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 Resumen: En una visi6n desde el interior por haber
 sido titular de la reforma agraria en el Ceard (Nordeste
 deBrasil) de 1986 a 1989, la autora analiza elproceso
 de "modernizaci6n" delEstado capitalista, asi como la
 correlaci6n defuerzas de otros adores sociales que la
 permearon: la apropiaciony el uso de la tierra, el choque
 entre organizaciones patronales e intereses de los
 trabajadores, asi como las instancias gubenamentales
 participantes en dichoproceso. En un chima de conlicto
 y desconfianza, la reforma agraria espuesta en prdctica
 dentro de una esJera politica influida por conflictos de
 clase e ideologias burguesas.

 Abstract: As the former minister of agrarian reform
 in Ceard (northeastern Brazil) from 1986-1989, the
 author is uniquely qualified to give an inside view
 of the "modernization " of the capitalist State, as well as
 to describe the correlation offorces of other social actors
 which permeated it: land appropriation and use, the
 clash between employers' organizations and workers'
 interests, and the government organizations which
 participated in such process. In a climate of conJlict
 and distrust, agrarian reform is implemented within a

 political sphere influenced by class conflicts and
 bourgeois ideologies.

 INTRODUCCION

 LA REFOlRMA AGRARIA INTEGRA HOY, como la ciudadania, la agenda de la moder-
 nidad en el Brasil. Si en el exterior los "sin tierra" son quienes afectan la
 imagen de primer mundo cultivada por los gobernantes, en el escenario

 nacional el Nordeste sigue siendo el espectro del "atraso". Localizado en la zona
 semiarida, el Ceara se destaca en los ultimos diez aflos como paradigma del proyecto
 de "modernizaci6n" del Estado capitalista, que actualmente se encuentra en vigor
 en el pais. El fenomeno tambien ha sido relacionado con el cambio en la coyuntura
 politica posterior a 1986 con la derrota de los "coroneles" y la elecci6n del empresa-
 rio Tasso Jereissati como gobernador. Trato de comprender el significado de este
 cambio teniendo como hilo conductor de la investigacion al Estado,l contextualizado
 hist6rica y espacialmente en cuanto actor social en conflicto con otros actores. La

 * Dirigir correspondencia a Ave. Da Universidade, 2853, Benfica, CEP: 6002-181; tel.: 281-52-23; fax:
 223-1642; e-mail: mdomingos@secrel. net.com.brasil.

 1 En este trabajo el concepto de "Estado", en su sentido amplio, es el desarrollado por Gramsci y
 Poulantzas. La originalidad de Gramsci aparece en la definici6n de que, en conjunto, sociedad politica
 y sociedad civil forman el Estado, que es "hegemonia revestida de coerci6n" (Coutinho, 1987: 68). En la
 esfera de la sociedad politica, los aparatos coercitivos procuran imponerse por la dominacion, y en lo
 que se refiere al ambito de la sociedad civil, las clases tratan de imponer la hegemonfa de sus proyectos
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 vivencia de funcionaria publica estatal y la condici6n de directora de la reforma
 agraria me brindaron una visi6n interior de las situaciones descritas.

 En el presente trabajo pretendo situar concretamente c6mo se esta procesando
 la "modernizaci6n" del Estado en el Ceara entre 1986 y 1989, lidereada por el grupo
 empresarial autodenominado "gobierno de los cambios". Se trata de describir y
 analizar, especificamente en relaci6n con la reforma agraria, el discurso oficial (pla-
 nes y programas) y la acci6n institucional (estructura organizativa y mecanismos
 operativos).

 La puesta en practica de la reforma agraria se materializa en los conflictos que
 permean la accion gubernamental. Se trata de un proceso contradictorio que refleja
 la lucha de clases2 que priva en el medio rural cearense. Por eso la restructuraci6n
 del Estado condiciona y es condicionada por las presiones de la sociedad civil en el
 sentido de determinar el modelo de reforma agraria, entendida como transforma-
 ci6n de las relaciones de producci6n y poder, que puede atender a intereses antago-
 nicos y depende en su formulaci6n y realizaci6n de la correlacion de fuerzas y de la
 lucha de clases en el campo.

 En el campo ideologico y en la esfera politica se van configurando dos propuestas
 de reforma agraria. Una (defendida por las organizaciones patronales) refuerza la
 propiedad privada de los medios de producci6n, el parcelamiento de la tierra y la in-
 tegraci6n de las unidades familiares a la acumulacion capitalista, dirigida por el
 sector agroindustrial y apuntando a la formaci6n de la clase media rural. La otra
 representa los intereses de los trabajadores y sus aliados; se caracteriza por formas
 alternativas de apropiacion y uso de la tierra, con hincapie en la cooperaci6n y en la
 gestion colectiva de la producci6n, concebida la propiedad como una unidad eco-
 n6mica (poder de disponer de bienes materiales y servicios, que se expresa en las
 relaciones entre personas mediante la apropiaci6n de esos bienes y servicios) y no
 s6lojuridica (Martins, 1990).

 por el consenso. La contribuci6n de Poulantzas consiste en introducir la idea de correlaci6n de fuerzas
 entre las clases y de la lucha dentro de los propios aparatos de Estado, mediante un proceso de rupturas,
 definido como "la condensaci6n material de una correlaci6n de fuerzas entre clase y fracciones de clases"
 (ibid: 81).

 2 Los conflictos entre propietarios y trabajadores rurales se acentuian por el hecho de que la sociedad
 capitalista niega a la clase trabajadora rural el acceso a los medios de producci6n. La lucha de clases se
 presenta como cuestionamiento de las relaciones sociales de producci6n, y no debe ser tratada como
 una cuesti6n coyuntural. Por esta raz6n puede enfriarse momentaneamente (debido a la redistribuci6n
 de tierras, por ejemplo) y resurgir con vigor en la medida en que la contradicci6n fundamental entre la
 apropiaci6n privada y el trabajo social no se resuelva dentro del sistema capitalista. Con la perspectiva de
 la superaci6n dialectica de posiciones economicistas o reduccionistas se hace un esfuerzo por demostrar
 c6mo las contradicciones entre las clases, encabiertas a prop6sito por explicaciones funcionalistas de la
 reforma agraria, se articulan para dar vida a ese proceso. Asf, la lucha de clases se constituye en la fuerza
 impulsora del desarrollo de una sociedad dividida en clases cuyos intereses resultan antag6nicos. Las
 clases no son monoliticas sino que poseen diferencias y contradicciones internas, concepciones distintas,
 lo cual ocasiona que surjan conflictos entre diferentes fracciones de dichas clases y que 6stas no tengan
 una actuaci6n uniforme frente al Estado.
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 Despues de largo tiempo de una tipica dominaci6n oligarquica en el Ceara, el
 poder lo han ejercido sectores urbano-industriales vinculados a estructuras agrarias
 tradicionales durante casi veinte anos. En ese periodo, que corresponde a la dictadura
 militar en el Brasil, los "coroneles"3 Virgilio Tavora, Adauto Bezerra y Cesar Cals
 ocupan alternativamente el gobierno estatal.

 A finales de 1982, fruto de un acuerdo de las elites dominantes, ya que en la
 disputa por la sucesion las divergencias entre los tres "coroneles" impiden que una
 de las facciones asuma el poder, Gonzaga Mota (economista, con origen en las capas
 medias urbanas, ligado a la tecnoburocracia) es elegido gobernador. Cuando se
 adhiri6 a la campafia presidencial de Tancredo Neves, rompe con las fuerzas politi-
 cas que lo eligieron. Se unen a el sectores empresariales, en particular el Centro
 Industrial del Ceara (CIC), entidad articuladora de los intereses de la nueva genera-
 ci6n de empresarios, con vinculos en el Centro-Sur y que desempena un papel im-
 portante en la redemocratizaci6n del pais. La reactivacion del CIC se constituy6 en
 un importante aspecto de la estrategia de la burguesia en el Ceara para proyectarse
 nacionalmente y llegar al poder. Tasso Jereissati, futuro gobernador, afirma en su
 toma de posesi6n como presidente del CIC:

 El CIC asume que no hay ninguna perspectiva a largo plazo para el empresario sin una
 soluci6n de los problemas sociales del pais. O todos resolvemos en conjunto el proble-
 ma de la justicia social, o todos pereceremos. La bandera contra la miseria debe ser
 izada y defendida por nosotros [...] Nuestra opcion por la libre empresa se opone,
 como es evidente, a la alternativa de la socializacion de los medios de produccion. No
 obstante, esta opcion no excluye nuestra concordancia al mismo tiempo con la acci6n
 disciplinadora y democratica por parte del Estado en la defensa de los legitimos inte-
 reses de la sociedad (Parente, 1989: 14).

 El discurso revela algunos contornos del proyecto de la burguesia: crecimiento econ6-
 mico con justicia social, primacia de la libre empresa en la soluci6n de los problemas
 nacionales, Estado como mediador de los intereses de la sociedad. En la coyuntura liberal
 democratica de mediados de los afnos ochenta, fase de intensa movilizaci6n polltica
 tanto en Brasil como en el Ceara, el empresariado "moderno" se presenta como
 defensor de la sociedad civil.

