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\0 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

LAS MULTINACIONALES Y LA SUPEREXPLOTACION
 
DE LA CLASE OBRERA EN BRASIL •
 

Herbet SOUZA** 

RESUMEN: Los mecanismos de la explotaci6n del trabajo en
 
Brasil colaboran con la acumulaci6n de capital en los pa£Ses
 
metropolitanos. El estado y sus instrumentos de represi6n y
 
control de los trabajadores sostienen el «milagro brasileiio».
 

I. EI marco hist6rico dei proceso capitalista en el Brasil 
.. '~ 

. .:4 ~, ,...-
Millones de esclavos negros, traidos del Africa, fueron hasta fines 

~ .. 
del siglo XIX el motor de la agricultura de exportaci6n y basicamente
 
de todas las actividades productivas del Brasil, hasta ese entonces, la
 
mayor colonia de Portugal.
 

La Independencia (1822) y mas tarde 13. Proclamaci6n de la
 
Republica (1889) coincidieron con el fin de la esclavitud de los
 
negros y la implantaci6n de la «esclavitud~ asalariada de miIIones
 
de campesinos sin tierra y de los asalariados urbanos, cuyo contin

gente habia crecido con las inmigraciones eUfOpeas de fin del siglo
 
XIX y primera mitad del siglo xx, particularmente en Sao Paulo,
 
donde los italianos afluian en masa a las plantaciones de cafe..
 

• Tornado de Brazilian. Studies, colecci6n Estudios, No.5, Toronto,di

ciembre de 1974 (mimeografiado). Traducci6n de Raul Conde Hernandez del
 
Instituto de Investigaciones Econ6micas de Ia UNAM.
 

** Investigador, director de Brazilian Studies de Toronto, autor de variOi
 
trabajos sobre el estado y el militarismo en America Latina.
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52 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

No obstante el fin de la esclavitud, la historia de la clase traba
jadora brasilena se sigui6 caracterizando por un proceso de superex
plotaci6n intensiva. Los grandes latifundios, los empresarios naciona
les y extranjeros contaron con un inmenso contingente de fuerza de 
trabajo para utilizarlo en el proceso productivo en la forma ,que mas 
les convino. 

En una estructura agraria esencialmente dominada por el latifun
dio y' volcada hacia la exportaci6n de unos cuantos productos, mi
Bones de campesinos. sin _tierra y de asalariados agncQlas. tuvieron que 
luchar por Ia sobrevivencia, por un pedazo de tierra 0 por un empelo, 
en medio de aciaga competencia, clonde para cada empleo ofrecido 
habia millares de demandantes. 

Millones de asalariados urbanos, de emigrantes de las zonas rora
les e inmigrantes del exterior lucharon en las ciudades par un empleo, 
aceptando para sobrevivir las exigencias y condiciones impuestas por 
el empleador. 

i Cual fue el marco hist6rico en que se desenvolvi6 este proceso? 
Algunas obseIVaciones generales se hacen necesarias. 

EI capitalismo que se implant6 en el Brasil no siguio' las etapas 
de un desarrollo esencialmente end6geno, basado en la evoluci6n de 
un capitalismo nacional (como en el caso de Inglaterra, Francia, 
Alemania, Estados Unidos) clonde simultaneamente se iba formando 
una burguesia y un proletariado en el curso del desarrollo de las 
fuerzas productivas, de la tecnologia, de la industrializaci6n, con todas 
las consecuencias pollticas, sociales y econ6micas propias de este 

proceso. 
Desde las «plantaciones» de azucar (con base en el trabajo escla

vo ), pasando por los sucesivos cicios econ6micos ,(mineria, ganaderia 
y finalmente el cafe y la industrializaci6n, en la segunda decada de 
este siglo), el Brasil ha funcionado como una parte de la economia 
capitalista internacional, con sus funciones especificas imyuestas desde 
fuera. 

El sistema econ6mico implantado en el Brasil siempre tuvo como 
base la coexistencia de fonnas avanzadas de explotacion capitalista 
con las fonnas mas atrasadas, en todas las etapas de su desarrollo, 
donde Ia base fundamental estaba en la explotaci6n intensiva, de la 
fuerza de trabajo y no en la utilizaci6n de la tecnologia. Estas dos 
formas se articulaban y s6lo cuando el sistema mundial 10 exigia, 
se introducian, en algunos sectores basicos, las formas mas avanzadas 
de producci6n (agricola e industrial). En otras pal,abras, la «deman
da» externa era la que detenninaba el tipo, la forma, la m,agnitud 
y la intensidad ,del desarrollo de .las actividaqesproductivas en el 
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Brasil. La hisroria ~de· la variaci6n de estas «demandas» -es lahistoria' 
de 'los «ciclos» economicos del Brasil. 

Asi, la explotaci6n' agricola en general se basaba no en el empleo 
de tecnologia avarizada, mecanizaci6n, etcetera, sino en la' utilizaci6n 
extensiva de 1os-iecursos naturales e intensiva de los recursos humanos 
(masa campesina). Como por otro lado la explotacion estabaorien
tada hacia 'el mercado extetno y determinada por la demanda de 
este mercado~ 'dicha explotaci6n se hacia -en gran escala. 

Cuando se' hubo iniciado la industrializaci6n, esta se lleva a cabo 
no tanto en Juncion de un proceso progresivo de modemizaci6n del 
capital y de -las etnpresas (cuya consecuencia podria ser la moderni· 
zaci6n de las relationes sociales de producci6n), sino en funci6n de 
la utilizaci6n iIitensiva :de la fuerza de trabajo en el proceso fabril, 
dande la fuerza'de trabajo era el capital mas barato;'l en otraspala... 
bras, donde'en lugar de la innovaci6n tecnol6gica 0 modemizaci6n 
de los equipos,coetcetera, se daba la utilizaci6n predatoria de'la fuer
za de trabajo, 'ofrecida en fonna abundante en los centros urbanos 
en vertigiIiosocr~cimientodesde la primera decada de este siglo.2 

A grandes rasgos, la industria minero-extractiva, la metalurgia, 
la industria textil; la industria de productos alimenticios 'estaban, 
hasta hace poco tiempo, sometidas al siguiente esquema: equipos 
«viejos» tecnologicamente hablando (en relacian a los paises capi
talistas avanzados) y explotacion intensiva de la mano de obra dis
ponible. Por, otro lado, la industrializaci6n s6lo asumi6 proporciones 

1 La fuerza de trabajo obviamente no puede ser considerada como «capi
tal», pero sl,como uno de sus elementos cuando es incorporada como trabajo. 
asalariado. Lo que queremos destacar aqui, es que en 10 que respecta ala,. 
composicion organica del capital, la opci6n mas ventajosa para el sistema era. 
la utilizacion intensiva del trabajo asalariado. Las consecuencias en cuanto 31. 

la modemizaci6n del sistema productivo y las relaciones s'Ociales de producci6n" 
derivadas de este proceso, son faciles de ser comprendidas y explican en gran 
medida el atraso economico y el fenomeno ,de la superexplotacion a que 
nos referimos. 

2 Aqui se aplica justamente la concepcion de McCulloch descrita en The 
Principles ofP()li#~al- Eco'fiom'y (London, 1825), obra citada por Marx en 
Elementos fundamentales para La critica de la econom£a poUtica (borrador) 
1857-1858 (Siglo! Veintiuno Argentina Editores, Vol. II, p. 125): "EI hom
bre es producto del trabajo tanto como cualquiera de las IDaquinas construidas 
por su intermedio; y·nos parece que en todas las investigacioneseconomicas 
habria que considerarlo' precisamente' desde elmismo punto de vista. A todo 
individuo que ha llegado a la madurez... puede considerarsele, a justo titulo, 
como una maquina cuya construccion ha insumido 20 alios de la atencion 
asidua y el desembolso de un capital considerable"'. 
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mas significativas cuando el capitalismo internacional descubri6 las 
ventajas de producir directamente en el Brasil, con 10 que se abre 
Ia etapa de las inversiones directas de las grandes corporaciones mul
tinacionales, en funci6n del mercado interno y externo. 

