riílaaoriaia. e4 ~'° fico 1.1"1 tico.tS det 8X oara los sa&anos en 9(-f"tf'ai y dit4 15 5%. o.ara et sifano mir.no QUIP IP<}O al 57 3X mera 
Q.Jeef de1'35Sy 1:-f mas bate• de los 1~ r;erit~ ~~ !BOLE'TIM (1(1 DIEESE 1~ Elgot,te.mo pr~ rsi rf'.SI!> "citMJJrO dPf salarlo 1i;a0.a IA!'2 C1Je la rllaoón 
acrigie-~ ~:'(!%;~embargo, 1?'$te meo:~ ;00 ~Gf'(l.Zab.i e1~detINPC.~o.JE-e(40X ~1a ser~ con ta N!Uon.at 

45. Este Plan e.-•aUi!aba las r.vetSO"'llPS ec-1 et <Hi ~. t"SOl'C&flcasntrte .......... idii e fflaitsUUCtt.aa t..ltJ.M\a. OHr.endo la corlStrucoéw\ dlP 1.7 ruliri de Cti-ill 
~~ hast3fnaf de 1~. 2.3mil ~os~ 1;an1Pff'lf~. arrdaoon °"la t:ccw:lJc:C:JOn deo aic;!"fo Pn :<tX Vde@llf'llE19Ía en 325S. 61'-.IKm dP lír.m dP ttansn&án. 
4~de1ed de~ y 3 9 ~de red de alcar.i<dado Flla i"C áfea ~. destriá 895 nW rr6Jnes de Cl.l'Zidos:. Se •Jll?fScó desoués OJt estos obleávos no 
h.JE'fon akill'IZados, por eil proceso rílaocnano c:aJf' V(lf.110. a oorr~ 19 ~ r~~. y oa~ causas. En el prO>SOO c~·1Uc.. ~MnOS c6mo eol ~s-.~. c2.-iR• 
lodo su Pl'tÍodo. poco remó eo E1 area habll~. y t~ ;.ooali, a Dl'Sal deo los~ ÓMf\oil9Ó9tos ~. 

46. Este f1an ~aba l"4 Dro'3fama :,• DO$tl.la ~.s: O. Cc6::iii ~ Melc. Con i.na fine• ~. prO'Jloll'fl.iaca y 4K'Ol"IÓmea e» catactei:Í:SUC&S rwoloblll*5, 
bus.e.aba a medina y ~go plazo, 1('dlJ(J la~' dil't E ~ido l'l'l i. ect:f"'IOl'oia, pues er«eridía ~ e4 ~.,. t:.obllfN d94 PilÍS ~to et dlÍicl ~ \l'lA dt i. 
causas ~ms de la rilacKlO y de la tuooaaz.aori ~ CIOCl'SO e<:crtOO'ICo. OtSe'Ñb.a lll ~ c.c,griff~ e» Dl"'allZKIDIWS. tft'Ol'Zlndo a ...-. SS\ 
ª'erios OIMJSOS, transparentes y det'noaaocos. ~ S4'f1" 1" !:llganoi ~os. ~ta""'""'°' consUla a su CUffPO dl'KtJvO y de h.ncx:lninos. 0Íri51DrWS ~ ~ 
hed'\as, nu:has .;:l"I indennzaciones. Por ~- ~ .jpc~~ óel Ptó-Memona. lll órgano de larga tJidoÓn eo la tnSl"".JilCÚ'l del ~ "*-• • 
tistÓtico del pe.is. mostJiba la rriior>Íill ~~ if i!Qkill rr.eddiis DIPJillZ.;6'11es P1c.c«11a rr.es.s ~y E'f"• 1391, lll PIC9•• e» ~'*> l'dslnil \A 
modtmllaoónde la ol..aa c.~a y la ~a ót4 Nis ili ff'lflftilCX> rufr'~ S" ~90. riel\llM'l1a WA'!ilnW'f'M>"' i. ecorania. llMct.m MilttMWFW 
ac:p,JEilos sect«es QUe CJ,Jefla defer.def. La ll!'Ceso'l KCf"ur.:3 ~ 'X~ri V ta too~e dt1:aceitfnoón Kcr.órrK:a. desmosbaba ta ne~ dlt ~ 
DOlílica ~al En e-1'"F'l.JnoColor11". ~ado i'f' ;112.91 y \1.Jt e-.dcarEmJS mas adeliinc:e. ~eoía La ..?Saaceg,¡ a t."~ ol¡,zo de~ la Rl«:Jón. SI'\ 
Conse9Wio ~'°' ~IO plazo, r~ef'iCiltJ.a btoOJeill e4 conSUTICI, t.tirl9l"WI ~K)S }' '1eao5, ec.c. ~ 

47. El 9otl!E'frio·Colm tuE" preceddo de lo! 99'..lf"U-S 1rdcPS ~ '53X ~en cicJ!lft'b• de 1 ~-~ enetoJ~; 73S: llPh'flfo. 84X en marzo. mPS dlP la 
oooooé<l. El udce del ~X fue el más l>aoo _ _,,. O< ...,.,. del ~ ,,... en lo ~ ""ad do los .;..;,. 60. Sn ~. lo iróloaJn poco • -" r-.ó el 
1im0 ascerdtf•e a pam ck-~e OE- 1390 Enll• mif20 y ilg(.!5lo. s. RWNU.OO t...... Un TactClll "-» conab.31~ Pillill elo . .:.den'tiÍlll a. los tM<'los .corára:os dio li6 
mEÓdaS rrden'i«•adas. tue et E'4'ecto DSK<*9CO tn"~ dio Os"'°~ ein ta c.~a de~ -4 F1an t\l'ICDllli& EROl'IO. el~ D1"d111ua \a 
cc4·fut.é:hd 3' Partl de4 teorcE'f rnnestJ!' dP 1 ~ 

48. Las críocas c. este F1ár1 "-.IE."tc<1 IT1.Jd"ias ~~s. 0t-saact11oncc.moPau Sr!CJM l'JIM G~a de. st.,,a hlilltl"IS. Mace«iColt'o. Fi:Jll'SI..,. FMT.-.diH. 
Le«.cio Miftns. LIR Canos Bie-ss.et. Steotwn C 1'..CZ.. Üil!"foo ú..::ro.. WISl"Cll. Lucwno COt..u"ro. Ja1 M~. C4rbl: A Lcngo. '"'._. f'Coroma.. a. 1i1 
''ft.r.oc.c.aoG~1.ava1gas··,v.:.,os au.Co1e-s, ~..,.,. srdcaáa.MJI ~~ 

49. Larodu •; 'i.góa..-.arecesión.....,. _tn 1981 S-6>dllos-OOI lo 'Fedo<~dool....:...n.. doSoo P..., .. IFOUiA DE SAO PAULO. 10.7.90. 
D. 8·1t..eoic.1 .. "'.J:º Oeodrriim:lrtl'S Mieotte8WloYU"lll0. 1990bf'4~ E'l"'ll"'Olf'n mi tJ~t f'l'WfO: 14.1corwa217m19n. f.Of'KX 18.6corG•14.6 
(1981); morzo: 27.9 coma is.o (1981); atri: 45.3 '""'ª 46 3 119811; .,_ 47 5 coma 141 119811. y ona. 16.9 '""ª 14.1 119811 El'""' do i. m
automobiílica fue ..... s~ dolos do .. R•- IS:o E .. jo( 4 4 90. las cuaao JNl'l)les .......... dll S«IOI IXese<f.twn el ~ cuPo: - Z? mi 
1..-..:ioNlliosenicencia;SOll'.delllilOOdo c.éll•~. 15.700~ ..i- ttn "4~deio~l. y 2-300do pooGJcoón <im& 611: 151Ñ; 65%; 
11 .COl •J<>hic\Jos y 900 do 1Xocb:oón <iam. ,_,.,_ llRC- IME 8.500. 50X. 1 700 y 170. V- 850, &IX. JOD 122. 

50. Rl'SEU.O OE C'.STRO ... A relonna - """"""'"""ª. <KO<<aO-. n: r ..... s ... P-. n 11 90.. p. C·2 

51. SINGER.P"'*'.''Elh.luoche90<i'. re F-• s- P-. 271190 .. o. C·2. 

52. Cun relación a la política sala<lal ""~ oor o! Pion cw..- Fio-ASOnO 2915'1. J .. M~. ~do lo OJT Dn F .... dio S• P-. 2.4 91 , o. A·JI 
la micó en kts ~es il:SPl'Ctos: al La MP 295 1101•" ""° dt lil wíec• ~ dlW'ldt.,,.. e4 PC l. OJiRio cCJ1'19111fó t'Ul'V~ los ~.y cuwdo los S-e<X>S 
..,aban oor ""*"'de~. Los 0<eoos hol>í"' iQildo ,__.,_.del PW\. bl oto~,_,,.....,_..., do la DÓlddir dll podol -- dol a-; 
tl.af Pt~oara u-iD/91 l.-itE!'~•cm bauol"f'l t.111rdc• di'~ ~DO' flitsMWdo dio los .Jt.nos 12 mesn. no nco.cia~ i.n. Vl'l mis lar~ ca1e 
debefía tentf por los resOJos act.m.Ndos oa la n'tiaDn ~. dl aicMtttw ~no Slf ~ ~ conli"&MJ con C. polÍlic• dio .stM ~ ldwndo gor l.s: 
1~ pasad.c.s: se c:liPJe si r~seWls y ~-.c .. LI' .. c.Oit1e.ia sUlil ~ ~ ccn.~ ta riftiloén y et t•iil costo e»~; •l Plooaw ca.9 i. fW90QKJÓn 
y la -.OO., de la oolioca ~ dob«o • ....," w lo c ....... do DlllUlodos, 5...-..S. _,. ·• 

-



lll 

C«l reiación ... mar"lle.-ii'rieno det t:*>o.JKi oe &ti cuer.tetS. óE.o if".ooo ~a~ genetÓ La ~t"SPE1ao0n oe "'1dos sectorH e» te. tio«aOCr• aue 1eoi.-i 
mí.r.no '!210 mi (aJe ~illían aa~e a 300 dÓlal.-sL A oei4ll de 11e t'i 9Qb1PrnO an..nJilbi destlico.Jei11 las cutn1.s a Daltl oe ~ df 199 
(rwmo ~ def PC 11. se vedicaba QUe ef ~e deo.'t.ll"tto rlC' ti.a a !et 1~311.Jst3do ':o:f'J la rfuocri. 1· f'>Jll!' lo~ 'XU110. 'X~ •..-.a U\a dP tr'XPSO! ~ 1Zs J~ 
paia r~arse los cruzados. Rieamente. E-Sta miedda tue IS• i?flOlme tactül olri? i'fiiOúblecrr.:-oco ~o de i. ciase~ 

l•..ies Garóo da $io.ia Mdli'tS llr' FSP. 1291 p A·31 crua Id rcci-i:SU.~ ~ F\in, C\Jil"IOO et~ ccu:edó oodlfts cas1 ~os ¡ ~ 
Mristra de la Economia,y cuando edta ~e loas ''Meddas PrO"~·· las c\Jillll!>S oasaon •Set n..Jls'WM:S. Oll1'c:ilndo su caicl.c df ec~ en 
~ debert set at'kadas. ccTiorme ~eo.oeo Ja Cc..nstl\..OCI) Ca1acterc3 ~ 15 C'l.J"l'O! la~ PfOV«Eida oo eil 9Cb@fno y su~ Kc:nár.:o. ~P lo5 CU*! 
de$.tacamos: aJ la ecooomi·a se QUedó más desorgan:cada Q.A en marzo de 1~. bl la~ e-stá más ootn CJJE' en 1989 tcaídil del ABI. el mayoJ til'~ 
trb.J:aria y con lasas de riceré-s más éllas: dl costo t.nlillK> di- los oroductos y !.t:'(l.~ m.wa ca la 1eQ.Coé<1 ~ OOTll e» lil Cll~oón i'fl ecoocmio. oe rr1E1cc.oo ~ 
eo 1989: e) s.alanos rneno1es ().Je eor, 13B'3 fl rf\aiocf'l m..:fKl QJe ~ oue levo a le.. dl'rl:slorl del Mnsuo F1JW110 toa dll ''Plan Cnai00'1114X ~l .'1 

mayee QUE' ;, O!:> J;, rrdar,.,:.c1ón ck-1 Plan Cru.?3clo li 8~. gJ P'KY-" :-.L«~ !l..DPr'ldcl t"<C arrba dP )os c:wiv.ados; hJ y falli dP PM~ E 1 ~ cmc3 la 
'"l)!)e...:ida(f' ~ E5tado. (1.Je para~ se debet'ia OC~il La O"'.Jall2ao;o("L T anbl?n an:a .?{trillo ~eni:e de la .:P.Jda i"t«em.. PaU 5Í19Ji'I nn. F"SP. 1-4 : 91 . 1 levanla 
br.os a:stE-CIO'S sobte E1 Plar1. et c\J411 malli'rJe ~uaes CClf• et ~. ·iei..-.o · t~ncrSClfntoYJ. ei1 ~ serOdo de""~"" 111 tlfOCE'SQ ál' dtscusUl NCD".,.. s.cble 1.a 
Dcl10Ca naoonai. a. través de 1.1'"1 ''ct,ooue · ec00001to. y~ ~at:iiK.e •..ri ~JO cooecuvo ~ aur...io 911~ de t1«JOS y~ cQr'l91Wdos. Ve l1m1es"' 
e4 P\an en cuanto a su eticada. ~ rJUP.•arrlll'Ole rr:...-•,.ara ~ :.a ~ •K~ dPI ~1s v ~ ~«ll'llfto de Ja DOt:UcX)n Pe. tbno. a.na la a1enoén <J.JP la 
l"&l.."lón no r~a del des~ de tas cuentas Dl.bilcas. rno de con'lcto~ t>n La .iarbJoón de la refV~ LLis P. Roseri:lef9 On: FSP. 3.3 91 .. p A·3. cra:M"d:I (JJt e4 
afbfraósrr.ci y iriterveriCl(RS.JTIO deo( PC 11. GCU'llC. .ns~ o.Je$OOl'lf'S cerno!.:. r«~ de o~ dPI PW"i Pilil ~ i\JlCJOfW, lil mif9tfl dR ~ 1esft'l9IM no 
CIE'ITTllle we el ~o de las larías p,ücas ~lfl ~ w e4 ~;.ro oroci...CMJ. ~· ~ ca1da dlt ptB en 199'1. ca l'4 Lil r.cesaon .e~ car8"llm. 
caíd.:i de lciS s.31.anos. ~aoones estateadas y defx:J t:lt.i::«o Fl;:if~an FE"fnanóP'!: On. FSP. 21 1 91 p A·2l. Carto5 A. Longo Ort FSP. 3.291 . p A·3l. R~o 
M. UC19<'f On: FSP. 12.7 90 ... p ... -3.Ya"'n 1~ iilPCl 'l. Loo.ro CW.-.no (In: FSP. 18.990con1ei.:ión ii1 PC ll. OérooG. Mlrtlazy Poul Si>sll< Bn: FSP. 2.2.!11. 
p, A·3J. Klatizan la l'iCaoaodad det PC 11 y de la tdíoca. e<c.--ÓT.:a ~ll· dllf e<AClf 1411 IKeSIÓn 9 '~ Lil eccrani .. ldO por~ dlt ~ 
adecuilC::los:.comooorlaladeoedbkiidv~ "1a1cec:i~i0ensun .. PS4f'lley1énco an1aJoOrt FSP. 6.291 .. o. E"'4J~l6í•.tPCK il ...... ~ 
de tena. Hacía Lrlé:l 3'e9oría de> la l'fucio a rue e4 ~no C1J@'lf1a 31lacar 3' F1~ Kl'.Jl!t9f'f (M la t:ie4íaJa 'l.a ha'a dP la ~·1 Los f11rwo5. ~ d!' m 
malos e l'lefioet1tes. dce. nos enseÑn la STCIO-;tjdad de m.ai:..- el monsiJo (~no se~• ri de CE'fta .. ~ c2'¡¡gÓn ca- bs con:s dit los Ollliódcm 
rrtUMtraril El Plan ocas.e.na \El ''ct.cQ.Je'' ~ er1 F1~ o J~ \dio ·\rwmes 13'1. e4 mosrilo se c.o.atil Y. ~ nwuos ~. todo rKOfMll'lZil raJe"J..,.. 

f.J ínai de 1991. Paul Sr~ On FSP 14,:: 91 l. atx:if'tdo ... ecm ca su n::~ Dila COQ'~ ~ ci..s soa..s. ca.- om• .. ft .. CMW di la 
atsis. » . .ene sebe- las met:as r1eai:st35 def gobpm:;l Ca.atil , m -:orrp~o dM pais con mMas arrt«iosas cano rM.D &. nt.:Jén en 1992.. a nwnos dP i. 
rrirad de la a..'tUaly al 20X arual en 1993. •e.Lcl d!á;t>:amer<eel délici ~del S«<Of CÜ>ico y tt..,,,Olmil eldófialoporocianlltn"&lR-on 1992;--ef 
oecmierito ~ICIE-Coriomía enceto en 1991 . .._,.:iridr.Cl ill J:X i'fl i·m y ci 5.% en 1~. :1 marc.,... oa~ nwdidM cc:mo i. tiriullizilClán m-.U dll s«ftol pldco; 
reó.Jcción de las liffas ~- E!'(C. Como Olános vectta1. en e4 iño cllt 1992 no sdo Cctor no C\l'fPI) con est.s rM'ta5, wm ca.- fwo ~ ca e~ tn 
<icierrbede 1992 Eloaís r~.?SO a la escaiada ~-~ défici Ol.dco coom-uó aunentando. a DPSa di' las~; le ecoranÍil cotW'UÓ tn .....a m.tPOf 
re..:~. no sólo con ia las.a c~o como neganva en ~emwwdos oet'Íodm de t992 y 1993; el oro9"am. df prJ.¡aáz.aór\ st-.s ~y sw- ca»Ctó ~con 
1aacióo a los~ i'tiicJ.aK.s, tarllo w la IP'$iSlK'IOit cbf'fii ccmo to rJMiotncia de gest1Ór1, las~ e» liil dludll .-W cCll'llli"aMfon tin l'4 ~y lino 
de Dlcmesé:IS ai FMI ri0 cUTPias: y la ~tua de la econorn1.i ill lnfttaidcl n:em.aoonill conrn.JÓ con 16\ii serie O. obstáaa no 5'SJll'f.:ios; l'Sl:o ~ .. Dll"llO di> 
...... neoibofal del -.o-C<>lor. 

53. Como comeolamos en et caoín.Jo aRll"fU y ..-.. ......... .,. F'1illO Cc*m l. buscando ..,,.. i. ~ ÍS\ll'lml'il dt Ds C.-.S. «iibÓ PlillCIC..._ 
Etlec1ar.do todos los l'lV'E1SIOfl:Sfa ~P ~y ~I dl'f szst...u dP iioro. ruando ticGJpa sus ClB'llas il OMI dt 40 fllli CRadm to CftCil dl- 40l 
dolares). wedando 1e<..-S por ·- _.. ._:., dodolaoonos -- 5., onéMgo, on '""'-d do los - do bs ..,.._.. 
''detectlClhatlriKltes'' C1JE' er11Jaror1 en la JUSIJ:» Pit.l 19C\Ol'fif sus a.ni~. y 0t los dutitsos SKtOM"S cano M dlt i. c~cián cit..t• ,......_ l't ._..,, a.ó Lm 
cuentas. DE'fO de lronc. o.arcetada. a~ di' ~ dt 1991 •.s. ñs orsoues A~ <» o.m lilS cu..us ..staibm'\ wndo ...-mi. ta M irdm *ill1 dlt 
l'llaiclÓn. aue et"a w ~de lar-:-~. oo.mó ~D"<im ""°""' diM riaro dlt la 91ll'l"'*""ía dP los l"IVl'lf'SICnSlilS. ES1JitMddil~UurXMm.:ilto 
cii..oefsos sectores 51..-._~ como l6l W'ldadiPro .. robo .. dfi4 E stildo •t.~ oA. 

54. ~no cistiorllfln)OS dP datos pr.cisos: ~ cuardo ~los~. C*t ......... no f\MCl'l ._.«lm ..-.1992, rdJAw con tom i. ~~ dli' 
~ conu~ Colol po11 cOPR&lcián. Lo at» cauu.i nWis t:.ll rt.. lii D06ít1t~ dlt ccncesú"a dlt IKUSOS POI 1'4 ''1ill"lslélio O.Jlw;.m Sodll". r ....... ~ dlM:im:ilCICl""IH 
QUevanene-stadreccióncomo: "Fn~ lfF.11TCciC¡.w~ncw~/iJll"1'KXn~hc~~~PtrW~l'dtr81J L~~ ra~ 
liit'Jí•. E'$~ QUI> la ,.-w«U• &a~ drtrrt~ a«ff .9Vá~ En" (QCI ,,.,,,,.,_ _q) ,..llirSIR ,.._-.;r W #''r*f ..,_...,. '* '8 lt!k * 
CCrs.t'lf ,'baOOani-Jtqr roo SI<' ara«t«J'IY'! s ;smdir' +s* wr;r '*"Ó> "'9't> t il CTF stjt --.i W anfr«i'- • zs 11 

..... '*'@ 
deSf>P'<ia ac4<itWC*Satre t'tprW?ifSJ •kia««mM• eoescM Wci'" \JORNAL OAAOEMl.1991. p.. 2. Ecllllill~ l'lmllol llr.uoón 
del oortu9UÓSl T am.érl m """'° <» 1991 ~ Joao B-a G.... •.oc ... .-.•<» la ''Assooocoo 81-a do E- do Oídlo ilnoCMoo • 
p~·· V'o.BEQP)C1.Je '1-fnre=WY«fgftreprseqi.Mc-.-wpo,;jr11rs.g:ft *'S rap ..... McecitmcmwC1 1 

1 ndx 
!wt¡infejrcrrtRNes Dec Cf'1 m'c- Sfllíl'ºtwurrmcznettnlfljkm¡t 1SS2!""l .) Üdt Wtf1:941'1lDl'"'a .. WMl'ml... E !W' 
~F~ H :«t" ~ i1 /,;;gct ni:.~ . <m IKlL~ off Si!t,.,._ °' ~ Qll' ,,,.1111 y sMtn t• ,..._ dr ~ '4nl.,, OftllnCt\ ,,_,.,,,_,.me.<. _ _,,,,.,....,m~,,,,.,.,,t'$1#'_,,,;_.,,_t>ir•,_ ....... ..-.n,... __ ""n~ 
P« ~. oo mp ro /;< ret"'Má dr Pf «wo?,,_,.,,<t< 1 OM Qt 9""'Pfttt n+f'l'*? rt R*ºCQ '««* ....¡p· 41 «w«jja <* W czurartw '"rw ,,..... .. 
l10RIW.OAADEMHlaha . .,,,.,.,de19'31.D •tt .. rucaón~~TPJ. 

T~ en la Fol'aa de sao Pilll-*> nsa 90.. o. 8·18. SKoón ·'Econooul s.~ 'E_qiu~.,,,. .._... '~ t.11~N1• a 
C'«TPOdP'-"~ l.?_~~fnJnc:JEif~~Ial'l~nc.mti"'Odt>Ct:rc~dl>~pa #'ISFH. {tmttaCEF. Bllt:IJlllKtt, lt.:i 1'$16' 

-



~cnJl'l.~drol'tllt:t~.,.,;,¡:w.~1~i&."Ylrwtilio~.l..!.111~.:tCKnOtl'«~~.a.c-,.~M<ll-al'am. ,'l.JFtYf>Qi>IKIJ.~"'t!'~.1P.r«ttr 

AAnt:rr-:~Pdl~'8,.~•~kl<'~·· fTPJ. 

55. Corno '-'l'mOSfflJas ~áfit:as. f"dio~ corbacoén ~la c~@y ljpif mt!fcadci nnoblianoen 91!'f"lft'~frnl!' Jos 3lcs de 1990y 1~. 3 Clf!'Sdl cM> su~ 
1e!ativamenro ~POI~. la 0<od.Jcoón do la_,,,,..-· cayó o4 15 SS.,,"""""' iño dol ~con 1~ il ~..--o 119El91. -
~enm.no de 1991 e4 '1rdc- de N;...,,¡deActMdados ONAJ. cairuodo D01fa'Fl'dtt;,caodos1...rusin.s do Es..;do de S.a Pao.j¡)" fFIESPI '"'"'°"°".s., cao<Mo 
diil 10. 3X Y et rtt'.".meto de f ~ de efl'P'.-sa5 o«JÓ de atril~ a b&i'~ el 1 6 3X. OS4Jf' li oeaoú'1 dP ~Jas E'fK>f~ OKIO E'f'l 1 ~ 111 poco mas C11P fin 

19'36 !JORNAL DAADEMI, °" citl 
MiPrtcr.s oue no había tí"\an:ianwnl:os. lft c:weoo dP los ~ usados St.mía y era fWdo en dó&ar.-s. y ta '"'enoón dlP los ~ ~ o.• Li 

~de "ecios. etc. los ffl'O'KaS h.JIPl'Cf'l ~ • fatcaill las ICIT'hilS dP DCf90 dP los~ clA"csau1oos. 11111'1'10iPndo. ca ~ . .,¡ ~ e» p.¡,go 
IFSP. bd.l Sólo"" Sao P.UO. r.i>o 300 rni '*'-"'"" dOsOuRS de t.i ,,¡.,, dol nao del -..O e<*'< y de la -.in de su Plano Color 1. ,_ '"'° °' .......,o de 
ffaba;odolos del sect«de ca.,; r:U>ic"' de 195•rni.,, ,...,._..do 1mwra 146 3 q en.tride 1~ IFOLHA DE SAO P.O.ULO. 13 791. o ~l 

Por otro lado. el f'tano C.olof beritofioó a 'JinO'S ~y es:tackt! ~ NÍs- DUeS perrnó::) ~ fllallOI" otanuioón dlt ios r~sos. oor .i ··,~·· 
de los ~eoos. auno.»estf>Pt1Íodofue 1:1'.ve. ap~«a• m.;no.:. SE'llOIHTtre-de 19:Jl Pcw ~. i. 3E<Jf(il'Íii dl>V~c» lal>Jc.adí• <»Se.o P..UO 
sobooofloó con lamo<idac~. 3.084 ..-, ,._..,.,,,...,,do..,.~~_.., nNFOfi!IATIV() i'DEMI. "1?.>. 12 790.. o. 51 

ConJa ltoeraiciéf'iapalfJdP~e-dtt1991 dPknrn.123dosrt"~ y dPJT'leltlidas como k)''LfYa.4J~o··. flft', eitnffcido~r~ 
1.1'1 poco~ oono. ai.mrnl.indo ~ rúnefo de Pfovectos ~ 

55. JORNAL DA t>JJEMI IE~""" l?K_<Z> ___ 1ggi o. 61 El"""'° - con,...· .. 1io"" la o 7 lo - '"-'"' i. d.aRc• -
~MP"ff P-1,,.'"()CL#u, coo#"l~do- ti':~ ~·!WNI /.;, ~ ~ • ..,~,., noill' ,,,,, a- OIA',,,., 1..1? r«'~ f)C) l"Mln'., ¡¡ lftl"Y!I ~ l'lf!flW'Y 

C«J!"#9Ui'l~/Pá'aF .. ~ f'.llP.Sl{O'l E.r..li.'Y~ l~.'11'1.t".# .. ·~'YlG~: -~~/a!" :.JFnfd!: .:W:t ~ ~ pi1 W1 tilW ¡'J.~ • .,,_ ... M'dt !fB!f 
- COPJFfa./F""* ff1 elr~~ ,;tdt;.,,_,, !ñ1 ff1 v>cvAko J' .__ iJ 1 .• "91 ,,_ - "'1 -~-FllP - i1 r.- ~ 
.~~.Y.~élo1Alff..q{y)~/iJ.~~.ccn.8.....,,•1H.comllt«'1t.1t1V·s.e1~•~t*>c:a.Mto~dti.a.an.citil'lollQ1n 
lodos m tiancos. L~N'<~Km<Ífri<ii. r.'11'$ t'dliJ<f~ Cal/!()'~~ .Y. /anp ~~ p,;cl'rlll..J«i;J. tirgr.c~ ln/Jlt'IC#RI .,.,.,., 
~ oP f~p C{lf'J<ado/at::. ndJ!:.o GP ~l'dP!' ~~ ~ .~ :7..:x~ L'1 rw«CXXl ¡;F ~ ~J'Wld.J. autP .Y~ 11n tn:nr bF .~ .C.W 
l~t"//T:IJWCittÍC•hrl«ÑCi, c~ia<Vl'f'K~ci--h<~ -~~1.;~Qpt~AL!EMl¡;-.~.~":'<IWi«Jls.l'n'11~~JI r.,,,,.,,...,_.'Pl,,_,,,,,;_,, __ .!Vi1~~"1 E.<ti1M .• '"l>á.U& ~t>t-d1'~as<,_ ___ .........,.,,,,,.,_ ... ~ 
~ -~"«'P4'Ma..ll1..it0 ' fTPl Mis~·. ~IMO ~~. 3PIPS.irdlo i.1eoxcrln KCflÓnliCA. ~ llÚIMrO e»"'~...,....,. 
~de ~7 para 512 ....... ,,..,,,,¡!() 9 let..<o/91. y a.aó i. """*'<oón ..-S de B ~ oora 13.261 ftl el rNsm<> OOl'Íodo. Elo,. -·.....U. 1 los ~ 
PIG<lios de las..,.._...,. sootu.. ~con i. ~ ""4 ""'sonal ~- r«iJ<cxín de los cOSlos y t.Jsc.000 - --... de ~o. La 
E'fl'O'.sttFemandezMf'f'aNE"9Óci0Slrr.obliários. oor N'ftdo. QJ:tlitÓ con~ 1.0..Coé.rl dlt SOS: de sus aQNCtoS l'flll9' 19901' 1991 con r~ • 1989 fFO\.HA DE 
SAO PAULO, 18.11 !() .• o. 8·10, "Econonia'1 

57. Esta fOfmUadón Dfaritea O.Je~ "oceso r~ df ~ dr la ew-..onomi~ ~ '."91'f'U en Br~. ein ~ dt ,,,..,,., i.s- card:Jonips dr \Adi dio i. 
~ Uaboiadaa. ha OffC>OOfado Úl más i. ~ ..-. Elo" --....., a~ do i. cai<Mo ~do los..-.., los,..... lFos ccmo""' <M 
or<>eosode orivaiizadón~odoDOl<M~C<m. Esoo ca.-dl ~--'-con <M -dll i!NH íll-.ca N«D\11 do ~·1 
ru.,.o el gobioono s.,,...,,, - el Estodo ~lo "'°""ain e-·-·"" oscali de '-"wndls,'"""""' .-.... a- con°' lo-""""...,. ha 
ocomdo en las -.oon.s de~ COH-.Ss f~ do H-.,-~y li "-»sconb'c>oón- de la oolÍ!IC• "*«*"wl a 1M ~. ""'° .., 
..:istroución eo~ de fect.ISOS. 

58. Anaizamos en ol 0<Ó.ÍOO C.Oí"*>. o4 orocwso do "~- oor ,,_del,.......,,,._ en lo...,. s. - • i. ~ ul>ir>o, ~ 
En<~ wo l'U>o t.llO "desl'9Jiaán" -de i. ,,...., glSllÓrl do i.. ~surgida~ con ol G~.•- fut _.._""' 
,,...,. estados dol oaís. ~.., o1.,,_ do s..-.. C....."" - <M go1mw>o esto do •JNU¡r,g , de E-Anln.., 11.-. do Flononíoals. han__.._.., lll09I.,... dP90i>iM>o dP.-.-a E•-. lo.......,....,..., fl C.OmJoV 

59. Anaizamos till 111~ on <M C.Oíú> - 1 i. - ""ol 0<0..0 C.Oi"*>. 

60. Los~ .. a-nos-...,i.,c.-los_._dPi.-~..,e1ao1o··~or!IÓn<os"lfli.conc-ui•M1S01N. oOUP 
e-han -po-..,do --soo.it E-u.>n-DflÍ'l N«o(-doEcoraníolfl los~.._. do G- y ·-odol Robof!O ~(-O do Economía.., los - ..._do"'"'*'' •-L ,.._H. Silbonson (-0 do E.,.,....¡. dll SIDl>illr>o G-.. 
ooos. Con reWODn .a bs auKttS mar1ianos. o df, ~~o O. oo• ~ a1fJC.I. caJe n... ~ lSl ~~ sro ~ PllllC> con 
ca1acrerísbeas ~as y.lo l?'SJTUCIU'aistas. como los~M . .N lor.4"'"°5 "1e4CJl)in..*>Mlfff0 y.,..~,. 

61. Destacamos com:> tOIX~s do estt S«Ull i. FIESP fF-~ a.. ll'disma do ES!odo de Sao P.UC.'1. ~ tn lo DO<SOOO do su "'-· 
"· Maoohnolo, de la "Fedo<aoón del C:O.-oo del E..- de S«> P-*'", de la FIESC fFfdlf._,.., a..,_ do ES!Mlo de S..u e--."' i. oonmo e» 
su 0<eside<'<e. C.m relación al sector~ del=- de s .. a car"""'. lo MlOró<mos"" ol c..>ilUo V 

62. ES<>lamUarciéna.tábasada onla tésis des.noladaDOIM-~y Trotslol _ ol_olo~yc~. ~lo -- tn '"c..,icUo 1 
y en los ApÓrdces f y 111. 

63. Comyaesndamos en ol C.Oi!Uo 1 y en el~ l. - .........,. ol modo<» a<UTUooón e-•· y.,, .,....ruor ol modo dP ~ OUP s. ha 
des-allOladoeoJos~arrCJSal.ilk.IZclel.aCJISISdef K~ en los ~íses C.«fl.ales'. se N \.'erÜ) ro.menaroo a~ def G~. a Pif1* dlf k>s 

- -----
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inpactos dE' C:QJet procHO, U'l 1É-gir1E"r1 tacAtaista oe cdllc-:tetistic.áS 1Ui1t~i1e r~~- c.w..s PCrSK>Ct'll'S tE.'OllCas oe IOS t..r~ t~~ °"' ~C..dismo 
.v sus 01ticos .. hMl Rertildo dtn'.ostrar oue más CJ.Jl' IS~ re-a& ~aoon Ol' la econom1a msda& ICl.Je en 1eaílditd oeroe.; "52:• orocesol ~mucho oe t•oo~iaa v 
~aóOO en Jos PlnE'~~ nedbe!aiPs. E .. r o."!?'l'd.ad le~ llPnde :t OC!..m ~ •..ri.a gtct>.*~ 3 r,.-ef de Ir..'! i::=c«~ mcooottcO!. m..:neirlE"l"rlc> :u'! tl.31'1et~ 
ál'anc.a.vid:i: y ffOOCl?riz~ Oiíd ~ bat"..aíü rrr~ance i'1""1 Euoo.a '! EU.:.~ :r.ro?4'"lfar~ ~~ ·:J.Je i"fl redidid. •x"Ute \SI proceso~ fll~aooo de €'o:onom1a ~ toon.¡ 
~. Ó$CriÓOl"Hl!i.á Y ~e. Ci'«1a.anoo alr1 mas IOS r~ oe t«11eza en 'IOS Pdl~ perténc.os. 

64. P31'aalgu'IOS ~;t'lfe!, prr~le di!:o la CC'fTJIE'f"I~ ~:l. '31amada ··nuev3'" ~310a ~ t.:.Uaismo detuat. sec.3f3defli?'l cc:.mo ~;ic:i.:i de- '"df.Sle9..i.30Cf'"•''. ::iar3 
otto-s,de "pa:Sfou:ista" o"post·n.1.Jstnal". comobs ~!~a$ '.'é-as.e i"l~e l. donde~ dee~e e~a ~ 

65. Las tests a O.Je nos tefe-t"IOOS soo CAIC:El<*neoie del Pos<;s;,oo de L.:. F~ad óe .::.i~Krua dt la u......,..~ dit Sao P-at.KI '! coo 1etaoon a la 1~ a. 
FJ«iinÓoeis, al levant311H!'filO sor.x~~o r»e t~ ~ ~ crieo as~~M Ot4 ''Pasto do Gado'', ~ea dio E'StUdo de taso dE> 13 ~· T eSlS 

66. Este DIOC:eso de ...tarG!acó-1 abalea desde tess lomk6 rrlilS !-CA't:>tJC.ildas. de des.aflcAo roodiMTQadol, en~ se dil k.5af en ~ t.il:SOS ai i.; cc.04 ~ oue 3' 

desant*:I de toonas "oosmodemas" de •Ada ~ de ten•~ hasl• 1on1\G'S cceoco.aístas de consuno. tas cuilies ~ de s.. 1~ de4 pasado, son oanes 
t.eheteoi:es def Pf!Xesta global eje¡ ~a.reto ~orlOITllf.. o:. y ...it..at".;. ~ 

68. Nos nos 1~effnos 3 ~~ T ~ 36. 37 }' 38. y .s las G1 3flc<J5 t::k> 9 a 19. M 3n!'MO. Pe1 s:1 n-mrnas ''hiblan" ~ '"t.J:stJan .. lo ~ h.JMcn "'1 t:ul'na ~ los eiftw:tos 
~onómicos 9 rodales de los: ms: ro Son IS'l '"bo ~o·· a~ y ~sos ~OORS y esn..dos ()Jf e4 ~ar ().M!'fa h.cef 

69. lricí.ainer•e OIOf"OOVIE.'f"tdO l.a Dal~aoón de la cta.s.. mida qadloor¡,¡¡6 'I de los~ Ptlliticos OOOSIOles al 1Í91M'rl iftwnDI f'l"I )os malCOS de.,,.... comilCIÓr\ dio La 
ldeoiogÍalibefal COO'Sef\.'Ctdcir:SY de los O'?i'~e-s: t'"''~ ~ gd:9"1".,,,..ill ... ~la ·~~Mff¡:m»dodPt11«drn~t;Vt>.Cl"Ot"Íi~ .... «r 11 
í'Oidco pn1mcer lor.".oti.J de cho.c:-c~,; . t1 F"1 !C."'F.00'!.0 F" ~ H Os ~ do ,,... MltontMia· o c.sa btasll!Wta E "it\.JdoS CEBRAP. 
Peuópois. w. 1i'l:r34. 1979;.:.PLIO SILVA e ~IL\:A 1389 ~ 

70. A De'Sal los N:~os ~'~de Nenl31' 1P'saparf"l:!'f L3 i:mG r'f~~ das F~ do Estado da Guanabaa··~ ~ Aio di' Jarwiro}. e~ 
enne-gar el piego ~oOO a J.a prensa o.ara Ó'"~.., enu~ a las auond.:ies. e-4 ~ cenía como ~ ~ La no 1emoción (tr~ di' tos 
lugtaic.s) y l.Jbar11ZaOÓl'L El gcbE1no c1e-a lCt CHISAM f ""C..val°""i.illCilO da MiUdCaO de- ln1e1ess. SC.IOiÍ ~he• Mft'~~ ~ G1.-.dt Rio dt J.-..<>"1. Cl.l'a h..naéri 
f'!'a ta emdcaoór1 IX- los f1J9ll'IOS ~' letfff9 lodo rr~o 18Mlic;ox, dio los CdMdores. Esi• Óf9ill0 ~-~ ~ e~ .- •f'tllesaón 
stst~a a 1oda i;ttg..nzac1Ór'1 ~ c«~es. c11.J5-ando ~~~o de la FAF!G. 

71. A ci'etenoa cm dfil.emw.c.dcrs ~c•es de le IZ'OMI~ te~. corno t4 P if9do Con"u~ BrilSilño, obvNrril'fl• ~ no ~ 1ill CilillCl.nz.oi:r'I e» estos 
*'°'E'S como or09~as ~den"tE"nte s.ori lil'IWIS e<cn:JINtilS ditstiiR~ oarOitrl«"u POI e4 ditsinc*> dM ,_. ~ IJ'Akado ill IMK~ ~ Y r.:> 
111emo. como :.t4'~ ~>!" $'l?ciCW.-s En los l!Í"'-"' ao • noos dP los 90. con los~ dio s..,, con t4 PMDB corno partxto ~- 'I en e+ 
e~ de hamcw Francei. S>? puede cClll'PObil !.a re• na.*1• e» ~oilS h..eJas ~ alsl son~ dt "PK9ft151•-. PlfO ~ "" ~. sen Sf'Ctel.S 
cor1SE1Vddclles libet.-..S a de ceouo ~.t• e~ l.ili ··~.-.:aa l:JOOK.il ··.1a dlmoO~ mstJ.if\il. sectores 1tilCCQ\illDS. y~ S«tor.s consllf\IMie:Mf.. MC.. 

72. la 1egén defABCü ~ trt corutt' diP o.Jd.adiP! ~ concllf'ID~ la rr.,..ar oart• dio~~ ~ab!ilCA e» s., PaJD y dlt oaís. mondo~ '"A'" Sl9«• '5...-.o 
~.""B .. Sao Bemardo. ""C' Sao C-ano. y ·u .. "" o- S.-u> daros""' OIEESE ..... 1979 ... ...,_, 430 ~"'el.,. ••. - - el 43S .... el 
s«tc• i""idustri.áil y el 40X de élas. se loc•ilon"' s-., PiiLS Cor1só1u1rido liil c~il aúi rtPl9.lil. a Pl's.if e» ~ lllnidli ilJlftl.I• 91idJll dl4 r~ i'SI• 
rúrieto de ruM9as eta etPe9-'0 oara ta ft:ioc.~ Es. l.JcflM 001 rt'DOAlDl"l ~ v dt 1.a.DMilOÓn dt as PIÍlfmiM ~ 9'1AJ!lll_.. .t c.orM:rtio ._,.º..-a• fl4 
'""¡¡jyef•-

73. Las e . ,.-..ias .,.,, ,.... - AlglslK do - Dldiifl el m ..-.io dol .. ESlodo de EJtCOllCÍÓn .. y la .U.C• dol ."Estodo do OOMdlo .. ; la olor» ~ df 
Olen<a ice.,., e-t m do la .. L.., F¡¡jnc)l; lo crunooon dO -conos bH en,-., los ioTuos y t>I«• de.-; oi lin dll ""hlo 1.-.ainoi N! 5"' y dO - los 
-o<os ....... aeado> '""'"ºel,...,_ .... , lo 1~..aon de las taruoodH y or..,_.. e-dol P-.O; oi dooo<ho - dO ~; 
demand.s. - srdcil, KOOÓnWc«S. 500*5. ""-

74. Nos refet9nos a~ Wtsiorll's de las citJtorsas conwr-.s dl4 ~ .conómlco"' B1asi sot... lil SOOldid y 91 Esa.Mio CNt Mm U. e.tos 8IPSSol'I en su .,,¡,,., s.,;s .................. -·o..... !BRESSER. 1982; 19-20! y - coinonanos"' .. CaoilUD l.,,.¡,. ---"' ....... - scb• los 
ptan-ilearrientos teóricos a cespeocto deC E~ado en su fmrM 9"f'll'f• y ref8'M'f"lte a BrB 

75. Oesouésdelat.istóncatuelgade los-~os df $00PUoon1900.y la--.oén ontlSirdcaodoloslHCS-dO Soo B..-y la_, de sus 
IÍdefe.. -Lw ... ..., de le!~ ... >el0...0"' 1961. la., C~NaocnaldaCla<soT1-•". onlllctm•""'*"" .. - PI'• lit~ 
do la> c.ooilo>s <*'dc;ilo,; CUT f-c.nttil ÚrOi:• dos T1-..00.es'1 i la CONQAT f'C<n.....00. dos~ Tt-.-i. ~ i. CUT defendía y 
detief"tde ~ Wicaismo .. ideortnciie«• det EstaóO. Olol c_.• >'et. m ~ P°'ít1e.os, 1~ MÍ can diÍQdils c9 ··~ .. sindui 

76. En ese entc.nc:es. adrMná:s cko l.J r~aoért ~ CJJI' @"S!a!N ~ ltbada • c;Oo, ~ "N~ L., Org,)rica di' los P.OOS .. a.a ~ ~• ~ 
loonación de...,...,.,.. oartidos. y ""ablecía ~ •la IOOMOÓn df cOOÍll:JCJnH"'" los Piludos on i. - .,..., la CANr• do Oipoudos {SILVA E SILVA, 
<:<>. e<.. o. 75). Estas meádas mosu..,.., t.<> ol '"""' 004 ~- <114 ...,....,. do los ~do OC>05IOIÍrl •-il o e» lit illUltá EID •ilduti• la odík• de 
aoeftlid ccntJotada deol 1~ ~il. 
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77. El 9E1""1E1il Gers..t, ~ando aiteodef en ~e los ri'dclfnos óe la s.ciCJE-dad. •le los PétfllOOS i:diucos. dt l.a:S Of9.Vi&ZilC>Orie-s (.1.oies y t.d1oc.:.s y OEo 1a rru~. 
DC~ k:I ®e se hmó de- "'iPE'ffiAa o democrati:i:a.:icn .,_ao.Jil" o ·~ensu1 oot1tica·· de la sociedae:i tlfas.ieoña. Prorrll..IE'VE' Las coróoones oaa et tn oe1 P.J 5. e4 
conuol Oef ststema ~'Ofai. la u..JE'lt:r def !~~~ .;.-,l"~. la •ctetarioa re!"C~'º a !.a! ~;,s ~. sm c...an r:.,31 ~ rr~ Sri Mb.3f90. rcooUgc ie4 
lamado ''P~e de P.brl' Q1.Je •:on:nsria i"n \J"\.a ;;ene ole~ a la. (Cf"\SOO.JC-=io. ~ 3UtCflcanamenu~ . .:u.ando €'fl Di de 197:' cenó el ~"'I09l'eso "i3lnaS 
de estess rr~ IUE-1""• C« €1e'fl'CJio. Id ~~)(41,.ICll~CI Isa"•~ voto POCOM) óe ll'l tetoo Oto! St1'"iildo. y~ aue DCoriDÍ¡s ¡., "'~ HKtClfal li:ile K"• la,,, 
Y en la raicio. Más tasde. ~ oc.tg;,ao a re-.~ esto$ c'r"~ñJCos r~ruoor~ POI la ce~ oE'Ql'Ole de la s.ooedad. rrOl!mfnlandO meddti c>JP 1~ar1an las 
l?iEw:~ de 1978 }-' .r:-4 tofr:.i<eso de ~oa3tt!';,oéin deo4 C·:t1s ~ '?f ~ Sl9Vf/IE'f"'-~ "11~0. •.oe~ et t~o de F~,....,:;o HE'f"i'IOJ" Cardoso 'l..s iPE'ffU3 W•tJC3 l?f"I 

~ ~de f""f9Je'tedo''; n Revista lntet.-.ericana deo Plane>.aórt. 1~ 195-2'04 #<J9,.nos de los asoectos ~. e-rtán aQQ'Jadc:rs eon e-$1:e t~o 
(p. 196~ 

78. Obf~ .:cm:i de A•Rl C L ( :.rdct!o 1 M~os -~~ ll~ ~anpo aítico.. In ;.i:-t Bematdo ~ "4;,oa Hemur-.a T O S~ • DOIÍtica no 
B1asil pÓs-64. Sao P~. Editora 8ra;iiens.e. 1;d=.:?l ':1.aui Oth? 1 Pro/JrlNMs psrrufrlJ!ls do rstado capi/Ms/& Fiio de ~o. E·~ora T.:-rrco Bar~~o. 
1'~). B1ergd l(Jl.k ~ '""'~ efl es~ioi MC1".Cet"IE"'glC1 F:e:.r.co1 L BC1111eot<1. w a ~· OOCJ!. ccimo k:iS CJ.JEo r.os 1efefmos E1"1 e1 CaoitLio l. 1.J y •·1 cuandO ~~iifTIOS la 
1etación det Estado con los rnoo~i1~ soo~ 

80. ~ios de los autcc~ ooe f'1MT.os tiat>aado. v ~ estill estied1tc.c:ios en id B~ifia ai lnal de este tJabao son. Bedlef (1988\, \OaiAdcMch 
119e411987>11~7t·l. Scttrod & F>11,..11"'861. "4 . .__, 3002> !13E'2'1'l'3'll. (•¡.,.., 11~!. 5"9<" 1197'3!, S3Nos i197'll19841198Sl. LencJON (1909), L~ .. 
09K'l1~. M0<aas Rk:ardu í13SZJ. Pr~.:; Mact-..ad.:ii1S31i. F:attrft?f 119:841. F'411S;c.t g, Lmc. Mai"la C. Lvoe> íetro.?Ca (19671. Fana Brc.g.a Pudiala (198'1} y ooos. La 
1e.-vts.U1 ~áflC.á CCll'IE'St«ÓK.te l'noico er. QUl" rie.rc....oocrs l""i:Si'ff!CIS \Sld e-stfUCll..ICIQC('I tEÓIC.á de' ~IOS de los DI .. ~ narr.nos Óf' ~ sobl' et 
desallolo letTlroaiy ISb~ de Brasi.. P:irttetT<rs ow~i«lle O.los estuc:ios de Bedlef. OCMóo'Jl:tl. Sc:tnd &. Finet. O~a. S191'f y S~os como mam:e-s más 
gkt)P. de~~~·. t;o(o(~ 3 t:ot:W::'), l,•3l'TI(•! :r.•3flZ3f'l'XI haaa le-! 1"naS ~(lfl?S 

81. Es.tos e,es le-trece~ W-• t°""'ll.E-dÓC'.l Beiil.et 11368" ti 5-·t l ;"\ P~ á 1errm H DtoYKlO geoeconcmco y 91"0P01Ític.o de l'üSJ~ cs.t ttntaio ~ drl4 
1é9rnenrr9at.mlo~e-

:r/ L3 9E'('t:díoc:. n.;rry:o31 p.3-n 3' !'E'f ~ ~--="~ 3' P-:tm de la n!~oón de 81~ en f'I Tnl.rÓ:) de la GUE113 Fria. QUP ~ l3 alanla cm il!'f ceinbo dPI 
t:•:ó?f dorrw1ant~ ~ mt..1'"00 ocodeoe:at. en rorrble di.? •..J"'I ~~ ..::orddo con et~ roviéoco y de conreoeJ ta··~ catU'ista'·. En este a.a:to. se~~~ 
9K«'iític.a dE.1 ger.e.áll Gob-ry, ~ dE- J.a '\E-/ l)Et ;E"'Jl.f:lddd N~~· En cifTUJ de \.a leilad al ITllrOl ocadKilirl y• su nwndo. 81~ tení~ et ciqio dit este 
Odia consttuise c:oot0 cer(Jo 1~ de t<idE1 K1 eo1 A~«o Su 1 era'Odo e4 ororooc11000 ci. la ff""JOl'l nor~•- la ~acil'a ilNIZÓl"lea y los 1K\lsos rrir.tf.-S. et 
g.:bemo rrllirlar ~..do nP90CJ.3f •..na 3áan;?;, tü('I' óti ·Jl.Jli> ~ i~~aba DOf lll lado. los 1"'1..J~ para «l ~ sE'9,niad dfl Adinbco Sl.9, y, POI l'4 ooo, hacet r.conoceir ru 
ertatl.J"a det pafa en esta parte ~ oceano ad.air"tr.o ·XClde ~ de Bid. sOO cuer'llabin la UrVón Sw.ricana {con ~au.s probl!mas) y ~ CBKkef. 
Coid, D- 114}. ,.e.J lt-SDE'CtO. Mll:oo ;..-!los «1 \I~ ~.Ueo."ISl:ac • ia •E"ASla ·,:.,u::.•ttt.1• e- Lhbcnslrio", ~ i, di' dgOSlo/06, p. 71. ~ conectllMOle ca» " .. fCI 
E-.!3illE90 ~ /,; GLJtHT.i F.-;a X~,¡ 1>~0 ~ .~., OJl"f~ krrDit$ c. l§Ct Orl tPmtlWICI. .ti a1 nM ccndxl' ¡¡/ nn:Ht KaJÓIK'a D"*' '*' ~..a ~ 
!l'"'I~~: MM PI.-~ l..?1".»t::l.:Ki pn ·'" t'~drrt> ...... • vi.CM-~~ L 1 Ccn U-~· .e, Clrrc#>no.,,,,,,. #'lhlll.llOtt, ¡w:> -~ C«fr' l"I 
,;.~4~ .. C:,: a.·~y:-r~ ~ .. ~~a.o..•oo,.r; .jp l¿r:T4d!". :0 OC'fP'fl.I• ,;Jp.~~c~¡j¡l,_-Y.1/r¡{:¡ t .. JHiJJll r..n arilddl'I~ C~C"CJ'Jk' ;..,¡js .'"# flMt 1J1r$. JI q..,, 
CiinL41? t?rliHiP~llE' ff f17¿KC<JCI ;OIE1' fl"'ltCnci 11 lil ""º ~ .C~ drcc f'I .qg/p :t.,'),] Y•~ E.~~~#$/~· "1 ÍM _,.. air ff miJllCW$ NJi.~ E_q~ 
Ur~ _v llrll«'"f 5<<VIE«i1 5m ~.:vi' c.-nic,.,., f"( -~ iflnlWCl /..~ ~ CCf'lelef'lf? ~H E.e.e 9/ll'f'll"it ~ {CWflCI JI dtl> ilTR .c:oCJUI LIJCI nci <en«#> 
n.?d.?, t..r<t #..,,..-.ctD t.'"1(1(> 4-'.~~~.A*".'l'~ICd>. ·"~'cri't E.r:Qdc~,; il"-íP~~S"d.w>8Ál:ill4dlld1-CiAlinl1Alllrlr1J' 
lo lidPlcfac' al i-.o;I:.. :.:r. .~e ... e;-.(p ero :¿f .~:.lll"ti'ii.!' 4nnod.i.<:: ~ .... JU"~ F4 ,;up<er; f"f1Cl"9i/I f'I ¡;io;_<:: l'$ .rJO t(nff>l1a 1.ci ~,,_~.,es i"$1~1'1 Qs ~ 
.~. ;;¡ H"JCUtllill f<l (,;,,,.:;.;, ,:~"'l. _q,,_..c .. UlllH -,;,r4ci flf lli!Alti/OI (lWJ(l 1* FA lJl"W'"J l.Tld f"ICIOir> ~ ~ Ei ~ ~ ~." ;«l«.ctf. ji. Jet$ 
K.TJCmt!'./d$ «ttP no /la.JE'!"31i g.:r, n~ L• !'lt ~.t:.#11.niM ~ ~~: _q ~ ~~~ ~ ~ ,.,,.,..,,,.drn ~. lil 
r<t~i!Mlt~ ~i.af9-:tctlQICP"? ¡_r:x/yla Ur;t~ .-:..:.ordttu"dl>-~l.'t' «rOUP ~ OP71P~~~cm#'I~ EcLTtll'fi!/Ctpa1WltAt .. IC,.. 

bl En lo ~ se r-eflefe a !.a ~í!JCa ~ .. e4 1égrnerl ~ la :.cettfilOÓn de t. lll@91"i0Ón dli4 t""°9io naiJnli A DeSil de ~ consuucaón .je 

Brosa. ff"l E!t ~lill:o cercii l:J~t0. en 1"i'le-s dt- lcrs llics ~. ~ pcLUoon tw~ adl ~ concffllJitloil en su~¡._ tn '-5 r~ CMCa di' la c:osi• ~. 
donde ~e. SI' conc«a~ et cotar:Dl mrnt9"llflco Y tconcnKo en .t tnifg,io Aio di' JanMO. SilO Pi&.*> y BK> H~. S• •a1ibA.. PD1 k> 1.CO. e» 
C"='~ Lct1E'9Órl ~ayoo-ais1~ .n"no'l'•Yo:(lf'G~•~N•s. Nt• ..... •bt>Jl'los~.-.s~dl>·\l.aciooV-ilClK> m podlit''. P•il tlo. s. 
concenuaba esfuerzos en el filirroJ y en el~ o.a-• b 1 1 ~ y retou:ar l.a ~ ect.JTWnc~. ~ ~ dt no.-i • "; b.Z) ~ e-C 
~Jane.e de la oncia coíonlzadofa Pillil e4 001oe-su- c. DiJUI ~ n.Jc:»o c.KlDili, we n... i. piillilfccmil Pilla i. Ol'f'IMJileiál y cOl'Olllil dl4 .-...... irt"9il'ido Y ~ido e4 
cK'llJo-oesiet<aTa Sef l.ilba:sto avanzada e» i.. ncc.tcuoa-1 de~ HiPii illNIZ'Ónea; b.11 ntOfOCllil ta ~ PillilndD dlil e~ tn acoón 
c•=.oclfdinada con la~ e-5f~e. ~ ef ~ rjpl no lp 11 •1 

.;:J Las t:-4'1?'fl'&as ~ ti1oyie,.""10 ·3f"JOO!íoco de~~ t:lf~ no son~ por~ ~illíai de4 país. r1 ~ N'Sl.lnlN'I a~ u~ física de( 
lemilot'°- Elas tUHoo la ~aciél1 pasa la ca-~ pc;aaca v et ICi ~e mi. EstMio f'll IOOOS los sectc...s e» iii ilC1lUdld ti' dM "'"9CllD; o seo•. p¡til Lii 
tlfocllc.oón del escaoo est~al Pa1a tarco. ef dorrno a. \a ~1• Y i. ~•aoófl dl4 espilCX) se ccinsa...on tin candl:iDrws ~~ lP. 115l 

d}.~ PE'!af di? QIJP ~-=- ~C'YE"Ct" ~itJCo:- ~ rrcH"llado :ro_.. 1'if ge.e. rJ9l31en1964. b.w:i eil 1~ Dm:llio, ft,. 9l'5tÓ enCJllf'IO r~ lb!faf 
do>i '>0<9l>?<la En Fne,; de la dó<:ada de 40. "' I~ "' """""OOCtmano- s ... ..-bar'1Q. las -~ de su .-ición .. .., ..., - H~ - de 
1os años SO, lá tiosoiía de sustauoón de ~ilCDW'S H~ f'I rnoox a. ~aoén. ~ ~ mirs nwino dt abril' ......... ~ ~ÍA,. CCWlCl'OCionls. 
cortn..Windo et país a inP:rtat tecr'°'°9ia. Los milC:OS ~di' DllOll:iid en i. a.no. .,, tecnr*'9i•. como fKUHS dio acwlltmán dl4 -.,alD Y e» &a~ 
n~. so diKo6n c"'4 E.stado. se mJan en las~ rt11ad e» ~ díw:Jd.a dio ro. ya en M PttÍodo "*•· El dmfto dll wa a.nttfic.01eadógjco modMno sao 
tOJn.a concioón de conrn.ilid ~efecada ~ cremwnto econónwco. ~í como cR ~ modrtfrlzmón dir i. cncoón ~ 1.- OJ1i1 C..S. wz más n anda. 
c:c~ y 1écr.c:a. CsSllT'lff'".do ll'1 Vet"dadlio c~i.c1et de~ Se cOl"l9.J'~ ;.sí la acaón dM ~ Pillil a ·1w·· ~y dlsillolo ~1Nnlilfl. en 
1emTIOS de oldl'".eaoón e ncef"ttlVOS 10. l l 5·L La modiPfnr:ilOOT) det CIPililO ~ill se da ~ Las refoonM ..... ...,ill e inSlluaonait C1JI' 91'Wfil'l 



rE1"tta Pata ef 9(:tlitmo V m.*dcan los Ó.ganos estali6K. Las tdttJC.oilS econon.ti ~ corf9,Jifl et rnodiMO oe4 UP- ~. OE't e~ E-Siiilldll. u~ y 
ClfNado· ~~~y.tcc:Jn'CJlrfto ag~ .Y ennill'Can Las DOhti:as I~ 19l'f'lll".WS. '~y ~l 

e)La i"ll:ff1Cionaldact~twoYf'do 9l'Qtd1tx:o 1J:insp.aiew;p !'f"l t.na lc9(:. ~no~ npc~e ~ e<C0':61'1Ca La ~cron1:1 'E'fX'*9ca 1fo ·ri ~1s 
~rolado, p.sa a set buscadii a través de Ll'W 0eao9ia ~a. bas.e de la aftJC\..WOÓn e-.111e E;t~. ~esas y ef ;tStemi ·:Je"ftífk:o-~o ~ 
P€'1rrilealrr6r.o~ e.1.1E'St~et11.a ilCCJÓrl c~a e» iillgo ~. evt'l"«uilllTWfÜ corCJilPif'do ~ Plf'SKlf"llf"S r~ °" rrwtc.ilOD. e.2.J resoec~ ~ 
aClPl(ladc» '°5mldos dloP1ocb::aón: .v e.3.J ~ ~ actuiOOl"l dli4 EsiaóO h...U al 1('Sto de Li ~ tp. l16L 

f} F~e en J.a détaida diP 70. SE" :irrd1a la .31(00f"l ~~a~ goblfmci c.-a la lf:aD Kl !!inTwlos ro so6o dP c4afleoaoén E' nc~X/1 ~la ~f'S~ "?St311:1f 
.Y Dri'.iada. $l'lO tan"tlién de la etecución. esbozándo<'..e la~ de ~de ~ fl'OC'taoones d.' tecrUo9ía. La esuM:.,a e-spaoa¡ oaa la ~aoón dr4 
DfC'Y('Cto de la modemidad c"'tStStía en 14 ndiir.ii!CJén de~ nori111a 1ec0f"~C1. l't"1 E-t r.úcic-o ce«Slf dit4 p.aÍs. letet«'e a MI r~, c..n1ific.0"1KT1Cd • ..,..IC\J.i a 
\os 1"4eceses ~aie-s. Elo se corr;StJr\.WO E!'n '°' D.se •emt~ dt4 oiCJ!.llllCto mooemizidOI. ~ en e4. "' RIO de Janeo10-Sao Pauo como ~ 
rrcianta<:úi cM:>f ''C"?fltlo Té-!nco ljpAer~a .. ICTAI. en S:31C' .lose dos C~. O. ao""'cwJ a latcncPDCJOt'tde la aie1onáta:3 cetn0 h.Jff?a ~a1'9ca. Se ;,rrOitt f4 
'1ruti\..to l ecnulógico de la~~onál..n:a·· OTAJ. ~~~~~de los ~e-s ~os den~ def país Se oea Li EMERAEA. con s:tJ deo..stamento de 
Ai'fc..-iaves, miss la1de airooiiridcise p¡ra 'CenUo T Kr«.o ~~ Lhj\. 

9JAParti dio 19&4. seloma~e e'~~aleo lOfNI el l'te de los~ N~ ~ 0~. et dr'Artolo c.l"«IÍ.::0'1~0. 
Becker s.eó.316acp.Je ''l'!fll4Pl.(>CC,,~'Yrlldf!J.~~ntJ-~!Mt."'11'.1Lrli!,.'Val~~o!oant~.Lq~ctrint~. PP. l!IO /ii;rcdxcrn dPI~ r4ftC1CrldldliirYOI"' 
r~"/CtfiJ/, ISJl:CAPH.1:i'::~i~A.IL1.o; 0¡.-ay~~t:f\)fl(LY .. 7Kti.i:Ct-fi>C"lf.1Ct9cCtmi.~··· {bd, p 1171Hrid.Jcó5nde-l~TPl. la ~.iÁln.i~ adeWnW 
fbd) CJ.Je iom>i:alhKH se debe reconocet ~. en l.a dÍcilOil e» ro PGfle dtt deS4in'*1 oeraihc01tcr"*'9to p..só il ilSOOllSI' il ~ t11oducoón biílca. SK10I «i <J.» 
B1asi en ciez aios 1mes de196C.i a flll"S e» 19701. ~ e» IJ'Pl(titdol a Olllo eMOOltadoll n~ Es así caJe s. u..-.~~~ '9 A\/\BRAS. 
ÓABITA.IMBLE,}·t:~elaENGESA, ..:rlSlt~3irweinf•lll..M:.das 3la~i:dxoro t«a. Es:ta ·~ ~ ndcada en 1.a ~a di' a-es p.wa hat:a.JP. 3'1lPs 
do la Guena del Golo. 

t1) La i"itt9ill0Ón dl1 tetffono nao:ir...i a~ elfo ~tlorJl .. il 1ecrlClk::t9ca. c.affoQClrdo a._.. .. .c.oor1 1~ y e~ Pilil. ~..,..e~ lil 
aotorAaoón fÍgca. det ten«ooo · KOfDOfil"do el c9C"'IU~• y la tS1a amiillÓrlt~ ·. ISHar. rrodllraar y~ lil econcní• MCJDl\il y M«ldlt fil canmal mt ESl.to 
w !odas J.Js acti-..~ y todos los lugaies. a.11 aue ~ l.ll orocMO et. usnaoonaizsaoón oKJl'flle- {p 11 n. Una r....vil tflCnOEl9í• dlt DOdlf PSt•• ~ dPAltDla. 
Se trata de la~ en el esp.aoo naoonill. dt l.l'W ~ ~ dt dc::Jt»e corcol térw:o y DOIÍbco · conest0dlilltlf a los progrimM ~..-S y dt 
E<tgesas OÜ>ieas y...,_· a lo we ....... B..,... lim. o. 1181 do .. ...,.. lllO!ll-.·· o ··lll<NO<li<lil··. Elo,. e~ -- 11 on lo.-.,;,, do 
lodos '°5 ~deo reides lvtii.1.1banil. de COffU'ltilOOfl. a. nonMOln. ~-baile~. etct bl en i.. o•iOÓn dit ra..ios ~ ~ • .. ....,.. 
DOtítx:o-ad'riristtativa vigi!inte, gestJr:nados por r~ ~~ ., i:»ect.arneon1e- Poi '4 gc:befno cllf'IUaf. y dMP'~ di' nstn.nl'nl:O! ~ (JJIP 

garanQcen la r~atividad dR la~ En mu::hos casos.~ tlf'mh::Rls sir torrwn.., ~. ~. ~ Est.tos dltr*> dio EJl«kls. 
Esta E'SUGl.egia tenlorii' dt4 Estado busciti.il Lii 1tirllOCD-1 °" tOS 009.~ mM:i'flilits a la ~ c..-iliiZ• modlma. así e~ ~ rllmOCJÓl'l ~ los ablláaJos 
~os a la cenbaizaoón de4 PQdll. Con bill5lt tn lll tmcuso ~a. s. ac.W.ó la aa.Noon 9"W'• y s.- o•llUl i. cOl"docrm: '*• ...... Lil5 
"peníns:Uas" demogtánc:as, ecooétr.:3S y '°'íocas lncoo:orando '~ va etmt.,...s " ~ r'l..ll'VaS, la pArwaaón ~•"9:• abarcó flf careno diR 
tll?fTC:orio nacional, y actuó en varias ~al.s. c.~..xi ~ ~ oolít1eas. i"dlo a ll\a n.JP.Ja regiorwiziioón, 1()l'C'l)ll'Odo e il'SP«IO ari1..U. y a ta Df()liJcaón dit 
...,,..,..,.,¡p. 11lll. 

íl la temábca 9f'OO(iioca de la ··rNllcn.. hilDil ""~·· 1~ ..-. e4 ·'Plal dt tlMc»'º di> J. K~ ..-. los arU s:n .s ~ DO' OSllS CCJl"lll9'liil 
del mcmeoto: ''E'Olf"l'gía y tJ.atnSPOft•··. ··~il llios .,, cn:o·· . ...:. Lit ~ e» las rKIM: ~- °" Fugr«JÓn t«fltCJlill r~ lar t>....• 9'09W.a dio 
meftiKlos r~ aoslados. - li <ré::ocón dll ...c- l\OCDwl ~ li "'"1Noón dll Est-. L• auoón do 1i SUOENE, y ..-W• do Br~ilo. 
fllE1M los eri:ll!OOE'S de esta t'StJ'il~ El ·-p,~-.. di- IC'M9«Úl Nl!ICUtlllº f19701s.e~tn11tia dlt Nil mis~ ~JI t.ain ~ 
de lil 9Kl00libca ~411. con •AStas • liili 1991..:., dtil 5'A ...m.tA. . .ai ~ dt oo sOo dll e~. srm UlllDin e» La 1~ ~. La .... dlt 
Mr<sterio~lr<.,.. os,.....,., ,_....,,....dPli ...... ...,._opor .. E,,_ La molo .-.O. lll'9-- •,__ID> oc*><-· t..aín 
tueronc~es~ ftlla E'SUareg.A~dlt ~. ~ r.. Ol9oll'V~Kcnémca, ~ 'J ~~.U .....-il (p. 11&119) se,..._ 
a los DC®KIOS Délfil la arnW.c.a. lí~ pg la Sl..IOAM. ';)Uf'RilllllA. ttt. <a.JI' ..-...OS mil ......... 

U Beckeo lbl. DO. 119-1241..-... li cms dll - do - _,,..._o y 1..- dll '"-' .... a .... do.....,. do li di<:- do 80. 
metizando e-stl!' tema en k>s ~" ~ 'Fn hr ~ ~ /1 ~9'~ MNfCJli NIª '1 ~ ,..,,:.1 • ,_.,.. ~1 ri • acra1CJC.-.s 
ua.~yc~•r.1Wnurv•hcrM'f~tw•'11!41tt . .\>J 1.~.-..,.~d//'IF.<:t«kt.~~•~6PC11llW~"111M~,,,.-.aymll» 
oct~dli~~,,,c~ 1J111"~',,,.ª"'"ª~ &U*•ois...a J..•..c•M~•a,.......-.--~ 
1>«EiPit9-C••#'GCZ 1'$/1-.... ~--~ _ _,_ .. --------- lbc-dt<I 
~IT~· fp. 119l La ..,..a_ ac.,,,.._.;,,_ •-a we •~ 59» con .. oooc..., a-~dll--., dolllS lalNo do 
.. ,~··. donde ._.. ocu1iendo '"'" ~..;,, oceit<ido do 1os lllOCMOS oconóoicos y do los 1KUSOS -..-.. Por la cms INnol<~ liocill 
lOfJdoudin9onoo .,....., • -..,i y polÍoitA. y""''" - por oo _,..,. dll ~ -ill. do llll "*-. of E..- w dotlliloa do su IGI e» - diooao on 
laeconomí .. yenol•--....c-.onloslimllll•711 s ... - ....... doi.-.-do191.m-no.-.- .... 
~ha hahclore<b:dóndPlos lllO!ll..,.. dP - Vlll-dP la> F._....,_. E ........ -.Úlhop...,,.-., crA.lo -· dllll .,.
"'""""" estáll<<....u. Uno~a....,._do go>8án 10<00C1aay ~ luo gostadi. y non.~ - ,,.. lM _........... ~ dl!I 
modofo inOinildo""' el ri9noo "*"'·a.,.... do loo-· carcrúln ,,_.......Sil llltb-. 11 - do._...,,_.,¡ on - ~"" 
-..E11P1<>.emóoncnsiselmodofo...W- on lm- .,...ados -· Hw~ ..,~.,lo-e»-_........,.,_.... 
''des!P9hdón .. 1.moorial aunen!• a cada día. dP OC.- •los,.......,,. . ._ ,_ ...... 
82. r...-comoiuoru¡mápilldo1ocu>o1llll ........... _.oia..--.O.ll~ .... ..- ..... _doall•• ..... -~1uo1on 
li tdo11Óc111ca do 11..U en,,,..._""'ª - do....,,.. • ...- Bra. P•-y...,_ P•• <..-.la.,._., <SI - m 100 .. -· 
OOnót ~Íin otir .. os .Y lKricos dlif PI°""°- El obilfM> conmtí•.,.. abl la INl..:f dilf R--80 cW país. .Aia dlilpuis, es1.a abra ~ carwt.-. ~ r 
, ... dP ~.""'la cnsis-. - do IDs ..... 711. ª""'""*'la ··.-«ián doi - ..-,..- hKia lo r.,.;án do la-._...-· 
agsíco&a. se eHtMlliÓ i.. Ciltttft• fJaNiilfT.-órltii. 'J <il.4'sa1 ~ a k» i,.90 dllt su f'IMl'llÍÓn ~.,. '*"9CID. se nt9IWlá • m * ..._ ct. 
e~ str-tifna en La 1~ su y~ Dill• M Aa•. Ranckru 11 Mm Gros.so IÍllta N!Ml Esa. CIWKlO no *ll'ilÓ las c:tilfWal ~-"'La 
medida en ene tos campnnos nst.abdos no l\Ml'fOl"I ~ ""'oédtos, ~. p ~por p..rt9 dM INCRA (C.,..0 ~a s. r--.. ~--,. dlil ~-



corionne se hilt>ía prcmMido. La TranzimilZÚica cm klS i!Ío:s. tue siet"llCXl GbirlOONIOa, lerlfnóo senos Pf~ Oe mil"IC~o. ~c. Lo cp.JP sí ocunó h.» iil 
iwasión de reser.JKi:Jrws hiÍ91naS. ~ dtl 9i1Ndo. eMll'nSi:n y ......,o e» los ladlnios. dfosc\blefta de ~ nwwr-.S. como flt oto (ef ~ m..s 
evidenfph.Je54!flaPf!Ndal TantifnenefperÍodo mm-.. ht..bo lFI einmne rtCJeml!'f"lto de la red 1..~an@l4@1131, en ~o de la fl[llf)'ocanif'la. nl~ÍOdos• ~í 
a<Íl más, el proioecto ...;.¡~en el gob;emo do J..:ehJ K~ en los aros 50. Se nOan<ó los polos oe<rOCJ.JÍll'ICOS como el do Porto Afine (RSJ. e_. 
l'BAlyt'I de Aio dt J...-o. l. se aeó l.a lClOil fJiTtCill e» htifliUS. ca- se corlmmó cmno 11"1 \.lfifdadtfa r~. La llO...tsUJill biic.a atoó Slllft~ ....... 
translonNndose et sectOI mirar en ...., sed:CI e» desiin<*> e» ab teoic*>g1~ nstiNdo '" .. etl' R.o e» Jan11o-511D P.m. A ,.... OO.., • 111Jilibiln0. s. 
c~m Jos hmados 'ºPU!'t1os secos'', como ~aoones deo C3f9& y dPscaiga en l.i enaada dP Jas Cl.Jdadps; y U> ~on ta rfld dP rlrafi'StnJCl..JU'a y 5e'f1.'lcios 
~.~e en las r~ me(fooc*M'NlS. cerno l.oWd.Jctos. ews r..Ailles. i'tC. Hl.bo ooos PtO'Jl!'CtOS ~no cabln '2..tos todos acJ,JÍ. E!tas obras siven paa QUe"' 1Ktt11 llM"f9il ~ ic»a cito~ flrlOÓn ~ Esi.oo rtálat K1 la t11omooé.-1 de las cordoones rr.-.:etiales 911""11"fileS y es¡.ec:Ític~ PM"ª ia illCURIMoÓn 

83. B!sic3mff"Jt~. estos '11!>S €.,es estr3l~OS de OCLC\aOOn lemfooal SE' des.3fl'alafm :t fnalps de la dficada dP ro y~ lo largo dP Jos •res 70 ~· !fl Ja 
Píineranitad di!? i"Sta &c~t sn ~90. li?Sfa .?~a lemOfwl ~ or~e h.lsta hoy. 

84. ·~ TT1U"daf' es ao.11 eritenddii como llWI 1~ nwoor:dl~ CJA!' es a la vn. amblo de centt•ioóri naCIOnli dP lm PIOCPSOS Dtc0..c1M:IS~ ITllffCirdn. 
~os. ~:ttivos e- rd.Jso DOIÍOCDS. y 1-Mbén dP ~o de 3ftJCU3oón dP ~ PfOCesQ!." con los o.ais.s ~!' ~ c~*'5. Esta 
conceooón se ermaJca i'1i lo! planteanwntos de Ollvfta (196:}. Sani:os {1988). S~ f197'3l y otros UOfes Este ánGlo KmlÓAlco y tenlariiil est1.No en Br~ 
c.enbiiido en Rio di' J..,...o t.asta ios ci'ios W. wodo dPsoAiiz~ POI SilO Pa..kl, CJUIP OOy, ceritrilila JI GltlC\Ja la~ a riwt NICianll cm io5 orocnos e» 
aa..uaaóin ~ Sil ~a190, est• orocPSO no.....,. o obsl:aa.áia. eif lllffcant.:> de otras 1~ con et"'"'°'· cmno Saru c. .... sR> ~ • cClllbna 
J.' hast3 reift.JM23 tos irilE'fC:3'1'tiicrs rJl'!."'I~ 

115. Apool;indose en dalos dol FlBGE. Sena n987 "1;J sei\.i. ...... e<o 1940. iillON5 ti 31X do la -.íri i:.-. ot• lOboN, - ... on 19111, ... 
IKIHefllilbaetS?X.ydP los 130 "*--5 dP blasitños dio c10Jflf iÍwJ.lll tl"l'ao ..... ia ..... et nwdD l\J'~.lll IWOO....,liltin ~cuMdin~JJ nwcilnml., 
111 tercio uivia en las clPz n-~e-s JnElfJéocts dPf ciaís L3 ~:.da dfo 137'0-80 aú-i m3f1tt.M:> l!'t e'IO'PSl\.IO índcP dio tibffaciár"I dlif 4.5X al l!fm. nitre• fa» t!lf 
OOemer.ro na"ianat de lil poblati)n fue~ 25% iÍ"I añi El sector l.lbano ~ó. en ese oeríodo, en ce«:a dt 30 rrA:>nti"dt ildlt.üJos. en CUlr1'0 cam .. SKb' S\l".t 
pr...,..Ó "°' la prime!a vez, lll -~•o.,., rúno<os _..,..do 41.603.~ ...,..,._ tn 1 S70. "°'" 39.137.1313tn1960. MOi• Rucio (1982: 49) -
~ ma de las CiliCtMlsótas dio lil IJbirwiCJÓn bli:Sitñ.. ti.a~ concencraoón en~ sedó. swndo ca» las r......1egiarws .........._ ccn.9-.n• t•,. .. 
29.5:1: do la~'"'"' d!>l paí:. os••. e4 49 9'.11'. o. la~ ut..n. bra>ioña. "°'º ~ siit> !I 0.49'.ll'. d!l árN ,..., dl!l tOllilmiD ,__ ..... do 
S.451.Z14 Km2 C!!l Esta can:enuación no sOO >e dest..:a. clce el ai.lor, en~ considaación de ~ cU:Ndts et. gr.-dts ~. *'° tmlbiÍI\ en &A 
esuuaalJ'a de la red libilf\il il r~ nilOCniill. ya ca- esa:a r...-J .s densa l'n la costa.~ en lil 1egór. St.I~. r~~ .-. et~ J.' 
amazórica. CJJe OCl&lal et 64.26% de41"'11ono dlt oa1s. Pita los nom dP los años 90. e-st• ruado s. tlOltn:lló ú raás. 

86. Esto fonónwno ocurió en las.......,.., SllUaOones: •1 la drsccncotroción do la ird.aia "°'ª ~ oMéricos do los rW9iarws __,..... • ......, do la 
F""' en la AM de Bolo Honzcne, do la .'Aoos p¡-¡· y do la -Í• "Al>uol.9I ... P_.., •. .,., la AM do Porto N1>9•. do 111 Caoi!aY 11n 111 AM clt RiD clt J..00. 
e<c. En vez do PI~ la dosconceMaoón nc1SNi ..,. ,-., iOúi> .. crcnso de ...-aoón: bl ....aKián do loo - ....,... dll INIÍ• IS., 
PaUo y A'° df.J.arRoJ a la ccndoén de··~ rrud.r' to~.~. ci.. p. 9l Aio dl\J...o M t..r. .._., dif .- PftlCll90. amo p.-.., .. dlt aClA.o 
inlemociooal del caoilal E"a mooóooi concenll..,. en ol n:iD do la -..a rrWl<od dt la dícodo do SO. las 12 dt las 20 ,_ _.. dt ,,_ - dll 
paÍs; a~ de los ~OS dl- Citi.:tl'I ft~ r•iÍilados i1r...t~.to1995; ccnc.,.a 53 ~ dit ~ «i CUINO ca9 S• P-*>i 
cuoota con 46:.Y ceMiiz- ti 49" de i..s-.. .-r.c-~y .. 28X c» llls • ......,_do- <>ao .. - u.wódco "O--. dt 17.4.86; 
ilWdD....oo....:ti. ~oc. P 9J. 

87. La~ y CilactE11ZilOÓn de- los @'5PilCIDS ~ ...... f'SMJCR.lilCJÓn'" y l~ilOCÍ"l··. y su eSPláic~ en~. son dit 0~ (19187. OO. el., 
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88. D"'"'*"'<ll (1994. 16·19) - ........ dt...,. a.-,..._ e» polí<icas do utwriuoán - la ......... - ~ ._.., '°'""'"' 
_......,. PSOKiñco •.,.... dt los.;.. 60, ...- ......-.... •la~ dt las a.a.-~ ,..._ ~ • -- lllOCMO de 
conc_.;ón.-,.. Encuor<o olas .. __ .... ..,.. o . ._ .. -. llls - .,..111 C..-. nolo "8!1". ean-.;,, o lllo • ......._ .._ ... 
soñ.lo la ... oro (J>. 171-n. .. pclíaca - t.ocí., o.- do 1ot-.. •---· •l>Ollir dolll---dtlllo .i.. llO, c» 111 
consms.aón .. ..,. rwd do Wdodos ..... "'"""' ._...,.,,..do ..... --- do do-·"' .. --........... ~ i• Jo; --
ena• llls ..-. lln:ionom . .,.. .... ""9•• 11 - ,_.. ~oróou y SIMIC>OIÍ4i<-. S• •-clt......., loo -Y - clt la 
.-.«ión. •í c.-lll ..... ocióncltlo-KOÓn~-oaándoloo---dlloooca-soOot..-Ollos1111••-c111- u.__.., ..... 
"dPsc...,aizar conc....,.-do" las......,--... y 1115 -·con....,_ •"' 1-.Cción llldodo do! c-.. . ._Indo cm 11 ....,_do Jo...-Y...
r~ Esa oo.r.oaón se canaocrzó sobl• todo "' la ~ do bs ''oolc>s dt a.a.ionlo" on bs .ñoo 60. COI\ 11 ...,.. dt ....., lllo llOIÍ4bS ,.,..,.,.. _ .,., 91••-• •-• pr-clt-ydolo _ ... ío dlt la, .... de-"""" 19111 !ill., - Fra 91 e.o clt ID ---«111 
notes!• dll POÍS. con Jos PIO!ll- de - do la SUOENE. ,.._~"'la ..... ''6", y - - "'111 ..... "91". --"""*- do 
.. ~ do! -· cons!ru<li', so 1-on • la .. ~- \lbana dof t!llilcno, • •~ di! ~ lftnlll!ÍllcD ll-. l*l. P. 19l Elo Ja lo 
c.AT~.td'f.o:> ancn: ~ r~.?O al.1 ~di~ úbJc; DLOlc~. M ~ ~' • r. r~odJcc:Dl di~~ !a.>~~ dt ~
canti«l'fas, tQnos • .,comtos. n..ciDs • IW--.a.All• <11' cmuuaón y ~ ...... .ec. Pa lmD .. en ID .., mrm.. • '- "PGÜiul dio 
-OCJÓn" dolos ru.oJOS~ .-m -.:U- PO la c:anc8'19iOIÓn-ili:A do,_, __ hl..._ ............... iím.s clt 
lacul;odttO<ióorwl, •tt.W. <»los,.._..~°"'*-. El,........,"*•....,,.;...,..., 111s-.. --- dll-. los<' .... • hol>í., 
tomado~ en las,_,, do.,.... c-aaán dll oodol. Sin-·.,. orocno no .. _. •-loo - d9C. ...,,..,¡.~ dll-
naooNI, sno a -a..,.._,.....,,.,..._ o la c-oaény _...,.;,, dll - cdám& P,. .--.11-..., "" - .... __ _ 
~o con la aeilCión ca. í'U'l.las 1f'llUll1illdldp cDlllClrMll*s con lii ao.na.NOón rnoradslil. <*OS s. IMllllnÍm ··11...., .. dll ......._ In 111 9ddl tn ~ 



corlVE'f!Íiilaiav*izaciért ~a. Este fue et c.:.so de la '~'aoón ~ a..ie PIOCedía df4 cédgo de 1316 t1"l Soo Pauo. ~n.....-.x. Lo •J.:.cir12aocn y 
aeaaón de g.¡nanoas t-iD9ftlo6adas en las OJdadtos 1t.1. p l '3L 

9:cbeola oíoca 3' cor1i..Pode>MtCsS DOIÍOCi'S ~ w ~ Est~ rr*•, as1ci:mo1ios f"l"f'Sl..CJl.Je"S'OS teónc:os ypractJCa:s ~los ·'PtarllP'S Naocrl<M"S OP 
Oesarrok>", 'J ru nal:\.J"•za temoaáOca, véase en Sc-.JZa. Mana.~~ !J.. 6P 11988! Oen..noa e"S(a llll.lOfi l..a 1~ e-roecN enae ta ''Casta<» AleNS · 'I los 
OCoYE'C\OS de ~ación terTIOl¡a de( gctiiirfno, ii1 tJdUE'S álPt °Ccnseto N~ de 0ew"lc6::J UIWnO'· Ceo:~ ccmo 'hslCICl"tiliOiid'. c~11•9'0ild . 
nle91ioórl'. "~iQÓn y sus or~os". "<1.Jdad'' regaol'" "StSt~ uti..no" "'!NMM ,~·. etc. son cuesoonaóos como conceoios rnciortados 001 IS.a 

tKnOCJ3cia C1.Jetgrl(lf'a oro coosw::t.fatas cr::dTadc~ 9Mll"aióas v.-•..-. modeKi 1'- ~.arT'Jlo coriceroaib y~ LL~ la »einc:la"I ~_,.1~ 'I!"':"'~ i:lw:l~ OP 
pl.aneación i:rn Brasi. se iJOO'Jafon en los PJl"lcpos emanados de la cennaid.ad, de ta odanzaoón ~ di- ~ ~ • ccn.:eotos .x...:aoos i:ie la i l:?'Of1a dit4 
Espaoo .. .Y otras teo1ías ~áf1CC1S de los paÍst-S rocicos y oe- \Os EU.:... Ar• ri.ll!"loo IOs hJEonlt-s en t>A' beaÓ la IEOic. 01P los 'taos et. CJKll"9tf"W · u~ dl.JOli IX"'• en 
duda bs ClbJie(lvos ~oces- ~at:Wodos oor la OOioca tE"ntona oím come. el dP ..... ......., los~~ se Vll"télc.aron "'1ilS df .. t'nles l"9Ql'lPS l1fi4 oa1s .. v .. ,,rf',eoef E'f CT@arft'rlO1_1b.af".ci E""!!-!~ AIO dP .IYllNr:rSar.:" P~JIO' ÜE'f"ll.TQa la natu.-Za rr..::<nCSla y ltneonaista dio '!"'9as !>' ooa:s pr~ 1ccmo la 
bÚ$.QUeda de ''armonía em.aaal. ''efJOerOa y ~aoa de la ·Jfg.arlilaCJÓn rí!9fOl'W/'. e(C. La CllJOfa aflma ~no ~ia (.y cre«rios ~ali\ etestaJ i..-.. >POl"\Ía r. i'í'Oe 
los ~ sebe e4 ~e:.cJO t4osieÍIO y su ~aooc1. y r. E1'"ile la ~IE'f"llilllCÚ1 teón::a t~a et cCA".oaraoirllo e» la 019if"11Zc.oór1 f'SPaClill r.aa:nii y ,,_ 
i1cef'JleOOOf"llPS cict~ oor la *9eaoón naaon.ai. f..t<":JaTrt:JC)W eo Mll:on Sani.os 119791. acusa i.. IM'loa di! ~ teou~.,, CiP 6os ~ ált tai ca...aon a.t 
desaflolcl c~aiista rif!'f'lf3dos por _, menos en ~ ··c.aís~ .:i. ~rrun1a litlff~' lnl~ando rcm;IEllf con las ~ ·~ diP la .. aoén c6::ial deo ~ 
como centro .Y ~eia. áleas ~y ateas oo ~. i'<c. destaca la mooJtano,¡ Oe tas alXlltaoones de A. LDea 1 El ,_..,su ~ 1. dJndt ~e 
a!.ACll sugjete ln.l sGida, cu.at"do ....-.cWi la o-cd.Jcoor1 Oi'4 espoilOO sc<J.1114'LaliE'"Jger.,. ... e»1a 1am.oóri ái.+ 1,.1élicl Concl..&e t:.1 tn10 dlt SOUla. ilÍimiflOO OIJI' "4 P5DtlOO 
br asieño ~ sief)do ap:QPaclo de lSMl loon.:. <>.JI' escaoa ai lir:S oroc.ursr as v .:.cocnes hs.c:lorliklilS y f'QllQSl..s. C>Je lid ooMocm ~ no t...-i cOl"M9l.:io lo5 
~'OS :t ~se prOPJSJefm; Ql.Je es rlE"'.:P!-Jtt' rl!"'""°"' ~ ~ cco:~«inda de rma. e~ 3 ln3" '!'ftw='.JV.a ~ rocJ.311. o sea. ~ ~ ctro.no 
gi.bemament..., de "melOfar las corddones de IAda ~ · s.e ccnaeoce. y \J.Jt ~ a ttavés di' !Sl cOí'OCJlWOlO oroh.n:fo dlPI ~ bfa:si9iño. ·~ a 
h.rdcfner'os 1ec"if1eos. E1'r~íncos y téaecCJs P1ock.Jodci$ w i. 1eiliKWd a.t ~is. es o.» se poc¡ii erillent• et o.s.a.10. como camnir1 ils ~-. lill Ptll«KWI Cll4 gg1o 
YJ<l (op. Cll. p. 80-81. l Un otro tiabao ~va en i.a masm11 m«oon. oero ~ rr..s eSOPC1fic...-.• ~ ··1('1d ~y 1~· dl4 oa1s. y f'4 e.o illkido • s~ 
P.UO."' el Ual>aio de la"'"'' "'ito:3<1<> en la R ... ,,,, 5~ N' 2. ,,,...,..si_ de la FAU/USP, Sao P3'Jo. IX>. 165-176. Maaos Aiclldo 11982 48-'5! t..aín 
apl..l'lfa ~ STWlaoones en las DOliticas ~~~fin tM país. mas~ las 1riicionadas al ''PtogJ.-.. de~ R~ M~..,.··. 
eoue tas~ al la í~a de PfO«Jif"SIGl.S de ~.ilCJCn eSD<iOill u~ eo acocntS SKtonillls. ta PMW ~ M~ )1 A99Qr..-s ......_..wis. bl "' 
"desencuentlo" er111e la OOioca ottoa6 genefal Y La de ~·· ,,_,. se marWestaba oor las cditJcil:S secton*s. c:w• lfUlrUoDn s. ~-- ~..to 
Clli!'fm~emeinl:e; e) ef r'l'OJodc• ~o de 1~s0'! !11 lt:'f"lÓC't AIOtJ y S1J ~•aoón ~ ireo:tS dlP IJarlSt)C'lftPS "8 f' NJaubanos; d) ta ~ dP nu::tios ~ 
para tra(at los pc-obetnas Lrbanoo: con ·-"Sin~. PI la ~ad et. ~ a CtrnJ ~.las diPcsuws et. maiyor iroacto rn .i •• KOnÓnic& El twtllD et. .
OUOf es más PtcoosDJO. y Caiga VICJOS de ariáisls ~ S.c.JZil tlil crlle.ado. 

Un ooo aul<• w. .-a lo auo 1arn;o·-.os -- de - m.w.x.n en Btaá 11959-19001 ... L_.- 119112: 80-ll9l El &CCI - ., 
r~~o de la daneadón "'1 k:ls años '50_ ccri" ~di' J t<~ ~ .. l'f dif.sarrc*> e» i.. ._.aoón r1nOC1ieca. eon leo Pl'fÍodo "*•· con i. clfusáln dP 
lo""' lama .. ......,a racíonaid~d". la cuai resune la ~· do po~amaoón do la -ooón . .._.. ac~ a la e~ dll - polÍlico y oatt...co dll 
lamido ''miuo [4~··. E~a ~il Parte e» m cer«JOS t~os dlt PQdl'I, dltsdlndo lo5 ~e» -a~o, efimnall; las, n..YilS ~-,, ...... 
de Ofgarizaoón _Y coor~: los l'lStlnUWrllOS ci. cor90t. Y. ~ gs.-i nwdla. ~ Dl'OM'aDÓn dio tJ'\li dt<*lgí~ dlt Li **-Klán ICJD. <1. D. 815\ MM ....-.. 
anaiza de lo~~ dP ''d@oc~ o cn5l5 dlP la ..-.aon·· • Pillft' diP ia OS!I ..ccnonm::~ cito m.s diP los iÍ'tOS 70 y dlt l'Mtl'~ dP i. ~ o.Al. 
corJcwme ya lo eKafTS'lifOOS ancenomwote en et PI~ Ci1>1tUID. 

Sobe el aNisos de los pajos DO<IOWÍllK05" ..-, 61aá .__el de Billlil y dll Río ¡;,..,m do S"I, y loo arc:waín do los - do~
véas4' 0erise FTt.ewo Machado 11 gs2: 115-1'31l Esa• ..... '} cona.. su IMO Ctl'\ ..-os ~os~ COfnlX •• e.sil cit lil MÍICJD9 dio lll DllnlicM:mn 
eo::onómca igada a la pn:d.xoé.ri, rr0 se P~ 9f"'W'I• lo...-.m: aw nos .s c\9'SOÓn e»~- sr.o dit ~ sao HIÓ dio t.na ... ...._ dlf ,.,_.., 11"9 ~ ~ 
rrJiefa para mriofar et bien estar soo.i. bl ~ nwrwt• gRWJ..._ l..s pctit1e:.s eiconémc.s oidco"«ils "'.i ~is. no ctJNb..-on • dPscarclinil'• los b.-1l6:»s 
l".t1P1eotes ci mooo de> t11cdJc.oóo cilPl*tii. el en ,.~. lal ~.-ims .,.....,.os l'S8UC\JU.-S dlt lit Kcn::.Í~ ~to lota dlt su c.-:ro da>~ e» 
de-sane*> ecooonico: k>s ritet.ses igoldos • La D1cd.Jcoon kMOn '°5 ~ sobe' .,. ~ !out cJ s. ,.-.. • i. ~ .-... -- 14 ...,,_ 
geogr.ifico l_espacio CCf'lCJeto. dP ~ De't'.scnM. ttcJ y " MO«JD ticmómK:o. ~ OJP :.. ondM dP ~ Cll'cd..l:ldm 1n lf M'!llftlD. no ,. ~ .., ~ 
.,m-.ero. Pa ol hedlo de.._.. es<• dh!<wnJo no i.. ~-""t.. l«SÍ• do los ··..- do -<*>-. ac.i.ó nibgrcto ..-S M<1DS "'°*> • r-....1 locol 
d) la estn.ctlH cor<riiz•dcu do i... ÍnSlll.CUODrWS p dll- • r-....1 ,..,...,_ ,<C>Or\ ill-1_,...j, y"*..-.- ii PCldll loca. r. ....,,_-.,, i.-.. oaioc• 
necesiliti a• ~ 11Cción • PfOfftOW'I ~ dlisillc:*> loca LM <»c:mcwws a nMlll 1"°"' • son i. t.ne~ ~ s. resDllt.-i 111119....,... wndD <aJR LA ~ s. Ni 
~ 192¡¡gado con 1e4ación a~ 1"191f..noas ®" ~ ~ r~ f'SUl.JdU'Ws" dl!i4 RSl'lmll; ~f .,.. Brasi. no eomr.n ~ di' lm 90'I modf4Ds dP ~IOÓn 
r~itorial, inolanl:ados en los 70, r. tanox:o lft E~aicto esti reilizird:> oilCoont'S en i"f senado de al......., las~ f'l'lD'V las regiorws. Pa et i:onrriflO. paree• o. 
está Ptoc.acion.inio lillS cordcior.es Pilt• ~ 1eigD'll'S. oara. M cilJILM C9'JildD s. ""'Kit nw. en l"!Ufttl. E5'9' ilSl»C\O n illiillidD tillllllltllÍn OOI B«Mt ti 9081 
con rl'licJán •la lase oom*il. o (eJ'ICÍllr1l9' ~la ~mlMXll dl41"'110nD l\ilCIDNl Pr-..o M loo. el.. ll. 1311SolÑii.li<a»~~111 ~ dlt 
Est3do }'de rus cdí6cas soo.Ws. 3C~ c<;IF'I 11\a tidiec:t ~an1•.,, todos tos S«tcrM dP la eic:cn:n'•· ~.nas ..-sar ~-- EJ td:> 
"""i»Jímico de Rio de Janoiro ~ el .. proó..c1>Jo bao de los ooos oOOc po;ocLcaón Pill• lo ~ ~ ol --"'*' ,,_--.... ~ N!bago, lo 
cAAota l"dca ~las. f\Vef~ en las l'l!Clu:stN cie b.w 1K9f'11'fMfU> ya no s. IJ'la'SU.-i e~•. h«tt • ~ ~ ---...., loJ ~ r~ 
nctustriaizados como Brasi. 

Pa ~ . ._.., au:or oue ¡niiza 011Jcan'llf'N• Las tdiacas dio ~ dP la hont..-a agoícola., Mc:nwo da COSI• (1982: 196-193l El ai..tc1 ....,. 
p.;¡tj,_~e la tocr.:logía y ~ de lo> modllcs di a...,._.., iilllOlÓrlC<> y el naoorwl En sí"'"'"' señal. -= .¡ ol .-,;,-. di ~ rwaoNI 
asociado al CCOlai ¡-.,E'f~ eotsCr en OÍSIS: 5eil Cc.l t..,..ildO Ot lil C)Kl!.sat 0..- IJS".0 il lil tctnel9lÍA -..d.11 ill Pilll dio llirwt, • 1.1 dÍcilda dt 1$0, C&Jf' S4' 

~a p¡rts de 1973: sea en h.n:Jón de ta ~~ aM DlotiMN Olt la ~ ..,..... ~. 1n ~ cuwón et. tos ICl:Jr.-a. Dmó • -· IA l'Ctl'dll•• 
n.;.oort<JI; S#.t, en h..noón de la c~ ~ ~ ....-r11 1 ~ llrl los S«1Cl'M hasta ..,.~eos ~. ~ • ._.... ~ MWai 
il:Ylacionaiia; b) la tecnología....,.._ ..... -de~.,....,..,_..., ...... __....~ - .,.. ..,. ..-..mn ca~ 
a lét ""tJi6'rsletenoa de tecnok>gía·· ra:l.. ti. isst el Li idCl.McÓn dM rnodll'4IO NCJlNI c:i. OIOl9f'llo «OOÓlllto can .t ~ t~ dio~~ hA 
cord.lodo. de mar1Ma ttP.JllfsE9. a 1i1 rw.JPJO M*> de rlS4'tCJCWl e» lill Konorn•a ~.a tn 1oi KOf'IOll'llil llU'lCill cnst•.io.,. ._ _...mr. dl4 c......_, t'f'I lili 
~ Cbd.. p. 190L L• producoon ~~y.,~ en .,:t• r9'!JIÓn e~• en~ c'Jl'TIO tu.nt. ~eicedor.a p.lf.a la~ dt rK\ISOI 
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r.a1u~rerr&.Jaí:Aes)lno1eriovaties..set"vil Cle~9l"°9fi:ñ:Otia1akl ~w. OE' 1GI01r•E1a d9•Cota. y .:.tlf~ l.l'MI 1Kéc.a alOiaa.1 rr~HC<'9""t'OC'9 oe 
ridsUllaElaic.ón. como e4 enclave rdlsttlal de la ''Zcoa F1.anca de Manaus'' ál 1.-l ~de la hocil:e<a ~1cot.e ti.a tll'iocnil(jo como lXlil ···JaMN oe ~aot>'' diPI 
!.ectOf !~3i!'ta, r;ro..~e ffi Lll f~C( ~ !"J'.Jito;• :JI ~cfbef S!::t'1Part~1e 13 l'!'~!lflCI de i:b:t ~r..m ~ r;~c. ~ IC'f!M Df"SJe"Sl'.'3. !'I ~:iic3 ~ 31.Jet lo 
~~ Pr1heio Mad'.adoloP ct.Jpoa ~-=~de lv> ocios ~oou~rr.:~ ld no litE'-31.:.oónde !.a "ZC<>G F1anca de Manau:s" y~ vttos-er.:t.wes l!om.J ~ 
''SE1'ra Pe4adci'' me- Pl(.'llJ(<to Ca1c.ás. cor1 las tE9CJ"ll'S ec-1 SIJ i:'r'•ar.o. é:i conu~IO de cuari00 ruetcon c1i>ddas €'Stas ~. (1..JI' se~~ l.l'toa ~~ r•E"'llc.ciiri 
r~. oara ~il las Ot.ardodes r~. Es.te c~ se ac«.a at nor~e aca.it0 cori los t10Ye<10S óe la SUOHIE. e) DCJ1 .-no. et aua atU•a los r~aaos 
ptodiJOdos w Ja ~I30Óri del caoit.:J efl t.aAmazcna e 1 l E4 i931l.'~'º dli4 Pfc«ema ljeo l~ ~~id t('ff11or~3' y lcrs iil9'JdcrS ccNk'°' six~ co l.a &w:"Seoón 
delatiefra. e2.l la9E'flE'raoónde l..ll ~o r~ de~ ·:Se-.:tos i! 3\1.as ~as le~ de lodo ll'PclUl'llOl'"'iOde rect..r$0S n.acu~ '/de la 
devastiJOÓf"l ecoié9tei. e.4.J la iiauddeiór-1 OE-las.~ c.fllE'f"•~ ri.d(Ja E1 rr*'CdOO CXA'OE-SOC.ei 1t-91C'"li9. b e 5 1 La ~tltUilciC.-1 OE-1 srs.temc. ,.llMl"'9l(IOill áe ~ 
,.•~1etaoones ecOOW.Cas. e 6.1 Eol a~o des.c.ono(ja()O ál' tas~ rniE-(Jotds 1~1iiie's v de las C111áadt-s ~con too.as lilS c~ ~eso 
ir;311e:t. e 7} la f-!Sl9íitfionte ni~nac1t:lf"l.ilEao:n r~a .;ir:. rn ~11?":1~ rduelorl?'! 9E'fllli"I~ ~" las tlf~01 t'I~ e B 1 li oo re•~ dPf ~~-P 
eccoOrrvco f~1h? '.}efle(ado 

89. P3SE'f'OO!: :r cori':r'IUaOon :r dl?!1:.C:lf 3f9lim ~~~''.-!?Je hlcen Sr;J-md & F.:rrret 11~). ce~ con r1..IE'!'.ttos al resoectcr 
0.:>soué-$ ~~ r!Wdf, la Di0:~'4bea ...t...an.a i.t? f\Ji' ~...Gi1ulaf",.jv ~ rrli?do a Lr1 d9Jda ~ D(A;OCCI rnilfCado Poi ~ t\Jle'ft~ nterve<..OÓO 1?Sf.ai:al S~ 

uaiaba de cori1erte1 tas tlff-!.Kl!"IE'$ tiú!ÍbCC.S y la Pdf~JC<• OP ios :«I01e-s llbariúS o UdV€-5 oe iSW. r,aític.a dE- desrnovizaoón, i'Sta tue la ta•• prima~ dE-i 
gOOierr.o.1-J rmmo berrllO, ··43$ df>fr31(/a$ K~cmc~ ... .r~~ .r.«"l 3iilt~ dr .~a a ac~ to~ cJE'lciieftM,.,, .r#d«E'$-~ ~- a$J '""°a 
~«~al~ dP" f'r<illgo ~ l~p _e~·· lp :<J1 ltr3Ci.Jcaon ijeii t-:'ifh ... 9.JE'SiTP!, ~tr!lf~ r,ie ~..,, su vez. corjpv.Jron a la e;.cuoón di!- ISJa ~1nt3 
~.at>olaóonal y a la~ de lo< rub<dos 

Eni-tecto.Pala 1::E4.l.at..o&íbCo~tit<ssiiPl"'~w,..ailcomo ~ÍlJCC. ti.ibllilOC.lf"MIA, la cUili vil aeueridoy ~~ tiastii; 1973. i!FfO ..-i ~son 
aeadas las r~ metroooilanas legando a ru masnii NJl@'SO"• "'"• 197S. C'Jando rue oeada la EBTU 1·'Erro~ Br~a cW l1anspJMS: UrbMlQsj, Sn 
ent•ar90. ef phn dr:> gctierr_, ~ C ~ .. B1yco IP.6-f GI ri0 cCNerrdó l..J')3 c'aíll!'iCJéf°l QJP :sbafc:b:t 13S if-f'3:5 ~~Jfl.!S: )~ ~.31 di> IJiilW ff#~ '1 
r«~ ~ crro .. v !.3 d,aam. r'4a 1?"5/ilN .. ·~r.~.yrndci ff .. 'YIOH PL-~c i~V dP ~ "-~ En ~-.. ~. C.artf!ID B1.,.-,co rKc:no·i" la 
:er.<~«l«i gci~rlérlrtNAii OP ~ ó:!'J:F~'ff<W ~ i,,; •<~n ""'-e.u! CPfn.i/lr~ co r.rw ~ OKff~P ··w. 34) fTPl. • uilMÍS dlí "uso 1~· dio Os tondos dio 
Den9Ón ~aoor11_vouastuefll:es ilMir"llCJE'(a:s ·u ·uui 1flC'l«W/ de tos 1ecusos rrdco 1.rlés 1etoon.s CA.JI!' trillO ccmo c~ la con«.oón mor.tllÍll Pil• todos \i5 
deiJ.t~ i:oritt:tt13'S, !lel"lÓC'. ~ e'S13 nl.3t"'le'f3. t1..1et""fe- cerm.arll!'nreo deo rceoro."J'! o.ar3 l3s ,..,.._~!V'.e-s en la -:m:!Uueoá-i CNI'. Es:t3 t:Oíoca Dfooició la~ d!f BNH 
l"Eianco ~la.:ionalda H~acao·1, del SFH r> ......... Feoe< .. daH-ai;ao·1. bao laloy 4 380 de 21de-"ºde1964. ''E:lllNHf'f•~•-<1< """'-""' .'!il' dr( 
FtiT$ {"'F;.r,cx. dE> 1..i~;F~ ;<t1 ,-f'ff~<- DE' .:;;f"'Af<' ¡ ;o<I/ *1<1~ rmct"N'* iJ .r.l'I r~ ffi E1 PIE"(acJCI ~<t. y pa .W rurrl~ di"~ Cf)ll'ti!fntk.a C«> 
CCGKCJ«1lfKOf"(iJf:a Enl'il«ttki. ló5 ~~Wlflr..,'~ -LA.trltlwJlu)iJlaC!,ao«1dt>1TJO«w8Ca /'l.i/lhl~ a fTOtVn t»l.i CP«Ja'Jl1'1BNH. ~#~In gan 
~F"EÍT'JCl"fTll'nfetl.W>.IC'~.KJ«'Jtr.1.3/i.VL~"ilÍ.?~~~"9Cn~t. )L~~#'IC~-V. ffSR-ltl'ni;Wt#IBNH.r:u~~ l~rdJtJC3 
.~p¡.Ye/8onc~1 ·luerlfe.tr .... ~6* .. 'ii' ~!\"°';xo ilf'..rr.,¡; .-.o.:xr..alo :-:rtnoa.::i'o ~ · .. -~~hil/W.JOiYiyftl~~ .. {p. 361 (Tpt 

Parei cooltlietTter•áll lds ~ oet ·;FH, e4 gcteno aeil en 1364 i't SERFl-IAU f"'Set'ACO Fl'<»fil6 ci. Hibl~ e Urbilri:srho'1. Ól9ilfl0 ca- $-E> 

enca.ga.a de4 tJatamer•o de '°5 KT.ec~ii.es t11006Pn~ llOirtos a u aves diP lJ'I c•~ama ~ No cbStaru_ lil ~ ~ldA POI e4 SERFrW.J lant.n 
CC-4T(:<l'Ef'"idefÍ.¡ c~os asi:-;-cros O. a., c...,....ieaocri ~ ~. r...-.ndo corno e~ ['Cn::p.al "4 dM.ancto Oc;¡¡I: ·,::¡~¡¡Ot, ter rl dlc«et '*" !iS 91l' ~ !.~ 
e_~e .. T~/Ui'~~«rt?I'.'°'~ ..:FFr~ .. v~o ~L~--c~ .. ~ .. ~l'IBNH"º (bd) CTPl. 11..:b ~ sók> se cOl'lCJllCiz••~ la 
1e4Clfma aar•~~c. (OKJfo(O-ie! :'CCI. deo 2'5 dio leb.,o e» 19671. i.. CUii tJ_, IOOQft•lles carro::rs t..a1a l.a ~aoórl a. Lii pdÍtlt~ t..mil\iti blilllllÓA. 'F/ ~ 
ITC«fantf' lu# la Of'..xrr ciH fttl~E'f/CI oir ir#ln ~di# 1i1 ~ilDM dP ~ ~- t..ICw». Dt11tr ff 9fC#tfWJCt CDR~' SM,. _._.,... i. ~ dl#'i 
ff[lr"Pr.:lrcE.ct!iilP91CflNfdCIV~E""'>~CI·?. Jtl~MPACíP,'9i!lllWdfookO()C...-Ct!'nllM.V" a#'«ÍC',,,~ .. 1!11691. tw-•~ "".........., 
de /;'11et.a. l'o#ii .. -vcr:D(".~ elde!'orc#c: Llt'.;n;i • :;~ "'11 :'cr1~ dr ~e~ ix~" t .. J T/ PAC rca:¡uti l.IW e~~- ,¡J, a 
CWIE"dOCi-1 t:Mf' rn~ t<i«" ~ ll.llHX"•.:. icf! sir~~~. ~·caKt tlW l.r.JtriJl)ff~ ar lcrtMK" l"f 01!911• lltw:ID.. T illtlbPn fur tf .qzpcdKtCI dr t.11 

«~o!Tlt7tfl«. LllCJiJfridE-~d/Krrvi/1fll\.;o·.Wlllrlltktar~~.c.,oOLl#'rcrc11.t:.l'-*""""""N>~·: (p_ 37líTP\. EIPAC Ya.ldoffl ~ 
oeeoda dP ~ tos 1{11(1.JSOS ~ílJCm: d.ados a ~ ~Os rnlnCP>'S. pc.ó1an S-1!'1 ~ dl!osdf' ~ p.-a fautlKll i.-.. 91n v....a.d dP e~ 
l'lte9radas. Órg.JnOS pol1ocos loc:-*s y ~ c:ilt ta ~ oJli pcd"1an ~ ~ados b.-o lil ~ et. ll"I pt.an más ...-a 0.....-íal !.wf creados 
cor~ rru~ et. dt"Saff•. tiÍ como~ M1" ~ DE'lll"'flKll'l"llil'S • ~ nmNi ~ rTIC~ Todos k:ls t8ws cilbi.-i 5111 htChos 
oo e«Posas ...., __ bi10 lo,,__ dl4 5EAFIWJ O• .no <>Je. et PAC.,. \Sl o1on - bi10 ...._,.. ...... ,~ID.Jet En lo lllÓtllc>- o1 
PAC seo ~anoló a ttavik deo uarir:is .-sta90S dKtr..tos 1 dit •l"llOÓn i' 1-i:S CUMtlonM diP unelr!Wnl:o, ~y rROllMI ~lllil.lal: i riw4 loclll ~ 
~n ~.et PAC, aim.I. iu. ..-. huso. Los c:w.c..,. ~y~ - ..., .. de.....-......, loo c....,...- <aJO _, i. 
oosbid;des de dosln'*> dol Pliflo. ·p-"~ar W ~ irWl'llilDil< t'CY ¡.,.al,_;,__..;~ f'i-111 C---
rCJl'!:~~~CJ. ~Y~ adtln!.6~ h.JlllKnC~MICt5 ~ dr g,., PKM 1'11 tocio #PM-<. ~ •.dahw'•..,,111~ •iNi$ iJl¡/Ff4C 
m;it.;dd«otM,~1•~/'mirtea:t( En~~ '1INL.: .. ~fttrtn~dl>gittnct'l76•t10«t.1l1.wiM""llrolff~twtií1T1/1IL/d1cl 
:-cdE>f ;'.aO ~i"I).~ ~ IA.."11.!'...,~ ~~. ~·tm:1 (!~ b ,"Jo<Jilll ~ i'/ Pfl1 dF ltfff~ JI B~' d#I gct,;,,Jct Midd ;.,,,.,. ~ 3 
,;c,bcr<f<.?.A.C, ~Y.~lffllk~1Nli.q,xrdatt. P"'*_.,...1•"'<~' \P. 38)(TP\. 

El m.s.a>4ismo. c~e ~ c:ilt l.ii ~~ idaolilda oor et PAC. CUP<W se. '"*"OlfC.ado cmno \.Sla ltf'Cilliv• ~ d9 lucha ccraa l!4 
MlE'\'gef"ile CentJ3ismo La C3Íd.3 dil!!'of ~ DCO.*SU e'f'I ,~ l'.:311.JSa ~ i:3'1'bos eifl 1E1atoál 3 los fTlSIQJios, CallÜOS ~,....,,.., et ~trito deo la 
Cor~ Fedoial de 1 ~.:O G.JO daba""' luo<2• al OOde< ~. y o! r~ "*., .......,o en 196o4 i>lenlÓ ;.ui _.,.. !ii<illlÍti pciÍlic.s y liwncie<as 
(bóJ. Efecuvair.e.-i:• IO cortSf9ll,IÓ y cor11ormD ll'l SISIMJMt e» 1~«o t«Je IC6 ~ clt4 nurvo l)Clldlft en t4 ~s. 

Oestll.Jés de- 19Ei8. y con el ltacilSO cilt PAC. "' BNH conwnzil i1 ~S@ m.s ~· en PfO!ililNIS dlt ms.- ...,..., B\ L9 tonM de 
~!to de t~ de sanE>~nlo :. ~ ~~ ta ~ auloodadl's loc3Ws y est.--.s "" todo .t país. Est• ~ fliliOll, t-*-'n t.Mdai dmi 
··de~olo ubano'', rrl.Jía ocros: Pt"~arnil:S ""'~ b.Gac:...ntt' a~ renovKJÓr\ ~ La m.wor oate ~eses~.,.. se encudllOI'\ dlrreo dl4 ..._., 
'ºMnt.Ktte consauído'·, sm-1 et cual~ StSltmil l.lbiflo t.ICIOÍil h..h:Jor\il. En~ pdiocos. el cill?Ol OP la P'Qldild..-. i. ~p.m-a 14~ Llblr'ID. como 
cmcnaiew de onenaoór1 asursio oor e4 BNH. DUlidl' Sl'I \MtA as1. 
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al Se corESttuía en l6la ~tmi!Wa Palla l.ilS nvtirSO'ies lJaiJD.J~. dados los ~il'~CrS e~ to \.iJ t<iilioca hc.titilOOri.ai c."'llera. 
bl E1a el r~ido de las creoentes óetoenoas en E'4 ··~e constru100 · OJE' va ~aba ~ tasas de aa.m..iaoon dt ccoiif"' IOs sectcrH 

ubanos de la econonia; 
e) Fue 1.na consecuencia de las creoentes C(.Y"(Jacica::lnPs aue se tomwron ~las areas ~.as cerno re-si.lado de la onenc~ manoe.-a de ta!' ~ífJCa:s 

E->islootes IP- 331 
El~ miss atrdlo de las~ diPI BNH DIOVOCO la OCeiietilOOO dt ldS actP..1dac:lits Kl ooos ~OfE-S de t. Cfoel.JcOCl"l. cue no teruan ,_.. VE'f 

~~ec cm la const11xoéin Cl'.!i 'r<171Cl' :P!'l.11~. tW fi11< • .., u• .:l'n~ "" .. ,, f'llP'nlP"'ttt ~,¡; m ~ «~~ dftJ v«~ ~ .:-~et 
~. W1"3,~;:.r.edP.~Kmi.~i.lt".df'"xa .. 'Ya.~·· !,p. 401CTPl 

,.. oartr dr 1973 el gctiiemo deodó ~ ·~ :'\,.-il1or~ e$ot~ .'"-e .:fffi,.,-: .,.....llf'<°'.-:e ~ .-r~ r .... ~ .. ~o-~,. ttr -~#'$ ~ 
tE9JC~·· fp. 3'31 lTPI. lo "1E' ll-JÓ m lers °'~es lt'ólt"ail-S a lo de9'.e~ de is.a c.w~ Wioco. 1.1bif"H1. il Pif1I de ~ oE"aaón o. ~ 1~ lfllMIOPOilarlilS. 
oues se~ oue 'tn ~~~~al~ eócm ~ro rc1tPv~ f'$tlt<tr..IO$ ~..i!il>!' ,,."'li#'o ~til ~Y lffl.LC<t$ ·l I "El ~(4(t 
'E'9l~ di> llJ.3 ~i«a !"<attfacxn.il~ll.ITL~ .:-la cff'C"epxr; ~ .:.~ ~ ':ci1tJC4 ~~ :"'*.:Kit1pn~.:1~1"«lcrx*1JM: nrktt e~~~~/$ 
."lt3tl1aJp,~¡¡d!l'l.r~CidotJi;(lydE>/E~.Jdc:.~l.-IVPrFwo:rJK~O•~:..at.mnnr.O:.,aC!f'Ol'f'l'P(Pnl(T.t'iJCJ&1y;sw~m~~pi:rrtJr(rdt>( 
E<tacJCt CÍI" kl$ /Jmttt'$ o:.; ilei.1~1 dH ,-.-• .,-.\.tldl El cisEÓ:I e» ISNI WÍbCa ~de base rldCIOrtii bceo o..,nos cílet~ a SeJ aciicados to cístrttos 
ntVetes del 90blefno. rue t.na mecida n-iovadaa. Pi10 no~ cMdclf OlJE' el.a rue ~ada 'ba.o ~ ~aoon de 1..11 modo tKnOOaaco··. cuo ~se f\Jt 
~eovoMendo }' ~tofi..r"d:23'rdD ~1 la base de I~ dE'>st«llZaioéin dP SJJ s:t.lSt3J°oa. tiectio ~ d@ibp ~~o CM'IO tna ~ dP PS@l 1t9Mr'1 potíeco {J:>. 341 

En 1973. laleiy Corrdernen:Jt 14 ª"'°las r~ mf'llroc;jlanas, s@9.Jd.a a6 lño ~"· pa et Of'O'eto 74.l!fi; ~ dPsactivó @I SERFHAU y cr.6 la 
O~PU f'Corrissao Nt.:Uial de Re-]l()eS Mooooolranas e Pciírxa U~'1. ~como i.na ··cOCTISIÓn coru-ila'', fortNdii p..:w leQl'eseinl.-S di Os mns:tenos de 
Plaoeaoóri, Hiltlefida. T1<11SPOf1•. 1rd.JStnil y Com.roo to lrfffO. y cwa nsoon seií,; ~de~ la ru:t4'iloérl di> lils lf9Dl"W'S mltl~ a•.:iais Ptl it-,i; 
Pl'OPOrlf'I tna oolítKa r~ de desanolo tmiflO y oro.AOPr<lil su ~aoón. DIOOOOl'r cédgos ~ o.sa ilXJ!.'• l"l'OJ~ en lars Íl•as ..m....: 9 
MtitWcff •..ri sistefr1a Dat~ la efe-cwa eta~ E'flO• rJW'llSfPnOS ~ r~ df' OM.arrc*> }' ooas ~ ef"MJ!llm ""Ja cdiacil et. dPsarrc*> l.fbino 
(p.4ZJ. 

Coo la 0<.,.,ogacién del Deoe<o 83. 355 l:.'ll de - de 197'31. el Es<- a .. el OIOU r~ NacioNI e» 0 ............... Urbono'1 ccn ol -
de arrdal ta ba:s€- COtfatJVa de sus ~09lam.as. Et OJOU sucede a la tllf'9l'f1'0"1.c. del MnsttofÍO cilli' lnierior. s.o.i1róo de lai SKJMW deo Pllfwiáán 1P. 461. A OilÍI de lai 
aeaoé<i del CNDU se 1@9Stla lJ'la Sette de tlf'Ctlo1 rurvos CJ..JI' van a c....tur la 001bea ~ naoonat Conul!fmS con .t Banco MlRÜI oma 3SQO dll ''PYog-. 
Estoeoai deo Cidades de Pone Medo''. "'ec•,...;:to de i.,i scb• otir.eaciá-i lf'ff110flM y deo ~o rdJs:tnill .n ár•• oiOc111 dP conl:~ ~KIÓn dio 
las líoeas de la Políoca IJaoonal de o ..... oto Ulbano . .-.S de lortalo<men<o y oert~o del ;,siema de -aciÍn --lf!-*Dín <m/?9 
CNOUI; rr~ de 1011~110 dfo los rru1CPOS. IJ~ Pili e-t tll'ftf'C~o di> la ~ SOOI• citQo~ \.lblno; .. corm~" (o ctl"lbt:uJén 
cooPffrltfllil con lmdos DIOOIOSI de Estados JI RU"ICP)S en los Dlt9ama5 de4 FNOU C'F...-.do NKtOllil Dal'il o o~ Ulblno'1; ~ e» lil 
~aoéf°, C"ldc3 IE'defaf E'f°I l:rs 1!9110f1PS ~ocdanas; ldil!irtft'.rin de las IÍOE"a:s ~daPs Dal3 "4 E'St:~ dio 1.fit pofÍka lMMaik> y !..Iban.a; 
CON.lef".OS coo el MEC C'Mnste-no de Eli.Jcac-ao e C...Ua'1 y UnctK 

90. En M ococeso de OC\aJ.ilOOn horll('f1Z'O. se nan diPslilCildo •.s c.a.aos de ~aoon: al et 1~ a los DI~ NI•.,. ~# Nis WlC\Ndo a ~ 
movidad di!> L.a h..1f'fn deo '131t:r.:to. i;o:n oeu>ao0n a nda 20 knt. sobr• •cdo M la.~ Orii!nill. b) los cenlros <JJI' seo ccnsc:6Mn COfM) rmrcaio l*tal. ccn 
PfOCl?SOS de ar:\.11Uaoán. ~ SI! tocilizin los _..a&OS ~ y &ti ac1Mdades ru-.S. y ~ h.ncicrwn como r.t~ di' los tr..-s ciDNlos dit oct.l)aOÓn 
ccmoCorlCE'l('.óOOOF-J~lf'Sl.ido OllPil''• lllPll- \BitM&; e) JI las cenros r~il'•l'S dil- i... ccAoraiOÓn cingldii pm 91 EJlido COflllOAlillÍlli JI Waiibá IPAI. 
Serra PMada ~l. dondlP oillbiiAOU..s tn cCl"dacr'll's "9Sl'ladits o.11m., f'tc*x.-i e4 ns'lt00. oro~. 

91. En la IT'ltSmCI ~E'l:oón o..ie b! ai..«or.s ~ .wiilrlft'OS.., ta roa ·w· :; .. ~a los~ e» Oiwc.a (19821. ~~en lii nota o·. Lenocn 
(1396} ~lil ··l1 carrit.«i dE.1 ácuso <»s.~ ..... t. cms dt ~ 1eor1CS11a y i... r.....-o. dio LilS Dciica dt dios.-<*>~·.~~~• 
la 1~ nor~e OPt pa1s. con i:>s DIO!l--dt ~~dio~ SUOENE ''5l.PfFll~ Dilil o~ do NClldltsl9'"\. El &la ftlU:il VlllOI 

a:st'E'(:tOS a rPSPKto, entJe- lcis ru*1 dfistxMml -...,, ce91D' 
•I Maiz• lti •~ del ibirldono ""' o4 gclmroo. • ,,_ de los ro. del <tsruso ·~ 
bl Oeswís do lil gion ii.món --- ""'lio _.,de......_,,._,..,..:., no haol ..i Hluttzo e~ do ...,aac;ón do lil ,..,.._,. ,.....,.., 

cerno teoría fl'VaJ.ilCIÓn satn bs lilNlll's dM cQl'altlto dt ··~··~o i.. rlllodJc:oón dio~ ccncf'Dlos y ~J y ccmo PGiíica Cera• los llllXisrms ~ 
pot "'t><dof. S. lll- si la Ól>oc• dP lo,._,..~ posé(?); 

cJ La temiric• rE'910f\iii r~ tna ~ C't1U'llUa de i. ao.m...Wcúl l"'l.i.zsU1al en t!"l ~ís. ete:r~ ~. • trMs dt las PQIÍtlC~ de 
desarroio ,._.,.., 

d) Lc.s ooiíticas 1~. ~ 1n .i ncHS11P br.-í1o Sl\AllfOll ~il 11ans1......- Lils cor9.mtaorwJ soc::mts al .sa M9ÓI\. tn caailllXoorws 
~. •la IJz óo los"'"'"""" del'''""" ~o NCDNI ....-... • ..,....... odilJcas tuoron ~ 1>1ra c..-. los_,.., dP lm U1>1!S ~. 
que reaccionaron a las'-'~ tt~ di' in• ,...gén. C.Cl'l b.s. en \SI~ econórm:o ~.ca» l'tCll'OPiiba tKLnOS, cd.11 dt ~ rwgién. El 
OSC\.lso de 1ilS "~ ,~ .. V«IÍ~ palo,......, dla.aiardo dio~ a 111 rf'SIÉll 6os ~ KCllÓlllilcm: , ~ Pl'ddal.. Lo ca9 S9Só.,.. 
1eaidad. lo gono1acm do,......,. r.- do.--.-. can la tnDorUaón de -- - .,.. lil ,...,.... -· ... - •loo -.... o POlol do 
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LA CRISIS DEL PATAOH DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL AMBITO DE LA VIVIENDA: 
LA POUTICA HABITACIOHAL DURANTE Y DESPUES DEL AEGIMEH MILITAR. 

En prlmer lugar. queremos destacar de que no se trata de realizar un estudio específico y profundizado 
sobre la poírtica habitacionat brasileña. sino de ubicar al lector oon relación a las caracterlzaciones y periodos 
más Importantes. en sus líneas básicas. a fin de que se pueda contextualizar los conjuntos oonstruídos 
particularmente en Florianópolls. ámbito conaeto del objeto estudio a nivel urbano de este trabajo. 

tlos apoyamos en diversos autores que han estudiado este tema en Brasil: algunos son conocidos 
como Gabriel Bolaffi (1972/1977). Lícia do Prado Valladares (1978). Ermínia Maricato (1979/1984) y otros 
trabajos Importantes como Szubert (1979). Maria Ozanira da Silva e Silva (1989). Marcus André Melo (1984). etc 
(1). 

Por lo tanto. tenemos como objetivo en el presente capítulo lo siguiente: 

a) Destacar las características principales del comportamiento de la política habitacional brasileña; 

b) Demostrar la incapacidad a que llegó el Estado de no dar cuenta del proceso de reproducción de la 
fuerza de trabajo en el área urbano-habitaoional. lo que contribuyó a agrabar la crisis del patrón urbano
habitacional en el país; 

c) Señalar las principales causas de la crisis del patrón de desarrollo territorial habitacional; 

d) Relacionar el contexto urbano-habitacional con el proceso de acumulación. el desarrollo territorial y la 
coyuntura política y social en el país. 

Para desarrollar los aspectos arriba mencionados. nos basarnos en parte en la periodización que se 
refiere a los años 1964-1992. adoptada por Eva Barbosa szubert (1979) y Maria ozanira da Silva e Silva (1989). 
con la cual estamos de acuerdo y que es la siguiente: 

a) Antecedentes al período en cuestión: inicio del presente siglo hasta 1964: 

b) Período del desarrollo y crisis del patrón de desarrollo territorial intensivo (etapa del régimen militar). 
1964-85. el cual se dividió en: 

b.1 .) Implantación e institucionalización del "Sistema Rnanciero Habitacional" (SFH): 1964-74; 

b.2.) Período de los intentos de restauración y consolidación del SFH: 1975-79; 

b.3.) La crisis del SFH y los alcances y límites de los programas habitacionales con la crisis definitiva del 
patrón de desarrollo territorial: 1980-84; 

e) La etapa de desestructuración del BNH. el fracaso definitivo de la política de producción intensiva 
habitacional. el fin del régimen militar. y el resurgimiento del "clientelismo" y del "populismo" como "prácticas" 
gubernamentales: 1985-92. E&te período se divide en: 
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o.1.) La etapa que se llamó de "transición democrátioa" o de "Nova Repüblloa". con el gobierno ciVil de 
José Sarney y Ja implementación de las políticas de reurbanización de "favelas" (tugurios). pero acompañada de 
una fragmentación institucional de la gestión habitacional: 1985-89; 

c.2.) Período del segundo gobierno civil oon la gestión de Fernando Collor de Mello. cuya porrtioa tue un 
continulsmo del gobierno anterior y el reforzamiento de la política de "desregulaolón" de la gestión urbano
habitacional: 1 99o-92. Siendo destituido en diciembre de 1 992. Collor de Mello es sustituido por su 
vicepresidente. llamar Franco. que implementa un politioa de combate a la pobreza y. en virtud de la 
inestabilidad porrt1ca y económica del país, bajo los impactos de los procesos de corrupción. prácticamente 
paraliza el sector habitacional. 

Obviamente que no se trata de operar los análisis con periodizaciones rígidas, sino que éstas funcionen 
como elementos referenciales históricos para el enfoque de la evolución de las poírticas gubernamentales en el 
área urbano-habitacional en un cuadro articulado con el desarrollo del proceso de acumulación en Brasil. Las 
poírticas habitacionales no son ni un elemento "determinante" en sí de la crisis del patrón de desarrollo territorial 
en el ámbito habitacional, como tan poco son un mero elemento "complementar" en las poírticas económicas del 
"régimen" de acumulación. La trayectoria de la poírtica habitacional brasileña debe 1>er considerada ·yen los 
dken;os momentos de la tx:.wntura ecxinómica y pt>útica del país.. dtv1d<r se dá la tXinthinfatYÓn entre k>s 
intereses de de la clase dt>n1inante. los intereses de las clases medias. la necesidad de legitimación.r estaNlidad 
polí&'a del ré_qimen .r la tbYencia del se_qmento poblaciona/ de ba/<-'S recw~os. que ~·e hustradas.. en esa 
oont'rontación de inft;Yeses y de podeN; sus a~-piraoiones de atendimiento de sus demandas, }'parte para la 
lucha <'r_qanizafff·<itxinsfn.{}·endo una 11stón y una propuesta de ptiúfk"'a habitadona/" (SIL VA E SIL V A. 1 989: 
48). 

Tratamos el presente tema a la luz de lo que hemos examinado hasta aquí. a partir de nuestros 
señalamientos en los Capltulos 1 y 11. y partioulam1ente los Apéndices 1 ("crisis de la acumulación mundial"}. 111 
("del Estado del bien estar social al Estado neoliberal" y pñncipalmente el IV ("las poírticas sociales" de aquellas 
formas de Estado). Entendemos que las poírtioas urbano-habitacionales están en buena parte enmarcadas en 
el ámbito de las poírticas sociales del Estado, las ruales. en América Latina, y con mucho más Intensidad en 
Brasil. han cambiado profundamente, lléndose de una fuerte intervención estatal en la gestión del proceso de 
reproduoción de la fuerza de trabajo - en nuestro caso empezando en los años 30 y culminando de forma 
Intensiva en el período militar hasta inicios de los 80 - hasta una poírtica "desreguladora", o mejor. "selectiva" en 
la administración de las PS y particularmente en la gestión urbano-habitacional. El campo de análisis de las 
politicas urbano-habitacionales. como hemos enfocado. tiene como trasfondo la relación o tensión entre el 
capital y el trabajo. donde el Estado aparece como "gestor" desarrollando una "cierta" autonomía de actuación. 
pero que. en verdad. opera siempre en la garantía y legitimac..1ón de la acumulación como un todo. 

-
-' 

..... 
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3. l. Breves antecedentes de la PHB pós-64: del inicio del siglo hasta 

comienzos de los años 60. 

En grandes rasgos. las po(rtJcas haMaetonaJes en Brasil del :n:c10 del siglo hasta los años 60. ~e 
desarrollaron en las s1gu1ent-=s etapas 

a) El perio·:io hasta los años 20/30 que (·.:.rr.;osp(•n•jlÓ a un modelo e.:'.:•nómioo agrano--?~ortador que 
tuvo raioes oolorna1es v al inicio •)E- una 1nop1t>me a0:urnu1ación oasada .¿.n la 1ndustna manufacrurera volüaaa al 
mercado interno cuyc; patrón r1abrta01onai s.;, oasaoa ,;,n la ·;rvienac. de alquiler y .;,n d sistema veetndano 
("corti90s"). Jos o:.uaJes et·o;,.:..o;,ron .¡,n las pnnc:1paJ.;,s r,¿¡pi1ales brasileñas. part1wlarrnente en la capital federal de 
Rio de Janeiro. Sa·::> Paulv. Belo H·::>nzc.nte 'i :as c.aprtaJes del noreste. Sal'.ador :; ReClfe (en éstas últimas. era 
muy c-0mun el "mocambo". -.menda loc~izada .:n áreas pantan°?sas"). 

b) Entre los años 20 y 30. el 1ni-:10 ·je la e.".pans1ón de la vMenda proletana en "villas obreras" y la 
proliferación de las "favelas". pnn•::lpaJmente -:n R10 de .Jan-:1ro. 

o) A partir de l.:•s años 40. el crecirruemc· perrténoo del patrón de oon¡untos ha/:>rtaetonales de promoetón 
estatal y también. como en Sao Paulo la expan~.1ón de los frac(Otonam1entos de promoetón pnvada; 

d) Entre los años 50 y 60 . .;,i surg1rrnento de la problernánca urbano-tlabrtaetonaJ como un fenómeno 
urbano de escala nacic·nal .v cvrno producto ,jel ,jesarrollo 1ntensl'.lo del caprtaJismo monopolista de la 
desestruoturadón •jel •1e1c• N•jen a·~ran•:. ;- de la correspondiente urbanización acelerada. 

Estos períod·Js están marcad0s por una trayectona del Estado que va desde una actuación 
tragmentana. sectonal y des•::-entraJr:ada en el area habrtactonal por estados de la Federactón. en los primeros 
año:>s de este siglo. has1a una 1nter;enoon c-ada vez más acentuada en todos los sectores de la economia y de 
1a reproau0etón de la tuerza ue traba¡o Cl.I'fº prc-1etanado crecia s1gnmcanvamente a la luz del prooeso 1ndustnaJ 
impulsado en el perioao llamaao .. Estaao Novo" con el pnmero goo1emo ae Getúlro Vargas (1930-37). A pesar 
,je que lc.·s g~·b1HriC<s .je .. ;argas .jel general Gaspar Dutra. de Jucehno t-:ubrtchek. de Janro OJadros y Joao 
Goulart. 1ntentarc·n 1m¡:-.1err.entar una p·:.ímca nactonaJ .je '{!V]enda. solamente a partir .jel "golpe militar" de 1964 
es que se :mplemem¿. L:r.a poím.:a ;rsteriatica y ·::.:?ntraJr:a.:a a nr.el na01onal con base en una comple1a red .:le 
financiamiento y gesnón de programas uroanoos 'f habrta•::lonales Sin embargo. a partir de los años 1 O. las 
a=ones estatales estuvleron marcadas por E:I control. represión y excius1ón de la poblaetón de menores 
recursos que generalmente fue desplazanaose de los "ox•m90s" haeta la perrfena de las CIUdades. El siglo XX en 
Brasil asi como en los demás paises penténcos o sem1oolornaJes. es la h1srona de la segregaoón del trabaf<> en 
todos los ámbitos. particularmeme a nl'.let uroano 1a frayeotona ael proceso de pemenz~ón temtonal de su 
cuerpo y de sus condiciones de VJda. 

Varios autores cvmo Que1roz Rib;,iro & Peohman (1985). Bonduki ( 1982/1986). Silva e 5Wa ( 1 989). y 
principalmente la tesis especifica sobre los "cort190s· (••eetndades) de Rolnik (1981 ). señalan la formación de los 
pnmeros asentamientos alrededor del centro de Ja etudad. ba¡o la forma de "corti90" en renta como en Rio de 
.Janeiro y Sao Paulo. etudades que tueron los pnnetpales centros industnaJes del país. Los contingentes 
pot>laetonales se oonstrtuian de traba¡aaores m1grantes europeos que trat>a¡at>an en la inetpiente rndustna. o 
una pobla01ón empleaaa en los estao1eam1entos oomeraales y finanaeros uroanos. o una poblaaón 
desempleada o subempleada. muchos ex-esciavos del régimen esctavag1S1a abolldo ofieialmente a finales del 
siglo XIX. La poblaaón urbana cada vez más aumentaba y crecian Jos corni;os. Jos cuales fueron tomándose. a 
los ojos de las clases dominaintes urt>ainas. en "foco" de contam1naaón. por su hacinamiento creciente. debido a 
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que el crecimiento poblacional y urbano (2) no aoompañaoa 1a <:o•pans1ón 1nm.;.b1l1ana ae estc·s asentamientos 
Como señalan Queiroz y Peehman t l 985 48) las poolaC1ones oe men(•r po.j.;,r adqu1smvo .rnpos1t•1iltacas ·Je 
producir su propia vivienda. inc.apaC1tadas .jE: a·jqumrla o rE:ntarla en €:11n.;rcado formal habrtaaonal (d.;,st1na•j•) a 
viviendas indMduaJes para la ciase m.:d1a. trat.a¡aoores y runcionanc.s ·::aliñcados) y aún ~.res1onados ¡: .. )r la 
nec~sidad de quedarse próxima al emple·:· tenían ·=•)mo única altematr1a el alquiler en precanas ,,.,1endas 
colectivas. ubicadas en mansiones transformadas en ·•en°:1ndar1:) ¡:-N ~us prcp1etanos. los cuales empe:at•an a 
i:lesplazarse para las ·~uintas más a1e1ai:las i:lel ·:entr-:· ~·)mo •31óna y 8otatc-go en R10 i:le Jane1ro Los <:-:·r'l~<:·s 
prollferarnn enc·rmemente a ~·arnr o:le 12 s.;,-Junda mrra0j del siglo'.' ·• 1x. ·:->..1yas coni:l1C1ones de 1nsa1ut>ndad se 
agrabaron a tal punto que atectarc·n a 1os C·arnos noos :; aJ pr•)p1•) 9oc1emo que transfenó su sed r•ara 
Petrópolis. Empezaoa así una po1~rr11°::.a en torno a 1as mea1aas de saJut•ndad e "h1g1enismo" y con1umament.;, 1a 
adopC1ón rJe las primeras medidas .je sar0earni.;,ntc. ·vanas son las razr,n.;,s que permitieron la aplicaaón de 
1€:'.fes de saJublidad y -2:1 1niC10 d-2: la v)nStru·:>;tón •je las ¡::.nmeras Y1v1en•jas "h1°:¡1énicas" para los C•breros. 
empleados 'f pot·laci~·n pobre en gen€:raJ la ·:k·:iente mano .je otra m1grante -.,uropea y nacional. cu¡as 
condiciones adecuadas .je reprodu-x1¿•n ".le su fuer: a de trat•a¡o eran ne·:;esanas para el creccm1ento económico 
".le las pnncipales Ctu1jaojes •:lel ~·-=is la •)p•:orllJni·ja•j ,je ._:¡ananCtas ~·rometedoras en el mernado inmc·t·1liano 
nac~ente. la neo<:s1.jad de reten<:<c•n i:le 1a mane- de >'.'Na en la <'.'ludad. eto:- El 90b1emo de Rodngues ANes t 1902-
1906) casi oaye o?n 1904 O.)n 1a llamada 'Revuelta di? la Vacuna". c.ng1nado por la falta de '/Menda y de las 
pésimas condietones de '"ªª a.;, los (>)rt1oos" La pr.;,s1ón por la no errad1caetón de las vecindades fue tan 
grande qu€: el gobierno federal fu€: c-t•IH~ado a mantenerlas .;:n el o.::mro de la Ciudad. Más que un problema 
sanitario. lo que estaba ocumen·:l·) era una ·~ontrad1o:.ión .;,ntre un Estado representativo de la ciase agrano
exportadora y lo·:; emergentes intereses 1rn!ustnales y que demandaban una poírtica de urtlaniz:ación tanto en la 
caprtal del país como en Sao Paulo E1 r3p1d·J ·'.:fe".1rrnento de la economía del país. la intensifícacién de las 
ar.mv1dades portuanas 'f •::-<:•ns.;:•:uentemente su 1ntegraetón cada vez mayor en el contexto de la economía 
caprtal1sta 1ntema010nal. e;.ig1an una reestruClUraetón umana pnnetpalmente de la capital. Ante las pres1011es 
económicas (le este p0rte y a las c-ond1<:<c·n<?s so.:•aJ,;,s pre•:;anas urt>anas refendas antenormente. RodngUe5 
Al·•es .já 1niao a una rernodelaaón •Je R10 ae Janeiro nomoranao para tal tarea a1 109ernero FranC1sco Pere1ra 
Pasos. formado en Francia v que r,acia asistido a los trdba¡os d.;, 1nte"enoón urbana de Haussmann en París 
Emp,;,zaoa la ref·)m1a urbanística del c.::ntro ·:le F.io de Jane1ro ba¡o d1recmzes urt>arias 1r1sp1íadas en las 
ciudades europeas. Sin embargo. lo que interesaba '2:ra la desobstrucción del centro de la crudad a los nuevos 
sectores financieros y comerciales que se expandían En el ámbrto habrtacional. el resultado más inmediato son 
las plimeras medidas de remoC1ón •je l>:·S >:.:>rtl9C'S de R10 de Jane1ro (3) Más tarde. en 1906. Pereira Pasos 
implementa la pnmera acción concreta en e1 c.am~·o habrtaCK>naJ 0on la oonstruooón de 120 unidades de dos 
pisos independientes. destinados a ooreros \ 4) Son los pnmeros gérmenes <le la polÍtlca gut>emamental 
segregadora que busca aislar las pooiaclones para 1a perliE:na de la audad. El padrón habítac:ional en vecindad y 
aJredE:dor del ~ntro de ia Ciudad ~ de las fábricas tenia e<>mo elemento articulador. y limitante a la \'ez. la falta de 
un sistema de transporte que permrti;;s,¡, el proC€SO de pentenz:ación urtlana. Los primeros trans\'ias no eran 
sufici,¡,ntes para desplazar los encrrnes ·:vntingentes p.:·blaaonales hacmados en los "oorti90s·. Lo que hacia :a 
.AJcadía de R10 era construir YMendas en la pemena inmediata al centro. pero no le era posible construtr 
asentamientos muy distantes. Ello sólo será p·:-s1ble a partir de los años 20. ·-

C'-C>n las transformaaones de la eoonom1a a trav~s ael 1nctpiente Cl'ectmiento 1nó.Jstrial y de la expansión 
de las actMdades comeretaJes. el s1anmcanvo nacmarrnento de los trabC!ladores en tomo a las fáOncas oomtenza 
a ceder paso a partir de los años 20-y 30. a un proceso de segregaaón de la VMenda popular. aislándola de las 
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clases dominantes emergentes. en dirección haC1a 1a pem'ena de la Ciudad Se 1mp1ementa en los años 20 una 
serie de medidas gubernamentales oomo la construcción oe la VMenda de alquiler. la oreaetón de las "Carte1ras 
lmobiliárias das Gaixas de Aposentadona ijubilación) e Pensoes". y más tarde los IAPs. que 1nam sustrtu1r las 
antiguas "Gaixas" (5). con el objetivo de "sanear'' los "oortic;os" 

A partir del gobierno de Getúlio Vargas en el 1niao de los 30, que se caractenzó por ser un régimen 
dictatorial y centalista. se incrementa .;,I 1ntervenetornsm~ del Estado en vanas áreas de la economía 
estableciéndose medidas como la reglamentaetón de las cond1etones y relaC1ones de traba¡o a todos los grupos 
ocupacionales urbanos. ba¡o el oontrol de la reoien <'.'1'eada .Justicia del Traba¡o: la fi1ación del salario mirnmo 
como parámetro ex1g1do por la oreaente expansión 1ndustnal en los años 30: etc. Desde esos años. se inicia el 
abandono de la construcción para la renta en Vlrtud del proceso 1nTlacionano que desestimula el mercado 
inmobiliario del alquiler. y se fomenta cada vez más la adqu1s1etón de la VTVienda oorno propiedad. La idea que los 
militares difunden en los años 60 de enfocar la ·;Menda como forma de acceso del trabajador a la "ciWización 
occidental capitalista". tiene sus oñgenes en aquella época. Con1untamente con medidas como de la seguridad 
social (con la centralización adm1rnstrativa: por los IAPs. unrversalizando en algunas categoñas laborales la 
garantía de jubilaciones. pensiones. etc) se empezaba a estructurar por pnmera vez un sistema capitalista de 
financiamiento de la vivienda para la oompra. con base en cuotas. plazos de finanoiación. tasas de corredón 
mensual. etc. y también la padrornzación de las VMendas (6) El "Estado Novo" de G. vargas buscaba tn0entivar 
la dttusión de la propiedad pnvada entre la Clase media y los trabajadores mejor remunerados. al mismo tiempo 
en que procuraba desestimular la vlVlenda de alquiler. Años más tarde. en inicios de 1 942. crea la Ley del 
Inquilinato que congelaba las rentas a valores de finales de 1941. causando gran impacto en los sectores de 
bajos recursos de la población que no podian tener acceso a la compra de la V!VÍenda. 

Dos Planes que son implantados en las dos principales capitales brasüeñas. con una vrsión de 
reestructuración urbana. buscando "modernizar'' la ciudad para las nuevas eJ<i9enaaS del crecimiento 
económico: el "Plan Agache" para Rio de Janeiro. concebido por el urbanista tranoés. Alfred Agactie. que. 
además de buscar la remodelaa6n de la capital federal. preveia un programa de exnnaón de los tugunos; y el 
"Plan Avenidas" para Sao Paulo. que se centraba en la reestructuracién de un elemento central urbano que era 
el sistema vial, permitiendo el inicio del proe<;iso de pentenzaetón de Sao Paulo y la consecuente renovaaón y 
ampliación del centro comercial y el cream1ento del mercado inmobiliario (7). 

A pesar de la mayor intervenaón del Estado en el área habitacional y la llliftCac:iórl de su gestión 
principalriente en los Institutos (IAPs). ante el Intenso creamíento de la concentración l.lbana (8). aún en 1937 
los resurrados eran inexpresivos. La nueva política se destina a la mano de obra productlVa. partiOOlarmente los 
trabajadores de las industrias y de los ~portes. dejando en segundo plano la pOOlaCión de bajos recursos 
que intensificaba su ocupación de los oerros canocas. las areas intllóadas bananas y los "mocamoos" en 
Recife. Estas poblaciones ya eran una realidad significativamente "visible" en los años 30 y ptin<lipamente a 
comienzos de los años 40. lo que forzaba a la creaaón del primero "Código de Obras" de Rio de Janeiro. c:AJyO 
objetivo central era intentar evrtar la expansión de las ''favelas" y buscar su sustituoión por "vMendas 
proletarias". La Alcadía de Rio a-ea los "Parques ~oletarios". según una visión autoaática de "ree<RJcar.. 
rea¡ustary recuperar el residente, nt~> nue1'éi'Tlente en la sociedad oomo elemento utJI )' pro«/Ctt.<o" 
(9). Estas medidas repetían las acciones de la Ak:adía de Rio y de otras capitales de 50 ai'los antes con relación 
a los "corti90s". casi todos los gobiernos a partir de 1930. llegaron a admitir la posibilidad de extinción. 
sustitución o transferencia de los tugunos de las grandes audades brasieñas (FINEP,GAP, 1986a: 46). siendo 
que la mayoría se localizaba en áreas de alta valOrizaOIÓn inmobiliaria y prólCimo al oentro urt>ano. El gobierno de 



227 

Rio de Janeiro. en inicios de 1934. ampl1aoa las d1rectnoes de planeaCIÓn y actuae1ón tanto en la remodelaoon 
urbana y extinción de tugurios implementados por Peretra Passos como por Agache. y también actuaba según 
estrategias que más tarde se desarrollarán con los gobiernos posteriores. la represión a los tugurios y a los 
movimientos de pobladores. y por otro lado. adopción de medidas patemalistas como la "exención de impuestos 
a las casas de construcción modesta pertencientes a tas personas pobres" (FINEP¡'GAP. ibid. p. 47). 

Como decíamos antes. et alcance de los programas gubernamentales en tos años 40. a pesar de su 
reestructuración. era aún simbólico aten<fia a una pequeña parcela de trabajadores que era realmente 
absorbida por tos sectores caprtal1stas. cuyo contingente no se constituía en ".. fuerza suticlente para 
transtom1ar la apumzaetón ae tas C< .. >nOl<.'1<.VleS nacvta<..YOnaJes en amenaza par<3 la oonflflUldad del pro~s'' 
producm·o. hacienaó c•:.in que fa r~oroaucaón ae ta !Uerza de tral>aJO Titese asegurada en un conre>cro ae 
supere.'</)lotaáón .. f· sin ma}wes 1nterrerenc1as del Estado" (SILVA E SILVA.. 1989: 40). Dejaba asi fuera la 
mayor parte de ta población. Sin embargo. iniciándose los años 40. en tos planes federales de los tAPs. con 
base en la directriz de construir con1untos habrtacionaJes en vez de casas individuales. se construyeron los 
primeros conjuntos de gran escala. para los traba¡adores calificados de la industria (por los IAPI). con la 
participación de técnicos espeetalizados como arquitetos. ingenieros. etc. y ta adopciÓn de conceptos modernos 
en arquitectura Se destacaban los coniurnos del IAPI 'Vila do carmo" en Sao Paulo. el "COnjLnto Resideñaal 
Penha" en Río de Jane1ro y la ''Vila IAPI" en Porto Alegre os ooniunto (10). Estos programas fueron. de forma 
más acabada. los pioneros de los con,untos construidos posteriormente en los aí'ios 60(10. teniendo ya 
características urbanas importantes: se constituían en ciudades dentro de ciudades. oon SeMcios e 
infraesctructura básica. Fueron concebidos dentro de un sistema financiero más complejo y segnentado. según 
las condiciones de renta del residente. dividiendo las "ap~caciones inmobiliarias para uso o renta" de las 
"aplicaciones inmobiliarias de interés social" El retatorio del presidente del IAPI de 1950 formulaba el perfil 
financiero y social de los programas. y ramt>ién 1ustificaba la opción por los conjuntos como fonna de enfrentar el 
costo creciente de la oonsm.ioción y restncta capacidad de pago del trabajador: ~esaba la a-eencia en las 
Virtudes regeneradoras de la ''vMenóa condigna" como elemento "cMlizatono" (11 ). A partir de los 50. se 
presentan los diversos problemas. que ~on oomt.nes años después: alZas constantes del oosto de las 
construcciones en funetón del proceso n11acionario. absorción de estos oostos por los lnstnutos en Virtud de la 
ausencia de una "wrree1ón monetana·. atrazo de pago de tos pagarés mensuales de los inmuebles por el bajo 1 .. 
poder adquisitivo de tos derectlohabientes .. etc. El "Plimeiro Congresso Brasieiro de N<µtetos•. realiZado en 
Sao Pauto en los comienzos de 1945. ya aptlltalaba una serie de propoSidones hacia 1118 poltlca llabitaoional 
que permitiese et ;;wnpHo aoceso de la poblaaón de bajos recursos a la vMerlda así como la dlsn'*aJOión de los 
costos de construoción y otros aspectos ( 12). 

El cuadro arriba menaonaoo se desarrolla en una coytSJtura de liberaoiól 1 de la eoonornia 
principalmente a los capitales extranieros COn el gobierno del ge,_al Gaspar Dutra (194&-1960). el Estado 
in\liertía la política de su predeoesor Vargas. en lo que se refiere al interveociorilmo estatal alado a un 
populismo sindical y político. AJ mismo tiempo en que estlmulaba a la acumulaaón. taclltal Ido i'Mlr&iol 188 en el 
sector privado. reprimía violentamente el trabajo. tanto a nivel de ta~ de topes salariales oomo a 
nivel sindical y derecnos laborales. como a tas organizaciones partidartas de izquierda oomo el Partido 
Comunista que es puesto en la dcWldestinidad en 1947. Por otro lado. en et ~ pollloo1nstttuo. 
promovía la Asamblea Constituyente de 1946 y. en el área habitaeional. a-eaba la "Fundación da casa Popular". 
la cual se tomó en un órgano de gestión hal:>rtaaonal bien más amplio que los IAF's amenores. ampiia1óo· 
enormemente las atribuciones estatales en el área y acelerando. de forma inédita el número de programas. los 
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cuales se ampffan para 1.336 unidades res1denetales en 1948 y 3 515 en 1949. cubnendo en esos dos años a 
45 ciudades de doce estados de la Federaaón (13). Surgía de forma programática la clara intenaón de 
buscar. por la promoción de la casa propia ~ . ta le!]lffnlldad .. f' dfcam:ar penetración ¡iJnto a it>s traba¡ad<ves 
urbanos" (14). La postura. aparentemente ambigua trente a los trabajadores. de. por un lado. repnmir1o. y. por el 
otro. actuar demagógicamente. como fue la creación oficial de la FCP en el 12 de mayo. Exactamente esta 
actitud que será adoptada por el régimen mtlrtar a parnr de 1964. Sin embargo. la actuaaón de la FCP. entre los 
años de 1946 hasta 1 964. estuvo muy 11mrtada por los gobiernos postenores y marcada por el cf1entel1smo que 
se extendía desde la sele00tón geográfica de los programas y de los candidatos. hasta el estableam1ento de los 
crrtenos económicos de finanaación Ademas. el programa de la FCP sufrió una caída abrupta en el segundo 
gobierno de Getulio Vargas ( 1951-1954). reduaéndose al inexpresivo número de 28 unidades residenciales. 