 El estudio del caso del Ceara, marcado por el clientelismo y por la miseria, puede
 ayudar a comprender el montaje de un sistema politico "moderno" en una region
 "atrasada". El desplazamiento de los "coroneles" ("los" responsables de la pobreza,
 el paternalismo, los empleos muiltiples) del centro del poder, no obstante estar iden-
 tificados con los intereses del empresariado e incluso con representantes del capital

 3 La palabra "coronel", en el siglo pasado una patente militar de la Guardia Nacional (corporaci6n
 auxiliar del Ejercito, creada en 1831 y que existi6 en el interior del pais), concedida a representantes de
 la clase dominante que ejercian poder politico y se caracterizaban por el trueque de favores, hoy se
 emplea para nombrar a politicos con practicas personalistas, especialmente los de las areas rurales del
 Nordeste.
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 financiero, es condicion para implantar una politica econ6mica con justicia social
 que atienda a los intereses de los nuevos empresarios, los cuales -de acuerdo con
 su argumentacion- se confunden con los de la colectividad. Dirigiendose a Gonzaga
 Mota (recien electo gobernador), Jereissati (entonces presidente del CIC) declara
 que la situaci6n del Ceara esta agravada, entre otros factores, "[...] por la mala ges-
 tion que impidi6 al Estado optar por cualquier politica econ6mica compatible con
 los anhelos de su colectividad" (Parente, 1989: 17).

 En la fase actual del capitalismo, el empresariado no debe contentarse con la
 mediaci6n de los partidos politicos, sino asumir el poder y relacionarse directamen-
 te con los demas grupos sociales, asf como gestionar las instituciones del Estado. Ha
 llegado el momento de que las nuevas fuerzas politicas conquisten la hegemonia,
 predominio de un grupo social sobre el conjunto de la sociedad, a partir de una fase
 de lucha politica en la que una determinada fuerza o una combinacion de ellas se
 impone sobre toda el area social y, por ser econ6mica, fundamenta "[...] la funcion
 decisiva que el grupo dirigente ejerce en el nuicleo decisivo de la actividad econ6-
 mica" (Gramsci, 1980: 33).

 Con la ascension deJereissati al gobierno del Ceara (en enero de 1987 es elegido
 gobernador, puesto en el que continuia hoy, despues de su reelecci6n en 1994),
 lo cual representa principalmente los intereses del sector de bienes de consumo
 de masa, estin dadas las condiciones para realizar el proyecto de modernizaci6n,
 articulado nacional e internacionalmente.

 El proyecto politico de la burguesia, delineado en el discurso de sus representan-
 tes, se vuelve mais preciso cuando se confronta con los hechos. En 1988, el gobernador
 Jereissati mas cinco empresarios cearenses, sus auxiliares directos: Sergio Machado
 (secretario de Gobierno, hoy diputado federal del PSDB); Assis Machado (secretario
 de Transportes y actual secretario de Gobierno en el Ceara); Byron Queiroz (secreta-
 rio de planeacion y actual presidente del Banco del Nordeste del Brasil, BNB); Jose
 Liberato (secretario de Irrigaci6n) y Candido Quindere (presidente de la Sideruir-
 gica del Nordeste) se disputan en la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste
 (Sudene) una cantidad consignada de 307 millones de nuevos cruzeiros, correspon-
 diente a 50% del presupuesto total del Fondo de Industrializacion del Nordeste
 (Finor) para aquel aiio (O Povo, 15/10/89). Para presionar la aprobaci6n de sus 15
 proyectos -en los ramos textil, agroindustrial, agropecuario, industria de alimentos,
 mecanico-electrico, qufmico y siderurgico- no necesitan mediaciones: ahora admi-
 nistran al propio Estado. La practica de apropiaci6n privada de los recursos sociales
 se mantiene y se amplia, lo cual pone de manifiesto la prioridad de los intereses
 particulares frente a los intereses puiblicos. La gesti6n de empresarios del CIC, de la
 que Jereissati es uno de los exponentes, pasa a ocupar cargos clave en las empresas
 estatales, por lo que se constituye en una elite de dirigentes puiblicos. Este tipo de
 proyecto, al asumirse como capitalista,
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 [...] Creemos en el capitalismo, no solo porque somos capitalistas, sino porque es el
 unico sistema capaz de distribuir la riqueza y de preservar al mismo tiempo las liberta-
 des y los derechos del hombre (Parente, 1989: 14),

 se diferencia del esquema tradicional de los "coroneles", fuerza hasta entonces
 hegem6nica en el contexto estatal, como se intenta demostrar a continuaci6n. Para
 la consecuci6n de su objetivo (gestion financiera competente para invertir en secto-
 res productivos de alto rendimiento econ6mico), la "elite del cambio" -ademas de
 administrar al Estado-, necesita construir una base propia de apoyo politico, conso-
 lidar nuevas dirigencias y buscar sustentacion, no en las capas medias (representadas
 en el Ceara principalmente por los funcionarios publicos), sino en las clases trabaja-
 doras y en los "excluidos".

 El discurso que mejor se adapta a los prop6sitos de la nueva administraci6n es el de
 la moralizacion del servicio publico, que se complementa con el contenido socialde-
 m6crata (mejor patr6n de vida y consumo, desarrollo del mercado interno, derechos
 del ciudadano, entre otros). El modelo que mejor se adecua a la nueva administracion
 es el de la empresa capitalista: gesti6n moderna y racional -eficiencia en la presta-
 cion de servicios basicos, mayor productividad de los servidores, eficacia en la aplicacion
 de recursos, mayor control del servicio publico con la utilizaci6n de la informatica,
 planificaci6n, tributacion-, aliada al marketing politico de la acci6n de gobierno
 mediante el uso intenso de los medios de comunicaci6n de masas, tanto de la gran
 empresa como de los vehiculos alternativos.

 El analisis de la reforma agraria en el Ceara no puede prescindir de esas funcio-
 nes del "gobierno de los cambios" puesto que forma parte de la estrategia para con-
 solidar las relaciones capitalistas en el campo, bajo el liderazgo'del sector mas dina-
 mico de la agricultura, el complejo agroindustrial, sin perder la legitimidad frente a
 los segmentos organizados de la sociedad civil. En otras palabras, la reforma agraria,
 excluida la alternativa de socializacion de los medios de produccion, es defendida por la

 burguesia.
 En este sentido, la prioridad conferida a la reforma agraria no se configura como

 ret6rica de campaiia o programa, sino como condici6n basica para el crecimiento
 econ6mico del Ceara, capaz de reducir las desigualdades y la pobreza absoluta en el
 sector primario (y, en consecuencia, aumentar las ganancias del sector industrial de
 bienes de consumo de masas), asi como de llevar la paz al campo. No se trata, por lo
 tanto, del mero discurso demag6gico sino de una necesidad social y econ6mica
 frente al agravamiento de la lucha de clases en el campo (aumento en la cantidad de
 conflictos de tierra y nuevas formas de violencia selectiva), la movilizaci6n de los
 trabajadores rurales (presencia constante y cobranza de los trabajadores en los orga-
 nos publicos), la presi6n de la Iglesia y de las fuerzas que integran la union victoriosa
 en las elecciones para gobernador en 1986 (PMDB, PDT, PCB y PC de Brasil, apoyados
 por entidades sindicales y populares).

 A estas presiones politicas, el gobierno de Jereissati responde con la formaci6n de
 un razonable apoyo institucional para implantar el "Programa de Apoyo a la Refor-
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 ma Agraria": nombramiento de dirigentes con experiencia y respaldo popular, asig-
 naci6n de recursos financieros, humanos y materiales; captaci6n de cantidades con-
 signadas federales; creaci6n de 6rganos y mecanismos de articulaci6n. La existencia
 de condiciones favorables a la realizacion de la reforma agraria potencia la accion
 reivindicatoria de las entidades sindicales y populares, lo cual fortalece las alianzas
 entre esas organizaciones y un reducido grupo de servidores puiblicos, comprome-
 tidos con su ejecuci6n.

 El proceso de realizaci6n de la reforma agraria se muestra conflictivo. En la me-
 dida en que los resultados economicos -gesti6n del proceso productivo por los
 trabajadores, diversidad de formas asociativas de organizacion de la produccion y
 del trabajo- y politicos -incorporaci6n de las dirigencias a partidos de oposici6n,
 mayor poder de presi6n y de negociacion con las instituciones gubernamentales-
 se van manifestando diferentes de los esperados por el "gobierno de los cambios"
 (integraci6n a la economia de mercado, apoyo politico de las dirigencias, paz en el
 campo), se corrobora una reaccion. El gobierno pasa a adoptar medidas como la
 reordenacion de prioridades en la asignacion de recursos, la alteraci6n de la estruc-
 tura administrativa y la sustitucion de dirigentes. Cuenta con el apoyo de las entida-
 des de clase de los empresarios rurales que presionaban por ese tipo de medidas, y
 con el de fuerzas internas de los 6rganos politicos contrarias a la reforma agraria tal
 como se estaba ejecutando: con la participaci6n de lo acordado en las decisiones
 sobre la gesti6n colectiva de los medios de producci6n.

 El discurso se muestra voluntarista y con caracteristicas neoliberales, porque no
 basta la gesti6n y el marketing politico para la consecucion de los objetivos trazados.
 Elementos dinamicos, como los intereses antag6nicos y la intensificaci6n de la lucha
 de clases, pueden crear reacciones contradictorias e incluso obstaculizar la adop-
 ci6n de la politica de reforma agraria por el Estado.

 Ademas de que en determinados momentos historicos y en ciertas condiciones
 resultantes de la correlacion de fuerzas, los instrumentos creados para hacer efecti-
 vo el compromiso politico con la sociedad -tales como los mecanismos de articu-
 lacion entre los 6rganos gubernamentales y de 6stos con las entidades de trabajado-
 res rurales, o los eventos para la divulgaci6n de los resultados de la reforma agraria-
 pueden "evadir" el control del Estado, con lo cual lo social adquiere una autonomia
 relativa frente a lo econ6mico. Estos son los aspectos mas importantes que se trata
 de desarrollar sobre la "modernizaci6n" del Estado capitalista en el Ceara y, mas
 especificamente, sobre su intervencion en el campo.