S610 en las. ultimas decadas de este siglo va a aparecer esa figura 
capitalista de ccapacidad ociosa> en la industria, donde la utilizaci6n 
potencial de los equipos modernos dependera mas de la dernanda del 
mercado que de la capacidad de producci6n de cada unidad 0 em
presa. S610 en forma moderna se podria contar con una producci6n 
basada en la fuerza de trabajo empleada en unidades fabriles mas 
pr6ximas a la manufactura que de la moderna maquinaria. 

La industria textil en el Brasil, hasta hace bien poco tiempo, fue 
un ejemplo concreto de organizaci6n intensiva de la fuerza de trabajo 
como cmciquinas humanas», mas baratas para el capitalista, en lugar 
de las modernas maquinas ya existentes en los paises industrializados. 

Sin embargo, si el proceso de modernizaci6n «capitalista» es hoy 
visible en sectores importantes de la economia brasilena, casi total
mente controlados pol' las inversiones de las grandes multinacionales,3 

no es menos verdad que a su lado e integradas en este proceso, corren 
paralelas las formas antiguas y atrasadas de explotaci6n intensiva de 
la fuerza de trabajo como factores de crecimiento de la producci6n. 
En algunos sectores modernos la productividad todavia depende de la 
forma intensiva de la explotaci6n del trabajo; Y eso se debe funda
mentalmente al hecho de que, en muchos sectores y en muchos casos, 
es mas barato y mas rentable, desde el punto de vista del capital, 
emplear obreros a menos de 45 d61ares mensuales que invertir en 
equipos modernos. 

Un ejemplo claro de esta coexistencia de tipos de maquinas 
(maquinas fisicas y maquinas humanas) y formas avanzadas y atra
sadas de producci6n puede darla la Volkswagen del Brasil: supedi
tadas a la gran empresa, que funciona como unidad central y que 
emplea mas de 25 000 obreros, existen mas de 4 000 pequenas, me
dianas y grandes fabricas productoras de piezas que entran en su 

3 "La inversi6n extranjera es particularmente fuerte en los sectores mas 
dinamicos de la econornia. Firmas de propiedad extranjera controlan cerca 
del 100 por ciento de la industria automotriz, 85 por ciento de la farmaceu
tica, cerca del 60 por ciento de la de refacciones automotrices, 55 por ciento 
de la de maquinaria y equipo, 46 por ciento de la quimica, 32 por ciento de la 
de productos alimenticios, 32 por ciento de la de aluminio, 30 por ciento 
,de la de papel y pulpa y 10 por ciento de la del cemento". Business Inter
national Corp., Investment Licensing & Trading Condition's Abroad, 1974; 
los datos del Brasil cubren hasta abril de 1974; ver p. 3. 
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linea de montaje; y que en ocasiones se trata de empresas que s610 
trabajan para aquella unidad central. Estas 4000 cfiliales> 0 sub
fabricas del gran sistema constituyen una especie de prolongaci6n de 
la unidad central, a traves de la cual todas las ventajas son articu
Jadas y combinadas en funci6n de la gran empresa multinacional. 
Otras caracteristicas de este gran sistema son: 

a)	 Todas las edades tecnol6gicas pueden ser encontradas entre 
esas diferentes unidades fabriles. Desde la fabrica con 15 0 

20 obreros, trabajando en 2 0 3 turnos para un patr6n, hasta 
la empresa mediana y mas avanzada tecnol6gicamente COl 

300 0 400 obreros; 
b)	 las obligaciones laborales (muy limitadas 0 casi inexistentes 

bajo el regimen militar) son transferidas a estas unidades 
menores que juridicamente nada tienen que vel' con la unidad 
central;" 

c)	 como la empresa central determina los precios y el volumen 
de la demanda de los componentes que entran en su linea de 
montaje (pensemos en un autom6vil descompuesto en sus 
millares de componentes), de esta forma se transfieren tambien 
los costos 0 los bajos costos. Los pequenos y medianos propie
tarios de las unidades «filiales», a su vez, garantizan su margen 
de ganancia transfiriendo toda la carga para sus obreros me
diante, basicamente, dos procedimientos: 1) salarios bajos y 
2) prolongaci6n de los turnos y horarios de trabajo-horas 
extras; exigencia a que los obreros acceden pol' ser la unica 
forma de aumentar sus bajos salarios. 

De esta forma, si en la empresa centralIa jornada de trabajo 
se situa en una media de 10 horas diarias, en las unidades filiales la 
jornada de trabajo se situa entre 12 y hasta 16 horas diarias. 

La Volkswagen en Brasil explota de forma directa a una masa 
de 25 mil obreros y de forma indirecta una cantidad igual 0 mayor de 
obreros vinculados a sus «filiales» de facta, y a quienes transfieI'f 
el peso mayor de la superexplotaci6n en su forma mas descarnada ) 
violenta sin tener que enfrentar la contradicci6n directamente, toda 
vez que esta es mediada pOl' los propietarios de las pequenas y me
dianas empresas. 

No es de asombrarse, pOl' 10 tanto, que pOl' medio de estas y 
otras fantasticas ventajas econ6micas la Volkswagen en el Brasil 
pueda ayudar de forma substancial a cubrir las perdidas de su ma
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trizen Alemania, donde un obrero gana por hora. un minimo de 
100 15 veces mas de 10 que recibe el obrero brasileno. 

Este mismo sistema, con diferentes fonnas de articulacion, podria 
serejemplificado con casi todas las corporaciones multinacionales 
que	 operan en el Brasil: Fora, General Motors, Anderson-Clayton, 
Swift, etcetera. 

II.	 La formaci6n hist6rica de la clase
 
obrera e1!- el Brasil.
 

La	 masa asalariada, por otro lado, se ha enfrentado con un 
conjunto de factores adversos que nunca Ie permitieron hacer sentir, 
de fonna significativa, el peso de su fuerza economica y social en la 
vida politica brasilena. 

El principal de estos factores deriva del propio proceso economico 
de desarrollo capitalista mundial, en el cual Brasil participa de. modo 
subordinado. Empero, la realidad presenta otros aspectos no menos 
importantes que deben ser considerados. 

En el proceso de fonnaci6n hist6rica de la clase obrera brasilena 
_ncontraremos una secuencia de hechos que evidencia en carla epoca 
la presencia de fuerzas politicas, de movimientos que intentaban 
organizarla y dirigir sus luchas. 

Asi, sera la presencia de los anarquistas en el inicio de este siglo, t 
y a traves de la influencia de los inmigrantes europeos, principal { 

mente italianos, la que de origen a' las huelgas generales y a los 
importantes movimientos de masas entre los anos de 1907 y 1920, 'I 
particulannente en el estado de Sao Paulo. 'i 

En 1922, en un periodo de intensa movilizaci6n de sectores rele
vantes de la clase obrera del centro-sur del pais, surge el Partido 
Comuriista de Brasil. A esta presencia, la burguesia se opone a traves 1 

\ 

de dos metodos fundarnentales: la represi6ny la competencia por el 
liderazgo politico de la clase obrera mediante el populismo, cuya 1figura mas significativa fue la de Getulio Vargas y el Partido Labo

~ 
rista Brasileno, creado por el con el fin de participaren el proceso Ii 
electoral y en el juego de equilibrio entre las diferentes clases que 
emergian' en los grandes centros urbanos como un contrapeso ala 
influencia de la burguesia agraria, comercial y exportadora. 

Con el Estado Novo, en 1937, los sectores de la burguesia que 
impusieron su hegemonia sobre el conjunto de la sociedad, y dentro 
de las nuevas fpnnas que la coyuntura nacional e internacional exi
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gian, buscaron resolver la cuesti6n del surgimiento de la clase obrera 
como fuerza autonoma e independiente atrayendo su naciente orga
nizaci6n de masas (los sindicatos), a la maquina estatal (el gobier
no). Dentro del modelo corporativista, de la Carta del Lavora de 
Mussolini, fue organizado legalmente el movimiento sindical brasile
no. Quedaba asi minada, para la base, la posibilidad de su organi
zaci6n aut6noma, sin que su liderazgo hubiese tenido lacapacidad 
politica de denunciar esta «incorporaci6n» e intentado organizar la 
clase en forma independiente. 