Con relaetón a los tugurios. ei gobierno del general Dutra creó una Comisión lnterministeriai que realiza 
un estudio al respecto. cuyo Relatono recomendaba la proibición de la construcción de nuevas casas en las 
"favelas". el control de los intermediarios en la especulaaón con los alquileres. reprimir la expansión de esos 
asentamientos y su surgimiento en las tJerras de los "lnstrtutos de A-evidencia Social" y otros órganos estatales. 
etc. En Rio de Janeiro. se llevaba a 0abo el pnmer "Censo 01lcial de Favelas" a finales de 1948 e inicios de 
1949. el cual. sólo en esa ciudad. levantó una poblaetón "favelada" de 138.837 personas y el Aeoenseamiento 
de 1 . 7 .50. indicaba un ere amiento para 1 69 305 ''favelados". lo que representaba el 7. 1 2% de la población total 
(15). La represión a las ''l'avelas" llegó a su punto máximo en la gestJón del Alcalde de Río. Mendes de Morais 
que llegó a proponer la idea ingenua del retomo de las familias a su lugar de origen y exµUsar aquelas familas 
que no alcanzasen un nivel de ingreso mínimo ( 16). En este período. la ''favela" continuaba a ser considerada 
como un simples objeto de represión y control estatales. sin la preooupación de buscar atacar sus causas de 
existencia y de reproducción soaaJ. 

A partir del 22 gobierno de Vargas. empezó un peñodo de gobiernos que poca prioridad dieron a la 
cuestión habrtaaonal. Ello. en parte. se explica por el hecho de las demandas de los trabajadores giraba en 
tomo a la lucha por me¡ores salarios y prestaaones. Se agudizan las oondioiones des1avorat>les a la 
construooón de vivienda en gran escala por la disl'TW:lución drástica de recursos debido a la acelerada in11aoión; 
hubo una reducción sensible en E:I tamai'io de los conjuntos habrtadonales y de las propias unidades 
residenciales. así como en Ja cantidad de asentamientos promovidos por el Estado: por ejemp«>. entre 1945 a 
1950 se construyeron 72 conjisrtos con 19.670 unidades residenciales. y. de 1 950 a 1964. tueron oonstrúdos 
121 com.!:'Ttos con apenas 11 .429 Uflldades. Esta pulVeriZación de pequeños con;.rrtos buscaba garanttzar la 
base pounca del Estado ante la escasez creciente de recursos. poitica ésta basal:>a en el cientetismo y 
favoritismo en la distribudón de las \/Mendas (17). Sin embargo. se destacan algtnis eicperienaas que 
marcaron el diseño de OOClJl.Wlfos habltaolonaleS oomo el "Conjuito Habitacional Pl'efeito Mendes de Moraes". 
conocido como "Conjunto Pedregulho". oonstruíóo en 1962. oon 328 lDdades (18). En wanto a la poitloa en 
relación a las tavelas. la represión abierta oede lugar ai control patemalista caraol91ÍB1ioa del populismo 
'farguista del peñodo. Por primera vez. la favela era concebida como un problema nacional en su án'Dto social. 
económico y legal. surgiendo la discustón de la "urt>aniZación in l<xd. Se a-eó. entonces. el "Servi9<> de 
Recuperayao das Favelas" en 1952. El he<t1o de este órgano pasó a 51.t>ordinarse a la "Secre1arla de Saúde e 
Assistencia" y no más al "Departamento de s~ Pútllioa". revelaba un g,o signllloetNo en la poitlca 
gubernamental en el sector. Algunas e>epenencias en el sentido de la promoción de favelas. y no de la represión 
de años anteriores. fue la "Cruzada Sao Sebastiao". creada por el saoerdote D. Hélder Cámara en 1955. que se 
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oonstrtuyó en la única experiencia de meioria de tugunos y transtereneoa de los residentes tavelados para areas 
p;óxímas (19). 

Ya en el gobierno de Jucelino Kubi1schek (1956-1960). poca atención dió en su "Aan de Metas" a la 
cuestión habitacionaJ; o mejor. no había ninguna referencia en este Plan a la poírtica habitacional. A pesar de las 
recomendaciones de ese gobierno de que los órganos previdenciarios complementasen la acción de la FCP 
para el beneficio de las personas carentes. independientemente de su vínculo instrtucionaJ. en la práctica. por la 
timidez de esas acciones. la crisis habrtaetonaJ se profundizó enormemente. Este cuadro se contrastaba con el 
"desenvoMmentismo" del período. que se caracterizó por la promoción a la industrializa0tón extensrva e 
1ntensrva. a la apertura del país al capital extraniero con fuertes 1nvers1ones en bienes de capital y consumo. 
como fue la implantación oe la 1noustna automob11ística e índustna de base. Se fomenta la "íntenonzaaón" del 
proceso de acumulación hacia el oeste del país con la construoetón del nuevo Distrito Federal. la nueva capital 
federal Brasilia. y también diversas medidas principalmente en el área económica. se agota el modelo de 
sustr.ución de importaciones hasta entonoes vigente y afluye a Brasd gran cantidad de capttal extranjero. ~ro 
también se intensrtioa la urt:>anización en todo el país. y se transforman los problemas vinculados a la vivienda 
que pasan a no reducirse sólo a la construcción de conjuntos o unidades isoladas. sino que se relacionan cada 
vez más oon ta problemática de la reforma agrana y urbana. El país cambia profundamente. cargando con9igo 
viejos problemas no resueltos y creando nuevos a la luz del intenso prooeso de acumulaoión. El got>iefno a-eó el 
SERFHA para tratar del problema de los tugurios. buscando centralizar los esfuerzos en el seotor, antes 
dispersos. A pesar del gobierno evitaba atacar el favelado. continuaba la vieja ooncepción de verlo como un mal 
social. 

Del final del gobierno de J. Kubitscnek a la curta gestión de Janio Quadros (1961 ). factores externos 
transformaron s1gnitioativamente la comprensión de la cuestión habi1acional en el continente latinoamericano. 
cuya origen se explicaba con el camt>10 de la coyuntura pormca con la Revolución Cubana que promueve una 
amplia transtormac1ón agrana y social del proletariado. y más particularmerrte. una extensa reforma t.rt>ana. Con 
este trascendental hecno. la AID (Agenaa pa-a el Desarolo lntemaa<mal) reactivaba al Fondo de Empréstitos 
para el Desarrollo (DFL). que no había desmado reOJrSos para la Vivienda a los paises de América Latina desde 
1 957. La "Alianza para el Progreso". a partir de 1961 . con una promesa de 20 mil milones de dÓlares para un 
peñodo de diez años. empiezó a oonoeder reC1Ursos a los países de la región a un rrtmo y niVeles nunca antes 
alcanzados. En 1962. en la segt.nda sesión del 87! Congreso del Senado de EUA. la "Subcomisión de 
Viivienda". ligada a la "Comisión de ActMdades Bancarias y Medio ~rrte". reoonoáa ta ·~ entre 
1-Menda_r ta estabilfdad de tas nsait.V1es JI.Ves subdesan.Vlados en el nlU1do~ La vMerlda pasaba a ser un 
problema prioritario y ascendía al status de "crisis" (FINEP¡GAP. 19868: 6&67). (20). En este everrto y 
resoluciones. encontramos las raioes de la poitica uroano-tlat>rtaoional del ré91nen militar que dos años 
después se instalaba en el poder. Como veremos más adelante. las de<llaraOOnes del Ministro de Haoienáa. 
Roberto Campos. y de la diputada federal 5andra Cavaloanti. reprodUCirán aquella poshr.l ideológica de ver en 
la vivienda un elemento estratégico de establldad sodal y poltica. 

Ante ese C1Uadro. Janio Quadros oreó. en 1961. el "lnstttuto Brasielro de Habit.i9a0". que seña como 
una especie de precursor del "Banoo Nacional da Habitayao" (BNH). oreado posteriormlnte por los mlltares. y 
el "Conselho Federal da Habitayao". Sin embargo. prolTlO\IÍa a través del "Aano de Assistinaa Habitaoionéi". la 
construcción de un número s1gnificattvo de casas aisladas y deStinadas a la venta y la de1roioión de ooa serie de 
onteríos para la compra como tiempo de residencia. estabilidad en el empleo. etc. Jo que implWnía un carácter 
exciudente a los programas implantados. Eso signitiOO un retroceso con retaaón a los gobiernos anteriores. 
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ocasionando una reaooón de entidades profesionales y CMles que denunciaban la "m1strficación de la 
propuesta". siendo que el "Instituto de Arqurtetos do Brasil". alertaba a tas autondades y a ta población en 
general para el hecho de que hasta entonces "el oaís a/f1un hal:>ía adq)fad<.'. para emrentar fa msis rt:Sldenctal. 
la política de hacerto. e.~du,,"if·amente a tra;·és de la c<.'nstrucaón de ca,,-as des finadas a ta f'l:nta" ( Ft NE P/GA P . 
op. cit .. p. 67). Janio Quadros se utiliza de argumentos que serán retomados por el régimen m1lrtar más tarde 
cuando éste crea el mlH. corno la "supervivencca del r~g1men democrático" que se encontraba amenazado por 
la agitación poírtica y ante el w~01ente proceso de agud1z:actón de tas pésimas condictones de \'lda a que 
estaban sometidas las poblaaones pobres de las Cfüdades. Estaba ahí subyacente "/a idea de que la prcy:vedaa 
puede ser e/ faororde estabdia"aapcviflca" (21) Sin embargo. en virtud de su corta duraaón en la pres1dencta 
del país (renuncia en 25 de agosto de 1961 ). Quadros no consigue viabiliz:ar sus planes. 

Bajo una coyuntura de turoutenaa económica. con ta aceleractón de la inflación. y poírtica (surgimiento 
de moVimientos sindicales. sociales y poímcos¡ e inestabilidad institucional y económica (22). Joao Goulart 
(1961-1964) es nombrado para ta presidencia de la República por el C-0ngreso de Diputados y Senadores. para 
gobernar bajo un régimen par1amentansta El nuevo gobierno da un nuevo sentido a la C1Uestión habrtacional. 
buscando ecuacionar1a a partir de sus orígenes. En la 1ntroduectón de su Mensaje al Congreso Nacional em 
1963. Goulart trata de la VMenda en su d1mens1ón naC1onal. afirmando que ''.. se dará elpnmerpasopga la 
fom1ulac1ón de una po.lifTca naMac1<.'nai c-apaz de '11Sctphnar el •'ertlg¡nc>si' .Y desrodenaoo i~to urOWIO" 
Vincula el crecimiento económico del país a la me¡oría de las condiciones de Vida de la pobiac:ión y aousa los 
especuladores en la intermediaaón de la "1Vlenda de los sectores más pobres de la pObiac:ión. El "Conselho 
Federal da Habrtayao" envía un proyecto de Ley de Reforma Urbana al Congreso. que se oonstituyó en el 
primer intento gubernamental de enfocar el problema de la vivienda bajo nuevas bases. Diante de la creciente 
urbanización. al agrabam1ento del déficrt y carenaa urbano-habrtacionales. aumentan la astanoia entre las 
necesidades sociales y la falta de recursos del gobierno para enfrentarlos. El propio presidente Goulart 
reoonocia en 1 963 un défiat habltaCIOnal en el país en una Cifra apromada de 5 millones de uni<lades. siendo 
que el problema de la VMenda ya alcanz:aba también a la "ciase media" (SILVA E SILVA. 1989: 46). El 
entonces Ministro del Traba¡o. en eierQQO. hizo una referencia al problema habitacional. en su discurso en la 
sección de apertura del "Serrunáno oo Habit~o e Reforma Urbana" realzado en julo de 1963. donde se 
reunieron 200 delegados. la mayoría técnoos y profes1onistas (23). mencionando oomo "elatos irJ;!resionantes_y 
alarmantes" el hecho de que "111 terao dt! tapoctaaónde Rtó deJ~,vdos fen:iosdelapoóladón ele Reate 
1i1·en en ;ilienaas 111dadecua<1as. a errpezarpt.vtas r'@-etasymocamt>os". (FINEPJGAP. op. crt .. p. 68). Vale la 
pena destacar un tredlo del documento final de este evento. que. oon¡unttwnente con las decia'aciones de las 
autoridades gubernamentales refendas con antenondad. nos muestra el cuadro aarlÍltlOO urbano y habrtaaonal 
del país, en las vísperas del golpe mtlrtar de 1964 y et 1niao del periodo a que esta TesiB estudia: 

• ... ta situación habilacional de Brasil es de enorme gravedad, Clll!lderizÍlndOse, esencllllme•. por la 
desproporción C>Ode. vez mayor, en los c:..l'lSos urtJanos, enlre el salario o la renla IBlnille y el plecio de los 
alquileres o de adquisición de le. vivienda y por el déficit etticienle ele ~~ de pcedios 
residenciales, en relación a le demende del puble brasileño, une. vez que el sio)ililc8lvo númefO de 
viviendas construidas se he. destinado ce.si exdusivemenle e. tas de.ses economicamenlll más Cavorecide.s" 
[24). 
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La cuestión habitacionai en ei gobierno ae Gou1art. en verdad. se queaó contempiada soiameme en 1a 
planeación gubernamental. como \/Ímos. no conse9uiendo iievar a cabCI programas de mayor trascendencia En 
cuanto a la problemática de los tugurios. la "Coordena.yao de Servi-;¡os Sociais do Estado". creada en 1960. en 
sustttución al SERFHA. en la gestión de José Arttlur Ríos. implementó una poírtica de aproximae1ón con el 
tavelado. reconociendo las asociaciones de pobladores. fomentando una política de independene1a .jeJ 
poblador ante las autoridades. y estableciendo una relae1ón directa con Jos pobladores. Fue incentivada la 
creación de 75 asociaciones y fueron e¡ecutados 80 proyectos de urt>arnzaaón en Rio de Janeiro. Sin embargo. 
en 1962. Artllur Ríos es demrtldo por el gobernador Jorge Laoerda. La polÍtlca llevada a cabo por el CSSE no 
interesaba al ciientelisrno reinante y que necesitaba mantener los tugurios como base electoral. Con la creación 
de la "Companhia de Habita(fao do Estado da Guanabara" (COHAB-GB) por aquel gobernador. se retomaba la 
práctica gubernamental de represión a Jos movimientos de pobladores y de remoción y transfa...encia de ros 
favelados. Estas medidas no impidieron el surgimiento de la FAFEG. entidad autónoma de los pobladores de 
Rio de Janeiro. la cual impulsó. a partir de 1963. la organización independiente de los tavelados. Con el nido del 
régimen militar de 1964. esta organ1zaC1ón será perseguida y rotulada de "comunista" (SILVA E SILVA. op. cit .. 
p. 47-48). 

Ante la insignificante Cifra de 20 mil vivlendas producidas por los órganos gut>emarnentale y 
paraestatales en el área habrtacional. entre los años de 1937 y 1964. se puede afirmar que los gobiernos de 
rasgos populistas tuvieron poca atene1ón a los programas vinculados a la ViVienda. Sin eiN>argo. muc:tlas 
iniciativas fueron impulsadas a nivel instrtucional. legal y financiero que permitieron al ré91nen millar ~lantado 
a partir de abril de 1 964. aplicar y desarrollar una gestión hat>itaoional oentalizada y masiYB. flor otro lado. quedé 
claro que en el período antenor al régrmen mtlrtar. la tónica de la política gubernamental en el ~ea habitacional 
se pautó por una represión abierta o velada de los tugurios. exduyenóo amplios sectOfes del aooeso a una 
vivlenda con mínimo de dignidad. Los pr~ hat>ltaclonales fueron 1Wnidos y 1ramentanos ante el enonr.e 
déficit acumulado desde comienzos del Slglo. Se desarrolló un proceso a-eciente de acumulación. pero que se 
contrastaba con la falta de distribución de la riqueza. A pesar de la denifia6n e implantaaón de una poitica 
urbana y habrtacionaJ mucno más ampla e 1ntensa por parte aeJ gobierno miltar entre los ai"los de 1964-84. las '--
condiciones sociales y habitacionales. brevemente analizadas anteriormente. se inorementaá11 a t.na escala sS1 
precedentes. arrastando viejos problemas. pero principalmente generando nuevas problemáticas de un país oon 
otro prooeso de acumulación y intensa urt>anización. y una base instítucionaHlnan en el área habitacíonal 
de una amplitud muctio más extensa en el temtono nacional. 

·-
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3.2. Las metas fijadas. los alcances y las repercuciones de la política 

habitacional brasileña (PHB). 

3.2.1. Implantación e instrtucK>nalizaaón del SFH: 1964-1976 

m 

Llamamos la atención para el r1edio de que en los dos primeros peñodos de la PH B. 1964-67 y 1 967-
71. no hubo construcción de \11\'iendas en Santa Catanna. y mudio menos en el ámbito geográfioo de nuestros 
estudios. Florianópolis. Los primeros con1untos habitacionales en se fueron oonstruidos a partir de inicios de los 
años 70; especificamente los con¡untos ubicados en los áreas próximos al Pasto do Gado. asentamiento de los 
"sin-tecllo". fueron construidos a 1inales de los años 70 y en tos 80. 

Sin embargo. el conjunto de las programas implementados hasta la segunda mitad de la década de 70. 
están enmarcados por las pnnC1pales d1rectnces de la nueva poírtica habrtacional implantada a partir de 1964 por 
el régimen militar y que marcará toda la gestión gubernamental en el sector hasta 1inales de la pnmera mitad de 
los80. 

Fase~ organización delSFH: 1964-1967. 

Con la promulgación de la Ley 4 380. del 21.08.64. emitida por el reoién instalado gobierno rnitar. 
fueron creados el Banco Naaonal de Habrta930 (BHH) y el Sistema Financeiro de Habita9a0 (SFH). El BNH 
surge con la misión de promover y coordinar la V!Vienda a los sectores de la población de bajos ingresos (25). 
Este sistema se inscnbió en un contexto de ais1S poitioo-lns1itual y eooclÓO'liC8 del país. Vino a responder a 
la acelerada urbanización. con su cuadro áramátioo e infranumano de las oondloiooes de vida priloiparnente 
urbanas. como el crecimiento de '"l'aYelaS" (1Ugurlos). ocupaoión de terrenos. desaf'llc:IUlac66 de la industria de la 
construcción. especulación inmobíiana con los inmuebles de alquiler, sumándose a las tasas cceaentes de 
inftaoión. En la medida en que el Estado era incapaz de atender a la~ demanda de '4Mendas. la población se 
exponía a la especulación de casatelientes de inmuebles destinadas a la renta. La aplcaoiÓfl de topes de 
precios a los alquileres no era respectada; a veces era liberada. como en el periodO de 1946 a 1964. 

Hay que reoonooer que et régmen mílltar formuló Lna poítica hllDitaoional máll global. normativa y 
técnica que busca inioic*nante dar cuenta del enonne défiat tlaDitaOooal y cambi6 ~· la poltlca 
clientelista prac11cada hasta entonces. Esa pott;ca se sos"!uvO en lnl es1nJCtuii eoo11ónioo-adnilistJattva 
empresarial. donde la búsqueda de la rentabilidad de los pr~ 1ue el eje de la geS1lón ~Todo et 
sistema de financiaciones de los programas fueron mediados por el niv8 de i1'9eso yfo salarial que puedlese 
comprar el inmueble construido. eliminándose todo el subsidio a la \'Menda y a la poblaci6n carente. En este 
sentido. este procedimiento agravó la carenas nabitacional. visto que el nuevo got)ierno implement1lba la poitica 
de topes salanales y en una coyunt\la IOáalmente bastante recesiva. 

Estamos de acuerdo con M~ O. da Silva e Silva ( 1989: 52) cuando nos seftala que la r1.JE!'l8 política 
habitacional brasileña (PHB) se caracteriZó por una gestión oentraizadll y banceria (BHH) en SUS1ituciÓn a la 
antigua intermediación de los programas habitacionales por órganos de s~ y preyidenoia deoentralzados 
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y su¡etos a !as gestiones de !os got>•emos estatales de <:--8•Ja región y. en 1a ~pora. muy suietas a! <:'l•o:>ntelismo 
La administración de los financiamientos de ios pro9ramas se oasó por ia iiamada "correyao monetana" para 
protegerlos de la inflación. El setor públioo pasa a ser el promotor y financiador principal. y el sector privado 
como el ejecutor final de la PH B. desarrollándose todo un sistema de mediación ñnanciera privada controlada 
por el BNH. Se desem-uelve una c.:ntralización normativa y una descentralización ejecutiva a través de las 
COHABs (COmpanhias Habrtacionais). localizadas en cada estado del país 

Estamos de acuerdo con Mana O da Silva e Silva ( 1 989 52) 0uando nos señala que la nueva poímca 
habitacional brasileña (PHB) se caractenzó por una gesnón C<?ntraJ1zaday cancana (BNH). 

La propaganda del acceso a la "casa propia" como .;,¡e principal de la política habitacional 
implementada por el recién instalado régimen militar. buscat.a responder a la demanda del acceso a la YlVienda. 
pero también ésta ser.ía como elemento de 1ntegraetón al nuevo sistema poírtlco-instrtucional (:J de "excepción". 
como se caracterizó este penodo) por parte de 10s traba¡a.jores. 901peados éstos duramente por las tuerzas 
represivas militares. y también por las clenom1nadas "clases medias" que. en parte. les habían apoyado. Aquí ta 
·iivienda sernrá como elemento 1do?ológ100. una demanda que oonoentrará los esfuerzos del gobierno militar 
para legrtlmarse en el poder Arnculado a esta poímca. lo que fundamentaba 1as acaones gubernamentales era 
su objetivo económico en el sentido del desarrollo de la 1ndustna de la construooón que. junto con el estímulo de 
la industria autcmob11ística. era soc·orte y factor rnuttiplicador y dinamizador de otros sectores de la economía. 
La construcción era entendida como un sector estratégico de acsorción de un gran contingente de mano de 
obra desempleada. Por otro lado. el surg1m1ento del 8NH y del SFH ("Sistema Financeirn da Habitagao") serán 
una respuesta poíitlca y económica del Estado y. a la vez. aJ cuadro de excepcionalidad poírtico-instrtuaonal del 
gobierno entonces instalado ¡26) 

El primer penodo corresponde a una fase de orgarnzación y definición de todo el instrumental del SFH: 
creación de las pnmeras compañías habitaaonales (COHABs). sociedades de e<é<ito inmObiliarlo (SCI) y el 
"Sistema Bras1le1ro de Poupan<fé! e Empréstimo" (SBPE) (Sistema Brasileño de Ahorro y Empréstito). destinado 
a captar el ahorro voluntano a través de letras inmob1üarias y de depósito a plazo en tarjetas de ahorro. Con un 
capital inicial de 1 millón de cruzetros. el SFH disponía de recursos financieros por el desouento obfi9atono del 
1 % del salano nom1naJ de los trabaiadores. sometidos a la CLT ("Consolida<fé!O das Leis do Trabalho"; esta 
legislación fue creada en el gobierno de GetUlio Vargas. de base corporativista y oentralis1a). además de 
contribuaones de carácter OOl!gatono por parte de otras entidades gut>em~entales y de empréstitos a ser 
obtenidos en el país o en el extenor. Estos rea.Jl'sos eran insuficientes con reiación a la~ de la demanda 
a ser atendida por el BNH. El prop!O BNH. en su relatono de 1967. afirma que estos rerursos disp<>nibles 
cubriñan apenas del 3.8% al 4.0% de la demanda total de viviendas. lo que impulsó a la creación del FGTS 
("Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o"J. sistema que comentaremos en el apartado siguiente. 

La concepción del régimen con relación a la VMenda estaba segmentada en dos partes: lila poitica de 
promoción de VIVlendas nuevas oon base en ef sistema comentado anteriormente y tni política de eliminación 
de los tugurios. Todo el sistema financiero de la \/Menda estaba volcado a que toda la poblacién trabajadora y 
de ba¡os recursos. VMendo o no en tugurios. el 001etivo era la obtención de la "casa própfia". la cual seña oomo 
una garantía de acceso de la poblacional "marginal" y "pe~grosa" ("subverSNa" oomo entendan los militares) a la 
"civilización urbana y moderna·. a la propiedad privada al sistema capitalista de créditos. al modo de vida dirigido 
por el sistema. Las ''favelas" o tugunos tenían que ser eliminados según dos objetivos. El pnmero se refería a la 
forma del gobierno atacar los "co~s'" (del siglo XIX y de la primera mitad del XX); se trataba de eiirr*lar las 
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áreas insalubres y de precarias condiciones n1g1É'n1cas oe los tugunos. que eran cons1deraoos "focos" 
endémicos y epidémicos de enfermedades. (el segundo. y el más importante para el régimen. era la estrategia 
de "erradicar'' (eliminar. como decian) las ''faYelas" corno locales de subversión y peligrosos al sistema (271 Con 
los años se fUe constatando que (28): 

a) Después de ser reubicados en los nuevos conjuntos habrtacionales. los ''favelados" o pobladores los 
abandonaban. siendo que muchos de ellos volvían a sus antiguos lugares. Muchos estudiosos del asunto (29) 
detectaban varios problemas en los nuevos con¡untos Los pot:>ladores no se adaptaban a una VMenda 
padronizada. Muchos daban un nuevo uso a los amt:>1entes y equipamientos proyectados de acuerdo a SIJ modo 
de vida antenor El cambio muy rápido del sistema de letnna (o retrete) a los baños o sanitanos amueblados. 
provocaba usos dn'erentes a lo desnnaao Las d1mens1ones reducidas de los departamentos o casas eran 
motivo de reclamaciones permanentes Las enormes distancias de los nuevos conjuntos construidos. casi todos 
en la penteria de las ciudades. de los locales de trabajo. llevaban al aumento del costo de v1da. También las 
tasas de cobro de luz e instalaciones de alc<mtanllado. impuesto predial. recolección de basura y servicios 
generales de mantenimientos eran elementos de paupenzaC1ón y de ernpeoramento de las condiciones de 
pobreza que los pobladores ya VlVÍan antes Un factor que más contnbuyó al abandono de las nuevas VMendas 
fueron los pagos mensuales del inmueble (generalmente fijadas a plazos de 25 a 30 años). llegando en 
diciembre de 1974 a un indice de "inad1mplenaa" (falta de pagamiento de los pagarés) de 93% (30). En 1974. el 
93% de los derechohab1entes del SFH tenían de 1 a 3 pagarés mensuales en atrazo (31 ). lo que provocó 
profundos cambios del sistema llevando a la elitlzación del acceso a la VJV1enda de interés social. 

b) Las ''favelas" no sólo no fueron contenidas. a pesar de la represión sistemática a sus pobladores e 
intentos suces1Vos a su "rernoaón". como se expandieron. siendo que a finales de los 70 ya el gobierno 
empezaba a reconocer su impotenC1a de enfrentar este graYe problema social. La forma represiva en que fue 
implementada la nueva pofrtica urbano-flabrtaC1onal acabó siendo un elemento de "favelización" mayor. 

e) C.:m los 1enómenos señalados amba. los pobladores fueron siendo sustituidos por una nueva 
poblacoón que estaba más en condiCIOneS de pagar los pagarés mensuales. El gobierno 1ue es1Wnulando este 
nuevo proceso. Esta poírtica llevó. pooo a pooo. a la deSVJación de los objetivos iniciales del BHH. los cuales 
fundamentalmente estaban volcados a la vivienda para la población de bajos ingresos (de 1 a 3 salarios 
mínimos) (artigos 42 y 82 del documento de 1undación de aquel órgano). con los años. el financiamiento de los 
nuevos conjuntos fue aumentando para los estractos medios de la población (la llamada "clase media"). pues el 
sistema SFH buscaba desesperadamente rentabilidad a sus programas. con esto. el aoceso a la V!Vienda se 
fue tomando más inaccecible y distante. empeorando las ya pésimas condioiones habitacionales. corno 
veremos más adelante. las 4 millones de viviendas construidas hasta finales de los 90. a pesar de ser una 
cantidad sin precedentes y signific0t!va. se quedaron totalmente rezagadas de las metas iniciales del BHH. 

considerando que la~ técnioo-t>urocratica del BHH ignoraba laS causas de la pooreza y se 
articulaba a los programas de austeridad eoonómica de oombate a la inflación y topes salariales. no incluyendo 
medidas gubernamentales de mejorías de los ingresos de las poblaciones de los conjuntos oonstruidos. la 
nueva pofrtica habrtacional progresivamente pasó a ser más un factor de agudización de la problemática 
habrtacional que su solución. transformándose en un "falso problema•. como bien caracterizó en los años 70 
Gabriel Bolaffi (BOLAFFI. 1975). En realidad. el rég¡men utiliza la promoaón de vivienda popular oomo 1orrna de 
desviar la atenciÓn de otras carenctas sociales como los ba¡os salarios. la salud. la educación. etc. 



Perfo<f<J HabifaciQnal: 1967-1971. 

El segundo periodo de !a por.-nca habrtacionaJ brasileña se ·::aractenzó por una profunda 
reestructuración en el SFH con ta 1mptementae1ón del FGTS. gestionado por el BNH. 0-eado por la ley 5107 del 
13 09.86 .. el FGTS (32). se formó por el 1jepósrto obl1gatono del 8% sobre el salano nominal de cada traba¡ador 
en una cuenta bancaria a nombre de éste. cuyo retiro sólo podña ocumr ba¡o aertas cond1C1ones (33) Este 
fondo sustituyó la anterior estabilidad en el empleo. asegurada por la CLT ("Consolida980 das Le1s do Trabalrlo") 
de 1 946. la cual garantizaba el dere•.::/"lo de indemnización en caso de despido sin "justa causa" y sólo haber 
completado el trabajador minrmamente 1 O años de traba¡o Esta nueva ley, en realidad. representó la 
implantación de una nueva porrtica laboral por parte del Estado. reestructurando ¡uñdicamente las retactones 
entre capital y trabajo y tavoreClendo enormemente al pnmero. Por e¡emplo. el patrón podía despedir al 
trabajador en cualquier momento. sin haber cumplido un tiempo mínimo laboral. contando el trabajador sólo con 
la? parcelas del FGTS acumuladas mensualmente en el banco. segun las condiciones ya descotas Con el 
tiempo. se comprobó que la 1rnptantaaón del FGTS causó una gran inestabilidad del trabajo y una elevada 
rotatividad de la mano de obra. a pesar del discurso ofic.1al en afirmar lo contrario. Esta nueva situación laboral 
benefició en mucho la instalación de las transnacionales en Brasil. las cuales pudieron disponer de un mercado 
laboral rotativo y subjetivamente sometido (disciplinado) por las condiciones impuestas. El fantasma de las 
amenazas de despido. era un enorme obstaculo a las luchas y moVJmientos obreros en el trabajo. 

En esa segunda etapa de ta potmca habrtae1ona1 brasileña. oon la implementación de tos programas de 
Vivienda. se reveló el carácter contrad1ctono de la poírtica habrtaaonal adoptada pues promovía la vivienda 
popular y la extinción de tos tugunos (favelas). ba¡o la lógica de una economía de mercado y la concesión de 
todo el desarrollo productivo a la irnaativa prwada con el retomo de las inversiones. La consecuencia de esa 
pormca fue ta imiabilización de los programas a los sectores de la población de bajos ingresos. restando la 
única alternativa a tos estratos de mayor poder adqu1srtlvo. la llamada "clase media". La lógica mercantil de la 
VJVienda (acceso a través del mercado) fue el parámetro que onentó los programas habitacionales. negándose. 
con esta pormca. los ob¡envos soaaJes 1iJados con la tundaaón del BNH. Como se venfioÓ más tarde. la 
saturaaón de la demanda de los Séctores de artos ingresos de la poblaaón llevó al BNH a implementar una 
porit!ca que diese continuidad a la producción de VMendas populares para garantizar el proceso de acumulación 
en la industria de ta oonstruooón. Los inoentivos a la inversión causaron euforia en el sector inmobiliario por el 
lucro tacil obtenido. ocasionando la producción de conjuntos habrtacionales de baja calidad, mal localiZados. con 
infraestructura y semcios urbanos deficientes y, en muchas veces. casi inexistentes. 

Otro problema resultante de este prooeso. fue el no-pagamiento o la irregularidad de las mensualidades 
y el abandono de los inmuebles por parte de los usuanos. Como respuesta a esta srtuaoión. surg¡eron muchas 
críticas y varias mobilizaciones en protesta contra el sistema de financiamiento adoptado. 

Ante la dificutdad presentada con el problema del aumento del saldo deudor por el índice de ta ORTN 
("Obrigayoes Reajustáveis do Tesouro nacional". tasa que aoompañaba la innación). y a la pérdida de 
capacidad del "Plan A" de rea¡ustar el saldo deudor. por la caída del salario mínimo (34), el BNH creó. en 1967. 
el FCVS (35) que fijaba fimrtes en los plazos de financiación. siendo que el tiempo a<kional para pagarse la 
deuda no debería ultrapasar a 50% del plaz:o ongITTal del contracto; en caso de que no fuese suficiente el tempo 
adicional. este tondo cubña el saldo restante. Sin embargo. el derechohabiente debeña pagar a este tondo el 
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valor equivalente a lo que pagaba mensualmente al inmueble En la práctica. esta medida acaoó encareoendo 
aún más el costo de \/ida del usuario. pues fueron duplicándose los pagaréb. empeorando. en lugar de reso1ver. 
más el problema de la "inadimplene1a" 

Como las medidas refendas no e11m1navan las 1ne>:rt1dumbres con relaetón a tos plazos de amorti::aC1ón 
de los programas de finanetamiento ~ .. :.sten0rmente en 1969. fue implementado el "Aano de Equ!Y31en•:ia 
Salarial" que establecia un ni.Jmero n10 de parcelas mensales a pagar de la deuda restante. quedán<:lose aquella 
1nstrtuC1ón oon el saldo deL1dor Esta medida su=:trtuyó tos plazos indefinidos de pago del inmueble existente 
anteriormente. Sin embargo este sistema s1mó más bien para alMar las tensiones soC1ales y tas crítlcas severas 
al sisterna-BNH. 

La fase de expansión del BNH más aHá de sus atribuciones orlginales: el desanollo ~--
1971-1976. 

La tercera etapa de la poírtica habltaetonal brasileña se inició en 1971. pasando el BHH de 1.r1 barloo 
habitaetonal a un banco de desarrollo urbano. cuya programa era enfatizar el desarrollo de las CIUdades medias 
y la instalación de polos de desarrollo que pudiesen reduetr la saturación de los grandes centros urtlanos y que 
permitiesen optimizar el uso del su,;,lo urbano. Además. él continuó como gestor del FGTS (fondo obrero para la 
vi'.'ienda y desempleo). y del SBPE (sistema de ahorros para la vi'.'ienda de la población de ingresos medianos) 
(36) en la promoción de los programas habrtae1onales. servicios. infraestructura urbana e inoentivo a la industna 
de materiales de ta construcción CM! Siendo considerados pnorrtarios para las familas de bajos ingresos. los 
programas de vivienda pretendían absorber un mayor contingente de mano de obra y buscar estímulos en ta 
productividad para abaratar los costos gl<>t>ales 

Esta nueva polmca del BNH se rellejÓ en las Cifras del monto total de ~ aruales de este 
órgano entre los arios de 1968 y 1978 et renglón llamado "desarrollo urbano" Cf'eOO del 4.1%. en 1969. a su 
máxima part1e1pación en el monto total de tos recursos del sistema SFH-BHH. es deai". el 34.0% en 1976 (37). 
creció también el sector "operaciones complementares" del Z.7% (1969) al punto mámio del 17.1 % (1976) (38). 
El renglón "vivienda" bajó su partic.pación del 93.2% en 1969 para su participación más b• en los 70. del 
48.4% en 1976 (39). Es decir. ante la aoelerada urtlaniZación del país. el Barioo dlVersilloó su poitica t1acia et 
conjunto de soportes de la vi'lienda. llendO. en los 60. de la VMenda como unidad y como oonµtto habitaaooal. 
a las inversiones en proyectos de urt>anzaaón. Esta distnt>uctón expresa la poítica de desarrollo regional de los 
llamados por el régimen "polos de desarrollo" o de las audaóes medias. Ello se debe a la preSIÓn de varios 
aspectos como la: lucha de los pobladores que pasan a viVir en los nuevos ~os por la mejoría de tos 
servicios. en virtud de la insuficiencia de equipamientos tan caracteóstica en estoa asentamientos; alza 
aoelerada del precio de los matenales. obMgando al BHH a facilitar cré<ltos para su ~ al consunidor: 
creciente urbanización de los con1untos con relación a la malla urbana; etc. El creoimiento del rel'l'jóo 
"complementares habitacionales" se debtÓ a la poírtica de apoyo al terreno urbaniZ&Oo. y que mostraba ta 
declinación de la construcción de cof11Ur1Tos acabados y et intcio de la poítlca de tit>aniZación de los tugu:los y 
de la promoción de la vlVienda "incompleta" Et Cf'eetm1ento de tos itenes "Sérle<WnientO" y "transporte" se debió a 



la "oomplejización" de la prot>lemátic-.a urtief1a y al he<:ho <:le que .;>I BN H no po<:lia m8s sostener un programa 
limitado a sólo construcción de conjuntos naortactonaies ais1aoos en la penieria. d.;,sv1ncuiado oe las fuentes oe 
trabajo y de la articulación con los semctos urbanos y a la ciudad oc·mo un todo. La cuestión del sanearrnento 
tue creciendo también en el aspecto de me1oña habrtacional de las unidades nuevas. y también en la me1oña de 
las condiciones habrtacionales de las VMendas existentes. 

Esta diversificación ya venia s1enoo rectama<:la no s·'"·) por los pobladores como por diversos órganos 
profeaonistas. como el "lnstrtuto de Arqurtetos" en el sennoo oe que la poírtlca habrtaet0nal del BNH deteña 
ampliarse al <:.'Onjunto de los problemas urt>anos. corno servicios. saneamiento. transportes. etc. El crecirrnenio 
enorme de las ciudades y de la red urbana. ·~ue se extendía indefinidamente. tomaban el sistema de transporte 
obsoleto. pues le. tuer.::a de traba¡o se 1nc.rementaba de torma sin precedentes. tanto por proceso migratorio 
como por el crecimiento de la planta 1ndustnal y de ,jiversos sectores a partir de finales de los 60. Los pnncipios 
de gestión financiera son la conduCG1on oe sistemas finan·:lerarnente autosostenibles y la adopción de la 
aescBntraliz:actón de las actl\'1dades ·:le e¡e".1Ji:1ón t•aio el 00ntrol del banco. Aquí. el BNH pasó a aciiJar como un 
banco de segunda linea en el 1mpu1so de C>?ntenares de agentes 1ntermedianos que reelbieron y trans!ieneron 
los créditos hacia las cooperativas y/o INOCOOP ("lnstrtuto de Onentai;ao as O;)operaiivas Habltacionais"). Sin 
embargo .. este peñodo está marcado por sue€sl\'os mecanismos utilizados por el SFH-BNH para la superación 
de la crisis del programa inciada en la etapa anterior. los cuales tueron conduciendo a una "elitiza<:ión" Cfeeiente 
el sistema de ingreso de la ·i!Vienda. además de la especulaaón financiera de Jos agentes intermediarios que se 
beneñciaron con las correcetones monetanas y demás sistemas de reajustes del inmueble de acuerdo a la 
inflación. 

En el ambrto del desarrollo urtiano se estat>\eaeron cuatro programas básicos. CJJYO objeti\lo era la 
rac.-ionalización del crecimiento de las áreas urbanas brasileñas: urbanización. saneamiento. transporte e 
infraestructura de equipamientos comunrtanos La caracteñstica de estos pro91"amas rue el es11rnuio que causó 
a la "valorización" de las penterias o areas de "recuperación" que. en vez de fijar la población a ser atendida. la 
expulsaba. Ello ocurrió en las obras de urtanzactón y saneamiento. y en general. las cuales funcionaban bajo la 
lógica de la rentabilidad o crit~mos empresariales y de efietencta 

Para impulsar 10s c·b1etivos de urtantzación ¡je\ BNH en esta nueva etapa se creó el CURA 
("Comunidade Urt>ana para a Re~ A~raoa") que se proponía a raaonaliZar el uso dO espaao 
urbano. t•uscándose eliminar la capaCIOad oaosa de los seMetos a través del adensamieflto pobladonal: y 
controlar ·-:, especulación inmobiliaria con el 1in de reduar el problema de la escasez de terrenos urbanizad<>s" 
(SZUBERT. p. 38). con el tiempo. ese proyecto. a pesar de sus buenas inteneiorli!s. contribuyó más bien a la 
expulsión de la población de las llamadas "areas recuperadas". a través de programas como el de saneamiento. 
el PLANASA ("Aano HacionaJ de saneamento"). el cual adoptó una filosofia empresarial. de calácter 
intervencionista. por parte de los gobiernos estatales y murnctpales (tenemos en Florianópois. el programa 
CURA en la gestión de Espendiao Amm E Filho). El objetivo de ese programa era implantar Slt>progamas de 
redes de agua. alcantarillado. drenaie. oontrOl de 111undaaones y de contaminaaón hí<lrica. así oomo programas 
de asistencia técrnca oorrespondientes. En cuanto al programa de transporte. los objetivos se oentraron en la 
renovación de todo el sistema. Más tarde. el proyecto se mostró 1nViable; las pnncipales inYersiooes aplicadas se 
dieron en los metros de Rio de Janeiro y Sao Paulo. Por último. ese Cfeó el "Progama de Equipamento 
Comunitário" que tenía como función la complementación de los sel'Vlcios e instalaciones de apoyo en los 
programas habitacionales implantados. En el trienio 1974-1976. el BNH estableció un oonvenio con el "Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Económico" para la reforma y ampllaetón del sector hotelero. des"1ándost- asi de 
su función inicial. En este caso. el Estado apoyó directamente el sector tuñstico. tendo en vista la acumulación 
(esta iniciativa tenía como objetivo la captación de dMsas. como decian) y no a la vr'l'ienda. por su ba¡a 
rentabilidad (SZUBERT. p. 39). 

Esta etapa del programa-BNH se insertaba "1n una coyuntura poíitica y económica. la wal ya 
analizamos en el capítulo anterior. y que tenía las s1gu1entes c.araoteristicas· 

a) Una coyuntura de crecm11ento del PIS y decrecimiento de la 1nfla01ón (40). aunque a partir de 1975 
empieza a invertirse estos factores El periodo 1 964-75 fue acompañado de un otima .je propaganda d.:I 
régimen militar del conoetdo "m11agre económico bras1leiro". donde el 1 ~ PND (1 ~ Plano ~1acional de 
Desenvolvimento) transmrtía una eufona y una retónca de transformar Brasil en un país desarrollado en una 
generación. duplicando la renta (in9reso) per caprta y e:<pandiendo la economia a tasas de creetmiento de 9% en 
promedio; 

b) Este cuadro aceleraba la acumulaetón ravorecida por las intensas represiones a los movimientos 
sindicales. sociales y poímcos (como los mo·ilmientos estudiantiles) y "casaciones" o suspensiones de los 
derechos poímcos de los par1amentanos 

o) Incremento de la paupenzaaón de los traba¡adores. en wtud de la concentración de la renta y 
rezago de los salarios oon relaetón al a-eetm1ento El indice de produc1lvldad aumentaba s1gnmcativamente en su 
relación con los salanos. incrementándose 4 6 veces entre 1971 y 1973 ( 41 ). Había una reducción del poder 
adquisrtlvo. creciendo el tiempo necesano para la "ra<f8.0 mínima" que pasó de 11 h 1 9 minutos. en 1970. para 
157h 59 min. (42) 

d) Acompañando el reg1men de acurnutae1ón y las tasas crecientes de ganancia el 8NH hacia parte de 
un sistema empresanat de garantía del regreso de las inversiones. transferiendo los recursos de los programas 
habrtaetonales de los estractos de bClfOS 1n9resos a los de medianos ingresos. y. en algunos casos. a los de alto 
poder adqu1smvo. haciendo perder el margen de accesibilidad alcanzada por los programas de los primeros 
años del 8NH Particularmente. a pesar oo la contención y represión siS1emática de los mo"1mentos de 
resistencia a las .:::rrad1cae1ones de los tugurios ("fa·{elas"). iniciaba la primera cnsis de los programas de 
eliminación de los tugunos. cuando la "inadimplencia" (falta de pagamiento de los pagarés mensuales del 
inmueble) negó al 60% de los derectiohabientes y 30% de insolvencia (43). 

Durante este peñodo. el BHH introdu¡o nuevamente. después de casi seis años. una sene de cambios 
para facilitar la adquisición de la VMenda social y evrtar la impuntualidad u omisión en los pagos de las 
mensualidades de los inmuebles que fueron (44)· a¡ la disminución de las tasas de interés anuales del promedio 
del 5% al 2% anual para la Vf\'lenda popular (haS1a el 3 s.m.); b) la extensión del plazo de amortización o 
pagamiento del inmueble de 20 a 25 años. disminuyendo el valor mensual a pagar; e) los programas "financiados 
pasaron a ser 35 veces el ingreso familiar para la población de menores recursos. y 25 veces el ingeso familiar 
para la población de mayores recursos; d) las tasas administrativas y de serv1oios fueron pre~; e) el 8NH 
pasó a financiar la totalidad de los recursos necesarios para la produoción habitadonal gestionada por las 
COHABs. cooperativas e institutos. 

Con esas medidas el BNH. por otro lado. ampliaba también el acceso de la villienda a estratos de 
mayores ingresos de la poblaetón. ampllarido el límite de 3 para 5 salarios mÍlllmos. Lo que ooumó en realidad. 
es que los objetivos iniciales de la PH 8. que ematizaban el acceso a la vivienda por parte de la población de más 
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bajos recursos. fueron siendo abandonados. Con Ja adopción oe meO"'JJ•smos seieotivos. oomo e><Jgen<:>as Oe 
comprobación de sueldos y la creciente burocratización en el trámrte de 1as inscripciones. el canco fue 
alejándose cada vez más de los estratos de menores recursos . .impezando una fase de "-::létiza01ón" del 
sistema. donde comienzan a tener acceso a la VMenda tuncionanos públicos y técnicos de n1Vel superior. 
obreros calificados. etc. 

Este proceso se agrabó en los años 1973-74 con la acelerada "vaJonza01ón" de los terrenos urt>anos. 
alza del preeto de los matenaJes de construooón. por amba de la corre01ón monetaria que acompañat>a la 
inflación. etc. (SZUBERT. p. 44) Ello fue anulando las medidas mencionadas anteriormente en el sentido de 
facilitar el acceso y pago del inmueble por el derecnohab1ente de bajos ingresos. a pesar de que. en 1974. 
cuando esta situaOJón se tomó critica. el gob1emo-BN H instituyó. a través del Oecreto-Lei ng 1358. incentivos 
fiscales y subsidios de los pagarés futuros. pretendiendo absorber parte de la oorrección monetaria que 
empezaba a subir a un ntmo más acelerado que los ingresos En aquel mismo año. fue creado el "~c.10 
Nacional de Habrtaqao Popular" (PLAN HAP). cuyo ob¡etivo era eliminar. con los años. el défiat habitacional de la 
población de bajos ingresos mediante la construcción de 2 millones de VMendas. a través de una política de 
extinOJón de las favelas (tigunos) El PLAN HAP fue pre111sto para tam1llas con ingreso mensual de 1 a 3 salinos 
mínimos. debiendo ser implantado en áreas metropolrtanas y en muni01pios com más de 50.000 habitantes. Para 
ello. contó con la colaboración de los estados y municipipalidades. Esa meta. además de excluir cerca de 1/3 del 
contingente potencial al sistema que ganaba menos de 1 s.m.. era totalmente inViable. e><presando su propia 
retórica y una postura ciara de propaganda del sistema SFH y de la supuesta capacidad del gobierno militar 
para eliminar el déficit habrtaOJonal (SILVA E SILVA. 1989: 63). 

La creaOJón •jel PROBILURB ("Programa de Financiamento para Lotes Urbanizados"). en 1975. en el 
ámbrto del PLANHAP. reafirmaba las características básicas de la po(rtica habitacional hasta 
entonces 111gente. considerando a) la 1ncapaCldad de promover la Vlllienda popular a través de los 
mecanismos de mercado: y t>) garan1ía de la rentabilidad de las inverSiones en aquellos sectOfes de la 
construcción que mantengan e/ nivel de acumulación tanto en e/ ámbito indus1rtal oomo 11nanciero. El 
PROFILURB naOJÓ del reconocimiento del BNH de que las familias con hasta 1.5 s.m. no teníai oondloiones de 
acceso a la vivienda (45). Este programa proponía el finan01amiento de lotes urb<l'lizados con infraes1rucutt.ra 
mínima en donde la casa sería autoconstruida finaneiándose también /os materiales de oonslruooíón. AJ 
proveer los proyectos globales de urbanización no sólo en áreas metropolitanas y munioipiOs de más de 50.000 
habitantes. sino también en las localidades o regiones definidas como polos de desarroec>. oomo primer 
programa del banoo con esta magnlti.Jd. este plan 1nadía en las condioiones de reproduoaón de la tuerza de 
trabajo. en el factor mercado de trat>ajo y en la 1ijación de la mano de obra en el temtono. con ello. el 
PROFILURB refuerza los patrones de ocupación del suelo para la mayoría de la pociac:ión brasiel\a, en la 
medida en que integra la autoconstrucción en el cuadro de una poitica de desarrolo ~. Este progama 
aparecia así. como una alternativa a /a mano de obra nuctuante. evrtando algunos prol*!mas en ta ~ 
de la Vivienda. Su implementación era el reconocimiento. de hecno. por el régimen de sus metas gigantescas de 
millones de ViViendas y construidas como unidades acabadas. El programa desplazó sus obje!M>s de la casa 
completa para e/ terreno urbanizado; es decir. traocion<:rnientos con in1raestructt.ra básica (diñamos. nftrla). 
pero sin /a unidad habrta01onaJ. la rual seria construida por el derecnohabiente postefiom1ente en sistema de 
autoconstruoción. 
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Reconociendo las limrtaaones del PROFILURB. el gobierno creó. en 1977. i:;.I FICAM ("Programa d€' 
COnstruyao. COnclusao. Arnpliayao e Meltiona da Habrta9<'o de lnteres:e So01at") que ñnanetaba adqu1s1etón ae 
terrenos. construcción y mejoría ,je ~Mendas para la poblaetón de ba¡os ingresos. Teniendo (;(.·me· base es1e 
programa. posteriom1ente. surgían mucnos subpro9ramas en varios .estados. ·x.mo en Bat11a ·X>mo el 0>:.nocido 
"muro tlidráulico" (t·arda tlidráuhca) que entregaba al poblador el terreno y las instalaetones de agua luz y a 
veoos alcantarillado. En otros casos. se entregaba. una unidad sanrtána básica (llamada de "unidad padrón") 
que era un baño y cocma y/o un amt·1ente mínimo para ser ampliado postenormente. 

Esa coyuntura iue presentar1do por tanto los s1gu1entes síntomas 

a) En el modelo .je poírtica habrtaetonal. la promoción de la VlVlenda popular sólo parecía posible por 
medio de subsidios estatales. tanto por la srtuaetón de insotveneta de la población demandante. como por la 
ausencia de estimulos del promotor pnvado y por los ba¡os lucros; 

b) El aumento de los costos de la VMenda (incremento del precio de los materiales y del terreno). tomó 
el PLANHAP inae«:cible a la poblaetón de ba¡os recursos. ampliándose la 1inane1aoión para las familias de nivel 
de ingreso hasta de 5 s.m .. 

o) La mayor part1Ctpae1ón y control del BN H en los programas de crédito revelaron la incapacidad de los 
estados y mun1Ctp1os para ·ximprometerse con los programas; 

d) Con eso. el BNH iue benefiaándose cada vez más de la rentabilidad del sistema ampHado a la 
población de mayores ingresos. y beneficiándose del mecanismo de la "corrección monetaria". como forma de 
reajuste mensual de los inmuebles. la cual pasó a ser un elemento de expropiación de la renta pues 
acompañaba una in1laCtón que corroía los salanos; 

e) Siendo así. el sistema SFH-BNH iue tomando 1nacceClble la VMenda "popular" al trabajador que se 
ve cada vez más empobreado por las poittcas económicas en un cuadro de extrema represión política y soeial e 
de intervención en los sindicatos Entre 1970-1974. el namado "mercado popular" sólo recibió 7.7% de las 
unidades habrtacionales financiadas por el sistema SFH-BNH. en funCIÓn del ina-emento SÍ9f1i1loatlvo de los 
programas a los sectores de ingresos medianos. los cuales acabaron bene1iciándose oerca de cinoo veCEs más 
que los estractos de ba¡os ingresos Si oonslderarmos que en la ocaslÓn 90% de la población brasiei'la recebía 
hasta 3 s.m .. y que el programa del SFH fue creado para este sector. el problema apt.rrtado se tomababa 
muchomayor (46). 

3.2.2. Peñodo de las intentos de restauraoión y consolidación del sistema

SFH: 1975-1979. 

Concordamos en parte oon Mana O. da Silva e Silva (op. át .. p. 63) oon la denominación de este 
peñodo como de "restaurae1ón y oonsolidaaón" del sistema SFH. pues en realidad. oomo veremos. este 
proceso se dió 1nestablemente por el régimen y fueron más bien "intentos" de oonsolidarlo. La sttuaaón poitlca y 
económica de aquel momento impedía una real estabiMzaoión de los progrcmas urt>ano-habitaa del BH H. 



El peñodo referido equivale praotiCR...rner1te a la gestión cjel got>•erno m1lrtar del 9c:-n<:>ra1 Ernc:-sto r,,,,~.,.I 
(1974-79). En virtud de creciente déticrt re1anvo ae mienaas que reoasaoan 1as metas otietaies aJ rracaso 
creciente del programa de "remoción" de tugunos. a las creetentes presiones soetaJes por >'Menda y demás 
demandas no atendidas. y aJ incremento aoalerado de la "inadimplencia" (no pago del inmuebl8). o::I gobierno 
militar buscó retornar los objetivos de legmmac1ón y estabilidad poírticas y soccaJes. donde la V1V1enda era una ·rez 
más el "leimotiv'' económico. poímco e 1deológ1co de la PHB implementando las siguientes me·j1das 

a) Conceción de crédito a 749 911 unidades har:1racconales. lo que representó el 74 6~i> de t•:>da la 
producción destinada al "mercado popular". del BNH desde su tunda01ón (47). aunque el BNH no llegó a 
destinar. entre 1976-79. más del 5% de su presupuesto ¿,n V1V1enda popular Estos datos demostraron que aún 
con estas Cifras. el sistema no prMleg1aba la población de bajos ingresos (48). En terrrunos aosolutos. la 
magnitud de las obras aparecian °:-0mo un gran logro. 1 ¿,ran propagandeadas como que los Objetivos del 
sistema se estaban cumpliendo. 

b) Transferencia de atribuciones a los estados y municcpios del 100% de las inversiones en 
infraestructura. empezando un proceso de descentralización del sistema. pero. por otra parte. descargando las 
responsabilidades de buena parte del presupuesto del sistema a aquel renglón: 

o¡ permiso a utilizaccón directa por el derectlohat>1ente del FTGS para pagar parte o la totalidad del 
inmueble adquirido por la COHAB-BNH. sin embargo. esta medida se restringía a los derectlohabientes del SFH 
con más de cinco años: 

Con estas medidas. se incrementó el proceso selectivo empezado en el peñodo anterior referente a los 
requisitos de inscnpción en las COHABs. lo que llevó el sistema a privilegiar aún más los estratos de ingresos 
más altos. como dos de 3 a 5 s m. o más. C-Omo el costo promedio de la vivienda en el mercado aumentó 
aceleradamente. así romo la especulaaón de terrenos urbanos y de la tierra en general. se dificultó 
enormemente el acceso a los créditos habitaaonaJes de cualquier índole. Como bajaron relativamente las tasas 
de interés de los programas de VMenda popular. la poblaetón no tubo otra altema1Tva que ingresar a los 
programas de las COHABs. Esta opción fue tomándOse Viable para los estratos cada vez más solventes y con 
mayores recursos. al rrnsmo tiempo en que este sistema tue estrangulando el aooeso a los sectores de la 
población de bajos ingresos. pnnetpainente los que reoebían menos de 1 s m 

Sin embargo. tan poco las medidas tomadas en ese periodo de la ges1iÓn habitacional. con el tiempo. 
diieron :uenta de la creciente demanda. Añadiendo a ello. el poco alcanoe obtenido del PROFILURB (49). 
diagné; ·;o reoonocido por el BNH. se crnó en 1977. dentro del programa PlAHHAP. citado anteriormeme. el 
FICAM que tenía por finalidad proporaonar créditos para la adquisición de terrenos y me1oría de la VIVienda 
destinada a la población de bafOs recursos. Tamb1en se regresa con el programa de construcción de casas 
llamadas de "embrión" (casa mínma) o un "módulo sanitario" (baño y a veoes cocina). 

Empero. a partir de aquel año. se profundiza la ws1s económica. del país. donde el gobierno aplica 
medidas antinflacionarias. lo que hizo que dismimr¡ese los reetursos a los programas habitacionales. además de 
las desviaciones de aquellos créditos a otros programas gubernamentales; muchos de élos estaban fuera del 
programa del sisterna-SFH. Como el anorro voluntano. a través del sistema SBPE decrecía se crearon 
mecanismos y estímulos aJ ahorro para atraer recursos a la V1Vienda por este medio financiero y se concedía 
empréstitos a los agentes finaneteros para la oomerctalización de conjuntos habrtacionales (SILVA e SILVA. op. 
crt . 68-69). Continuaban otras medidas dos años después en el sentido de reajustar una vez más el pago de la 
parcela mensual del inmueble. Sin embargo. no se eliminó el problema de la "i~" (falta o irregularidad 
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de los pagos las mensualidades) que volvió a crecer con el alza de la inflación a partir de 1979 Esta cns1s era de 
naturaleza recesiva e incontrolable por la tecnocracia .;statal. Las pr.¡,s1ones populares por el derecho a la 
vivienda aumentaban. Implicado .;,n una enorme crisis a nivel de la gestión habrtacional y de la continuidad de 
ooncesiones de créditos compatibles con las metas trazadas en años antenores. el sistema SFH-BflH intentó 
regresar a sus objetivos sociales iniciales. presionado por las crecientes demandas y déficit. 

Ya en el gobierno Figueredo. el sistema cambia radicalmente su discurso y gestión. yendo de la practica 
autoritaria. que ha caractenza•jo la traye·:tona d.;,I BNH. a una p-::·íitica populista. principalmente en los ·~ue se 
refiere a su postura ante los tugunos lnoorporaba una 'lle¡a .jemc>nda de los pobladores y ,je las criticas 
generalizadas al sistema la urbanización de ''favelas". con la creación de un nuevo programa. el 
"PROMORAR". Esta coyuntura y .;,sta nueva poírtica •jel gobierno rnilrtar-BNH serán la ''tónica" en el próXJmo 
período (J.;, la í"HB. 

En ese periodo. se construyeron ·;anos ·:-0n1untos habitacionales en Santa Cetarina. pnncipalmente en 
Joinville. Criciúma y Blumenau. qu.: .:ran ciudades 1ndustnales. donde el déficrt habitacional era enorme. De 
hecho. prácticamente los proyectos •Jrbanc•s-llabrtaetonales en se empezaron a partir del inicio de los años 70. 
En Flonanópolis. C-•:·menz.) la c•:·nstru.;~ón de o:·n1untos habrtacionales pnncipalmente en la segunda mitad de 
los 70. Los cc·njuntos local1zados ('>:r('.a del área de estudio de e.aso (el "Pasto do Gado" y los sin-techo). oomo 
los ooniuntos Procesa y Panorama tuerc.n construidos ya en la fase que trataremos a continuaciónr. El Procesa. 
con1unto habrtacional looal1zado a nor.;,ste y veetno al área del Pasto do Gado. fue construido dentro del 
programa PRO MOR.AR en el 9•)b1emo del 9eneral Fi9ueredo (1979-85). 

3.2.3. La crisis del SFH y los alcances de ta poírtica y programas habitacio

nales del BNH: el final del periodo militar (1980-1984) 

Iniciándose en el periodo antenor. a partir de la mitad de los 70. la crisis definitiva del sistema BNH-SFH 
se pr•jfundi::ó de h.;.ch•:· .;,n los oom1enzos de los años 80. cuyo cuadro económico y pofitioo se agravó de una 
forma sin precedentes. presentando por pnmera vez 1Jna coyuntura recesrva (50). En el ámbito poírtico. 
aumentaba la efervescencia social oon el ascenso de los moVJm1entos sindicales. populares y políticos. 
ampliándose ta movilización de una sociedad crnl que reciamaba cada vez más la apertura politlca prometida e 
iniciada en el gobiemo-Geisel. La reformas político-mst1tue1onales se sucedieron y algunos acontecimientos 
marcaron la coyuntura del país: la oposición pofitico-partidista al régimen comienza a ganar en las principales 
capitales del país; surgió el "Partido de los Trabalhadores; se realiza la "I Conferencia Nacional de la aase 
Trabajadora" para la creación de las oontrales sindicales CUT y CONCLA T; y los moWTlientos de los pobladores 
de los tugunos regresan a la luz de la •:feaente expoliación urbana. 

En esta oonyuntura. y eo::>ns1derando el desgaste del régimen militar. el general Joao Batista Figueredo. 
que es nombrado por 1a cúpula castrense en 1 979. ordena al BN H una serie óe medidas ''. .. 0c.>n el cqefM> de 
~ve/car el Bano"'{.'. cacJa ~·ez más al sector más carente de fa población ,v a ta valcrizadón del tiomóre en el 
C<.'nte.~to sociar. e:..:plicitadas en el RelatóríO Anual del BNH (51). 

Apoyándose en los análisis de Valladares (52). Silva e Silva (1989) acertadc.nente. señala las razones 
que lleban al BN H a hacer un giro s1grnficatlvo en su pofitica habitacional desde su fundación: 



'El discurso de los diriQenies ae1 8Nf1 se eDro1:ua ae tas crñicas ¡¡ue 1a socieaaa venía nacienao nace 
mudlo sobre la política habitadcnaJ bras:leña '! reconoce, pública e :ns1!:tememenle, la necesidad de volver 
a los orígenes del Banco. El gobierno se 8')rop1ó no só10 <1e las crtbcas. smo también de las propuestas 
populares de no remoción y de •Jrbanización No •e puede olvidar que los tugurios (lave las) vienen 
revelando la recuperación de su ruerza polruca y presenténdose como redudo electoral de la oposición 
de:de las elecciones de 1984, por lo que despierta. en el gobierno, el cual pretiende perpetuarse, la 
intención de obtner el apoyo de las masas iaveladas' • 

Se intetaba entonces el fin de la erradtcaetón y represión s1stemattca ae los tugurios El pnmer programa 
del gobierno en esta dirección. fue el PROMORAR que significó un camoio de estrategia de la gestión 
habitacional. Creado en 1unio de 1 979 . . Y siendo 1a versión mas acabada del prooeso de apertura poírtica del 
régimen m1lrtar. el PROMORAR ob1etlvaba "erradicar las subYMendas". pero sin implicar en la transferenCla de 
los tugurios y buscando me¡orar los núcieos habrtacionales en los tugunos (53). Con eso. el gobierno federal 
acababa demonstrando. por supuesto no siempre de forma declarada. el fracaso en el campo de la política 
habrtacional destinada a los se-=tores de ba¡os ingresos ata¡o de los 3 salanos mínimos y el abandono de su 
poímca de erradica01ón s15temattca de los tugunos Luehando contra el tugurio. el régimen no conseglió 
destru1r10· era el traba¡o Clamando sus oemandas de nuevo 

Ampliamente diVulgado y presentado como una de las mayores realizaciones del gobierno FtglJef'edo. 
"tenía entre sus l>i:>ti::flf·l'S. aunque no e.wlícttos. l.,_,m·e1f/rse en un l"8flal de le_Qffimación pOtffica. sctire todo en 
las grandes ciudades brasileñas. dl'nae a~·an.,_-at>a la l'r_qan1.;:adón popular, teniendo oomo uno de /os ¡;vr11:ip~s 
e/es ag!utmadc1res la cuestrón de tas precanas Ct..'ndiaones de ¡·Menda" (MONTENEGRO FRANCO. ibid. p. 
1 28) Considerando el cuadro económico y poírtJco apuntalado antenormente. se puede entender la postura que 
pasaba a asumir el gob1emc-Figuereoo Cr.>mo cada vez más era dificil controlar los movimientos sindicales. 
sociales y pormcos. el r1?g1men mtlrtar busca su legrtimación a través del es1imulo de los programas 
habrtactonaJes En este sentido. el PROMORAR -.mo a cumplir un papel también polítioo-ideológico de 
responder a las creetentes demandas de la poblaetón traba¡adora por el atendimiento de sus más diversas 
demandas. entre las cuales estaoa la VMenda. 

En realidad. este programa surgía como respuesta a la agudización de los índioes de carencia que 
venían acumulándose del periodo antenoc A pesar de los intentos de evitar la ~ de los tugurios. éstos 
se inorementaron s1gnrficativamente así oomo las ocupaciones irregulares de terrenos por pobladores sin-te<tto. 
Este prooeso crecía como un 'baml de pólvora". Por otro lado. apropiándose de las viejas demandas de los 
pobladores y de su liderazgo. como la rell'Mdtcación de la FAFEG en 1972 en tomo a la ~a por la 
urbanización de los tugurios (54). el gOO!emo procuraoa edipsar y ca.Jita< las luohas de aqlJelos sectores. 
pasando la idea de que estaba conoediendo. por el PROMORAR. una VivK!nda digna Y/O su mejoóa. Como 
señalamos en el comienzo del presente capítulo. aquí aparece. como en los gobiernos de los ai'ios 4()-1)(). y en 
el inicio del periodo militar. daramente el uso de la poírtica social como elemento de legltlmación y búsqueda del 
consenso poírtico. Por eso. el partido oficial - POS (Partido Democratioo Social) - utliZa el pr~a. a través del 
discurso de la "planeaccón particcpatTva". para neutralizar las fuerzas políticas opositoras. oomo eran la lgesia 
católica (Las "Comunidades Eclesiales de Base"). las izquierdas. los liderazgos bamates. Y/o los sectores que 
tenían capacidad de mob1lizactón ¡unto a los pobladores principalmente de baf<>s recusos que su1ñan el prooeso 
segregador de una urban1zaaón acelerada (55) 
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Era 1negable el avance de E-ste ~·rograrna c.:.n re1ación a 1os 1rnp1ernenta•JC•S ~n)r et rE-91mE-n •J.:-s.Je 1 ·;.6.i 
abandonando. por lo menos en ei discurso. el ente.que :• tratarrnent•;, ai tuguno c.-orno 0°:....ipaO:K•n .1e9a1 .• 
arnenzante a la propiedad prrvada oi:.,1arnente. que .;,st.;, pr0ced1rnerno nunc.a fue asurr11do .j.;,I T•j•:lc· c .. :.r l.:·s 
gobiernos y p·:>r las oi:lit.;,s del país. Com•) ·•er.,;rnos en i0:os Capítulos '.'l 1· ·~·11 . .;,n la r.;,91on .je Santa catanr.a ·:.vr. .;:1 
problema de los sin-tierra. y en la región de H<:•nanép·)l1s <:>)r· :c·s :.1n-t.:cric .. a ñnaJes de los 80 e 1ni.:.0 ·'.le'·:·;. ·~0. 
el goto•Gmo loc:al siempre mantuvo una posto:;1on 1nttans1gen1.: hac.ta estos s;,ctores 

Sin -?mbargo. en '='mismo ff't1:-vim1ie-nti:· .j1a1~·:t1·:"C· ~ntr~ las 1j~man•jas .j,::. '•:-s p1:ot·lai:1·:·r~s ~uo:- 7·a .. .,....,1;;r. -:-n 

1111 
' ' .. 
1 

,... 

!•)S 0)r1)1Jnt0': 0 ~n IC•S tu1~un.:1s :~ ~s1.:- pr.:,9r;irn~ ?S• .:•:•m(· ~n .:.-• pr•)O:"E'SO:• rrr1=m·::-- ·J~ la gest1°:·n riar.rta(1(1n~ ·JO:- .-

.;,~.tE- perioO•) se empezaban a p.;,rn1ar nuE-,·as 1.:.rmas oJe rra1ar .;I pre-cierna nat.rtacionaJ c:1 ;:;Fe.MOFAR c-:·r 
~Jernplo a·.¡anzat·a -::-n lo ·:iu.;. s~ ro2f1i?r.:: a'ª 1no:.:.1rc .. :,,rac1ón .:1-=- ias .ji::rnarirJas :"a rustóncas .j>: .c.·: P·JC'laavr-:-~ 1~ 

sustrtuc11: 0n .jE: la ri:~·1~-=·1·:·r1 :.1st~rr1át1.:.a C··:·r ia ·>>~·c·tat:K•n !os intentos ,je: :rn~lerner1tar la i:·artK1~aoón 
oomun!Taria. etc. F'er·) r.;,tro·:-::día 0:uanoj0) ·;u.;,t,¿. a emplear .;1 ttatam1.:nto ·:l1entelístioo utilizado antes •je! period0 
mtlrtar. o la util1::aaón de la ·;M.;r,.ja .;o:·mo: .;:lement.; ·:le to 0:a1t:ac1ón e~clusr•a de la poÍrtl•:B s.;..:1a1 . .::1 hect.o .je n•) 
pc,der evrtar las alzas cre<:-ient.;,s ·J.;,I c·r-=·:«;. :l-:1 sue10 urtano y el pro-:-eso penfenzaaón. etc Sin embargo. 
c<:·nsiderando la •:•)yuntura •:le a.pertlJra p·:·írt1°:a .jo;,¡ pais -?n -=se momento y el ascenso de l•)S m•:·v1m1o;,ntos 
soc-•ales y pé•frt•o:·s. este programa ti.io;, s•.;:nd(• apr.;.p1ado •'.le fe>rma or1ersa en mucnos casos a lo pretendido y 
pre,1sto por E:I régimen No obstante TUe reve1ando sus 1imrtes y los alcances de su capacidad para dar cuenta 
del enorme déf1CTt y •)arenaa r1aDrtac•or1a1es 

El EstacJo r"'tc0rnó las 0:irar1•:l.::s ,nv.::rs1<:0no::s .;:n vMenda con razonable desempeño de la industna 
cementera y":j.;,I a-:>ero. repercuttÉ,n°:lo favorablemente en la generae1ón de nue·1os empleos y en el incremento 
de obras de urbanización (saneamiento ttansporto:s. etc). a pesar de que. en lo global la oonstrucción •:MI. 
1mpulsa·ja p•:,r el SFH. fue ·:le(i1nanélc· :unt·:· ;-.;.n el PI B 

En la parte •jo;,! pr•:"~rama ··ue trata y ·::;o;,st1•)na la transto;,•ené'la de la población de los tugurios p.o.ra l•:·s 
•::"-Ontuntos c>:>nsttui•:10s po?r•) no .jo;, t 0:•rrna •X>mpulse>na O:-(•me> ant<?s. a pesar de que en muchos casos represer.r.:. 
una m<?1oria <?n 1as c.:.na1ciones de haDrtaO•hdao ~.e venñc<'- ~·roolemas •:le dtversos tipos A ntvel E-(':Onóm1c.c. 
•)orno tue el aumento en el ·X·S1o de .,,,.ja por los pagos ad1c..onales de los pagarés del inmueble. impuesto 
i:·r.;,•:iial. tasas d.: agua. eTc pues ia 1n.:stc.t01hdad labc.ral :• ios c:,a¡.:;.s ingresos formaban parte del •:•)tld1ano ·:le 
estos pobla.jores '>' a nr•el cultural y arqurte·:t.:.rn<X>. a1,,nque hat.ía en mucnos oasos la prf:para0:>1ón del ·:.amt·10 
por los técru~s. ocurria ftecuentemente una 1nadapta.:ión a la nueva ·,1v1enda. s1encjo que mucnos poblad·~res 
se so?ntian " <.:'<.Yn<-' un páíaro preso en ur.a ;ai.ra" r.56¡ 

El PROMORAR pronto empezó a mostrar su r.;,v.,,rS•) f l•)S ·..ie1os '1cws de la poírtlc:a hat·rta•:>1ona1 hasta 
o;,nt>'.•no:es implementada. wando (57) 

a) no otrecia cond1etones oe rransrerencia ae 1os poblaaores de los tugunos. sin orrecer 1ndemnizaCAón 
por la .:;asa erradicada. 

bi .;,mpezó a disrrnnuir la atenoór1 a los programas habrtaaonales pnncipalmente a partir de 1983. en 
wtud 0je la cns1s ñnanetera que fue sofocando el BNH-SFH debido a la porrtica recesiva gubernamental 1niaada 
en 1nic10 de los 80. 

e) no podía evrtar .;:1 aumento de la "1nad1mplenaa". <:AJYO índice llegó a 40% (4 5 millones de 
d-=rechohabientes) (58). 0;•)ns1deranoo ·~ue se .z.nnnuaba. a igual que los años antenores. a vender una 
rnercancia-casa sin que la poblat'.:lon ti.Mera cond1e1ones de asumir una deuda ñnanciada por 30 años. en V1rtua 
de la caida acelerada de su poder ac1qu1smvo a la pormca de topes satanates y a los elevados índtces 
inf1aaonar1os. 



-· 

d) un aumento del rezago c:•Ja.n1rtanvo <:10:-t.100 a 1a 0<0:-<'."o:-n1.;_; CTo:-man•~a !•:1E,ficrt y caro:-ne1a) por ¿;rnt>a (le 

los objetivos de los proyectos. en vuTua ae un cre 0:.rrno;,mo poo1aetona1 uroano por migraetón por arnba del 
incremento veoetativo. considerando. so;:•JÚn ,jat•)S dE:i FiBGE que entro;, 19'.:0 y 1980 la potlaetón urt·ana 
aumentó diez ·{eces. a una tasa promo;,•jio ·del 4 1 % o:,.;mtra los '1 8% d.,; los países 1ndustrializados centrales Este 
cuadro de demanda se agravó. cuantrtanva y cualrtatr.amente. también por la pauperización cre0&ente y por las 
presiones de los traba¡adores. oomo traba¡o y corno pt:-blador que exigían me¡ores salanos y . .;,n este caso. 
acceso inmediato a la vwi<:nda y me¡oria ·:le los s"'M('jOS e infraestructura urbanos pnncipalrnente los 
transportes: 

e) ante este cuadro y de otros tac1ores 1a c,-1s1s flnanc;era y operac;onal de BNH cada v<:z más se 
profundizaba. llegando a inicios de 1 965 .:.omo una máquina t•urocrátioa inoperante y con un monto de 55 
trillones de auzeiros depositados .::n 68 rn11iones ,je tan.::tas de ar1•:.rro y 45 tnllones en 45 rrnllones de cuE:ntas 
del FGTS (59). pero con condiciones r.;,.juz1das .je finan.:.am1.;,nto .je ¡:.r.)yectos. Este cuadro se desarrolló ante 
la inadecuab1lidad de sus 1nstnJmento:. ·:p.;;ratrvos .je ·::&ptac1ón y 9es11ón de los recursos; ante una inflación 
aeelerada. en wtud de la ba¡a captac1ón :Je sus fondos y .jefi.:;enr,1a adm1rnstratrva y debido a la falta de 
autonc·mía de lc·s munietpl')S que sutrían una •:>?ntral1zae1ón e;<c.,srva des•je la instalación del régimen militar. lo 
que impedía la real1za01ón y C".'n<'.'lus10n de 10-; pro:>yectos 

La cns1s que enfrentaba el BNH era una oomb1nae1ón de una recesión prolongada y altos índices 
inftacionarios. y. con una austeridad mon.,,tana y salanal que fiJe generan•jo. pnncipalmente a partir de 1979. 
una crec~ente dificultad de operac1on o:lel SFH-BNH y ta consecuente d1sm1nue1ón relativa de los ñnanciamientos. 
a pesar de su alza temporal entre los años de 1979 y 1983 por la 1mplementaC1ón inicial del PROMORAR y 
drversos programas oomplememares ~n respuesta al wadro señalado. y para evrtar la -falencia o quebra del 
SFH-BNH. sacándolo do;, la pr.;fun•ja Cf1s1s financ;era. e invertir d 1mage negatr;o del Banco. el gobierno resueNe 
transf•xmar1o en Banco del Bien Estar SoCtal (60). a través de su pres1denCta. el sr. Nelson da Matta. tasado en 
las s19u1ent.::s premisas re•::>)nOetdas o no por el gobierno (61) 

1 !) Parte .je la ·::.ritica a la pormca habrtaetonal 1mpuisaaa pu ios gobiernos anteriores. proponiendo una 
línea social para el sistema YOlcada para et atendimiento (le ta pot>laaón de bajos recursos y buscando 
recuperar los ob¡etlVos 1rnc1ales del Banco. 

21) Reconocimiento pübllco por el goc1erno. a través del d1ngente del BNH. de que los sectores de la 
población organizados en torno de las .jemandas soaales. particularmente la vivienda no podrían ser más 
ignorados. estableciéndose un diálogo entre .;,I got:.1emo y estos segmentos. y que det>eña darse prioridad a los 
sectores de la poblac;ón de ingresos hasta 3 s m . 

3!) Igual que en el periodo de 1973-76 intenta ampliar el con~pto de VMenda como unidad matenal de 
casa o departamento. s1enoo también un con¡unto de elementos que inciuye ta unidad arquitectónica y en un 
área urbanizada y saneada. debidamente eQu1pada y dipornendo de transporte. conforme el discurso de Helson 
da Matta. Para ello. prop•)ne- transformar el Bt~H. más que un banco habitacional. un banco de desarrono 
urbano (en este aspecto retorna a la poímca del Banco de inicios de los 70); 



4ª) Ampliación de re~":l1rsos no on€-rüS('S a rra-.·~s ·J.:-1 ::i.umienr1) (1.:0 K•S r.:-c.ursos pr~sup1Jesranos -:to:- 1a 
Federación. contribución de los aa.;,ntes ñnanc.eros an<Jrr•) .,.:.1umano ' un s1st.;,rna .je red1stnbuc1ón .:ie 1a renta 
a través de la aplicación de tasas· d1i.;,rer.c1a1.;,s d.;, tasas .jo; 1nt.;,rés •x·rofc-rrn.;, el npo de programa'.' pc0t.1aoón a 
ser atendida (62). 

5!) Mejoría de las oonstruectones ñnar.•;iadas re0<)noc1er.do la pésima 0.alidad del matenaJ uTlliza<:l•J ). ".le 
la infraestructura y semcios de li:•s c•:-n1unt0s -jel p.: .. ;:¡rama (las pre·::anas -:-ondie1ones de 1ntra.;,stru-:tura y 
se!Yletos del propio:· •X•n1unt•:· hat·lta•:«:·n,,¡ PR•:1M•:•RAR ¡:·r•:·'lm•:· .,,¡ Pasto •j-:. i:;.ado. que lo comentaremc·s .;,n 1·:-s 
Capítulos VI y VII). 

6~) Dese:entra11zaaón de la 9esr1ón di?I Si=H prop(•niendo 1a "c."'t)c.<rJ1na(..Y<.5n .. v Cf..."lfl~l)dnt:i1h ... •ac..yón ,Je- .iBs 

e.t1genc1as mun1c'lpales. me tn~D<'trf'anas 1· .:srarates na .. 'fénat'Se una admtn1strac'lón de bat<' para amt:oa ·· i 63) 
/1) Tt:niendo •..orno rJt•1etr.·o reducir el .jesempleo y em¡:.·IE:ando una mano de obra desocupada. ¡:-ropone 

ampliar la partlC1pae1ón "actwa" de l•)S p·:·t•la•jN,;s 1mp11c.a0jos. redue1r los costos de realizae1ón habrtae1onaJ. :f 
ampliar el sistema -je autoconstruc·:<ón ·1 a¡1.J.:la mutua (6~) 

a) Creaetón del "Pro·~rama Na<""<e>naJ .:le Aut0ceor1struc.c1ón" llamado de "Pro1eto Joao de Barro" (Juan 
del la•jnllo). que .;,ra un proyecto .jo::ntrn .Jo;,! "Prc·9rarna ae Ayao !mediata" ( 1984-85). donde la pobla<Aón 
implicada c.ontnbuia con su mano .je ·;·t-r;, t.:•taJ .;. ~-arciaiment.;,. e;.)n un ,aJor máximo ñnane1ado de 120 UPCs. y 
con ingresos hasta el 1 5 s m Este pro·~rarna se constrtuyó en un hecho importante. pues s19niñcaba el 
reconoC1miento oficial. C0n más ·:le ·:J1ez años de atraso. de una realidad que haCE mucho había tomado cuenta 
-je las ciudades bras1lé'1as las !e1anas ¡:-,;rrtenas autoconstruídas por los pobladores sin un CEntavo del SFH )' 
sus luchas para permanec°"'r en 1as n.;:rras 'J•:-n•Je hat·1an 1n•ertl•J•:- esfuerzo para la construooón de su hat·rtat 
(FINEP¡GAP 1986 19-20) 

o) A91lizar -el PRO MORAR dári•Joie un s"nMo mas soe1aJ al suelo uroano y 
b 1 ) f·:ortal-:•:.;,r el <:otir(• mas ;,fioente del FG TS 
b.Z) pr-ast191ar las tar¡etas •j.e ahorro del sistema SE'PE 
o 3) integrar. a través del sistema SFH-BNH. i!I goo1emo oon la 1niaattva privada. para superar los 

graves problemas económicos (no dice c,)mo 'f ruaJes). 
b.4.) reducir el tamaño de los c.;.n¡untc·~ nat.rta•:ionaJes ante la d1sm1nuaón de los recursos (aquí re•o;:la 

el abandono de megaproyectos por la ms1s). 
b.5.) red1mens1onar el "mali<etlng" nai:.rtaaonai. estimulando la reg1ona11zaaón de la produooón de 

matenaies en el ámbito del SFH. 'f .;,snmulando las "vocac.ones locales" por la compatibiliZactón de los proyectos 
a la reaJ11jad del presupuesto familiar 

e) En el 1nic10 de la gestión de tlelson da Matta. ante un cuadro de más de 350 mil inadimplentes 
(derechohab1entes endo;,udados oc·n el SFH). lo que s1gnmoó una caída aCElerada en los saldos del BNH de 
más del 35% aJ año. y •>)n 454 mil urnda•jes oonstnJidas disponibles. siendo que 240 mtl no comer~ables. se 
implementaron medidas y me.:'3n1smos oomo 

c. 1 1 Adopc•ón .:le rea¡ust',!s semestrales ce los pagares. p e¡ . ante las 230 rrul acct0nes 1uñd1cas de los 
derechor1ab1entes .;,n todo el país í65). 

.-



o.2.) Reduooión de la enorme "1n~1<:11mp1encoa" •:1e los 1nmuet•les 1in;:;ncoad•)S (FI NEP{GAP op .crt p 19). 
c.8.) Liberar .. hasta iinaies ae 1983. el estoque ae 240 mu urnoa0es nao1taC1ona1es no a.~merCla1es 

conforme el Relatório Anual del BNH (66). 
c.4.) Atraer recursos para el sistema tanto por el saneamiento del SBPE. v:>mo en evitar las ¡;¿r.j1das 

del FGTS y por mecanismos de corre.:;.ón monetana 

Pasemos a 1Jn brnve an8J1s1s de las p·:.rrti•:-as y medidas menr,ionadas amba con bas.;, .;,n ·:ll'<ersc·s 
autores y de nuestras ot>serva.:mnes .:lel ~·en.:-oo .:-:-rrespond1ente 

Pnmeramente. destacamos quE: ese periodo rue el que más se avanzó en matena de vMenaa ae 
interés social desde la tundaetón del BNH a pesar de ·~ue. como veremos más adelante. hubo una caiaa ae los 
recursos alobales ,jel Bt~H en el c.arn¡;.; nabrtaCJonal Muctias medidas tu·,1eron un carácter prcooresr..o oomo la 
extinción -de la "denunc~a vacia" (67). la •:oreaetón de una leg1slac1ón urt:>ana compatible oon el desarrollo 
industrial del país: la creación de le·31slaa>:•nes que perrnrtían a los e;tados y murnap1os a gestionar más 
directamente los recursos del SFH ¡le91s1ac•onE:s urbanas ·:-orno el .jerectio de construir en benefieto del 
patrimonio cutturaJ o para 1mplanta0:1ón ·:le equ1pam1o?ntos oomunf1"an>'.•s o oomo la arnp11aetón de la asoetación 
oomunrtana y d'? !a esfera del M1n1<;1enc· Pút>hoo "'n ta fisc<>J1zae<on ;je las normas uroan1sticas (FINEP/GAP. 
1b1d)): el abandono de la poíitte.a represl'<a a los tugunos y el tratamiento más "CMilzado". aunque de forma 
controlada :1 oooptatrva. de los pobla·:lores uroanos. "'' oesp1azarr11ento de la poírtica de construcción de grandes 
conjuntos habrtacionales en la C·8n1eria .jrvore<ados ,je Jos s.;,r.mos urbanos y el intento de irnertir esta 
tendenc~a; y la implementación de pro9ramas -::le urban1zac1ón de los tugunos. a pesar de los problemas 
financieros. sobrecarga en el C•:-st.-) de -.1•:Ja ]' del incremento de la espoliaetón urbana cuando promueve Ja 
autoconstrucr.:ión. y asi sue"?sr..amente (68) 

Sin embarg•:-. a p.;,sar •:le -~u€: o;,I 9ot01emc· a +raves d-e las declaraciones de Nelson da Matta se mostró 
s"'ns1t•le y d1ó pnondad a la pN,lac1(•n qu<? ganaba menos ª"' tr<?s salanos mínimos y querer transformar el BN H 
en un Sane<) de Bien Estar Soc•al ~ d€: c .. 2sarro110 Uroano mant.;.nia el sistema básicamente ernpresanaJ del 
SFH De r1eoho prc•ponía r<?cuperar ia rentabtll(:lad del sistema. a traves de 1a recate de los pagos mensuales de 
los inmuebles t1nan>:ta•jos por mE:can1smos de rea¡ustes que procurasen acompañar total o paraalmente la 
1n1lac1ón. cuando esta 0°:.m~·robadamente subía muy p·:.r arnba de los ingresos 

Otro aspecto es que la preocupaaón con los más pobres y la implementación de los proyectos por 
sistema de autoconstruooón (como el "~01eto Joao de Barro"). más que bus08r la participación "activa" de 1os 
pobladores y la efectiva mejoría habttar..onaJ. pretendía. en realidad. multlplicar los escasos recursos del BNH. y 
obtener el retomo de las aplicaaones por la n1aaón del pago mensual del inmueble autooonstruido en pagarés a 
tasas promedias del 6% del salario mínimo a 10 largo de 30 años (69) El Programa menetonado tenia 
explícitamente. conforme declaraaones de Neison Matta. el objetivo también de constituirse en una medida de 
c<:>mbate a la rec<;:sión y reactivar la construooón CIVIi para que se revertiera el cuadro progresr..o del desempleo 
(SILVA e SILVA p. 87) Además. los programas de autoconstrucc~ón fueron propuestos para oontrarestar las 
crecientes invasiones de terrenos p0r p•)blactores s1n-tecno. Se cambiaba la poírtica de represión a los 
mownientos de pobladores. adoptada en les periodos antenores. en Virtud del dima de distenoón política 
promovido por el régimen a la luz del as·:~nso y mob1l1zaaones s1n•jicaiE:s. soaales y polítcas. por el proceso de 
oontrot-c-Ooptación de aquellos movim1ent.,s Destacamos el heeho de que a partir de la crisis reoesiva del 
oome1nzo de los años 80 ya no era pos1ole para ta poblaaón de ba¡os recursos ni mismo construir por el sistema 
de autooonstrucción por etapas en los fracaonam1entos clandestinos en la penteria en virtud de que. por un 
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lado. el gobierno no reconocía las ocupaetones que cada vez c<ecian mas y por el otro. que 1mp1tcat·a un 
sistema de financiamiento de recursos que lc•s pobladores no podían pagar. aunque en paroelas mensuaJ.;,s a 
lo largo de treinta afic·s Las ocupaC1ones irregulares de terrenos se incrementaban aceleradamente. porque los 
pobladores no nec.esrtaban comprar la tierra. pues no tenían revursos suficientes Ese sistema permrtía. a tra· .. ~s 
de la autooonstrucción. ir cDnstruyendo de acuerdo a las necesidades. y evrtando asumir las pesadas deudas de 
la VMenda finanCJada Considerando t.: .. :las las v1C1srtudes ·jel sistema SFH qu-: hemos venido señaland·~ este 
f-:nóm.,.no fue t•)man•:l·:·se .;.n la úm:a atternallYa más Ylat•le ¡:·ara 1a fue:rza •:le trat•a¡o m1grante o aqu€11a que s.;. 
paupen::at•a en 1as Cfüda·:les Erit·)nces 3 parrir de ias eleOC1ones directas para alc.aldes 11Deradas en ios 
comienzos de 10~. 80 las rnunie<pahdades empezaron a torPar 1nie<atrvas independientes al SFH y su red Je 
agentes. de regulam:aet0n de las tierras ocupadas por los pobladores íos cuales 1as ores1onaoan •:aoa vez mas 
O.iando el BHH implemento el prc·grarna "Jc•ao do Barrü" .,.a .::ra costumt.re en algunos .:=stados la utlhZaC1ón del 
sistema de auto•::•)nstruc•:1ón p•)r ª"t;•:la mtr.1Ja. ·:.>)mo ocumc'> ·:.>)n el pr.;,grama ·:l<:I .. 'mutirao· de las mil casas en 
un dia" promc-«ld•) por .:1 gc-b1ern•o estatal .'.Je •301ár11a en 1983 

En ·~uanto al PRC1MOR.AR. a ~·esar ·je los intentos de su ree:stru(·tura(iÓn y readaptaetón a la realidad 
soc1al de p3.is en 1 98:3-84 se tc-mó un proyesto ·:aro pues sus e<:·nél101ones de s<::·lveneta estaban por amba de 
los niveles de 1n9reso •je :us derea1or1w1ent"'s Basta ver que. en los años s1gu1entes. se a~leró aún mas la la 
irregu1andad o falta de pago de las mensualidades de los inmuebles ñnanetados ("inadimp1enC1a"). a pesar de 
todas las medidas de darle una sa11aa nnan01era 'f ¡urídica En el periodo del gob1emo-Sarney y particularmente 
en 1985. ocurn.::r•:•n •':ll«ersas rnan1resTaetones naC1onaJes de los llarnados "rnoVJmentos dos usuarios" 
(derechohab1entes) ·jel SFH Sobre el "FT01eTo Joao de Barro". aunque se avanzó en la proposicón de su 
programa .je autoCDnstn.JC•)IÓn. donde el poblador de los rugunos por lo menos no era considerado criminal. 
su¡eto de represión y s.: avanzaba en incorporar los recursos de la región donde iban a ser construidos o 
urbanizados los áreas 1n"·:<lucra·j~·s en la pracn-;a fl.Je un programa que no dió cuenta de las condie1ones 
mínimas de una ·.w1enda adecuada a lc·s padrones promedios de los pobladores implicados. descargando la 
mayor parte de las respon~.ao11ldades de la construcaón de la V1V1enda. y eX191endo su pago con base en valores 
ñnan·:1ercs p·)[ amoa •:lo;, los niveles de ingresos de las farrnlias El PRO MORAR acabó siendo extinto en 1984 
no C•)nsE:guiend·:· r-:·.e1-iir .;,I cuadro de detenoro y pésima calidad de sus proyectos Los conoados ·:lesplomes :i 
derrumbarrnentos ·je las paredes ·:l.: mucnas de las 5 mtl unidades construidas por el PROMORAR de Sao 
Paulo; las obras inacabadas y enormes gastos realizados del "Pro1eto Rio" en la "Favela da Maré" en R10 de 
Janeiro. que fue la pnmera gran 1nter~enaón en urban1;:aaón de tugunos en esta ciudad; y muchos otros 
e¡emplos fueron marcando la trayectona del PROMORAR a pesar de los intentos de su reestructuraetón en la 
gestión de Nelson Matta en el BNH "Se> trató en egt,,s casos de la repetlctón de una caractensf/ca ~~e 
programas nabtfactc>na/es que sen-rercV? m1.xno más para f<.is an.·1dendos pt.'Wfi<."<.'S de sus klealizad<.ves que ¡:.ara 
la resci/uet<5n de/pn1t;>1ema de la ~Menda ~sus respevtr.·os estaac>s .~· muntctpiosn ( FI H EP/GAP. op. cit. p. 21 ) . 

El O)njunto de todas esas medidas gubernamentales nos mostró que. aunque el gobierno proponía 
t•aiar l·JS o~stos de la ·;Menda. oomo no promoVJó y implementa una política de real aumento del poder 
adqu1srttvo de la poblaetón :r de 9arantía de nr•eles sostenidos de empleo. la problemática urbano-habrtaoonal 
continuó incrementandose Era y es necesano una reestructuración económica que inoorpore una efectiva 
reforma agraria y agrícola que 9aranta el aooeso del campesino a oondiciones de produociÓn adeooadas. y por 
otro lado. una poritlc.a ·:le real distnbuetón de la renta naet0nal. y no. como declaraba el sr. Helson Matta. una 
pallatrva red1stnbuaón de la renta por arferenetadas tasas de intereses sobre el sistema del pago del inmueble. 
discriminando los d.::rechor1atnentes del FGTS y SBPE. No es bajando el SFH a los sectores de menores 
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ingresos que se resolvera el problema. y si elevando e1 nivel de los ingresos •Je estos sect<)res para q1;e pue•Jan 
optar por una vivienda mejor. El comprometimiento ae 1os recursos ae1 FG TS con 1a crisis dei SBPE. en virrua ae 
las porrticas salariales (Leyes 6708¡79. 6886/80. DeCfetos-Leyes 2012¡'83 y Z024¡'83) (MELO. 1989 48j que 
ocasionaron pérdidas por más del 30%. afectando pnncipalmente los ingresos medios que alimentaban el 
SBPE. Ello demostró una poírtica contradictona del régimen o mínimo de "doble ·.ía": de un lado. procuraba 
tomar accecible la >1'1enda y. de otro. por la propia naturaleza empresanal del sistema y por las poímcas 
económicas. oneraba la misma VMenda y !os mecanismos de financiamiento a ros sectores de ba¡os recursos 

Si el gobiemo-Figueredo estaba tan interesado en los pobres. ¿por qué nunca recumó a la VMenda a 
fondo perdido. programa 1mplemenraoo en el gobierno estatal del Rio Grande do Sul en los 50 y en algunos 
momentos de los gobiernos populistas antes del régimen militar? Como ya señalamos antes. la preocupae1ón 
era recuperar la rentabilidad ,jel BNH. devol'.ler la efiC1ene1a financiera de su estructura empresanal. evitar 
pérdidas de las ganancias de los a9entes 1ntermedianos y de la constru=ón y dar al sistema SFH credibilidad 
pública que había perdido Con relaC1ón a la coyuntura económica. continuaron creC1endo la inflación. el 
désempleo y los nrveles salanaJes no fueron recuperados. lo que signrficó que el régimen no conseguió evitar las 
causas estructurales y-:.::·yuntural<:s del problema de fondo de la crisis del SFH. 

En lo que conC1eme a la deso.?ntraJizaClón de la gestión del SFH-BNH. no era posible alcanzar su 
efectivación. pues operaba en un cuadro de oentra11zae1ón real del gobierno con relación a los estados y 
municipios y el control de los recursos por el BNH. así como la falta de una reestructuración del FGTS que 
continuaron siendo centralizados La erosión de la base fiscal de los estados y municipios con relación a sus 
cuentas con el BNH (MELLO. ib1d. p 51 ). así como en el conjunto de las deudas generales con la Federación 
nos revelan el estado de insolvenaa de estas entidades federativas que inVTabiüzaba cualquier proyecto de 
descentralización y gestión directa o compartida de la pormca urbano-fiabrtacional. En su 34! Encuentro 
Nacional. los dirigentes de las COHABs ya Cfltlcaban la excesiva centralización del sistema SFH que impeáia 
una poírtica habrtaetonal autónoma de los mun1ap1os y estados; denune1aban que el FGTS estaba siendo 
aplicado en programas fuera del sector de interés social; y señalaban que la distnbuOOn de los recursos estai)a 
dándose de forma clientelista y apuntaba para la necesidad de mayores subsidios. En el 35! Encuentro 
Nacional. en el año siguiente. se proponía que una nueva poírtica habrtacional de~ ser dirigida por un 
Ministerio espeeífico y sometida a la aprobación del Congreso Nacional (diputados y senadores); se señalat>a la 
necesidad de prioriorizarse los recursos públicos a los programas sociales. dejándose una parcela para la 
gestión de los municipios y estados; y destcaba la necesidad de independiZar el sistema 11nanciero pnvado el 
cual debeñacaptar e invertir libremente en el mercado (FINEPJGAP. 1bid. pp. 21-22). 

Pensamos que solamente con una reformulactón de la Constitudón. una nueva poitica eCQOÓmtea que 
llevase en C1.Jenta una distnbución 1guaütana y/o proporaonal de la renta y generaoión de empleos. y una 
profunda reestructuración democrática del cuadro político-1nstrtucional que inv~ todos los sectores 
sociales que surgieron de la industnalización y del modelo de a<:tJrnulación implarrtado. es que se podría 
implementar un efectivo programa de desoentraJización no sólo de la gestión de la polítlca habrtacional. sino de 
todo el sistema gubernamental en el área económica y social. De ahí que las intenciones. dedér.iciones y 
principios explicitados anteriormente apareaeron como inviables. "popYistas" y palatlvos. pues era impulsado 
por un régimen militar que era ilegitimo y cada vez más cuestionado por las tuerzas sociales. 

En lo que se refiere al ooniunto de medidas para sanear el SFH. como los mecaismos de reajustes de 
los pagos desactualizaoos de los inmuebles y toda la problemá11ca de las "inadimpleneiaS". éstas no fueron. Slfl 

embargo. eficaces para impedir la falenaa del BNH. que en marzo de 1995. en el inicio del g~y o 
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de 18. "Nuev8. República". más del 5(1% oe los derechohab1enres 1jel SFH se enoonrraban •:>:.n las mensualidades 
atrasadas; casi la totalidad de los .;,staaos y rnun1e1p1os pedían la renego01ación de sus deudas con e1 BNH. 20 
mil inmuebles financiados por .;,I SFH r11) encontraban oornpradores y 1 9 1nst1tui:iones finanCAeras estat·an en 
quiebra y en proceso de liquidación l?><trajudiciaJ. y la existencia del enorme déficit financiero del Banco ·~ue era 
propietario de 288 millones de ml?tros ·:uadrados de tierras (FINEP/GAP. op. cit .. p 21 ). 

La ext1nC\ón postenormef'Te del BN H empe:aba G'On la propia poritica e<entral1zadora y tinar.C\era qu.;, le 
imprimió -=1 régimen militar: -=rala o:aD-=z;i <:le 1Jn esp-=ctro 91gant-=sco <:le una red de agentes para.;,statales y 
priVados que drenaban r>?o:ursos adrrnn1s.tr:i11Yos. altas tasas •Je r>?ntab11ioad que rnuehas «e0€s ,eran 
espeou1at1Yas (70) Acaparó la pr·:.•juc-~ón de equ1pam1entos e 1nrraestructura urbana que eran funciones 
tradiC1onales de los rnum~p10s Sólo .:n 1976 .;,I SFH centralizó rnas del 50% de t•)dos las obras de la 
construooón c1Y1I (jel país. transfürmandc.·se >?n el mayor financ1ador •:le este sector. El resultado fue que la 
mayor parte de sus 3 •) 4 millones de . ..,..,eneas construídas (las Cifras no son exactas; 4 millones es la cifra 
oficial) en los :o años d.: existen·~a no s.: .:Jesnnaron al sector de 1nter.3s social. A partir de 1 982. muchas 
·empresas financieras (Nm0 la Delflm. G;m1nd1) empezaron a quebrar. y el BNH. asegurador de todas ellas. 
contrayó una •jeu1ja de vancs mil ·Je m1llc·nes de cruze1ros. Por otro la1jo. el aumento del desempleo causó la 
disminución de los rei:1Jrs1:-s .jel FGTS L:i pau¡:-enzac1ón de la ciase media y la situación de insolvencia de 
muchas em¡;resas. prc·vocarc.n el aumenro de los retiros (saques) del sistema de ahorro del SBPE. o en virtud 
de la h1pennfiac1ón este sistema o:ie 1nvers1ór1 se tornaba inseguro. ocasionando la transferencia de sus 
recursos para otras formas •:Je 1n·,ers1ón comü el dolar. la Bolsa de Valores. letras de cambio. etc. 

El discurso del tlelson Matta y el con1unto de pnnapios. ob1etlvos y declaraciones del gobierno mas bien 
sirvieron de base para la formulación P·)Stenormente de la poírf\ca habrtacional de la "Hueva República". a partir 
de 1 985 con el ·J·:·t+2mo-Sa1nev 

A partir de 1.:. "flueva 'Repút·h•='3" ·:· de "transición democrática". y con la Asamblea Constituyente •je 
1988. empezc• un pr•x.o?~C· •:le mayor ·'.11sous1ón sobre la poritlca habrtaC1onaJ con la participación de diVersos 
sectores :.ociale:. C.(·mc. ru-= el "Debate Naoonal sobre Reforma del SFH" que el gobierno promovió en 1986. 
aunque rio se ilevó r1asta el ñn a 10 que se proponía. El desaparearniento del BHH y desactivación del Ministeno 
de Desarrollo Urt•ano. que tuvr; .;r,rta duración. demostraron las reales 1ntenC1ones y práctica del gob1emo
Sarney de imponer me·j1das gubemamenraJes sin consultar la sociedad civil. 

Para que se tenga una idea de la relae1ón entre necesidades habrtacionates (%)y los ñnanciam1entos 
conredidos (%) por el SFH en el medio urbano entre 10s años de 1982-1986. presentamos la tabla del BNH 
abajo: 

T A B L A 3 !I 

Rango de ingresos Necesidades IA) F1nanoam1entos lBJ B/A 
en ::etanos m1nimo! 

0-3 so 17 13 
3-5 19 16 33 
5-10 18 26 55 
más de 10 13 41 123 
TOTAL 100 100 224 

FUE~HE: BNH. n: Rettl*a Feól!<~ óo Brasi_ 1~7 (ei«raído de Mortenog0 Fr4nt0. 
OO. ca. D. 1 39l 
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Se veri1ica claramente en la Tabla 0:·m-:· o;,I ~·erñl ·je l·:•s 1inan•:•am1ent•)S está 1nverMo iX>n re1a,1ón ;; 1-:·s 
objetivos iniciales del BNH. pues e,-actam-:nte 12. pN•la·:>oór, d"' de o a 2 salan0s minim;)s que oonsmuia el s·e.:ror 
de interés social. tenia el menor indice de at<?n(~ón l' el estrato de más de 1 O s m tenia una of<?rta ma~or que 
su demanda!!! Estos números denuncian ·::ualqu1er discurso ofi01al para aquel momento. 

Además de los re•xirsos del s1s1ema-SFH desp1azarse de l•:.s nr<eles más baj1:.s de ;r .. .:;re~-); a t.:.s rr;ás 
altos. hube) en conjunto de los re~ursos '.ir.a o:aida at-rupta entre los años de 1 980 y 1 986. en -contrasti: CQn el 
alza de los recursos fiscales del Presupuesto G ener:I de la FederaCtón Este 0Uadro fue el s1gu1ente 

TABLA40 

PARTlOP400N RELATIVA (EN %1 DE LOS GASTOS 
EFECTlVOS Etl 'llVIEtlDA EN EL TOTAL DEL 
GASTC> SOC1AL FEC•ERAL 1.1) Y GASTO FEDERAL EN 

Vl'llEtlDA !Etl MILLONES DE CRUZEIROS) 

Año 
Renglones 

1980 1961 198Z 1983 1984 1985 1986 

l=lecmsos 
Recursos !Fo'.lTS, etc¡ 
ReCtJrtos flscaJes 
(FTeo:upuesto Federal! 

H1!21 7 8 
)113) 25 5 
o 4 o 4 
1 s 2 o 

73 7 (1 

~6 o zoo 
o 9 o 7 
2.5 1 zs 

50 
11.0 
07 
1 o 

35 
9.0 
1 5 
3.0 

20 
6.0 
1 a 
5.6 

ílJENTE './'~.Nf"U' .. SC'C.'tn. coocd C~,; .. -~.dCiit:J.J Xt$ 9d!m~ .q;tQi/tS. Brasíla 
IP'\...PJ'.t1ifx:'.A. l'38i".rr.ne-o{e1«1a100deME'lo. l~ 52-541 

NOT~- ll 1 El gaslo leóff .. coooer.oe tas areas de eO.Jcaoon. ~a.aslStftlOil 
? ~. s11lJd. alrnetano:.n y tVJIO".n. "~·~y de'Sa
~ ubirc>. 

f:I X dl4 9i!Slo diP ~ eo el tcc.:9 de4 gasto ledl.1il 
131Gastolodl<ilon•~ 

El alza del gasto federal en .,,,.,.1enda a partir ·:le 1 984. a traves de los recursos fiscales del presupuesto 
de la Federación. ciertamente se debió en parte a la irnoativa del gobierno Figueredo. a ñnales de su mandato. 
de centralizar los recursos por la Unión y a la poímca del emposado 9ob1emo Sarney en 1 985 de mantener una 
actuac1ón presupuestaria y gestora pc-r me•j10 ".le la SeCfetaria que ·:~eó para ese fin. la SEAC. Este incremento 
se debió al uso y manejo directo de los re.:•Jrsos a la VMenda por la Presidencia. lo que permrtirá. como se 
comprobó. el cream1ento del cllenteusmo y de la poímca populista 

Factores c<·;iUnturales de or.:len econórrnco ;; politico ·;an deshaciendo el programa. El cuadro 
intlacionano empezaba a corroer el SFH tanto por la captaaón de los recursos por los fondos que come:<:aban a 
0:aer por los attos índices ·:le "inad1rrplen.:•a" y las ba¡as contnbuaones por los sueldos cada vez más ba¡os; etc 
Por ejemplo. entre 1981 y 1982. el derect,.:>hab1ente comprometía el 35% de su ingreso familiar en el pago del 
pagaré mensual. que _ya era una tasa arta y en 1984 llegó a oomprom<?ter el 60% de su renta familiar (71) 



252 

Así, al final del tercer año del PRO MORAR. era 1m1nente su derrumbe A lo largo de sus más de 8 años 
de existencia, fueron disminuyendo los finan01amientos. siendo que sólo en los tres primeros años. fueron 
aplicados el 81.7% del total de los recursos (72). La Tabla arriba nos muestra que, entre 1982-85. el número de 
unidades financiadas sufrió una disminución del 900%. Estas evidencias fueron sobreponiéndose a los 
discursos. promesas y propagandas masiVas Muchos de los proyectos y subproyectos de este programa no 
fueron implementados por la falta ·je rewrsos. desórdenes adm1nistrativ·:is y de gestión. etc la profunda cns1s 
económica que pasaba "'' país. oomb1nada con las mob1lizaciones sociales en lucha por la VJYienda y ojemás 
reinvidic.aciones y necesidades. 8('3J:>aron por dE-rrumbar ese amb1ci0so programa t'1abitacional. 

Un otro aspecto referente a la d1stnbuaón de 1os recursos federales del SFH en las dJVersas regiones 
del país. llama la atención para e1 aJza ac.-elerada y destacada de unidades financiadas del PROMORAR. 
destinadas aJ noreste del país entre los años de 1 980 y 1985. con relación a las otras regiones. Teniendo 
respectivamente en 1 979 en nort:ste 1 6 mil umjades fínan01adas. el norte ccn 8 mil. el sureste con 12 mil. el sur 
con 4.5 mil, y el C<!ntro-oeste con 9 mil ( 1982). en 1984-85 pasaron para: el noreste cvn 65 mil (l!I). el norte con 
29 mil. el sureste con 30 rrnl. el sur 00n 27 mil y el centro-oeste con 9 5 rnil (73). Como ya habíamos comentado 
anteriormente con relación a las intenciones electorales para la Presidencia de la República en 1 985. del 
Ministro del lntenor .je! g.:>t>1emo-Fi9uered0. Mano Arldreazza. buscando base en el estado de c.eará (noreste 
del país). es comprensible la desnnaC1ón tan diferenC1ada de recursos para el noreste brasileño. El Cl'ectrniento 
de la cifra de unidades J-1abrtacK•naJes ñnanC1adas para esta región no se ¡ustiticaba, considerando tanto el 
hecho de que las region.;,s sureste f sur. por e1ernp10. concentraban una población urbana enorme así como 
toda la problemática .je oaren·'.'la 'f ·j~ñClt. ·:-0mo por el hecho de que el noreste tenía hasta 1 980 una distribución 
más o menos proporcional ,je l<:•s nnanc<am1entos Estos hechos explican no sólo el abandono por parte del 
gobierno del general Figueredo de la p•.:>frtlca de los regímenes militares anteriores. oomo el resurgimiento del 
dientelismo poírnco. práoti<:a que el prc·p10 golpe de 1964 había criticado e intentado eliminar. 

la c.aída sin preé>?dentes .je los ingresos. el aumento del desempleo. el acelerado crecimiento de la 
falta de pago de los pagarés del inmueble ("1na•j1mplencia"). etc. fueron corroendo los fondos habitacionales 
Éstos. entre otros factores. ·:;ausaron la desapanaón del PRO MORAR. junto con el BNH en 198&87. Se 
finaJizaba así el peñodo del desarrc·llo terntonaJ habltacionaJ de gran escala del régimen militar. conciuyendo en 
un cuadro coyuntural e·:.-.:inómico 'f pormco no muy distante de lo que había empezado: una in1'1ación galopante. 
salarios rezagados. resurg1mrento del clientelismo. etc Pero. el país era otro: la magnitud de la acumulación era 
y es de una escaJa extensJYa e intensJYa muy supenors a los años anteriores a los 60: se habían untticado los 
sistemas de servicio público en general. \11Via para 1 985 en las Ciudades brasileñas casi el 70% de la población: 
r1abían surgido nuevos moVJmrentos soaales y poírticos como el Pr ("Partido dos Trabalhadores") y 
organizaciones barriales: se demandaba e1eooones directas y una reformulación de la Constttución: etc. En este 
sentido. el país era otro 

Los datos anteriormente menaonados nos muestran y desmienten las intensiones del gobiemo
Figueredo en la etapa entre 1 983-84 

Con la toma del poder por José Sarney. sustituyendo el presidente electo Tancredo Neves que murió 
antes de tomar pose. inicia el periodo que se denominó de "Nova República", y que inaugura la época civil del 
Estado. Con Samey. se implementaba el "Programa Nac10naJ de Mutiroes Habitaoionales" (ayuda mutua). con el 
ouaJ se volvía a la práctica ciientel1sta de los años antes de 1 964 y se abandonaba la construcción de grandes 
conjuntos habitaC1onaJes Es lo que veremos a oont1nuaC1ón. 

.-
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' 3.2.4. La desestruoturaoión del BNH y el fracaso definitivo de la política de 

producción habitacionaJ en gran escla: 1985-1992. 

El peñodo "populista" de la gestión habitactonal de la "Nuen1 República" del gobiemo-Samey: 
1985-1990. 

El gobiemo-Samey. en su "Flan de Acción Gubernamental" para el peñodo 1987-1990. antecede a la 
formulación de los programas de vMen•ja con un anáJ1s1s critico de las poriticas habitacionales implementadas 
por los gobiemc•s a.ntenores y a las ac.;1on'?s d'? su propia gestión en materia habitacional en 1986. donde 
destacan (74) los siguientes aspectos 

a) La gra.,edad de la problemática habrta01onaJ en los grandes e.antros urbanos donde concentraban en 
tugurios y vecindades el 20% de la población. 

b) Entre 1982 y 1 986 (periodo de gobierno del general Figueredo). sólo el 13% de las familias con 
ingresos hasta 3 s m. con necesidad ·je VMenda fueron atendidas por el BNH; 

e) El cuadro apuntado se debe a 
c.1 .) La ausencia de prioridad a ia VMenda de interés social. en virtud de los bajos niveles de inversión 

en el sector. por la reducción rJe rernrsos en el SFH; ello se debió a la crisis de los inicios de los 80 y al retiro de 
recursos de las cuentas de ahorro a partir de 1986; 

c.2.) En el momento de la 1noxpora<'.:1ón del BNH por parte de fa CEF. hubo dificuldades en la definición 
de la nueva porrtica habitacionaJ. 

c.3.) Incertidumbre en la aplicac1ón de las reglas operacwnales del SFH en 1986 así como insuficiente 
arti01..i1ac1ón entre las diversas agencias estatales que actuaban en el sector habitacional. 

Tomando posesión en 1985. el 9c·b1emo-Samey se enfrentó a una política habitacional heredada del 
período militar que presentaba el cuadro de:scmo en el apartado anterior. En el plano económico. a pesar de que 
la economía empezaba a presentar señales de creamiento (4 5% anuales) y un pequeño incremento del nivel de 
empleos. fa inffación alcanzaba nr.·efes amba del 200% anuales. tasas de interés sobre la deuda externa del 4% 
del PIS. y una larga historia de austendad salanaJ En el plano poíitico. había un aparato legislativo que cargaba 
las reminiciencias de un largo peño•jo •jitatonaJ y la efervescencia poíitlca del ascenso de los movimientos 
sindicales (con el crecimiento de huelgas por todo el país). de los movimientos sociales (como la creación de una 
asociación de derechohab1entes del SFH1 y los movimientos poíitlcos que demandaban reformas profundas a 
nivel democrático. Y el ámbito de la poírnca r1abrtae1onaJ se agudizaba y presentaba la siguiente problemática y 
coyuntura: creciente "inadimplenC1a". un sistema SFH transformado en instrumento de polí1ica económica y de 
acumulación del capital. ·:.-onsiderando la ;;norme red de agentes financieros intermediarios y a la protección al 
capital constructor. y distanciad.::· de los ot·1etivos .je fundación del BNH; fa iminente falencia del sistema ante la 
caída de captación pnne1palmente •jel FGTS. en virtud del aumento del desempleo; y a la paralisis parcial de los 
programas PROMORAR y "Joao de Barro" implementados por el gobiemo-Frgueredo; 200 mil unidades 
r1abitacionaJes sin coMiciones de comemaJizae1ón. 1ocaJ1zados en los llamados "conjuntos-problemas" (75); la 
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hereneta del peñodo antenor de 19 empresas del sistema SBPE en srn.1aetón de quiebra (hqu1dae1ón 
extrajudicial) y también de 4 bancos comerciales que las controlaban (7ó) El cuadro urbano-r1aortae1ona1 
presentaba siete millones de viviendas que tenían deficiencias d1Versas. donde se conoontraban los segrni:-ntos 
sociales con ingresos inferiores a 3 s m .. El ZO% •je la p,oblac.ión de l•JS grandes V2ntros urbanos VNÍa en tugunos 
'(ecindades en pésimas condiciones de habrtab1hdad Ante esta situación. el régimen anterior destinó el ó6% de 
los financiamientos a los estractos de ingresos superiores a ccnco s m . los cuales representaban el 33% ,je la 
población urbana AJ oontran0. la pobla-:ión con 1n9resos 1nfenor8s a etnco s m y que se constrtuian en 67% de 
la p0bla0ión urbana. tuvieron ac{'eso a sólo el 34'1~ d-el tNal de 10s nnanciarrnentos (77) 

Ante este d1agnóst1co gubernamental y anunCtando una reestructuraaón wmpleta del SFH y 
onentado por una iínea politio:rprogramatica de "T0do por lo soaal" o de priondad a las demandas soetales de la 
población de menores ingresos. el gobierno CMI de Sarney pr•)ponía cuatro directrices de acción: rescate de la 
deuda social; compatibilización de las pa9os mensuales de los inmuebles adquindos por el sistema SFH con el 
poder adquisrtiVo de los salanos; preser•ación de este sistema de 9estión tinanciera habitacional; y la 
introducción de subsidios a la Vtvlenlja de interés soClal (SILVA e SILVA. op. ort. p. 135). La "Nueva República" 
considera el año ,je 1985 como de trans1etón. intentando rea¡ustar el sistema SFH a la nueva coyuntura 
eoonómica y polrnca. por medio de re·;1s1ón y refeormulación de medidas inStitueionales. 

El gobierno creó entonoos la SE.AC ("Secretana Especial de Ac;ao Social") en 1985 que trataría de los 
programas sociales en el área de la alimentación. nutriaón. serYictos comunitarios y mediaña con los estados y 
municipios la gestión de la ·•Menda popular hasta 3 salarios mínimos. Con eso. el gobierno-Samey avanzó en el 
método de tratamiento a la VTVlenda y a las poírticas sociales en 9eneral. iniciado en el gobierno Figueredo con el 
programa PROMORAR. A través de una aooón articulada entre el gobierno federal. estatal y municipal. 
respecto a una estrategia partJcjpatiVa en que la poblaCtón era 1rl'lrtada a partictpar en la gestión y ejecución de 
los proyectos en las diversas áreas de los semCtos oomunrtanos. el Estado (gobierno-Samey) se apropió del 
discurso y demandas del movtm1ento popular y de las gestiones de las alcadías progresistas o de izquierda que 
empezaban a ganar en varios muniapios del país (MONTENEGRO FRANCO. 1992'. 143). Ello ocurrió en 
Flonanópolis. a pesar de que el alc.alde era 'llnculado a los partidos conservadores. donde se implementó 
proyectos en IC·S cerros y áreas llamadas "carentes". como examinaremos mejor en el Capítulo VI. Con la 
práctica de articular las acciones del Gobierno Federal con las de los gobiernos estatales y municipales. la 
gestión habitaetonal y soetal vol\/Ía a los padrones de antes de 1964. lo que permi1ía el resurgimiento del 
clientelismo. Se desarrollaba un proceso de semidescentralizaaón del sistema hacia las alcadías. aunque los 
financtamientos eran centralizados o por la CEF (que gesnonaba el FGTS y el sistema de ahorro. SBPE} o por la 
SEAC. Ya la gestión más directa se continuaba con las COHABs estaiales y con las municipalidades. 

Con relación a las intenciones del gobierno de promover la descentralización de la gestión habitacional 
manifestadas en la propaganda mastva. presentaba los siguientes problemas: 

•A pesar de la desoentra11zae1ón. la SEAC controlaba la destinaaón y monto de los recursos. lo que le 
permitía manejar la distribución de los ñnanciam1entos a partir de la Presidencia de la República (78). lo que era 
un campo fértil para el ciientelismo. no otvtdemos que esta época el partido oficial. el PMDB. era mayorttario en el 
país. y había reiteradas reclamaciones por parte de las alcaáias de la oposición a las preferencias poírtlcas y 
electorales del Gobierno Federal; 

.-
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• Hab·ia un control administrattvo-pc)litioo de ias SCHs al 0t)n01C1onar 1a aprobaC1ón •je 1(•5 .;-statutos 
propuesto por la SEAC "sin ninguna anera01ón'· \Ült!mo artícuio oel capitulo Vi ae1documento).10 que a.;,m1emía 
las intenciones de descentraliza~ón y democfatizaetón del sistema formulado. 

• A través de estudios de caso e-orno -el de Elza M Montenegro Franco (ib1d). de lo que hemos 
presenciado en la región de Florianópolis. y de otros trabaic·s (79). se tue comprobando que la creaC1Ón de las 
SCH y otros órganos gestores de la w1enda. en las c.omunKlades seMeron más bien para desestat·1hzar la 
representativ1dad poírtica ex1~.tente de los liderazgos locales. t•loquear el avance de la organ1za0tón popular 
independiente del Estado y cooptar los fideres oomunrtanos. La 1ntenctón real del Estado era someter las 
organizaciones populares a su e:sf.;,ra de: 1nfluenc:.1a. buscando imp0ner una hegemonía pofitica e 1deoló91ca (80) 
Se comprobó las acciones de selección .je las 1x•murndades. la arbrtranedad en los cmenos de d1stnbución de 
los recursos. etc. lo que ratificaba y denunciaba las intenciones M "partle1pativas" del Estado 

• Ambiguedad en el ('(>nC'=pto ae "oomun1da(J" que ora se mane1aoa de forma tradicional (inserción 
eoológico-soetal). ora en el sentido semántico dado por el mov1m1ento popular. o sea. en su sentido poírtico. 

Como comentábamos en el Capitulo antenor. a dieferencia de los gobiernos militares. el Gobiemo
Sarney oscilaba entre una aix~ón más directamente ligada al ¡:-roceso de acumulaotón y la pofrtica 
participaciornsta en el ámbrto de las politic.as so01ales. La postura del Estad ahora no era de enfrentamiento 
directo. sino de cooptación y rned1aC1ón cvn los rnov1rnientos sociales. El otro elemento nuevo en esta coyuntura 
poírtica era la relación del got·ierno ~ntraJ c.on las murneipal1dades. a pesar de que continuaba el oentralismo en 
las decisiones en la poírtica urbana y habrtacional. interfieren elementos de adhesión partidaria. populsimos. 
favoritismos. etc. En este sentido. la naturaleza de clase del Estado se mimetiza perdiendo el carácter 
claramente autorrtario. irnposrtrvo y -enormemente -:>entral1zador del peñodo militar. 

Haciendo parte del 1 PND-NR (Plan NaotonaJ de Desarrollo de la Nueva República). aún en el año de 
1985, el gobierno-Sarney también pro¡:-onia la creaaón del M1ntsteno de Desarrollo Urbano (MDU) que tenía 1a 
función pnnc1pal de coordinar las esferas urbana y del medio ambiente. con la 1noorporaC1ón del BNH. y con 
objetivos de operar desoentral1zadarnente en líneas de crédrto oon las rnunicipal1dades. y con pnondad a la 
población de bajos recursos. ~·nnotpalmente las que ,¡yjan en tugurios y ,-eeindades (81 ). Promovía una mayor 
participación de los estados y rnunie1p1os y beneficiarios de los financiamientos concedidos del proceso de01sono 
en la g · ,tión habitacional. Teniendo como directnz la reestructuración del SFH y con recursos del BNH. 
proponía la oonstrucción de 1 3 millones de nuevas VTV1endas. atendiendo el 80% de las necesidades de la 
población con ingresos hasta 1 srn. el 40% entre 1 y 2 s.m. el 25% entre 3 y 1 O s.m.: y el 10% arriba de 1 O s.m 
(82). También. anunciaba otras medidas Mmo la creación de programas sectoriales. el PROMUNICIPIO. oor 
e1emplo; en el área del saneamiento. el PROSAN EAR y la extensión del PLANASA: inoentiYo de técnicas de 
autooonstrue<.1ón a través de métodos no convencionales de reducción de costos; y otros (83). 

Sin embargo. como apunta Maria O Silva y Silva í1989). lo que más repercutió en el año de 1985 fue el 
reajuste de los pagos mensuales del inmueble financiado por el SFH. lo que llevó a la mobilización nacional de 
los derechohabientes. a tra'iés de la "Coordena930 Nacional de Mutuarios". pues éllos venían defendiendo el 
congelamiento de los pagos por dos años hasta que los salanos alcanzasen los niveles de reajustes anteriores 
con esta medida. el gobierno pretendía disrn1nu1r el alto índioe de "inadimplencia" en que se encontraba entre el 
50 y el 60% y minimizar el enorme déñcrt de fondos y evrtar la falencia del SFH. 

'· 1 
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Ante el impase por la falta de un acuerdo mínimo de una C.orn1s1ón '~eada para resor.·er el prot>lema. y 
constituida por los derechohabientes. agentes finan01eros pübhr;0s :• pmados. ;• 0:1 sector sindical (DIEESE). el 
gobierno decretó dos reajustes. 246.3% para los c;;-,ntractos anuales 'f el 112% para los semestrales. lo que 
ocasionó una reaooón inmediata de dr1ersos (ideres s1nd1caJes y porrticos entre los ouales Walter Barelli. director 
del DIE ESE y de Luis lnácjo "Lula" da Silva. presidente 0jel F'T (84) y de las asociaciones de derechohab1entes 
(mutuarios). que se posicionaron por la suspens10n de los pa9os y onentan a todos derectiohab1entes a entrar 
con acciones en la Justicia. por cons1•:lerar que el rea¡uste ·:lecreta•:l~· lc·s afectaría (85). 

Para contrarrestar la repercución de '?sta medi.ja '?I got•1ern·:> y rec.onoc1endo la 1nVJab1lldad del modelo 
de política habrtacional implementado. 1nstrtu¡·ó el GTR¡'SFH (Grupo de Traba¡o) en mayo de 1985. compuesto 
por dr1ersos representantes de organ1zaC1ones profesionales. prwados y gubernamentales y de 
derechohabientes. para que fr,rmulase. a•:lemás de una evaluación •:le los ZO añQs de SFH. medidas en matena 
de pormca habrtacional y urbana con pn·.:.n·:lad '?n el área soc1al. Este Grupo promoVJó una disrusión nacional 
sotre la PHB que finali::ó "n un Relatonc· Final (86) que ser•ió de documento-base para un gran foro sobre o 
"SFH y la Mueva Pormca Urbana". promoVJdo por el MDU y organizadG por el "Instituto de Arqurtetos do BrasW' 
en los áias 1 O y 11 •je mayo de 1 986 Ei dc0wm-=nt•:.-sintes1s de -=ste -=vento ratmca algunas propuestas básicas 
del Relatorio Final y r'?tlfica otras (87) A pesar de que -"Ste e·/ento no fue pofmc.amente representatrvo ele todos 
los segmentos soCAaJes 1nvc,lucrados no ser .:ie carácter deliberaTTYo y presentar incoherencias de análisis sin ir 

a las causas más profundas de la problemática del país ·:>Orno fue la recomendación de limrtar la urbanización 
de tugurios para E:v1tar a.t ~·rol1f-:ra.:1ón •:le estos tip•:-s de asentarr11<2ntos. permrtó la dtvulgación de varias 
propuestas y 0jemandas que hace mucilo venían siendo rer11ndicadas por los mo•iimientos de pobladores. como 
la proridad de los recursos a la poblaClón de b3JOS recursos. la efectiva descentralización de la PHB y 
participación popular d1r.;,cta ;;,n la gestión habrtac.10nal. ampliar el acoeso a la YiYlenda en el contexto de la 
ciudadanía. y .;.tras propu-=stas Mu•:has rE:·:omenda•:ton-=s no fuernn aplic.3das por el gobierno. como por 
e¡ernplo. la ueaaón de un t•3fl('(> de desarrollo urt•ano. en sustrtuC1ón al BNH (SILVA e SILVA p. 151). 

El año de l 985 cerró con sólo el 20% (27 417 unidades) de los financiamientos ooncedidos en todo el 
año. del total de 122 457 f1nanciam1entos inicialmente aprobados los cuales eran un poco más de la mitad de 
las 214 .560 un1da,jes finan·~adas en el año de 1984 y mtnos de 2{3 •:le las 196.978 unidades financiadas en 
1983. considerando que esos dos años antenores fueron los más CfÍtlcos del peñodo de recesión del SFH. Otro 
aspecto importante era que el total del financiamiento aprobado en el inicio de 1 985 sólo el 49% se destinaba a 
la población con ingresos hasta 5 s m Ello expresaba la reproducción de la pormca del régimen militar por el 
gobierno de la "Nueva Repüblica". en el sentido •:le buscar "salvar'' el SFH por la destinación de los recursos a 
los estraotos de ingresos más altos de la pot:>lac1ón. lo que creaba un proceso de elitización del sistema y el 
carácter empresanal y capitalista de la "nueva" pormca habitacional. En este sentido. y en esencia. se 
continuaba implementando las Yie¡as medidas y directrices de gestión financiera. lo rual desmitificaba los 
discursos y intenciones cJeciaradas. También el gob1ern~· E:n 1985 canalizó más rerurso al área de desarrollo 
urbano que a la -;1Yienda. llegando a 54.5% del total de los préstimos. ruando en 1984 el gobierno anterior 
destinó para aquella área apenas el 37 3% La explicación es que el desarrollo urbano daba mayor rentabilidad 
al sistema 5 FH ( FI ME P¡GAP. 1 985) 

Para el año de 1 986. el 1 PN D-M R pnonzaba el área habrtacional para familias de bajos recursos. con un 
presupuesto de 25.3 mil millones de cruze1ros en obras de urbanización. saneamiento e infraestructura. cuyo 
monto era supenor a los recursos de l 985 en 203% y también 754 mil millones de oruzeiros para el Programa de 
Prioridades Sociales (como e.xtensión de red de agua y alcantanllado. regularización fiundiaria y urbanización de ·-
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fraccionamientos). Sin embargo. este pn:-grama ñJ<? ec::lip.sa<Jo por los 1.mpac:.tos 0aL1sa<:1os ¡x•r 1a <:1.,.•:r.,.ta•:-0n .:1.,.1 
"F1ano Cruzado 1" en 28.2.86 ... que congeló íos preetos y saianos y fijó una sene de mea1aas económicas ae 
naturaleza heterodoxa. También per¡udioó el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano (MOU). 
interrumpiéndose el convenio con 250 municipios en los marcos de un programa desoontrali:a•jo .je 
urbanización principalmente en las áreas más carentes Afectando los intereses del capaitaJ en los •arios 
sectores de la economía. ese Plan acabó ocasionando el cac·2 'flnanciero a lo largo de 1986. ·;au~.ando efectos 
desastrosos en la construcción civll. ·:<:>mo fueron las espe·:ulaciones con el pro;,cio de los matenales (88) 
Contribuyó. en parte. al derrumbe del SFH apoya0:10 en el ahorro-SBPE. en Virtud de que los 1nteres'?s oel 6% al 
año tomaron esta fuente de in11ers1ón pooo atractiva. ocasionando su retiro masivo Eso provocó un déflc~t en el 
BNH del 100 mil millones de cruzados. además de las deudas de las estatales y los problemas de los 23 
agentes financieros en liquidación o?:<trajud1<:1al ( wrno el Sul Bras1leiro. Ai.Wliar. H aspa y otros) (FIN E P/GAP. op. 
cit. pp. Z3-Z4). 

El segundo semestre de 1 986 maroó la agudización del problema de la vr.ienda pues el precio de la 
tierra y de los materiales se tomaron pro1bitivos y y las fuentes de financiamiento se cerraron En este contexto. 
en noviembre del mismo año. y en el ámbito <'.1el "Plano Crnzado 11". el g·:·b1emo e)<p1dió un decreto extinguiendo 
el BNH. transfenendo su acer·;o. parnmorno. cuerpo d1rectr;o y estructura administrativa del SFH a la "caixa 
Eoonomica Federal" (CEF). Esta mea1da nunca estubo formulada en los dos documentos del Debate Nacional 
de mayo del mismo año y ni en ias d1r.;,ctnc..¡,s d.;,I MDU. Como la CEF era el mayor agente financiero del BNH. 
ésta reprodujo el tunrAonamiento rJE:I e,,t1nto Banco. en los mecanismos de garantía de rentabilidad y proceso 
selectivo del usuario. tornando más 1n111able la destinación de recursos a la población de bajos recursos. Con la 
;inculación decretada de la CEF al M1nisteno da Fazenda (Hacienda). refuerza aún más la naturaleza 
empresarial y rentabilista de aquel órgano. a<'.1emás de 1mped1r la actuaetón del MDU en la gestión de la pormca 
habitacionaJ y urbana. c·c·ns1deran<'.10 que <?ste Ministerio no controlarla los reetjrsos. 

Otra medida en la rrusma época y que mostró la real cara del gobierno en beneficio del oaprtal fue el 
decreto 93 598 que determinaba e11m1nar el dé'flat de la SCls (Soaedades de Crédito lnmob1hanas). 
aumentando el saldo ·jeudor de los derec11or1ab1entes en hasta 32% al alterar el sistema de rea¡uste. Esta 
medida transfE:ría la dE:urJa privada en pública. benefioando las c,mstructoras y agentes financieros. y que fue 
cubierta por el To2soro t~acK•nal y por el FCv'S. onerando los derechohabientes. por un lado. e incrementando el 
déficit público. por el otro. 

E • el año de 1 987 un con¡unto de medidas de naturaleza monetarista. empresarial y rentab1hsta 
marcaron la gestión financiera del gobierno Por un lado. se intentó recuperar la rentab~idad del sistema SBPE 
de tarjetas de ahorro. recuperando prácticamente los 31 mil millones de cruzados perdidos en 1986. pero. por el 
otro. no garantizaba la remuneración del FGTS que pennanecia con la tasas del 3% anual contra los 6% de las 
tarjetas de ahorro. Con la ·;inculaaón de la CEF aJ ámbrto administrativo-financiero del Banco Central. éste 
Banco inteerfiere más directamente en los recursos del ahorro-SBPE para sanear bancos de los estados. 
conceder orédrto favorecido a los bancos pnvados y financiar la agricultura. lo que fue una flagrante deSviaaón 
·je los recursos destinados a la YMenda. El Banco Central imponía la disminución de los plazos de 
financiamiento para 15 gños. el rimrte de hasta el 25% del ingreso familiar para los pagos del inmueble 
financiado v el aumento del rimrte de renta en 50% Ello ocasionó el descontento no sólo de los 
cterect1ohabÍentes. como de los agentes finanaeros del SFH y de los correctores de inmuebles. También 1mp1d1ó 
el acveso a los financ1arr11entos del 70% de los interesados (SILVA SILVA. p. 158). Por presión de los 
empresarios. una semana después. el Banoo revaluaba su posición. dilatando el plazo de financiamiento 
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óe¡ando en los 15 años los inmuebles más caros Estos hechos revelaronó no sólo la incompetencia como 
reprodujo la trayectoria de indecisiones y una práctica descontinua e incoerente de gestión financiera oel 
gobierno-Sarney. 

En el segundo semestre de 1987. el gobierno intentó sistematizar algunas medidas referentes a la 
municipalización de los programas habitacionales. como la concentración del subsidio a la población de hasta 3 
s.m. y la institucionalización de la autoconstruo..."'lón y urbanización de los tugurios. Propuso un trato espeetal a 
los tugurios y vecindades. a través •je la autoconstrucoón por medio de la ayuda comunrtana. regularización 
fundiaria de los terrenos. urbanización de los tugurios. producción de casas a bajo costo y tipo "embrión" y 
mejorías de las unidades ~1abitacionales existentes Para ello. propuso varios programas de Vl\1enda popular. 
siendo los principales el "Programa Nacional de Mutiroes Habitacionales" en noviembre de 1 987. destinado a 
atender las poblaciones de 1 a 3 s.m que sustituía los programas PROFILURB. PROMORAR y "Joao do 
Barro". creados en el gobierno antenor Con una meta ambiciosa de construir 500 mil casas en 150 álas y tres 
millones hasta 1991. en realidad. fueron construidas en 1988 apenas 33 m11 unidades. Paralelamente. se creó el 
"Programa Fala Favela" (Habla Tuguno) 1nt.,,9rado a la SE.AC ("Secretaria Especial de A980 Comunitária" de la 
Presidencia de la Republica). que se basaba en un oonvenio integrado del gobierno federal con las 
municipalidades. para la urbanización de los tugurios y el empleo del sistema de autoconstrucción. que. en 
realidad. reforzaba la espoliación y/o "supe:<plotación" de la tuerza de trabajo. 

Estos programas representaban el intento del gobierno Samey enfrentaba el grave defioit habitacional 
y la situación de carene1a urbana pnnC1palmente en las penterias urbanas. En el discurso y en los estatutos de 
los programas. se formulaba la participaC!ón comunrtana en la gestión y ejecución de los proyectos (89). la 
coparticipaaón articulada entre las tres esferas del gobierno y las "Sociedades Comunitarias Habitaoionais". las 
cuales serían constituidas por un detallado estatuto que definía la estructura organizativa interna de este 
órgano (90). 

Estas y otras .j1rectrices expresaban dentro del cuadro de la nueva pormca social. las presiones 
sociales. partiwlarmente las s1nd1ci3les. y. al mismo tiempo. la necesidad gubernamental de legitimarse para 
lograr un ciima de "'stab1lidad social. El nuevo régimen pormco filtra. seleooona e incorpora Viejas demandas 
como la reforma agrana. las reinVJdicaaones por una nueva porrtica salanal. social y habrtacional. 

Sobre los alcances reales de estos programas. confirmó lo que estamos señalando en lo que se refiere 
a la desviación de los objetivos diseñados o al cambio de la naturaleza de los programas en su implementación. 
Por ejemplo. el "Programa Nacional do Mutirao" no alcanzó ni el 10% de lo que se había programado 
inicialmente. Más que realmente resolver el grave problema del déficit habitacional. interesaba garantizar el 
poder en un cuadro de creciente inestabilidad porrtica. Bajo la máscara de una pormca "participativa" y de una 
retónoa de ''todo por lo social". la PHB de la "Nueva Republica" nada más hizo que incrementar la inoperanaa 
del sistema-SFH. contribu-¡endo a la expansión acelerada de la subvivienda por todo el país e institucionalizando 
la "sobreexplotación" del trabajo. Las criticas que el gobierno-Samey hizo a la política habitaoional de los 
gobiernos anteriores en su Flan de Acción Gubernamental (1987-1989). cuyos lineamientos básicos 
destacamos en el inicio de este apartado. se 1n·•alidaron por su poírtica de omisiones. promesas incumplidas. 
llenas de medidas aisladas y desoontínuas. fa/ta de una efectiva y permanente prioridad a la población de bajos 
ingresos. etc. En muchos casos. reproducía las peores vicisitudes de los gobiernos anteriores. aunque 
avanzaba en otros aspectos ·-
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Ante ese cuadro. por pnmera vez la poliTI<'43 hat>Jta<:"onal era planteada por la "Nueva RepüblK'-í3" <:>)mo 
un mecanismo de recuperación de su credibilidad. Para ello. implementó ·1arias medidas. En pnmer 1ugar. 
buscaba bajar el valor de los pagos mensuales de los inmuebles. ei<tend1endo el plazo de amorttzación y 
disminuyendo las tasas de interés. Y. en segundo lugar. teniendo como base tas propuestas de una Comisión 
formada por técnicos de la CEF. Banco Central y empresanos. en et inicio de 1988. se proponía reestructurar et 
sisterna-SFH. a través de un "paquete" de medidas que fueron la reducetón de los pagos mensuales de l•)S 
nuevos contractos del 15% al 30º{;. etevac1ón de 20 para 25 años el plazo máximo •je financ1am1ento. r.;:duooón 
de la renta familiar exJgida según una escala de porcenta¡es: descuento del 25% cuando el saldo deudor fuera 
ant101padame:nte quitado restable:01m1emo del Conse10 de Curadores. abnendo a la part101pa01ón de los 
trabajadores. transferencia del FCVS del Banco C€ntral para el "Ministerio da Habrta930": y varias medidas de 
Garácter opE:rac1c.nal del SFH Se encaminó al G:·ngreso tiacional la propuesta la creación del "Conselho 
t~a01onal .ja Habita<;.ao" que tendña como atnbuetón la formulación de la PHB (SILVA e SILVA. p. 163-164). 

Sin embargo. la retenc1ón del FCVS en el Banco °"ntraJ continuó. por su valorización del 7% anual y 
más la oorrer.lón monet:;;na. lo que móstro la preocupaC1ón monetansta del gobierno. impidiendo la retomada del 
tinan01arn1ento por el sectc.r privado Empeorando aún más el 01Jadro urt>ano-habiotacionaJ de los programas. 
tas medidas anunc.1adas no se r,urnpheron. pues como no había obrigatonedad de los agentes 1inanC1eros de 
1rnertir en la ~'TVh?nda de 1nter8s soe1a1 Los 1inanC1arnientos acabaron prMleg1ando tos estractos de ingresos más 
eleYa•j·~s de la población. Ello se constituyó .:n una "bomba de tiempo" para los próximos gobiernos. visto que el 
9obierno cut•ría .:t enorme défü:rt do: 500 mil millones de cruzados del FCVS. exentando tos agentes financieros 
Mientras no se avanzaba <:n medidas 00ncretas de pnondad a la poíitíca de interés social. ta cnsis económica y 
poÍltica se a9rabó ¡unto a la agu-:11zac1ón del C1Jadro social. Las inversiones en sectores estratégicos fueron 
reduc1°jas. d1sm1nuyer."n l·)S r.;-wrsos E-r• el area soC1al. la poírt1ca de topes salariales se acentúa y la inflación 
llegó a nivE-les sin ~·rec.edentes 

En -el Congreso Constrttr¡ente de 1988. no fue aprobada la Vle¡a demanda de la reforma agraria y. en el 
ámbito urbano. o:ons1derando una sene de demandas del Movimiento Nacional por ta VMenda y por otros 
seGtores so-:;1ales. solo pasaron el "uso<;ap1ao" (derecho a la pose de la tierra después de etnco años de 
•jc<Jpac1ón). -::1 .;.:.nceptc· de prop1-::dad so.:1aJ y la necesidad .j.;, ordenaC1ón de las Ciudades por un plan director 

Aunque el gobierno tomó medidas de carácter 1nstrtucional-administrativo. como la creación del 
Ministerio del Bien Estar SoC1at. sustrtuye:ndo et M ou e incorporando otros órganos gubernamentales (91 ). la 
institución de la tarjeta de ahorro Vlnculada y letras hipotecarias. los 1inanciamientos continuaron limitados y el 
costo financiero proibrtivo de tos préstamos 

En tos años de 1988y1989. en términos de avances ·1enficados. el gobierno instrtuyó ta "equivalencia 
salanal" que ya venia siendo reMndicada desde 1985 por las asoaaaones de derechohabientes y desde 1 987 
por el sector de la construooón CMI. medida que acabó benefie1ando principalmente a la ciase media por tener 
más ac-ceso a tos financiamientos. Pero et gobierno vutganó tos principios demandados por los movimientos y 
por tos críticos del ta PH B •;)<)mo tas ideas de descentraJ1zaC1ón. partlpación. subsidio diferenciado. prioridad a la 
1ivlenda popular. 1t.ienda como ,jerectio reconoamiento de tas organizaciones populares como promotoras de 
tos proyectos habitacionates. y vinculaC1ón estructural de la problemática habitacional con la cuestión urbana 
(SILVA e SILVA, p. 168). Por otro lado. lo que la PHB de la "Nova República" hizo de concreto fue la 
elevación de la renta exigida para los 1inanetamientos con elevación de las tasas de interés; decretó frecuentes 
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oiimes de los iinanciamientos para 1nmuetiles nuevos y usados. paralizó la oonstruooón de con1untc·s 
habttacionales populares. con media01ón de las COHABs. di;,..:;retó el desaparecimiento del BNH y d.;,I MOU. 
ocasionando, con eso, la pulve:rizac1ón ·1e 1;. >-.;.lít1c..a r1abrta•J1C·nal De la 1nédrta promoción de la d1scus1ón 
nacir:>nal sobre la PHB, donde •ji•<ers.:i·:; s.;,qmentos :;o.:,,a:.;,s pud1er0:>r1 .;,xp0)ner sus puntos de -;1sta y 
conseguiéndose formular una serie de prnpu.:stas el gc·t·1ern•::-Sarney fue al c·tro extremo de redum la gestión 
habttacional a la CEF e, 1nc~usi\'e, perrnrl1'2ndo qu'2 el Sane".' Central 1ntertinera en el área urbanc>-habrtaetonal. 
impnm1endo una acti.iactón es~":culatr.a y ·:on ac•:K·rres a¡o;nas a los c·t•1o;tivos y pnncipios del sector Lo que se 
mticaba del régimen rn11rtar. C•)íílC• en .;-se (8S·:· ·:le 0J.;-svia•:1ón ae los rerursos de la vivienda para 1ines c•tros. la 
naturaleza ernpre:.anal del BN H ele ,;,ntonc.;.s 1a Dülfnoa c,;ntra11sta y e-1 dl\lomo entre ob¡etl\los y reahzaC1ones. y 
otras vio'.:isrtudes. se acabó rep1Mn·j0 al final o.;,1 p.;,ri0°jo oe la tlueva Repübhca. llegando a una srtua01ón peor en 
algunas áreas que el final del gob1emcrFiguE<redo 

Con relae1ón a los p·)blador.;,s de 10s tugunos, ve·:1n.jades. "palafitas" y otros asentamientos irregulares 
y precarios. la porit1ca hat·1t3,:10naJ •:J.;, la N R represo::ntó la 1nstrtuc10nal1zac1ón del "sobretrat•ajo" y de la 
espoliación urbana que pasarm a ser asum1d0s •X•mo rnec·anisrnos de gestión habrtacional a través de la 
autoconstruooón y sistema •je ayu•:Ja mutua El resultado de este cuadro. fue el cree1m1ento acelerado de 
ocupaciones irregulares o "irnas1on.;s" VA po1Jlador.;,s s1n-tecr10 que. de forrna desesperada. encuentraron en 
este sistema de asentarn1e1w:- la única ;al1da a la ausE<ncia de programas habitacionales aocesibles. Este 
fenómeno 'f3 Yenia dándC•S'2 .jes•:::le 1986. o:.uando las ·,.arias aloadÍas •:le gobiernos electos por Yoto directo 
empezaban a responder a las presiones crecientes de los mo·.imientos de pobladores por vivienda y a la 
regularizactón de las tierras ocupa.·:::las Los casos •x·nO·::tdos fueron los de Espírrto Santo. en 1986, donde la 
municipalidad •::le 'lila Velha. at<:n•:::len·:l•:· las oeman•:Jas ·:::lel M~·v1m1ento por el Derecho de VMenda, desapropió 
terrenos oon recursc•s propios en !::.ac• P3ulo. en 1983-84, en la Secretaña del Bien Estar Social creó el 
FUNAPS. un programa que proveia recursos a tondo perdido. en Sao Bernardo. SP, donde la "Assoeta930 
Cornunitána" dE< .;,st.;, rnuniap10 •>=>nstnr¡ó en sistema ·:le ayuda mutua. la Vila Comunítária con recursos de la 
AJoaáia. Eletropaulv y do;:I 9r,,b1emc· del estado. a tra>~s ·:l.;;I CDH Éstas fueron algunas de las iniciativas que 
pasaron por fuera •:le! .;:ontrol •:Jel SFH Entretanto. con la e<•ns.t3nte ·:::l1sm1nución de los programas financiados 
.je la tl R. la; rnum~1pal1•:Jades y gobiernos estatales ya no •:!aban más cuenta del alto índice de ocupaciones. 
transformándose porten·:·rmente. en el 90b1emo-Collor. en una srtuaetón crónica y cotidiana. En los capítulos VI 
y VII, abordaremos este f.;,nórneno <;n la región de Flonanópol1s que oreC1ó a partir de finales de los 70 y se 
incrementó en el peñodo de la Nueva Repubhc.a 

Además de la produooón dE: >1>1endas e 1rnplantaC1ón de servicios por proceso de autocons'trucción. el 
patrón dimensional de la ·mienda pro•:Juc•da oficialmente. atraves principalmente del PHMH (Programa de Ayuda 
Mutua) del gobiemo-Samey. siempre fue el mirnmo. siendo que en la mayoña de las obras éstas no contaban 
con las condiciones adecuadas de 1ntraestrucrura y seMC10 de apoyo. En ese sentido, las obras 
gubernamentales - en el perÍ•)•:Jo durante y •:::lespués •:Jel BNH - siempre implicaron un concepto de carencia 
r1abrtacional corno el .:Je "défiort har:>rta0(•nal". ;,ntend1éndose esto e>:>mo la diferencia entre el número de familias 
nee>?srtadas y el de unidades habrtaaonales ofertadas. cons1derandose a la luz de los patrones mirnmos 
establecidos (92). 

Teniend•:< en cuenta el análisis r1asta aqui rE<aJ1zado, podemos conciuir que la oferta nacrtacional 
siempre se. ·jió t.a¡o el crrteno cuantrtatuo. numénco y mercantil en detnmiento de las adecuadas condiciones 
urbano-habrtae1onales y ambientales de la poblaaón-meta que los objetivos iniciales fijados por el BHH~obiemo 
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aparentemente pretenefia alc-.anzar. En cuanto al SFH. siempre fue y <:-OntJnua siendo un sistema ñnanetero en 
donde Ja vivienda es tratada corno mercancia. Jos fonaos FGTS son operaaos ovrno capital. 

El gobierno-Samey reprodujo en términos ,je implantaaón. urbanización y tipología habitaClonaJ los 
patrones de los gobiernos militares: centralismo a•jministratr.o y pormoo; definición a pn~vt y teono•:fátJca •jel 
padrón habitacional y urbano y correspondiente reproducción de modelos ya extensamente •xrncados por 
órganos profesionistas. como Jos arquitectos. 1ocalizac1ón urbana perrfénca de los con1untos r1abrtaC1onaJ<:s. 
pobreza constnxtiva y •:le recursc·s. utJhza~tón do; materiales tra·j1e1onales sin avance s1grnfioatr.<o en los 
matenales aitematr;o:1s que implicase una profunda 1rnestigaClón ambiental y oonstructr;a; ausenCla de 
vinculación con los centros de 1m·est19a0tón cjentifie<.>s y/o un1Yersrtar1os (93) 

A pesar de la instalación de la llamada "tlova República". con la saJi•ja del qobiemo militar y el inieto del 
proc-eso denominado de "transición d¿mocrátJca" :a ·:-oyuntura ¿conómica y pofrtica y el perfil de la gestión 
implementado por el gobierno antenor no se "11teraron sustanetalmente el nivel de desempleo continuó elevado. 
a pesar de las flutuac1ones conyunturaJes En l•)S •j•:>s ultlmos años. Jos sueldos habían alcanzado Jos índices 
más baje>s de la historia do?I tr¡¡t>E.Jc- asala11a.jo ael ~·ais. y. é')mo oonsecuencia . .x>ntJnuó la corrosión del pago de 
los inmuebles sot're los sueldc,s. ademas •je todas las v10tsrtudes administrativas y pormcas de un sistema de 
gestión que pretendía. como en d período .je Figueredo. la "partietpación comunitaria". pero con el control de los 
pobladores y perseguiendo •)t•1etr.<os ,j.;, r1.;,g8mc-nia pofftlca. 

Durante la gestión de Sarney ( 1985-1989). el 9ob1emo prácticamente ha actuado en el sistema 
operacional; es decir. ha trata.jo sólo del prnblema de la "inadimplencia". adoptando medidas como la 
"equivalencia salarial" (ajuste del pa9(• mensual del inmueble a la alza de Jos sueldos de la categoría profesional 
del usuario). debido a no sólo a 9aran11zar minimamente el retomo de las inversiones del sistema-SFH. pero 
principalmente por la presión del mo·;1rr11emo ae los usuanos derechohabientes. 

A.unque hubo modlficae1ones institucionales del SFH c-0n la "extinción" del BNH en 1985 (en verdad el 
sistema en eseneta continúa el mismo hasta h<:>y). la transfereneta de la gestión del sistema-BNH a la "Caixa 
E~n0m1•:a Federal" (CEF) y la <:f'eaaón ael "M1n1steno de Hab1ta9ao e Desenvolvimento Urbano" (MHDU o 
MDll) (1nicBtiva p(•srtr;a que 1nt>?9rc· l·:·s c•rganos antes separados que trataban de las pormcas habltacionales y 
urbanas). el deflett habltaelonaJ continúo elevandose La presión 1nflaetonana se mantenía. la crisis se profundizó 
y disminuyó enormemente el acoeso de los traoa¡adores asalanados a la VIVienda. No sólo Ja población de bajos 
ingresos no podía tener su vivlenda como también la de mayor poder adquisitivo. revelándose un proceso de 
pauperización generalizada y deterioro creaente de las condiciones de vida en las ciudades. como Ja falta o 
precariedad de transportes. infraestructura etc "fa en los útt1mos aiios del gobiemo-Samey. debido a la pormca 
de corte de Jos gastos públicos. hubo una reducccón drástJca de los recursos destinados a la vivienda en oerca 
del 60%. a través de la por1t1ca llamada "opera•;ao desmonte". en donde el argumento gubernamental de esta 
pormca era de que los gastos públicos eran la c.ausa de la inflación. Por la segunda vez. hubo también Ja 
reestruoturaC1ón del MHDU. separandose la esfera habltaaonal de la urbana y otras medidas. como la 
disrninuc1ón o reducción de algunas atnbuaones de 1as CGHABs y transt'erencia de los recursos a la iniciativa 
pnvada de la oCJnstrucción y pdrte de la gestJón habltaaonaJ a Jos municipios. sin contar éstos. en contrapartida 
c.on los rewrsos suficientes Sin embargo. aquel Ministeno también será extinto. demostrando el gobierno una 
actitud autontaria. a pesar de los reciamos de la soaedad civll. como fueron las manifestaciones de varias 

. organizaciones profesionales. como "'I "Instituto d"' Arqurt,,tos do Brasil" que protestó contra el cierre de este 
órgano. 