 "CAMBIANDO" AL CEARA

 La lucha por la tierra

 Hablar del fatalismo y de la sumision de los campesinos del sertdo del Nordeste no es
 novedad. Como contrapunto a la visi6n dominante, estudiosos de los procesos histo-
 ricos concretos en esa regi6n muestran rasgos que caracterizan una cultura del
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 Nordeste de lucha y valentia.4 Se pone de manifiesto el caracter permanente (y no
 epis6dico) del conflicto y de la violencia, entendida como

 [...] el uso de la fuerza por grupos de individuos o por el Estado (lo cual apunta a
 imponer a otros una forma de lucha que satisfaga sus objetivos) es la resultante de las
 relaciones de dominacion de una clase social sobre otra, esta ultima sin que exija nece-
 sariamente el uso de la fuerza (Monteiro, 1980: 29).

 La apropiaci6n privada de los medios de produccion, en especial de la tierra, y la
 distribuci6n desigual de las riquezas constituyen una situacion de violencia contra
 los que fueron "excluidos", incluso cuando no ocurren conflictos. La violencia de
 ellos se constituye en respuesta a un orden que los degrada, humilla y explota.

 Desde esta perspectiva, consideramos que para el analisis del proceso de "moder-
 nizaci6n" del Estado y la reforma agraria en el Ceara, es pertinente un breve relato
 de las luchas por la tierra. El uso de la violencia para defenderse de la violencia del
 sistema capitalista es parte de la experiencia del trabajador rural cearense, visto por
 la historiograffa oficial como amante del orden y pacifico.

 El asedio a Caldeirao se constituye en un simbolo de la lucha por la tierra. La
 historia sucede en el municipio del Crato, al sur del Ceara, donde el "beato" Jose
 Lourenco y seguidores se instalan en 1928 en una propiedad del padre Cicero (el
 lider religioso mas importante del Nordeste), jefe politico en el Cariri, que celebra
 el "Pacto de los coroneles" y llega a ocupar la alcaldia. Al llegar a la hacienda, excavan
 agujeros en la orilla de los rios parajuntar el agua, riegan el suelo, plantan y constru-
 yen ingenios. El trabajo se realiza de manera colectiva y los bienes producidos se
 reparten de manera proporcional a la cantidad de personas de cada familia. En 1963
 el sitio es atacado por tropas de la policia militar; las casas, quemadas y las plantacio-
 nes, destruidas. Los trabajadores fundan otro poblado y resisten a la nueva agresi6n
 matando y expulsando a los militares. Con el auxilio de un bombardeo aereo un afno
 despues, las tropas consiguen derrotar a Caldeirao.

 Otra experiencia significativa es la de la haciendaJapuara, en Caninde, sertdo del
 Ceara. Se desapropia la hacienda en 1971 por el recien creado Instituto Nacional de
 Colonizaci6n y Reforma Agraria (INCRA) despues de un conflicto sangriento en el
 que pierden la vida cinco personas: un trabajador y cuatro defensores del propieta-
 rio. Es importante destacar queJapuara ocurre durante el gobierno Medici, uno de
 los momentos de mas represi6n en la historia reciente del pais.

 En la lucha por la tierra han predominado las practicas de cooperacion entre los
 trabajadores debido a las condiciones del suelo, que impiden hacer viables peque-
 iias areas, y la necesidad de resistir, que exige una organizaci6n colectiva del trabajo
 con divisi6n de tareas. Cabe destacar que la pequefia propiedad no constituye la

 4 Debo esta observaci6n a Manuel Domingos Neto, profesor y doctor del Departamento de Ciencias
 Sociales y Filosofia de la Universidad Federal del Ceara, que en breve publicara un ensayo, fruto de
 investigaciones que esta desarrollando sobre la ganaderia extensiva en el semiarido del Nordeste.
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 experiencia de vida de los trabajadores rurales del nordeste, donde hist6ricamente
 siempre predomin6 la gran producci6n, a diferencia del sur del pais, donde la colo-
 nizaci6n, en forma de lotes familiares, fue la regla. Auin en la decada de los setenta
 sigue habiendo nuevas luchas y muertes en el Ceara.

 La cuestion agraria en el tiempo de los "coroneles"

 En el discurso oficial, desde 1975, afio de inicio del Polonordeste en el Ceara (Pro-
 grama del gobierno federal y del Banco Mundial en conjuncion con los gobiernos
 estatales), se dice que la concentraci6n de tierras es un factor de la miseria rural,
 aunque la sequia sea considerada su principal causa, efecto de los fen6menos de la
 naturaleza y del atraso tecnologico. El diagn6stico del Proyecto Ceara, creado en el
 gobierno del coronel Virgilio Tavora en 1979 (el mismo Polonordeste, cambiado de
 nombre para abarcar todo el Ceara y no uinicamente algunos municipios), muestra
 que los "pequefios productores rurales" son los principales responsables de la pro-
 duccion de alimentos y materia prima, a pesar de que no siempre tienen tierra ni
 los demas medios de producci6n.

 Aunque el diagn6stico apunta a que la concentraci6n de la tierra es una de las
 causas de la pobreza rural, los instrumentos de intervenci6n se limitan a la compra
 y venta de tierras y a la regulaci6n de las fincas. No se habla de reforma agraria, sino
 de colonizaci6n, parcelamiento y titulaci6n.

 La estrategia para erradicar la miseria es la incorporaci6n de los "pequenos pro-
 ductores" a la economia de mercado mediante la "modernizacion" de las estructuras

 de producci6n y de comercializacion, sin transformar la estructura de las fincas (o
 sea, las relaciones de apropiaci6n de los medios de producci6n, responsables de la
 concentracion de la tierra, la riqueza y el poder). Los programas estimulan mecanis-
 mos de participaci6n y organizaci6n que, al asegurar la "modernizaci6n" economica
 sin perder el control politico de los trabajadores rurales, hagan posible la capitaliza-
 ci6n de los resultados obtenidos en el sentido de la legitimacion del Estado, en
 armonia con los representantes del poder local.

 En sintesis, el Estado adopta directrices formuladas por agencias financieras in-
 ternacionales e interviene en el medio rural. Cuando elige como meta prioritaria
 la "valorizacion de la pequefia producci6n" tiende a la "creaci6n de nuevas formas
 de acumulaci6n y de legitimidad" (Bursztyn, 1980), lo que de hecho hace viable al
 capital (tierra, ganado, infraestructura) de los grandes propietarios tradicionales o
 "modernizados".

 La elite del "cambio" y las propuestas de reforma agraria

 Diez afios despues, la coyuntura nacional es otra: Nueva Republica, Asamblea Nacio-
 nal Constituyente, creacion del Ministerio de la Reforma Agraria y de Desarrollo
 (Mirad), aprobaci6n del Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA); pero es sobre
 todo el contexto politico estatal el que presenta caracteristicas nuevas. El afio de
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 1985 se caracteriza por una de las mayores movilizaciones de masas en el Ceara,
 cuando los trabajadores rurales y los sectores urbanos se encuentran en un acto
 publico por la reforma agraria. El exito de la manifestaci6n se debe a un intenso
 proceso de preparacion en los municipios y en la periferia de Fortaleza, pero tam-
 bien a la historia de la lucha por la tierra.

 La implantaci6n del Plan Regional de Reforma Agraria(PRRA), la instalaci6n de la
 Comision Agraria (colegiada, tripartita y paritaria, formada por trabajadores, pro-
 pietarios y poder publico), las presiones antag6nicas de entidades de la sociedad
 civil sobre los tecnicos y las instituciones gubernamentales, los choques de ideas en
 los medios de comunicaci6n de masas y las irritadas discusiones electorales para la
 directiva de la Federaci6n de Trabajadores Rurales del Estado del Ceara/Fetraece,
 ponen a la reforma agraria en el orden del dia. La aparicion de la Uni6n Democra-
 tica Ruralista (UDR) -se crea una seccion local en diciembre de 1987- y del Movi-
 miento de los Sin Tierra (MST) -las ocupaciones de propiedades y de los 6rganos
 puiblicos se intensifican a partir de enero de 1989- pone de manifiesto el agrava-
 miento de la lucha de clases en el campo.

 La "elite del cambio" trata de diferenciarse de los "coroneles" y adopta un discur-
 so critico en relaci6n con el clientelismo, los empleos multiples y la falta de transpa-
 rencia de las administraciones pasadas. En cuanto a las acciones relacionadas con la
 tierra, el gobierno de Jereissati, en el documento "Plan de cambios", analiza el pre-
 cario desempeiio de estas en cuanto a la distribucion de lotes individuales en tierras
 de mala calidad, asistencia tecnica y financiera insuficientes, falta de infraestructura
 fisica y social, desarticulacion entre los organos publicos en las varias instancias,
 ausencia de participaci6n de los trabajadores en las decisiones. La intervencion del
 Estado se caracteriza como inocua y en desacuerdo con la realidad cearense, lo cual
 lleva a ahondar en los aspectos que plantean anomalias en lo referente a las tierras
 y al desperdicio de recursos.

 La toma de posesion de la nueva administracion estatal es precedida por la for-
 maci6n de grupos de trabajo para elaborar el "Plan de cambios" y se entrega la coor-
 dinaci6n del sector agricola a un diputado estatal, defensor de la reforma agraria y
 ex superintendente del INCRA en el Ceara.

