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 Resumen: Este articulo analiza las luchas que los
 trabajadores de la cana de azucardelNordeste brasileio
 (particularmente de los pernambucanos) llevan a cabo
 mediante la acci6n sindical en elperiodo 1980-1990.
 Destaca la importancia que tuvieron los sindicatos en
 la articulacion de estas organizacionesy demuestra como
 sus luchas, efectuadas bdsicamente mediante campaias
 salariales, proporcionaron importantes beneficios en
 terminos laborales. Entre otras conquistas, un piso sala-
 rial diferenciado para la categonra, asi como campanias
 unificadas en la region canera del norte. No obstante, la
 accion sindicalfue obligada a retroceder a partir del mo-
 mento en que el sector caierofue afectadoporfuertes crisis
 en el proceso productivo; varias empresas incluso
 cerraron y se dieron cambios en el proceso de trabajo asi
 como en lasformas de contrataci6n de la mano de obra,
 lo que ocasiono un grave desempleo en el trea, princi-
 palmente a partir de los anos ochenta. Asi comenzo a
 contemplarse una estrategia que va en contra de las
 formas tradicionales de lucha sindical hasta entonces
 puestas en prdctica (de cuno acentuadamente legalista):
 la invasion de tierras.

 Abstract: This article analyzes the trade union struggles
 waged by sugar cane workers in the North-east region of
 Brazil (particularly Pernambuco) from 1980 to 1990.
 It highlights the importance of the trade unions in
 coordinating these organizations and shows how their
 struggles, undertaken primarily through wage cam-
 paigns, yielded significant benefits in laborterms. Their
 achievements included a differentiated wage ceilingfor
 the category, as well as united campaigns in the northern

 sugar cane region. Nevertheless, trade union action was
 forced to retreat when the sugar cane sector was affected
 by severe crises in the productive process. Several com-
 panies were forced into bankruptcy and changes were
 effected in the work process and in the methods of hiring

 labor, which led to acute unemployment in the area,
 primarilyfrom the 1980s onwards. This marked the start
 of a strategy that contravened the traditionalforms of
 trade union struggle (of a markedly legalistic nature)
 implemented until then: the invasion of land.

 N ESTE TEXTO SE PRETENDE EXPONER algunos aspectos de la trayectoria de
 la lucha de los trabajadores de canra en la region del Nordeste brasileiio
 (particularmente en Pernambuco) en los anos 1980-1990, con la intencion de

 detectar -mediante el analisis de la acci6n 'sindical que se emprendi6 en la region-
 tanto sus caracteristicas como los avances y retrocesos sufridos en ese periodo.

 El presente analisis se centra en la agroindustria azucarera porque esta es la prin-
 cipal actividad de la zona que se analiza: se caracteriza la estructura productiva de la
 regi6n y se define su dinamica economica, asi como el nivel de empleo y las condi-
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 ciones de vida de la poblacion que en ella habita. En dicha zona esta concentrado el
 mayor contingente de asalariados del campo de la region del Nordeste brasileiio,
 que llega a emplear (en epoca de zafra) a alrededor de un millon de trabajadores,
 los cuales se reducen a menos del 50% de este total en los periodos intermedios.

 Las relaciones de trabajo predominantes en la actividad canera se caracterizan
 hist6ricamente por la extrema explotacion de la mano de obra en la contrataci6n, en
 la que se violan constantemente los derechos laborales, lo cual hizo que los trabaja-
 dores rurales (orientados por diferentes representaciones sociales de politicos, intelec-
 tuales, religiosos, etcetera) lucharan por que se garantizaran los derechos minimos
 de sobrevivencia a los que dependian de dicha actividad.

 Tales luchas se iniciaron basicamente a partir de 1955, polarizadas en dos vertien-
 tes: una, las Ligas Campesinas, que tenian por objeto tratar de frenar la expulsion de
 antiguos foreros, arrendatarios, etcetera, de las tierras que cultivaban en los ingenios
 de la Regi6n de la Mata pernambucana. Esta expulsi6n se dio a partir del momento
 en que hubo la necesidad de expandir la zona que iba a ser cultivada con caira para
 hacer frente al crecimiento de la demanda de azuicar en el mercado internacional y
 en los centros urbanos nacionales. La otra vertiente, surgida principalmente en el
 inicio de la decada de los sesenta, fueron los sindicatos rurales, formados bajo la
 orientaci6n de la Iglesia catolica, que trataban de conquistar derechos laborales
 para los asalariados de la cafia y, al mismo tiempo, garantizar a la Iglesia la coordina-
 ci6n de las luchas de los trabajadores rurales a fin de evitar que fuerzas de izquierda
 controlaran el movimiento y pusieran en riesgo el orden vigente.