~~· 
Apoyándose en parte en las propuestas formuladas ,;,n el Relatono Final del "Debate Nacional sobre la 

Reforma del SFH", comentadas anteriormente, el gobierno formula una nueva porrt1ca urbana ;< r1abrtaC1onaJ. 
que desafortunadamente no tuvo mayores rep8rcuciones. sino apenas resueño en los discursos, pero 
repitiendo los vicios del período anterior Las experiencias que tubieron algun avance fueron. por e1o?mpl•:. las 
soluciones autónomas y locales de los varios programas municipales a las cooperativas generadas por los 
propios usuarios. como oe-'lJrriÓ en algunos munic1p1os del ~,3.ts Aunque de forma aislada y ·jeswnnnua. se 
proponía el desarrollo •je la investigación 'f o:>penmentac1ón de te•:nc·logías alternativas (como del bambu. -:1 
suelo cemento de la COHAB de OJntJba y las c.=ntraJes de produ=ón en argamasa armada en algunos 
estados). También se formulaba la Y1nculac1ón de programas de preservaaón del patrimonio arqurtectónico con 
la porrtica habitacional como fue el proyecterp1loto de Olinda. en Pemanbuco. noreste de Brasil. en comenio del 
SPHAt~/Pró-MemóriafBNH). que S8 c.:.nstituyó en un e¡emplo elocuente. Ese período fue neo en la creación de 
nuevos instrumentos jurídicos. prin0tpaJmento? en -el campo de la acción gubernamental a nr;el municipal de la 
gestión habitacional y urbana. desde las leres municipales de derecho real de uso de la tierra y el impuesto 
territorial progresrvo hasta las d1scus1ones de la ley de desarrollo urbano (94) 

A pesar •je que la Consntuy-=nte no avanzó en la mayoría de las propuestas planteadas por las 
organizaciones populares (corno el "Mov1rn1ento flacionaJ pela Habrtayao"). entidades profesionales, sindicales y 
porrtioas, se aprobó entre vanos puntos la tunoón soaal de la propiedad urbana; desapropiación para áreas 
ociosas o subutilizadas; impuesto progresivo "usuoopiao" de 5 años para terrenos hasta 250 m2, el transporte 
colectivo como ser.1cio E:sE:nc1a1. y la c-bl1gac1ón de tener planes directores a todos los municipios con más de 20 
mil habitantes (95). En un cua·jro de mo"11i;:a01ón soc1al y política que recordaba los mediados de los años 60, lo 
más importante del proceso de d1scus1ón sobre la Constituyente de 1 988 fue el significativo avance de los 
movimientos sociales organizados. o:.mo las asoaaciones nacionales de los derecllohabientes del SFH, el 
movimiento nacwnal por la YMen•ja. el resurgimiento de organizae1ones de pobladores tradicionalmente 
combattvas como la FAMERJ. FACRAB (Porto Alegre), y otras. Todos esos movimientos soaaJes forzaron 
avances en el amb1to urbano-habrtaaonaJ. en el área gubernamental federal, a pesar de las V1asrtudes que en 
este apartado oomentarnos. y en las adm1nistraaones municipales, se pasó a experimentar dtversas 
expenen~as democráticas y ~·arti0tpatrvas (sin las comillas), corno principalmente en el campo popular y 
autónomo. 

Por último. cabe destacar la porrtica de transferen~a de las atribuciones de la CEF para la iniciativa 
privada. :··cho que fue retomado por el gob1emo-r....-011or después con su política privatizante. Denunciando que 
los propósitos del programa habrtaaonaJ anunaado por el gobierno díticdmente se cumplirían, el secretario de la 
COHAB paulista, Adriano Murgel Branco. presidente del "Forum Permanente de Secretários de Habitayao''. 
decia en 1988 que "en ~ao Pauk>. fas repenvs1c;v1es ae las medidas redera/es en el área de la f·Menda popular 
reduciendo fas atribuct<mes de las L<-7HABs }" c:ana/i:ando n:cursos de ta CEF direct~en~ para los 
empresart • .is de la C'<mstrucción cMI .tilerm tas n'lds c.,íl·er.sas"E ironizando continuó: "Esta pelícuta .. ~a la fimc.is", 

!fil 
¡ 

fid ¡ 

.... 

sugeriendo que las viejas escenas. observadas a lo largo de 22 años de BNH, recientemente extinto, peñodo en '-
que el SFH privilegiaba todo. menos o en menor escala a la población de bajos ingresos, estaban volviendo y 
con imágenes borradas en negro y t•lanco (96). Denunciaba también la "instrucción 58" de la CEF. del 18 de 
abnl de 1986, que concedía a los empresanos finanaam1entos de hasta 1 .500 OTNs por unidad ("Obriga90es do 
Tesouro Nacional"). También acusaba la trans1erenaa de recursos directamente a la FIESP ("Federayao das 
lndústrias do Estado de sao Paulo") en e<:·nvenio oon el "Ministério da Habita<;ao" y CEF, sin mediación de la 
COHAB-SP. 
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E! periodo de IB Hdesregu!ación • del gob1emo;_,.<:>11or: una Hoan'oatura • del go/Jiemo-Samey .Y de 
Rgueredo: 1990-1992. 

Como prome.sa de campaña electoral. Fernando Collor de Mello. apoyándose en un déticrt nacto:>nal que 
estimaba en 1 O millones de vt.¡¡endas. estableció una programación de inversiones en el sector habrtacional para 
el período 1990-1994. \lendo de 547 356 unidades habrtadonales con un monto de recursos de 3 millones de 
dólares para 1990 hasta 1 016 518 urnda•j"=S CC•n r€'cursos del ord<;,n de 7 357 millones de •jÓlares para 1994 
(97). Sin embargo. de r1eN1(• lo que asistimos hasta 1992. fue una g.;,stión qu€' marcó un periodo •je la may.:-r 
rec.?s1ón '2:n la oonstrucc1ón CMI expH1mentada en el país y los menores indices de ñnanetam1.;;ntos para la 
vr;ienda. tanto •je interés social corno de los sectores de mayores ingresos. además de ser un período de 
continuas incongruencias E: 1ncoheren·~as .:ntre los ob¡etr.os retóncos. medidas anunciadas y las a·x~ones 
concretas de los programas. 

En lo que se refiere a la p·;írnca urbar1o-habrtacwnal del gob1erno-CDl1or. podemos resumirla en las 
siguientes medidas y acC1ones 

a) Suspensión de los finan:1arnient•)S .j.;, los inmuebles nu":vos. tar1to por los fondos sociales -:orno 
FGTS y el FCVS e>:•rno ~·or el s1st'2ma .je 3!"1NTO ,je\ SBPE. poírtica que rNnpía con la práctica de liberaetón de 
flnanC1am1entos de los gob1€'rno:. anteriores. 

b) CanalizaC1ón de la polmca r1abrta.:1onal a través del "Mirns1éno da Ac¡ao Social" (MAS - 8f1tigua SEAC 
(JE:\ gobierno-Sameyi. 1mplementándc-sE: prc,,~ramas ·:Je alcance limitado y con fondos federales propios. como 
fue el PAi ("Froqrarna de Ac.ao \mediata"). ante las ambiciosas metas de abatir el 30% del déficit habrtacional de 
1 O millones en ·tres años. esta práctica r.:prte la poírnca ciientelista del gobiemo-Sarney y matizada por la 
demagogia: 

G) Me•:Ji•:Jas ñnan:1eras •je "m1nudeo" que se ·:ara·~t.,,nzar•)n por cDntinuas "Medidas Prov1sonas" y de 
corto plazo oom0 fuer,,n to<01s1c8rno?nte en 1.:.mo al rea¡uste de los pagos mensuales del inmueble fin8f1etado y del 
pago d€-I ~.aldo deu.jor. y los referentes a la reformulaetón de la ley del 1nqu11inato. la cual restituyó la llamada 
'".jenunC1a ·~acia" de los oxrnenzos de los 70. en función de la presión y favorecimiento del caprtal inmobiliano y 
de los prop1etar1os de 1nmuet•les 

Los dos plar1es económicos implementados por el gob1emo-Collor ("Plano Brasil Novo" o "Plano C-0\lor 
I". rnar.:o/1990. y "P\8f1o Collor 11. enero/1991 ). cuyos impactos en la economías y en la sociedad analizamos en 
el capítulo antenor. para el área urt·8f1o-habrtae1onal y de la construooón en general. causaron una recesión sin 
precedentes. a través de dos medidas drásticas el "bloqueo" de las cuentas de ahorro. que era la base del 
sistema-SFH. principalmente para la vMenda de la poblaetón de ingresos medios y para programas de 
urbanización en general. y la suspensión de los fin8f1ciam1entos. medida que ocasionó una paralización 
generalizada en el ser.tor .:Je la c'°Jnstrucción (98) A pesar de las promesas del gobierno de liberar recursos para 
programas habrtae1onaJes. vía financ4am1entos (pues la V!Vienda de interés social era 'financiada por el PAi a 
través de la secretaría .,inculada a la pres1denC1a) .. jurante los años de 1990 y 1991. prácticamente no hut·o 
finanC1ac1on.;,s. 10 que O)nilevó a la se9mentaetón y especiali:ación del mercado inmobiliario a los inmuebles de 
lujo cümo forma d€' captar recursos y ganar1cias Las medidas restnctivas gubernamentales provocó el 
emperorarrnent•) rnayor .je la ~·rot-lematic.a urt>ar1o-habrtaetonal Después de 1964. fue el período en que menos 
se 1inar1C1Ó y se ~·roau10 vMenaas y c.onstruooones en general 



El único tratamiento directo a la vMenda por e-1 gobierno tue la <mplementaetón •je programas 
habitacionales por el MAS (directamente "'nculado aJ Pres1dentej cuyo p.;,rñl programático era rnuy serne1anr.;, :1l 

"Programa Nacional de Mutiroes Habrtaaonais". ~·HO con aJgunc·s ra.;:gos pr1Vat1zantes Pr·:·metiendo t·aiar .:1 
déficit habitacionaJ en 30% entre tres y cuatro años (99). el gobiemo-O:·llor creó el "F1ano d.;, A~o lmed1ata" 
(PAi) que. en cierta medida. repetía los ·'.lb¡etr;os y aoc1ones del "PAi" del período de Rgueredo Sin embargo .je 
esta vez. ese Programa tenía mucho menos recursos y pro¡:,::·nia una pormca de "descentra11;:3f'' .:1 s1~t'érna ·:le 
gestión. pero de forma "desreguladNa" o s.;,a. trans1inen•1o a la 1nt".'lativa pílVa•ja la 1nt>:1atrva 1a 9es11°:·n •1el 
sistema y tener ao.:~so direC'to a los f,)n•:Jos SBPE f FGTS Aunque manrenia y reproducia la misma s•sternattc.a 
del gobierno-Sarney. como la ~ntra11zaetón de los recursos a la ~'Menda popular en el MAS .. Y .;,I área del FG TS 
y ahorros por la CEF. pret.,,ndia implementar una gestión que iba .;,n direC01ón a la pnvat1zac1ón del sistema 

El PAi consistía en destinar •Mer .. 1a a 1c,s ''oj.;,scarrusados". corno caracterizaba Ceollc.r "'n su carnpaña 
electoral a la población en extrema p(·breza. y en la gestión inic1aJ de su gcbierno. créditos supue;;tamente 
accesibles c.:.n tas siguientes características 

a) Población-meta de. ingresos hasta 3 :alanos minrmos. 
b) El programa C<:>ns1stía en -:·~nstru1r casas de 20 m2 en prome•:1io. •)On tasas de interés del 5% de 

reajustes mensual y el 1 0% sot>re el va1or ·:Jel fínanciarniento. 
e) El usuario debería tener un terreno para 1nscr1b1rse en el Programa y para poder comprar los 

materiales que serían a pr.;,cios accesibles. 
d) El usuario se responsabilizaría por la infraestructura urbana. 
e) Proponía el Programa desburocranzar el SFH. desGentralizar la gestión tradicional y permmr la mayor 

participación empresaria/ en el sistema el a~so de /as constructoras aJ FGTS. con tasas bancarias ba¡as; 
f) Seria intermediado por la "Secr.;,tana ·:Je A930 SoClaJ" que tenía ingerencia directa del presidente de 

la República. 

Sin E-mbargo lo que vimos a lo largo dE' 1 991 hasta 1992. fue 

a) PN las características del programa acabó ne• s1en<:Jü a.~c,;:s1ble a la población pretendida porque 
• la ma¡0ria •je la pob/aC1ón de ba¡•)S rewrsos y ''.jescarrnsada" no poseía terrenos de forma legalizada. 

siendo que la mayoría vivía en condiciones 1/egaJes. 
~el precio de los materiales otreetdos aJ deredlohab1ente acabaron siendo regidos por el mercado. lo 

que gen<:1 o un proceso especu/atrvo y tomó 1na~s1ble su compra; 
• oomo en el sistema habrta01onaJ .:le los 9ob1emos antenores. el Gobierno asumía la implantaetón de la 

infraestructura básica (agua. luz. alcantanllado. paVJmentaoón. etc). cuyos costos eran altos Como el usuano 
tenía que asumir estas obras. acabó no pudiendo responsab1l1zarse por este encargo. pues no tenia los 
recursos suficientes. aunque lo hiaera ba¡o el sistema de autoconstrucción por ayuda mutua o comunitaria. 

b) Los empresarios acabaron teniendo ao.."'€so al FGTS. sin control del gobierno y de la población Lo 
que el gobierno llamaba de desburocranzaaón. acabó siendo píiVatizaaón de la gestión habrtacional; 

e) Con lo antenom1ente señalado. el pre0to final •je la YIYlenda subió muy por amba de las oondietones 
promedias de recursos de la poblaaón a que se pretendía atender Por "'lemplo. en el inicio de 1991. el renglón 
"Vivienda" era lo que más presionó el INPC general ("Índice Nacconal de Pre90s ao Consumidor'). siendo que el 
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INPC-vMenda aumentó el 2.272.44% en 1990 oontra un prome<:110 •:le los <:lo:-mas gastos de 1Jna t¿;m1ha •Jel 
1.650.00% (100). 

Lo que pasó fue lo que ocumó h1stóncamer1te oon los pr.;grarnas del SFH e:n los 70 desv1ac~ón de los 
recursos y del programa a tos sectores más solventes de ta población y en algunos casos para la ciase me•jia 

d) Como el PAi estaba intermediado por el MAS. se reprtló el rrnsmo proceso ctienteíistlco del Gobierno 
Sarney. donde la mediación poírtlca Nn los gobiernos estatales ·:iue apoyasen al gobierno f<;,•:leral. por e1emp10. 
era el crrterio más importante. Con ello se repetio?ron los rr11smos errores del SFH de los 70: cemra11zae1ón por e1 
MAS en cuanto a mediación poJitlca. pero descentral!zaaón o pnvanzaaón de la gestión de los recursos. es 
decir reproducía to peor .je ta gestión r1abrtaaonat 

Otro aspecto importante es que en término·~ de implantación urbanistlC'.a 'f programa arqurtectónioo. en 
nada inovó et PAL reproduda et ;1e10 patrón ·:lel SFH. a tra·;és de la padronizae1ón tipológica de la implantación 
que no respecta los recursos ambientales. 1nrne.j1at1srno oonstructrvo y adope1ón de crrterios mínimos y de baja 
oali•:lad. etc. En síntesis. r>9presentó un r.;.tr•)•)E:SO -=n la pc·írtlca habrtaaonal con relación a los gobiernos 
anteriores. 

El me¡or análisis del PAi y del c0n1unto de la poírnca hatlrtaaonal implementada por el gobtemo-Color. 
que r1emos encontrado. y que 1ne1uso pr.;,'ileron las consecuencias que apuntarnos arriba son los 
planteamientos del "Relatório" del "I Encontro tlaC1c·nal da Moradia" \v'ivienda). realizado en Goiania en los álas 
20 y 22 de iulio de 1990. Además de representar la YOZ de la mayoña de los sin-techo del país. a través de sus 
organizaciones. el do.:;umento e:<l'resa básicamente las demandas acumuladas no sólo en el peñodo en 
cuestión. como con relaaón a los largos años de luclla y de carencia. El texto de Mario Santiago. que fue el 
t.;,xto-base de análisis de la "c•Jyi.mtura habrtaacnal" .jel evento destacaba los siguientes aspectos generales: 

a) Por más expr>?sivas que s>?an las lineas de cré.jrto implementadas en dos décadas. desde el inicio del 
got>1emo m1lrtar. E:stas han demostrado que no han resuelto el défioo habrtaoional. así como tan poco la 
resolución de este probiema se hrnrtó exclusr,arnente a programas vinculados a terrenos urbanizados. bolsa de 
rnatE:nates o módulos prdatmcados 

b) La •'.)l..Ji!stlón central está en una p·:.fmca hatrtaetonal que ha prwitegiado et mercado inmobiliario y a los 
agentes pnvados del sector. los cuales se aprovecharon de los finane1amientos a largo plazo como un poderoso 
instrumento de "especutaetón inmobihana" (com1llas del autor) Este sector acabó controlando y dirigiendo la 
porrtica habrtacional. sometiendo las necesidades de la pobla01ón a los intereses comerciales; 

e) Esos fueron los pnnoipales obstáculos que 1mpid1eron el SFH de alcanzar sus objet1Yos sociales. a 
pesar del expresivo volumen de recursos muy supenor al que hoy es destinado al sector habrta<lfonal. 

Con relación al PAi. resumimos to s1qu1ente con relación al documento: 
a) Et PAi representa un brutal retrocéso a la peor de las poírticas del SFH. igonorando tas experiencias 

acumuladas; 
b) El Plan utiliza apenas mecanismos finaneteros para la producción y comercialización habitacionales. 

to que permitió .;,t uso de instrumentos de especulaetón financiera y que acabó impidiendo ta realización de los 
objeti'tos anunciados incialmente: 



~66 

e) Atribuye a los agentes pnvados 1a promoetón •je la ·;Menda pc·pular permrt1endo su ao.xso d1rt?ctc' a 
los recursos del FGTS, en w¡o trárnrte n•) .;,stá pr.;,VJsto C'Ualqu1er C>)ntrol por parte de los dereehohab1entes. en 
este sentido. el F'fan representa un paso atrás c.:·n relaetón a los F1anes de los gobiernos antenores. 

d) El F'fan es centralizador e inter1en·~onista. cuando atnbu¡e al "M1nisténo da A.,ao SoCtaJ" (MAS) la 
función de aprobar cada uno de los pe•Mos de empréstrtos. lo que ignora lo que establece la C«JnstrtuCtón el lo 
que se refiere al papel de los rnun1cip1os -?n la ge~.nón urbana .. El Plan vincula el Gobierno Federal dtrectarnente 
oon el agente promotor. disminuyen.jo las atnbu•:••mo:s -:l-=1 g•)b1erno muniCtpal. reduciéndolo aJ papel de agente 
promotor intermediario. y lirnrtando la partJcipa.:•1ón de lo:•s p•:.t>ladores vinculados a los programas nabílao:•onaJes. 

e) El F'fan descarta cualquier tipo .je subs1d10 1ns1sne,ndo en el pnnC1p10 de la autosuste,nta·~ón. Nmo Ja 
transferencia a los compradores del cc .. ;;10 •jo? la infraestructura. que normalmente es garantizada por Jos 
recursos públicos; prrv1legia la actua-:16n rJe J•:s agentes ~·nva•jos <:n este proooso El PAi regnde. así. <:n lo que 
fue incorporado por los programas de 1-:.s g-:.b1emo)s antenores (101 ). 

f) No hay la definición de una pc·frtl·:a .je reduooón de los costos ·,- ampliación de la oferta de los 
rnatenales de construooón. siendo que la 1rnplernentaetón de la "bolsa de rnatenales de constru=ón" en 
realidad se limrta al ofrec1m1.;mto .je fineas de •:fÉ-•jrto para su adqu1s1ción. pero con base el los precios de 
mercado. lo que ac.abó esta med1(Ja 51r11en.::io ·:le estímulo para el aumento de los preetos e inV1ab1l1zar el 
programa como un todo ( 1 02 ); 

g) El Plan se caractenza por una 1nadrrns1ble ·m1ón simplista de la crisis habrtacional. desconsiderando 
totalmente la enorme expen<:nc1a acumulada)' to•::las las c.rít1c:as produCldas a la PHB; o sea. se destaca por su 
carácter regresivo a nr;eJ soC1al. ampfia el po•::ler de la 1ntCtatTVa pnvada y reduce las posibilidades de control 
social; 

h) Por último. igualmente qu.;, en el gob1erno-Samey. este Plan puede ser comprendido como un 
instrumento que. a través de la uti1tza•:1ón 0:1t-:nt.;,1tsta del programa habrtacional. tiene como ob¡etiYo no 
declarado fines electorales y de 1e9rtimación pc·íit1cx>-1deológ1ca La falta de especificación de los cntenos de 
distribución de los recursos y Ja .xntral1zaC1ón de la a¡;robaCtón de los operaciones por el "M1nisténo da A<;ao 
Social" son e¡emplos de ello (103). 

Teniendo c>:>mo base el trat•a¡o de siete grupos de d1scus16n. el documento del "I ENM" conoluye 
oon propuestas alternativas a la porrtica naortaCtonal •::lel gob1erno-Collor. así c<:imo de carácter organ1zatiYo en 
términos r<c, "banderas de lueha" (como la reforma agrana y urbana; la regularización fundiaria y otras). 
medidas ._;'.,, carácter financiero (oomo la creaetón de un tondo espeCtal para la VIVienda popular y aplicaCtón 
exclusiva del FGTS a este sector. etc¡ y rned1das de ·:carácter porrtioo (como participaCtón directa de los 
pobladores en la gestión habrtae1onal. cambios del sistema SFH. lucha contra el PAi; etc) (104). 

Con relación a las otras acr.Aones aubernarnentales en el área habrtacionat e intentando buscar 
disminuir el enorme déficit del FGTS. FCVS y también del sistema de ahorro del SBPE (105). además de Ja 
me·::lidas de suspensión de los finanCAam1entos y bloqueo de las cuentas de ahorro. las medidas en el "minudeo" 
de la porrtica habrtacional del g·)biemo Collor fueron las medidas pro~isorias en lo que se refiere a los rea¡ustes 
de los pagos mensuales de los inmuebles ñnan:1ados por SFH. así como el pago del saldo deudor. También 
implementó medidas como la ref<:·rmu1ac1ón •j-: Ja ley •:le! 1nqu11tnato que acabó por "resucitar" la llamada 
"denuncia vacía". ley creada en los 1n1e1os de los 70. y la CfeaCAón de los "fondos inmobiliarios". Un medida que 
avanzó con relación al periodo antenor fue la reducaón de los 72 días para 5 días el plazo para las empresas 
transferir los fondos del FG TS a los bancos A dlferene1a de esta última. las demás medidas respondieron a Ja 
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tóg1(.a rentao!!ista del gobierno, i:-n ~1 rn1~.rnl) .:-st110 1j1? h)S got•1t:mos ~nt~norf?!s Las "ana5 1n1N~ttvas 

guoemameniales de reajuste de íos pagarés r.;,petian .;,1 maratón ae tos goo1emos Figuereao y Samey C;On 1a 
diferencia de crear ventajas para el pago de la d;,uda restante ísaldo dE:udor) pdl"a el derechohabient.;,_ con o;,I 
(•bietivo de bus.car dinero inmediato. c.vn .;,llo. p12nsaüa el ·~·~b1em·~ d1sm1nu1r el enom1e déficrt do¡,I FGTS y p,·cs. 
que continuaban a creciendo (106) · · 

Sin embargo. a medida que el ·~ob1erno 1::,.-:,uor ~.r,0pu9naba en su pro9rama la "desregulae1ón estatal". 
buscando ot·¡etTvos pnvatizanto::s •:•:·nfo:·rme t•:· ·X·mo::nram•)S "'n el •:apirulo antenor. las medidas refer1•jas 
respondieron también a la Jóg1ca pnvat1sta ,-_, .::l<? merc'8d·~·- -,1os-ndo s<?ns1t0le a las presiones del caprtal 1nmot•1llano:· 
y de la construC<)lón en g.;.neral segun le. que pudimos ~·resenOJar _v que fue •jP..'Ulgado en los órganos-. de 
representac.lón de los ernpresar1ús •Jel seo:tor y rn.;,.j1os per1odÍStKhS (1 üi) Cr-?ados por Jos "Planos Collor 11" ¿,n 
septiembre de 1991 los fon,jc,s 1r.mot·1hanc·s <:·b8•j8<:'an a ia lé·g1ca rJel mer0:ado en el sentido de crear tu.;;,ntes 
de financiamiento pri'-rados. que no tenian ·:om.; pnon.1ad la 'ifilen•ja, pero el caprtal en qeneral y el constructor 
en particJJlar. así C•)mo fue la creación ·:Je las letras h1poteo:anas .je la CEF ( 108) · · 

El resultado del •:'0n¡unt(> de me 0j1das 1rr1plernentadas pN -::1 gobierno Collor en el área habrtacional tue 
la agudiZ8•)1Ón o:1e la ¡:.r•:·t·lemáti 0:a hat·rt3•:wnal n•) s(·IO para la pé·blac1ón °je t•a¡os ingresos. que ya se tornaba 
crónica. o:•mo también para ia llama 0ja ".:~ase mied1a" ta waJ fue afectaba tanto por el proceso inflae1onario -
aunque d1sm1nuyó en el ~·nmer ~.erne~.tre de 1 990 volYlo a crecer a finales de ese año - . como por la suspensión 
de los finanetarnientos pút·l1oos a trav~s •Jel sistema ar1orro-SBPE Con eso se quedó sujeta directamente a los 
preetos especulatr.·os del merca•:l•:. •Je la •Menda ~·c·r compra y v.;;,nta y en la wienda rentada. Los propios 
medios de drfül9ación del s-::ctor pnvado ·:io;>nunc1at0an esta srtuac1ón ( 1 09). 

Como señalá'iamc.s en .:1 aparta<:lo reíerente al 9obierno-Sarney. muchas empresas quebraron. y el 
E~tado asurrnó sus deu-:ias at.sor.iéndolas 0:·rn0 ·:leuda pública Por otro. se propagandeaba el libre mercado y 
·:iiversos me 0:anisrnos ·:Je •:apta.;1°:-n -:Je fc·nd·:·s 1nm•ct·1l1anos. llendo ".lel apo;,rteccionamiento del sistema SBPE 
hasta la C>:•mers1ón •:ie la ·:ieuda e>-rerna o;,n 'tonus· 1nm0b1hanos Lo que no se hablaba o analizaba era la 
fragilidad que se ha ·=•:.mpror.a•:io en el sistema prr.-ado de C'3ptae1ón de recursos. como fueron los oonsoraos y 
las "letras 1nrnob11ianas" oue -?staban su1etas a las 1luctuac1ones del mercado ñnanaero. proceso que los propios 
os-rnpr.;;,sanos wt1caban L·:· que menos s.; •Jt¡.; ru.; ":n le- que se r.;1.;;,ria a la arnp1tae1ón de la naturaleza soaal •:Je 
lo)S ot•¡-::ti\<o·; d.:: la poírttca nabrtac1onal y su corresp·:·nd1-::nte saneamiento. como lo propuseron los pobladores 
en el "I Encentro ~1a01onal da Moradta". Citado anto;,normo:nte Desresponsab1lizan la iniciativa pnvada del 
problema y descargan toda la culpa de la supuo;,sta 12.1'2n·:<a .je\ sistema SFH en el Estado y su "burocracia". Hay 
qu;; 0jrferen01ar estas manifestaciones criticas de los empresarios ".lel seotor 1nmobiliario de las critlcas que se 
habían hecho desde est1xliosos de la política MbrtacoonaJ y órganos profesionales como el IAB ("Instituto .je 
Arqurtetos do Brasil"). por e¡emplo. _y los moVJm1entos populares de >'Menda. hasta posiciones manrfestadas en 
la Discusión Nacional sobre Reforma del SFH. prnm-"J'ildo por el gobierno-Sarney en 1986 y después en la 
Asarnt•lea C.:-nstrtuyente •je 1988 ,l.unque pr-:·C·C·ni0:r1 ur.a ,jescentral1zación de las gestión estatal de la vivienda. 
•X•mo la mayor participación y control v•pular ·:. ·:i-:: la sc.CJeo:iad civll de !os recursos del sector y de la gestión de 
:os programas habrtacionales .;,;tas pos1c1on.:s ¡amás ;:-re-pusieron la "desregulación" del sector. AJ oontrano. 
proponían la creación de un ór9ano .je la ,·r;ienda y incluso un Ministerio especifioo para el sector; la 
.jescentral1zaClón de la 9.;,stión •::lel F(o TS. o;,I aumento •:Je los fondos públioos para la VTVienda y su pnondad a la 
vrvien•:ia popular. y otras medidas Los os-mpr.;>sanc·s. ~·N 0tro la.jo_ aprovechando la "ola" oontra la centralizaetón 
exot-stva de la gestión de la política r1at•rrae1ünal quoe dB hecilo hube.. proponían la descentralización ñnane1era y 
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la disminución de los recursos públicos para el sector Son dos posiciones aparentemente seme¡antes ¡:·ero de 
naturaleza totalmente opuesta. 

Estos son algunos aspectos que más caracterizan esta etapa de la pormca habrtaaonaJ t·ras 11eña 
Retratan bien el resL11tado de 1nso~;encia del Esta•jo en matena urbana y habrtaClonaJ. 't e•1•jendan o;,I 
distanciamiento gubernamental en el sector. a pesar de los disoursos y promesas Los rasgos no;,•)lib.:rai.:s -je! 
Gobierno-Collor anunciaban lo que podría ser la gestlón habrtao::ional s1 no fuera su caida a ñnales de 1 99:? 

Arriesgamos la hipótesis .j,: que habria la tenden-:1a a agravarse aún más la pr·:·Dl<:mán-:a •.irt .. 3fl·:
habrtacional en el país. 0:-me> resultado de los re:agos con relaaón a las neoes1dades sociales acurnu1a•jas 
caso Collor hubiera continuado e-n la Presidencia de la República Despües del fracaso ·je los pianE-s ·Je 
contención de la imlaC1ón. de la caida a-:;eleraaa •jel PIB. de la falta de oomunicaC1ón del Estado c-0n la s0·~1e•:lad 
•:;ivil. a pesar ,je ser el primer gob1E:rno electr.· .j1r-:-ctarnente desde 1 964. se incrementó la grave s1tuaClón sc.oaJ 

Con la sustitución por el ·;¡ce-presidente. ltamar FranC>) al final de 1992 e 1niClo de 1993. empezó una 
etapa de la cual no tenemos una e-.-alua·~ón preasa y. a•jemás. sale fuera de la penod1zaaón propuesta (hasta 
el año de 1 992). En términos generales. podemos caractenzar la etapa ltamar Franco de 1ndefintetones y 
oscilaciones. por lo que hem•.)S as1st!·j~· •:le su ·;¡ot·iemo en el área económica. La pnondad de ese got>1emo a la 
situaetón emergente del hambre que o;e na e: .. panüJ•jO en el noreste. nos lleva a creer que el gobierno pn·:>nzó su 
atención en el área soetal. 

Nuevarnente. el país se .;,n,uentra en una fase de transición esperando las próXJrnas elecciones 
presidenciales para 1994. En 12stE: s-:r1Mo. ;e re~·lantean viejas y nue•·as cuestJones: las necesidades 
rezagadas; la discusión inacabada sobre el .jesaparec1m1ento del BNH: los límrtes de los programas en gran 
escala y en qué nivel articular o no con los programas desoentralizados de gestión habrtacional; incorporar las 
nuevas eY.perienc1as de alcadÍas o:•mo la ·je Sao Paulo (gestión Erundina). de Olinda y otras Ciudades. sobre la 
problemática de la owpaaón p~·r los >1n-re•:flo •:le terrenos desocupados y sujetos a la especulaClón fundiana e 
inmobiliaria; la dramátlca y aún oreetente pentenzaC1ón del trat•a¡o etc. etc 

3.3. causas estructurales y coyunturales de la poírtica habitacional 

brasileña: del dignóstico y tendencias al caso de Rorianópolis hoy. 

Para la realización de un análisis ;nterpretativo de las porrtioas del BNH y sus consecuencias. nos 
apoyamos en las contribuciones de Eva B. Szubert (1979) . Martorn (1985). Bolaffi (1979). Maricato (1979). 
Serran (1976). Bonduvj (1979). Ozarnra Silva e Silva (1989) y otros autores en relación al estudio de las causas 
del fenómeno habitacional en el Brasil. a la luz de las pormcas del Estado. Esta tarea teórica consiste en la 
realización de un pro<>:so de oonoreción que '{ª de la fenomenologia del caso estudiado a su esencia. 

Como el lector c-bservó en el apartado antenor. a 10 largo de las descripciones del fenómeno 
habitacional fuimos introduciendo algunas formulaciones o elementos explicativos. donde se ·.-an dando 
aproximaciones teóricas al objeto de estudi0 a través de "nociones" e ideas que ayudan para explicar las 
causas y determinacwnes de la realidad estudiada. Hemos verrficado. después de un primer anáJ1s1s 
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bibliográtioo y documental. y con bas€' en nuestra €'•.pen€'n01a en Brasil 1parti01pa(•(0n en •:>'.'>n9r<0sos. 
conferencias. foros. etc) al respecto oe 1a proú1emát1ca r1ao1ta0tonal que las orierentes expiicaetones soore este 
tema tienen distintos niveles de oonC<eaón teónca. La mayona de estos aportes se srtuan más en .;,I anál1s1s ,je 
carácter coyuntural que estructural del fenómeno o solamente en su descnpción. a pesar .je IC•S 1neqables 
méritos de esfuer;:o explj.:;ativo. Lo que pudimos investigar. <::-Onforme el matenal bibliogránco qu.a d1spon-emos 
Szubert. Martoni. Bolaffi. Errnin1a Mancato. y mas reetentemente N Bondukl y Mana O Silva e Silva. 
Marcus M.;:lo. Cuglielmi. Martoni Branco y otrns S(·n los que más han pr<:·fund1za•jo sot:-re el estudio <:Je! 
prot•lema r1at•rtac1onat t>rasileño Nuestro c·t>¡.;>tr<o. a 10 largo de esta irwestigación. ha sido de rastrear .:.tros 
autores que hayan estudiado este tema. oomo es el caso de tesis mas actuales sobre t>ste asunto 0<.'mo 
algunas del Posgrado de la FAU-USP. Sao Pau10. del PROPUR/UFRGS y otras 1nstrtuciones de 1nvest1gaetón 
en esta área de estudio. Algunos de ellos prnfund1zaron más los aspectos te•~rioos. otros en los heehos 
empíricos del fenómeno. etc. 

En este senMo. este apartado -:s parte de un esfuerzo de comp1laetón acompañado de un abordaje 
sot>re los aportes fe>rmulados por los autor'O's y una <:'-Ontnbuaón que 1nt'O'nta superar estos traba¡os. tratando 
de apro~1mar al rnáXlmo. Stgún las cond10tones .je! tiempo. recursos y d1sponib1l1dad del autor. a la explicaC1ón y 
predicción (comportarrnento t;,ndenC1al) de la probl;,rnát1ca r1abrta(,1onal brasileña y. particularmente en esta 
investigación. el análisis con base en la apl1caC1ón de los programas r1abrtacionales por el BNH. 

A continuaC>tón. intentaremos realizar un estudio que oonsidere aquellos sistemas teóricos ciaves para la 
e:<plioac1ón de la poírtioa habrtacwnal en el Brasil ( 11 O). teniendo en cuenta la lógica subyacente en las poírticas 
del Estado. a n1Vel económico. p•:>frtie-0"' 1d'0'01óg100. que explican las causas y consecuenetas de la penuna 
hat>ílaCJonaJ de las ctasses traba1aoc.ras c.usoándose lineamientos teóricos y empíricos que olarrfiquen y 
"solucionen". de forma tendenC>tal. la proúlemát1ca naortaetonal 

3.3.1. Un breve balance sobre ta evolución de los financiamientos entre 1964 
a 1992: antes y después del BNH. 

Reflexionando sobre la trayectona del BNH. hasta 1992. cuando se dá la caída del presidente Collor de 
Melo por corrupcción. podemos decir que el surg1m1ento del BNH y toda la trayectoria de la poírtioa brasileña a 
partir del golpe militar. fueron precedidos por un periodo dramático de un grave déficit habitacional y carencia en 
infraestructura y servicios públicos. ante una urban1zaaón acelerada y un crecirmento demográfico enorme (éste 
había tnplicado en 20 años) ( 111 ). combinado con la d1sgregaaón de la economía campesina y con la ba¡a 
absorción de la fuerza de trabajo. pnncipalmente en la producción. La proliferación en escala geométrica de 
asentamientos irregulares en la penferia de las ciudades denunciaba el crecimiento exponencial de las 
necesidades •je mienda y la incapacidad e inefieacia del Estado para atender todo ese cuadro de carencias 
(112). La aplicación de grandes inversiones en el sector habitacional. por el Estado. era ampliamente defendida 
creyéndose que la magnrtud del problema se debía principalmente a la escasez de oferta (MAl'ITONI BRANCO. 
p. 160). 
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C.on la porrtioa de fomentar 1nvers1ón e><tran1era de tc.rnia 1ntensr.'B. el BN H cref~ó t>urc.aati-:~ent,; .;,n 
una aparatosa y compleja institución r1nanciera. concentrando toda la gestión. oooro1naC1ón ~tacoón. 
distribución y aplicación de los recursos. a través de una crnpha red de agentes finanC1eros v ~-r.:·rncMres tanto 
públicos e.orno privados. Con ello. el BNH se transformó en la s.:gunda pot-::ncia ñnanc.1era .j.;I ¡:: ais. y 
probablemente en la primera institución fin3nciera a nlVel mundial .... 1ncu1ada a los programas habrta·:•onaJes 
Para enfrentar el déficit habrtacional de 7 rnrllones . .¡,n 1964. el BNH estableció una gen-=rosa rn,;ta -:Je 1 O 
millones de unidades en 1 O años para la p•:.t·laCJón de ba¡os rewrsos. la >:ual tue exactamente el ·.l~1i·:ff ·~ue 
Collor de Mello dedaró oficialmente "!n SU pc•ses1ón 1 6 años ojespués Los r"!SUttados dE- est•:>S •:ObJeTrvo~ SE
pueden ver en las gráficas en anexo. 

Sin embargo. lo que asistirnos a lo largo de los años. según datos del propio BNH. fueron .;;n síntesis lo 
que registran las gráficas (de A a >:). que sele•:mnamos de diferentes fuentes Pasaremos. ~·nmeramente a 
comentar estos datos y su evolución entre los años de 1 964 a 199Z. ar!Tculan·jo •:.on la evaluación que nace el 
BNH. a través de su presidente. sr Nelson da Matta. en 1985. y después introduciremos los autores critTe-0s aJ 
sistema SFH. Por úttimo. complementaremos •:.-on nuestra evalua·:1ón del peñodo más reciente. traba¡o ya necho 
en parte en el apartado antenor. 

Analizando las gráfic<ls en anexo. t-:-nemos a señalar lo :.1gu1ente 

1) Examinando las Gráficas 22. 23 y 24 y las Tablas 41. 42. 43. 44 y 46. con relación a la 
evolución de los financiamientos. tenemos a decir que: 

!. f./ En tém11n"'S aJ:IS<Vutc.'s n~~· un :ncren1ento de k'S rfnanctanlientos . .v de la pr<'cJUC<.YÓn de nwena-as 
pni7dpalmente entre los años < •• te ! 966 hasta l 98::¡83. ocurriendo una caicia abfvpf"a a parttr de esr,,s a,-'ít.>s k' 
que C< .. vnprueóa la 1..Y!~"'ls (.Ye! ~71ste.rna SFN' ~n el !·lc,01emt...,_Fi_que-redc.~. <.."'f.....,fl7<.." }'8 anaJiza171os en 12.' apa,rta,tc· 
c<.vre>spondte>nfe. el asc-:nS<' ·fe f..is monn¡¡enf<'S p<ipulare>s de ~"TJ.'1enda.Y la cYea<YÓn de la "4SS<'<Yapao Na<Y<"Vk31 
dos Mul!.ianos "(f:1erecl1<'haJ:l1entes) la c"t--a/ c<.'nqUtsfó .. ~·a en etpetfocJ<' de! _qobteffl<.>-::,-anie.~· a part!r de '"'-'.S'S la 
e>quMa/eneta-salan"al C<.m10 nos muestran las Gráficas 22 ;_"3_.v 2./ }"las Tablas 43 44 .. v ./6. en los añ<'S de Je 
197.9 )··· /!;783.. se c-lincentrarf..in ta n1a:>·or parte o~ las 1n~·e,1:,1()nes .-~- pn.10li<.X"'tón r,af){taac.v1.al. El /7/'n:/ .J,: 
inten11ediac1ón rtnanaera en la c.•.'nstru<"<.YJn en k'S cYTX<.' años de !979-83 fue de 3 3 mi/tones <'<'nfra l' 5 _ 
m1/!ones en k'S s1ere añc'S ;f71<rales <fe/ BNH ( l 964-19 ?c11x k'S 2 mrlkmes de k'S tres añc.'s de ! 984-86 (Tabla 43./ 

AJ respecto. Nelson Matta (113) divide los 20 años (1964-1984) en tres etapas a saber· 
• La primera. que corresponde a los diez pnmeros años del BNH. fueron liberados 1 77 mrllon de 

financiamientos. de los cuales 540 mil se desnnaron a la VMenda de interés social. Alerta Silva e Siiva (op ort. p 
108) para el r1eoho de que en estas offras. están incluidos los financiamientos a las "CooperatTVas 
Habitacionais" (INOCOOPs) que atendían a la ciase media. lo que en realidad hace con que disminuysen los 
índices reqistrados. Además. las COHABs fueron extendiendo el rimite de los programas de 8 para 5 salarios 
mínimos. y también siendo más selectiva en las 1nsclipciones. Ello llevó a una elitización del sistema S FH. 

• La segunda etapa. entre 1975 y 1982. alcanzó 3 millones de unidades haortacionaJes finanaadas en 
los 8 años del período. atendiendo a quince millones de p.,rsonas; los años entre 1 978 y 1 982 fueron los de 
mayor expresión; 

• Y la tercera etapa. correspondientes a los años de 1 983 y 1 984. se caracterizaron por la caída de la 
producción t'1abrtadonaJ. siendo que los financiamientos descendieron a dos tercios del peñodo antenor. es 
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decir. 181 mil financiamientos. cuando en 1982 fueron !it>erados 555 mil unidades hal:>rta('ionales ñnane<adas. 
En junio de 1984. los financiamientos se redujeron a 70 mil iMA TT A 1984b 146 .. apud Silva e Silva. op. crt .. p. 
103). 

Según datos del "Relatório Anual" del BNH (op. cit .. p. 24-25; apud Silva e Silva. 1bi. p. 104). el peñodo 
1979-1984 representó el 56% del '(Olumen total de financiamientos desde la fundación de ese Banco. Las 
esta'tísticas oficiales señalaban que hasta 1 984 se habían construido 4 millones y 236 mil unidades 
habitacionales en todo el país para una población de 20 millones de personas. siendo que el 52.39% (MATTA. 
op. cit .. 144-145; apud Silva e Silva. ib1. p 1 03) fueron destinados a la VIVienda de interés social De este monto. 
el 55.87% fueron tinanetados en los etnco años del gobiemo-Figueredo (MATTA. ibid. p. 197; apud Silva e Silva. 
ibid.p.104)(114). 

Sobre Ja distribución de los financiamientos en las diversas regiones del país. el "Relatório Anual" del 
BNH (op. cit .• p. 24; apud Silva e Silva. 1bid) señala que el sureste y el sur (donde se localiza Santa Gatarina) 
conc¿ntraron el 64% del total de los recursos. siendo que las regiones norte y noreste subieron del 19%. de su 
participación en el volumen global de los financiamientos en 1978. al 31 % en el peñodo 1 978-84 y et 40 y 47% 
respectivamente en Jos años de 1 983 y 1984. En ese último año. el BNH decreta Ja descen1ralizaci9n regional 
de su presupuesto. ·· 

Nelson Matta oomenta (op Clt. p 206; Silva e Silva. op. Cit .. p. 105). que a pesar de las realiZaciones·del 
BNH mencionadas. continuaba un crecimiento (en el año de 1984) anual del 3 millones de habitantes urbanos 
que no fueron absorvidos por los sectores productivos y que ayudaron a aumentar los déficits de infraestructura 
social históricamente acumulados. y acrescentándose problemas causados por crisis de aquel momento. 

Pasamos ahora a destacar brevemente los planteamientos de algunos autores que hacen una 
evaluación distinta de los análisis oficiales del peñodo referido. y que ofuscan. en las palabras de Maria O. Silva 
e Silva. la exuberancia de los datos estastíticos del BN H ( 115). 

Por e¡emplo. según Zélia Cardoso de MeHo. que más tarde fue Ministra de la Economía del gobiemo
Collor. en sus estudios sobre las alternativas habrtacionales para ingresos hasta 3 salaios mínimos. afirmaba 
que en 1985 el BN H no canalizó más del 10% de su presupuesto a la vivienda popula'. considerando que hubo 
una tendencia oreetente del presupuesto BNH-COHAB con relación al presupuesto global del BNH. a partir de 
1980 (con un declive en 1981) y ocurriendo un aumento significativo en 1983 y 1984. Muestra el 
comportamiento del presupuesto del BNH-COHAB con relación al presupuesto global del BNH entre los años 
de 1976 y 1984 (MELO. op. cit.; in Otiveira op. cit .. p. 71). en lo siguiente: 1976: 3.28%; 1977: 3.32%; 1978: 
7.08%; 1979: 5.00%; 1980: 9.10%; 1981. 6.81%; 1982: 11.34%; 1983: 34.34%; 1984: 33.96%. Entre 1976y 1979. 
el BNH no llegó a aplicar 5% de su presupuesto en vivienda popular (MELO. ibid. p. 41). Esta evaluación es 
exactamente al contrario de lo que nos muestra Ja gráfica "B": el número de unidades habitaaonates producidas 
tendencialmente fue disminuyendo relati'lamente a partir de 1982. owrriendo un a.nento entre 1981-82 y 
1983-84. 

Ya Marcos Ontra c. de Albuquerque nos enseña las apüca00nes del BNH en la vivienda de interés 
social en la siguiente evolución: 1964-79: 10.5%; 1981: 20.0%; 1982: 25.0%; 1983: 23.0%; 19134: 23.0% 
(ALBUQUERQUE. op. cit .. p. 38-39; apud Silva e Silva. op. cit .. p. 105) (116). 

Un otro análisis que nos muestra Ja distancia entre Jos objetiVos establecidos por el BNH y las metas 
alcanzadas. son los estudios de Martorn Branco (1982: 161 ). El autor afirma que. ante de la ambiciosa meta del 
BN H. en Jos inicios de sus actividades. de Ja produCC1ón de 1 O millones de viviendas para un déficit estimado en 
la época de 7 millones de unidades habrtacionales. Jo que realmente el Banco conseguió fue lo siguiente: 
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1978 
1981 

TA51-A. 47-A 

CUADRO DE LAS METAS ALCANZADAS POR EL BNH: 1974-1981 

META REAL ALCANZADA EN 

UNIDADES HABrT~.ClONALES 

1.1 millones 
1.74 millones 

MONTO DE VIVIENDAS 
PARA LA 

POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS 

280.000 (*J unidades 
525.000 unidades (julio) 

Un poco más de 1 millón rJ 

FUENTE: IAAl'ITONI BFWlCO. 1982: 161L 
NOTA: l"l Relacionado con el seaa "POOUal" o de r<e<és sc.oar·; reoseser<aba el aox de la clemando. 
ri SegÚl los dalos ofri*-s delPJoPo BNH. de fosta ára l'4 540.COl l.Jllidades se enconuaban conduidasy 

habiladas. En este año (1981 l. de los aox de la dem.-.da real. twie!on acceso sólo el 30il de la -
rA"omocioNda cilecta o irdectarnenle POI e4 SaflCO. 

Como se puede ver. es eV1dente el distanciamiento que fueron teniendo los objetivos iniciales del 8~ 
con relación a las neoesidades habrtacionales de la población de bajos recursos. como oonseouencia de efe 
proceso. ocurrió una desviación de los ob¡etivos sociales de fundación del Banoo hacia la poblaoión de.mayores 
recursos o solventes (de 5 o más SM). la cual podía soportar las elevadas tasas de interés y el oosto éie 1a· 
vivienda a crédito. 

A pesar de las discrepancias entre las evaluaciones. algunas conclusiones de los estudios son 
comunes: 

a) De nuestra parte. llamamos la atención para la ausencia en los estudios del BNH de una 
autoevaluación crítica que proc1Jre destacar. además los aspectos cuantitativos de las metas alcanzadas. los 
aspectos cualitativos. que van desde estudios comparados entre los objetivos fijadios iniciarnente por el Banco y 
los realmente cumplidos posteriormente. oomo por e¡emplo. un balance serio de sus años de e>cistenoia que 
incluyera una evaluación de la calidad de las obras realizadas en comparación a los finan<:iarrWrtos inVertidos y 
a un levantamiento de la oponión de los derechohabientes. Obviamente. se puede entender que tos balanoes 
de Nelson da Matta no pueden ser de esta naturaleza. porque se trataba de destacar los hechos positiYos de la 
gestión-Figueredo. al cual él estaba subordinado. aunque los autores referidos anteriomlente reoonooen que 
hubo un aumento sustantivo de la produooón habrtacional en este peñodo. Por parte de los Retatorios del BN H. 
principalmente de los años 60 y 70. dada la coyuntura autoritaria no podñan realizar una waluaa6n real de sus 
acciones. y sí destacar estadísticas ambiciosas y grandilocuentes. pues el objetivo era buscar legitlmidad al 
régimen en tumo. Los Relatorios del BNH empezaron a ser más exactos y a reoonooer sus imites a partir los 
inicios de los 80 y principalmente a partir del gobiemo-Samey. por ser el primero gobiemO cMI y oonstitUido por 
una mayoña de poírtfcos que fueron oposición at régimen militar. 

b) En términos absolutos. hubo un incremento de los financiamientos. a partir de 1980. y una oaída 
gradual a partir de 1983. Este aumento se justifica por la necesidad de evitar. la "pérdida de legllinidad"'. oomo 
afirma Maria O. da Si~1a e Silva (op. crt .. p. 106). Diñamos que fue más bien. el intento de ewttar perder el oontrOI 
social en vez de legrtfmidad. implementando una mayor inversión en la vivienda de tntwéll sooial. oon los 
programas PROMORAR y "Joao de Barro". El resurgimiento de los movimientos sociales demandando por 
Vivienda y regularización de tierras urbanas. el aumento del desempleo urbano y un ruadro político de oposición 
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creC!ente. torzan el gobiemo-Figuere<1o a intensrfi<'.ar !os programas habitacionales <1e hasta 3 salanos min•mos. 
buscando. por un lado, emplear una mano de ocra desempleada y no calrñcada (y como forma de reactr,iar la 
economía. aunque fueron discutibles los efectos reales en este sector) y. por el otro lado. procurando una 
estabilidad político-ideológica para el gobierno militar. 

c) Se verifica una distancia entre los objetivos 1n1etales y los realmente cumplidos por el BN H. en lo que 
se refiere a: 

c.1 ) La relación de los objetivos globales y los alcanzados p.:>r el BNH a lo largo de los años como nos 
mostraron los anál1ses de Martoni Branoo. los cuales indicaban que solamente el 11 % de los objetivos 
declarados por el BN H fueron alcanzados después de los 1 O años de su fundación. 

c.2.) Según el Relatono Anual del BNH (BOLAFFI. p. 53). 'Yos recursos ut/fi::-adcis p~v el Sistema 
Financ~trci da l-labrtay'ao sók> fueron sutíetentes para atender et 24.''5 de ta demanda poblaciona' (urt:ianar 
Bolaffi afirma que seis años después de la creac1ón del BNH. hubo un aumento del déficit habrtacionaJ en 76%. 
tendencia esta contraria al discurso ofii:-tal heetlo por el Banco. De acuerdo con las previsiones del BNH. en 
1971 el atendimiento porc.entual había sido del 25.3% y preveía un alza en el déficit del 37.8% (117). Ello nos 
muestra que el Estado jamás tuvo la intención real de propiciar VIVienda a los trabajadores, sino sólo de forma 
selectiva. y bajo la lógica de Ja rentabilidad Los propios mecanismos financieros del BNH revelaron sus reales 
intenciones. El BNH se limitó a C'.anal1:ar los tondos a una variedad de agentes intermediarios (118). 

c.3.) La participación descendiente del renglón ''.'ÍVlenda de interés social" con relación aJ presupuesto 
global del BNH. Los porcentajes destinados a la vMenda de interés social (señalados por Zélia C. de Mello. del 
5% entre 1976 y 1 979 y 1 0% en 1 985: o el 1 O 5% y 23 .0% respectivamente. señalados por Marcos C. C. de 
AJbuquerque; o el 25.45% (1974) y 30 17% (1978) destacados por Pedro P. Martoni 8.). éU"lque en el total de los 
financiamientos del BNH el 52.39% fuesen destinados para la YMenda popular. nos indican la distribuetón 
desigual a lo largo del tiempo de los recursos al inte11or del presupuesto del BHH. ocurriendo una inversión de 
los objetivos iniciales del Banco que era la atención priontaria de la población de hasta 3 salarios mínimos. Como 
veremos más adelante. el crecimiento del presupuesto del BNH para renglones como "desarrolo urtlano" y 
otros. además de aumentar el í1mrte del nivel de los ingresos de las familias a ser atendidas. son ejemplos de la 
distorcióne de Jos objetivos iniciales del Banco. 

1.2) Los ~tos descienden a~leradamente a partir de la segunda mitad de la gestión del 
_qoblemo-Rgueredo (años de 1983-84). aunque l..._>n una pequeña ele1'8<.ión en/Te lfNi.Y 1988. debidt.> a la 
polftica "partietpadonista" de ~)',..,,una ma..wr desflnaeton a la ~tvienda de itlterés socta/ y a la clase media. 

1.3) A partir del gooiemo-<...<.>llor. con fa suspensión de los lfnanciamientos y et /Jloqueo de fas cuentas 
de a17,,m>-SBPE aunque n~, aparecen en las grálfcas .. las 70 md unidades th3nciaáas entm 1990-1992. que 
este gobierno implemenfli. plV el "Mtmsténo de Ay'BO !:><xtal''. 1·l1/1·/'er()fl a i1does por de/J4i0 de lo que los 
órganos gubemamenra/esyparaestatates prc>f71<.>1·ieron sók1 en el año .de 1964 (1fiase las Gtálfcas 22,r 23) o 
igual a la produl..,, .. ión del BNH en 1984 a~temás del hecflo de que en aquela épo<:8 el dé#df era mucf1o menor 
(7 m11/ones l..._>ntra lc.>s cen'a de 20 mllkv1es en 1992.J ( 119). La cur.,-a de fa Grádcs 24 oc.vnJspondienfe al sisfl!ma 
SBPE desc1endió a zen> en 1990_.vpennanecró hasta 1992. siendO que la únlc8 cuva que apa-ece es la 
relacionada al sistema BNH¡t.'EF pero una parte de las 70 mif unidades. ~~ la otra pwte venia de k'tS 
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recurs~>s presupestales del MAS-Presidencia. Es d~Yr; la cur.·a del BNfi-<.."'EF esMt> más ai:'at<.> ctel ih<,,"1<.·~ 70 
mtZ 

2. En lo que se refiere a la distribución económica y regional y de los financiamientos en el 
territorio nacional. concluimos que: 

2.1.) Por lo que nos muestra la Tabla "50 ... a pesar de que la proporción del número de contractos del 
sector de "más de 5 s.m." es menor sobre la totalidad de contractos del sistema SFH (18.6%). este sector 
concentró más subsidios del SFH. en promedio anual. en su participación proporcional en el total de subsidios 
del sistema. que el sector "hasta 5 s m.". :o que nos r1ace inferir que: 

2.1 .1 .) esta distribución contraría e invierte los ob1etr1os iniciales del BN H que priorizaba la población de 
bajos ingresos (hasta 3 s.m.); 

2.1.2.) hubo una mayor proporción de subsidios (en millones de O'z$) por contracto. considerando la 
desproporción porcentual entre los dos sectores en las columnas de valor del subsidio y el número de 
contractos; 

2.1.3.) nos muestra la búsqueda de rentabilidad del sistema en los sectores más solventes de la 
población. dernonstrándonos la naturaleza empresanal del sistema SFH/BNH; 

2.2.) Sobre el aumento significativo de los financiamientos de las regiones norte y noreste del 19% en 
1978 para el 47% en 1984. Maria O. da Silva e Silva (op. cit. p. 104) ex;ilica bien las causas de este incremiento. 
cuando dice que ello se debió a que aquellas regiones. que eran y son las más pobres del país. se oonstrtuíran 
en el principal base pormco-electoraJ del üttimo gobierno militar. principalmente a partir de las elecciones de 
1982. Recordarnos que. en el apartado referente al peñodo de 1979-1984 de la PHB. nos refeñamos a las 
posiciones "demagógicas" del Ministro del lntenor. Mano Andreazza. sosteniendo un discurso 
.. participacionista ... y que tenía apoyo del gobernador del estado de Ceará (noreste del país). y sus pretenciones 
a participar de las elecciones presidenciales de 1 985. En este sentido. podríamos afirmar que esta pormca del 
gobierno de Figueredo es una ruptura (ciaro que de carácter secundario) con los gobiernos militares antenores y 
un regreso al ciientelismo tan Cfiticado por el régimen militar. A partir de ahí. esta política se ina-ementó con los 
gobiernos de Samey y Collor. a través de la Secretaría y Ministerio. respectivamente. vinculados al área social. y 
de influencia directa de la presidencia de la República. 

2.3.) Este cuadro se confirma en la Tabla "47"'. donde nos enseña una proporción bien mayor de 
recursos en el renglón .. área de interés social"/BNH que en el sistema SFH en las regiones norte y noreste del 
país. onde se concentraba una gran población de ba¡os recursos. viviendo en el niveles alarmantes de pobreza. 
Al contrario. en las regiones sureste. sur y centro oeste. donde se localiZaban ta mayor concentración 
económica y una mayor proporción de estractos de la población de medios y altos ingresos (mayor "ciase 
media"). la participación relativa de los finanaamientos por el sistema de ahorro-SBPE en el incremiento de los 
domicilios urbanos es mayor que el "área de interés social". 
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2.4.) De las e:xplicaciones amt>a. podemos 1nfenr dos concius1ones mas. a saber: 

2.4.1 .) A pesar de que hay una mayor concentración de la llamada "ciase media" pnncipalmente en las 
regiones sureste y sur. considerando que e·s la mayoña la población de bajos ingresos en estas regiones como 
las demás. conforme constatamos en el capitulo anterior. la proporción de los financiamientos en el sistema 
SBPE revela la priorización que se dió a este sector por el sistema SFH/BNH. Ello confirma las observaoones 
que hemos viniendo señalando a lo largo de este c.apitulo en el sentido de que el BN H buscó mayor renta.D1hdad 
en los sectores de la poblaetón de mayores recursos y profundizó el proceso de elrt1zae1ón del sistema (tanto por 
aumentar los límites de ingreso corno por ser más exigente en los crrterios de solvencia en las inscripciones). 
abandonando. así. la prioridad de atenetón a la ~r.1enda de "interés social" conforme estabtecia los ob1etivos de 
tundanción de este Banco: 

2.4.2.) La distribución de los financiamientos y las proporciones <líspares en la participación relativa de 
aquellos financiamientos en el incremento de los domicilios urbanos nos dan también una radio<ya1ía de la 
distribución regional de los ingresos en el país y el resultado de una pormca rentabilista y empresarial del sistema 
SFH/BNH. 

3) En lo que se refiere a la distribución de los financimientos y unidades producidas entre 
los renglones de "vivienda". "desarrollo urbano• y "apoyo téonioo-finanoiero•. señalamos que: 

3.1.) Se destaca el año de 1 976 con el 37% para el desarrollo urbano. 10% para el apoyo técnioo
financiero y el índice de solamente el 53% para la vivienda. que fue el más bajo entre 1964 y 1983. Este año 
coincide con la pormca del gobierno m1lrtar de incentivar los llamados "polos de desarrollo" en el país. el aumento 
de las obras de infraestructura urbana; muchas de estas iniciativas estaban tuera de las financiaciones 
llamadas de "indirectas" de la VMenda. como obras de carreteras hasta hidreléctricas. etc. 

3.2.) En este sentido. el BNH extrapola sus objetivos inleiales y an'l>ia sus operaciones a la 
urbanización de las ciudades que crecian aceleradamente. transformándose en un Banoo de desarrollo urt>ano. 
Eran atribuciones más propias del área urt>ana como un todo. que e><igía un órgano especilioo y que sólo va ser 
creado en la gestión del gobiemo-Samey con la efímera existencia del "Ministério de Desenvolvimento Urbano". 

3.3.) considerando que el renglón "apoyo técnico-financiero" Cfedó del 3% en 1973 para el 10% en 
1976. alcanzando su nivel máximo en este último año. y considerando la privatiZaaóo desoerrtralizada del B N H a 
partir de 1971. oonforme nom1atizó el 11 PND (Plan Nacional de Desarrollo) (120). el incremento de este inciso 
está reflejando aquel proceso y nos muestra los gastos de intermediación y ganancias. lo que oneraría más aún 
el sistema. Por este renglón. se verttica también el proceso especulativo de la gestión signitioativamente 
privatizada en las tareas de ejecución y mediación financiera por los agentes privados. 

3.4.) La naturaleza de los gastos con el renglón "urbano" (concentradas en el MDU) en el año de 1985 
(Tabla "45") es diferente del año de 1976. En la gestión de Samey. la política urban<H1abitaoional se oonoentró 
en la mejoña de viviendas. como los proyectos de urbanización de tugurios. la promoción de la autooonstrucdón 
y la instalación de la infraesctructura urbana de las áreas de bajos ingresos. siendo que el modelo de gestión 
estaba mediado por la SEAC. vinculada directamente al presidente y¡o por el MDU. donde los agentes privados 
operaraban solamente en el sistema SBPE. Es decir. a pesar de que la gestión-Samey del SFH mantenía el 
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carácter rentabilista. tubo que regresar. aunque parcialmente. a los objetTVos soe1ales de los programas por la 
presión de los pobladores y por la coyuntura totalmente diferente de los inicios de los 70. 

4. Con relación a los reajustes de los pagos mensuales del inmueble-SFH y el salario 
mínimo o et nivel de tos ingresos: 

4.1.) La Gráfica "25" nos expone donde empieza la problemática de los reajustes de los pagarés por 
arriba del salario mínimo. con marco a ¡;artir de 1974. siendo que hasta ese año los dos factores venían siendo 
reajustados igualmente. y alc.anzando los pnmeros una diferencia de 50.67% por sobre los segundos. Aunque 
en la gráfica no aparece el comportamientos de aquellos elementos a partir de 1 980. por lo que ya hemos 
analizado anteriormente sobre este terna. hubo entre 1 980 y 1985 continuas medidas del gobierno-Figueredo 
de reajustes de los pagarés. elevánaolos •X·n t•as.;, a índices por arriba del rnvel de no sólo del salario mínimo 
como de los ingresos de las familias 1mplic.a•jas. lo que c.ausó intensas mobílizaciones de los dereohohabientes 
en todo el país y a la Cfeac1ón a partir de 1982-83 de entidades nae1onales y estatales de defesa de los 
derechohabientes. A partir de 1985. ;<a en el gob1erno-Samey. se creó la equivalencia salarial. demandada por el 
movimiento de los derechohabientes. recuperando así la paridad de los años 1 965-73. Este sistema Uevó a que 
los pagarés se desactualizasen a finales .je los 80 e inicios de los 90. conforme investigación realizada por la 
CEF(lZl) 

4.2.) La Gráfica "26" confirma lo que indica la Gráfica "25" y lo que mencionarnos arriba. cuando la 
curva de los "gastos con VMenda". exactamente a partir de 1974. pasa a superar la curva del "costo de Vida". A 
pesar de que se invierten las curvas entre 1 979 y 1 982. a partir de ese último año (punto de inflexión). y 
principalmente en 1 983. noyarnente los "gastos con vivienda" superan los "costos de vida". Conforme 
señalamos en el apartado referente al peñodo del gobiemo-Samey. los gastos con vivienda a partir de 1986. 
pasaron a ser predominantes en el con¡unto de gastos de una familia de ingresos hasta 5 s.m. aertamente. a lo 
largo del peñodo Collor. esta srtuaaón se agudizó aún más. Este cuadro se desarroHó. a pesar de la 
constatación de la CEF de la e:<istenaa de pagarés con valores muy bajos. Ello indica el niVel de pauperización 
que llegó la población brasileña. A pesar de las mensualidades "bajas" de los pagarés. estos pagos aún 
pesaban e_n los ingresos de las "familias_ 

4.3.) Los intentos de reajustes constantes de los pagarés intentaban en vano disminuir el creciente 
déficit de los fondos principalmente del FGTS por la vía de los ingresos de los derectiohabientes. lo que 
representó una porrtica adicional de desgaste salarial y aumento del costo de vida. Nos revela la apropiación. a 
través del Estado. del capital financiero del sector financiero-tiabitacional. y. al mismo ttempo. acorbertaba las 
reales causas de la falencia del sistema: las deSY1aeíones especulativas de los fondos del FGTS y FCYS y la 
cobertura estatal a las quiebras de varios agentes pnvados. pnncipalmente en final del ~Figueredo y de 
Samey. El mantenimiento de una tasa promedio de crecimiento del FGTS del 18% anual. entre 1967 y 1980 
(Tabla "48"). no eliminaba la hipótesis. ya comprobada en diversos estudios. de que los 72 días de plazo para 
que la empresa depositase el descuento del FGTS sobre el salario en el banco. no evitasen la especulación en 
fuentes de inversión. como la Bolsa de Valores. "ovemighf' y otras. Y también de que. en una proporción que no 
podemos precisar. continuó no ooumendo trans1erenoias de los fondos a los bancos. 
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4.4.) Los señalamientos y datos levantados arnba nos muestran una vez mas que e! prob!erna no esta 
en el ciclo vicioso reajuste de los pagarés e ingresos. pero en los niveles ba¡ísimos de los sue1oos oe los 
trabajadores. Si hubiesen salarios dignos y que acompañasen los índices inflacionarios. el culpable por el déficit 
del SFH no seña la equivalencia salarial. como quería hacer creer la CEF y su dingente. sr. Lafayete Coutinho. 
en 1991. 

5. Sobre la participación de los tondos FGTS y tarjetas de ahorro ("cardenetas de 
poupan98") en la evolución de los financiamientos. 

5.1.) Las Tablas "48". "49" y "51" indican comportamientos diferentes entre el FGTS y las tarjetas de 
ahorro. Mientras que el primero. aunque hubo porcentuales positivos y acumulativos en los incrementos 
anuales de depósrto. a pesar de caídas como en los años 1967-68 y 1 97&-77. las tarjetas de ahorro (Tablas 
"'49" y "51 ")presentaron una caída persistente en sus tasas de crecimiento bruto y acumulativo. EUo se debió a 
que este sistema estaba y está su1eto a las fluctuaciones del mercado financiero. pues se apoyaba en la 
captación voluntaria. al contrario del FGTS que era y es obligatoria. Esta caída del ahorro es una de las-causas 
de la crisis del sistema-SBPE que llegó a su ápice en el gobiemo-Collor. el cual llegó a bloquear las cuentas del 
SFH. para evitar los saques mastvos. como ocurnó durante la vigencia del "Aano cruzado" en 1986. con el 
gobiemo-Samey. 

5.2.) Estas gráficas muestran diferencias de fondo de los dos sistemas de captación de recursos. A 
pesar de todas las vicisrtudes de operación e intermediación financiera del FGTS. en virtud de la compulsoriedad 
de depósrto. ello permrte una mayor estabilidad de captación. El problema que han reáamado los sindicatos y 
los movimientos de los pobladores no está en la obligatoriedad de captación de este tondo. aunque fue motivo 
de introducción en el país de la inestabilidad laboral. y sí en su gestión centralizada y oontrolada por el Estado. 
en el manejo especulativo y destinación. en la mayoría de las veces. a fines ajenos a su aplicación para la 
vivienda de interés soctal. Por otro lado. el sistema ahorro-SBPE está sujeto a las leyes del mercado. en la 
medida en que depende de su coyuntura financiera. forzando al gobierno en 'tumo. a buscar permanentemente 
mecanismos que estimulen el "pequeño investidor" a deposrtar. oompetiendo oon otros fomias de inversión. Con 
eso. vulnera permanentemente la captación. y. por esta vía. los planes de ~ particularmente para la 
"clase media" que depende de este sistema sufren las nuctuaciones coyunturales de este prooeso. 

6. Teniendo como referencia las Gráficas de ·21• a •31 •• en lo que se refiere a la relación 
financiamientos y cfisis en la industria de la construcción. tenemos a seftalm' que: 

6.1.) Los financiamientos rueron causa y a la vez resultado de la crisis en la indJstrla de la construcción 
por lo siguiente: 
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6.1 .1 .) Fue causa por la disminución de Jos financiarrnentos pnnC1palmente a partir de 1niaos de Jos años 
80. como Vimos anteriormente. En este sentido. las Gráficas "30" y "31 '' enseñan claramente la d1srrnnuaón 
relatiVa y abrupta de los pem1isos para oonstruir a parhr de 1 983 y el decrecimiento signrticat¡vo de los 
inmuebles nue·1os en el mercado (inmubles "lan9ados") en Rio de Jar1e1ro. p•x ejemplo; 

6.1 .2.) Otro efecto de la baja de Jos finan".:'tamientos es la caída abrupta del número de -=mpresas entre 
1976 y 1981. Aunque no aparecen los datos de los años 80. acompañamos en los medios de comunica01ón las 
constantes falencias de empresas pnn01paJmente en el peñodo del gob1emo-Sarney Con el "Plano Collor 1". en 
marzo de 1 990. y después el PC 11. en septiembre del mismo año. se aceleró el número de empresas en 
falencia. En Jos años de 1991 y 1992. hubo una pequeña recuperación. principalmente por la liberación 
parcelada de las cuentas de ahorro bloquea 0jas a partir de septiembre de 1 991 . Con este cuadro. creemos que 
Ja participación de la construcción en los diversos renglones eoonómicos (Tabla "52.). como los 6.6% en el PI 8 
de 1 980 y Jos pequeños incrementos en la década de 70 en Ja renda industrial. PEA y FBCF. bajó 
sensiblemente en los SO. llegando a su punto más ba¡o en inicios de los 90. 

6.1 .3.) La disminución de los finanC1am1entos sufrieron también impacto por la crisis de la construcción. 
en virtud de factores. como veremos en el apartado siguiente. como: costo global de la construcción. como 
vemos Ja curva de este rten por arriba de Jos préstimos de los agentes entre Jos años 1975 y 1984 (Gráfica 
"29"). donde el precio de los materiales fue el factor rnás deterrnínar1te. principalmente a partir de 1977 oomo 
vemos en Ja Gráfica "27". En los años 80. este problema se agudizó. llegando a su crisis generalizada en los 
precios especulativos por los efectos del "Plano Cruzado" como fue Ja falta de material de construcción en el 
mercado en el segundo semestre de 1986. Este problema volvió a aparecer con la falta de dinero en circulación 
y con el impacto de Jos "Planos Collor 1 y 11" Todo ese proceso llevó a encarecer Jos financiamientos con las 
alzas de las tasas de interés 

Una de las causas del déficit habitacional fue el creciente estrangulamiento de Ja demanda de Ja 
población carente causado por las constantes alzas de las tasas de interés bancario en las mensualidades las 
cuales subían a un rrtmo mayor que los salarios. Para el caso de Sao Paulo. que para la época ya era la mayor 
concentración industrial del país y de América Latina la gráfica proporcionada por la "Coorden~ GeraJ de 
Planejamento do Muníapio de Sao Paulo". en 1980. nos muestra una significa11va diferencia (distancia o 
"desfase") entre el comportarrnento del salano mínimo real y el preao del m2 de terreno y el tiempo para la 
adquisición de la subaSla básica (122). 

A pesar de la ampliación en términos absolutos del conjunto de las realizaciones en vMenda. servicios. 
infraestructura pública y urbana. el país empezó en la década de Jos 80 con apro>Cimadamente el 50% del total 
de domicilios urbanos que disponían de agua y red de alcantarillado (MARTONI B~CO. p. 161). De ese 
porcentaje. cerca del 30% no tenían instalaciones sanitarias de ningun tipo. siendo insq¡ncante la cantidad de 
domicilios con red de drenaje en la mayoña de las ciUdades brasileñas. 

Los resultados sociales del BN H en vJVienda - como hemos señalado a lo largo de este capítulo- no son 
significativos a la población a que pretendía alcanzar. A pesar del reconocimiento del Estado con relación a los 
rezagos habitaoionaJes y a la baja inversión social en el sector. el ouadro urbano-tiabitaoional se ha agravado 
cada vez más en los últimos 1 O años. Numerosos trabajos que desait>en esa situación (123) testimonian. junto 
con los hechos. y la comprobactón estadística. este dramático panorama de carencias: desenfrenada 
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especulación inmobiliaria: crecimiento vertiginoso de las invasiones de terrenos; y la consee<J•rnte produooón de 
viviendas de bajo costo a través de la autoconsirucción en un proceso deserdenado de ocupación del suelo. En 
realidad. muchas de esas ocupaciones irregulares han contado con la complicidad del propio Estado. cuya 
actuación se destinó a disminuir la presión a la población en sus luchas por la vMenda. Con ello. el Estado ha 
contribuido para aumentar la excesiva dispersión y fragmentación de las ocupaciones periféricas. tendiendo a 
im'iabilizar la extensión futura de la infraestructura y servtcios urbanos que este mismo Estado debió de 
encargarse. 

Estas diferentes "soluciones" (124) representaron casi la totalidad de las \'Mendas ocupadas por la 
población en el area metropolitana de Sao Paulo. no alterándose esa situación de forma significativa para las 
demás Ciudades brasileñas. La existene1a de terrenos vacios. los cuales llegaban en 1980 a 50% en promedio 
en las principales capitales del país ( IAB. 1 982). a la espera de mayor "rentabilidad'' contrastaba con la 
desenfrenada orupación de la penfena de las ctudades. por la población carente de vivienda. Las mismas 
COHA.Bs (empresas oficiales de VMenda popular) eran presionadas y. a la vez. fomentaban la dinámica 
habitacional anteriormente desonta. onentadas por el precio mercantil de la tierra urbana. Así. se pro'fundizaron 
aún más las contradicciones y repro1jucian el proceso de ocupación periférico. poniendo en riesgo la viabillllad 
de los prograrnas habrtacionales. Ese proceso hizo que el Estado ampliase las fronteras urbanas o et llamado 
perímetro urbano: es decir. legislaba sobre un proceso que no controlaba e inciusive reforzaba su repr<XlJooión. 

En el sentido expuesto. a nivel de la producción habitacional. la autoconstruoción es la única alternativa 
para la población de pooos recursos. como señala Erminia Maricato (MARICATO. pp. 84-93). conforme 
analizamos en el Capítulo 11 y en el Apéndice VIII. 

Con la llamada "apertura porrtica" del gobierno del general Figueredo (1979-1984). ouyo objetivo era la 
legitimidad del régimen militar ("Estado de Seguran93 Nacional") ante la acelerada Cfisls económica y poírtica. 
pero de base popular a finales de los 70. el Estado retomó las grandes inversiones en vivienda con razonable 
desempeño de la industria del cemento y del acero. a pesar de que en lo global la construcción civil. 
impulsionada por el SFH. tue declinando junto con el PIS (CUGLIELMI. 1986. p. 79) (125). Elo repercutió en la 
creación de nuevos empleos: incrementó las obras de urbanización (saneamiento. transportes. etc) y también el 
llamado "desarrollo urbano" 

Estamos de aC1Jerdo con Pascoal Gu9lielmi (GUCLIELMI. ibid. p. 79) en el sentido de que hubo un 
retardo de la crisis a partir de 1980 por más tres años. en virtud de las inversiones en pr~ habitacionales 
del gobierno de Figueredo en tos inicios de los BO. Esa producción habitadonal amortiguó una crisis más 
profunda (126). Sin embargo. a finales del periodo Figueredo y durante el gobierno de la "Hova República" y de 

~I 
. 1 
~ 1 

la gestión Collor/ltamar Franco. la crisis se profundizó en el sector urbano-habitaeional del pais en lo que se ~ 
refiere a financiamientos y programas que enfrenten el déficit y carencia habitaoionales. 

Agravándose el cuadro descmo con anterioridad. en 1982 las medidas de ~ación - de austeridad 
económica - implementadas por el gobierno. bajo la égida del Fondo Monetario lntemaoional (FMI). se 
establecieron cortes en el presupuesto del BNH. aumentando así el distanciamiento finanáero del Banco de los 
programas de YiVienda. Hay 1.ma retracaón en el mercado y un colapso financiero ~ se reflejaron en el 
desempeño económico a nivel nacional y en todo el sector de la industria de la construoción. Como señala 
Guglielmi (ibid). hay un paralelo entre la "cnsJS Sl'<."ioec~.V?Ómica respt.>nsable pi.v la n.ptura del 'Estado de 
Seguranpa Nackina/' de k'S gobiernos de ta 'ref·otución)' ta crisis de credibifidad y de rearsos gesfl'onados por 



"80 

el BNH'.' Empezó a ocurrir un rezago entre el pago de las mensualidades (parcelas mensuales del inmueble¡ y 
los sueldos. agudizándose. pues. el proceso de 1nsotvenC1a ya iniciado años antes. 

Como ya señalamos anterioriormente. el cuadro analizado arriba. se profundizó en los gobiernos de 
Sarney y O::>llor. En el primer. por una porrtica continu1sta implementada en el peñodo anterior. aunado a las 
descontinu1dades de las pormcas aplicadas. en una coyuntura de crisis económica crónica y de fuertes 
moV11iZaC1ones sociales y sindicales que presionaban por me¡ores salanos y por la dism1nuetón .:se los rea¡ustes 
en los pagos mensuales de los 1nmueb1es del SFH Relativamente. los iinanC1amientos se desplomaron 
particularmente a partir de 1988. llegando los 1inan01arnientos por el sistema de ahorro-SBPE a zero en el 
gobierno Collor y una produwón habrtac1onal por el sistema FGTS/FCVS{Tesoro Nacional menor que todos los 
años antenores. a partir •je la fundaC1ón ojel "Banco tlauonal de Habitación" (BNH). Desde el desaparecimiento 
del BNH en el periodo Sarney. o ,je la "tlueva República". hasta la "desregulación" priYatista de la gestión 
habrta01onal en el gob1emo-Collor. r1ernos observado no sólo .;;1 -jesplome del sistema SFH. sino también la 
nega01ón. o?n términos <:J<? avane"5' 0je la PHB. •je le- que se había awmulado •jes•je los inlC1os del BNH/SFH. Se 
voMó a n1Veles serne¡antes de iinanr.;Jam1ento a los ,je antes de 1964. y se resucitó el ciientelismo de entonces. 
pero •X•n nuevos ;' mucilos peores 1ngred1entes: una enorme urban1zactón. una paupenzación aguda. un país 
que no consegu1ó distnbu1r la roi:nta nacional de un desarrollo concentrador y sin precedentes. una economía 
,jictada por el FMI. y la prr;at1za•:•on creciente de la gestión habrtacionaJ con resultados raquítioos ante una 
demanda r-:za9ada y acumulada •je años .je carE>ncia y déficits urbano-habrtacionales. a pesar de los más 4 
millones de vr.1endas produz1das en el p-:riodo militar y del total ·:Je poco más de 5 millones de viviendas 
producidas en toda la h1stona del SFH/BNH/CEF . .?ntre los años de 1964 y 1992. 

Las Tablas ("53". "54" y "55" referentes a 1990) y 13ráficas ("32". "33" y "34". referentes al años de 
1991 ). a oonnnuaC'!ón en la pagina s1gu1ente. enseñan muy claramente oomo se comportaba la producción 
1nmob1l1ana en la Ciudad de R10 de Janeiro. pnne1palmente pnvada. en los años del gobierno de Femando Collor 
de Melo. 1990 y 1991 Esta Ciudad. como región rnetropolrtana. y por su magnitud poblacional. económica e 
inmobiliaria. en el país. sirYe •:Je e¡emplo o caso 1lustrattvo. del desempeño de la construcción civil a nivel nacional. 
Rio de Jane1ro y algunas regiones metropolitanas. como Sao Paulo. Belo Horizonte. Recite. OJrrtiba y Porto 
Alegre. concentran la mayor parte de la produooón inmobiliaria del país. Por su tradición cultural y turística. Río 
de Janeiro aún concentra. conjuntamente con Sao Paulo q•.ie tiene una mayor produooón en cantidad y calidad. 
una sginrfioatlva parcela de los inmuebles produ01dos en el país. tanto a nivel estatal como privado. Pasemos. a 
continuación. a comentar algunos datos de las Tablas y Gráficas mencionadas: 

a)A pesar de que en la Tabla"54". la "evolución de la reserva o 'stock' de inmuebles". se mantiene más 
o menos constante (o que sube un poco en la Tabla "54"). el patrón de los inmuebles de la Tabla "53A" muestra 
la concentración de la producción inmobiliaria en los inmuebles de "mediano-alto" y "alto" patrón. o de lujo. lo 
que representó en 1990 el 64 .5ó% del mercado. El porcentaje del 1 .óó% del "segmento popular traduce la casi 
ausencia de la producción inmobiliaria en este sector. En la Tal::>la "54". enseña la transferencia de las 
inversiones inmobiliarias por el tipo de inmueble: hay un significativo ascenso de los departamentos a partir de 3 
recámaras sin "dependenda" (recámara de empleada). siendo que los departamentos de 1 o 2 recámaras con 
"dependencta" caen sensiblemente Estos inmuebles. oon1untamente con los departamentos tipo "JK" (de un 
sólo ambiente"). indican la ope1ón de los segmentos ce medianos recursos de la población por los 
departamentos con rn.:nor área construida y sin "dependencia" lo que signtfica una caída del poder adquisitivo y 
de la falta de meoa.rusrnos ofütales de finane1arniento. además de la ausencia de recursos por el "bloqueo" de 
las cuentas •Je ahorro. 
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b) La Gráfica de "origen de los recursos" (Tabla "538") muestra que el oon1unto de éllos ~·roVJno de 
fuera del sistema SFH. el cual cubría. antes del "'oonqeiarrnento" de las ruE:ntas de ahorro .jel Plan ü:•llor 1 
(marzo/1990). la mayor parte de la totalidad de los 1inanc1amentos y de la ¡:·rodwxAón de los inmuebles. Este 
dato indica también •)Ómo las empresas tuer·)n obligadas a buscar nue·ras fuentes de ñnanciam1ento para 
sobreVivir a la recesión. Ello se dió o por la dism1nu.:;ión del número de obras construidas en función del cambio 
de patrón para inmuet•les de lujo. o por los despidos de pers•cnal. o por la asociación entre empresas. o aún por 
la reestructuración del sistema •je pago mensual del 1nmuet·le (facdidad de pago. baja de la tasa de interés. 
promo0tón de prec1os aoceo.bles r..aso 'ó'I cornpradN pa9ue de 1nmed1ato. etc) 

c) A pesar de la "red1stnbuc1ón" de la oierta de inmuebles en el mercado r1acia la población de elevados 
ingresos. es evidente la re0€s1ón en el s'ó'ctor 1nrnob1hano. conforme nos muestran la Tabla "53C" y las Gráficas 
"32" ("A". "B" y "C'J. "33" y "34" Fnncipalmente a partir .j¿, 1uilo de 1990 y durante el año de 1991 (aunque hubo 
algunos repuntes en el pnmero semestre de este año) la retracción del "lanyamento" (puesta a la venta) de 
inmuebles en el mercado es muy c1ara La Ta!:,las "33" y "34' evidencian el enorme descenso de los inmuebles 
puestos ("lan9ados") a la venta y de l0s "habrt~e" (permisos para constnJ1r''). El año de 1991 tuvo el peor 
comportamiento del sector 1nmot>1hano con relaC1ón a los años antenores. d>?bido a la reedición o continuaCión 
del "oongelam1>?nto" de la totalidad de las cuentas de anorro del sistema SFH. en el Plan Co\lor 11 (enero/1991 ). 
La caída abrupta del número de perrrnsos ae •X>nstru=ón 1"r1abrte-se" en la Tabla "34") entre los años de 1990 
y 1991 confirma un índice r1i~.tóriw oje retra.x1ón •je la cc-nstrucdón 

d) Estos datos comprueban lo que ya habíamos comentado en lo que concierne a la recesión que 
experimentó el se•otor de la c-0nstrucc1ón en el periodo-Collor. y la salida de la crisis que encontró el capital 
inmobiliario r1a·;ca la búsqueda de rentabilidad en los segmentos solventes o de alto poder adquisitivo de la 
población Comprueban también el peso y la importancia que ttNieron el impacto que causó la ausencia de 
rewrsos proveniente'3 .jel sistema de ahorro (SFH) y del conjunto de las recursos oficiales a la vi\lienda. a través 
del "congelamiento" ae las cuentas de ahorro y del FGTS a los programas habitaoionales del gobierno. 

A pi;:sar de que no disponemos de datos ouantrtatr;os exactos del 01Jadro inmobüiario para el año de 
1992. y sólo proyeociones vía el análisis del con1unto de la economía brasileña. considerando que la recesión se 
agravó en ese año. y el gobierno liberó en paroelas (sin correción de la inflación acumulada) los depósitos de las 
wentas congeladas. a partir de septiembre de 1 991 . por lo que hemos aoompaí'iado. la contracción de 
producción de inmuebles. tanto pút·lico como privado continuó. La parálisis económica y poírtica en que se 
oontra!Ja el gobiemo-Collor a lo largo de 1992. y la cnsis de su gestión y credibilidad por la denunaa de 
corrupción. no ocasionaron una recupera01ón del mercado inmobiliano. La baja produoción habrtacional a los 
sectores de la población con ingresos interiores a 3 salarios mínimos. y la oon1inuidad de la política de 
contracción de los financiamientos. reproduzeron el proceso de "elitizaoión" de la produoáón inmobiliaria. 

El año de 1992. término del periodo de estudio de la presente Tesis. se concllye no sólo con la caída 
del presidente Femando COllor de Melo. en di01embre. como reproduce una sitUación próxima a los primeros 
meses de 1994. año inicial de retereneta de nuestra penodización: una coyuntura de profunda reoesión 
económica. una cnsis pormoa e 1nstrtucional. casi sin precedentes. y. en el sector de la produodón urbano
habitacional. la agudización de la c.:mtraooón productiva e inmobiliaria. 



3.3.2. Fa~tores ooyuntura!es que d!fi('llJftaron la promooión de la '"vivienda 
popular". 

Puntualizaremos. a continuación. algunos elementos deterrrnnantes de naturaleza coyuntura que 
explican el comportamiento de la p•;ímca habrtacwnaJ brasileña. Es1amos ·:Je ai::uerdo oon Szubert ( 1 979) 
cuando afirma que la PH 8 se ha presentado oomo una poímca de acumulación en los sectores 1ndustnaJes y 
financ~eros rela01onados a la construooón. estructurando toda su lógica de acuerdo con las regias del c.aprtaJ. y 
el BflH. r1oy la CEF ("C@xa Económica Federal") Esta pormca ha funcionado como la pieza central que 
garantizó y favoreC1Ó las condiciones ,je su realización Dentro de estr,, O)ntexto. la "'Menda de~e ser Vista como 
resultado de un proceso productIYo y del mo.,1m1ento de la intermediación financiera que pre01sa arcular para 
permmr que el proceso se efetue. De ahí. la necesidad del BNH de crear una demanda habrtacional. En este 
caso. no se trata de cualquier tipo de demanda. pero solamente de aquélla que le sea solvente. Esta demanda 
fue satisfecha casi totalmente. mot1Vo por .,1 cual <:l BNH se VIÓ for::ado a orientar su producción para la VMenda 
destinada al sector de ba¡os ingresos. con el obJetlVo de garantizar <?l rrtmo de aotlvidades de los sectores 
ligados al a construooón. De esta necesidad. surgió la pnmera contradiCCtón básica: "demanda no solvente• 
versus "oferta en busqueda de la rentab1lldad" Szubert entiende la demanda solvente como las condiciones de 
realización del proceso de aoumulaC1ón y no solvente. como la negación de esta posibilidad. 

Si vemos el problema desde el punto de Vista de la economía de mercado. la contradicción se puede 
resolver de dos formas: adecuando la demanda a la oferta. o sea. creando las condiciones para la compra del 
producto; o ajustando la oferta a la demanda. lo que 1mplicaria bajar el precio de la vivienda a nivel del poder de 
compra existente. No obstante. discrepamos sobre la ciasiñcación de Szubert. en tres factores principales 
determinantes de las dificultades para la promoción de la vivienda destinada a los sectores de bajos 
ingresos. que son. 12) el escaso poder adquisitivo de la población; 22¡ el aumento en el precio de los 
terr;:,nos urbanos; y 32) el incremento de los precios de los materiales. 

Además de los aspectos si;.ñalados. destacamos otros que consideramos de vital importat1e1a para la 
compresión de este fenómeno: la propia e)(]stencia del BNH y red .je agentes financieros. con base en el 
"Sistema Financeiro de Habrta<;:ao" (SFH). considerando que estos son sectores dominantes del caprtal 
financiero; y la represión estatal a todo el moVITTliento reMndicativo por la vivienda y su mejoría lucha por la tierra 
y servicios urbanos. Obviamente. como ya examinamos antes. estos fenómenos estuvieron enmarcados en la 
crisis económica que sufrió el país en los años de 1974-76 y 1982-84. 

Los tres factores señalados por Szubert fueron reconocidos en parte por el propio BNH. Sin embargo. 
el Estado. como afirma Pradilla (1977: 48). reconoce algunos inconvenientes que obstacolizan la solución del 
problema. pero éste no puede identificar la real problemática sub1acente al conflicto habitaaonal; ve de forma 
parcial y limitada con base en parámetros que suponen la propiedad privada como supuesto de la producción 
habítacional. Supone el mantenimiento. aunque con con limrtaciones o restricciones. de las rentas diferenciales 
y absolutas de la tierra. y la existenaa de las ganancias de todos los agentes participantes en la produoción 
habitacional. Considera la brutal explo·ración de la fuerza de trabajo por el capital. lo que ha permitido. mucnas 
veces. en Brasil. la reproduooón de la fuerza de trabajo por debajo del mínimo soportable. La propia política de 
austeridad y de tope salarial se presentó como una poírtica contradictoria del Estado. el cual "quiere" resolver el 

-! 

problema. pero crea y reproduce las condiciones que terminan agrabando aún más esta si!Uación. .._ 



como señalamos en el capitulo 11 y en el Apéndice VI (soore el apartado '".;Menda soClalmente 
neoesariayviVienda socialmente adecuada"). es importante resaltar que el rnvel bajo de los salarios ha sido un 
obstáculo para la producción de la vr.ienda en Brasil. revelándose. así. la propia contradicción del modo de 
producción capitalista. Más que una situaClón de "lento proceso de desarrollo" o " falta de integraetón de las 
masas al mundo de las oportunidades" (conC€pción muy difundida por las ciases dominantes y por algunos 
burocratas y técnic-.os estatales). el ba¡o ingreso es resurta.jo •:le un prooeso de la elevada explotación que han 
sufrido los trat•ajadc-res en l•)S útt1m•:-s nemp·:.s Junto o:•:·n el ingreso. está el problema del do:-sem~·leo y 
subempleo que t'1a ocasionado E-1 no pag·) .je las mE>nsualidades o la 1naC\.-:es1bilidad a la vr,11enaa. surgiendo 
como "solución" al prc·blema habitaClonal el proceso de auto-construcción. el 1nqu11inato. etc. La 1ucila del BNH 
en la búsqueda ·:le demanda sotvente tiene su propia llrrntación El Estado. ·,11endo que no consigue promover el 
acceso de la pc·tolacjón ,je t·a¡os ingresos a la ·;Menda de interés soClaJ. obíetr.o inicial del BNH. dinge la oferta 
de la ·iiVienda a los sectores so~ientes de la soc.ieda•j. o a la llamada "clase media". de ingresos entre 3 y 10 
salarios mínimos. Sin embargo. c•:·mO este sector es m1nontario en el c-0n¡unto de la población. con los años 
r..emos visto que .;,sta deman·ja :.: agotó. tor-ando nuevamente al BNH a d1n91r la oferta para los sectores "no 
solventes". Así se reinicia el ciclo ae<:-eso limitado ,je la población a la VTYienda; irregularidad o no pago de las 
mensualidades por los a.:Jqu1ridores. etc La salida a este problema fue la implementación del PROFILURB 
("Programa de Flnanciarnento de uroan1za930"). el cual otrecia el terreno. instalaciones y o.ervicios mínimos. 
sobrecargando la mayor parte de la responsabilidad de la construcción a la población. a través del proceso de 
autc·oonstrucción Con eso. el Estado buscaba compatib1hzar la rentabilidad del sector de la construcción. sin 
hacer grandes imersiones en la ·if,11enda .:,ompleta. porque ésta causaba bajos niveles de rentabilidad. El Estado 
también procura legitimarse. "fiíando" a la población cerca de su lugar de trabajo (sin erradicar los tugurios o 
"tavelas"). Este es un sistema compatible con la cns1s y los planes de austeridad económica. Por consiguiente. 
se 1egrt1ma el prn<0esc- ae autc·•:onstru<:)•::4ón. vaJién•jose el Estado de las premisas y formulaciones de naturaleza 
ideológica de los -oectores 1nte1ecti.Jales y técnicos. con base. por e1emplo. en las teoñas de John Tumer (127). o 
sea. ael proceso "autónomo" de c-0nstrucción contra los proyectos unlfunClonales del Estado. En Brasil. ha sido 
muy común la masrficaetón de tipologías blancas y prismáticas de los conjuntos habitaoionales. metáfora de la 
1nditerE:n.;iaetón cu11ural. marco •je los proyE:·~tos tipo "sello" salidos de los cajones burocráticos. Es el resuttado. 
0bviamente. de una ·.1'.ienda mínima .X,n escasos matenaJes. en •jonde lo que vale es cubrir o atender 
solamente el déficrt de -,•TViendas y 9arant1zar el retomo seguro de las inversiones. La oonsencuencia más 
e;ident.e oie ello fueron las construcciones de pintura blanca o cal. o "cambios ae una 'casa tipo ca¡a' de madera 
(de to:- · _:urio'S) poir una casa-'cara' •."e o...:n1enro r7e mata calidad ... 7 de los conjuntos habitacionaJes del 
PROMORAR (128): instalaciones eléctricas y sanitanas de baja 0alidad; ausencia de tratamiento de áreas 
e.xtemas; taita o precariedad de los serviaos ¡porque la demanda sol.,.ente para la oompra de mercancías ha 
sido rnuy debil. debido a los bajos ingresos); existencia de un sistema elemental y artesanal que reproduce la 
"prehistoria" oonstructiva del sector; ausencia de elementos cualitativos como la austeridad esté1ica. pobreza 
ambiental. taita de adecuada arborización. terrenos accidentados. de baja utilización y rendimiento constructivo. 
etc. 

Curiosamente. a partir de fa segunda mitad de la década de 70 hasta hoy. el PROFILURB se desarrolló 
paralelamente a los programas de "desarrollo urbano" como el proyecto CURA ("Pro¡eto de Comunidade 
Urbana para Recupera930 Acelerada"). SERPHAU ("Servi9-0 Federal de Habita<;a<> e Urbanismo"). PtANASA 
("Programa Nacional de saneamento"). programa de transportes y equipos comunitarios. de Vlas públicas. hasta 
en construC'.clÓn de gran escala. etc Estos funcionaron ba¡o la lógica de la inversión y de la búsqueda de la 



mayor rentabiiidad y revelaron !os reates 1ritereses <Jet 8N H S•n o:-n•:.;ntrar 1a .;¡aran-ria de 1a S•)IVen<'.'a en 1a 
demanda de la pobiación de bajos ingresos. va a ouscaria -en íos s,;,ctores sorvemes. Et PROFILURB y 1os 
programas citados son dos caras de 1Jn rrnsmo prnceso Por un lado. son posibles respuestas del Estado al 
problema de la vivienda de los sectores no so~;entes. y por el otro. ::on programas que buscaron una 
rentabilidad financiera o autosustentabifi<jad rentable basado en índices del mercado 

Se ha comprobado que tos programas del PROFILURB fomentaron la especulación y Ja ''1aJ•)n;:a.:'wn" 
de la tierra que tantas ~·eoes el Estado .?n :.u discurso c.omoatió Por mirnmas que fueron tas instalaciones 
públicas. y la mejoría gradual de los asentamientos (·:londe se locauzaban los sectores de ba¡os ingresos) por -el 
proceso de autoconstruoción. cc·n las 1nvers1c·nes que fu-=ron siendo aplicadas. estas áreas aumentarnn de 
valor. y se tornaron atractivas al ·:.aprtal 1nmob11iano Con l•)S bafis1mos ingresos y .,,.,,¡endo en con•jiciones por 
debajo del nivel mínimo de su repr0<:Juo:1ón la población local acat•aba ·.-endiendo el terreno y/o ta casa o 
rentando, para poder disponer de mayor.;;s 1ngr.;;sos Enton·::Bs. nuE:vamente regresaba a la perrteria. reinicrando 
este Ciclo. 

A través de este proceso el trat>a¡ador contribuye doblemente a la acumulac1ón del sector financiero 
como un todo. Es decir. por un lado. et F•:. TS ("F1Jndo de Garantia por Tempo de Seí\li90") (129). en vez de ser 
revertido en moradias ac.cesibles. fue canali~ado para et caprtaf constructor. promotor (inmoblliario y pUblicrtari<l). 
financiero (los mayores beneficianos sen el BNH y l·Js agentes intermediarios financieros) y el gran propietario 
urbano. con sus inversiones rentat·IE:s en terrenos. etc. Por otro lado. en et proooso de autoconstrueción. que 
con el tiempo también •:ontrit·uyó para la "eaJc·nzac1ón" del área urbanizada por las manos de los ocupantes 
originarios. fue .3umentando aun mas las 9anan01as •:Jet secteor 1nmob1tiano. etc. Conforme abordamos en el 
Apéndice VIII. el proCE:.o de auro-:xmstruooón habrtac10naJ y urbana crea con el nempo rentas diferenciales de 
localización que acaban ''laiorizanoo" et área. y. poco a pc-w. véir1 siendo apropiadas por propietarios 
inmobiliarios en la compra de estas tie:rras ya urbanizadas 

Lüs t•ajos =-alanos de tos traba¡adores y todo el pro·~so ·:Je 1nestab1lidad laboral (principalmente con Ja 
implantación <:lel FGTS) tenían al Estad<:· como agente pnnc1paJ acTJ\lo. representado por el entonces régimen 
militar. Este c'lJadro so? .:·omb1nó C•)n et 1ncremo?nto ae>?lo?rado de los pre01os de las rentas. lo que vino a 
ocans1onar la 1nacce!'.1D1J1dad a ta vMenda El propio Estado oomo agente 1ntermediano en la relación capltal
trabajo (y que impuso el tope salarial. la represión polÍtlca 'f sc-c1aJ a los trába¡adores y al pueblo en general) es el 
mismo que reclama de la falta de pago de tas mensualidades por parte de los propietarios de las viviendas. 

La caída del poder adquisitivo de los traba¡adores puede ser venticada a través de Jos estudios que el 
DIEESE ("Departamento lntersindicaJ de Estatistica e Estudos Sóao-Eoonómioos") reallzó desde 1940 hasta 
hoy. De 1958 a 1969, el ingreso del traba¡ador cayó et 365%. Ya o?n Ja década de 60-70. el descenso de los 
sueldos signrñcó un aumento cie la conoentraCJón de la nqueza en las manos de un pequeño sector de la 
población: el 50% de la poblaC1ón brasileña en 1960 se apropió del 17.7% de la "renta nacional". Esta relacrón 
so;, reduce en el afio de 1970 aJ 131% Datos actualizados del DIEESE muestran que el poder adquisitivo del 
salario mínimo fijado p0r el güb1erno oonflnuó ca:1.en•jO después de aquel año. 
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3.3.3. Los aspectos estructurales de la PHB: la forma capitalista de la 

producción habitacional. 

La estructura y apropiación de la renta de la tierra: los agentes inmobtlianos y el Estado_ 

Los <:·t·stáculos estructurales a la s·:•lución °jel pro:·blema de la YMenda son propios de la naturaleza 
caprtalista de la produ(><:1ón hat·rta01onaJ. ~·rocE>so basado en la prc,p1edad prr•ada del suelo y de los medios de 
producción y -=n la explota01ón de la fuoerza de traoa¡o en el sector_ a traves de la extracción tanto de la plusvalía 
absoluta como relativa. como por la Vla ojo;, la aprnp1ac-1ón °je, la gananual por parte de tos diversos agentes 
capitalistas. También el t·a¡o niv<:;:I de desarrollo 0je las fuerzas productivas e,r, la construcción. el monopolio de la 
acti'.'idad constructua y de la tierra urbana. 0:x>mb1nados a la 0jíspers1ón de pequeñas unidades productivas 
(PECHMAN. 1985: 5-40). son fa~t·)res que 1mp1dieron. y aun han impedido. la solución del prob'9ma 
habitacional. 

Otro aspecto r.;,c.(·noc,c10 por el E,.tado bras11eño y por el BNH es lo que se refiere a la imposibilldad de 
resolución del problema habrtacic•nal tr-=nte a las d1Yersas vicisrtudes del sistema de promoción de vMendas. tolo 
obstante. ello no es s1.rfir_,jente para e:•phc..ar las determinaciones causales de esta cuestión. 

El propio proc.;,so de oonstruooón habita01onal en la forma capitalista supone la existencia de 
ganancias por parte de una d1Yers1dad de agentes en el sector de la construcción. Szubert solamente destaca 
la existen·~a de los t<?rratenientes urbanos y el sector capitalista que se ·:ledica a la producción de los matenales. 
Pero. nos preguntamo~. ¿Y los otros sectores. como las empresas constructoras y las pequeñas empresas de 
trabajadores artesanos7 ¿Y las empresas pubhcrtarias. así como las del sector encargado de los proyectos de 
urbanización y frai::ocionarn1entos la constelaaón v rnultipli01dad de agentes. entre elles el mayOf, et BNH. que 
operan en la burocra·:;a (como la regu1anzae1ón. análisis. permisos. trámites de proyectos y documentación)?¿ Y 
los IHOCDOPs ("Instituto de Coopera-nvas Habrtaaonass"). como agentes que controlan la tramitación de los 
programas - destinados a ingresos supenores a 3 salarios mínimos - entre el BH H (hoy CEF. "Caíxa Economica 
Federal"). constructores y los derectiohabientes (prop1etanos de tas casas financiadas por el BHH)? Y así 
podriamos continuar citando más agentes que participan del proceso de realización habttacional. 

Para explicar mejor la estructura de la "valonzaaón" de la mercancía-vivienda Pradilla (PRADILLA. 
1977: 38-41) resalta como se compone el precio de la vMenda y el nivel de partiapaciÓn de los agentes 
involucrados: 

a) Precio del terreno sin urbarnza01ón. oonstrtuido por rentas capitalizadas del suelo apropriadas por el 
propietario territonal. gracias a las condiciones de ooncentración de la propiedad uroana y semiurt>ana y al título 
de propiedad que de ella posee: 

o) capital invertido en la urban1zaaón (fraooonam1ento. urbanización) del terreno (maquinana 
materiales. mano de obra. etc) y ganan01as de este capital apropiadas por el fracdonador o urbanizador: 



o) C.aprtaJ invertido por Jos 1f1tt:rmeo1arios i:-n 1a · .. .:-nta Q'? 1a tierra ~ agenti:is dt? pre) pi E-dad '~~ c11E-n€'~ 'f 
raíces) y ganancias de éste; 

d) 'Valorización" dE:I terreno gracias a la adeu~ación. es decir nuevas rentas díferenaales dE:I suelo 
degeneradas por la in'iersión ro:alizada 0jurant-: la uroani;:ac1ón del terreno. apr·::.piadas por el ¡:.rc.p1etano .j.¡,I 
suelo (fraccionador); 

e) 'VaJonzación" del terreno det•1do a la 1nvers1ón .;,~taral .;,n ·:>bras generales de v1aJ1dad y servicios. -:s 
d"1Cir. nuevas rentas diferenciales del suele·. ·:e•j1.jas total •) paro:1aJmente peor el Estado a los fraooonadores. 

f) CaprtaJ invertido en la C".•nSTruc>~ón •:le la .,r.ieno:la ¡maquinaria. matenales. mano de otira.d1seño. 
control. administración etc1 y ganancias de éste apropiadas por el caprtalista constructor; 

g) "YaJorizao1ón" del suo:lo decido a la construco:1ón: es deetr. rentas diferenciales 9eno:radas por la 
inversión capitalista y apropiadas por o:I prop1etano del suelo. 

h) Intereses banca.nos del o:-.apitaJ 1n·iertldo -:n 'a'. ··~· '.f 'f prop1adas como ganancias por el capital 
financiero; 

1) Costo de comeretaJización y put•lietdad - o:-aprtal corneretal - en la venta de la vivienda y gananaas de 
éste. apropiadas por agente 1nm0b1liano 

Hasta acá el precio de la vMenda para naJlar e,l preao final en la venta oomun a crédito. tendñamos 
que añadir los intereses aplicados ai preao .j-a la venta a lo largo de su amortización y apropiados por el caprtal 
financiero. 

Con relación al comportamiento .jel BNH. ante el aumento desenfrenado de los terrenos y de los 
materiales .;1e construcc1ón. este órqano estatal intentó una serie de medidas como el incentíYo a la industria de 
la oonstn.10:1ón. buscando una esta"t.111za.:ión de 1os preC1os e intentando bajar la inflación. Como la industria de 
la construooón Vlnrulada a ias corporaC1ones na sido monopólica. ella determina Jos prec;os presionada por la 
1ndustna de los materiales. que por su vez. eleva los preaos para aumentar las ganancias. Entonces. las 
.;,rnpresas captan los recursos en forma de 1n0€ntivo •jel Estado. 1naementando sus ganancias y no resolviendo 
el problema de fondo Con eso. se forma un Clcio 'flaoso 

C(;·ns1deramo:·s q•Je la problemática señalada es de naturaleza estTUcturaJ. o sea en la medida en que el 
Estado no puede afectar los 1mereses del capital (porque este mismo Estado es parte del proceso ae 
acumulaetón capitalista). este mismo Estado acaba implementando medidas de corto plazo de efecto paJia11Vo 
que. en vez de frenar el proceso especulativo. lo refuerzan 

La política habrt3cionaJ brasileña así como las políticas oficiales adoptadas en los demas países 
latinoamericanos. supone la forma caprtalista de producción habrtaaonal; supone el aspecto intñnseco del valor 
de cambio de la habitación; e implica en el mantenimiento y el impulso de la ganancia de los diferentes agentes 
participantes del proceso. los cuales. por su naturaleza. no pueden resolver el problema habitacionaJ desde el 
punto de •1sta del valor de uso como soporte de la reproducaón de la fuerza de trab8f0. En los propios 
programas r1abrtacionaJes oficiales o pnvados. en que se pretende responder a la demanda del déficit, ya están 
dadas las condiciones de garantia de los lucros de los agentes constructores y/o promotores de la vivienda En 
-este sentido . el punto de partida para esos agentes es el •iafor de cambio y no las neoessidades del usuario; 
éste surge como factor derivado y condietonado a aquel 
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La incidencia de los aspectos arnoa menetonados genera una permanente 1nestab1hdad en 1a relae4ón 
oferta-demanda habitacionales. Corno .,,mos el aumento .;,n cadena de los precios provocado por el con¡unto de 
los agentes involucrados en la realiza01ón de la 'Menda oomo producto. ha encarecido la •'Menda desde su 
promoción hasta el ciclo final de su producoón. dificultando la implantación de los programas promovidos por el 
Estado-BN H. Ante esa srtuación. el BN H adoptó dos atternatuas: 1 l) intervenir en la mecánica financiera del 
SFH; y la 2~) adaptar los programas a las ·:aracterí::tioas de la demanda Conforme indicamos antenormerrte. la 
primera alternativa no resolvió .,1 prot·lema. En 1974. el BNH se dió cuenta de que las medidas 1ntroduC1das en 
el SFH reducian la rentabilidarJ ,;.\ 1 7º<; en el c;ector finan01ero. sin atraer los agentes constructores y 
promotores. quedán°jose aquel Banoo ~.1n un soporte de agentes necesa11os para implementar los proyectos. 10 
que vino a cr_,ntradecir los ob¡etr,os i11ados ;;,n la 1undao:;ón del Banco. que eran de dinamizar la industna de la 
construcción y w::ar iuE:ntes •:le iinanr.iarrn.;:nto En la íl1E:<:1i•::1a E:n que no consiguia conciliar el atendimiento de la 
demanda insoto.·ente (p•)biac1ón de t•a\•)S ingresos. ob¡etiYo de la fundaetón del BNH) con la garantia de Ja 
rentabilidad de los dtferent-=s sectores ·:le la constn.J•XIÓn. pnnetpalmente el constructor. el sector de materiales. 
el·inmobiliario y el financiero. su salida fue t.uscar la dernanda sotvente que. por ser limitada. a lo largo de los 
años. se fue agotando ( 130). El re~urta•:lo de ese proceso -:s una osctlación permanente del Estado entre la 
demanda so~1ente. pero limrtada. y la ·:lE:manda insolvente. Buscaba con01liar dos elementos incompatibles por Ja 
lógica del mercado la promoc1ón ae la ··w1enaa de 1nteres so01al. pero garantindo la rentabilidad del sistema y el 
retorno actractr/o y adecuado •:le ios b.:;,nefü;os a los agentes promotores 'financieros intermediarios y el 
con¡unto de agentes del sector terrat'éniE:nte1rent1sta. 1nm(.·b11iario y oonstructor. Para evrtar el no pago de las 
mensualidades (hecho que :;e rue a·~ra·rcin·jo con los años. I•) que afectó la rentabilidad del sector y lo tornó 
impotente frente a la pnmera alternatr•a). el BN H recurrió a la segunda alternativa a través de la promoción de 
programas d-: autoccnstrue<.1ón o s;;m1avt·'.i·:c0nstruooón. r;0mo fue la implementación del PROFILURB. el cual 
tamt·í~n s"' mostró limrtado y posten°:·m1ente el "Programa de Mutiroes". en el gobiemo-Samey. Con el tiempo. 
estos programas han a9rabado la prot>IE-mátic.a habrtacional en el país. 

Corno se puede •E:r. la PH B se ha mostrado incapaz de resol'ler el problema desde el punto de vista de 
la población no sor,ente. o 0je ba¡a baios recursos (ab310 de 3 5. m.). Lo que sí ha resuelto es el proceso de 
acumulación en el sector ·::ie la 0:onstrucoón. pnn01palmente en la formación de ·;erdaderos monopolios (como 
fue el caso de la 1naustr1a .je\ cemento. o:imo el •3rupo votorarrtln). postergando indefinidamente la resolución. 
por lo menos en parte. del pro:.t·l-:ma hat>rta01onal ( 1 31 ) 

Con base en el cuadro antenormente expues10. debemos enfocar la política habitacional como 
estrategia económica que. en pnnetp10. está •oleada a la a.::umulación y al desarrouo de la industria de la 
construcción y a la concentración del capital finan01ero En vez de dedicarse a la solución del problema 
habitacional. según sus propios ob¡etvos de fundación. el BNH se tomó un oentro promotor y fuente de 
recursos para imersiones en otros sectores de la economía. La intene1ón real del Estado. en su poírtioa 
de "atender" el prc-blema de la Y1Y1enda. fue la de -:fear efectos multiplicadores eoonómioos a través de 
in-1ersiones en el sector de la oonstruccion Más tarde. en vez incentivar a la construcción habitacional. destinó 
mayores recursos a la construCC1ón en general. 1nciusNe tuera del sector. a través de aplioa<:iones financieras en 
áreas rentables de la economía. A pesar de los discursos e intenciones de carácter sooiai con relación a los 
planes estatales de viVlenda. esta poímc.a slrlló más al Estado. en quanto estrategia de rewperación económica 
(siempre en la búsqueda de una mayor rentabilidad). que una poírtica de interés social. Esta orientación 
económica ya es conoGida en dNersas partes del mundo. como ocurrió en Italia y Alemania entre las dos 



guerras m• .. mdiales. en e! New DeaJ •:1e Roosevert. '' <:•)n Lazaro C.áraena.s en Me><loo O :<:-a. o:>n el senTI<:to ae 
revertir en obras públicas que supuestarneme compesarían ia galopante 1nñación genHanoo .;,mpi;,os y 
creando efectos multiplicadores en los otros sectc•res de la economía. Sin embargo. en el caso de Brasil. el 
principal propulsor económico fue fa industna de bienes 1jurables. como la industria automob1ITstica ino::ntivada 
por el propio Estado. a través de la instalación de parques industriales con el predominio del c.aprtal extran¡ero. 
¿Por qué ocurrió eso? Porque. wmo afirma Bolaffí (op 0rt. p. 48). desde sus oñgenes los proyectos 
gubernamentales formularon la me1oria •jo;, las •:ondiCfones riat·rtacionales para las poblac10n.;,s urbanas de 
bajos recursos como un falso problema. ya que . .;:n la realidad. el Estado ¡amás tomó medidas eficientes en el 
sentido de organizar la industna de la constrU<x1ón Cf\.'11 y aumentar su productrndad. desempeñando funaones 
totalmente ajenas a sus ob¡et1Vos 1m:;aJes ( 1 32) 

Para lfe•¡ar acabo esta porrtir.a e<:0nóm1oa. nada me¡or que centrali;:ar los esfuer;:os institucionales en 
una única demanda de la población -~ue tue la vlV!enda. la cual era una antigua re1Vindicaetón de la clase 
trabajadora. e~.puesta hasta entonc"'s a la espewlac1ón •jel mer-:ado inmovliiario del alquiler. El "derectlo a la 
casa propia "fue una ('arnpaña 1de•)IÓg1oa (lOr.de el Estado creó expectatr¡as de solución al problema que. más 
que habitaC1onal. era social El Estado "atendía" el problema habrtaaonal pero disminuía los sueldos. golpeaba 
los trabajadores con leyes laborales iac1stas y con la represión porrtica y sindical. El discurso oculto del Estado 
era divulgar la idea del derecho de los traba¡adores a ser propietarios. cada uno con su casa y jará111. con ésto. 
el Estado buscaba su legitimi•jad y. al mismo tiempo. enfocaba y trataba la 'fl'iienda como factor económico. 
como soporte de crédito del dereehol"1ab1ente en el sistema-SFH. e ideológico. como elemento "civilizador" de 
"ingreso" a la S0(,1dad capitalista. en cuanto consurrudor 

Otro aspecto 1mportant<? es el esfuerzo que nacia el Estado en el proceso de monopolización y 
r1egernonía del ·::aprtal ñnanetero Con el BNH. se creaba la segunda mayor máquina bancaria a nivel nacional, 
un organismo que se proponía a financ1ar a los di1'erentes sectores de la economía y de los diversos sectores del 
capital. con los fon•jos ·je los trat.a¡adores Es decir. los trabajadores acabaron contribuyendo con una de fas 
fuentes de ñnanciarrnento el desarrollo capitalista. El BNH acabó e¡erciendo múltiplas funciones que fueron de 
agente tinanCJero. come' instrtuetón de ·:oredrto nas ta soao con capitales nacionales y extran¡eros ( 133). Tartto 
con wsis generalizada que sufrió el sistema SFH (·::aida del poder adqumvo. no correción por la in1!ación de los 
fondos del FGTS. o el aumento de los adeuaos ·:le los propietarios de los inmuebles de los conjuntos 
habrtacionales del BN H. etc) como el desapareC1m1ento del BN H en 1 986 en el gobiem~amey. desquebrajan 
la estruct...'. a de gestión financiera 919antesca creada por el régimen militar. La transferencia de la gestión de los 
financiamientos urbano-tlabitacionales para la "Caixa Econom1ca Federal" (CEF) (banco estatal) no resolvió la 
endémica problemática financieramente estructural del sistema SFH. Más bien. reprodujo los viejos vicios del 
periodo anterior. y creó nuevos problemas. La creciente selección y elititización de los financiamientos. así como 
el descenso signtficativo de los programas habrtacionaJes para la población de bajos ingresos. continuó 
reproduciéndose. Esta situación se agrava y el sistema SFH se erosiona con el gobierno COllor que suspende 
todos los financiamientos y "wngela" las cuentas de ahorro Se daba así el término de una "era" de programas 
financiados de gran escala por el Estado. cuyas características se aproximaron mucho al sistema "tordista" de 
crédito a la vivienda de los países CE>ntrales. principalmente Francia. Pasemos a examinar algunos elementos 
que estructuraron este sistema. donde el Estado tuvo un papel protagonista oentral y las razones económicas 
de su presencia y alejamiento ante el ascenso y cnsis de la acumulación mundial a partir de los años 60. 
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El patrón de deSSffOl/o femtwlal habitacional del BNH: ¿ una 'Yordizaclón incompleta?. 

En este apartado. haremos un análisis sobre el modo de acumulación en Brasil aplicado al sistema 
urbano-habitacional. intentando articular la parte referente a los análisis que hicimos en el capitulo antenor. 
sobre el desarrollo de Ja acumulación a nivel nacional. con los análisis económicos de este capitulo en matéria 
habitacional. Para ello. nos apoyaremos y al mrsmo tiempo reflexionaremos y/sobre los planteamientos de 
Marous André 8. C. de Melo (1989/1990). A/retche (1990) y Ferreira Santos Farah (1990). a respecto de la 
c.araoterización que hacen del modelo de geSTJón habrtaC1onal del régrmen militar como una ''tordización 
rnoompleta" o ''tordismo perlférioo" (134) Sin embargo. ayudan mucho a entender no sólo a lo que se pasó en 
Brasil. sino también en los países centrales Tentendo en cuenta nuestras refteXJones sobre el ''ford1smo" y el 
"keynesianismo" en la industria de la construcción y promoción habitacional en Brasil. a partir de los estudios de 
Holloway (1992) y aeaver (1992). brevemente expuestos en el Capítulo 1 y en el Apéndice l. intentaremos 
analizar la contribución de aquellos autores. los cuales son unos de los pocos investigadores en Brasil que 
buscan enfocar la porrtioa habitacional brasileña desde el enfoque de la aoumulación. Los estudios sobre la 
evolución de la PHB abundan en Brasil. y nosotros en este capitulo ya hicimos el análisis al respecto. sri 
embargo. son escasos los estudios mas vinculados a la naturaleza estructural del tema. 

AJ_qunas caractenzaciones del patrón de gestfón_.~produodón f/abitacionates en Brasil. 

Teniendo como referencia lo que hemos examinado en el presente oapítt.do. y con base en los 
señalamientos de los autores mencionados. principalmente en lo que se refiere a Ja oaracterizaoión que hace 
Melo (1990) a las condiciones para la implantación de lo que llama un "patrón de awmulación" Vinculado a la 
construcción habitacional en gran escala en Sras». resumimos a oontinuaoión. aquetas las condiciones 
mencionadas: 

a) Lo que estarnos llamando de "patrón de desarrollo terrrtolial y habitacional" de la promoción de 
conjunto habitacionales en gran escala tuvo su pleno desarrollo entre los años de 1968 y 1979. cuando las 
ramas industriales de bienes de consumo di.rabies y de la oonstruoción se tomaron sectores líderes de la 
economía brasileña cuadro que analz~s en el capítulo anterior (135). 

b) Ante una es1ructura de 11nanoiamiento y de crédito restnngida debido al pequeño tamaño del 
mercado ( 136). el régimen militar promueve ISia amplia reforma bancaria y del mercado de capitales (1965-
1 965). que propioió un "boom" del crédito finanaero y empresarial. La proliferación de empresas de 
intermediación financiera y de bancas de inYersión en los inicios de la década de 70. muestra la eicpansión del 
crédito y la oonsolidación de una base de recursos activos. pero de natt.r.!leza en la mayoría de las veces 
espeoulativa. que penmtió la implantación de un sistema financiero de la vivienda Elo se debió al es1ímulo al 
ahorro por el surgimiento de un sector de la población de poder adquisitivo solvente. que orecia por el desarrollo 
industrial y ta ampliación del consumo de bienes durables. como et automów y los ele1rodomésticos. La poitlca 
habitacional implantada se dirigía a dos sectores de la población: uno segnento ligado a Jos sectores de 
ingresos medianos y altos (que tenía acceso a la viVienda por el sistema de ahorro. SBPE. donde concurrieron 
los agentes financieros pnvados) y el amplio sector de la población de bajo poder adqúStiVo. 'linrulado a los 
programas de interés social. Sin embargo. estos dos sistemas o~aron bajo la misma lógica: la lógica de la 
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empresa privada. según la cual las 1nvers1ones sin retomo 1mpl1caban la 1nevital:'>11idad de la faleneta del SFH 
(ARRETCHE.1990: 24). Esta estructura dn'erenaada de formas de acceso a la vwenda fue la base en que se 
desarrolló el patrón de intervención estatal en el sector habrtacional. el cual abarcó la producción. distnbución y 
consumo de la •mienda en Brasil (137). 

e) Con base en la estructura crediticia que se incrementaba además del crecimiento del FGTS (fondo 
del salario diferido de los trabajadores que fue canalizado para la vivienda). el gobierno crea el SFH (''Sistema 
Financiero de la Habrtaetón") que se apoyada en los recursos financieros del sistema de ahorro captados de los 
sectores de ingresos medios de la poblaetón. OU'fO monto total llegó a alcanzar el 12% del PI 8 en 1 976 contra el 
1% de diez años antes (MELO. 1b1d. p 43) (138). Se introdujo 1nnovaetones al sistema finanetero como la 
corrección monetaria. que comgia los valores de los ahorros con base en la inflaoión y se desarrolló una gestión 
de los circuitos financieros inicialmente controlados por el Estado. Estas dos medidas fueron condiciones sine 
qcra non de la producción hallrtacional. Como la vivienda es una mercancia sui _qeneris. es decir. además de 
ser fija territorialmente. lo que implica en la participación de una serie de agentes de intermediación y 
producción. y un largo tiempo de amortizaetón. era necesario que el Estado oentralizase el sistema crediticio se 
quisiese. como se propuso. a construir. según los objetiVos del BHH. enfrentar el déficit habrtacional gigantesoo 
existente. ciaro que desde el punto de \/!Sta autorrtano y sin la participación de los usuarios e interesados en 
tener acceso a la VIVlenda eoonóm1ca 

d) Para la producaón masiva de VMendas impulsada por el régimen militar. fue neoesaria la 
implantación antenor y simuttánea de un macrocompleja estructutura industrial. partloularmente mculada a la 
construcción civil. como fueron la creaetón de siderúrgicas y metalúrgicas (acero para el hormigón y estructuras 
metálicas). la explotación de la rama de 111111erales no-metálicos. química (para la industria del cemento). industria 
del vidrio. plástico. etc. Considerando la estrategia económica del gobierno de buscar promover. como una de 
las vías de desarrollo. junto con la industria de bienes durables (automobilísitlca y eletrodomés1toos). la llamada 
"industria de la construcción". como una forma oo desencadenar las industrias a éla vin<:Uadas. la vMenda en 
gran escala. como ya examinamos en este capitulo. se tomó una plioridad de la política social. transfoonada en 
ooírtica económica. 
· e) El patrón de desarroUo temtorial basado en la construoción de edi1i<:ios de habitaoión colectiva 
(muttifamiliar) partía de una demanda rezagada de años. y un contingente poblacional más ampliado que en las 
décadas anteriores de un sector asalanado de trabajadores que surgía por la expansión del ¡¡a-que industrial. y 
que supuestamente podría ser sujeto de Cfédito de la vivienda financiada ( 139). 

f) Con las oondiciones descntas - base 1inanciero-credrticia ampliada implantaci6n de 111a compleja 
infraestructura industrial que sostenía la masificación de pro~arnas habitacionales. y el aecimiento del trabajo 
asalariado oon oier1a solvencia - . la produoClón "formal" ( 1 40) de viviendas se eleYa diez veoes entre 1964 y 
1980. cuando la produoción habrtaaonal alcanzó 600 mil unidades. La intervenoión pública en el mercado 
habitacional . viabilizada por la institución de fondos oompulsorios (FGTS. FCVS. eto). fue de tal magnitud. que 
en por lo menos en diez capitales del país. una en oada cinoo unidades habitaaonales fUe construida 
directamente por el sector público (141 ). Ello permitió la ei<pansión de la es;;uctura flsioa de las áreas urbaias. 
llegando las imersiones en infraestructura de saneamiento en inicios de la década de 90. al 0.5% del PIB. Lo 
mismo pasó oon la implantación de la red viaHlarretera y de transportes urt>anos. y oon la la Cfeaaón de líneas 
de metro en Sao Paulo y posteriormente en Rio de Janeiro (MELO. op. cit .• p. 44). 
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Sin embargo. a<lvierte Melo (•b•<:l) que el parrón <:le a('l.1rnu1a('Ón en 81"Bs11 en 1a <:léra<:la <:le 70 no 
caracterizó un régimen de acumuiación imensrva por 1os iímrtes estrechos oe1 mercaao 1memo oeD100 a ta arra 
conoentración de la renta. 

'Lo que nos interesa des1acar es que las economías de escal:i. permmdas por el ensanchamiento del 
mercado. debido al incremento del sal8llo real de la mano de oon• calificada. en"" cuadro de expanstcin 
e:>.trsordintvia de( empleo m~'f~!!tO mode.'7/0s y del tera8/'lo tuncional, viabilizó un:i. acumutaoón 
sostenida basada en el mercado mtemo. El consumo de mase de bienes durables 'leves' de l!hí resultante. 
aliado a la adopción de tecnologías modernas de la mdustna de los países cen1rales - y sobre todo le 
centralidad de esos procesos para la expansión de la aa.imulaaón - apunts para trazos del fordismo en un 
formato dtterente, el cual Lipietz, denominó de ~ordismo penférico' { 142) Además, para que sea legiímo 
hablar de rtig!fnen, ha.v c¡ue retenrse a un e•tado de cosas mínimamente mstudonalizado. En Brasil. la 
simuftaneidad de formas ms1rtuaonales del fordi.mo y de la acumulación extensiva - sobre todo la no
contradualizaaón de la relación salanal ( r8PPOrf sal811al) y la ges1Jón libre de la tuerza de Wabaic> - son 
trazos que invalidan la caradenzaaón lordi!fa No obstanle, oa.irrió el consumo de masa de bienes de 
mayor valor agregado. Estariemos connontanao un cuadro de aa.imulaoón exlensiva - en el límite - que 
asume un formato indusll'ial .•· lfn81'1C1!!f0 formalmente semejante al fordismo dási=, sin el contenido 
sustantivo del m1srno' (MELO, 1b1d, p. 44) (subrayado del autor) ¡tre.du=ón del por\lgués). 

Explicitamos esta larga cita pues en buena parte sintetiza. en primer lugar. que la gestión y producdón 
habitacionales en Brasil. no fueron iguales que en tos países rentrales (143). y, en segundo lugar, que 
mantuvieron oaracterístic.as comunes oon aquellos países. según las condiciones materiales. implantación de 
intraesctructura. algunas "formas de regulaaón" en el amt:>rto Cfediticio y administrativo controladas por el 
Estado. y una base salarial ampliada. A pesar de que el autor utiliza el término "fordismo" como un "modo de 
acumulación y regulación" 00n~b1do por los re:gu1acionistas. como ya comentamos en el Apéndioe l. cuya 
caracterización muchas ve:oos no es precisa o carga Vicios teóricos estructuralistas (como en parte lo hacen 
Meto y las autores referidas antencrmente). la caracterización que Melo del "modo de gestión" y 
correspondiente "patrón de acumulaaón" y forma terrrtonal de la vivienda es bastante aproximada a lo que se 
desarrolló en Brasil: la eXJstenaa del traba¡o asanado consumidor de bienes durabtes. y centralización de la 
gestión y produooón de la "{JV)enda en gran escala. via sistema de Cfédrto. etc. Estamos de acuerdo oon el autor 
de que no hubo la generalizaotón del contracto colectl\<o (en un pacto entre el capital. el Estado y el trat>a¡o. 
como ocurrió en los países europeos de los años 50 y 60) y su contraparte que fue la oorrtrac1uaiZación libre de 
la mano de obra lo que invalidaría la caractenzaC1ón de haber en Brasil un "fordismo clásioo". aunque se 
implantó en este país. el salario mínimo (años 40) y el FGTS (segunda mitad de los 60). Rela1ivizamos la 
afirmación de que el hectto de que hubo más una "acumulación extensiva" que "Intensiva'. Por un lado. si es 
verdad que fue más extensiYa en el sentido de que ocurrió una explotación enorme de la mano de obra en 
términos de la plusvalía absoluta articulada a la ptusvaía relativa. Por otro lado. podemo8 ~también que es 
un poco irrelevante aquella diferenciación. considerando lo que ya afirmamos en el Apéndice 1: lo que importa es 
que el "fordismo penférico". o llame la denominaotón que se ql.JlefB. fue la salida que el oepital enoontró pe.a 
contrarrestar la crisis de la sobreaoumulaaón y la tendencia de ta baja de la 1asa media de gaiancia en los 
países oentrales. Para ello. el "fordismo" se extendió a través de las condiciones que eicis1ían en los países 
periféricos. como la existencia de una mano de obra barata la abUndancia de reaJrSOS a precios rebajados. t.-i 
mercado consumidor cautivo. la no reguiación de las relaciones laborales a favor del trabajo. etc. O sea el 
''1'ordismo periférico o incompleto" sólo podría ser penférico e incompleto. por la vinaiaoión oombina<la y 
desigual del desarrollo del capital entre los países centrales y los semiooloniales. 8 "fonnato industrial y 



financiero" no son tan formato oomo plantea Melo. sino el contenido mismo del ''ford1smo penfénco" implantado 
ampliación de la base industrial para el caprtal trasnacional vuelcado a la exportación. y una estructura financiera 
que le diera soporte. y al mismo tiempo. permrtiera el desarrollo del capital financiero. en búsqueda de 
rentabilidad. particularmente en el sector de la intermediación de la vivienda. Si se entiende que el fordismo se 
caracteriza también por la producción y oonsumo de masas (FERRE IRA SANTOS FARAH. 1990 13). en Brasil 
hubo. aunque de forma desigual y selectiva. la masificación de la producción de los bienes durables y su 
extensión al consumo. como vimos en el capítulo antenor A pesar de que no es condición suficiente para definir 
este aspecto como elemento oonstrtuyente de un "ford1srno" en Brasil. sí está enmarcado en un prooeso de 
acumulación amculado con los paises centrales. donde se dieron las condiciones más "plenas" de desarrollo. a 
pesar de que no fue de forma homogénea como lo descnben Melo. Ferre1ra y Arretche. sino también desigual 
en muchos sectores del trabajo. 

Es bastante ilustrativa la descnpClón de las s1milrtudes que hace Melo (ibid. p. 45). entre la estructura de 
financiamiento de la producción y consumo prr.-ados de la ·;i\1ienda para el mercado (sistema de ahorro SBPE) y 
el modelo norte-americano. que les s1rY1ó de modelo 

a) El sistema financiero brasileño (SFH)- a partir de la reforma bancaria y del mercado de caprtaJes que 
compartimentó el sistema en banoos comerciales. 1nstrtuoiones de ahorro y préstamos. etc - . se inspiró en las 
"Savings and Loans" y las "Mutual SaVJngs". respeoTTVamente; 

b) El BNH fue oreado a la seme1anza del FHLB ("Federal Home Loan Bank". oomo banoo oentral y 
órgano regulador y de redescuento). deteniendo también el seguro de los depósitos. lo que en los EUA está a 
cargo de una institución específica. la FSLIC ("Federal Savings and Loan lnsurance Corporation"); 

e) El sistema norteamencano es compuesto por 3.500 órganos que opera'l sobre una base territorial 
rígida. mientras que en Brasil. su número es cien veces menor y las siete regiones del sistema son más amplas; 

d) AJ contrario de EUA e Inglaterra. en BrasH inexiste la pre-desregutación de la concurrencia en la 
oferta de préstamos. los cuales son preVJamerrte fijados. El Estado brasileño define la tasa de interés de 
captación de los préstamos. y los prop10s valores-rimrtes de éstos. así oomo la dis1ribuoión del poroentafe de la 
captación líquida de los aquellos préstamos. Las tasas de interés son fijadas oon base en la oorreooión 
monetaria. a diferencia del caso norteamericano. y fijas. al contrario del caso inglés; 

e) A diferencia de los sistemas norteamericano. inglés y francés. el Estado brasileño refinanáa. a través 
de mecanismos diferenciados. según los tipos de préstamos. las aplicaciones de las instituciones participantes 
en el subsistema. Pendamos que eao oreó condiciones para el surgimiento de favoritismos y oorrupción en el 
proceso .: e intermediación 'financiera 

Por lo tanto. el patrón no sólo finanaero. S1nO del conµrto de la gestión y produooión habitaoionales en 
Brasil. se asentó en una una intervene1ón brutal en el mercado financiero. a través de la "indioe<:ización" de todo 
el proceso de intermediación financiera además de basarse en una ampliaoión sin pre<ledentes de la es1ructura 
productiva industrial y particularmente del sector de la construcción. como oondlaón para el desarrolo e 
implementación de la producción habitacional masiva para un sector emergente de la fUerza de trabajo 
vinculada a los sectores dinámioos de la economía. Por lo tanto. a pesar de que el dls<uso explícito de los 
documentos de fundación del BNH. señalaba la ne~sidad de cut>rr el enonne déftoit habilaolo11al en el inicio del 
régimen militar. la promo01ón de viviendas por el Estado fue siempre selectiva y vuelcada a los segnentos 
solventes del traba¡o, exactamente aquél suieto de crédito y a ser disciplinado oomo propietario en el circurto de 
reproducción del capital. 

-



Antes de abordar la crisis del sistema de aestión v producción habitacionales en Brasil. examinaremos 
brevemente esta crisis en los países centrales. qÚe élstuVo' vinculada a la crisis del "fordismo" y del 'Wetfare 
State". donde se crearon las condiciones para el desarrollo del monetansmo y posterior proceso de 
"desregulación" neolioberal. De aerta forma. la crisis de la poírtica habitacional brasileña acompañó y fue 
resultado. de las crisis de las poírticas ligadas a la gestión habrtacional en los países centrales. Sintetloemos lo 
que nos comenta Ferreira Santos Faran (op cst. pp 15-1 B) (144): 

1 En los paises centrales se na vermoado una redeiiniaón del patrón de proVJsión habrtaaonal. 
principalmente el de interés so01al. la cual ocurre en un cuadro de declinaaón de la produoción de viviendas 
(145). Han disminuido signfficatf;amente los recursos para los nuevos programas. a la luz de la crisis financiera 
de las instrtuciones públicas de VMenda. lo que ha causado el detenoro acelerado de los conjuntos 
habitacionales. La vivienda de interés social y de gran escala. que fue la modalidad prMlegiada de la intervención 
estatal en el posguerra. tiende a tomarse m1nontana en todos los países. y reservada a las fraooiones 
minontarias de la población. en particular los m1grantes y a los grupos étnicos socialmente discriminados. lo que 
ha contribuido para la estigmatiza01ón de los con1untos y para los conflictos soaales. a ejemplo de lo que OcuríÓ 
en los EUA. a fines de los años 60 (lo que torzó al estado la dembada del c.h. Purtt Goe. en St. Lotis. EUA. por 
ejemplo). 

2. La caida de la produooón nabrtaaonal refleja directamente la crisis económica-que para Ferreira S. 
F. ÍºP· cit .. p. 15). ha significado la crisis del fordismo. en cuanto modelo de desarrollo. implicando cambios en el 
paradigma tecnológico. en el régimen de acumulación y modo de regulación. en que se asentaba el "Estado 
proveedor" - . la cual determinó el descenso en el nivel del empleo y de la renta factores centrales para la 
determinación de la demandas en el sector. A diferencia de los años 30. de esta vez la intervención estatal no 
fue de carácter anticiclico la poímca de corte de los gastos públicos ha sido la tónica. asistiéndose la sustitución. 
en el plan poímco. de la onentaaón soetaldemócrata por la liberal. y una tendenoia a la desaf'tioulaaón del 
"Estado del Bien Estar SoClal" Este proceso ha sido acompañado de la "in11e>Gón" (o dedinaoiÓrl) del patrón de 
intervención estatal que. además de significar la "desregulación" o alejamiento del Estado como gestor del 
sector habrtacional (PRETECEILLE. 1984 y CAMPINOS-OUBERNET. 1984; apud Feireira S. F .. op. cit .. 17). 
asociados con la caída abrupta de re<:urSOs públicos. ha significado un cambio estructural en las formas de 
intervención estatal. 

8. Se ha incfementado la atemativa de la "casa propia" o individualizada. oon aooeso por el mercado. 
disminuyendo la promoción pública de la 'Yivlenda destinada a la renta y la vivienda mutitan liliar o "colectiva" 
( 146). Aumenta la tendencia a la pnvatizaaón de la reserva de \11Viendas de promoción estatal. y la ·r~· 
del sector habitacional por los mecanismos de mercado. proceso este estimUlaóo por el propio Estado. Se 
mantienen sobre todo aquéUos mecaniSmos de gestión estatal que no implican muchos gastos púbicos como la 
reducción de tasas. mecanismos de financiamiento (aunque con reducción de los subsidios). etc. 

4. Esta reorientación de poírtica para el liberalismo ocurre en un momento en que la aítlca a la aooióo 
estatal se había tomado bastante significativa por parte de los propios usuarios. de los movimientos sooiales y 
de la izquierda. Afirma Ferreira S F. (ibid. p. 16) que a partir de ñnes de la década de 60. y en la década de 70. 
diversos trabajos llamaron la atención para una serie de "deSVJaciones" en las políticas del sector habitacional. 
entre las cuales. destac-.a: 



a) La denuncia a la naturaleza soC1almente selectiva y excluyente de la promoción habrtaClCnal por el 
Estado (PRETECEILLE. 1984. pp. 5-18; apuo Ferre1ra S F. 1b1d). y al carácter ineficaz. cuando no regresivo. de 
los subsidios por él fomecidos. significando también el privtlegiamiento. en buena parte de los países. de los 
segmentos más calificados de la mano de obra asalariada. excluyéndose los sectores más pobres de la 
población del acceso a la vivienda de promoción pública. Siendo así. analistas de orientación manosta ya 
llamaban la atención para la "pnvatización" de la acción estatal en el sector. asociada a las coneooones entre la 
burocracia estatal y el "gran caprtal" de la construcción. donoe enormes ganancias fueron obtenidas por los 
agentes privados en la proVJsión habrtacionaJ en los marcos de la promoción estatal ( 147). 

b) Se cuestionó también la forma asumida por la 1ntervenetón estatal. pnncipalmente en las VMendas de 
interés social. caractenzada de burocrática y oistanetada de los intereses y necesidades de los usuanos a que 
se proponía atender. Se criticaba el modelo de los grandes conjuntos padronizados y "masificantes". Se 
atribuyó a los "conjuntos habrtacionales". la función de dominación y de instauración de discip4inas "funcionales" 
a la reproducción del sistema. Se cuestionaba en este caso. a la propia intervención estatal oomo instrumento 
exclusivo del caprtal. El surgimiento de los moVJm1entos sociales de los años 60. se dió en parte por la reaoción a 
la forma de construcción y diseño de estos con1untos habitacionales. aaro que había una exageración en las 
caracterizaciones que se hacia de los e h . se tendía a recusar cualquier relación positiva entre las neoesidades 
propias de las clases populares y los equipamientos produetdos o gestionados por el Estado (PRETECEILLE. 
1984. op. crt .. pp. 11-12: apud Ferre1ra S F. 1btd.). 

5. Ocurre de cierta forma. una apropiación de las críticas de la literatura de izquierda a la redefinición de 
las atribuciones del Estado en las áreas sociales. por parte de los defensores de la "libertad de mercado" 
(NESSLEIN. 1988; apud Ferreira S F. ibid). ganando mayor fuerza en el peñodo reciente el pensamiento liberal 
(para nosotros neoconservador) en contraposición al modelo hegemónioo en el posguerra. Uama 
acertadamente la atención Ferretra S F. (ibt<l .. p. 17) para el "enmascaramiento" de la oontinuidad de la aoción 
estatal por parte del discurso llberat: esta co~nte construye un nuevo imaginario en que el Estado 1lende a ser 
visto como el responsable por los problemas actuales de la economía y de la sociedad. oomo lll verdadero 
"chivo expiatorio". a que se atribuye todas las dificultades puestas por la crisis. En segundo lugar. la 
contraposición al discurso liberal no está ciaramente deUneada: no se trata de oont1aponer a ese ideano. el 
modelo prevaleciente en el po~rra en el cual el Estado asumía un lugar inoues1ionallle en la proW!iórt de los 
equipamientos y servicios cotectiYos. Por que se de un lado. el re11ujo de la acdón estatal pareoe tener IJl 

carácter altamente regresivo. como el período Thatctter en Inglaterra por otro lado. el cuestio11amiento de la 
intervención estatal se dió tarrbién por parte de las ciases populares. las cuales han dima !dado la formulación 
de alternativas más democfátícas y autónomas de la proYISIÓn y gestión hat>it'aaol llllel. Aqú Ft!lfreira ooincide 
con lo que ya comentamos en el capítlJlo anterior y en el Apén<líoe VII. en to que se reftere a la demanda de la 
autogestión por los movimientos por la vivienda en Brasil. cuestiones estu<iac& por Bonduld (1986) y. a rWel 
antropológico. por Ferreira dos Santos (1981 ). Se apro>cima FerreS<l S. F. (i>id) de tos planteamientos de 
Rebeca Sctterer (1990: 61; re1enda en et capítulo anterior). cuando seí'lala que ta polar1Zación estatiZación 
versus privatización. se revela incapaz de dar ouenta de los procesos en jue90. pues la de(9 iación del apoyo 

estatal no significa exactamente el favoreamiento del sector p!iVado. AillqUe la reduoción de los gastos 
públicos. en el cuadro de la OOsis actual del caprtalismo. ha sido una estrategia de 1ortalec*riento del capital 
(como de "devolver" al sector pnvado esferas de la actMdad pública politioe hoy donirWrtes). la caída de los 
recursos gubernamentales en la construooión ha pre¡udicadO amplios sectores de esta rama proóLictíVa incluso 



295 

el gran e.apita!. La respuesta y salida de !a cns1s del sector pnvado de la construooón en Frari<::!a y en Inglaterra. 
han sido el crecimiento de la reabiiitaCIÓn y del manten1miemo. y el descenso de la construcción de vMendas 
nuevas; el predominio de la vivienda individual entre las construcciones nuevas; y la reducción del tamaño de los 
programas habitacionales, los cuales pasan de centenas de unidades - oaracteñstica de los con1untos 
habitacionales del peñodo anterior - para un tamaño promedio de 40 unidades (148). En Brasil. como 
señalamos con anterioridad en el presente capitulo. ello ocurrió pnncipalmente en el peñodo del gobiemo-Collor. 

6. Hay otros aspectos que 1netden en la redefinición reciente de la intervención estatal. y que toman 
más comple¡a el análisis de las alternativas de proV1s1ón habltaaonal (FERREIRA S. F., ibid). como: 

6 .1 . La tendeneta a la descentral1zaaón. actualmente en curso en los países centrales. de transferirse 
la responsabilidad de la provisión y gestión de viviendas de interés social. a los gobiernos locales. en contraste 
con el modelo anterior que centralizaba la gestión financiera y administrativa en la esfera federal. A pesar de 
que este proceso ha venido siendo demandado no sólo por las Alcadías, sino también por los movimientos 
populares. contra los modelos centralistas de gestión y construcción habitacioneles extraños a su tradición y 
cultura. el proceso de descentraliziaetón. apuntado por Up1etz ( 1988) y Preteoeille (1984) (apud Ferreira. ibid), 
ocurre en un momento de escasez de recursos. Pensamos que esta estrategia neoliberal está asociada a la 
"descentralizaicón" traducida en "autonomía finanetera". lo que significa la disminución de los reoursos públoos, 
y no sólo la descentralización de su gestión En Brasil. pnncipalmente a partir del gobiemo-Collor, el ejeaJtiYO y el 
conjunto de las fuerzas empresanales. han propugnado por la autonomía financiera como en el área 
educacional lj' que ha sufrido resisteneta de los sindicatos de educadores). en nombre de una supuesta 
desburocratización del sistema y en la defensa del "Estado mínimo". Otra tendenoia de la descentraliZación 
explicitada por Ferreira (ibid, pp. 16-17). se refiere a la tendencia de la "partioipaoión" del usuario en ta 
producción y gestión de la VTVienda de interés social. Ello se dá o por la transferencia de la "propiedad social" de 
los con¡untos a los ocupantes. ba¡o et argumento de que se estaría respondiendo a las demandas de 
democratización de los pot>ladores (el problema es que este proceso no va aoompaí'lec:lo de la garan1ía de la 
transferencia de recursos. invíabilzando esta expeoencta); o la se<JUnda tendenaa es ta promociÓn de ta 
autoconstruoción. utilizándose el discurso de la mayor autonomía e in<lependencia oon relación a la bllo<:racia 
estatal (HALL, Peter. 1 989. pp. 149-154; apud Ferreira S. F. ibid. p. 17). Oitloada por los propios defensores de 
la autoconstrucción. este proceso ha asllllido en los paises avanzados. un carácter exauyente, sólo 
alcanzando los segmentos de ta poblaoiÓn de alto poder adquisitivo. Gampinos-OUbemet (1984. op. cit.) y 
Carnpagnao (1985. pp. 11-4-155) (apud Ferreira S. F., ibid) señalan que esta fomia de oons1ruooi6n ha sido una 
alternativa del sector privado para adaptarse a un mercado en retraooión y a lila demanda por productos 
diversificados. La autooonstruocióo. en este caso. se refiere al sistema de opciones que al usuario es ofrecido 
oon relación a los componentes por catá1o9os. Este sistema nada tiene a ver oon lo que pasa en tos paises 
periféricos. donde la autoconstruoaón ha sido una estrategia de abaratamiento del va6or de ta fuerza de trabajo. 
y el ahorro de recursos públioos (lo vimos en el capítulo anterior). 

Aunque estamos de acuerdo con los señalamientos de Ferreira S. Fswah. expuestos brevemente. 
llamamos la atención para dos omisiones de ta autora como: a) la no referencia a la atsls de sobreacuTUación. 
problema también no enfocado oomo central por los regutaoionistas de los países oerrtrales. oomo Agtierra. 
Lipietz y otros (que Melo y Arretche ~no refieren); b) y la no referenaa a la inoidenda del poder del 
trabajo que contribuyó a la crisis del 'Wettare State". o de las relaciones laborales. en la medida en que el capital 
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fue obligado a atacarlas para poder 1rnaar un "nuevo" acio de aoumulación. via pnvatlzaaones y 
"desregulaciones". de lo que se ha llamado hoy entemístlcamente de neollberaJ1smo. o neoconservadunsmo 

Pasemos a continuación. a tecer algunos comentarios sobre la crisis de la gestión y construcción 
habitacionales oourridos en Brasil. No vamos aquí repetir el análisis que hicimos en los apartados antenores 
Solamente nos referiremos a aquéllos aspectos más relevantes del tema. Además de los que ya apuntarnos en 
el presente capítulo sobre algunas de las causas de ta crisis del sistema SFH/BNH. volvemos a destacar 
algunos factores determinantes de ta oos1s del patrón financiero del SFH/BNH y del con¡unto de ta poímca 
urbano-habrtacional. añadiendo otros nuevos de naturaleza finanaera y terntonal ( 149): 

a) El impacto de la crisis económica del país sobre et Sistema Finanaero de la VÍVlenda (SFH) fue 
enorme y dramático. En primer lugar. destacamos el rezago que tuvieron los salarios con relaetón al reajuste de 
las mensualidades del inmueble financiado hasta 1984 (el reajuste de las mensualidades era trimestral y de los 
salarios. anual). lo que llevó a la permanente falta o atrazo en los pagos de los pagarés de los Inmuebles. A 
partir de 1984. con la equivalencia salanal. a pesar de que se reajustaron con iguales índices - como el índice 
inflacionario subía más rápido - . nuevamente oourrió la corrosión de los fondos FGTS y del FCVS. Si no fuese 
la "socialización" impulsada por el Estado de las pérdidas entre los derechohabientes del SFH. ootniría 
ciertamente el colapso del SFH y ta falenaa en masa de los agentes finanoteros. Sin embargo. ese suceso 
anunciaba el colapso final del patrón de financiamiento habitacional en Sras~. que se dió pooos años despUés. 
en el gobierno-Samey. el cual decretó el fin del BN H/SFH. 

b) La caída del nivel de las actividades económicas. principalmente vinculadas al sector habitacional. 
combinada al descenso de los salarios de los trabajadores ligados al FGTS. y del poder adquisitivo de los 
sectores de ingresos medios de la población ahorrista del SFH. ocasionó por un lado. la reduoción de la 
captación riquida del FGTS (debido al aumento de los saques del fondo y de la reduooión del número de 
contribuyentes). y de las cuentas de ahorro (en virtud de la caída de los salarios y de Jos ngresos}. Se añade a 
ello. el retomo muy bajo de los préstc.oos por el alto índíoe de atrasos y falta de pago de las mensualidades de 
los inmuebles financiados. 

e) En tercer lugar. hubo t.na r~esión enorme del volumen de emprés1itos contratados. cuyas causas 
fueron la caída acelerada de la renta real de los segmentos medios de la población y de los trabajadores. y del 
incremento del desempleo. También el gobierno contuvo la liberación de los financiarrietos hacia las COHABs. 
como medida para combatir el déficit púOlloo. lo que condujo al corte generalZaoo de los programas 
hal>itacionales. Este cuadro se ag:avó en el gobierno de la "Nueva Repút>llca (1985-1989) y se oolapsó oon el 
gobierno CoHor (199CH 992). oontorme comentamos en apartados anteriores. 

d) Como resultado del agotamento del patrón de finanaamiento de Ja produooión habitaoional. el 
volumen de préstamos oontratados en el SFH se redujo oerca del 1000% entre 1980 y 1985. al mismo tiefTlX> 
en que se verificó una enorme regresión en el nivel de intennediacióo financiera en la produooión de vMendas: la 
participación de los financiamientos en el total de viviendas de cualquier na1\.rcileza se redujo del 47.8% en el 
periodo 1 979-1 980 (véase la Tabla 43. p. 270-A del presente capítulo}. a apenas el 8" entre los años de 1984-
1986 (MELO. op. cit .. p. 47). Este ndice bajó alri más en la gestión-Color (1990-1992). legando a casi cero. por 
la suspensión de los financiamientos en los Planes Collor 1 y 11. Melo (ibid) haoe señalamientos semejantes a lo 
que comentarnos en apartados anteriores. en 10 que se refiere al regreso del sistema habitacioual brasilei'lo al 
patrón de construcción residenaal 1ípioo de las década de 30 a la 50. donde era oomún el oontratismo en 
pequeña escala para un segmento de alta renta Como comentábamos oon anterioridad. el capital constructor e 



inmobiliario. para sa!ir de ta Cfisis. t>usi:-.ari tos seotores solventes <Je la pot>!aC1ón. que son !os de atto ingreso 
Además. tas empresas fueron obligaoas a operar con recursos propios. yendo del 14% en 1981 para el 75% en 
1986. y aproximándose al 100%. en los inicios de la década de 90. Con eso. el mercado inmobiüano se va 
segmentando aceleradamente. y van desapareciendo o transformándose los agentes y promotores pnvados 
que crecieron con la construcción de con1untos habrtaaonaJes de gran escala (150). 

e) La crisis del sistema finanaero es al mismo tiempo. una cnsis del patrón de estructuraaón 
intraurbana_ El impacto terrrtonal más destacado de la ons1s fiscal del Estado (por lo que oomentamos oon 
relaa6n a la corrosión del sistema SFH y del aumento del déficit público). fue la tendenOla al retuerzo de la 
segmentación de los espacios intraurbanos_ definido por una conoentractón espacial de las inversiones 
inmobiliarias en las áreas centrales de los grandes centros urbanos. Melo especifica cuatro aspectos que estan 
asociados a este movimiento. y con los cuales estamos de acuerdo· 

1 2¡ Hay una creciente "informatización" en la producción de >iviendas, expresada en la caída acelerada 
de las "áreas con permiso" de construcción en los principales centros urbanos. como muestra la Gráfica 35 
abajo: 
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22¡ Ocurre una fuerte eltizactón del mercado inmobtliario. como señalamos anteriormente. ocasionando 
una polarización social y urbana cada vez más aoentuada La construoclón de departamentos de 4 Ct.Jartos 
aumentó significativamente_ Según !.lelo (ibló). este tipo de inmueble se incrementó del 2.8% en 1981-82. para 
el 26% en 1985-06. siendo que Recde (capital del estado de Pemambuoo. al noreste de Brasil). donde la 
polarización social es más evidente. este índice llegó a 40%_ La Gráfica 55 (P- 280-A) oonmna esta tendencia 
para el caso de Rio Janeiro. donde los departamentos de 4 recámcr.ls fUeron los que más se 
incrementaron. pasando en agosto de de 1990. de 37 unidades a 64 unidades. o sea asnentaron et 72.97% 

32¡ Igual que en los EUA. hay un "boom" sin preoedentes en el mercado de inmuebles oomerciaJes. 
pnncipalmente de oespacnos El nrvel de 1ntermed1aaón financiera en este sector. subió su partipación relativa 
en el PIB del 9% para el 15% entre 1980 y 19B9 
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42) Con la reducción de la actMdad de financcam1ento y de obras públ1ras pnnccpalmente en <:I ámbito 
urbano. se exacerba aún más el dualismo estructural entre las areas centrales dotadas de 1nfraestrucutura y 
servicios. y la periferia segregada y sin atención pública. 