De esta fonna una parte de la clase obrera fue organizindose 
en los sindicatos y en los partidos y movimientos dirigidos porIa 
burguesia e incorporandose como un elemento mas a lascontradic
ciones del juego de la burguesia por el poder, y no como un elernento 
que expresara. su antagonismo basico y real contra la burguesia en 
el poder. 

La resultante de la competencia por el liderazgo del movimiento 
de masas en Brasil sera una simbiosis, una mezcla de politicas 
en la que, a veces, el Partido. Comunista oscilari de una posici6n 
radical y revolucionaria a convertirse en baluarte del refonnismo 
liberal; 0 en la que el Partido Laborista ponia en practica politicas 
nacionalistas,que podrian conducir a la radicalizacion politica, a 
pesar del liderazgo burgues de este partido. En esta mezcla, el popu
lismo y el refonnismo seran elementos dominantes y, en esta fonna, 
la clase obrera como tal nunca consigui6 expresar en el plano na
cional su politica, su programa, su fuerza especifica como clase en 
la lucha por el poder. 

La fuerza politica de la clase obrera solo se hace sentir en mo
mentos singulares, cuando apareda como apoyo del populismo radi
calizado en algunos periodos de crisis: respaldo a las refonnas del 
Presidente Joao Goulart en la vispera del golpe militar de 1964.4 No 
es ficil encontrar la causa de esta debilidad y de esta incapacidad de 
hacer valer su fuerza en la vida politica; sin embargo, algunos ele
mentos parecen haber sido decisivos. 

Para la clase obrera -bajo el influjo del populiSmo y teniendo 
que enfrentar simultinearnente a la burguesia local y al poder eco

4 La cpmpar;lci6n hist6rica entre el Partido Comunista del Brasil y los de 
Chile y Uruguay, as! como entre el papel que desempefi6 el Partido Labo
rista y el peronismo (Brasil y Argentina) comparado con el papel del Partido 
Socialista de Chile, podria ser de gran importancia para entender la gran 
diferencia del nivel de conciencia politica del proletariado brasilefio en re
laci6n con el de Uruguay, Chile y Argentina. 

Agos.to-Ootubre.de 1975 

Administrador
Text Box



59 58 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 
\ 

namico de la burguesia intemacional- la lucha por la sobrevivencia 
(empleo, mejores salarios, etcetera) era el desafio mas importante 
de cada dia. Las condiciones de atraso del campesinado, hasta hace 
bien poco la mayona de la poblacion en el Brasil, y del proletariado 
nU'al, no generaban tampoco las bases 0 las condiciones para una 
alianza politica solida entre el proletariado y el campesinado, de tal 
forma que se pudiesen alterar las bases del populismo 0 expresar 
las propias posiciones obreras de forma autonoma e independiente. 

Asi, si el coronelismo en el interior va a expresar la dependencia 
economica e ideologica del campesino respecto del latifundista y la 
burguesia ~aria; el populismo en las grandes ciudades va a expresar 
la dependencia politica e ideologica del proletariado en relacion a la 
burguesia brasileiia y al estado. 

Si sumamos a estos el analfabetismo dominante, el bajo nivel de 
conciencia de clare y el cuadro general de miseria, tendremos el 
escenario en que se fundamento el proceso productivo capitalista 
a 10 largo de la historia brasileiia. 

Con todo ella y a pesar de todas estas debilidades el creeimiento 
del movimiento de las masas fue una de las causas fundamentales del 
golpe militar de 1964. Este movimiento podna ser descrito de modo 
resumido, en sus grandes lineas, destacando los siguientes puntos: 

a) En las decadas de los 50 y 60, en las grandes ciudades y en 
algunas areas campesinas, particularmente en el nordeste, comenzo 
a tomar cuerpo el despertar de importantes sectores de la masa 
asalariada. Las expresiones de este despertar en los aiios 62 Y 64 
seran la Confederacion General de los Trabajadores (CGT), el Pacto 
de Unidad y Accion (PUA), la Confederacion de los (ernpleados) 
Bancarios, de los funcionarios publicos, las ligas campesinas, los sin
dicatos rorales y finalmente la Confederacion de los Trabajadores 
Agrlcolas (CONTAG). Es una tarea dificil determinar con precisi6n 
la cantidad de masa organizada en este periodo, sin embargo, las 
estimaciones acerca de la masa sindicalizada nunca sobrepasaron la 
tasa del 12 0 15 por ciento de la poblacion trabajadora. 

b) Las huelgas generales, la participacion de los trabajadores en 
la vida politica, las invasiones de tierra, la lucha por la reforma 
agraria y el fortalecimiento de liderazgos netamente populares y na
cionalistas (Francisco Juliao, Leonel Brisola, Miguel Arraes) llegaron 
a su auge a finales de 1963, cuando todos estos movjrnientos, aliados a 
la Union Nacional de los Estudiantes (UNE), al Frente Parlamentario 
Nacionalista, a los intelectuales y a algunos movirnientos femeninos, 
a scctores militares nacionalistas (oficiales, sargentos, marineros, ca-
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bos y soldados) se expresaron en todo el pais a traves del Frente de 
Movilizacion Popular. Este frente comenzaba a formar una amplia 
alianza de clases y representaba una unidad politica de izquierda y 
de masas. Con todo, tuvo pocos meses de vida. 

EI golpe militar de 1964 'vino a desarticular todos estos movi
mientos. La historia de la represi6n, que sigue su curso aun en nues
tros dias, es la historia de la lucha pOl' imponer un 'nuevo orden y 
destruir todos los germenes de expresi6n politica 0 social de los sec
tores populares, particularmente de los movimientos obrero y cam
pesino.1I 

III. El consorcw de la superexplotaci6n 

Asi, dadas las debilidades observadas en su historia, la clase obre
ra brasileiia no sera capaz de mantener las pocas conquistas del pc
riodo del populismo y vera el proceso de superexplotacion crecer de 
forma violenta, cuando se instala el regimen militar. Nuevas leyes 
son dictadas: ley contra huelgas, sindicatos cerrados y reabiertos bajo 
intervenci6n, lideres presos, persecuci6n politica, etcetera. 

A partir de entonces el proyecto politico de los gobiemos mili
tares paso a tener como base la doctrina de la seguridad nacional 
(que consiste en ahogar a todos los movimientos populares y reivin
dicativos calificados como «subversion») y el «desarrollo» (forta
lecimiento de las bases de un capitalismo de consorcio entre las 
multinacionales, el estado y los sectores capitalistas nacionales). 

Este proyecto, que ya se realizaba de manera mas flexible antes 
de 1964, y que a partir de entonces pasa a ser aplicado con todo 
rigor, esta transformando a Brasil en un verdadero paraiso para 
las grandes corporaciones multinacionales y en un relativo buen 
negocio para el 10 por ciento de la poblaci6n de ingresos mas 
elevados. 

No sena exagerado afirmar que hoy la masa asalariada brasileiia 
esta bajo el proceso de explotacion mas intensiva de toda su historia 
en el cual un estado altamente centralizado, bajo un regimen niilitar, 
proporciona la versi6n IIiodema de una de las formas de znanifes-

Ii En este contexto no lograron exitos significativos los intentos de sectores 
de la intelectualidad pequeno-burguesa, de grupos y movimientos politicos y 
del propio Partido Comunista, en el sentido de organizar al proletariado de 
fonna aut6noma e independiente del estado y de la burguesia. Sin embargo, 
este tema, por su importancia y complejidad debe ser objeto de e.tudio e 
investigaci6n por separado. 
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taci6n·.de la hegemonia,de le:ts multinacionalesen la Am'6rica Latina, 
en el contexto del· capitalismo mundial. 

Obviamente· las .masas asalariadas brasilefias no 'estan empleadas 
directamente por las grandes corporaciones multinacionales; sola
mente unpequeiio sector de la fuerza detrabajo industrial pone en 
marcha las modernas empresas extranjeras de Brasil; lagran mayoria 
se dispersa en' pequefias unidades productivas; como pl1ede ser visto 
en el cuadro I. 