 La actuacion de dichas organizaciones marco la acci6n de los trabajadores de
 caira y les otorg6 dimensi6n nacional, hasta marzo de 1964, cuando el golpe militar
 transform6 el pais, extinguio las Ligas e intervino en los sindicatos rurales, con lo
 que puso freno en aquel momento a la evoluci6n de la lucha de los trabajadores del
 campo. Los efectos de la intervenci6n gubernamental en los sindicatos se hicieron
 sentir de manera mas suave gracias al apoyo de la Iglesia cat6lica que, para evitar la
 desintegraci6n de esas entidades, consigui6 influir en la elecci6n de los interven-
 tores a ellas destinados.

 Con tal apoyo, los sindicatos pudieron continuar sus luchas, aunque de manera
 mas controlada, vigilada y dirigida a atender las cuestiones individuales mas que
 las colectivas; ya en 1968 esto hizo posible que se formase un cuadro para discutir la
 direcci6n de la Confederaci6n Nacional de los Trabajadores en la Agricultura
 (Contag) como grupo interventor puesto por el regimen militar. La toma de la di-
 reccion de esta entidad tuvo lugar con un fuerte apoyo de sindicalistas pernam-
 bucanos mediante la Federaci6n de los Trabajadores en la Agricultura del Estado de
 Pernambuco (Fetape), cuyos cuadros estaban vinculados sobre todo a la actividad
 cafera y daban un importante papel a la lucha sindical rural, que pas6 a desarro-
 Ilarse a partir de los primeros afnos de la decada de los setenta, cuando en todo el
 pais se llevaba a cabo la movilizaci6n de diversas entidades y sectores de la sociedad
 civil contra la opresion impuesta por el regimen militar.

 254



 LAS LUCHAS LABORALES EN EL NORDESTE BRASILENO, 1980-1990

 El papel ejercido por la Contag/Fetape fue fundamental para la reorganizacion
 de los trabajadores rurales. Segun Ricci (1994: 6-7), la Contag supo fundir en su
 reorganizaci6n los rasgos mas notables de la lucha sindical previa a 1964, como
 la reivindicaci6n de la reforma agraria, la lucha por la ciudadania y la lucha por la
 unidad y dignificacion de los trabajadores rurales; esta entidad procuraba, asimis-
 mo, garantizar un programa politico progresista mediante una articulaci6n entre las
 entidades afiliadas con el prop6sito de enfrentar al regimen autoritario.

 Las organizaciones de los trabajadores rurales tambien trataron de consolidar
 una acci6n dirigida a la defensa de los derechos laborales ya concedidos por ley,
 pero no observados por el patronato; se basaron en el Estatuto del Trabajador Rural
 (ETR) promulgado en 1963, y orientaron su acci6n a la lucha por la tierra sobre la
 base del Estatuto de la Tierra (ET) y en la Ley del Sitio, instituidos en 1964 y 1965,
 respectivamente.

 No obstante, la atenci6n principal estaba dirigida a las cuestiones salariales y
 laborales de un modo general; trataba de encontrar salidas para la situaci6n de ex-
 plotaci6n en que se encontraba el hombre del campo, donde se generalizaba el
 trabajo asalariado y era raro el cumplimiento de los derechos previstos por el ETR.
 En este sentido, correspondi6 a la Contag y a las federaciones afiliadas a ella invertir
 en la formaci6n de nuevos dirigentes para el movimiento trabajador y -mediante el
 analisis de la legislaci6n vigente- buscar una forma de movilizar al hombre del
 campo, sin incurrir en agresiones legales que pudieran amenazar la rearticulaci6n
 del movimiento trabajador rural.

 En este sentido, uno de sus blancos principales fue la Ley de Huelga 4.330/64,
 que reglamentaba el proceso de declaraci6n de movimientos huelguisticos y que
 brindaba posibilidades de ser usada a favor de los trabajadores si se cumplian algu-
 nas de sus prerrogativas. Las discusiones de estas cuestiones orientaron los congre-
 sos nacionales de la categorfa celebrados en los afnos setenta e hicieron posible que
 la Contag, juntamente con la Fetape, desencadenaran en 1979 una huelga en la
 regi6n caniera de Pernambuco y movilizaran a alrededor de 120 000 canieros, lo cual
 convirti6 a esta huelga en un hito en la reactivaci6n de la accion sindical en el cam-
 po del pais.