Concluyendo. podemos decir que la cnsis del patrón de desarrollo territorial habrtaC1onaJ tuvo su ongen 
en la crisis del patrón de financiamiento o de 1ntermediaccón finanC1era de la construwón habitaC1onal. 
gestionado por el Estado. combinada a la cns1s fiscal pública. Este proceso tue muy seme¡ante a lo que ocumó 
en los países centrales en la década de 80. cuyos efectos tuvieron influencia en el caso brasileño. Ello ha 
causado la cnsis del patrón de construwón de los con¡untos de gran escala y la correspondiente segmentaaón 
de la estructuraccón 1ntraurbana y terrrtonal. Hay una fragmentaccón y polam:aC1ón del espacio urbano de forma 
aún más acentuadas. Como señalábamos en en los Capítulos 11 y 111, y en el Apéndice VI l. se desarroia también 
la crisis del patrón de desarrollo pertférico de la VJVienda basado en el fraccionamiento. en Virtud del acelerado 
aumento del precio de la tierra lo que ocasionó. principalmente en la segunda mitad de la década de 80. el 
surgimiento creciente de las ocupaaones de tierra como respuesta de los pobladores sin-techo a la inmediata 
carencia habrtacional y a la falta de alternativa viable de acceso a la 'iivienda de promoción púbüca o privada 
Pasemos. a continuación. a analizar algunas características de la crisis del patrón temtoriaJ de los con¡untos 
habitaaonaJes de gran escala en Brasil. 

La fif.ienda cci/ectn-a ccimo segre_qacH3o temtonal: la rosis del patrón de urt>ani..78dón /:>asado en el e~ 
inter1s1n.• .. v efe escala l"<.V11<.' ChSeño del rerrm:.no ~la tuerz-a de traba¡o ·el CSSl• brasieño. 

No pretendemos aquí examinar este tema de forma exhaustiva. pues como tal. merecería estudios 
específicos como se han hecho no sólo en Brasd. sino también en diversos países. plincipalmente a partir de los 
resultados concretos que se han verificado. con la construcción de los conjuntos hat>itaoionales en la posguerra 
en Europa particularmente en Francia y posteriormente en EUA (el caso del Pl.itt lgoe. referido antes. y otros). 
Sin embargo. es necesario que iden1Tfiquemos aquellos elementos a nivel territoliat-urbano y tipológioo 
(arquitectónico). que tradujeron. expresaron y retractaron los indicios y manifestaciones de la onsis del patrón de 
desarrollo territorial de los pr~ habitacionales de gran escala promovidos por el Estado. particularmente 
los conjuntos habitacionales construidos entre 1 964 .Y 1 984 ( 151 ). 

Para desarrollar este apartado. nos apoyamos tanto en nuestras eicperiencias y estudios (152). como 
en diversos autores que han investigado este tema (nivel teórioo. correlato y concreto). siendo que se ha 
tomado muy frecuente y común la crítica a los conjuntos habitacionales construidos por el Estado. ba;<> el 
régimen militar. tanto por los pobladores como por técnicos e invf!Stigaclores (153). Por la ~ de la 
investigación de la arq. Thereza Chnstina eouto de C.arvalho (op. Cit.). conforme explidt.'moS en la nota "153"'. 
elejimos este texto para. a partir de él. ir 1ntroduaendo nuestiras observaciones ooncordantes y discordantes. a 
la luz de lo que hemos verificado en otras situaaones 

,. 
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P<l.rtimos de un cuerpo de QOnoeptos que wnformari e1 tema. el cua1 en parte ya lo desarro11arno5 en el 
Capítulo il .. y añadimos otros como espacio en el ámi:>rto "arqurtectórnco" tipología. la polandao emre 
"asentamiento" y "conjunto habrtacional". el proceso de producción de los oonjuntos habitacionales. sobre la 
relación aparentemente oontradictona entre ''temtorialidad instrtuida" y ''territorialidad informal". sobre el 
cone€pto de diseño. etc (154). Son términos que estaremos frecuentemente manejando. y que tienen para 
nosotros significados precisos. o por lo menos. situados dentro de un contexto histónco. económico. social y 
poírtico. en los marcos de un determinado modo de produooón. que en nuestro caso. es Brasil. conforme los 
:eñaiamientos que h1C1rnos en el Capitulo 1 y Apénd1c.es l. 11. VI ¡ VII. Este apartado también es parte 
constituyente del final del capitulo 11 cuando estudiamos la problemática de la segregación y pentenzación 
urbanas de los asentamientos de la poblaC1ón traoa¡adora. 

Por lo tanto. partimos de las premisas. constatadas como hipótesis conñrmadas en los estudios de la 
presente de Tesis. y de las investigaciones de otros investigadorres. citados anteriormente. y los referidos en los 
demás capítulos. de que: 

a) la forma de produCClón de los CH diseña la forma de sus uso. de aouerdo con los señalamientos que 
hicimos en el Apéndice VI. Cr.-mo señala Couto Carvalho. op. at .. p. 96. '7a naturalezapet.vltarde tos <'<.>n/1.lltvs 
habitacionaJes paree<? mantener P<Y IC> tanto estrecna relactón ron su proceso de proctucaón que C'<.V1diciona 
ta (.>fe:"ta de ~·menda a los crrtenos de la e.x>nonlia de esc·ata.. reauctendo la p(.>6°"tbilidad de opción .. ljo péYL"fiJSaón 
p(.>r palte del l>eneñaano 1iha/" (traduooón del portugués) 

b) los conjuntos habitacionales y demás asentamientos de promovidos por el Estado en Brasil entre 
1964 y 1 992. juntos y articulados wn los asentamientos autoconstruidos y con los fraccionamientos periféricos 
de promoción privada. en la mayoña de los casos (155). se constrtuyeron (o acabaron constrtuyéndose. a la vez) 
en un factor conformador y determinante de la reproducción de la segregación. expoliación y periferización del 
trabajo en las cuJdades brasileñas 

El presente apartado tratará de analizar las s19u1entes formulaciones: 

1 J) El patrón de desarrollo terrttorial habitaoional. particularmente en gran escala (los 
conjuntos habitacionales). entró en crisis en Brasil a partir de la segunda mnad de la década de 
70. teniendo como trasfondo. desde la cnsis financiera del sistema SFH y otros factores (que 
analizamos en el apartado anterior). hasta los aspectos especifioamente territoriales. Ulbanos y 
arquitectónicos (problemas proyectuales y de programa). 

2!) A partir del proceso descrito. se abrieron posibilidades de resolución de la problemática 
urbano-habitacional. via movimientos urt>~opulares. o a través de expeñencias institucionales: 
sin embargo. lo que ha predominado es la tendencia creciente a la profUndlzaoión de la ortsis 
urbano-habitacional. a través del prooeso ya señalado anteriormente. de Incremento de la 
segmentación. fragmentación y segregación urbanas. 
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De lo que hemos investigado sobre del proceso de reaJizactón habrtaC1onaJ (término de Pretece1lle. 
1976) de los conjuntos habrtacionales en Brasil. constatamos lo siguiente ( 15ó): 

a) En primer lugar. un factor que definió el patrón de acceso de la ·,Menda de interés soctal en Brasil. 
fue la tipificación de los programas habrtaaonales a partir de la segmentación socioeconómica de la población 
demandante e inscripta. con base en el nivel de "solvencia" de los salarios de la familia a ser atendida. por el 
múltiple del salario mínimo. Ello se debió tanto 3J enorme déficit existente en la segunda mitad de la década de 
60. ante Ja necesidad del gob1emo-8NH d'? seleroonar la poblaetón c.arente. como pnncipalmente. y fue lo que 
se venñcó años despues. a Ja necesidad de garantizar Ja rentabilidad del sistema-SFH. que perseguía el retomo 
de las inversiones de los ñnane1arn1entos promovidos. Este crrteno definía la tlpologia y un programa mínimo de 
las unidades hab1tacionales. obedeciéndose a una rígida programación dimensional (157). cuyo parámetro era 
obtenerse una relación "óptima" entre costo y beneficios. El resultado de este procedimiento técnico-financiero. 
fue la padronización socio-cultural de Jos futuros usuarios de los CH; la uniformización de las unidades 
habitacionales no sólo en la ciudad en que se asentarían los CH. sino también por diversas regiones del p~; la 
simplificación de Ja diversidad de las actMdades previstas en términos de habitabilidad. circulación. reCfeaoión. 
infraesotructura y servicios; etc. Estos aspectos y otros. los cuales analizaremos más adelante. contribuyeron al 
abandono de los CH en las metrópolis brasileñas. por una población que no se adaptó a los equipamientos no 
sólo muchas veces extraños a su mOdo de vida. sino incompatibles y mal proyectadlos. dimensional y 
culturalmente. a las neoesidades básicas de la población residente. 

b) En segundo lugar. un factor que está directamente vinculado a la crisis del patrón financiero. fue el 
criterio económ1co-finane1ero de elaborar. geStionar y implementar los programas urbano-habitacionales. casi 
siempre orientados por Ja lógica del mercado; es decir. sujetos a las fluctuaciones de los precios inmobiliarios y 
de los materiales. Los con¡untos habrtaoonales se quedaron conocidos y "famosos" por su austeridad. 
uniformidad y probreza urbanas y constructivas. por ser operados con presupuestos e inversiones mínimas. Ello 
orientó siempre Ja calidad precaria de las construoctones. impactando directamente en el bato nivel de 
habrtabilidad de las viviendas Los propios técnicos de Ja COHAB-SC ("COmpanhia de Habit~ de SC'). en 
entrevista que les hicimos en 1990 (y ponencia que dió el Director Técnico de este órgano en el OJrso que 
impartía en el DAU¡'CAU). redamaban de las enormes limitaciones presupuestarias fijadas por el SFH/BNH. 
pues todo este sistema estaba oentralzado en Rio de Janeiro. Por más que intentasen mejorar la calidad de las 
unidades. se enfretaban con la restnooón de recursos financieros. No habÍa autonomía de Ja COHAB para 
aumentar el presupuesto. Lo mismo. ocurría oon los recursos provenientes del gobierno estatal. Esta regla era 
oomún en todo el país (con algUnas exoepaones como el caso de Curitiba que meuoiouamos en la nota "155"). 
En este sentido. la crisis financiera afectó de fomia directa la definioión. programación y construooión de los 
oonjuntos habrtacionales. La crisis del patrón habitaaonal. se puede decir. que siempre fue inherente al propio 
prooeso de gestión y construcción de Jos CH. y que se agudizó oon los cortes de las invelsiones iniciados a fines 
de los años 70. 

e) Por las mismas razones apuntadas anteriormente. un aspecto que es identifloado y criticado por 
pobladores e investigadores. se refiere a la localización generalmente periférica de los oonjuntos habftacionales 
de promoción estatal. conforme lo menaonamos en parte en el presente capítulo. Persiguiendo predos y costos 
de implantación y urbanización más batos pOSibles. y operandlo por las leyes del mercado inmobiliario y de la 



tierra privada urbana. el régimen milittar. y tos got>1emos <::Mies posteriores. orientaron tos pr0grarnas 
habitacionales en áreas localizadas en ia pernería de las ciudades. normalmente en condiciones arno1ema1es 
inadecuadas como oorros. terrenos inundables. o sin infraestructura. El con1unto "Forquilh1nhas" en el municipio 
de Sao José. en la región conurbada de Rorianópolis. es un caso 1ípico y dramático. Ubicado en una bacía 
hidrográfica ha sufrido constantemente inundaciones. sin poder hasta hoy sus pobladores reso~{er 
definitivamente este problema. además del hecho de que buena parte de la población local traba¡a en 
Ronanópolis. consumiendo un tiempo importante en distocarruentos d1anos Las investigaciones del prof 
Rogerio Vareta (del DAU/U FSC). ¡unto oon los estudiantes de del Curso de Arqurtectura y Urbanismo. 
levantaron una sene de problematicas vMdas por tos residentes de este oon1umo habrtaetonal. y dan ta 
dimensión precisa de lo que ria sido este programa habrtaoional de la COHAB. 

Por lo tanto. la localizaaón peménca pnnapalmente en las metrópolis brasileñas. ha forzado a la 
población trabajadora a realizar enormes y tardados desplazamientos diarios entre la VTVienda y el trabajo. 
contribuyendo decisivamente en el desgaste de la tuerza de trabajo. También ello ha contribuido a la 
disminución del tiempo de descanso y de las relaciones entre los miembros del grupo familiar y/o comunitario. lo 
que no ayuda al desarrollo de las actMdades colectivas 

Esta problemática causó en mucnos casos. como en Río de Janeiro en la década de 70. el abandono 
de los oon1untos habitaaonaJes. considerando que su poblactón vivía antes en tugunos que. a pesar de sus 
condiciones precarias de habitab1l1dad. se tocal1zaban próximas al centro urbano. o tos fuentes de empleo y de 
ser;icio. En este sentido. et abandono de tos CH per¡udicó el pago del inmueble. afectando más tarde el sistema 
financiero del SFHfBNH. Aumentaba la rotatividad del inmueble con familias que no terían compromiso directo 
con el SFH. los ouales rentaban a tos propietarios originarios. Este hecho está presente en las investigaciones 
de Couto GarvaJho (op. cit.) y Gilda Blank (1976) (158). Montenegro Franco (1992) y otros autores. 

d) El cuarto aspecto dioe respecto a ta forma en cómo operaron las empresas contratadas para 
oonstruooón de los CH. A pesar de que habia una legislación de control y fiscalización de las COHABs en et 
proceso de construcción. en realidad. ocumó en muchos casos. la desviación de tos requisitos de proyecto 
como: la especificación de materiales de baja calidad. la definición. en muchos srtuaaones. de tos terrenos de 
menor precio y peor localizaetón por parte de tas empresas. a pesar de que era atribudón de la COHAB y/o 
Alcadía local fijar el área de asentamiento de los CH. la disminución del presupuesto global de la obra etc. 
Consid,o-_~,,do que las empresas dependÍa'l de los créditos (préstamos del SFH). y operaban por los precios de 
mercad~·. ·~ue subían de acuerdo oon la in11ación. estaban SUfetas a las 11uctuactones de la eoonomia to que les 
llevaba a transferir los prejuicios para la construcción de tas unidades habitacionales. Elo provocó paralizaciones 
(159). o alteraciones constantes en el Cl'ono<Jffiffia de las obras. prE!jl.ldicando la calidad de las mismas. Con la 
retracción de tos créditos a partir de tos tnt<:IOS de tos años 80. y pnncipalmente en la 5419l11da mitad de aquella 
década. esta problemática se agravó. to que se oonwtió en un factor adicional de profllláZación de la crisis del 
sistema de gestión y construcción de los CH. 

e) Hay una crisis del patrón de construcción y uso de los CH por la dicotomía cada vez más acentuada 
entre los objetivos de los programas habrtacionales y sus resultados. Es decir. entre el proyecto y el uso efectivo 
por los pobladores y toda ta problemá1ica social y temtoriat que iba surgiendo con los aí'ios. conforme nos 
sintetiza muy bien Couto carvalho (op cit. p 100) en un cuadro (Tabla 36 en anexo). que elaboró a partir de sus 
investigaciones y de otros autores (160): 

1 

1 
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De este cuadro. se deduoe vanas oues"tlones y una sene oe prot>lematu:>as· 

e.1.) Un primer objetivo. y presupuesto correspondiente. ·ltJe el intento de pianearse oon¡untos 
habitacionales "autosuñcientes". dotados de servicios y de algunos equipamientos básicos o mínimos. 0U'JIª 
elevada densidad demográfica. las características y nivel de los equipamientos conformaban la naturaJe;:a 
urbana de una "pequeña ciudad". pero sin la complejidad y tipo de servicios e infraestructura exigidos para una 
área típicamente urbana. Como era pro1b1da la instalación de otros serv1aos. equ1pam1entos e infraestructura. se 
crearon c.arencias de dIYersos tipos. oomo la falta de servtcio de abasto inmediato y mediato adeet.Jad0s 
actlvJdades que generasen renta para contrarrestar el ba¡o poder adqu1srtJvo de la poblaaón local. etc Couto 
C8rvalho venñoó esta problemática en la "Vila Kenedy" en la audao de R10 de Janeiro. como la ng1dez de la 
función" monosemántioa" del habrtar. no permitiéndose su diversidad y actlvJdades de apoyo. propuestos por 
los pobladores El resultado típico que ha owmdo en la mayoña de los CH en todo el país. fue el surgimiento. 
con los años. de nuevas actividades no previstas en el proyecto 1niaal. Muchos investigadores han constatado la 
iriadeouabilidad de la propuesta de los CH. inspirados en las "ciudades nuevas" del posguerra en Europa en la 
medida en que la propia idea de con1unto habrtaaonal en sí. implicaba un "encarcelamiento" social y ecológico 
de la población dentro de "bardas temtonales" rig1das. La relaaón del temtono-vivienda. como unidad oon las 
actividades urbanas en general. es mucho mas oomple¡a. diversrfioada y amplia que las relaeiofles 
monofuncionaiistas. en que normalmente se proyecta para los CH. cuyo fuente paradigmá1ioo se encuentra en 
la ciudad de Brasília. y en la conoepaón de la "ciudad ideal moderna" (161 ). Couto Carvalho señala que en el 
diseño de los CH. no se incorpora por e1emplo los patrones tipológicos tradicionales encontrados en las 
ciudades coloniales. como el sobrado con función mista (arriba la vivienda. y abajo. la tienda. el taler. cocnera 
etc). Aunque no concordamos del todo con ra autora. visto que este tipo de construcción suponía la exrtenaa de 
la "industria dom~stica". o formas de autoproducción de ros medios de subsistencia y en los CH la población en 
su mayoría es asalanada. sí oonrordamos que ras unidades habitacionales proyectadas son muy rígidas. no 
permitiendo amp11aC!ones o añadiduras. No se puede generalizar una srtuación en que el poblador neoesrta 
instalar una "tienda" para complementar su sueldo. pues su problema está en los sueldos bajos. y no en una 
circunstancia eoonómioa de empobrecimiento. Lo que si ha sido eVJdente y cotidiano. es la transformación de 
ros CH en "ciudades dormitorios". como "ghettos" en la penteria de las ciudades. Al contrario de oonjuntos oomo 
los franceses. o ''Tiatelolco" que estudiamos en la Tesis de Maestría (BRAGANc;A PERES. 1985). que tenían 
una mejor distribución de ros servicios por unidad habrtacional. a pesar de los problemas de orden soaocutturaJ. 
como inadaptabilidad de algunas ac™dades a las necesidades de los usuarios. los CH en Brasil. a excepaón 
de algunos oomo el ltaquera. en Sao Paulo. se han oaractenzado por la deficiente e insUficiente infraestructura 
y red de servicios. oomo hemos venficado en los oonii..ntos "Panorama''. "Guarant" e "11ambé". en Rortanópolis. 
"Forquilhinhas" (Sao José) y "Jardim Eldorado" (Patloya). Es ya oosturnbre en los programas de las COHABs. 
construir prácticamente solamente las unidades. dejando a los residentes la instalación de ros demás servicios. 
o a la "iniciativa privada" invertir en el área. Aunado aJ hecno de que los CH se looallzan generalmente en la 
perite ria urbana. estas carencias agravan enormemente el proceso de eicpoliación de la población local (162). 
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e.2.) otra cuestión que la Tabla exphcrta. y que ya es cotidiano en los CH del país. es la problemática del 
matenirniento tanto de los edificios o unidades habrtacwnales como ·je los equ1pam1entos e infraestructura 
Este problema es uno de los más comunes y sentidos por la poblaaón residente. Ello denunaa Yanas 
cuestiones: Ja precaria calidad de los materiales y proceso constructivo empleados. ;il ,;,ncargo del 
mantenimiento a una población que normalmente no tiene condiciones de asumir los altos costos de 
conservación del CH. etc. A diferencia de lo que ocurre en Tlatelolco. MéXJco. donde. a pesar de los problemas 
de administración y gestión. hay un órgano paraestatal encargado del mantenimiento. los CH en Brasil en su 
mayoría no cuentan con administraaón parcial o total del Estado El ene.argo del mantenimiento o es transfendo 
para la Alcadía (que generalmente se ilmrta a la parte externa del CH). o. como es en la casi totalidad de los 
casos. a los residentes Considerando la rotatMdad de los residentes en muchos CH. el interés por el 
mantenimiento es muy bajo. por el carácter temporano de la permanencia de residentes que renta. por e¡emplo. 
Se añade el hecho de que tanto los residentes prop1etanos y los inquilinos. generalmente tienen ingresos muy 
bajo!:. que les dificulta pagar el mantenimiento regularmente. repetiendo la misma problemática de la falta de 
pago de las mensualidades del inmueble ("inadimplencia"). conforme analizamos anteriormente en el presente 
capítulo Un agravante es el problema de la inadecuada localizaaón de los equipamientos. o la utilización 
indefinida de los "espaCJos externos o colectivos". lo que conduce al desinterés del residente en mantener una 
área que no tiene una utJlizaCJón ciara y adecuada (163). En el Capitulo VI. comentaremos la problemática del 
mantenimiento del CH "Procasa" y del "Panorama" en Flonanópoüs. que son típicas srtuaciones que se repiten 
en la región. 

e.3.) Otro factor expffcito en los objetiYos y presupuestos de los programas. y que ya comentamos 
antes. es la búsqueda del abaratamiento de las unidades habitaoionales. la padronización de las unidades. y la 
construcción de CH acabados o terrunados. que no permitan la interferencia del residente. Estamos de acuerdo 
con Couto e de que existen ahí varios preµaos por parte de los técnicos. promotor públioo y privado. de lo que 
representa un CH de interés SOClal. n~ sus pobladores a un sólo s~nto social. cu~ en realidad se 
ha constatado la diversidad socioeoonómca de los residentes Por otro lado. es sabido que la búsqueda de la 
uniformidad no es una opción técnica en si. sino 1inanaera. es la propia lógica de la produooión capitalista. que 
busca la serialización del proceso productivo para díSIT11nU1r el tiempo de trabajo. los menores costos posibles. 
etc. a pesar de las vicisitudes oonoooas de la namada "industria de la oonstrucdón" en los paises pentélicos. 
que se caracteriza por el predorTWlio de la pllsvalía absoluta. o sea. la subStllción formal del trabajo. o Ja baja 
composición orgiwlcia y téooica con pérdidas de ''tiempos productivos". baja prOducitividad. desperdicio de 
materiales. etc. Un otro aspecto mportante en la gestión y oonstrucdón habitacionales de las CXJHABs es la 
simplificación operacional del oiclo de realizaaón habitacional. Estos factores han oontribuido a la poca 
diversidad oonstructiva. a baja calidad de los materiales. a la reprO<tJoción técnica inefoial de acuerdo al 
mercado. a la poca o inexistente investigación tecnoló9ca etc. 

e.4.) La problemática levantada en el inciso anterior condUCE a dos asp~os que son criticados 
principalmente por investigadores. como Couto Carvalho. Montesano (1985) y otros. y estudiados por nosotros. 
pero polemizados por otros como Bolaffi (op. cft.). se refiere a dos aspectos: la "1omogeneidad" tipológica" 
y constructiva de los CH. y la "monosemantJCldad" o "artiticialidad" que se cons1acta en las unidades 
habrtacionales. Nos limitaremos al análisis de estos aspectos oon relación a aquelos problemas identificados 
por la población residente de los CH. y por 1r1Vest1gaoiones más sistemáticas. como del IPT (op. cit .. 1975). y que 
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han contribuido al ~terioro de la hat11tfill1liáa<:l en los CH C.ont!núan a ser po1em1oos o por 10 menos su¡etos a 
una mayor investigación y obje1ividad. aspectos reiaetonados a lo que se denorrnna de "l'aita ae 1dent1daa" del 
CH con la "integración con el entorno". "precanedad estética". etc (164). Empero. hacemos parte de los 
investigadores que buscan realizar un estudio lo más sistemático y próximo de lo real posible. que "capten" el 
movimiento real de las necesidades. exigencias y expectativas de ros pobladores de los CH. En este sentido. 
cobra sentido e importancia. la necesidad de buscar una m.3)'or "integración" del conjunto con el centro de la 
ciudad. cuando nos referimos al traba¡o O tiene la mayor importancia el aspecto de la "monofuncionalidad'' 
cuando se trata de buscar respuestas del ob¡eto arqurtectónico y del temtono. as las múltiples alternativas de 
actividades que la gente demanda La ng1dez de los CH de la COHAB y ex-BNH. salatan a la 11Jsta. Sin embargo. 
la naturaleza de la integración del CH con el entorno tiene grados y niveles diferenciados de relación. Por 
ejemplo. si se trat de integrar el trabajador con una zona de contaminación. o de actividades de tráfeQO. etc. 
cambia totalmente el carácter de este término De ahi. que estudios de este tipo tiene que evitar los ooñoeptos 
genéricos y globales. que por se imprecisos o amplio. acaban distorcionando lo que se pretlende oon su 
Utilización. 

Porlo tanto. examinemos este oon¡unto de 1n~errogantes y lo que señalan autores como Couto de 
Garvalho y otros. y que compartimos parcialmente 

Homo_qeneidad de los L.l.in¡untois Habitaciona/es 

Un primer factor que ha permrtldo la "homogeneidad" de los edificios de los CH es la falta de 
orientación. donde normalmente inexisten elementos 11Jsuales que proporcionen una referencia más precisa a la 
ubicación de las diferentes unidades habrtacionales. El aspecto uniforme (tipo. oolor, etc) dl1lculta la 
identificación de los edificios. Normalmente. los edificios de las COHABs son acusados de "feos". sin la menor 
preocupación estética y paisagistica sri un tratcmiento de los espacios externos e intra-Unidaóes. sW1 
equipamientos y elementos "ldentnlcadores· que rompan con la "pobreza" Visual. "ci'lestésica". ambiental (en 
términos de vegetación y protección dimá1ica). etc (165). 

Estos factores no se limrtan ob'liamente a los aspectos visuales. sino también a la localización 
inadecu-.'1a de los equipamientos (cuando existen. como centro co1Tll11itario. tleodas. puesto de s<Wd. etc). 
provocar .-Jo su b• utiliZación. o su precario dimensionamiento. o reducidos a una disp<>SiOiÓn llliforme por el 
conjunto habitacional. cuyo prooedimiento se reprte a ros demás CH. lo que ha revelado 111a práctica repetitiva 
de proyecto. tomándose popular la denominaaón de los proyectos de los CH de las COHABs. oomo proyectos 
"tipo sello". pues los CH costumbran ser iguales o muy seme,antes. De aquí se deduoe el tercer aspecto. que se 
reñere a la implantación homogénea o Ul'lfforme de los CH. Buscando~ economiZar oostos de 
implantación y localización variada de las unidades habitacionales de acuerdo a las anas de nivel en el terreno. 
lo que se supone que aumenta los costos de "terraplenaje". el terreno de asentarMnto de los edllcios son 
generalmente planos horizontales (con uno o más niveles). ruyo método conduoe a la destruodón de las 
posibilidades paisagistícas y ambientales del terreno. Es muy común la té«lica de tenaple11a¡e de "tierra 
arrasada". o nivelada. buscándose forzar et n111elarrnento del terreno a fuerzas. Cómo se ~ que este 
procedimiento reduce los costos de operaaón de las máquinas de terrapleno. y la disposioión lineal de las 
unidades. simpliñca y agiliza la ejecución del CH. se acaba adoptando siempfe esta té<lnica de ~ rtil ICión lo 
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que conduce a la uniformidad del proceso de uroan1za0tón Esta es la razón de fondo dt>I porqué de las 
disposición lineal y secuencial de las unidades. Estudios técn1co-0ten1ificos en los institutos y unrvers1dades del 
país. como en la U FSC. han demostrado que no neoesanamente una implantación horizontal. o de reducción 
del movimiento y variedad en la implantación de los edificios en el terreno. es más económico. Y si lo es. no se 
consigue una localización más adecuada en términos ambientales (climático y pasagístico) o de un mayor 
aprovechamiento por superficie cuadrada. 

Arthfca//dad o "monosemantk"'ldad" ae los 1...""'H 

Cerrando los aspectos problemáticos de la crisis del patrón habitacional en Brasil (al contrario de couto 
Garvalho que lo inicia en su texto). este aspecto es el que más carga subjetiva tiene. por tender a ser un 
elemento más identlficado por los técnicos. arquitectos e investigadores críticos a los CH. que no viven en estos 
asentamientos. Es una oonsecuen0ta de la incidencia del conjunto de los factores examinados anteriormente. 
COuto carbalho (op Ott .. p. 98) se refiere a 

"los abibutos del deseño urbano de !>lgunos conjuntos, la marginalizlldón y el Bislamie'*' de éstos, como 
resultado de la rigida comp~ espeaal que Blribuye a la funcionalidad caraderislica 
monosemántica, reduciendo la calidad ertW1enlemente urbana del espacio, privándolo de sua usual riqueza 
de significado, fruto de las relaciones que las personas mantienen enlre sí y con su medio fsla>aAlnll" ( ... ) 

"... el proyedo no parece Uevl!ll en cuenlll la morfología y la esWc:Ua Ulbena del banio a su 
alrededor. Por conseguiente, mudlos de los conjur*>s h8bilacionales, ~ unidades 
multifamiliares, se destac..n sable lodo del paisaje, sin que, con eso, consi'18fl crear .,.. idenlidad propia 
que los distingl! de otros con111ntos. Al mismo 1iempo, iiparec:e como resulado de ese tpo de implm taco~ 
un trecho vado a lo largo de los límiles del lerreno (por ejemplo, el coojul*> Casto Alvet). Esa na de 
ocupaoón indefinidl!, entrlndler!lda 9fft el oonjur*> y el barrio, parece semr de moldunl a lll desintegración 
del proyedo, colaborando pl!llll la perpeUldón del aislemienlo en que éste voirillliameu• se puso" (p. 99) 
(traducción del ponugués). 

Esta larga cita muestra vanos oonoeptos o acepciones normalmente empleados por Cl'qlitectos y que 
tienen una oonoeptu!Ración pooo precisa oomo: "calida eminentemente urbana del espacio. pnvándolo de la 
usual riqueza de sigli11cado". '"mortología y estructura urbCl'laS" (términos rruy utlzados en el dlsei'lo t.rt>ano. 
con pretensiones científicas): o "identidad propia que los distinga de otros conjuntos"". etc. Sobre las noaones o 
imprecisas o de carga 1deológlca autores como ~ Heto (1979). la pl.t>licllciÓn TtlOdas t* la 
Arquitectura (varios autores. 1971 ). Pradila (1971 /1977). y otros. ya ahondaron sot>r9 e! tema. Sin embargo. 
los señalamientos de COuto Garvalho se re11eren a un hecho ineltJdible que es resutante óel oor;rito de 
problemas que hemos detectado. Si los CH normalmente no son construidos oon la prioridad de obtener 
rentabilidad de las inversiones. a través del atendimiento de la necesidad de vivienda para ll1 detemWlado 
sector de la población de bajos reoursos. y si opera bajo paráme1ros y ortteno. "**1los de proyecto. 
padronización de las unidades habitacionales. búsqueda obsesiva de los menores costos de operación y 
construcción. es obVlo que no será considerados ni la "integración" o la "desntegaáón" programadas con el 
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entorno. El "significado del espacio" y de !as urndades constructivas. esta superdrtado por e1 onteno <:-Co)nomioo. 
menor tiempo de construcción. simpllñcación conS'lruc'tiva. etc. La consecuencia de todo esto sólo puede ser ei 
empobrecimiento visual. "estético". "paisagístico". "arqurtectónico". o lo que se quiera llamar considerando que 
inexiste la preocupación. y mucho menos la práctica. de incorporarse las necesidades sociooutturales de los 
residentes. pues son totalmente inViables dentro de la lógica explicitada además de que las unidades son 
proyectadas para un usuario anónimo (sólo conociéndose el tamaño del grupo familiar y su renta promedio). la 
"artificialidad" visual. construct!Ya. etc. es una consecueneta "natural" de este tipo de proceso Sin embargo. 
Bolaffi (op. crt. p 53). reconociendo de que la pobreza de la arquitectura de los CH se debe a las fuertes 
limita01ones económicas impuestas al proyecto y. en muchos casos. a la inexpenencia de arquitectos e 
ingenieros y demás profesionales ante la oonstruooón. en cortís1mos plazos. de CH de gran escala y de la 
magnitud urbana y social de una ciudad mediana. como es el caso del con¡unto !taquera. Cfitica la supuesta 
existencia de "monotonía" identificada por los arquitectos. preguntando si la padronización es un problema en sí. 
considerando que la producción industnal y la música atonal. p. ej .. tienen sus uniformidades. sus "monotorúas". 
que muchas veces no son cuestionadas. e 1nciuso les son inherentes. Un autor que analiza este problema de 
forma más amplia es Bruno Zevi en su texto A linguagem modema da arquifetura (Edi90es Dom Quixote. 
Lisboa. 1 984). donde examina lo relamo de la uniformidad del lenguaje. cuando se puede. a través de la múmple 
y comple¡a dipos1cón tipológica de vanos elementos tipificados. obtener resultados d1Yerslficados tanto en la 
forma como en el uso. Aunque mantenemos calgunas objeciones a diversas partes de este texto. oonoordamos 
con el autor de que la uniformidad de la arquitectura o su lenguaje es relativa. Creemos que la artifldalldad. o 
uniformidad de los CH. no está Vinculada sólo a la padronización de los edificios. y sino también a la falta de 
elementos de orientación a los residentes. Más que ser un problema en sí. la uniformlzación se debe a la 
"combinación" ñgida de los elementos constructivos. y obedecer a una lógica aprioñstica de costos mínimos. 

Estamos más dde acuerdo con los comentarios de R. Kaes ( 166). que anaHza la vivienda en masa en 
Francia. como una reaoe1ón contra el "caos urt>ano". un intento de racionalizarlo. de imposición de un patrón de 
ordenación espaaal, de ruya elaboraaón no participó toda\'ia la población directamente afectada por el 
proyecto. Las formas tradicionales (o instrtucionales) de V1Vienda sufren. por oonseguiente. por parte de los 
beneficiarios finales. una resis1encia en ouarrto a su adecuación como solución de11nit1Ya para su problema 
habrtaeional. Afirma el autor que esa resistencia aumenta aún más por las deficieMias encontraóas en los 
conjuntos ya construidos. "El c~.V1fUT7ftt l7a/:tifacional es la idea de un plan de una~~ de il1 espacio)' 
de ~'Olúmenes para componer 111 medo propio a la Wda persona. fatr1iliW' o socia: es el sentimiento de una 
transfíim18f.ión mdlt:9 de la ~ rofli::&?a. de un detem1thismo más aparente de las estnA'!/t.raS ecclógicas 
sobre los ~tos. aspiraciones y ~es: es en ese niYl!I que los IXV1ju7tos hs/JitacionaleS sen objeto 
de tos más e"*1entes prt!/UiaioS~ (traduoaón del portugués). A pesar de que el proceso de realización 
habrtaeional en Francia es basti.rte diferente del caso brasileño. la conformación eooló9ica y sooial guarda 
similitudes con los CH brasileños. La referencia al "behavionsmo• caracteóstioo en los enfoques de los 
proyectos franceses. tiene aproximación con el caso brasilei'lo. donde tas COHABs y el BHH. tendieron a tipificar 
los comportamientos. manipular vidas humanas en un determinado espacio pr~. sin considerar las 
necesidades sociocutturales de las población a residir. operando oon denSidades ~. nivel de 
infraestructura y de servicios. a una escala de una ciudad. pero reducida a un conjtrto tlabftaaonal a más. 
Creemos que es más seno y dramático este tratamiento de los programas habitaoionales. que ~alzar la 
"artifieialidad" o "monosemantiicidad" de los CH en sí. Este aspecto es un sintoma de una problemáti<:a más 
profunda. que implica en el total divorcio entre promotor. técnico y usuario; entre proyecto y realidad; entre 
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modelos tipológicos preVJamente fijados y una realidad cambiante de necesidades temtonales y de espaeto de la 
población. que se van dibujando con el tiempo Sobre este tema COuto Garvalho. en el final lde su texto. 
hace un análisis de las experiencias de CH en los países centrales. y su fracaso principalmente a partir de 
finales de los años 60 (167). En Brasil. la capital Brasilia marcó una experiencia de uniformidad y artificialidad 
notables. a pesar de haber sido un marco importante en la arquitectura brasileña e internacional (sin los 
ufanismos característicos y sin las utopías de Osear Niemayer de ''transformarla en la primera ciudad socialista 
de la histona"). fue la 0iudad donde la segregaCtón espacial entre las ciases fue más ostensiva; fueron 1 5 
quilómetros de área nt' aednii,'afldi entre el núcieo habitado por la teonocracia cualificada y la más próXima de 
las cuatro '\">tudades satelrtes" planeadas para los ba¡os funetonanos y empleados (168). 

Concluyendo el análisis del con¡unto de las factores que contribuyeron a la crisis del patrón de vivienda 
en escala en Brasil. podemos decir que ellos fueron elementos determinantes del abandono de los CH tanto por 
una población que ne0€sitaba o estar más cerca de su trabajo. o por que no poáia más pagar el inmueble 
financiado. como por el deteriono gradual de la habitabilidad de muchos CH en el país. La baja calidad de las 
unidades habitacionales. y del conjunto de sus selVlcios. la precariedad de sus instalaciones. la ana rotatMdad 
de los residentes. la inadecuada local1zae1ón de los CH. etc. la desviación de los recursos financiados. 
ocasionando la paralizaetón de las obras. fueron factores que incidieron en el bajo retomo de las inVefsiones; en 
el fracaso de los objetNos establecidos en cuanto a la optimización de las instalaaones (rnJ<lhas 
inaprovechadas e inutilizadas). en fin. en la reproducción de la cnsis del sistema de promooi6n de grandes 
conjuntos en Brasil. C.on eso. los CH fueron transformándose en elementos de agu<jzación del prooeso de 
segregación y e>'t)oliación urbanas de la fuerza de trabajo. Los objetivos de eliminar el dé11oit y carencia 
habitacionales y la mejoría de la vtda urbana por lo menos expresados en los documentos de 1undación del 
BNH. acabaron tomándose en lo que se quería evitar: la reproducción de las carencias y necesidades. el 
empobreetmiento de la vida urbana. y el empeoramtento de las condiciones de subsistencia. 

Por otro lado. es importante reconooef aquellas expenencias que más o menos alcanzaron sus 
objetivos. corno el conjunto !taquera en Sao Paulo. algunos CH en CUritiba que fueron construidos obdediendo 
la tipología o arquitectura popular de la región. etc. También hay que destaca.- el hecho de que en la mayoña de 
los CH. la población dió "solución" a los problemas resultantes de la precaria oonstruoaón o de11oiencia del CH. 
a través de adaptaetones. ampliaciones. o modfloaciones de las unidades habrta<:ionales. de acuerdo oon sus 
necesidades. mejorando considerablemente las condiciones de habitabilidad de la 't'Menda. También 
destacamos las diversas experiencias de carácter demoCfátlco en tas Aleadas donde tú>o eleoCliones directas y 
contó con la participación de partidos progresistas y de izquierda como en Olinda (Aecife). Sao Paulo. Porto 
Alegre (Rio Grande do SU!). D.miba (oon el arq. Jaime Lemer). y otras. donde se desalrolaró ooa serie de 
proyectos alternativos a las COHABs o por lo menos impUlsaron la reestructuaaón de este órgano estatal. un 
ejemplo daro de replanteamiento y revaluaoión de la reprOOUoción del patrón periféfioo de los CH. fUe la poitioa 
habitacional llevada a cabo por la AJoadía petista (vinculada al "partido de los Trabailld<>resj en Sao Paulo 
(1988-1991) y la propuesta de "densifioación" de IQs espacios vacíos y ooiosos de sao Paúo (cabJados en 
50%). con la construcción de CH. en que se evitó los problemas l6banos ya históricos de este tipo de 
construcción. y se incentivó ta participación y gestión de los t...rturos residentes en el proceso de realización 
habitacional ( 169). También han crecido los "movimientos por la vivienda" que demandan 111a nueva y popular 
política habitacional. donde se reMndica la descentralización del sistema gestión estatal (hoy oontrolado por la 
CEF). en dirección a la autogestión o formas más autónomas de control popular del prooeso de reallZación 
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habitacional; la asignación de mayores reetJr:.os al sector hat>rtaetonaty su fisoaHzae1ón por los dire0tament"? 
interesados en el aooeso a la vivienda de interés soetal: etc. Estas oJemanoas se comiguran en el terreno ae 
lucha porrtica diferenciándose de las posiciones neoliberales que también propugnan no sólo la 
descentralización estatal. sino también financiera. en la onda de lo que viene ocurriendo al91-1nos años en los 
países oentrales. conforme analizamos anteriormente. 

Empero. también. y en gran parte. la crisis de la construcción de los grandes CH en Brasil. na generado 
no sólo la disminución de los financiamientos. como también el número de programas habitacionaJes y su porte 
La caída de las inversiones estatales en el ámt>rto urbano-habrtaC10nal ha generado su contrapartida: el avance 
de los proyectos pnvat1stas y elitistas. la segmentaaón y segregaaón urbanas onentadas por el mercado. y el 
proceso creciente de ocupaciones de tierra como última y única soluetón que los pobladores han encontrado 
para resolver su problema inmediato de VMenda. A pesar de las diversas y nuevas e;.cperienC1as de las 
Prefecturas en el sentido de dar una salida más participatiVa. de mejor calidad técnica a los CH. y una gestión 
habitacional que no repita las vicisitudes del sistema SFH o de la actual CEF. los recursos son escasos. el 
estrangulamiento presupuestario ya es cotidiano. el déficit público trena la canalización de recursos. etc. Las 
diferencias entre las formas institucionales o de promoción estatal de vivienda y los asentamientos 
autoconstruidos. o por ooupaaón de tierra. es cada vez menor. Son en realidad dos caras del mismo prooeso de 
segregación urbana. Esas son realidades que continúan subsistiendo en un país con 'T<Ne crisis y recesión. La 
extinción del BNH. la caída de la promo001 de los CH de gran escala. el retomo y generalzación de la 
promoción del sistema de autoconstruoaón. no han tenido una contrapartida que resolva en lo global. el 
creciente déficit y carencia urbano-habitacionales. Ello se ha aagravado aún más en la actual gestión del 
presidente ltamar Franco. el cual ha priorizado un problema bien más grave: el hambre que se reproduoe por 
todo el país. Oaro en un país que continúa a ser la "8er1india" de los años 70. pero más India que nunca (170). 
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con la"""• poiÍtic• de~ y or-~,. r...dó on ol PilÍ•. los '1.-.S dei'c>osoñ-~ • P-"· El.-_._ ol <»los 
•abióadooes ITIOIÍlinos. ~ .. .,.....,.. dt il .. ~ .. e-~ ... los ribiMdol .. ,,.-. P-... CINIDll los - d9 los eon-;..m 
(ttabaiadaes dtl ca!J!ftio) y bancilfÍOS 1--.ios de ID! Baros) !FINEPIGllP. bd. P. 45l 

6. Las orinotas l6idodes luKon construídos POI los 1.-- .., 1933. - 11 on Río dt Janlilo. 38 on Pato,....., A lo ilf!ID de 1SJIS, "- airAUÍ<ID5 :rl 
odlicios 1~ on Río;.,., 1336. 21> y 2 on f'<lno,..,. y 1 on Bolo H-. Y on 1937. a ... "" B• H-Con_.,• los .... dt -
fnariciada:s. se c:ividían en dos clases: las casas senaiim:s y l.IS no Sflrildlis; la5 tánfiras st't'Ían las con51Nidls '" ccQno. fin !JtP>S no n..ins a clPz 1.l'idadPs: 1 
las ""1Sldas. eron- a c~ -..1F1NEPIGN'. tid, p. 461. El sistolno dt ~ -ía - e;. no.ft.., ID! - <91 -. liU>s 
sobe ejmon10 dtlP1.00mlidela~y Pil<---o..-. 11 ..... .-~~-----1>11•,...lm-y, •Í. 11 
vMtndi oasilba a fte9arSP ill c9G.*> nwtcarllil e~ cum.- oe• mRC.-.::Ía Sil ..._,,, COMO .. oodll' ......., d9 IDI ~ r.o stJ>Í• 
Pfc.«irócnalrnenle a los ~és. s. sugíot 1ifttiín Ja orot-.Ílllca e»~~ dio los ~.~s.~ ñt M c.dlt. 



7. Este Plan de Sao Pauk> ~ía ta ~y renov~ Of't cercJo comeioa1 y IA.ill. io o..e ric:eotPJao.a ta \.l'Hucetizaoón aet ctf«fo. ~ ~ pcw.o6n °" 
baios lec\.ISOS a las áieas más~ de t.a oeffeoa nriedal.a.. El SE'f'JIOCI de tJ~e n. 1~ado v fona6eodo a oartl dio 1947 con i.. oeaiocn oe lil CMTC 
!>Efmiliendo acelorar el paaón de la ocwación De<iénca 

8. Las tasess de l.ibarllZilciÓn erifl cada Vl'Z ~es ccmo 1es:l.Jlado dEof 1ec9ecoon.1f'l'lll!'No económco dft secta agiaAD -' rldl..lsmA fJ.J n'l:SR'G tJMTCIO, ~ 
s9iiñcalN-•o la ool>laoón obre< a~ de 149 140."" 1907. NI• 7\l1 185 . .,-, 1~ IFlBGE · '"C«lso lrdSnai do B1ad'. 1907 Y '"C«>sos lró.JslnilS 1940-
195Cr'; 3')t.ldS~a eS~a. op. at., p. 33}. Estas c11as JT'IJE"st13n ~ a~~o lrl.J:stna1 y •Jb.ano det ~ís. IPl.•31'ldo 311 colapso erit rnodl4o l'\abliaoona hasl:a '!'f'lco:~ 
Pl'edorninanl:e. como e1a el $i$tema de renta en .. ,OftJCO •• !J., Da'tf de l :aJ. €'f ~oceso Ntao.:Jnano ~~ la constn.coón de caso ~a oenta y .unentó la 
espeaJaci,r, de tenenos. 

9. En 1942, es1e- Pt09lama rE>aizó v;inas t13"'6fl"fE'r'ICla!' O@> la cw:~ 13".ore-laóa"" UIJ9.f)Cll cc..,..o la 1311.oeQ ''?raaa do Pno"' locaizada a '°5 margpnes ~la '1..:.goa 
Roi:D3ode fref.~" pa1a el ''Paf~ Porlet.M'io n----i·· en la Gávea. con ;-ro i.ndades 1e-:;~. de bs poblidoli"S de lar~ ''l.Nramer.to" y det ''Mooo do Pi'wo" 
~a eiPPr~ 2eo~;yE<l19441ue oc~et PP r~ 3enLet«:indet~ oe la '"Pf..aooP'l'ito"íF\NEPiGAP. OO. Cl..P. 54}. 

10. La 'Vta do C-3rmo" tue ~~ad.a POI el 31Q. .t,11ki (oop3 Un.3 y e4 ''Cor-..no A~oal da PE.'f"'ha" pa los hfofmanos Roberto, K>s cu*s ganaron et "P'""'° ~ 
H~·· en la E~ ~V C-úí"9eso Panamencar.:i de f.lcQ:El'\."tos. 1eaizado ~ ~OOE'f'~ en 1940. 

11. losc.orll.rtos hébl~etan COCiCebdos SE'9Sl tnaOOCICll Íl\al'tCIP'awe ~ia ~caotaoónde OJIE'ISUle'S OOJ et~ dio Sl'SNQ. coo rwu rmdil di> 
5% .3f"llJ.3ies. L3 pr~ et3 de baf.!11' {ab.313"a.J bs costos dfo la cor6UUCoón ~ya Sl.tiían ac•~e. El Ael.al:ono dlt ~ dll W.. ~ ~ 
CUt?stiones como: l.a idea de la coostiuo.-Yi de lJ"l canmor.o de 'eor:a ~o a la valonzaoóri. l.dzaoón de aokaciones nnobliri.iis con~ ~ ~ 
de PfO';ectos de c.a11áctf!1 l"dustnal e rmobiino; fiaoon de loS lÍn.*>s del Esiéll:X> Kl 1encimPnlo tWO y ~iltlé.n <» ~ nA'l'SICf'lllS en l'I SIRllll9 di' '*"M sOOll,. 
de 1en1a. Estaba iiSÍ ciseñad9 1..1'\a estralpgy caP:ilista dlt 0tcmooón ~wbtaoonal en ~ et E41menlo ~ E'fl ..,.,«Gio CtlN> nw•uncí• il Sii v-...a S. 
3bandcnaba la D1om00ór1 de- los IAP1s de C(('iStn.JcQÓn diP ~ a ''Joodc perctdo'' La ccnceociórl deo la ~ corno etillMfto á.JI!-* ~ ef"ICUl!"1ll'a .n .si• 
trecho~R'l?(atonorefet"idro: "N1J1<0.t:8.3~..=ncii1Pú?t/o~ .. ~ca_.la~1~rn/iJ1tO.!J1f'f1/ils~d#.h:'~ F.._, a 
~E'f'ICi1$ó$ <~~ óÚ1 LTC'I~ t"c.< ilCl'fti:ttdcr$ ~..,r<~ dr<C'1Crol Nlli1ÍO mt'fCll°a dr/r"'11'1grt'llti!ldl"~DP11ttu'i*t JltvaM~ dr tn 
-~,. ~anouikf;,d _'«iw/'' lnaó.Jcoón de4 ~TPl IFlNEPIG.AP. bd. D 54-551. Esto dlso.lso ... andó CCJll .............. .,.. .. i....,.... -
~los ro. tJartSf~ la l.~ en la ~ft'lcXiaf c-opaga"lda ~3 dPI ~prM, 

12. El c:loafiierieo friil di- este evento 1ecC!me("idiiba enn• ouess rescl..iocnes: la centsaii!aoón de la gesnón habilidcnill JI dlsc8**-:ién tW su ttlcuDón Oo CJ.R 
1~á a oa..lli en bs Ñm. SOl el manleomenlo dio la oohbta dlt la VPMOda dit _.. y desacortSNfldo iil pdttita dio lil e-.. a lill u.ru ~· &M ~ dlt 
baios 1K1Asos; ef irl~ en LFI' PtC9ama habtaoon.a tl'09eSPJO y no global; la aeaoón deo fondos orooios para i.. viuiPnda AKOIRlndiba 111 ~ con biA 
en kJs costos de la constru:oón y no en los oreoos de met"cado. CJJP los corlfJ'jl:os fulw'..en oonsauídos en los bifftos Yil ~y no en iil ~ dt las aJdidts 
Recoo.er.daba larrbÍn et riE'f'll...-..o de la ciPrNnóa Of'Clllllll' con la PiltlCOaCél"l de la~ dio ~ corisuucción. Pl'IO ~ la~ di ios OllCJDS 
de k:l-s materiales: apoyaba ta corn:aucoé.n dlt <.cnl.ROS como loorwi df bilNI los coSlos df consttUCoDn; dtruloibA iil ~ DOI ~ dlt ~~a 
la cc.nstrucoón de casas. MIO ~Jlt:J eta et Wo y rc la soiJoÓn dliol proti61nYi NbltaiocNll; y~ <J» ·;¡~Jw.-.~l#/#d•,,...d#.twkw+• tl1' 
.~ ~ dP ,-.,._,, ~·· (R .. .o;ra Aaóox*. e<icD"I COINIWQIOI-• dol .,, Ca>nsso 81- do -os" • .,;., 111,,., 81182. ........-54; illUd 
"FlNEPIG.AP. bd. o. 57\ 

13. A !lavÉ-s def Deo"'o ~ 9.777 de 391946 .. ~ ~ dPi.FCP,. -"" '9'ñ:--~ ~,.-¡.-.... ....__ on ol ft• 
n..ral. así como la construcoón sm'l ~ di' U:ro. to o..- dt .aJcildí~. ef1"CJI~ l'd.Jsmalrlps y c~. <» ........- di liDo ~; fiNn::lill' cJtH1 
~í!ticas. de "7aiec'...ctrucn.1a en 9ffW'il y !hl'PÍa <»~.........O..; i:1oct<lllf t'Sl\..dD:s e~ sotM niModcs y ~ CQNllutlUQI Pllil 91 a.--.no 
de la vMeoda ~; fr&inoar las rd.Jstn• di>..._.,.. dt CQnl9uean; cooo1u1 con Las .A.Cadí as di rranaDim ~ <a'9' rm ~ dlt DllfSllSW e~; 
"'c. P"a rurdl con esos~. la FCP two.., ......,._do 2 .-.... do dólai .. Ca'> i.na oai1<• -- - e» lm - W'lsl lo FtP -"• 
consaW'casa:senten'enOSccnc.mtospor tas~-~.l.acon:slJU:cÚ'ldl'ldficms, nd.Jso.,_iilaMSU. .ec. H-.1"5. -.aNO l6'I rmo....., 
ensus-lTINEP/GAI'. bd. p. 6SI. Cono! ~c»Ju;or.o K-.ctwó<. sus~__, .. ---· Pll- .................. ..,. 
do los ,..,. 60. 

14_ 1'2E\/EDO. Ségjo do lANDRl'DE, L\Os f&.. G. H-- r ~ dii F<ndiic'.«> dii C.a<.> Pm8 ;JCJ f'¡¡nro N- <* H.OUC-. RiD do J.-. z.Nr. 
1902. p. 20; aou!St.i• o St.1•, co> cit., p, '4o. 

15. En 1951, so 10.i.ó.., ..., .. _..., on P.,...,~ • c.,go do i. Alcodio locill. - onc-- "'!!6 - o - - ..,.._ .• dt ''tnillDUI" 
(~)con..,. ooblocióri do 54.16S .,..,.,_,En 19'il5 • .., e;..,,.,,..,...,.., Bolo Horizonla ~ i.-ci. 9.343 __ I_ con 36.432 
habl .. os. En1957.~loY-iboonS..,P.UOlcillOilll.-.tolilldo141 rúclooscona488""b•Hcos"" y -..c»!ill .0001- Do& rlm ...,._,..,lo& iñ:& 
do 1959160. sólo onlos ··~" liW .. ...-1 ci. S-. B-. lullon 1oc•-a878 NDI-. Con.-dl..-. ........ ,.._..,_.., 191l5, 
• tr>Vk do la '1.oi d3S F>V013>". abría o.,.,,, paia la "'Duz- Sao 5-" lfliD do J....OOL "S!Mc<> SOOll anra o.......,. f!odri. M:d• Mlftcipill do 
S"° p¡,¡jo ~ V1Ctocia. bus<..-.00 ....,.,. Id< <on.icionos twóll>ODNios do L>< 1.....i.do> lTINEP/GAI', ce.. cit., o. 661 

16. l.EEDS . .ont~lLEEDS.Elo!-._A~•lr--. Re>doJ-.Z-.1978.o.201; .... SllHl•SM.OD.cit._D. 41. Dln.,..., .... 
e4 got.tefno01."'73.Vlal9'Psla. se oei(.laFt..rdal;.aoLeoao..-Jtt.., 19167. lftW'r'ldo comobasl' l!'ir.r..-.S cCl!U'lfNnlr i.-~ dllcallllitlRo-. PtM s. a.í• ~ 
ya había legado a las "1awlas". El oblo<M> e<a "•ecwo<•" los IUglJIOS do la~dol P-~-- ill -.oc.a.-- do~.,.,.,.._ El PC 
~ eocresivo r.:m..o de"°'°' oo las -ainos e» 1947 En ol DO< iodo do 1947 a 1954. ost• F<nilcián octuó on 34 -·.....,-C.-do~ Sooill". 
ouestos de Sibl. escullas.., ocho de - .• ..- on i. .-.Zmi>n on - - con 111......, <» - ............ ka. lle. (MUN[S. 
Gida F~: J~ir'o;pff('cff,wei~ ~ PPJÓDOil. V<:W'f. 1980. p '33; ~ SM •S._.., oo. cit.. p. 42l Poi' 10> >- Plliódcos ... conocido PMiocir;l11J0199 



Lac&1da condamiba io ~ 1i1n6 de ''Balala: de Río cona a tas. FillU'e'ias··. ~ I• otenoón de la tuoaaoa naoc:nal p.-a e4 D1006Kna o.Jt debef1a. PC11a ét. sa 
u atado como~ a.sOOn nKicn1'. 

17. SANTOS FARAfi, Mana Feneila. ''O Estado e a h<l><acao no Btasi: ocas<> dos lnsUlutos de Pteo.ódiroa", n: E- e 0-n. Soo P.U0.1161: n-81. 
1985, p. 77; apid SÓJa e Silla. oo. a.. p. 41 

18. Pr~iectado Pof el aa. Monso Eduardo Re.t•. s~ tm"JÓ ~e famoso pa n:01D01ll con ~an a•atMdad los Drinc:Pos de la ll~l!'C!Ua v Lrbansmo 
modMlos a la soU:iónde l.J"I cor"IU'C:o P-ifa los sectOfes de b.-is 1eciisos de la DOblaci6n. Su planta e'la en etrJa .Y preveía ~amentos en $1S(eima '"d.PeH''. E>ta 
~wnóaseHeodó itla consuucoón det ··ca·...-.o Hé:blaocnaii da G.lvea"', Pfwectado ocir el rmmo if<Ulectc y we se~ a kr!.1~es dl4 "Pa1~ 
Pfdt4.ano ~ 1'' La~ de este corwJllo se ~ ric.00-.a: Sii(.@' bbo.Jes no h.Jl1on consm.J1dos y et ~ h...11' rra.diido ~ tatde Oillll \a consuucoón ~ 
'-""3lJOOl>talFlNEP/GAP. m ot. w. 66-67\ 

19. C.C.-1 \Jla piopuestit de rT!E10IÍa de las ""f~" t"iasta 1960 ya habían Canaiz~ IK\.ISOS pa1a\a nwtOIÍit e» 12 tl9.alOS. llbiriz..00 todo et 0

"Pii111CJ,Je da~·· 
y paoalrten.e ~Mono da Cruz: actuó e.-r1 las e:.cotreS conba Las anwoaas de ditsilQo en et BOfe( E~o y s.-.a Mif\a (NUNES. oo. el., o. 34: acud. St..ia e 
, ..... oo. "'-. p 4'.li 

20. l>JIRAMS. et.aries. H--· -· r ,__ Ecic<>E-s O Cruzeoo. p. 131; aood ANEPIGN', oo. á., p. 67. 

21 .. a.zEVEDD &ANORAflE. Ll.is A. G. oo. ci.. o. 45: 3t'Ud SM e SM, ro tt. o 45. 

22. A p.arti de 1962. et wís pasó a ........ ~ aisl:s econórNC.a DI091~a. Se ~íilll m ~~y~ ludwls silYliiln en \Sl e-. e» a...x.r.. 
pdíoca wiP cet"mlió ~el ~o de masas se ~ Dila et nwdo niiil. como h.JI' lii o•ilOÓn e» ~ 'lJ!MIS ~··y de 1os sn;1c:.,. ru-an, ~ 
dfmandaban la 1eiform3 asJ:ila Se genetli!3ba eil ITIO"~ ~s. tamó ··1e1ormas de Nsf''', ~ C1.*1S\a en los mí!WllPS d!t 13dPrnllZOdP1964; cc:nraoaií• las 
reformas a lll ~eso Nacional de maycwia COC"lSefvadola. Había IS\a '~ enbe lo~~~ ~e Jo.o GOl.Mt. ~de sus mnsoos, .. 
idotazgo srodicaista, político y las 01ganzaoones de tz<UO<~ H• wo itiwá wo el .......... GIÚlll luo nonaido . .._...do la-do - Q-. blio 
ISI 1ég¡nfin oartarnen:ansta. c~ido a \as ~- ccmo IORNi dt f"Alil 14 ~ildo e» ~ CJ1sis uolíO d9 enomws tltCJIJOf(IDnM. Su ~ úÍ• • DM9íin 
~· IX' parto de las luefzas "''"eovada"' >' • los _, .. , do la t:u~ía asociada al e,.........,._.,., wo ...-, e-• i. ~ dol 
presidente a los movlllentos Sl"ldic..WS y :sociatiH. Este cu.tiao ~y poHtx:o se~ en lila CoYllllU• econárli:a ~ ....... cb1* cMtn t. 
i"uelsiones. aecía lii ntL;,oóny se 1educía la 1~ de aKl\Wf""AO. El f>tB. D."-·~ dl4 4. is. en 1961, ~ mtnOS dM 1.SS • .., 1963. Como*"'- OctlMD 111'1"1 e A 
'*-"do gt- cap;t.,_ AJ. C•Azac«> Bt-•. 1981. o. 33; aood SM e Stlo, oo. c1, p. 461 w ,.__la c-Olltóón ...- los ........... 
políticas de la domoaacía 1>.1_.a. de base"°"'*"ª· y las ~ dll ,...., .. ""'°""'*'ª· do - _..... .. ES!aS conoodcciorws ,.. hlbí.., gest- -
la época ~a. ""1'do cm el- de 1• de alri do 19&4. '1'Tlllicó la ...:!Olio de...,. ·¡p.,.n, pcli~ - •,,... 11-,... lo'*"""'°' ..Me 
illldayf>fk:a.··.,OKi,l#mccic>.Yi>dff-~" iTP).cononneseÑlot......,O. l....,(0c._.•..,,.,,_-.,..,_ 4!od,RJ. 
CMizac«>Bt-a.1979.P.126:~S.,aoSillo.bl.-la~dolaido<mgiodll-...'*>con-ti.enKionllycmlaPt~ 
1arrbéin po1 et metc.ado nemo. Pot la ~ía dio la cflf'IOililKJÓn '!I conc.nlraoón di' capital irnmlOonil 

23. Se teaizÓ este s ........ ooon el Ho .. I Ql.lt..-_ on P""""'*. R10 do J.....00. - ~ --.... ---· ~- - socillls. PllOS 
e<ol-as. <ecricos v O<DOOaistas do casi lOdM los ....- dll ~~ Su or9i"OZ.ain .....,., a e- dll lf'lllSE 11.-.. tlt -.....m dos s...- do 
Estado'1. corit.ril:amerlle coo l"i ·instruo dos Al<Uftptm do 81_. Ji' con .. COPO e» .....-as lfllKbdts ~ 1 ......_ 

24. OOCUllOf'<O r....i do! 5.-...no Jelorido re Al-. R.-.. dol.-..0 tlt ........ os do 81 .... ~ 15. - <» 1963.""' 9-24; iiPJd FlNEPIGN', ro 
á..D. 68. 

25. En sus -...Se» l\rdi<ión. el BNH ...-•• - i.--..~..,, Y-- c.-. la -Ía del .,món hllJlm.n.I y-· 
au....H de la _,...,tlt las lU!NDSf1-'");y el __...tlt 111.-- on 111-tlti.c.....mán., !lfl'llMI. ~el~ tlt la 
e<D<ll9uitlodO<ll_d9..,.1Korxaioc»-c~can•--dola-.a do olla ro eSDO<illuda Con• --el-do 
la~O<lloi........,tltsu-& Enol~,.,...._,sebusQNel.,.í_dll.....,...,_,lat-.aón....,.tltllo-..,ol~do 
la- de la~tltlas _....._Y........._ En ol ..a soáai. la PNO<\&)iJCilÍl1 c-ai-la tlkáín de la~~~ Y. on ol 
,...,.,, "'"'"'11e•aON<iánc»las''!JODtlt..._.., .. , -tn••i.-íatltlal C..-tltummi..-. .... -

26. Podo!nos Con5taur indJso on las PloPas .,-. di!_,..._ de H--.s. R-C-~ - 'l1 ........ dW...-"' la CMI 
;r¡:p. tiK>r ~~~ illlillXXXi "'ª- 111 ~¡---'--· "'""·-.. ,,,, _í_ i:-. y ~---á.ullil*lsocill_ #i_ ""'"'-'ml•Elto«MilliDsdr'-c,,.,. __ ,,,. __ M.,_<*_.,,..._.o_. .• ~.,_Jl_,.;·11>-dW-'' 
frc s-.n.-o-M-• H..__ l T..aínonla<IM <»la dlúada Yi-11~---5- ~clilida ai 
PI-e do laR...:tica. -al Cas!elo BtaKo. on-lo '""""'"ªla CNaÓn del BNH. ~ 'll.......... ldli-ci6t• -las - .._ams 
deton al-di• dt 19641 v.a a n«ffllJ1--UllD •l.s.....: Ea~.,, ,.,,,_Y ~,._,., ___ ~--
-"-""'°"'•ági~;--Ja.«álclMd#ft<_l1'.._ _'*'_""'*" ,_,_,-..,¡ -6ci.--y 
l>iJ/$.iRca ---=-<McM" !Al.VES DA SILVA.. o. 33101'1. 

27.D<rio(SILllAE SILllA.198!t ~1] ...... abilnel01<>9_.d9"--"dllR;od9J-wo•tlódei...--
aJFU01ontleslruidos 16."67boltO<ll5..-19168y1972.-ol59.5Xonla...,. ... ;1~_,la_,..-;1S_,lo..._,_,..__;yol 

5.5X en la zono - ~..,.._a la zcna "-'.la l>Olíoico tlt la onodc.ain <» ...-. -"• w -~ - i. ~e» -
r~ dHtin.adaic: .ai.s ~ me<Ñ)I _.& Ccmo no ..-...abll al w,................,.. DI abilliwm c'M: 1tl ..... 9' m .....,.., 'a..o •• e..o. 



como focos de resistenciii y de movizaci6rl i:idítica. 1et1E'SE'í1Cindo lS) DHgro a1 aC»ri e-SJ:aaKxXi. se flOJSO lrlO W1bta ~~a p.11a su E'1U'l00r1 c..:ira Di'ma ¡.¡¡ 

~ det paiaue ~.Y del niismo T erléodose como c:t.o.io La emdcaot'fl de '°5 ~ tue oedda a tri.ak-s tW los 60 ta 0-HSJ.M f"C..oorC)IPn.ai(.ao dlP 
Hattl<l030 deo lntete-sse Social~ Álea M""'1opcjtaria do GrandP Rio""l ~ fpn1.a como ~flfm.a N:n:a ·~~'*; Jac I~ .. ? M ~ «'<J{nM ~ ~ 
~.~ dt?llt~ijl(<.o.""<O!'e;.; :'":f?' ~~0/4~ ~ ..r..; ~ .:ígne ú~ úYl -~ P<:il~~ ji F,., .t.'9iil !'..aa!'ltlf:fcrri { /E.:"~ _q ·~,,:-..o~, 
~. 1K~ill hcmt~n. ~~ .:1 llfit< Pn 1.1'1 ~ amo ~· dtE> ~ rugun<. pu e °"' cP.lll'JCC< ~"'<' H ¡¿f2.Xt l'PfCt ~t1~et u.,.., or Ptr..:XilCJ«1 
IBNHICHISAN. s.I .. D. 311 

28.VAllAOARES, LíoadoPtado P.is.si1·.S.U8.JC'd$&. ~.:l'l;wgamo..-.r~.a:tí:Wl~Ltl-=<.c~.lilf"ltflWetRIOdeJ.-..o.:aNrEdlaE'S 19;"6 DO 
13. fr18y87(awd51L\iAeSILYA. 1:lll5H 

29. Como Líoa V31adafes (bd y en oo~ tJat·~l. ~ ~ .e-.raaide A,.;."'evedo ~ ~adP IHMltit#C"'..O ,. Pt:1ld# dt:J ¡:l.T1cliK'.ot:t .:R C.; .. .q ~ .K1 ¡;~~ 
,\'a..A.r""6'doHi1bi6f,.«1 F:.o d.? Jar«c. :¡,/"¡¡¡¡, 1 sr.zJ. Gabnei Sül.itfi lff! i\.6 (jiA?fsos ttab.alosJ y uithlS 

30 • .a.ZEVEOO & .a.NORA.DE, bd .. o 91 !ciado OOI SIL\.'A y SILVA. 1~ 'j2\ A pes.al de <JJe ef Ot~ama de "'dest~o" beoetlOO et IT'lf'l'Cado occuar 
hat«iOCif'!al en 40 ~ .je. l.5S .... ~ fnarJO.ad.as t<f et BNH entlP 1364 ;, , ~. et ~c:tA@ma de> la tala dP pago de los pagaríos r.os ll"W'ta eif bao Moef ="' lo! 
i"geros ~la~.~ lo$ r...evos ce<U-itO'S 'Y¡.;¡, ~ah.Ja .:i~E'f'lCMI o .i:::..-.:anoa ..:-nae ~ P1eov de ta~ y !.a,$ h:•aile-s e~ de \Ada de Li ~ 
do<e<T«.-.e 

31. V.e.t.l.ADARES, oP. el., p. 73; 3(JUd SILV.4. e SILV.A. ro r::I. p 52 Ccmo d!odaraba !l)O dP los i:*e-:tor~ dPt BNH. '!M~ nn:tn:RC" ~ta 
~~ etfft .. -f$ .. ~ 'h•ri:"'1.---.·.nr:""Yli'<.:ir.o·: ~-,-~-. ;c.v i'/.'"//Kf' .. .., ~ ;..Yl#f U dPrPCM~E-5 an1r ~f.o~ dfii/ID«l/CI ((11~ • IW9M JI ciPI • ..._._""' Jr 
:~~ • .!~ gtH)E'fet .'E<i!Krl/E'5 -~~¡; n:s....T1C~t~ ~ ilCii/li#Jiitn ra <~COJJHrt ttro el SF1-·i'" ílOAIO. Osvaldo. A ~ .,_,,,.,_ ,_ 
F~os HabilaicitonMs 81asilrilo..~ RIO de Jal'ie10 SKJ(l(ana de O~. s.I . ri0 o.:Qnado. ciado D01! SZUBERT. p. 39l 0 P\ 

32. 'FJF6T..t'wxio:~<:t.(e1f?/1t'9JfTJK"i~f'!'l~i'f'l rr·~- ~iickira/e ~~...ac'c:i.rtrd:1 Ttilf'.¡¡¡h¡.fCl.l/y1f>/pffflC4r/clpa/9 úVNll.CÓ'J oP 
1946, /.;, WiJ ~i"irJIJi'óCi.3 ai ¡q,c#l!Pacict f" <if.tl'd~,, .o rJClff1r6KUl M H La:Kt OÍi' .t:ff ~ .. W'J ~o <~ JI jp M#9Uñ 1- ~ilblt:Jld ~ "'flJ" 
ólcork"'iiÑ W 1(1 ~di' triJt<.:«. M w..a f'l'fPff• A~ O,.~ .Ql(/ct !'t~iltb <MICt ~·al~ 12> kJ al. rl FGTS ~ M ~ 8 
'7c'.3!':1f.!ICKrl de tr•$ '"'t.~=~-'$ :<t'1oc.;r de P""1<' et.~ 'f".i<.~ a... 1f>/~ tn!~ t'I e~fll p 1111 e~ m f11d!'i. ~ an ~ B ltd/;rr8 ~1 
.:JKJ.!'""·,;.1~eolVrn·drl¡rr;~c:" rS;:iJSERT. p ~J íTF'l 

33. Las dáusUas Ctafa saca.SE- E'I FGTS etan f'UT'tfifos¡¡s y dio conEáadO nárrao buooiaco. Ek> ~ tl'fl«ll~ como~ lonnii et....., • .t SilO.*> dlPI- baleo oor 
t1arte def tJabaiador por ~ moovo Ce.o ef t>emc.o SP i:tirroOOO la t'PSÓ'l set.• los bancos para sacaiseo los dfiOÓSltOS. dfbidD a LI siluaoén dio~ sUaat. El 
trabafacb nteotab.a :>acill el ft'Wldo no nece-:~e pa: fa..-one-s de dHPido. $ilo <J.Je. rru:n..s UlllCIS, forziba e' dPsoido pa~ PGdlf eonl:• con l'I tondo. 

34. Destilado a la Mracicaoóo OE.- los ttJ91,.roS. et ·'PI.ano A .. ~ .......ot.s ruivos. a..e.-o reaa-. ~SI' basmll en .t nollM'fllO ~ dff. sa&iRo m1i'WTIO 
y eil ''f1ano a··. destnado a la~ ÓP mi&IOf F8e'SO. ~ ,~ own.sv.,, ccri írdc.s ~.., ~ coneoón ,,......._ 

35. EIFCVS ["Ferodo de ~deViNCOO> 5-·1 ruo -· •.,.W de 1972. DO ..,_,_de,_,,..._., i.oóocidM de SUJ lanám cmr:o lal 
oeaoón det $.A.PC f''";rstema de AAOUlacao dt ~~ eansw.·1 v .t s.t.C í'Stst.nir. dt Muar~ ~·i. _.. ..-. tillb&m di> cmreicaon caJI' 
ac00Cf~3ba la rllaaon fl .:befa Pnce··. pa ~t. Cl&'O otwe,..o .... f'Jlla1 la dl-sc••aoón dff FCVS dP modo ~ ~ ~-~ CIPl'f~ ilCtlV.-s' ,. 
oa::rJas de bs a91?nres fl"\Glf"ll.."Jet"OS. A pes.ar~ los~ dlr liidl• e4 E>oi90 de los Da9ill~ oor i>s ~- ohwmrdD hlrniiS dt POil90 ~- -:ai f't 
bet'TICoO es.te ~emano h.l"JCJOOO. PIOYOCil"ldo PI illMftO PK...ciD dlP Os~~ a.t l"'ftlAtlllo 

36. 'En 1~~ .ha}! tri sun ~ .. dlt> dli ":ti.L"Mllllll F~I'«' di*~~ l' E~·· f~~BPE.~ ((r> g L7P«rr' '*" ~?? s~ '*" D«llct ~ )' ... ...,,. 
r.illtf'i'M HoCit~· M a~ "["~~ EcLTW!ecE' /bilncn$ /rdlrllll'$ JI f'"$(•~ En ~ .X,. P$ Jf'lilil%t ,...,, l'I 'Plt9.,. di-F~ '*" .,.,,,,,. ~ 
C.c~~· IFJNAGJi ( .. J En 1968, f'I RNH CaIWlfW"•; iC1IMI M ,,, . .,,. art .t'Jll~ ~et /~JI acn~ C1Wltdct l'i ~~ ~ dr 
s--·1sFSl ~ - """' ....- "' Tsti!5 .... " Cl«wn-N«JaJl/ 11' oa .. e,.,.. il SKi1° " • IJSAICI ,_..,., ...- dO 
dosanoio)"' (SZUBERT. o. 35] ITPl 

37. Losdaloseme1963y1973. ser-.... • Al..MEIOIVJ J lol de OW.ITARO.J. L · FGTS -~---··-- RiD.IPEAllHf'ES. 1976. 
~ 1101...,aídodeSilva.h.,....A. do. 1987' l91:.vlos 1-s a las ilÍ'os de 1974a1978 .... SANCO NllCOIW. OE HHllTl'ICll(l.,,.,.,.,. .-.. 
19713. o. 22 ,.,._..-.por~ l Andr- · H- r -· Rio de J ....... 2-. 1992; .... - de SM e SM. l .. lbid. o. 391. El Ílff de 
""saneanWnlo"" a.00 del 3.3X (1969) al 16.0ll: 119781. ti ·11..-· al s.ni: !1974) al 7.9% (1iml; y ti- oaos !..i..rii.aón. ..,..-_e--.. fondos 
1~ de desol!'*> urbino v ¡:dJs económrcosl det 0.81'(1969)al11.9:1' (19761 

38. En e!tf!' inciso, 5-e estatAeda: .. ~ f'n:r-IO~ ~ ma1ena1t1: dP cm!lrueaén al1 crc:d.Jcta .. lat 5KICI' ~ dP ta ccnslft.EtÜ\. oar ~ CUJO o~ 
ru. del 1.SXen 1963. al c.5::"" 19'5. ··""°'"°"""' «>11...,,......,, _._., .. <J.» cr..00 del0.2X (1969) al 9.U: 11s;'6J;y "osados.~ y..........,. 
tócrica'" <J.» se inoomenió dtl O.bi> t1""91ai¡_¡_~11:l7Sl 11'Llr1EIOA & OWJTAAO. t.l_y SNH. id. 

39. El1engleín'"P1o<lJcoé.nvcom••aaóz•ai•"i". - "'"" QJP "'"ªmis~"" la hnlaaón dof BNH. c.; del 94.9S 11961!1ll"'""''".;.raisbliD1111 JO.SS"" 
1976; sieodo - el •en ""material de con<UUCaón al,..,.._ .. S<nó del 8.0X (1969) al........, dof 20.2" on 1974; y ti inciso"~ --ruo .R 
CP.Jl'más aooó on1em..o.1""""°'.vendodet O.lS\19631alm0onodet6.5X1197611-'LMEIOA&OW.ITNIO. bd.v FINEP/IW'.lbidl 



40. sm. dalos de la Fll"ldacao G('(\jo Vargas (ciado por Stva e S ... a. OO. ot PO ~y 641. ccrrl01rr.e •..-m:is E"l"'1 H C'..i<linJo ilf".CMJOf. E1 PfB oeoo ót1 8 SX. er1 13;"0 
Cll 9. ?X. E1'l 1976 y al 6.SX. en 1979. etTOe"Zando a descertder a Di"1I de la se91idér ITllacl de bs ai-os 70 'r' a ta .-llaaon se roemenro del 19 ~. E'O 1970 i9 ~ 6.1' 
1g74_ legando al 77.2%. m 1979. EYe OfliOKltP ruaao rllaco"firlO. ~~·•a DCm" del nao del.a~ rntad de Jos 70. lorz.Q ~ 1~ "*ar f!tllJil en •xi 
p.?t"Íodo \lUI? se denciOW'lci d.:o "c:is:teru:Kin ·~éd.Jdl'' t>Oia ~eta OOíticay a hacas.ai .:11 $lJS .-.c~o:i 00 bCHJ la n1.:.oJn y 1?1.tabizM la e-cooom1a. E;ri? PfOCi"'W á>f3 ~ 
nioo ~ rn dei wíodo rr•af, ~se cco:kJyo ero la~.- C)Odef en 19135 °" 90tmE1'r.o ~ oe · ~~OAJa RE'tÚlica 

41.Ci«>~ de ''S:slanc1!1E"PlOOJCt11,01dade .. ~llE'rt'rnta' l•..IZ C Ehe!setP€'f~:t II'~l""J(-'C,._rntPf"lletPC?1$E>r<'fitt?dfS;JP-1.~14ed S._,P31.Ao Br~iSe. 
198'5}. aoud Siva e S~a. oo. e«.. p 58 

42. '1rl0frr.e E!.tart1stico DIEE5E" E'nEfo de 1~7!) lacuj Siva e SjoJa h:! to 58"'59l 

43. ''S~--=· dii?E!t3'inica"~.8NH l~_odSP1;,eSlv3. M.o !JA 

44. Resll'~IOS los s.ef~aer!l'os i:il 1eu+c10 de Me11a O dd ;.., .. e S..,a tAd 

45. Eri el dúo:l...roorito deo la ae-3('00 del PROFllUR9 f"Fi0941na D<11a Fl"l-:ir-.c;~o óe Lotes Urbar&!~'1. E"! BNH IE'(rnooó la 1'ac00 de Ja oct:itao6ri ~ los 
tlJ')lflO!; 'J r€-'~''-"'°° tarrben b::; l~--tore'! di- i.:.:aizaoon. N'!'C """'~ta .,..,µid.ad de la OC\.C)ilOOO de la Cletla DC1 ta DObtaoón a Set a«endda. 

46. BNH. 197'1; coriormet-~a. Ndédf. OP ca. 1902 D 92~ 93 !ac-..d St.Ja e StJa. oc et_ o 591 El BNH conslde!iba "fhefcado tx:ltUiJ"" la pc:til.)oÓn ~ 
gar~! deo 1 a 5 x.Satte.s mir.res. ··rrlfi>fc~i:<i:.,.«rweo". de e; ¡ 10 s- m.. J.' ··rne.c3do medo'". a Dartl' de 11 s m. 

47.BNH.1981:0 . .4.zeo.1€-do&:ArlCl.:ide.bd.o ~1i0Ld·;t..iae5iva.bd.D 681. 

49. HWIJUE>Cc.,-isadefar CJ.RIC..j.a.i.Ji~l.a.1eof.aici(41 ~ C-E-SJQJl!'"Slodr=i!BNH-COHAB E1"'1E'f P1~".JE'$1ogi00.aildeil8NH Enb ~ 1976: 3.28:1:; 1977: 3.32%; 1978: 
i'.00%, l9;'S: 5 0%. MEUO. :. C. ·~rl?fnd'l'.1as hab•~ Ddfa e~ de 1erida de zero a U.:» salafcrs: mírWnos". in: 011..Wa. M. C. F. A e< ali S.......,• 
lfabil9to sohte potítica hiibilackln._. n~ ~----a~. ;aio P~. SEJ-iAB/F~. 19135 L.....S St.ia: e Siv11. bel. p. 681 De ahí.~ cCJl"dM <IJt no 
r.etia E1"I este oeriodo O.Je et B~IH se V01ilf1a o, id DC~ <»baos rgesos 

49. A pesar de que, con l?'l t'C'(\9'ama PROFlLURB, ~-00 h.«>1ill sido fnanoados. hasta Males de 1900. 42908 fi"ffenos <.rbaAzados en todo"' país, regist;J'ánOOw a 
penas iÍIO'J<O$ conruuídos !Cl. BNH. 1381 ««"~_,..~~Ana-. ce>. <L. 1962. o 105. ~SILVA E SILVA. 1909: b3t en 1ii ~ - de los 70. este 
Dr(9ama habi.a se tornado en~ Lr.ca ~.o.ara l.a cdl&iloon con .-gesos ~· 3 saiiflos mírwnos. 

50. Como :eñatarri0s ~ ~ '-°30in.io iS"i.l?fa. la~ e..:onémca se tn.nestó a través de l.fla re-.:esión f"dJs::tna ha:»ta eni:onces inÍdla. Desde medidos de k>s k 
bO,no!.E-dE--'Sit11~Lr1PE-1ir~oeldKCf"orn1acc.n1S1P1B ~. t.l'liilrdaa::inascefdlonle[~110X en 1980 il211X..., 1983). con.,. 33.3' de la PEA 
ganando hasta 3 s.aianos mir.-rO!. tJ1 aeol1"•e y aceter~ ~. tlWI a~ Nl.Cle'Alaoón dt los IJibiiidcre-s. de lil IJd:Nción.., 9l'Offill Y ~ •. y 
de forma sri c:"'et:~I?$. de la ·'ciase rTllf"'i.-" (Drr~ t'U ci.. ··ni1as10 brasifiño'1; eti:. 5-e- c11ol'tnilaba. e.sí. ~. ~ cnm mt modtio e» anmJaoón 
fllPiementado PJC ros nWa1es. cuyo ruaao c~a ~~M'dose" a kJ lillgo de los Sil 

51. Ec~IH. R~ório~ Rio de JariNo. 1904 o 22 IKIUd St.la • St.li. oo el.. o ?61 

52. V.All.P.DARES.lirudoF'rddO.OD tt.1978.0D 9"10t.....is._,~•St.la.t.1). 

53. Corlo1me ..,._e et docuno<'<o BltH ,,.__ • --- '*' _..-,,_ fPROMORAR~ ~ • ...,._ Rio de J..,..o. BNH. 
19n<J. e!Pf!OMORAR. "'.,,...._ COOlO tl>a dP"" ........ -~ dof ~--· Dih•obo: 

'WEoildc,,lii!c.~~*<'Ji«c~=-dPn.tt-M.t>Qll.<#- ~~--
~ar~. t>tc. ~~ m lM /..,,,,,._, IM!Mtlíl.s JI orros, 9ifilllllindo La sustlUoÓn e» estos tDls <» ............ a bllUÍs dlt 
DIOVO<IOS ... - P<lf o4 BNH; 

b)iJ•~t1/"1$irM(ll..tr.~hlfll1"1~oriix-.l!C'et.ffM.~a1iJCl$..~/M~aimd.l:t 
~<lf« g<~H/Cltl~. 

d6i11ilntá'llllil.~"'~«twilomm&<ilHIJ:dmdp~ M«lcM'ldctt.~dl>.~· 
c?F~at ~ ilfP~ ~et cm:f!f'lgict e;~ '1.$1C' .fl!:f#'tftil di> l#fl..,,.,._w1#~ df1I 

o~~/VtKJ«".J/1.Yt.7trMY3,,.,,~ ,,......trrll'ft"m" ~;a lr/RNHl'PRatl/ORAR"" {cut~ Fr.-.:ol 
1992: 129-1301 (TPl 

Loo;·¡~" .;ün i<I ....,.,"""""º IÍC>Co de l.>s ~in la< 91andes ~ btótiioÑs. ~ Rio' S"° P..ai. <onsliluÍ~ do lonn.> 
··PE'lfifk:a" ai6 cer«Jo más vdK.llizaóo llt>Mlo. fTql sen........-s a los lU!J,ftJS e» lias. OJdadls ~ Su dl4Sicián ~ gel' ti'l abar- idlok)gicc. SOOill. 
E"C.OflÓn'icO Y c.ntrODCICgr:o. ~ ~ ~ DOSIXfWS ··rn.:...-~" ft.-CO l.ilS COl"IMfVidora5 ~ --~ ~ CCIRO '\aif d9 CJlllNildmf'' .. "dPsaasl:.ados 
s~". ei:c. oiilr.CNmer•os ~ l\Jtilcr1 Pl'i3wido ~. ~ QlJlt h.»~ O..W•., '~ ,. •• ccmo IM canceodDnl'I dio ilcPM• Qlao consadlf.-i no 
de tonna <iscntwlanJa. pero ~ tonna "mlll,..ar·. ~ COf"CllDCD"ll dP NL11, Ouism ':! ~J hasf• Las ~ mis ......, o.- las ~ ... a:mo p.-., 
.-11'.e-grar.ce de le. OJdad v ta ··cara·· msma ciEil cioceso dlP ~~"tifa·· dlol t1abilciL corno tcnos oaos Sf91WnlOS soc:iiils di> la a.ldad T ari:lin li:s cClflC:btn 



como t.ridad c:ivefsa y CllJe ~ t..r~ cirl!'fenciaoón e~ oe >iuaocrll"S. sectc.es y~ oe U~e-!" en ¡us asecer.i:es graoos oe ..... ~ ccn ia ecoran1c. 
<.fbana. 

Y31"3'ºp~:ifit3"!"!' 1_...ri!~de·.'P.P.Jd3D!'rl':'OC3~·-=o:m.nen :!!!'~ n.rid3da!' 1) ~ ~ m.~~e de~~.~"~~!:' e-ri !a~~ ro!"!'.!!'~· -X'ft!' 
~ OéiÍ~. Estc.n e:.p.:.yádás ii"• tmrrevs di- íilddt-íd y~,,~~ r•"""' o.:.~ ~uet~ ·M:l?S s..:.-:. :.e- Ui-íii- .:..:~t-w '"' t..:.i::O$ 

54 .. &Jccmario ~rr~odo del ~.3k.jo pr3CtJc!fdc. c.~ le~~ mit31'E'! ~1.ena~. 'Ei gct.emo 31.lcrllaro. ffi ~3' ~ def 9e,.,erll JCl;iio:i ~~3 F'9.JE'feóc' ro 
orineJa wz. empezó a aci'nllr la tJbarczaoón de tug1.n::1s ·~ Oemanda def fnO'ATW:'fllo de bs pobladores C:wx~ cerno .. com..ndcld'' ·~ · ·11?'.bc:ao:::n 
de- los c<dc.dofes a ai:~.:.s Cl!'l'C~. e4:c. pasaon a UtfPClatse aa ler~ Ol10il.. Elo se aet«> a la t1E'SllOf'1 c,.» ~ Ol9ar'llil00Cle'S y erf10ilOl>s soo.w-s • ....,..,~ 
haciieorOOde'Sc:IP ~r.ao de la~ 0'11adde los 70 En 197'9 t'Q E'IE1Tdo la1>1oudéw;em ele Rt0 deJar-wo en su OOCl.lf..nlO ~ • PCJ//Mr M RIO '*' 
J.....rof1979: 2·31 tlfotimia una lorma de ~Ja<JÓn .,....., PI SE"'.:'ICI ~ L~ .._._'flE!r"ICb DOCJl..iai. CU3rll'.X• :iínnaba. '?rl 3119.T<:-s de sus v.arJC-s ~fafO'S. ')..JIEr ·:,, :~ iil 
~.tii'o..4.Y. .::r :o..~.·.:.<-~-.:: .. ·.-e,, !.o ~··r.~o .-A-olYt. _;.,;,Kl{i¡'~ r>l .. lf'f«h, 1.~ ~.~xn o .-,'ll"'IJ y .--.&cr.o1 r?n i''1r0d.< /áf:I~ .:iPl~"'°"'lf"i".(1 JtF ~•xn. o1lA" <"t-· 
IKLI.~~ «" g</w-fr~ _q.¡,, 44'.;a-<.< rr, /6:$ f"Xt/cpoc~ • ., pn JO .:e~• 31" iilli'ó;$. ocre. ~IJ l.CrcdO.i.< ló5 J~ y~- E-r• C4!"....'1!' ~ •CRPO-..fr~- C/11' ~ ~F'!C •a 
~tedt-icf!: {ApCTl(t!:. QUE>ffla .r.r-a 1~d6'tiitdó o ti~'*" C'C9~ ót> ,'T<tiF<~o ce~ cA? ~e~ 1e~ t» ~di- Ctr c«TC'oioaM. ~ Frr P 
ri1cce.c(l{fE> l.l'.ban?ao«'l.cear>1e.i/JÉ'~~c lt!l!' r·ü~ .. v. ffl~r.cr.10~~3 l- l. y o:tA"> a /a< t!i!'OC...K"Kr~ diP ~. ú'Wll(I ~ ~~ ~'lln.i oiiP /,¡¡ ~ ·'"' 
/,¡>_.::~iY'/ltA-F .r..J!:dt?rt?C·"'*-;"1$ .. v .--,~iiOl.YI, ffi ~ .':"'~ ~ ~ .. lF ... ~, :~~rn .·':t..o.~ •m-"'~ F a..c1 •~ !.iF" .'ccki «~«1"$1."I ~ IÉCL..."QA?JI E111.1A3«1 
dHt"'<tf'F</C't'º{apudMullff'l(o'JOFlel"rCO, bd.o 1.l3·134l Ene-sli!S Cll~. PsiaD.anSl'lletllad¡astas~ ~oe los~l'Sdilsc»6os60y~. 
PO la cteo:aoa de los 80. !E- ~ori. ~;, sec 1..11a t.4.il~orma dP demar~ dlPt ·'MC1'AIWfllo N~ Dl'ic. Mcwada" en~ Congi.-so ~o. 1988 
D~stacamos et t·at'E'4 de }a I~. 3 !f:i-.'E'S de sus UB~ lccmo la "'Pastoral U1bana'1. t'IJIP! luE> la Clf93fllac:Y.W"I ~ SE" mantuvo~. a~ dlit r~ dP 
tEO'e:s:ión Enlas~tE'fa:;huefgasen es.ter$ ;ñ;:,s (19i"Sy 197"91. tas ~as y mitres de los me(aU~os etan feaR~ En trente o en las I~ CJrno ifmwn 
acl!'ftadamenl:e Braga & Bmrrer;, lBraga o "'4(('11@0E"9IO F1i1'11Co apelQ:i Dalél i... bt:lio9'~ ~l. eo su oabalo A ,..V1ic1 IM rs.c~ • 1111.- ,...,.._ • 
11t1,._.-.s ~<DCMis 90W'l~911is. Fort<*'za. F'U"ldacao Dflft'IOCffo/SU*Js Conu-.:acoes. 1991. P. 6l: ·z ~ l9ÍE'9# Pl'f'ill'IKI rn ne Nmtts t!lf1 fll.......,.. dlf a...
r-ailir"'cert t.n dsn1.cc- ie1.:IHY~E>-"<tilr<' •""':a t'• ~ ~ eíKr~,. ~ «m t~ «(1tc .. ~E. b ~ • ccriWJ~ °""'~ ~ 
/:t:trlfi' i'i °"°'°'º r.~afd"' (TPJ 

55. TeNer.do ffi ITI!~ la! eie-:acr1€'S t:'f~ ~ l~ !:eme c3f"ddafo oc-~. !.'f Mr.stro del lntet0. !l. Máno AnttP!ZZ.! ~ ldró d!f cisai50 
··~a" oo.l DC(9ama, ruando ciimo que ·:qft1To (~iJddF :~ ~ n'ttl.A:JA'"R! ~oc!.i:r en la .'7Lltc:::ri7 aPI~ ¡jp lo~ JI JNli".ill:lt't!C' 
~dKtCt1~:.:r.tt<~ycmlG$H~"-itl'~mr'"P$.Mlóa.~'1 · lB~H.197""'.;j(,, oc. Cl...P. .2;ycudoPOJ Mcn91n190 Franco. *-1. p. 13:21. los 
tlJ9'6~$ oasar-1 a !.et .rroocwtanle>s · eE<:t01aiinerlle C<atCt et r~ Mar ai... hasta eri1once-s no deol'ndia de~• mecansmo, oa.-s ll'CICflÍil ill la n..rza ~ DICl9~ 
óe ~- E SIOS l"IE"'J-/0! seo STIQm.afJl:OS f>l't •.na e~ª· eot"l la cual ('f gobefno ~óe E'4 ccrnof dP lila rooedad solocada POI' lfh:,s dP atmUnsmo. Neic~aba 
un efefnenro de le9tmación ~a at*ar e4 Pf(lg"aflW PFiOMOP..a~. y eoconces. se c:woouso ta ''iibaAzaoén deo los ~··con la··~·· dlt sus ~f'S. 

56. Oedarc.oonE'S de tri td:.fadoc de IJ'• cc.-Ullo PROMOR.6.R de Fw.alPza. ~ado de Ct-a.á, en e4 roeste btasieóo (MONTENEGRO FR.A.NCO, ce. a.. p 135). 

57. Nos aoovamos E'O lo> anái:sts de vanos: at.e«es <:OOlO 5iva e StJ• (19891. Meb (1989l. Mcn:~o Fraf'ICO (199ZJ. FINEPIGAP {1986)y ouos. 

58. MONTENEGRO FRANCO i:<d. o 79 C""ormo"' orOOK> - dP N.tson di> '"""ª· or..-.o del BNH. on 11 ..-, del 9Qboorio F..,.._ on su 
doosnento O c*s.ri:r d.J casa ¡.rn;,,,;., Ro dio J.....-o. BNH, S~.wi dP Comtncac«> S~. 19&4•. p. 154 (CIUdStJa • SM. oo. ca.. p. 81 lc~• Ql.af' " 

P€'!-al de QUI' ffllle 1965 }' 1 '3i2 .:11e~e dl't s.awr.:i m1rwh0 s. rwnnNo ~ ill dP ~ DiJCN ~Off Pol9D dM W'nwtit ~ ro lt SFH. ~ o«mmoro 0t 
los salanos era neme a de las p.arcE'las ercr• 19n '! 1982. SllfdJ ~ a Nl9 e» 1994. la P-il'tÑ ~ dli l'Wl9Jltlllt s. ~ nru DC1 .-.. dl4 ~ 
mírwno .• A.lC)(Jt.JE'en1980.k:rs ~ oeoeronef~-,1.ant.oán"~ y€'t'l 19B21os de~ 1rdcPS lll!'rlfnC:i!Sllilln'l!lllM~ En1994i.rllmón ~ ~ irdc• dio 
lossalarios,legandoal 100Xcoma 179.4:1'.do--IM,A.TTA.bd,p. 194. «>Uds;.,~• SilJa. t.J. o. 1)1\ Sn etft>orgo, los Írdc'n - por <4 BNH ..,.., 
abaici del ír.c.Ke es:tmado '°",.OJEE SE QlJP ndc~. Patill los nmmos PMÍodos. 1rdces ~ illos Y lllCl ~ill t.n m.i1iO dt la na.:.Dn con r.uaón ill m s:wtdrls. 

60. Netson da Mat1a. como ya nos tflfeffnOS su Oocurwlo .........,.., tOfnÓ pos.aón "" ~ dP 1983. DlinlNndo ,. ~ dlf 8Mi amo "'8..-.co dio B.,.. 
Estar Sooa/'. Como VetemJS en nuesttos iNisls dlt ~ Clll'l'Íodo. el BNH itn La Dfictlc:ill ~e INnh..M> ~ NllU•z• N'olr•" ~ ...... su dffna:Jn 
sooal estaba ~PO sus. doct.meolos dlt hsdaocn El e.arra;, O. su ~ f'Slilboil nWis en los ciscusos: y ftl i. l'MnCÍDrft e» 111 ~ ~~ ~ 
buscaba~ Dala su 90biemo y o..wa su pr~~ ~- <a.9 ltov• •e.a f'5ta DI~ lo~ ocwlió~ corwc.w ~ M ...... H <alR .,. 
gcbemo ovi, lam3do deo "'Nueva Reat:tca". ~..ado M 199!5. ncom::ró ~a dPa oara ru ''Nl.J!'Va·· ootiftca haaocnat 

61. Destocamos~ de '°5 c.beUUo-5 ~ailPs: al buscar t.1PA•il0Ón ~ SFH. cano ml'CansmCJ par• cCRr•.sur 11 aJiiOo Km'IÓm:o dM o.is ~ e.-. 
la! fU!.'fZa:s 1..'ltaies cerno :h:.t110 y r.r::b3fol. dende i.r.a di> la!" twlmdadPs ~ e-s r!d.a la las.J dP nlación. hamindo r~ flf IW9llM5Mo tn m» s.~· ., 
;.1$1ema, buscando f~ ef IT\G9le ~ BNH. bl d.- «Y~ .ai la construcoón oW como fama cW de\noaMIZ• C.~ Y a90 "'-"- dlr er"'*'<>. Pl'OalM'ldo 
c~at E."I acceso a la ..... wnda con la íl...P.Ja re'*iilld ~ dit la ranm ti~. aasando LilS nwtilS dit PKG.iceúl dit i. ,....... .........._ • lil r•ilidiid 
Clf~ana del Sistema: el dal mi6 0tl000ad ~ ~ dlPI BNH en et áMill dP ftlll'~ SOCJili. fil'JCIKJlndo lo runo DOlllt* a LB PClbllDDnPs clllflliPS. Sii'\ 

~la r•cd.icaón °"~par.¡. i.. ditU' ~. di Ph«V• ~ ~ Ol4 0NH ilno • ~ o:-om..nc:t.dn ~; •) ~ i. cCln'OOSIOÓn 
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pr~ilfla dE-t SFH de roana QUe e( be éllofro w et SBPE aocye a las nK~ de Id dCf:S.Eo rrliE'áa. ~1(-fo ~ aoE1'"ida 1.air0en a IOs cooooo.sos cor1 td! dc.se1-
rrlE'flOs tavco1eodas tsicl. des:tnando 1ec\.lros del "'"º e~ no sok> para la C"'91\JCCU1 óto .... Mf'idcts car.o Dala cblCIS oe S<inE"i1rr1en10 ~o 11 OP 
ubarlilKión; e-J rrden'.efltar el ciaogo con iodos los s~Acs Nl'f~ e rio..w:-.Oc.oos- con las: ;,ctp.~frl de los szs:t~ geSbOnados por ~ BNH eir. la 
~de ...-.a ~Íbc:a crosenrual, i' fJ arrd.af k.~ ~zos en~ ::.eoOOo ·:te Weoet ta red.x:OÓO •::Je.l Ple<JO de ta •.....enda. desde la ~ dE-1 teneno h..;Na la 
lÜ2á!Ción óE- mdlt'flillE'S de cor.suucoór1CJ1.J11? OE'befl S(-1 ~.;a::,s y cotmz..OOS..1.MATTA Netsorl O~§ Cil$ij Plq.,,¡,.# oo. ci... J ICOJd St..ia e ~ ... a. 00 
CM .. p. B8·88í 

62. Para raneai fnanciel'amente et SFH, fue oeado et F~.HBRE fTl..l"do de ,l!l,poc1 E' F1od.J;..ao de Habll:ao;a~ paa a P~ de 8.-.a Rerd.1'1 ~ se e~ 
W deposlros c~M:iS i..OOle las lál!E'tCs:S oe arare. l.d:zaóa rr.i.s PCIJ lcis e-stJdlers ríkó .. cis de le.~. como londo COl'Jden'Jfl'r•.:. áll FGTS y ?9 FUl'~OHAB 
lfordo de las contib.Joories dE- los •Jet".dedof("S. dE' l"llTIUIPtAPS y oe c-emos de ~O'S de oE'állol ~ de «IOS lortdos difot BNH como el FAL ji~ FC\1$ 1 B#H . 
A~M'~,,..,,,,,,al. R.J 1~ p 2it 

63. W..TTA. No?1$cor1[1.A. ll..- c.iisao_ql¡C,./NI~ et SJ:SI~ Filwnc1Wo ~H'1!bttM;MA RiodE-Jdf'"IE'90, BNH. Sea("(anade Coml..r'1Cc.cc.oScoai. l':c84. o.~ 
fdDUd $ioJa e s .... a. oer. a. to 86l 

64. Señala oua:: Pfeml$GS .:cfl"i0 0:i1 creaoXI de rll...E"A:<i ;.ger.t~ t..a:a ai:endef ta oOOlaoon eril:Je 5 y 9 ; m., bl uardonnar el Banco i'f"I i.i1 '"Barico dt? 0e<"~c6:1 
Urb<l'ia"; el dí1al: et Bar..co de $E1só6o1S1 Nrico oe áC11oo.c.oór1 dlt DloYKtOS, y di OUE' 0t-.it11a ~~el i'fl'(.ik>O dE- ITliflO de obla sebe el c.~ai. 