 En enero de 1987, el Consejo de Representantes de la Fetraece, entidad que
 apoyo la candidatura de Jereissati -segun declaraci6n del entonces presidenteJose
 Amadeu: "Tom6 solo una decisi6n para votar en terminos de gobernador y fue a Tasso
 Jereissati. Fue una decision del 80% de los sindicatos [...]" (Carvalho, 1988: 64)-,
 presenta propuestas concretas al Plan. Denuncia la violencia en el campo, los lati-
 fundios y las tierras ociosas, las politicas gubernamentales agricolas, educativas y de
 salud, la marginaci6n de las mujeres y los j6venes del medio rural. Exige del gober-
 nador la decisi6n politica de realizar la reforma agraria y desarmar las milicias par-
 ticulares armadas por los latifundistas; observa ademas que, en caso de que la reivin-
 dicaci6n no sea atendida, el "[...] gobernador sera c6mplice de todas las violencias
 en el campo y sera denunciado por el movimiento sindical de trabajadores rurales"
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 (Fetraece, 1987: 5). El texto final del grupo de trabajo es incorporado al "Plan de
 cambios" (1987-1991) y al Plan del Sector Agropecuario.

 El "Plan de cambios" del gobiero de Tasso

 La concepci6n predominante en el "Plan de cambios" es que "[...] la finalidad del
 Estado es servir a la sociedad y subordinarse a ella, y que para ello es preciso
 restructurar el Estado al servicio de la poblaci6n, lo cual tiene como premisa un
 cambio profundo en la practica politica y administrativa" (Governo do Estado do
 Ceara, 1988: 35). Los instrumentos propuestos para realizar los cambios son:

 * el compromiso politico con la sociedad: participacion activa y critica de las entidades
 representativas de los diversos segmentos sociales en la definici6n, ejecuci6n y
 fiscalizaci6n de los programas asi como la integraci6n de aqudllas con los organos
 gubernamentales; estimulo al surgimiento y consolidaci6n de fuerzas politicas nue-
 vas comprometidas con los principios de acci6n del gobierno; y utilizacion de los
 medios de comunicaci6n de masas y otros vehiculos alternativos para construir
 una base de apoyo politico;

 * modernizacion administrativa: valorizacion del servidor publico y utilizaci6n de la
 informatica para mayor eficiencia de la maquinaria administrativa, instituciona-
 lizaci6n del sistema estatal de planificaci6n para mejorar la eficacia en la asignacion
 de recursos disponibles, reordenamiento de las finanzas publicas para perfeccio-
 nar la tributaci6n y racionalizar gastos y recuperaci6n del banco estatal.

 Los puntos mencionados acentuan el papel del Estado como agente activo en el
 proceso de "modernizaci6n" de la sociedad (y no solamente de la administracion
 piblica) como la necesidad de su reorganizaci6n en los moldes de la empresa capi-
 talista; se hace hincapid en la eficacia y la eficiencia de la maquinaria administrativa
 en la captaci6n de los recursos financieros (y no en la prestacion de servicios publi-
 cos a la poblaci6n). El discurso universalista del "Gobierno de los cambios", aunque
 bajo la hegemonia del empresariado, refuerza el control del Estado mediante la
 politica de comunicaci6n y de la integraci6n de los dirigentes de los sectores organiza-
 dos con los organismos estatales. Se configura la posibilidad de cooptaci6n, definida
 como

 [...] un sistema de participaci6n politica debil, dependiente, controlado jerarqui-
 camente, de arriba hacia abajo [...] los que controlan el sistema politico tienen medios
 para comprar o incorporar de algun modo esos esfuerzos de participaci6n, de tal manera
 que se establezcan vinculos de dependencia entre los que detentan el poder y los diri-
 gentes politicos nacientes. Asi, la participaci6n politica deja de ser un derecho y se
 convierte en un beneficio otorgado, en principio revocable (Schwartzmam, 1982: 20).

 La aparente contradicci6n entre la participaci6n de los grupos sociales en los progra-
 mas gubernamentales y el reforzamiento de la gesti6n por el Estado de estos mismos
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 programas, revela una sola determinacion: el control por la elite empresarial en el
 poder, fundamental para descargar a las fuerzas de oposici6n y del legislativo.

 El Plan del gobierno se propone reducir las desigualdades econ6mico-sociales en
 el medio rural cearense ("una estructura concentrada de la renta y de los medios de
 produccion, sobre todo de la tierra") mediante la irrigaci6n, la piscicultura y la re-
 forma agraria. Esta sera

 [...] omnicomprensiva, contemplando articuladamente la transformacion democrati-
 ca de la estructura de las fincas, la asistencia tecnica y crediticia, ademas de otras for-
 mas de acci6n del poder publico, de modo que provoque una verdadera revoluci6n
 social y econ6mica en el campo. La reforma agraria no se completa con la promoci6n
 del acceso a la tierra, sino que abarca el apoyo a la producci6n y el aumento de la
 productividad (Governo do Estado do Ceara, 1988: 27).

 En cuanto a las estrategias para el desarrollo del sector primario, el documento
 destaca:

 La nueva politica agrfcola estatal presupone una democratizaci6n de los medios de
 producci6n, indispensables para la integraci6n de la masa de productores rurales a la
 economia de mercado. Dentro de este principio, el acceso a la tierra es considerado
 como condici6n basica, por lo cual merece prioridad respecto de las acciones/del go-
 bierno. Se entiende que el acceso al agua y a los servicios agricolas se constituye en
 componente indispensable para la viabilidad de una Reforma Agraria y, por lo tanto,
 merecera la atenci6n no menos destacada en la puesta en practica de la politica de
 desarrollo sectorial (idem: 110).

 El "Plan de cambios" da prioridad a la reforma agraria mediante la articulaci6n
 institucional y la participaci6n de los trabajadores, lo cual entrafna crear mecanismos
 de integraci6n que maximicen los rendimientos de los servicios agricolas, promue-
 van la organizacion asociativa y el fortalecimiento economico de los productores.

 El "Programa de Apoyo a la Reforma Agraria" apunta a "distribuir, regularizar y
 reorganizar la posesion y el uso de la tierra, garantizando al pequeno productor rural
 medios de aumentar la producci6n y la productividad, dejando los mayores resultados
 a aquel que realmente trabaja la tierra" (idem: 11). Para ello, las areas reformadas
 deben convertirse en centro de convergencia de las acciones gubernamentales.

 La implantacion de la agricultura irrigada dara prioridad a las areas objeto de la Refor-
 ma Agraria; tomara en cuenta la concentracion de recursbs y esfuerzos, y aumentara su
 efecto. En lo que se refiere a la generaci6n y difusi6n de nuevas tecnologias, se hara
 hincapie en la implantaci6n de sistemas integrados de produccion en las zonas de sierra
 y manchas huimedas irrigadas, asi como en las actividades agropecuarias adaptadas a lo
 semiarido con prioridad para las zonas reformadas (idem: 11).

 Las directrices gubernamentales para el sector primario indican una decision politi-
 ca de promover el acceso a la tierra conjugado con instrumentos de modernizacion
 como la irrigaci6n y la tecnologia bajo el control del Estado, lo cual caracteriza a un
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 proceso autoritario. El apoyo del gobierno deJereissati a la reforma agraria significa
 la integracion de la masa de productores rurales a la economia de mercado y la
 construcci6n de una base de apoyo politico.

 El Plan del sector agropecuario

 En consonancia con el "Plan de cambios", el del sector agropecuario se propone
 reducir la pobreza en el campo mediante la restructuraci6n de las fincas y de la
 organizaci6n de las unidades productoras en moldes racionales; sus objetivos espe-
 cfficos son:

 Apoyar la realizaci6n de la reforma agraria y la organizacion de los productores;
 reorientar las acciones del sector puiblico de manera convergente y en apoyo a los asen-
 tamientos y al mejoramiento de la productividad; organizar el sistema de comercializacion
 y abastecimiento de insumos y alimentos; apoyar formas de mejor utilizaci6n de los recur-
 sos hidraulicos mediante el manejo integrado de cuencas hidrograficas y el aumento
 del grado de aprovechamiento de las zonas de mayor fertilidad, especialmente para la
 mejor articulacion con el Programa de Reforma Agraria (idem, 1987: 49).

 El Plan, que iba a ser puesto en practica bajo la coordinaci6n de la recien creada
 Secretaria de Agricultura y Reforma Agraria (Seara), se apoya en seis lineas de acci6n:
 reforma agraria, preservaci6n de los recursos naturales renovables, desarrollo agro-
 pecuario, irrigaci6n, comercializaci6n y abastecimiento, y credito rural. Se organiza
 el sistema estatal de agricultura para promover el desarrollo del sector de manera
 coherente y articulada; las condiciones esenciales son: atender los anhelos y las necesi-
 dades de los trabajadores; conocer las potencialidades del espacio rural y su reorga-
 nizaci6n en fincas o fundos; dimensionar la demanda interna de alimentos y materia
 prima; organizar a los productores para hacer valer sus reivindicaciones y encontrar
 soluciones a sus problemas; capacitar a servidores y trabajadores; generar nuevas
 tecnologias y perfeccionar a las ya consagradas por los pequefios productores; ejecu-
 tar un programa de producci6n y comercializacion de semillas y pies de plantas;
 ampliar y utilizar racionalmente los recursos hidraulicos para la produccion; un sis-
 tema de planificaci6n agricola eficaz, flexible y predominante.