Sin embargo es exactamente ese sector moderno del· sistema pro-' 
ductivo (el automovilistico, el metalurgico, el qUlmico, el petroqui
mica) el	 que controla la economia nacional y determina junto can 
eI estado	 una politica global, de tal forma integrada en los meca
nismos del capitalismo mundial, que en verdad, mientras se man
tenga el	 actual sistema de poder, no Ie cabe otra alternativa que 
adecuarse y sobrevivir en cuanto «funci6n» del sistema. 

EI Hamada modelo brasilefio es una traducci6n literal de esta 
integraci6n, en un papel de subordinaci6n, a los esquemas· y meca
nismos del capitalismo mundial, donde aparecen como factores im
portantes: 

CUA 

DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE 

1958	 1966 
Numero de Numero Numero de Numero 
empleados de empleados de 
por empresa empresas % (millares) % empresas % 

6 a 19 . 15462 61.2 192.4 12.9 15861 54.0 

20a 99 ' - 7473 29.6 369.0 24.6 10043 34.2 

100 a 499 1 965 7.8 496.9 33.1 2837 9.7 

500 6 mas 355 1.4 439.9 29.4 619 2.1 

Totales . 25 253 100.0 1 498.2 100.0 29360 100.0 

PUENTES:	 International Bank for Reconstruction .and Development-Intema-
Anuario Estatistico-IBGE-Brasil, 1971. 
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a) EI regimen politico: dictadura militar. 
b) Todas las ventajas y garantias econ6micas ,y politicas conce


didas al socio mayor del consorcio: las multinacionales.
 
c) EI aparato policiaco-militar para garantizar el orden e ilTI


pedir el desarrollo de las luchas sociales y politicas. 

En realidad, no se necesita mucha imaginaci6n para explicar 
como el «modelo brasileiio» se vale de la debilidad y de la miseria 
de la masas; al contrario, esta es una de sus principales premisas. 
EI cuadro general de la· superexplotaci6n puede 'recorrer impune
mente todos los aspectos conocidos hist6ricamente por los paises ca
pitalistas. . . 

Brasil hoy dia repite las condiciones de trabajo y de vida de l8s 
obreros ingleses, alemanes, italianos y franceses del siglo XIX y princi
pios del siglo xx. La· diferencia es que en la actualidad son obreros 
de grandes corporaciones multinacionales y de sus asociados, donde 
las mas modernas tecnicas de producci6n coexisten con las mas atra
sadas y dramaticas fonnas de explotaci6n de la fuerza de trabajo; 
donde los capitales mas poderosos del mundo tienen a su disposici6n 
una masa de millones de ind~viduos sometidos a",un regimen politico 

DRO 1 

TRABAJO POR TAMARO DE LA EMPRESA 

1969 
Tasa de Numero Numero Tasa de 

Numero de crecimien- de de em.. crecimien
empleados to de empre- pleados to de 
(millares) % 1958-1966 sas % (millares) % 1966-1969 

155.9 8.4 19.0 22023 59.1 170.2 8.3 9.2 

426.3 22.9 15.5 10419 28.0 453.3 22.1 6.3 

599.5 32.1 20.6 3 197 8.6 668.9 32.7 11.6 

682.7 36.6 55.2 677 1.8 754.8 36.9 10.6 

1 864.4- 100.0 24.4- 37261 100.0 2 047.1 100.0 

tional Development Association, vol, IIIJ A. 3, diciembre 19, 1969. 
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que se organiza en funci6n de poder emplearla como su principal 
capital.6 (Ver grafica I). 

IV. Las premisas del milagro brasileno. 

Algunas publicaciones brasileiias, algunos sindicatos y sectores obre
ros (metalurgicos de Sao Paulo, textiles y metalurgicos de Minas 
Gerais y Guanabara) que escapan, en parte, al control del regimen 
hacen denuncias de aspectos de esta situaci6n, ya para muchos secto
res insostenibles aun bajo un regimen militar, por no decir que sena 
absolutamente intolerable en cualquier forma de gobiemo demo
ccatico. 

Aun algunas publicaciones extranjeras, como Business Jnterna
tional Corporation, reconocen que los sindicatos estan estrictamente 
controlados por el gobiemo, toda huelga en los sectores fundamenta
les debe ser resuelta en un plaza de 10 dias ... 

Desde 1964, las huelgas han sido pocas y mas alejadas entre si ... T 

Lo que no se ha dicho claramente es que todas las huelgas estin 
tambien prohibidas por el aparato policiaco militar montado dentro 
y fuera de las empresas, y no sOlo por el proceso de arbitraje impues
to por el gobierno. La consecuencia es que la huelga como arma 
reivindicatoria, esencial para luchar por la sobrevivencia, fue trans
formada en una ficci6n juridica. 

En una circular distribuida por la policia militar del Estado de 
Sao Paulo podemos encontrar un ejemplo concreto de estos meca
nismos de control directo establecidos dentro de las empresas. Entre 
otras pueden leerse en esta circular las siguientes preguntas dirigidas 
a las empresas: 

-iExisten elementos instigadores de huelgas? 
-iExisten lideres naturales entre los empleados? 
-i La empresa estaria en condiciones de participar en un plan 

de protecci6n civil? 

6 En este aspecto el gobierno es consecuente, e incluso no pretende ir 
muy lejos, con la politica de restricci6n de la natalidad. Recordemos aqui 10 
que dice Marx: "Pero 10 que es menester para tooas las formas del plustra
bajo es el crecimiento de la poblaci6n; de la poblaci6n obrera para la primera 
forma; de la poblaci6n en general para la segunda, ya que demanda un des.
arrollo de la ciencia, etcetera. La poblaci6n, sin embargo aparece aqui como 
la fuente principal de la riqueza... Una superpoblaci6n relativa es, en 
ultima instancia, la mejor condici6n para el capital" (K. Marx, Op. cit., vol. 
n, p. 309. 

T Business International Corporation, 1974 ... p. 20. 
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Esta circular lleva el titulo de Cuestionario informt:ttivo. Seereto 
industrial. Y es firmada por el estado mayor del 90. Batall6n de la 
policia militar de Sao Paulo.

GRAFICA I 

DIC.1965 UIC.1971 DlC.1972 JUL.l973 JUL.1974 

Si se considera el dato de julio ultimo calculado por el DIEESE, y estimamos en 
ocho horas la jomada diaria de trabajo, se llega a la conclusion de que son 
necesarios 19.5 dias de salano para la adquisicion de 6 kg de came, 7.5 litrO' 
de leche, 4.5 kg de frijol, 3 kg de arroz, 1.5 kg de harina, 6 kg de papa, 9 
kg de tamate, 6 kg de pan, 600 gr de cafe en polvo, 7.5 docenas de platanos, 
3 kg de azUcar, 750 gr de grasa y 750 gr de manteca. En el caso de que 
el obrero trabaje 25 dias al mes, Ie qucdan 5.5 dias de salario para otrO' gastos. 
PUENTE: Jornal do Brasil, 23 de octubre de 1974. 

En este modele de desarrollo, la fuerza de trabajo barata y debi
damente domesticada, al lade de los fabulosos recursos naturales, 
actuaria como el gran capital nacional, ofrecido a las grandes corpo
raeiones multinacionales al increible precio de 19 centavos de d61ar 
la hora (precio de la hora segUn el salario minima 1974). 

8 Dado a conoccr por DUd (Diffllsi6n de rinformation sllr l'Ameriqlltr 
Latine) en su nUmero D-149 Bresil: Le control policier dans les Ilsines, 7 de 
febrero de 1972. 
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En esta ecuaci6n la masa asalariada tiene la funci6n de: 

a)	 atraer las inversiones de las multinacionales hacia el Brasil, 
donde el valor de la hora-trabajo es ,un minimo 10 veces mas 
barato que en cualquier pais capitalista industrializado. Los. 
cuadros siguientes pueden dar una idea de la gran oferta. 

CUADRO II 

Salarw minima en Sao Paulo, Minas Gerais 
y Guanabara (en d6lares) 

mensual . 45.00 
diario . 1.60 
por hora . 0.19 

FUENTE: 'InvestmlJnt, Lic;ensing & Trading Conditions Abroad. 