65.APi"$.c.I deQUe1"-..~i.elasrea.:aorll?$1?Janrá~ y P4:>PJoli. ~...de 1983 • .:ioati de iII ál.IT'le'f'lfo er. ~ t:ti90 ff'l€'f"'tSUal de4 ~ dl41~. t-..bJ lila 
gi:ar1 mci"J'Eación de-dtofé'd'~11e-s d€-I SFH, ~ !?f"iU...-. cor1 tf0Ce$(<S. K"1 ló .lustJoa CCll'".Uó el BNH poi: las óizos de Las~ ót4 ....-... tor~ .st• 
0t9Nt0 en et s.ectoe 0414co rr!dS toiOCE"!-000 Oto( m..nóo con 1 GO mi oroc.esos ~.A oart1 de l?f"llonces. l"ian aeodo ~• 1.s agar.z~ de dlifKtSa dll 
defectiobw:Ne. ~ leg¿sfon 3 ru ~~e los 3Ñ:Js de , ~ >' 1387 Este ~•o h.Je atiiQYado por la FAMERJ ~ (RioJ Y la fRAC.6,8 9<lUCha l?'f"I @f su. 
COO'Mt~s.e en lTl fTll.."l'~O ri.ao:oai s~ de-"..anolo lJ"l IT'l.."'llATwnfO de Ctf~Y\ fan 91ande ~. 1:))1 ~mita ve&:~ ta ttitana cl?OU.:.E'ada y allortW ~ BNH. ~ 
r~ tuvo C1.JE' ate• tG r1E'9(1QaOé<i con ios deledd~llt-S Cll"'4 SFl-t Ap.aitJ oe 1'5c34, e-t BNH rrdementÓISNil senedecarrbos Mios tém.-os dtl connido de Os 
defE<hohabterites Da"a !-Cllleat et S!$lema •1 Q!l'IW"l.JI ta ,~ .. IE-;lando frkiin@nle en SeoGE1Tbr• de ese rr.srno año i aceolil ~ cirtO»Sta dio los 
~~~de 1e:.p.JSt:it '* p~c.i:-las ~~ dr!> ~.}l!lrdo 3 los saanos 

66. BNH. Rr/MO.io -·e<>. cit. 1984 40-l51awd Sm • ,._,._ 00 Cll. D 971. 

67. La ''0..:-nlr~ ·1acia" fue iSla ley fl?deJal deoE>«ada en~ nao debí i'O QUe Dem"llÍa al t{~ario def rmuet;e en ti\ cato ~ sacar el i"o.*lo cuando 
de!.eose ~ líilT~ re-r•ódo Unes CIE'rul04 c. ·;,c.()(.(",~- Oie4 tfot-'dflO CJ P4 l"ICUl~.-•o oe ~ dáJsUa del conuaao. ~ Pifª ~la acoón en la 
Jusbcla agjzase E'I de!a6cieo det .-o.m-i0 

68. ·,· •.·~14! C(r<ss ~como ::trr.CCC!íJOf"1de1o$ pl.illos dlt ~o p.ara hil52a 5 ;$res, ~tf!SIOO di' los t«"llM1oos e» iil TP a lodos COIT'PldDl.-S '/ l.OXoón 
~ 1:!% en E-1 vilor oe los OOQO$ meri:Su*s ort( .-mA'tl9 en 1~ ti ~ema anl:f'flOI PI SAM nuoduccDl dlP4 ~o ff'9it (100Xl; ~ t1l \aS 
ramas ck- CClfTC'f3S ;. <:J'enQ 1E- ~ ~itf'! fn3'Y.Jlf"IO! dfo4 SF\-t 1(1(fif(noén dPf FC\"S, p.as.;,do 3 ru e~ lodos los dft~.s (~ deo los Ngatf'S' 

~J y a-~~ tl'\aí"11."lefOS icon O~:; >Ol:te et~ di> los ~os O'"!"l.:tio.~jo·H a~aocin dtC FAHBAE. tnl!'f'lOOfWdo antenormente y el FlNO~. 
li1rbér1 IE'fE'flÓO c.'llE'S. OJE' COO~ll-?:°1d et tC"'S. K"1 Lil Coc..tulil dit f"~ IMGJCIS ~ XllOO oeuda 

69. Se verfJCamos P!te pago, cCTIStataremos cr.Jf este~-.~ a lo lago dt> 30 "5. encarece'lá aui ~el nn.JM>ip. ~ ~ ~ rrq. 
CIHiia det Plt'OO rogrial oe la~ o.Jt' coooó. El °'""º Cf'f'IDill iGJi ("! Ck.11'. ó Pl'SGI e» l.il ao¡neriee 1~ "bM ·. ~ consi:il'l¡ndo el e~ de IOOOS los 
f~os. E'l 90tEfno cortSe9,J1a 1.na cita 1~ Piloi sairw• b..JfOa o.ate dt4 °"1cl aet S~em.a. 

70. El docl.rner110 det FtNEP/GAP r13a6. 181 lilrM i. .i.,.o:.-i Pill~ "tlf'Cho Ot Ck.11'. ··tn Ja tcrrtl9 11<1 CA/11' U ~«b ,¡ SFH. '111.hc l1l9'fW'$ ~ "°" .!#' 

t~.Jil'I dE> « 1~Ct!" ¡;-.~,,.,(t!. dPI _qafWV ~ ~ dr c~il g.n r<ol(e ~ lt:t$ 1«1.1.r:os. lf'I FGTS, o. ft.l ffl~ kndcts licabiln 91ií/TltiCt,,,., « 
bar<~"t! r'I(,.'~ iil"./M" dF- .cp tJar~l~. 1~ 11tan t1~ ~ mi/fllCr ~.:ir ne 1Pn1.ca.< •he' .;,gKJ/#1$ ~ .c.rt pcrl«J(1n y 911"7(Í.) c/l>I g«wrtna 
C~i.llJ¡¡n .·~~ 3d"i!'tr?ffflt..'d: • .,F /Ki.l • ..._"l:S :Y .,~·e: ú.V7 :~ .:~ il (UKJ ped¡.¡ ('~ J.-s (~ df' JW«titÍl:IJI Ct:YJI~ ~ Qll -*iJL'.,¡¡n 4.".E 
Cet!l~)l!JcLJ.~ anaA-éc.<11'6'11<!$ ~/Ur..K.~f!. .,:nt" l..c#'$ .• !TP\ El ~o dt>staca ~ Rl5lhO Q.Jt no ht&.I'•.,. PIOCMO ~e» lóS 
traf'l!1etenoas marDJlaooriescor1as1asas de ""és "'SFH tal COfl'l:>h..- ccncebdo no rm SetiacC).oll dlt1~ .tDKJblMM dltlil.....-nd& Ullftlft)S"la iilenci.n 
Wl<i :t !"~die QIR muchas pa.c~c.s ~ ~ «r0~as cifbfil1.il'l dPscoria1 ijpl s-3bno dl!it ttabatada no tueton tr.-rSlffdM al FGTS y sí ro.ron irM'ftidas en luenlf'S 
~ 11m.:flr.e;ito. E.::ta e-.:: i.s..a 00 ta;: -~eirtdt?s cau:s.as dir-1 91.il\ ~ de~ toroo \JJE' se Efr!OiZÓ a detectil'. ~ tr.ales de 1o::i: f'O.. En el gobierno Colcw l1 m-9ZJ. ;e 
1~ E'S•e ptazc. C1JE' en OE- 12 d1as. ~a 5 d1as. 

n. Cl MATTA, OO. tt, l384a. p 204 (~od St.ia e Slve. ce. el.. P. 00\ 
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TABLA57 

RECURSOS AA.JCAOOS 1%"1 T FIMNCIMIENTOS OlNCE:DIOOS 00 ;,,· 
EN EL PROMORAR 

.->Jos 

TOT~L 

1:00 · 19'37 

RECURSOS APLICADOS· 

61 
131 
2"3.9 
21 o 
15.5 
12.6 
65 
1 3 

1000 

RECURSOSPRElllSTOS 

38.1 
:.-0.7 
Zl.9 
5.5 
72 
2.5 
3.1 

100.0 

FUENTE BNH/Ct:F. n Nudo>o de Estudo1> de PolíOCas P\dcas. 19119.y 
t:~ e>ac~ hechos"°' Et?a M. Mefff'n91'toFranco. 

~IOTA Los re-cusos fnanoeros fuefon calctiados a cweoos de 1987. 
ccri rfl.ífOf det IGP/01 · PfOO'IEÓO M~ 1987=100. 
fEXTPJ.JOO DE MONTENEGRO FR.AllCO. OP QT .. P HOI 

Esiá dato por eslos do.los como van e~ icts ~os c»t PAOMORAR. f'KilC1im8ll• en ef año en ~ lt gobilmo 1~ "aglr•" ~e 
Pft9ama. cmOfme vinos en los cQeWos de4 doa..mPnto dlit or~ mt BNH sr. Netson ~Mana. H¡p,1 ~ atJns,ta caída dit k>S rKUsos P19'oliscos .,.. tos .años 
de19ll2v19'33dof Bo.64%!1! Se l.'0!6:• 1.,,uón "4 at>andcro dof r:>ogama en "4 noo del~ de la "Nueva R""1*•"· en 191.15. Muchos de los r:><9....,,. 
Sl.Qx~amasnofuefoncontlJídoso SQ.Jeif ~rados Elo nos 11'11.JeSC~ ~la enorme cist~ enae e4 ~s:oyl.s pronwsas (r~ t.n1 ..,.z mM f'l'l l!'t 
donmenl:o de Mattal y la re-aizaoón EiKWa dl- los oroyecios 

73. Cootorme daos de laASSOCIA(.b.O eAASfLEIRA DE C:UHABs ~o do.. - oño d.s COHA/fs. Río de J.......a. 1985. mimo<> ("'1Ud Mlio. 
1983: 37-59; n Ri"ASta Aua. Sdfo.iadcw. ri! 2 !211 

74. Extlaimos esta síriese dE>4 PAú de+ gctwfncrSarr.,, dfo MCW'Jl~o Franco. ~. DP 14~1~ 

75.BNH· R'11•ónioAnu.K Aiode.lanNO. 1905.o 10(ilJ,IUdS..,•eStla.oei. Cl D 1381 

76. BNH. bd, p_ 12 lawd Silva es•'•· bdJ. 

77. BRASIL·5EPLAN. /PlaliOJ/l.._.,.Dn 1111 * o IM,,,._,•R~•#6111H.. RÑ/ltWIAnM//1389:&. ( .... 5..,.•SM.CQ ca.. g., 139). 

78. El fl.ro:--.~o dela SEAC. 1no tin ff ~di>~ ''N~ Af'fd*a'" 1.:anodlif ~. 9lHl4M ~con t.r....x.in ~., ~S~ '" 
MéJoco marnnía coo ~ ES09J..U ·-s~·. dondr ta~ dsoa"I!'. ac:llimis: cmt ~ c»f PAONASOL. su~~ ... a.Mil no ~· 
"'"'º•lar:>ostoción decuornsoni.~ ... o....-. S«Wdolos IR ........ CONTENIDO. "*>1931 Los londos clPlilSEAC .... - - .. _. 
Darti dem:erios citntlist~YDOI Cllfff..-.aas:Olndinas. illSQ.9.ft"I f'APCiSO, ~dt SUCl~~IXI Lililcillrmónl:IÜ:llcA. ~ il ~ DOf .. 
Congresl'J ~ario. 

79. Nos1ff"t!Wnos .... ¡,..¡, deRor-.(19811. Boroci.io (19il6l F .... H das S..--11984186L MiKondes Gam (19871. T ........ (1987) ~~ ... En cuno ......... 
~con los ootudor.s sntecho. to ..-.tMDS tn .. CcutUo "11. 

80. ABFWHES, Pao.Jo R. ''"'"'"" PM~ ,_ ,,,_#-<_._ In R- Pr-~. n' 39, m XIR, Río de J..WO, FASE. 1989 CiSIUll y,,,__ Fr_,,_ oo. 
CÍl, p. 155l 

81. Seo ae3 pa1a ~e Mristeno 1.r1 '"'Pr~ama d@o PncndadP!' Socas''~. coo ~ otwe.io dP trab.Jjar a Dal9 dP 1.1') cCRll!lfio con 2!IJ ~ fn 20 f'Sl'-*>s 
def país. oPet'ifÍa a tondo percido. con fMt>nOS donados o cedclos. cmsuucoon PtW uoconstucaón tin ..m rrLCuil r'nl.á.o'1. ~ dt •• ~ o ... riv~··. meiolía de vii.Mndas ~entes. etc. Su~ s.-~~ .... ~llCM ccri et CilOS ~o cllt aím <» 191E. tn • asc:IOIOY aica dll ''P\ino 
Crui:-". 



82. BRASIL·SEPl..6.N. op. d. 191:3fb, p, 95 (apud s .... a"' s .... a. e.o Cl. D 140L Es t~i"ASta IClf'f'Dein la cor1SU\Jeoon de< 350 mi~ COf'l IKUSOS tlf\Xll(M C; w ta 
cactCICJClf"1.v r~cmo de los recusos ~ SBPE Y. con los IE<U!-OS tlsc~ Oe4 Pt~ami:i oe PTtaldades SCiaaieS 1htOU1 tlfeterdia 9l'OP'itl l 5 rr..:.n de~ cuartr11• 
~ii ('13'1a de riKuCJ6n de- los Pl'~tos. 

83. C«1 et PAOMUNIOPtO. s.e tle<Elf'ldic. tlflOlllil la act1Jill0Órl oe- 1.css. ~ias y rr.ecl.ari.ti CJ..JCl.c.óeS en e4 ~rejo ce ios Pl'WK10S destJ'Wóos a la e<.w.oc.-i ae 
baiof. 1ecus0!:. Cc<1 Eif PROSANE.AFt se ,;,1erider1a e4 a.ea óE-1 >arieameN:o a i.;, DOtitaoor. de bi90 DOdef ~ '?'f'1 las PE'ffE"laS U0.1~. l'\J9..n:rS Y zc,r..ss 
i"O..lrtrlP.! 'r' -:-:or1 !"t F1..t..n,~ . .e.., m~ Wr.11ldo 1.3! !?rrC'l!!>!.a! ~313'e! ~ :rgua J' llc:l"'131'•m 1Cq:1. se ~e-:e11:1 ~los~ ~~ !'il ~ rr~~ 
antHIOfmenti" E1'l ~ obeas 00 nstaiaoon de rE'des de érilUa y aicantar~ ·""~de ti$tos c~og-amas, se defruan laz ~3UE'f"lres medd<iS' estfl.JCt\.Jaoon áe ~A:!'! 
programas como oC1 PROW-1,.t;SP y PP.OFICD~4, ncE-f°OJo a la dtá.;ocs-i OE- tecr.cdS c>E- "'-AOCl:'~rucooc1 DOf ~ rruu.a y~ oe mc.t~ no cor,.JE'f"tCW:.-~ 
eriCarr.-iarr.erttos OE- E-Oluocoe·s a •.r.aildes hcblaoonaiet ·:tE- los cor....-1110'! tldC.«ac~ o:<'~ oe ··ccctAemalicos" ·J meddas de caractei. CClM~OP10 
'~on.adas ~"° ~ de b~ tr·311"~arr~c-s 

84'. "•ii/l.er B Cllei ~a CkJf' Eot 1eáN:Sle áf"!OGI t>GllO ios p¿,gos men:stJ-dlt-S óeol nrO?t,.. 00 SFH e-r1 ::46'% 1~f'$E'f"ttcbo IS.a r«ma de c•E-"...icn OE'4 BNH Páf a oue- 'ocn! 
octen w la semestraiddet Y tl<l'Sla et"~IE'l"ide CJ.JEo E'!1a ··rr~r.tira·· oei t..ar.:o ctOC11a .-d.Jro bf.netlOCil los defKtd1clblenles ~ OUM•.an pagar Eif ~ a cooo t4ilzo 
En '::lJ.3f"ltC• al Fl'".cic•h J' Pfe>SIÓE>f"ife de4 "P;,rnóo 00~ T1~.aóc~~ .. L•...u: /r;.¿,.-....1(> 't.•..i¡o" ·:t-3 Slva. ~¿,la ~ ~. ~~Ha ·-:.r.o '~~,. 
... -,.r41.;<J,.·.:Jt-~ t?rCr r./ .:tr.·..¡:-..,.., :-...·c.,¡,,·,.~~ ,\',.e-.•¿; .:;t<<L4':o · ~ 'l.°l:' .... tt.,•""·._·· .-.... -... -·H."i!' ¡tr.·t?-r~c.di.~ ... .,;,....:to~ tA.1'".o"(Ciif;cW Sist~ dtP ~ ..,,.~ '*' 
/almeja 1n Oiálio P~. Sc;o Pcoo. ~'b 6 ~ 1aciuc ; . ..,.,e ·;jva. ceo tt. D 14.2! 

85. L.9' ·:6.s:S-O"'Jat;.40 de "4utu.~IC'S .. !de'frlicotiat41E't"1~1 dir::> ic.oo ~ D.ilS ~de tlfODCf'IE" La fl.l!~,,., de le!!~ Oe los NgaÉ-$ no acf'tlfó el índce- di!> 246%. 
visto \1.JI? lis f"Jlaci<1 IJ/ioal ,:.i-, i-4 Doi?r1odo t:ia de~ 6X ~ !NF'C de :-i ~%.y .:.:<t>ldefitl"d.:'I ~ l.c. ~'ªde k.-.s n~~ ft.Mefon l.l'l .:unento de iPl"f'\aS SOX: del 
INPC.lo~~alía d 11:.5% at ~ IC«Jd :;;..,e, E- ~·Jci. t.dl 

86. M3n30 Siv••Sr•> lbd. o 144·14'1 des!><> los "9'_,., ~°' "5P<'á~.OO. "°el Ro!,.mc• FN d'4 GTR/SFH l~o truado R~----
R.,deJ..,..o.MDLl. l~l 

al Fara de vrlCl.iaoÓn de 1.a PHB con e4 des.arfc6:a tibii'"io ccirno l.l'l lodo 
bJ Ceri'Jrii:?Y.JÓrl ~~.'.l y con deflcJE'flda E"f'I ~ ~ ccri ~idos .v r'fJIIICnOS; 
cJ Fall.a de representaoon de m !:egmentos de la root"dad.,......, iOs crJilflOS de ~aoón y deaslon def ftNH y 11'.Jidez en ef 

ua«amento at Dl'C~ riat.4',:,caldl al r(>!:U'l'grse a a.:. Uliliaoon oe lá ~cano lJ"Ka MJJall~ de rokJoén ae los ~CJtilmas -; 
e) Deficiencia E'f"I ~ ¡je.sai1colc> de la r,o.~t)gaC!én Nt.a ".ete•ar la 1eoo-0o9í~ de la c:Of'lSt11.11:o.Jn ovi. 
áJ Modelo~ se ~aba en la femc..net"aoón de los recuses ~ados sri arendef a las re.WS oe-c~ de la polXaciÓn; 
eJ T eridenoa de bu.e.ce. álfe~ 1(1áf"ld:S ceo OE-flOE1lOa oe ~~•o. 
flP.ios costos.Y de.foenoa en la e~ e» las Otl'a:s. 
0 Auseriaa de C«l1~ y dEo t•.noi.n '9fl 1.t]Qoon a los agM'"llfl ~
g) Auser.oa de ~ triaies def proceso de ccnsuu:oéwl h.itll~. 
ht lr!E'>aSZE'ítcia de 1~..r1110 CllK1o p.;ra los det"~f'!. y e~ de ias OOE1'aotnes ael BNH, lo C1.Je' h.a Sl11Ado paratCWNlf ~ bif"ISllOOnl>S oscuas, 
i1V11.er~ dfit ~E'fT..a a la c~a ecc:n:wwa:ill. 
tJ FEl-'CfE""'.Jl'11!1f'.1ci ~ l.3 ~ rmctlliana y aA Wo @In la,..,.~ tnarw:.ra 

EstE"S ~ID!. son~ b<illO E'I K"ll~o o. a.» E-1 orcdetma r~.-:u~ E'!a 1.1'..a de las~ dP ~ a...5'JÓI) SOOill. en los lnilCOS °"' 
estac:io de dE-sanolo e-cononw::o y ~ illc.-.z«k> oa ~ ~1s. ocnm la~ o.t..1a s.. fllf"llerc:id.a CClll'IO ll'I dlMcho m a. cu:Mdlní•. 1 ................ e» ~ 
e~ E"l:«iÓfrw::a. Al Estado. cabfifi_. °'~ ~ dlit«ho _.~~no bPnlPf'l cCl'-.:k:Jón de hi<fdo. mndo o. .. ~ dio la oditic~ n...~ dlitlflfí_. 
!U!'felde -~~•"""-<l_._tr ........... an9l1/Wlttb~.~.irc~.sw . .._...,,__.~.,.-'*'-"IGTR/SFH.1986. 7J. 

Para la etecw.oori de ln1 P01i11C• hiDhaonll..,,. cans.:M• to:s ~os ~i111idos. nmc.._ 
alNe<e«dadde<>i>si<ios PiJi los ca.sy orog- ,._..,.,.,.,de cc>nl..- SOOil. ~ ......... chccianodos A~ 1-C001'1!11""5 ~· 3 
-tal.anos míriimos· 
bl Traf"'cpotte y. acceso a los seMOO.> baos'*' sa.d. f<iJuoÓn y r.a.«Úl. ~ OOiS t~ COl'OO ~ o.aa tWQ. en cOIOOdiiro por Á'¿(I')!¡ iSÍ 
comolasirOemttDIÍ•iÍS1Ci1dtlliVP.111ne»ya~. 
c·1 Pnondad absolla a las f.-.S e» bilOS l"Eff'SOS.. ~· Lti e» ~l'SOS f'lasl_. 3 s_m.. ~e» la tnlDÍil dit ............ ~ca. diiibl> ncl.a ~ rntai• 
ffeoctP.'i dP sus~ actual, la olflfta de~ Ns.::os dit ~Y tJansDOn• ccWictivo. ~ ag1» trillada yak......_.,; 
cfJ 0.?S<onlJaEaOOn de los DfoYe<fOS habl!OOO.-. Y~ de los rte<esados. 
el Esz~o de modiídades ("SOl'CÍfcas de p-.go Pilil los Wf' no IMg.ill ~ J~. con cn..lS liiióo en~ ttlmil dttaii e» 1eN-ill; 
f1 P..rrdao:)n def uso~ tecr.:a:s y ínill:l'fW dit conswuceú'l Nril Lii ~ dl't cOS'o dit ~ consarutoorws. 
gf Prioodad a los prog3rrlas Sl!dlicados de tm;nzoain dP los .......,. o-~ ,........., dP ba> costo. ""'*"1..-do lo r~oción do lo or-.cl. 
rr1'?1üfía dio la caidad habi~ e llttod.a:oón de~ ~os dt ~ifJWnfo. ·~ conrill'. coo ~ ~ dit los~; 
hl.._.aoón de..,. -.;o <>bana- 90liRI<• el o~'"- de"' cUl«l • llJOda "'~ r..---..io; 
iJ'Trafl!:lonn.aórldlilBNH en..-ioa dli(~ l@dlf .. C<iiil ÍS)~ !J '1it'tSterl i los est~. r~ mM~!l llll.l'IEKlm 190.l'SOS ~. COStf'il 
Pf09f~ de dPsilrfolo l6b.ino. 
il Can-tío en la~ dfif FGTS. con nwiS cJ e~~....._._,. n:c.JCMditd de> Id m.sio ~ cb•. obs.f'fv~ ~ en 1i1 ~ cR sMlos" rÑs b.iim. 
fl'IE-<ic:nE- la ll'ltJoducclérl de lJld dllcuoca lírtdceJ esotethc.a óiP ~ enpesas au.. sri f.:.20f'lf'S toYlf't\.1*5 ~atmts. ~ D~ so PJSllicao.i¡¡ dP 
Conlf'OCÚ'l de ~OS; 
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iJ RE+SUUCUl:iiación óe los Ótg<:n)S cíe ~ieación. CÍIE<t:o-1. ~1 y CC<iJOI 0€- Id IX .. lKá ~Mil~ rfl()OC¡ ,¡ totorrr.u lét IE-DC~cao-"O.:.cl SCoOCll CCll"1 ¡.; C>CllOC~ 
de las corr!U"ldades o.ioluaadas ~la demooatizaoon oe las deosla"ies 1 o.v«eot'f.OO ..... uans:t~eroa E'f'• la ;,ctu.;e.:n 

ml lr:det-et"óef1t~e def ~ ~iP-'O, ~ '-'fl"'!:'f.d:. ·~ ::~ t3 r4f!'93C~ ~•OO.~ la! t:f'l'a* ffl t3 r.o::mr~ v 'E'f°iet xcs-sr.· 2 '-:'! cL:.11-:,.~ ;2JN1:11C>1 
mÍrllmO!: l~JUa c:sridizada Y tJO(a.ja, c.i.:ar.ta1iado .:it-r.a.t? ~z 2 i..rt..-iG 1 .je!"tr.c.oon ~.-.al die '~ 1~~ ~.idoiJ. t-oJUP,:,mef"ifO: ..:c<•"'nlilf"-"! ·1 :.er·...-:K"! t·.a..~O! 
le<iucaoón. sák.ld. ~o. cooa..r.:aoón, ~IÓCI(] Dl.Üeó. IKlE-'""1C'1 E-4C! rlTde!UUC.T\Já .-~~..il[ole 1U.-1á1CU1 CU«il. !.islemct l,Jldj etc). :1 tJdl'"IS«iflE-! ·:CllE"l::tr.IOS 
p..afá kt! loc"'6e$ de trabGIO. <1ea:s de IKIE-aoé<iy CicUacicn 

Oie-st:K:rQl...IE', t•<tt:tJc.! :.~os rnit?rll:J1"-<iadú1 ~ r....:'?:F~OO?.k !=-""<:~~E-
a·1 Oue ta nstllucOO del GTR!~FH f1..Je 1S\a conou...ctade la ~JXIP<""...aa 1?n ·Al...-j de la ="P9)1"1 de to~ mo"~~ ~ae-s y e-sDe'C1flcameNe D(W '""Mc-.TT'IE'f"llC' N:tt.~ 
de k.<!. ÜeiKTIOÍ"IOt:OIE'f"ilE-S dE-1 SFH. 
b'I pC,lf 000 lodo, E'!l.e 9rtJDO IE't4'eset"•O IJIG estl3111E-9&d dt Ct«ofillOOn oet QCc->fr..:i •1 •..l"ld 11,::.mld ojEo tcOOogaf ~ t'/IClblefn.ál. óe ct.1 a..1E- !j,,¡ O:OOC:~IOíi ~e 1orr-; ""'1!1d 

tot11.~ la P.311111':~rdil? sE'ci01€'1 ~~~ar~ y ~~.arrll!'f"rl~ o:-r, oj(:of"J1Tol;of'"ifC• ·:JE> la ~12 ae 13 pr...tkJcon. cciN<il"ldose cor1 ldo t..¡,rfJCX~'· 1E> ; !~.as. •..r• 
'~Ol'.t?seni:ante en c.:ida dos rr4coe$ de ·~~=lio~e! (.X• >CJ =-...i~·....-.::..a ~ :epie~"~"o?":: .ji¿ p.::t:~~ J.:> ios: rU'~IOS . .?r~ .i.? tr~ . .:¡~~ a::.4'df~ 
11..ricui.dftOS c..dicos y oe ou~ c.0:11e-9(C1dS Cllec1~"'"nE- ,.._H~ 
cJ El'~""° no DCe<"..eota ....-. caiáctE!"I deibel~ v <1 cies.¡r OEo cooeoet \Os .-.. ~eses 'orác1¿0Ps. ricm<o1a tas óefTICf'IOaS DOCUale! c: 0asr:~ ....... eot :tiea oe l.d ciúlmca 
h.:blt3'0C<..al, no ~~e, tOOav1a (.f..'!dat de iJUE' rt:: t.ay (C"11C• !~<:4'-~ f-4 C4(C~.a t~•;,ot<oái 51'! ·~c .. "2'1 la~ de kts ~~ SIXIC-e(C<o(ot!IC~ ~ 
D<lÍS 

E:.te óoe\.ITIE."rito .. .::ccto010 kiS re-szs ¡:.t.ál"llE-dOdS DClf ias U:1H.C-.S~ C.Cl'i 1~1 a ia ~i!1"1Udlz..aor1 y ;~dOÓri óe ic.s 1ecus.os pu:iic.os y DflVilQO!. y 
l~omH"'idabia la aotobaoóo. cor. ~JOS C<llrCllOS 0(- la Lói!'I oe 0~1c«i Utb.drlO !Leo; ~831 C'.'ll :t"llrof~(l u~at>.a en et Cor,geso DGfWrnif'f•ano ~, !133 '} 
/JI.JE' t:lfC'CiCnl:, l.T14' S€"Jll:" o:k- f"!Stn..rr.et"'ifC<!-' ,.J•i:>r.::·~ l~E"':t.:• ·>E- ·=·~(l':'.';0:t'' ~· •:Je-3'do f'J?? .. .S'Ofr1 l..fb.3nrsoca. '\J$l.JC3P:.O'º ~!..lb.arlo 1€-f~ 3 la 
ClfC~ HI h?flef'oO ~ ~ destiués de \.TI ~i'(OW"IGOO r~cio o?OCJe :.r10-.n. ~ i'l ~.enlA:lü de l.; ll?o,."(~ de4 •1il?Sanol:i ~~caí; ¡FINEF!GAP. , 9S6 
~=i 

(,ff'f!'IO! ~el 1e1atcc10 fr~ det G T R1 SFH ~· rt...c!'"Cl"5 <JSt~Cr! ro0 l•..IE' :r lor'IOO K"I La CUE'StJOí1 E?Struetuai dP la t"Cobie•n\.aoca •.rti.ar"la ~iateaoon.al cerno 
1!1i ~ mt:..jelo de .:io:txr,..iáo6n ~3dic· en e4 D<i11s id r~1...1iM>z:, C3C,.atsil deo+ St51E-m3 SFH. et C3factet ~adcc deo 1a tvXJ91a de lc:r! ::::iruitO! 13 r3',:iie?J d!o ta:s 
h?f't(a$ de la berra Ql..Je es lo Ql.JE' erttl.J(t1.Jla la locaizoo."lf"'l •:>e los ccr-s11os y oc:rr..tS .;:°N":los Sn errb<ill90, O:O(t'IQIÓ. como ~ ITISIT'IO ~1110 ~. IT)JC'.OS V~ 
Ó'?i'fl<Ylda!. de los t~es . .t-.den\<ss. ~acat:..a tess mT'lll..atf'llf'"$ ~ CX.CUT~•o y ~ 1e1m.; 1es.trKta y e«ista en CJllE" fue coctSOtl.Eii E1 ~LSJO. Q..lt", s® oor ~-.:s 
~aoor.es. dár1ldor!Etdadal1E1alorio Cúf1 retaoon o las c"~as a..e S..1? tllCle(Col"I"""' Sarlla ea.arna.Y al 1etal:ono tnaide4GTR/SC. ic, anaizilemos H"\ 11?1 Ciio1~ 
vl 

87. Eldc<l..rnenl~irite% detQeba(e N;,cion.ai 1i/Jk.atas t1~as óe4Re4alonoFnail Oe4 GTR/SFH .vdestaca las ~es pcoouest~ (oue tueton de~'ª torma 
•Jna r~:ioio v 1"4mnliaoá'l dE.> ~ ci1i:ot•J€"5fa:s dE' 3Ql..JE'I R~onc•[ 
aJ Las lamias con ~ero mens:u.al de has«a 3 : m. di?ben ~ ta ·:ier'e<a Dl~enoal ~ S~ema SFH '/los ooos ~os Set ateoádos de tomw oeoerire ro i'l 
rtlE'fC.ado, 

el Oti9ofoclilmE:<llE-. debef'I hdbl1 ~..dos a Lea •......erda y s.E'f'AOOS c0f1etatos 
el Oest;,c¡¡la m<itt:~dti-~ .. '°~ li :.it..-.::JOr10.. i.~ de lc-s ~ Ltb.at"~ ~ rlfaesm..ictua. 
di Entiende~ '2-1 ~echo a la 'A.wodá deOe ~ O::C100tado a ios dHNs llli?4"~ ~~ de4 CA.Jdad.;w-.o, ndeoerdfneemente de XJ rr.oe4 df 19eso. 
e) C.U~ldE'fa ~lo nsi<:ior1 ~ ES{ildo: es ta de ti°"""" Li ......,.Gill y~ C19ill'"1Zil0Ón oel e-soaoo. 
n E•AOEor.oa la DI~ marc•11e con~~ di> L..s l"ISIJIUCJ:rltS '~ D01 la ai~ habl~ y con su gian Pl!'f'llf(Sil0Ór1 y de4:e«flNIOCW'\ scDe e4 
"!'S"PacJO def ~Jdadar.o, 
gl tndca la ~eSldad de de-:.:'t?O(l'aio'.°..:.5n deil SF"1y1f la ~'Ol -:Je- icts f'llE'l'tM"....adOS en~ o:onu~ de Li odÍtJca ~. ~ dfo( FGTS dE> los D1<"91amas 
~liaC.oll:áOCll"'~. 

hl Hace rll.lnef.ss 1e1Hercias o lct! ~os dio corci~ ~ sobe lill ill:oón ~·e dP los ~EmaS y londos otlll"ildos por ~e 
iJ Cr;,r1t:l.e 131 ~eta rru-«N COO'lt;l 30..Jéla ~.por su prCIC1CJ.lld m.as ~ S"f'I !ensbl2ilda DCt Ellf red.amo dP la potllaoén. 
fJ ~as ta VMeC"da como U'\ comoorwrtt ~ dt4 ~ SOOOPCOl"IÓl'lw:O y aann ~ é-"!;ta e'S 1.1'\a ~ ~ polít1ea. 
1) Paitec.e tE'IW la vi'lc1.ilaérl estn.ct1.1ai dlt ~ PlotilmMcil Nblc.cJONll '°" lii KCl)Cll)lill ail DICOoOM La artJC\.Noon tct-M de los oiines hibli!CU~ D<11a lCI 
~ dif b.alos n9ltiOS con los tilifws de ~- tcor'ÓNl:o y f'lfl'Ploo 
m)VW'IC\Aal.adMl'1cindP1.ntoofítical.lbana•~r.:~dlP •.l\il refoona if9afla. 1e#OON trb_.ana e l"IStlUC::ioNI. como cadoén ,.,.a~ las PI'~ del 
crecmentoy ~ v caon .. ~ ~ Esr«ic oa• e,l'ftf'I sus c~enoas en La atenoón ~iOOl'Wlly «i la ~oillOÓI"\ tmana. 
ni CuestKna la v'*iez de La ill'bJcál i 1.ri binco O. ia l\sloÓn ~ en la 1TOKner11aoon dlt La políac11 Nt:iiuaor.- y ~ dl4 ~1s co Wl ~ ttOOOOI' o.» e4 
BNH 1e91ese a sus ~ ~ como f'f*3id dif nilll.J'aif'za y ~ enwwni.....u ~- sac:il'ldo drt k>s ~f'S ~os la hsloOn o. 
rit~. lo 'l'J". en IPsunt'f"'I. ~.,. u~cm... e" 8NH M ~o dio PllKlJQOf'l ~ tiaíac~ ~ Poi el MDU . .a pana dP l.a ~ const.t:• y 
~"lÓn PQtll.iaf y :.ometlda:s. aoreoáda:s: y aor~ POI .!'!~eso Nao::il'\ill, tenendo r.:i.aJe el Pteswuesto agrobido DOf esr• Óf9i00 ~ano. 
i:.•i Pfcccine la 1efCfl'rdioén dfil c.onse,o de4 FG TS cm la l'llCl..lsÓ'l <» t~eserll<f'H sn:icill y~ dio! FGTS ..i hh.ncpo e» den» PltMlfW la ccnrb.Joon y 
crE-aioon de la lar~a de ahorro h.ablaocnill ISiva e Siva. oo es DD 149-150\. 

F'cc lli lado, l?fil~..ii?mOs ~ i'l ~o aOOc<::J.ib.d ~ ~ di? r.aru-.. za .?Stn.A."t\Jai ~ ~anz~ con ree.aón ai R..:Qtono FN diLa4 
G TRi$Ft-i como 'IOS nasos 'r'. ··m' y ··o· ~...,. ü Siiua e ;..,ill ~11c. taAas en E"St• docU'rlffllD como: lila dio daHZil ícorfUSDI. 1~ • n::Dl'l«tlf' en 
dee:~ CISDKtos:J anacónco eil"1 ~ corief'CO)r~. ~ t.llCOCf"llf OJlf Li6 lf"ll~. i1'l La llbirlzacián drt h.JgYIOS. Sf'iln llM~. dlf ~a a no 
tJ30SformarsP E1"1 ~imtio 3 laproifElfaoé:n de l'l..9.KJ1 lf~l igra.,ido ;:Cl'l e-so. las cau:s.9:5 estructt.I~ dff ~CJbtilim,a. 



<:o 
88. El .. c~o .. {topes de~ y pieciosl t .. ~o w ~ 'P\.ino Ouzitido · ll.IJC¡ Hectos .:or.acdctooos dll c-rlCEllO 9"1"""'º eo..foo.; en toi !.KTCll ir-~ 
aue. ~et conuol de precios de la l>l'fra y con marena1 de cc.-.strucocri a Dlet"JOS cClf"l'9E'lados. C:111:atl("l :ic.tOCAdf'"ó:rse .~ o.arcelas c~cdes ~ c<O:ill tr...-Cle"o Y 
1etoo.ando eol nt.mo deo a~ito de la E'fa rJe4 "~o··~ nao O. ~ iO Sri eorrbafgo. de(ll.Je'S tll.b'J "'ci.ac'OS r.e-g.3'JVOS s.c<n eol sK'o:c :1iE- Le. -:orl91VC:xir1 e 
i"1011.."'biaí10 "'º genE"fiill, y pc.rocliarmen1e- i"f'l t-1 i1'~a t\Cbf~ll..Yldl. G.JE" t\Jefcn. 
al El mefCódo $€:' IOlrlO ~E-CUOWO y lcl$ PIE<KIS oe los lt1JK"l(tS y \S9diiaH COCIWUldós Sli'tHon SlblilmlE1"•e y á nr~ t•ai::llbVOS. 
bl La nciJsma de mdl.~kli6es de Con!t1UCOC4"'1 tue lnO dl' los ClfWnl'fOS ~emes a~ l1 F1<f'i DfmPl'amenle COf1 la escCsSE-z Ot todo lde l<d'lci hasta cs-.cual. ~ et 
cot•c• de t~!"dos dl!a más de4 3((1% t« la ,~:i de le! ~có.JdO! f3f:ocr. que se hmo ~ "~·1 ~O.Je~ rrE'tc:.do rrE-90. y.a en U1C1 o.:- 1~ •:>J"'1<:.· ~P! 
~del.a edciéin del PC, .;1"ágo"'.s.e1.:wnó Ll"\il tlfill:OCa ..:om..n ~ .:-\ *CICI" C""lffiO 10S Dft>o.:IO':> de <:.JirKracCo. e!tabdti c0f"l9P(ados. no t<d'1an ~ ollefao:>! 
lPfr~ner•e Kis ~0'3f4f"Od:S OflC:JaiiE-SI. E-!.tos ~~•e s..e- atStil"~1 E-f"ICA'TT~it-ru· óe IOS cc~c·s 1E"<:ies. 
el Con los ~es cor~ !1 las :-:oories de~ si..i:soeo:idi&S lto la leo,11'5.3818&1. e-t ~o iti.e deol mE1caoo 11etei~e i ias r~•as íol...lf".iiilSI ~ .11 
PC-def tr!C•f-.c«oísia 9f"r h1:.or'..<1 di? los ClfE"":JOS •..di?~ i:rfnl:' •.r.a l(lrT1"ld de (~31 t., t~ IE-fr,SE'f;,ry:on de •.ri rrietc»:i. tao La rtef1....-o:l'l ~.J:.>i!'fT'~I El 
re"'"..-1.J:ado Oe ~$fe Pfa(eso tue l.a rn:--lZ óef dkJulef 
aj El M-9U"I();) Sé'frf€'~~1e OE-1'~ :.e c~c-.:ll-!IZ'CI pu LCa ~,;,oc,,.,~ t.i~ f"~dCICf"l.Cli y r-. \.a e~ rr!K'ait tt..Jdo ~ ~ 1encas. 
el El D1eoo de L:t bE'fra se QUiedo rTJl&' t<1 01111ba OE-1 rwiJE>t dl-1.d rr.ayoc1a de los l"l":JE-SOS <J e-1 cseoo oe ~ mGll~ de consuucoon Sl..tl•M• S-en"a.C:lf";GITJPf'lle Slel"wdo •:>.E' E" 
9<ttefno t'1ilt•íc. to6otJue..cio los hr..:d"11:1~o1c.s, 
f) Er1 -e--~~ -:ontmo. :.e ~1'1?10 E't ''F'\dr.v Cruze..x 1r· '1R aio:abo ~ i'l BNH. tsansteoéndoio edil l.a CEF. ccmo ~ <11 l?'f"a'."fm..? dé6cl a;,srü.itdo"' ;u 
paiiiisJa 

89. F'l'eoJisto !.na aoica.....-.:-o del ?'2X del rot~ de !l.JS IE'<.'U'SOS a las f~ de 1'9e'SOS hasta;.:.;. m.. E'( .. 'Pr~ama Naocin.a de hhnoes Hab«oillOOl"'as .. ren1• cerno 
c.t;ewobáslco: 

"1 . ./ L~ (ífi!"./n..ICO«'I dtP Cil!".o:! .. ~o to .;~r..:. :~ ng~~ 'm ~~~CM> k~ ffl~. alrcildia$ y cJI> 8 c.:~ L("(!:. !f<l.l_t::~ 
f'i!'t-ff:(~ -'H13ncí..~ pn ~ -~~ :t«a~ en1~ ¡¡ff ci!tr"tet!" .'"K1C'~ nt.olc!~ 

. EJ J.~ del ú~IC: .'TI,;/ .. "iF ~· ...... ~(" .-:r~ !"Rfl~ .~ '""""" t"I Je~ .'«il'tol. .Qf""I ... ~ dP !f'(«n(i (*..Y ,..""li!n,. .. iP tl:c' 
te>H'°""": 

• E'l ./{lft' 1~. al af!".tCt OE- ~ .~<i .:lP ... -011 .t.#"111 ~'««CJt«l,jt(jCl :a'°~-- amtrrtdilo'. 
· Ei_'J',-:el.:m~¡¿van-OPt·r~f'n<>.1•.::iP~.-c,~ .. ""\i>rr~t1l.lfiona.c,,1aoil?r~c~df-tt,.1-gca,.,,-~Ml'11.Jllr.p~ dJr 

tAí.JPf'c:..-i ... -~lo ,.Y.!'U'"".aca-r .:*' ~ tA:"~. rREF'ÚBUCA fEDERATr.IA 00 8R.A.SIL F't091w N«iolwl dr .A'*1 6,,.,.,,,....,.M' 
198?·91. Brecsíla. 1~7 D 13:) fd(:W ""'"'H'lt90 F1anco. ~ et... p 15H 

90. El PAG fl?feodo arma Dft>"!i'Naba C:()nlJ'adcoon.?!" ...o .!'! prOQC clsasso Por e.na Pil1•. recon.xía el pape( deas1Jo de l.a cCllnllldild' .. el PNMH ruando 
.<ilmaba. en s.u rrldl"iuai de C4)E'f"!l:dC!Ón. OlR !; 3E.4[ i:IC~~ .«'!"-.ti" tu~ Lit ilticilCJ.:t p tt< "~ rd«~ ffl.tá$ JI /""'1~ ~ 1iiit$ ~ 
c.:r.ull~ ~./T.at"OC' ~~a' vc-cdflt~l"f liCCHOitM dvrr.c...~~ El~ltiv'1 o 'otrc ."V lrnocr1 !W'$tildcr~ "'-~- Cll'f(I re nE'tfitit#'º 
(PAESIOENC1A DA REPUBLICAJSEF1.AN P1""~ ~ •.......,..,. lwlltil~ B1~1ia, SEAC. s.f .• o. 8) till>Ud Monl......-gro. bdl Por OOP pait•. 

tiaba normas de ooenraoón de4 t'fC9ama. a uave-s diP ~ ei&ibtHoón t..:rlOCaa&:• y ceraiista. Sil contilf SQM'fa con oc.s e-sll'f.s ~.-.s P•• lrJa a 
cobo e4 cor!Vfft0 CCt'1 !.:is SoclE.-dadE.-s C.t;orra.nl..-IGIS HiUéilOOf".....-S. SOC»didPs OUP seiíiln ce~ en e4 Pl09amii. la SEAC felll'ÜÓ lrl f'stan&o dlC.ollido Ooilfil est• 
Ófgar-.o. y D1r.:::~e ~ ICI ~obáoJn ci.t ~au:o sri ~ il .. ilCIÓn cccno corda:ln 0.at• ~ eMSt~ dt l.a So-t. EID ~1• el ciso..lso 
"Nft~ima" oef tofC9~ y de ru lerr.a :'l.nlnc M ~ •.1!111hi1 '-"'1Mdilo •. En estP s.enbdo. Jftfi:d.ce los tT"lll'rlO$ •odos ,. cwocldrrmnlos dlP IO "'°"' 
PfOOClrua E'( ~no-F~edo y~ el~· drC BNH N"9:rl d.a Maft•. en :;us ~ y~ rPOR:a ··~·-y Clicfx:a .... rodN dfo 
CCA"l[JC~ y oe cc...:c.ia..:ic<• oe- lc~ mc ... .-r.entos O. tos tocUitda:f"S El ~S<:1rilf'Y en 91iln mtddiil ret.«E- los~ del P111odo .,._.. 

91. ElrKJEf"loe-:.do"'MrastenodoEfl"fT'IE~aSClCJ,il e Ha~··~ ei1 ''4nstt!ro ~ H~~ •M.,.;i~··. MI ºl.~0t~ildlPAssi5t9noa'' la 
'"Seaetana Esoeoal ~ Ar;ao C-OfTUllárY ~ ~ dA Rf'P.dc•·· y &a ''F~ Nacorwii do Bf'm-Est• do M..-u''. l'n:Ps dio su n:opmaá\ to et MBESH. ~ 
i.cou aueoó 1e<iuodo su "'~º en 92.SS:. ~ lo ca» esiaa:.-ci• Lil 1e1~rni1 Dtl'S\,p.JlesliN Ml ~ ra»V• Constaucién. El r...-..o ........_, ~ dt "' 
PIE1"J...P,Jl'SIO de 9 nW rrmws a 200 n'9 ~ e» CJ\2WOS. s.ndo ca. Lil ~~ Dif• SU ceilCXIO E'l'il lt COllDCllmo socilil dl4 gobmlrlo at llft:¡¡r ta DC.ilata 
h.;bfadooaf E'fl lll lF«o Mftst@lflO. C2Ifact"'2'ándos• Da l'f ... woal. ~ C1."' e4 j,N ~ s.f!l'W!'imf'f"ltO fue Uanslf'ftdo M• 14.........., Gil S~·· 

92. Los patrones ~os hahl:~ y llbaros dl'4 ~Wt-t tt'OICÍ.-i los df los CJIOQlll...S. PROMORAR y "JOoiO át 8MO .. dlt De1Íodo ..-.a. Loii c.cnsuu:.ooo 
de las l.ridac»s habllaoonaR! se red.lo tT'IJChas ve<:l'S sao • LI c~ nslN. m-. corur esta con los ~ adlCUilldos Y. DOt l.Dcm. 1n Lill Df'NM. obhlbil a la 
Dt:t~aoón31f~~e>dfo'JI~ ~ano.as~"~· etruill"'~YPS 91"111"*-"'•t:S.canotccnla~dPhcr.as ~- tÚNto ~· dlP 
·~ía.*>s. etcl 

93. En ta C.OHl>.B de S;n.a Cate.ria. DUároos Vl!fñ::ilt a.. et SKIOI áP ~ de ~ y PIDCISOS cCJl'l5INOiuos ~ tSl&il con ll'IM poco CIPO!'O 
ínanoeto. ~ deOaraoones del C.ODIO teicra:o ~ secto Lo <JA ti~ en los c.ayKtos dlP Lil COHPS dll4 aio dt 1990 11• k> ~ SllnD'• ~o c»sdlt su 
h . .r·idaoCn Los t4ot.os meo::t.Jvc'S. ar~.-:tos e r'9!"Wfos. ein"""' '1iinca caao cif'lm a los~. por l'MlllOÓn mí• il1 Ct.lso am ttnia ~como Dtot..:ol 
en la Uro"""Sldad IUFSC), 1..:c.-oOOe1on la ooblez• '°""""""ª· la bajo coidod di los ,..._ .... odos. •«. di los - di la COHAB Sn ed>il90. 

' . 

~ ~ et t'ot*'tna eta la late. áP 1ecusos. t.uH "' f?O""llO dP loS ~os y dlP k:>s 1.ra.rsos ya Vl'nÍ• dlfhdD PCI La n ~- ferdlt• dPI mll'fM ,_.., 
SFH/f:INH. Reconoc1an ta laila de IA"11C\.Jiicul e» los DtC9MMS con La~ ~•tia di tos nmuos e» ~y m LI ~Sl1id. En Sea sen 
tDr"llados 5os CiirSOS de es:t• ....--::lho6n. Podlimos esa " caso ""~ conoodo >' ~ ~ t.. dado mirto h.Jlo .. IPT f1nstJll.Co dio P~ T ~.as-·1 di> la USP 
f1..Jrv.'('fsldadr de Sao P<IUo'l con programas~ oor .. gotm.rno deo Sao Pat..*l. 'lt'femos enloS CciíaJoV1 eVll como nt~CUPSUWs w dtsmolllon"" ~ 
IE-91ÓO de Fk.rKK«és. 



·• 1 .. 

95. B'~-.a'l.8...,_~ ~._ ... .3~fr~~ '-';11':Pat~.·3~~J~r~ ·:ei~ero;o··1~·-sr0:!11:-±!.ªJ,,;~~ de E!t3dc ~ S.:ic P~"'. ?i:c:".l, r~ e7. i'?ee ~.x.~ m"'?"'"'~f 
t°.:zü di~ \)i'C~~ Óll? Id ~-.-¡~-.ja Düi'.Jdí itii~"tij ú ~...D...:. ~ ~j ~ ·~~a,-.¡ú ~aüC .. -..;9 ~ ~üiédd'" "$ di tas Ol~ói úlk :.:r:; ~ .. .,¡¡¡...,.-.tdJ~ 
cu~or1 en et C:.or191eso Cor.stáut;t'f•e cx- 1·~. ~a~ o OE'SIK.:. lG:S 1e4f'OCél:S. c:ue!J~it-S Poi aoanaioo o i$..llO cisct.CJooy áOll"Oióo. 

a} Con r~a<ión al r~ o tipo dP ptopil>dad: 
~ ld ~.~ PoPUar DfC(:•)f)Ía· ~Jffit>ll..ifl de !.a piO{;~ad a la ,........_'lM ~- :l?QCI"°°" j.,:ii ct.?h?(ho de coru.tn.S de( defKho a ta 

tlftQedad lsu0:1 tJE'~l 
• Lo oue lue ;oob.E.do: \a tlfcoedad ubana Ol«o C\.JffCé ru tiso:n ~r...aaii cuci-idO :te.IE""de ai P\.y\ D1e-acc 

bl Des-op;;,ción: 
•La E.1".rr.teoóó DC(ll..Í.ilf t•ot<<1iés. t•á90 cc<i ¡usia y t•eo.AO ..-~aóCJOf1 en 0.-iEoto dEo \a ·~ida Demás casos· Pif90 M 20 ;Íos ten 

htUos die la ck-uda oi..üca. 
•Lo .:p.Je tue :.orOOadti. cu·1 ~ev.ic<1 de la! ;,i~n ·..rt~.c'1' ~.Y."'-* . ., sli:•-'*2:.d¡s ¡:"'9(' i:i::<1 i:•~:. y pi.JSta ~3'.iiA"I M"I i:irlefl) 

cJS-11/>M»oriMo"-._._. 
• Erll'!lle'OCia ~: ulbt.l.aoor1 D't9e9.Ja. i'1't.lfOCQl:)On ·::lfl'Cll.J::S.Ofl.CI t•dlis l'"•E'4E-S SOOGli o t1C1C:OC<..arreer•o '! ~aocn. 
•Lo .:PJe>~ :it4tbadf:i· :it~KIOf"r .:1f.'=1'1'.'5 :,loeoll:t'.'Xlf'"•.;.rTP.'"4~ <:· -:tfl(;,ic11:.., i:i:..-.ic-.Mt;lflC"! fT'Cj!Jl?!fi:ttlf091'~ E'I'"• e-+ !lefff;ioOy 

dt?sacs°"""-ión con títtJlc.~ de ld ooua.a Plbá:a .:-r1 1 O :.:.:r. .: .. ~ cot ... .;..::, i.:-oii ~ Cih?ce~--H" ~.;~$ 

dl .. UsocilPi•" esoecial utbaino: 
• Erlff'llE1"ida to(td.:d: ~ 0-:- tJI?'! ?Íf'-"i. =-· '2'f'l 1ir:-fl~-:~ .-~:t :;;:(• rt:2 :11 ~E-4 ~·i:~o ~ •.J!Co(3totae !E'~ 3t"Uad.3:S Y DI~ 

tas aclX)f)E'S ri:r.>rdcalonas :~e~ .-imuebie ..I!.::..::ac.4doj -=~~ 
• Lo O\JE' fue dtofot:t.Gdo. de<..t10l-$ ~ c.-.co oi.c.-: """et tfof1€'f"l(I!: ri<él' et .:-:.:i in: 

e) T ranspotteos y sf!fV'icios púbicos: 
"Enmi?nda oooUar: .runlhruo de :~l'A"lO!' i:...t«o$ ~ IT9:0:0o:lÍll:' óe< E~ado !?i ·~ar"'-: :•.;ab..tef ~sdo a k:>s sectci~ ¡:n..tados; et 

\JSUiflO s& 9i6tdllá e4 6% dE-1 s~IO mir•oo e~_:. •J :»!!~le ·-1 ia cifecef.ct.a s.E1a C\bt'nh to IS• tCA'"lÓo mantll1o, ~os m 
tantas ~con ai.iouzac:ión de4 ~,. .. o 
•Lo~ fue atifct..ado. e4 tJ<d"6PC/1'1e ceik>o:'JIJC• lXb~.r:.· '?'! ;~ . .-:w: ~·.t«i:· ~~ie13! de •'="stw:-<6atitid4d del IT'llJ"IOC«:I. ~Set 

ooerado a través de cor.e:~ o NJITlSO 

tl GesUón --.C1ática de- la ciucad J Ptoill\ Oil.-cta.-. 
• Er.roenda ¡:qOar: ..-.Cl<.IPJ.:t t~ de~ ccn ü 5'1; :IE"i -:~ HKlcuf de4 "''..f"ICX<i. €ol !"·~de los eMw:1Clff'S ~""""ar ef 
;lfO'~"fo ~ ~ doc-1 ~JO. en ta ~30én e ll'Panf~ áel ~de uso y~ ,jet soeik>. tJ.ansoorte y~ de los 
!ef•.~. la atecbóoór1 W e1 ~ MoE- >-t1 fl~ ae au.:iefl0d$ t.U:éa!- <i i"f'~ IKllesl'l"ilt!DJ<iES de \a octiiloón. 
cor1!-~ rru..:C<M-s de~'° cocis.E'IO!- .:.m..nrano v ~o 

• LDIJV'? l'Je ::.tofCt•adc• r...:i.at.Jua t.:<•U ~~~ C':'• 'Í" ':°'·")et ~'t:fadc> mi,-~ e".,,..~ i:v;. :.'O ~h<brairies son c,tjgados ~ 
tenef sus: plar.es dfE"((O'i>Z 3C'f~~ oo w ·::IT\ila:! ~~ idE' :ons~;t 

96. JORP.t.al Pf',OJETO Habitac~PDllfll/iM. ~ tAstMtcw l'OIH' ~ M"-MJ P a lnlrn&MA In ReoYisl.;a PtolMo. Sao Pill..iD. P10ll"o Edlol..s ~ 110 ~BS 
D 151 

TABLA58 
l~RSIONES PI EL SEC10R HABITWONl'L EN EL GOBIERNO COLLOR 

~P.1000 1;s) · 1934 

AllQ '-'NIOADE5,.t•l'IO l~AS l~O IUSS MILLONES] 
SOCl.AI. MERú'LIO 10TP!. SOWL MERCADO TOTPI. 

1~ 51QSZ'3 ~= ~7356 3108 853 
1991 ':624~ ·~ce5 ~i;..t~ ~.~2 97!i 
1%'. i:IJ:;."5() J.'~ ~1~ 4.BS4 1.340 
1933 002 ;so) s;:- aso ¡,;o 1):1 4.\l24 1.340 
19S4 ~1'4 €.(! 4()4 , 01& 518 sm 1.504 

3.961 
4.5Z7 
6.215 
6,225 
7.-S 

TOTPI. 364GS!r. :'63 Ce2 3~6&1 22.101 S.093 28~ 

FUENTE ·t-.!.s.f'Ssona EcCl'imc.a de Femando Ccú"' leMtra1do dll ·i~ornNlliuo /tDEMr'_ 
ri!1C6 :.-:::90.P 3 



1" .. 
Estas metc.s f'U)Ca tuittoo ser teaiZadti co laS S19.ll"f!CPS razores: 
al La ar«ación de las Pfooias meddas 1~as ~ 9CJbleirno en et e.ea de bs f~os habt~. cwa !-USPK"ISIOO oractX:arr«•e se 

.,.erdó ha>ta 1992; 
b) lrrolemen<ación de PI091ama< de ooco aicance .,... el"'°""" deñal. como fue el Pl'J fl"tt9ama de At;ao ln"-'<iala'1. a a.W. de la S!'.AC. a .,.... de 

la Pfomt'C'...a de o.Di et 30:t ~ defa onoillt de 1 O rnlories m •JMl!lf'.:lilS en ues i!!Üss. s.ndo ~ lo cp.Je" oamó fue eKaCtamenle Eol 1eves- lá nMSlerioa oe 
fnar!Oilfienlos ~ eoAO C\.ITdl tas rriet:as ~; 

e) Caída~ FE-maf"'IQo Cch Ó'? Metopa ~o:wf'-C"OOf"• '!"') doen<•P dr!> 1992. le•~ levó 311 ret4anlearwento deo la CdÍtJc! hat:,.,ao::nail hasta l!"l"lfCOCE'1 
leo;adaa cabo DOf el ~e~e .-.remo ltama Fr..-.:o en n:io o. 13'33 

98. '1.;, r~Eccrárr.;FPCW;1·¡CE,C:;· ktc'" ~~ ~,,..,~ L.,,.¡_;p,.f re-~ C'l'1~ dP ~Q""(I Nll.3 ~ lf'~6 ~ tl.C' ~~ ~'"ICJ/'1 !,,¡¡ ~ i.~ 
,~~...t-c:-/hY.tdoGl#:?nl~i.<( ff.'$.",;r. _.'i.c~ .. <( ~:...7r .-:-oro ..-.0:-°"'1 _;r7J. rr·~~~f> ~.:.; CEF. í..oli:lt"iP C ... "UIY>cl. lo~ -"-"llllb :eiifoo h.<' .~o:i: ffl 
1~"'1.rtHe<r.<-&~~-«e":r~"IFOLHAOESAOPAULO 1310·~ to B-13.se<:OCl"I 'Mercaoos·l(TPL 

99. ,O.limaba el sr. Ramon ft.mus Fh>, cki>l..iOf de la ·:.ecJE."(atLa ,.~aoon.ai ·.1a Hablai;.ao .. ~ estaba Slbccmada al "Mnstério da .At.ao Socar tew$Er.CJ. qup ~ 
gobiemo sóio ct.ldalíá 0€" lá consuucooo destriáda alá c<Ol.aoor• dE- c...:is 1E"C.usos. ill DCNÉ-s dM W..S, det>IK"ido ·~•se pos la pioducoC.""i hilStili 1394 de 3 3 
rriAJr.es de1SldaciE-s habll:aoonaes óesU'ladas et~ Pilla ldS tamNs ~on"31esos hasta4 satanes m1rsoos. y e4 10X para tas I~ con ngr~ en.e 5 y 10 s.m 
{AE'viSTAADE"41. n! 1='5. 1~. Ct. 171. E! ge~· tlfl!!'".""'ª eo •s.;, i:n'llPfa eit30a la consi:rucoén dP zoorrm ~y entna ~ f'faoa 5Cl)njt.rid.atdM. y as1 
;.i.xe511Jami.?flle. F'Of l?'lA.l$ dedal~. r..e ~ t'ill~ ta ~.je. lo; l~os a los ~'"tOfes de 1'9E'SOS mti ,.os de~ DOblaoón. ~ noonainlnl:e 
bE1lK\ accE-SO a lá t•AE1"1dá DCI E°' !".¡s:(fmá DE- ara10 Ol"I SBPE N-.• E-1 E."f"ame défia habltaoon.a6 y á lilS t.eE'SO"es de los movsr•uos de ~es y de la 
PCllPE'flZaOÓl"I gef"IE't"ilÉáOa. oota eme!~e 001 IOs $«tOlt-S ~ rgesos tnas b.a.os. 

T~. fo! sea~ t.flV:sdo SE> marllff'!1o 311 i~c Por~. et mKtor de~ 1..1bana di!if 5ECOVJ-SP (Ófgano reia~ativo dlif s.ctor 
nnc0iat9o) y dl"E"Ctor de ta i"fnDfe-s...l Dela Man'"IO Ltda. ::.: E.:Lardo Del.a M.vna comentaba: 'E"/ .-,Cfl'Kf(r ~.ri ~ ~ •""V...l!P'$ tJirn¡p e~ a.t~ t.J 
tE-d.JCO«J. H"ICIJCetili:~. dE>cP.tcilOPl~f/..l~ OtEHft•lic't~ilC.I«~·:-~ •. ••IJOOCtenJL'~~~·· IFOL.HAOE SAO PAULO. 31.8.00..P. C-5)(TPl. 

$1-. errC..a190. ~'ª ~ E-1 docu"nenco ·1.Jm Pfi:"'4'.o de Rew::cnsuucao N~' DtÜCado a~ de 199.l. et 90bilmo ibilldonibii la! nwca ~ l'l"l i'4 
ncio dE."I ñ. ~:id3 :.1tf"!>Clf!Tff1'E> '?f'l ~3 r~~. ~ 3 Ol!'OaS e4 71 rrj ~ o.ara~ ó dP 1991. ggrñ:.-do t..na Kotl!ltnda bftillf l!'flb@' sus 
PfoplOS ~s. T airo.én ei relendo cb:l.STW"Oto no ·;y~ ~wM .~ '* •"H"tl"-~ i..d !"~ QUÍl'fr .r.oCw COOlr' QW<Rn .ttc ~ aP 111• dJI' 4SUJ y 
.!J"IEamtPn/(tfflfdf'!PdHJOYoiF-/;,,,.~~.Mlf't"ca< iHM#'nl~/K11~1&<~ off p.u_<·' ~as df PalM:I Mandirno. dP.iililclo federal y ec-esdeflle drt la CEF. 
en ctticOO tf\.iildo "A hM:tit~MJ ro~...,.,. no D'CW"I ... In JORNAL [l.A.AOEMI. ~91. o. n (trad.. dfi4 DOmJ9JÍ'Sl 

100. El INPC. dol IBGE. IT-.1e el cm.<uoo de las t<llTlias con l"9e>os •r<re 1 y S ~ mírWnc>s. Coo írdcos rleno<es del INFC de lo~ 12.27244XJ. los 
~ÍClÍOS de domésocos Slberoo 1,145 ~- s.iA.ld y e~ DetSCl'iiies. 1.'2ífi.81~. 9ti{OS Olffsor&iRs. 1.800.91~; t:rirl5PCIM' y carru.:ilOÓn. 1,764 ~: 
airoentaaóny bebdess.1 413.29X .. 'lro..r..ntart0t. l ~22%. El IPCA iírdce ~ nmit ti costo de •Ada deo~,...._.,..., a 40 s.rn} t..-..ín 1195UÓ .i méf,la 

:rt.ITIE'f)lo de la VMl!'f"ida 12.458 07%1 ccnaa et C"'rnwdo <» ceirc~ 1iP4 l ~ OOX de los~ ít~ {FOUiA DE SAO PAULO. 121.91 • p. 8·3. s.coón ''Ecc.'f'lCln.a'l 
El '"'ce«>~ re<:Of"iOCe ll?f\ su~ ·tJm Ploitto de Reconstrucao NilCJOnll'' 1«.onoce .t rezago dt los s.&.iriDs con~ ill &mtf'llo de 

los costos de la ~M'ílda c~ido cic.e CJ.W: !• ~«rJ o.t ~ FPCWM. 11r1 ,., -~ di>- l'CW'#I ~ JiJ ~ t~ hiltrt~ .,.. mi 
c:r~~-Y~f1'1nii'!JCIHBPfic~o.:iE>lil:r~'18<~dr."'9C' .:il>-/o$.I~ Ekt~#"llWTi!lnt•con#'l«la$-*~iNl'S"'11ct~-'"''~"~ 
~~ciP .. "'.aK$'"9~" tTPJ. 

101. Enios cooief.canosct~dPI 1 ErieonooNilOCINlldilMc.~··l.sl. 3). ... rf'Stlill'Oodttb.a.oPOdtf ~ dM CDlllPiÓDI i1"11• l4 PAi. señ;Aa ~ ·~·?f.¡¡r, 
Cff'-'tt,,_.,.-a.irP7UKJl><CW>D-drn:d .'1.C«IWyw~~drDd !U«IW'' rTPl 1rdco..., -del ororno<io de J., 1...
cmp adofas. 

102.. los comeru1oos cDr'ICi.9.K:is tetendos ..-.llir:mwrM tn la p. 8 df4 doci...m!nlo d94 1 ENM. coml't"U ca.- et PAi seo 1~ en w-. n5U\lrWnlO <» cCJm11ciaiiilOÓn 
'1.11 ~ dP mol~ aunrnt~ f'i v..tw dtl'I ..... dP lil C(61$l/fXCUJ .11 ff t..at.mfir1 dP Vlflnl.._ OtlKI .9i11» CM E'$I ¡difjc• _t:aJ ff ~ ~ E.e 
~¡¡/aJP/i1pctJDci1!..tWXJ«>.11mc-..li11•!q1ur11udrl.-"" ""'*-<"""' ,._,,anot>g dt<rrilp ff rmtlddr.h< ~ lil d~"~ 
¡;-.¿c,,;,;,'¡o,,:i1f~~cJH~._.~(JIJIPtt/b.C~~i'l·~-cr;q(ldtPif'1«Klf.1aJl'"l'S~ ~peri'/~'.' (TPl, 

103. LO< clar<earrOe<tos - del ccnno de Jos - "*"• ti PAi dol 1 ENM ""' 'F/ "'1> 1'141 °"" ..,.,, c1.a.rl<a:as: .H,.,....,... dr .h< _.....,, 
.. ~ .. N CiifKfE'f cJrr"4:.q.? Cl"f)(f.Jt-'1ttkr .P ~' J El FGTS .J' ~ ldfl.? cJp ll'<ll.~ l#'lcrz'.ln w ~ clrrWé:til; e/ ~il Pill~ a ~M:Jen .:MI 
.~"pe~ ,~,, -~ ,."Vonfe,;. ~-,-u..._1 . .-.."lt.cPl clPI .«~ A""íU6 ~-Mlel ;-'11b ~ ,¡/fdf..-cxn .. E/F'¡!J/ oo i'5 b C/UP' QUWiMnM. ,.'ll'IO i'519 ¡pMdMJ. JI ~-i!'Sitii/1Jl.lf: 
t~liW)IPrC"rbi*lc~ ~ w;iraot E"'l ¡.;¡~°' Ccc 1KZ.L.-.a a,,,FtJT~~ ~ar/iJ ~drkJpdiiica/lMrilCJCftM. ~11~ 0..-"c~YUllet•U 
07U'KO<t$h.i::!:Otl~IPCiHi1í' !Ref.alooodtt·1 ENM .. D. 9lltrdJCoCndt4~l. 

104. Ot>!.tac~ las ~es demandas del Enct..W'llJo 
a) Con rolKión a ~ ..__ ... m ludwo: 

1 Cct'itra la IKE'SÚ'l Y et desendeo: 
s P~ 111a reforma agari;. y~ bito et cOlf"'IQa de los tr~.,: 
s P..x la acfteofaoón y t'O:llVaa5n cWI proc~...o cW ~de L.s •ias de (lJ9..R)S. Vll!'Crldides. ~ dr tiftr•. ~í amo 

casas colecWas o Plltders ~ ~ par a fl'ies t\dblaocr&Cills; 
•POI la aeooón de tondos~ de~. 
• R~.aci6n hJ'datMi de las bH'l;.s Pt1Jk.as ~ DOI' los ti~.s sn ~. 

! ·-

..... . 
t • 



b) YMidas .. CilliÓct .. ÑMnciMo: 
• Gaiartia deo 1ecu~ Dle5l.DJeSlallos o.alá la •JMenda ~a~ ledefal esaa1al y~ ~a 10000 DE"fado 
:1Cre3ci6n'::te 1Jn fcr.do espedat oat3la1..;..'teflda D(ltl'.J:it '::':'fl '~..!!e! 1e+ ITBI }' 1e+ ICMS ffnCU!"!tD !cbte -:l'C'..bclcrz <Y.- rrl'E"t30C!3!1. 
• Cvr.1doois de firiar.0.:.Tiiento e~ a.::coi~ P-áiii Flfl~··:ri l'\d:>la 10 ~ios m;r~. 
"" DH.ct-ritJaizdtiÓn cie la~. de~ IK\..11!-0S t4~aoo!- y oe1 FG TS. Pal• ia VP..llE'íida de bi«IS r9esos. tef"1 o~~Heroa 

c:WE<tá. !.f'l intE.'f~KrS e rideoerdertes de la~ h..l'óatla o.aia. ~o. le!«leíi.-s ~es. ~es m 
C':<!$l1UCciÓn 1'.:ClfTil.JílÍtalÍ-3, c~atJv!fS h.<blf;,cl('4'"~ DCC•.A.:ill?S ~ Ofgaf'"IOS ~J3'Jl.~ rrit..r«E~*'5 y ~,~aM:-! . 

.. ES(ablecinilanfo de tasas a losemt'lfetanos de las .:once~ de ~·A:JJ! ~O! p.ara geoe1a1 recusos paa ta~ 
l>OOlial; 

• EttE1"10é.in del IPlU f~o Dtecial IE."l'J11:ondi 1..1bar10I DGi:a Id~ de Dalos ~e-s.c<S . 
• Apk:.c;ón de lrJS IKUSO! Oe4 FG'TS 3Pffi.irS pa1:. la ... ~ toe«iaf 
"C~ló~órtSFH. t-ilr......ardoto!'"'F:F :1 ~ ·¡ :.t-.?i.o Pnc~·· 11.-.Xn IJUrC'O.:\Xfl9i'íl i>lPd9Ct~ del r~ pee la 
.. laoÓfl); 

" Elnw\ar et seda pnvado de4 fl'lanoameflfo r~CllC1(('\Cll ~~ 
• Mi.m"i0def10X det ~ m1rwno cooio pago rr.ensi.J.at dP La ..... .er~ ~ 
• C:lfdoones eroe<:iak>s de f~o p.;.ra k:rs ~0$ y oi: .. _ci.ani:~ 'I Pdfa los a..ie .... .oeo lll".tO a tas ireCD nsau:it~. 

e) Mtédu • CMic1ft político: 
• Cor;:entrar en los e-st~ y en W ~~la~,,., del~ t--='1tx;,s h.:blaaor~ t«UalE'S; 
• EstlntJal et su~nto de COQCoefill.JJ~ hable~~ ;: ... "'COClles. 
"LU1a1 por la: aEoaoón, o. r~ rru!ICN. de ...-i bal'"ieo de tJef'lid y óe IS\ bal"leo de mal.ena6es de c:orQJ\Jtoon. 
ª Dear t....a ''Comsiión Parlarnertt~ de tr .. JEo"<".....bgaOOn .. 1a:11 en t.a C..irrw.a de Üo.J:ados scbte ~ SFH y el FGtS. desde e4 ncio Oe 
fü~encia; 

ª Ert~er DOC los n'IO'~O$ de .......wnda c..na ~a~ . ...., ~onóf área co-sntn.Jl~'Jl.f"l parón de calidad ~ala~ 
DC(Ú.ll Cigl)a con tecrioiogía y rrHl!lE'f~ t'OOICtS a i.as 1e~ 1~; 

ª PtOO'ICJlJE.llf la~ ooctiar er1laE!'l.abof~ de lo'S~ cilKt01es~. 
ª PtOf1'"1ClVet tria c~ nac>alal ccma bs ~.-n ~~~ dP nr~ de ~os. y PCdadore'S: 
"f'rOfllO'Rf la~ en lo$ mt.neEllOS de las 'Jeflas oco--AS denrñ:ando SU! oiOOE'C.anos: 
s Lucti.i:f ¡:<.e la P1est1vc.oé.n y 1ec~ao6r, 00 meálo ~•. 
• R...- al PAi ·."Plan ele Acoón lm>e<iala· del -o l.'*' 
ªY ooas Pf~as y dE.amandas 

T an'béo fuefon ~~ pr~as 1~ a ta Ot'JClí"Zaoón del CT'IOVIT'll"Oto naoorlcll de ta~ y otras~ 

105. En el fic.10 de la 9e"SOOf1 del~- @14 deficl de e9os tordos l"l'a ""°'°""" Pcw ~'*'-con 1eW!oór-. ai ~ atolo-SB~. Beir..-.ce Fcnes. de Lill 
ABEC1P On: lrJormatJvOADEMI. r~ H~. Z2 2.'!40 1 asE9.J'~ Ql». sc«i en 1~. lasDMcldas ai...~ h.Jffonde NC2S 23.129 OOnWn*lrirts. ~•a :.'Cl 33S 
en ténr~ 1eak>s del saldo de dloen'be de 1988. Oec1a ~ ISWi de ~ causas de este dé6ci: l"I'..-. las ell"J~ t~ d9 nteré-s. oiovocildas Po" la oiotíbCa 
9iieman'lll'("!Cal de Cc:PK"lll1la1"'1acJón'J I~ l-il ~~--~ 

Como ya ~ aN:enotR'lflfll• ""' esa. cao.UO. Was caa.is.as tueton •JaNS cerno ~• ~ ~ d9o lcl fondos Q.ilil t.-...s .,-.os ai l-il 
\.'ME'tlda-por parte dela efTO'~a o SU!Jainsll'f~ ¡:..-.oMI~ lflf'IÍil n dí.as p.11a1••il ~OO@filOÓn a los balcOSI; l~HS dio,.._ dio los tondos POI NlllDN'S i1 la 
r&oon; destnloón de los tondos para ocros fnP! l<:omo ncf'('O.JO a ~ agr1co&a:s como OClSnÓ '"' los ~ n*..sl o ~ a la ~ 
nnct9anc. i9ada a la~. 0€- m4PQl.-s f'9E'$0S. y 1~ et rRillJO dllfl 1Has.- Oe k:IS p.agos ~ Ot4 rm.wtJllt DQI e4 mt~•e ~ ai íncic• 
saLanal I~~ s.Saltaíl coroo 1~.to d9 lil Off'SUl dlt lis-~~ r~ d9 m.~. Cl6'il ~itlCD'I .-..zó ilt fW'wi dl4 got:.,mo
Ft91J"feodo. Hay ISHI causa~ gpnel'...,,.. "' f'SCc:f'dd.., lil _,,,.. s.f' ,.,.... it ~ ~~di> m ~ m..::ilros ~ dll Sl!Alfn,¡ SFH. 
cuyas deudas eo et proceso e» I~ eC 9()bllmo tt..fon cu':wrtas D01 e4 t!'fano oút*o. corno OCUl1Ó en los ~di' f"9.llll'do Y 5_..,. Sr.~. todo et 
s.eaa ~·'· ·nai y~-. 1n los lmnos iiÚJs, ......-. ilC\JSal"Ol CJ.R l.l"Nil o. lid caus.as ~ deol diífd dl4 FGTS/FOIS l'S f4 1Ril9D m los Pil9D5 
mtnsuaRs ._, .. os nr&Jlt9s como h.Jllon \as~ m lil CEF ~ iPl-R•on en úo o» 1990 ~ ·w dl'#Cht;~..,* Nl!!MIN ooccr·: y rdcldo oa 94 
Dl~edv ~ Ófg.11"«>. SI. Lila&"4•Col.trilo íf~ dlP S,¡¡o P-*>. 19.7 90. p 8·1€>. s..cocn "'Econc:wruº1 POSICÚl ~ IMrll«tÍil .. si. Jo.ao BilhSt• GaRJ. 
viceoce-de laAs~ de QÓdlol-- e P~ IABEQPl CJ.Je dio ·'<1,.-.,,cmGW'<t\ -111-~dlifl.~y~_.,, ar 
•lhro"' ff G«wmt> '*' ~ UniM Q'#'dl<ill/I. C'..-~ ,.,... f'$/(f' "'""""' ·~ .. - d«iiilt:> rl dl«lco _,,_, dr a CEF. """""LL11t dr - "'""""' 
.:~W.:mw- ~adct f'f'I M 1'4li!::i1 \·No~ Vuwn ~ a&1' aLa f'!".c ~ l'I TM«O Noc:JCniii E_q,j il//8 &U*Mk.r. SI ,.,.,,,,... ~ ~ ~ ~ 
IPl'f"~rff~Pi191M ~. M ria nJl#'W~ ~~et./ ~F"1dt/trM; netlllOOf#-q ~ ~--,,., iJdttlft!a~ ~·· 
IUod. del~i Elt>opioaitíruodellr4om-..ol'llEllll (ffWR0/90.o- 31. """' """""°""icioala-•det""'5 . .., el -de --... poaí• 
anrlarelt>-deldófictdeloslcc-odos. ,..;.¡."'" ·· ~,,,..-,,r,,. ,_.,.g«wmo~,;BNH, c--a-•aindliSFH"'""',,_.,,., 
dP!oCEF.1~-~ o~dr~ "'~"-~K1#'1Nt11111edl'l'OLW«~ Pil•caac*f11. 8~«~~ OI~ 
'3!' .ac~ mano..-"'. ;,pc.·Ja< .'1.-.K~ ~ ~·· 10"'1 de4 pc¡nvg. l En el"""'°--·""' DI~ -- - rusco - """' ''"'°"' de 
t.ei:s flJctuadones CQYIStn.1.-S ':J íJt'ITT .. ll\ ~ conaa di-·~ i'«'Pe-"......:.S''. ii'S lo~ Pal.*> Rabilo de ~o. eccranisU y redictcw•• de l.a '"R~• CQl'Ulh.I'¡ 
EccelOrr«::a''ysocioc~cr de-laATCeons...-Oles'IPICIHOI Ol'W.FGV. ensuil1iaai 'L•#llSicitJÍa ........... .._.lile& lfohi d9 SiO Paio. 
12. 7 91 .. p. 312. Si'CCJÓn º'Oi"l'wlo'1. basillCio en la PI~ dio o.a 5-9 d1b1ua CillaiH• .t NlmO'ID estQ Pili! Ds londos SOCl9c "'El FGTS -~'•~NI• 
!!.3/?Y'""'1t.<#'ff'ltl'! Fcntlcrdl>C.;,c«ilk"oofriPrr:Uil'tFCPJ ~ .C#f ~iirt>.<.na,~ CÍf'/ .9Cf/wmct • .nr~1tgl(bs dl>wn.oldM/y_~ (_/El 
FCP PE'f'*'1ffo !V CiN~f'f'-':tica dP !~ t.otrtaa«WI ;a ... dW'f tr«t3$i/!JdiJ Gi ~ ontrtia' c"1I FGTS dr ~ ~ J,. ar?.:<tJU"oirt ~ En 
e,:()(;~ _cp,'f¡ ~ta CJf'óCJ«) dr t"'1Ci« ce~ a .r« ~ ;a f.M. ~~ t..J Ltr» g¡¡n wn.a ,.,,.. ~*"' di> i. ~· cJr 
~6(;:¡'itdc'1dF« /«"~ txrt:Jiil>! ff .aJtP ctr~o ii IA<-~ !W«~ ~ odKuilt» 1f'l"I/~ ~""' i'!tJ'I ~bxh<" dr o~ S .. TJ f'4M. 

.:it..'f>.r<''°'.fJn. ~t7~dEil to-C?.r..,,,~~1ff7.l.«1$niK#"H/lnc~~9"Rcl?dt-~~" CTP\. 



Con reiacin a las t~ilS de aharo-SBPE. an:e Pi dfficr 00 Lió Ct.A?f'l(a:! de°'"ª'" c«rio rrlE"f"iOClf"IQl'TICr! .:tr'EoflCtTT'IE'f•e e-r-1 ~.; r«.ca. i.a ASECJP OE-$de 

finales de octtDe-. ya venía hacendo .!J.J9e'IE'OOáS al ~I() como ~1 de4 IR cae. lá IOl'aídád oe los 1e-rm.er.ros IE"';l'E'SO ~ l'"Ceif'lfM:I ñsca.I mct'.O tf'tuáOCn 
sot"'e las~ c«nco la pr~a det Barco Ceritral <i.l lOX. (-Orne' se ve. Mas~ se.o t.r~ mie20a dE- rism.nENos tnanc~os Pila ilt1*1 P4 .. ~. 
~o Qüe, a la vez. at..mentaba las las.éé: ~ trtu:aoon DCWa. con 'i"$oJ. ~ ~.;e(-.;'~ ~1$1~ SE:F'f C·:vno ~·:. r~ :eÑlddo. ~c. y~ e-1 luenl'.e ~nxi~ de 
finanoan';e.ni:o oe r~ arrt-a de- 3 !..:.ia.ios m1risnos. o~.; ic. ~ cta:s.€- rrlE'Od.. Cano •ATIOS Cct"• IOS P'~ Ccb 1 y 11. ffie ra-oo rue t-.:Q..JedOO 
hasta Set paraairtE1"11:e ~ádo en !.eooerrbre de 1 :si 

106. Coo b.aze ~ t..na rl'~$tJr,3a..."lÓn fE'aizada""' l.a CfF •efl"flda ~ la cual C"='l!1al0 rn •.;akitll?!' ti..:.os ~ rm.Jlt?ble ¡je( SlstE'md SFH fo?i:3-J~ '/OC!' óeb.a.o cJe rn 
iráces dei rflll?fCdOC' l1I1él a.e. li!S ldZWIE-! C)Eoi oeta OE.-1 FG r·; ... ;:e,/·;, ~Fül..H.A OE SJ=..ü P~.i..ILO .:'1 ,:.: ji "' , l.,.. CUSCdf".00 ,~,,,.., m"5 !Qr~ Ddld E" Fe .... ~ ji FG TS. E'4 

9(lblerno PfCotnligo la··~ CllOVISCina·· :'02 ~ C<fCC«•I ~ ::ti C""9C' ''"' ~cuet"•O ·::le4 50% ~ S.ak1o ÓIE"l.JÓOf oe 1rr0 lj(. los Nf~ óet defect«~e oet ·;FH 
r.~~t~€ofsi:-Qt:o•.rt0~lc<S lf"IT!t.JE"t~ El.-•~f"!..Jlde•CICÓ13 ·~llz;¡, su1rr1do 1':ifFC\.o'5 .i.•FGTS C'•3f3P.39:1fladE-.Jda. Le~ ÓE'l'"?O::t"d'i..oLEOles ~ f!?f"ll:.tl at«tO 
bkoQl...Jeado "°' ~ F'C l :.aief•:in tlet-...?OCOO:'!r. ~ Dt-defan ..i.izai E'"5te /or!IJQ NI"ª el o.a-JO del >e.Ido~ 

'°· uao-*s OE> La LE'Y 8 1 ;-¡ ;;.ritE'l'a. E"AdC..:. E'4 éllC\.rl'Uo oe r~ ex- .-11:E"1e-s. io oue k-vC1ic. c. ~l(Cll :AX• miiS el erarne dE-f'ia o.e los r~oos !-rite ~e 
eotobiema.ef90tEmC>CJl'.orri1..J90lá LE--J 717? t~ilr'O:. !~~ ~óE'fa .e. c+sai oeOLIE'lc. ntaoootldlO ~·los c.-mPotos. mes.es de la ~okit los 1e~es de 
lc•s 049áfE-r det SFH llJEofC'' p.:.-;o 3 c«:o ~ tE"m~ 3 !.I~~ ~ _QSfffii.a di(. ~_.,~a sa•an:J y de Col13S rfllE"ddas i:mio la me-ódd CA'OO--t5Cna n! 1 ~. ~Jie 
QUl'.Oltzaba ld l'".:V1D(:"C..:1o.Y. •:li.?l tF'C ha5ta tebf<?ro/91 c. IUi c<rJO:::: IT'li:'r~ dt-t .-"'~ ff1 ~·91 >?te s ... i'fTt.dl'90 • .:orno afrm~> Qiíil~e. iü ~ íi'Ñ:IS 

l"ll:et'E's.aba di 9QtolE1r10 i"fa e.¡ C'<á90 0€-I tdlJdo ~ E.5.tc. tlJlo lá 1cnca Ol'1 9obemcr(.ciiol en e<..tE- .:irruo 
Ei.:.t..oraoa oor la M.-csuc. OH MAS. Ma1g.aroa Piocccm la r11.JeVa IE-J 00 ~o tue ~ DCf el~ al (Oí19feso leámara de Ocuados y 

s~:©~Jffi e!C''ITfl(>f ~ffl~:!'.!le de 1~, L3 ~.'tJl"."'('.-";'t"1l3t'~~IE>OO'Str~ 311"1VaidaicK.Odell~!'C'~l"Q.J//Jrt'O CCNJlia :-:eó"tdE-~.SIE'Odo'Jl.E'el 
CtQUino !erd"Ía €. m.:--xi:: m.;g..,1·f'1(1 C<C:ira :.all ·:k-i nrr~ lo:-i.e ''oc.:--...-0 ~timo di? ···X>ro-úa cc<do."<lddo'" .J :ea. t..:éfa ~ flial del conac..10 paia ~el orot.ec:ano 
ck-mi:lrl(.I(. H IE'91E-$0 ~ l"lffll.JE'tilE-1. bJ Páfa CCNJC...'10S OEo ~ :9 Tnif'Sé>S. ~ E'5ll1AeSE' V(of"ICJÓO ef ~. ~ .-irriueb6e sdo DOciÍa >et IP!ornado POii et tfotlliPtiOJ 
cata uso "ooeo. o c~a los descerdentE-s o (¡.¡fa la •J'E'OI& E!la rr.ada i"fa el 1esUlado de rJÍ'IC$ de c:itf'SICOeS dtf ~a de nncbiaro y de los PI~ o. 
rwnuet:iles }'su Jl!'Pfe5'.enlaocn Lo-s ra..,;'"'Qf'IE'! :.-~E«~ ei•1 '·'~ :-r11e las D.Jaties. ~et1:t ~ta~· r~rnt1ia •r. estírrUo 31 l'nE'fCado di!:> la coocc.s v \.ef"ta; 
desbkJol,Jea1ia la 1eot~ncro de~ cenados o /\Jefa C)fij mt'fcado de ref)(a 11.3 FENPDI deadlaba <J.Je hdtiia eo ef país 14~ de NTllbles cerrados i"f"l el irioo de 
1BSL VE1' FSP.11 2:31.,"' 11. ~'"' J.a .-o.en.a oe lil cClf"l5.UU:oco de VME'fid.Gs Vdfálá 1E1"ita. e1c.. En rriavode 1991. E'I gcbrmoprorrug¡.ta··~ pr~ .. o! 
227 ().Je estat.IK1a lo libe- r.egocaaclCf"I cX"' ~ e.-cre c•CCW'<n:> y l"oklo p.ara Le. defhOa"l de4 1róce de 1e-..ste e rdJso Lil base de calc\.jJ lo po f'f ISGE. BTN .. 
dE'f FlPE. i.1e la FGV. ~el CU'! esl<il ~ <;;.j ge~ .:c.wrciie4'lba et DfOCE'$0 de ··deslm.aoon'" ~ t4'0CE>!O de conua .Y csotecciin ~Estado a bs rio.*m. en el 
:itea óe la! IYfll.Jebiies rentao:is:. taNo en et ao.anocno oe ¡.¡ pohoca dr rwoón def re~e cano de la~~ evitaba~~ La~ S.178 anterior 
e-~ablecía re~e-r. oe dCIJEofdo ce.o Id ...... 1ac1Cf1 C'<fOfTliE"Cl.a 0t1 ~ ri0tt.-i.ai y ClEo DE"~ ~iesuai 

L~ e-rbdádE-! idefada:s 00t la ''F~""'.ao Naocnail das Asrooacoes da:S Acl'rnsuadoras ~ lmóYets'' IFENAOll a trMs di' U'\il Rensa DI~ a los 
C•3flaroenf.szios €'rlla C~:. di'!01ti1.,ados. r:-r.Q.JSJElfr_lf", mcdt1C~ ;,¡ CA'C'YE"CIO ~4' de la ley tJe4 ~o. c-0«f'ifndo la llnOl?90daoón. re~E-S 
-:on ÍndlcE"s del ~cado y con ef menor~ 6e conKJOn mensual oosta6e lnd.tro hlixl prooues:fas de h?~ mensuaiPs ~fueron descartadas DOr ~ M,,!SS El 
Clfesideftee de le. FEWDI OEiE1"idlc. 1i1 ii:le r~· cerno t..rlá roor14 oe nceouvai ~ metcado oe alal.Jietes 1FOU1A DE SAO PAULO. 215.91 . o. 3-7. SE<OOO 
''Orl-"'90·1 

107. Las oo~iones ·~*5·· de ta ciase t"fT'P~ s. m.nN-srat>.dn de vaiias tonnas. ~ loi ··~·· prp.¡attsfa y de~ al Estado ''mírwno·· o~~ 
OE-t rr.e-rcdldo. o bl.s• 1á rl(eneteooa oe e~.;; Nerrio en PI trlf'fC.00 rmouiano cet00 vemos en Lié óKaiaoonH det si, JIR M.-ori, pr~ rran::bl á.J"•o ~a 
las '°méf.:as de la FIABü 1'F E"dief aocn lrcemaar• a. l.i:s Pt<IHO'WS l~t ·· c.,;;,o ~ ttn 41 r~ ~ m CUiJ/tJuff Nlt.c.. /0$ ~~ oil"tw1 
1::E'fdm'Jruda~ ._..,ry-«rr~itre~or&~ :-**'~· :.3PIJin.'17tttt>t'~.;J,,>ffM<iKXrli'#"Jl.il~rmvdl''.l / ErWaazalil"llK~ di> 1.rt " 
•07h"? en~ :r~atltcf.id:'\:~ gJc .. "iFI ~-hrmo. .. Tm11 r~ Gli" h" •. :u:Wl.:t•·n:- ,;.; ~ ~ ~ t / .'-t't"tJI ~ dlil ~ ~ ~ ~ ntrl'F--.JlrW'llrl19 .~4"'P 
:~r1(eta T,"'c::Í::1f<•·ir<<r<1..V t>f.#'~Kr/N>Pt .• C#"Cf.;,~iJOCl.11t>i«Cl"~·ú'\ OUP E'$~· El~~ /tiJ .;~di- CVP . .-..:i 
~f',.¿,cerid.f'al!'.acr ... -.in Hosoot"?Ttf'lfWt hiJ<, an<dK«M:! ~f't ~11l'Rotkl.r.ctOiJi. L".J.il'lCtt tr9~cP~«~.Wtdt~ L.s 
C<H.r~ Wf',,.~f..oarmar; ~ • ...,.(191.,,,,,,, ~'1!C'/ucloill*J'~« i"d,~ El.~~ ~~p'«dPrrd*n lfA"dr h.Kl'I f1'lll'flr ~ ,_·~ 
.r ... ;Ot .. /LO(cr'"IY#"f.9C'r'Jdtr~~~tl"~~ ,.,.,..._~ ~ .á" .:J rrci..Sno~-~14 l.l1t3 t'1.'<l!'firntr ~4PI~ .~,""Vr$(1'(J~ 
t;;.t.rKX<>i11" llr<OfmalM>AOEMI. n! 128. onoi901 iTPl 

Tamboóo onlo~ oirnlaM-Ct~. as.sacio ia...SEDP ílrc R .. ,.,,. Haacao & P~t'OM0-90.Y poü:odo en lr<onna.ooAOEMI. n! 108. 
15 3 90.: ''O• hecho. la eiHC"f'S1Ua tul~ dPf Est.ido ha Sitio rnMCilf•.,.. el SFH. C3"ac1"2.3dii w la 1f'9.lan'...-itación ~ ~-. cue bcb»a por 
c~o la ~il de las DM!i'S e ITp:if el m1rwno i'tl'l'CIOO de la beftoid. La ~W r~aacin dt te co...~. dindoies IS\ carictef casuístico. es 
absoiA:amenlt nconGilli:it cm ltt oaítrcil ~ lb• n'WlflUdo·· C.-OS ~ Nf'to. r,g. .Y fn'OISinO. oresldtnl• dP i. Cmm.sao di> Ot.ilS ~ y '«l'CJIPSÚlrU O. 
la cama.;, 81-a da lráJscia da~ - 'la<<- - _,__ <1' in. .<d.iom _,, At C.. - <1' • Kmattt<I y <*' 
dPf~ dt:>I gdripfrri Fn teme> '9> "~ aui'..:M rwtanllrra .til-~ cM> .ttc" ~ ""'~ "'~ ~ ~ """'1C1ltS. En~ r~ ~ Ji1 
rt?lam.;dPIE.qiJd."1,:71/~CT.Ha/.r.,,oaoctJcillnfE'n/ll'~ e~~:~ l"J?lll'b.<~MJIF$.-i«l/Ko-~i1Óf,,1Mdl'f~Jlh<' kmrK~ 
anc~Hl'Cl~U!°LC~c:c'~dt-dt.?Srd*Mt5. Es~(JUPHF.r.:odcit,~itl!Ur«t~ n<"1tl~ S~Mn~akiina'"'M}l«rc:ckt.<'.~ 
.. v ~ f.P,:,,; ti~ ciPI E.~~fféillet .r-#'il ,."'r(W .rv ~ ~- (t Tá«f• .r«rr Ccc' ~ KmA!IW!t:': HMU /'Jcr; pcr "'-lltt 1 ~ dr ,a.e 
d!>a°3acJ«"!f>5 cW ~ teOHar: .. ""«~e- t.39 ~ _q. ."ftt cm :~ .:1 ."l"t9illn4 n.atXn.:I di!> ~~ El 911 ~ n our #'$/#' E.r:totb cr 
;•i."C'"Yocrg rl(.·1.~ ti.YJ tit!° ''i"("t:;tY'1ttP$° .:11> .~~ a.:iffrws i.'lP .:c/Uiir t'l'"1 ¡,¡¡..715 d.:#omtff")ft> ~ e~ aP 1- T«Íil/AJ.; .~~ C«"i!'...'YJJIP :'U'J'JG$ 

O!:tlt:«'4c4$ ~¡¡ _q; m;,vH'.tl'frllf-IVCI P;,• ~_, ~- -~ l'I E.'"liiát f# t-. tnct!'.3.ida ~ilrl# r~ "1 _q¡ Allit oifNl'C'~~ ntK~ 111' 
gf!:tA'1'1111K!ll'I df>I 91'.9ánlJ!:mtt C;nm.ai /n«aBil/J .JI diff r~-.nw-~ tv«Jiltlea l..J E.< Cf'Ollf'JIP ¡,. cwc~ dr air ,,¡ ERMit.t laii )'" • rM» di~.'# illllWi~ '1$1., 
:tnt..4W'".::D? Pfftt~n<>~.cp¡•~#.~.-,#~dlil~ EJr!K~JCli/JC11.Ail'Pl~.euw•~c~ .J#-C~t*I~ En #11 
~oF-1.M«r.?!:;utkA.<, er·,·~~ciPIE.r.t.id:t~r~&rat.l'W _q>np~~~~.M'~t1~.r.crorr:liMl~-v.1~~c*o<*.i!:.. Enttr~ 
~. ~<d1~ aor Q! r~-~ ro ."«dilRiiL< JI·"' a~.¡ ~illJil. cafl!: :;o,¡¡i c«111tidiilCÍt*, ;w«JCtS. ~~JI IJ(P"«1t:ts 61/M "IKiA~ LJ i!• 
~o~ df>tr'C1a1.t:: r.a..<o .--a !o :KfxcxrJ ""'~ E'$/Moi l. J Et1 ~--"" Jil ccnl!«11«Jtrt. ~te.E-Uf i!C~ C(qU]f..,,,,,. CM N 
E,~~ h~H }'t{ICi.; ~.~ EJ:N> ~ ,,,,-~,.,,..... ~ ~-~..annA- ll>/7'~0# dPsJtndti~ 6'>#1/E.r:til!Ck>.llllW)("I. mi;W ,¡¡igl, ~ ~ 



' 1 

-' 

~Jtl<E-tifti#-Q/ol.ARi!Oiñ11~dH~crrdko lf~oe·;aoP;,..JO. l::.5~ D JJ.:. SE<o«1 Ül"l"IHO-JITPl i'r1 E-trra:sm()~.ef.UOO. se t.:.<!JC.ll"SICI i4 SI i:~IO!;.., 
Lanc.E'kltt!. oces.-dente det ''Sinckaco da lf"'dJs:tna 00 Wtstruc.ao de Esuódas P;rJmE1'"•ac.ao e Obras de leu°"'~ €-fn ·~l?'lat do E.!iéfdei ·Je S.;,o ;;.uo· 
JS\NlCESPE fFcf"lél ~ S.:te PY.io, i 0.5 9i t.•. 312, ~-;tt1 ''t)rhelo·1 ~ ':.'f.bef1 ~'J :.rhc-Jc Pata IKJrf ondr "9MJ, -Dt..t*:.00 en ~ Re-Af1 :i !$1C€ :.~10. ~ 
:-s 1 89., p 33. 

El lrlOfm.áfp.JO /)e' lct AOEMI íRJ, tio CX. r~ ·35 i O 2 3(1 p 31 t-...tiicat.a OCrs oJiKidr ilClCC'IE'S. •.na dE'I. o-ec-...Kiefte Ccá 1Kléf1 é*<to ~ <11•rr~ ~ ~ 
COITCJCC.mel\a •• Q tx:r;a ((n(J¡, JO.C .::ilHE<'E'$ '"J'f't.3::! (Íf- lf"!'./i'fWI! OF ·"nE'ICi<ÍQ. itt~«· CitHlrla!' :~11 wrE' p",.""<ól! r .. '"'1",P la '6KD«'131' J? (~i:Jl!'.7'1<' •'(«".il:t"· o :¡¡ 
~tC'O=<my.t..,.~1(,-a_r.:<J.iJ' " Y tr~ dE-:lafarJOO 00 M~l:to da F3..~ IH:te)E'f'td.il, o:k-1 gcC..etno-S~ !! 400 eiraes.af~ de 1c«i ~ C:•a1s e-r1 tri ~zo 
PfQmO!Ado ~"' ta /l.OEMI ~ Rio de Janewo· 'F/c.;t.tr~,,nccanaismo o lonl\.ai t-.1oaatKa de 3'11?~ es.Jailafl e=· to "'111,·~ cF to aq._,...f"l'Ucl E-1 ¡it.i,·.r e.~~ ~ ~ 
i.·~r(a($· ~llP ~ic1.1¡¿-, E-" ftlf'(<' ,..,<xr'ilfTW'f'J/C• OtP tr.o KClf'crrttó O#' ."fl#>'/Ci:IOCI. JI;<'~""· .~~i:J'J -~ ~1ci<f!. Df>!.Otl" ei rnE'CIPvi* .>.o:!.J~ Oti' « cc<tf'lt'~~ 
1~ .. y~:cidtX,E-.t:.l dE-- icff .:-c.ll-ltc~ a/¿,$ .·ff.ff..'M oe -~Ci<e..i(' .1 o ICf! 'rrf'C,;,r~ ~ .. ~:Ji!' .. ~E'fflr~ r1caxrM rcti!8JiJIE>!' · El Ml'ISO(• 1~.e ru 
rifl?f'..0€'f'O)t"¡ -:it:Jl:'f"idc• QIJI? ~ E51:rdo cit"?5.0 r,i:ofOE'f".t'? .r;. l'ill?"-"""0::'~<1 e-~ -=~~,JEl'f"iOa óiEo 'Jl?'S l;JCTCfei f7.R IO dfe<13f"t: e4 C:lfOl:E":oor1s1no ~ CClft<if~m:, )' ~ 
··.:a.1~it0'' 

Ur1 ('IJO áU lo.JO le"Jl?i¡,Q(( l\.IE' E-1 t~CICJC.I w ~ lrll~ P.OEMI. rt , b5. 1.; ~ 31 . p 2 lCr!- ,'Kf"«Cr!- ;.y'I(~ il Mr~~IC· ~.:o ,f c~-rc.n;10 .--.;, .:rf'T<\ 
~a loml'f"C(!: @ti MIO ~C'i:C.1, ~ E'/

0 

:"i<f(I OP -~iiOE'titnlHY(' 5'3!X~'"' {~IE-00 _re C#Jifl(&.:.:f<i. (C'ri(nn#' ~~ .r.lfnOC• i:<l':llfrtr «~ ei etcac> ltirr-./f-ll{t OE' A.:.:xri _:.,;ce. 
Ct.~ .i-(1A.~=<Í, f""6 _rµ {P. -aitli'.K'°a. r«~3 .rE" t<•;("-'.7 ~ ~ ~l.il' K~'i<~:, (" f"<' ttc" ,~ H.'UllC'~ (_q('I CCrK• pr'pr,oFr> ~'5 !Krl{,;f$ C!Ft' 

~~.Ji'r."4.'I. :-C.": e:·elcOI" ... "= .. "*"$,:,-..;.;,r.11t?r .. '1.."=Bti:<>ú~ .:<· F':ii:-M .X.e" r<lrff(o J.~~-~,":"'-<.!-' ~arc..-.P ·" i.TI r?t""'-~.mf ;-~M1 Pata rl-.-:s. r1'Mlt1 ¡J'/ ~'lfJo .'.Af1..Y ¡JI.~ ,;~.!4.-a-~'\'F 
~filó 16 rtC<<ln~ oe :c. ;'lf.-"i:/'1F.:<cr, -~ ;.,to/,..a<Jó t<"' ;._,p f'1 i-4 ."tf<f<-~ ~..,, f1 E.~.tiJ(Í('l re. ~!# ri//"lg(l)iJ oKiif/ci.aa. ;~o 9i:tfil"1&""tMiil le~ JKtl.<cS i*. U<tU ;,,...C<it:t 
en F; !Hl(J(jc:i ciE' ~ ~~ G!'~ El ~•·@·C:"" {1 Pl 

108. 6~ iln ilxtoi'f~'"\a! de k'is E.:t~ :_1r.00s 1 :~.:..:. •j@a ve .:tE-aoc<1 .it? IO:: F:iroos l~ios tue 01es.e-ntilda t"4' kG ~ ~ meJcado 
nrrdoiano en ~o Oto 13..,'.\) a ia Mr.sua oe 1.:. EcCA"U111a ,:E-i.; Cei1<X.1"$(.• ae ME.-to. Estas e:-rllJdétdeS yCI hilbÍ"s Pleseo&ddo \l'I C.Clf"fSllO de OIC~il:S [)e(:ras 
tll(IO(ecafta!. IClf"ióO rnioteano. c~lf~X"!Klf"1 óe \.a 1ie\.JC14 E-t«emc, en et mt'1Cado l'irr.x¿;,.Kl St${E'fr~ de CUOlas de ~ de ~sior~. e(c. en et OCC\.lnefto 
'1'Jui?V:.Pol1'Xa H:d:<1a'ac~· t'l'~~":liÓC' ta L3 FWDiE'•a!.i ~· ~EC"(J\111!P ~ W:o! C:d'"ó»t~ a la tlfE'SKierl03 de la R~:t l'f'l MYO de im Eri ~o dil!' i':a). 
e.{ Dh?:;rjen(e de la CfiEO·SP lor-.;i~ 0-: 1m~...erir.:..:V'l f'fJVll?'Xlfic» ~ s.edor ir~ ~al.~ Sl ROO'lelJ Chao Chao • .:ilmiba QUE' "'¡/ ,.7 ff .r.o lama ~ 
~-4,dar>r~Kfi>. r#<E-!-dti<JI f'!".10 ,:..t;~~¿,ao rrc ... C.fCé ¿r('c: :JE-Ítlá!~- :JORN.:OJ.. [iJ..;...DEMI, rr.ai:zo/"31, o. 3, CClf"1 tituío .'foridos ~ eHdl.tlfln ..........,.idai1 íTPt 
El lorido rmot:~ efd 1.11 "1(r<K< DE' ilCCJCnt-!' Lr".a :crsTtJCr«11onc:,r<tiCOo·1-rr11t110 cuc<1~ ~ ln ~'" _,,,. f'lff'90CJ.iJllO fflil!- roct~ en Ja Bce=a di> ~·ab~" 
i:.orl':{ITe ~,:t.3 Ari G:sr03. dr~Cif o-;. La C·iM lln lr•-:tmat-.w:-.t-DEM! n! iS1. :ni '3 31 ~ l!*rt.Én 1?1 si. Ct.ao ChccP ciaba tas c:tODUPStas 1~ .:.rba en 
ru arttlO '"Oe:;:.ai1olo t"..;.t41oc.:oai :00 con l°lL.IE"'-":>-I i~.1;.os en la FSP 17 lO 00. p B·2. ;:ecoón "Opriao Econ0n.:a'1. destacando la aeaoón dio bs too::!os 
cm::<útOS. ICJS cu~ ~ 'JC,~1CJ·SamE.o; :;a tldt.11.:i tACflV-llóo tl('(ci cm p:oOemas de ~llE'ít1.<106n Ir~ i'Sle SlStema litgó a óe-svtase p.¡i1a O(JOS sectaM 

~alá cori!.tJUC.Clef°• cMI l•:lfrnar.oo can~ ~\.iilÓtr! CClf"• l<l aáf.-.Stt<IÓOI~ oe los cor!SOfOOS (J.Jf se lom<fOO E'fl eng-~ ~ilS. cor;onne ~ 
'?4 r,g. )&5~ A GclfTlll?S "'°', dr!-ld ~i;-s.:iM~sai Oll..oela. en i111rti0 ~ lrloonatµ:.,.e,,[IEMI. de UIOI~. p. 3. 

Unctro~dela p.)S:l()Ónemor~tten1e a t?"Sla ~ tue ~ aiticOO de' si. E~do Dela Mama (f~ de Sao PaUo. oo. ct.I o.Je .lefendia 
p.rllo ero Pllc.o.Ji'SldS- !.E'fl'll('tdl"llt-S "P"091etrna 0€1 P.t-J '"no tasa Ol- nlill~. tl"ldf"IOMl'let'"CO dio tetteno l6bar"lzddct. tilOJ)CW'IÍa L.¡ QtiQÁD de l'J'*lS q0f.4Mm y !.¡a 
?ttarc;gé{l de fli>(\15º~ ,ifl f?tffir! Pi«ª lit '009DK'"1 C)f cmlflt#s Óf:1'0C@dp$ a la·~ Q1ili) lit diw mria 1 anoír& DIOCXW°llil IS~ DI~ I~ oe Li:I ~' de4 
rQ~O :;11gur!E'rif~lar!E"':~rj.ad di? rrt:l?f"'"'-'-31 ~ '""""""~ ¡¡iiri ;.¡rriefcaóei -:lili-r~ pata~dCGem.dit Ataca lai..,.. ~· OU9' Ptotf'SllP-' no.*io .,.~ 
:,.:Setante atmia 'F/~1.'t?Ol"fcii"dt>t.."F~ill-...,:~d#-f'!i"#Cl"RXY>~~ :.Onc;otJt.·o~,.,.·Ot:fo. .. ·mtodtJ.q,; t>~ ~y éi. e~~ 
·-:rc.AL~I(~ ;..lf<OH"' .re fe iJ/i:lt."ill°.:O Olf'I ~C9~· y:¿.''~ S.CGJll " En(-! a.tm . .io ~ JOIT\iti da .AllEMI. t.i. ~ 1.i ("a:w;.GilCI ar ~·~H "1kt'úJCr!
:,,_"1,-UJ· a9aro ffi<lf~ar141 · ~'t?fae<liil el ft>NO ~ar/~ : .. "trP «Fe~;~ f'Nd.#<t la~ El illl«a !ti ,"l«J"¡ct ,;a lo JSEEMl-A..I 
bed<X($ ¡e' f.I~ C'.:b 11. le~ lcr~ .f.#'lont~~ p;1u J;J > .. 'Y'l;Cf!ucc<n cP~ > .. ""AP~. CP'"./ICI:! e~. ~J'c'h~ CÍl'd.Jr1:tr..xnld. amci 
~~e-... ~ Orl"'C«~·-:--. ~.:...~.' er:" fTP'\ La rn!m4 DI~a .je tondos~. ·:'lll~ ~e-canas. ··deveoft.1.-s" ~. ett son oroouP"Sta:s: por!~~ 
Maoad. oue %~ t~r~1 e1 l'lle1(-!. °" vilWIS ~ 11'(11~atJ1,1ilS dE-4 ~''~E'! .. ~ ~ :«ta. c00i0 lct FEB~. ACRESP. ~. AOEMl.PJ. C.SIC :.' 
FlAB0-91asi ót?Sl.>9efl Cil9c:Jttem10 ·':-c..~IDK~\itrcMWKICW1Clr'Ki..'-' ... ~·~C'r!-N11;,torc:tsl10~·1rol'lildlo S~ Pat.io.20.iO.~. o C·7l El 
!f t..Jrdd·w·:;Alj~:uáftretklu:sF""'1/Jo$/~íln.lrloonatM:1AflEMl.r.?1t;i .:i 3~ desi~alarrcot....a.dlitolCl'flitinto delard.JsmannctU~ 
oe la h.)(~. cenrt~ .:omero.aies y certl'os oe reoeiOCI"\ ~ ~ 1.na ~a IJTCl'~~. :s:zi coroo ~ rerfe-ccionalTiento dt !.as técrw::a:s ~as y •:>t ta 
rifClf1Tiábca, tlfOCe-s-05 é-$tos OUi' mefecen ~ aeCICQ'l Olt ICf"ó:IS m~. COOIO ltlfTf\<SS PGllisSOCJE(.:.1il:S óe i1CCJOC.e$. T ifJt.Ín .. !NO de [.¡,los Flml!' llrlccmatJJo 
~DEMI. ~ i').9. P. 7 3 91 .. tite ecJlía:~ oue "!o .'CJl>!tl~ ~CC(.lff.!11 ~ aeilCXn :JE> 1..1'1 !mct;i .::ir.~ ~MinlJ _. CCfJIC !M~ cita• ~P 
USl,":!"oti'.orilmM,...,aa~ . . r:n"""etM ~ f'l •·'WIT'""'" di>~ ~r.¡¡r; ~ das#'"/T'llf"dw. cmT9~ -~ ~ .'i.~ '"'~ t..J T~ 1¿c 
ff;"'P~-.J.<t;, eo ~en f'lf/01."c, rct..cw lilS f>JA1.rl'W'f~ . .:~ ""* fF.1..,.. :,:pw t / PSCCW'f1 f'I 09t"fWlf' cill'I SFH di:> .rv &r""1rnc» NtO ~M ~ ~ 
:t .. 1P la!:.!.it!liillCIS (ÍE'}[($~i/dc'$ t )L"'«'i~or- a: Cl'«'ICitOCr!- :f'IJl/tl«J$. C<~ ffNn<~: ~ 1'11V~ :erael"J ~ ~ .i}11'$9i11i/lk($. ci/tflal!;ti/do$, ~" 
.:.ru~:tJl"rPgC~CM ~. enloScU.:IP~·~ 11Pl 

En rr~ de 1~. e4 gcbffno f'f""-.O ~La •:.ártwla de DICOlaóos i..r1 ''~ºde la"ldos rrncbAinos. e4<ibcrildo por ta C\IM f'Cooas.~ de Viioe-s 
!rr~tciáno-s'1 '.' ~~ t:"' la Pto...u.:..,Uía dE- td R~a. S..?-~-.~ .:~ ~ ·~ .:02"~ DOf la~· di La l"lidiOJa p9.J¡da, No~ ni:;. Ol'QPIJeSld fui.w 
coridenabAe en sí rritSma, !TlD pee lé6 tlflClf1daidK E"r1 CJJI' OPf'f~ hl..-cri.s esi:o ocu11a. Las Cutfllió óe ahono estilbiln ~idM:. klS ~ SUSOl'f'ddos. 
r.iuaoófl nÉ-cila h<sslii E'C'tlor.ce-s. kls c-~amas ~ a Wi ~ ooo.:iil 1ez~ coo 1~ a loS ~ mdil-*» tn m.zo i:t.1990, etc. 

.A. c:~ar dP IJ'J€- lo! fnar~os !e tnann..Jl.A!llf'71 SlJ:roll'rddo! 13 CEF ~ !'fl el Rio deo J.anNO l3s ~as t'iDc*caus 311 m!itc3do ~ los 
Cr~ili":> ~ SFH ~(lfi lié ~CD'"'~ ;:crem. ~lol.aüo DOf Ld ;..I.:,;:.~ Naoor~ dos Oil~~ 00 Mi't'udo Jlbirto ... L• (Lf ti'l"IÍa en octt.be de 1S90 
0-¡ BO mi miClf"te-S oe- le4:1as tc:iotec~ 1FOLKA OE ·:.AQ PAUt...ü. ,-3 l O -:.:J . ti. 8 ·l3. $-K.o6r1 "IDe(tit«JS'1 Ccn esa odíia. se ~a dililMflle i.a 1ama mMtanti 

de la CEF tJabaáll: con SU:! lorOOS so la a1~11ao:::ri tJf 9.alil"G'¡m 1en11~ a sus 1e-cusos. En e-sae sentm. c01'11h» y...,. la tldiAlai Íl'\iP:;llca drlt etll'«D 
BNH 

109. Los Ól9alOS de ávtigaoén aados en lilS no1as ..-11e1"101M e«anzaban los llOidos s:iJOOos DOI la··~ mtdii"' cm la utl'llOA e» IKU'SOS Pili los ng1esos 
~e-s a 5 s.alafcs mirS1i05 aos11ando ~ hed"ios ccn los cuaes esaarr.os di> oiCUefdo. como e4 ~ e» Lid: cwn. m lhono DCI et P\ar\ Coh 1 Y su 
..:conln.JaC!Ótl en et PC 11. la D'É"dda de 1en1~ de bs c>.wN:.s dio""'°"º DOI ~ ~ t:.s.as de l"ll~É-5 ~ PCll ~ 9(lbliwlo ~a s...-.. !.as C1..M'ltas ~as; La 



fali degéllantÍa de ft~OSPl;Jádos; etc. Sn ~90. IOS en'O~ df(metcildci rru:bianoy sus C4'gal""l()S oe Pl'E1"6ci no ser~. y r~ t<.:WIM'I haceño 
DOS su cooc:ioCcl de clase e nt"e-c-...es: irt'..'OixtCllOO!. e'! ~ ~ orot-.ma eroucn.tai a..e este. cioc dMras de esra Of~i rue y es et OKmE1""o dt la ~-OE<U:.ioon 
tlnandeu· en tlf mal"'IE'io de las tariP!~ de 3hono ~ lo largo~ rn: ñrs dcrdP e4 SAi ~aba v 3U'l O()efa ccn ll'\3 r'ndad""' ageflfe-s rlf't'mE4afic-s 

11 O. Ya .,...i;,odo en E< Ca<>ítt>o 1 y on E< APó<óce \/l. 

111. Pasamos a segur a morttar el cuaQo de cr~mientt'I ~ l~Clldo deft.NOP.AOE. Thotrc>son y LOODER. Cet:ws. "Scaema umano y Ca..daóet M~ 
en B1asi, JBGEiOc.tos Pr~e-s diE-1 C.ens.o oe> 1 '380º ·='CICio oo MüRAIS FaCAHC•O. 
o. 43t 

1940 
1350 
1:360 
1370 
1900 

TABLA59 

CREClMIENTO OE LA POBLACION EN BRASIL 

H•)O KA.EllTANTES POB UR!l#WPOB TOTAL TASAS o.NLIAl.ES 
TOl¡;j Urbana :t 

Tc•ai Urt<C:l"la 

•1 :?e 1 ::! 30CI ?12 2.4 3.8 
51 .:M4 18.:'"S3 ~.2 º' "·~ 5.5 
:.J.39'2 u.005 45.1 2.9 5.1 
"4 509 52.9fti 56 o 2.47 4.5 

121.0?0 ~1400 66.7 

Seg.i)Maais, en el DE'fJCOO oe 1340-1~ rr.K"lll'~ e>.» ta ootilaoon lot~oasó de41~a121 mlones de habll..-.r..-s. la ooblaoón ~ amwntó 
00c*113rrilorrie-s a80~. De ~Jf?ff3 rrona. ~' ~..:..Ylo -~~ lac,¡;:daocir-1•.lttan.a pasá a '~~ar di!> t..r"I !et"OC• a do5 tf't'Ó05 de la PC.biaoórl dio Brasi Hot1. 
de cada~ habltantPS, do! 'J'P.oen en la! o.Jldade:! iMOP..AJ~. F:JCAFIOO. o 48L 

112. La s«tJaóór, de- N'fll.J'h:i h:.t.,:iioc<J411 !ill"l?llCf' ,,....,,. 1E>511¡Qo ~ t.a ncapacdad 6" Estado de respc¡ndef a las demandas diP ~dio J.a cd:ilacóf"¡ de baos 
fe-c\.ISOS. La situación de ~o !?'fa t?Nonces fn..IY 31a....e ~a ca..e esi:.K>.a la oot:Waón a la~ de los casai:enienl.s.. Todo ese groceso E"f-i tn.ao de la 
cisgi€'9Cllcié.-i de la ecor101T11a carr«-Sr..s. ~ des.iftolci ae ~ i9l(\Ala cae-dista.~· la agrOl"'ldustna, 9 a la t<Clli: ittsaoón dlt ~ POtMoóri ~..it tn ~ 
D1oducción.1J en los sef\.ltOOS eo los '.:i"Clf"IÓE"S cenrJO'S tJ"barlos 

113.~.crotriuaoón,hafemcrilllf~c....el""IZOMana Oz .. • et. SiJa y St.Ja (199:9: 103-llJSl de Nttson ~ Matttt.. en ru ttllbiio U...-.,, socMl/1411• o 
Si.si~ FllWllCrSo H Hilbit~..10. Aio a. J<1-.o. NMHiSKJetiN ~ Com.ncCIC-00. 1994b. y de4 BNH el R.,,,.,.,,.__., 1.-C. Ro de JifWIO. 

114. Alomar B~o F (ro. 79--E'l)J. ac-oyandosf' en Mt• n..rw.. nf)S 5..r..ta QUI' hasta 1382, e4 BNH a111 s. manh.No en f11Ct.11l51Ón. aa.mt.Mndo .,,... fif total dP 
tiianoaciorlez 4 mlones oe .... 'IE'f'ld.a:! De e'!te t~ill. cass:: mltrr.; h.Jl'fon conce<Üls en e( Dt!'l'1odo di' 1979 a 1982. silndo CAJP f'4 52:X h.lefon ~ a La 
c:<téaaón dE- tiáiof 11''91'e!..OS Er1 1C1 ().JEo SE> renr:-rt illl PROMOPAR. 5491'1 d.ilos et. Nf45.or1 Mitte ICCl. ca.. ci. 197l. E'Sll" grogs-.. con5U\9'Ó en todo 14 país 400 mi 
•JÍ'.Mnd.aS. Dara U-ia ~de 2.5 mionil's ~ •A,llil\ .-.S WI tu!iUIOS. "barJiCOS"" V··~~ ... Y el ''Pl~O JOilD dio 8.-o .. hibÍA COrtSlrl.Udo • .,... l.tniro y 
"°'wrnbrpde 1'.«4. 24 5,,.¡<.ndados h.it•""""*> on-.,,_, IMATTA. e.o ~- p 19l'I 

115. Nos ar,-. ·emos, a conb'Uilcióo, en los CCQlllnllinOS WI' Mw O cJ. SiJa e :;i,.I• f'wict dio ía:S ~ adofn: Zéia c.dmo dP a.Nlo. Ut!.uii.m 
hMMl.0..-< > PM• e-1# 1.- .. ,,_ • t>ñ ~ ..._. llrt Oluloo. M. C. F A. el á s--. • Ir-- llOlilicil 
,,__ 1N1 ·-_ ....... SooP.UO. SEHAll/Ftnloo>. l~;y MilCIH ere~ C. de-....a.. H--~ ........,_,, __ dP 
'~"*'s-.r-,.;,o<J.H--. SooP.....,.s. Pd..198!5 . ......., 

116. f>U'OR el ... '" se aaoiima de la Ó<lllea do! SNH ... ......, la -ooon .• ,...,._ SOOll". - ""- lo COH.0.8. ,....,.,. --.. PROMOF\AA. "" 
errtoargo, 3 dletenoa d!'f P.NH, ~las c~-.ias dP Mt9o s.ctor. l.k"jrd::U tn ··S«tor PConé.nlco'' 

117. '¡,¡¡ ~ 1.iP ú<: -~ff cer.uc~ ~ ot'OCI. M tt<" ~ ...W. ¡¡ ;rw r~ -~al ti~ ilnUili E~ .9'11ícci QU# PM~ t1l#llJl'I M nort!lfllltllet 
dPrr1c9il/iccrFn~ .. '"'!i..1m¿J.aM~~~--r:«1.irwr.:illlC' ccnR1UtctltfC~dr.5t"'r)llli~~;;ñ«~•a........,_~..,.~ 
d!>-~MJ'.r:FP~dPrP~:,~ICT'l.l.;t/tt3!K4. !J~c~. ~. ~dP-YUl.~,d/1~ l'f<'"' CMARTONI BRANCO. 
¡:._ 1fi1HTPJ.. 

118. Podomos testtnonar el abandono del BNH <» sus °"'"""" ,,.,,.. OOl ias OKaOS - .. de sus l\llJoNnos: ·:>, ,,_ - ~ - ~ ,_ <
C!.Q"'dt ."I' .: .. '"rJ..Qcfp~ QUtP ~ ,""?)Jll(.i;< .G;<"..,;¡jp.r dFi A .. ""!iJI.,,.. re.,... Hf¡¡,> '~ ,) "'-~ piJ¡ncl /«, _,·~ ~ ~ ~ ,,,¡ F.rcC' ~he ~ 
ú'V'.lC~ru:;.r.«vPl .. Wcm/a.,.""lf."it(J("o~Mt.l~.1. ~.:/Ita.~~~'*" h" .. ltMret.<~~ crwnrrrJ9!WJ/11'$~ A.11'$.r.ur:~ • 
.!"Í'I ct.W~. f'5.t~ H"I '"'llkt~((nkt< ,_,9i/ITI¡¿< .~ ;..-~ iJt.TJ '~~A$~ l'n MI# llW"A; ~ •-~ ltr$ -~ ;.~ °"" 
P't(9'.::ma ... •• fOedaraciones de Honoro PE'("'stn HISl9D&. Oi«1e1 di' lil C..ft• O. Pr'9Cos Hibil.aicionis. tn su .C:Í°*> ............ dos Ptcmicos Coc:oft~··. RIO 
cko J..,-.-o, SKJ94anot d&o o~ do 0NHJ fSZ\JBERT p 67l 1tr~. dlrl ~TP}. 

, .. 
... 

.. 

·-
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119. La E-StmclciÓn dlf 20IT6Jrwsen1992 !:e~ en E'l CillC\.ÍO deit oéflC.I l"iabllmcxriat tieiléll 1984 Al l('StlKtO, J.4afCO! C.cllCI e de ~~(1.JP ICO. Ci p L.:?).' 6\ 
lcJ:ado poi: Silva e Siva, OO. ca.. p. 103) afwrna W. ''f'f aElia ~ite.«Wi ~~•« óKii/W.-a t«Ci«D«"ll'f alillfni';rlfff. -~~OCJC'l .. "'O lo OPOIHV*" /Jb.¡¡ytli'i/JC.«'I .::KPllPYet 
r~p~t .. /QUP~PiJ'.?.~Ff.Ciilf'"IOCJCl.:PJS~.~-Mdl>-~i"'>~ct.~YFIS7nl/lknMf"'!.:.i'Si'IPilSll.I~. CÜiJl'llpi¡¡OKAfa .. ""ip~;o. 
:.iErd.,-, g.lF ~ •~ dff ~ i'.otitfOCAYJi'Í «d9ii>fi-: .>":é' i'nf."iA'OUO «.cillit-oa"1 ffi ~ :,Mlllá,f i:4' ,';.,¡,_q,¡ ,,? -~ m;.-,rl(~ .. ? '9fi'5CI , rl SSI! LÍP .;;_.: :-"·p,:~ 
hilttiJOCtf"~U~tr,iJJM.u'1,jp.~f~dPfw:N6UtCO.~f!:n"!lrllBJO!: t:M-"9~1~~· 1uad. det wtt9JÍ'SL Pata l-1caklJode20 mlc<.-s de 
vii.....-da:s en 1992. ldzamos la tasa de aecrr..nio ar~ del 4X oue debe Sf'f arma de ~ 2~.x acw~.ence dP of'CftWOlo Ul'91(il0.Jo. en •AfUd de las 
mtgracXines para las áreas 1.lb.3n3S. P~ lo 1an10. E-Ste- 1rdce e-s exaaamene- _,.. clctiP de Jr-.,s 10 rr*'°"5 estRado w la ~ía econc.nwcil deo Ccior en PJ e~ 
~""fOfaiY cbarll:e s:u gobeno. Como~.b...Q..Jeofaue :,e rehet'e a .;Ol'"l$tt\JCoon de .... Aendas.:; cornidefando l.a carenoa habtaoonal, ~ ~ rehefe al aspecto de :aidad 
nc:.btaotlléli y a~ rr""°'Íé:I de las ems.iences. et Íncicí- !JE'riOe a SI.U 

120. Coolaley5.7S2df:.1412.fi. ~BNH paso:, set •..rit • .-.:o 1e 's.E"gl...rda hr.a'" ~idc>de cenaaiz.:tf todastage-sOCn delmtema SFH A~ ÓE'f'f"lt(ll"'ICE-S sp 
~ó la~ descl!'n(Taizada de los pco-~amaJ ~~-~e del Sl9"'1Mi atmo-SBFt:. ~pasé a~ conno&ada par Ll"\CI >i'fllf ·» 3'}1?ntes 
ri-ICll'"lOE'fos y E1E'C\.t011€-S DfPJdlXIS AJ B~1H. auc-oo ~ ílli<:IU'~ ae ·:oolillf"iao. c001ar..aoor1. tJdíiSJE!1et"IOá de re<:tisos y onen1d06n di- los Cf9'1"11E'S onvadOS El 11 PNO 
ccecorEaba E.-td1atarren1e la gesuc.-, tc,...ada de La etKUOCtl :)eo kOS csogramas Este feoómtno loowrllÓ e4 ti1oteso de ~ oec.ni:e dft re'.tema SFH. 
:u?.ent31"".do eriecmemeote-.et r~-~ de r~ern~ tr13f1Cle'3 y :oc~ ,....,3d.3' de~ 1f"l:l..lsos ~los ~~~es. Esta ah ...na de las c3l!Sa! @'Stl'.XT'..J~ 
de ta Ol$lS ~ ::Cl.?ma·SFH ~ .:U~d mas ISÓí-, Ofr~I? 'i'f\ la~ rr•ad de los ~ -;"O 

121. S~dvli96 ta"Fohade S..oPa..io" 110 7 90 D B·lG ~oon '"Econorr.a"l t.CE.F ·c~f"l;p,¡antGRWrLo.rmf' ffv.tw OP u Nl!IM ~ dP a 
rn1c.1E!iM ~<r.qJ!: .. ~midtP!K/""<t""•.iltf/Ff"iMCCt?CcrVIJ<l~ .... --.. ~~-caii#1ily~alac~dl'dl!P p/_'-1,7''"4.t d#>t'fkt5~,.YF/1J/11'$ ,,~ l'N!'mW L .J 
L.a CEF KfH'di·,1,:1 ,TW l:ÍE'ffffc..Y,.iJlw.n/f?5 ar. ,.~ff ~ ~--··J f. 1.Vrri .~F ~ 1.W E.q~ vilá..ves •""-"'JI f! .W! Jittw1_q>r11>--..v:t-.X~ ~· 1."f'fL.3 dF DI f"1 CO 
( JA vt-tfral ~ /<d(f' lJi'.< ñi:t: f./ dt'fE'fKWCI M i"I vilic' ~ ltct: ;~~. H dlKtcw di>~ ... lAIE' ~ .QXJ.I.~ rir » 1..TF m fl¡il$Jl¡¡ ~ ~ 
dHKirl»al#fli~ a•~ f"<' iir««"' #'f .• <G//Ocl .:RdY. c.:rcKIKricr l..TW !~ dP «~ t .. J Lln.1 .!"Mir dP ~ ~~ "'* lf«l y 19!<1 
:1Clf..JC,.ii<EIOO /$ cn'"!c~ ~ tt< ~'~ ~ ,:ip· '""'1tlf"fP El~ .<z.tt<.do a~ ~~~ lur c .. --n:!'!kkt ffl jé ~ !~ Ft..ir drffflfr.eck't OUt" el 
,.,-d.·e dP úWift·a..., di> '-"t<"{~OI~~ t:m _ . ...,,.. ... :A.UU, ~f' .. .;;--i- .JI .~OS"f(, ~~to /«i'".otHHerÁJO dp/~.11~ En~ dF l.'(;11. r/rtrDY{l 
FNH '<8.'-nitJil ~ ic~ f~E-$ fl~·#'f" tf'~~ M !4.\"t . • QK«i QUP H ii-du uaKtci .'<1'11.!j 191~ {dP a~ /llMll'(~ L~ -~ m ~ dc&I. oiñtJ l'fi!TI 
IF-iJth""#'/~HJ~~HJ~CÍE'J~~.ooM. E.'"I !.~ i" -~~(1'1('f'drrlft,'"JLJtPV("t_q,L~· tl1 ~·QUrblnl6ciitfcrdMff~~i</(t$, lftlll:ifrdtff~ 
."T:~U~enl!eF#· 1Mpe!.:'!:'I: En 1.~ eiPNH;WptrW"JC>IJlaJKf...ccxnmelracl'nfUiJ/tM>atrKoif?~.tt<"~t*1"6%P41.t 112r. ~.~ 
/;.li'f~-n úY11."i</d:ts t:?n t?I P!or. ~,;O::·yr-r-. rl C-<UA' ~ f'<iiro E:' Lbnct 11..Jp a'cid.i M U1lfl « t'$tP .ñi /1$91} ~m f'lc~ dP bs' .. 911..?Zt: dd IPCdP marro e« f?I 
BrN·: {trad.. de4 ~L lo aue la CEF r1C1 E'ldca e-s ~ ~ ·1eó.Jc:oor1H ·de los re.S:es se ciel'cr. ca la ~esi5n dio los dlftchohablnl.s y Li concnón pa et 
9'befnO de la demarida de ··eo.1Jclert0a ~· as1cornot.1eó.Jc:oón del incice et. 246% par~ 112%. como r~ado dt ~ lflbe lf ~y las 
~ represent;n;as dPlos defed"Y~f'S. El IE-..i.an1..,...,...ode-la CEF ~la ~sMaillylos 1eo-.ist.sbaios par tf dífiadlolos fondos. Pl'l'O no S(" 

reofie1:en a lllcl ~ola línea a ta::> •>2'fdadefas causas det orob6iPnw coiro ya ~ en el 1~ anttriomwnte. EKenla a éli nmma y •los ag1111es ~¡dos aue 
~on ;ics Oié-iÍÍ:Js con E1 %temaSFH. as1 como l.il ··cotlPftua·· df. Las r~ PtJJ~ pa lf TesmoNilOXliil Laconci&Ón dlt ~CEFl'll estar~ 
legaba a N...PJamantE- 1e-~df los D.C("'1<iles y a 1eti1cx\JcJ et~Nfnl!f.Ce ~ ado •AOOSO O<f9alés '""°"'SUS rgesos biiios. no diodo,~ .1' bilio pocitt ~ de m 
>Hm. 

122. 6RAFICA 36 

GRAflCA SOBRE V. EVOl.UOON DEL PREOO DEL "42111. SALARIO "41NIMO 121 
TIEMPO NECES-0.RIO PARA lA.oDQUISIOON DE LA CUOV.AUMENTIOA BASICA 

1CANASiAJ(3J (PERIODO 196•M983t 

123.LosCc.lgesosdoAlu..aos en81asilul!a>t.........,.mnol'"osdodoruadolo~do_...;oc1tla..._tnlk& TllllllilnoodtmOS_., 
en los docunonlos se4o<cíonados oor Jooo Ric.,do s ... ., JSERANI. 19761. Los,..,._~ on <NO nos ..._,. ~ san tt...,. <NO~ can 
ef aoos.io en 1rra ~ ~ sW• "1""1\a s.otif•" ~e»~ C\Hdo .....,_.ac:ional t..tlña. 

'1 

'' i' i · 
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124. h'l.e la auseoda o flla de~ política efl'Cliva CJJt" '~i e4 lamado PtotMnil de la ~da .; ~ rrOKnenlado pa e4 EstC.00 tpcw IO l'l'lE.'f!OS e4 eNH C\.llOI 
con sus ctiietivosi"icialesl la DOblaoón aocuó sokx:Jonil sus Cilenoti de loona eml"l'9@f1Clai Y Ptecanay oue. cm los afos. en la mcworia de kis casos. sen. tomado 
Llli resoll..lcÜ'i defl".Wa a la siuaoón vNtd.a, at60Je ~a a l.ill ~ dP ledo~ (por los Pf~aoos de tJen.a. cas:ater..,...s ein ~ rl'lflfas. etcJ . .a las ~ 
cordciones de localzación, IC'(c. Cc:Ronne señalan au1orr.: como E. Man::a10. Botaffi. Kovanck y otros. ero los ruMes estarrcs de acuetdo. no re'S'aba ott4ll alem.JUVa • ~ 
viaOle a ese COfÚl9Kl.E' de la pcblaciÓri de baos rKllsos. En 1eiidid. et ··Pf~ di-la ·~ida·· se pr~aba como soiJoÓn ili Es.tildo pcr su pr~ no SOkJOOn 
oftcial al caso. oues la itlloconstrucoón :.:::abaua tram1f'flf'Odo J.1~ dtf Ptcdlma a la ooblaoon Se~ 'JlllftitaóO a lo lilgo dio los i!fJOS o..w la soiJoon dlll' 
e-sa t4ctolemárica ha ~ más t.ten de 30iOCl90 pclític~o ~ scbfe los ~ pr~ rooalPs para IPC3fS@' la AJSión dr W" ~ r~ "*ar 1P1"11a 
''•JOk.nl:all!' de re~sek>s. Hoy. $e mpone la necesidad de leo..'E'fse la '"soiJoÓn"' ~ada Poi la pobtaoén en los marcos de l.J"\a DOlioca h.-.acmnal y t.:tOGna 
arrriét. democáócc.y 1eatrrJE11le> efectPJa 

125. El 1$3:3. toda la actMdad ec-c0.:4T*:a naoonal ruvo •..na ·· ~ dPI .?,.._"-,; t1'f"l,.;P1B .r ~ltP.QfTtlía> Fl~KZ!tirno dff pa1.c p t.r'6 r/lii<xYI OP- ... ~..,rr· 
{BAf.EEIRO F1LHO. o. 00). Como ~..e DOl?'de •J€'fitear. ·~ \..f'\ DEiÍodo de cafa...1'.etisocets: re.::esvas El ruacto habllaciorwil desde \?Ol:onces no ha e~ 
rustandaiTIE"Ole. El ~oo OE- la lamaoa °Nl.IE'"Ja Aeo.dca··. 9l'StJCr1 de Jose Samie.,.,, ~1~ n*a1. rncdtcó los 1eftft:is 1e-ce-wos en et secta y 
Conrecuenterr«te la cisrr.-IU06r1 de su monto fnanoe'lo. El~ tan ooco: l'd.lso •Aef'le protlSldrzandose más Ú 1ii trisas dM slSl~ El CU.Oo. desoao 
.,,."E'flC<fmeofE", ...-.o aroc\Jado ero l.a Clt<11Sofili ~'e» los dlooosllos líaudos dPI FGTS ldepÓsltos mtf"IOS ~ rEVos) CJJP ~on a Cill<f a ••. ffJtllnCtS di> lil ,,..,.a· 
di-/ d'ii onlE'i?C<I f,ff«'!. ~cn:ki d'.i.:!"txamH"'r lo C<ti.~ i;:F c~y.ff,l/iJI Id /T~tfet et=- .-c.Jf>I..~ ;r~ ,>-3.tao.vw/Ps" CBALEEIRO FlLHO. t..il ltJCU del 
~(. 

126. Estamos de acuerdo cm Gugleb C'J.3fldo aflTna <JJP 13 otSt! DCOía ros habPr *30Zado a rnedados dP bs ¡¡fr()S 70. pos¡xwM~. con Nseo ffl k:ls gastos 
p(ücos. ha:.1'.a 1976. 'J haSla 197'9 tlOf la necoln de r"Mf'fSO"IPS de MO"esas ~as (l"l:slnos bástc:Cl$ ccmo enecgía ~y trOst'«oéti dlt DR'*°l. Ese. iLIOf 
sebissitenSERRA,J .. "Cidos e Mudancas. Estn.iu& r~ EcOllOO'llil B1~a deo ~-Ouena A Cnse Recente··. n: A.vista dR Ec.....U P91Íllic& SilD P.m. 
Edlola Brasiense. v. 2. n! 3, D. 121. Cerno sablimos. e'SI~ .--....SU"llf'S y gastos p,dcos fu!'fon fn.anoados DOI U'lA .....-. diuca ell.ttnl ~ tQI •«té 
cire-ctamef"'ll:e no séik:i ei seodOI tKbl~ como el coruito dP la Konaraa. 

127. ~Jos refeffnos c. ;u libo LibfflMI PM~ constnlil. dcno. 1N&a su ~en su~ ~inca en bs astnlaniR'llos ~ dlt Una. Peru. 

128. SILVA e- SILVA. 1989: 1i"4. Como 'ÍP esta rmm. 31.Jcia. ·:. Ja~ Cl"fJ/litlrent!al ~ .c,J/w roal/4rdiiic~/'JiitbjacicrW~~"""11DC,,.IÍ ,/ 
moya~ e*> /.3$ da~ ~1'$. n:: (lla ~ tn !"~ mtn:ta.c-"(Sf' 1~ a los crQSllOS hibil.cion*s dlt PROMORARl f1JUC!fl* C4US rn trr1CW$ 

C«dcicir1$ CNE-RIL!ChG!: '!~ r.1€'90J1Nol",cci'. .'71<1 M ~ c~N_..ycm rim.iMnctolP ~Pitlilf~~l'n9Kl'llll-'"«'~··ltid. D. 1031 {tr~ 
de4 portugués\. . Esta al.le.a destaca ~esas ··eioesaws"' ecan l.drJ!dils eo F~n y Sao Pat.*> Pilli ciMifencWr et PROMORN=\ de cuas "'f~" ftt9ó>sl 

129. Cederme '}a anaizamos anteríormene. ~ tondos hJtfon dPs\.udos: a las rivefSOWS k.l:rib.Ji:s en berwfDo d. los ~ illlJffffS pnv.tos" ~ y 
de la consuucción. El prc.(.lio Estado SE> beoefDó de ésto. Los fondos n...on banslendos a tos PI091ilMIS hiblKiDni161s ~ ~ los S«tcHs ~ de \a 
potQóÓr1, nvo ~ de rgeso no est ab.a en k>s ~ "°*'5 dlt BNH .., e4 rncnwno di' su oeacién 

130. Soble la t....i..noa do los'""""°" ;e 009I a la dtie -· dosde el rioo de la déc- de los 70. se ot>se<v• es<• - ViliDs estudosos on o4 t...a Y• lo 
habían dq.ostic-. Sue!!I G°"'-· pa _.po, Y• do<i• ca» ·: .. ~ r..-md.cltiMJI- m ~~·~-··~ <1' t.... 
1Kl.l.~'l$.~.Q#.ndcl-«f'fnil/CiilTJtKll#"~«r#~Mkrc~dl>/Pf'd~.J1/ilt$~~M"IDltWl1Wc~dr-~ 
.311("""1'$" (GONZ!'.LES. o 60) ílP( 

131. Al 1owecto VE< BWlfi iBOl.AFFl, 00 66-691 CPJO nos cict' 

·.·. ;.na ,."\ilfE> ccnsit:Jffaitll> di>. JG..w O'Nldt ,,, ,; PMS .(#> (!~ e~ dr b$ Cdrr-c &d*M lWI ~ "" he" 
.-vmi"f~aP~. _.,,"-'lW•ifllt-"1'1~~.sirtaP«cri7~ rW'911V~~ r61!1UT~aP 
·;ffgaE/111« ___ •11$U--.,.,.._"'i<1'/onw«•E>$--J1C.-pallitflt1tlli>Potllr~ ,,,,_ 
_,_ ,,,_<J.;.t/Pct:b•. • ,,_ •---.-... ~ ,..,.,.._-~·.., IM -a.. IU*a<. -
~ - lil~-t .. }i.•-dr"""""'-~11»~_,...~,_
into«f.-sdi>1""""""..-_,-,..-'1<Zl<I..~~ _q>_,_ª""""'*..._...Y_....,'* .w __ IJiíNc""-'#_,,JI. ___ ,,_..,_ <"'*"'*ª ...- 0..-111 ""*' '* -· .,,,,___«icnil. a 
dftaci'ínllW!ll..,.r-ta"'lli_dr_llic-•ac .. ,.,.,_'*"""""""''*~-"-.""' 
ll>ffX>dr/tl$~JI~ a:~•buci11r_«_ -IDl. IF'. lf'f. RJTS -. <*a ~_,,•111--wl-;e#c•-• 
V-1 /ll$ /f'D'°"" ~· ,_ - <'-'""'*' ~ fV - ii t:ffCios <111 _q¡,¡,,m ,,_, - <ÍI' ~ 
irxw..<imnmtfriltMr. i.•~•~"'81.,;. ~lWUVlc•«rw'-'••f».9tiolil_dr_..,,.. ___ ¡,, 
~i«i<IC~ .'#tT--#Í K1 #'I ~IWC- pa - <*f CUi/l/M CillfÚl/H-drlil ~--.·-_, 
uand-3/ll$¡:rcprf3BC1$<Íl'IMC-)ll-t . .JEnat.,~ .. --"C _____ _._citñdP 
.~9<' QW t . ./ iil«'~an i'I v.ob' dr ""' dt>f .<UICI <liwnD til1f0 ..,, !V cillcal '*' IWrM>CÍil ~ "'lil e-<* lWn _,.r: 
(traó.Jcción dol pa~L 

132. ''Siffl'oNPm<se$ ffd#fd)lnc>/o e-.'.- -llidMdt*.-xR<Ync>I'""" c«tSl'---/·-----JI-C-' fli <ÍI' -· ,_,,._, ,_{1$.-."""'1-_ ,,,-?t .. IA-dt>fcmc-dr~lvhr~lil--lli-dP-diliat11P.«*>11PM 
,...,.....- """"'"" IJ«C' """'' ,,_ ___ .. IBotNfl. lllJ. !52-531 (T~ 8- irMH - .. palÍtD. - - ~ --
-.ógica- efllalizabi e1....- ··or-.. ~·..,.,.... o4 - ._-., ••- ,.-_ 11111 si bulca ll9lilidod dll padR y - la 
atenoón de los u-es y de la~ brasilÑI.., _ .. do'*'" - !in o mío - - la ........i. ¡...,nota 21. E~ CUMliÓrl t..tiín K 
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Uilté:idá W Jo.ao R SetTMI (SER~.N. p. 111). ~IE1'U• E<• io o.JE' !-to 1E-t""'t-.:. c.s to.dlJc.<,.¡.s rrur.-ros r~o..:ior'4E'S 3ct.ie io! ~JOS ~ICHfr.-r•os oe Clc.tad1 • 
•. ..,;a .... Pt-.11377: 471 

133. '3~.Jr1Jo'Jl..~l,"lfl'l(r! ffi~':'IJ;d:1!1f(>, ~3"! ~OC'f"E'! ~E!7.:.dc· seo f~:ii;?~3'S Ci« ~ BNH IEI !!:.-.""?'!je SIJ! :,geíl~) '=1..J')a! ,.~ sm 1.3! de Sff :il <:.:otlll 
fraü?fo OíOíOOQü("kil ~ ¡¡iga ¡:'°' ~ düble 'Aa de m rTJGitíllí'OCO$ .2.:...1.:.s a:,,¡ i.:.:insouc.:ión . .:-1 c¡J.,Jro al •:•)li$lll"l(¡. dl caCllC.,. prorr.citúi rm..-tiiano. y :J <:C.-l:S<i\JdOf 
Pl•Jc.do; bl ~•e- SOCIO dE-1 CiP'tál c.orl'Stfuctoc ~vado CJJE-1e-ct1Zil sus; E.'f(:al9(1S oe "'t$U\JCCU1 . .:1 óet"•e 0t-t Cdtl'ál ll'i.il'CJHO rliJOCJfie; y ~ar111e+ de <JM"O .:bltiKllE' 
et~ óe4 cat.-:.-1otatPK1 nece<AIJO y a OlM'l1ar.e-;ua¡c.1as.a c-orr.edo di? Net~ di ~e de La ccOPledad tHT•c.n.ai de ta cual oOOerE- meóar•e e4 t.t.il90 oe 
'~"~ ~3t4'3i:?:ida-! 1~1,,;.n~'Jl.P.ne<:~it:io:w:i!V! '"·~t'! f'' rr!tt'LY.orr~~E"".flli:· ~~ ::r!".JTiel~ Ell':'P.-1-:.d~·rte"!:g;.p.:.r~ 11?":'.»!":W eotcv!ll rri."!'f'>do en la ·-•-~ida 
o través ~I cúbfodoi? la arnortszao:on it-?faodo as1 o?'\.:~~ ;oie>i~VJO ·:loi? ..?S:a ~afeo; ;ai:annzande La1ac'<lda1otaoón .je~ caoitai El B~.lH a...."lJT'dl i'itas ~s 
U"ilO COl'1ICtS1NOCOOP:: 1'1r~UUJC+ oe LOCotielillJJd$ MiLfl~..:.S l. <:VOPt'lalPJ:SS y Cr9E"f"CE'5 H€'fmeodfl(.r:; ,,ldf"ií.k1QS rr~ ~ W'~I oe €'fT'C.tles.:ó COf"l$0UCm:~ 
mo<.oooicas 

134. Ertos "°'es se ~P.!I'• E1" La T eor1a de L;, Re-:Uaoor• de ~.~c. Lc.eG: .'J or1os aa.1.cc~ Con CdSe ~los ~eaJT9ef•os y moa.Je de ~a COlnK"•e 1eco:a 

~~~~~ :~~=·: ~=~.;.:~~~~~~;~ ~1e~~~,:~~'=/-;· =~~~~~ ~~~~~:..t~,~~ 
eoc<o CCC'1 io:::. ar~ cctyl..l'l(uaiiE-s ~ 'E'fíld to aue ric• ~4t'l'IKOH'• t1 o:.c.dC.t€'f t.s!ccce,. oe i.css 1oor1CsS óE- t.ecó.Jcc.üi, cocll~me stñali Meto. 1"m. 3n. los cua6es tOJ ya 
COf,Ofmal"'\l...fla artáat<4'úgl<.rlCr. 

135. Contonne I?~ ¿n l?4 COK>ttulo ai;r~ e-:te CC'Xl!""...O ·:te ti.Jl" n-c-f-..aoo 3 ~ ·~ F1an de Metas de Juceé1o f".~. aut" oor ru •.llf'Z. !e ~en~ 
mclÓE'klde !-U$1JIJOÓr1oe- n«clei..:xC"~ l"llOdóo E'f• ei Di'f•C•X• atot ·c:s.tc.óc.•Moo.-c. E1 'E".31''~' rr•.:. ~dfrc.olo., lSH:i €'$C..a t-MP«lll1'"~ S1"1 ~e<edeftH, la CfCUT~• 
en e4 ca1s ti<tsandcr!.e E1"1 et ncef"•P.ro o. la .-o..::roia de~~' OE- t.cée oa:9"..:,oonat 

136. CCfilO..?>~"<$ >?f1'1?1n..").)di.?l.~4'i>'$E'f'.t..? 0:ac1tUc> y!?""lt.a~dlecoondie ~'~ Mefo • .Ane<d'ie J Ferret"a 5. Faiahpl.anlean. ~Íi ~ potíDca NIOOl'lill 
de ~ida oe iirruo r<Cr.CIC.tf~. y¡c. ~urrll..ldCU• en E.o( $t<1CA ilE' 1.Ct crKIStfl.ICCXK• Ctt.S1 ~dtt.d1E'Stl1"'9CCI i9rreicadodetcCK1Ua11SmOy d9o las ~MIS p,.lffsir;:lws, y a ta 
conrouc.oón de 1.r.:i~ t"~<tC.iorl<lie's de t~.o ocrt• ~.oo o..ie et coru•o Oe la tcoducOOC'I hablaoonal. CJ11edonwlaba li prCl'hOCJÓn gl'P.Jada. 

137. A ptlM'...ar de que ~a dl?roUoos cOO'IO :e ·~arrolo el SfH y~ i::~o de la 0o-~ir,ca l'\at)d:ao..""lC\al tiasieña en aoattaó::ts nemres det presente capítW. vale la 
Di'f"i.O Sf"itoo.:a11 la cc<i:SUuoon ~e oe '1.SOOl'l<llTlllE<("llC• ~ todQCf"• 0t- ges;IJOrl . l~iOaCl«"I y tE-c.&ZélCJOO tiabllc.cJOnai. CJJIE.' descrtll" ~retcne ~.to. .25-33). et cuc9 lo 
1 E'Sl.XTllTIOS en: 

il Er1 '=1Jar--o :s li DfC~...1CO::f"1 n.c.t•~. E'SJP me~ :i• i::c~JYÓ de los !19JE'f'1M ~C"1" €-4 ~oy P1omoaén ~ oaia los medanos 
'J ~os: i"r;J~W~. ta Ofomoaón P'..üca o.ata lo$ t'..a..J> ~~!?'<"~.y~ tlfW'lCP) de J.a cll..to-~~aaón fl'\anoefa. 

bl En ClX'ilC•,:, ~ as.uto:if"l 1.CI ~CJIAS0°1 oe ~ CilS-il ·te~· lo' rllJIE"'.1a, y lá pdÍbCil dt-~ aE.-<ilr::ios 

el En ruaf"tl(\ i6 COC"'!Sl.JOO. COMol OPt ml!lfCado ÓP -......s 
1'l En r:'J.?trtli::• ~ ~ r¡¡¡n..1:.6e?c.o del.a cobrfoftl.Ja dio los c-09~ tl<iltwt~ e4 tfTIXllO dfo seWcoón en et acceso al 515tema. 

138. C«1 la 9E""tE1CIÍZCIO:f'1 CE.- 1411 '<aceazil(.Ó"1·· dlt los tHOMl'S tnir!Cm'tCiS en l.l e<CK1Cfl'llá. e'$%e coruco dit ~ ~ i. ~e» k>s bifnes: no 
fr"1ll'l0efos en E'41Clll Ot.> IOs ~ t~Ol!'llOS mt llX en 19&4 o.ia e4 33S en i'370 '' caa e4 88X en 1983. lo~ ~O Ula 1f".JCliJOÓn tn la ni~ 
fr~ir'-"'ii l?f"1 l..i .;<c<~of'T11a_ Es,e c•i::-=~ r.. ~ilhM if"'~• ""'tit DJHf'Ne cac•+l\.io 

139. Dtt«io a D011t1C.c. '~~·c.. Hta ~ S4' h...W' t"tO'Sla...-G> cc.n 1czs "'°5. 0:.00'0 ye. ~iOS K'l et c.iQU\KI ilf"CMIOI. L• t'Slf~ dio 11.-.slCJllftill et o~ 
asaiarlado. M~ con e4 mOOe4o de ~ "'corl!SUMk:I y cs~illO. sueto c. aedlo. ettt 11~ lama Oilil ~- it sislMM pa i. viil dl4 COl"'tSUl'IO. y 
ds~ en los ma1cos de la~ y .te*:Jlaocri n~ 

140. Es dKJ, aoJ(.b PI~ ca el SlSl~ ~y~" t,(1,Jildo y ttE'dolr.-Mlf'U'mlK'•t- estilii. aut ifdca la e~ dM UlbillCI ~ y o. bs 
CaD11*5 (consnuctor. nntt:álrK>. '~ªy DtOlftlXJOn.iO o.ia la Cons«UOOrt dl4 OIOCISO de4 odo de la 1ei1Raoéri ~ 

141. E~os dalo-s oor1 de Mi'lo 1m: ~3. Pari metOf lklSOat est~ rtonnaoonrs. rE'fTlE"IITlOS i"( li?cta a las Gfátlc~ y Tablas di ~p.¡gn. 27'0-A. 

142. El é!UOI !e 1efiefe a la ctwa de LDPtZ .'Nf"ll"f I~ l"I h lf"f~ OMSIOO a Libcu'". lf'SlllW'S cj -~ ill"ld JWDdft ol R~". n: ScOlt. A. J. 
Vi'C<to<'f. "'· led! 1 "'-·....,.,..,T...._. 90SIM ...... u.-.. 19136. fX>. 16..00. 

143. Ml1o (1990: 37-431 es.tUÓá la E'St1\JC.tu1CICÚ'1 m~. lcis l@"'Jlrwnl'S de CIC\lfUilOén y k:6 $$tmi1S filir'ICafos dtW!~ tn B18y ~·tri 
EUA e lr9,al;euc..1et1Eonét"idose ble-~e ~caso llar'ICH ~ ~ Dl"'~il corroaraca. En lo~ s. rllfilf• il Br•. ~ il .-, .-O lnÍI ........ Por 
;,t""ª· nos r"l'E'le-53 óes13Ca1 Jos s~os rMit i'..ICI sdt• lcr! t'Qnlffos PCIÍS.S c<Olais:tas centJWS ~. Pa.a dt99alm sus r~. ef Ucw s. apoya 
en los ~I!'!: UOf~ lpoc lo mer.os es a.cm a \J.Jf res 1efent"l'OO:>l: B.al. MICNtt f R~ ,.........,. K..-i" ~ ~ 11» llilisll 
ConstlUCtJDll ~ ROl.lied9e. LClrlCU'i. 1909, H-... WittlClltt fit.e cr.-191"19 •"'•" SOOill lefteid houlilng ... "; n Sil. M; H .... M; M111en:s. MMnR. 
Housón9 - social ch- ., EIS- - 11w USA. LoroOa'l. R..__ 19881. Marttns. M f'Tht ,........, n _.._ -: rt Bil ' H.io. ~ 
i.tartH"tS. i::o a.1; T coib>. e ( L,.....,,,, 111'1 F1a11e11. ,,.,_,. tlblw> ... ~ ~- 1987: y ·'1='.Í9MliDn oWilra» ru ccil ..... "t:tccwtf.. 
de 1T'la!:!.e óJ '°9emenC la ré-.'OUlon rooo«PCan··. n: [c ...... ec Soa.cá. n! 5. ep. 51 ·99}; Agiir(t•. M. ( A .,,_, 91 ,.,..., ,............ Loncft5 . 
N€-Yi LE-n RE'V'E"W. 137'31; LnetZ. ;.. 11386. oo ca. 'J "Bt.*fl',g ird tt"lt ass of fuásm tt.e case cA FrCl'lCe", n Scott ~ S~. ~el.. 19861; Fel!Rin, M y FlcOOii. 
P. l'"Housrag 3t'ld econorr1C.11?'StJl.CT\..l'l)Q nttllf Un1e<J Sla1.-s·· n Wadinll P.,... 1988. r,! 35.. School ol Urbin and P\ücMiSs...c..r.aielMlar'IUIWA'l'SllVL 
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PilSalTIO:S, a coru-11.Jac:tÓ<'\, a ICrS ~€'"C11rlE'f"J1cis oet "3Uet 

alTE1"1ef'ldocomoetede~~~r•.JCTl.I~ .Je/r-'<ilf°~fef'•ooelatci:O.JCo:ll"i"'Cc<ISl.fnO re-t1eneriOC'l'SE- ¡i.tanerisl1~1 o ~:11 ~;.;.. =~~ "e4 
~atiar~Ddeloscre>-"Cr!fridrJC)EJfOS ~~~~~t·ilC·Ls!:•'="'!"":!Y.f"·~'JI~ 'JtRh-•.~':r.·.~oacot:or 1:tgi:'! :sh."! •n~'? 4':""l ,:-5.?r ·"f''..J.7i?::t!"r""l" :>E"!:C-.:f~!" 
t?O 19i'S, Si-·3Íln T~. 192?, PO :-38-::.nr XU:fi.?<dc· r .... :)l;o'l",~E' ·ri t•·Xi'N ·l.? ~$1'1?-~1 Q.¿..:illl?N~ .Je>( ;1$te-!T..i·j¡¡i rl-?l'.~~· .. n m.:.-·:~o. -"'-=·~ i loi 
rrlE'lcaoos rk!:lt«ilCJCC>allE'S. los. clJéikr! Zi' har1 tccroaoo e~ VE<Z rro.as l"iE"$1áC~ 

bl La ~OOJcCK<1 cc11.J:.da: :/ Dfr.C~tle Cll.Jt«i .le! i'!'C.C.CIO IE>!IÓE"l"ICICI E"f"• lafga es.:~. te~ ta CC'atuo«l $f'TUIC.0-l(li oe ·.r<a i>!.tn.xl\.la ~ 
(ri;,r~;¡rrltl?f)IO, ir !J?.~ de l:r !'>XP3t1SlÓr1 1f:ol g¿,sl(• r•..t•:e> !'<t:f ~ ~<;om;, ~ Cl~C· P:.:r •ce-~: 119t=!7 b-;, :te".Jd M~ CC> ci t<"' "?·~) l.¡ -....-:~~rj.;,d O!? la 
rw:~~arioX.:..o:r. L.irll"nC!fütanoa. t>nla ,.,~~~·~:a . ..,Jte('.J..i :~ :n.i?f•:df"lo:1a ~=- oJ1...A? :.t:> c:.n.stit1..&e . .:r1~limr,., 'l?1"I ;;~1..::.0.:•oi me-:~.<~· ~-:·Si 
rtlE'ICddo ..... ,~IO 00 fí1Ca$4 S'-'O"~. (UillQU(1 C1JE' :.too. LO l(mt.CI kl 1"~(1(<1 OEo t.-IE"íf'JE'f"llOS r.o CC<>lfa.:sl.SS E'f"• ¡;.t CdSO OE1 IE'frld"~CO ~...e«-:. ~· €" C.JC)Co °"" 
CCC"IU"itO oe La ccOOJcclé<• y reaizacion def cato11.ci ·:«1)0 .:-1 u-:1·:.11 je la ·:C<t!lrU:CIOl'l e-! r-:riccWa oc• defrwoon óE'C«io c. Las car.a.ciH1~.H ~ ta i'dh:::.cicn v ru 
•J:.n.;,ted;,fJ i•r1::.t1.A;Jez;, t:-st:r:=1t)ri.:i11io11 la •.• .....-.d.; ·:".(TI(· rr~c;,,r<.1;, :.r.4':· :-€' •<?-~2 ¡:~., ;i.J rrld!tw:;,ocl('j ~PI:",_,., st5'1?4"1'~2 tir~~o $1°.C--A'~ f ... <;-!'~ s~ox· 1;, ~9':""-::i..; 
je •.JO 1€--~1 de ao~ lfif~a. 00-~ ta ~~an.:..vi ,:Jo.:>i .:·;:~ i'f"l '..fi.O e!:..: ala ~ ~ ~ duobil?!: .• je ta ... ~. :,., rw·ldf"\ ,;>r< -t><A-a' .:):> ~ 
O.:UT11.•,;c.1ón OI-* ~,; ia cori:..-.uacir1 óe r~JO~ c1c•.J1Ct$ •w .... ~-..:IE'fc~ 1c• 3:31 

el L:. tol'.oduccior1 de rri.as.:. de !:"ti'""! c..:.drc.rcz~ corre ta ·-•-"""'oo 1E"f'?flQ.C,, 3fTD.a s.:'60 $~ .'ldtéa cu.;,-.oo tr• ccc-a.no ·~ carrc~ :-€' ccinsr.*lá i::(TI(.¡ ~ 
1~irite.w:-n~l;,s tE'l!tC.'C.,.l'M r3l:.t1~ }' O?i~':.t'M;oar!IE'Nc··jel:.s r-::<m•.:.S r.c<if1~ 'I!f'llJI? .,Ji:=-:"'ilY~ n:.e=-o ~ ~i.arl!JCA"I s~ t.~<C·.A~;, la tlfM.Jc~. ~ 
~ieoiaü:.riiA-/ :.cr~rr..c.decr¿..j:foJ, la tnl~3'dOC'<l •jelo$•:)?~~0! 1·:11 o?'C .=..:.o¡ano.Ji-o? i'f"l~.·Jlt:'tta I~ 9;:t, D 15.9J. ~;at~. (üt'l -=-$C&S .,:.;o.ia:<~. ,¿-111?'~ ~ 
dCU'fll.iocCir1 fClfci!.ta. CIOE' }Id o?1-:ilrr.-1Clf'llOS E"!"• f:'t ft.toE'fOCE> ¡ -:1 ncorrri,;, CIE' C:ClíiSllTIO de E>SJE' 1(-gWT.1(1'• E-$10 IE-gl(ld C<C OCrS ínE'ICif"ICI~ la ... ~ D.:.c:Jre<.Zaoa. ~es eof 
k.$ar e~ del consuno ró.Jtdual .v et =-..JOITl(:t•_. ce..,..;. rrie->o óe uansootre c~.acb6e cor. ta >E"Oarac1on E1".Ue eo1 lotci de naci..a.o v la ..... W'nda. to cual sefa 1.ai 

~IE'f"ifC•dE-i,;,~1:.f':J.IC"'1~¡:o1cw;~¡; • .jp !t.tut.."".e~. ':IR~'!' ~af?~ ~k<S ;fú! ~(1~· f(l~lc~ D<l'!'e! Cffll~ 
.JI El óu(Of ~a OOs e~ C·OtOi:iJmdt.:ci:; :, !?}rE'OE'1°1Ga .jeoj •:Ol(lllai-:.'l"l"llJ '"..:.:;;itZ-fasiaoa. ·:le EUA. y ~ .:~ ~ 00!? clf-."1~ ...r. ~~~ 

!C~ ata Pal' a el c:r<...o ratec.rr~1taf'iO CCJí1 ló irrc.iiar• CIOC.f"I iJtot NE""'t OE-dll. se 1".CE'f"l(M:) aa ~ dtol ai-áto y oe la ~ul:iarQac1cw\. ~ em rrle'fc..00 
habcélOCl"lal en 9c.n t"!'.Caia U-t(O :trOCtJaclo i.! consi.mo óe 10s t.-r~ .-~ 1FELDM.b.N f. FLORIDA l~ o S. dDUd Me4o. o. ~l Coro E>SI• sistem.:. -?i 1orcisrfto 
~lo'! El/.!.. rtC• r~~lfC• ~/;, r"~'."'!?'f'IO'Yl 11'~:. ~ E!f:idc> t>.rieicr.;f"idi:-;, ti~ de~ mE"':3nsmos deme-tc:.do Ü":'SP.JEl'S de ta tait>f".oa def ~f'f'na die I~ ''S~llF195 
Yld Loans"; fai: "Mltl.oa/ Savrr9$ . .!..,::~-..;>illJOn:o'· !?("1 Úi ~XI. ~ ·::eo.;,..;.:<• ~ 'í~cm H.:imie Loan BU" 11~ y .:li.?I ''f'edefal ·;él'K,J; and Lvean lnsual'l(~ 
C«DC•Ctl'JC<r" 11'3341. !e C1E-dfe<1 ldS tt.GSeS Dclfd k:t t•co....:cc<1 rr~c, Ol- •A.-'t("f'idas en EUA. t.E-tO w AAE'l'Tla de rr.,cado. La piodUc:oor1 ribilOOOIPS lit9Ó a u-1 
~omecio de 1 5 rrlllOo de~ enue ICé <>E-':adas óe 40 v '50 v l.í t;.:11'~ de~ ~os con VPAE'rda y tranroor1es. en ei '°'~ cle los gessios de ccrl!UnO. 
3'~me-t"Jlli;-~:~ :>3B '?f 4~ i:rne- 194!iy 1965 !..3 r,,;.1!''113deL:.1'.Clf"f..~Q(.,.. $f' ~~era~!'>. l51 cerno emf'f!Jf't'CflY SE> e~~~ co~ de> 
ilCOfW~ 11'.lertd)! ¿.o ta Pi"oducOJO habfacJCndl Pdl'a""" mt1'fC~ ; i:ia-a :a tccd.t.:oon de ... ~ DOf ~oowenct.a (l"tS "~ tudefs"l Sri emba-go, 't?'f'l ta 
tol'IT.etet miad dEo l.a dE-CdOilóE- i'O. ~ rE"JITIE'r• oe .=.<llT........aCir• f"llE"r~a ei-111,:, t1°'• CtlSIS eri IOS EUA. y H"1 ooos wiS-E-S Ct1'lll.-.S. Los 9ii'.os OEocJE'OKllP$ de PI~ 
rio C~1mas la ~1SK)f"1 ~e*1'ódil de IOs fTtE'fCados !(llíldóa DC1$1C"e C<lf el aunenco de IOS sa.:.ios 1eall'S de ;,ios allet'IOfes IUF1ETZ. 1906. apJd "4e6o o 4(1l 
Hw trió f-.'osi<i Oi;>f mE'l'i::ado dE> r:o1c~nc~ r..;~~ e« 1;, r"~r;1:.1TClf'fl?f'V'Ja C:ie'•ais:fa. i::ae la hegemon13 nor•eamericana; 3tlne0fa ef déifiot deo su ~a 
:·:-IT\C'l~YCortii>\.'"1.Jerr~nti?~di?f~P!b:o ~·""' .~l,ara;,aQe a..~ ~bs~.r.e ~'l?lefal.arltaoény~ at:antas tasas de nfE'fes. Et:r se 
·~ aiaett!'.l! rrllnC»dlOE<h:i áCW~ :.i.:.~. e-rllJe-OOi:s! -:~ oe 1as00$~óeof Pl'Oc#o. CCK•orme comeritilíJCrS enef~óc• 1 El cor....-..:o oe róQClfPS de 
ordE-r1 rE'":i'!'JVO de es.la cCo\U"lfua e-t:Of'IOfTKa fl'l>aefO enormemt«.e et sistem.;; ,,...,..°"º oe la 1.•.woda. lila vez ~ esre sector CJOelat>a con 1as.a de riteies t1. Us 
ie-nt~..,.;del(~ ·~cfroC~ delo~ C:ofe5fattrr0$ l'131"rS111>(~ ~o a SE"l mlf.'l('rOI ~l¡r~aoonp.aig.ada:sper ~··s~ andlo.inS'"enl.a C3iD'aioon de l~'J/SOS di!o los 
n"<errioricta::: D'-" ~I !-t? oje-.-'...;wr™ l.S\i a..:~aocri i,1P( a&za •Ji' lo tas.a de ntefei y :1J ·-~. ~ Ui Cl.Jcldo Cada vez ~ ~ Nf rn; llle"C~ ~ 
e- r11:e·m~.~ Eko c:iriduo o tri '"OC.E'!-<• oe ·~.tE'fn~ai 1r.arlCJE"f<:i óel rrlf'fcdáO ff• ~rwroto oe4 conua estaotili En ldS '.JIE"'SOCl'IE'S de ea.t .. .Y Reil9dl"I. se 
Cfeohs~a ~ ccoceso de óe>I~ .. ~ ~em.ir ~o ~..oc OOI ~ ESl'adcl La e-suuct\.la dio o.-dto. ~ [)llfmlb'.) i. Cf<ld.M:ocn ~ .. de •Al.Alffdas eo 
1::r;, do?o:';,d3:~ :!!""'="ª~· '?t'"''" ffi i:c~o. y~ "'"c31do ~ !-'" ~ ::r ~ tfoclxOOf"• hat«aocnaf OJra la DObt.arcOO diP ~a reir1a . ., o.ara Iris ~ 
::~··li'iC~ . .::t.t."-" ~caOO o?~~a .ri -"?fCaderO ''taoom" i'fl ~uoo ~ ib"ti'if\..l ile etti-.;Jano f"C>c!le..:ano o.ara Id . .,..All'Oda econórr-.:a. El ~CI .le t~ o1.e 

Ge1"1ar1 icis 1~c~ c..::. o Lrl torE"Still'.ú =-~E<illf.IO cc.it :le~ D<ltla oil)l1",.¡s t-t 40~ jet t«at er111e trlE'S °"los ~·r0s ;-o e naos ce los tQJ 1MEL:J. o ..,, l :le Óf'S.il'1~ 
:tSÍ tr1ccoc~crKier11eoe~aoor1~ITIPICaiOO~ En •..i :'lela~ enCJE- ldS :.eascenu.-.s vOs Slb.JtaJos.t•e«~OPla ec40CI racíst.a. lorn..:idil 
t"'>St.ole""' Ja OE-Sc'!'f'hJiz;o:iri meuc.:dtorn.a !Dl'OCPSC" diP P.i:uNnlil!CJOl'>t. ~.;.s..,,~.., "'°ª·...-.a ~Aaoon d@o lid .3.r•i:s c"'1b~ DOf ~ SKtcw~ t~m 
~ 'bocm'" de 1a ao.:1J'l'Uaaón tnanoei"a hea:s h.«11:~ aeta~ crao..:tora. rnud'\as: df' et.s b:aiz~ l"l1 zonas cerumt. sai ~y su:sart.a1as ca 
Id r1UeVa OilSe ~ OICAl"SIOOillt eo ascenso. ios ··~ .. tOCl'ldld Tns1rig E'! ~ l19ll• ~~· de E-Ste rllJE'O.IO sector CJ.» oeoó cc.-1 la f'St~ 
NrlObiano-fmwnol'fal 

~I En cuanto .i e.aso Flsif.s. s.ndo !'f cl'rll1.-:> ~ E'UA ... '~ i:i:;,..,.., to.ase la. ~KW"' de la Ht11..JCUft#il dio tnw~o dio lil:s 't.uilr:ing SOCJfll.JPS · ~ 
iih?r-XlflciÓO tU:*a ein el sector habil~ s.~ 't?'f'l t.SW e-,::oe..-... 3e ;.~ . ..,'l'W~ S-OOi!JI' cenaado t"fl 1a ~ o.t ~o sooal olblco v en ta ~ 
rriacrOE"CcoOO.ca del SiWfJo ndiKto. en ConbilSl• ton €lll modo cit cor~.o PJP.'éllll2ilC1o nateifTlfOC4f"IO. Es.e- Sl!temii tuvo cerno~ Lll ~ acia•o de DOllHK.i 
woal l'welate SldlfE'I ein artlClJaoón con la oolloca sooakilmoCJ<11.a CICIQl,larda en el consenso ~ El ~an '"bocft'I'' e» la e1oc:iJcoén h.ibliOOl'\ci en Ir~""ª OC\.IT• 
~n~ 1951 y 1~. curdo~ r-ornEdo r~ *:JTw:! ~ tTlil ~ En~ e~. ~ e~~ '1or<ismo ~··y su~ ha.o la 9f"Sbén e-star.al. 
e:~S<i? l?O c-1 i'ICTi-fTlt?íiO ~ O~C\. ta·~ Df~ w ~.a~ mal~ La DfOliJcaón de·~ desUl.1dii a La 1eua. le9a a [9 rtW:id~ túl.iM dEi4 ~o.re 
nr.ccAio. la cccdJcciir1 misSNd r'<ilt•~ l'tCt ~..,. cano ~· nsuunt«o if'U.Íc:lco CJás.:o. E~o. eo los -'es i'O. l.a e<crl(JfnÍ.a r9Psa era.a ..., OIS6. 
óednaodo la orCOXMdad de sus nci..as1nas ...,. e4 IM'ICado rot~. wndo a. l~a MAJ Ol» • ill FMt ein 1974. Eru en calioso '4 Slstf!ifNr Ot oedlo 
~~'("~:SOC. leo.'~ :d ~IC. ~¡lp '!."! C::t":!~.·3'Cb ~ l!' 9'!"!1J1:.-. ~ Th.:!f~ 3 ~ •."!"f'll:!t dP l3 l!'S~1a ~ •,•.~ dlif !KtCt ~o. af '"""'=31ÓO w.•adc 
f¡,; ~-.c..:~··~~ iCr% ll?Pi.:~nrdt'·di• ~ rr.c.r~ lli? ~.~CD ~(U? il'I totétl 1»4"~·· rr~al di?·~ Nbí.:. ~iíddo ~ ~ dif roc..i 
oe-1%8 L..:.of.caoaae-f'üáSISlJá áll~eor.oioóe LC!' e~ ~~oetSKtOf ce 1.:.ccnsuucaénya~corcenoaoónn...ila e» f'Sfi lima D10C1.JaP.ia en 
l.as rMr!O! de tas 10 mavorE-S E'fl'Clfesas del 001s. ~ ~· i corocAana rr.ii.td drtl !CICai de la DfoekJcoón ~ nansi~ I~~ ftl fl4 U"ICD oais 
Clt•*ta !1.IE' ~ ~ m~'(lf índlc~ de c~tC.~ilCJC<l ~a en l.l r.ó.J:s::tna' dfo lio cc..-~oén. Estas emor.-s11S tt..ron lM ti.e.as: ~ st'b~ -' e~ o.4 
~Sh?ma t"«locecano. ~u, hoy esta en cuso e-4 Df~ o.~ O• la~ torm. ~ "'1 los EUA. ~ acNJ., la tt~ ~~ dlP ordPn 
linCf"IOE.10. y la de$1~1 se rote<l$Sica. L.a fE'!"l(tVC.O.:lf'• ~ ar~ rr~or, dH tot'flO óe LordE-S es t11 ~ Pilll~O del CfOCPSO drP ~ 
ur.cbliana sri oceceOENes. · ~ .. 



144. úerine- u-.ios atJ.oies <JJe la al.lOla se ilOOYil, óestiitarnos ios C1Jl' ('5.tar1 más mectáfTIE'Ole ~a tos sff~...-.os ~ •J.-r.os ~
• B.6il. Michaol. OO. c1i. 1988 (Cac>. &: ''Construc1Jro rutJUt a-,.., .....,·1. 
"CA.MPAGNAC, E~ et ali, '1."'N~ des ~ ~le EtTP lrl €"l'""tl".J dard: 1e$ s:oatÉ9f's ~~?"'; n: ClibQuK deo rKonoimirl> 
l>Olilillue. r;!32.~e/19re.P0.114·155(Fonnes d"er<~e<gesnondo r..-1 
'CGT. Ln indll!'llW5 drM consllucdcVJ.· -·-. p,,~. CGT. 197'3; 
"H.ALL. Pete1, "'.A.reacia la sorne: tt.e suange stOIY ~ aLAon:ll'nOUS t.ousrl".i'. n Hous9J9 S~s- EsseM. v. 4. ~ 3. úo de 1909. oo. 149-154: 
• H,.a,RLQE, Mich9'E'I. cip. Cll, 1~; Ft: Bal. M; H3rioe. M. Marteins. M~ie cio. et., 1'3ee. 
1 UF1ET:'.~Jari g, LEEIORGNE. O.niele. "O pós·fe1cismo. Zli!'\J e5PcticO ·• n. E~'º ..... ~. SaoPa111,joiefolSll, ~ 25, 1908. DP. 12-29. 
"PRETECEILLE. EOO.orid, ''Políucas~. ~CIS e sef'.Alt"OS ce~ E.4€-ff'ttftl.OS pa:c. t.m~ da:S~'';n E~' O~. $,;o P~. 
~¡! 18. 1984. OO. 5-18; 

l.TJ ¡:r1oduction dr ,Jlltlh l"n$~ P~ MCl'..J~. 1'37'3, 

.,,..-----~---·· F1- crntriilliz- to t/r$c---· ~ 1rsnuctlling - hrncb locM -Ca•C1enoa "'RE't'SUUC\ll.Ji1C4(1 ubár.a. tKidertOaS e d&-sahos. 1SJ..1UPERJ. RIO de JaoRO, 2&·~ de ~t>/1908; 
"(;..MF1fl.IOS-OUBERNET. M~. 'l..a '1aborásilbon" ru tlil.Jaii oans. ~ecteu OJ báDneoc des ;,.Jill:alllS dU l~ onhodotilt ao nP01ilAol"tSfn.'º· n: Mootmc6i. 

~=:~;.ti_; ii~~~~; T.,..,._: act .. du c....._ ... ......_. SUI .. ,.....,._ ... --.. - ni.-.-. .. Pam - XIII. ma&0/1983, 
1 NESSLEIN, Tt.ook}S S .• ·~W!'S"l9 n 1.t.e \tlelare Stal• tlifVIE' 9CJUMT'ffieíAS l""llet•.ier.oons 1at$E'd tlQUSll9 ~ and k:MMed hciussl9 costs?''; 1t U~ Alf•s 
Q\UJI..... •J. 24. n! 2. 1388. 

145. Se91Í'l f~rera S. F .. {D. 15"!. la nt:~ de la e.da de la constn.Jcoón haaocnal es l.ssuada por los ~dilos: en l~ena y en País de G~. t. 
t.iroducción t04:al c.wó de 440 mli ff• 1'367. taa1a '"'ª oe 1i'Omi.en1985: en F1anda. et 1esoecwo descer.so rue dlt 540 rM en 1 sn. pa1a 200 ri en 1'385 {dalos dlt 
HAALOE. 1988. y de la CGT. 19791 Es<as baias -en rnorcad"5 DO! la <isnuJon del rM!1 de..,...., y de la,.,.. .. 

1•6. En~ caso de lngial:e11a.taltendef'loa tue 1elcncdil a oavés de la ''tnJaazao5n'' de las le'Se(Vas de VMendti ~as. con t. •Jtn:a de estos~ a sus 
~e-s. cuyo pi:oceso 5-€' álRdÓ de 1980 ~a \a 1~ car.o ~ lctriÓ ~ la ven:a 1esQKwa a kls 1esldlnes ca» no c~ltn o.- 11 silldo dludm. 11 
Estado lacitó lés "-"""ªde las leseN~ c. los PlomolOll'S Dl'J.::ios [FERREIRA S. F hd. o. 16t 

147. 0.,,acamoslaot<adeP••<l•tC- Losg1.--.100.a.1.-elauoremda.......,_e<l10...,,._ 

148. """"ándo..- en Bal 119881. C<Wlonos-0..,.._ • ~ 119851. la iiUIOI• c~a. a e~ IP. 17), QUO con lil illonsificilCiÓn de la~. s. 
ccof~al:a QUE', 3' l-ido de la rt!O • .:c:ión deif rúntto de "'°'MaiS en .i ,,..cado. v de !.a ~ s9*abva mi l"ÚnRo dP tr~. SllgiÓ la emeir9fntia deo 
nue-Jas estrat~ ~e-c-...ariales, centradas en la~ dt \l'la m.-or ~en et pioceso dt PfO(iJcciÓnyen ~~níad. U. clididdt '-vM!lrms. 

149. Nos ac.oyaremos m ME.-io 11 '390. oo. Cl. I ~il til DI~ esru::io. 'J en lo ~ya analizamos con il"fl'fiolidaj en el~ capftiJD y tn t4 ccíUo il"«@nOI. 
~ 3SPK1os k-van!ados llJe'fCC"t la t~ dio lM 1~ o. ~ diP bs ~ ~os. ~. dílicl P!liko. no ~~ dP k>s re~es 
-·de las~ del .. .met»e fnonoodo.e«. 

150. Me4o fbd. e 48) traza ..-.as caractt'liSbcM C°""6WI: ...- lil: mm dli4 oaaor1 dt ~o m B1i11Siy e» tos EUA cma: 
:i) En~ sisteimas. td::to lS\a I~ glln9t'•.a et. los agllllrlt"5 dM aPdlo ~ ltin B1•. mis dio 23. v «1 EUA. mis dio 1100l Lil 1~ 

b<azieiía de ~ de la iQUdoz do los dn>ó-. ....:ert>ó ol _..,.,., ~ del """""' por el~ enn .-. oc1M> a lorgo plozo y ..-. - a 
catís.ioo plazo, 

bl Hlbo lJ'"la Ofc.ils~ 1IM"SllUCUKÜ\ dl4 ~ sswncJltO en los dos a.ises. CCSl et Olft dt inmuóarws fl!I .... «"a.a y 14: FSLC "" EUAL 
mentr"!S ~ la ~tJéri <X> '°5 loodos e» .._.... pmó om• sus 1~ bancos cf'f18-.S. St.1Yll!fon .i!Í, KC-.WOS inlnr:illDs .n los dos oaiís.s: "' EUA ·ia 
~y más escandalosa desolden--..... do la - del pois" llmn. 10.z.ss.. ill>Ud Molo, oo. d.. p. -48L c.- - on .. iriáo del - ce>íU:>. el 
Estodo eo.oiló lal-do..,., -.------·••-del ,,.....,,_o O<dto. lo~ c...-.,; illiic-dlldíiEi IÜli<o. 

151. Lacrisisdelpa11óndo- 1-.v ol ·-a la~."' ció• froalos de los ._70. en ol1>11Í--A DftOI do QUO on los goliiomos 
cMos dos- (19115-1989, Colar (19!11-1992!, la °"" .. ""'"6dzó do fOlll\O ................ 1964, 1984 - O<Uli6 ....... - dll OIOCWSO do 
~y su desinolo tl'llilolilt cmm su dtsctn50 o cma.. 

152. Nos rlfft'fmos ew«Ífic~ a .-....stril:I nA #WS y piicDC~ doc..-"' Sil~. l'l\ilMN o a.uoARQ 5218 (T.uri• dli iaAA:NIKUa ·~). 

- más c11ec1..-.e est\dimos 1a CUOSlión ~""su - IWslém>. ~. -· ~ • ..-...., sociill, amill 
f~o~ J1.r•o con los est\dinles. reiiz:m v .. P•58g1uain ~ sobMl' t..- rftlaanldm a Laii uiuilnM. , .. * -., , ........ llKUlli CCIRO 

n1emacional 1rn=es1••-~ - a-do i.,,. ..... r ..... T...aírl...----•-on Mioico ll-L do 
k> Te-sis do MaeSl!ia !19051. 1-.P,, tu.fon~ 31 OI~ •ibalO. Y"'""'°" lo<·- ono a los !i'r1ed'oo dP ~. 1 DIOS 1- en la 
lnuoru::ción. 

153. Pasemos"' CC• ~ illl:Oles en ci.Je nos illQll-.m. dlNr'dD dilo OL9 los h....-Hs di> esructo dlt C»IMfm Wlnll son ...ta..~ tos OL9 ~ 
1~1iéndooos ffl ef ~es«ite ~ado: 

'COUTO CN'l'/.aJ..HO. The<wzaO.-... ··~ -....S cWi hobr..,.., ... ii: R- "'-'9. Sm P_., / Br..._ Ploillo E--· n' 77. 
pslCJ/1985.w. 25'10J. E~eleMloesl.rlDdlolos~ mi& nos 1~ en et t11estn• ilOil\ldo. tDrtSKill.-ldo ~. __. dlt • ..... rm dtMasaí .. y ca- se-
""'st•wó on ..,_ ando n.JeSl>!lacJÓn en e~ hobr...-S ora• los liros do 1977·1S79 ínóo do la ailil ihllilJEiaNI dll ...... SFHL-..., las ~ 
prctolen'•as QU5I Qoft..nos .,.;oc:..,..do ..,.. la PIHWll• T.,.. E sae ._.., es "' r~ de ~ T..- que m....C:..S • .uNll.a, a.-o ~ M '1nrwrr• .sulw:ldnl pil/# » 



/Otf'l"Jllic~dP.tl<'Jdctal1$~{«'~mlWJl81'1I<llPf'í{'lm.ill('l~OtP~~""'tcr~Ct$1"<MltilC.~ "'"~JltJOCl.JCQC<IOE'4peirtl..9.Je'H L.:t Dl'E-OC~»Or· °" 
la auima efa reaizar Ll'1 ~o en c:ivefsos a.. oafa de ah de4ecta1 los ~ 011ctl6emid de la ~ en sus áuefsos r..Ws .Y ~ IS<~ 
~onémc3. PSKOSociaf, }' ~aiJ. QUP cuiPse SU9"fl ::11.ematP.•a,: di!> sct.JOCn a de la PfotPnatlC"3 ta.a~ !'f'l e4 p.a1s T C. C:U:o C:t\•~ ~ !rre ! ~ 
.s:i aUi lo esJ twole$"ora de Planeación Urbana de la Urv.ietSldad de $in(a Ur~. M Rio de Jilf"IE'9o. y 11abaici l?'l"\ la "Cartl"fa de Operacoes de Nannza soo.ar· ~ 
BNH. Su Tesis tuepresenlad.eoeiol POSiJadoOI' lr19«..,Ía1COPPEIO'!' i.o uFR.J, OOIE'f'M'OO et 91illdo e» Milf'stJc. en úenoas S~. ;u tf'Hlo lf'C~ la rr~ 
hor.ofifica. como tJabCIOescrao. en 1980. detlnstruo de.AJ~os de Br~ ~~delos corarw:os~iJCJOr""*5 aue estl..dó n..ton ~·los oe A"' ci. 
J!lf!E'lo/RJ: F31.-Maf~) enRK> di!'J30E'lo!..Nt3d3r Sao Luc~t ~h Z:..a O~ (RJI. c.h. C)StJo.~ (AJ), c.h Erom dPltararPIRJI. eh C;i.<tJ.,.~~ fRJt eh 
O""ioldo Cruz. <.h. PedJo 1 [3.2tlhr0dades/16 rrj"""'°""'I fP.JJ. '.1' r~ [RJJ. c.h. e.dado ~l.a ¡¡500 lndade;"" 1 ;:? S3? m::JRJt i.. "'-'"'ª "'""-' nvesng., 
los CH de S.ilO PaUo. PE"l'O crl"Efoos 1~ no ~o t-r• et teNtol WE' IOS eslUóo mas DOf léS r~IE'5- ~ IPT de $CI() P.-0 f1r1SOM0 oe ?PSQUS.il:S °" E ilCJ 
PiÜ:J". Ur-.JE!ftidad dP Sao P~. en ~ cw..dcaioon JtNPI dr S¡¡ag<M!MI des e~ ~~ tü Gr..- SMJ P..-. Sao Pat.*> IPT 2 v 
1 '3751. como #1..JE'n@' sei:1.11dan.a. 

z Otros dl.J(OC~ twasi:ños fue.fon. BOL..-'Frl {1964 47·55. "'ProdJ;.ao de habir~. con:strucao o.Ji~ me<eado de trab,ah)"'. n R~ Proiwto. 
PrQfE1o EQlot(-$. Ass.ooaócis. n! 51, ffiillYOl l ~.PO. 4,j~S. t~ ál-stdlC.~ E'I Pf'Yl"CtO dr ~ sct•e los coruteos ~.au~ oe- Sao Pauo. we ~· 
aJ:Of 91!f'dtnenfe r,os cedó .. Y aue r,os a-AXiá en las rormuaoor~ ti1eérwla'es deil °'~ºde nuestJg.itOÓr) de ta eicf'SE!lflle Tesist MONTE SANO_ O ano 1··~ ~ 
>-~c.c:.o ~~de bafa tE'Oda'·. r' R.vist.a Protl"lo. Prc .... c• E cítores Ass~. n! f?. ~1~. PP. 92-~. lriitONTEIRO LAMP.A.REW 1.19fl3: 41531; 
:as PVf'Jiinaas dii?f [n.:onbo dlP H~~ao e Oe~o Um.to ri>diz.:.XI .:-r1 Sao Pcüo. f.ÁJ./1300: ~.UOEN'-1. Ll.li:' Jl.nWoc:o. "Novas stS:tlC'mti 
cc.nstr\.ll.JOs: Et.aopa. EUA ou n(is mesmos?'". R.vis.t• ProtMo. rt4S. r~et01l003. oo lJ-2'3; "'C.ltSe. -cosw~ef'!Tpego", n: R.visl• PraiM•. Sao Patio. 
n! 54, "90StoJ1963: PM~ .. Cída 1"1PT avalio ,.,._ oaoa odh:ocoes dO COHl>il/SP"" n oln. Sao P.UO . ..,,-1!1115. or>. 15-24t "LIJA. EclJoldo N .• 
f"T••:rxjogias ... -- •<'<>Y;>e>det...>S•""""°' ~-"°"""'·· rr R....n.a Pu1jP10. ,,. 83.mayo/1984.PO '.J0-3fü; FERRO. S"'gio[ Oc-ro 
-- Sao Paw. PI-o E.itores A>iOC:iados. 1 91>.:L las ~ y ,.,,os 0teser<adls ..., los SEDUR l. 11 y 111 C'S~ SOO<e o Desemo Urboro no 
Brosi"l. .... -. en los años de 1913-4. 1336. 1388 ·~---·,.,.:..,.,sus ........ '~'°"""' el CNPa/FINEP/PINI); COMAS. e-.. EciJorao (otg.J 
IPrtJi«• aouil«ánico • discip¡ljtw l'n oiu-. ~ ,_ ,~ .. , SilO P-..0. PtCIR'to Ecilotes Associados / Q./Pa. 1986; y ''O esoi1CO dli 
2fb«7ariPdadl-. ~31COM ~ctireoo cC4ilnoh.b30t'n3f BNH ~ t:1t•(llPfo da adadf tt3:!:i!'l'3''. tr Ana1eis ct.I 11 SEDUR. OD ca.. 19Ef3:,pp. 10-181. 

' Oe los"'-'"'"' do o<ros países. destacamos _.JLLAUO. Emie r1.• aJdad de los oobes'". n C...dotnos m Al<Nlectur• ' 1:-..~ dol 
P•imanio Altístico, n!' 17 · ''El Peailéli en et uso dio ~ Cl.Jdiidtos · E-SPi1C10S timicos". INBA I SKJE'tifÍ~ di' EducilDÓn ~il. ~..-oclJlltw. e» 1981. 
oo.35-38); GHEL.Jant""Elmodo-•delasc...,1-c1•s· rr e-.._.-,.,,--....... oo.C1..D1>61-66t ZE'vl.B....,IA.._ 
- Ñ ·--"· Lisl:>N. F'ut*:>(or_... Door F'K<•. 1 9841. ._,..,.,. """'"" de 13 .,_-araón Arllltil«fttl1 r --..~ 1 Stle: BAOINNE. El'IQJp 
C"TÍOfl'OO>~";in:ca.ct..l•Tenilorio, Ma.D:f.o! 56. -1983J;BARBUY. S-(0.._ ...,___ S..oPauo.E'*>r•Ec.. 
1380); COPOUA PIGNATEW 11380); FOURQUET ~ "4URAAO 11978; espocificamonte .,..,. los págrias n y 87}; ClA\/Al. Pa.i (19B2: 71)-177}; 
AODRIGUEZ ...... -r·A-<is-"'." R"'5ta E-'º-"- CID. 31-69:""' lil;rr ......... no,....,.....,. i..-món ,_., ...... .,. ~ 
t.,.osOOl•la-~aoamdel9nJ; ORTtz.•.r1et0tM ........ tL1c~.--- mw. MNc:o.DF.UAM·X-o.1984); FER"4'\NDEZ 
CHRISTUES, F1edorico ( lilS - - dP ~ ~dtÍll, MÓl«:o. OF. E<ioones El~. 1951); ............... "'arQ. Muo Mio<. Terán ·u 
¡:lfctik-ma de~ se agavasá POI la red.Jc.OCWl de IE'Cl.ISOS P4il fl'iirlOdl'la ·• r' M ... áieoti. sutiiemPnlo de El Oía. 7.10.92., PP. 17·19); JIMENEZ. Atic:ia. 
r't..lna vivienda di5r1a, necE'"f"-dad C(ICDaN ... ll. El º.... 11 r 33 D 31; 

•y muchosOOO$Uab.GIOS.1f't"!""~eola8~~,. alfNdP M1a T~. 

154. Pasa'l'IOS, a cortl"IUaCJOn. a~ br .............. los t..-..s 1'""'°°5:: 

t.Aqin/il1W'r1fet Veas.ee4Cor"9esodeVanc()U,.ltlf.C~.<» 1976 · uen.~o >r c~o habll:~. ~ .,..a.wnovm dpusow comovm diP 
~3'TDo i•io ~; i:cncectu.3Í230én desdfo ,,., r.•..r"e> oe ...slii Kaé9[:o y ~al VE'fSVS tri.a concE'Of'UaR:iClCn nsDRJOtnittuooáca o ou~• tírcr«a. 
lila loona de aoretc:liicin ierr•onal oc:i la tonn. ,,_.í~ 

2 S~Yrfl .t't.<" ....-~-=*" ~ ~-- .....,_ .t.g.,. flft:" Los lftrnn:n ··~ ... arcute'Ctll"a", ....... etc,,..,... sil*) Uliu'*Js dr fonu ..m. en bs 
ttatc.OosyE'St\Jdosotn•caAKn.lil.Y~ No~ i11ct. &i11lilg,¡lst-i1dlt Uctl'S dli ~il can.n•. A8.slos<» naos ...... es dl>•wnmrtl•. son A~ 
Banam.N. p......,_\>/. G __ LtCoiluill.W-..-. 9.....,z,.,. Al.<Of .. Como L...- B--. .....,..-~ -dt , .. a:.~ 
rr~Ulcont91Dto<»i.~a dl>mirr..npahslóllc~ 0fft)f ..-or" otOCC'f~ ~ ~ór«o~.....,i. ~ ilCiJtwi sorr 

•l~DEA.Disl-(1S7SJ<M'. •--dt CM' lo,~...,, de la COOWW• 05lruc!' .. ~a. l>act - aÍli<a- 1i ~ ¡.....,. 
contmraciones) • ...__onlos_ .. -.aliih~y-móndelos-tun......., i.~ -i. C..-~ 
O.Je debe lenet ~ ~ Este um s. ccD:óli en cera• H f"tóJcotnAnO df la Uir.eo~ e» mttas Cl.Jdadts c~...._ 

blAATIGAS. \llanova(19a1l 

el COELHO NETTO. T-a [1979)-hirce l.Wl esrucio ~,_cado caic""'°- onol ,..,_do 1ii -·y ubonsmo. cOIJIJl-.X, su 
ric:orQS1enoa teónca. y lóli auseno¡; dt tri obilto PKJtm dio ......._ 

dl PR.6DIUA COSOS, E"*> [19nt 

•I RAMON. Femando (1 S73). 

ílVARIOSAUTORES en T...,,í.s•,..,-« ...... .._~_,,...aític;,•"".......,_• [1971l 

91\/AAIOS .. JJTORES en Ar~~,___-.., 119681. f 
l... 



Especíñcamll'ff sobe e( Conce(il:O de "esoaoo • ... OMtl' df' Ll'l H'lfCQ.Je geogiafÍCO y mimSt~. vf.a:se k40REIRA. Ruy IOfg,) 1190:L De>$ÓI'"" tull:O de 
vista econónico y gieoooiítico. se PUede constatar e4 ~ <1llf' ctfltllla et concftllo e1e E'SOaOO y lt'fr-.ooo. en OUV'EIRA. FfanoscO 119821 

Adocilamos la conc€'0tUiilación de e-s:1os uores aítJcos a f'1..noorwismo. los tu*s conci)ln et esoacx:> como IS"! concet"Co dluJado dio la c.od.Jcoón 
material y mtaca dP la sooeidad, y no ce.roo !.ll "ene·· :ibsbacto y SJ.Oanstón:o. Est~ r~.flOS :r Jos tét~ E"SNOO. 1emrono. ll'CJ.Jft!"tf\U, o:cmo ~Oti.Jcto5 
.Y escenarios. a la •.1ez. di.?I DhXescl de realización y orcdJcoón marenaies concJ~as de los agentes. ~ e rw::iACLos t.s:tónc....-.c:e eHISlentes en la ~ 
cdaista en Pafba..ÁI. OOentada ~a w la ~a del Vi«lf, y POI et t11oceso de ~ captaisl• Los conceti1:os ..-.u~os. soaok)gcos y ~*5 de 
esoacio se ctlfftJnan y se SJiJs:\.men a ta ló!lca det •Jala s.-. embargo. aouelos EWmer•os mantlerl«l l.l"la auionomia ret.co.ril y con1n1ckton. con este oroceso. En 
'?Ste sentido. Jos at1ores fl..r~as r.o debEif1 set r~ados deo todo. pero ~@'f e~~. r~. r~t-ados en SU! 3nalÍSS. oiarteM'Íl!'flfos y 
concl"OtUaizaoone~. lrrllso. muchos~ estos UOfes, como~ ef caso llDCO de Le~. \1,/ Moms. F L 1.,..·,i7lt. P. f'i.. 11 ...... 00 O'll'tOfes como. •~ectos ou. 
como teáicos; o ITIE10f. se i:'l(1'cbe mayot cierESKiaó y coc.uix..loor1 er1 sus WélS CJlJE' en sus ~•os. ill..l"Q.JE' rnuch4s de sus. or~os no se reaí:za.:M 

No se puede rE"}iJI' la ircUtanda dE'4 MOaOO cooio ánblo C!'Cc.<dé9co lf'fgorOTéolc.ol a. li:llCao:Xl def honií:•• Cc.l rel.aoón a s:u medo. 5n l!'IT'bilgo. 
elo se ennai:ca en ln3 sooedad conoeca coo 1oda ru oeaoon matena. KOf"lOnW::a.v ct.9Llal 

.'? lixtfc19i'a.11 m«1~1'a: Los tém~ t.IXb31a .v rrafo6o91a no s.cn cc:ncE'Plos PfQDW)S dilPI carroo de ta ar~a _v ...m..smo. Sl9ii et Oic:OONllD Enadaoídco 
lkJStlado S~(I>. 4176). ef t""'-1o t«>lo9ía os pre>f- do laE!n09afla l "-WPemJIÑkt< .ni.<'"°""",.,, l/UI'.<#' duiP/8 =wiPllutw»l V do lo 
Meclci'\a f'droci;J ~ ~ b.c: v.n"l-7 t.n~ LV !a >"n«ICIC-.;11i (1ff ,"i«rltrP Pn ;~,-ro ."1..15 h.n.."'U'llPS' '.11'9E'(i!WM JI ps1U~'1 Mlllfobgí• (p. 2949) UÍlfW di lA 
HistoriaNat1..1a6('~"'1E'llilló'*'~-q;rffag;,«~.""citl--~11~a~·:detaGr~•l''T101Mbdr1*f~drlil$&W!lib•J1dr.'Uf.l1•~t 
y de la Geología (como~ ·~drliSFl~dff.~ !#'IH'!W. ("9f'n dP /&< ~Y-~·~1 Estos témw"c>s son nQP ~ tn ~il1 IJbirÍllMl. 
A$glnos autoreis conl~áneos. ave han hecho~ ,_ 1~0 v con los ru.a6Ps E"S't~ '° 9ff'IE"al dP act.Jftc*>. sorc Al.EXANDER, C. (1976: 17~ 
AYMONINO.C.11971: 18·19); BOHrc;..o.s. O I~ .. ........,-. 1969: 95-102); COELHO NETO. T.11976); COPl'OLAPIGNATEW 11961t 13-32/11& 
176/177·197): FOURQUET. F. L MURAAD. L i19'9:6S-6SJ. GREGOTTI. V. 11978: 14<·H!8J; HALL. E. 1 Fwa,a ocu11._ 1961t 125-15Sl222-229t JENKS. 
Ch.11900: 39-6411!'f-3Si: MORAIS. C. R. llrt "40< .. a. RUll. 5.._a.; r,...;,, r aii#:il.: o~ - - --• 1982:651; y ROSSI. "- 11901:74-SOt 
COMAS (13013, «>. a!.l 

Estamos de aruHdo con GIE'9«U (19713"148) IJ'JP dPfww. tc:do9ia CDmO et~ de4 tipo at~eoctérico. l!'f cual or~a c•acMIM ~ .. 
COfllU'le'S a dl'eif'O(E!'S éoocas ~ic:as. ~darldo la Psoedio:iad dP cada modo df ortd.JcciÓn En Mt• caso. lii modt*>g.Ía, como. ef eSl\do df la fmnm 
if(J.il:ec1éncas (y/o c«"IStn.xtPJas). ~ía \.ria~~ dP iG.Jitil. 

Todos k)s au:e1es cilaóos E'SfiXiin citeffflles dSOKIOS deo lii lonn.ai yi o tPl ilCUIK1Óíito • ..VOC:ado dHde ~ tu1IO dR vista psicokígjco, •~o • 
..t>anístico. ele. Comas 11986) ""' -· al ir.mil los ccnnos hollil.oon.s dol BNH. y - el tómino ''tO>o --.aárico" con> ·~ _,,,¡ 
e~ nlllalr.IKH e~'dfr"od'? a- bi14~ ~ ~ ~Ktc~ -~ ~· ~ ~ rewfgu~ li..'WM., 111 ~ URMI d!ll lllJll'lnt1 di/...,,. 
cm...-." (D.11).dlerenciael"1">o"'delridocomo....,_ •tam. dol''lK>o" •PDStW<i PorolaliD<*>gíodolBNH. ·-.ro--.w-,,,__.,,, 
e .. ~odettxHNll.liillltff"lll'r<wlDtl'dcr CÍll-1/JtK~~ r~M. _..;, Wlllfr~ oiiJca.~c1'>J.~dl'l~,Ja ~ 
~iltM" (D. 111 El lector pc::Qá .....mear est• ~U'*> ccn los cooceo1os SIÑNdos • ..-. ooas NnS e» f'5la Tftis en lo <Ja s.,.._ il '
cco:~aóones sobf'e ~. ctwto ar~flCfén::o. t.mono. etc. 

..J. C{QIU'Jfc> h3htil0cnal e«Mt dppf{t'r1QUIKtcncollJllllKi1n<Ji En~ rÑOÓn ~P eil ró.d.o .Y e4 otJilito ardfténco ............ céfto s. dá ff ~ lf'lll'P ft 
ird<.üJo y lo> medos de ;;ubSIS!enoa a r-....1 OSPocwl. - lo ""'2• de ttoNío se t-.o con ólos: en aw<o morconcío. - por el .__ 0..0 ~ 
caue entenotmos et c~o haal~ pscdJJdo cit kmYt c..-il y f'l'l 91ill f'SC._ billlD .,. u.O.O ~. y tn na.-o CillO. u:wm los e~ 
hollil-....SGUilariY el PanorilTla. o. @l. COOIO el- atlo '-"-· - .. Ódc_ los_ s. - .... los - <9 -
(Ól!'Piflarn.nlo, ánentaoón. eru&:aoón. etcL a trilUft dP a. ~a.~ C..00 dM ~ lil ~--~ tn MN> caso • ..- biln c11111iU la -.mí• dP k>s 
moradores r . --dJ<:on sus-de ..-io..., el_., m lal- L• lomilo se re<U:o • l.ll0 .ndod'9 c.....,_ IFOURQUET 'MllRARll. 19?8l 

5. C..-1/¡¡¡Nf-,,,,,,.,,,.,.-~. A~ de los h~ do cas.s __ los c.,,.._ - ,.. c•..,..., ""'la 
coocenuación-_ de -.ócias e inSI- So tw.s.i.,., lo··..- de Nllú<ián"" (-por Lo ~L con..._ on lo 1-U. do 1n11 cóiM 
c0f'f.lef9Pl"l(e, centlÍDl'tilY cc:m.rilaiit. f'l'l la cUill ~e• e»~ Vll'hc\Mr DaQ il Sff f'llllm' ill corsno. il'liiGm...._ .é • ..._ Ulhiaal. ~ dlc:i 
aue el ccritno hallil-....i es "c-....," onla.-.., ... ....,,. de..., - sonLSOdm --·Lo~•-._ "c-.0" es lo 
oconomíav"' ridmalzaciónde inst-..S. Mti ca» ti_ de'-• lo conuidad. el ollilCi<lo es~ Sé>....__ on 00-. ti~
a rivel de los """adoros. se dá de forma..-

En los C...ínJo \11 y v11, holomos.., OSftáo c°""'"'odo.,... ti COIW1IO hoblociaNI p.,.._.,_~ R_l, - mm el c. h. Guorari 
(barrio Cóflego Grandp) >'los >Sentarr.ien!O! de los ;. • ., car ...... en- deslon1N>S ol -'ºde la conl!Nociín - '~ de._ dos tiDos do 
as.;r.<amienlo habilacionol. 