 Para Sigaud (1980: 9), aquel movimiento tuvo una importancia decisiva en la
 "articulaci6n del movimiento campesino en Brasil". En realidad, ocurri6 en un pe-
 riodo en el que mas de 68 movimientos del genero ocurrian en el pais, en diversos
 ramos de actividad, de enero a octubre de 1979, y coincidi6 con un periodo en que
 el proceso de redemocratizaci6n del pais brindaba el regreso del exilio a una consi-
 derable cantidad de militantes de izquierda gracias a presiones populares que culmi-
 naron en la amnistfa.

 El acontecimiento fue ampliamente explotado por la prensa, sobre todo en los
 peri6dicos en circulaci6n en la epoca, y las autoridades locales de Pernambuco lo
 usaron para asociar la amenaza de huelga de los canieros con un regreso de la anar-
 quia. A pesar de estas connotaciones, el movimiento huelgufstico se desencaden6 y,
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 como tenia bases juridicas, perdi6 el caracter de transgresi6n a la ley y no se consi-
 der6 "subversivos" ni "agitadores" a sus protagonistas.

 La huelga de aquel afio proporcion6 importantes conquistas en el plano laboral,
 y dio apoyo a la Contag para afirmarse como la entidad principal de representaci6n
 de los trabajadores rurales a nivel nacional. Ademas de ello, el exito de esta primera
 experiencia hizo que el sistema de la campana salarial utilizado por los cafneros per-
 nambucanos pasase a orientar la acci6n sindical en el campo en la decada de los ochenta
 y en los primeros anos de los noventa en varias regiones del pais. En Minas Gerais,
 por ejemplo, en el municipio de Passos, en 1980 hubo una huelga de los canferos y
 al frente del movimiento estaba un miembro del Partido Comunista Brasilefio (PCB)
 que se encontraba en Pernambuco, se infiltr6 entre los cafneros de Passos, y logr6 tal
 ascendencia que consigui6 que se desencadenara la huelga hasta en contra de la
 voluntad del presidente del sindicato rural local (Muls, 1986).

 Es interesante observar que, a pesar de la dinamica que pasa a representar a los
 sindicatos rurales y de las conquistas que estaban emprendiendo, la acci6n sindical
 presentaba problemas que necesitaban ser discutidos a nivel de organizaci6n y de
 practica. Una de las dificultades observadas a partir del analisis del movimiento
 de 1979 era que la estrategia de acci6n puesta en practica por los sindicatos no habia
 conseguido parar completamente a las empresas. Se habian suspendido las activida-
 des de corte de la caiia, pero los trabajadores de esta industria, los de transporte,
 etcetera, ligados a otros sindicatos, continuaban ejerciendo sus actividades normal-
 mente, gracias a no haberse puesto en practica una campana conjunta con los otros
 sectores y si por categorias de trabajadores.

 Ademas de lo anterior, estaba el problema de que los sindicatos rurales no tenian
 sus cuadros formados por asalariados permanentes, principal blanco de las campanas
 salariales; entre ellos se encontraban tambien los pequefios propietarios con intereses
 distintos de los asalariados y se volvian cada vez mas presentes en la zona los trabaja-
 dores temporales que, con la intensa rotaci6n en el empleo, no siempre eran contem-
 plados para las conquistas alcanzadas en las campanas y no tenian condiciones para
 organizarse y exigir el cumplimiento de sus derechos por parte del patronato.

 Incluso a nivel de los asalariados permanentes, con vinculo de empleo definido,
 era necesario considerar algunos problemas importantes, como por ejemplo, el he-
 cho ya comprobado de la implantaci6n de las ganancias obtenidas en el movimiento
 de 1979, de que era mas facil movilizar para desencadenar una campania salarial que
 para hacer cumplir lo que en ella se habia acordado en los meses posteriores a su
 realizacion. Ademas, considerando las luchas por los derechos laborales como el eje
 principal de la accion sindical, se emprendia una acci6n dirigida a los efectos de la es-
 tructura de produccion y no al cuestionamiento de las causas que llevaban a una explo-
 taci6n cada vez mas intensa del trabajador cafiero, ni a las alteraciones que estaban
 ocurriendo en el proceso productivo con fuertes reflejos sobre las relaciones de
 trabajo.
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 De un modo general, estos problemas estaban en el seno de una discusion mayor
 que se present6 en los inicios de los anos ochenta sobre la manera como se estruc-
 turaban los sindicatos brasilefios. Esta discusi6n cuestionaba incluso la propia
 estructura interna de las organizaciones ligadas al movimiento trabajador como un
 todo, considerada de estructura "vertical", ya que estaba formada por una confede-
 raci6n, federaciones y sindicatos, lo cual alimentaba una tendencia a la excesiva
 institucionalizaci6n y burocratizaci6n de esas entidades y a una accion aislada por
 categoria.