 En cuanto al "Programa de Apoyo a la Reforma Agraria" (Prra),, su prioridad pro-
 viene del diagn6stico de la estructura agraria del Ceara que, a diferencia del de "los
 coroneles", destaca datos relativos a la concentracion de la tierra y de la renta; exis-
 tencia de grandes zonas aprovechables y no exploradas; elevada cantidad de produc-
 tores con poca tierra, posesi6n precaria o sin tierra; muchos casos de tension social
 provocados por el sistema de posesi6n y uso de la tierra, asi como por las relaciones
 de producci6n practicadas que "[...] se inician cuando intereses econ6rnicos tratan
 de manera abusiva de ocupar un espacio (latu sensu) ya ocupado por los productores
 rurales" (idem: 16).
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 En congruencia con este diagn6stico, el programa presenta como finalidad:

 Cambiar la estructura vigente de las fincas, distribuyendo y redistribuyendo la tierra;
 creando mecanismos que garanticen el pleno acceso a los servicios gubernamentales,
 asegurando el surgimiento de un regimen de posesion y uso que atienda a los princi-
 pios dejusticia social y al aumento de la produccion y la productividad, de manera que
 se garantice la realizaci6n socioecon6mica y el derecho de ciudadania del trabajador
 rural (idem: 64).

 En resumen, la prioridad concedida a la reforma agraria en el discurso del "Gobier-
 no de los cambios" refleja los intereses del nuevo grupo dominante y el contexto de
 movilizaci6n politica prevaleciente en la sociedad cearense. Se constituye tambien
 en un mecanismo de legitimaci6n politica, en especial frente a los sectores popula-
 res que participan de las elecciones para gobernador. Si bien la disputa por el poder
 entre facciones de la clase dominante amplia los espacios y condiciones en el gobier-
 no de Jereissati para hacer efectiva la reforma agraria bajo el control de las fuerzas
 "del cambio", en la medida en que estas acciones empiezan a lesionar los intereses
 de los propietarios rurales, estos se organizan y presionan al ejecutivo estatal.

 Se trata de un proceso contradictorio, ya que dentro del propio Estado hay secto-
 res que, apoyados en el discurso oficial (planes y programas), amplian los espacios
 de resistencia y consolidan en la practica una alianza entre parte de los funciona-
 rios puiblicos y los trabajadores rurales, tema que se trata de desarrollar a continuacion.

 "MODERNIZACI6N" DE LA ADMINISTRACION ESTATAL

 El gobierno de Jereissati crea un soporte institucional para poner en practica la
 reforma agraria e instituye nuevas estructuras y mecanismos de integraci6n entre los
 organos y de articulaci6n de estos con los trabajadores; lleva a la practica la planifica-
 cion predominante e incorpora (aunque de manera subordinada) las reivindicacio-
 nes y las necesidades de los trabajadores a los programas gubernamentales; asigna
 recursos humanos y financieros a los asentamientos; concentra los servicios puiblicos
 en los inmuebles reformados y promueve la capacitaci6n de tecnicos y trabajadores.

 Por ser directamente responsable del "Programa de Apoyo a la Reforma Agraria",
 se destaca la Seara, que pasa a tener un Departamento de Reforma Agraria(DRA), el
 Instituto de Desarrollo Agrario del Ceara (Idaace) y el Grupo Ejecutivo de Apoyo a
 la Reforma Agraria(GERA). La Comisi6n Agraria del Ceara, instituida por decreto
 federal, tambien es analizada antes de la toma de posesion de Jereissati. En este
 proceso de reorganizacion administrativa y de reorientaci6n de la actuaci6n de los
 6rganos es necesario comentar el papel de los tecnicos, porque de ellos depende en
 parte la ejecucion de los planes y programas.
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 Estructura organizativa del sector agropecuario
 Secretaria de Agricultura y Reforma Agraria (Seara)

 La actuaci6n de la Secretaria en el gobierno anterior se caracteriza por la dispersion,
 paralelismo de accionesyfalta de integracion. La nueva estructura organizativa de la Seara
 esta determinada por su papel de 6rgano coordinador de la politica agricola y agra-
 ria del Ceara a partir de principios como: descentralizaci6n de las acciones, estilo de
 gesti6n participativo y articulaci6n institucional. El Departamento de Reforma Agra-
 ria se crea para acompanar y evaluar la implantaci6n de los proyectos de asentamiento;
 promover la integraci6n de las instancias municipal, estatal y federal; organizar las
 informaciones y garantizar el acceso a las entidades de la sociedad civil, asi como
 apoyar sus iniciativas.

 El convenio de coparticipaci6n INCRA-Gobierno Estatal (firmado el 26 de mayo
 de 1987) es el instrumento principal que asegura la aportacion de cantidades con-
 signadas federales al Ceara, necesaria para la ejecucion de innumerables actividades
 (presas, electrificacion rural, caminos vecinales, salud, educaci6n, "Mercados de la
 Reforma Agraria"), que se constituy6 en importante fuente financiera para los asenta-
 mientos (de 1985 a 1989) y represent6 55.80% del total de las inversiones realizadas
 en las areas referidas (Martins, 1990).

 Comparando el total de recursos asignados a la reforma agraria en el Ceara entre
 1987 y 1989 (16 millones de nuevos cruzerios) con el presupuesto del Finor en 1989
 -OPovo, 15 de septiembre de 1989- (600 millones), no cabe duda de la prioridad
 que se concede al segundo programa. Mas aun, si se confronta el valor de 16 millones
 con la cantidad de 10.7 millones que litiga el gobernador Tasso al Finor para una de
 sus empresas, la Frutop Productora de Alimentos S. A., se llega a la conclusi6n de que
 un solo proyecto agroindustrial recibe mas recursos puiblicos en un anio que los 45
 proyectos de asentamiento existentes en la epoca en el Ceara. El grupo empresarial
 Jereissati, de manera semejante a otras industrias del Ceara, tiene actividades econ6-
 micas diversificadas, incluso grandes propiedades rurales, y se beneficia de estos
 recursos para sus actividades agroindustriales y agropecuarias.

 Los nuimeros desacreditan el discurso "del cambio" en pro de la reforma agraria
 y la critica de los empresarios a la "incapacidad de gesti6n" de los asentados frente a la
 eficiencia de sus empresas. En una logica inversa, se puede atribuir esta incapacidad
 al propio empresariado, que se apropia de los recursos publicos pero no los aplica
 para fines sociales de generaci6n de empleo y utilidad, y al Estado, que no satisface
 las necesidades basicas de producci6n de los trabajadores rurales.

 Instituto de Desarrollo Agrario del Ceara (Idace)

 La extincion del Instituto de Tierras del Ceara (Iterce), ejecutor desde 1979 de las
 acciones agrarias en el Ceara, fue causada por el descredito del 6rgano debido al
 exceso de obligaciones, al involucramiento de los directores en fraudes de tierras (como
 en hacienda Vit6ria, en Caninde) y al descuido en los conflictos que tienen por resul-
 tado la muerte de poseedores, por ejemplo de la hacienda Queimadas en Coreau,
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 ambas en el Ceara. Los intereses que buscan su extinci6n y la morosidad de la comi-
 sion constituida con este fin llevan a que la creaci6n del nuevo 6rgano de desarrollo
 agrario no tenga lugar sino hasta finales de 1987 (ley 11.412 del 28 de diciembre de
 1987); sus objetivos son la regulaci6n de las fincas, la discriminaci6n de tierras desocu-
 padas y la asignaci6n del titulo de posesiones. Cabe recordar que propiedades con
 menos de 500 ha (decreto 2363 del 21 de enero de 1987) no pueden ya ser expropia-
 das por el INCRA (6rgano federal); corresponde al Idace (6rgano estatal) la compra
 o el arrendamiento de tierras, uinica posibilidad para obtener esos inmuebles.

 Lo que diferencia al nuevo 6rgano del anterior es su responsabilidad de (en coope-
 racion con el INCRA), promover el desarrollo agrario en el Ceara y asegurar condiciones
 para que los asentamientos estatales se vuelvan unidades de producci6n y trabajo.
 Hasta entonces solo existfan legalmente proyectos federales de asentamiento. El
 gobierno deJereissati (decreto 19.224 del 20 de abril de 1988) crea los proyectos esta-
 tales de asentamiento, fruto de la reivindicaci6n de los trabajadores de dichos
 inmuebles, lo cual hizo posible que estos obtuvieran recursos tanto del Programa de
 Credito Especial para la Reforma Agraria (Procera) como de los 6rganos estatales
 para.infraestructura productiva y social.

 El reconocimiento de los proyectos estatales de reforma agraria es importante en
 la medida en que impulsa las movilizaciones de trabajadores para garantizar la orga-
 nizaci6n del proceso productivo y la gesti6n de los asentamientos; asimismo, conduce
 a la constituci6n de entidades asociativas y al surgimiento de formas alternativas de
 destino y de titulaci6n de las tierras.

 MECANISMOS DE ARTICULACI6N

 Comision Agraria

 La Comisi6n Agraria, creada por el Estatuto de la Tierra en 1964, solo consigue que
 se apruebe su estatuto interno veinte afios despues (Portaria nuim. 465 del 31 dejulio
 de 1986). Sus atribuciones son: instruir pedidos de adquisicion y expropiaci6n de
 tierras; pronunciarse sobre la selecci6n de candidatos para asentamientos; brindar
 sugerencias al INCRA sobre la elaboraci6n, ejecuci6n y acompafiamiento del Prra.