Soln el tÓll!IOlo "'lrionne" cuondo ._......,. el c. ll p,.......,., es ...,; .,...,.,_ "' roiodón ol ••"'*'y • lo 1-......-_ ...-. la PGbMl<itíri do 
esa:e v ottos ccri.nos. le im:nr• t.n caráctet ~CQl a la .........-.dili ..-. tt ár•&. c.C"SIDr\ildit D01 IA cilf..-.ciil y rwcl'Sidad ~ En INldll1 naos ..,....,._son 
oaiO.S y carnes dio~ civllf.Adad d. seNicios)' kts" .......,." soo ~.s • ~ 



.:\ .MM.ccii/?y~dr~ c«ant~ NDi~ Er110S p.ais.l"S OE«'f0erlll:f'S. ia p-oouccu1 oe c.C('..,.....0$ rlCIDI~ OE> oá ..S. óe 1orma l'fl.ClíUact\.J'l'f~ 
Podemos deCI caJe ~ DfOCl'SO de cmstrucción ~c. h. Para ama y Guas....-. es ~na!. CIOfoue occ lll lado se aooYa en el tribilo as-aWnido .. v cor e4 ooo '-*• 
......, cierto M'Eit de r,10ti.Jcción en escab. i;EfO .et1 su may«13 ba:siCo en la nbsll"IClCf"'I de4 '1.3bato ..._o lnt~ 1..•anos >' ~ c~.s ~ia6es. los ruws 
en parle son "'°o<i..Jcidos de forma manUa.....-n..ieray en PGl{e. ~e. donde CDf"'-."'\Jfi"l"l IOfTTl.a$ de Dfcdxaón de ~a e~ Of9ilf1C9 y réO"ICa . como ::::ro 
las ventanas de ~*>. t.-rro, ~e .-isiaoor.es meuncas. los t'•nos y et cemeolo para l1 tiemwgé,a ilmillXI. óCE'SOOOS Clivtif.sos. l"IC. T ooo es.ti' r.1oce-so CQ!rta 
t..na foona ri~ de ciseóo. U"'kl légc:a 9l!'OfTlétnca esoKÍfi:::a y ric ii gusto ~JO det ~- Como nos RW..Jt>SUa ~ oWf"ll• de los c~os P•oama .Y Guc.an. 
Ja~ de las .... ~ .V MPacios l?S mogoo.at M~ ~ ...... ciseiño 17..JI!' ..:mterrcie las l"J!'IC~ °" ~3mlf"'llO.Y df-~ ft!irnwlo 1..dzado DO!' Hal. 
E .• 19Sti'3)QUelodef11e como" ... t?l.~pai'l~'"Uñi-·C'Pti'fá<E'f'";ef:nc"."fTwn'c..~~ t?f

0

Ptf>~<1. ~" ... ~· t?«. dtP~~,~·/y rodos los ~'"tos 
i:JJfitr~icosyps.:::ok)gcos ae!c.''P'c«émca ~ai'tHil E .bd. o 16úJ. laté"J(C:s~•~~ se OOf'f"llaDOt\.élS~l"rllWlilQOrll C. nau•zil ITlinOMa. to ISl 
lado. y constn.JctrJa. DOt el otro. O~e. o.Je~ ciseóo se aooY• l'f"l IS'I coriOCJTIE'f"l(o de la rE'tac:JOn ~ ~arbre con M t..m:ono. Dl'fO elo s.. dil O. loonii ~¡¡y 
D.:.0Cri?3d3, Glfa-::•et"Ísbea ~ ~ eo Ja ar~E'CTUla Set.reo la m!Jca dEo PS'E> leriomt"OO. r.oc.odemos Vet «1 AJeK.andl'f 119791. Coeh:> N~o {19f6J, CODOla 
p;,,,., .. {19rol. Ro;~ 11961). Bon.:ias 1196SJ. Ptadila (19731. R<rnon. F 11!r.;J., ""., .. ,,,, """'"'"de la i:U*aaón r-í.s .. ~ Al~~· ....... 
idrást~l'~o/tic~•liliilouill'<t,.~ tl'971J. FcuC1.J!'(Lh4udd!1'37'0lyooos 

7 A 1~0 dH r~ ·~_._, No ce<iC.E'bmos E-! cisef!'IC' cerno f!Sta.-.oa Pledomrlirlll:e de los ~c<esos SOCJ.il6es., DE'fO ccmo c~• y r~ido de lil CÍIA5IÓrt 
técr.ca del trabao. _Y i.r.o de kis l"lStrUIWBos o. Oldefl Df~a«M:I CKA-~ la one«iCO"l teiaw:o-noonatPJa dE!f proceso OICxi.Jctiuo dlil SKtor dio la consau:oén 
Entendemos e4 iiseióct o e4 DfoY@'CfO de los ConultO! hitll~. corno t.ria norma QIJIP cnstai:za procesos demorios. COÚP!Pa proc.sos tticw:os di'~ dM..,,._. 
Of~adón físico-sooai En e.fe-cto, el~ !?$ta sobrede4:emwwdo e-rouctUainenle. a~ ~onómco. DOlític:o e ~o por ti modo dt proclJa:D\ El> S9'ñi 
~ ~ técw:.o. E'rl su~- OC\&loil ...-. kJ9;ll ""' est• oroc~ lo Plfflll:e !Nt. lllflfPlf'till y tA~il". bi9D i.s. ~ dlt c.._. )1 m. ESlado. y dllRrÍll ~ 
SOO.-S. la ccnonnaoón tl'fllOl'\at eo ruesuo caso. de IS.a lonnii de l..lb4lnllaotfl hatll:aocn.:9 como ántll:o def oroc.so O. rftll<JdJaián e» &il hmz• dit am.o. E"*9 
Pr><111aenAlllUi'rct11a. __ , ... ,.,_,.,..__._ ª""""'"""'·E~SIAP-P!.ANTEDS. 19n.PP. 43-46.dosafolulcorc""'°dPclloño 
corno ix~-oca s.ooai. ~con ta cual e~ 

S Schrtf"lnf,YK1/rn~o/J' 

Contorrnie ya anaizarro!' en~ Caoín.io 11. Gu.dindo los detctos cudados, cr~ ccn esta c~Í• a b largo dir i. T m &A cluilióll NWilmill dll 
u abajo. E~a se ~tjl:a a Ja S:ofoc-a ciil!Slée"I SOOill dt4 ttabCllO. SWfldo CJ.Je ésta f'MlkJoa LIMl ~. llfilc:JJÍa .Y mmtabgÍii e5PrKill El i-..... '"f'SPKio'' ao.JÍ no 
es\ila enodild abstracta como corrun.ni:e es~ palos t«..x:os y tf.awcos de aseul:Ktuil. en CUilllo fillttor Ql9 s. tmN idlalógico, lo OJll l'S.......,.. 
criticado por J~ en ru artícOO 'l.a metcancí• cc.wno mf!fcancí,.·•"'" 0'11 'Sl»CÍll.,,,.,, ,,,.;.¡º ~ l# .,.,.;,.n,.• cw.,. ...c..cí~ 1971, 
aportación oue ius9'fl10S CCllKI aui actual Enr-. ten<ono como ....., en - se - la on>iJajén y - '"-. - ca.- ...., la """1IC9 y 
coociciooa a la vez como E"SPCilClO y~º- ~S(Cl:S aoiM<l'f'I y se desin"-n ccmo ......,.os dlonvidos dii ~ tUDlfla )11 ....._ceno WINICMD en •"'coso 
de la 0toO.xción y reorOO..C.oón dio la fOfmilCJÓn v rQJHa sao& Sobt• lil 1enUriiidid ... risaida .. y t~ ... ~ •• __..... Cl.9 Ml.il MtiiDón H 
riteit~e- y lacet.iS de •..ri rrismo eo1oc~ Sobr• est• ~o.~.,, AifFIÍrn, Blaw:a fcomp. J ....._.. ,......,__. ••• 0982); RICl)Olf son. lf ccn::9Cllo 
de l.>gai '""°'"" ar<r~). 01Ti2 (1!J84); a ........ F ("' Ell'~·· _,, UfW ,...., ¡ ¡.mx,. Konéinico y - cansidB• la i ... dic>otdliuo dt los 
f~ICIS 1err11ooates1. y TE-SS de Mc.estriiJ OI' 81~ P""5, ln>;l 985: 30 y 7'9l 

155. H CJ!.1 ~ ~c-ooories ef1 et país ccmo ii1 ftCllftlnCa ,..Ida ga ii1 COHAB ~ dio ~. en ii1 9fS9Ór'I dlt llQ. J ... LAlnlt, danl» s. cor'IS8\alÓ 
edficaomes dP dos""°'· ""N - • i. -i• 1-*'>nll .,,.._.en 818. dot ··sm-.. Más .....-. la aitN ....,. dt P•onó. .. -
~ DfVE"C10S .,.;:otantes. ~ f(lfos ...-os .n • ~VI. T ill'OÍn, " cor11,no 11......,a. con sus 180 ,.. ~ (en 431.2 twct..Nll 9 23.020 
deoaltMnel"'ltosJ. A i::iesM de rener los~~ ............ 1n ~~U:> (cano los •.s dio los~..-. cam ..,..¡~ dfli :15 • 55 m:!; la 
illl~Kt\la es 'l••". Se<SÚl Bolillfi. a pn..- m i. -.ctíM en i. ~ ""'5 f1'0'l""CeosJ. se ha canAlludo l'f'I 111 DK9lldD - t. ....-. auhD tn UillDS 
asoectos.los tu*' stñoa-119881. ilnocan T-. ...-o. y o4 c.h. ·••· dP E.-... Caocos. v.....-." IR>do lm-carai-m ~ Lal& 
Bd.affi t.a idl!intñcado ~ ~cis DOUiuos" COMO: "'procHO d9> ~""50 sc.ioail ~ Kc:nórr.::o et. la potUcián (pm los "O.i&t w ....,... -, "-~ 
de enPeo en las ~ on:xbliua iuilo • R.a.: nmas dr c..i. dio c. ras. dr NC-..:1: menor propcsa:jn dfli "clt.oaos" ca-. tn t.._ tn ta nimM siluKúi 
socioecménica en t*os corUwos ~ ~;-.. 

1 !ia. - oos ...,...,..,. en .,_ en los ilSl>K!OS ...,.udos ""' Duo C....illo. los....,.,.. iLno con °"""· In o1 - ali - il do la ilUIOI& Elio 
enD.za. oor ~.pos M ccn::eio10 .. ~.o. ....- dP ~a....~ no l'S lf mis ........ n wm di las -- _. DClllÍllittW 1 cMid dt 
de<t>:Ur v ccorpobar. aLnJUP concuclorno5 on los hod>os oue "'*• oue caract..,.1 lo.......,. tlP..,., cifQ .. __. •• - ...- dlO , ... dP -'""""""'"'ªV pasagÍsb:a E1l los CH. Panmos dP los cuesoionos 11\Ós dP fardo y - do! proceso dP - , -do ... Dt 

157. Un~~ ar.aiz.,;>mo>onoic..>ínA:> VI. «>r1 lo<~ do! cQfio ''Pano<am.'". tP • ,_... dP.., .. _. S.a ~ ~ oi 
UIOjo .. -... del SÍ>ll!<llól BNHFCOHAll. con-.. .. dP-- - ~o - los - do 2 llÜllllll- ...... dt 411.49 m2. y 
los de 31.cirNl:as. 54.38 m2. oráicticlmillll' l!SIU*s il los dloilt.-.nlOI d9I c.h.. IUICUll. l~ CilAS dM c.h. GUil ... fin su DIC9llCID '*"" ........ \61 DOCO nwnm 
aueo los dfoartamertos c»t c.h. ''P;raarNi··. Ouo uso~ Pil• nosoeos,.,. sm ccn::icionPs m~. son m ~ ~ dt &a COK'IB .,, " bairM> 
Ja1*1Elbado.enel1!V.ricOo de Palloca cw• ÓJH .s do '-!i m2 e111 Las cnneros t.-s dP la COHM dP i.ws do lo._ do 70. t...aín Y~ toníon ol ni5mo 
t:•ciblE-ma. cOl""Jonne et«ir?IOS eo las lotos del CapíttJD \11. 
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158. BLANK, Gida. ''Estudos P1etnW'"iai:es 5obte la llizatCllO oas u-llOades tt.ciltaaocc~ ·. t~o y ~«Moa Pl~•aderS a Mi CEl-tAS/RJ en set(Jen'll:lfe OEo- 1 'j{S_ i.ICU:I 
Cwo C<ol•Jaho. oo. et.. o. 100. 

159. Como fU<' .i ca;o muy~-.,., la P<""'.a y en kl< - '*""''''" on B1d5i. do bs ~do c11 Q-1 ~en Jaca<- ;.n R., de J.,....o ..-.cre 
fnes ck- lo$ aíos 00 e r.ac.s oe k:rs '90. ~ oue levo a su OC\.PaOÓr1 pa MI~' srl"'ied"IO. y s.u posteocf ~.ero ta 1egsf'SO"i mkilr y Lá ClilNOCa 1@'$$f"'"Cl.i Oe 
los pctiladore-s. 

160. Er. ta Tabla 36. la Qlj01a caiac!et12a los PJobiema:s de nansaieza cC"fdctante aouelos QUE' retlfesenran to conttadcoón entte ~ OJ('lyeCt'O y~ uso 1e los (H y la 
··rruwac.on·· !-E:- 1€-fiete .;, K:ts picobiefne6 ~c~es. de La r~ oe \iiS ~att/\.'ii:CS 01.Je ios ~9E'Ol:os !U91P.'en: los USU41flOS oar1 ~ro ~IOdo iii' U!.o 
D1og:arrkfdo. ~~ ~:RJCSS ~·.1<1"1lormandoo~'}ateo1an. EsdeCI. s.e 111.t!ttan ios ~ dc-1 aOYeCto. en~ rr.cida f'f'I ~son sea~ DOf La 
ri:o:.ic:ln Elo se det~ :r la "9ciE'Z Ó€' los i:::lfC9~. ;, La tiaoón ÓE' ~afTIE"JC<! ac,01.<:x~'P. m ~enr~ en •..ne. ~ rtgl.10$.i o o:r:<i t~ ~ 
i:Oíi:Uas dlre-..ias: a k."'S inh?I~. De at11, oue ta .;,.J:'1a ctrlftonta ff'\ la T abl.a. kJ:i Pfe<"...LIDUll?StOS ~ obteU'JOS 'oo lo "cOl"lStilC~ .. o ta 1i'aidad ·~~ "°' lo-:. 
.-~igodc:•i'S y 1es.:ierite-s E$(e cuáelo 1~ e-1 11aci60 oe los. rnE-cooos bE-tld'AOflStas·· rrdíbeos o ~VÍOlos en los Pt09lirfMllS p pr~os ~- IOS CU4llPS 
tdl'Tbér1 OCUt""oo en las E'l>DeOE'f"ieias euooeas Cou'o Cavahl too 38·1001 CCl'l'iefita las ccnoacic.cones di? k:ls ~y i.s. oiácncas entr• .,¡ E111!'Cl1Clf CUJido. e4 
•écrlK:o y et Est~omc•cc. El DJmero. opera en ta i;Ofl(Jaidcoén t"1""1E" ~.xw..ie~3mE'f'lt~ lo por ki menos le es ~abllw.xto ~• péElt'4 sooall dcil:ar Las Ll"ldades 
t'k:lbiC~s. de cctClCioooes constructrJa> ~-uadas v de ~.AOOS. !I tiEf~ la 1entai:l6dad de tas OJefsrrtes. 1edJoeiodo los costos en lo~ CJ.Je se ~. y 
si~~~. locaiza. los CH enkrs teflf"rlOS ffiéé bCllCllos. t:n Cu.llO .. Es:tCllJO, ·~ OUE' osdá ~· PIOO'IOVt1 kl .... Mí.cid adiK'uidil a k:J:s Sf'Cttlf'S e» WIOS IKUSOS 
~, es le) aue en 1eaidad. ha c.ctuadol. !I i"~ocnai k:ts ~091 amas a iOJl'los sed0f€-S ~e-s de la ooti~ o cisnn.9 los costos de> ta .........m. CllW.dc.-.do la 
c3idad amtiten(ll de~ CH. Pc1ubno.~1~ci ~. pr~ entre los~ dii?f etf"O..CC. y 6e! Plomofa. rrl.JCha:s vecM no"°"'ª ccn SlP.JP'SIOS t~ 
c~s coo tas.~~ y •Jaioce-.> de ta~ a~ s.e prooane atender . .:om:J •>emos ""'1 la Tabla 36. AJ resoeicto. como ·~t'fTIOS en et CGPitUo V11. 
tdffbén. E'S!:e Pfobk-ma ocu11Ó rOJSO ent1e- kls tecr«os de kt ~ildia de Flooar~ y Id Lrtiaí11Zaoéin óet ''Jállldrn lt~··. oa»ada tu os srr1«tlo. 

161. Com::t! {1988: 1~ !f"lfe(2a ~ta cuestión de la~" loon.a: '!..~ ·'TKiJ'C''ª ... ? .tcc fil~ r .. ~C't$ ,~~ ""/INH ~ 19PI. dwJKt> #«is 
·'~~" "",,."V4~~ U!~ ci...~~ L1 enyu:":~ t?'f. ú'YWSVC: ..:/f> tfix~ .'~di> i;Fc~.T1111P?/CI$ .71 o:K~ y l'f ~ (i' L~ JW~ 
~~ E<J :~~ iar.:.. E_.-.u. r~ .<1> ~. m :.u ~tu-. OtP t11 hlÍICDMWllWnttt a~.,,,JffJOC~"J.Tli; rl Ollc- rCJ/lldl> .'#1 ccrl9dr!Mkt "' ~ P«w> 
tiL<ll!" .. •,;tdodd'í. ra acl.Ti!t~ KC'1CmCill!"-. (/Elf"~drrlidr ,~ ru•<«i:i'octi:a to v~~~ ~•drh" ril!r :o,~«r a 
.c:._cer,?an.:.""'.if"'/~1~JdH;c..oldtf.F1~1Ja, .:arc<r~ff'ltrdialnPVdl ~ tl'Hi ~""'-d;idd>dl~·~ P~odt>~I>i!ll'lloFl'd#.rllW"IWW# wW,,, ~ CiL9 
.: .. -.7'Jt:(o" El autOf le1-:tO ao.:a la ''tiena de nade" dr los 01. e rdJso de Br~íia, en lo aue se ha lafn4ldo ~ "fta ....-di .. o f'Sl)«IO .tbillto", OOndr OCUN" u-w 
dicocomla o ts~ 1Kl.Jcoón de ló l.rilzdeái ~ e-sp.¡ioo, wi ciff'I~ 1enit00illtl'S, K"'ltle e4 edñoo e» dlo.ilftiml'f"•os y 14 "f'SPKio i:.d:*o". eon.nt~ ~ flD lt'va 
a lrla uJii:aoóo ~orlOfl"ICa. en la mecida en ~ es Sli:lt.dudo. y amm.s. de Sef caso su ~~- La ap~ 'I \&O son Rl.I' bollios. y 1n ...z ót 
~OHmar Jas P'!'fS~. pue..je aeai su rll.lf.'fSO Un ¡n.iim ~·. tlClnOS f'rl la tivesbgaoÓn deo Tlal**=o (BRAGANCA PERES. 19815), In k> ~seo rtifilif• a la 
ltizaciÓn de los e--~ atwnos. donde se conoobO ca- lil DOtNcúi no tenía conb'ol. y escaba ~ a La fiscillz.aón dt ~ y dt la buoo.a. de ta 
~taoón ck-t COl"..no. Sabemos we et ideoal ót CUlild rnodltN rue c~O en p.ane «.la ~ ·~ dio Al:.-..". en su rftllcm> ~ r»4 4! 
Ccogre-so lu~deP.10..-E.<ttJaModema l(l,.!l..ML 1•.-Zido .n la C1Jdild dlt N.~. en f4 ve!il".o de 1933. Ft.lf! ~-- dtKJuk DC1 L• Cortlt-. to C1wltes 
EdooJ.atd .leill"rlf'f~-Gris:J. con~ tirUo '1..a ~ tJ~'". pa Pans Pion. Wt 1943. Más l•CS.. ru.. tdl_,. pe:. E<lciDrws Minul, Plris, tn 1967. ~ . .sián 
t"'1l>Jlados •Jaros~ oue oc-aJonnuhos ~do ~Y corw.nos ~ el '*>Os. el~ - y 11111*> ..-1os -.is. to ll'<MZi<JÓn 
vial. lá azocea. le. pc.dl~iltCÍá'1 ~las edlJoos. tlWI c.onc.l'IClCÚ\ cilrltiiika dio ...._.a dt wnlaNIS a la ~ °*l:at bol ._...y ~ i.. ns ~lil§: 
e-s.enoaies deo! ubahsmo. t<a1a Le Ccrbu:s.-L la ........ .-.. dlt i. ~ .n .dlioDs. dlt 11 o mil tiso'i. can Iluso dM ~.la--. dlt ta~ .... CCll 
Ja ~~10E'f.:1a de seo.'IOO'S en ru ""°·y La conclOCi:n CS. lai ~como"~ de habl•" L'n oeo tr~ ~ allica 1 ~ ,._ dP m c:u:s.dPs rncdllnl5 
, de lo< CH, os el •abalo de Cooola ~ (13BVJ y do -115761. ~con <.i.oén a lo~ 1í~ do lo~~, 
IE<Kt.áada. CJJe r.o Detrr.ie la var...aao dlt las ilt1Mdildn i.a:aas r&aillM-

Palo laN:o. oodln".os dKI ~ laJ ~ dlt ._ COHAB son tn su m.,a11a ~ ._...sál dio Di. "'c::iJdós nuw.'' ~- IXI ....-.. PBO con 
Lria t<bez~ constructiva, lormal y c.as.agíseca enomK S1 ta tJ1CJP1i as~a ctr•l!'fT'EG._.a ~ ·~ 1.m·· )lil .. a 16'9 ~ .-...rSllQ , ~ con 
1elac1Ón a las ......,,.. e~ do to --.. -... do los ilÍcs 30. en lo - señ.i. s.a ... ( .., su ollr• O. 8 --. "" L 
~l"f".ciemos CJ.R con mis~ los Oi Ml 81.._ san ,a aUas dio \a it<U.ectUa ttodl..ca. a p.-. dio k:is IÍw:J5 60. \ai am se M c.ilC.lllináo tn E\MJPil y EUA 
con al:a carga t~~ PMo ~ <9 loA ie..S aAullli e» sus 1f'SldlontM. corfORM VllfMOS "° 1il ncu '167". 

162. CouodeC..Vallo(OO. cit." 1in1-..i.. awoín oa• lo - OOJmÓn en el c.h. CidU l>Jla, dordo lo consuuctión do - on ~ ~..,.""""' 
fleOOiidaddelusodel-o;iso, 1.,..01>11•lo5-~do-y-..-douso toltt1M>l. cmm Pilil i..~ do_, ca•.....-. 
comMoak-!. v de SE'l\Cio. Elil ~.ai est9' ......_,_Dila cara-.. con Yi ~Jil dll.-a kx.iizacián di' '-.._dll ~Y CCllMKJD «i e-. Ot. Cc:irMfta 
tarrbién O.Jela1tn:a a- los c~o.ites pe. t>af'• <»los r..-r-s. ~l6'Jl"gl'IO•• ci..-..m • ...,..11.....-1 ..... __.dio~ ll"I 
r.~ conttol poc los 1esidenes. Como cOlt'llM"«illl'IDS .n ~nea ..-..ar.~-~ u~ en 14 SIMIJO di P9'lllili W\A -.ar .....x.n_ idlftlluciÓn y conll'ol de 
los espacios ··coiectPJos·"" el ccnnodo to-.in. ~ i. - • noc.- wo vill su_.¡o cono!.._. 

163. Corloone l'• ccme«311JOS.., las dos no<as ........... ~os.., llftlllloma delo! más !J~. más ...--y - '°lo~ S._., Coúo Cllvah> 
(b:I. o. 971. en el c.h. Ca5'ro Mies las ilfti - .., .,._.,,.,a lo ...ao.oón, ~e-~.-.. ooc. no,._,'*- en su._ PM'R. 
«>tonlliÍndose "'".-""lo ti.su• • .,.......,.;,,,..•-. _..,-"'de_,........, •corano. ESUl....mn• ~con 111 llb do~ 
edecuado E1't eilrrismo corQ"llo NbliQCfWll Esui ~ n...., c~ en los Qf. .., et ~ís. a.•-.. A Yll ain to~~ .ms: Yi ~ 
~~de~~opa p.ift• mros r~ . ..-ua11.ao0nm a~.~ p dliM:ilnc:M a-..-. Un..._., dio•~ no 
!ólo 'ºadecuada'" dir los~. Sl"'IO t..-...., dt t. ~.aór\ .. o ,...,.-..ni ~l 'J •ísáca dio los ...,.OOS Vll9drs' ~. n lo QL9 nos fNll 
Aaaud (1381: 31-:.'8] !.ot<e las~ con el ilt•.,., los coranos - ~oncows. - ,. _...,., ...,_.. ........ _.....,. -
Dem'lile la oatac:Oaoón det aam tarrtiitn. así como la IAIRi!ICJén de Ds c'*-5 ""ios edficios. con los miis uilliGJs ...._ 



164. Antes~ nada.~ <JJe estas~ c41ecen oe t.ria '.JE-fl)caoé.f-. 0E1"t1itica _.,, oe e~ lll"'lCo a IO! tesKlef"•es. oe-s:.oe et t:U"ll'.o oe ~a oe ru 
DE'fC~ t*ecta Y~- consMietando ~ sm temas OUP tlerlen \.na ~an car9<1 9..betPJa ,, 9t'f'E'J~e sor1 ··Defcbdos"" y d:scl..ojos w tfO'"ICos y .. ~ect~ 
Un~ !on los ren~os tdétr«os de BcAatti lop. ~ l P3Samos .a torttlil.JaOOn. a: ~..-iai Htos a!-OK1os 1E'nlef""ldo en cl.Jffla ~ su 1~ :.ui ~a E'fl 

~sarrob Estamos no SÓio en desao.Jefdo con la pnondad en el Ofden de l?).t:IOSKJÓn dll? Couo de Carvaf'tO .:ir-. >.u teMCo. y en su T ~. como en f't €«~ y ~ado de 
CE'fbdt.rrtle-~ ÍTCifinE-a~ CUH-tiones. ~ ~fo9.llt"6 ill Jest.«IO. if.oJGrlll~ COOIO w ~ e.SI la~ 1e~e es ÓKlSM; E1') lo Cákiad 
de •Ada de los resJdE.rite-s? ·y ¿si~ es !rtOrWno necesanameote de tn#Ofmdad o .~19UaÍZaaa-.·· de ~tlos o ct.Q..-1los de ~tos..., r no DUPde t\itOtlf 
•.na talla de iderif.idad dE-4 ct~o EllC1'-eo=té.,-«o con ru enromci cerno •..n m(l(odo de ccm*rar i:rn !J..J eNano' Claro ~ enr!'fldHrlos ~ Jos Oi ~·c,~3dos" ro las 
C.OH.b.8;;, ~ Bfasi. no tiii?nef\ PI~ ~sitiocas conoentes. mud"los o cas la tc-"aidad die tib ron constn.ms. bc1IQ e1cuznranoas p1~as )1 o.e.o 
limlc.ciorlE'S ya S€f~ anteoormef'lte. 

Sl'"1 t-n'tial90. son Dl'OCE'der"llE-$ las otrset"vaoones de Ccmas 119861 we ew.al'IWldmOS arll:l'f10m'E'f'llE' Lo~ CJUefemos dletef'!Oaf es la c~ga ~a dt 
~ ~-:trr'~3tTIE'rlt~ !c(°.f~ :tf~ectu:i. de~ eo.~ QUE' s,p ~ ldend1C3' y corrSJY.'31 eori 'l"f i:~ct.> lc.>S pcti.adaf'S" dP Jos CH 

165. ES(c. ncifa es de oena lomia Lna coritr-..ddd del.a r1Ci1.; 163"' en lo C1Je S.t:' 'E'fit-tE' a las ~.ac.s de '1"un..::nuoón"º de Os~ ihertos. Entt'Odemo!. 
O.Je dos Uábafos iJ'JM.Zan de loonc. ~w;:;nJa ~' ooecen vattOS ~os de 1~ .Y !.ob:IÓn .:.t Dl'ob6Pfna irliiz~ Coooola ~eA loo. CIJ .v EQJaid Hal. en ru 
i:tfil L.i ~ ACUll~ La prmea C"t.ita se >:Cirn:f.J't..&le cH> ~sos fE'NfC'S diP .,,_.Oles i.aianos, dondP se ~a}' OIJCa la 1edxoén }' cdarll~ E"f"tle e4 
I?~ PI.deo y i-l e:"POOO t>.?Sideno..-i.;J Ín<mo. F'rooooeo l.J'\c1 ~ de 'Ja.wnt~ y cift'fenoa...~ de "temrooos" CJJe ~iiiOJan ~ ietaaón. Uam.n ~ "conectPJO 
rE'SKk-noal· len )tl rrcsma Ha de ~ean.enio de~. oto. a. J, ccmo etefr.erito ~ ifUC\.Ja ~ ~ ~y/o filSÁ det ~ Pt&á:o. Se ¡p~ 
mucho de aos ~os de Hal. en cuar-•o a lll edooue a6lll'oocló9lco •J ~enaa de4 lerr«ono. E. Hal loma..N. erG• Olros conclOtos. e4 R'tOIJllilifto ~&o 
lc9omo Y3' COO'leN3fOOS antE'!J. !lUE' e-stá 1~~ i:on ~ ~~o ~o dt>4 c~at DOf' los" E"SPaCJ.)5, de r~~ ccn Jos ttwitos. el!> oot•t-.11 con l!'f 
aJefPO eo su ''truaón eroaoal' S~ ta l"IE'C~ de ·.:Me-rer'Qal los 'JCWJOs: ~y ~ados de dstanoa:s "~· o CDfPO"f!as. en a1.ior.s como C..c:nn.ao 
fi"r ~ ~E-1. oo. ot.. p. 190l El caso rlVl'ftldO a los esrudos CifE'SEOlados, es lo we nos nai1a Cou:o Carvil'lo (op. ca.. p. 991. w.ndo pecornó ei c.h. 
Ca!tto M.>es. ~SE- ff"ICOOUaba alSiado de en ta tlE'fi~ de RIO ~ J.-...o. dcif'lde aiededo" ~ cc:Ql.rilo. etist.n ireas v..::í• iltlitltas cerno '"tiflril diP l'lilldiP''~ 
.:t-ardonad~. !'TI !.dz30éri ~a Ja i:«~~ local :e~ 3 ~P Cfcdema. la lata absoUa de 00Pnt30Ón M ~fl! c~o. dandP vanas veices la a.iaa fl9fl!5Ó 
al ri:io del c~ü DOf ~ CfUiE1"'iOa 00 ~os~ le. ...t.::as.e en el área. Lo rr.smo 0C1.JT.:5 en t.>l c.h. Zaíra Ol..11\aS CR.ll En este. lil a.AOfa Oi!ordicó ciuEit'Sti i-e-m:s 
sen t.dzaoá-t des¡:Eidizadas. No ha&/ accesos oetrlldos. o.saier•iíido a QUf.o lega w la Cmwfa VIPZ. ObviMTwnl:• WI' los 1esidtnt.s van adil)lindp:w. ~ n .. 
oeando !'.olJoones muchas vece-s Daiatr.lilS. CJJe no soi.JcJorwn dt(nt,.)ameo&e ~a cwoblemáitlca. Los ~todos~~ lil orwotilCIÓn tn .. -... 

166. l<AES.R w..,.,. danslrs !JI,,,_,,,_ Pans.o..,,..;,es. 1968; ocoUdCouoC..Vat<>. oo. ci..Oll- 97·97. 

167. CI"""'-"' oue tue ..,.. "«><tan<• coMi>..oón de C0<.eo C.Vaho a la r.tle>Oón >ob<e las..- de los Di M los-.... ~íses centt-. la~"°"º do 
ru {~O. cniido º'El IAE'IO 1.Sbélr.smo modemo. CilUSdS áfo Pf~ ·• óondl' lil iltAora ~na vifli:S a..iestJOneS de fMdo sea. &a lanna cómo s.- conc:::ti. los prOJ.IKtos 
de Di. w tecr.:os. r~es y autoodé:des. los omcsms l~os CJUf' or..-itaron los c.-oYKtos dt los Di rNciDNdas con .t dirSRrQllÓo SOOill e» los 
tfogc.mas t-.at.t~. y las ~lf'l'XJ..ti 1ib-ano-Nbl~ QI ... han hac3:Sildo. R~ los~ DI.DOS HÑiilDs ca la aucr~ 

aJ EnPtfnefi.J9.ilf. la CA.lora~ Pfoocnf adtmosa.- 0-Jl' las cffef~ enae los Q-f enBrasiy enlosp,¡¡Íses~. no son r..-. ~como se 
~. cc~ando la ··l.J"l'.,.'E'fsaizaoón"' de los tf<JCPSOS PKJCi.JctM:l'S. y los DI~ comu-ws WI' .-.adir> two ftl las PillÍM5 .......,.idos ceno en 81~; 

bl Oe-staca la r..an...•za flslC::loNistil dt ID5 crc..ctos e» los Di c~.., nuhoS o.iises ~--.ara h.- Wt ~ ~ we 
tracitSalcrn coo t~ 3' USO.Y 1..~ en los Q.f por los ,l"Sldllinflos. Lo~ a.ta dio··~· y.,_,.....,...,_ """3tanii1 .. dio Iros DKJt1111CtOS hin t~ f'f'I 
cCln(Ja la eflcaoa de4 plan l.lban1soco ccmo nstn.mlrlO ~ a.-.cwí• dtC medo arrbil'nte Dibc.a et conbal ~ dlt ¡:soqso dt ~e» los Of . .ilndl no st" ~ 
r.-~ia C«JC<i o ¡:.oca liie-ft.:.d péfa la n1MVt'flCÚ1 y 1KJeo.-á-i ÓI' Os ~ ca wt• de- li oc.cuciór'i ,.....,__ E• iniim Nai sOl 011Caao por rru:r-.os 
~adofes er• oeooa:s sooaie-5 . .Y ar~os. ceno bs ..saudDs set.E" Bras1N en B1.:ssi. CA11P 5(> consan..,ó.., la\ WIClll'W ._..~y sooil • kls r~. 
y ~e 3' c..-c-:e-so dP ~E'9i00f"I ~il il i. ootMaérl u~a ~ r_~ est,¡ am.d. o los sf'dlDNol M ~dio los l'\.rla:lnMos, <a.JI' h...an 
U'l'.IS en tas~ Sd(eif~. Ccuo C ~ ,...,.,.. i1 tll l'llllliarws dt clueirsos iil.Aore-s corno CrisroohiPr ~(OO. c:tJ cm 1U .-dlt ~ i. '"dudm no eos lll M>or·. 
a~T>ensiensuot.•EM ___ w-.BU.Edlooos.19m.-seÑlo..-lar.....-.ióri111•noc<lllliuÓM•ios-
~-·--dolos CO<MCtos.5inoca._.._. ocotJórolornndo laoa...,,., ,_los,-. C-.. llJ ... - .. do H•-._ N. L ~ 
de ciase de este- &11olHor 1n fil~ ca» n.-m:tró tn .. SAA ""197'9. BNH, Rio <:t.J.-...ol Es-. A.IOll N '4nia ..... la~ dltldlo 19152 Nfil kls 
r~ y deswnl- do la -.cDi do CH do ~.., """ª O.,.ace. cuo.-.es cerno: la .,.....,.;,, por ,_ do los tftricos de IAs ~ -
E-Stab6ecicm por ~ milQÍa a. t. ~ .-¡ io m. concmtnl' a lil oeKÚI de su medo ant:iltfW; IM 1~ tr.man.ts ~ '*'•· m~a y 
edficaciones luetoo raci<:- illf- on lo<_,,. -OCJJn;Jlos do m.sii. ~ DOll.cios on.......,. - y~; la ..a.cáón do los 
pr~amasMhl:acionalPs 3' O"Jl:!'OOecmémconoc~11fonNrc~o1anar 19.W.lac~;y lalDull-*í'I nQI ~ dPbs Di. ccd!iva 
al consuno ~~ de r~"Usos no renovatllts. como .t Dlfll!Q9o. y a dtiDerclriil los rea.sos renovib9s y no ~. ~ sen &.s: Delsa'Wli. 

ciUn cor...-.o oe c-...S IO'JirUdoooa Coulo C. !<XI ci.. P 10:2L ca» ..-.ondtmos-son do91..,~ .. ._,_.., ciwtsos....,.... 
~ CCO'..-ectos en los oaíses i-d.Js.tn:¡¡izacJos. de tas ccn.:IDODnt'S no sotl ~- Sl'lO tin'tiin "ccnomt...,.... ... dma 11 9'!CUIMI ~ ~ «'l(:nnlo 

rAJeoaa. s0S1eriPndo ~gunenios como e( C1.JP ··~cmnrt~tu&lno~dli-tl1til.<"1Uiai?t>l!'K,,_,~~~N,Wdft .911.'ialllnc.r.r t.t'lllfr.1°; 
moo *"°" Bari<.?f. R. G. "" .. 6"1ldoÁO< ~ n ~ COllllUlles"' fn Urt..... e-Re .... - S_ .. ill ... 0... C..adgt. MK<. ...,..,..°" 
Pubisners, 1:377}. CouoC. cc.fnE"f'ICa <JJP Nti U'l dtlf......, ftPl°cio «'! ~ cCW"Cf'OOÓn iPICIÍslle~dlio <a8' siwc.a. .. -.a,. W.:étMY •una..-,~ 
oetsonas. En seguda.. se 1efil.fe a lrl oao m.cto ~ • ·~··. ~ vmón aot1D1"isbc11 ca. los tÍa'ICol ~ ~ sotil9s ..-.i. w cums 
encuestan la DCt4aoén sOOre ~ Pl0'KtO dP ~ ~ J4lf ~- M la ~ in ~ s.i 1.1a con..,.. POSiciér'r 18'........,. .a. .. ,_,.-.U dM PCl9Jil'CIO. 
~a la potiiao5n la ·~c· df esawr..,. lilil o v.-.s ooc:iJnr.; Y• eUDor--. ~-o~ con nu. la D9IUdD ar.-.a • bs ~o 
fl.<uos r....ienres dei CH. El""''"" ··Ollono do or-...a.·· ""'*9Í• ~c.-... y doscill• <*• . ..undo ..-•la~ dll IMWco. El,,...._ 
de ~e PlocE'Cfmenlo es la ~z .v estabOdiid de lo ca. orOOCl'W lt DfOJ,IKto, ..,. c..na reilldad mucho mis e~ bs P*lrWS e» Q191fWKÍÓn ~ scri rí~ 
}'~de mt:.-cllk31se oosteriom...-i" 



'-. 

-. 
d}A corti"uación, la auoro cia ai9s1os ca:s.os p.a,~os de Oi OUlf' fJoc.GSól'orc to1 Pe1k Mi y E1 Hyde Péllk, en StlE'fietd. lngaceina. f'I "'""º P\.Jft 

Jgoe, cor.stn.ido en Sl louis. ELIA; los Dt(!Jedos locá9zaóos Kl lri4E"f~. en Lon:::i~· v los :-sx de bs CH en HolMlda cons:tn..ldOS et"• e1 c~1i('t.I c:1Jtt t~ 
ltacas.am :ne las r«~ rru:ho más arrdas y e~ de la t~ 1E'"!'ldenlP P;9'a el caso de ~3l!lll'na.s.p1~e :.1 CH '"23 de Eneu;/", -:EWca de> ta
Guaira", ffl Cataca.!, QUe legé a tm.a PQbl.aocin oe tro mi DE'fSOMS. íl'ISma DOOtao)n ~ Q-1 ·11dQUE'fa·· en Sao F'aUo. y de Tlatetoko en Méi«o üra "1 (c::noodO 
corllU)to Peó~. en Rio de .ldíffo (r.irc'Y'Kto di- Fieidvl CJ.JP Slfnó senas Ctdiicie:acnres y u~t1mélCJOl""ie-s. w Pi:lfte de la ~· lociili. rrlOQflcar.oo el c.cweao 
hciai. Con ref.aoOn a los corlliu-il:os r~. ciados r~e. oroYKtaóOs en ICJrnld de nr.Ja. _y e<IK:IOS de 4 a Cilt:1ce DISOS. y con base f1"'t ic'5 oc.--=oos de Le
Cat~ {rit"i"ICO~!i' r!SPI~ '?'n m '"°'ª MMli#' dP r~ ~ 1. /IJ(>f(:on o.7tt~ DC't ~ 7'(r.g ~ 13 DOblaoétl te!lder,,E> ~~ sJJ EL..~o ~.do 
\JUe sot..:.mi?nle t?f 4% U! acordaba OUí" la:: "cales en i"I a.e··. b:ait:?adas a :O ~u-a dE>f terci"f DéO tuef~ C'oYe\."t~ Dara la corv~-.a ~"ICKi. Lta Df~ª 
i:JICJJe-cté,(-llC.a látr.00-1 r\JE' tlE'Chá ffJ le~ E'dflOC~ dE-1 c.h PKWE!9iio. doridE- le. toCIC4dCU• .:.:aoo l,,(jz"'OO estos~ Pifa la .........oa. 1aiveí2arido·· $US ~So0$ 
eso.;oo!. Eri ~a Test! fB:P.AGANCA.PERES 1'j8'!)J. !arrblfn ...-i.aí2abamos los t).aS6js ~O! de IOJrna :.le!nada en los~ de Tl.alí106co. ~ rarroen rio 
llRfc-n 1.J1.i23dos, ~· vao:tos lf!'r1 la rn.ayc4' ~e- óe4 ~<" El cor•r110 H-3Yde P'1fk. r.:cf'iStJUdo ~~Jfe v prc».no :111 P:ñ HI. v !?1"'I roma ma:s 
hocizorit.:.iz.;dd. l'u.: rntKado ~ :./J$ I<?~~ Q.Je o .::arc....'1E't12C.cin .::cmo ··1..n ao:~o n-.Mar'" Cvn '~ al F\Jtt lgoe, ,:if Cd>O ,'fl.ás: .::onoodo. Dfew<t.::.UO ,;.r. 

1951. leogó a !-E1 [(E'ITlládO (:<::.f E'I hrEi1C~1 1rssu:L1e « Alctllllects. en 1 ·35$. COO"IO \SI E1efTdo OE- Id dticc.ooc1 dE- los '"rlC.POS tecrOCgcos de Ct1'3il"1ZaCJC!f""l ~IClll 
[(E"Ct<11Zados De• et Cll-.M Jrr,tuctia! ~ r~ilfl"éaiies de es:le cor....-.co h.JefCW-1 rrooddas E1"I 1972. a..iedal"ido au-1 tJw.ta o.ara ™ dMnbad.:.s La! 1<1$.clS OoE' 
ar.:irtJiid.aod €'f"l":Cof"""3Etd3S h.J'!-fClf""1ma-v«~1:1..Jll!' €'rl ooos CC<tl.Xi()S de la~ ri3'1.10ilieza. el C313CfE'f rrcoHsonat de- su iilfQl ... f'CtU'a, ~ima Ccuo e p 103. ::e mostro 
in&~ como •.Y...O. r.o ~rsdv la .:ioi'O('ltaCJOO del rernrooo p..:x o,arte •:le la PQblao..Y~ El DfoYE"-..10 tue ndilitc>h?'f"lle a la e~ 51.'"Clal de la ~l\.la ~ El 
oe<enoi:o ce los e-af1oos. E-1 at1~10. la~.,..., /C<t~ oe los ocdadclfes, et oes.c~ Dafó cm las áreas coou-es oe+ ccifUjo, l.li:zadas momas Pilla áfopO:sllo de 
basua. la riodenoa ae-oef'ite de oirne1·ies. ~ eo~ioas oel ~E'fes de Kis 1es~denles, pc;:w la suerte de la "comt.ndad"'. e~ inl.E"S dio lii nlervt'f'O)fl dPt 
pr<:~o. E Pos ~os t~~, leo.o;¡rit3'.Y.;-s ro A T \i,figarid f't«rf'l'"U"J(áf.::in ~...ric ~ ri t.1ban ~: n Urban ec-..ic ........ op. Oll E12e 
iU.Of ~t>l~ode aii?naoónde bs r~es ata ~de l..lia1e'dó.?cOITllncaoonrlormal ~ cmsra1ada t?O los b.an1os pebes. Tarrtiét-1 
cOl"'f!tacó ló ráetE-f'"IOd tEi"..:ie1-00 ai ~i:lfilE'f".CO de los crJ.ciletos f".cJavec.rt.ai CJUf' itrl.es E'fef'l muy Pl<:MIT.OS. Estcis ¡;ccblfmas OC\mlfon en M c~o ·73 de Er1Ho··. en 
(~=-:as. doridE- la ctn.-iaiddd idc<l"izo trO:es eteo.1ados. io <Ale IPJO a 1.11 estucia oor o.ate de ll'.JeSbgadofes comatados OOf la ONU. Ptot-.naka ~e~ 
si!.' !ié> e-nla '"Cid300 ~o~·-, e-ri RICI de J31'"1e9o. cc<«Jdc> c:w:- su 3ia,asade ~en 1o$ aires 70 En este e~ esteoc~o h.JP coostnldo para uart51tff los 
oobtadore-s dP !uguJOS locaizados en atea!" mas .;í"f'lO"aws de Rio de Jane.o Sn entHit90. la '"Ci.Jdade de Oeus" se transtoonó en U'l ~o abandonado pa >U 
k<ai&:ao:<t w•Hic.; y ~iil"lfe oe toelo ~A:JO. 

e-1 Corit;J.11('4"'ido el !exto . . v ~la ~de estos casos E1'"itre k)s oaises ndustnaiii!ados y los dPI "T etcer Muldo", Cauto C. cc:rn... su INO, 
~QUI!.' lodo}' ru~.M'f !'rnC4'e>sa. ¡;c~ci eo CA09ama de ~an escAl. concebdos s:~1 P-3'Jc:nes 30aEados en su leNto, ir&*;a la n..-.stormaoán radcal dlif 
E'nfomo. a lo C1Je esta ac~ada la~ a GUe se diPstl'\a. Mesmo cuando no s. •..oer6:a la transll"!'enoa cmv.,.isoria {com:> a. ftl"adcacói dr ·y~·· f'n Rio 
de JánE'9o. cootE1'".Ca e-r1 E-1 f".OO oet Pf~E- cao1nio1. la~ ~e a r-....4 de bs patrories áf~ectór"«os y de ~ c.9iril.oán dPI f'SPiCo en su cCOU'llo 
'!.o-i..""E'f.>:i.s~tar~dtlld6d~ ve~y~ ff /JUlt:tl'HH«,. tl'!"diT!lr-dl>.la c«Ntucocn(ÍElf"!llU<fl.1"'5 ~ odf>_qi~~'*"~ t>n 
~ f!ffl..ier,/~Pl'f.IKÍP C.iJt..J.C.;, H cWE"J<,~ ~K«P oFJ ~- /iJ (ÍC!/H'9.:<.ICrl o;,.;.; a~ J>. ria CCr?.f#'gUIW1N". ,,, ,,·e~ dp,b$ C~M hiílhl~ 
... TUaf~ ff,+ti<Q..<;.--;~ipl¡:roppctL-.~-L"r.l(l~~t'l'Cml.'1Q."VJ!"<GiÍ' (bd, C). 103J(tJad.Jcoón delOOrtU':JlJé.S"l 

A DE"!.Gr de~ .-reatar.ce df'"~ de la CllAcn, ~ C1.Je t.a¡y t..l"Hi OPrtil 9t0Pfaizao00 dio las ~ de los ca-anos a.-wizidos. cOflSK»i'iRio 
CJR muchos ck- los [(0C4ema:s aci.arentemer.ce ··arcuector.:os··. IJer.- trasfondo Konimco (re~ de oago det ~ ~ f~. billDS silaRos. 
r..cluso H uá/icc• clie 1209aS, como t..a !X1.lfJdo fl'f"'I lc'1 ltJgUIOS' di' Ro dio JiinMo>. ~-.S ,_, protWmli ~· e»- i.s- dRil"ICQS enonnH Mir• .,. O. p los 
ZeMOOSJ. }'los. SOCJOC\Al"ales, vemcaoos por los al..ICftS ~ parCcuo Carvil'lo. En B1m.conei~dedlmooGacüi tt.la~.yla uictona f1l 

las e-iE-cOOt"IE'S ck- nJHZos c<«iares. f'fl tian•. citfa¡ CiUC• • la ti~• ......cta en las ~ Sn mNgo. la 1Kl'5lán «i .t PiÍs. la 5'UilcJÓn aónca di' 
oeserrc.6eo !J ti.a.os s.atanos. S«l lacta1es dee~•f'S en fll dlfWiRoo scio.i e» los Oi y los dvefsos astnl~ e» octJIMii:Hs. Est. tilo <» esa.do~ 1ei!ÉÓ la 
:,UC!f3 }'<:~O!.~ ver« Er."C~ POI' .los ilSPf'C?Os Ql.JP" f's:I~ ip\,iarfando. paia no Cal'f M 1.1'1 ~@mll'15m() dP .-t.Íilir, ~ ~anwnr. s. <MIPFt' ~al y 
cm: ar 

Jri4uct~ C*1"1SOlX11es oe ~sos cCtmPOS dMc~ han e'Stuáado etlem.Ji de4 tE'fTllOf()y del oodff fcano .._.,, ccriB«Wt. 1988, en~ C;c:iín..io !IL 
y !.cbe et DaoE1 CJUf' E1E1cen los ~ t....-.:\Mdos i Li T~CD"l de La h.Jefz• dt a-ao..o. y1 o a la corjcnnaaón dM ''loll" o dlt HD«J:). ~dio i.s
cmlU'"~ P~ ~ .. 119821. ro ewerrdo. ~ li 1t6ioérl "*• t4 ~y li!'I POdft. dondlo. orocuando ~· la conclOdárt ...nt.a dft f'SP«JO. l1IA'S89if 
ru ~ado más Droit.n::lo: ''Z..lnltill~W.;...~/iJs~~~~ f>fffCl'f't.q¡llC10Fr. #cdww~~ d'n:P.r.m.Ndrln ~ 
1~ y~~ illl.JH,i dr kl:$ llJWJl(M ~.ill:Df.. [p. 7'0l U.am. la ~ PClfa et tiea-.o e» QUe hiir'I tJiC~ lm fnSillO:S par~ r.a•• tn las 20naS 
reslder.aaies de tc.s. !:iandls aJIMdH modlm.M. la aanósi"• <» cchoslÓrl .. de la tarnAindia de las a6dlas tr~. Nm l'5 M DOfi*. dce. 1estit*rcM. en et 
matct1 de L11a 1.m ~ al árN ~illa. la ~ dP i:ada 1.r10 DOf iodos. QUP JE' daba la coiiPctMd.Jd condl!ncia dP su lridad. La:s Pf'Jsonas rfl\l"ldas 
f01man Ul ~~ ~ IJ.M t.SWi 'onuwiad Esto P€'JJ..dc~ t¡ catdid de l.1 ~ ioc:al. pero 1?S dlíci ~ CÓftl s. poctoía 1~• ~ Mltwrtt de ti 
com..ndad e~ e» niño. g) 1..-uo. i111111S1nO .....,, • i. 1~ y a lilS '-""11:• di' la~~ soe»óid SIÑM lill ~ ~~ e» los 1-egÍIMl"m 
tJOlíticos de embola. las ideologias. en ISl fl'Uldo dcrG los ~ locillls cmdln Lill llW60' Dirt• dio su n...aén y<» su~ ~ 1.1: r«1l'SÍÓr"I 
~cmáoci' }' E.f control~ dP .los cOOV-lrt.,....os ~ Los E st«tm hal tr~ ..-. Li ~«Jén tilR ~. _.....,hin irD!PdD IS8UNU'• Ji l.4da 
~a. "1u"al y POlíuca l.P. ?'1L En cq• P<illt9' diR ,.., (p. 161L refirlÍondose a tas "'i'CCf"IOmí~ MllPff'loti. a:n~ y tr~ f.9blnos". ~la 
fiet"cje.pe.rlÓK'IQa de las ifC!P~ CCl".Cl'fT'&Offas. ii ~Slic:ilCJÓr'I ÓIP ~ nK~ dt ~ famÑJ, Ji~ dlt los itCCftQJ ~ bs .Sll\licios, In .t INICO de la 
sooaizaoOn del Constmo. la ~ano¡ de las l'MI- lvont ... .....,..., e» la -..ain y dol - do los~-... C. eor.....- la 

«rnrrld<.d °" '"·~de~ en las<~~. •los edfioos "".tu•. v """'~ onJanp Jaccm t TI;,..,._.,."' --
CilitP-~ l.~omeota(p. 163~ 'ü.Y).aat"N:uc0t.V1ff'1~ti..:; . .::..u~aP1-('•.1-IDllAllll*filLn'1cj:oktc~~J1•«~~~~ ,n::tJ 
~{'l~Ke. En~~. ~PH-~~-c,~.n~~WJlal"$.Ciliwa{'IK1'11ie<~;~l'nl'9 .... llM6• ArMi: l~ ~ ~t.na 
:~l'$<.:C~o.•«Jo,'JWiA':lti~ilff.tiil'li..""tff.~~l"T1.ttf.r.«ill'JM.mb:.oc~~tin.ftrc~~LM~~dll 
;t..lf«~Yc~.<E>~ ~~ .. En s~ . ..-i.m .. LI oKm'C• ~d. los ~os en los M.ilM ~ los~ l'ICl.-Mn .a a.~" los J'RIOS 
de la tcll'crl vulgar. Se tJ<!ftSfonna en OCdPf ~di' d&slf. CUif1do Las deasuln ~ 1.wrv-'es • 161 oulia:m dt ~ En 1-5' SOCJldadl's 
,.~ w oe«as cwie-r•e-s de l.i6 OProas tur...-..s y~. ld DefSOOi se cn.,i.,i, DUtS ya no o.n. ~ dfcisclia 119itiu PilN A2'9ll dlt sí ll'IAnil. est• 
OOdef está ff?SE'fVado á ooos IP 1 b5l. En ta rr.snwi ..... dlt ~ <1JP FcuWM ' h4l6ad 1197'8t aborda la , ..... La ~ 59' hit mué ftl .. rftl.hio rnodtmo dlP sus 
h .. ricKinK Pfoduc~. s:~ "'"' i. ~U'.ot. en l-. ~,-en la .att~í~. PMO es1os HCtc.-95 rMoc~ '~ ~ t.ri.a ~ d9 su~ en~ 



rormaoén oe ios tóvenes. peto \ai li..rieión está: cefCtf'laOCI w E"I DI09i'W oe la e"$CC4Gl'1Z:ioorL ;u n~NlOCI no~ Ct.C"t$(1Va, .;r-.o coroo U".OC.O oe c.:c1S-1.lfJO ;.-:e..........., 
eon k> we se 1eflE'le a ki ca.Je estamos Uótarido en e-tta 1 ~ ccrnerita ~os oc~ óe O.c-.K"ClC:ICJC("1 sooai v l;. re<af'9CltlÓll ~ los ruaes ve COITCI ~ ..r11ta:! !..aídas 
'JI.Je '='fieueM'an W resmas: rica! de~ E-t ccmi:~ ~c.ci >' ~.'tl:!tf i.as ncooic~ 'J\.I!" lo! tot:tlfE"S ~,gen::rrrs paia élos '( ~a ~3f~a e>'! rn.ar1~ ~ IC1' 
precios alos Y po1 la eroei."Uaoén d-:o la uerra. conlorme ya io ~amos en ~ C.ao1ruc. 11 '( '-na a Ll'l pr,..J'10 r'IOlf(anle refE'(ente o lo •JUe a«"".aizil'OOS ..-.reocm"lef'l(e 
sobre la ~~iábca de los. coriil.nos haDlc~ Lif!. tc:tltJC~ Cltl-~ .<#" r~M en a:.~~~~ <r!llic.1t0«1 OtP lo~· .<..·-c.~: OtP 4lli1 
~ild«1debsCMtlaRE-$J,'P,.·on.;1~~/0$nc~t.1t~ I..,. CA.JJH'ltffYP l'!:till en.bm.J:! tri«'dl' ~ esdii.t:..."IGilC1111ft.n l"f'".líi!l .<..'"ICi/6-· lP l;'SL 
A~"' a k:'os gtietto-s, corrlff'lta aue mtentra los cc.-•.r"os l..fti.~ E'!1an ~t:.mef~ ~ tna s.d3 ~.Joodad OOít.:a. es f<IO V!f la swuaocn a~ en i.ria '1f."":93'•a 
de la de-<'~ de los barrios- lo:> gr~ pobres etet"cen ~e~ $.obre~~ Pila def'll'O:lefse. Piefdl!n e-:::t~ DO$bid.ad dlí 00'),je ~ ~ 
ubár.zado está hagn"IK'itildo en t«r,.,,.-.as ,.IQll!toer~H- is.as oe LCsS C(JélS 1WI. ·•e Id cori0C1C1Coon enoe la ceftu.ilÍlaaór1 ~aoii vtoz rr~ oe tas tuociillOCS f:'r'l f'1 