CUADRO III 

Salarios por hora en Sao Paulo (en d6lares) 

pago 
Especialidad por hom 

Trabajador semiespecializado (alba
iiil, par ejemplo) 0.45 

Oficinista 0.50 
Electricista 0.57 
Mecamco 0.70 
Inspector de calidad : 085 
Mecan6grafa bilingiie 1.25 
Secretaria bilingiie 2.35 
Contador 5.00 
Director de ventas 7.90 

FUENTE: Investment, Licensing & Trading Conditions Abroad. 

b)	 Aumentar considerablemente e1 margen de ganancia de estas 
empresas y con eso incrementar su capacidad de expansi6n y 
competencia a escala mundial. 

Mol!xico, N9 23, Ai'io VI 
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c)	 Complementar e integrar diferentes edades tecnol6gicas, arti
culando las formas de producci6n mas modernas con las mas 
atrasadas, a buen precio. EI obrero brasilerio es al mismo tiem
po la prolongaci6n de la maquinaria moderna, a medio cami
no de la automatizaci6n, y el complemento de las formas mas 
atrasadas de producci6n, basadas fundamentalmente en la uti
lizaci6n de la fuerza fisica; todo eso, como parte de un mismo 
proceso global del capitalismo mundial: 

EI estado ga,rantiza tambien a las multinacionales, junto con las 
ventajas crediticias, fiscales y financieras,8 la ejecuci6n de Ia siguien 
te politica: 

I
a) En relaci6n a los salarios, la politica del garrote salarial: * 

el minimo para Ia sobrevivencia fisica de un individuc (45 
d61ares mensuales). Prohibici6n de elevar los salarios por en
cima del maximo determinado, aun cuando sea por iniciativa 
de las mismas empresas,10 principio que se conoce en Brasil 
como congelaci6n de salarios, reducci6n salarial.** 

I 
I b) En relaci6n a las condiciones de trabajo prevaIece la preInisa 

del maximo rendimiento con un minimo de condiciones de 
seguridad y salubridad. Debido a eso Brasil figura entre los 
paises de mayor incidencia de accidentes de trabajo en el 
mundo.r En 1973 ocurrieron en Brasil 1 mill6n 600 mil accidentes 
de trabajo, can una media aproximada de 7 casas por minuto. 
En Sao Paulo, donde suceden casi el 50 por ciento de los acci
dentes registrados en el pais, hubo aproximadamente 700 mil 
casos: 2 300 accidentes diarios. 

9 Estas ventajas lIOn reconocidas por las revistas especializadas de las gran
des compafiias multinacionales: "Brasil esta actualmente ofreciendo generosos 
estimulos impositivOi para atraer a los inversionistas que deseen usar al pais 
como base para la exportacion. Burroughs, por ejemplo, exporta componentel 
de calculadoras a America Latina, Asia, Australia y Nueva Zelanda. IBM, 

GTE, Ford.Philco, Phillips y otras firmas del sector electrico han incrementa
do sus exportaciones substancialmente y las mayores compafiias automotrices 
han iniciado programas especiales que tendran por resultado una exportacion 
de alrededor de 300 6 400 millones de d61ares anualmente durante 5 anos". 
Business International Corp., 1974, p. 23. 

* En el original: arrocho salarial. [N. del Tr.]
 
10 Vease grafica I, en la pagina 63.
 
** En el original: congelamento salarial, achatamento salarial [N. del Tr.]
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Estos fueion los datos proporcionados por la fundacion del 
Centro Nacional de Seguridad, Higiene y Medicina' del Tra
bajo y por la Superintendencia Regional del Instituto Nacional 
de la Prevision Social. Revelan que el numero de accidentes 
de trabajo en el Brasil continua creciendo extraordinariamente. 
En 1971, para una poblacion activa de 7.6 millones de perso
nas,' fueron registrados 1.4 millones de accidentes; en 1972 
para 8 millones de trabajadores, 1.5 millones de acr.identes; 
y en 1973 para una poblacion activa poco superior a la del 
ano ahterior fueron, registrados 1.6 millones. En numeros re
lativos, algo proximo a la asombrosa tasa del 20 por ciento de 
casos, 10 que la hace ser una de las mas altas del mundo. 
Entre esos accidentes, 3 720 fueron fatales, 0 sea que provo
caron la muerte de las victimas.11 

Por su parte el profesor Franco Lo Presti, presidente de b. 
Asoci<l.cion Brasilena de Psicologia Aplicada, revelo: "En el 
Brasil, cerca del 30 por ciento de los trabajadores del sector 
industrial se accidentan anualmente. El ano de 1973 dej6 un 
saldo de 3122 muertos, 58829 incapacitados permanentes, 
1 428432 incapacitados temporales, 23 millones de horas de 
trabajo pex;didas y una perdida aproximada de 200 millones 

) , ' 

de cruzeiros".12 
c) En relaci6n a la politica social, se basa en el principio del 

,maximo control y el minimo de posibilidades ,legales para el 
desarrollo de luchas de reivindicacion. Control policiaco de 
los sindicatos (todos ellos sujetos a la completa tutela del es
tado) , prohibicion de huelgas, represion y tortura para los 
dirigentes que no cumplen 10 establecido por el regim~n. Las 
leyes de 1964 que garantizaban cierta estabilidad en el empleo 
para los trabajadores fueron revocadas y en su lugar se decret6 
el Fondo de Garantia por tiempo de servicio, que permite a-·lm 
empresarioli' emplear, usar y" despedir libremente a ~alquier 
,obrero en er momento y en las coridiciones que 10 deseen, 
utilizando los recursos del Fondo que a su vez, han sido cons
tituidos con los propios recursos de los trabajadores.u 

11 Opiniao, no. 83, 10 de junio de 1974, Rio de Janeiro.
 
12 Jomal do Brasil, 9 de agosto de 1974, Rio de Janeiro.
 
13 "Segun estudios realizados por el DlEESE, entre los' 51589 trabajadores
 

de la industria metalurgica, solamente 7.7 por ciento de los mismos tienen 
10 alios 0 mas en la misma firma, De los 314 504 del sector mecanico y 
material electr6nico, solamente 5,8 porciento tenian 10 anos en la misma in

;\I.ex'co. Nq 23, Ano VI 
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ValieJ;ldose -de. todas estas ventajas las empr~as promueven:una 
ronda permanente .de ernpleo y desempleo, a traves de la cualse 
mantienen bajos los salarios y sustituyen la fuerza de trabajo mas 
madura y experimentada por la mas joven y dispuesta a acep~ las 
reglas del j:uego impuestas por las empresas ypor eLg<;>bierno. El 
peri6dico conservador, 0 Estado de Sao Paulo, publico una declara
cion del dirigente sindical Manoel Constantino, presidente, del sindi
cato de los rnetalurgicos de Sao Caetano do SuI, dop,de la General 
Motors esacl,lSada de estar "promoviendo una ronda minuciosamente 
programada deempleados, despidiendo a algunos centenares de ellos 
para contratar otros, por salarios inferiores, reduciendo de. esa forma 
su n6mina".a 

Las empresas, promueven tambien lao utili:ULcion intensiva de la, 
fuerza de trabajo ,haciendola trabajar en variQS turnos, en ronda 
permanente y estableciendo, practicamente como obligatoria, la rea
liZaci6n de horas extra. 