 En el Ceara, la Comisi6n se instala en agosto del mismo aiio (Portaria num. 157
 del 6 de agosto de 1986), y esta compuesta por tres representantes de los trabajado-
 res, tres de los propietarios y tres del poder piblico; al INCRA le correspondio la
 presidencia. Durante su breve existencia (trece meses), tiene una actuaci6n destaca-
 da, si se considera la fragilidad del movimiento sindical, la estructura clientelista de
 los 6rganos publicos y el peso de los sectores urbano-industriales con solidas bases
 agrarias (Barreira, en ABRA, 1986). En 23 reuniones se aprueban 41 procesos de
 expropiacion; 35 fueron los inmuebles expropiados, con un total de 65 460 hecta-
 reas y 1 928 familias. De estos, ocho no tienen emisi6n de posesi6n debido a litigios
 judiciales o a la falta de dep6sito de titulos de la deuda agraria. Los demas no son
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 expropiados por razones juridicas o por ser retirados del orden del dia debido a
 limitaciones del suelo y desmembramiento del inmueble en zonas inferiores a las
 500 hectareas.

 Los propietarios rurales se resisten al cumplimiento de los cuatro criterios esta-
 blecidos en el Estatuto de la Tierra sobre la funci6n social de la propiedad, en espe-
 cial a las disposiciones juridicas que rigen las relaciones laborales y las normas de
 preservaci6n ambiental. Esta es la argumentaci6n que desarrollan los representan-
 tes patronales para ocultar la importancia de la tierra como reserva de valor y medio
 para captar recursos publicos, como el Finor. La Comisi6n Agraria se vuelve centro
 de polemicas y el blanco principal de los propietarios en noticias transmitidas por la
 prensa. En febrero de 1987, sus representantes renuncian alegando falta de impar-
 cialidad y sectarismo ideologico de los demas consejeros:

 El presidente de los representantes de los propietarios rurales ante la Comisi6n, Jose
 Ramos Torres de Melo, hijo, afirm6 que los propietarios rurales, cuando se dictaba
 sentencia en cualquier proceso de expropiaci6n, siempre acababan vencidos porque
 no hay imparcialidad por parte de los demas integrantes de la Comision Agraria del
 Ceara [...] los demas votan con sectarismo ideologico y faccioso pues solamente quie-
 ren, junto con el Superintendente del INCRA, promover la expropiacion incluso de
 tierras productivas [...] "El Estado del Ceara sera escenario de sangrientos conflictos",
 observa exaltado Melo hijo (Diario do Nordeste, 26 de febrero de 1987).

 Hasta sin la presencia de los propietarios, la Comision continua reuniendose, y hace
 que la Federaci6n de Agricultura, Comercio e Industria del Ceara (FACIC) -entidad
 tradicional del empresariado- nombre a otros miembros. Se dirige una nueva de-
 nuncia contra los representantes del INCRA y del gobierno estatal al presidente de la
 republica, ministros, gobernador y parlamentarios cearenses. Publicada llamativa-
 mente en la prensa local, es del siguiente tenor:

 La FACIC dirigi6 telegramas a las autoridades mayores de la nacion y a aquellas compro-
 metidas con la solucion del problema, denunciando lo que sucede en nuestro Estado
 [...] Es profundamente lamentable que un sector de tanta importancia vinculado al
 Ministerio del Desarrollo y de la Reforma Agraria este sirviendo dejuego ideologico a
 dos personas que hacen y deshacen en la reparticion, con la finalidad de transformar
 el medio rural en un barril de polvora [...] no hay propiedad rural que se encuadre en
 los parametros exigidos por el INCRA y, por carecer de esas condiciones, imposibles de
 ser alcanzadas para su productividad porque estan fuera de la realidad, quedan sujetas
 a la descalificacion como empresas rurales para latifundio en explotaci6n y, en cuanto
 tales, estan sujetas a la expropiaci6n (Tribuna do Ceara, 8 de junio de 1987).

 En el discurso de los propietarios rurales, el principal ataque se dirige contra los
 criterios de expropiaci6n, el concepto de empresa rural y el de tierra productiva.
 Cualquier acci6n de los tecnicos es vista como "subversi6n", "agitaci6n", aun cuando
 este respaldada por la ley (el Estatuto de la Tierra establece parametros para clasifi-
 car el latifundio por explotacion, por dimensi6n y empresa rural, asi como para cum-
 plir la funci6n social de la propiedad) o por un programa oficial (el PNRA define los
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 procedimientos para acciones de expropiaci6n). En octubre de 1987, con el decreto
 num. 2363, los intereses de los propietarios son atendidos: el INCRA desaparece y los
 criterios de expropiaci6n son alterados. En protesta, representantes de los trabaja-
 dores en todo el pais, encabezados por la Confederaci6n Nacional de los Trabajadores
 en la Agricultura (Contag), se retiran de las comisiones agrarias.

 Grupo Ejecutivo de Apoyo a la Reforma Agraria (GERA)

 La realizaci6n de la reforma agraria preconizada en los documentos oficiales exige
 -ademas de la participaci6n de los trabajadores- integraci6n institucional,
 complementaridad de las acciones y mejor organizaci6n de los medios para ejecutar
 las actividades. Para ello, se crea (Portaria num. 1249 del 16 de noviembre de 1987)
 el GERA, compuesto por trece 6rganos publicos: dos federales (INCRA y Banco del
 Nordeste del Brasil) y once estatales (Secretarias de Agricultura, Recursos Hidraulicos,
 Educacion, Salud, Planificaci6n y las instituciones de Desarrollo Agrario, Asistencia
 Tecnica, Investigacion Agropecuaria, Comercializaci6n, Abastecimiento y Pesca),
 ademas de por representantes de siete asociaciones de asentados y uno de la Fetraece.
 Su institucionalizaci6n apunta a realizar acciones integradas de reforma agraria en
 los siguientes aspectos: apoyar a la producci6n y a la organizaci6n de los asentados
 para participar en la gesti6n de los asentamientos; compatibilizar fuentes de credito,
 asi como coordinar la elaboraci6n y la aprobacion de los proyectos; llevar a cabo
 seguimiento y evaluaci6n.

 Los tecnicos de los diversos organos publicos, en las instancias municipal, regional
 y estatal, pasan a trabajar en forma conjunta. El eslab6n de la vinculaci6n entre los
 equipos interinstitucionales en el campo y el colegiado estatal esta en los represen-
 tantes de aquellos organos en el GERA, que elaboran su reglamento interno; asimismo,
 aseguran la autonomia en la elecci6n del coordinador por voto directo de los conse-
 jeros. Estos desarrollan una intensa actuaci6n en las areas reformadas (credito, capa-
 citacion de asentados y tecnicos, "Mercados de Reforma Agraria"), y se reuinen men-
 sualmente para aprobar los proyectos del Procera. El seguimiento de las acciones se
 hace mediante viajes a las diversas regiones del Ceara. Con base en las dificultades
 encontradas y en las experiencias concretas en marcha, se elabora una metodologia
 que contiene directrices para la planificaci6n progresiva y la actuaci6n de los tecnicos.

 La integracion interinstitucional para apoyo a los asentamientos se constituye en
 un punto central del discurso y de la acci6n gubernamentales, la cual hace posible
 la realizaci6n de dos "Mercados de la Reforma Agraria", que presentan como objeti-
 vos la comercializaci6n de productos, el intercambio de experiencias y la promoci6n
 de actividades culturales. El apoyo financiero de esta iniciativa proviene de diversos
 6rganos publicos estatales y federales.

 El Primer Mercado, propuesto en el encuentro de asentados en la Fetraece, tiene
 lugar en octubre de 1988 y en el participan 205 asentados y 48 trabajadores "sin
 tierra" del Ceara, 93 asentados del nordeste, ademas de tecnicos. El hecho de ser el
 primer acontecimiento de este genero en el pais (aliado a la complejidad de los
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 objetivos y a la inexperiencia de las instituciones gubernamentales en el trabajo en
 un sistema de cogestion con organizaciones de asentados y entidades de la sociedad
 civil) lleva a que sus resultados mas significativos sean politicos: elaboraci6n de rei-
 vindicaciones de caracter regional de los asentados del nordeste y articulacion de los
 "sin tierra" del Ceara, que lanzan el manifiesto "Resistencia por la tierra".

 El Segundo Mercado se realiza en agosto de 1989, con participantes de 19 estados
 del Brasil, con un total de 400 trabajadores rurales, de los cuales mas de la mitad
 son del Ceara, ademas de tecnicos de todo el pais. Su estructura organizativa, por
 reivindicacion de los asentados, esta integrada por siete representantes de diferentes
 regiones cearenses: Baturite, Camocim, Caninde, Crateuis, Ibiapaba, Itapipoca y
 Quixada. Los resultados positivos de la comercializaci6n -venta de 52 000 toneladas
 de productos agricolas y 950 piezas de artesania que representa, respectivamente,
 78% y 54% de la produccion aportada por los asentados al Mercado- se suman a
 los politicos y culturales. Cabe destacar el poder de decision de los asentados en las
 actividades de las comisiones regionales y de la comisi6n ejecutiva; la participaci6n
 expresiva de la sociedad civil (sindicatos, pastoral de la tierra, MST, partidos politi-
 cos, entidades de mujeres y estudiantes, ONG); los debates politicos y el documento
 que contiene reivindicaciones sobre la reforma agraria a los candidatos a la presi-
 dencia de la Republica. El gobernadorJereissati es abucheado durante su discurso
 en el Mercado cuando se refiere al candidato Collor de Mello.