ctaracdibCo 4?I') cono~e con la auooomía de Id! ..... ~ 1emonale's ore<e-so CJ.Jf ~ ali h,a.gmercac:ión v <ilE'I~ SOOill to 177t i:-cu~ "- Wuard 
{1979). !:'riOC3rlÓO l3 c~1 de la -~-=Kii:?:.oé<i ne+ o:c<:siJnO y~ t:c-r.oc,. dii:.- IQ 'Jl'gariz;,oor, 5VJ.ai pa par1P ~Estado y d!il csil.i6. 1uíz311 •.r• Jriaim mas dP 
il!oladÓn neOO"~ F'tantec.n oue 1o$ ~0$ c,;*"<:tp.'0$ ::ro""' Pl'Oli'StS ruson..o..ia de la la1tw.:. e~; o metOf su contrilDalte. ~ ~ ientcoo ncrtdf1"A.if 
donde se E."IE'fCe caectamerit~ i,; !'.obe1or1íei óE-1 E S{ddcs ¡_a 1<:1ré.a ~dC«-oó.d tld ~..:>o rwrreiiazaoa w la 1ane. conyugM. ·pft~ Uilliill or ;~ ¡¡, á!'..:cra-CIOiiO 
ff"ltl~/o'~~l&r.&iy/onup..·;¡ ~-~1~ ~~e~ :('U<r E-::to ~o r.o ¡~et en ·~et f'~ili t~; e~ n. .QCÍCl ,?l"<ff.otlCI !#wcPI .:wff"ora 
;W>za ·ccmc-:..no~,a~~ ·tr'!nt.lf"l,.('~<>~l.:,H4#~::-cc~ ,·rr,.et'rrt...P<' .. ·ne«· ::tF~rorc<t<~"'JCn. ccni<1kr5 ."1tQ1'l(t.<' ~~ al!Pi?Jlt.nc-.:~ ,Ji~L? Jo. 
/i/'•A-~JI 0F /s \.P...Jirr~. ·i"" ,1.-.. 1\·ji?,,,,,~ ~ ;.·Cil.ljt\~ ··;i:¡¡rei·t .:¡r,,;; fZ.J.:1ffi-.¡. Hf .f¡ !St'í4i ,-,.01;.;;J ~ i'!"IO ir/f.·r:: dH _.-B ""° -~~!Otj _qJ ;,-vvr;1, t:1"J iIJ 
Ól!;Orl(I Hic.-.- .:iE-1 r<.<lf"X• .r....'<lf'm.6 1."'ll' ;..:Cff. L""'.c'1~u<~<f!! ¿¿-a¡¡ c.:CJ<! .'"' t-n "' ardcx~ c..- ¡,-OPf f"liin .WX< H!C'ia"'~ 1Ct$ ~lfl. e~. JI !V 
~ an Jo ""'.AIF'fW '1ct;~' }" ia< ~~~ 1/~n<.3:$. ·~ (1 COOllHOC<!'./.' ,•.:nt.n ((tK~ /iJ f>t>t1.itil ~ oiff ~ ~ 
~~~-a Dfff~ECK.rJ L'i=> "'.J~ /.;,~ ff"<U~.2r< ... ;:r· .Ph ~ .. -~:.czo. s."lil:.Cdl M ~~a la e~· .::m<> ~{I ""/iJ -~ )' 3 /¡t c.fUllt"lda ~ .1 J¡J 
't~aa.YI' ~,;q,,_; p(.Tl/(I ~ ,.-,o·(Jdo 1.if' •'L'U; ~-~04."'J\YJ ~::7Df.",3. ~OO ... -q ="'™ .-+lmr¡, ll)X!Jj(! lli OOKtiCTW!JQl<" ·oo-w- •. mrgpó AftR02 (mi(! 

tff'i'(lpm litf'ffÑt V «rre "CÁ'XC WffúP L;os)'tft'd +Z" .'ifqn¡gwr<c .:jt· ,,,¡ l;mj¡.= ("<1St'iM~· Lr.U::li:Yado e» lcl5 a&..lOlfoS) (D. 821 POI t.ilmO. sei'liNrl CJ,Jlt los 
~tl:os coiectvos oo s.on ll'"l.il D1okirl9<10C'C'• de La ._.AE"rda cOO'IO 1arrv;xo de las ··ristflaJories cCJiKtP.,la:s" e» ~ @O.Jc.llCIJl"I. de La s..akld, fltc. No ~ ~ 
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PROCESO DE ACUMULACIOH. MODERHIZACIOH Y URBAHIZACIOH EN EL ESTADO DE SANTA 
CATARINA: LOS IMPAeTOS TERRITORIALES DE UN DESARROLLO REGIONAL DESIGUAL Y 

COMBINADO 

Introducción 

En esta parte de la Tesis. trataremos de los elementos a niVel económico. pofrtico y urbano. que 
determinaron el proceso social y territorial-urbano la situación de los sin-techo. la cual la estudiaremos más 
detenidamente en el Capítulo VII. Estos elementos se basan en tres procesos fundamentales que se 
desarrollaron en el estado de Santa Catarinayen espeeífico en la región urbana de Florianópolis (AUF). los que 
podemos puntualizar en: 

a) lo que se refiere prinoipalrnente al proceso de desarrollo económico. que se ha dado de forma 
desigual. concentradora y segregatiYa a fo largo del estado. combinado con el proceso de modernización de las 
estructuras económicas. políticas y territoriales; ello. obYiamente estwo orientado según las politioas económicas 
dictadas a niVel nacional y basadas en la división nacional e internacional del trabajo; 

b) el desarrollo territorial resultante. cuyas pofrticas tuvieron impulso con los PNDs ("Planes llacionales 
de Desarrollo") implementados por el régimen militar; 

c) y en relación al objeto de estudio de esta Tesis. a los procesos de naturaleza urbano-h21bitacion21.I 
ocorridos en el estado de se. pero específicamente en fa región urbana <.'Onurbada de Florianópofis 
("Aglomerado Urbano de Florianópolis". AUF). enfocados a partir de las pofrtioas estatales (examinadas en el 
Capítulo IV). donde los llamados "sin-teci10" son la punta del Iceberg de una compleja problemática urbano
habitacional acumulada a lo largo de los años. Trata de los resultados del distanciamiento del Estado de los 
programas de mejoría de las condiciones urbano-habitacionaJes de Yida. en los marcos no sólo de una pofrtica 
económica implementada a partir de la década de 60. sino también del proceso general de fa awmulación. 

La parte referente al estadc• de se (apartado 5.1.) a.borda aquéllos aspectos q•Je influyeron en el 
proceso de urbanización del A.U.F. y es un elemento de articulación entre lo local y nac4onal. entendiendo la 
economía de se corno un ámbito interdependiente y dinámico que explica buena parte de la problemática 
económica y territorial que estudiaremos en el presente capitulo y de lo que examinaremos en los capítulos VI y 
VII. Nos sertirá también para comprender la naturaleza desigual y antitética del binomio desarrollo económico y 
modernización que se ha dado de forma diferenciada y desigual en Santa catarina. y este región con relación al 
A.IJ.F. Por otro lado. nos muestrará el cuadro estructural en que se originó la migrac.1ón hacia la capital del 
estado (Florianópolis). como fueron y son los c-ontingentes poblacionales venidos del campo. o de fas ciudades 
medianas que disponen de servicios urbanos adecuados. Según la encuesta que hic~mos en el "Pasto do 
Gado". y que analizaremos con detalle en el Capítulo VII. el problema de fa falta de tierra. desempleo y bajos 
salarios. además de la falta de ser1ioios urbanos. revelan corno se dió el llamado desarrollo económico del 
estado. Este ha sido estructurado en forma c-oncentrada y dependiente de los cen1ros hegemónicos del país. y 
centrado en una base productiva '(Oiüada a la exportación. lo que ha desestructurado la economía de 
subsistencia asentada en el minifundio. forma de producción oaracteñstioa de se hasta los años 80. 
diferenciándose de otros estados de la Federación. 
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Por otro parte. analizaremos en el próXimo capítulo. cómo las poírlicas urbano-habitacionales lnflu¡•eron 
en el estado de Santa catarina a la luz de la estrategia económica del Estado. principalmente durante el 
gobierno militar; ello se desarrolló oomo un proceso que diseñó un patrón de urbanización habitaoional que fue 
fracasando con los años y fue siendo rebazado por el movimiento de las necesidades reales de una población 
carente en las ciudades. expoliadas por las deficiencias de los servicios urbanos y la creciente incapacidad del 
Estado de responder a las demandas y carencias habitacionales. conforme vimos en el capítulo IV. Parte de 
esta población desposeida de sus medios de subsistencia en el campo. ha sido resultado de un proceso 
acumulación concentradora. depredadora y segregativo. Y la otra parte ha sUfrido el deterioro sin precedentes 
creciente de sus condiciones de vida desde los años 40 en Brasil y de los años 60 en Santa catarina. 

El trasfondo de aquel y de este trabajo como un todo. es verificar cómo se dió la crisis de un patrón de 
desarrollo territorial en los marcos de las demandas orecientes de la fuerza de trabajo en el terreno de la 
vMenda. Como una particularidad de la realidad urban<rhabitacional estudiada en el capitulo anterior. ahora nos 
detendremos en el estado de Santa Catarina. Por otro lado. ello es una especificidad que amplia y ilumina. bajo 
nuevos aspectos. la explicación de la problemática global que estamos estudiando. visto que en el estado de se. 
concurrieron otros factores que le dan otra faceta diferenciada del ámbito nacional. por su forma particular de 
acumulación y de modernización. 

El ámbito de estudio de la Tesis aqui se ilustra de forma bastante evidente: el movimiento de las 
necesidades del capital es bastante visible por el proceso de concentración y especialización productiva en que 
se desarrolló en la región de se. Su forma territorial es clara. Ello se dió en detrlmiento de las necesidades del 
trabajo. y las necesidades de reproducción del Estado estuvieron bastante ligadas a las del capital. 
considerando las particularidades de Ja formación de la élite o burguesía gobernante. la cual siempre fue el 
proprio capital en el poder o su representación orgánica. Viendo la evolución del perfil de los gobernadores 
estatales. no es dificil de percibir cómo las fuerzas vinculadas a los terratenientes (como la familia Ramos hasta 
los años 60) y al capital industrial (familia Bornhausen a partir de los años 70). reflejan bien la evolución a nivel 
poírtioo del proceso de acumulación. el cual va del campo agrario. y más recientemente agroindustrial. al 
industrial urbano. 

5.1. Algunos elementos de explicación estructural y coyuntural del proceso de 
acumulación y urbanización en el estado de Santa Catarina y sus reflejos 
en la reglón del A.U.F. 

Para el análisis del proooso de acumulación. modernización y urbanización ooorrldo en el estado. nos 
apoyaremos básicamente en los estudios de Etienne Luiz Sil·'a (1978). los cuales entendemos como el trabajo 
que mejor desarrolla el tema considerando el estado de Santa Catarina en su conjunto. Aunque obviamente no 
trata de la década de 80. plantea los aspectos más importantes y determinantes de lo que este autor llama de 
"crecimiento económico periférico". al cual añadimos. que este proceso se desarrolló de forma desigual. 
concentradora. intensiva y combinada. según la dinámica de la división Internacional y nacional del trabajo. 

A lo largo de esta exposición. iremos añadiendo contribuciones de otros autores como Peluso Junior 
(1991). P¡¡,relra (1974). Luis F. Pimenta (1984). Margareth Pfmenta (1984) y otros. ln<.iulmos también nuestro 



ariáHsis de la década de los 80. en donde se prct"1nd:za el modelo de acumu:ac:ón ~n se. cerrtrado en la 
agroindustria exportadora y en la industna de bienes 1ntermed1os y durables. con un perñt más espe~al1zado que 
en la década de 70 Ello permitió una 1nsemón de las regiones económicas mas dinámicas de se en el mercado 
mundial. desarrollando así. una Cierta autonomía relat!Va con relación al e1e Sao Paulo-R10 de Janeiro 

5 .1 . 1 . La estructuración económica periférica. desigual. concentradora y 
antitética del estado de se. combinada con el redimensionamiento y la 
reestructuración de su base Urbafl<>-fegional 

Podemos caracterizar el proceso de acumulaC4ón económica y de estructuración urbano-regional del 
estado de Santa Catarina a partJr de dos grandes e1es (1 ). 

a) La estructuración económica. que denominamos "periférica". en los términos de Silva ( 1 978). y 
desigual. concentradora y antitética (2) Esto se combina con el redimensionamiento y reestructuración de su 
base urbano regional o su •jivis1ón económ1co-temt0nal (LIPtE1Z. 1979). expresada por redes de distribución y 
comunicación de la produooón. la cual se na caractenzado por la forma de: 

- la articulaC16n dependente del mercado reg1onaHocal con el nacional. determinada por la división no 
sólo nacional como internacional de la acumulación; 

- la especialización de los centros de producción y de los mercados regionales (tamo a nivel de se como 
de la región centro-sur). basada en la consecuente especialización territorial-fegionaldel proceso productivo. 

b) Como consecuencia del pnmer aspecto. y articulándose de forma combinada el desarrollo del 
pro~so de especialización urbano-regional y la expansión urbana de las ciudades regionales y locales. 

C.ons1derando el desarrollo de la acumulación en Santa catanna. estos procesos se dieron 
básicamente en tres peñodos más S1grrncativos que fueron entre los años de 19:30-'50. 1950-70. y de 1970 
nasta hoy (sobre la etapa anterior. véase les Mapas de las colontzaciones de se. en anexo al final de la Tesis). 
La acumulación se desenvoMó en dos períodos de la política económica: la 1ase de la sustitución de 
importaciones durante el "Estado Novo" (a partir de 1930) y a lo largo de la Segunda Guerra Mundial; y la etapa 
del capitalismo monopolista impulsado por el "Plano de Metas" del gobierno de Juoeino Kubistohek. amplado y 
consolidado. bajo nuevas bases. en ef periodo militar Elo explica en parte la dMsión de Ettenne l. Silva en los 
peñodos de 1 93CH50 y 195C>-70. También ocurre por dos razones: primero. porque el la ~ de sustttución de 
importaciones y la estrectla relaCIÓn de la 1ndUstna en se oon ef extenor. habian fomiaóo las bases de la planta 
industnal y agroindustrial en el estado. las cuales. apoyadas en la política del régimen militar de incentivo a la 
exportación. se concentraron principalmente en las re9i0nes del "Vale do 11ajai• (EllUnenau y JoirMlle). sur 
íOiciúma. Tubarao). centro-oeste (Lages) y Oeste (O'lapecó). Segundo. porque se desalroló de forma con1inua. 
a partir de los años 50. una forma de aournulación de características monopolistas. la oual no se afectó muci1o 
con la coyuntura económica recesrva y política del final de la década de 70 e inioio de los 80. Sin emtiargo. el en 
peñodo reC1ente. a partir de inicio de la década de 80. caracterizada por muctlos como la "década perdida". y no 
inciuida en su totalidad en el trabajo de Silva (1978). el modelo agroexportador e industrial. más que afectado por 



la crisis de ámbito nacional. se amplió. se consolidó. y. de Cierta forma. ganó una cierta autonorriía y negemor.ía 
en algunas ramas. como fue la produeetón de refngeradores (C-0nsut. en Jo1nVJlle). el procesamiento de ~es 
de aves (pollo. en las regiones de Vide1ra oeste catannense). y el textil (con el comple¡o 1ndustnai Henng. ffi 

Blumenau). consolidando la concentración y espectalización económ1CO-fe91onales. 
Todo ese proceso ha sido acompañado de una s1gnrñcallva reestnJcturación de la estructura fund1ana y 

agrícola. con la formación y ampliaaón de la agro1ndustna. ocasionando grandes oornentes m1gratonas al 1ntenor 
de se. en donde los sin-teoho de la re91ón de Flonanópolis fueron y son una oonseruencia e 0:x.nóm1ca :; soaal 

Teniendo como base la unrñcae1ón del mercado nacional (3) del proceso de industnaJ1::ación impulsado a 
partir de la década de 30. fenómenos ya analizados en el capitulo 111. ocurre en Santa Catanna el postenor 
desarrollo industnal dependiente y promovido por el Aan de Metas del gobierno de Jucelino l'.ubistctlek (1956-
61 ). y también la consolidación del proceso de ae<Jmu1a01ón monopolista e;, el período autorrtano-m1lrtar 

La economía en el estado ha pasado por tres etapas fundamentales La pnmera que OOl'Tesponóe al 
período de espeetalización urbano;eg1onal de la producción y del mercado (1930-50); la segunda a la inserción 
dependente de Santa Gatarina en el proceso de unrficaaón del mercado centro-sur (1950-70): y la tercera a la 
oonsolidaaón hegemónica en el mercado nacional de ciertas ramas productivas y mayor articulación dei del 
mercado regional oon el mercado na010nal y además. mundial (1970 hasta hoy). cambiando la naturaleza de 
desarrollo "periférico" por el "desarrollo artioolado y combinado" 

Estos procesos son resultado •je la acumulación que se fue desarrollando a niVel nacional. donde el eje 
Rio de Janeiro-Sao Paulo pasó a ser el ~ntro hegemónico del desarroHo capitalista en Sras~. A partir de la 
década de los 50. Sao Paulo fue ganando preponderaneta en la centralización del modelo de aoomulaetón 
nacional. 

A continuación. analizaremos brevemente cada etapa del prooeS-O de estructuración eoonómica en el 
estado y su correspondiente 1mplanta01ón y e:.cpansión de su red viakartetera de nu¡o y de oomurkación de su 
producción y distribución mercantil 

Especialización uman<>-re91onal cM la prodt.lcctón y del mercado (1930-50); 

A partir de los años 30. Santa catanna fue abandonando su naturaleza anterior de una economía de 
subsistencia volcada al oonsuno re<)onal y local. con unidades de producción aisladas sin una red 'lial de 
integración tenitorial con el centro dei país. Desempeña un papel principalmente de ~ óe matenas 
primas: como madera y la creaoión del ganado bovino. en la región de L.ages; el carbón en Oiaúma y Tubarao; 
iniciándose en la especialización de productos alimentiaos. oomo el tri90. maiZ y arroz. en la región oeste 
(Ctlapecó); productos textiles. en Blumenau; y más tarde. en la década de 50. en los ptoductos industriales. en 
JoinVJlle y también en Blumenau. Todos estos productos cada vez más son oanalzados al meroado naoonat. 
principalmente a Sao Paulo que ya en 1950 absorbía oerca del 40% de las e>cp<>rtaaones" (4). Esta demanda 
nacional impulsó inicialmente la expansión de la agroperuaria y de la indus1Tia extrativa en tas regiones atadas. 
Se seguió posteriormente un proceso de industrialización vinculado a la eoonomia nacional. el cual se 
sespecializó cada vez más. oonduaendo a la creciente desintegración del mel'cado interno. o int~ 
artirulación en determinadas regiones. denominadas de "ITTa"oregiones" con sus prinoipales ciudades (5) \Mapa 
7" de la página siguiente). Esta industrialización fue centrándose en una eoonomía de e>epertación. que fue 
reforzada en C1Janto poírtioa eoonóm1ca por el régimen rrWtar a partir de 1964. 

-
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Sin embargo; en ese peñodo n.;.; pí.;.j..:;r;::r..ar.1€ :;; r¡Qt:_;íc;;.::; é·?ri-:;:!a ::.; !a -:.-:;enc:i:!a. í.;.pr.;;:.;:""•:i.:::.; ;.:.: 
el 44 % de. la renta interna doJ ectad•"' rl,:. ·:::inT=:i 1-·:rt=.r1n::i ::ir-.c:r.M-.1.:.r.(\··· c.I .:.c.·:i~ .-..:. 1::i n~ ~nn ,'1c. ,•,r-.r=:i ., ...... -.r"'\ !,,-.-,r+-:,.4t:, 

partioÍpadóndelsect~r1em~0(35º~)-(S;[_~.~-,-?78'S'2~ -·---·- ... -· -~. ·- ·- .. ·~·- ·- ----·: ......... -·-

El sistema Vlal carretero oonstru11jO ((•n baso:- -:-n -:-1 "f:,aru) R(•d<"v18m."' Na(·1onaJ" ·:i.: 1944 i6:' ro:-.,Jo:-r:3 13 
tendencia económica. mEo:ncivna·:la ar1r~rK·rrn-::nr~ ···:·1(-aGa na~a ~1 (.o::-ntro del ~ais oonsonaa 1as r-::-91•:·r.-::-: ~ue 
van espec.iaJizándos8 por ram& de pr( .. j1...11x~ón, [":·r t1c .. i:· .j~ ;:·r·:·(lt.J<:to unrfi·)d 1a r~91é·n sur-::stf::- ·:Qn ~; -: .• tri:n1·:· ;,~r 
del país. el cual tambi~n se tornará en ur. ·~ran °:,;,ntr.:. ;n.ju·;tnaJ :• ·je e~.pc·rtaüón a partir de la .j.f:.:.a·ja ·je .i(. Sin 
embargo. a n!Yel de la red ·f!al interna .:¡:.;e pu.j1.:ra 1nte·~rar el mercado re.:¡1onal en su totalidad las ;ni.~atr•as • 
proyectos gubemarnentales de 1nte·~ra(.<0n oest-=-.:ste · S•)n p·:•spueS1".:os. ¿.,mo la ·:•)nstruoc1ón de la BP :s: v 
pnncipalmente entre el planaltc· y el lfl•:·raJ P.; .. :iem-:-s la e,01uc1ón del sistema .'!al -:.arretero en l0s Mapas .3 ;¡¡ 1 1 
en las págrnas s19urentes¡. los OJatE>s 11u:tran t.oE>n é,:,mo ~!Je estructi_ir3na·:>se las vias d.;o penetraetón per•:
reprodue1endo una de-sartlculae<ón entre E>I pranalTc• 'f la costa leste de la caprtat del estado \le se Los años 50 
llegan con una red Vial ';I eoonórrnc..a ·,.ol·:..a·:la ao ·;.;,mm del pais ;- sin aun integrar su mercado re91onai 

Inserción dependiente de Santa Gatartna en el proc~so de unificación del mercado centro-sur 
(1950-70); 

Corn0 se Vio'.• E-n el Capm...110 111 !a e'•:>n·:•mia Nas11eña SE: traristormó s1gnrficativamente a pamr ae la 
déc-.ada de 50 por la cons•;>lldac.<ón de 1a ~·ofinc<0 de s.ustrtuc•é·n de 1mportac•ones. y por los nuevos patrones para 
las inversiones extran¡eras 1particu1arrr1entE: ·:>)n la 1mplE:rnentae1ón del "Plano de Metas" de J Kub1Stcilek). f la 
oonsolidac~ón <:Je la unificación del mer.:-3(lo nac1c-naJ La ,jf\lls1ón na~onal del traba¡o se profundizó. siendo qu.;, 
Sao Paulo pasó a SE:r el centro .je la a-:umuJa.;;ón caprtaJ1sta (7). y la región sur se espee1al1zó en la 1ndustna 
tradicional de transformación de matenas pnmas regionales (8) En este cua\lro. Santa catanna acentúa su 
dep.¡,ndencia wn resp-=cto al mer·~do nao:•onal 7· re91c·nal ("R1•) Grande do SuP). y fundamentalmente con Sao 
Paulo. al espec1al1zarse en tr'.ls áreas el sect.:-r pnman<:· lprocesamrento ael maiz. soya tabaco. madera cart·ón) 
el se·~tor a9ro1ndustnaJ (pr0cesam1em0 ae la carne 0je sw1n.~ ~ .. ~11.:· .' de:wadc·s). y la 1ndUstna. pnne1palmente en :a 
produooón de máquinas e insumos (9) 

Un cuamo 00mparativo entre los sectores de agnc.urtl.Jra 1nausma y seMCIOS y su partJClf)aaón en 1a 
renta interna del estado (1 O). nos ilustra la transforma.: ... :.n en la estructura eoonóm1ca global de Santa catanna 

TA 8 LA 61 

SANTA CATARJNA COMP:•SIOON DE LA RENDA INTERNA (~'I 

Anos Agncultura lnd•Js!na Serv1oos 

1950 44 21 35 
1%5 4¡ 21 32 
1960 44 19 37 
1965 42 14 44 
1968 )4 22 44 

FUl!nlP: Ftndaeao G ..... v .. gas . ean¡,,,,,,~ EclllrlÍaicl. ~ 9. 1971; -- dP 
s~. 11979: 10'.ll 
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Todo el prooeso antes genera las pnmeras causas estructurales soetales que padeeteron !as ·:Judades 
más importantes del estado. cuyo efecto -=oonómico-social más eVldente na s1•jo el fenómeno d-= la m1graCtón 
que se.dió en virtud de la liberación d"' mano d"' obra. "'n áreas como el oeste. planano y el litoral 1ndustnal del 
''Vale do ltajaí". Estas causas han sido la tragmentae1ón de las pequeñas propiedades reducidas a m1nrtund1os: 
el crecimiento de la industria alimentana ¡Oeste). maderera ¡Ranano). textil. de maquinarias y de insumos en et 
'Vale do ltajaí"; y la penetración de productos 1ndustnalizados provenientes en su mayoria de Sao Paulo. 
demandados por la declinio creciente •je la economía de subsisten<lla. lo que reforzó la dependencia aJ mercado 
nacional. Este cuadro altera profundamente la estabilidad interna del estado. siendo que hasta 1950. habían 
significativos saldos del estado con el e/.tenor ( 11 ) 

El desarrollo agroindustnal se articula cc-n una parte de la pequeña produc<:lón agricola campesina. 
siendo que la mayoría de esta produooón "'stá volcada para la "'oonomía de subsistencia o sufriendo un proceso 
de marg1na11za01ón por diversas razones. desde la falta de credrtos acoos1bles. de aderuado almaoenaie hasta Ja 
pérdida de precios en el mercado Con eso. la pequeña propiedad pierde importancia a partir de la década de los 
70. en un estado que hasta entono;,s se caractenzaoa por el equilibno tund1ano. y asentado en el m1nrfundlo. 
que pasó del 50% en 1950 (hasta 50 hectareas apro:<imadamente) al 30% en 1970. siendo que el 31 .89% de las 
propiedades de hasta 1 O hectareas controlaban apenas el 4 84% del área agñcola mientras el 0.23% de las 
propiedades con más de 1 000 hectareas controlaban el 14.4% del área total (12). Estas transformaciones en la 
estructura de propiedad ocasionan la liberación de mano de obra en el campo. como fue el surgimiento del 
traba¡ador agrioola temporal (los "bo1as-fnas"). y un acelerado éxodo rural. lo que va a corrtnbUlf al crecimiento 
urbano enorme en la deoada de 70 de las ciudades pnncipaJes de se 

La reorganización agrícola y referente a la propiedad territorial señalados conduce a la reestructuraoon 
del sistema vial-carretero - proyectada en los años 40 (Mapa 9) -- que servirá de articulación y flu10 de ei<portaaón 
e importación de los productos. destacándose dos e1es víaf-carreteros: la .;arretera BR 116. pavimentada en la 
década de los 50. y la BR 101 oonstruida en los 60. las cuales cortan el estado uniendo la región de Río-Sao 
Paulo al extremo sur. Estas •1as e1erC1eron vanas funaones pnmera. unir el e¡e Rio de Janeiro-Sao Paulo con la 
región inmediata de Paraná que era y es una extensión agñoota de Sao Paulo; ta segunda extender esta 
coneCCJón hacia Santa Catanna y al extremo sur del país ("R10 Grande do SUI"): la tercera. expandir haC1a Sanrta 
catanna el mercado de R1o-Sao Paulo y de tas metrópolis regtonales como CUntiba y Porto AJe9re. cuarta 
ampliar y reforzar la tunctón exportadOra de las microregt0nes del oeste. 'Vale do ltaja". pianalto y del sur del 
estado (13). Sin embargo. estos e¡es carreteros refuerzan el aislamiento entre el planalto y el litoral. Visto que la 
vía transversal BR 282. haoe muchos años reclamada no fue implementada. La única carretera que conecta el 
litoral al planalto. y que estaba parcialmente pavimentada en la década de 60. es la BR 470. en el trecho puerto 
de ltajaf-Rio do Sul. Sin embargo. solamente en la décaaa de 70. esta carretera se fue <WTIPliada hasta campos 
Novos y el oeste. La constru0etón de esta via demuestra claramente las pnoridades de la poitica económtca 
regional y nacional. que prionzó la exportación por el puerto de ltajaí. Con ello. Sao Franasco do S"' y Laguna 
pnncipales puertos durante todo el siglo XIX y mitad del XX. perdieron importancia en la economía re<JK>nai. La 
SR 470 es por excelencia la expresión temtonal del desarrollo económico que se impulsa en la región del Vale do 
ltajaí (Blumenau y Joinv1lle) y en el extremo Oeste (Chapecó. Videira Campos Novos. etc). 

-
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Afirmamos con Etienne L. Si~.·a que: 

"El sistema \lial no puede ser entendido como deterrrunante de !a organización económica. espacial 
catartnense; pero, al rons1Jano, es una de las ronsecuenaas de su particular insertación en una división 
nacional del trabajo y específicamente de sus condicionantes económicos internos. Sin embargo, en la 
medida en que direaona los nu1os ~ las relaaones eronómocas, contnbuye decisiv1Ynerrle para le 
consolidación de la peculiar red urbana estatal." [Sil·; a. 106) {traducción del portugués!TP). 

H7 

Realmente. el sistema r,arretero tradu-:e bien como se ha dado el prooeso de acumulación y la forma 
cómo se implementó la porrtica económica nacoonal y regional De esta forma retuerza los análisis que hemos 
hecho en el capitulo IV. en el sentido de la conoentraaón capitalista oentrada en el eie Rio de Janeiro-Sao Paulo 
y de la manera oligopólica del desarrollo económ1<X:Hndustnal. así corno por un lado. la eleooión e inoenti\lo de la 
agricultura intensiva de exportaaón de granos. pnnapalmente. implementada por el régimen militar. como ha 
ocurrido en la región oeste del estado. arnculada con la región noroeste de Río Grande do Sul (incluso parte de 
la producción agñoola del oeste catannense saJía por el puerto de Rio Grande en el extremo-sur). Y por el o1ro 
lado. el desarrollo industnal en ciertas ramas productivas complementanas en el Vale do ltajaí con el oen1ro del 
país. pero que no sostiene las neoes1dades de subs1stene1a de la región en otros productos. la cual pasa a ser 
atendida por Rio de Janeiro-Sao Paulo La malla Vlal responde y temtorializa esta lógica. Es decir, no está 
planeada para garantizar la autosu1iaenaa del mercado interno. en cuanto elemento que pudiese dismn.W la 
dependencia en sectores antes no problemáticos. Al contrano. retuerza la dependencia en doble sentido: 
garantiza la exportaaón de productos respondiendo a una lógica especializada y concentrada regionalmente. 
según una poírtica estimulada gubernamentalmente (para el equilibrio de la balanZa de pagos y acumular 
ganancias empresariales locales). y serilr de soporte para la entrada de productos importados del centro 
hegemónico y de otras regiones del país. Muctios de estos producidos eran producidos en el estado. y otros 
creados por la dinámica de la modemtzaaón del modo de vida como tue el caso de la producción y consumo de 
televisores. licuadoras. oocoes. y otros. mucnos de éKos destinados al consumo strrtuario (Departamento 111) 
(14). 

Articulada al sistema viat-<:arretefO. se reestructura toda la red de puertos de la reglón. que aoompai"\a al 
prooeso de especialización económKXT1'e91onal del estado. canalizando la carga de la BR 470. la cual une el 
litoral hacia CUritibanos (década de 60) y hasta el oeste (finales de los 70), tenemos el puerto de lta¡aí que se 
especializó a partir de la seglllda mitad de la década de 70. en productos in<*Jstriallzados generados 
básicamente en el Vale ltajaí (BkJmenau. textil: lta¡aí. pescado; y JoirMlle. me1111-fneoé11ioo). El puerto de 
lmbltuba pasó a operar el 70% de caroón y el 25% de los productos indus11ia11Zados; es!Uvo volcado casi que 
exclusiVamente hada la región C<Yt>onífera. El de Sao Francisco do Su fue espe<*lllándose en la carga y 
descarga de soya (oeste). pollo congelado (medio oeste). madera y papel (Lages en el planalto central). Y el 
puerto de Laguna. que perdió importancia eoonómica en los últimos 50 años. fue lit litándose al sector ~ero 
local. 

Los sistemas vial-carretero y de comunicaciones en general (desde las redes de traisporte hasta las 
telecomunicaciones). refl.Jerzan el entendimiento que tenemos de Marx (15) en el senldo de que el sistema de 
Circulación mercantil y todo el proceso de realiZaaón del valor son inseparables de la produoción y 'lioe-Yersa es 
decir. la circulación y la realizaetón del \lalor estan 1ndisociadas de su produooi6n. Hoy. cada vez más la 
ampliación de los medios técnico-cierrtificos (16) es intrínsecamente necesaria a la aa.mUación. El locus 
productí\lo se dilata. los medios gerenaaleS. tecnológicos y todo et oonjlrlo de soportes de reproduociÓn del 



valor conforman la constelación de la acumulaaón global La producción pasa a depender .:Jifectarne'1te ae su 
realización. La estructura de redes de oomunicaaones creada por Jos conglomerados llevó a lo que Braverman 
(1974) llamó de actividad de "meroadeJamento" (actMoades vinculadas a la "mercadotécntca"). compuesra de 
secciones como ventas. publicidad prumoaón. corresponoenaa. pedidos. sistema de anáJ1s1s de venras. etc 
(1 7). en la cual la propia división de ingeniería y prornoaones forma un cuerpo a parte de la producción y que son 
a la vez extensiones de aquélla. La produooón genera su propia fom1a de realizaaón y el ob1eto •Je su •X>nsumo 
productivo y de circulación. De ahi que en Santa catanna. a pesar del deterioro del sistema vial carretero en los 
80. en virtud de la necesidad de '3ste soporte para el f1u10 de la producción a la exportación. o por el 1noentr;o 
selectrvo del Estado o por las 1rr.·ers1ones ·:Je las propias empresas en el sistema Oe "oonsorao" (asoccaaón ·:le 
oligopolios). esta estructura se mantuvo y acompañó la á1nám1ca de la acumulaaón. 

En fin. toda la innovación re.::r1•)IÓg1ca se incrementó interna y externamente a la producción. llegando a 
un punto, al igual que la acumulaaón mundial noy donde las transtormaC1ones téCfliOo-Clentífícas son el propio 
caprtal. más que "añadiduras" a la produooón por incrementos técri1cos. como ia química. la física atómica. la 
automatización. la aeronáutica. la oompurac;ón. eto (BRAVERMAN. op crt. p. 198). 

Por otro lado, esta organ1zaC1ón .,,al se dá en un cuadro agrícola en que el minifundio es parte 
significativa del campo. mostrándonos aún una dispersión geográñca y una estructura de integración Vial poco 
desarrollada. Ello revela su contrapunto que es la implementaaón pnontaría del sistema vial en aquélas regiones 
de mayor dinámica económica que estan conectadas con el centro del país y que rompen con la tradición de 
subsistencia de aquéllos m1ntiundios AJ respecto. NeJson Popini Vaz dice que "esta 1'ofma especiffca de 
ocupación rerTTforral pemllTTda pi.v 1a rt>parfkyón de la fierra en minifUnt.iio pnxkJcrn-v C<;in base en el 
carnpes1nado. fue int.:rpretada por otros autores C<..>mo deffcfencia del modelo espacial}f eoonómtoo y no romo 
unaa/temafl~·a.atmi.'<ielo di.'mtnante en tas demás regiones de/país. N (1991. 49) (TP). Aqui. el autor se refiere 
a aspectos que ya habíamos analizado anteriormente con relación a las deficiencias del modelO temtorial y vial. el 
cual muestra problemas estructurales. por el hecho de no dar auenta de la actividad eoonómca que tiene la 
propiedad minrtundiana como economía de subsistencia. según una poftica que responde a la lógica del 
caprtalismo monopolista de e~portación. y de responder a las demandas del centro del país más que a las 
.jemandas internas Una de esas defiaenetas ha sido el la demora en la construoción de la SR 282. 
1ndependentemente de las 1ntenaones de oonslderar la caprtal del estado el centro cwticulador de la eoonomía 
regional. Por otro lado. aunque concordamos en que la estructura minlfl.ndiaria no fue y no es una altematrva 
dominante en fa reg¡ón. sostenemos que éla fue transformándose oon el 'tiempo en ISI elemento funcional al 
modo de aaumulación global en se. principalmente en la región oeste y centro-oeste (como Vldeira. Olapeoó). 
donde la oria de aves en pequeñas propiedades por el campesino está integrada a la gwi agroindustria como la 
Perdigao y Sadia Por lo tanto. creemos que esta estructura productiva fue ISia attemallwl no sólo ooyuntural 
sino estructural de la acumulaClón en Santa catarina asentada en los grandes agrupaciones agrOindustriales. 
En este sentido. señala Luis Amenta: 

"La articulación entre eJ capllal 1ndustiel y la pequeña producción carnpesine in el resulmlo de un proceso 
de subordinacrón e m!Pgración crecientes. Todo el impulso modemizador de la producdón rural tiene una 
única direcaon y es introdllar compulsoriamenle las grandes industrias, que así ~ ~ la 
situación de dependencia de los pequeños produdores que pasan a depender (sicj aecie1*511111nl9 del 
créd~o controlado por la empresa. Al mismo liempo, ve crecer su producciÓn a 1111 llUI*>. que la única salida 
posible a sus produclos pasa a ser. solamente el complejo~- (191M: 79) (lFJ. 
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Paralelamente. se ampfia et sector énergét:co con la :mplar;tac:én de la empresa 50TELCA en T:..:barac. 
que aumenta enormemente la capacidad energética instalada del estado. desbloqueando un seno 
estrangulamiento estructural en el sistema de soportes para la produooón. partlcularmente el industnaJ. 

La década de los 70 se conduye con la oonsol1daaón de la estructura económi~spacial desarrollada 
principalmente a partir de los años 50. Fue el caso de la región del "Planalto Central" (Lages). a trcr;és de la 
extracción y exportación de la madera. produc.::ión de papel y celulose. c-0n s1gnJficati\la partictpaaón ,jel capital 
extranjero (18). En el oeste. espe•:>1al1zado en la e;:portación de productos alimentarios como la soya. aves y tngo. 
se expanála aún más la agricultura mecam:ada ¡· ·:le e;..portación 1m.=-u1sada por el régimen militar de los años 
60-70. y que hasta hoy continua teniendo relevancia .;n .;I estado. Este prooeso se combina con una progresr"a 
transtc·rrnación de la economía 0amp-es1na. gen-erando un ac-:lerado -exoodente poblacionaJ que integrará el 
sector pauperizado en las otudades aledañas. o en las ciudades de mayor porte. transformando el pequeño 
agricultor en traba¡ador eventual Ctiapecó es el e1emplo más caracteñsnco. epicentro de las grandes empresas 
agroindustriales. y es el mayor e.entro comerctal del extremo--0este. experimentando la duplicación de su 
población urbana en la década de 40. y postenormente. por la intensa migración del sur (19). 

En el "Vale do Rio do Pe1Xe". aunque cree1ó a tasas menores. se expanden las regiones de Joa~a y 
Concórdia (municipios que tenían no más de 20 000 habitantes hasta los años 70). con base en el excedente 
agñcola y la explotación floresta!. Se .jestaca también Ga98dor. por la expansión de la industria maderera 
(SILVA. op cit. pp. 95-96). Estas regiones son un e¡emplo típicc de cómo la lógica geoeconómica determina la 
conformación geopoírtico-instJtuaonaJ 

Lo mismo ocurre en el med1Q-{)este. cvn la región "Colonial Vale do Rio do Peixe" (Conoórdia y Videtra 
como centros productores pnnapaJes). a través de la produoción y exportación de carne procesada de aves 
(principalmente pollo) y productos lactE:os_ cuyas agrupaciones olipolizadas se extienden a otras ramas 
productiYas como las telecomunicaciones ("T\I Bamga Verde". de propiedad de la Perdigao). o como la compra 
de la Transbras11 por la Sadia S A (20). Al norte del estado. en la región de "Colonial de Btumenau". la ci.Jdad de 
Blumenau se ha especializado en la rama textil. destacándose el grupo industrial Hering. que es un buen 
ejemplo de oligopolizaC1ón 1náUstna1 (SILVA. 1978:133). articulada a la región de ltajaí con menor dinamismo 
económioo (21) También al norte. en JoJrMMe ("Colonial de Jo1rMlle"). donde la actJvidad principal ha sido Ja 
industria metaHnecán1ca que pasó ocupar en los años 80. los pnmeros lugares a nivel nacional en el sector (22). 
El caso de la adquisición de la "Refngerat;a-0 Consul". ubicada en Joinville. por la Philips se constituye el ejemplo 
más evidente del proceso de oiipoiizactón y de la penetración del capital extranjero. También prólCima a la región 
de Joinville. pero más al norte. tenemos el área del "Alto Vale do ltajaí''. afirmándose "Rlo do Sul" oomo pnncipal 
centro comercial - igual que el "Aanalto Norte". dinamizado por la producción maderera-. y oon fUerte in11Uencia 
de O.Jrrtiba. reflejando. al oontrario de la r~n extremQ-{)este y oeste que mantienen relaciones más próximas 
con el extremo-sur. su mayor integración con el estado veooo del norte (Paraná) (23). 

En el sur. con base en un amplio programa gubernamental. la transformación del área de lrnt>it\Jba en 
polo carboquímico. con la 1mplanta00n de la 1ndustna carbonifera l.C C. ha llevado a transformar la región sur 
del estado (Criciúma Tubarao e lmbrtuba) en una posición relevante en la eoonorría catarinense (SILVA: 132-
133; Conclusión) (24). 

Y en el litoral. tenemos la región que ha crecido de forma "acumulatiVa" como ha sido la micrnregión de 
Florianópolis. y que hoy es el mayor centro comemal del estado. además de concentrar la gestión pública del 
mismo. con algunas plantas industriales de importancia. como la industria azucarera URSATI S. A (Tljucas) y la 
industria de exportación de azule¡o cerilmtco. de proye<Jaón intemaC10nal. en la región de Porto Belo (25). Por 
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ahora. en este capítulo. es importante establecer la relación de esta región con la dinárrnca global de crecimiento 
económico y urbano de las principales regiones del estado. para ubicar y buscar las ·~sas de la problemática 
del objeto de estudio de la presente Tesis. 

En la mayoria de estos ~ntros regionales de producaón. se han formado ohgopolios en forma 
cartelizada para enfrentar la crisis de los s1gu1entes años 80 Como Vimos. la estructura product!Ya fue 
especializándose cada vez más en los sectores madererero (Lages). alimentario (oeste) y textil ( Blumenau) 

•que apesar de presentat menor dinámica en releoón a las nuevas ramas de le modem1zaaón mdustnal 
(mecánica. metal•Jrgía, plásna:is. et.el. a:instrtuyen la base del sedar seamdano de Santa Catanna, 
respondiendo en 1970 por el 58% del valor de la producción y por el 52% del empleo en el sedar De 
cualquier forma, es significativo el mmo de la e><pansion de la 1ndustna d1nárrnca. particularmente de las 
ramas metaknecáruca y de matena plástica que me1or se insertan, de una forma complementar, en el rol de 
las adlvidades dominantes en el país 

Contando, por lo lento, con la espeaalización de la mdustna textil, maderera y alimentaria y la 
expansión en alg•Jnos sedares modernos de le. mdustna naaonal. notadamerrte en Joinv11le, consigue el 
estado sostener prádJcamente su partiapeaón en la renta industrtal del país" (TP) (26). 

Las Tablas. a continuación. muestran la concentración territorial de la industria de transformación en 
Santa catarina. según las microreg1ones del estado 

T A B L A 6 6 

CONCENTRACION TERRITORIAL DE LA INDUnRIA DE 
TRANSFOllMACION EN SANTA CAT~NA (") 

Microreg¡ones Val01 de la ProdlEoón Empleo 

1949 1959 1970 1949 1959 1970 

AMV1 (Vale do ltalaí) 22.8 26.0 22.2 24.1 29.0 24.6 
ANMOC (Medio-Oeste) 86 11.8 8.3 4.8 8.4 6.2 
AMUNESC (Joimtlle) 20.9 22.5 28.0 17.1 22.6 24.0 
AMURES (Lages) 3.5 7.7 9.1 3.9 5.8 7.9 

Otras (AUF. Oiciúma ett:) 4'4.2 320 31.4 50.1 34.2 37.3 
Tola! 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IBAGESC. op. cit .• p. 116: exttaido de SILVA (1978:125). 
Nota: véase el Mapa 7 en pá@ras anteriores. 
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Si se compara la Tabla a."Tlba con ia: 

TABLA &7 

PARTICIPACION DE JOINVIUE Y BLUHENAU EN LA 
PROOUCCIONINDUSTRIALDELESTADO(") 

Mumc1p10 

Join.1lle 
BlumenBu 
Subtotal 

1940 

~1 s 
15 7 
36.5 

1950 

14.1 
12 3 

26.4 

1970 

20.2 
13 3 

33.5 

Fuer<,,. IBGE · c..r.:o. Ec"""'-:os de 1S40. 19'50, 19?0; ,..;el St..a t1978:125l. 

Se constata la gran preponderancia de estos municipios y sus microreg1ones. AMVI y AMNESC (27). 
respeotivamente en el sector 1ndustnal del estado. representando el 50% de la actividad industrial, y ocupando 
parte significativa de la mano de obra total La pequeña caída que se verifica en la Tabla de los muniap1os (Tabla 
62). y el aumento de los índices en la Tabla de las m1croregiones (Tabla 61 ). se debe al crecimiento de otros 
municipios en la actividad industnaJ en estas regiones. Ello nos enseña la expansión del sector. creándose una 
región que va "alastrándose" y absofVlendo las diversas áreas agñcolas. 

A partir de los años 70. las m1croreg1ones analizadas anteriormente fueron cada vez más integrándose 
horizontal y verticalmente. con la rápida centralización de capital y el incremento de la división del trabajo. La 
dependencia de los pequeños productores a los oligopohos agroindustriales fue aumentando aceleradam«lte. 
llevando al control del sistema d.,. cré.jrtos. del t1u10 de la producción y del oonjunto de la circulación de las 
mercancias. Se ha apoyado en una estructura productl\l~eográfica dispersa entre pequeños productOl'es que 
se encargan de la creación de animales. lo que evita la propagación de eptderrias. Con eso. dispensa la 
producción de matenas primas. Por otro lado. concentra la mayoría de los créditos es1atales en el desarrollo 
tecnológioo. ~fa endeudamento de los pequei'los productores. que. en caso de no cubfir los débitos. hipotecan 
sus tierras (PIMENTA. Luis. 1984 79) Esta sistemática ha sido. entre otras causas. de la expulsién de las 
campesinos de este sector productl\lo A medida que la agromdustria oontrola todo el prooeso productrvo y 
oomercial. no queda otra alternativa a éllos que migrar. 

Sin embargo. en la década de 80. esos oligopollos no sólo amplían su domno en en ámbito regional. 
sino que oomienzan a dominar ciertas ramas producnvas oomo la textil. metal-mecánica y alimentaria. a 111Vel 
nacional. y ganando importancia internaaonal. Al respecto. Etienne L. Silva comenta: 

·un análisis rápido de la concentración te"*3nal de la industia de nnslormación en 8811111 c.11a11na, revele que, 
mientras en la década de SO, las regiones del eseao, espeaalizadas en la induslrie Wadicionel - _. (Vele do lllllllÍ • 
AMVIJ y alimenteria (Medio-Oeste - ANMOCJ - aún presenlllblln una pencipeciÓll aec:ienle en el sedDr seaaidmio, 
en la última década, acompañando una tendencia neaonal, piefden poft:ión en el ainllDiD del estado, en 
contrapartida, al mayor credmienlo de la mdusiria dinámica ubicada en Joinville (AMl.HSCI y a la implanlBcl6n de 
los complejos industriales de oelulose '! p~el en Lages (AHl..RS)." (SILVA: 12~) (IPI. 

Esta especialización regional ''ª en el sentido de lo que señala Ll.is Plmerrta ( 1984: 86-96). oon el cual 
estamos de acuerdo. respecto a la ooámtca de la centralización y conoentraaón indisoOiable de la apropiación 
de las ventajas terrrtonaJes en térmnos de captación de la matefia prima infraestructua instalada 
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concentración de servicios urbanos anteriores. que permrten dar saltos en la escala de producción. etc En -::ste 
sentido. la concentración espacial acompaña la central1zaaón ael caprta:. Las industrias nuevas y e;<istenres se 
expanden a partir de aquéllos elementos ya constrtu1dos con relación a la dMs1ón del trabajo. estructurándose 
así en un proceso que podñamos llamar "en cadena" de los medios de produ00tón. fuerza de traba¡o etc De ahi 
que concluimos que la formación de las llamadas "m1croreg1ones" de Santa Gatarina son el resultado •je este 
proceso. Destacarnos el heoho de que son dinárrncas. móviles. y que tienden a la "conurbación" CQn .anas 
zonas productivas en direoción a la com;entraaón productiva 

El sector t.arciano se encontraba en re:ago con relación a la estructura secundaría de Santa catanna 
hasta 1950. con una partietpación limitada en la renta re9ionaJ y nacional Con la 1mplantae1ón de instituciones 
financ1eras que dan sopi:·rte y estimulo a las poírticas de desarrc-llo. como los bancos regionales (28). hay un 
impulso importante en la renta interna de este sector con relaC1ón a otras actJv1dades económicas. 

En cuanto a la capital. Flonanópolis. como veremos más detenidamente en el apartado 52 . en la 
década de 70. presenta un s19nnicativo crecimiento de su estructura institucional y de se1Y1aos. como fue la 
expansión de la administración pública. la creaaón y expansión de la Cludad universitaria (UFSC). la instalación 
de la Eletrosul. el "boom" de la construcción cr;il 'f de sector 1nmob1liano (la construcción del puente "Colombo 
Sales" a los comienzos de los 70 fue un e1emplo). el creaente flujo tuñstico. etc. Con estos cambios y con el 
contingente poblaaonal que fue absorbido en los sectores mencionados. la capital fue conformándose como eJ 
principal centro comeraaJ y de se1V1aos del estado (SC). Todas estas transformaciones cambian 
aceleradamente la estructura uroaria de la ciudad. expenmentando por pnmera vez un proceso de conurbación 
con los mun1ap1os veetnos (Sao José. 819u~ y PalhoSJ8). surgiendo lo que se denominó de "Aglomerado 
Urbano de Ronanópohs" (AUF) Este prooeso haoe que la capital salga de su apatía regional. y sin expresión 
mayor en el escenano del estado. Sin embargo. aunque oentraliza administrativa y políticamente las actividades 
de gestión pública. como las 1nstrtuaones legislativas. ejecutivas y administrativas. ha sufrido de un viejo 
problema que es la falta de 1ntegraaón con las demás regiones de se. no sólo geográfica como 
económ1camerrte. sino que se ha constrtuido en un "hinterland" Considerando la malla vial-carretera diseñada 
priontanamente de forma lc-g111tudinal. y de forma transversal en algunas regiones como la conección puerto de 
ltajai aJ oeste. en wtud del desarrollo eoonómico oe las regiones apuntaladas. la capital Ronanópolis se ha 
quedado rezagada en term1nos eoonómlcos. pnnapalmente en su base productiva secundaria. Por concentrar 
los aparatos estatales y de sel'VlCÍOs WlCUlados a la gestión gubernamental. su desarroffo se dló más por la 
modernización ins1ituaonal y de seMcios. que por el sector industrial. reflejando la dMsión regional y nacional de 
la producción y del mercado. Con esto. nunca pudo ejercer el papel de una metrópol lradaonal y tampoco de las 
metrópolis típicas de los países penténoos. oomo ha sido Salvador. en el peñodo colonial. Rio de Janeiro hasta 
los años 60. y Sao Paulo. de los años 50 hasta hoy. Ella no ha acompañado las vicisitudes de la mayoña de las 
capitales brasileñas como son las regiones metropolitanas del país (29). Es un ejemplo ~ de l6la capital que 
sufrió un proceso de modem1za00n de sus estructt.l'as terciarias. pero sin habef eicperirTlentad un real 
desarrollo económico centralizador y en todas las ramas económicas. Como afirma Etlerwle L SilYa reméndose 
aJ proceso de modem1zaceón de la organización espacial e instrtuaonal de la capital: "Este proceso de 
n1<.>demiZación de la esfnfl.,tura Uft1a7S: no es. sn em/:lar_Q<.'. a..-..~ de tna transfom18Ción de su Ddse 
e~-..1nómica. manteniendo hasta hoy (11nal de la década de 70) una limitada~ en di mo'rimiento 
e""L'nón1ti."<-' de !:>"'anta l.atanna# (SILVA. 1978· 134) (TP). 



Concit.r/endo sobre :a corrtormac:ér: :Je :a íed urcar:a. a ñnal.as de la década de 70. J' umcar:do a un 
posible polo integrador capitaneado por ta ·:apita! •) ta ·:Jependencja de tos centros regionales vecinos a Santa 
Catarina. estamos de acuerdo <x>n Etienne ruani:J0 .j10<:: que 

' ... más que inlerdependienles. o mismo vinwladas a las localidades cen1r8les de Porto Alegre y 0Jritiba. 
como ematizan elgunos esbJdios, todas las wnas del esl.ado (SCJ eslan conectadas a la dinámica del 
desanollo caprt&Jisla. romandado por el o:ntro país 

Le. in~eraón de las dr1eren1es regiones e!peaeJizada~ en una división nacionaJ del trabajo 
comandada por Sao Paulo, ~m la Cúfl!;trtJJaón sdm1Jtténea de una red de reia.aones en su intenor, no 
ronduce, etectivamenle, «'• la tormaaon de una metróooll o mismo de una localidad cen1ral con rayo de 
influenaa sobre el esiedo Les tendenaas reaeníes de evoluaón de la red urbana de Santa Galenna 
demuestran lo contrano: las locahdades centrales de las diversas m1croreg1ones del estado continuan 
afirmando su centralidad sobre <:>1Js respectvas zonas de influencia. dest&céar1dose, además de Flone.nópolis. 
Joinv1lle, Blumenau y L .. ~ges, ron d1mens1one-:: ba~tarrte? próximas, que benden, 1nciuso, vía aeamiento 
awmulativo, consolidar sus pos1aoroe' destace.das en la red urbana estatal• (SILVA, 1978: 135-136) (TP}. 

Consolidación hegemónica en el mercado nacional de ciertas ramas productivas y la inserción del 
mercado regional en el mercado mundial versus la crisis de los BO y la agudiZación de los efectos 
del desarrollo del capital en detrlmiento de las necesidades del ITab.,,. 

En este apartado. en nuestro emender. está una de tas pnncipales causas del proceso de migración 
hacia Florianópotis. cuyo reflejos hemos visto en tas comunidades del "Pasto do Gado". asi como una deficiencia 
estructural del mercado interno del estado ante ta agudización de ta tunoon exportadora de ta economía 
catarinense que pasa a '(Olearse más aún haoa el exterior. Trataremos también de dos procesos aparentemente 
contradictorios que se desarrotaron pnncipalmente en ta década de 80: el liderazgo de varias ramas in~ales 
catannenses a n1Yel nacional y ta re<:<:!stón y contracaón de otros sectores industriales. ¡unto aJ detenoro de ta 
infraestructura Vial y de transporte 

Lo que oontlnúa de to analizadO en et apartaóo antenor es ta expanSIÓll de ta acumulación y de todos tos 
elementos que te constituyen: la concentr3ción y centrallzaCIÓn de los capitales van arti<:Uadas oon el desarrollo 
y concentración tenrtoriales. Hay una modernización signi11catJva de tos procesos producttYos con la 
incorporación de tecnologías muy avanzadas. forzada por ta competencia nacional e internacional. ya que. como 
'(ernmos destacando. ta economía regional en Santa Gatarina está volcada básicamente a ta exportación. Hay 
una interdependencia entre acurnulaaón y rnodem1zaaón de tos medios de producción y de mercado hacia tuera 
de ta región. En ello. et Estado ha ¡ugado un papel deetstvo en ta promoción de créditos aocesibles. creación de 
facilidades para la imp0rtación (máqU111as. etc) y exportación (de la producción}. Empero. con la recesión 
prolongada de t0s años 80. ta infraestructura vial y de transporte ha sufndo una rezago aoentuado en los últimos 
años. lo que ha afectado más aquéilas ramas que no tienen una infraestructura propia de soporte al i1uJo de la 
producción. Estos y otros aspectos es to que veremos en este apartado. 

Con la clisis económica que el país enfrentó. tanto a inicios (cnsis del petróleo) como a 1inales de los 
años 70. panorama este ya examinado en el Capitulo 111. tos vários estados de la Federación sufrieron el 



estrangulamiento presupuestario y la cns:s en los sectores productr,.os ~.nr.apalmerrt€ en las pequeñas ;· 
medianas empresas. lo que beneñció la formación ·:le ohgopohos. causando la desestructuración sin 
precedentes de estructura productlva •:le los pequeños productores. y el c:-ms.,.cuente proceso de raupenzaC'lón 
rural. En Santa catanna. lo que se quedó más eVJaente fueron los efectos .económicos y sociales •je la 
acumulación sobre la economía campesina la cual antes se ·~actenzaba. como en ninguno •)tro .;,stado del 
país. por su conformación agríoola rnirnfundiana y •:lo: subsistencia. 

Conforme los datos del IBGE ("lnsmuto Bras1le1ro de Geoqraña e Estatístlca"J. referente a la actlvldad 
industnal del país (30). en el año de 1 984. es ciara la desac1íYación productJva· ocurro¡¡ la d1sm1nuaón del núm€ro 
de estabelec1m1entos. 1nstalaetones. personal empleado y s1gnrficattva ·::aída •:le los salanos Ello se dtó 
nacionalmente y a nivel de la región •:le Santa C:atanna. Como fc·rma de absorver la cns1s internacional y nacional. 
la oligopoliza01ón sin rreced'°'ntes de la e-x.nornia regional ocasionó un Cf'='Clrniento a~lerado en la región por 
arnba del prc)medio nacional Según .;,stadisticas de-1 IBGE (31). Santa catanna pasó a ocupar. 1unto con Sao 
Paulo. Rio de Jane1ro. Minas Gerais. Cuntiba y Rio Grande do Sul. el liderazgo en vanos sectores productivos. 
oomo fueron. por e1emp10. el te;..111. metaJ-mecárnco madera. papel y oelulose. plástioos. pollo y aves. En ~"aior de 
produCC1ón. por e1emp10. estaba en 1 ~ lugar en la región sur en las ramas de transformae1ón '.'lnculadas a las 
industnas extractuas (m1nenos. pnn.:ipalmenta el carbón). de material plástico y textil Y a nivel nacional. en los 
primeros cuatro lugares en: producaón maderera (12 lugar). matenal plástivo (32). textil (32). industria tabacalera 
(32). mecánica (32). papel/cartón (32). transtormaetón de productos minerales no-metálicos (4!). 
·1estuano/calzado/ ronfec.;;iones (42) y .jr1.,.rsos (52). [1e los 300 mayores grupos privados del país. 16 son de 
Santa Catanna (de las 20 m11 empresas •:le al región) A parnr de 1nicto de 1e1 década de 70. el Cfecimento 
productivo y económico fue el mayor en el país 

Con relaetón a la partK>1paaón de cada sector productivo en el PIS del estado. y considerando los 270 
mil estabelecimientos agñcolas. las 8 md plantas 1ndustnales y las 30 mil comerciales. la industria tiene el 37.9%; 
el comercio y los semcios. el 46.1 %. la agropecuana y la pesca. el 16.0%. Según los índices de producción física 
del IBGE. i;in toda la década de 70 y hasta un pooo más de la mrtad de los años 80. el P1B de se uttrapasó el 
promedio nac1onal. En 1989. alcanzó el 4 01 %. expenrnentando a lo largo de década de 80. un incremento del 
5.11 % contra el 2.89% del PIB naaonal Ello ocumó pnnapalmente en el sector de transformación (32). El sector 
industrial creció el 29. 70% arnba del 25.1 0% de la región sur en su conjunto y del promedio nacional (23.1 0%). 
Sin embargo. ese creCll'Tliento se dió en detnmiento de un desarrollo más homogéneo y que considerase las 
pequeñas y medianas empresas. lo que aoentuó el modelo dependente de los mercados externos. asentado en 
una economía de exportación. el cual. en la década de los 80. se expandió aún más hacia el exterior. 

El sector agñcola catannense. se ha caractenzado. en los 80 en lo siguiente (33) por: la formación y 
consolidación de los comple1os agrOlndustnaJes (34): la acelerada y tecnificación de la producción; la 
conoentración de la prop1eda:J y uso de la tierra: la reorgantzación aoontuada de las relaciones de trabajo; y la 
mayor inserción en el mercado nacional e 1ntemaaona1. siendo que varias ramas industnaes empezaron a 
ocupar los primeros lugares en produoción a Mel nacional. 

,..... 
! 



355 

T A B L A 6 9 

LUOAR OCUPADO POR L4S RAK4S INDUsrRlALES CON RELAC/ON 
A LA REGION SUR Y A NIVEL NACIONAL -1984. 

1 2 314 315 6 
RAMAS INDUSTRIALES 

SUJ se SUI se s .. se SmSC s.. se 

lndusttias ezuactiTas 3 512 3 411 2 211 2 211 4 7/1 
lndu5uias e11ttacUTas de transf. 2 513 3 1n 2 512 2 5 2 813 
lndulmias de u-roniilción 2 613 3 1n 2 412 2 412 2 613 
Eauacción de 111.inerales 3 412 3 411 2 2/1 2 2/1 4 7/1 
Transf'. prod.. llliner. no-met~. 2 613 213 811 2 411 2 311 2 412 
Metalmgica 2 6 3 8 3 4 2 4 2 6 
Mecánica 2 613 2 6/2 2 512 2 6/2 2 312 
Materiales elect. de comunic. 2 413 2 fin 2 512 2 613 3 7/3 
Materiales de transporte 2 513 2 7/3 2 613 2 613 2 7/3 
Maderera 1 111 1 in 1 111 1 1/1 1 212 
Mobiliario 2 513 2 513 2 513 2 5 2 413 
Papel / cartón 2 412 2 513 2 311 2 513 2 312 
Caucho 2 513 2 211 2 713 2 7/3 2 713 
Cueros. pieles y prod. siailar 2 813 1 612 1 613 1 613 1 713 
QuÍaica 3 813 3 11/3 3 813 3 7/3 2 7/3 
Productos fanaac./Tet~os 2 7/3 1 1 1 512 1 113 1 612 
Peñumeria. jabones J Telaa 3 11/3 1 6/2 2 1213 11213 2 1313 
Productos de material plilnico 2 613 2 6/2 2 412 2 311 2 311 
Teml 3 311 3 411 3 311 3 2/1 2 311 
Vestuariolcalzado/coalea:iém 2 412 2 512 2 412 2 412 2 412 
P: •>ductm alialllllicim 3 813 3 sn 2 712 2 913 2 613 
Bebidllll 2 513 2 1413 2 913 2 113 2 12/3 
lndmtria tm.:alm• 2 212 l in 1 2n 3 2/2 l 312 
lndusuia editorial 1 gínca 2 7/3 2 1313 2 913 2 913 2 tl3 
Di Tersos 2 613 2 613 2 613 2 6 2 512 
Unidad MDiliar de aporo 2 7/3 2 7/3 2 512 2 fil2 2 7/3 
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Por los elementos resaltados amba. es que formulamos la h1¡:-ótes1s (35) de que. en virtud de la 
articulación cada vez mayor de aquéllos sectores oligopolizados (agromdustriales e industriales) 
con el mercado nacional e internacional. a través del liderazgo cada vez más acentuado en 
volumen de producción y de oapi1al. en vez de un desarrollo periféríoo. ha ocurrido. por lo menos 
en las ramas más dinámicas y que marcaron el ritmo de la economía oatarinense. un desarrollo 
tendente a ser oada vez más articulado y combinado con la acumulación mundial. donde el termino 
"periférico" ha ido perdiendo su oonotación dualista. Esta tendencia confirma y refuerza la tesis 
que examinarnos en el Capítulo 1 sobre el desarrollo "desigual y combinado" pero de naturaleza 
dependente y periférica. Repetimos. est·:J no se d1ó en toda la extensión del estado. sino en ciertas :onas 
m1croee-0nóm1cas. lo que. por otro lado •:lenun•::ia el pri::·i:es0 d.;s1guaJ de la acumulaetón a nivel interno y t<:·das 
las oonseruenaas soetaJes en general y aquéllas que impactaron específicamente la fuerza de trabé!JO 

Sin embargo. conforme comentarnos en el Apéndice 11. ya no se puede mane1ar el ooncepto de 
dependenC1a de la forma dualista. corno concebía 1a "Teoría de la DependenC1a" en los años 60-70 (porque hoy 
muchos de sus teóricos la estan revisando¡ o::.c·mo tampoc,.; la ·;isión de "interdependencia" y/o "globallzaetón" a 
la moda neoliberal hoy Lo que ocurre es un proceso que. en vez de haber una interdependencia. hay una 
"artietJlación dependente" en los mar<X's de un desarrollo desigual de la forma concentrada y no distributiva 
tanto términos de la d1Y1s1ón del traba¡o corno en los resultados de la acumulación oon relación a la distnbución 
de la renta. mejoría de la calidad de Ylda de la fuerza de trabaio. etc. Combinado porque es un proceso que 
articula procesos de desarr01lo desiguales porque permrte formas de centralización del caprtal y gereneta 
finanetera también en la "penfena" o en las regiones o en le>cus de produoción (36). 

Como veremos a continuaC1ón. con la cnsis muchos de los "conglomerados" industriales se 
aprovecharan de la falencia de aertas ramas 1ndustnales. ocupando sus mercados. y. oonseouentemente. 
diversrñc.ando su estructura productTVa y tecnológica. En caso típioo fue la caida acentuada de la cerámica en 
Cnciúma y el ascenso de la 1ndustna texnl en 1niaos de los años 90. 

Una o:msecuenaa 1nmed1ata de lo que señalamos amba y ante et proceso de aceleración de 
agroindustnal1za•::'lón en los 80. hay una aoolerada ooncentraetón de la tierra sin precedentes. En 1989. el 60% 
.je la tierra cuttrvable estaba en las manos de prop1etanos caprtahstas. contra el 90% con menos de 50 hectareas 
oon relación a la pequeña propiedad agrioola Estos producen el 80% de los almentos para el mercaclo interno 
(37). lo que refuerza lo que hemos veflldO exarrnnando con relaaón a al sector agroindustrial volcado para la 
exportación. ''. .. mUt.Ylos campesnis pierden sus flefTas. ql!e Tiler<VI aóse>rmas por gra-¡des propiedades. tas 
cuales ¡an creetendo en un pn.~se> de .:entrallzaaón de caprta/es en el campo. aunque esas propiedades no 
pasen en su m~f'i.via de propiedades mer11ar.as· (PIMENTA Luiz. 1984: 81 ). Se ~a la dinámica del 
binomio de la oonoentraoión fund!ana oon la oonoentración productiva y de capitales. La oonsecuenda más 
inmediata no fueron sólo las migraciones ocumdas en la década de 70 - como 1ue el SU"gimiento de los "sin-
tierra" que ocuparon la .Amazonia con el apoyo del INCRA ("lnstJtuto Nacional de Retomia Agana") - slflo 
también el apareetm1ento 1naudrto de los sin-tierra en el propio estado que oomienzan a exigir la rezagada y ya 
histónca reforma agraria. El mismo INCRA fue el órgano estatal que más sufrió las presiones direotas del MST 
("Movimiento de los Sin-Tierra"); es dear. a enefretar las oonsecurncias de la política a!Jico1a oonoentracionista 
discriminatoria y de apoyo a la gran propiedad agrícola y agro1ndustrial volcada a la ~ortadón. implementada en 
las décadas antenores. 

Estamos de acuerdo con la síntesis que haoe la parte referente a la poitioa so<:ioeoonómica del 
"Programa de Gobierno" de la Frente Popular cuando se puntualiza corno las principales causas que han 
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dificultado el desarrollo de econ0mía .an Sa:1ta cata.'1na. "fa pclf'!l<.."'.8 rac·esrra .:Je k~s l,~r:i,7:;.."':S gr.."':D/einc te:Jera/as.. 
part;ct/,armente del f:< .. Obiemo-(.-..,1/G>r:: la ec~.>nomia ci>n !Verte c.<epenaencta c. .. e ·"-'"ramos .raa1l~'{.v1a,'es el t>a¡o 
f'olumen 1..<fe inversiones en la malla de tr->..ngporte ,r,>doVTano .. f· re1rcMano. la .receta mtvt:=aa e$.'Etal caS1 
totalmente ox>mprometlda ox>n el pagan11ento> ae Jos sueldc.>s mensuales ae k.>s traJ:>a¡a<:kves put:l/1<x•s causada 
por la sonegación Tfsca!:.Y Ja disminución cYectente de la masa sa/anaf.y e/ef·ada concentraaón de la renra x de la 
propiedad." (38). 

A pesar de la concentración .je la economía catannense en grandes agrupaciones o ol19opohos. la 
mayoña de la economía aún se apoya en la 1ndustna tradicconal. exoeptuándose algunas ramas 1ndustnales de 
Joinvílle. Son sectores tradicionales de regiones como por e¡emplo. el textil en Blumenau (aunque altamente 
modernizado). la industna de pro~sam1ento de oames de aves en Concordia y \lide1ra y el sector maderero en 
Lages. A este proo:so. se suma el sector pr.:1o;ucnvo VJnculado a la pequeña y mediana empresa 

A partir de la implementa01ón de la poímca reoes1Va del gob1emo-Collor. a partir de 1990. Santa catanna 
así como en las unidades de la Federaetón empieza a resentirse de la falta .je inversión en su infraestructura 
princcpalmente en la construcción de carreteras y lo relacconado a su expansión industliaL Se agudiza aún más la 
desestabilización del sector pnmario ante a la aplica01ón de politicas inadecuadas. las cuales desde el inicio del 
peñodo militar. ya afectaban emrmemente los pequeños productores. pues pmilegiaban la producción 
agrodustlial de exportación en gran escala Pero. de esia vez. también este sector fue afectado. cuya crisis fUe 
aosorvida en parte. porque algunos rama: de la produooón agro1ndustlial (como la producción y exportación de 
pollo procesado. en Videira y Concordia). de la producccón textil (Blumenau pasa a liderar en los BO a niVel 
naC!onal la fabric.aoión de toallas. playeras y ropas de baño). y de la rama metaf-mecánica (como la empresa 
ConsuL de capital estran¡ero. que ocupa el pnmero lugar nacional en refrigeradores. la producción de 
motocornpresores en Joinville). alcanzan una cierta autonomía con relación al comportamiento de la economía 
nacional por la especialización oje su planta productivo-terrttonal y de infraestructura. contorrnada a partir de los 
años 50-70 (39). En los últimos años. la balanza comercial de catannense sobrepasó en 1 mil milón dolares. 
Empero. se desactivó el litmo de crecimiento de las empresas pequeñas y medianas. Como este sector producía 
más para el mercado interno. pnncipalmente del estado. sufrieron directa-nente la CfisiS de la eoonomia nacional. 
pues crecieron también en los marcos de la dependencia del mercado nacional desde los años 50. Aumenta. por 
lo tanto. la diferencia entre ese sector y el de las grandes empresas oligopólicas mencionadas antenormente. La 
ausencia de incentivos a las micro y medianas empresas ha estimulado cada vez más el proceso de cartelizaaón 
y supere:o . ::ialización de la eoonomía en el estado de se. 

Pasamos en seguida al analizar de cómo se dió el comportamiento de algunas ramas industriales en el 
estado mediante a la reoesión del 1990. y prrlcipalmente a la luz de los planes de estabiZación del Gobierno 
Collor. Esto es un cuadro bastante ilustratiYo de una situación coyuntural que hace aflorar a la superfi<::ie 
problemas más de fondo que muchas empresas ya venian sutnendo en los años 80. Y lo que es más impOrtante. 
cómo este año afectó el cuadro de empleo-desempleo. cuyos síntomas creemos que transpareciel'on oom más 
\'igor en migraciones masivas intra y extra regionales. 

En 1990 Lv el primer semestre de 1991 ). la .oconomía catarinense presentaba los siguintes índioes 
económicos (40): 

a) Caída en las '/entas del 40%. siendo que el cuadro de ventas y empleos mostró números nega1ivos en 
las siguientes ciudades: 
• Lages: 30% en las ventas y 5% de decreamiento en los empleos; 
• Criciuma: 30% y 5% respectivamente; 
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•Sao Miguel do Oeste: 20% en las ventas (sin números en desempleo.!. 
• Xanxere: 30% en las ventas y 25% .je des.;,mpleo. 
• Tubarao: 16 34% de oaida en las ventas en 1 991 C>)n relac~ón a 1988 y 5 42% oon relación a 1990. 

b) Descenso del PIB de Santa Catanna en 1990 del 2 3% y del 4 6.% del nae1onal. debido a los planes 
de recesión de Collor: la deuda púolica del goo1emo del Estado. en ese año. fue del 72 mil millones de cru;:eiros. 

c) "Congelamiento" generalizado de los pr.;,cws y salarios. 
d) Desempleo acentuado el número de empleos cayó del 159.362 (enero¡91) para el 156 132 

(mayo¡'91 ¡;o sea. hubo 3 230 desp1d.:1s (2.02%) en cuatro meses. según los datos de la FIESC ("Federayao das 
lndústrias de Santa catanna"). "El sector pn>aucm.,_, trató de adaptarse a la pt.vitfoa e.xv1órmca impuesta pt.v 
Gl>lveml' Federar (palabras 1je Oswardo Doavt. vi-:-epres1dente de la FI ESC). 

e) Sequías ocumdas en el año de 1990. lo que ocasionó una caída acelerada en la produootón agrícola. 
y mostró la fragilidad del modelo de agñcola además de la política restnctlva de créditos impuesta a los 
productores en virtud de la recesión planeada del Gob1erno-Collor Ello también pasó en el sector pecuario: la 
sequía provocó el deb1litam1ento del ganado y la tX>nsecuente baja en la produootón de carnes ( 41 ). 

f) Enorme baja en el consumo Conforme lo señalado por Ayrton Muller. presidente de la "Fe<:Jerasao 
dos Oubes de Oiretores Lojistas de 5 e " aquel fenómeno surgió por el congelamiento de los precios por el 
Gobierno: los topes salariales. pnnC1palmente por parte de los fun01onartos públicos federales y estatales (el 
gobierno tuvo que "desbloquear' el FGTS para que la poblaetón lo destinara al consumo); la caída de los 
números del SPC ("Servi<;--0 de Proteyao ao Crédiio") en Flonanópol1s del 13.39% en 1990. para el 11.22% en 
1991 (en se. c-.ayó respectivamente el 30 49% con relaetón a 1989. y el 5.14 en 1990). lo que indica la 
disminuctón delas compras y incremento de las deudas. Para los supermercados. fue el peor período en 80 años 
(mucilas tiendas han ~endido el producto por el mismo precio de oosto). ocurriendo pérdidas mensuales del 20% 
y 30 mil despidos en el 1 ! semestre de 91. de acuerdo con los datos de la ACA TS. Estas bajas se debieron a los 
topes de los preoos fijados por el "Plan e- de la SU NAB ("Supenntendencia Nacional de Abastecimento") (42)_ 

g) Falta de pago por las empresas de las mensualidades de luz a la CELESC ("Centrais Elétricas de 
Santa Catanna"). con ba¡as hasta más ".lel 50%. lo que nos revela el decreetrTllento de la produoción en muchas 
empresas Por e¡emplo. la CECRISA. que hasta este ario ocupaba el liderazgo nacional en oeriwnica y azUleJOS. 
estaba en deuda con aquel órgano gubernamental en 0$ 183 millones (cruzetros) entre enero de 1990 y el 1 ! 
semestre de 1991. Según datos de aquel órgano. los débitos del sector pnvado negó a 0'$ 1 .8 mil rrilones. 

Con relación aJ comportamiento de algunas ramas industnales en Santa catarina. pasamos a comentar 
lo que ha ocurrido en las tres plllClpaleS Ciudades del estado: Oiciúma. Joinville y Blumenau. con eso. 
poderemos tener una ·.1sión más precisa de lo que ocumó en la actMdad productiva entre los ai'los de 1 990 y 
1991. ilustrando me1<>r lo que acabamos de señalar en la síntesis realizada. 

En Criciúma la crisis del sector cerámoo. que oaye -:le la 1 ! para la 2! posición en la eoonomía local. y 
del carbon (de la 2! para la 3• posiaón). 1ue enorme_ Los Planes COllor 1y11 causaron la desestructuraCIÓO de 
estos sectores Por e¡emplo. la industna oerámtca llegó a operar con el 1 0% de su capacidad instalada en enero 
de 1991. elevando este índice para un poco más del 50% en JUiio del aquel año. La oferta de 12 mil ~os cayó 
para 6 mil y la producción descendió a 3 5 milories de m2 de azulejos. 

Con la liberación de los FGTS (fondos para la VMenda) de los derechohabielltes de la CEF ("caixa 
Economica Federal") para la construootón habitaoonal. lo que ocasionó una significativa entrada de recursos en 
la construcción CMI. empieza a reverterse el ouadro recesivo en el sector cerámico. Con el equilibrio ele las tasas 
de cambio. se recuperaron las e><po~es para c .. ntroamérioa. EUA Méxioo y canadá (DC. op. cit.). Sin 
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embargo. para Hélio Mazzoli. d;::I Grupo CECRISA. sector riegemórnoo en la produooón de azule¡os la srtuaaón 
es otra. Señala que este grupo in•justrial o:stá en concordata y que l•)S cambios importantes en el se•;tor 
dependerá de los incentivos a la oonstruoción CMI y a otros sectores. aumentando también la captaaón de 
impuestos por el Estado. lo que podrá haber contnbuido a la amphación de 1os créditos por los bancos 
regionales. 

Sobre la producción carbonífera C<:•n base .;:n rnedi<'.'.as anho:intam1nantes. el Gob1.;,rno Fe•jerai decretó 
el fin del consumo de carbón metalúr91v:. lo Que ocasionó descenso at.rupto en la producción glc·bal a 200 m11 
toneladas¡mes. cuando en 1985 alcanz<:· los 380 mil. Ello provoc0 un despido masr;o •je los mineros .:on todcs 
los problemas sociales r-:sultantes Por e1'2mp10 . .;,n 1980 . .;,sta 1ndustna abs·:orvia 12 m11 -:mpleos . .;:n 1985. 
1 0.885; y en 1991. 5000 empleos. E st•)S ·jat•)S muestran que este sector ya ""'nía ternnedo una retraooón a lo 
largo de la década de los años 80 :i9ua1zándose en 1990 .:leb1•jo a los planes re~s1Yos .:Jel (3 ob1emo Collor de 
Mello. Por otro lado. había tamo1én oontrad1ce1on12s en la apllc.aC1ón de las pormcas gubernamentales para el 
sector. Con relación a la reduCC1ón que la Eletrot•rás implementó de 11 O rrnl toneladas¡mes a 75 mil t¡mes. el sr. 
Femando Zacan. de la lndustna .-J.;, Minas denunCla. "E.<traiia medida ael GoDiemo> povque é!la está 
aumentando sus C<-'mpras ~"el c'd/Dón _<4aucno' ::;.ara ta 'Unsrr.a C"ano'K,ta ·(ubicada .:n al Rio Grande do' Sut}. que 
rilnlYóna a tra~·é.'3 de lin :.""isrea:a rt-: ... '2_r.;rar.: ... , ... "1..,n .1a usír:a. -..'.:..ir:_..;e Lacerda (r.fa Sar:ra C'atanna.r ( DC. 1b1d). 

En contraste con los s;;,ct(•res productrvos d-: Cnciúma. crec1ó s1gnrticattvamente la industria textil. a 
partir del año de 1990. la cual se transt-xm<:· en el pnmer segmento económico del sur del estado en términos de 
oferta de empleos Esta C1Udad pasó a ser el mayor C€ntro productor ae te¡1do de la región con un volumen 
mensual de 1 .5 millón de piezas en ¡eans. perdiendo solamente para las regiones de Sao Paulo y Belo Horizonte. 
Más de 300 industrias de porte vanado se instalaron en la región. Cfeando 7000 empleos directos. Esta 
particularidad de la economía lora no podemos .;,luC1dar por la taita de datos. Pero. nos sirve para explicar el 
desplazamiento temtonal de ·)lertas ramas preu:Ju•:tlYas en búsqueda de mano de obra barata que es liberada por 
la crisis en otras ramas. como lo fue el sector cerámico y carbonífero Creemos que estas industrias 'llnieron del 
Vale do lta¡aí (prinetpalrnente de Blumenau). que concentra gran parte de la producción textil del estado 
Considerando. •x·mr.· ver.;,mos más adelant.;,. que este s.;,•;tor no sumó mucno .;on la ws1s. pues ha estado 
·1olcado casi totalrn.;,nte al mercado e"temo es posible que se expandió haCta Cnciuma aproveehando la 
coyuntura de crisis y las ventajas regionales 

En Joinville también r1ubo b31as en la produCC1ón de determinados sectores como en la 1ndustna textil 
(43) qu' . 0 septiembre de 1990 a marzo de 91 registró una caída del 40%. A partir de la segunda mitad de 91. 
empiez:a a recuperarse presentando índices posrtlYos. como et aumento del 8% en las exportaciones lo que. 
según palabras del presidente del "S1nd1cato das lndústnas Texteis" y presidente de la DOHLER SA.. sr. Udo 
Dohler. permitió recuperar un poco los n1Yeles de empleo. suplir los rezagos del mercado nacional y aumentar en 
abril de 1991. los sueldos en 118%. los cuales tu'lleron un incremento aC1Umulado. después de meses de salarios 
"congelados" (destacamos que este aumento es relatlYo. pues la inflación estaba entre el 1 O y el 15% al mes). 
Las declaraciones de este empresano. a constinuactón. revelan la pos1oon neoliberal Ge los empre~os con 
r.;,lación al Estado .. y la vinculación del aumento salanal con a la política tarífaria. cuando comenta a respecto del 
cuadro recesivo mencionado amba .. de ma}·opara aca estanxis recuperando f()s 'stoci<' (reser..as) x si en 
los próximos d~,s meses. el GoD1emo C<.mtrnua dando> saña/es de que f·a a poner en práctica ta DtiyattzaciÓr? de ta 
ecr . .inomía f" mantener el orecto de las tantas ()ÚDIT~"dS. será pc.'Slble rec<.:vnponer la poitit.-s sa/J:risl". (subrayado 
nuestro) (TP). 
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cuanto al setor metalúrgico de Jo1nv111e y la región alrededor. que .;:,rupa. ¡unto con Sao Paulo. los 
primeros lugares en producción naetonaJ. segun la opinión aet pres1aente ijeJ "S1nd1cato das lnaustnas 
Metalúrgicas e de Material Eléctrico". sr Lu1z Montenegro Filho. destaca algunos síntomas de la crisis como la 
baja de la producción con relación a 1 989 en 50% (27% entre abnl¡'90 y abn1¡'91 ). 1nvers1ones paralizadas por 
dificultades financieras: y la caída del nivel del contingente de 1 7 mil empleados en el sector en 15%. aunque 
afirma que el sector enpez:aba a recuperarse 'r'a el presidente del "Sindicato de los Trabalhadores das 
lndústrias Mo;:talúrgicas". sr. Amal·jo José ·:la Cunna. ·;eñalaba que estaba habiendo un rezago salanal mu:f 
grande. con pérdidas del nrvel de empto y 10% de d1m1s1ones (en el sector metal-mecárnco los despidos llegaron 
a 27 mil trabajadores). así wmo perdidas salanales que s0brepasaron el 150% Destaca el necno de que tas 
empresas se niegaban a reponer las pertl1das acumuladas y cc·nceder aumentos reales. En aquel momento. 
este Sindicato había ene.aminado ta sohcrtud de aumento saJanaJ al Tnbunal Regional del TraNlJO 

Ya en Btumenau. el cuadro es un poco más alentador. como ocumó en las 1ndustnas textiles. Según el 
vicepresidente de la ACI 8 í"Asso01a930 Comemal e lndustnal de Blumenau"). sr. Abrarno Moser. los resultados 
fueron más animadores por el aumento de las exportaC1ones. a pesar de la reoesión: el "Plan Collor 11" rue 
absorvído; la comda de los costos y del cambio había esta01onado. y nubo una reducción de las pérdidas debido 
a las exportaciones Las admisiones volvleron a superar las dim1s1ones. los salanos empezaron a aumentar por 
arriba de la inflación debido a la produectón de 1rMemo para las tiendas que estaban sin "stock" (reserva). y si 
esperaba un aumento de las ventas para ta navidad. conforme palabras del presidente del "Sindicato de 
Trabalhadores da lndústna Textil" sr Osmar Z1mmermann. Aunque sabemos que este sindicato es bastante 
charro. pues hay un control ooporatMsta de este s1nd1cato por las industrias del sector. lo que deforma las 
evaluaciones de su dingente. los seña1armentos del sindicato patronal y de trabajadores confirman lo que hemos 
afirmado a lo largo del presente capitulo la dinárrnca de la industria textil. que ha sido una de los sectores 
oligopolizados de se. na conseguido superar las cnsis coyunturales por la magnitud de su producción y amplitUd 
de su mercado exportador Ello le ha permrtido aproved'larse de las crisis sufridas por otras ramas productivas en 
la región. para ampliar su base temtonal de produOOIÓn y de mercado 

En conclusión. los resultados macrneconóm1cos en 1990-1991 en Santa catarina eJ<;>resaron una 
recesión en la mayoría de los sectores de la economía. una ba¡a salanal y una disminuetón del poder adqUisrtivo 
de los traba¡adores de forma sn precedentes. un desempleo masivo provocado por la reducción en ta 
producción y retracción de las inversiones de las empresas (OC. op. crt .. p. 1 ); recesión generalizada en el 
campo; y una disminución significativa en el volu~ de ventas del 40% en promedio. 

Una de las consecuencias del cuadro eoonómico presentado y que aquí más nos interesa. son dos 
fenómenos: 1 !) el incremento de la migración que venía acelerándose desde los años anteriores. cuyas causas 
estructurales y respectiva coyuntura señalamos antenormente. lo que ocasionó el atniento de poblaaones ~ 
tedio en varias regiones. como Joinvtlle. Oiciúma Lages. y en nuestro caso en Ronanópolls. como fueron los 
asentamientos de ~lova Esperanza (1991) y otros: 2!) la agudizaaón del proceso de ~ación de los 
trabajadores y de la población en general. cuyo ouadro se ha deteriorado a lo largo de los 80. Una medida 
gubernamental que incrementó el descenso aun mayor del poder adquisitivo de la ciase media.. fue por ejemplo 
el "bloqueo" o la retención de los ahorros (muct'los dioen que fue un robo y estamos de acuerdo) por el 
Gobiemo-Collor. 

En cuanto al sector de infraestructura carretera las necesidades de restauración de su malla vial. al 
final de la década de 90 se nabían incrementado el 30% (44). El sector portuario. ya habia apresentado 
deficiencias. tanto por su propia espeaalizaaón formada a partir de tos años 60 oomo por la oreoiente falta de 

... 
¡ 



:n-,·ersión federal en fa arnpUaaón ¡· :-n.~.j,:rn::a-~Cn .:,:.; :as :r.~.ta:a::-K;nés .::.: ,:a.r.-;a ;t .Jes.::·a:.~a :· .;n :a 
instrum<:!ntalización maqu1nana (45) El sectc-r terr·:·>'lano:· tu-= •:lesplazaüo •:l<:!s>'.l-:- lc·s años 6•:> p<:·r !a ma/I.:;. •'la/

carretera. dism1mr¡e aun mas su ntmo por 1a~ raz(,nes ·:11:.das 3fT!ba (46) 
El panorama de- desaoeJeraaón v reoos1é.n e00nóm1ca pamcularm.;,nre .;,n los s"'ctores pro<JucTTVos 

volcados al mercaao interno ·XomD1na•:lO con 1a ·:.i1aop·:•h:a01c,n en 1as ramas a·Jro1n<Jusmaies e 1nausrna1es 
vinculadas a la e:.portao.Sn. resultó en a¡ ant"' la .;ns~s •:1.; ia so:gun.ja mitad oje ios- años 80 .:n .;1 ~·ais nut .. ; un 
rezago .:ntre la estructura pre-ductiva r las 1m·e,rs1on.:s en infraestructura. lo •Jue llevó a la para11;:a.;,.)n ·:l¿. ·,ar1•:·s 
sectores. 1nciuso a la d1sm1nuaón del ntmo .je pro•:luo~")n en !as ramas de exportación. b) •))ntraste ac.o:ntua·:l•) 
entre Ja superc-.aprtaJ1;:a".:lón en alaunas ramas y subc~·rtal1:a".:1ón ;:n otras. e) rezaao produ•2TN·:· •Jff•Hal 1ncius-:· 
en los sectores hga•jc·s a Ja -=XÍ:·c·rtac•·=·n ·:1) ·:&-:n-:1a g-:neral1z:ada -:n la 1ntraestrÍ.J-:tura ligada á l;i •:11smbu•:1ón 
produ(mva. (.:>mo transpc•rte. sistema YJ3k'BTrE>ter<'.' y fo:rro·,,,ano energía ;; saneamiento Das1c.:> (agua. 
alcantanllado). e) falenaa financiera y n;.caJ •jel gc.r·1emo estatal f) desempleo y bajas saJanaJes en Virtud de la 
o.:mtraooón de la eC•)nomía catannense en 1a mayo:oria •:le su se·~tor pro•Juctrvo ¡el piso salar:al del ·:::on1unto de 10s 
traba¡adores i::n .;,I estado o;,ra en 1990 •:Jo? 1_IS% -<O/mesL T) acBleraaón ,je la depredación amb1i::ntal •:>:<mo 
ovurnó en la zona carbonifera d'2 C:naúma y Tut·arao. en la :•;na 1r..:Justnal de Jo1mr.11e y Blumenau y en el área 
industnaJ de Lages (s-ect<.·r pa¡:eler.) ·'•:Je .:,.,IUJ.)se así cerno el ·'.le wrtimbre de cuero). 

Por últlmc•. le• que ha ·)l'Etdo ;:n la ·:Jecada ·Je los 80 a nrveles amba ·:Je los años 70. fue el la región 
uroana de Flo:·nanópolls "(AUF) A·::lemas Je ·:>:·n'=""ntrar !es si::m".:1os y gestión pública como ya oomentamos 
anten•:•rmentE>. se ha 1n.:-rement8dO ac>?lera<JamentE> E>I sector turiS'lloo y de serflctos. siendo hoy el pnncipaJ 
·~Bntro C<•nsum1dor del estado Apesar de la rns1s recesrva naaonal ;; de la construooón. su parque 1nmot.11iar10 
se r:xpandió aunque .je f.:.rrna lenta Funaarnentalrnente. se espeaalizó en construcciones de lujo Y1nculadas aJ 
turismo. A p.;,sar de la constru•::oón r.:.;1erote ·:Je 1a BR-28: Fl 0:.nanópolis. sin embarqo. no ha consequ1do ser ·~n 
p·:>IC• hegi::món1co v)mo caprtal por ra:on.;,s ·~u"' .;,;.pusimos en .;,I aparta•jo antenor- E:•am1naremos- .;,sta región 
.;·5pedficamente en el pró:..imo capítulo 

En resumen. p<:•driamos conciu1r resaJtand•:- que la e•XJnomia catar1nense ha e;.;ienmentado un proceso 
de d<:!Sarr·:·llC· ·:1es1gu2l ·:•;.n·~ntrador y espe•:Jalizad•;. Se de 0 tac.a en vanas ramas produonvas en el ran~mg 
nactonal;; arnt•a <Je la r.;.nta r.actonaJ en PIB pero no se ha d1stnbu1do esta nqueza en la misma ~wpomón (el 
PI B per-..'Clprta de USl 3 :283 en 1980 contra los usi 6 üüü en 1 990. ilustra este hect1o) Ha haD1do 1a 
"sonegación" fiscal y la reduooón del presupuesto del 90D1erno ;:statal El oream1ento económico ce esra re91ón 
r;:prnduoe la lógica tendencial del pror...eso •:Je ac•Jmulación. en ·~ue capital se oonoentra cada ,ez más 
oc·nformando oligopolios: incorpora el moYJm1ento :;¡eneraJ de todo proooso centralizador. No sólo hay. por !·:· 
tanto una d1stnbución de la acumulación ohgop.:h;:ada. sino aue ocurre Ja reproducción. confirmación y frut·:·s del 
modelo de acumulación implementado pnn".:1paJmente por los rnilrtares. a partir de 1 964 La cns1s de la década de 
80 hizo ew:Jenc1ar sus oontradio:tones estructurales y coyunturales 

En el senndo antenc-r se puede afirmar que la acumula0tón agro1ndustnal e industnal. ocumda en las 
regiones menetonadas generó un excedente de mano de oora y una aCElerada conoentraaón temtonal. cuya 
emres1ón mas clara fue la urnan1za0tón ae aiaunas ctudades Por 01ro lado. en seQUida v en artJculaaón se 
a¡:.:roYeciló de estas ;•entaias espaOfaJes oara e4'and1rse Ei .:lernento de la caaena qÚe máS sufrió en ello. fue el 
creamiento de mano .je ·~tira excedentana o superpoDlaaón relatIVa. la cual fue migrando del campo a la ciudad 
¡de la ciudad a otras regiones. donde Flonanópohs fue uno de las regiones que mayor flujo pobacional reoeb1óo. 
·:• con la tunaón de arnbrto 1ntermed10 del prooeso m19ratono Este mo\imiento geográfico-económ1co de la 
pr<:·ducetón. de e:,,pres1•)n reg1•mal y nac1·:·naJ. as-:ntado -:n rrncrnreg1ones especoaJizadas. generó .. oon el tiempo:·. 



y principalmente con las recesiones de los años 80 una .;,qur.·aJente 0:11'.rtnt-urnin ae la p•cNeza. p<..tvo:n;:a.~a en 
esas diversas regiones. retratando el reverso de la mone-ja. Lc·s resultad•)S ae este proc.:so a nl'tel ·je 1a ru-=r::a 
de trabajo. es lo que analizaremos c;;.n ·:letaJle en el próxirno aparta.:lo 

Los impactos miqratorios del proceso de acumulación sobre el trabajo. en la tndustna y en el 
campo. principalmente en los últimos veinte años. 

Todo le· que hemos anaJizadc· hasta ahNa en el ¡xeso:nt-;, •:apfn.Jlo y soore o:I prc-blema 1i..1n.::H2f1: ·:le 1as 
pequeñas y medianas propiedades <?.~am1na.:i0 en .;1 apartado "Inserción de Santa catanna en el proceso 
de ... ~ nos s1MÓ. entre otros ot-1et1V0s ya e.p11ooaaos .;.n 1a lntroaucaón. para analizar los impactos del proc,;,so 
de ac-umulac1ón en todos estos ai'1·~s sc-üre 1a fuerza •:le traba¡o Sin .;,rnbar90 neo $€ trata a·~uí de protun-:i1zar 
este análisis. pues ello no es el O:·t•1en·,.;. o:l.;, la core:s.;,nte T8s1s Lo que querernos destacar es <X·mo se ·:lió el 
impacto de la modemi;:ación productua ., uroana sot.re el traba¡o. pnnapamente en lo que se ceñere al aspecto 
de la m1qra•;iÓn. pues élla es uno •:le los factores .:•)mponentes de lc.s ocupaciones que estudiaremos en el 
capítulo ·s1gu1ente. y más pamcularmente en 81 Capitulo VI 1 Para ello expondremos de forma breve aquellos 
elementos conformadoro:s de la erraé:l•<'.'-3<:1~·n del homt-re •:le la tierra. de la produoaón. y de los medios de 
subsistenCla en se. cv¡as causas acat>am(•S •:le e.-.:am1nar en el apanado antenor 

Como hemos VJSto. l•:.s pr 0x"'~··"S producnvos. ac.;-leradarnente modernizados en Santa Catanna. 
prindpalmente a partir .je los años 50 e 1ntensmcados en los años 60 y 70. llevaron a aumentar 
signrficativamente el re:ag•:. e:ntre los vanos nlV<::les ,jo;, la <e•X·nornía catann-:nse en Jo que se r8ñere a ra relaaón 
entre 

a) el mercado interno y el mercado externo con la ;crotund1::aaón de la dependencca de los productos 
importados. y muchos ae ellos produados antenormente. vemjos de otras regiones particularmente del o:>entr·::> 
•jel país. 

b) la 1ntra.;,structura oonstru1da para una E-<'.>)nomia .je expNtaaón en detnrmento de la autosufiC1enc•a 
y. como consecueneta e:ntre la malla arcutatona de nu1os para el t:.-.:tenor y la malla >1al-carretera 1nTTa-fegtonaJ 

e) el Vigoroso incremento det nrvel tecno1óg100 de las ramas ·je produoaón. como por e¡empl-0 e1 
incremento del 2270% del número de tratores/área explorada entre 1 960-SO. en detnmiento de una trans1oón 
gradual de acceso a Ja tecnología por los campesinos y promoaón. por e¡emplo. de cooperativas. ello llevó a 
dispensar mano de obra por hectarea produ::1da 'f reforzó a la ooncentraaón de la tJerra; 

d) la profundización de la espeetallzaaón del proouotor y de la ;:iroduooón. lo que llevó a la ~ansión del 
mc·nocultivo. y la dependenaa de ~sros dos elementos de la olipolizaaón tanto del mercado de matenas pnmas 
como de los medios de produoaón ligados a la maqu1nana (47). 

e) el rezago entre la planta prodUctMI e infraestructura en la década de los 80. debido a la cns1s 
ec(•nórn1ca del país. a la luz de la cns1s 1ntemaaonal 

f) la no implementaaón de poítlcas de finanaaaón adecuadas a los pequeños productores. 
pri';ilegiándose las grandes 1nvers1ones áe escala. 

g) Ja desestructuraaón de la economía campesina en detnmiento de los grandes conglomerados 
agroindustnales: 



h) el permanente rezago entre el n:vel de producaón i' gar~aro;aas con relación a les salanos (aumento 
signrficativo de la tasa de explotación): 

i) el aumento desmedido del crecimiento urbano oon relación a las oond1aones 1nadecuaaas ·'.Je ·;¡·Ja. es 
decir. la tasa de acumulación y producción mucho más allá de las condie1ones de urban1zae1ón Ello ha generado 
lo que ya habíamos examinado en los primeros capítulos: los enormes y disponibles contingentes oe mano óe 
obra. 'fluctuando .;,ntre el ernpleo inestable y el desempleo. y el aumento sin precedentes de ia moviltda•j tem1onal 
de la fuerza de trabajo 

La miqractón ma.1·o'r ,.~ue el crecm11enr1.' 1·eqeratil·o el resultado' más 1nmeálaro del 1mpacn.' et."<.'noim1c,,, ,;e; n1'.'<-''*-' 
de acvmu/actón . -

Si se empezara por el campo conforme Vimos antes. a partir de la década de los 70. y más en los 60. ha 
habido un proceso de expulsión y ltberaaón sin precedentes de la mano de obra el cual ha o<:>.JITldo 
partlcularmente. en las regiones del medio ·:>este ("conglomerado" de agroindustrias del sector alimentar). en el 
planalto central (Lages. por el control .je pocas empresas de la producoón de la madera y celulose. y por el 
agotamiento de los re·::ursos florestales). aumentando el e¡ércrto industnal de reserva en las regiones de JoirMGe 
y Blumenau. proceso causado peor ':I rezago entre la oferta y la demanda de mano de obra. Este fenómeno se 
ha agudizado pnnapalmente en los años 80 con la cns1s económica recesiva del país. que Hevó a la formación de 
carteles. a la contracción de la oo::upae1ón de la problae1ón activa. etc TlNlmos el surgimiento 1naudrto de los 
llamados "bóias-frias". fenómeno muy común el noreste y sureste del país desde décadaS anteriores. y que son 
trabajadores temporales y asalanados sin vinculación de propiedad •Xm la tierra y ni oon la empresa agrícola 
Combinado con este fenómeno y en parte como su causa. disminuye la cantidad de minifundios hasta 50 
hectareas y su inserción productiva. y aumenta su dependenaa de los grandes "conglomerados" (agrupaciones 
olipolizadas) agrícolas y a la estructura comeraal centralizada de distribución del pro<:kJCto Junto a eso. fue 
abaratando el producto agrícola por la tecntficaoon rural (aumenro dE' la productMdad con la 1ntroduooón óe 
maquinaria. 1mpos1bilrtando aJ pequeño proáUCtor de adqUtnrto por falta de una poitlca de finane1amtenro 
acoesible). Surge la creencia generanzada del productMsmo (relaaón entre tamaño de la tierra y maquinana 
invertida). que era y es una forma de reproát.J<>:lón ideológica del nuevo modo de aciJ'l'Uación. Por otro la<lO. la 
agroindustrialización en el campo Ue11ó a la reorganización de las relaeiOnes de trabajo y aceleró la disrrunuetón 
relativa de la población rural en casi todo el estado (del 68% en 1960 rató al 41 % en 1900. y en 1990 al 29 36%). 
lo que causó la migración forzada de enormes contingentes poblacionales (sobrepoblaoión relattlla. como wnos 
en el capítulo 1). para las áreas llamadas de "fronteras agrícolas" (principalmente para la Amazonia en los años 
70). hacia el extremo-sur del país. haeta el estado veano de Paraná. y más recientemente en los ai'los 80. haaa 
las microregiones económicas más dinámicas del estado. ya analizadas oon anterioridad. las ruales 
expenmentaron tasas de cree1m1ento sin preoe~es. en contraste con las tasas negatiYas o muy baias de la 
mayoría de las pequeñas ciudades locales (48). Con eso. ha aumentado si~e la mano de obra 
asalariada temporal y disminuido la mano de obra familiar. vinculada a la familia de oampeSinos que trabatan 
colectiVamente en tierra propia. Los datos demuestran su disminución: 1 905: 92%; 1960: 87%; y hoy lega oeroa 
del 65%). Se oonfirma así la "Ley de la Población". basada en Marx. y que analizamos en el capitUo 11. en sus 
tres niveles: la articulae1ón entre la sobrepoblaetón fluctuante y latente. oomo es el caso de los "traba¡adores 
temporales" que ora traba¡an .je forma asalanada ora trabajan en su tierra rentada o en la <liudad más pról<ima. 



36~ 

o estan desempleados; y los obreros de las Ciudades 1ndustnalizadas en oond1-:1ón inestable. debido a las cns1s 
de expansión y contracción de la 1ndustna. y la sr.·brepoblae1ón estancada que es el oontlgente del e¡ércrto 
industrial de reserva que ya no 'Ne~ie a los sectores productivos o improductivos del e1clo de rea11zaci6n del 
capital y que se ubican en los sel'VlCJos dorn1cd1anos. por e¡emplo. o que estabiliza su condición sin perspect!Ya de 
un ascenso funcional y de Vida. 

La mano ,je obra temporaria se na localizado y conC€:ntradc· en aertas ramas productivas como en la 
suinocultura y en toda actwidad agr·:.1ndustnal de prooesam1ento aJ1mentano (medio oeste y extremo-oeste del 
estado; cultivo del frijol. er•a-mate y algunas culturas importantes del o.:ste y "Vale do Rio do Peixe". el cultlvo ·je 
la manzana en Fraiburgo. el .:-ultrvo .j.¡,I a¡o y •)tras hortalizas en O.mtJoanos. y el cultivo -:ie papa y tn101 en 
Canoinnas. Parte de la poblaC1•:m do;,J "Pasto do 13ado" (Capítulo \111) vio;,M de algunas de estas regiones ·~;.mo 
CUntibanos. Fraibur90. Vale do R10 élo Fléc•e; oeste del estado C•)mo .,eremos a ·:-Ontinuaaón. los sin-tierra son 
producto del mo~1m1ento m1gratono ret.;.ndo antenormente y que son parte de la sobrepoblaaón campesina que 
lucha por garantizar su tierra;• pro-:Juo:.ón Es de recordarse que la eoonomia catannense era conocida hasta la 
déoada de 70. por su sec.tor de a9rkola de sut;s1stenr.1a. estruturado en pequeñas propiedades. En 1950. por 
ejemplo. representaba -:,1 44% de la renta interna del estado y el 65% de la población (49). Considerando el 
desarrollo económico centrado en la ·:•)nc.;:ntraaón agro1ndustnal examinado con anterioridad y sus impactos 
sobre la fuerza de traba¡o agri·'.>)la. ¡·teniendo .¡,n cuenta el ·::orto tiempo de este movlmiento. aquella estructura 
m1nifUndiaria se ·jesplc·mó (Je rorma abrupa .Y ao:el.;,rada. s1tuaaón muy seme¡ante a otras regiones del país que 
tradicionalmente t'1an sufrido los pro~sos .je •jesarraigo agrano como el noreste brasileño. La consecuencia 
mas dramatira 1je ello ha sido los sin-tierra que pasaremos a analizar a continuación. 

El proceso arriba menaonado na ocasionado acelerados efectos migratorios en Santa Catarina. cuya 
dinarrnca .Jacó Ander1e í50) neos señala .Y que nos parece no sólo oportuna como que sintetiza el movlm1ento 
regional de la m1grac.1ón en Santa catanna 

'En .Joinv1lle, llegan }4 ferrnhas por die., len1endo una poblaaón m1grante anual de 50 mil pe~on& con más de 1 O mtl 
niños en edad esrolar Cerca del 55% vienen del Paraná. En Cambonu, 67% de los niños matriculados son hijos de 
migra11tes que", en >u ma:<ona, lrabetan en le constru=ón en el B<llnerano camt>oriú. En Xen><ere, y en muchos 
municipios. las escuelas del medio rural estan siendo cerradas por falta de alumnos. En Gal;ador, 60% de los que 
estudian en la •Jnivers1dad son de°'"" m•J111ap1os En el sur de SC, muchos Jóvenes ven pera Pof1D Alegre (RSJ y, de 
la parte norte del estado, van pera a.n.tle :t Sao Paulo. En Fraiburgo, m1118res de bóias frias, induso niños y 
adolescentes en edad escolar, !rabetM en el rul!!vo de la menzena En Cai;edor, los 'safreros' son i!PfOVechados en 
el cuttivo del j~oma1e. fresas y a¡o, en la fruticultura juva, manzana y durazno! y en Ja retloreslación. Más del 30% de la 
meno de obra urbana en OJrmbanos son 'bó1t!IS mas' ¡traba¡adores temporales¡ utilizados en los cullivos de ..;o y 
nerdarína, que fueron empleados de más de 300 madereras desadivadas con el fin del cido de la maáenl en la 
región serrana. Lo mismo oame en Ldges, uno de los pnnapales polos e><pulsiÓn. Chapecó, como XMXere y Sao 
Miguel D'Oeste, es una ciudad que sae y e>puJsa e la vez. Los migran1es de Cllapecó vienen de Cempo Ere, Palma 
Sola, Sao Carlos .v otros municipios pró>arnos. 1ndus1ve del Rio Grande do Sul. Centenas de familias de Olapecó ya 
migraron para No·10 Harnburgo (RSI pera traDejst en las 1ébricas de sapelos. Un levlllllllmiel*J relllizado por el 
'Sindicato dos Trabalhadores Rurars de Ctlepecó' demostró que 850 aglicultofes campesinos, en et periodo de 1985 
a 1988, vendieron sus pequeñas propiedades Hllt:JWs de ~stos se Nel'Oll ,,_,. ~ Joinville, 
Blumenau, Sao Bento do Su! y Cano1nhas •¡destaque nues1rol (TP). 

El autor añrma en seguida que la audad que más creC1ó demo9ráficamente en !os ultimos años. fue 
PaJho93. según datos d8 la SEPLAN ("Secretaria do Aaneramento do Estado de SC'). en virtud de la migración. 
y señala que la ocupaC1ón irregular de terrenos baldios por parte de migrantes. está tomándose cotidiano en 

\. 

-
-
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Florianópolis. ademas de la migración creciente de pescadores del litoral al centro de la Isla devido a la 
especulación inmobiliaria en las playas. Estos señalamientos de Jacó Anr.lerle confirman lo que hemos mostrado 
hasta aquí y lo que examina.remos en el apartado siguiente y en los dos próxim0s capítulos. Sintetizan una 
problemática económico-soC1al que destaca los etE<ctos migratonc.s del desarrollo económico en las 
diversas regiones del estado. Si analizarnos le>s datos del Censo Demográfico del IBGE (FIBGE: 1991. 
"Resultados Premirninares"). en un cuadro comparativo entre los años de 1980 y 1991. a respecto de la 
migración ocurrida entre Santa Catarina y otros estados. verificamos que hay un desplazamiento poblacional 
entre las regiones del estado vinculado a los sectores económicos. como un proceso migratorio de la población 
en general entre los est2d·:<s de la Fe·:Jeraci(•n lnduso. de los 27 '8sta·::Jos t>rasil'8ños. el estado de se ocupa el 
152 lugar en tasa dE: cre•:-1m1ento c·:·n el 2 81 %. s1eno:l•:. solamente aJlfe•:-e•:1icl~· ~";.r esr.sdos -:•:.n o;:¡ran sumento 
demogrfioo como fueron to,los de la región non¿. y centro-oeste y la rnayoria de la r>?gión noreste. En Ja región 
sureste y sur. Santa C:atanna ooupa el 22 lugar. siendo sólo superado por Es.pirito Santo. En lo qu<? se refiere a 
las tasas de crecimiento poblaclonal de las 27 capitales brasileñas. Florianópolis ocupa el 16º lugar con una tasa 
del 2.81 %. y el 12 lugar en las regiones sudeste y sur: es dE:oir. €:S la ciudad que más oreoe E:n las regiones de 
mayor do::sarrollo del paí2 E' supera•ja por la mayoría. de las capitales •:iel n•)r•jeste none :r oentro-oesre. pero 
supera las ciudades de B·~lérn (2 67%). Fortaleza (2.73%). (ésta es una ciudad que ha creci 0jo muc-110 en los 
años 70 en la forma .j.;. "incr1azo" urbano). Goianra (2.33%) y empata cvn Brasilia. DF (2.81 %). Ello revela no sólo 
un crecimiento migratorio interno. principalmente una migración de otras regiones hacia Santa catarina. sino que 
también en el conjunto de la región del extremo-sur y Paraná princ~palrnente. c:orno vemos en Ja Tabla abajo 
sot.re los migrantes con menos de 1 O años en la re9ión migrada en 1 980· 

T A B L A 7 1 

M/8RACJON llf«I/ (1) 

LUGAR DE DOMJCJLIO ANTERIOR 
MlCROREGlONES 

R.1 SP PR se RS 

TOTAL 6.209 13.691 76.370 560.702 88.033 

ColooialdoJ. 794 2.622 19.603 75.318 2.335 
Ll"aldoltai~ 464 1.910 4.669 33.793 1.624 
ColdoBMneMll 584 1.694 4.525 64.785 1.989' 
c.i.It~.ídollor" 3 131 292 6.385 M 
Col Ah\"llta?aí 25 203 1 353 27.909 403 
I1•mar1Óf'otis 3.340 3.206 4.095 81.462 5.655 
Ccl.Sm.C4t 150 582 6.510 95 
ütúrold!?'Ll~ 233 329 350 6.976 1.121 
CarbonÍt\""l'i 305 1.039 2.866 45.753 4697 
LitSIJI. c.t. 36 126 878 14.117 3.513 
C'4 S>.>I CJt 9 56(1 s ól4 1.315 
Cirilf'OSd~l:.9 9S 468 1 92~ 19 G5f; 4.868 
CJmpo~ d~ Cmit 51 127 1 [1(16 15432 1.878 
Col.Riof'"' 111 449 4.992 49.512 6.221 
c.i. º""'c ... 79 280 13.805 74.081 49.168 
l'lanalld<Cln. 81 948 14.069 32.945 1.097 

FTJtlJT:E J~\J.:~"''"'~""''!r~~o~~l·fof!r;,ril· J~*!lJ;"C'i'r1f>{•f'ttrrl(l9rID<(•'~'"'"~ G~G\rJl'•i, ·M1gr;,i;:#r1" U:GEIFIFGE.'Hf'Lt\17, R10d~]anl!r0, 
~.1.t -1,n! ZI. P\.. :'f!?·.'.:!e 

Ú OTA. OJ ft'l"S(ot"10:. fl(•TJ<ituNlE':. ót-ITfl'U'illt 1tr.o áN1dt- rrOO.:r1, -~1.lt mo;ir <1.-ur1 á Tíl('l'IC•> 6E- lll ciie~ (pcrr lil9at._dtl 00rri<.11K,. <nE'rior. SE-gÚl'1 liiS rria'ort"JO('iH.L 
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Antes de anali~ar el cuadro arriba. destacamos. con relación a los contigentes poblacionales no
natura/es. /as regiones del país. en orden deorec;1ente. que tienen mayor· población de este tipo son: Reglón 
Sureste oon el 54.2%. por la ya conocida migración pnncipalmente de la Región Nordeste a partir de los años 50 
y 60; Región Centro-Oeste con el 15.B %. la cual ha crectdo mucho en los BO; Región Sur con el 14.4%; Región 

.. 

Noreste con el 11.9%; y Región Norte con el 3.6%. Y de las regiones que más recibieron migrantes. fue el ; 
Centro-Oeste con sólo el 9% de naturales. seouida de la Rt:oión Mo1ie con el 23.2% de naturales; Reoión 
Sureste con el 38.9%; Región Sur con el 47.8%. y la Región tJordeste o:.n el Bl .5%. donde los que la residian-era 
naturales (51 ). En la P."'gión Sur. como una región que tiene mitad de su población no natural de su región. por 
los todos los datos que estamos examinando. Santa eatanna es la región que ha tenido más migrantes de. otras 
regiones en los 80. 

Pasando al examen de la Tabla arriba. tenemos las siguientes constataciones: 

1 !) Realmente. las re91.;nes que más tienen rnigrantes a se. por orden son. 
• Rio Gran<Je rJo Sul dE: dc·nrJE: migran ¡pr.·r orden decrectE:nte) pnnoipalrnente para las áreas del 

Extremo-Ot:ste. CsestB ("\-'ale ·jo Fiio do Peixe" y "Gampos de Lages". y parte sur cie se como la Zona 
Garbonífera. Litoral Sul (Florianópolis es el área que más recibe población de aquélla región por el turismo); 

• Paraná. donde parte de su población rnigrante se desplaza para las mismas árnas del Oeste y 
E:-trsmo-Oeste d-? ·:;c. ':•:·me· 113~·ia el Rio Grand-? de· Su/. p-?ro con may·x flu10 para el .3.r-?a .j.,, "Colonial de 
.Jc.•1nv1ll<-" que está rn.ás (.er('ª <:le la ~·arte l;,ste y es la r¡;.91ón más 1nrJustna1 .:Je ~.c. tamt·1~n r1ay une< m1grac1ón 
hacta el "Litoral de ltajai" y "Cc·lonial de Blumenau". 

2~) Las evidencias arriba nos muestran que las poblaciones de los estados vecinos a se siguen 
migrando para aqu-?llas áreas que migraban en las déc.adas anteriores. y que les son más próximos. con Ja 
diferencia de que hay una fuerte migración para las áreas más dinámicas de se. A a la vez. tienen mayor 
capac,1dad de absordon de mano de obra. tanto por los sE:mc1os como por SLI mayor planta industrial. corno son 
/os casos de J oinville. ltajaí y Blumenau y Florianópc·lis y por último, la zona carbonífera; 

3~) Afirmamos lo anterior por que sr comparamos con las tasas de crecimiento de la regiones Extremo
Oeste y Oeste que son fu'2rtes rec>eptoras de p<>t>lac1ón del extremo-sur y de Parariá veremos que son muy 
bajas (ISG E/FISGE. 1991 84-86). lo quE: s1gn1f1ca quE: r1ubo dE: €:Stas rE:gionE:s migración l1acia la parte leste del 
estad•) (JQinville. ltajaí. Slurnenau. Balneáno Camt,oriü y Flonanópolis) y hacia el Paraná. debido al agotamiento 
de la absorción de mano de obra en las agroindustrias de aquéllas regiones; 

4!) A diferencia. y comparando con las décadas anteriores. los años 70 representaron un alto índice de 
rni9ración de Sao Paule• y. en mE<nN grado. ele R10 ele ,lane1ro. siendo CJUE' las regiones quE- más rec~bieron 
m1grantes el¿. aquÉ,llc·s estados tueron, pc.r e-raen c!¿.•::re(·1er1t€: Flonanópül1s. CVlonial de JornVJlle. Colonial de 
Blumenau y la zona Carbonífera. 

5!) A pesar de que no fueron divulgados aún los datos de migración de población no-natural por el 1 BG E 
para 1991. c<eemos que las tendencias arriba se aguc:lizaron aún más. por la crisis de empleo en ras regiones del 
extremo-sur y Paraná. Sao F·aulo y Río de Janeiro. 
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En lo que dice respecto a la región urbana conurbada de Florianópolis (AUF). la situación de los 
migrantes con menos de 1 O años es la siguiente: 

TABLA 72 

MIGRAl.:/ON(T.98l1,I 

PERSONAS NO NATURALES DEL MUNICIPIO 
DONDE RESIDEN. QUE MIGRARON A MENOS DE 10 

AÑOS (POR LUGAR DEL DOMICILIO ANTERIOR.SEGUN 
LAS MlCROREGIONES) 

LUGAR DEL DOMICILIO ANTERIOR 
MICROREGIONES 

PJ SP PR se RS 

TOTAL; •. 3.300 3.091 4.603 75.764 5.522 

LUGAR DEL DOMICILIO ANTERIOR 
MICRO REGIONES 

Rl SP PR se RS 

Aoripa 2.728 2.320 3.138 26.766 4.216 
Sao José 456 485 940 33.102 1.003 
Bigua11u 72 95 289 3.759 104 
Palhoya 44 191 236 12.137 199 

FUENTE: Censo Demográtíco-Sar1taCatarina- 1.9&0, "Migración". IBGE/f!BGE/SEPLAN, Rio de Janeiro. v. 
1. t 4. n' 21, pp.207- 208 

Por el cuadro arriba. podemos concluir que estos datos pres<=ntan el mismo oomportamiento de los 
índices con relación a las• regiones del estaclo. con el perfil d.:. migración en orden dec~eciente .. se. RS. PR. SP y 
R.J. En 1980. Florianó~·olis es la priM1pal sede clel AU F c,on migración de otros estacJos. siendo que debido al 
inc.remento del turismo y de los seri1c1os en lc.s 80. esta tenden•;ia aumentó Palh·:09a. seguida de Bigua9u :r Sao 
José. por presentar altos indices de crecimiento poblacional anual en los 80 (IBGE/FIBGE. 1991: 85). tiende a 
aumentar considerablemente su conti9ente poblaoional externo. tanto de se como de los estados de RS. PR. 
SP y R.J. Este he•oho nos lleva a afirmar que aquellos munJCi~·ios po•:Jr.an superar Flonanópolis en migración 
externa. pnncjpalrnenre !::.ao ,10~.é que es vecino a aquel municip1°:., doncle se C'";ncentra una mayor población de 
bajos rnoursos y buena partE' de los \O.in-techo. 

· Por otro lado. si 8Xaminarnos el "Censo 08rnográf100 - IBGE" (1991. Brasil e Santa Catarina. pp. 84-86). 
a respecto del crecimiento poblacional entre los años de 1980 y 1 991 veri'ficamos que así como r1ay tasas altas 
de orec.1miento anual ele·1adas (como el Balneario Cambori1'.1 (5.571 %) y Camb•:;riü (5.66%); Palho9a (5.46%). 
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de crecimiento anual elevadas (como el BaJneário Camboriú (5.571%) y Garnboriú (5.66%); Palho.ya (5.46%). 
Bigua9LJ (4.29%) y sao José (4 .27%). municipios del AUF; Chapeoó y Joinville con el 3.54%; Criciúma (3.30%); 
ltajaí (2.99%; Florian-'.•polis (2 81 %; y Blumenau (2.73%). hay otras regiones y ciudades con tasas bajas con 
r€:la01ón a la década anten0r. como Tubarao (2 73%). Lag€:s (1 38%). \fide1ra (2.31 %). Joa9C1ba (1.69%). Herva! 
D'Oeste (0.94%). y sao M19ue1 do Oéste (1 .52%). Ello 1na1ca que ocurrió una migración "econórnica" de regiones 
o con menor dinárnioa er,onómica. como (Lages. Tubarao. Laguna. ltá. por ejemplo). o c.vn menor absorción de 
mano de obra por la naturaleza monopólica de la actr1idad agroindustriaJ (como Videira. Conoórdia y las ciudades 
de apoyo en servicios como Joa.yaba. Herva! do oeste y otras). hacia regiones más dinámicas yfo con mayor 
a.b~:orción de mano d-:. ot.ra r:<:>mo Joinville (metal-mecáni·::a). Blumenau y Brusque (textil) Balneário Camboriú y 
Cambonú. los ouatro rnuntc1pios del AUF (por el tunsmo. comHcio y rnnstrucción); Cnctüma (por la industria 
cart>onítera y cerámica r1asta Ja mitad de Jos 80. y más rec~entememe. por e,i orecim1emo de Ja industria textil); 
etc. 

Por último hay que señalar aquellas ciudades que tUVJeron el crecimiento anual negativo o con tasas 
muy bajas o próximas a z.:,ro. donde r1ubo un es.tancamie,r1to ec.oné-mic") muy fue11i: o que su crecimiento 
e-:>onómico .:stuvo rezaqaao con relación al Cl"O'•J1m1ento poblac1onal. C•:>mo fueron Jos casos tip1cos de los 
municipios de la Gran Fionanópolis. como Aguas !;·!ornas cDn el - 0.02%. Antonio Carlos (0.34). Paulo Lopes 
(0.08%). Celso Ramos (-0.25%). Santo Amaro da lrnperatriz (1.49). ouya población migró en su mayor parte para 
el AUF. Lo mismo ha ocurrido en otras ciudades pequeñas. principalmente aquéllas próximas a regiones en que 
se desactivó Ja actividad económica o que sufrió una baja absorción ele mano ele ot•ra. corn." fueron las Ciudades 
peqL1eñas próximas a Lages en el planalto Jageano 

Los análisis y datos antenorrn.;.nte explicitados nos o-:>ncluO? a formular la riipótesis de que los 
desplazamientos referidos se deven al movimiento principalmente de la tuerza de trabajo y de la 
familia vinculada alrededor de la búsqueda del empleo. 

En resumen. el espectro de la fuerza de trabajo originaria del campo se ha desplazado para diferentes 
regiones. ramas productivas a ciudades de porte: 

a) Los sin-tierra. rnmo vimos. son la pa1te do;: Ja sobr"':poblacié·n relativa ex00>dente que es expulsada del 
oarnpo. pero que se resiste a. perder sus me•jic•:;. de producción y refVlndic.a Ja tierra junto a las autoridades 
estatales y federales. }' cuya historia e.xam1namos brt-vemente; 

b) Los trabajadc.res temporales y asalariados. como parte de la sobrepoblación fluctuante y latente. que 
por sus propias características laborales. no les ~·errnit12 una organización sindical o social más amplia con poder 
de presión: 

o) Los antiguos campesinos y¡o trabaja•:lor.:s temporales asalariados que se incorporan a las ramas 
agro1ndustnales -2 1n.:Ju':.tn8ri:.·s C.(1n una rnayür '2:stc1t11J1dad laboral. -=n qu-:: parte d-s: e:.te contingente también es 
sot•r€:poblac1ón relativa (lat,;,nte y fluctuante generada p•)r Jos moY1m1em0s coyunturales dE: expansión y 
retracción de Ja empres¡;, incJustnaJ (ya anaJízacle>s anteriormente); 

d) La poblaOJón m1grante a las ciudades y que tan poco c"'-Ons1gu,;, 1ncorporars12 a las ramas product1Yas 
regionales (it-:rn e) y qu.;,. van é:onstitu1rse t-n Sé,r;reporJlac:ión estanc:acla con relao1ón a aquellas ramas y 
s.o!Jre¡;oblacié.·n lo.tente 01:.n rEdac.1ón a leo-; se.;tores de se1v1c.1os y •X>rnercic.· en la ciudad. El conjunto de esta 
pot.la·~ión que inmediatarn<?nte, llega a la •::Judad y no c;onsigue ae>.,'E:so a la vivienda y aJ empleo y es oblío;¡ada a 
ocupar los terrenos desocupados. como los "sin-techo". objeto de estudio en los próximos oapitulos. 

•·. 

.. 
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Las sin-tfena la p/.Jnta del l(..".Bber_q de una estructtlra a_qrani,.-a.~1icola v"'eslgual)' ,rno,7opó,~''"'.3.· 
l>usca recupetar el rez-ago de necesidades históricas oMdadas por el Estado y los Pfl'Pietarft.>s. 
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Todo el Clladro expuesto va a resultar hacia finales de los años 70 y la década de 80. el aumento 
significativo de los movirnientos de los sin-tierra. ocurriendo la ocupaciones en escala cada vez mayor. choques 
entre grandes propietarios y pequeños agricuttores y fracasos de su mediación por el IHCRA ("Instituto llacional 
de Reforma Agrária") (52). Los primeros movimientos migratorios que se dan como resultado de la falta de tierra 
y carencia generalizada de producción agrícola se dirigen hacia la región de Amazonas. donde el Gobierno 
Federal fomentó la ocupación de campesinos de la región sur (Rio Grande do Sul. Santa Catalina y Paraná. 
para el plantío de arroz y otros cultivos. prometiéndoles una vida mejor. Años después. vimos el fracaso de esta 
política implementada por el INCRA. cuando se reprodujo en aquella región los mismos problemas sufridos por 
los pequeños agricultores en sus tierras se origen. como fue la falta de apoyo de los gobiernos federal y estatal 
en recursos financ'ieros (créditos ac'C-esibles) y de infraestructura (suministro de semillas. c-ondiciones adecuadas 
de almazenaje. control de precios contra los intermediarios. etc). Todo ello. fue el resultado <Je años de rezago 
agrario. y de intentos sucesivos del gobierno y de los grandes propietarios de tierra de posponer la llamada 
reforma agraria ya tornada demanda histórica en el campo. 

Para ilustrar mejor lo anterior, en 1989, en el área rural de Santa Catarina habían 140 mil familias sin-
tierra. lo que revela como hay una inversión de la producción agñcola: hegemonía de la agrolndustria capitalista 
con una productividad Incomparablemente mayor. pero con gran parte de su producción exportada y en 
contraste con la pequeña producción campesina con baja productividad volcada para el mercado interno y para 
la economía de subsistencia. 

A cada familia sin-tierra normalmente son destinados 20 hectareas en Santa catarina. Los 15.000 ha 
están previstos para 750 familias. según datos del lt~CRA. Por el cadastro de 1989 de este órgano. eran en 
1990 1 .138 familias acampadas en 15 localidades. Sin embargo. estos números estan lejos del 1 % de tas 140 mil 
familias sin-tierra. Nueve procesos de desapropiación fueron enviados a Brasilia. Distrito Federal. pero allá se 
quedaron a la espera de análisis por los técnicos del IHCRA-l~acional y de la SeCfetaría de Agricultura del 
Gobierno Federal. En 1985, aquel órgano expropió 35 mil heotareas y creó 43 proyectos de asentamientos. 
donde viven 2 mil familias. Por otro lado. la asesoría del INCRA reclamó de falta de apoyo del Gobierno Estatal. 
como garantía de carros y choferes para el levantamiento de las áreas sujetas a la ubicación de la población sin
tierra (OC. 28.7.89 .. p. 7). 

Este rezago tundiario y agrario gestionado por el INCP.A ha provocado descontentos cada vez más 
acentuados por parte de las familias sin-tierra. tanto en Santa catarina como en varios estados del país. La 
luctia de los sin-tierra ya viene desde 1979. en pleno regirnen militar. wando "Ronda Alta (Rio Grande do Sut,I se 
transfom1ó (.)en la principal área de luc'ha por la tierra en el país. AHá. en 1979.. sur_qió et embtión a'e k> que es 
flo_y una gran organización (MRST o MST 'Miwimento di>s Trabalhadores Sem-Ten-a:1. Cerca de 330 familiBs 
evputsadas o'e la resetl'l3ción indí_qena de Nonoa;. norte del R.G.S .. t•cuparon dos /1aciendas de propiedad del 
Gobiemo ( . .). e:efgiendo asentamiento deñnifli•o en el lu_qar; lo que conseguieron meses después." (53). 

A partir de esta ocupación. el movimiento de los sin-tierra pasó a tomar una forma más organizativa. 
"Esas cxupacit>nes abrieron las puertas de fa lucha por ta berra en pleno periodo de fa dictadura militar''. 
recuerda Ademar Bento. uno de los ocupantes. y presidente del "Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ronda 
Alta" (54). Los acampamientos de Ronda Alta (1979) y Matalino (1981) fueron las primeras resir;tencias a la 
tendencia migratoria en el Rlo Grande do Sul. cuyo movimiento y luctlas se diseminaron por el país. Ello ha 
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llegado a resistencias armadas como fue el caso de las 190 familias que ocuparon la Hacienda Alvoredo el dia 
25.10.89 .• a350 km de la capital del estado. Porto Alegre. La revista "lstoÉ Senhor" señala que "para el MTRST 
ellas (estas acciones) marcan un deTlnihvo cambio de actitud en la lucna por la herra en Brasil" (ibid. p. 48). 
"La tendencia ahora es la resistencia am1ada (.)Llegará el día en que nuestra ce1paddad de aguantar será aún 
menory que.. en vez de defendemos. daremos el pn·mer tiro" (ibid). 

Realmente. las noticias y análisis de aquel órgano de prensa y las declaraciones de los dirigentes del 
MTRST (MST) se confirmaron en el "Diado Agricultor (Campesino)". el 25 de julio de 1990. con la realización de 
protestas por todo el país. cuando en Florianópolis 60 campesinos sin-tierra ocuparon la sede del ltlCRA para 
exigir reforma agraria y apoyo agrícola para los asentarnientos. AJ mismo tiempo en qu.:: en Maooió (estado de 
Alagoas. noreste del país) también los sin-tierra ocuparon las instalaciones de aquél órgano (55). En la capital 
del estado. los manifestantes tomaron como rehenes el director de aquel órgano. Elio Wolf y su secretario. el día 
24 de julio de 1990. Intentaron en vano marcar una cita con el gobernador interino cas1ldo Maldaner. Según 
Arnaldo Milan. de la "Coordena9é10 Nacional dos Sern-Terra". la invasión marcaba la jornada nacional de luchas 
hasta el dia 25. Día del Campesino. Él afirma que ·ra situación de tos asentados es desesperado/a. Nt> 118;.~· 
t"'<.>mida .r las personas estan pasando hambre. No e.'<lsfen caminos .Y ni eduoatY6n para los nii'íos. En tos 
acampamientos.. k•s pisfo•leros tomaron el lu_qarde fa po/ida. Estan armadc.>s induso C<.'n metralletas. H8;.V fovtura 
yrepret-"iónyparece que nadie nos escud1a" (traducción del portugués{fP). El director del lllCRA afirmó que 
permaneció en aquel órgano por voluntad propia. y reconoció como justas las demandas de los sin-tierra (FSP. 
lbld). Este día fue el Jímite al cual llegaron los sin-tierra después de una larga lucha y espera del proceso de 
regularización de las tierras prometidas por los gobiernos federal y estat¡¡f. a través del INCRA. Representó la 
explosión a que llegó este contigente de campesinos desarraigados de sus tierras por diversas y diferentes 
causas y razones. Demandaban y demandan una reforma agraria y agrícola que hace décadas es letra muerta 
en la mesa de parlamentarios y del gobierno. y que fue callada a la fuerza por el régimen militar en los 60. 
costando la vida de miles de campesinos y activistas. muchos guerrilleros. como fue la "guerrilla de Araguaya" en 
el noreste del país. El movtmlen1o de los sin-tierra haoe volver esta memor1a no porque Implica en intenciones 
estratégicas. como quiso acusar el director de la Policía Federal. Romeu Turna (56). sino por el hecho de que 
campesinos pasan hambre. Desde entonces. los terratenientes y Gobierno no puedieron culpar a los 
"comunistas". pues la realidad era y es muy evidente. A pesar de que han habido asesinatos de muchos 
campesinos sin-tierra. denunciados por dirigentes del "Movimiento Sin-Tierra" (MST) (67) y por el "Foro contra la 
Violencia y la Impunidad en el campo y en la Oudad" (FCVICC), las movilizaciones de las familias sin-tierra es 
cotidiana y hay mucho material periodístico al respecto. entre los cuales seleooonamos algunos recortes del 
periódico "Diário catarinense" que nos dan una Idea de lo que ha ocurrido entre los años de 1 989 y 1991. 
Además. hemos sido testimonios por aoompañar este movimiento de oerca. Las acciones de los sin-tierra van 
desde las ocupaciones masivas en diversas áreas privadas o públicas (véase las fotos del MST en las páginas 
370-A. 370-8 y 370-C siguientes). Estas últimas tienden a disminuir cada vez más (58). las cuales estan en 
proceso de expropiación hasta las negociaciones con las autoridades y realización de mítines (59). 

El punto culminante y de real avance en la satisfacción de las demandas fue el día 26 de julio de 1991, 
cuando los sin-tierra, a través su Comando consiguen una oita oon el gobernador recien electo Vilson Kleinubing 
en el mismo día, cuya audiencia duró 3 horas y media. (OC. 26.7.91 .). Participaron de la reunión cerca de 20 
representantes de los movimientos sin-tierra. sin-techo y del FCVICC y más los parlamentarios del PT ("Partido 
dos Trabalhadores") y PCdoB ("Partido Comunista do Brastt"). Del lado del gobernador, acompañaban el vice 
gobernador, Antonio Carlos Konder Reis y los secretarios de Agricultura. Vivienda y Seguridad Pública. juntos 

... 
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con el director regional del INCRA. Elio 'tlctt. y el asesor de la Presidencia de la República. Seba,ronao P-dxao. En 
resumen. las demandas atendidas fUeron (60) 

a) Semillas de maíz y frijol para el cultivo; 
b) Garantía de créditos para la finanaaetón de la produooón por el BESC (Banco do Estado de SC); 
e) Concesión de tierras para las familias asentarse: 
d) Regulanzaetón de las áreas ya ocupadas. 
e) Encaminamiento de los casos ·Je violenaa e 1npunidad soOcitados por el "Forum contra la Violencia e 

lmpunidade no Campo e na Odade. 
f) El 1 % del presupuesto ·Jel gobierno estatal para la construcción de V!Vienda popular a los s1n-tecno 

Esta última demanda. y por todo que hemos relatado y VlVido. nos revela la indisociab11idad de los dos 
fenómenos: el agrano y el urbano Nos CC•mprueba lo que hemos exarrnnado en esta Tesis: que el movimiento de 
la fuerza de trabajo en la ciudad es parte de 1a otra faceta de 10 que pasa con la fuerza de trabaio en el campo. 
Parte porque. oomo Yeremos más adelante. los sin-techo en Florianópolis no sólo se constituye de población 
originaria del campo como de ia propia ciudad. debido a la caída acelerada del poder adquisrtM> y 
correspondente pauperizaaón. 

Los dos movimientos (MSTierra y MSTectio la doble MS) son fenómenos de un mismo proceso: uno 
exige la reforma agraria y otro la reforma urt>ana. como hemos acompañado por las demandas representadas 
por sus marnfestaaones. Vida cotidiana. etc. srtuaetón que analizaremos con más detalle en los próXJmos dos 
capítulos. 

Los sin-techo son la punta del iceberg. y resultado del crecimiento. en la parte urbana. de grandes 
contingentes de mano de obra gran parte no absorvida por el creciente parque industrial. pues van aumentando 
las oportunidades de empleo en rezago oon relación a su búsqueda y que ha sido un elemento clave del 
crecimiento urbano Hay una reorgan1zaetón sin precedentes de las relacfones laborales. 

Aunque los moV1m1entos por la reforma agrana. tanto por las ocupaaones directas de tierras como por 
las formas organizativas. no alcanzaron una reforma agraria estructural amplia que afectase los intereses de los 
grandes propietarios bajo gestión estatal. lo que hemos acompañado. y aquí brevemente ei<ptJesto. es que los 
sin-tierra. por su propia condición. van poco a poco llegando a los ímites de la necesidad de una reestructuración 
fundiaria y agñoola históricamente rezagada y que beneficiaria la mayoría de los campestios y trabajadores 
temporales del país. Son una voz que ecoa en el tunel del tiempo que pa-eáa oMdada. Por la represión 
sistemática de los moVlmientos agranos en el período militar. por las oondiáones brutalmente desfavorables de 
subsistencia en el campo. y por las razones estrucuturates y coyunttlales que anaiZamos con anterioridad. 
enormes contingentes de carnpesITTOs migraron a las CIUdades y hoy ya se estableoieron. Sin embargo. los ~ 
tierra parecen que son una resistencca que ha aumentado gradualmente en el campo, recordando que esta 
lucha no está perdida y que puede estimular la vuelta de muchas poblaciones. haoe muctios años 
desilusionadas de la mejoña de sus condiaones de vida en la ciudad ... 
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l..<.>mportamiento del n;.'e/ de ocupación . ..- "~e los "'-'€/dos dtY trat:>a¡o asa1ar1adc en tas ramas económ1;.-as "~e !:>C..~ 
princtpalmente en k>s 80 

Primeramente. examinaremos la evolue1ón del cuadro de ocupae1ón entre los años de 1980 y 1991. 
conforme la Tabla-síntese aba¡o. con base en las Tablas sobre "Las personas de f 5 años o más re,,ldentes en 
dcmkY!ios por c<.>ndiaón en ia fan1maf se.~o se9ún el flP<' de aolliNdad <'sector de aclilfa'ad"' . referente a 1980. 
y "las personas ocupadas por dases de rendin11.;ntt1 mensual de todos los traba¡os se_q¡jn tas ramas de 
actMdades" . del año de 1 991. respecnvamente (61 ). 

TABLA 74 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PERSONAS 
OCUPADAS EN LOS AÑOS DE 1980 Y 1991 
(EN% SOBRE LOS TOTALES) 

(Ver¡., Tabl., 73 T 77. de 1., not.u 61T62 respeaivamente) 

1980 1991 

Agrícola 29.75 34.10 
lndu.wia de ttansf orma:ión 24.21 19.02 
Inchstna de la canstnD:ián 6.06 4.56 
Otras actividades indu.5triales 2.19 1.60 
Cane!Clo de m=arcias 8.42 8.76 
Pr estactón de SerTIC1Cl5 11.75 13.22 
Serríci05 auxiliares de la 
actJTld!!od ecCWlÓmlca 1.97 
Transpone y comt.nC.s:ión 3.92 3.47 
Acti?idades soaaies 6 11 6.72 
Albmisttaciém pública 3.65 4.43 
Otras actmd!ldes 2.49 2.09 

FUENTE.18GE ·IXRECENSEAllENTO • Clnlo~Íl<o • 1!Bl. RiD 
ca J._. 18GElfllGE/SEPUIN. ~.1 .• l 6. ~ 21, p. 22-23 p 
X RECUl~NTO ·C..-0-*'3 • 1991, CJD. ci1. 

Juntaremos los renglones "industria de transformación". "transporte y com.oni0aoi6n". -inws1Jia de la 
construcción" y "otras actividades rndustnales" y "seMcios auxilla'es de la actMdad eoouómica" en el sector 
secundario. porque entendemos es1as actMdades son partes del prooeso de produooión. e intriseoemente est<rl 
relacionadas. como es el caso del transporte y oomunioadÓl'l. que son amt>itos extensivos de la produooión. 
oontorme han planteado aJguns autores como Marx (1867/1982) y Braverman (1982). 
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El cuadro-síntese nos erseña lo s:gu:ent.a 

a) Sobre la evolución de los tres se•::tNes de la ec·:momia en se· 
a.1.) Con relación a los tres sectores trad1ct0nalmente ciasrficados (pnmano. secundano y terciano). 

tenemos los siguientes porC€ntajes en los años de 1980 y 1991 1980 - p· 29.75; 5 36.38; T. 32 42. y 1991 - P 
34.1 O; S: 28.65; T: 35.21 

a.2.) El contingente ooupaC1onaJ •je los sectores pnmano y temano creC1ó respectiVamente el 18 99% y 
el 8.60%. en cuanto que el sector secundario ·:ieS•xndió el 21 25%. Esta caída muestra la retrao:lón de la 
actividad de transformativa en general ante la ons1s ·je los 80 que. e-orno VJmos con antenondad. provocó 
transformaCJón en diversas ramas y. c•:·mo consecuenc1a. un incremento del capital constante (maqu1nanas. 
actualización tecnológica. etc). pnnC1paJmente en la agro1ndustr1a. industria rnetaJ-mecán1ca y 1ndustna textJI 

a.3.) El pequeño crec1n11ento de la poblaaón ocupada en la actMdad agrioola y agropecuana puede ser 
explicado por el aumento relatrvo del traba¡o asalanado en el campo. a pesar de la m1graaón masiva de 
pequeños productores haC1a las c;uda•:Jes •:lel .;,stado El sur91m1ento del traba¡ador agrícola temporal (los "bo1as
frias) es un síntoma de este cuadro 

a.4.) El incremento de la mano de obra ocupada en el terciario es el resultado de la absorción 
"tradicional" que este sector e¡erCB ·je lraba¡adores que migran de los sectores productivos pnmano o 
secundario. El caso típico son los s:n-•-=·:tio -=n Flonanópc·lls y en otras ciudades como Joinvitle. Blumenau. 
Criciúma e ltajaí. por e¡ernplo. Pe>r otro lado aquel cre01m1ento se debe al expansión "acumulativa" de las 
actividades de comercio. semctos y tunsmo. ocumda oon mayor dinámica en Florianópolis. C3mbonu y algunas 
ciudades "salélites" de las regiones 1ndustnales (lta¡áJ y algunas ciudades próximas a Joill\lille; Balneano 
Gamboriú; Joa~a en la pnmera mrtad de los 80. y otras). 

b) Sobre el comportamiento de la PEA (poblaaón económicamente activa) y NPEA (no activa) en los 
años de 1980 y 1991. 

b.1.) Considerando que la PEA y la NPEA. en 1980. eran respectivamente 1.332.085 y 1.353.572 
personas. y Ja población de se era de 3 627 933 hab . y que la PEA y N PEA de 1 991 eran 2 .1 60.372 y 1 34 7 B 1 5 
personas sobre una población de 4 .538 248 hab . los porcentaies relativos de las PEA y N PEA (personas a parnr 
de la edad de 1 O años) con relación a la población total son los s1gu1entes: PEA (1980): 36.72% y N PEA (1980): 
37.31%;) -.--:~ (1991): 47.60%.y NPEA (1991): 29 70% 

b.L.J Estos datos muestran que hubo un aumento de la PEA del 29.63% y la NPEA descendió al 
20.39%. Jo que significa un desplazamiento de la poblaaón al trabajo activo. Sin embargo. aunque podría 
pensarse que estos datos serian un indicador de desarrollo en una Ja creciente ooyunt¡xa reoesrva de la 
economía catarinense. es muy probable que aquel incremento no contribuyó necesariamente a un aumento del 
trabajo vivo en Ja producción. pues este sector fue el que menos absorbió mano de obra. Elo nos lleva a deducir 
que el aumento de la PEA y la disminución de la N PEA. además de haber desplazamief'ltos de la tuerza de 
trabajo a los sectores primario. y principalmente el temano. creemos que aumentó la sobl'epoblación relativa y el 
ejército industrial de reserva en el campo y en mayor proporción y magnitud en las ciudades. Este cuadro nos 
indica que el aumento de Ja PEA revela la lucha por la superviVencia y. como veremos a seguir. a oostas de 
salarios cada vez más ba¡os. 

Para que vízualizemos mejor Jos datos exarrnnados amba daremos una mtada e11 "rayo X" de cómo se 
distribuye Ja PEA y N PEA por sexo. edad y oondiC!Ón de actividad para que con<:fetemos los nrvetes de análisis a 



la corporeidad y particularidad de la fuer.: a de traba¡o P-dl'a que se pueda examinar comparativameme la ma:,·oría 
de la PEA/t~ PEA. destacamos sus dos extremos el 1ntevalo entre 1 O y 1 9 años y el intervalo a partir de los óO 
años. Estos dos sectores tarnt-1én nos enseñan el "termómetro" de la recesión y de la dinárrnca eoonóm1ca. pues 
la ocupación de aquéllos segme:ntos es un 1nd1cador de paupenzación y de la ampl1ae1ón de los miembros de la 
familia en el trabajo. Lo mismo ocurre oon el traoa¡o femenino que se 1ncremetó enormemente 

Veamos entonces qué nos dice el cuadro ·:.-0rnparativo que elaboramos t:ntre los años •je 1980 y 1991. 
con base en los datos del IBGE: 

TABLA75 

INDICADORES C'OMPARA71VOS SOBRE LA MANO DE 
OBRA OCUPADA (PEA Y NPEA) DE LOS AÑOS DE 1980 Y 1991 

PERSONAS DE 10 AÑOS O MAS. POR CONDICJONES DE 
AC!1VIOAD. SEXO Y EDAD 

URBANA TOTAL H(1 M(~) 

Y RURAL T 
PEA 

H M 
NPEA 

T H M 

T (1980) 2685757 1344283 1341474 1332085 977630 354455 1353672 366873 987019 
T (1991) 3508187 1758860 1749860 2160372 13817117786611347815375616 971199 

10 A 19 901430 451364 450066 321444 205864 115580 579986 245500 334486 
%(3)(1980) 33.56 33 58 33.55 35.66 21.06 32.61 42.85 66.91 33.89 
10 A 19 962723 499243 462880 433616 274954 158662 529107 223889 304218 
%(3)(1991) 27 44 28.42 26 45 20 07 19 90 20 38 39 26 59.61 31.32 

MAS DE 
60 ( 1980) 196016 94419 101597 39303 34655 4648 156713 59764 96949 
%(4) 7.30 7.02 7.57 2.95 3.54 1.31 11.58 16.29 9.82 
MAS DE 
60(1991) 313463 141711 171752 81641 61616 20025 231822 80095 151727 
"(4) 8.93 8.06 9 82 3.78 4.46 2.57 17.20 21.27 15.62 

P.U.(1991) 2098753 1031288 1067465 1200725 769422 431303 898028 261866 63616 
P.R(1991) 1409434 727039 682395 959647 612289 347358 449787 114750 335037 

FUENTE: IBGE · IXRECENSEAMENTO. ¡:....., o-ao · 1900. Ri> do J...... IBGE/flBGEISE~. v.1._ l 6. 
n!Zl.P. 18. IBGE ·XRECENSEMIENTO. c.nso o-ílco-19S1. RmdoJ-.IBGEIFllGE SEPl.Nl 

NOTA(1)H: Homlns;l2lM:M_..;13lSdoloodo10•19.r-.- .. ...ido~--(4)SdolM
con ~ dP 60 aiio5' soblw..; tN <»a.,_.. caUm&. 
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De la Tabla arriba. tenemos los s:guter.tes ccmemar:os y ~gur.as condus:ones: 
a) La PEA tuvo un aumento signrticativ') del 61 18% con una tasa de crec1m1ento anual del 4 5%. el ;;uaJ 

es un índice por arriba del promedio de 1ncrememo demográfico de se (de los 2 2% del promedio de las cmoo 
mesoreg1ones). y próXJmo a las mayores tasas como 1as del Balneano cambonü (5 70%) y amba de algumas de 
las más altas. como la de Blumenau (3 73%) En contrapartida hubo una pequeña ;iism1nución ael O 04% de la 
H PEA entre 1980 y 1 ag1 . manteniéndose prácticamente o;stable. aunque disminuyó. como vimos anti;,normente. 
su proporción con relación a la poblaetón global La PEA creaó tanto en términos proporcionales •X>n rela·:~6n a 
la población global. como se incrementó ·:•)n tasas ;1grnfh:ativas en la ,jécada .je 80. lo que ratlfica lo que 
habíamos comentado en el sentid·) ':le que nub(• un aum.;.r.to d-e la población traba¡adora. pero que no ria sido 
un indicador de desarrolle· y si una r-:spuesta al alza o:iel c-osto de Vida y a la lucha por aum.;,ntar t:I ingreso 
familiar e individual El estanc-arruento de la ~i PEA es la é··:·ntraparte a este cornportam1emo 

b) La ocupación masculina na cre01do el 41 33% (t a del 3 50%) y ha descenaido su proporción sobre ta 
PEA total aet 73.39% (1980) para el 63 96% (1991 ). Ya la ocupaaón femirnna creció aceleradamente a un 
porcentaje del 119.68% (ta. d-:1 7 50%1111 ·1 la parte proporcional a ta PEA total creció del 26.61 % (1980) al 
36.04% (1991 ). En lo que se reñere a las NPEAs masculina y femirnna. éstas crecieron el 2.28% y et -1.60%. 
quedánd.Jse prácticamente estables Aunque la ocupación masculina aumentó por amba del promedio 
poblacional. en realidad crec1ó en términos relattvos por debajo del total de la PEA. Mientras que la novedad fue 
el enorme incremento de la ocupa~ón 1em1rnna. Fue el elemento que jaló para amba el crecimiento de la PEA 
total. Ho sólo aumentó a tasas altísimas. sino que 1ncremetó su proporetón con relación a la PEA total. 

Estos datos y e'ildencias nos haoe añrmar que. 
b .1 .) el aumer1to de ta parte fE:m1rnna de la PEA se debe a la necesidad de aumento del ingreso familiar 

para disminuir el impacto del aumento del costo de '.'Ida en la economía doméstica. donde ta mu¡er es obligada a 
ingresar en mayor proporción al mercado laboral para cotrarrestrar aquélla situación. 

b.2.) Una segunda hipótesis es que tas empresas para enfrentar la oosis utiliZ..-on más mano de obra 
feminina. aprovecilándose de que aun le pagan menores salanos que la mascutina. La otra posibilidad es que las 
empresas aumentaron los sectores que eX>gen más mano de obra feminina. Estas dos hipótesis. sin embargo. 
carecen de comprobación y de mayor estudio Hos sirve para interpretar un cuadro posible y auxJliar en ilustrar las 
eV1dencias mostradas. 

b.3) Una otra hipótesis es la mayor conoencia de la mu1er de su papel en la prodUoción y la neoesidad 
de participar más del mercado laboral Esta ·ranable no es determinante. pues 1 O años no son suficientes para 
que se desarrolle aquel proceso. Lo que OCtJmÓ es más bien que esta conciencia fue desarrollándose no por su 
papel en cuanto mujer que lucha por sus derecnos. y sí por la neoesidad de ampliar los ir19resos familiares. A 
partir de ahí. probablemente va conQentJZándose ele su lugar en ta sociedad. 

e) Con relación a la ocupaaón infanto-iuventl (de 1Oa19 años). la situación es la siguiente: 
c.1.) La PEA correespondente creció el 34.90% oon una tasa anual del 2.7%. por arriba de los 2.2.% 

promedio de la tasa de crecimiento de se. siendo que ta parte proporcional sobre la PEA general descendiÓ 
hasta el-43.72%. La ocupación masculina aumentó el 33 .56% (2.6% anual) y la fenWlina. el 37 27% (2.9% anual). 
ta cual fue mayor. por ejemplo. que ta tasa de Flonanópolis. En promedio. la PEA general y por sector ascendió a 
un ntmo importante. pero por deba¡o de la PEA. general y de tos demás segmentos etarios. Las tasas negativas 
de la parte proporcional masculina y femm1na sobre la PEA del sector (-5.51%y37 .51 %) nos muestran la pérdida 
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también de la ocupación infanto-juventl para las otras capas etarias. En cuanto a ta NPEA. hubo una caida 
tanto de su evolución en la década (-8 80%). como en su parte proporetonal con ta NPEA general (-8 40%). 
También bajaron las NPEAs masculina y fem1nrnas en evolución: el -8.80% y et -9.05%. respectivamente 
También fueron negativas las partes propomonales a las NPEAs generales: et -1 0.91 % y el -7 58 

c.2.) Considerando et aumento de ta PEA general del sector y de la PEA por sexo por amba del 
promedio poblacional del estado. aunque con decr8cimos s1gnrficativos principalmente en la parte proporcional 
de ta PEA del sector con relaetón a la PEA general y de ta PEA fem1nina con relación al equivalente general. 
podemos afirmar que la insertae1ón del traba¡o 1nfantcr¡uvenil viene aumentando. Esta tendencia se refuerza 
más por et hecho de que fueron negativas todas las tasas referentes a las NPEAs. to que significa que fue el 
único contingente que descendió en evoluetón y en relación a Ja NPEA general. Destacamos que Ja PEA del 
intervalo de 1 O a 14 años representa el 23 04% del total del intervalo de 1 O a 19 años. que es un índioe alto 
(23.74% en ta ocupaetón masculina y 21 79% en la femin1na). En Brasil. es considerado de mayor edad a p..W 
de los 18 años. aunque ya se puede votar a partir de los 16 años. A pesc.r de que el IBGE no dispone de datos 
para se con relación a tar¡eta laboral. se ~ennca que está ocurriendo el traba¡o infant11 de torma regular y 
oficializada. lo que es proibido por Ja Constrtuoon. Obviamente que los datos arriba estan por debajo de las 
regiones que estan en la parte noreste. centro-oeste y. arnesgamos afirmar. en la región sureste del país. FWo. 
son índices significativos que alertan y denuncian Ja creciente insertación de este sector en el mercado laDoral. 
en virtud del incremento del costo de 111da. El traba¡o 1n1anto-juven~ aparece como elemento complementar al 
ingreso familiar. 

d) Sobre la ocupación de ta población amba de tos 60 años. tenemos tos siguientes elementos a 
destacar: 

d.1 .) Este contingente ocupae1onaJ aumentó el 56.77%. oon una tasa anual del 4.1 %. casi al ritmo de su 
crecimiento vegetativo (4.2% anual) y de la PEA total (4.2%). siendo que la proporción sobre la PEA general 
aumentó 22.33% (del 7 30% para el 8.93%). Ya la proporción NPEA de este sector creció a tasas un pooo 
menores: el 47.93% oon 3.3% de tasa anual. 

d.2.) En Jo que respecta a Ja ocupación masculina y femITTina. crecieron respectivamente 77.90% y el 
330.08% (!!!).y tas proporetones oon relaaón a la PEA total crecieron el 25.99% y el 96.1 ~.Ya las partes de la 
N PEA de este contingente aumentaron respectivamente el 34 .02% y el 56.50%. y sus partes proporaonales a la 
N PEA total Cfecieron el 30 .57% y el 59 .06% (casi un crearniento vegetativo). 

d.3.) Los datos arriba nos indican un cuaáo muy semejante a lo que ya sei'ialanos con relación al 
incremento de la PEA y no NPEA generales y por sexo en el iten ''b" en lo que oonoeme a la necesidad de 
aumentar los ingresos de la familia. Pero aqui. hay un elemento ~orténte y adioional: los bajos valofes de las 
pensiones de los jubilados y Ja 1ncapaetdad del slStema de seguridad de atender los rMles de reproduoción 
adecuados a este contingente poblacional. Este hecno to hemos presenaado de oerca por diVerSas ocasiones. 
Incluso. entre los muchos movimientos soaales que han st1gido a p..W de Ocios de los 90. el mowniento de los 
jubilados es uno de los más recientes e inauditos. Mimes. audiencias. moYilizaoiones. etc. ya hacen parte de la 
vida del trabajador en edad avanzada que no sólo no puede disfrutar del dere<lho al descanso. sWio que es 
forzado a regresar al mercado laboral para oomplementar su pensión. o incluso en mucnos casos. para 
garantizar su sueldo mínimo. Es obligado a volver a movllizarse y luchar para que la segundad social le aumente 
su mísero ingreso al final de la vida. 

• 
' .. 
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d.4.) La ocupación feminina de edad a;·a.r-¡zada creció inciuso cas: tres ·.-eces más que el sector tem:n:no 
de menor edad. Este dado es dramático. pues el wacro de expollación que 1a mu¡er ya sufre. ademas de que. en 
una sociedad patriarcal. tiene que asumir toda la carga doméstica de garantá de la subs1sten<:1a d.,. los 
miembros de la familia. se ve forzada a regresar al mercado laboral ya casi en la ancianidad!. 

e) Sobre la PEA y NPEA urbanas y rurales. aunque no disponemos de los datos de 1980 •::<:>n relaaón aJ 
año de 1991 podemos señalar: 

e.1 .) La proporción de la PEA urbana y rural con relae1ón a la poblae1ón urbana y rural. a partir de 1 O 
años. fueron respectTvamente del 57 21 % (ta ·Jel 4 2%) y del 68.09% (t.a. del 4 7%). y las NPE.As fueron del 
42.78% y del 31 .91 %. Ello corresponde al peso mayor de la actMdad eoonóm1ca en la parte urbana .;.n se Sin 
embargo. el índice de la PEA total supera la urbana (61 58% sobre los 57 21 %) y estut>o por deba¡o de la rural 
Por otro lado. el 38.42% de la NPEA total se quedó en el promedio de las NPE.As mencionadas amba. 

En lo que se refiere al comportamiento de íos ingresos a lo largo de los 80. elaboramos una Tabla 
comparativa de los años de 1 980 y 1991 c,:>n relae1ón a las propomones del salano mínimo. para que el lector 
pueda apreciar mejor la evolución de los sueldos y su respectiva distribución. Aunque el salario promedio 
mensual de 1 980 no equrvale al salano promedio mensual de las personas actJvas en 1991. podemos efeotu..- la 
comparación para ver aproximadamente cómo evoluetonaron los ingresos. Lo que nos interesa es comparar tos 
porcentajes sobre los totales de la masa salanal. pues ahi si se puede comparar el comportamiento de la 
distribución de los sueldos. 

TA B L A 7i 

CUADRO ~ARA nvo ENTRE EL SAURIO 
PROMEDIO HENSUAL FAHM.JAR /1#1//1/ Y 

EL S.P.H. OE LAS PERSONAS ACTIVAS /IUl//2/. 

ABS [1980) %[1980) ABS (1991) %[19911 

TOTALES 803.563 %IT 2.160.372 %IT 
Has!a 112 .... -.............. 28.918 3 60 44 671 2.07 
Has de 112a1... ........ 70.696 8.80 50.188 7.41 
Masde1 a2 ..... .... 187.310 23.30 374.313 17.33 
Has de 2 a 5 (2) ...... 309 950 38.57 675.227 31.30 
Hes de 5a10 ... .. 126.172 15.70 247 231 11.44 
Has de 10 a20 ......... 46.483 5.78 121.692 5.63 
MasdeZO ....... 18 461 2.30 79.327 3.67 
Sin rendimiento (3) ... 9.891 1 23 ~52.102 20.93 
Sin ded81'1!10ón .... 5 682 0.70 5.682 0.70 

FUENTE: IBGE ·IX RECENSEAMEPITO · C8lSO O""-m · 1980. RiJ dtJ..-. IBGE/F196E/SEP!AH. 
u.1 .• t 6.n!21.P. ~; l6GE ·XRECE:NSE.AMENTO. c.nsoo--..·1991.RildtJ-. 
IBGEIFlBGEISEf'\NI. 

NOTA:l1JSeroñor.a~l--on--001-_... __ ,_,... 
los<!-. dt 1980. of IBGE ..i.,; los.-.. - daroÍllicoS ~ ..-.. c111...--. 

(2JParaehño do 1991.los u-. .,,.,1os--.-: do 2 a 3 s.m.: 300.3llll;y3a 5 s.m.:'.R!l.947. 
13Jlrdaolos ... ...- ..... --... -



La Tabla arriba llama la atención para lo s1gu1ente 

a) Aumentó el porcentaj<? de poblaelón que gana t1asta 5 s.m. del 74.27% (1980) para el 7904% (1991 ). 
considerando que incluimos en el indice de este üttJmo la poblaelón "sin rendimiento": 

b) Aunque el año de 1991 tiene porC€nta¡es un poco más bajos que 1980 en los niveles r1aS1a 20 s m .. 
hubo un desplamiento de los porcenta¡es de aquel año para el contingente poblacional "sin rend1m1ento". el 
aumentó 17 veces en 1991 con relación a 1980. lo que 1n•:!ica el aumento significativo de la pobreza: 

o) Aumentó el nr.-el de ingreso del año de 1991 el 59 56% para aquélla poblaClón que gana más de 20 
s.m .. lo que es un indicador de conC€ntrar.1ón de la renta. 

Según los datos del C,;,ns·:- Demográ1ioo del l BG E para el año de 1 991 (62). respecto al 
comportamiento del nivel de los ingresos por rama productiva. los sectores económicos que tienen mayor 
porcentaje de mano de obra pagan r1asta 5 s m son por orden decreciente prestación de servicios: 81 .22%; 
industria de la construcción: 77 60%. 1n(lustna de la transformaClón: 76.78%. otras actividaaes industriales: 
70.46%; transporte y comunicación 68 42%. ·X•memo de mercancías: 64.16%; servicios auxiliares de la acti'iidad 
económica: 51 .85%; administración pública ~3.09 y 23 58%; otras actividades: 40.35% y 21.95%; y actividad 
agñcola: 11 56% y 17.66% 

Considerando que la 1ndustna de la transformaaón (agroindustria e industria) ha sido el sector más 
dinámico de la economía catannense hace por lo menos casi tres décadas. e inciuso se ha destacado en finales 
de los años 70 y en la década de 80 a pesar de la recesión a nivel nacional. llama la atención los bajos sueldos 
que paga. Ello nos muestra: a) que hubo un descenso importante con relación a los sueldos pagados en la 
década de 70; b) indica el alto nl\lel de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. teniendo en cuenta la 
magnitud ·:le la acumulaClón desarrollada. e) el cuadro decreciente de los sueldos en el sector eiq>resa la 
recesión experimentada; d) para enfrentar la recesión económica de la década de 80. y garantizar las ganancias 
las empresas. utilizaron la pormca de topes salanales articuladas con la política estatal de congelamiento de los 
salanos: d) el agravante que. ¡unto é<:·n la catda de los sueldos que contnbuyeron al de<ll'ecimiento del poder 
adquisitivo de los trat>aiadores. fueron las d1rmst0nes mas1Vas 

5.1.2. un breve cuadro sobre ta Yincuaoión de la esfera económica con la 
esfera politlca: un caso bien típtoo de oómo la gestión estatal 
garantiza el proceso de aoumulaoiÓn. 

El presente apartado no tratará de profundizar el análisis de la esfera política. o de la gestión estatal. en 
al ámbito del Estado capitalista. de la acumulaaón. porque merecería un estudio propio e inciuso una tesis. Este 
campo viene siendo desarrollado más recientemente en los medios académioos. principalmente en el 
Departamento de Oencias Sociales de la Uruvers1dad Federal de Santa catarina. 

Examinaremos algunos aspectos que consideramos importantes en la relación entre gestión capitalista 
del Estado y el movimiento de la acumulaetón en Santa catarina dejando cicwo que será ob~amente incompleto 
este abordaje Sin embargo. s1 no haoomos alguna referencia a este tema o lo dejamos subordinado al anterior 

•, -. 

.• 



apartado del análisis económico. podriarnos corneter el error de "ecor.cm;a.t:ar" o reduar !a ~orrna .je cGrn~ se 
desenvuelve la reproducción soClaJ capitalista en Santa Catanna. que tiene c-0mo Dase la acumu1aaón 
concentradora y desigual. O más bien caeríamos en la VJS1ón de ver !a porrtica como el simples refle10 de 10 
económico. Entendemos Ja porltica. asi corno la ideología. como un elemento 1ndisoctable del proc>?so de 
acumulación: es el terreno de lueha de las ciases so01ales tanto a nivel 1nstrtuetonal como en la orop1a 
organización social 1je Jos •füersos agentes ewnóm1cos y porrtioos Aunque el capital es una relac.ón sc·o:Aal y 
•.)pera como un deu:.-macflina (·1éa:.e el Capitulo 1). la partlculandad de los capitales y las relaciones soc.ales 
entre el capital. el Estado y el traba¡o. e."t)resan la fa,;eta ,je Ja forma capitalista de Ja acumulación Acumulaaón 
de capital y la repro 0juc00n de las formas ampliadas de sus esferas (mercantiles y distnbutrvas) s1gnrti~ 
también la cr"ación d<;! las garantías do;! mantenim1,.nto y reprodu0<:1ón materiales. soaales. pc·frtlcas e 
ideológicas de la formaClón S•'.'Clal .;-s •Jo?0r 1a P(·fitlca apareoe como la forma 1nstrtu01onal ("1a Estado y sus 
aparatos) de gestionar y mediar en las üond1C1ones más favorables posibles aJ capita. Ja acumulaaón Sin 
embargo. Ja pormca implica la contraparte de o;,ste prooaso. la lueha del traba¡o para ampliar las condiciones ( y 
neoesidades) de reproduoc1ón y constrtución del "su1eto"-fuerza de trab310 En este proCEoso. el Estado. oomo 
relación social y como "capitalista ideal" (véase el capitulo 1). opera y es expresión de Ja pugna entre el capital y 
el trabajo. En el sentido expuesto las llamadas esteras "económica" y "porrtica" (y añadimos ideológica) son 
caras de un mismo proceso No pueden ser ooncib1das aisladamente. 

Por las características de las elites en Santa Catanna. Ja incidencia de las acciones políticas tienen un 
enorme peso. y en aJ9unos cas0s. nene una autr-nomía relativa y una lógica de desarrolo propia. Tampooo. se 
trata de politlzar !a relaoón economía y poímca ba¡o una óptica tradicional de muchos politólogos o en el campo 
marxista. oon un abordaje poulantzan1ano aunque reconocemos avances que Nicos Poutarrtzas dió al análisis 
del Estado así como otros autores marxianos 

El primer aspo;,·~1·; ·~ue ~:.odt:mos constatar sobre la caracterizaaón de las tuerzas poriticas dominantes 
en Santa catanna. es la naturaleza oonser;adora .je ia gestión pública y Ja forma de ejercer el poder en el 
estado. donde algunas elltes .. je ·)ngen terrateniente. dominaron la escena política por mucttos años (63). 
solamente perdiend•:. 1nñuenC1a más d1r-=cta a partir de los años 70 Su trayectoria poítlco-electoral ha sido de 
e<:•optación. aut0ritar1sm0 patemalismo y Cl1entelismo muy seme¡antes en vanos casos a Ja pormca de los 
"coroneles" del noreste brasileño Las eieoaones para gobernador del es1ado en 1982 fueron un e,empto 
ilustrativo de cómo las élites mane1aron las eleooones El POS ("Partido Oemocrátioo Sociar'). arrtiga ARENA 
("Alian.,a Renovadora Hactonal". composición partidana conservadora y que apoyaba el réginen militar) se 
representaba en la persona del candidato Espendiao Am1n E. Filho. que después tue gobernador entre los años 
de 1983 a 1986 (64). Ganó las aquéftas elecaones (de 1982) en un clima de movtliziaoión política donde el 1 ! 
congreso de Estudiantes de la U FSC ( Unversldad Federal de Santa catarina). realzados en inidos de 1 982. 
aprobaba una resolución que proclamaba "Ningtrt voto al POS". porque este partido representaba la memona 
represiva del régimen militar y su representaaón político-partidana oticial. En esa época José Samey. que 
despúes fue el presidente de la Repúo11ca. era el dtngtente mioomo de aquel partido. 

Santa catarina siempre tuvo como gobernantes una clase política autárqt.ica y que se fortaleció aún 
más en el periodo militar: o sea. gobernaron a través del Estado. de espaldas a la sociedad. aislados de Ja 
sociedad ci'.iil. submeténdola a restncaones 1nstrtucionales. eoonómicas y culttxales (FONTANA 1982: 32). EBo 
permitió el proceso de concentrae1ón de Ja renta y el impulso a la acumulación a favor de grandes grupos 
económicos. como hemos presenaado en todos esos años. 
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De la gestión de la ciase terrateniente de tos Ramos y Vidal Ramos. el poder fue desplazandose para el 
capital industrial y el poder teonocrático. representados en ta figura de la tamíha de los Bomhausen. campos y J. 
últimamente de los Kleinub1ng. siendo que Espendiao Amin ha sido et poírtico profesional que ha articulado los 
intereses de los dtterentes grupos poímcos. o el "el fTtutar de tas ollg'arquías que nan &vnmadc.> el estadl' nasta 
1988" (65) (traducción del portugués{íP). En el análisis sobre cómo se reaotualiza este poder poímco en Santa 

catarina. Remy Fontana señala un • c-onte.~to de una dominac.Yón ancestral l>úgárquk·a (mcxlemtzada) c'<-VJ 
enom1e {'l'der de C<->optac1ón e tnfm11dact.5n úe l'<.,ntrol monopóheo }JO curnphádades de los medios Je 
comunicacir.in. de adheskines cir:_;¡ár11cas .~.,e :nte/ectuale,,"-()unicratas gestores ... " (op. cit.. p. 16) fíP). 

Hasta inicios de los 80. los 9obemadores eran nombrados por el gobierno militar y los alcaldes eran 
indicados por aquéllos. A estos cargos se les llamaba de "b1ónicos" Los Ramos. Konder Reís, J. Bomhausen. 
Henrique Córdoba y el ingeniero C•>lombo Sales son la lista de estes gobernadores elegidos sin sutrag10 
universal. Particularmente el último 1mpnm1ó una característica teCflocrática a la administración estatal oon la 
realización de obras como et puente Colombo Sales. en el espirrtu autocrático y técoiasta del gobierno central 
militar de las grandes c·bras viales 'f de 1nrraestructura para poder dar soporte a la acumulaC4ón. Elo fUe posible 
gracias a la práctica autontana de las gestiones anteriores y al esvaciamiento del pariamento. de sus 
prerrogativas constitucionales básicas y a la pérdida de autonomía e independencia del poder judiciario. Así. 
fueron aprobados proyectos sin consulta al legislativo. donde el gobernador. igual que el gobierno rnilltw. se 
utilizó de legislaciones por amta de la D:·nstituaón. Por otro lado. ya en tos inicios de los años 80. la ges1iÓn 
gubernamental local ya administraba en un ci1ma pofitioo-instituC1onal en que tue desplazándose la oaracteñs1lca 
centralizadora de los los 60(70. a la gestión administrativa del desarrollo en los finales de los 70, pero 
garantizadora y ejecutora del orden autontano y sin legrtimidad. conforme ya lo señalamos en el capítulo anterior. 
Ese proceso se d1ó en un periodo que se llamó de "distensión" poírtica promovida por los presidentes m~itares 
Geisel y después. Figueredo 

La segunda e>1denaa es que el poder eOOflómioo agroindustrial e industrial se apoyó en un primer 
momento en la Clase poímca tradiaonal y después fue ganando autonomía y proyeOOón nacional. Un ejemplo 
claro de oómo la ciase empresanaJ se representó en el poder y garantizó las oondioiones de la reproQJoci6n de la 
acumulación. tue la gestión de Jorge Bornnausen (segunda rnrtad de los 70). cuando fomlUIÓ e implementó el 
"Programa de Eletnticaaón Rural''. que expandiÓ la red eléctnca en el estaOO para las industrias. y la 
consolidación de la Eletrosul. Son incontables las iniciativas de favorecimiento del gobierno estatal al desarTolo 
industrial y agroindustnal en detnmtento de la pane SOC4al. Más adelante. veremos como fUe cayendo el 
presupuesto estatal en tas áreas de la salud. saneamiento y área ulbano-flabitaoional. 

Como los gobernadores antenores y posteriores. Jorge Bomhausen tenía y alSI tiene lila posioión 
reaccionaria con relación a los intentos de demOCfatización de la vida pública. oomo fue la importante e inaudita 
pero aislada. expenencia oomunrtana de Dirceu Gameiro en la Alcaáa de Lages en la seguida mitad de la 
década de 70 (y que tuvimos la oportu111dad de presenClal'). la cual tue muy presionada por este gobernador de 
se y por el gobierno militar (66). 

Como bien caracteriza Fontana la gestión e~atal a partir de finales de los años 70. y principalmente en 
los 80. pasa a optar por la oooptaaón y apoyo a formas de participaaón y mOYilíZación poíticas controladas. en 
vez de la represión de los años anteriores Como nos señala Carios Guitlerme Mota en la Fotla de Sao Paulo. 
26.12.82. (apud Fontana ibid. pp. 50-Sl ). al respecto de la situación que surge con las ele<xliones de 1982 con 
el aparacimiento de una "Nueva Derecha"· "Dentro de los patrones que la dsfa7c&1 de tl1B derechs megaltica 
de k>s año>s 7l1. >l'Stemendo ta tes/S rJe fa net..--esldad de una 'Repút:>lics ~:(pero qutt)no cederá en sus 



ntecanibi770S de C'-é)7'/rafzaclt.Jn qae l;an l77~7ten,.do las l~OS/C:onas li::J-a,r;as Je /c:s nego;,,--:Cs tt;7Cai7·:r:"'7i'ales ú"'c"/ 
Estad,>''. Y Fontana complementa. para el caso ée Santa C3tanna. que el contexto de una Nueva Oeree11a 
donde se ubicaba Amin. era posible el1m1nar la represión ba¡o sus formas más directas en la relaaón Estado
pueblo y sustituirlos por mecanismos de busqueda del consenso Se trataba más bien de estrategias de 
cooptación. buscando regular los conflictos y manténerlos en los límites de un orden que no era .jemocrát1ca rn 
popular y ni nacional. 

En tercer lugar. señalamos que ha ·Jcumdo una cont1nui.jad •je la poímca estatal volcada a los grandes 
grupos monopólicos y del poder terrateniente y/o empresanaJ. manrtestada en la ~'Uelta del poder poírtJoo antenor 
con la gestión f<Je1nub1ng (1991-1 994) (67) El breve período ·Jo? la g;:stión de Pedro lvo Campos (1987-1990). del 
tra•jicional opositor 1jel PMDB -parti•:lo ma¡ontano en Brasil desde 1983 - , no consegu1ó mermar el poder poímco 
de las tuerzas económic-as y poírtlc.as ''°nservadores trad1cwnales de Santa Catanna Lo que si ha aumentado la 
fuerza poímca ha sido los partidos de 1zqu1erda y/o progresistas. los cuales ocuparon el 32 lugar en las elecciones 
para el gobierno estatal de 1990 y la ·;1ctona en las eleooones para la AJcadia de Florinanópohs en 1992. Por otro 
lado. los partidos conservadores mantuvieron la mayoría parlarnentana en aquélla AJcadia. 

Las últimas dos elecaones para 9obemador en 1 986 y 1 990 ya se dieron en un clima de mayor 
transparencia. cambios sustantr.·os en la 1e91s1ac1ón electoral y mayor control del proceso por parte de todos los 
partidos en con.jietones iguales 

Un e1emplo entre rnuch0s .:Je la ten.jenaa re0l12nte .je alianza del caprtal al Estado en la gestión pública 
ha sido el oonverno que E. 4rrnn firmó C'-On la empresa Merecedes Benz para elaborar un estudio del sistema Vial 
de Rorianópolis (Diário catarinense. 1 B 7 89. p 1 O). en vez de la práctica administrativa de contratar el órgano 
estatal GEIPOT, que siempre ha hecilo o;:stu•jios de este tipo en esta ciudad desde los años 70. Ello es un 
eiemplo de cómo las gestiones gubernamentales en se no sólo han trabajado a favor del prooeso de 
acumulación de grandes grupos empresanales. como ahora también lo haoen a nivel de la "desregulación" o 
prr.-atiza.::1ón de sus tune1ones publicas 

5.1 .3. Esbozo de algunos aspectos más caracteñsticos de la urbanización en 
se: el desarrollo territorial del modelo de acumulación regional-nacional 
a nivel de la espeoializaoión urbano-regional. y la formación y ampliación 
de la red urbana. 

Presentamos en este apartado dos rvveles de análisis sobre la urt>anización: los eies de e><panslán de la 
red urbana en Santa Gatarina y la parte re1'erenrte al cuadro oe déficit y carencia urbano-nabitacional de forma 
general. En seguida en el apartado 5.1 4. oomo resultado de la urbanización acelerada y de otros factores que 
.jestacaremos. expondremos el nivel de detenoro de las condiciones de vida en Santa catarina lo Mapas del 1 2 
aJ 16 (en las páginas siguientes) dan una idea de la formación de la estructura urbana de se. entre los años de 
1940y 1970. 
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Bre~e cuadro del proceso de llftJanización 

Análisis del c.Yec.Yiniento pc.>blac.Y~>nal .. » uroanc.> 

El proceso de concentración urbana en Santa catar.na y en el país ha sido signrticanvo (68). y. <'..'Qmo 
hemos analizado en capítulos anteriores. tue resultado de un proceso de 1ndustnal1zación y desarrollo 
tecnológico en la agricultura del país desde finales de la década de 50. y que se aceleró con la poírtlca 1ndustnal 
de naturaleza monopólica e 1ntemao:>1e•naJ en el régimen m1lrtar En el estado. r1ace años que los gobiernos en se 
vienen segu1endo las mismas d1rt-ctnc.?s El proceso crt-ciente de industnalizaetón del Vale de lta¡aí y la 
agroindustrialización de la región oeste. son e¡emplos de la apl1caetón de aquellas poírticas. lo que ha provocado 
una dinámica de acumulaetón sin prec.?dentes en el estado de Santa catar1na. A ello. se añade el crecieme 
parque inmobiliario no sólo en las •Ciudades medias del estado. como Cnciüma. Chapecó. Jo1nville y Blumenau. 
como en ciudades próximas al litoral atlántico. en Virtud del crecimiento del tunsmo como el Balneario Carnboriú y 
Florianópolis. Paralelo a estos fenómenos se ha dado un empobrecimiento de la población tanto en el campo 
como en las ciudades catarínenses. cc-mo veremos más adelante. 

Como resultado del fenómeno amba desmto. Santa catanna ha expenmentado tasas de crecimiento 
en las ciudades más importantes por amba del promedio naetonal. con un promedio en 1991 del 70.6%. 
conforme la Tabla 81. abajo Algunas de las etudades que más creeteron y que han tenido tasas de población 
urbana más altas fueron: Balneano C¿¡mbonü oon el 98.95% (el 5.70% de tasa anual de crecimiento entre 1980 y 
1991 ); la vecina Camboriú con el 91 16% (con el 5 66% de ta.); Joinville con el 96.40% (3.54% de t.a.); ltajaí con 
el 95.76% (2.99%); Rorianópolis con .:1 93 97% (2 81 %) y con un crecimiento aún más elevado de los municipios 
veetnos como Sao José oon 94.10% (4 27%). Palho93 con 95.58% (5.46%) y Bigua<j>U con 92.50%) (4.29%); 
Brusque con el 92.24% (3.09%). y etudades menores como Porto Belo con el 94.45%. lndaial con el 93.33%. Sao 
Francisco do Sul con el 92.39% y Sao Bento do Sul con el 89 60% Sin embargo. a19tJnas ciudades como Lages 
con el 91 62%. Cnciúma con el 90 45%. Blumenau con el 87.90% que aunque tienen un alto grado de 
urbanización han expenmentado tasas de oreC1rT1iento más ba¡as que las ciudades citadas arriba. 

Como decimos oon antenondad. en térrrnnos relattvos las C1Udades que mantienen un creC1miento 
poblacional anual alto son principalmeme aquéBas de regiones económicas más á111ámicas y que atraen mano 
de obra · !). También hay varias ciudades menores con indices de crecimien1o elevado oomo Araquari. 
Shroeder. lyara. lndaial. etc. las cuales creaeron por el proceso acumulativo de las regiones o ciudades mayores 
más próximas. Por otro lado. hay ciudades que han disminuido sus tasas de orecimien1o con relaetón a la década 
de 70. en virtud de que o que han disminuido su crecarrnemo económico (como el caso 1ípico de Lages debido a 
la desactivaetón de la extraoción de la meciera). o porque no absorven más mano de obra. en Virtud de que la 
planta industnal exige. por su natureleza conoentradora bajo indice de fuerza de trabajo. como es el caso de 
Videira y Concórdia (agroindustna). Herva! D'Oeste. Joa93ba Factlinal dos Guedes y Sao Miguel do Oeste 
(00mercio y metal-mecánica). así como aquéllas audades que ya se estancaron como Laguna (1.15%). ltá 
(0.67%) y otras. 

El predominio de la ciudad sobre el campo en estas ciudades. en términos de pobladón. re11eja 
exactamente en dinamismo económico que se ha desarroHado en estas regiones. donde lo urt>ano es sinónimo y 
resultado de lo económico. Sin embargo. en otras ciudades oomo Balnerario Camboriú (construocíón cMI y 
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turismo). Camboriú. "Aglomerado Urban·~ je Ronanóp·:>hs". Sao Frar1C1S•':') ·J0 S1jl e ;ta¡ai por e¡.:m~·I<:· ~-·)n 
ciudades que crecieron t"'niendo como Das.;, .;,1 .;,x~·jem"' ,je las regiones más d1nám1cas y qu-: posten•:·rmente 
tomaron impulso. como fueron BaJneano C3mconu y Ronanópohs Sin embargo. mas que en otras re91ones. 
sufren el problema del excedente poblaoonal 1mproductJvo y tlend,;,n mas al crec1m1ento uroano de ma)·Or peso 
poblacional. Hay areas corno Sao Franccsc<J •JO Sul e lta¡ai ·~ue ya expresan el "b'JQrn derno9ráf1·~rt>ano" 
donde la relación entre lo eoonómic,, y 10 urbano es mas ~!Stante y .:-0ntra.jictona. inciuso .;,n -:0pos1C1ón 
tendiendo a un estancamiento e>+>enmentado na•x años pc.r Laguna. por -?1emp10 

T A B L A 8 1 
Santa Catanre. 

AÑO URBANA (ABS) <:>. RURAL (ABS:• % TOTAL 

1940 253.717 21 5 924 623 78.4 1.178.340 
1950 362.717 23 2 1.197 785 76 8 1.560 502 
1960 688.358 323 1 440.894 67 7 2.129 252 
1970 1.246.043 42 9 1.655 691 57.1 2.901.734 
1980 2.154.238 59 4 U73 695 40 6 3.627 933 
1991 3.205.600 71) ó 1 332 648 29.4 4 538.248 

Fonte: IBGE · C..OSOS Oemog1áficos ele 1940. 17..0. 1360. 1900 y 1951. 

-, Analizando la población residente por srtuación de domicilio. constatamos algunos datos importantes 
_: como las seis micro-regiones del Estado con un porcenta¡e de conoentración urbana arriba del promedio en 

Santa Catarina en 1980· 
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Noreste del Esiado 
Alto Vale do Rio Negro 
Foz do Rio ltajaí 
Grande F1ortanópolis 
Médio Vale do ltajaí 
Sul del Estado 

FONTE: IBGE 

TABLA 82 

POBLACJON URBANA (%j POBLACION RURAL(%) 

91.93 
80.41 
79.92 
79.72 
77.96 
70.86 

8.07 
19.59 
20.08 
20.28 
22.04 
29.14 
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El crecimiento de la población urbana en Santa Catanna no se oon(";!ntró apenas en las regiones más 
urbanizadas. también alcanzó las Ciudades medianas y pequeños nucieos La Tat•la 83 1nd1C'.8 que las etudades 
con más de 20 000 habitantes creetercn a una tasa supenor a la tasa de 1ncremenrmo demográ'fico ael país. 
enseñándonos un tlu¡o migratono que alcanzó toda la red urbana. En Tabla IV. se constata la caída aoelerada 
de la tasa de cre 0:)lm1ento en el área rural Es •je destacarse aún que en 1 940 la estructura m1croreg1onal se 
concentraba en 11 mun1C1p1os. donde se conformó su base temtonal pnnetpal A partir de los 60. el desarrollo 
temtonal fue generando una concentraetón cada vez mayor de las regiones. como que agragándose alrededor 
de la dinárrnca de la a.:;umulac1ón en actMdades-polos. Fue conformándose el sistema carretero-vial entre estas 
regiones. teniendo como ot•jetJvo o?I tlu¡o mo?r<:-.arrtll riaaa fuera del estado Ello no permrtió una integración intra
regional mayor con base en el mercado interno porque ésta nunca tue la estrategia pnneipalmente del régimen 
militar. 

El tnnom10 actMdad industnal. red vial-carretera de exportactón y red urbana siempre c.-eaeron 
indisociablemente con pocas dl1'erenaas enetre sí. como ocume en otros estados del país y en las regiones del 
norte y noreste. con ello. fueron surgiendo las llamadas audades o centros regionales. <J.Je se oonstttuyen oomo 
re1ículas en dependencia directa del centro del país. como ámbitos regionales de producción. 

T A B L A B 3 

TASAS DE CREaHtENTO DE LA POBlAOON URBANA EN atJOAOES DE 
MAS DE 20.000 HAS POR CLASE DE TAM.&.F'IO (1950-S0) 

Peñodo 
2o-50 

1950-SO 
1960-70 
197()-t!O 

50-100 

6.21 
5.63 
4.50 

Oases de tamaño (en md haortarttes) 
lO<HiOO -500 TOTAL 

4,16 
4.04 
5.86 

7.55 
6,46 
5,44 

6,50 
4.83 
4,24 

FONTE: '1BGE ·Censos o..._-.. .-199l.106ll 1970, 1980". 

6.31 
5.77 
4.83 

i .,.. . 
..... 
1 

-
~. 
¡ ... 
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EVOLUCION UFBANA DE Lt..S PFJNCIPALES CIUDADES EN se 

1940 1950 1960 1970 1980 

Florianópólis 25.01411(•) 48.21411 73 il89/l 115 SH/1161 773fl 
Joinville 16 72412 20.951/3 54.480/2 111 54712 200 410/l 
Blumenau 13.65213 22.62712 46 ~20/3 85 94413 133.66913 
Lages 7.603.7 14.5961'5 l4 647/'i 82.00614 97 188/4 
ltajaí 13.239/4 19.79m 38 129/4 14 07315 73 48:?16 
Tubarao 6 83419 11.740/6 29 27516 51 06"V6 S6 427n 

Criciuma 4340/12 8 o 14111 25 04517 50 33417 81 1031'5 
Brusque 5 689/10 11.011n 16 100/8 32.l80/8 32.979/11 
Rio do S1..il l.597i14 5 966115 ll 473/'! 2152819 28 992113 

1991 Tasas de C'lecunien10 
40/50 511169 68179 711189 7~ 

239 51ili/2 ti.8 o 4.6 ll H 
333 068/I 2.3 10 o 7.4 5.5 45 
186.22713 5.2 7.5 6.3 4.5 3.0 
138.44514 6 7 9.0 90 2.5 3.3 
ll4 51sn u 6.9 3 5 2.0 3.5 

83 ~6219 5 ¡; 96 5.6 1.0 3.5 
132201/5 6.3 12.0 7.2 ).5 4.5 
53 438/11 68 3.9 7.2 0.2 4.7 
u 745115 5.2 8 5 4.8 3.2 o 

FllENTE: IBGE ·Censos Demográñcos do 1940. 13&1. 1960. 1970l' 1391 Coo l?IC':eoóndol~de 1991, lcs domio 
i<Je!on.,.,aidosdeSILV~ .. 1974 11~ 

Obs: ~El rúneto CJR GOG1ece ail ic.00 de la pcü¡oér¡ es e4 adeofl ~de las a..idacles y su DOSKiórl f'f'l ténm'm e» 
DOb&aoÓll en Scn:a Cal:Dl& 
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En esta úttlma década. muonas Ciudades cambiaron de posición. perdiendo muchas de éUas para otras 
que no estan en la lista como Sao José (62 lugar) que tenia una poblaetón insignillcante en las décadas 
anteriores. alcanza el 62 lugar en 1980 y 1991 oon 79 250 habrtantes y 128.203 hab; Ctlapecó et 8! lugar en 
1980 con 53181 hab y 96 599 hab en 1 991 Palh~ sube súbitamente al 102 llJ9ar oon i.na poblaaón de 65.651 
hab en 1991 . srtuac:.1ón r1istónca seme1ante a Sao José. Sao bento do Sul superó en 1980 a Rio do Sul en 1 3! 
lugar con 29.050 hab y el 91 lugar en 1991. c:on el 52 164 hab. Jaraguá do Sul llegó rapidamente al 12! lugar en 
1991 con 45.071 hab. Ga93dor al 14! lugar en 1991 con 43 477 hab; y c-:>ncórdia. aunque subió al 1 O! lugar en 
1 980 con 35.659 hab. cayó en 1991 al 172 lugar con 36 241 hab 

Todas las ciudades citadas no tenían peso poblae!Onal en por lo menos las últimas dos dé-Oadas. TO<:tas 
crecieron por dinámica económica. Olapecó por las razones ya expuestas. Sao José y Palt'1Q98. por reetblf' 
poblaciones migrantes de otras regiones atraídas por el crecimiento reaente de la región de Florianópois. por el 
comercio. turismo y el sector 1nmoblliano Jar39tJá do Sul por cr~r en la región de Joirwille y tener importantes 
ramas industriales. to que atrae mano de obra. El ba¡o creetm1ento de Coneófdia (1.34% a.a.) se debe a 
posiblemente a la saturación del mercado de mano de obra por la olipolización agroindUS1tial del área lo que 
provocó una fuerte migración. 

Por otro lado. se ve que Tubarao pierde pos10tón y crece Criciúma. Ello se debe a un desplazamiento de 
mano de obra para esta úttlma región y al proceso de m1graetón por la desactivadón reciente del carbón. Otro 
elemento e:~licativo es que CTietúma cuenta con una infraestructura mayor. En ruanto a Joir'Mle O<lUpar el 
primer lugar. se debe al desarrollo dinámico 1ndustnal. así como Blumenau. lo que ha atraido mano de obra. 
Como vimos antes. estos munietp1os pertenecen a una de las mesoreg1ones que más crecieron en esta Última 
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década. Hay que recordar que su crecim1errto urtiano se debe a un cormngerrte sobrepoblaCK•nal que atraido 
por el empleo. no consigue ocuparse. También hay que destacar que las 1ndustnas de Jo1nvllle fueron do;, las 
ramas qlle me1or absorvieron la cns1s de los años 80 e 1rne10 .je los 90. los impactos económ1co-so"a1es .:le 1os 
planes gubernamentales. como ocumo en las ramas de meta1-mecan1ca y textil en Blumenau 

Como decíamos anteriormente. y en el cuadro amba se queda mas claro. es diferente una tasa anual de 
creC1m1ento súbita de Brusque. donde se desarrollada una dinam1ca 1ndustnal ae€:1erada que el a e e.miento ·~e la 
tasa demográfica de lta¡ai. donde hay el estancamiento de algunos sectores pnne1palmente por la dr...ersrñcaeton 
y desplazamiento .jel fluio mercantil para los puertos de Sao Francisco e 1nciuso Paranaguá. O lo mismo que 
Tubarao por la dinámica del sector carbonifero en el 1rne10 de la década de 80 Sin embargo . .;,I crec1m1ento 
experimentado en esta re91ón en el 1rne10 de los 90. por la desactlvae1ón de aquel sector productivo tiende a .;,star 
más VJnoulado a la sobrepoblae1ón que al sector empleado de la mano de ocra. tendiendo mas al cree1m1ento 
urbano pob1ae1ona1 en si. 

En conclusión. podemos dMd1r el cree1m1ento urbano. en términos de tasa anual de crecimiento y como 
la proporción de la parte urbana sobre la rural. en dos sectores las Ciudades que tienden a creoer por dinámica 
económica y que absorven propomonalmente más mano de obra; y las que tienden a cada vez a absorver 
menos mano de obra y 1r aumentando la breeha entre el creetm1ento económico y el poblacional. paree1éndose 
mucho a otras oiudades brasileñas con este perfil como Reooe. Río de Janeiro. Sao Luiz. etc. 

Oe cualquier torma. amesgamos la h1pótes1s de que. en términos globales. en Virtud del prolongado 
período de recesión que pasa el país. y por los planes de estabilizaetón mal logrados. como Vimos en el capítulo 
111. hay una tendenoa c.ada vez más aoentuada a un separaetón entre el creetm1ento económico y el inCfemento 
poblacional. surgiendo el 1enómeno del "boom" demográfico urbano. como ya ocurre en la región conurbada de 
Florianópolis (AUF). lta¡ai. áreas peméncas de Cnciúma Jo1nV1lle. etc. Tenderá también el estado de Santa 
catanna a una polanzaetón y centralízaaón económica más pronunciada 

La red urbana en Santa Catanna se ha desarrollado con base en los siguientes e1es de desarrollo 
territorial: 

a) La región carbonífera cuya actividad rrunera-tndustrial se ha concentrado en las regiones de Oiciúma 
y Tubarao. conformando un corredor de producción y circulación de minerios que 11uye hacia el puerto de 
lmbrtuba. Junto a esta actividad industrial y extractiVa. se ha desarrollado la industria d<e ta oerámica (produoetón 
de azulejos. pisos, etc). que ha sido en los últlmos años lider nacional en el sector y con extensión de su mercado 
a nivel intemae1onal (Latinoaménca. Centroaménca y Europa). Contiguo y en el ámbito de de estas actM<lades 
productivas. se fue constituyendo una red urbano-1'egional de e1udades y IOcalidades pequeñas que da apoyo y 
soporte a aquélla acttvidad mayor Ultlmamente. a partir de finales de la década 80 e inicio de los años 90. 
empieza a surgir la industria de confecaones que ha desplazado poco a poco la indUs1lia de la oerárnioa 

b) La región serrana con sede regional en la ciudad de Lages que tiene. como actividad principal. la 
extraooón y prooesam1ento de la madera y ganado La pnmera ha perdido dinamismo, por el cierre de mucilas 
madereras. lo que ha provocado un enorme éxodo rural. Localizada en el planatto. esta región forma un 
retlculado de pequeñas localidades donde Lages es el mayor oentro urbano. Su extensión territorial se extende 
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hacia el Rio Grande do Sut. a punto de que nace poco marrtenia más relac:ones con aquel estado q~e xn ia 
capital Florianópolis. por las precarias cond1aones de la carretera de conecaón. Recientemente. ·x·n la 
construcción tardía de la BR 282. las relaaones de esta región con el lrtoral tienden a me¡orar Sin emcargo. el 
desarrollo económico y territorial de aquella región se na dado de forma independiente de la capital y del litoral 

o) El eje económico-urbano del Vale do lta¡aí. que ha sido el e1e de mayor urbanizaetón. se constituye de 
pequeñas y medios poblados y cfüdades que forman casi una zona continua con un s1gnlfícatl'lo ind1oe oe 
conurbación. Es el área do:: mayor d1nám1ca 1ndustr1al del estado. formando un reticulado longrtud1nal con las 
ciudades-sede de Blurnenau y ~iudades vecinas (Matra. Brusque Pomerode y otras. todas de naturaleza 
industnal-urbana¡ hasta Jo1nYJlle O<)n t0da su red conurbada 1ndustnal-urbana. culminando en el puerto de lta¡ai 
Joinville hace la coneoción del área oon la parte nc·rte del estado y con el sur de Paraná. a través de una •:20ena 
de pequeñas urbes con actr.rJdad 1ndustnal y agro1ndustnal 

d) A lo largo del "Vale do R10 do Peixe" haaa el medio-oeste del estado. con el cree1m1ento regional de la 
red urbana basada en pequeñas etudades dispersas por este anuyente. pero con la centralización de la 
produooón económico-reg1onal en pocos oentros urbanos de serviao. comercio y actividades agroindustnal e 
industrial. Dos zonas urbano-regionales se caracterizan con actividad predomínante: Concórdia y Videira oomo 
los mayores centros regionales ·11nculados a la produooón agroindustrial; y Joayaoa Herva! D'Oeste. Seara y 
Tanagará con actividad predominante en el comercio. secundadas por la rama mecánica y agroindustrial. Tiene 
una función de apoyo a aquellas pnmeras en serviaos. 

e) La expansión urbana del extremo-oeste. teniendo Chapecé como centro regional de una serie de 
ciudades de porte mediano. donde la actMdad agro1ndustna1 de la región articula la ciudad y el campo. Como la 
región del 'Vale do Rio do Pecxe". su economía agroindustrial es de naturaleza re9ionat-ut>ana. 

f) Tenemos cerca de ltajaí. la región de Gamboriú y Balneario camboriu que conforma un continum 
urbano-tuñstico. Es una de las áreas que más ha crecido. debido al turismo y a la expansión de la construcción y 
del sector inmobiliario. siendo un polo de atraooón de mano obra importante. 

g) También. tenemos la región de Flonanópolis. constituida de ta Damada "Gran Florianópolis'' que 
abarca diversos muni~p1os. todos locaizados cerca del litoral. y el llamado "Aglomerado Urbano de 
Florianópolis". constrtu1do por cuatro murne1p10s (Ronanópolis. Sao José. Bigu~ y Pat'lo~). conformando lXl 
área conuroada. Ha sido en los últimos años. la región que más se ha expandido. e>cperWnentanOO indices de 
crecimiento por arriba del promedio del estado y de otras regiones dinámicas. 5ao José y Palho~ ha Sido tos 
municipios que más crecen en esta región. Florianópolis aa sido una región de alta atracción de poblaciones. 
pero que no ha conseguido absorberla en empleo. Sus actividades más importantes son los servicios (la 
administración p~Hca - FlorianópoMs. corno caprtal del estado. es sede poitioo-admilisllativa). el tliismo y la 
actividad inmobiliaria. 

Hay otras regiones de menOf mportanda económica y oon menor peso en el oonjl.nto de la eoonomía 
del estado como son et litoral de Laguna región que hace años está estancada por haber perdido importancia 
económica para el puerto de lmbituba. Fue importanrte re<fa)n eoonómica en el siglo pasado y hasta la mitad de 
este. También "Campos de Curitibanos" que ha presentado una mayor dinárrica eoonómca en los~ años. 
pero con enorme éxodo rural. Y el "Planalto de Ganoinhas". 

La red urbana ha creetdo indisociablemente oon la red regional de produo<:ión.. en que aquéla expresa 
tanto el excedente de mano de obra del campo como la extensión ampliada del oonjl.nto de soportes y 
condiciones materiales que garantizan el ado de la realización del valor. ámbito de la realización mercantil. 
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En el sur del estado. ha habido práctlcamente una .. oonurbaetón regional .. entre Criciúma y Tubarao. por 
el eje carbonífero. aunque ha dism1nu1do el ntmo de crecimiento de este sector por las medidas restnctlvas 
gubernamentales a la extraOCtón del caroón vegetal. Sin embargo. conforme Y1mos antenormente. ria orecido 
significativamente la industna textil de confe=ones. desplazando el lugar hegemónico que ocupaba la 1ndustna 
de la cerámica. Además de la dinámica de creetm1ento. ha habido tamoién el desplazamiento de mano de obra 
entre ramas industriales en esta región. además de la migración hacia otras regiones. Las regiones de Cri.::1uma y 
Tubarao han crecido respectrfamente en 1980. de 101 379 y 75.237. para 146 162 (1991) (45% y tasa anual de 
3.38%) y 95.058 (1991) (26.35% oon ta •jel 2.14%). Estas regiones expenmentaron tasas de creetm1ento más 
bajas 

Con relación al 'Vale do lta¡ai .. (tanto la parte alta como la ba¡a). ya se puede decir hoy que esta región 
Ya conformando un oontinum urtano-reg1onaJ que tiene como oentro productlvo-industnal Blumenau. JOil1\lllle 
llegando a lta¡ai corno terminal de descarga del flu¡o mercantil de aquellas regiones. En tomo a Blumenau 
tenernos a Brusque que. ;;a entre 1950-70. era el cuarto centro 1ndustnaJ del estado: después Timbó e lndaiaL 
los cuales conforman una re•j urbano-1ndustnaJ del Vale do lta¡aí. El creetm1ento urbano de estas regiones se 
asienta en el crecimiento industnaJ Por lo tanto. su contingente poblacional es eminentemente asalariado. o.Jfº 
ejército industrial de reser;a ha aumentado en los últimos años a la luz de la crisis de los años 80. como wnos 
anteriormente. Los que han sutn<:lo tasas <:le creetrrnento poblacional anual fueron lndaial (3.75%). 8rusque 
(3.09%). Gaspar (3.04%) y Blumenau (3 73%) 

Con relación al e¡e regional Vale do R10 do Peixe. a pesar de que esta región está putverizada por 
pequeños núcleos urbanos. Joayaba. Herval DºOeste. Se ara y Tangará se oonstrtuyen en los principales centros 
de seNicto. en que los pnmeros e¡ercen el papel de centralización regional. donde las primeras también son 
lugares de ramas industnales importantes como la tngorifica. mecánica y otras (PI MENTA. Margare1tl. 1984: 60). 
Sin embargo son soporte y apoyo de •::luda•jes que concentran industrias y agroindustrias de transformación 
como Concórdia (Sad1a 1:0ncórd1a SA) y Vide1ra (Perdigao SA). Obviamente que esta artioulación campo
ciudad y etudad/pro<:lucciórr::.-tudad/comemo se desarrolla en el etcio de la producción y comercialización fabnl en 
que el pre«::luct•; "'n su mayor parte no se queda en la región pero que es exportado al mercado nacional e 
1nternac1c•na1 La r.;,.j urrana es soporte del modo de acumulación exportador. En ese prooeso. ha habido un 
cambio muy rap1do en las ''tunCIOnes" predomff'lantes de estas oudades: Conoórdia que fue centro de sernCIOs 
hasta 1970. en la década de 80 fue transformándose en un centro industrial predominantemente industna. 
Ocurrió exactamente al revés con Herval O'Oeste. donde se desarroUó un proceso sirrUtáneo de polarización e 
interpendencia regional. en que la red urbana y el loCt.JS productivo industrial en el canpo o en la ciudad. 
expresan y traducen claramente. a nNel temtonal. el desarrollo de la acumulación. La aclMdad eoonómica de los 
centros más dinámicos como Yide1ra y Concórdia se ha refle¡a en el su crecimiento pobladonal urbano: la 
primera pasó de 18.651a27.501(4745% con tasa anual del 2.90%) en 1991 y la segunda de 19.573 al 36.241 
(89.37% con ta del 3 38%). siendo que esta Ultlrna fue la que más creaó en la región. 

Tenemos como continuaaón a la región del extremo oeste. la cual tiene oomo centro regional más 
importante aiapeoó que. según Luis Plmenta (1&84: 63). creció el 1/1 O de la población total de la región en 
1940. 1/5 en 1970 y 1(3 en 1980. pasando su poblaaón urbana de B.564 en el inicio de la década de 60. a 
53.181 en 1980. Por el Censo demográtioo de 1991 del IBGE. esta ciUdad ya llegó en 1991. a 96.599. 
aumentando en 81 64% en 1 O años. con una tasa anual urbana del 6% en promedio!!! 

-
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Anai:zando el crecimiento poblaaona: de ias mesoreg:ones de de la "Grande Flo:-:ar.épcl:s" (38 55~~;. 
"Norte Gatarinense" (36.1 O). "Oeste catannense" (12.95%). "Serrana" (8.30%). "Sul Gatannense" (25 60%) y 
'Vale do ltajaí" (30.39%). y teniendo como base el breve análisis de las regiones e.xarrnnadas antenorrnente. 
podemos añrmar lo siguiente: 

a) En la década de 80, hubo un crecimiento lento en la región Serrana con relación a las dos décadas 
anteriores. lo que significa que hubo una m1graa6n hacia otras regiones. oor la desactivación pnnapalmente de 
la madera en el área. Y ello se confirma por la fuerte presene1a en Rortanópolis. por ejemplo. de poblaciones 
venidas de aquella región. 

b) Se desarrolló la urban1zaetón en las regiones industriales más dinámicas del estado en "'' Norte 
Gatarinense. Vale do ltajaí y Sur catannense. siendo .;,sta úttlma fue en menor ntmo. Joinville expenmentó una 
tasa de crectm1ento .je! 3.54% 

e) A pesar de que el oeste del estado presenta un creetmiento signmcativo como en la región de 
Chapecó. el crecimiento de aquella región ha sido de los más ba¡os Ello se explica por la alta espe01al1zaetón y 
centralización productr..a en la agro1ndustria que cada vez empleó menos mano de obra y por todas las causas 
de orden tundiario :f agñcola que ya analizamos con antenoridad. lo que ha llevado a la expulsión de grandes 
contingentes poblacionales hacia otras regiones. pnnetpalmente al litoral y al Vale do ltajai. Esta hipótes1S se 
conñrman por ejemplo en Ronanópolis. donde en las áreas de los sin-techo que estamos estudiando estan 
presentes poblaciones de aquella región 

d) Se deserwolvló un cre01m1ento penfénco en las regiones de Rorianópolis. Balneano cambonú y 
Camboriú. donde su sector 1nmob11iano y tuñsnco han presentado los mayores índices de cree1miento del estado. 
El Balneario Gamboriú y Gambonú han expenmentado respectlllarnente tasas anuales importantes del 5.70% y 
5.66%. así como los municipios de la "Grande Ronanópolis". y también el "Aglomerado Urbano de Ronanópolis". 
donde Palhoya crectó el 5 46%. Sao José el 4 27%. BiguaQU el 4.29%. y Rorianópo~s. el 2.89%. Ello indica que el 
gran contingente poblactonal que migra a estas regiones se emplea en los servicios y en la construectón civll por 
la eXistencia de un gran parque 1nmobiiano-tuñstico. Esta migración tiene origen princlpalmente en la región 
Serrana (Lages) y en el oeste del estado (Chapecó) y otras regiones. siendo que la región urbana oonuroada de 
Ronanópolis. 

e) Hay una tendenaa en los 90 a una mayor concentra01ón 1ndustrlal-urbana en la parte del Alto Vale 
do lta¡aí en extensión hacia el norte del estado y Paraná siendo que la zona cart>onífera tiende a la 
di'.'ersiñcación industrial. por la desactivación del carbón vegetal. hacia la industria de confecciones y otras. Con 
eso. esta última región tiende a provocar desplazamientos de fuerza de trabajo de forma acelerada. Por los 
planes económioos recesivos en la gestión-CoHor y su continuación. en parte. en el gobierno de ltamar Franoo. 
este cuadro tiende a profundizarse. pnnapalmente en una coyuntura inflacionaria progesiva. 

A nivel nacional. el crecimiento poblaciOnal hoy indica la eiástencia de una sociedad urt>ano-tndustnal. 
en donde el 70% de su poblactón se encuentra en el area urbana siendo que el 50% de este contingente se 
concentran en ciudades de más de 20.000 habitantes (69). 

Junto al cuadro anteriormente descrno. ha ooumdo un proceso de segregación y e>cp<>liación urbanas en 
varias ciudades del estado. El fenómeno que analizaremos para el caso del "Aglomerado Urbano de 
Rorianópolis". se inserta en la srtuaaón general urbana y soaal del estado. 
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Las .¡,".Onse~Jeocias del crecimi'ento Llrl::ano. 

La disminución de las inve:rsiones públicas .¿,n infraestructura urbana y social. combinándose von ia 
apropiación privada y ya cotidiana de los resultados de aquéllas inversiones (apropiación de rentas drferenciales). 
ha sido determinante en el proceso de estructuración urbana de las ciudades. llevando a onerar aún mas el 
esfuerzo público en ot·ras e infraestructura onentando la e:•'1'ansrón urbana de acuerdo a los intereses de 
grupos económicos ligados al caprtal •X•memaJ e 1nmoc11iano Con ello. ha aumentado los margenes de 
apropraetón de las rentas pnnetpalmente .je localrzaccón La región urbana conurbada de Flonanópolls (AUF). 
como veremos. es un caso típico Este pro0€so na llevado a 1a drstnbuaón desigual de los recursos hacca el 
sector privado comercial e: inrnobrliano agudizando aún más la desigualdad de ac«!so a los semcios urbanos y 
su creciente elrtización en donde los ·;)entros ·::>..,merciales son un e1emplo ciaro. 

Sin opetón de YlYÍenda a curto y me•jiano plazo. la poblaetón m1grante va ocupando la penfería de las 
ciudades. y en areas con peores cond1C1ones de hat>rtab1lidad y sefYJcios. onerando el coniunto de los costos de 
urban1za0tón de la etudad. y detenorando aún más la calidad de Vlda urbana. En este sentido. la invasión de 
terrenos baldíos. públicos o pnvados pasa mucnas veces a ser la única opción. o en Virtud de los ba¡os recursos. 
el a(X)<?SO formal a superficies mínimas de vlVlenda Este cuadro es muy seme1ante a lo que ya desaibimos en el 
capítulo anterior: verticaJización 1nmob1liana y de forma desordenada; segregación creciente; eicpansión 
acelerada horizontal de la perrtena con consecuentes y constantes cambios del perímetro urbano; 
fraccconamientos muchas veces clandestinos y localizados en a.reas ambientalmente inadecuadas. 

Las contradioc1ones del pr·:-~so de urbanización y de conformación del sistema de ccudades se 
conñguran de una forma más VlSlble y nmda a partir de la segunda mitad de la década de 50. donde aún era 
limrtado el desarrollo temtonal urt>ano , su red urbana. Santa Catarina lfe9a en 1 970 con un índice de 
urbanizaC1ón tal que el 44% de la población uroana VlVÍa en sus siete mayores ciudades. La urbanización ha sido 
aoompañada de c.arnbros en el patrón de aoumulaaón. que aumentó progresivamente las oportunidades de 
empleo urbano. impulsando la creccente penetraetón de productos rndustnalizados en el interior del estado. y la 
modernización y/o concentración de la propiedad agrícola 'f otros factores. como vimos anteriormente Empero. a 
la vez. expresó temtonalmente profundas deSf9Ualdades soClales. 

Si continuar la retracción de la economía. la taita de programas de mayor peso en la parte umano
habitacional. y una inestabilidad en l'TlUctlas ramas 1ndustnales que ha generado una expuisión masiva de 
trabajadores. podrá provocar oonsecuenaas soaales impreVJsibles. Por otro lado. oomo ya habíamos señalado 
con anterioridad. las ciudades en Santa catanna tenderán a parecerse rnu<:tlo con algunas ciudades del noreste 
brasileño. como Recite y Bania. presentanóo altos índices de miSeria umana donde et cceoímiento poblacional 
crecerá más rapido que la actMdad económica. y aumentando cada vez más el "in«lazo• l.l't>ano. 

La sobrepoblación relativa será entonces mayoría ¡unto con los ~os índioes de desocupación y 
subempleo. Ahí entonces la dinámica de la acumutaaón encontrará su entrave estrucrural y podrá perder en 
ciertas regiones de exportación su autonomia relativa con relaaón al mercado interno. 

r 



Análisis de algunos datos sobre el cuadro urt;am;-haéitaciona/ 
acumuladas, resultados de la acelerada urt>anlzación. 

Breve análisis del déffdt habitactónal.~· la situación de k'> (f,_vmaúos 

el déñcit J" las carencias 

La comparaetón entre el wadrn demografico y •jom10tliar (Tabla 83) indica a partir de la década de 70. 
un porcentaje mayor de crecimiento dorr11c!l1ar. lo que comprueba una mayor aeetón instrtuaonal en el área 
habitacional. conforme analizamos tanto en e1 capitulo IV como en el apartado sobre los programas de la 
COHAB de Santa catarina. cuyas acetones se incrementaron en aquella década. Sin embargo. si se compara 
las Tablas 83 y 84. veniicaremos una 1ntenonza•::1Ón de las desigualdades en las ciudades de mediano y pequei'lo 
porte. En la década de 60. el cree1m1ento •jemográfü:o en e1udades de 100 a 500 mil hab. fue del 8.48%. tasa 
muy alta con relación al promedio nae1onal. mientras que el crecimiento domiciliar urbano en el país crecía a una 
tasa anual del 4.93%. Esta diterencca entre la tasa de cre0tmiento demográfico y la domiciliar ocurrirá también en 
la década de 70 en las ciudades con poblaaón entre 50 y 100 mil habitantes. Estos datos retuerzan la 
comprensión de la ya creciente dlferenaa que ·;enía desarrollándose entre el crecimiento poblacional y las 
necesidades habrtacionales 

A.Nos 

1940-50 
1950-60 
1960-70 
1970-80 
1980-84 

TABLA 85 

TASAS ANUAUS D!: CR!:C!Ml!:NTO DEMOGRAFICO Y DOMICILIAR 
B ras 1 1 

D!MOGRAFIOJ DOMICIUAR 
u R T u R 

3.80 l60 2.39 4.04 l60 
5,50 1.60 2.99 5.46 1.24 
5.16 0.69 2.89 4.93 0.23 
4,44 - 0.62 2.48 5.62 0.12 
4.30 - 1.77 2.45 6.59 - 0.06 

FONTE;'1SGE · Cansos0"""'9JÓlicOS•Plwdoiodo1940.191111, 1960.19?0, 19BO"; elBGE~ 1914. 

T 

2.40 
3.00 
2. 71 
3,63 
4. 74 

Conforme analizaremos en el próX1mo capitulo. donde nos de1endremos oon más de'lale en esta 
cues1iÓn. seaún estimaciones nuestras. et déñat en 1992 lleaó en Santa Catama a 1S4.168 "4Mendas. siendo 
que el 1 09 .069 en la parte urbana y et 72 61 2 VTVienda en la parte rural. Para que se tenga uia idea del cuadro 
del déficit habitacional en el estado. en cuanto elemento de referencia. mostramos la Tabla abajo. 



TABLA 86 

ESTllAATll/A DEL ornar HABITACIONAL EN EL ESTADO OE SANTA 
C. .. T ARINA PAPA EL AFlO OE 1990 

POBLAOON DE se !CENSO 19601 ornar IWllTAOONAL 
URBANO RURAL TOTAL 

3627.933 100840 67134 170.274 5" 
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En el estado. los municipios con meyor déficit habrtaClonaJ poseen en su mayoña un población en tomo 
de 20.000 hab. Parte de estos mun1C1p1os poseen un economía básicamente agrioola y estan localizados la 
mayor parte en el oeste de se En este caso el déficrt aparece principalmente en el área rural. En los otros 
municipios. ocurre al revés: el mayor déficit se encuentra en la zona urbana. y éstos estan localizados próximos a 
las periferias de las mayores Ciudades del estado 

En contraste con a metodología utilizada. y respectivos índices cuantitativos y estaáistioos utitiZados por 
la COHAB-SC (70). el PNAD incorpora aJ anál1s1s del déficit habrtacionaJ a viviendas localizadas en las regiones 
precarias o sin ae<.,--eso regular. o c1estrtu1das de una mínima infraestructura. Esta metodolo~ incorpora et 
concepto que venimos mane1ando en este traoa¡o · el concepto de carencia habrtacional. Por ejemplo. confomie 
informa el IBGE (refendo e-n el documento Prop,ista de un l.<.V7teúdo Catannense .. _ 19&J. oon base en las 
investigaC1ones realizadas por el PNAD conciu1das en 1984. en aquel año en Santa catarna. el "dé11cít" 
habitacional en el área urbana alcanzaba 120 000 VIViendas ubicadas en regiones de oondiciones precarias. Sin 
embargo. la COHAB en su documento de 1992. a pesar de que no explicita la base estadística. estima un déficit 
habrtacionaJ mucho más próximo al real y arnba de lo estimado en 1984 por el PNAD. Aunque este dooumento 
fue escrrto por un grupo de investigadores del CI PLA y por los órganos internos de la COHAB. la hipótesis que 
estamos manejando es que este organismo gubernamental inoorporó la realidad de las 
migraciones que viene ocurriendo principalmente a partir de la segunda mitad de los 80. y que ha 
generado et fenómeno de las ocupaciones por tos sin-techo. El índioe estimado en 1987 fue de 
150.000 domicll1os La distnt:>ución de este dato en las macroregiones que et órgano es11ma es ta siguiente: 

T A. e L A • 7 

PobliD ón 1otal/ Censo de 80 déficit l!:51im. dl de f-W. ---
R~mes poblacán 3 r .. gián s/ total pi 1987 trada pi COHAB 

Flmanópoh:i 462.891 12.7 40.836 15.300 
N one/N oreste 614.968 17 o 24.440 17.380 
Vale do hajaí 715.032 19.7 30.828 8.157 
Planalto Lages 358.210 9.9 12.426 1.798 
Sul do Estado 558.804 15.4 11.171 3.030 
Oeste Catarin. 918.028 25.3 30.904 8.965 
TOTAL 3.627 933 100.0 150.605 54.630 

FUENTE: COHAS·SC ·''PI~-H....,.,,... no Btd". Fmnícds. 1--PD111 ocallDo U-.... 
COHAS. 1992.o.11 
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Los datos de esta tabla son re·,-etadores en lo s:~u:ente 

a) .A.paree-e la región de Florianópol1s con el mayor d~ñcrt. lo que oonñrma et surgimiento sin pre·:-edentes 
de los sin-teoho en tos 80 en esta región. y la fuerte m1grac~ón que ha e><penmentado. como muestran tas tasas 
de crecimiento de los municipios de Palhoya y Sao jose 

b) Las áreas más estancadas (sur cjel estado en su Darte irtoránea. corno Laguna). y las áreas ,j.:; ias 
cuales han salido signtñcatTVos •:ontmgentes p.:•bla•.:ionales. asi oomo el Oeste catannense (alta ooncentrci·:.ón 
agroindustrial y baja absorción de mano .je ob'a) y Lages (desactTvaaón eoonóm1ca). que tienen los indices de 
déficit rnás ba¡0s retatTvo a su poblaetón y tamb1en menor ind1oe de oadastram1ento en la COHAB: 

e) Estos datos enseñan que el moV1m1ento m1graton•) es un elemento que está definiendo los indices de 
déficit y cadastrarniento en la CDHAB 

Oueda ciaro. por to tanto quo? 1a cuestión de l·~s détlcrts r1abrtac.1onales pasa por un estudio global del 
mo..,im1ento m1oratono. Visto qu<0: ~11.;s se desplazan de a.:.uc;:rdo a la rr11orae1ón. Por otro lado. en términos 
absolutos y relátTvos. segLin los •Jato:.~ que v,;rnmos mostrando. estos defiorts han aumentado signmcativamente 
.;,n tos últimos años en varias ciudades ctel estado. lo que exige una poírtica regional y urbano-habitacionaJ que de 
cuenta de ta careneta y no sólo del déñcrt ·Je YlVlendas 

El estado de la construcción l ocupac1c.5n de k'S ,f<1n11aft~1s en Santa C'atartna.r a!_qunas re_qkines. 

En cuanto al tipo de construroón en Santa Catanna. los datos del IBGE ("IX Recensearnento -
1 980"). mostraba 

MICROREGIONES 

TOTAL 
Colonial de Joinville 
Li1oral de hajaí 
Colonial de Blumenau 
Colonial do hajaí None 
Colonial do Alto ltaiaí 
F1onanópolis 

TABLA88 

MICROREGIONES 

TIPO DE CONsrRUCCION 

PERMANENTES IMPROVISADOS 
TarAL TOTAL DURABLES RUSTICOS (%) 

757.731 753.439 750.054 2.158 4.292 0.85(•) 
77 434 77 088 76.833 146 346 0.64 
37 182 36 892 36 808 58 290 0.94 
78.436 78.150 77.853 179 286 0.59 
8.192 8.165 8.154 4 27 0.38 

31.025 30 944 30.833 83 81 0.53 
86 712 86.319 85.854 210 393 0.70 



m. 

TIPO DE CONSTRUCCJON 

MICRO REGIONES PERMANENTES IMPROVISADOS· 
TOTAL TOTAL DURABLES RUSTICOS ···(3) ... 

Colonial Serrana Catarin. 14. 333 14.2&8 14.168 71 45 0.81 
Li1oral de Lagura 18.416 18 321 18 216 96 95 1.04 
C.arborúfera 66.658 66.339 66.090 165 319 0.73 
Lltoral Sul Catarinense 22.014 21.911 21.885 19 103 0.55 
Colonial do Su! Catarin. 11.133 11.033 10.987 23 100 1.10 
Campos de Lages 42.495 42.698 42.560 83 247 0.78 
Campos de OJJitibanos 30.365 30 154 29.963 106 211 1.04 
Colonial Rio do Peixe 67 045 66.658 66.331 204 387 0.88 
Colonial Oeste Catarin. 113 331 112.148 111.357 633 1.183 1.60 
Planalto de Canoinhas 52. 510 52.331 52.162 78 179 0.49 

Obs.: rJ Porcentaie de la SlWOá de> los ít..-llf'S "rUsncos" e rrpc:MQdos" sobe~ totili 

Los indices más altos de '"rúsncos'" e 1mproV1sados" (el porcentaje a la izquierda de la Tabla) indica que: 

a) representan los índices respectivos de las regiones más rurales. donde es tipica la construoeión más 
rústica como "campos de CUrrtibanos'". "D:>lornal do Oeste catannense· y 'Vale do Río do PeOce"; 

b) representan el nivel de deterioro de la vivlenda en las áreas más dinámicas económicamente como 
"D:>lonial de Blumenau'" y de Jo1nvtlle y Ronanópolis; 

o) y expresan el estancamiento de aertas regiones como el '"Litoral de Laguna" y el "Colonial Sul 
Gatarinense". 

Aunque el inciso "durable" no es garantía de una habltabilidad adecuada. si nos indica ~ la YMenda 
tiene un grado alto de durabilidad en el estado. Obviamente. por problemas de levar1tMliento de campo. parte 
de este iten podría ser incorporado en el inciso "precano" Eno nos apunta para el nivel de oonsofldación 
habltacional más que su calidad. 

De cualquier forma. a pesar de representar poco los datos arriba expuestos. estan mapeándonos la 
diferenciación de fas regiones por su grado económico y social. 

Hoy ciertamente los índices refendos estan bien más elevados. por la a-eaente carencia y dé1icits 
habrtacionales. Desafortunadamente. el IBGE aún no tiene procesados estos datos para el año de 1991. 
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Apoyándonos en los datos del IBGE (ib:d). tanerncs el s:gu1ente cuadre de ta 11cond:ción de ocupac;ér." 
en Santa Gatarina y en el "Aglomerado Urbano de Flonanópohs": 

T A B L A g 9 

MICRO REGIONES 

CONDICION DE OCUPACION 

MICROREGIONES 
PROPIOS. RENTADOS 

TOTAL PAGADO EN ADQUISICION . RIT(%)(•) 

TOTAL 753 439 514.058 41.598 105.987 14.67 
Colonial de Joinville 77 088 53.475 6.173 12.531 16.26 
Litoral de ltajaí 36.892 26.708 1.774 5.409 14.66 
Colonial de Blumerau 78 150 57.779 4.251 10.685 13.67 
Colorual ltajaí do N arte 8 165 6.170 197 774 9.48 
Colonial do Alto ltajaÍ 30.944 20 447 894 3.867 12.50 
F1ortanópolis 86.319 54.750 12.363 13.740 15.92 
Colonial Serrana Catartnense 14 288 11.261 211 729 5.10 
Litoral de Laguna 18 321 15.455 483 1.507 8.22 
Carbonífera 66. 339 47 138 3.968 9.553 14.40 
Litoral Su! Catarinense 21. 911 17.052 686 2.226 10.16 
Colonial Su! Catannen5e 11 033 7 801 166 570 5.17 
Campos de l...age5 42.698 25.277 1.093 7.860 18.41 
Campos de Omubano5 30.154 18.006 481 3.42 1136 
Colonial do Rlo do Peille 66.658 40.317 2.236 1.238 16.86 
Colonial do Oeste Cararin 112148 76.922 4.263 3.962 1245 
Plan!ilto de Cenoinhm 52.331 35.500 1.549 7.900 15.10 

Ob<~rJ-_....dolos ____ ollllUido-

Esta Tabla nos muestra mejor que la anterior (Tabla 88). la precariedad de la~ a través de la 
renta. lo que mide de cierta forma el détk:rt habitacional en el área. Obviamente que parte de la vivienda en 
adquisición hace parte de la srtuaaón del cuadro de pobreza en virtud del problema de la falta de pago de los 
pagarés de las viviendas de promooón estatal. 
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Es revelador es el índice de VMenda rentada. el cual muestra: 

a) El perfil de las rentas en las regiones más d1nárr11cas económicamente como JoinVllle. Blumenau. 
Jtajaí. Rio do Peixe. Canoinhas. Lages (que en el 1n1cio estaba en pleno auge de Ja exploración de la madera). 
Alto ltajaíy región carbonífera. así como el grado de urbanizaelón avanzado en estas regiones. pues Ja renta es 
predominantemente un fenómeno urbano. 

b) También expresa. como en las tablas antenores. el déficrt habrtacional: 

c¡ Los niveles más ba¡os de défiat están en 1as áreas más estancadas del estado como Laguna 
Colonial Sul catarinense. área serrana. pues ocurre un ba¡o ffu¡o migratorio para estas áreas. habiendo asi un 
mayor equilibrio entre oferta y deman•Ja r1abrtac.onaJes: 

d) Los índices enseñan la pr;;s;;ne1a de una poblaC1ón transitona en búsqueda de empleo. o que es 
reciente y no consigue tener acceso a Ja V1V1enda. o que es más probable. en Virtud de Ja falta de prog~as 
habitacionales acoesibles y por E:I ba¡0 poder adqu1srtivo. indica un sector de Ja sobrepoblación relativa. 

El 1·akir de kls a/qwleres de los don71Cflk.is según et salanc.> mír11mo )'los precios de los inmuebles: imtic:adores del 
.. ~sto de •i<ia.r de ta !>ltu&Yón inmc•bdiana de las tnf<.Yore!Jf0r1es 

A continuaC1ón. mostraremos cómo los indicadores del mercado inmobiliano (renta y precio de 111fT1Uebles 
nuevos) acompañan exc.-tamente el perfil de economía en general: cómo el desarrollo inmobiliario reproduce Ja 
trayector. ·, je la acumulacion y se localiza en aquéllas regiones más dinámicas. 

Para que el lector tenga una idea del oomportam1ento de las rentas en 1980 en se. seglll la relación 
proporcional oon el salario mínimo. y una daslficaaón que hlOITnos de! luga- que ocupa oada mi<:foregión en la 
escala de los precios. enseñamos Ja Tabla aca¡o. teniendo como datos las informaciones del IBGE: 

-l 

¡ -

-



TABLA 90 

DOMICILIOS PARTICULARES PERMANENTES RENTADOS. 
POR VALOR DEL ALQUILER MENSUAL. SEGUN LAS 

MICROREGIONES 

INGRESO MENSUAL (SALARIO M!NIMO} 
MICROREGIONES 

TOTAL HA.:"!" A 112 112 A 1 1A3 MÁSDE3 

TOTAL ·105.987 
Colonial de Joirmlle (•)(3)12 531 
Litoral de lta¡aí (8) 5 409 
Colonial de Blumenau (4)10 685 
Colonial do ltajaí do Nene (14)774 
Colorual do Alto ltajaí (9)3 877 
F1ortanópolis (2)13 740 
Colonial Serrana Git.31!1l. ( 15)729 
Litoral de Laguna (12)1 507 
C.arbonífera (5)9 553 
Litoral Su! Catartnense (11)2 226 
Golorual do Su! Catann ( 16 )570 
c.ampos de Lages (7)7 860 
c.ampos de Omnbanos (10)3 426 
Colorual do PJo do Peixe (13)1.238 
Colonial do Oeste Ca1ann. ( 1)13 962 
Planalto de Canomhas 1,6)7 900 

65.521 
1,3)7 155 
(9)2 861 
(7)5.341 
(15)575 

(10)2 815 
(8)5 043 
( 14)574 

(13)1.047 
(5)5 875 

(12)1 674 
(16)478 

(6)5 336 
(11)2.787 
(12)7 669 

(1)9.791 
(4)6 000 

23.250 
(2)3.227 
í6)1 430 
(4)2 772 

(4)170 
(10)765 

(1)3.386 
(15)97 

(13)309 
(5)2 350 
(11)460 

(16)50 
(8)1321 
(12)441 

(6)2. 398 
(3)2.903 
(9)1179 

15.484 
(2)1.993 
(7)1.011 
(2)2.331 

(16)29 
(10)283 
(1)4.653 

(15)48 
(12)144 
(4)1.276 

(13)80 
(14)42 
(8)684 

(11)180 
(6)1.044 
(5)1.145 

(9)541 

1.014 
(3)86 
(4)75 

2)157 

6 
(1)572 

(10)7 
(5)38 

(9)8 

(12)4 

(7)15 
(6)33 
(8)3 

FUENTE; IX RKe!"CO.......-.o G.,.idD B1osl • 1980; ·i:..-.so Oemogoiilico · S;iru c..ama. ·1.19~". IBGEIRBGEI 
$EPI.AH. Rio de J..-. u. 1.t S.n'21. o. 118 

NOTA; rJ Clas*.aór1 de codo -.-gjÓr> OCll --de acuttdo .. ,_de......._ 

La Tabla nos indica lo siguiente: 
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a) En cuanto a la clasrticaetón de las regiones más dinámicas. tenemos el sigUente orden decreciente 
(de la microregión que tiene más altas rentas hasta las que tienen las menores) da laS primeras seis 
m1croregiones con mayores rentas. agregando la actMdad económica principal correspondiente: 

Ronanópdis: construcción. servicios. tunsmo y actMdad administrativa pública; 
üvc>ma/ deJoim·ilfe. metaHnecán1ca. 
c..vtoinia/ de B!umenau: textil; 
Cart:oonífera (l.ñ'c.Yúma.J: carbón. cerárntca y rec.entemente textil (confecciones): 



L""'-olc:n/al ú"'O Oeste c:atan/;ense (Olape<.:~.v. agrc;ndu~a a::merrtar y tru~--::..:ttt.;ra. 
ül/oniat d~> Rk> do Pette.· agroindustna alimentar. tn..mcuttura y metaJ-mecán1ca (71 ¡ 

b) C.onfrontando los datos de Jos años de 1980 con el perfil <1e departamentos oon "pre010 prome•jK• •je 
dos recámaras" (en mil cruzeiros) del año de 1991 ligados al mercado 1nrnobliiario privado de 1as .:;inco mayor.¡,s 
ciudades de SC. según datos de la ACEMI í"Associa.,ao Catannense das Empresas do Mercado irnot•1hano"i 
(72). tenemos: 

TABLA 91 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE DEPAFTAMENTOS DE 
1. 2 Y 3 RECAMARAS EN CUICO PRJNCJPALES CIUDADES 

DE SANTA CATARINA 

Departamen1os de tJes recámaras. en mtl cruzeuos y en dolar comercial 
(CrzS 441.00/dolar y a 10% rnás bajo que el dolar libre en 2.9.91) 

por metro cuadrado (rn2): 

DEPARTAMENTOS 
1FECAMARA 2RECAMARAS 3 RECAMARAS 

CIUDADES CFZS uss CRZS uss CRZS uss 

Cñcpecó 70 158 73 120 272.14 195 442.18 
Flonanópolis: óO 136.05 130 294.78 180 408.16 
Blumenau ó5 147.39 100 226.76 150 340.44 
Joinvtlle 65 147 39 100 226 76 140 317.46 
Lages 60 136 05 90 204.08 150 340.44 
Crlciúma 60 136 05 85 192.74 140 317.46 

FUENTE: EIC!oido óo1 pooiÓcico DiÍlio c-.nse . ..-...., ·~ áo Ecorau", FlmiinlÍl>oil. 229.91 .. llD-~ 

e) Con exoepción de Lages (para el caso de Ja segunda Tablo). el perfil de las rentas y del valor de los 
departamentos a Ja venta co1nooen •X>n relaaón a las Qudades de se que tienen los mayores valores 
inmobiliarios de mercado (renta y venta) 

d) Los dos perfiles aproXJmadamente también coinciden en lo que se re1iere al "escalorlaTiiento" (alza) 
de Jos precios tanto en la renta como en la compra¡venta 

e) Para el caso especifico de Ja r~ón de Rorianópolis (AUF) (73). la IÓ9i08 del aeamierrto inmoblia.rio 
con relación a la concentración económica. obedece al perfil del área. Por el orden deae<liente. Jos municipios 
con mayores rentas han sido: Flonanópol1s. Sao José. Palho,.a y Bigu~. Esta es la jerarquía regiOnakJrbana de 
esta microregión. Se ve la distancia enorme 1e las rentas de Ronanópolis con relación al se9111do municipio. En 
los intervalos de "hasta 1/2 s m ". "1¡'2 a 1 s m ". "1 a 3 s.m." y "más de 3 s.m.". la relacfón entre los valores de 
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Floria'1ópolis y Sao José son las sigu;e:ites 3 06 veoes. 1 92. ~ 03. 5 19 y 42 59!!!. respectr;arnerite t:.. partir del 
valor de 2 s.m. en 1980. los valores se •j1stanaan enormemente. 10 que s1gnrfica que los inmuebles de atto valor 
inmobiliario y de lujo se concentran. en su mayoña absoluta. en Ronanópolis Considerando que la drterenaa 
entre estos dos municipios y Palho98 y 819ua9tJ es incomparable. se puede ver como nay una gran 
concentración inmobiliaria. principalmente en Ronanópohs. En Sao José. los inmuebles estan destinados rnás 
para los segmentos de la población de ingresos med1c,s y ba¡(«> 

e) Ello confirma la tesis <:ie ·~ue el mercado inmobiliario. en primer lugar. acompaña el 
crecimiento económico y/o aquéllas regiones de mayor dinámica en la acumulación. El caso típico 
de esta correspondencia es Rorianópolis. Joinville. Blumenau y Criciúma. cuyos parques 
inmobiliarios han crecido por el proceso acumulativo. Y. en segundo lugar. cómo se basa en la ley 
de la oferta y demanda. para el caso de las ciudades de Lages. aunque ha caldo significativamente 
su crecimiento económico. así como su parque inmobiliario ciertamente ha estado restringido y 
rezagado con relación a la oferta; obviamente el precio de mercado de los inmuebles se elevan. 
Este hecho hace con que esta ciudad aparezca entre las ciudades de mayor crecimiento 
económico inmobiliario. Los precios elevados en el caso de Chapecó (52 lugar en rentas y 12 lugar en 
inmuebles a la compra¡venta). aunque su n;,·~1ón ha mantenido altos niveles de acumulación. pero en virtud de la 
baja absorción de mano d-:i obra en las a9r01ndustnas. ha causado enormes migraciones a su parte urbana e 
incluso hacia otras regiones. C<·mo ha expenment2do elevadas tasas de urbanización - y ciertamente su 
mercado 1nmobil1ari0 no acompañó el creccm1ento de la región - . la demanda ha sido mayor que la oferta lo que 
ha pro·•ocado el alza inaudrto de los inmuebles 

Como ha habido una sena retraooón del mercado inmobiliario en los 80. tanto por falta de finanaaccón 
adecuada por parte del Gobierno Federal. oomo por la creciente pauperización que alcanzó los sectores de 
ingresos medios de la poblaccón. la distancia entre la ~'TVlenda y el usuario ha aumentado de forma s:n 
precedentes. O;n .;:l!o la lógica de valorización inmobiliaria ha sido un factor que ha agudizado los 
impactos económicos y sociales del desarrollo territorial económico. el cual hemos venido 
comentando en el presente capítulo. 

Los indicadores relactonados a la infraestructura y saneamiento y un cuadrD comparatwo con el 
nivel de adquisición de eletrodomésticos de la población catannense. 

Analizando las características de los domicilios en Santa catarina. según el Censo de 1985 - l BG E . 
"Domicilios". vemos una dispandad entre 1nfraestructlura y servicios públicos (água. luz. etc) y el de algunos 
eletrodomésticos: 



TABLA '3 

DOMICIUOS PARTJCUW.ES PlRMANENT!S POR SITUACION 
DE INfP.AESTRUCTUP.A Y SERVICIOS PU BUCOS Y ADqUl$1CION 

DE ELITRODOMES'TICOS POR DOMICILIO 

DonuClhos parnculares permanentes 
Car acteruucas de lo; donuahoi 

Total Urbana Pura! 

Totü 1 106 755 700.107 406.648 

Agu 
Redgenetal 6i3 152 590 743 82.409 
Con tubería interna 647 i36 573. 796 13.~38 
Pozo o naaen1e 419 739 105.513 314.226 
Con tubena interna 331 169 87.800 243.369 
Otra forma 13 864 3.851 10 013 

Recolecaóa de llu11u 
Rerole,;:tado 636.175 566.855 69.316 
Quemado o enterHdo 372.767 103.980 268.787 
Echado en •erreno b"1dio u otro ~7 813 J9268 68.545 

Lm (ihmin•cilÍ• eléclriu) 
Hay 1062.082 689.323 372.759 
No hay 44 613 10 784 33.889 

l:s111t. 
Hay 1103 674 699.336 404.331 
No hay 3081 771 2.310 

Refrieer uer 
Hay '7890l 636 950 341.953 
No hay 127 852 63 157 64.6'5 

RUie 
Ha;y 1.016 639 647.7'2 368.917 
Nohq 90.116 !;2.375 31.741 

TeleTisiéa 
Hay 930.881 m.247 301.134 
No hay 136.374 70.860 105.514 

400 

Y si comparamos los índioes de consumo de los productos de la población brasileña urbana en 1 980 
con el de la población urbana de Santa Catanna en 1 985. considerando los debidos ajustes. tenemos en % lo 
siguiente: 
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TABLA 94 

BRASIL ( 1980) S.C. (1980) 

Estufa 
Refrigerador 
Radio 
Tele'fisión 
1V a colores 
1V negro y blaoco 
Telefone 
Automobil (U5o panicular) 

83.3% 
622% 
79 33 
73.13 

ó3 ti7 
88.78 
64 34 

7.6 
52.40 
8.25 

25 39 

S.C. (1985) 

99.89 
90.98 
92.52 
89.88 

FUENTE. IBGE. "'Censo Ecooónwco • 1985"' y .. 1). Recen<eMT""<> • 199T' (ao.Jd Ri>eio, 1964: Z10-21H 
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Considerando que el indice de crecimiento de los eletrodomésticos creció en promedio el 2.5% anual 
entre 1980 y 1985. manteniendo la tasa entre los años de 1969-72 (74). en Virtud de la in11ación y el incremento 
del costo de vida. a ñnaJes ,je la d8<:<3da .:Je 70 e inicio de años 80. el índice de Santa Catalina está entre los 
primeros a nivel nac~onal en el consumo de eletrodomésticos. lo que signiñca su fuerte ·iinculación con la 
modemizadón capitalista en su modo de -.ida. Sin embargo. los ítenes referentes al saneamiento básico 
presentan rezagos importantes En la parte rural. hay 77 27% de casas que captan agua de pozo por tubeña 
interna y en la parte urbana. en men•:-r propor-:ión. o:t 15 07%. Con relación a ta recolección de basura en et 
campo son 82.95% de los dom1c111os que ·~ueman. enterran o ee11an la basura en terreno baldío. siendo que en la 
parte urbana con el 1 9 03% de los dom1cll1os. 

Para me1or ilustrar el nivel de 1n1raestructura y servicios públioos relacionados a la "red de agua" y "red 
de alcantarillado" de las diVersas m1crnregiones de Santa catanna y sus respectivas ciudades regionales. 
presentamos los siguientes ·:Jatos en la Tabla aba¡o 

TABLA'S 

DOMICIUOS PAP.TICUUR!S P!P.MAN!NT!S PORAB.u-rO D! AGUA 
E INIITAUi.CIOll SANITARIA EN ALGUNAS MICRO REGIONES(%) 

TOTAJ.PJ 

~ 8'31'11l4t('4) &7.Slll\'1!'411701A.'9 
CJlarioldr1_. '1700flllOZI S75'11~1' Z14!tl'.lt 
ColorioldrB- 78150/lD.37 ..S.<47112.14 3'.MJI 
c..IJaliil«• fl.33!19.80 st~U.JI ~SS 
c-.iri.- 43'1115.,7 ~ 17!111.."1 
Cm.ldoliodoP,.• 66ó5818.8S :lOIY7.D3 JS.SWILIS 
Col<n>I o .... Cuw1. 112141114.88 13.oftlS.IT JS.4211"7 

Li!llti.lS l&MS.5' 
0.741\.31 O.~ 
u.ltl• 2WT.JI 
LUll.24 O.C21LOO 
~~ llZllllll, 
LUll.33 0.681144 
o.s:na.t' o.TTllDll 

AlCAllTil!Ll.&D O 
>i10omio-IU 

-15.'4/U.~ 
i7.~1'Jt 
G0.7'/IS.ll 
41>.1"'-'2 
2S.lllll6 
JS.7117.71 
;:.1'18,2' 

UJIA.07 
Jl.621S.15 
~ 
JUW.• 
41'61SJ7 
S2.27nt.51 
sr.n1u• 

..... u.a 
<l.7'11.3' 
s.s:uu.• 
Ulltt.511 
7_¡119.11 
3.lllUI 3.3ZI•• 



~ AGUA AlCAJI! Alll.J.AD O coo..i.s..-... ............ ._.. ..... .,.-lll 
llC""""'9.~ - red-· .... ..... red_>l .... ~2) .... -• ..... 
~l>l 42f>:l~.3'll7l7<!.'13154.81 u-.'7 12'4131>.)I) is.c.;i,s.~ 3'JZl~4'J IS.2St:JS.:;.! l?WIB.f.8 
¡- $1.Jii,E. 7:: 19(8) ll14 ns1 l07 72.TJ 16!:2 3>9 
em..n.. 1i.7:l4 67.11 .:.l.'!11 LJ:l an 7%0 10.87 lb7 
I..,.... ;;;.s1J 4'lll'l IJ.94 0.77 1738 ;:s.z;¡ 42.58 HT 
c..cun.i lJSIS b71)j¡ 1351 0.75 o.n S7.Q:l JO.'lO -1.38 
~ 17!CS 32.04 lll-4 o 13 L7S 38.17 41>.54 l.60 

FTJtllTI:lBGE·!Xll..,....""""oG«ilooBTM·l'91J·C.....D..._lilcolf..a..•D-·S....~""'1.Rlodfl._,,, 
FIBGE/ll!GE.>.lt&.n!lLPI' l2+~ 

NOTAS: f l) El .._~cmct'IW'OOÓn ol"IJl:wN ••dmd.>~.1 .,¡&t49'%vconu. .1-m.-. ct.m dmnc " lS.51%. ,,...,._ 
fitf~""1imfolliow.tc.. 
(ZJPozo~H ............ ~"'~condoil~~Plllitltitr•dt'-~fllf9'M.tt~ 
doo1,...-. ... -._..a,,,,,_,....,__o._Nbar_.Y•loo---.,......,._,.,. 
~fr)li""'.1~~tra.,..,.o.D•rrM,.....ll.f"l1atiiJ,idof.1 ...... &nTillll"~"'tie.,... 

mo..-......i'"'""' -·--·-l4lllúmorodfdorricto<c1ti.....,........ • .;-...-..;iárwro,.,..i._.i.sc. 
(S) Ap_df .. todotloo ............. _ ..... i. .. _..w .... i.rÑOIÍlt-. .. ...._ ...... _ .,...... 
~a·~·,.. . ._...,.canrÑaÍrlai~.t.o.....,,dMi..,,........oC9d..scar z ••w;yfi 

índic.dti.-. .. i. ....... -. ..... --..·i911i·y·--................ ...idt _ ... ..,.,._..,.,..,.. ... sc ... i. ......... -.i-... 
lólE_,,...,..._ ........ .._.. ......... ....s..,..,. • .i.scan .,...._.,~vcanW. 
-.lolAUF 
(7l!IÍ>n«<>dt_ilol......._ 
(8Jr.rc....-.,¡,..,,;"'"""'°.i._11o1_CG11t_ ...... 
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Aunque el IBGE no registra para el año de 1985 los datos referentes al sistema de alcantanllado. el "IX 
Reoonseamento de 1980". muestra los inQices de este sector para un total de 753.439 domic.lios recenseados. 
y que comentarnos lo srgu1ente: 

a¡ Con relac.ón a la 1nstalaaón de agua. y por orden de las reg10nes y ciudades que tienen el mayor 
número de dorrnctlros con 1ntalaetón 1mema y con red de agua. las siguientes ITIICforegrones y c.udades 
regionales: 

Microregiones: FlorianópoUs: 86.22% (con 67 52% de red general instalada interna); Joimille: 79.79% (con 
57.56% de red gen. inst. int.); Carbonitera. 79.97% (con 54 63% de red); Blumenau: 83.55% (con 45.47% de red); 
campos Lages: 61.11 % (con 45.29% de red); Colonial do Rio do Peixe: 67.60% (con 30.89% de red); y Colonial 
Oeste Catarinense: 49.73% (con 13 49% de red) Es deCK. en promedio habia el 72.57% con tubería o el 27.43% 
sin tubería interna. 

En lo que se refiere a la:s 6 prm:i¡Bes cudiide:s de se. el promedio sube para cerca del 76%. pues &menta 
sigrnficativamente la instalación de la red general y di5muye la de pozo. Aún en 1980. estos índces 500 relalivameme ba¡os. 
comiderando la "Usina de l1aipu" y las ludroelécllCaS de Paraná y Rio Gtande do Sul y. ademáis. el desanallo ~ y 
agromdusmal de estas regiones. 

La conección a pozos de lienzos frenáocos era de un alto índice: 26.86% en la:i micror~Ollel y 16.50% en la:i 
cmdades. 
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La situación que m&--itiene inchce:.s, pafuamos erme ciudad y región era en Lages. La microregión Oeste 
CatarirJSense, a pesar de que renía el mayor númetos de dorructllcs de SG presen1aba los ínchces más bajos. Llamamos la 
aten:ión para el hecho de que en 1980 esta reg¡bn ya tenia un desarrollo acelerado de su agromdusma pero eso no 
rel1ejaba en la meioria de la distnb1.ribn del agua tanto en la auclad como en el campo. 

Otro dato que se destaca es el alto índice de "sm tuberia interna" o captación duecta de mananoal o sumuustJo de 
agua a través de carruñones públicos. 0-¡ape<:ó eta la ciudad que presentaba el mayor índice con 45.193, seguida de Lages 
c.on 36.133, siendo que los más ba¡os fue10n Blumenau con el 2 51% y F1onanópolis con el 9.893. Chapecó que era y es 
la ciudad regional pnn:ipal del e:<ttemo oeste. Stendo que su desarrollo agromdusttial y de semcios contrastaba con la 
precanedad en el sumirustro de ag'..la. 

b) En el tc>tal de se. el c•..iadrc' de la 1nstala.:1ón sanrtana es el siguiente: 

b.1.) De un solo dom1cliio 

Red aeneral: 27.350 o el 3.6% de los dom1cillos; 
Foza-séptica o de aguas negras 296 275 (39 32%); 
Foza rudimentar 280.227 (37 19%). 
Otro sistema: 32.727 (4.34%); 

F1onanópolis, con el 35 063 en su dismb1.rión y con el 95. 993 del total de la red del es1ado, y Lages, con el 
17.383 y el 19.773 respectivamente son las únicas ciudades que presemaban índices má5 eleTadas de existertia de red 
de alcantanllado, aunque ya eran índices ba¡os En témunos de nucroregiones. Lages piesentaba un nivel del 36.283 con 
relación a la red de Flortanópolis. Bh.menau. el 13 133. Ües1e, el 5 533; Jomville, el 4. 56%; Rio do Peixe, el 2.593; y la 
región Carbonífera. el 1.803. 

La mayoría del alcantarillado de las deméi ciudade:i son en pozo sépaco. Es aqá que la 
modernización desigual se manifiesta con toda la endencia. Estas ciudades son las más antiguas del estado y por 
el hecho de F1onanópol!s ser C3p1tal y disfrutar más de la prrnam.u2d de la gesnón pública. Lages por ser hal5ta los años 
50/óO un centro regional. a pesar de que presentaba indices más ba¡os referentes al suministro de agua con relacón a otras 
ciudades y nucroregiones. 

b.2.) Sobre la instalación sanrtana comuna más de un domicilio, el cuadro es lo siguiente: 
Red gE:neral: 38.745 (5.14%); 
Foz:aséptico o de aguas negras: 12 581 (1.67%); 
Foz:arudimentar: 22.606 (3.00%). 
(El sistema de red general y "otros" es tan inexpresivo en número que no los estamos in<:aJyendo). 

Las mictoregiones que tenían mayor número de domicilios con pozo séptico sen lm inlbRriales ccmo, en orden 
decreciente: Jomville, Blumenau y Carbonífera Y las que presentaban mayor índice de pmas rudlmeiarim eran las 
mictoregiones más rurale5 como: Oesie, pjo do Peixe y Lages. Las ciudades regionales re$flllCdT1!15 accmpaáan el mismo 
peñil, como se puede ver en la Tabla. 

Aunque los números amba se refieren a la iolalidade del estado, en 105 dillm refer!IPes a la parte ii~ el Indice 
general de la "red de alcantanllado" sube a apenas el 5 6% y en la parte rural es pácticameae inellisteae (8261282.586 
domicilios). La cliferercia es que en la parte urbana aumerua el número de pozos séplicos some los ndmentaríos el 
52. 953. y en la pane rural. es mayorta el pozo rudunentar con el 57.893 de Jos domiciliOl5. 



Estos números son conrundentes el 90.66% de los domicilios (indmc!uales en su mayoría y de uso común) no 
dispone de red de alcarnarillado!!! Este indicador. ¡unto con los antenores rela:ionados con el saneamtenlo básico. es 
fundamental para que se mida ra.sta que punta hubo modermzación del modo de Vlda de la población en Santa Catanna 
Nos enseña una moderrnzcoón desigual que ha pnvtlegiado el me?cado cap>1alis1a de mercarrias y de uso pnvado. Todo el 
sopone de medios de subsisterx::ta relacionados a la mfraestru:tura y de semcios ligados a la calidad de nda urbano
habitocianal en el área de la salud. se ha quedado re""..agado. Hoy. pasados más de diez años. no creemos que es1e cuadro ha 
mejorado. P.! revés. en vurud de la dismmUClón drásuca de los recursos estatales en este sector. se han empeorado aún más 
las condictones =tartas de la población Este factor ciertamente se ha refle¡ado en el "estado de salud" de la pobla:ión 
cuyos indicadores analizaremos en el proÓXlmo apartado 

Junto con los indices de la mfraes11'i:tura de alcantanllado (agua.. negras) que sabemos que son altos. esios 
números nos revelan el aun bajo ruvel del saneamiento básico Vll"Culada al tratamiento de desechos y agi.as servidas. Este 
cuadro contrasta con el alto índice de aparatos eletrodomésncos de los domicilios. y nos revela el desarrollo desigual de los 
medios de subslS1ef'Cla y reprodu:ción de la fuerza de ttaba¡o de la población catannense. 

A rovel nacional. pa:ra el año de 1988. los datos del PNAD/IBGE nos mdican la ~dad entte la red de luz y 
la red de alcantarillado. cuando dice que "nuenuas que el S5. 9:.-;· de las dorrucliias posl!Ídn illainilción elicaiCa • el 
extremo opuesta. el 54 6:-'; de !os do=cdJas no teni4in sernc1as de d/cdntar.Jlddo saniwio li,_!{ado a la /Oz.5 siptica o a Ja red 
general. E7 serncio de summisUo de~ aremía el 70 9.'~ de las domicilias J' el l:M rl!!CO!t!ccián ~~a~ 6D.1.%"(75). 

Esos datos revelan el ci.Bdro de caren::ia del saneamiento básico en el país y realizar comp!!racillllm con SC. 
aunque que los datos que disponemos. son de 1980 También nos muestra el arezago entte el desarrollo ~ y 
agtoindustnal y el proceso de modermzac¡on de SU5 procesos productivos y de ciiculación men:anlil. PCI' oao lado. también 
enseña las deficierrias enormes en el S1S1ema de mfr~a. tanto urbana como rural . .Ane la crtm de los añas 80. 
aunque hubo ciertamente un avarce en la expansión de la red de agua y alcarMrillado. ~e iD:remento fue relalivamente 
bajo. Los problemas del déficn de las cuentas púbbcas. la inadecuada y desigual disttibu:ión de Ja Ii~ el peso de la 
deuda externa e mtema del país y de los estadas. fueron factores que parali%5on 5iglú!CaliTmnente las obrais públicais. 
prux:ipalmente en la segunda rrutad de la década de 80 e iBdos de los añ05 90. 

5.1.4. Situación general de los medios de reproducción social de la fuerza de 

trabajo y de la población en general. principalmente en el medio urbano: 

un re-ne¡o del distan<liamiento del desarroHo económico frente a las 

necesidades del traba¡o. 

En este apartado. para que el lector pueda relacionar oon lo que señalamos anteriormente. 
comentaremos el cuadro de gastos del gobtemo estatal más relacionados al área sooial. seguidos del destaque 
e ilustración a tres aspectos de los medios de reproducción ampliada de fa fuerza de trabajo y de la poblaCión en 
general en se en los áreas de salud. educaCIÓn y medio ambiente. Con relación al 1ranBpOrte utazado por la 
población en su desplazamiento diano entre la vtvienda y el trabajo y/o los seMciotl l.fba'los en general. 
analizaremos más detenidamente en el próldmo capítulo. cuando estudiaremos la problemátioa urbana del 
"Aglomerado Urbano de FlorianópoMs" 



Para que se tenga una idea del cuadro de los gastos estatales en "desarrollo regional". '\T,1enda y 
urbanismo" y "salud y saneamiento" en la década de 80. o más especffic.an1ente entre los años ".le 1983 y 1986. 
verificamos en la Tabla siguiente oomo ha c.aido el pnmer apartado y se ·•entica un tímido aumento en la parte 
urbano-habítacional. de salud y saneamiento que representa muy poco ante el creciente deñcrt y carencia en 
esto sectores. 

TABLA 96 

CUADRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO ESTATAL PARA 

DESARROLLAR UN POLmCA URBANA (EN 3) 

FUNCIONES 1983 1986 1990 

Desarrollo regional 2.86 1,34 0.75 
Vivienda y Urbarusmo 0.07 0.45 0.37 
Salud y Saneamiento 7.27 6.89 10.23 

FUENTE: "GOYelno do Estado de Santa C.atama G..,ao 1987·90'' 

En el renglón "Desarrollo Urbano y Me10 ambiente". cuya gestión estuvo a cargo de la SEDUMA 
("Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente". la cual comprende la COHAB. CASAN y FATMA). el 
presupuesto estatal del año de 1990 se reduJO el 50% con relación al año de 1989. Con estos números. se 
refuerza el análisis que hemos hecno con antenondad con relación a la situación urbana del estado. lo que 
contrasta con el crecimiento significativo de la población urbana. Por lo tanto. no es c:l1lcil verificar el aoelerado 
proceso de pauperización urbana y la ba¡a de la calidad de vtda en las ciudades. Sobre el renglón "Salud y 
Saneamiento". su incremento presupuestano se debió a las transferencias de recusos a nivel federal por la 
implantación de los SUDs (Servicio Unificado de Salud). que fue creado en la gestión del gobteme de José 
Samey. A pesar de que este sistema fue una demanda de los médicos y profesionistas del área de salud. esa 
medida · "emamental se tomó oonyuntural y demagógica. porque la gestión gut>emamental posterior de Collor
ltamar desestimuló aquel programa. no se constituyendo así el SUD en un elemento determinante en el cuadro 
que estamos analizando. Eso nos revela también la des19ual destinación y distribUción de recursos a rivel federal 
y estatal. que. como ya vimos en el Gapítulo antenor. estuvo y está en función de laS in1luel'lQas y polticas de las 
gestiones gubernamentales. hectlo este constante en la poímca institucional brasileña 

Para que ilustremos la disminución de los gastos sociales del Estado en santa catarina pasamos a 
comentar brevemente. además del íten urt>ano-tiaortacional ya exami'lado. tres indicadores de calidad de vida 
que seleccionamos para ilustrar el cuadro de detenoro de las condiciones de vida en SéWlta catanna: salud. 
educación y medio-ambiente. 

Aunque no disponemos de arnpüos datos al respecto. consideramos que los estudios he<:tlos por los 
equipos técnicos que elaboraron el "Programa de Gobierno de la Frente Popular" para las elecdoneS al gobierno 
estatal ocurridas en 1990. tienen un carácter científico por los datos (de base estaástica oficial y o1ras 'fuentes) y 
análisis efectuados. puesto que acompañamos de cerca aquellos trabajos (76). 



La cuesUón de ta salud. 

C.on base en el documento "Pc•írtlc.a de Saúde" ("Programa de Gobierno Frente Popular'. ibtd) y en 10 
que hemos acompañado. podemos sintetizar el "cuadro de salud de la población catannense" (77). en su 
aspecto asistenoiaHnstrtuCtonal. en lo siguiente 

a) Deterioro de la calidad ,je vida de la pobtaCtón como "relfe¡o del m~idek' de proaucaón .. •· estn.;ctura 
soda/ capitahstas.r de tas c'rJndiacines <.le trabatc' salan<> educacYón. f1nenda. etc/ ( PAG/PS. 1bid. 2) (tradu·:~ón 
del portugués{TP). 

b) lneptrtud (dinamos 1n<'é!paC1·jad) del G·)t>1emo para responder a los graves problemas de salud. lo que 
ha pnV1leg1ado más bien a un mo•jelo asisteno:•aJ-m.;,rcantilista implantado en el país. re11e¡ando la visión °je un 
Estado pnvatizador La salud ha pasado ~>O•:>o a p 0x:o a ser más una rama de la acumulación caprtalista. El 
Estado ha invertido muy poco en el st-Meto puohc-0 de salud. prefenendo subsidiar el desarrollo del sector pnvado 
0je a~istenoia médica. como es la llama.ja med1cma de grupo como la transnaCtonal Golden Cross. 

c) El sector pnvado se na quedado cada vez más con la as1steneta médica individualizada y el Estado 
con las aCCtones colectivas de 1 2 nr1e1 que 3•)n en su mayoria de baja calidad. las cuales cubren las 
enfermedades infecto-wntag1osas. epidemias etc. y que eXJgen mayores recursos estatales. En este caso. la 
lógica está invertida el sector que aparee<? más dinarrnoo es el menos priorrtario en términos de salud púbttca; ha 
serVJdo si al pre-ceso de ao:umulac1ón s-n el sector Señalarnos que ya en 1981. conforme datos de la Re•·ista 
Retrafl1 d~, Bra:ll (n2 42 y crtado por Zelma T·)rres Tomazi . In: Saúde e Estado Brasileif'o. 1986: 65). del 
total de los recursos destinados a ta atenetón médK'.a y segundad de salud en el país. el 72% es apropiado por 
los empresarios y ·1endedores de ser11etos ai gobierno. Según dados del propio IHAMPS. afirma Z. Torres T. que 
este órgano r;0mpraba de los partlculares 300 rrul camas (o cupos) y ofrecía solamente 7.800 cupos en la red 
pública. siendo que en 1984. la capa(•dad oaosa de los nosprtales de la red pública de Sao Paulo alcanzó el 
50%. 

d) La "VIII conferencia NaCtonal de Salud". la nueva COnstrtu0tón de 1988 y los SUDs ("Sistema Único 
de Salud". que fue un paso importante en la asistencia médica pública). no parecen haber avanzado en los 
serVJcios de salud Inclusive. la srtua~C>r. se na detenorado con el Gobierno Collor que ha estimulado la medicina 
pnvada. 

En cuarrto a los indicadores de salud. v teniendo en cuenta los datos de la Seaetaria de Salud de se 
referentes a los años de 1980. 1985 y 1990 (PAG/PS. 1bid. pp. 3-7). el cuadro de salud de la población en se 
indica los siguientes aspectos: 

a) Aunque la e:q:¡ectativa o esperanza de Vida de se (66.78 años)(78) está arriba del promedio nacional. 
está 6 años abajo del cubano y 7 años del español. Destacamos que la región sur es más descwrolada que las 
regiones norte-norte y noreste. Lo que estarnos señalando aquí es el aspecto relativo. o sea dadas las 
condiciones de acumulaCtón. no se ha dado una dtstnbución de recursos en los seNicios de salud. proporcional 
aJ niVel de la población. pnncipalmente traoa¡adora. y en lo que se refiere a la evolución del cuadro de saJud 
versus destinación de recursos estatales para la salud. 

b) A pesar de que el ind1oe de mortalidad infantil de se está bien por debajo del promedio del país (et 
26.8% por mil nacidos contra el 84 74% n.v. y el patrón de la OMS es 15/1000) aún es lXl índioe bastante alto. Al 
analizar este indicador por componentes. se destaca sin embargo. el alto índioe de mortalidad infantil taráia (28 
a 365 días). que es un "re1fe¡<.> <-'<: tas p.jSHnas condfr.Y<.YJeS de •fda. trabéfo y s~. además de tactores 
an1b1enta/é's (m·Fen11a.. sanean11.;nt,, C>ds1<."-') aunad<> a la tnaae<vada <"-Vldicit..Vi alin1enlár_.v ~al. Ir.> que 

! ·--) 
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<.,":Basa enft:Yrnedades ¡,7r8cet0sas_.~· de desnumc:On" (PAG/PS. ib:d. p 5} Las causas de :a mortal:dad imarrt:: 
aparece en 1 ~lugar. con el 44.11 %. las afeooones que surgen en el periodo pennatal. Y en segundo lugar. con 
el 14%. las muertes ocasionadas por enfermedades infecciosas y parasrtarias. Existe un porcenta¡e s1gnmcatrio 
de enfermedades por "señales. síntomas y aieooones" mal deñnidas. lo que revela problemas en la atenetón a la 
población. inadecuado registro de los óbrtos por precanas condiciones admir.istratrvas y defietente infraestructura 
de servicios. tanto en recursos técrnoos •:orno humanos Estes últimos nos ilustran los bajos reoursos ñnane1eros 
públicos destina•j•)S al sector 

·:) C-0n relación a la mortalidad general. las enfermedades crónioo-degenerativas estan 
incrernentándos,;, y se han mc·~-trado ~-orno la pnmera causa de muerte en se y en el país. cuyos pnn01paJes 
indiCB.<jores han sido las enfermedades •jel •:>:·razón. neoplastias y causas externas. Se puede deducir que este 
cuadro es el resultado del sistema de \fida al cual está sometida la población. debido a la alta concentración 
urbana y al modelo eoonómico ·.1genre ¡desde los acetdentes del traba10 hasta el "stress"). 

dj Por el índice "swaroup uemura" de todas las muertes ocumdas -en se. el 37.9% ocumó antes de los 
50 años. que es un índie€ arto 

e) Santa Catanna hoy es ·::.ons1•jerado el c-.ampeón naetonal ·je aoodentes del trabajo. Este indicador 
contribtr¡e a aumentar las muertes 3ntes de los 50 años. por e¡emplo. 

Del brev-= cuadro amba. se puede deducir algunas conclusiones generales: 
1 !) E.XJsten contrad1c.~wnes entre el desarrollo económico y la concentración de la renta (considerada la 

mayor del mundo). que se manme~ta en las oondicwnes de salud de la poblaetón; 
2!) El ouadro nos muestra que la región sur presenta me¡ores las condiciones de vida que el noreste 

brasileño. Ello ~.e da por las •:<lnd1ciones regionales desiguales de la acumulación en el país; 
3l) Los indicadores estan abato de la calidad de vida que el desarrollo económico puede ofrecer en 

términos de recursos por una poírttca pnvazante del Estado que no destina recursos suficientes al servtcio 
público de salud 

-12) L(·S <:jatos 1nd1c<3n un decream1ento de los seí\llCIOS de atención en se. el cual obedece al descenso 
que ha ocurrido o?n o?I pais. pues el sistema público de segundad de atención a la salud es centralizado 
nacionalmente Expresa la dism1nuaón de recursos por parte del M1rnsteno de Salud. Para que se tenga una 
idea del porcentaje de participación de aquel órgano en el presupuesto global de la Federación. entre los años 
de 1961 y 1974. cayó. por e¡emplo. det 4 47% (1961) pasando por el 2.21%en1968 y llegando al 0.90% en 1974 
(79). Con relación a los "gastos con salud y saneamiento" en el total de los gastos realzados por el Gobierno 
Federal. estados y municipios. entre 1970-75. la caída también se verifica: del 12.5% en 1970. descendieron aJ 
6 8% en 1975 (80). Considerando la creetente pnvatizaetón del sistema de salud durante la década de 80. y la 
poírtica del gobiemo-c-Ollor -=n esta direoetón. así como la cns1s fiscal del Estado y el ai.mento del déficit público. 
se puede imaginar que aquéllos índices bajaron aun más. a pesar del aumento temporal de los gastos en salud a 
nivel federal y de los estados con la creaaón del Sistema Unificado de Salud (SUD) en el Gobiemo-Samey. 

Para ilustrar las conculs1ones amba. consultemos los datos sobre el "Servic:io de Salud". en lo que se 
refiere a la utilización de la "medicación" o no en et país del año de 1988 (1 BGEfFIBGEJSEPtAH. 1988: 100). el 
cual registra que de los 5.766.465 "¡efes" o "oon¡uges" de "jefes" de domicilios que "Utilizaban medicinas". la 
fuente de recomendación de la úttJma "medicación" tuvo el siguiente resultado: 3.475.800 personas (60.29%) 
consultaron el médico; 283 660 (4 9%) a la f~acia; 283.660 (O 5%) al "curandeiro" (santero); 106.752 (1.9%) a 
los amigos o parentes. 1 840 323 (31 9%) se automedicaron: y 23.431 (0.41 %) a otras ruentes. Y con relación a 
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la búsqueda de servicio público y a su grado de atenC1ón. en aquel año. mas el 97 50% t\r.ieron aten.:l1rr.1.;m.:; 
Aquí. la cuestión está en la calidad de la atenC1ón que ha sido ob¡eto de reciamación i-.ace mucilos aii-:·s .:io;,1 
sistema de segundad IHPS ("Instituto HacionaJ de PreVldencia y Saúde) hoy INAMPS ("lnsntvlo Naac·naJ .je 
Assistencia Médica y Previdencia y saúde"). 

Aunque se puede ver que la mayoría de la población brasileña '60 29%) consulta al méd1·X> para la 
obtención de medicación. persistía en aquel año ( 1988) un indic.;, s19nrticativo ,je! 39 61 % de la PC·bla•:,.:.n que 
consultaba otras fuentes •je medicación Comparando este índ1c-e con .;,I 2 5 % que no fue atend1•ja pN la 
Pre·iidencia y Se9undad. hay aproXImadamente el 35 0% .je la pobla01ón que. a pesar de consultar al m¿,j1e-0 
acabó consultando otras fuentes para la mea1oac,,'.•n Ello expresa vanos necllos de los cuales arne~·;¡amos 
añrmar que es un índice de n•) o:red1b1llda•:l yi•) n.; tuno::1onam1ento de la medica01ón indicada por el m~di<:•) yfo 
podría estar 1n01d1endo el prot•lema .je los elo:vaaos precios .je las med1cmas recomendadas después de la 
consulta. 

En fin. el cuadro arnba 1nd1ca las VletSrtudes y deficiencias del sistema institucional de atención a la 
salud. el rual e-0ntrasta con el alto desarrollo •:le la 1ndusma rarmae<§:utica. por lo menos en ta parte transnacional 
y el rnvel de concentración económica en muc~as regiones del pais Es como se tratase de dos mundos 
,jistintos: el proceso económico y sus altas tasas de ganancia y acumulación. y por el otro lado. la d1stnbución 
desigual de la nqueza y ba¡a calidad de 1os sel'Vlaos de salud. 

La cuestión educaelona/. 

Conforme podemos ·•erTticar los óatos referentes a los ingresos y egresos de alumnos en el sistema 
escolar p 2. 22 y 32 grados. este últlmo es el urnversrtano) por matriculas en Santa catartna (81 ). ternos et 
siguiente cuadro 

a) De los 156 153 alumnos matnruaaos en la pnmera sene del pnmero grado (en Brasd son 8 senes). 
que entraron en 1 978. 51 444 alumnos o el 32 .9%. concluyeron en 1985 esta primera etapa de la formación 
escolar; 

b) 20.864 concluyeron en 1988 et 2! grado: es decir. el 13 4% de los que in<Jresaron en 1978: 
c) 11.971 que consiguen ingresar en et 3~ grado. o a la universidad; o sea solamente de los 156.153 

que ingresaron en la 1 t serie del 1 ! grado. el 7 7% consiguen matncularse en el nivel supenor Considerando el 
alto índice de deserción también en la universidad y los que se titulan con el grado universitario. el índice llega a 
menos del 3%. que oreemos que es una evaluaotón optimista. 

Los datos amba muestran el estrangularrnento enorme del sistema escolar que es semejante al perfil 
socioeconómtco del país. Revelan defiaenaas estructurales en el sistema educativo cataniense que sufre hace 
años la ialta de recursos. ba¡os saianos de los profesores. inadecuadas instalaciones. mala distribuCIÓn de los 
equipos escolares en términos geográfioos (en Ct.Janto que existen áreas oon saturación de cupos. en otras hay 
subutllización). etc. Ello es resultado del ·.,e10 problema. en el país y en el estado. de la falta de priondad a la 
educación. Este Ct.Jadro no acompaña. como la salud. el ntmo de desarrollo de ciertas regiones del estadod de 
se. aertamente. ya empieza a re1!e1arse en las oondietones de calificación de la mano de obra por más que las 
empresas dispongan de programas de entrenamiento propios como la Hering. por~· 



Sobre una mejor e\'aluación del .~adro desc."Tto. los documentos de ta A~~DES - Sind:cato Nac:ona! 
("Associayao Nacional de Docentes do Ens1no Supenor") haoon un mejor análisis de la srtuaC1ón educacmnal 
brasileña. lneluso el principal dowmento es el "Plan Nacional de Educaetón". encaminado por '{anas 
organizaciones vinculadas al sector .:ducactonaJ. y que actualmente estan tramitando en las Cámaras de 
Diputados y de Senadores. 

la cuest;ón ambiental. 

Es ya alarmante el nivel de destruc.< .. 'lón arno1ental en el estado. donde lo que más se destaca. ha sido 

a) El desaparecimiento acelera.jo de los bosques y de la capa de vegetación de varias regiones. tanto 
por :a exploració'1 desordenada y en muchos casos 1rraC1onaJ de la madera aunque ya se han aplicado 
dispositiYos legales por parte de la FATMA ("Funda((élo Catannense do Meio Ambiente") para su proibietón en 
Ciertas áreas . .;-orno fue la región de Lages. -:ic·nde proYocó la desacrivación de muchas madereras. y el 
desempleo masr•o de la mano ".le c•bra 

b) El crecimiento muy ráp1dc• de la rM urbana. sin ser acompañada de una planeación adecuada del uso 
d'21 suelo El caso .jo? BlumE-nau '2S bastante 1lustratr;o Además de su ubicación totalmente inadecuada. pues 
está localizada en un nivel muy ba¡o .:iel no su área 1ndustnal ha crecido de forma aoelerada nevando al 
desrn2rrtelarrnento de sus recursos florestales. 

e) C-0mo consecuencta. han aumentado de forma sin preoedentes el proceso de erosión del suelo en 
todo el estado. lo que ria sido la causa pnnetpai de 1as inundaciones de los años de 1983 y 1985. y 
recientemente. en 1991 en determinadas regiones como en los municipios de Sao José Palhoya y Florianópolis. 

d) Falta de recursos públicos en la oonstruooón de obras de drenaje preventivas y de saneamiento en 
general; 

ej Otra área de contam1naaón siempre tue la exploraetón del camón vegetal en la región carbonífera de 
Tubarao y Olciúma. Recientemente. et Gobierno Federal ha pro1bldo su expl0raci6n. pero la política 1je 
reglamentación en esta área se ha mostrado ambigua. conforme vimos con anteriorldad. 

El profesor Femando Lago (de la Univers1dade de Santa Vatarina) hace ~s ya venía alertando para el 
peligro que representaba el la denorestaClón de bosques y márgenes de los ríos. que ciertamente irían a 
provocar erosiones crecientes. 

Este cuadro de deterioro arrbiental fue provocado por el modelo de desarrolo concentrador y 
depredador. que veía y ve en la naturaleza un fuente inagotable de recursos. Ello ha~ la oontaminación 
de los nos. de la atmósfera. del suelo. la exnnción de la fauna y 'flora etc. 

La pormca agrícola que pnvtleg¡ó ta agncuttura de e.><portación con base en et outlvo monoouttor. donde 
el producto agrícola era y es visto más como un elemento de captación de divisas y de valor de carooio bursatil 
nacional e internacional (como la soya el tngo. etc). ha generado una devastación SS'! preoeaerrtes. Junto a los 
impactos sociales ya analizados en este capítulo. esta taoeta del desarrollo completa el ciclo del desequilibno 
ecosocial de las diversas regiones del estado de Santa catarina. 
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4. COLONIAL DO 11 AJAI DO NORlE IAJ: A9QlinrM. A~. Alal.wu.Auo11. lrrrbUil o 1--..; 
5. COLONIAL DO Al.10 IT...W ~Vil L......,. L ... .s. F'walirdoi. Poulo A-. Rio do C-. RiD do 0.-. RiD do SU, S-. Taró y 

Trombudo O!nual, /h.Plfangay más 5 ITU"IClmS; 
6. COLONIAL DO ITAIAI DO NOAlE (llM/M/-uNESct Dono E....._ 111o......_ Pi.-. Geolat...__ 
7. FLORLANÓPDUS iGRANf\.OAWOIOf'OUSt a.-..~- G•ooobo. G-~ -· P"-. P- '--<. P011D Belo. S

Amalo da lmQefamz, S.aoJ~ v Tiuc•; 
S. COLONIAL SERA.A.NA CATAAINENSE IGRllHFLORWIOPOLISt Á9laS M<llllG. - ""-· ...,..._ .-....,., - c.ms. ~ 

Le<Jbeno Leal. Maior Gou:ro0_ Nov• lronto. ~ ~- s., BorW«JO y 5., Jo.o B-.a. 
9. LITORAL DE IAGUNl'. IMrlUREU ~ _., _ 
10. CAABDNIFEAA.-..sESC/~ ~-dtla-SESCl r.-.,1-dolo~U ~~t-13~ 
11. LITDRALSUL CAT-NSE WllSEsct ........... icaA. J_,._ s-. s .. Jooodll Wyll.,.,.¡i; 
12. CD~ DO SUL CATNllllDISE ~AMSESClt J.no ..-. -·-V- PllillGAndt. Tillló do S<Jy T.....,; 
13. CAMPOS DE 1..liGES lr'IMlJRESt ~.-J-dlS•A.S-A-. s...,J.,...ylJUili 
14. PlNW.TD DE rANOINIWI WllP\AI M•A. ca-No. -YilirA. P_,,.__ POllD~. RiD......_ S.-dDS<Jy..;. &-...... . 
15.CNIFOSDECURITlllN«lS!r'llrWIPl:~.C--.ArlbG-.C--doS....._ ..... 1'19Ml.S-C.C•.rs.,, 

José do Cerito. 
16. COLONIAL RIO DO PEOO: INlltrlOC/-..0 J- - dt lo .-:>el DlnDildo (9do do la~ 1-a. ~. Fr*-. Heollol do 

D'Ooste.CatanrV.ias. llá. lr.~liús.s .... LKlldl!Dc*•"""18........._ 
17. CDLDNW..00 OESTE CAT-NSE (llMOSCIMrlEDSCl: a-ó (-dt laAMOSCL- U.. au..16 rlD SIL P-Sá F-dos 

G..-S. Dionisia Ce!~•. Call'CIO Eri. - Loa. P- y..;. 211 -: y ""5 la rO!lián dll ~. -- 1 la~ r1D 0.
~ lAMEOSCtcon SaoMigr.Jet cioO..-.x.r-i.~ s..- y V-

6. Fue ""'"eridil r-a tq> la OSllUC!Ua ~ dtl f'llno-E-... cisaÑdoen 1o ...... 3ll TllÚ~--.ainll ........... lm ...... as> IDI 
~osye<taaonosr~.-CQl!IO_,,,la_......dolalltoGJcDónhocio .. ~ .............. __ ,, ,,...... 
regional. No.sporocaso-ostollilf>noluo lllldic-. ....- -i. ~......--.-,,....-.- ...... lldÍc.ado!ll.1 
~dolan..allcirindel~ .... ~le~dt_.-.--._En-olln.~- ... ..-.-..11 ..... i:--.. 
no fue- en ru;no """'º eairárico. - •su oooá>Caán- u. BR 282. ..._. r.. ~'*>--•,....,. ...... en•~ So 
QUedÓ con el ttazado dlf pr~ con~ IJPJIWQS dio su consaa::cál. 
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7. V~~ ~0$ ~e~os ~ SM, OO. cit. p. 1(W; ~~ 1~~ 1;(\-1;:3; T~~I?!. M~ ~ C !!I~ $~MI ~ !~~ M ['~~ 
Est•?9E'iro. PJ,Z.at'•.197S};S~:.Fa:;et.19SS: 1?·1S:D~. F. r.: E~ & O~es. ~~13. ;;o.1~·13. Oiuff'o.: ~:-S 1a¡;.;:,;::j 'St .. ·.s. w ::. o 
99);yooos. 

8. El t<)r>:!!("lo de inrusr:ria lra<icicnal LOiz- <4i os "4 -ado P« "4 ISAGESC ·"""*"'da 1-.0 de Tr....,.Ol!!l<IC-30""' S..-.a c ... ama. Flooaroooois 1974 
(aoW Siva. oo. et.. p. S9) QJe Coo;llende: ~a.~. •:uero. reid. ~. cal;:ado, prodJctos -...:m. -. luoo. edtooal Y ;iáli:a. 

La re9ón su (Rio Grande do SU. Silnla Cata&l\ily FaiiináJ se~ ooc.o a ooco i1i La~ aacioonai. ~ en 1969 aic.anz~ la clra de b6 <CX 
do la PfOÓJCOOn rO:strial MCional V 66.2X dol .....,..., ,.....,.,.., - ~ "4 COMO ~o r.>cl<lNI (Sao P..oo-flio do J-01 desanolaoa lo< Olodo.>:tos Oe 
~de captal y de ma.K'f 1~~1a. lo ave eoHPOJtaba a las dl.~sas ~ dPI c-a1s. ,~ :'f'l eo4 caso. a ta regéo $t..I. 

9. La ~Kult.1a se esoieQ.aiza cada vez más en los picd.Jaos de ~.aictÓr1 ~ados al metcado naaonaf e n1emilOOO.aL ~ los ~ .i:teS" DOf IS'l l.ado. e4 
dl?s.anolo de tna uopecuana ~ eo ma12. soya, ingo ein et ~emo •:>este.~ e-s la 11¡x.¡¡ ~a esmUida por 11!1 ~ n*am. con 1.a D011ou de 
eouibfio dio la ~a cOfJ'lili'foai v de caocaoón de ~ ~ ri'9Ón :ill' i-1?' ~ """ ffia r~l Por el otro, ~ ag-ordustnil di' n.ilhJ.•.ia l?nWeo&~• 
M.Jstrial y prOOui:OÓfl a9net".taria eo t>SCala «i el met:io OPSI~ ICon:cwcia, VidNal. 

Al9ulos ~ros ilusUan l.a esueche2 de4 leo.Jeo PfOliJctp,.oO o:Olt'Qlaoón 1e 1~ias y la 1~ esoeaali~ de tas tndides de prodJc.c:á'\. 
POI ete'fl'cio, la caña ti.Je ~ándose oara eil '\/'lie do Tiucas" y "'8.-o V• do ltataí" con m ptOCeso dt rtdariacón rJ., ~. modlfnzKJán ~.a. y 
m«llXlOiza..."ión de befras en ~o de rn ';J.in ~o di' ~ Pf~anos fllaif.s. La ird..rstm rabac•a fue nstÜldosiP en "'4 ''Mfdo y B.o v• do 
ltaiaí .. y la 1egién º'CobN Sen~". ''nt~alldo'" ~ oroO..ctores El o..tJvo de ~oz fue~ por e4 "Médo ltMí"· ... J•~ dos~· (M~I y 
".Alo VaJe do ltaiaí" (véase esta:; 1egiane>s en e4 'lit.ap.¡ C1 M ~ dli La T észs. Y la ~cd.Jcoón de ·bafia .. {ffiirtKa de ce.doL ~ se ~ dl4 su dtC esudo il 
'V• do Ria do p~··, SleOdo SIJStnma por la orociJcoon de acetes e~ 1.,~.Jkos con b.ises rOJs:ulilfes en los naos de- los años SO La D1oducaón de- SWlOS 
y de Jaocri>s. fU<" do<..<>iazár-dose de la ro;iión do Bluner.au. l>i<S4r>do "°'ª ol 'Vale do R., do p..., .. , y mits ,.,do uanstonnár-dose en lo orrQ>al 1>odJ<oén on ol Oeot• 
y "l'M\/3'e do llaiaí" 

10. La Tat'-a a contruadón, A.lstJa bien la ''partJa.\aOÓn ~ SC en La ref'la Nema naoonal"', ~la rama de actMd.J,j E'C'DOÓfNca: 

Afias 

1950 
1955 
1960 
1968 

A 11 LA 60 

PARTIOPACON DE SANTA CATARINA EN LA RENTA INTERNA NAOONAL 
SEGUN lAS RAMAS DE .•.CTMIWJE5 

AGAIOJLTURA INDUSTRIA SERVIOOS RENTA INTERAA 

3.5 2.5 1 7 
4.2 2.5 1.7 
41 2.3 1.9 
40 23 22 

2.4 
2.6 
2.6 
2.6 

Fuerte. F~G-1/-- Coru•.nEconón.::~~9.1971. (E>dl-doS~ E. L 
1978:100l 

11. Con la esoeciaizaaón en t<oc1Jc1os........,. do-..X..• lo -....en rdJslNI. s ...... C..omo <a11 va ....,._ada_""'5 ........... dll .-c.>do 
.,...,,., - a la doc-.00 do i.. economi• do ..-..O. cu i.. urr..,_-. y a lo~ cornon:ill - !>do los IÍIDS !ID. Y• on 1967. ~ ol 40S 
mas QW ~ •. J, .iPll'SM dlltcrtdlildo ~.-dio~~ .... tÍlllrW'm .ibsc:U~ s~ los~ Jb.lio. se~~ .......... u ám& 
40/50y 60: 

TAILA52 

f'AATJCllW)()N RELATll/A DE LOS TIPOS DE aJMEROO 
EN EL\l.OWR TOTM.DE LAS EXFORTAOONES DE SC(S) 

Alilos CABOTAJE \llAS INTERNAS COMERCIO EXTERIOR 

1942 50 34 16 
19l50 44 41 15 
1954 )8 49 13 
1960 17 66 17 
1967 7 94 s 
F......n: ''Codos e..- do IBGE • .....- ESUSti5'icos do Brdº (-

do SILl/A. 197'8: 104) 



a.ASES 

Hasta 10ha 
10 a \OOha 
100 • 1COlha 
1(0) • 10000 ha 
Más de 10000 ha 

TOTAL 

TABLASJ 

COMEROO EXTERIOR· SANTA CATAFllNA 

AAos EXPORTAOONES 1MPORTAOONES -5ALDO 

\ 9!i11 IS 321,286 
1960 730.S!ió 
1967 S1559.113 

93,2'j!5 
891:316 

20 267 070 

228.03" 
3.843.336 

141si i43 

F•...er•e º1BGE · AA.J.il.:> EstatiSbe.C do Br;ssf .. leKUa.do de SILVA. 
197ft 104l 

T A 8 l A S 4 

1350 \970 
'dtla>OI- x~••.a Xdtla>Olocoed. 

ocwaáo 

10.&4 202 31.83 
'314 43.24 63.79 
6.52 :0.10 409 
0.9 19.79 0.22 
0.01 4.815 0.01 

10000 100.00 100.00 

Xdlita..1 
~ 

4.84 
51.3S 
29.37 
12.32 

208 

100.00 

Fuer<e: '18GE · C..,,.,. Ecoriimtos de S..-ü c.i..... · \ 950/\970" IEicaidD de SILVA 
19?a. 1()\l 

~12 

POI°"º lodo.~ el ''Censo~· S.ru e-- r'O!nsos E""""""°5 · 1985"'. IBGEt lo ~ °'*• lo .,..,..._ dt las 1illl• (al rl' 
deest~~lylocordaóndo41....,,..._~.....,.dlt-..IOUll ... alo-: 

T A 1 A 6 5 

F'flOPIE!Wl OE 
TIEllAASI~ OEL 
RESPONSMllílGRUPOS ESTABLEOMllENTOS l INSTAlAOONES IN!\ 
DE AREA TOTAL 

1940 19151) 1960 1970 \St'S 1980 198!5 

TOTALES 91l4SS 104.429 158.268 207.218 206.!i(I! 216. \!!9 234.973 

PROPIEDAD OE LAS TIERRAS 
1.-...i 81.883 99.514 \!i2.786 \99.860 202.CUi 206.048 Z!!l.738 
o~a 1>1oiodad _.. 4.25\ 2BSe :l.92'5 5.486 3515 7.738 7.112 
Erúlad piüca IESladol 1.367 1747 1~ 1.296 784 1.8615 1.1119 
Sin-aoón 968 273 2S3 57'6 2!11 508 1.104 

r 
r 
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PROPIEDAD OE 
TIERRAS/CONDICION DEL 
RESPONSABLE/GRUPOS 
OE AREA TOT.oJ. 

ESTABLEOhllENTOS / INSTAIAOONES [N!) 

1S40 1950 19€0 1970 197 1900 

CONOIOON DEL AESPONS.OSU 
Pf~aOO 71 91i" 94.406 136.156 167.104 167.016 168.063 
.~rrendat.110 Oo ~ renta! 10159 4073 13.628 20.~ 20.138 25.733 
Ocwar<e 2797 4054' 6.001 11929 16.731 18.351 
A-aóx ) 439 1.096 VJ03 5.282 2020 4.012 
s" dedairarióri 157 
GRUPOS DE AREA TOT."1. {en he<lale>SI 
Monos de 10 19573 :0.722 48.513 66.074 69.91'1 75.724 
10amerosde100 61 323 76.373 101.737 132.180 127.931 130.798 
100 • meros de 11))) 6.399 6.810 7.436 6.477 8.170 s.~ 
11)))."'"""' de 10.1))) 510 515 441 450 469 614 
1o.1))) y más 8 7 13 8 6 10 
sn dedaf aaón 56 2 128 19 8 167 

413 

1585 

179.453 
31.212 
20.396 
4.~2 

91.883 
133.536 

8.861 
565 

6 
122 

13. A De'""..al de ~ Porlo ASesie y a.rtba ~e ~~ fll)Cftaf"Cla terno ceono econénicol a Pil9 de ~ dt bs aim 601 ~' llli .-. S9IUicim 
es.,.oaizados leducaoón ......,.so;ália, Se1...:JOS hosolá1os v '"""'ao ~.OOL con ~ • ..,_, ,.,... dl4 .- ano FbionlÍPoll. J..._. y 
BUnen<iu. ejo!cen inl\Jeooa en el ,,,.,,,.,,., su. oi.n.to cemal y ..,.. IP""° ~l y clan#o ,_. ~l e~ .i dlor,.;o do IOQISQS i>a• fulf• del 
...-. Er<endiomo "-"'la e~ geográlic~ do~ h°""'as 1-ro es lo""' - la esaucM• ~y sí .i ...W. (como lo 
~ene4C.Oí"*>fll se~ .....-ro""' selolM --- do S..u c.i ..... ". está --""'tO!liorm .....-. _ IP_,..,__ Qlillba y 
omapainert.e el ceMo del oaísl como ""' ,._... .• ,_ .. do .....,. ,,..., coooo J-. B"->lu. L-. c;na.::- y 1-.. lltllol surt a_,; i-t 
CoocÓf<b y '.ftdeira {medo oeste) v F1onanOtioís lm•áo-t1< .. ll""' soo los"'"'"' PlodJctcMs do.......,. - tn l!4 Mtaodo. Lo --.. 1!4 --._...., 
n<Kional del occw:eso de ia..fTdaoón. ?0t ~ hecno dPI ~ re> ~ ._.... caoUI como cen1ro ~. carm se cont11t1 ,.......,_, «i la ~Íii de los 
e1tadoS btasieóos. se~ má:i dato 4Ú'I La ri~ KOl'ÓINc.ii l'UINI 'I su n.....:ir. Pl4!00l'dll..-~ 

14. A pa<ts de 1945. cm la oeao.'n del "F..-.do A- Nmonor.,. Pl<lll09ibo""' un mós Jo c-a6n do~ BR282.. - irií• ol .,.._ • ~ C051• 
e~ neri9ando e4 nt.IL!nOf ttansvet~ a la 8A 101. ~ corw.c w ~ con t.Sgll!Olia a. c .... • Rio dlt J.-.,.S., P~ .. can9JCaÓn 
de la Ci111e<01a C>.nl>a-L-' y la lnOIOIÍ• dl4 0.,..00 u...- ........ E"" - \OitUP....., _,m o i.o .......... m cmoai6n ,..._, .....,_, ol 
oode<oso.,.e.:"""'1-o:cRIO'SaoP.._.,_ Cooel''Plono-E..-'y•- •las-d91os_........,. __ ~i.vt.r do 
Ml()ftaoón POI e4 ·v• do flaoaí" (SILVA. 1974 B2l D-. ~ - de~"'""""° do ca,.,.,., con ....... ~, ........ ~ - do 
ao~ dP det~ nWacx~. &ilS cumts • '°"'*""°" «1 c....-eos dt ~.-idPs ~ados na..w.s ' ...,.. srm. a. ~ no consisMó 
cemaizai ~ ~ econimciOS de4 -·como i... ocumo""' oa .. e--. dol oois. Al'°'"'-· fu&"""' a poco.-... m ,_.O-. y~ 
en h.n:ión dll4 des.lltolo de \.a e-::onomí.a cail.Mlllf'IW ..-. su c:orwno. 

15. El c_...i. 1982: IOlnO 1 (Droducaóni. IOlnO ll l<Í'<1MCJÓnl. y ..,., 111 (¡¡rocoso glabol do la PIOO.Jctión~ 

16. SANTOS, Milon. ·--..:..-.rm •A ~no 81.-. In: E- I O-. ni 25. ,, __ ........ # .....-...-: S..a 
P.UO. NEAU/FAPESP • ..., VIII, 1-."" 5&62 

17. Aolerido POI llOz _,, (19B4. 82·84)""" 1..ain,. - on .._, ~pao-., la rllo<illn i Je ldll• .-~y_...... dll volot. 
"""llPJa a la ,,_sÉO de los """"""'do a.- POI las - ""~ ltJd\A po1 _,..sus-.. 

18. F..-0en176S. con-..0 esoraiSo-ma.. oor.., lodo. oor p-. do los--ylao-l>lndli'-.a.,m..-11_,.a, do 
lafiom<apecuarioy-delsuen<Socción •'./\iniao"' RGS, l!fl -i.-.,. ,...., ........... ~ ... - ___ ._ ...... -...... llll!lll*loY 
oostelioraHoónpas10101a.Lagos,conlosms.11..e.,.,.,_on..,.1.-,1íl:ic•do-do.,_A...,do.,._dtlal..._3ll,•-PIXO 
aDOCoent.Sláf~adeMracciÓndif madlirayWSN4""'Wt11PdP~dPcK*-,PIPl'l. •Í a.> .. ......_ ... ,_._...., ........ P~ .así a 
<ivetsii:ar su octMjad don*>anle hasta eNalCOS""" .,., i. ~¡~ ,....._ ~ ,_ -. Y i. dlllÍI cbdll. EID • dlMI a..,.,. di Cllldl:iDrws 
...-..... y sooolos como: La PfOMl!idod,y ha• enonces Dnlonoo do los ...wsos--; .-...-...do- m ---ID IA l'tlllililca....,,. do 
ganado;~ locolizAoén. PIÓllll\a ol Rio G1ondo do SoJ - _ ... on los h9otílicm. 001 ...... 1n 19311, lo - --*'di QSWI tpR!JSO 
JUNIOR, 1991: 124);y ~ inst ........ de lo US1>0Ja90 LM:- on oi ...-• ...-.-.do oi - _ _... m la ..... A ..... c9 ... ,,_ 60,,. 
instalaron en lar~- do-1eyca1'1,.I--~lo 0-olt P-e~ S. A y P ... • Cám. C..-5.A, lo-llW a•
~ eo la'"'"'ª 1egrón econémca del es>ado en 1970. Las~ ocllf'imciOS-- .__...on"" ...,..,,.,ol9Dli doa1>10IUl:flln- do lo 



1egión. ~la~ actMdad económica t.lbana. con el 60% de las~~~ iE"' ~a :wea íPELLISO .'UNIDA ro ct., p 1'5f5.l La JNióeifa atcanzó ~ 
con:sdei<des eo~monto ~de tas ~ciCJOl'"le'5' óel ""51'll:I. Qel'o :>i:ir ouo lado ha i:3USaóJ dt?Dre-1ao:oe-s ~ates" encxmes yieat 39Jll;anwrto aceiP.f.;OJ .;e sus 
re-set1..•as fb?st.-.S. ReoerumeN.e, debdo a la Plob':i.A") ~e( ~r.o óet estado :..oerua h.ao@indo. a uavés de ilJ Ófg.ano fiscaiz.ildol (FATMA · ·r~ de 
Ptoi:ec.ao do Me.o~e'1. ha~ ba:slance li?St.a ~"tMdid .:oconoo.:a. Ademas a. su Nll.f•za monoooic; y que t'ISl.oncarnerte ~ oo.oanao l.iS befl.as 
delos~pioduct0fe$yi:lerandomar.odeobfa. aQUela actJVldadhatwovocadoel~~~en en s.ectOf M('MAdos DOf otras Df~3S ~ 
a esta rama.'Jabaiadaes ~·~IOS Pl'OÓ'JC!Ofes han hecho ~cwestas lteole:. las rlSl'aJat'"J'JO'?S def~ e-$!:al.al. reoeootemen:e ~ 199'1. DOC lagar.vía t1e ~ 
·"e~ l~'OCabies de P1oducaón.. 

En1.a1ama rr~e1a.~~odeeil()les.i".i o?n l-:.E'5@'1-il•::le3.J iJ~t~a 115. en 1973. y .jeS(~ 340en1988 Sn ~90. en 'Atud aei 
a9(1tanwolo aceilef aOO de la ~a nar,_,a, s.e desa1~ i.a 1erioff"Sf aoon onmef 3ml?f)fe ~ "°' "Al atXána Angus:U'~··. y ~ mayoñanamf'f'lte tO' ~ "DOJS 
~·· c~e lo ~..re e9.lnUó ai naemenio ~~a f.31f1'\ci ~ PQI •";¡/tO lado i:cnn.X, 3 t:aE'f ~ núnefo de efT'Ofesas y su con:eraaa:lri eon aocas eno~. 
de las C\.J.ál6es la::i 11\ClYOfe"S soo de Caotf..al e-..dlarteto. ye. rr~. Y OOI ~ ouo lado. aeoó la á-.'E!fsiitilOÓO de lii 1ama en t.il D1o0.Jccirt de ITCJbiaf1o y artefatOO. 
cjl.,fll!M~teando el sector. Ese OfOCe->o 00 cono:.e-rt1aoon ~e~ Ji~ Oe l.X'Mi mano de otwa antl'S ~ilda en E!'fT'Clle"SaS de menor DOfte'. -='.&'O 
coritngenle mfo311Ó a 003:! IE90f'"...?S e.:c#'IOOw:a$ 'l?nhe La:s cualei ~ rue la~ ~nó la~ de los sn-ted'lo como i?4 á.ea de la S~. n&'a ~ 
era en su ~•a de Lages 

. .=....nao-.i ai ~oce>J:i descno. L:sges se~ er.:innentente i"!0(1rr.?'fif.aojQ irdces de o~•o Lmarw:> por anba dPI cr~ dt4 estado. Elo >e ha 
dado tan10 ~ e4 aear.eri.o de \a regon oeste i:omo POI la ~lle~ ~ economcas meoaonadas. Por CIJO~. conln.Ja SleOdo 1i1 cerao cOllSUNOO' 
00 prod.x:tos ~ desde Rio Grande do Sti ¡por Vs.arnao ~a los :ilos 401. ooi ~ 3 Poaft9 de los 40. y más recJl!llf"ll.mente drp amos cenuos r~ 
como et i:o?Otro del país. 

En síri!t?StS. ~e~ lll p.aro.arn.a de ~a 1~1 y~ ~o de SUi ~~ caractetí>ueas y factores~ ncdlKn en e4 PIOCl'SO dio~ dt 
tleofta Llbana en Flonanoooi:s- los srrtechos ~aoos. 

19. RegiÓr) de 1Tf911aoón eo SIJ mayoría 11aiari.a y ~ ... e~ a fnak>s de4 st;lo XD:, e4 áfea eHIJemcroe-ste y oeste. il l).ilti: m lnil economía dit ~ 
So? desancló en \a rama róJsfJl.al a9neolana. con @'( est111Uo diP la oohoca de ~ de ITO)rtaoones en los ~ 40 y 50. E~ cori P9IUlños 
~~os agricol.as, lue, en aii9lllaS 1egones. ~ l..-i oroceso de concenbaoón l91'oni.tstnal. tl!'l'Wfldo COQl cereo ~ ~ ~ 9Íllo PS 
resoonsab6e P'Jf el 26% det total de las •..oenr:as eo roda lii regóri e1«I~e De aa.Jefdo con krs esn.d>s de Ltis Pinenl:a {1994·60-671.. ~ ~ las 
~es caraictetistJCas eo:.OCIÓmt.a:S de esta 1~ 

al Est~ r@9án e-vokJaooó de tita eccnom1a ~ SlA>Sl:St~ pau IS\a economía~~ lill •~. dondit la...._. fliJlcrÍfic.a 
eslalnca1ama....:tu;:n5alde91anpon•, \acualenPr-iltl.a f01900 ~ l'JW&ol(Wia dP la mano de obra dl!it sectOf de transionnación dio~ N9én (dit ~ cn:oci..dDs del 
fl"~a. cua'To erroleab.an en esta ró.Jstn.a: Chaoec:ó Xa""'llQl!ll• lt apranga y Xaan; 

bl Casi la to<aldad O. la PfQd,<CJÓn de los <"""'"'°' •gu:•d>SU'*' de CN<>o<ó es<-- en l'ÍCÍOS do 1980 ~los g1ardos -""'* nooor'*5 · 
.3Ñdmos. nr~ · , SlE'fldo ~ ITlff'IOS deif 2X O. los orodLtOS IW...-.s son e~ en~ PtlllM n!9án; 

clS~ 1:tes:racaen La1~~ ~~ CIVAL.-HERING n>taUdoenOlat'«óen 1975, C'-O'a DfFQ)ill ~ti tf ~ dit Y! soya (400 
toneladas ciirr.as'. '1ateto'' y 31Cele crujo_ Para~~~ o.l\a dita d! la~ dlr su oroO.Jcoón. e4 213 sen~~ h.Ma n13 ~ <*• ce9onPs dei 
oaís y 113 es ~tddOJ y et 1 /3 det ·1aieo1o·· ~e~ 1~ o.illa DlodltCOn d! 1aaón.. 

ÓJ Con re4ao:jo a l3i ted e(.Of"IOftW:il 1"'!Jl)l'Wl ~ ~ k>c*5 hMl pttddo ·:q¡ vrrr.Moon ~ cma¡:wd.Jcciiínarc ..... '6W (,.ft'""' as gundrs 
~~ _qo teman .a<-,~ c;KtM ~a aaMTw> "~ 11~ dr 1t1 ~ ~ ta..,,,,,,,. Kit.-.~• luw•" lhd. PD- 66-67) 
{ttaá.Jcaéndel~TPt 

e¡ '71,.·d¿c/QS~'*'~'fl9J«1l'OUW1M/M.~(#'ICJ.IWS~~Plf~~-QJtnl"JCl~cb•~M~,,...,,.. (Cl>MC«ain 
~F~<AisG~·· siendo~ ''@l.t:.Kfaa#'~#l'R«D>"'-~i"$-é»OUf>~~!"C.YC"1'W_...,,,~tnllOdPcb•l#OMil .. ·• (bd..g. 66} {TPt Cr~ 
(J.Je esta con:entTooén de mano de roa en los Sf"'ACDS s. dPl:m ai i. libPr~ diP mano OP cba nes lkaida en .. e~ y ca9 SI' dlPsdAlÜ a i. c::uildts loc aies 
OOf ~ oroce-so .;e i:on:enu<ll:ión df? la"""ª PCJf Las ~ E:ste a~o ~ l.6bano. como V@f'MW>S mis....,.., no sa• ~ mSOlt:IDl. lo 
Cl.JE' generarári ~es~~ ~Ílr't il Oll.as r~ Ptite do G.ido, i.lea de los~ ca»~ en• ~W~.,. ~ dlt su 
oOOlaoón ~de esta,.,...,,~ dt 0-Ó. 

20. Con ,_.,. ac...- econóoicA YObdo • lo ...-._ r.m- do _..,.y ..... .tmec~. lo <O!lfÓn dol "\lill! do RG l'wm" ....... tiono a-í~ 
ecooóaWcasy~ dolatowiin_dol_ I~ ..- .i>0 .....,.;. do~ ci.Jdidos. los~ - .-... do la..., a.>~-
Concoda.J--. H-o-o ..... ,v ..... canmre.n .. 714X dll ..... de"' oro<Uaón di!-. - ,... - "'_.,. _ 1110.!SX ll'IM[Nl!>.. 
M0190f-. 1994: 73) flPJ. Es,. ...on .... .....,_ t>áar- • 11 -..caór> lrioolifit~ !S••• can ol S?X: C4nCIÍldo ain 92-: - 0-0.. ain 73.13S; 
V-~conOOX,yc..>N .. conet68.65XJ.c~canlos~doUWIY....,..,._ ccn:w<W-4"i."*-do-,Fr....._ Con-U.do 
J~ y c:..oa<b. ""domó> aJdOs....., ~ ..... ~ -- ocanriooiQ. ,........, ....... ~ - - - - • "' 
concem~..t>ONlbd.o. 63~--------ll'-"">i•~ .............. ~ .. 11._c9ll~l19G.on\/id1H. 
y dela Saóo S. A. (1944)onConr:órcio. lls cuolM ,_.,"' ol_ dll_de_,_clll.:....,..... Un - -ha - ,...,._._ on los 
.ftnos años• creada en 1972 fue la rEVl"J.. SA. dol GMJO - ._,, !lllS>O incUOnal en ora<Uáin - dtf l>Ois. - on- s..-..- do 111 
R"'-"ta !stoi'. S.mo<. r~ 1039, do 16.8.89 .• ~ ~ - ...,._.a 1obol ...o.,.... dol .-cado m 111'9oc191D, s-. "?.> aW,. ..,,,_ti.~-" 
ccmo/a,,_,_«lot11dH.,,..<i«NJS. v.11,,..n1n-M.t~-ti.- ,.., .. --- !ibirl. 1> 64) ITPI. Sélo., lm,...... ain 111 _. w 
lar:tuó el USS 700........, log.ndo a US$1 !Ñ..,,,, S<' On• r:nn fl S0<10r -de lo~ L• _ ..ñM _ '8 ·-- -· ~ JP.-,. 
'"" c...c"dr- drt:JP!'O" (bd) f!Pi El__, A1*nD C-. SMI. de 11 CEVAL ....--_ on"" - • - R-._ solloio 111 
.-.cesldaddec""'°'"la-dtllO<llPl.,.<onlldtll..._...,a.,.cn.G.s>YL.....,ydeillS_dll __ ..._,...._~111--. 
dfl .... cadoonfl ""'cadodflsur. como--,.. . .......,_...• .-nman11 • .--.._ 09• - do--- - ~ 
sumomodonoc;.ol'V•do1~··.r:anoL.llir:i.-TodSA.dt"T,_Tí...-,ylls~do4G,._f._,._,_Un ..... do-.aón 
do romas -Y dt ronn.oón do - .. 11 _... S«lo. QUe.,,..,..; -lo-..., T.....,_. ISll\NI\. 1911: 9lll EJQ ""*--



a~e cmt:Lase enJ.aatif~~~~e~1~~ procti~~ ~~~e ~-•l)f (W•~ di? Rt:'G'-:!fW~ •:11) ~··-~.u r-:• ~ ·~ 0..:-~~ 1e' IN!'':~ 
nocional Esta y !a Perii;ao ~·ai a:?dando 9 .:t.:asfrcarw ;i; actMdad c,¡d,¡ ~z ~ ;:crno ;xt.ioz ~. 

Fue y aú1 es~ 'V:alle do Rio do Pettce .. ll'\a tegiC,n CJJe aeooó ndeoencíef1tefJ'llilN.e c:k1 kota y de4 oeso de ta c4'&il Jl.Cllo con ei Mlemo-oeste. e rllegada 
con el Rio Grande do SI.Ay con~ metcado IUClOOal:. lorma casi t.na r~ 91f'(lo@(.oncmca aw:n:ma del estado, por i"I ongen dif SIJ DOt>&aoJn lPifte ~a~ 
de-lsuJy DOt las: vías~ cOOll.ri:ao..Yi más aicc~ a aoJf'la '~ LJegó a ~fne'Jlfar ein 1944 et et«Teimo-oesre. l.l"'I ~o s.epa1aas:ta lamado '1etrtóno 
Fedef~ do l~iCU". P€1"0 Ql'.Je f~ l~OfpOl'aOO al W.aó:> ~ fn.311 de> los ms 40 !SILVA. op •:Jt.. p 951. 

21. Fl:ndada PClf ~anl:e-:; ~en~ st9io .(fX. y hasi.a la de-c3ida .je 40. man:~ 1.na ieoconom1a de ~enea basada en la ~a y ~icaOO a la 
PteóJcción de carne $lS)ay J.atJc.-.os . .v lSlcl rlCP(lf'lle ndl..rs:tna rPld. a l"'Nli?'I de mant.Jl\."tl_o:".,, eUnenau. ""° ~ Detiockl DOS9Ul?fl'a. crea) .::.igrWl;af.p.,Ja.Tl(lflfe PE'fo dP$óe Id 
Ptinef.aguerramu'liialyaV€>f"IÍ3~'!hacJ.31e4mett;~ n.ao:ri.at E:~~ DITICDCll ~~estado derit ..-~de lasdlfio.Aades d@ nlet"Can00 
con el eKtenot y la Ptobo6n de ~taaón de ·~los Dfod.Jctos .:eme 1eidos OJ ~. d..laNE.- los M.::r:. 39--45. con la gueona. oau dltsan• su la ~e rdJ:>ma en 
ávefs.a:s r 31r.as como a!S!.alies. DOl'Cl?ianas. tOOllO. haCJ.a .:f mete ido na.xoat l~tucios oe .~.nnein M ~ ''E ShJdO G ~ :ífico das lnO.ÍSlnas dP BUneoaJ.. In reo..'tSla 
BrasiNa de Ge,.-.grafla. R.1. n!' e ~·1 965 Cl<tOO tllJf : . ..,a. OD. et. p 3:11. as1 coroo siaze ~ fp:. la F .ibnca de G~ WedcnllS ª'-""*· 19351. ~as 
bofdad.3S a ,ti.J9'?flria y Uf'!.19'Ua',•. "":Ot'do?<)Ot>S \.6.lreod H'!fng 19":31 3 El~ ? .~JTY.3 J -:"'1"'""...E'Nas ~para El.JA. Líbano y .4.t~. Si..-gen vanas t.abn::3"S ffi 
.ji.,,oetsos SKtOfes .IJ ~ son t~ ~ Df~~c!Óli r.retliálClOl\.ail tooJ) la E~o Aco Alco.3 11 '33:), La \;,/r.jlg.ang ~·:l"IW't<s t1 '340l. ¡x¡neca ein ta hbJJC«JÓn de arrol!'fírneoos. 
vol:Ímellos y de-~ de r~o:s. En los ~ 4.0. ~ 1::.a_ ·X- C'9Jll10s ·;OIJ.?a Cru.?. :-.oy ...u ~- con c..--..s ~amencar'CS. 1~ i. 
Pfoducoón tabac.3iefa en el 'V3lt? do ltatai" ISILVA oo ci oo ~91 l 

Ya en 1950. la ai:t~~ nUtnal de e-sta '~ Jbsorbia ~ 40'% de la oobiaoón acnv.a. donde"?'! ~a tetd tteiidos, g.¡zes, c~ eo 9ff"lll'faíl 
.Zlkanzaba el n % (.l.• en 1970. ~ 5€."X d(.f x-c1Sidarol de La 1Qt.Móad de las l?'AtJOftaacres Se coristf.t.t.'6 así eo los aim fO y 80 en @i se9Sdo Ctnbo n:iJstrial dM 
estado {~ado a penas~ Flonanóoois1 }'et ~ ~'"'° rd.iMai i~ado DOf JOl"l'.*'L .AJ conuano de lo o• OCl..mO con La rdJsUi.I eje, La O!'NINil, ~ Pl'HIÓ 
enorodu:cióo.v e-nl"Tlll."fcado para í"OOesas de Ra.11 Sao PatJD la H.:amg i"q.l l?S la cwricoal enoes.a ti'Hd de4 pais. uotcada al nw1cado ~e~ Otl~ 
emQfesa de reie-.Janoa l!rl la t~ i?S la tabf.:a T ieom ~~ R~. iocat?ada ~ Bn.:SQ'.Je. t:1.Jlí!! ~ el 73X dei4 la Ofocicción cJeol ~. S~ Sr.s.tf { 
O~o Econóaico ~ E~MI Ut~- D )J ~ Siva. op. Ci... p i 231 y C.c.suo. A 8. J. fErtSalOS sable -i1 ECOf'Ol"la Brasill~ RJ. FClll!nM. 
1971. p. 139;a..aidopoc Silva. bd. P. 1231. B~.ine<~ h.» Ja OflnPfa tabnc.i de ;i.:oideooes de.~a do Sliy no 500 Cort58Je CCllCUll en "4 ,...udo NClllW C01DO 
se ha eSPeriaizado en las cacas~ v alas de rento. óe la peitj.aoón. ~ro et caráctet" ~ deil desam:*> br~. 

Además ,je 9l'f '..rta regiÓn de :.la o:.x.::enracrin y ~11?1"'Y.3i:zac.ln efl"Clfes.1fJ.ai e ~- con la toonación de obgqdos, B~ se ~ en 
térnW"ios di? su aivtsíÓri le-rti.ocial ~ tJabaio y de la c-oduc.oCo. (Of"foonando ue-s leglOl""R?S ~adas det Vale do lt.ataí: e( MD v• do ltaí CRi> do Si.t. b"dU y 
Olios '2'f"l la .act.Mdad rkxol?Slaíl. ~Medo Vale. locaízanó:r...e SUrwinau }' Brusoue. ce«rida en la actMdad teHUI; y la 'toz do Aio lutAi'', rf9[.ri et. IMl'IOI ~
donde se lbca el puerto de lra.ai QUe ooeta la ~aoon dP ~ P1crl.Jccxln m.aóeifet"il del~ Con la~ de la c.aneit..-~ BA 470. ~s. etlÍlf'ldit no sólo de 
ltaiaí a~ NOl.<os. s:no ~ i?Sta r1!9ÓO di ~e. o?-ste ~ >'? tomó e4 omca:;.ai centro l"IOJrtadoc def estado. desolazoilR1o .. ¡ pri de los 70. ef cuerto de 
~. t.ani.o ffi la actP..:l.ad IT(".IC(tadora ccxoo e-,o:in~¿ C..:in @'i«:l!1XJÓI) de la a.a de Cinlinlo Padand ~ .. de JlloYKdón ~e~ la 
regéo de haJ3Í se ha mafi(er.dQ >?O S1J economia dt x.cststenoa ~1cc:W y ~-i. eo donde las tasas de desen'dfo son al.ti. 

22. De or~ IT$.arte (~ X!)..1, J~ OOy es eil 11'.,..a cenuo n:iJs2nai ~ ~.ado. coricennado ~ e( sector ~o. dR-t~ naaonill 
P.1ftlendo de~ ~·ai ~~.a Clfoóxoon de madifl.a 'I m.a. l!'l"l los lÍ'os ::il. ~ll?'tsiica su actMdad. ~.caro 8~. i» 11 polibe-i diP ~dio 
~~iones. 'r a o?n 1 S40. Ct'f"no Bk.menau, absorve eit 40X di' la ootNoóri actJ.Ja. SIE'f"ldo ~ ein 1970 se IJ~ fin et m.90f COftll)llio ~ naa::wwif M la 
PfodJcoón de tel"""3efadt:Xe-s t~ ~ re<.eta en M estadol. con la~ ConsU, d@ e.Pal e>«r...-.ro. Su~ s. CWW• .,, los SKIDti ~. 
mar.efial e4éctuco. pl.ásoc.-:,,s y ooos Cfoó.Jctos de *> vab ~- Se i»slic.30 esas '~- ~ (JJe la l'dJstM -.d ~. ~l. ......_.¡ , de 
•:eti.».>e en L~, .v 13 aimi:intlf en o?t ~~ 

C(O la ~~iéo de la ndus:tna l!'f'l ~ c~ dPI p.ais ~ la "'ft.rdcao T i..ClY $ A .• {pmwfa fabc~ ~--... PO la CKdJcoÓn dP twrro 
maleab6e, ~en 1938). CJ.R t.:iy idefa ertl la prcd.Lain difl twno ITWllP-*. Pl!'zas .v t;Ol"ll!'(oonf'S. '1ansl'~ .., lR1 dio los ~ c«eos ~ • 
r-...el nacional T an0en lo rfti!TIO oo..ne ccri Lili IPIPI~ Oi H..-.s.n lrdJsuwril. ~ad.a eo eol sect01 de tÜ:stlcos. wrilndD Ul al'CINllW> ~ "'1 los 70 .. 
ilegandoat..,..o!roOl'Qfoesoenlau""''" ..,,U en1970 iditosdola''S<'CI.._, da f""'°"""- L..,.,,,_ca.n.li florilnóoois.19&1.D.53:UJd 
Siu-i. oo. ~ 121 l. 

23. Estas 1egone.s tienen W\a ~ eo:nórnc.a ~ ~ al su -» Pa1_..... y a ta c.ag&a1 Q.ni).¡¡¡ CJ.Je a la ~ F1ori.-IÓDall. Es Wl 01rO ~ m '6\il re9Dn 
geoeconimc...~llrote50 dt acurUoáénwdo_de<_., .. do su~ -i\ICO'nS10UClOn& Las._ dt .. ..,._ ~ Uruo y c.norr..s. DOr 
.......,, stJJon la inl\.oendo y la -ooón dt ~ ..,,.._ ocona...:as dt Ddb& Elo os~. corrc-.. E- L SIW 0978. co. Cl.. J>. 117!. DOr 
ávefsos at.tores catarilenses ~ ~ estM!'dk:a en su bit*J9ilti& 

Añadeseoa.senoeQS te<no la Nmison o Cio !1!1461 - "'~ um>c:e<Íti DiO• o4.-..ionoacnot"'51-S~ 119461. en 11 .... dt 
bo<mas hidrüas y"""°'"' olÓctncos: La hle<.Ugu O<>OUI (19"i()) on la Dl<lOJcoÓn do ,_.as .--11au-.. etcl 

24. Locaii?ados en tila de las mayores r-eservas trSWfailrs? sa"do lRJ dit ~ ceroos carboniftros: ~- CCll ciwi prQ(b:ain e,.- en 1970 ~ el 
59J; del oalol to<al de la 1"9ÍÓn. COOlma y T !bol~ ""' o4 O.e• do ~ he91moní• ocoroónw:• dt la 1ogién su dll -· °" ooocMrión -0 "'*alA hocio la 
nó."'1iaauomo<e<adolcenao dol oaos . .......,."""""°..., nwa ...:aodo PaloA!o9•. Porlal>O$IClllrl~o4T.-.O • .-.., on.., CJOD i.noc..Mo. y 
DQr las"'-. do ll!Pn.ba. Juelon ""'"°*ando..-."""°.., la ...,._ooón dol 70$ on calbén -al . ....,...._ •í o4 - dt L- - '-• los ms 50 .. eiefcÍa 1.ria 1eievanoa ecooóri::a ffi la f~. COIRO Pl.-0 ~ OPStJlJe'fO lo QUf' lr.JÓ al e;IOJbrl<iwiiwto c2 esA ,..Dn.tq. ......... pnc.e be& 

J'"''º a la ánámca "1<lactiua c.monil .. •. "' dosOn<lló t..oén la n:lJslno do ....... ...,.--.,., - "'5 srrdls .....,...,._ dt i..o blonco. 
iektspato y ca.Mn., con la 1ormaoón de ISO de los IN&'Of'S cen11os ~.imcos ~ ~ N1CJDN1. t~ pcr ~ fllllJlllA e.as. CliciAI S. A. Can .so .. .-. M'!i1Óll 
romándose en e4 te.cero cenuo i"d.Jstnal de San:a ~ .......... 

Atliada 3 esta dilánw:a ~acW.i. Cncúna. en 1970 et"aya e4 seMtO cenao RW'udeoy et séollno ~ dll estado. 
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25. Enlacooddóndecac>ialdelestado.fuiané(ds: ~ l"\a ~de' cr~o r-.._ ~af t:i10MJr1.a a las 1~ ecooém.ca;~as oel ~»;. ~ 
hoy ef fMYtX ceoao COfl'llffcial en ef nWY.Jdeo del e-stado. 3demas. de ~.3f :1 o.a.'- 11'- ta dkida de los 71J. •SI l)for:eso de ~aciin de sus ~l!•Jt:'l.ias 
~D.·as. de s.efvicios y comerciales y más feoe1"llemef'lle en e4 itea ~ tlltsmo. Poc ouo lido. como .va c.or1~, pa 1azor.es de orden ~u~ risca 
pudo etHCef ef p.3llJl!!'4 de lJi cenvo o POio de des.af1'*> en kts moljes de 1.3'.S dPfrw .:aocaies bf~ 

Ha ~im.:-nfado rasas deª""'-....,.,,,,.º Lrtiano l'nl3' 3('~adas. 3IJlOáandro Al red lSbana hao.a los IT'llnCPOS VKl'lOS. cCll'"lllb.ándos cor. Sao José y 
Pah:r-...a. RecientemenrE". ef rnunicotO de Sao Jo--Á • • ...,-.,e etf'i:...-ldo su par.,. ojiJSU&al, 3demás <je 'E'fll!f..., aearwnto demo9'aric::o ie-t0e-s1VO, t.ro POI' la~ 
1.rb.:tna de flof~. corno POf ef PfOCI?'"~ migai:ono de( rlletlOf 00 e->rddo H°"• N rir.i .>e ~ ~.abal de f'lonanÓDOiS, .v sí de 1@9Ón l..lbaoa c.oru~ o '=OOICI se 
ha llfl'\dldo oloalmente ~ '"Agkimeudo IC~adol JJrb.ano d.? Flon:bJOOis .. ~:S.UF.i. •:t.JY~ catad.eu~as t"l:orimcas y ~ :#l-Eat@fOOS en e-i eitMno 
caoitUo. 

s~ ·ii?9~a ~la mscror~· dP. Flon.~.:.oc.s i.a: ~~ iJAS.-=-Tr S A 1T•x~1ffi14 ndustna az!Xare.a como~ •.na reievanoa .je c..,actet 
~ o?fl ef SJ?Ctor ró.Jsf.rnil. i!1°t COf"IU<is.te con la eicw::. ~~"' f"ÓJ:SUlail del AIJ F :. Oo?S-if de~ leoE-l"ll@ Oe-t"..JllE'fll-0 E1"'l ténr.-.os absoi.los 

Un ~E'-3 aue E!1r(MleZa a DaJtl" de los 80 a ilJSll •:on O!!'«a no:xt.Jll"lOa eon SJJ Jiea. y~ DOf ~ t.Dcaoon cerca de la CIJdad lnV"'l's&ana 11JFSCl. l?'S" La 
inliJmJ.a di? NOnn.álJCa, QJI@ ro:o a ~o eo>ta 1ed::~ O:l?'l"lflVO$ ~ rwei d.:- l.:i ~aoon .~· i:ie los fondos tll?def~ Esa actMdad DlJE'Ótl áversn:at la a..1\Jat 
~aioón de Flot~ en los ~1.ms y h..nsmo 

27. '(los datos do? los "'Censos Econón-.:os OP 19íJ5 · M<nc1ooos" !18GE/F18GE/SEPL~. ro ::2· 301. lo corflman. corloor.e la T atila '""' elaboramos ibir>: 

" B L " 6 8 

CENSO INDUSTRIAL DE 1900 

ANO DE 1900 ('lMIL CRUZ.) 
MUNICIPIOS 

N! OE ESTA· PERSO..W. TOTAL LIGADO SA!Afl/OS VALOR 
BLECIMENTOS OCUPl'lJO A!APROO Y OTRAS BRUTO 

31.1200.r"l PflESTAC. PflOO. /NO. 

S. CATARINA 11363 ~116 239.013 37 i"87 '51 387151-
FLORWl0POUS i.n 3 800 ?.•33 ~SS9 1.848.214 
SAO JOSE 119 2.965 Z.2$5 ~- 2.Be6.280 
BIGUACU 41 799 563 Be.256 1.129.216 
PALHOC'- ro 1 Cl53 811 66.221 481 2!l1 

BLUMENAU 648 40 508 32., 26 ~ 63i! 9'i!5 57.562411 
JOINVILLE i!19 •7 278 3715l!i 6 411 220 75.5!i0.967 
BRUSOUE 230 10.3315 8161 , ~!138 12.~.!i88 
IAAFRA 158 2.661 2..149 =159 1.811.797 

ITAJAI 297 5.757 • 295 778.202 ? J16.378 

CR/CIUMA 349 16.382 13.847 2.393.643 16.803.703 
!AGES 341 9.143 7= 1.1n.L'94 16.521.008 

OIAPECO 182 • 523 l5'il 4~~667 125121111 

JOAWA 128 2.560 2.CJ54 334.796 5.313.91'5 

BAl.N. CAMBOAIU 60 584 - "8.012 642308 
PORTO BELD 11 713 50 5.353 28.6'5 
R/000 SUL 167 3.578 2872 3!51.645 2.489.8114 

FUENTE: º"Censos Económicos de 196'5 · MlnC1'*'5" Re> doJ..--o. IBGE/FlBGE/SEF'lAN. 1985. OSI. 22-30. 
NOTA: l'l Se relie!o a los í•enos ··-" .... ,.,, t.uoo do la "'°'*""""1" y"~,¡,,, do la •-ormación --·

M S.I?- re<iete a tas colrrnas ''tOll!I' y 'lgado ~ &ai cmcd.L.c:Jón·• Los nuw:Dos esian ~ta 1~ 

VALOR 
TAllHSfORM. 

/NOUSTRW.. 

168.3223113 
1.122.118 
1.422.6161 

4e7.IX28 
213.!l!N 

:n8157716 
3'5.199.8511 
•.n9.9117 

961.168 

2.873.398 

8.943.242 
5.677.618 

3.~?'R 

1.569.2&6 

244.3i'S 
13.860 

1.05115.62S 

,... 
' 
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L<>S da!<>S anba"""' i"Ó<;.,,; 
al los :r-.... ~ de :r.qyc; ~~:::=e~~~ ~30c .~ ;.:;:-; ~~.:::~.~~e J.:...-~ :~~ár;c.;.L St.,'"iie("'..;o.; :tc.:~t ~~ :;-;.ace:.a. 

pri-~ei. Brusaue íteHtii.joa.caba, Rta cio Sui. $ai:i jCJS.e r...,.~ y hoea11.:.. c-.:.a cu• al9Sti. 
b) Con eso."' coioorueba la densidad de O> ITtnCP)S de las ,,,_,... AM"1 y.'-MIJNE Se. 
e) P31fa QUe ~ fenga jdea de ta m.agntuj de .1~ i?f'I vaiol 00.Jlo de la ~OOxoc:n rO..@flal con 1eial:ión a Flonanéocis y Sao J05e DCll ~ ~ 

tétmi'los petcent:uales, pieseota las sig.ientes cfras: 40 68 t.iece! m.-. ive ta Dl'oducoón •X> Fblancioois y 26 45 veces mayor~ la de ~ao Jose Elo 1("."E.'4.i ~ hew:ho 
de aue FlrA~ no t;e.re ~&SK.n en Dtoduc.°"1 ró.J:smali. Di'!O en set\...COS. ·:orlOfTOP. los dalos die418GE y oue ~ao Jos.f. a PtSill de <a» se l.W("ie naem!'f"'f...-do 
00.Jsuiain@nle, 3 b,avE.s de la implanly.JÓn de SIJ PafQVe ró..tsmaf. ilO >e c~a CCl"'l LCIS I~ n1.tstJta1es dfo 5C. \o~ sgWic.¡ 1.am::..n Ql.Je no h.a ~ 
absofbef SU E!'f'IClfmll? O~menl:C'I ~, we llene las mciyore-; rasas .je SC. 

ál El peso det ~o rdJstJial de S.a.:i J~ -:on ret.acriri ., La tt?910f"l •..o.an.a con.JF:!fbdlla de F1on.clrv.)oois IAUFl. y mC6'(lf nduso ~ F1on.arw:cd:s" '!'t"l t~ 
los íteoes. 

28. Los to.<n:os r~ $('lf'\ el BRDE f'Bar..:c R~ 00 ;j~~o .. OU? ~ je.,;tf1.a a ki r~ .>U" ci:wno U'l todol, BESC f'Banco do E;::raoo ~ ;arv.¡ 
Catafna", llUt? oece PQf !.as ~3:S g.anif'"IOa.S i.oeodas ~ l.3'S tTIC'l)f~ r:tad.:r!I. c-WE'fll'lf!Tleflle "?! BPDESC f'BatlCO deo 0.-s~Wlleflfo dO Est.300 oe S.u 
CatdlN'1y ~s.~ suc1.1>~ de4 ''Sar.:o doE1~...t· 

29. La estJuct\.la 9E"C'E'":~Yn.::a del i:os!ado. ~a.la ~ rr.:Jcw~ C-5N'o.."l.aE3das y t'fE"l'C~ U"'I t...._. de Pfoducocin rmdarwnl~it ~a fW'Ja ~ PSI.ido. 
insert<ilda a 1.l'l mercaó:> ~~del centro~ p.a1s y die'4 ...,,.oor, no ha oemwdo 1...11a centraRaaón «onónw:a ~ i.n. mlOóooi. ~ . .i contr.BJ. Ni 
oeOOo SJ~ al a~ rdtsu\al v agic.-OJsui.al de ~ 1~es ro o?9eloeodo ~ >?CorCmc.o y Sl'l cem-.aizardo \,¡ ~ cdilc.&. P9'll no dit fOllftia 
cer.ualista como en ooas meuopois del pa1s. VISfO CJ.11!' i.s 1~ ~·:ioorr«is 1~end.as ueoen. no 500 KOf'IOCM:a cerno oolí~. a lo largo o.~ dKG a. 80, 
demonsUado i.na OE"fta alAonom1a ero 1ei.aoLYl a La 9f"StlOI' Dl.dca ~cwal O ~a. no han ~ de eta pata su k)gica ~y .,..,..itdm& En flW Sl'Nldo. 
aoareo:en fixzadas las nt~JOOeS" del ''PJ~o Caratninse de O~o··. concet>OJ eo 1974, oo l.a UMllftSldad Feodeif.i dlt S.u ~ all PIODOflff cii pe*> 
do? Regaaln con certro er1 ~- li'f".eodo ccmo t.4se eccc-iAT1Co-1~ las doze rr-=ror~ del e>tado. Como cornl'rU Emr.w L Siv.a (197'3: 134l e-su 
Pfop1.JeSt:~" nt.i _("00 .Cf' ffns;:~tip en 1.r1 ~" OP ()1>$Cff"lt1.W.ia.Y1 .;/tf> ta iiCCXrJ ~·ame 1.r1 tKt:nXllllKllO dt# .RM <in<f!'1111*MM !Pd uiWlll L~ 
~~ad!'Jf'J/;>:7a.:.cn~oo ~,1..~TllE'"'SU<.a.Y'I· .'é" up ,~~#&Jo en~ ~l">CW~ l.lliJ .:w1Pnlr.a.l1lPU~ e~"'-~ ll'l/('Jlll'C1C~trn 5""'*' 
0;1:1.: ol~tiEtrrro ~ff· ~ ~ú:tJr:~ la .;,acvtdlccmc> ".:~ ..VntE"!'acm: _q>bu:!:ct1/o c~drár~~,,,~
lfia«~ ·: fTPl Coo.o t.abíatr~ ~ ?Jr"ll:E!'fom«i1111. i.a M111.JCtu:aa0n de la 1ed ubana en Sarta Calilna vifl en~ senü:> .-.....so~ .sta ._o~ 
o s..ea. a no .iolo la dll?-.>e~~acióo gi:?QeCcoxr.::a y tSb.af'l.i de4 ~ldo .;crno ru 1~ ~e y~ deil P".CXeso dit ~ dl4 adlO dll r>aís como 
~ etttetiof. Ml?OOS au1 corr;.esuó nw-im;za1, como t.l"I ~o ··p.:jo oe desa1rc*l··. en los tll?fTIW'IOS de Penouc, la rA,,.na¡¡ d9 1- cillUtlts Pano.....,._ JI~,, 
muc:hJ menos Sao Pai.io. 0..ro '1.R la consJJ!xcin .je La o.Jádd •nvE'fstana y de~ hospr<Mes r~ a&Ulafon • tisrrn.* Y;~ <a»~ y 
vanas e~ de ta 1~1 tenían pur~e ót Pono ~e- N:sU la de.cada de SO . 

. a.. oe-s-ar do? QIR 1e-:M!'f"it.P.f1\E'f'll:e seo Constt1...&'Ó La EA 29'2. taN.os 3i'CS posguest.a, DOI !.ti razones ya ~. no ,. illMá eon Nida La ca-tSaJoén 
~-conónw:a del e>st~ La-constru.:OJO twen aNes Óll!' La.< BR 116 BR 10'1 y BR 470 dPm.lesUan ~de NQ9~ dlt P!ld cm .t anrro ctl4 ~í:s y dio est• 
como SOOOfte de paso ~ ~emo ;u O~e la BM ::s2 y la ().dc:JOÓn óel puente Colont>o S~ Oha-ConrnefU) son obr.-~ ~an 1R1 much:> ~ OK@ll' y 
rooóeir-.zar Flori.:.nóooi::; en e; turtSmO y~ los ~ l~•o .:,...e ~e>('OOS o?f' ~ oiom-.o c.aoio.ioL P!'fO e-to no tlMW Ndli a"""'" con CCJf'IUltm f'St.as cti~ como 
eteS ~ t1ansiom.asen La c.acMC.<9 en lll c.i?f"IOo ~o ir-... Konorrw:o y oohaco 

30. P~ 1- - 1S62·/U / Bla GJ.,.,.., li- , u.-~ F~i1<4<> · OiKÍlJS G.,,-. Rio dio J-. IBGE/FlBGE/FG\/ISECRETAAllo. DE 
PL>.NEJAMENTO E COORDENACAO CA PREs10rNOAo.o. REPÚBUCA. 1908. V 9. 

31. lbd Pa1a taciitar ta leo:ttla de bs rúnefos dlP t. ildMdild rdlsllUI df la 1egÓr'l su. Santa 1~aana y de.@ost.as can t...aán • &. ~ K'Cf'Óll:.11 di! OlroS 
estados. ~amos ~ das6:aoón ~ Li esu& ¡¡ DMtl dit ., ·• oai:a ~s. ~ lenlPI i.na dtii dit l.M l)OSDll'WS 1 Pl'SO caa __.. ~ OCIAWn lf'l los i....s 
~ enla T abla61l. Es<e cua<io.""' lo......,,..,'""' srrww c1o •..N ~ clo ~do 1i ·~1-IBGE"_.tl ádo1-. 

32. Los datos sobr• la o-.aón clo los-.""""'-"' do SC «l.¡ PIB. "'"'°" -- dtl ""'---do~ do lil - PooMlr • ..-
'"fransl)Oltes. Energia e 5.,._..., ... ~.se. Fr- P""°". 19SO. o 6 ll>O!J.,... olabor- Dil• la - dll golJioono - l)U 11 ~ clo 
""fransl)Oltos. Enor,.aeS__.... ... E ... "*"""6no h..UPilllr:IOna esi-lonnadill)U la-__ ,._ 'l'-dos Tr-· IPll 
"Pan.lo Tr-...• Br-o"IPTBL "P-c:.-r.r..Br-." l?a!L ""PMOrio Conulrst• doBrd'IPCdoBL ·p-~ er-·· IPS811 ·p-v.,do 
{Plll 

33. La poiítica de modenzaoÓn de La ~coom1a Of~ ucic.ldii i l.il @CIOrtilOÓn eon et ISUdo ~ • ...-¡ ~ dlt ..._.,.....;., dli PfOdlm. dll SISllllDil 
¡xocilctiuoy a su corr~ teoúaoón. Las c•~i,amc~ O. los corrdflos ~~~~en ....... ...a. tn m 80 • DICIM'dr.-cn 
Enll<!ulclolaaisisdelosBO.la~do ~ .. "'"''....; on los,...,...-· rrwnzono. ..-o. .,....!I _.......,~ . .;c.1~ 
URSATI. il0<all. asi corno¡, rnoó!mzaorín do los lolNdos ccmo en o4 ab.<I do lo_ .. Hoei..,. ._ .. ........,.~do lil _..._.do 
proce-""~.o de e~ m SlalO'SJ.' avii!'5 con los~~.~~ los .-..ses dio.-......_ 1..-. oca. Wl ~ dlt 

monc««>. mne<ciarizaorín y~ de la PfcdJcoÓn dP li ""°ª· laOcnos. '"9Cf•hr:<>S dP e amo bo\4lO y do -.. - .. ',..... 1 -· "*'°'- OÚl 
más ef OEQlRÍlo prOdUCtOC nial AttJaJado a ese proceso_ ~ S-iO Pillio _V R«> GtindP dos~~ ..... cm .......... ns...m. ~ 
agÍColas. l'fY.lriC«lizando aiil más este mecc.ado (t'lroceso l"IOlldo en los 601 y ~ p¡¡uor.s ~ ~ ...._ * S..... Ft..., 
PODUlot. -Polític~A!'ÍcoM rA!'iilw" ~.se. Fr~ P""°". 1900. ero. 3·8\ 

34. El caso de la~= CEV.'-J... ñlrlad.> en 1sn. doi GROJ H .. 1"19, y'""~ más - ..... e-. IÍaia> dll llOl>mSO do~ -
l....,_t• cornoptoOxtorade "°"ª·se~.~ dt los 80hoooio ~dtou~ ~.u__..~ ..... ......, •ícico. on -
la ...,.esa pr,,,..aaba <na c~.enoa eco O> oi9o<><Jío> ~ ccmo li Ando=n a.,,.a, y ol !lllDl il9ll*"> S- l 9d1llo' Bon. Lll9ó • - li 
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valof'izaoón de sus tínJos en~ ~o tus.ad en e-4 3"J .:ie i989""" 14(1)X ·r:~~"t<' a~~~~ !.a mtPdicf.3 ~·-~SI' '°n~ · 1TPJ 
de-i:ía lrlOde k>s drf9!'f'llH d-.Hetffl.a la R~a lsroE S~ n' 1039, de 16.8S9 ·ta en aiouie4airo~aen¡xesase1e'Sfac3bacomo La ~a e!C<lffa®r31 di!if oa1s 
con USS 6513 n--..s en toral y 50X :o..oeiiol a 1~. 

35. El lamadQ des:anolo ··~éoco" ~ veniamos 1.rlzando como e-io~ Kcocmca y tt"fWonaf de la 3C1.ITUaoon h.15ta rMad de la drl?'cada de 70 ·y ~ tomamos 
Dt'~ado de Etienne Siva (197'81 ·se r:r-:insioonó e-f'l ~ déo:ad.ai ~ ;n. a Of"S~ de me las economías naclOrkll.v i:at~ S\lnefon •.l\a or')fr..n:izaoón ~ 1.3 1e-o:estón @lf"I 

la ~ía de ~ ramas Ploduc.W<ri .. v E.-4"'1 !os '.i.K!or~ tÁ9QOOÍZ3dos .:.9'r.n3JSU~ ~ ..-dJSU\.Ws ~ e-1 estado. ESlos 9rt.ElO'S eicoriOIT9:os oo VkJ rio ~.anen'."''l 
consecuencw; 9f~S 00 :..J!Jela ctlStS, SO) QUe 3Cetef.31fon 1a ~a deo la ~00 CJJe ~ia des.an~ desde los .31ños 111lenofes 1' ro.is. con la r@'Jacoon 
dei met'Cado r.teorno. ~ ~;íf(aron y >e ~on Las ~Jat~ l'.)Eo ~"-="' con la ~ del nW'fC3ÓD ~emo. Oe Yií. QUe r~ ll tw;ior~ a 

"'"'"""°"" 
316. Un hecho oue nos lamó ""xho la ~enoón rue la '-tild •Je lX'l4 Cete-g.:o:in o..baf"".a a i.a:S nsJ:aiaoooe-5 de la Petágao y S.ada. Elo s~a O.Je 1?90S seaore-s 
n::iden a nr...-el nilCIOJ'\.ll ~ rterna..-.onal en los IT'll?fcai.:ios v H\ ~ OPs.anolo de DfOCPSüS ndu:stn.aies de ~ii. como La ITliil10fÍa ll?n 1a p-cdlcoón y twO.:l?"'Hn"ll'OIO de e~ 
·~ oolo r~ '?te. 

37. Pr09..w tJ. Gcw«no · Frrnte P°"""'11 · -Poliic~ Sóao-EcontÓl9C~-. Flonan6oois. 1989, p. Sl E., >e debe_. mode4o ~ícdl de ~ 
llT'danladopmc~e DOf ~1é9snen "*"'· CJJe genetO ta ccn::lff'llJ'aoon di' la°"'ª· n&QS írdcia?S twesflflfoib41n enue 1960v 19815.lo~e: a} ff ig,a PfQIMdo 
de ~alaciones o estabiear.entos rti~ D.asó del '17 GX 119601 31 31 4% f19f35'1 y o~~ hoy esrá entre- 25 y JO twct..~a:s. E~ ~ rN.JIPW.-. t. 
concenuauón de la befta corrtinada a ;u cMsU, o 11xoonamt"l"to de los DeOJef~ nstaiaoof.es a menos de &l heaile~ y lai concenttllOÓn de .w.i .n tas 91...:»s 
nst.alaoones .a mas de 500 ha, cJ Pf09lama:s ~ oe- o'fldlos voltidos a los ~~ Pl'OC:WC..JnOS ag1col.ti y/ o OklgOpOios a9~ df f'll)CIUIÓÓn. ~ L1 
DOlíDCa de c.-.i:~ a iodo costo~ dM;.as fllemaoona61's. dl y esppoaiz.IOÓrl ~ícota concft'Wai» 110 la ITlOf"IOC\.Ala con et ~olo CatllSátl dP ~ ciutsÉn • 
11ab.Jioen todafae1-«ensr.Ín del.aptoducaónt~ diPcwoo.Jc:aón v tueaa ljp r.rlb.i!IO as~ o .....-.cUacióny contt~d!ot ~ cWf c~}(Pi&.G/FP, lid. 
O(). 7·8l 

38. PROGRAMA DE GOVERNO · FP Polib(a .:.OC>O-E:.::CflÓmea. oo ex_ D 5 

39. Las PI'~ :.cR.,.jades eco.-.óf'r.::is dM ~.m al fr.af de La df<ada de '°5 80 sorüs 1amas de tl!'tli, metal-mfciric.a. ~. aK~. madlf~. PiOl4 y 
e~. mol:liat.o. c31bi».J1n-.::a, c~ados. maitenal ~o. tJLás:rxos. CPJánw::a. 51C1.&.Ja. pesca.~.~ y atW"S, lZK•alilnD con 14 Rio G1...m do SU 
{1 ! lugat). OC\.l>a ert 2! Liga naoonai ..:-n e4 sectorl La hrwa de P'cd..ICTOS no sém INl'lh.M> los dei ta díc~ dit 70, ~ CUf s.- illndó In los a:ros SO. Los asligos lewdPs 
en S•.inenarJ QO..Dan eit pr1'nel' kJgar en ta orOOXoon bra:sWñ.a. La rnadefa. carne de aves y de ~. saya, h.no, tnOIOC~. calzds, pisos y ~ 
c~arr.:os (s.ectot CJJe su91Ó.vaeoó aiceio?fadamenle en~df.c.;,d.¡-» OO. ak.anz.lf'ldo ~azgo~l"enoma6e..-..1etri9t!adoil'S'1ktus.. 

40. No-;. :tCCIYamos eot:-l''B~do 1! S~1edt> i991·· ~tue~aaoene4~oOi.illoCalamens.. floNnópois, 316.91. 

41. Esi:o levÓ 31 los ~ 1coogb'nelados rd.lsU'*'5J a ··~·· \os '"Slodaº' l~ o prcd.J:tos ~eNdosl como oanó con LA @nlllllH ~ CI.» 
os> aba croando 0$ S.COO 00 la "'ob.l o 15 ...,_ ccn- óras o. i:Nzo. o sea ib..i> dtt ¡:weoo O. mflCado de c:.$10.(8).00. ~ _.,.,,.,..O. 111..con luo 
Freáldl. cooc- ,._,.,¡de oecuana de La ACARES C. Los Dl.aDS de los Olod.Ltl:ffs no C<llnD••-...birl los cosros Oo IJIQdUa:iin. Por,_ do ·---..-. 
<as 479 mi e-zas de - "''" °"".alo de L_, ...._,'"' ""°"' - Oosdo 1999. La loctoe,""' -·.,.,.;..,.bojo dll 50S. ~ -..i.on los 
orodUCt<l<os. maooa ",.e< oromedio de los :m; o. los rcs -· E., se o.tm • La -.-..oén dol robiño IK!wro. - 11 - - O. la - ""' La 
maia caidad oe La iemla Coosxlotando "'-"'e< e~ O. pocólcoón de la - "º do4 Ui Sil 00 • ol lllO<lJC1U •oabf• O. la .-C4 63.0D. nlÍ5 el ~ dtt 
FUNAUFW. y '""""°"e. no lo S-Otllaba ere-mane-.. E• - -ó no 5'*' La~ clol ilbosao, como de La e-O. lill ildw: dt los 30 .. -. de 
leche d.aoos. a~ 4CO) i..- conbeflifO 1ecc:n:saDI. ~ 1.1 LACTOPLASA. 

Pa1a li?Sta sauaoón recMIV• en~~ V.->S s«tmPS ~s. PfOl'U\OlfOl"l 41"1 tt OYno ~. "BMloo do 1! ~ dt 1991-. en 
'.))6.91.: 
" 'N«e9daddrM~-.-~connc""'14<ts411Dt'dcai?J'tl9W'llP f;tCrlifict1~Íco8PtM1-IW•llM5i'ÑM'-~J1ll...-.a:¡.,dr~ 
,.,, _<u.<tllUCiffi de-ID<- '5111 dlWntiD dr S#f ~·' IDOúdl F-ol dol ""P..- '*>s T1--os"', Luo °""'"""'1 (Tpt 
• "1Vt><"9dilddt>lfll,gM3Ón,,.,../o6_<#CI0#5 __ .,rK.,Ndt>,,_ Lost.vncc..- _,,,,,.,;,_,,.,~con_!_ di> aPdtr 
.•Nl9t'Y--<#'-o,..,111_.._. __ ",,_,_-rv_E. s.-, . .-i.oa:SCJ(TPt: 
• "l4lill4drlK!IS<1$-4/,i(.ll(ldxdm(l<:iJg10·i.~dr-Jt<-M#lcu9ie< ,.....,_di Al~ lts~ #t> fsgo.sf no 
twlffmalÍdlos.<UioKttE>SN1•'-kwr'°""1mdr.<USc,,,__ Patt'SO._<r ____ ,,_dri..c_.-t.JEI_.,,.,.,,,,_ __ ,, 
¡,, CllodxrNida:i - "" ccrdt:it:r>H --M &>«O l.wcrr- t .J H., " flK"'9d.id "' -itdti> e--- "'/;J ~ "'stl1llúatJn "' " 
ma-.x-.Jt<1,fl Simao BIV9N90 Ne<o. l'l90flO dtt lns!llW> Cl:PA O. la ""S'°""ana do,._,... ... do4 ~ 8~ {Tf'l 

4?_ é:.st.a sa:uaoon r.o ~etó M rru::ho et~ dlt los~ Un s.aa ~Mió IN.I' e» ceirca .-. ~ liJllan'-l cmW=-Í.s: tn 111! ~ 
de 91. c..,aon 201......ias. - a los ICll't'S O. ¡nooosyt .. a O. c..,.,. \óodalaoor-.. deOswaldo-.~dol"S-•dt c-.a..s dt C- F...ca 
da r3rande Fbianáoois"'J. 

43. Enol....,.. semesttede1991,es1• secta 0<cdJci•11n_._. 11no1....- --0o199'1. US$13...._,,700 .. (oa11Ca0.CIS415 --LJ1 CIS 34 .. 
~y 730 ~en ef ""'e- n..oon.I. Es de<I. lo prodlcoón a la OfC)<lltaCJÓn ..s""""",.. e1 ...,e-._.,,,, e-b <JJR lwmos soñolodo ~lo !algo 
de4 Pteser•e caoítt.-=i. 

-i 



RED 

"'~ ES«tai 
Estai:al Ttanstoóa 
F<>defal 

Total 

TABLA70 

MAUA\ML-o.RRETER.A DE SANTA CATAAINA 

PI.ANEADA OBRAS EN NOPA'.,.1· OBPAS OE PA\,1-
lhlf'\ANT hlENTAOA MENTAOON. 

43.!m.8 '52.980.0 
365.8 37.0 2.4.'0S.O ni.i' 

40.9 317.8 no 
3n.2 102.6 64 5 

44.6408 if',9 55.608 4 3722 

F"""e· OER/SCf'Depan.....,.oES!a.iJalde Esvada eR~de SC'). 

•19 

TOTAL 

314.5 97.197.3 
2re9.4 4.!116.9 

573.6 1.003.3 
2.017 5 2.566.8 

4.9G!i.O ltlS,664.3 

45. El puerto de 1,...Í. <>JO ...,._.,,....a ~e oroO.lctos _ _, 90fl0!_, báslc.,...... en elV• ltaioí IB~ ~ ltaioí, ....-; Y J.....-. 
metahnecánco) bene ~edemas de~ DOf w ato costo El t'Uf'tto de lrU\ba oreseni:a 9nlaoón para oaos prod.Jctos POI .su~ f'SPl'Olllación; vaiudo as1 

aue eHClu:sPJamente para ta tegiÓn carbtxlífera. El de Sao F1arasco do SU ~á e-speaaizado en la ~ación e» soya f~L polo ~ (rMdo ~L 
madefa y papel (Lage.s en el planalo <0011aiJ. Plesen<a i... IT<SlTlaS ~~-""'el OUtllO de l<.,..í. odtlr"'5 de la, ... de - • r-....1 ledllal. Y ti..- do 
la9U'\a. QUe pe11ió 1111XWtanoa econónw:a, en los 1.ainos 50 aTcs. está dedlc.:.do al secta pet~o loe& Como s. ~ '*· i.. .-uaua ~ no CJ«IÓ 91\ ~ 
misma p¡:oporcién aue la~ ~e dP4 stctor e» bilf'tS!crtlWICJÓn St.irt!' ~de rez,¡gos eslruCtll-.S. 

46. La mala viaHeuoviafia. debKio a la onocidad dada ¡La 'l?SUU:tlia \Mf-ciltetefa. a o.altl d& los iÜY> 5(H;(). ~ oetótndo ill>OIUnDa en la~ d9 carga 
en el estado. Hay~ 1esi...me a dos tJaroos: OOftf""Sll 'Jet s@lf'IUdo ~en dtrde se~ i.r.a cíta bast..-M blil dit Sil.ID) tlJdñ CCll 1...xin a bl 
1onelate de la mala 1~ \'PtC9'.am. de Govecno·· ·¡ 1.anspat• ·• ao. ca., o. 5l. 

47.Losincísos"c"y"d''fuo<cose~..,el P>--.•--F_,,___ "Pei(tic•A•íc-•A•m. ilid.,1>5. 

48. COOK> seiialaJacÓAróofte en el,,,_• 7, ____ (FloNnóoois, UfSC, ""'20l91; llJC!'KIO de~ - on la UFSCt 
':'a/NaialÑ-Blodes llk?~roa~1119.JCJCnl"5 ·· fTPt a.wa trat"'(.tOM ~z~ con los ~m~. ~"'-"Y~ dt los 4 mll:nH di> 
~africanos en m °*1JOS dM azuca.. °'º· U1111V ""'"- Oe-sgui.s. medo n.:.n de rodtsm'los nwsJilOO nig:llCS'I; ... .e cdD dli hullt Mda ~ ~ ~ m 
los meo......, de ""91artes ..,,_..,, .,.. ...,on ~ •los_., suoÑs • .. ..- - 18l!O 1l!Bl.~_...,1 .--..mn ooi 

sustauoón de il1>00ac>Ofl.s ""'''º'"""".., fModo iual de 1J .-de.,........ on i.. <iOc~ de 60y 15.5 - on lm 70, - - • on Sa> PU. 1tg¡.;a> 
on 1989. 500 mi ....... an .. W'IOERtE. ilid. o. Jl e-.,...., .. - --• i.. - .- - ....,; , ... _.io .. - ""los 80. L.11 
~ación haaa las ftor-.e1as ai,JllÍt~ QTlli!f"tó «i los 40. ~ ~ M OHW e» l'St..oo. P11W~ CMW0 O.... A P119 d9 .. 10. s. dlmlll1Í hM:a M• 
Grosso >' none del p.oís. Jacó ~- - .....-. • 1-.i 1o - nomos - soÑlirdO'. ·rm ~_.....,C.-"' w ~ 5119'-' 
I~ dP Ít3 /190CXYI .c,a,,Trlil/ ~ ~ .J b" 6~ i1 ra.WfMUL"'I'. C''10ICI ~irac' ltt~ ........ L ~ ~ Sii -~ '*' C'IW. cillr. 
~lndrllW1il.t'-~. o~mJM~~. ~•<~dr~,r:_.,,,,• .. (bid.p. 3). 

49. Corionnolosdilosdel"Censo~-s ...... c-··11n: ''ConsoE"""-:o-1985"'. o. 2ty los ciloJos .,.._dilos~ ... 1os 6 .ros 
r@!isttados . ...,•1951ly 191111, ol--dt i. - - 100 twct_.,,... del 961 Con oso, s...- - clÍllD i.. .....,_ •--*'""' 
baseenia~l)f'OllJildld.ycómoi.~ ~-~en...._ r..-• ..-.pt mn:n........- en nU.to. «t....._ dt GIDUI ~ ~. 
eQl.Pls,e«ltieno'""-"'~- - ""'i..-del·-- adoliry .... ~. 

50.JacóAn<lo!Wonol~. ,,.._-~ IF1oow00cxrlis. UFSC. rnorzo/91.""' 3-4; or<>!'«!Odf! .......... _.._..,laUFSC) 

51. s~ PNAIJ/88, IBGEIOPE/OEISO. In: ,,___.. FW#ic.-5-. 1-. v.3 ~ ~ w - s- "' s.a. 
M9a<-.«J. R~ ~ Mtio<"' Urminc..,.,·: R11> do J.,-, -TERIO DA ECONCllrllll. FllZENOA < PlNolEJMIEHlOI f116[JDEJOEISO, v. 3, 1980. ""' 
LXllHXl/llll 

52- Coriorme el "Censo Agr()l>KUÓlio · Sna c.u.>a" íln: 1Anso EcrroOnoa> · 19115"", IBGE. o. 21-~ ~ on raa dll _.... '1.-lón dt 5....., 
Caurna enoloro<eso ... " ..,.,..~í..,lol rÚllllo dt ...--onsullaDrws il!llÍ<XMsdtlo• -- llW't • •- clo 1910 <M*D. ~ 
de 6.081 11960) paro 13.92911970) y dP...:.s '"""° .--wando - "'9il • 19118 con 20.396. C... i. r::::"; r, 1c• ,..._ - • .,._ 
vemcar ol rúno<o de ,..,... ~-.. en s.,... C..- ConmM..-do los - do - • · · ., .i C... dll llGE. - ..:-O 
~·es bilnlNó'O<. Oe ~ ronn._ ti í....X. de 1-- "'~~YUl'ID<Xl>_.._ .. i>la.-_ 
53. R...,r,,,a/st~ 5-~ 1- SooPaJo.410.89..""' 49-511 



~- l::;toÉ S~. fbid. p. 50. El~ ai:~o •:W9Clf'1lado a~~ -:..e n::i3ió en 1~. oo ,...., ~' ~ de las ,Dfl'llel'a::: ~- i"f"'(fe k'5 
111'..ri:iDm~deRond;iAlaySar<rd. ár•ai.m..ca de '"Enaum..da N;¡,._., .. F•""on convnemo<ados bs 10 Pi<. en los días ::S y .::'l de X'lbe .;,, 1389 
con la presencia del carddato a la presldenoa dei cia1s. DOf ~ PT, Ll.IZ lnáoo ·t.w" da Siva. El "4RS r fue aeado oóoainente en 1983 ein ~ iocjj, cuarido ITlOl,.1i;zÓ 
mis do! 15001.amáa:s P<fa la octJ0.3iCJÓOdo?ia ti~a.~. ire;.lfo '3 rrm hectareas en Sillií'd. Nat..Mr"loyA.tn:n h.Jeifon los~ ll.J9irlltS oe .:orrictc oe belfas 
en el Ak.l Grande do Sli. los >:f~ ~ ~~uentt-3f"\ ~ >,:>l cElf"'IOO'f"IOlfe ~este 1?'$1ado. dOnde ;e locaizab.an en l 98S ~y rnedaoas LWotWdadei 1~ pa 
.. 80X de la ll<Od<Y-OÓO '9'ÍCola d»l ""ilOO Osto€ S<'r'hor bdl 

Los 56 asP.rl~oeer.tosdonde1.oivieo:roJ1~ .;:t; i!QUe4e-staóo ·:G.Yi1IJU9tktN11'1i'IMTRSTl .. /E'nt.n.1PiJlfP aPml'l.1oH1t:f.aAnrn ·"'"~in 
SYLriO ~ 351~ (/~ ,~] ~ ~ fJH1a 1..-C*'r:(A.•at11H>1P "lti<P l.11 JX<4'1 ma:< i...Y CU." Gl'i-c-· y .110 .'«? C«Nif.ÍEtf.l(/o:s C'OO')(t pcdxtaM mctt::irKi ce~ ¡;4~ 
ma<1.~ .. ~.W.'t<"'3P.G.~~ ...... ')"ll.¡ (wr.::it"'le/~"VCfflPdt.1¡:J¡p ~ IP91<,-J i'S i.°l"' fEil.'".f.1"" fFll?'-'l'5Ja '19o( Seonhor", hd) (TPl s~ Jos~ rl.?aízadoS DCW et Konon-sta 
.Jtxanól 2~. Ofote-sa ,je la F=-..'"7.Jfad 1e>Cferl0it$ POlar.:3! .v E·:ooomic.ti de> Cn.sz . .a.t~íR'SI ffi ocho jS("Ofaf'l'll!1"lfOS ffi los rnt.nÍCPlS de Cn.IZ.~a, /~ S.ato 1o 
.J:.cuíyFW .. .?a dv-i \/dbs. ls:s p00ucU1...,j.;rj oe ~3:> :ill>?:CS lesa a s.o:-ts •.'E-\:t?S" mas·~ <i1 Dfomedo de los~ de4~9do. (lsto( S9f'to. hj}. 

A i:i e-~a del 1e-s1.Jtado óe la-.> ~"~ Ple-.>~ de f'lO'..~e oe l 989. y a aes.ar oe tas 12 OC\l)acol"lPS oeutm.s hasta l.a mud de 3QJt"I .3ño los 
$J"rf1ena 9acxho.n rl?SOk.'tt"l'M sLt.'Pt?ndef lóS .:...~.-.~; C.:woo ~ ~no C::ilor ~ 9dClÓ esas~~ eo ~ año, no at...-dó tas ~de los s:n-tlefra. 
C.xno1 . .'ef~o?rtlos ;>'.l.J(o?SOS'>:?..1rldo$t?n 199Jy 13':}1 :q.Jebs 1....-.A.teron .sW ocr..o.~Mb! ks~es. Oe las 140 milt~ sn teta. ::olalnenl:e 2.200 
ftJeror1 .r~.tadEIS ha:iu 1::399. Los ·Íl~it~ o:-.:.tat:J.ari ·1e$G:JNerios 0:cn t.. ~ ·>:- beit.&s por el gcbefno "'"51.a.tat e4 cual e-stabd rezagado con reQJÓn a ~ 
~~~:iad€-s !.' ~ióas 