En ofido enviado a la Fiscalia Regional del Trabaj<?, ,el S~n~: 
dicato de los Trabajadores Quimicos del ABC (Distrito del gran 
Sao Paulo) denunci6 presiones que la Iso Plast (Industria y, 
Comercio de Plisticos de San Bernardo del Campo) ejerce so-' 
bre sus obreros, obligandolos a realizar jornadas diarias de haSta' 
12 horas. SegUn las quejas, desde febrero, la ernpresa ha iin:' 
puesto la ptolongacion de la jornada y mantiene cerni.das las' 
puertas del establecimiento con un ernpleado de planta para' 
impedir la salida de los obreros que no deseen" e£ec~ar horas 
extra.15 ., 

En este cuadro, Ull hombre de 30 anos es considerado como viejo. 
para fines de empleo. La utilizaci6n del trabajo de menores' y de' 
mujeres (eon salarios mas bajos) no sOlo es ya gene~arizad<). ~n)odo~: 
los sectores de la' actividad economica del pais, sino ademases, cr~~ 

,ciente. . ' ... ' 

No es por casualidad que Brasil resolvi6 no ratificar, el ano pa
sado, la convencion de la OIT en la que la edad minima para'el. tr3.'-;, 
bajo del menor fue fijada en 15 ailos. El gobierno de Brasil consider6 
en su exposici6n de motivos que "Jaconvenci6n es extremadam.ente li

dustria. Los trabajadores de ambos sectores suman 366 093, as( que solamente 
existen cetca de 25 mil con mas de 10 alios en la: industria. Los! restantes 
341 093- fueron lanzados 'a la caIle, y hoy son todos ellos obreros nuev.os"., 
Boletim da Oposifiio Sindical de Sao Paulo. (Sao Paulo, junio de 1972). 

14 Jornal 0 Estado de Sao Paulo, 16 de agosto de 1974. 
15 Idem. 
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mitada, pues no considera las conveniend.as de un pais en desarrollo 
comoel Brasil, que debe adoptar soluciones particulares para resolver 
sus problemas". 

Finalmente, el modemo proceso productivo permite a las grandes 
empresas «descalificar» todavia mas al obrero brasileiio al despcdir 
a los calificados, los oficiales y readmitir otros «oficiales» con salarios 
inferiores y en una condicion de suboficiales. 

Este proceso es posible gracias a la competencia par el empIeo 
existente entre la mana de obra joven y la de mas edad, y tambien 
como consecuencia del avance tecnologico que transfiere cada vez 
mas a las maquinas las tareas mas complejas de la producci6n. Por 
.ejemplo, una modema maquina puede producir cerca de 600 mil 
latas de cerveza por dia operada por un obrero no especializado, 
que gana un salario mensual de aproximadamente· 45 dolares. 

Varias empresas presentan a los obreros, como condicion para ser 
admitidos para llenar una vacante, un formulario· donde ellos se 
comprometen «voluntariamente» a llevar a cabo horas extras, de 
acuerdo a las necesidades y conveniencias del empleador. 

Conviene destacar que estamos examinando larealidad de un 
sector de la economia: la industria. No estamos refiriendonos a la 
otra situacion que ataiie a casi el 50 por ciento de la poblaci6n: 
la agricultura, donde las condiciones de superexplotacion y. de miseria 
son ya historicamente cOl1ocidas yno se requiere mayores esfuerzos 
de comprobacion. 

En fin, el capital puede dar libre curso a su propia tendencia. 
"La tendencia del capital, es of course, la de ligar el pluSvalor abso
luto con el relativo; por ende la maxima extension de la jomada 
laboral con la maxima cantidad de jorvadas laborales simultaneas 
con la reduccion al minimo por un lado, del tiernpo de· trabajo 
necesario, y por el otro lado, de la cantidad de trabajadores nece
sarios" .16 . 

Datos de la superexplotaci6n 

Vistos los «principios» y algunos ejemplos de este cuadra general 
de superexplotacion, intentemos ilustrar aun mas esta realidad con 
los hechos que poco a poco se divulgan en el Brasil, escapandoa la 
censura 0 a la vigilancia de los censores. Los datos aparecen como 
las puntas de un inmenso iceberg que revela el drama de los modemos 

U K. Marx, op. cit., vol. II, p. 307. 
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«esclavos» del capitalismo moderno en el contexto del asi llamado 
«milagro brasileiio». 

Se calcula que de las 180 mil empresas -pequeiias, medianas y 
grandes- del Distrito del Gran Sao Paulo (que reline, ademas de la 
capital, 4 0 5 ciudades satelites, con una poblacion de casi 9 millones 
de habitantes) una buena parte, ~pecialmente de los sectores meta
llirgico, siderlirgico, de fabricacion de llantas y de papel, tiene trabajo 
regular no solo los domingos sino tambien ios dias feriados civiles 
y religiosos. Hace unos dias, un fuerte grupo industrial paulista (las 
industrias F. Matarazzo) consiguio permiso permanente para fun
cionar los domingos y dias feriados, "desde que comprobo que el nuevo 
esquema de trabajo posibilita 1a creacion de nuevos empleos"Y La 
autorizacion dada por el gobiemo, a traves de un tramite legal hecho 
por la empresa, fue condenada por el sindicato, obviamente sin ninglin 
efecto practico. Uno de sus dirigentes relacionaba este permiso con 
la politica del gobiemo consistente en fornentar el incremento, a toda 
costa, de la produccion de articulos para la exportacion. 

Recientemente, el Sindicato de los Metalurgicos de Sao Bernardo 
del Campo (Sao Paulo) revelo que las horas trabajadas en la Volk
swagen ascenderian a nada menos que 300 mil por mes.18 

"De manera general, hoy en la capital de Sao Paulo los obreros 
trabajan 12 horas por dia", afirmo recientemente Joaquim dos San~, 

presidente del Sindicato de los Metallirgicos de Sao Paulo.a Convie
ne seiialar que Joaquim dos Santos es considerado por la oposicion 
sindical como un dirigente «consentido» por el regimen, y que ha 
actuado como una especie de intermediario entre los patrones y los 
ernpleados. La actitud del movimiento de oposicion es mucho mas. 
fuerte en sus criticas al r~en. 

En el Estado de Minas Gerais se hacen dramaticas denuncias. 
esta vez en el sector textil: "Catorce empresas de hilados y tejidos 
de Minas Gerais se coaligaron para extender a todas, de .forma 
oficial, una practica que hasta ahora solo algunas de elIas realizaban: 
laborar los domingos y dias feriados. La solicitud fue llevada al 
Ministerio de Trabajo por intermedio del sindicato de las industrias 
del sector y tenia, inclusive, el apoyo de la Asociacion Comercial de 
Minas". Lo mas original de la peticion es la explicacion de que los 
nuevos ernpleos serian tomadas por las esposas e hijos de sus actl{ales 

17 Semanario Opi.niiio, 28 de enero de 1974, .Guanabara.
 
18 Ibidem, no. 57, 1974. . . .",
 
19 Ibidem, 28 de enero de 1974, Guanabara.
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'cmpleados, coil 10 que se posibilitaria el refuerzo de' los' ingresos 
familiares", y aumentana la producci6n textil del'cltMo, .'con la eco
nomia de 200 milloneS de cruzeiros y creaci6n de 2 000 erupleos. Para 
,que la solicitud fuera mas convincente, las empresas inc1uyeron en 
ella un misterioso documento firmado pOl' los empleados, ~firmando 

que estanan satisfechos con esa medida. "La petici6n qe las empresas 
no tuvo el apoyo de los tejedores -afirm6 en Belo Horizc;mte, el dia 
28 de mayo de 1974, Jose do Espiritu Santo, presidente del Sindicato 
de los Trabajadores-, enos aceptaron la medida, en una auscul
taci<Sn hecha pol' los patrones, pOl' temor a lasrep.r:esaHas: J>ero, mas 
tarde manifestaron oficialmente su desacuerdo' en' un. dOcumento 
dirigido a la Fiscalia del Trabajo".20 

Tambien ~n Minas Gerais, un peri6dico sindical.revelaba: "en 
algunas fabricas de Belo Horizonte (capital del estado) .las j6venes 
son obligadas a trabajar a partir de una hora de la madrugada hasta 
Jas 13: 30horas de la tarde, en la mayor insalubridad.Existen teje
doras que entran a trabajar el domingo a las 18:oohoras y sOlo 
regresan a casa en el segundo turno, a las 13:30 hora,r. H~hos como 
este acontecen cada semana. Y 16 mas grave es que, cuando llegan 
aI fin de' mes, ' suo saJario es siempie reducido, a pesarde ,haber re'n
dido el 100 y hasta el 110 pOl' ciento de eficiencia"'.21 ' 

, Si alguna cosa se pudiese agregar a' este, cuadro, dertamente 
debenamos transcribir tambien los datos del sector dela construc
cion: "con un trabajo de 350 horas -240 normales, mas 110 extra
dos albaiiiles (obreros de una constructora de Sao Paulo) recibieron 
a fin de mes 1039 cruzeiros (cerca de 150 d61ares)".22 . 