 Los Mercados hacen posible presentar los resultados de la reforma agraria a la
 sociedad mediante la venta de productos agropecuarios, agroindustriales y artesa-
 nalesjunto a una intensa programaci6n cultural, en la que se valora el "habla" de los
 trabajadores en diversos vehiculos de comunicacion: radio, teatro, muisica, fotografia,
 artes plasticas, video. Decenas de campesinos, al lado de artistas del medio urbano,
 participan en los mercados, en los cuales son autores y actores y atraen a amas de
 casa, estudiantes, servidores publicos, comerciantes y obreros. Es fundamental el
 intercambio de experiencias sobre las formas asociativas de producci6n y comer-
 cializaci6n, y las estrategias de lucha y de organizacion del movimiento sindical y
 del MST.

 Breves consideraciones sobre la accion institucional

 La acci6n institucional es contradictoria porque la lucha de clases, prevaleciente
 en la sociedad, se materializa en los enfrentamientos politico-ideologicos que permean
 la estructura del Estado. Dicho proceso siempre se halla presente, aunque camuflado,
 y en algunos momentos se vuelve mas evidente:

 * la comision agraria hace explicitos los intereses antagonicos entre propietarios
 y trabajadores, lo cual provoca conflictos que, por una parte, conducen al estable-
 cimiento de alianzas entre sectores del funcionalismo publico y la clase trabajado-
 ra rural, en torno a una propuesta de reforma agraria y, por otro, al distancia-
 miento de esa propuesta del control del Estado;
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 * el GERA, al actuar como eslabon de vinculacion entre los organos publicos y los
 trabajadores, excluida la representaci6n patronal, se convierte tanto en un meca-
 nismo de presi6n, debido a la accion congruente de sus miembros y a la afirma-
 ci6n de los intereses de los asentados, cuanto en blanco de criticas por parte de la
 jerarquia institucional frente a la autonomia de funcionamiento del colegiado.
 Los presidentes de estos 6rganos sirven de portavoz a sectores del empresariado
 y censuran la forma de conducci6n de la reforma agraria al insinuar que el GERA
 realiza un trabajo politico-ideologico opuesto a los intereses del gobierno y que
 los tecnicos se articulan mas entre ellos que con sus superiores, al tomar decisio-
 nes y ausentarse de viaje a los asentamientos con mayor frecuencia de lo que sus
 deberes les permiten. Dificultades politico-institucionales, materializadas en la
 disputa por el prestigio entre los dirigentes, que se muestran descomprometidos
 con las acciones integradas en los asentamientos, dejan al desnudo la falta de cohe-
 si6n del equipo del gobierno en cuanto a la prioridad de la Reforma Agraria para
 "cambiar" el medio rural;

 * los "Mercados de la Reforma Agraria", al valorizar a los asentados y a los "sin
 tierra" como productores de bienes materiales y culturales, al facilitar su acceso a
 los medios de comunicaci6n de masas, provocan reacciones contrarias en sectores
 de la administraci6n estatal que no consiguen capitalizar los dividendos de esta
 iniciativa para consolidarfuerzas politicas nuevas y construir una base de apoyo politico, a
 pesar del esquema publicitario montado con tal proposito.

 Fruto de esta situaci6n, a finales de agosto de 1989 da inicio el proceso de sustitu-
 ci6n de dirigentes, y se pide la dimision a los secretarios de Agricultura y Reforma
 Agraria, de Industria y Comercio y de Educaci6n (O Povo, 1 de septiembre de 1989).
 Es iluminador comparar las declaraciones de los representantes del Estado y las de
 la clase patronal.

 ParaJereissati, las exoneraciones proceden de un cambio politico-administrativo,
 representan un salto cualitativo y no un prejuicio para el equipo gubernamental.5 El
 nuevo titular de la Seara, Di6genes Cabral do Valle (propietario del Grupo Valle,
 formado por empresas de consultorfa y elaboraci6n de proyectos, importaci6n y
 exportaci6n, informatica y prestacion de servicios), es de la opini6n que la metodo-
 logia adoptada en la reforma agraria, en la gesti6n del ex secretario Eudoro Santana,
 va en sentido contrario a la meta del "Gobierno de los cambios": el desarrollo en regi-
 men empresarial de la cotonicultura, fruticultura y piscicultura (O Povo, 23 de septiembre
 de 1989).

 5 La noticia "Tasso pide la dimisi6n a tres secretarios y da posesi6n en el mismo dia" (O Povo, 1 de
 septiembre de 1989), destaca el hecho de que el subsecretario de Agricultura y Reforma Agraria,
 -"tecnico de la mas elevada competencia" y profesionamente ligado a los asuntos de la agricultura-,
 no asume el cargo y toma posesi6n como titular de la Seara "un nombre desconocido" que el gobernador
 "conoci6 hace quince dias".
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 El presidente de la Federacion de la Agricultura del Estado del Ceara (FAEC),
 entidad que representa a los propietarios rurales,Jose Ramos Torres de Melo (miem-
 bro de la UDR y ex integrante de la Comisi6n Agraria), afirma en su discurso de toma
 de posesi6n: "[...] que la Secretaria de Agricultura y Reforma Agraria cuid6 mais de la
 reforma agraria que de la agricultura. Dicho error esta siendo corregido ahora con
 el nombramiento de un nuevo secretario que se inclina mas por la agricultura que
 por la reforma agraria, como actu6 Eudoro Santana" (O Povo, 21 de octubre de 1989).

 Las exoneraciones del secretario, subsecretario, directora de reforma agraria, ade-
 mas de la sustitucion de otros dirigentes integrantes del GERA, muestran que el gober-
 nador quiere llegar no a las personas, sino al propio modelo de reforma agraria "en
 construccion" en el Ceara.

 Actuacion de los tecnicos

 La consolidaci6n de las estructuras institucionales y de los mecanismos de integra-
 cion presupone un cuadro de servidores que asuman nuevos papeles. En el Ceara, la
 vivencia de un grupo de tecnicos en el desarrollo rural y en la reforma agraria hace
 posible la elaboraci6n de la "Metodologfa de Apoyo a la Organizacion de los Traba-
 jadores Rurales", a partir de elementos productivos y en torno a ellos, generados de
 manera asociativa. Tiene como eje la utilizaci6n de recursos publicos para fortalecer
 la organizacion de los productores; tiende a:

 [...] participar en las decisiones sobre las politicas agricola y agraria; promover modifi-
 caciones en la estructura agraria; mejorar las condiciones de trabajo, rentay vida; reorien-
 tar la actuaci6n del sector publico con una perspectiva democratica y de competencia
 de los profesionales en la prestaci6n de servicios a la poblaci6n (Argumedo, 1987).

 La consolidaci6n de esta metodologia6 ante los tecnicos que participan en la refor-
 ma agraria se debe a diversos factores: definici6n en los encuentros de asentados del
 "camino" de cooperaci6n agricola, lo cual fortalece a las asociaciones y a las comisio-
 nes; articulaci6n con los sindicatos, la Iglesia, los partidos y apoyo a los "sin tierra";
 presi6n de las entidades de los trabajadores (apoyadas por parlamentarios y aboga-
 dos comprometidos con las luchas por la tierra) que utilizan todos los medios (inclu-
 so ocupaciones y campamentos en 6rganos publicos) para que sean atendidas sus
 reivindicaciones; seguimiento interinstitucional de las zonas reformadas y asesoria
 tecnica que respete las experiencias de los asentados; actuacion del GERA, con una
 articulaci6n que no respete la burocracia, lo cual hace posible a los asentados y
 tecnicos de campo participar en las decisiones relacionadas con la liberaci6n de

 6 Esta metodologia se basa en los siguientes documentos: Programa Basico de Asentamiento del PNRA
 (Mirad-INCRA, 1985), Metodologia de Apoyo a la Organizaci6n de los Trabajadores Rurales (Argumedo,
 1987) y Politica de Asentamiento (Mirad-INCRA, 1987).
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 recursos y la prestacion de servicios, asi como conocer la practica de los dirigentes,
 el funcionamiento de los 6rganos y la politica de la reforma agraria.

 La legitimaci6n de la metodologia en un documento oficial de la Seara, discutido
 en los varios colegiados e instancias de ejecucion, reafirma la reforma agraria como
 estrategia para la transformaci6n del medio rural, la organizacion a partir de los
 intereses de los trabajadores y la accion de los tecnicos como una practica, conside-
 rada por ellos como "educativa/liberadora y dialogica/problematizante".

 Los trabajadores conquistan el acceso a los 6rganos gubernamentales, presentan
 sus propuestas, discuten con las autoridades la atenci6n de sus necesidades. Los
 tecnicos pasan a conocer y a comprometerse con el proceso en curso. La metodolo-
 gia adoptada hace posible la aparicion de diferentes vinculos en las relaciones entre
 Estado y sociedad civil que no necesariamente atienden a la clasica forma de coop-
 taci6n. Rompiendo con los patrones de comportamiento impuestos a lo largo de los
 afios por el autoritarismo del regimen militar y por el empresariado (mas reciente-
 mente), algunos funcionarios publicos asumen su condici6n de servidores de la
 poblaci6n y pasan a denunciar publicamente la violencia contra los trabajadores.

 Una de las denuncias tiene su origen en la declaraci6n del superintendente de la
 Policia Federal en el Ceara, Mario Correia, durante la charla "Accion de la Policia
 Federal en los conflictos de tierra en el Ceara", en la FACIC enjulio de 1987. Cuando
 se le pregunta sobre la formaci6n de milicias privadas, afirma: "Reconozco que uste-
 des necesitan defender sus propiedades, partiendo de que lo hagan dentro del De-
 recho, registrando sus armas" (O Povo, 15 de julio de 1987). Ante la omisi6n del
 gobernador y los ministros frente al prounciamiento mencionado, decenas de fun-
 cionarios reunidos en la sede de la Sudene firman una nota de repudio en la que
 preguntan:

 EQue condiciones de trabajo tendran los tecnicos de los 6rganos:federales y estatales
 que estan asumiendo con seriedad y responsabilidad la ejecucion de los programas
 oficiales dirigidos a las zonas de reforma agraria frente a las amenazas que se les estan
 haciendo a los trabajadores rurales y por extensi6n a los tecnicos que apoyan esta pro-
 puesta? (Martins, 1990).