0esooÉ':5 dt'a las ~IOOE>S de los .~nena 9.auchos CJJe hasta ~ conmúa. !A'lllPfon las de Pataná. Sani:a Cat~ y ooos PSt.dlc. E'n ., cilSO df 
P-:.raná, M s~Jerrbe del~, ·:~ca óe 5 mi .:~ie5~·~r.x~ OCl..Odfon haoE'nda:s det si .. oeste. oeste y norte de este estado. como form. dlP ~ li 
P.MPfOOlXJÓl'l y 1e-f0fma 39<Afla >?ra ~ áre~ fr, ~ ocasOl. la m.a!K)I cxw.aaón octinda en e"Ste ~ fue en M~ (340 Km il SJ.1oeste e» D..nlbal 
La poicía rrátar hatlf.a ~ B3 tamias M oo~ areas .:orno T ~o Boro.a .Y 60 lamias en ·uueot"ena.a do None"'. Pl'l'O otras fuefon ~ corao &M 
haClenda:s: de C-.aota9dlo. Guarac:iuaua Catancl.lvas .v la~~ anireos. Jlif~ 

55. EnM~e'6. c~al~tlstadcl dt>.~JnaE"$f,.llefN1sl, 400 S1'"hfon'a tomaron de r~ dos fU'lcJcnarios deit JNCRA. l~~«lllt.ldt«k6 Y-'""'i 
.~.?ffr m ~'7«~a ¿,¡ gohyn._? r"";.11h" ~ .ru ·'ala vt> ~·iC'dCx::!iltf' rTPl, •>:l Gerwai'Jo VJet"a da Silla. ~da ~ {~•s .. ......_, 
25 7.90 .. o. A-4l En.,,. rrosma oud>d. los...,._,."""'"'"" .. ,,_cado ·p.,._.. Ml!flOS"". , .. ,.de ia sed dll INCPA. _.... DOI f;i -a do-· 
segi, afrmabarl los dO._..es del "'º''"'...-.º Los ,.,.,,..., 1~.ibanOCl.WSOS Odia bs ~-- de 8°" V- T fl>o, ~~ ~ G°"' o-....... Plll su vez. ei 
Mnst1o de la 'i$,~a e Reitmn.aA9ana''. -~COO C.abf("fa, dlrc1a (A» 'hopctd)#J"-1<Pt~ ~Íil~dfllllNCRA.P.áCMtll~d#l~IWll:Uliln# ~ c.w 
coof./.J,l,/nstffhy_c1 .:-mJ.;.··~iaº' 1FSP. br.H rTPl En Piau1, »:)~a OCl.0-3t'On la ~de la 5eae(.a1Ía ~~~ j.t.a habÍMI ~lis"~ 
Manee,,; y Lisboa. "" 1989. las dos do; .... ~ do F""""°" 81-0. El d<ectof dij MTST de PiaJí. Jos& ,....,, do N- • - los ~ -.,... 
allneol:o:s oara 600 l)efsona:¡ ~a cn::o meses .v >~Pal~~ r;il.arltio de- 50 h.a dlt mna (FSP. t.il. Y.a en D.Nb.í.. ~ <9 Ma> Grosso. 126 f..&15 f'SUIDin 
ac~ a los mat9f"OE'S del ''R1t."'I das Mon~·· 1637 km a le>'Sf• dP aQ..IPCi capr<ill. F~m desalQidos dlP ~~s.-.. en.~ e»....,.~~ e» 
ruaio :iYJs Ebs habían~ 9 llW ha de est.s ~ .11 oor ue-s '-""Ces t««wton .~ .. fitl.IOIC* a su~ IFSP .. lidl 

56. EISr:-al?tánoda Poi.."UF~ .... ROITle'U Tt..SJWdio~bsfidilrrJ dlilMST PstMl~CUSOSdt ~ M C&.DilJloW• ~ Wa1cJ15 e»~ dt timirr.as. 
En r.soi.mta. bs dii9ero<<'S del MST "''"estaon '11eei sr. r.-~ - f;i ~de f;¡ _..., ~ ·: •• w--.,~ ~ cmbs 1619 
~osoi>,...,_<c>fldS -IS.TI. y.,.,.,.,,_,~,,lal.c/Wt>a/;OHr<>"" ITP!.~P.UOF.LatMndllc...ldodllMST. 

fi7. C""10señala ""la c<a arrt>a. @I .._....del MST ""1619 _,.,...,. oainDos dosdr 19711 Dioeisr. P-F. ~- '7-~Jwno_.,_q¡,,_ awro" 
.~,,,,,,1.?ioS. .X,,, -'""'""'""'°"<i<kr. l.1 !Ull!ll i.11-,,,-,..._._,.;,,,,,,..,.c4«<11;>.,,,__ .Yl12Sl!ll wc-OAleAlllJ;,,_S~ 1?:.~~/y ¡ ....... 
81"""'1 fdJW¡¡{d;> lt..-. ..:'6 .'1.i7 " !OC. 27 6.91 • D. 8) (Tpt 

58. C..Yloonebs'~fccnórocosdo19e!5°"dlllSGE r-c.n.o"900KUáno · Sania e;._,. ... D. 2l ol Est-*> i.s ....-- dtliflr• onhKt•Pas: 
1~ 1367; 1950: 1747; 1S60: 1394; 1970: 1296. 1~ 18165; y 198!í: 1019 C..-..io 1.s - dll E- do - -.. do•• Pll• ..w 
reloona ~afia lont•. '®Uf!IUai. y el aocmorco dt los -. .., D01 lo......,.~ .:.iMS dos díums. se~ - ca»,...~_..,""~ f;¡ or<lllildld-
Y QUe ha habido tala piir~ dt tJMr.a-~-111~ tniCZ.ICJÓn., o Poira ~~ ~-

59. A conlnJaóón. 1"4al•...,, b<""""'"""' i. ._,.,.. dt ....,. dt los twd'los ..,. CCNldo!anos .._., ....,.., ei - dt lm • ..__. .,.¡.,,... ylo 
e~ srrllefTa ....,e los de 1989 .v 1991 <orYormo d.llm • - do,_ do los oonódcos "Diíoo c..-··• ''F"-do s.., PUt>". - i.. Sl!RtS 
OC y FSP resoe<Wamen<e P'l• I aciitar la lderlicaoón do O- "'-""" oon:>dísuccs. 

• 90 Sl'Hlo<la ac....,.,on en horu a f;¡ c.i.d¡i dt F1onináoois Pll• de<arociil "11< Msl«ubs wr IW> - ~ • - •-.,, # ¡v;,·· fTP!. 
EstaoOOladó<io.O!!OPdeP..m.soi..Cac.odof.AboiordoL.a. Let>IÓn R-· ,....,. Cost.I !DC.1a7.89.. D. 1Dl ·z,,,,._,._,I __ .• (Tpt 
seóalaba L..:i<io Rauanolo. '""'dt los e~ dt los...- lbil 

'En o.'ltUd de la oresüi de i;i-í• dt F-.ioois Dila <aJt .-. do la l1wff dt lo~- a tr-..ís do 1--.Uws <un ol Dbi!uo ....... O. 
M"*> rJio9et. el"kalde E. Anwly su Seaetóno Urborc. los ..,._. ,.,_on ·~ oar• 1;i DQz• "Tinaedo -·. 1n - a i.. -dll ~ .,....._ -
tarnbén ~entonces gobemador Pedo h.'O ~ t..n ooc.o lm o.Jlfi.¡ «1 ~ loc:A 

•tos: ~DrliKJa 1.'.1.MÍ~ l..6l cOfT'O'ongo d9I IHCRA r1~N«JllfWllditA~Aw.-.J Plf&'iiJa:ib•&a~dt15tRlliilct...
para e-1~amientodeo1.35 tarMas nst~ «1 ~~del~~ ~compromiso h... IWIMdct par••~ su dtlrclcr" flll9ianll_JllCÓ ~ 
había c0f't:Se9Ud0 10 mi fw.cta1eas y reo::oooOO la~ di'~ rMs. roe. bdl 



•11~íZí~.S'?O'!"!~~r..~r~1_•!i!:~~sw;t:~~~~(ll?~.~~c~~('il:>o:1~,.,_"'! · .:J::-:~~(11~-lf:>tt<":~a/c:irKtt"f'i'~~,_"lfn1~ 
.:1f?f 5 .... 'if?t,r;.... ff'di::t¡J m :~~Id[.~~ OE' b5 :.~o;:~ €1 ~ ~·ot!i r?'!:O .:-~ r .. l i:-.art~ r"f"i ~ ~ en m.ws::x:r..10 _:,: ."l".oter,¿¿,; hs' 
3$Kllltfl»H'¡/CfS.. H(ljl !.('() 140.Lll.7/~_q} l«lt'f d-y)(j¡e!~My ~ ... •· fTPl En se9.lda. lama la ater.oón de' Ofct.iema ~ k>s srru@fTa e-still ..:arnp.ados er1 11eri1.e 
al.a~ ~ali.~~ taius.a. dilo. pu:t~mas -3 la poO&aaon dit Fboar~ P':ll l?"Sle c.ortr19en1.e est.3111 1.'M@OÓO en concícJone.s PllK.3111~. ~~ \.ll 
.SCenaOO deomleo<•. IDC. 25 7. SS.. D 12\ 

• ~129 die'*'•io!-1~. OCUl'l<!lJl ~o olbko d@lo! ~a -en tJ~~ ~ laC.31.~~. K~ P" dj..tf!fSOSfe-QflPSe1"ttartes lle PaJtJdo-s DQIÍ'Y.QS ~ta 
CUT r'Cenu~Uriica dos T1.~ . .1h?-s'1, ''COfT.s:;40PiStoiai di !eoa"1CP'T1. s:rdc.atosy 0tg.araaocoe·s: labof3'1?-s. Oe atii >eot'QO 1.1"\a c.""1"...ata-n«r~ t~ la ;.M ~ 
gob.efoo det e--~adO o Palacio Gt..be1"1.Clf'ne<ital. Sn ~go. et 900@'t"néldc:>t Peáo l1..o0 ~no los 1o?COO. Los~'ª~ del·~~ Dfe-il()O¿jta ~ 
\NCAAoaratlla Vl:S!Ofia 1?fl Las áreas~ a la 1etorma a91"3N. cbll?'t"'lE'I tdrelos paia • a B1as1ia. OtSOll:o F¿.defal. pata tfesoiat ~I Gobemo Fedelal. ~,je! 
=~ro~~~~~~ les 00.:•Jno?ntos ooetdicbs ~'.je~ ~os ~ados con~ ~cm or.»::r.ai ¡je~ oo..mja en la~ 00 di.a :5 .j,e úo •1E' 

"Lo-s s:l"rl>E!«~()R(1ancve o?llNCF..A.~•• ~ .a81as1ía el DIOCi?SO.:io? ~~Oe 15 ri hectJ11eas. Este órgano arrma 'llR de-"Sde o...."tlb~ 
di? 19eB.u.:ih.abia ~al Gobemo Fe6efal 10 DfOCe-sa:.; ói' €. ";"00 r..c1.111eas. SJel""lÓO ~ k:IS 1 071 locaiz~ ..,..-i M~os Costa h..liPfon eocanw\ados a Sra:i1Ll 1DC. 
boj\ 

• EnlarY..hede 238.as .:01~ f100D@llscna:sl OC\..C-lalOC• LaDIOOIE'dad del.a en-oesa SaN.a UrSW Flole-staf, locaf&?ada iii"l ~ fTl.J"1COO de "'faicnrial 
dos Gueojie.s"\Oo?-ste de SCl en 1..•tudde ~de ~oo.aoon Poi~ Gobwmo fo?')e(at. .~~vanas 13111'!1ias hao1an oa»ado\as áJ•as. PE!'fO h.Jeifon ~POI 1.a 
Poioe Mffa1 !.' w la UOR de ·x:~e f'Uf"QO Ot'fTIOOai.::a Ruaís!a'" cw94f'Qao0n de tenaih?f'lli?f"Wei y di? rea c~adcra con c.arxteusncas r~~I. ~ .wma 
•J10~losrr.embfosdelMS'Tf'Moc.'IT"lefltoS€-n"rl.;ofta·1.ofsonB~cf'6::)s tOC ~.S~ o.>3l 

• H 36-' rAobieffoas •:tt"I ~ if.~aoones de aoo !.amias de Piiina Sola Eio '.1./rA. ro@"..'O lilectot 1~ de4 INCRA. ~en B1asiia el rutuo de este 
~iff"~O IÜC. :""a 8.El':I .. P. 7.L 

.. C..?tC3 de 10.....:. lal'!Was de Uab.litadae-s ~'ª ocwaon 4 h.aoendas ef'I e-4 riteina ~ ~ado de se a E"SDeta de la 'ibe'faoón de 18.(0) hectate.IS. 
/:4N.es, 120 fanWas ri.entaton •Xl..oair ,_..~ ,3fea e1"\ ~mir~ de 11.arw 1"'7'9 t'.m de Flon.anOoois~ La DOioa rlef'.910 m ''OfOen uicial deo des.abo'' y @f gobemadoc ~ 
i,.;e se SUSpo?r"~ ~ :sc.aón DOioao:a Er1 F;,in.a Sola. mJIÓ ~ .:alf'C)e"Sl".o O~ Aban y t...00 i'2 tE"ldos eo los~~ ccn La poici,¡: ~. En OCll.be. 
OC1.1110l.lf'l.;iioci..c..,;,c1VO ~'..J"'La !">41:.~a en.~do Lu;z y oCJ-3 l!"lMaitos Costa l.fSP. 15.11 8:9 .• o A-5l. 

.. En el Oia del C~ dia 25 de~ de 1993 .. ro S7t"OPna ~oo l.a sedf, del INC?.A pcwa ~ ref~ ~~e'*~ª pma los 
arsent3miertos. En Fbn.anóoois: OS: n~e-sr~~s fOf'Mlr:J'l r:.ano 1~ ~ tWec:tor de aQI~ 15'gano, Ekl'Wol ~·su secre(ario. e4 día 24de;ádr199Q 

'Fi..>e ~;,do •X• h .. 1-.oor..a.lO del lt~CRA i?f"• B•.1~ IC.arrc.ios tJO'JO"Sl cCCI la coróX.ón CJR e-""""~ óigan:i .._. e4 P1oceso dlt ~ dt 700 
tr'l?o::~e~ en~ frrl..C~óe-- Fr:.bigo Lo-z :;ri-1Je(T~ ~~•~•para~ eil \NC?.A '-oefÍQJe los 2o10mihal\a~P1ooiltaN°'0etMra>lvgaft.¡ \rdus1ri.I 
e Cométcio'" aítm.a aue ;uri 1 O rN1 hect.111i'a:il. Los dDl.f~ ldH.rio Fl..l1Ulli?fto v "-..fhari S.ilf"ttl fdM '"P31tdo des T r~·1 i::id9n <aJ9 ~ ~ 91 .área dit 7COl 
~.e<:taceas. en la rog¡Ón de C.:>n<es<ado tDC. 1;:. 4 91 . o 9l 

• Cootna~a ~ de'Cia 'i~t~"Cala CJLart.at ytlPCN:ioaiaVfA'". 20Ja~es: "Si"rtwltay sus famlas (em..onl.s\a cilfTÍl\.alai ft'Cle los días 2 y 25 
de,.., de 19"C. oe<cun.Mo ::35 Ion, .:i. Cud>aros •~.Este.........,•• i..,.; la "J~ de Luctlio oor lo lillr•", a90ni!oda oa o! ''Comando dos 
T 1~.-; Ruas", <U> e<a c~o w et MS T. C?T r~ Pasta al da T "'1fl. CPAB f'Consetlo R._,.¡ dD$ ~ - Banogons" , Conseo> 
R._,¿¡¡ de los O .-...r.:.»o< oa los PtffilSl. pa _ _,. dtl PT. ''0'90"<Raoa:> das M....,_. A~as" y el ''M~ s- Teto". Los eios do domandas 
eran. V-ílioca 39Íc.cia.i:.lj('ilala ... ~i1"\~C..lf!O).Y1ei(lm\.ii ill!:J~'J~ológc.a. Lo-s •~ dP. R10 do SU y Pass.o Redando ~onet ~oy otT~on 
»-00.lOC,bdl 

'E;iac.......,a c..-'6 en la ...-.0. reaiZoda con 1" gobo!nadol dtl Estado y i11s ~sas agonizacior>os dol MST, !n1otho, CPT. FC\ICC, PdftldoS 
ooliocos ~anos Ó'.)f""IÓe se c.~ tSI av.-.::e ~en la 1~ dekeJa deil prot;íiem.i a9irio de los sin-ilftra. ~~en la nota -·· 
60. Las~ aterddas en la I~ hJl'lan: ~ 1 a fRlón di CJ\2ellOS O.WG \¡ COffOa de ~ dt miiZ Y~ ~a IA Qlla e» """'atlO {e( m.e.o setia 
S<v..iado al 37" oa el BESC ('S..-.:o do Est«lo do SC-1; bl dol IMCRA se ~ó 11\a oonst"'"""' do CRS 410 - ldll .,.__do F--.aooón ESPtoof 
p.aralaRefC1TNiAg1Ms.'" • PlocetaJ p¡¡ra.t~ dt La~dl> los e~~~. ~dl>La....,..ai!SOO , ..... ~ .n dul"us 
ále.s dtt estldo; el hasta ~ todos los Sll1iln• e'5t«'I ~- r.ctwían '.NI can.st.a básica dio ~. mec:idnM y cabilS; d) Elo 'Wol dlt INCRA seo 
CClCT'<llomecal can :Z.!!00 iwa...as hnt• - do 1991 Dil•.....,.. !IO!l 1-; •·I Los-.. do s ..... Rl• ~L- !Cnoos Nouosl y S-o 
tPcrte Ce<tird>J lelÍan • ..- do la_.. --I> ~do oo..aén do sus........,._, O El '"FOl\IO COllll• •ll'llllinDo •....,.._no C-•,,. Ododo" 
enaegó.., ~o oue "'9isU- los,...,. de~ .. 5..,...., do S_...s.d P\dc.a. sa..,, Pildloco, ...,.... i. ""**' do loo ---.; !11 1os ,.,, 
techo wo ~on bo.iooa DM• de la r..nón en la <:isamón do sus -....:s...~ dol ~ ol 1ll do lo - HGido global dll - del 
GcOelro Estatai y mas el luao do la L~ (Lc<eci• ...,_ ... ~ - la .;.cuoón de D<~-de~~ ('/OS do loo ...,._ 1>i1> lo llOl>larciói> do ~ 5 
salalios mírwoost íl los ,,.,._...,""'"en la,_ - ..,. r-.ón con 14 S«1.._ doVMonclo l>il>..,..... y -.1os - y lllimidodos en la 
'°""""'oén de 40 mi~""""""'"' deMo del ciYn ~ ""'°""' dll 9Qbolrc> del Estado. IDC. 26.7.91 .• p. 3), No.....,.._ do - - los -. y 
W.ar-.:es de cada - D<oooesla DO< el ~ .,,. ..... Si'I "1N9D, En el ""*1, ••- a la noctw dll ......, dí• 2!5 di j.jo en - •lo~- los 
rr.aoí"""""", óesoués do la l<-ctUa DO< el Comando del docunerio (l....., do Caloonws5'll mn.do oor el ~ y DOI el - dll INCfiil. y DO< los 
IE!'Pl~es Oto los Sl"l""f.Jeifra y m-t&d'to .. \a-s OC() Det$Ol\IS lNi>1.a más. °""º nfJCNts se IUl!'lon gor Ln t.MISL ~ a'-~ OOI La~ ma. . ..,,.._on 
Ql..IE' tue' •X>a ~1or'3 Sl"l ~e-:~11o?s ~ '°'5 ·:~ y df' ~ Sl"Hf"Ctio. 1~ ta dausua dfit mm tDC. bd 1 ~ s:waDiDS. "°"' asi!ti 1 ac~ los 
9Y.ews de este diaL 



61. Cm1eladá'l aJ de(alamil!nfc¡ de los datos para pi aro dp 1900, ~la~ de la ocw.aoón por rama c-concmica y settO. as1 como w ·~!f!4PS"" o Ci.'6905 

dr°ectivos, ¡xe<ent...os la T obla abajo, con~ en la noonaaón oboenda dol IBGE 

A 8 l A 7 3 

OClJPJllCIOll EJI LAS -.S ECDJIDMICAS /,.,¡ 

PERSONAS OE 15~0S O MAS RESIDENTES EN OOMIOUOS. POR 
CONOIOON EN lA FAMILIA Y SEXO. SEGUN EL TIPO OE ACTMOAO 

O SECTOR DE ACTMOAO 

PERSONAS 

TIPO Y SECTOR 
OEACTMOAO 

CONOIOON EN LA FAMILA Y SEXO 

TOTALES JEFES 

TOTAL HOMBRES MWEREo TOTAL HOMB. MUJ. 

TOTAL 2.231.001 1114.792 1.117.049 803.563 ns.863 83.700 

Ec~~ 1 258.013 928.748 329.265 657.826 628.159 2S.flíi7 
A.d>J.A!IJ~.do 
'""1«0Ón .._.. ~ 374.2'46 320.941 53.D 21s.sn 215.803 4.169 
lnO.lsN do •..-...in 304. 516 223.3'ill Bl.166 151.142 145.910 5.232 
lnó.Jstria do i. consllUCOán 76.17!5 7'3.099 1.076 50.166 50.037 129 
Ooasat1Mi- 27.610 25.622 1.9118 20.862 20.562 300 
eoi-aodo~ 1C~.!BS 70748 3!5.207 51.749 48.939 2.810 
T 1 ansi>OftP ~ C'CftU\ 49.366 46.989 2.477 36.334 36.040 294 
PrP.St~dlt5'1f',AaOS 147.m 72.«19 7'5.313 58.3111 48.8&4 S.444 

"°" "'°*' 1'6.916 21.- 5!5.468 20.nle 15.!BI 4.810 
Adnw'm«>Órl iUltA 4'5.932 37.338 8.594 31.624 30.376 1.248 
cu .. ...- 31.283 22.f>Tl aso; 14.4911 13.696 79' 
Buscnlo•- 18.242 12.177 6.06!! 2.B' 1.943 431 
NOO<llnlD. S73.828 186.o+4 787<"94 141!! 731' 91.704 54.033 

FUENTE: IBGE ·IX RECEHSEN«NTO · CMSO o....,.,Mico · 1980 Río c9J..-.196E/ 
RllGE/SEPINI, v.1 .. L 6. n' 21. o. 22. 

OeloT_-_._ .. ,._ 
oJEnolmdlndtlll _ _...,do-~---/os--,_.....dt~dt--<.a.-O<U>Adt...,do 

ob<aconrollcióna lol'EA--29.1!1S;24.21X;5.112S;2.1!1S;8.4Z1;3.S2S; 11.?!SX;6.11X; 3.615X; 2.4911' 1.ex. '-----....,_lo •Íallo
--w..a.~dt•.-.aán••-dt-*i•-

bl Con rÑdán a lo ca...-......-_ ir. - do -Í• - oar-. do los-· .... • ' ' a i. - •ícnlos, 
pecuarias, consllUCdón, .,.._JI~ lM - - - ...., -*' - - dt 11--*' _...._,...., -doa-:-.-21 ... -.i.n.11x ...... 1:---.ci.-=48.im--.1,.s11X.-..1:...,.•--;.:&nx--.1, 
33.23X PfllW\J; m.sN do o..-....aón: 73.:l!!S iiMKI" 2Ul5X -t" -ación~ 81.:2111: lrMK.l 11 11.11X .-.1 La ~ m la 
~ rna<cUNy~ enlo PEA s<Ñiada-ft dlt 73..8:111• 26.17" _... •· 

e) Los dolos ..,.,,,an _aúnes ~lo oo...mn ~._..do _lo oa...mn-..hamdllt•_...,..... al - c9 loo do 
la masamo en la década do OO. 

-
! .. 

-1 ,. .. 

'"'" 

-¡ ... 

f· 
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///IAltOOE OBRA OCVPADA 11 !191 I 

PERSmlAS OCUPADAS POR a.ASES DE REIJDIMIE.'ITQ MENSUAL DE 
rooos LOS Th.J.BAJ05 ;EGU~~ LAS~~ OE Al.IMOA.DE5 

P.AMP.S DE TOTAL t'ASiA 11:A 1 1 ~.2 ~A5 5 ... 10 MAS SIN 
ACTMOAIJ 112 DE 10 SUELDO 

TOTAL 2109 541 50 30f, 170200 3i7392 Sn.3n 232597 189.466 412052 
Agrícola 7193-49 ;:ons 62382 100127 127.074 21.5&4 13.092 373.54-4 
lncl.:striade 
•'"1Slonn. 401 2S8 5 :.:92 16.172 '30107 196 400 49.293 17.73!5 4.621 
lndustna de 
la l'.:onst. %2n 5.3':11 26.185 43.130 13.093 6.164 2.310 
Ottas actM. 

~· 33 "'9i B11 4.~22 16.946 2311 6.331 710 
Cc~oode 
IT>efCanoa> 184 8•~ ~.J11 10011 13.118 73165 30.807 24.849 10.784 
f'l...u.oónde 
S<'llACJOS 27'9.0C.:i :'O~ ';3.911 72.404 79.327 2'1024 14.632 16.943 
s~fV . .a.uc. 
de la .;ictMd 
e-:.onómlca.. ·n 5S'1 ~.re1 3.e&J 13.86-4 9.242 10.014 710 
Ttansooney 
~aoe.-i 73 , S9 1540 6.SJO 41595 13092 9.242 710 
Sooal 141 n• 1~2 6.930 20.794 49.291 37.742 23.105 1.540 
Adm oo:üca 94729 3.1151 14.632 22333 25.9!i!5 2S.S!l8 
Ouas ao,,.."1a-
des •3906 3860 4 623 9.244 9.474 16.944 

FUENTE IBGE. XRECENSE.AJolENTO. c..nsoo...-no· 1!!91. Rioc»J .... o.IBGE/ 
FlBGEISEF\.&.N. 

De la T alJla ..-. tonomos a a..s<aui los - -. 
•)los"'"""'es"'"cor<-dllS.M . ..,.,,'°"*-~ SS.M .. Y do ost•-. ol - do 2 • 5 S.11. -----· 

La <istrbJciánoorr.,..de--esla .,._. .:..-.,.ícalo: 1156Xy 17.66Xr...,..,.,_.;inli do•-·' 1'&.?111141.-;ird do la COf-..coón: 
77.GOll'.y 44.SOX; ou~ - --.: 70.<46S y 50.00ll; ~do tnOlurotí..: 6"'.16 y 39.!lll; ,..,..;ón do S01WiDs: 81.22X 11 28.«IS; - ..
de la actMdld econóaic& 51.11!5X y 33.341'; s..-1 ~ 68.42" y $.B9X; Socilt !515.43:11 34.78X; --*' iü*& 43.09 y 23.!lllX; <*• 
~ 40.3!5Xy 71.96X. 

bl T........io en...,.._ •-la--do la c..-.coón.,_ooco.1 _ .. !«la dll cmWKio t.aín. .._ on _..,. lllOCJOloón. lo 

O.Je lamala atención es la~dt•~ ~- .. .., seaoo '*IÓlltitOy...,. .. ho ~ "'-dt - - •- r-..i. <.-> 
""""5 ................ los ¡,..,. ..- .,.- .,_no ~ al,_ <» aculUmlÍn - Elo n .., ,._ indt=-b dt 111 ..-. - ho 
.._-..io este sector. las odítiu ooDONI do i...-.... -•do los ~-hosido INl-dtlll-POI• ~ ... 9INllám, 
ertl'enlil la recesión y Lill reuaca:ln económica OC1.I& en los c.l. 

c)El""'c-~dolilen""'"'suoldo"onli<S-dooandonnaaón.~ --~ _,_._-.. . .-de 
la OCIMdadeconómuyo..,..,..10conuw:.oaón11.15X. 240ll, 227". 1.96X y 1 . .IEI ~........, .. .,__. d9 r · *'do--. y 
su r.serción latoofal a - logal Yo los.- alos son ol -"" ogriaN cm e4 51 93X 1 ol C-00 <» _,,_;., can 1117. t• ~ al - •icalo .... 
irdce ...-..w rdca la .-onoa dtl ,........,.,_ -. ol 11 56X hd> 5 S M. - ,_.. ol •oblio ..-_ El ÍndlDt.,. .--· ol - dt 
3"1búinlaie. 

't 
" ,, 



63. Elrnadfo"~:.li..~~Íbco"delafaiTEP.aT11.."1$;.1 1/ldalAan-.."S QUI? ~cnla ~t"nard•UCa ra ~~de las~ OE"Cld.!$ E"l 5atYa C.atarna. ha 
~ ef Sf9C.IE•flte; 

VidalR
(S~_1JG~I 

TABLA 78 

B..iisárioR_,. 

Aur..iV_R_ 
1 Ak-<»L-. 
Deo e>':f~alyPt..slli 
delil-•I 

Vtd.11 Ramos Juniof O. Sant• N""' R.-os Jo.aqum R. M...-o R. C.tso R. 
~aj.j.: ·>? L~J iG·~ Deo. Fedefdi .~alde- de Gobt?mador 

·::iE"l"..aoore1n1.. ~.:.ooiS .~s~ 
M.-.suo dt JUSll:WI 

A<W<NIR
IDl?O Estala. Deo. F'e-dPIM 

.\-'G~I 

R...-R-unnol 
15"""°"1 

Cftso R- F-. 
10..,._.ado Estar..O 

Para~Rs.eteng.J1..n.3dea.A.deft>diR~daS._,afl..lpgabemadoten 1947,Nff~Adrn0$lue ~en 1961, lvo St..'fta.. t.anD!n ~a t. 
oigafooía, fue gobe{Ndof en 19€5 y 1ar.i:os ouos m.cs como el "áfbol" Qeo ios Sorr'NtJSen abalO. 

En rudfl((I a-.")$ KondPf ~ Bot~ ~ SIJ tr~ dP POdM ha sW: 

,......, eomi..us.n 
;en<riJt -e Gobemador dP se 

JOI,.. B...,,_,._ 
G-.naoor <1e se 
Serlildof .v Mnstro ~ 

p-·o....-E..-
PJ~dolA
biN do OcuodDs E-la Educ300n 

Atu.i~•dol 
f'FL(P.-<»laF
U-iill,_.....,. 
~dololirJldt~ -

A B L A 7 9 

VlctcwK- -K-
Akolcle do B.._,.. • OOl)Uido E ..... 
v Gobemid<>I do se 

-K-fllill 
o.....-E ...... yF..i..• 
G~ dO SCy Seoodor 

Vico-O-..-doSC 

En la ""'ad de la ókada óo@O, iu. 6--do SC. AIN!docórdroa QUI', a-. do ro_....., alas dm , .... -._ "'ª"' _,...,.._ E:!tas 
t~;:<aar;mence~..,onSCpaesrePQlíoeo.Lel_R_yVod¡IR-.ses<a>ú.-a1c_,ui.~uaa.>-O•las 
éires de este-· son lis más..--_ Y• la 1-e..- ...,.Si i>.w do los 60. y~ .... .....,_,, <-.i ~JI .-a& las 8-
..........,on su~ooiíoca do,.,,......_ ,.. .. _;.._e.........., i.,.. ........... doi ''P-do lo F.- Llllufº.11<1111" 11..- - -
del p.-sy de-la CllflO'o-OPfKha. La lfat'lf(tOOia dit .. ~ ~· 11"1 .. c....,a ~J.¡ ts..J'~ 1a.91\1 ......... 19 dl9 ____.. d9 SC a ...... 
naoon.il Rene.a de oerta forma. el""""""° «onÓlllcO ca.. lwn - i>s oi!loo<*>s (~idos «anÓllims) on ol DOÍs /1 • - ..........,_Y -..,.;,,, 
do ~J ide<azgo en V~ 1"1\iS ¡-"*""'*'•cm----· do iCJlldo C0'1 los dim< dol fiGE. SCSI ÍOS - ....... U IJOdM en O .... 
Cltiflla hoy. Ya los K.ondff tanOén son flf> ~ llWIQÍ• r...--.s y COINltOll"Ms. '*ºcon nwncw tx)Ólt' y llllW\. a.>~ cOila. • Ankn> ea.tos 

•·· 
¡,_ 



K(W"9jeoi: R~ !'~ S~. llM ~!:" ~~ !'-~ n(' ten1~ ~ ~ ~ r~ •:t~ ~- h_-:> ~ ~:'1~)1'"'> Ó"? 1-1~-:W-w:!' C~:v~ 11~~1~! :.f'\ 
~....a:;;o, ~re~ se ei;ió con el~ de~~~. 

64. Pot eten"P>, en las~ oara QObefnadof e-statJll M 1982, l@Ol'odt.M> e4 ~de haude de los aios netlOfe"S ~·La Of311--0:i poltlK:a c.igarq.:a ~ ~.a. 
denu"lclada P« el parndo ®OSl!Of PMOB f'P!lflldo dO M°'""""o º"""°'°""º BrNowo·•t El POS f'P31!1do Democr.oco Sooal'l M"9" ~ D011oca aue ,...,,..; 
a los miil:.ares, la ARENA C'~;.a RefiO'..ladora N~1. <?n aQlRf ent:orces 9áf"IO la goboeomatf...ra con >JJ cao:ijaro ESOE'fl(iar.> A.rrwi E C'l"io ~ cr.Jal ruvo !.A"\.a 
peQl.Je1)a base de ~io del.a pot4aaÓr¡ E!f1 9?flE'l'aii, ~o rueoe ~de W-..rs grl...l).)S ~~y~ ga.-i c.apaal igaljo al ;..e.:tor fnanoeolo y a la et91r.Kó.is1Jia t:i POS 
~en los pe.lU@OOS ~. ~ e4 c3ITIPO y .:1"'11.ii perfeiu.a ,:,e, las cll.JC1.al()eS -?f1 ...-P.:is ·~ DOClfeza :t9Uda. donde u~e aQ..11?4 pohta:o y t0o1a la .:.o9g,af~ .. 11a 

=:c~/~~~c=~,:~~a. ~~,~~.~~\.°:c~~=º~~~.=Zo·f.':: ~~.c-~F~ia~o~~ 
srdc.ales .-~de«.e-s. :.• QUe tenía cooio dl~e €.'1 ~ Ft-1Nlído Eía:>tc-s ':Ztr~o de«~.ado para la dep1..'3aof"1 leóel:al.. Nos des~ rue >eoetano .je t1J\:SIOO ¡;.n 

\a 9'?$UÓn de Anw1 eoae los ~ do?- 1989--1 ~.y tao.'Oler..:> IOs ~arWlt'S P1ayectoo nnobliaf~ i"í'l los bal"ieilRO'S oe PoM1f"IODOis. como 1."!'t'emoi ~ el twCM'llO cao1tl.i0 
Con fel.a.:lón a Las i'iec~ ~a ~nadof dE-l ~adO como .3E'(1.amos anleflClmli!'Ole ~ PMOB legO a reaizas 1.1i rrai de mas de 5 rrW De!"SONS '""°' ~ i;:KJO'O ~ 
Flof~ <?n aq.Jef 3Óo Paf a dent..IY'Jaf '!?l Ir 211.Jde ~or 31 y iodo .,.. -3IOOYO fnanoero ~· ~ ;,o.ar dll!ll reotE!'SJ'.IO a t 3VOf óe .A.rtwl pcw ~e del E'('"ii'.OO::es ~ 
Ho"i1"11Q..t: CóuX:Oa. OeN.SIO<lba t~ ~ PMOf; ~ 1...11 doo:t..flWOlo u:.nado ~o H 19 11 82., ~ e4 POS cc.rnotatia la mayo1ia de los •:on«~ oe Cor1E!'O oe los 
1x.i(os. obstaaios aeados a :;us rnen'ClfO'S lf'MDBl y~ de los 1~.iOO"s •:le 1-ls l...l'N'S n~e, donde ~ ~ f'OS 

65 ... R~a~ 3786 D 22. A·:~.COO'lE'f"iill'"-""OOSbl'~elacanE'fapoliUC:adeE~Amn. EbJ FhJ. qup tue ~ e1C)(IPSÓ) más ~ade ~ 
DO&íoco pioii:i:oooaii ~ >e(i..'tCIO del c~.:.1- de la::i fl.E"f:?~ .:c.irr.ie!'vaidor c y aet >tStll?fn.a oi94fcpxo ~ han dorr.-.aóo E!'! estado PClf décadas y QUe lo marñ.Mlfon y 
fri.arKN1100 a o.atta" de loo~ i'O. Anw"'l ha ocw.ado ta ~i:in.¡¡ td1r.::a desde el nao Oe l.a t.leo:.ida .je ?O. CClmo Oeanos en nota inl:etlOf. fue dPsde Aicak» POll 
~por dos VE'CeS'.l'i"l'lla $~ rNlaiijóe ~ 71Jv enue 'oS M.:.rs- de 19139-92) hasta et Caigo ~íUal de Senadct !~O en 1993), ~ Gobfimada dP se 
!1~2·8Sl H3:-'~..te 3fi.a,jr ~ SJJ ~00$:t,,1)91e'laAnwl h.ll!'~aOl)tA.ada FE'Oefa'eo 1990 Como ~Reff&'Footana loo. et.. D. 22JAITWI 'Tt.f .~cnlttwtblr 
oPlaci.i!.ilet ~4(JV(lof>€$JdCÍCl. GtY..aP cc.~··c.:~.1CA..Y~ tff'f!P,,.or¿M ff"I .. -~ges t j di' ccn'iilrk·a Su cat1ffa txri'ot.·a. OUP Jos mtKlt:ts di' Cww.r«dJCJ«'l ccn9t::IPfiJl'I 
Nb11P. ((nrc!dcicmffiJU9Poei/ti'glTW"lbl..ICC.!llA..º .. ..,..iJLfcna11C1. ('rl@i .. ·LJ.ilff~~l3'4.1$t«n«Till.?Sffa~iJdom~oaPI~ /. .. /' {lP}. E 
a.JIOf mas adelante (JJE'$tJOf"ta la calidad técr....:a oe AtTW1 o.ara ~ lafll,ti: áreas divifrfsñ:.adas como .. pd,cOl:O) /SK nltttnt:t dp EdxM:ri> ,,, sci 
,•eJE'ffmtnt::'~ tDiKt« dtE" ·'o ,TELES:.-.,'. .~""'a;f" e n'rf'f-~ ;V1*1<1« del ~S['l ~aom ~ t~.Jc.31dP ndciltio di"~ Cd.o &11'1 ~ 
:l..Jlrv;.at úYnCt t?rJ id iili:tMl:ÍdCJ, ~·a ;De(Uddc..1 Fi"dff.;i/ _.1.· 'f9r.:..at ..; ~ ~aoü'/ .:CtnC1 5f?1:!f'<i*JCI di' OÜ.3$, ccmo ~.Jlama ~ ~ .q¡ cilnddiJILI~ .il 
;?Clbleff"ll.11?$1.ala/'' \TP). Re~e. 31~ de~ r1.1e G~"i.ador. DO:il:~ Akai» D01 segu"'da vez <W Floninóoois. y~ 5~. Pa~ ~ H t!09ii 
ir..a idea~ ap.:.yo dL> las oi9arOJ1as a Anw"'i. i't ¡:oefu:ko O E>!~ f12. io.021 des!.-:,¡ ..i ~ de Adeifbal Ramos d.t Siu~. Ntin!'U A.nos .u lvo S....,..a a la 
.-:arddaf1..1a cte aiouet DOlitY.:o ~ gobiemo 0e se o?1"'I i-:o3'~ 1FO~JT~. bj. o 2'6t 

66. Oodalaba .J0<90 B~ 31 ooOOdco Jornal dt >..u Cal.ma. 1 O 6 79. al r....,.ao dt la.,.,.......,. dt l_.: ·: .. ne>,-,, - "''''"'"" ,.,.-M 
f Jt.."X".IN{l~t::dF1iJIYct.~i11~~1a~4·· lct.ado¡:a Fcritana 00 Ci. p. 3S)(TPi la aar..stl'~mll"ICl)oli del.J91'$. dtlentoncMAfc_.., Orc@1.J 
Camero, hoy Senado< w ~ P508 f'ParOOo Sooal oemoa.n:o Br~·1 h.,,µJ, -=-o aQUf'f entonces. ll'a ~democrática o conullaria. COJnO decí.ri. con la 
~ álecta de~ ie>:t01e5 di? V..~~ .......... ~o.eN:e aab<Mdoles y~- Vanos !lJf'on los CK&lllCI05 pco.Mts ~ .. Elo ~ 
daba en l..ll dma de 1e0tl?il00 c-:ir todo ef oas y con la mat'Qll.A dt las~;• gcbfcnos estat*s conaoNdos po1 políticos nonO.idos DOf fl r .......... m.ct.a o 
.ndll?\.-t~e 

67. 'lison I(~ g.ar.0 Ja~ a estaiLail M 1990 airea los~ oc;iosaae-s PMOS. PSOB y~ Fr«ao Pt'ltllAI (CIJl"'ISlllUdi Plll ~ dt IZQ.mfdA Com:l @I 

PT. PCB, PCdoB. y ooosL A<rQJe oNdo >los B~ . .,. lo,,._ .. uoz - llegOl>a al codo<. la clase mós ál~ - y ....,.-. ai c-..i 
odustnal. ~e de E:Unii?nau Elo ~l"S.a i'4 ascenso df ~ SKTOf en la KOf'ICll'l1a n.aocna'. ccNotml' ya lo ....oos.............., AGJi OCUf• ui.¡ re&aoon 
Ffll...6.' prát.na «'ltll! la cS\.án:a e-conOn.::a di> ~ ~ en tm ~ dt m.-or CJll'SO y denSldid y la 1eo~ ootik.&. Otro ~ ~ ~o.- e4 
~de carroaña de .si.e carddalo eit~Y es Lilll CM.i!NIÍ~ ~..-de ge-sOOn a l'.1JI se t11ooonía. cano la~ dli las ~ esuit*s (rtdlcoón 
do los 90Stos ~osL""""" ~ ..._.. IO los nogoaos ao< .,._ l-.Ono etd<Udol _,,.. rnc:o<11Ml ai-l- • IOS oi!lcc><*>sL e<c. 

68. Estamos rol~• cuacto dt la poblociÓrl ~y 1Uai dt Brasi -•las dli<:odas dt los 50 y 90 ..... anaizados on el C..í!Llo 11/. 

A 8 L A 11 o 

IPOOlaaÓn ~yrur.ot Brosil 

Allo RUFW. " URBANA " TOTAL 

1950 33. 159.624 63.84 18.782.143 36.16 51.941.?67 
1980 l8.bl9 7'37 32.43 00.419.l!!i 67.'Sl 119.098.992 
1990 37 624 2'32 25.00 1 1 2.7 43. 589 75.00 150.367.941 

For<e: IBGE ·Censos o....,..aos de1950, 1990y1990l.-.J 

&S. Como luo<on los casos dt Jor.vle [rdlslnot e--~ y ~ ¡........, e oonsirucarínJ; F'lonorá>c* con S«> JOllÍ. P~ y Bi!Jacu. por 14 .-. 
seMo<>sy ton5'JtJCcrón;Ja1a9.Já dOSú lteidl;Ola<rKÓl<>!!lordtslnaY """°"'tCro:.nalhas>•lanad dt los 00 con la c-.-•Y c..a.n, .-..,..... con 
la i1óJs'1ia tetdl; BU.-J y BnJS<M> tteidl. 



70. C-C'4'n0 ueref"IOS más adef.ne-. k."\$ Pf09Jaffl.aS de la COH.AB hasla t-cy no ciefon ali"\ .:vE""Wa .ji!> e$!~ •ll'XI?. 3'1~ Gi? nr.:1 ~ ~ •Fla metCldC*'9•a tl(l'l"Wifl.:a 
preds.a de cáb.JJ def déficr y Pfi"Q:)aineN:e de la c31eor.::.a ·~..D"'..af .;e. s ~.:¡'~~na? .je ~us ~>GS :~ 

n. Y demá:sr~ corro:~ deCanort\as, Llot311 de IUia1, Wfroos ole L~ tL39eSt 1~ do .Aio itatal. Uorat SU C4ilamense. C4mOOS ae c.~.sfi:>.anos. 
l~oral de la9ll')a, C.~ do ltata1 do Norte. Cc4icoal St'nana Calat~ ~do StJ Cllamense 

T A B L A 9 2 

DOlllCIUOS PAATICUl..NIES PUlllAlllENTES 
RENTADOS. POR VALOR DEL ALQUILER ll!:NSUAL. 
SEGUN EL AGL0h4EFV>.00 URBNIO DE FLORlANCPOU5 

A U F 
RENTA h4ENSIJAL tSAVf\10 MINlh401 

TOTAi. '"'4.STA 1/2 1/2A 1 1 A 3 h4A5 DE 3 

13138 
9.139 
2-987 
no 
302 

4 559 
2.557 
, 328 

462 
Z12 

4.614 
3.924 

S:J.4 
30 
26 

FUENTE {)< Rocooce....,.o G .. al do Brasil· 1980;"1;.,.,,o Domogróiico 
Sanr• Col.ma ..... ,,_~ .. lBGEfflBGEiSEf'l.»j. Rio do 
JanKO.V 1.t8.n!Z1.0D.118·119 

74. lrdcesOl«!aidos delaTiillla "T~medas ,,..,..., de 0......-.0, ~,.._¡~de uso de lost.on.s. ar .... · 196&72"ºdoRfflEIR0.191M; 218. - -.,.; 
do\rl.Suzi9an.A.B~h4.H T T HortayC.A.L-..,~---·,--,all -·--~ º'Caioo;a>A--.,. 
de Pesousa", ~ 26, IPEftJl~'P€S. RIO de JanNO, 197' 

75. º"Suolemen<o PIL0.0/88"'. IBGE!DPEIOEISO In ,,._. .-• IWílico-SociM • fW. 193:1: >0001. 

76. Pa.fQ:lé como IT1llfKlfo det gn..oo ~ NbJró _. Pl'ogr.-.. ......,_ ~ ~ o.an. ~ y h.dbll.aoon..ail P.wa adiracÉn. lil ._. Ft«lllP PCllJtM" IW lnl 

cOfTl)OSiciÓn deo patOOos de izat..llofda y Df~.mtas. ~e~,. nos ~ ~-~ ca- .t PT Y 111 - "-- 0...-.. y ~ ..... 
comb!ló con orO<lOl>S<aS al PI~....., de Golmmo. E~ Fr- ,.. caJldD on J! ~ u ......,. cons@!V«los• -a (l'l]S-ffl.J se raJldó on 1 • ~ y el PMOB 
f'Partido do M.......-.o Oemoaálico Brasiolo'1 en 2' ~- u F-P1JoráJ 90llÓ -..OS. on 1992. !ti -=aonos l>lf• la Abdia do FbíinérxrB. -· oor 
~vez~ 1!vez n. fl PMOB. en 1994L ~ ~·• i:Cf"Uf\.t.idcf.1. e~ pci ..... ~ ~ dorrró Wi llSC. 

77. Estadoo~odosa.ddelal><JIJlaciórl ">5a,...,_, _ • .,.......,.._dr_<u_Kcna.coy.«<M/""-llJ'. --· a.1-
dP~rn=~---J1"1J«diros. 8,.,._ ___ 1_/MnK,__,.lo~ID-c..-,.a~dtti 
lf'.<ui.a.cma-dt>logniá,_<DCilfydt>_<Mx/_i.-dtti-" IPAGJPS.t.l. o. 1)(TPl Elor.-N<IDNlon 19i'li. K•do61l8 .r..llBGEJPNAD. 
1s?S1 Conside<ondo...,..,. írdc• .. ....., l>lf• ª"""'·Y - ..-5 • 10 m. --.. e1 irdc• do se ... do 66.78 .rm ... ..- .,,.... -1a cáMd do 
WS.oromedadelapOOl¡,oÓn cat-hil 5Ído Dlll -dll-.-.ID-ro ~los ~---soÑlindl>conrN>ána"OSUdo do,_. de esta población, pues se''°"ª de COl!Olf .... con el,_ de la~ abnzado en el .....io. 

78. Espefanza de vida al nacef ·~ tr1ndeMia4Ur .~ a:Wlil ~,,,.,,,,, .az,.~ sotw-J.J1101tili*d,,..¡.,...;,w..,,,.,,, drAw~ 
df'<Gdrl4~y/oft-dr.~" ibl.D 7)(TPl 

79. In; Buss. SIW....,ay h4aramao. 1976. ctadooor C..S... ~-s.,,., Tr~. Aio dPJ.,,..o. E<•nGr.wlSA. 1981. o. 28 (ole- do Tmws lorNZi. co. 
<i..o. 56l 

80. In; IBGE ~ Esta1isoco. 1978Jy A~ do F......,.,.~ y -- dll ....a J C. do S. B•-- SWdr r ~. 5.., P-. CEBES. HUOTEC. 
1981 (i'I conilno de estas refQlf~ h.Ji'ccn u~ POf T °"'" T mn.IZ!. bj, o. 57). 

81. Datos de la SC/SEE!UNINfO/SUPLOIS~. et«loodos dol """3. Tdúc-. ~~ r E-~ o. 6. 

g¡ 
1 

""1 
t' 

¡,.¡¡ , .. , 
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