"El ingeniero Eudoro Berlinck expres6 bien la situacion en que 

,~~,	 
trabajaban los obreros de la construcci6n: el local inseguro, el tra
bajador no puede escojer una vivienda que Ie ahorre fatigas en su 
trayecto diario. No existe comodidad. Los espacios son apgustiantes 
y el piso es hUmedo~ 10 .que v:uelve' mortal cualquier descarga, aun 
de 110 volts; el aire esta viciado, polvoso y la luz es escasa. Las ins
talaciones electricas estan mal hechas y al descubierto, los alerones 
no tienen protecci6n, los andamios son inseguros y rudimentarios' y, 
pol' ironia, cuando el ambiente se torna'seguro, ventilado y confor
table, la obra ya esta terminada y los obreros debeil abaildbnar el 

20 Ibidem, no. 83, 10 de junio de 1974, Guanabara.
 
21 Peri6dico Sindical UniiIo Sindical, mayo de 197~, Minas'Gerais.
 
22 En Canada un asistente de albafiil ganarla por 'ese mismo tiempo de
 

trabajo,	 2 100 d61ares canadienses. 
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lugar para comenzar en cualquier otro, otra construcci6n y correr 
f los mismos riesgos". El indice de accidentes en estaaisticas conocidas 

(y precarias) indican la existencia de un 34 pOl' ciento de accidentes 
registrados en el sector. Los accidentes de trabajo mas comunes son: 
derrumbe de locales, de soportes y zanjas, descargas electricas pOl' 
instalaciones provisionales y pOl' cables de alta tension, caida de obje

.. t05 de lugares altos y de escaleras, rebabas, fierros, vidrios, derrumbe 
de andamios, deslizamientos y accidentes con tlavos. "Una estadistica 
relativa a la seguridad de los aparatos para elev<;lcion de materiales 
revelo que de 73 de ellos, 82 pOl' ciento resultaban inseguros".2S 

Larga sena la ennumeraci6n de hechos que comprueban la situa
cion dramatica de los obreros de la construcci6n en Brasil. De 
cualquier modo, podna terminarse la serie con la opinion de un 
asesor de prensa de una firma que fiscaliza la construcci6n de caminos 
en Brasil' (DERSA) que manifestaba su satisfaccicm pOl' ef bajo 
numero de muertos (cerca de 18) que presentaba una empresa: 
"Cuatro muertos pOl' kilometro es 10 ideal en tuneles -afirma ba
sandose en un estudio tecnico sobre el asunto--, seis muertos signifi
can la presencia de riesgos medios, echo de riesgos altos, y 10 inexis
tencia de condiciones. En funcion de eso, si se considera la extension 
de Inmigrantes (carretera en construccion) ya constniida, en el tre
cho de la sierra, nosotros llevamos la ventaja".24 

Cuando se vuelven publicos ejemplos como este, que revelan 
apenas una pequeiia parte de la realidad y cuando se conoce en toda 
su amplitud las veJ.ltajas, garantias26 y las fabulosas ganancias de las 
grandes corporaciones multinacionales en Brasil, resulta fadl enten
del' el secreta del tan propalado «Inilagro brasileiio», asi como el 
interes y el entusiasmo de las multinacionales pOl' Brasil. 

V. El «miUzgro» " la perspectiva hist6rica 

La cOllfianza y el entusiasmo de las multinacionales pol' Brasil no 
'tiene como fundamento solamente el hecho del regimen militar y la 
estable garantia de sus inversiones, sino tainbien el hecho de que 

28 Opiniiio, 20 de mayo de 1974-, Guanabara. 
24 Ibidem. 
25 Como si no fuese suficiente 1a garantia de un regimen militar alta

mente centrali2;ado, apoyado por un aparato de cerca de 1000 000 de hom
bres, las multinacionales pueden invertir y operar bajo 1a protecci6n del de
creto nUmero 61 867 que garantiza las inversiones extranjeras: "riesgos poli
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esta «estabilidac!» del regimen tiene como contrapartida la «debili
dad:. de las ·clases asalariadas para hacer valer sus reivindicaciones 
minimas, de 10 cual resulta el futuro de una superexplotaci6n esta

. ble, promisoria y duradera. 
t Hasta cuando durara esta «estabilidad» del regimen y permane

cera la «debilidad~ de las clases asalariadas, principalmente del pro
letariado urbano? • 

Algunos sintomas podrian aparecer como inquietantes en relaci6n
 
al futuro de este supermodelo de superexplotaci6n:
 

I.-La crisis del capitalismo mundial ha afectado gravemente fa
 
economia brasileiia que presenta tasas crecientes de inflaci6n, aha del
 
costa de la vida, fabulosa deuda externa· (cerca de 20 mil millones
 
de d61ares), escasez de algunos productos basicos tanto para la po

blaci6n como para el propio proceso productivo.
 

2.-El reconocimiento publico por el nuevo gobiemo de la crisis 
del Hamado «milagro brasileiio», dej6 perplejos a los optimistas y 
propagandistas del crecimiento continuo del producto nacional bruto 
(PNB) a una tasa del 10 por ciento al ano, e inquietos a los que pre
veian dias mas dificiles, en los que no sera tan facil contener por 
la fuerza de la represi6n, a una poblaci6n de 100 millones de habi
tantes. Por otro lado, como en este proceso politico y econ6mico s610 
participa una minoria, se vio la necesidad de introducir algunas «re
formas» en el «milagro~, de tal manera que al agravarse la crisis, la 
explosi6n pudiese ser sustituida y controlada por una «descompre
si6n» sin consecuencias revolucionarias, peligrosas y arriesgadas para 
el regimen. 

En el plano econ6mico se habla de la redistribuci6n del ingreso 
(hoy concentrado de forma masiva en manos de una minoria) mo
demizaci6n de la agricultura, nuevas politicas en relaci6n a la inver
si6n extranjera y al pequeno y mediano capital nacional (0 pequena 
y mediana empresa), y de luchar contra la inflaci6n. En el plano 
politico se habla de «apertura gradual» y restablecimiento de algunas 
libertades esenciales inexistentes en el Brasil de hoy, como el juicio 
de amparo, la libertad de prensa, derecho de huelga, etcetera. La 
«apertura gradual» presenta tambien, en la politica exterior, algunas 

ticos y de indole extraordinaria son cubiertos por el gobierno a traves· del
 
Instituto Brasileiio de Reaseguro, el eual proporciona la cobertura contra
 
riesgos comerciales mas alIa del limite concedido por las compaiiias privadas
 
de seguros", Business International Corporation, 1974, p. 26.
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novedas impuestas por la necesidad: de aliado del Portugal salazaris
ta, Brasil pasO a «fomentadof» de la liberaci6n de las colonias afri
canas, donde pretende poder compartir algunas inversiones lucra
tivas. De enemigo numero uno de la China de Mao Tse Tung, pas6 
en cuesti6n de semanas a ser socio interesado de buenos y promi
sorios negocios, restableciendo relaciones diploma-ticas (cortadas desde 
1964) y practicamente expuls6 del territorio a los representantes 
de Taiwan. Presionado por el petr61eo arabe "dej6 de ser el baluarte 
antiarabe en la regi6n, enfri6 sus relaciones con Israel y se proclam6 
incluso defensor de los derechos del pueblo palestino. 

3.-La consecuencia de la crisis se hace sentir tambien en los 
movimientos abiertos y disfrazados para procurarse base de apoyo 
social para un modele que hasta ahora juzg6 como suficiente para 
Su estabilidad, la Hamada "cohesi6n de las fuerzas armadas". A la 
iglesia se la procura, a los antiguos lideres populistas se les entrevista, 
entre eHos a los ex-presidentes Joao Goulart y Janio Quadros. 5e 
instiga un proceso de involucraci6n. y compromise> de inte1ectuales 
desarrollistas; se concede alguna libertad, controlada, para algunos 
sectores profesionales como los abogados, periodistas y escritores. 
Nadie tiene claro que nuevos modelos se proponen 0 que otra alter
nativa existiria, que no fuese el fin del regimen dictatorial. 