 En octubre del mismo aio se divulga una mocion de protesta contra el decreto que
 altera los criterios de desapropiaci6n; afirma que

 [...] en la medida en que el gobierno esta imponiendo a la sociedad medidas
 antipopulares y antidemocraticas que solo van a hacer crecer la violencia en el campo,
 nada hace para castigar a los asesinos y a los que ordenan los crimenes cometidos contra
 trabajadores rurales, lideres sindicales, abogados, padres y tantos otros aliados en la
 lucha por la tierra (Martins, 1990).

 La mas contundente de todas las denuncias proviene de tecnicos del equipo inter-
 institucional de educaci6n para las zonas reformadas, que tienen por objetivo cons-
 truir una propuesta a partir de la movilizaci6n y la participaci6n de los asentados, que
 contemple la siguiente linea de acci6n: "[...] que se debe entender como desaffo
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 a la transformaci6n de la relaci6n concreta 'trabaja o estudia' en 'trabaja y estudia"'.
 El documento elaborado por el equipo se remite a las persecuciones y brutalidades de
 la Ducoco (empresa agroindustrial y propietaria de inmuebles en el litoral norte del
 Ceara) y del padre Aristides (vicario y propietario de tierras en esa regi6n) contra los
 trabajadores de las haciendas Morro dos Patos, Melancias y otras vecinas a la zona
 reformada de Lagoa do Mineiro, localizadas en Itarema. La denuncia de los tecnicos
 es remitida al gobernador y divulgada en la prensa local:

 La descripcion de los tecnicos de Educacion habla ademas de que cuatro trabajadores
 rurales, segun las declaraciones, fueron asesinados cruelmente, sin que lajusticia haya
 castigado a los criminales, que continulan en el mismo lugar, amenazando a hombres,
 mujeres y nifios, encubiertos por latifundistas y empresarios. El documento continua
 informando que el dia 10 de febrero, cuando realizaban una reunion con 100 trabajado-
 res, una tecnica trajo la noticia de que habian matado a Valdeci Ezequiel. El personal
 de la Secretaria sigui6 todo el acontecimiento, incluso llev6 el cuerpo del trabajador
 hasta Morro dos Patos. La Secretaria de Educaci6n pretende, con base en este docu-
 mento, discutir la cuestion con el gobernador del Estado, dado que hoy, ademas de los
 trabajadores rurales, cualquier tecnico que Ileve a cabo acciones en el area corre con-
 cretamente peligro de muerte (O Povo, 18 de marzo de 1988).

 Las movilizaciones, mediante el sindicato de trabajadores rurales con el apoyo de la
 Iglesia, ONG y la ayuda de los asentados con alimentos, dinero y hombres, presionan
 al INCRA y al gobierno estatal consiguiendo el desarme de los pistoleros. La divul-
 gaci6n en octubre de 1988 por la television educativa (TVE) y circuito alternativo
 de cine del video Lazos de lucha que relataba la historia del conflicto y del "Primer
 mercado de la reforma agraria" contribuy6 a crear una opini6n publica favorable a
 los trabajadores y a la expropiaci6n de la zona. Para la UDR del Ceara es cuesti6n de
 honra la defensa de esa propiedad y consigui6 detener en Brasilia la firma del decre-
 to de expropiaci6n (hasta 1989), a pesar de haber sido aprobado en la Comisi6n
 Agraria en 1987. La acci6n de los 6rganos federales y estatales es inocua y, aun cuan-
 do se habia determinado acci6n de busca y aprehensi6n, no se realizo ningun encar-
 celamiento ni denuncia de culpabilidad.

 Los relatos7 ejemplifican momentos de alianza entre un pequefio grupo de fun-
 cionarios, 200 aproximadamente, y los trabajadores (a pesar de las repercusiones
 politico-institucionales cuando los intereses de las clases dominantes estan en jue-
 go) y ponen de manifiesto el compromiso con una acci6n transformadora que niega
 la utopia de la neutralidad tecnica y del trabajo apolitico. Valoran su competencia
 profesional y su condicion de servidores publicos, con base en la postura critica de
 que el poder politico es real y que la clase trabajadora debe organizarse
 y luchar para interferir politicamente en las decisiones. En tanto, los tecnicos
 -respaldados por los documentos oficiales- y los ciudadanos se sienten legitima-

 7 Los documentos citados se encuentran integros en los anexos 17 y 18 de la tesis de Martins (1990)
 y en el diario O Povo del 13 de marzo de 1988.
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 dos por las directrices de los programas y por la estrategia de accion para recibir
 una actitud coherente del gobierno.

 CONSIDERACIONES FINALES

 El discurso inicial "de los cambios" y las primeras acciones del gobierno deJereissati
 parecen indicar una decision politica de realizar transformaciones a partir de un
 compromiso con la resoluci6n de los problemas econ6micos y sociales de la mayoria
 de la poblaci6n con medidas orientadas a atacar las causas de estos problemas y no
 meramente paliativas, aunque sea contrariando los intereses poderosos.

 Despues de dos afios y medio, esta propuesta sufre reformulaciones debido a la
 acci6n de las clases sociales, y se observa el agravamiento de las contradicciones entre
 empresarios rurales y trabajadores, y de ambos con el Estado. La gesti6n del Estado
 es producto de luchas concretas prevalecientes en la sociedad cearense.

 La "elite de los cambios", ahora hegemonica en la gesti6n del Estado, actuia conci-
 liando intereses y asegurando acuerdos entre las clases a fin de -sin perder la legiti-
 midad ante la sociedad- hacer efectivo su proyecto politico de "modernizaci6n",
 articulado nacionalmente y en atencion a las directrices trazadas por las agencias
 financieras internacionales. En otras palabras, modernizar significa subordinar a la
 sociedad al proyecto hegemonico de dominaci6n de clase.

 La ret6rica de la defensa del capitalismo (que promete el paraiso en la tierra:
 distribucion de la riqueza, libertades y derechos), confrontada con el modo de actuar del
 empresario-gobernadorJereissati y de otros empresarios-secretarios del "Gobierno de
 los cambios", en la captaci6n de los recursos de la Sudene via Finor, muestra la prio-
 ridad de los intereses particulares frente a los intereses publicos.

 En esta perspectiva se han de comprender los acontecimientos politico-administra-
 tivos del gobierno deJereissati en el periodo de 1986 a 1989. El analisis concreto de
 c6mo ese proceso esta ocurriendo revela la postura del "Gobierno de los cambios" en
 lo que se refiere a la dinamica de la reforma agraria, sus avances y retrocesos.

 El modelo "en construcci6n" de los asentados -incorporaci6n de practicas ante-
 riores de cooperaci6n de los trabajadores, formas asociativas de trabajo, producci6n
 y propiedad de la tierra, adquisici6n de bienes indivisibles (tractor, presa, camion,
 ingenio) y gesti6n colectiva de los medios de producci6n- entra en oposici6n con
 el modelo de parcelamiento de la tierra, de unidades familiares atomizadas y de
 subordinaci6n de estas (y de la agricultura) al proceso de producci6n agroindustrial
 e industrial. Este es el modelo que mas se adecua a la funci6n del Estado de viabilizar
 el proceso de valorizaci6n del capital, sobre la base de las politicas puiblicas y en las
 acciones de los 6rganos gubernamentales, para integrar a los productores a la eco-
 nomia de mercado, con la produccion dirigida a la maximizaci6n de los beneficios
 de los empresarios, por la via de la apropiaci6n por parte de los capitalistas de las
 riquezas producidas por los trabajadores.
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 En sintesis, la propuesta de reforma agraria puesta en practica por los asentados
 y apoyada por sectores de los funcionarios publicos entra en conflicto con el modelo
 del Estado. El gobierno de Jereissati reacciona con medidas concretas: nuevas prio-
 ridades de inversi6n, alteraciones en la estructura administrativa, sustituci6n de se-
 cretarios, que conducen a una reorganizacion politico-administrativa mas cercana a
 sus prop6sitos reales (capitalismo como el mejor sistema, defensa de la libre empre-
 sa, modernizaci6n de los servicios publicos, marketing politico, formaci6n de una
 base politica de apoyo), en consonancia con los intereses de los grupos empresaria-
 les y de las entidades de los propietarios rurales.

 No resulta sencillo estudiar concretamente la relacion de las clases sociales con el

 Estado capitalista y su lucha por la conquista de la hegemonia; ademas de enfocar un
 aspecto especifico como la reforma agraria. A lo largo del trabajo, han surgido temas
 como los limites del Estado, el papel del gobierno en el Estado y el aprendizaje
 politico de las clases en el enfrentamiento y en las alianzas con el Estado. Un analisis
 mas preciso del tema requiere una investigaci6n empirica, abarcadora en el tiempo
 y en el espacio, para percibir las continuidades y rupturas en una perspectiva hist6-
 rica, ademas de lo que presupone el dominio de las teorias recientes del Estado,
 revitalizadas por los estudios interdisciplinarios, esfuerzo que queda por hacer.

 Traduccion de Isabel Vericat
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