Lo cierto es que el clima politico se agita en tome a las mas 
variadas expectativas, segu.n el mayor 0 menor optimismo de los que 
dan crooito a las senales del nucleo basico del poder politico dentro 
del pais: los militates. 

l Que alternativas existirian, en estas condiciones, para el mOVl
miento obrero? 

l Con que fuerza podria participar, 0 con que instrumentos podria 
contar, en el caso de que se diese una coyuntura de crisis politica 
y una «apertura» (mas bien sugerida que propuesta en terminos 
concretos) ? 

Despues de diez aiios de regimen militar el movimiento obrero 
se ve en una situaci6n parad6jica: por un lado, no tiene formas de 

:. organizaci6n propias, salvo los sindicatosbajo estricto control, que 
j expresen sus reivindicaciones ante el sistema, y laS formas que aun 
1 tiene estan asfixiadas por 10 alios de control policiaco-militar; por
) 

l 
otro lado, es tan· grave su situaci6n econ6mica y social, y tan grande 
y creciente su masa e importancia en e1 proceso econ6mico, que def todos los sectores del «debate~ el seria e'l mas decisivo si pudiese 
hacer valer su realidad sobre el mito del «milagro:t. 5i hoy es rela
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tivamente facil eontrolar un numero limitado de sindicatos y colocar 
bajo vigilancia una centena de dirigentes sindicales 0 .potenciales 
lideres politicos de masa, ya no sera tan facil controlar, contener 
o ·limitar su expresi6n politica, si esta llega a adquirir un caracter de 
masa, donde millones de personas echarian por tierra, en cuesti6n 
de dias 0 meses, 10 que fue el «sistema» impuesto. por el regimen 
militar en diez·.afios. 

La unica clase en .Brasil que puede acabar con el mito del «mila
gro», su estructura econ6~ica y su forma dictatorial en: cuesti6n de 
horas es el proletariado, porque es sobre los hombres· de esta clase 
que se asienta el caracter y el «secreto» de su 6Oto: la superexplota
cion y la marginaci6n de la vida polltiea y social. Las otras elases, en 
mayor 0 menor proporci6n, tienen simultaneamente eontradicciones 
·con el «-milagro~ e interes en disfrutar de la parte del pastel, en la 
cual la parte del loon corresponde evidentemente ,a las multinacio
nales; por eso estan tan interesadas en la Hamada «descompresion», 
en la medida que de ahi podrian retirar partesmejores del pastel, sin 
echar a perder la receta. La {mica clase que tiene contradicciones 
con el pastel y la receta es el proletariado., A pesar, de que algunos 
de sus sectores, los de altos ingresos, puedan tambien estar intere
sados en el exito del milagro, siempre seran sectores' y de ninguna 
forma la clase 0 la masa' asalariada urbana y rural.como un tooo. 

La paradoja consiste, por 10 tanto, en que la clase que tiene 
potencialmente el pader suficiente para realizar transfonnaciones 
realmente revolucionarias en la sociedad ··brasilena,. justamente aquella 
sobre la cual se asienta, el modelo, es la que presenta menos capacidad 
organica y politica.para hacer frente al poder que.la oprime; primero, 
porque este poder tiene una base internacional fuerte y, segundo, 
porque la clase es paradojicamente debil e impotente en esta coyun
tura ... a pesar pe ser 'potencialmente la mas fuerte, en caso de que 
·ciertas condiciones pOHticas fuesen dadas. 

i C,uales serian estas condiciones en que la fuerza potencial de la 
masa se transfonnaria en fuerza activa de una lucha politica? 

Independientemente de la forma como vaya a ser creada y cuando 
fuera creada, la condici6n basica sena la libertad de movilizaci6n, 
la democracia: 0 la posibilidad real de ponerse en 'movirriiento,de 
hablar, de reunirse, de organizarse, de manifestarse,de luchar. En 
~l proceso, 10 que hoy es un embri6n de organizaci6n politica, puede 
transfonnarse en meses en poderosa anna de expresion del ~ovimien-
.to de masas; basta. que exista el espacio vital para la libertad de 
movilizaci6n, la democracia bajo cualquier fonna. 
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La brecha.' para la dernocracia puede surgir en un regimen dic
tatorial de diversas maneras. Una crisis intema del sistema de poder, 
froto de una crisis econ6miea general conconsecuencias que provo
quen la quiebra de' las alianzas hegem6nicas enelsistema de poder. 
Puede ser el resultado tambien de las irrupciones violentas- e incon
troladas de las masas,' cuando 'el puntode saturacion del sistema 
opresorllegue' al myel de 10 insoportable sobre todo cuando la rebe
li6n no significa un acto suicida para las Inasas, esto es, cuando 
ellas ven ·0- intuyen la posibilidad de romper la opresi6n de ·un sistema 
que ya llego.asu limite y comienza a declinar en-su capacidad de 
control. 

Nadie con un minimo de prodencia podna asegurar que hipotesis 
como estas, U otras, podrian ocurrir en Brasil, en el marco de la 
crisis internacional que apenas comenzamos a vivir. Sin embargo, es 
ficil percibir que existe una reivindicaci6n vital.para el movimiento 
ohrero brasileiio; -que se· identifica con su lucha por:la. sobreviveneia: 
la lucha· por la democracia y por las libertades. 

EI regimen militar esta taInbien conciente de esto:; poreso es 
que 'su proyecto 'va siempre acompanado del adjetivo «gradual» 
•• .10 que se terne, y no se dice, es el peligro "del 'movimiento de 
masas.. Es por eso tambien que el propio regimen procura crear sUs 
vaIvulas de escape, al' miSinO tiempo que refuerza el dique policiaco
militar y procura estimulax a los agentes menos explosivos en el pro
ceso de la «descompresi6n», tales como sectores de la iglesia, ex
lideres populistas y los dos partidos creados por el sistenIa, ARENA 

Y MDB. 

I El movimiento de la historia, sin embargo, no esta hecho sola
mente de intenciones, buenas 0 malas. EI movimiento profundo de 
las contradicciones econ6micas y politicas colocadas en todo el mundo, 
han realizado tambien sus «milagros:. y abierto brechas, por ejemplo 
Portugal y Grecia, por donde pasa de nuevo la democracia. Lo que 
es fundamental a percibir en estos ejemplos es como 10 que antes 
parecia muerto, renace con mas fuerza que nunca, y como las masas 
aswnen el papel detenninante, ahora a su modo, deshaciendos~ del 
yugo que las obligaba a hacer la historia en contra de sus propios 
intereses y aspiraciones mas profundas. 

La esclavitud en Brasil sobrevivi6 por mas de tres siglos, en cam
bio elregimen militar completo su decimo aniversario con la intui
cion de que los plazos historicos son cada vez mas cortos para aquellos 
que se pretenden perpetuax por sobre los hombros y el clamor de las 
grandes masas. 
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La ultima paradoja de la historia brasilefia seria aquella en que, 
como consecuencia de todo este proceso, despues de la acci6n de las 
multinacionales, de la creciente industrializaci6n, del fortalecimiento 
y centralizaci6n del estado, de la superexplotaci6n de la fuerza de 
trabajo y de la opresiOn politica, la masa asalariada, proletaria, pro
ducto de este mismo proceso, podria estar en condiciones de crear 
una democracia de masas, asentada en una fuerte base industrial y 
en una aversi6n a la dictadura. 

En materia de previsiones, 10 que realmente cuenta es el sentido 
en que la historia se orienta. .. y este parece ser el futuro, aunque 
necesite mas de un siglo para realizarse. 

SUMMARY: The different ways RESUMES: Les mecanismes de 
used to exploit brazilian workers l'exploitation des travailleurs au 
colaborate with the accumulation Bresil faissant partie de l'accu
of capital in m~politan coun mulation de capital des pays me
tries. The State and its repression tropolitains. L'etat et ses instru
and control instruments make ments de repression et control des 
possible the so-called «Brazilian travailleurs sont a la base du «mi
Miracle:.. lacre bresilien:;. 
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