 Especificamente, a nivel de los sindicatos se verificaba que estos representaran
 una composici6n en la que su presidente estaba, en general, imbuido de una auto.-
 ridad y de privilegios que le daban una posicion destacada en relacion con los demas
 trabajadores de la categoria, y que estimulaba incluso cierto clientelismo. Este he-
 cho estaba ocasionando en algunos casos el distanciamiento de los dirigentes de sus
 bases y creando una cierta resistencia por parte de estas no solo a promover una
 politica de renovaci6n en los cuadros de las directivas de sus organizaciones, ya que
 dificilmente aceptarian perder los privilegios adquiridos y volver a ejercer sus acti-
 vidades de origen, sino tambien a discutir nuevas estrategias de actuaci6n y abordar
 cuestiones hasta entonces no privilegiadas, pero que se hacian presentes en un mo-
 mento de redefinici6n de algunas de las fases del proceso productivo en diversos
 sectores de actividad.

 La concentraci6n de poder y la centralizacion de las decisiones en el presidente
 tambien agravaban la burocratizacion ya existente en las entidades sindicales, que
 funcionaban dentro de un orden establecidojuridicamente y obedecian a un ritual
 de canalizaci6n de sus pleitos que dificultaba mucho la brevedad de sus acciones,
 ya fuera en las cuestiones cotidianas de la entidad, ya fuera en el tratamiento de los
 litigios.

 Novaes (1991: 182) demuestra lo anterior en los sindicatos rurales cuando cita
 que, por la extrema prudencia en la canalizacion de los documentos, se creo una
 practica sindical "de envio de correspondencia". Por ejemplo, en situaciones de liti-
 gio, se solicitaban "levantamientos" en las areas o empresas en las que ocurrian, y se
 procedia despues al envio de informaciones a la Federacion del Estado donde tenia
 lugar el hecho para que esta las encaminara a la Contag, la cual, a su vez, enviaba la
 documentaci6n a las autoridades competentes, cuyas respuestas seguian el mismo
 recorrido de regreso. Cuando dicha practica no iba acompafiada de presiones a nivel
 local, la red nacional, en vez de volver mas eficaz la accion sindical, creaba una
 manera de transferir responsabilidades o de aplazar decisiones.

 A tales cuestiones se sumaba el caracter todavia fuertemente asistencialista man-

 tenido por las entidades sindicales rurales y heredado del regimen militar, que para
 muchos se desviaba de su papel principal, el reivindicativo. Para Abramovay (1982:
 214), una de las maniobias mais diabolicas de aquel regimen fue incluir a los ambu-
 latorios medicos del Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (Funrural) en los sindi-
 catos en 1971. Este mismo autor identifica un doble efecto: por un lado, esa accion
 transformo al presidente del sindicato en una especie de agente del Funrural, que
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 quedaba sumergido en la voluminosa papelerfa referente a la asistencia medica. Por
 otra parte, desde el punto de vista del asociado, esta situacion modificaba la con-
 ciencia del trabajador rural en relaci6n con las funciones del sindicato, lo cual podia
 llevarlo a abordar a la entidad como si fuera una organizaci6n asistencial.

 Tambien Ferrante (1989-1990: 76) ve aquel fondo como una forma que encontr6
 el Estado de mantener a los sindicatos bajo su control. Desviaba la practica sindical
 por caminos politicos en los que el reconocimiento de estas entidades dependia de la
 eficiencia mayor o menor de los servicios prestados.

 De cualquier modo, es necesario considerar que el hecho de que los sindicatos
 concentraran servicios de asistencia medica yjuridica contribuy6 al aumento en la
 cantidad de sindicalizados y, al mismo tiempo, dio al trabajador rural una cierta
 autonomia en relacion con su patr6n, por lo menos en la dependencia que tenia en
 caso de enfermedad suya o de sus familiares.

 En realidad, parte de los problemas apuntados era resultado de las funciones mas
 generales, juridicamente atribuidas a los sindicatos; el Estado, ademas de transferir
 a aquellas entidades funciones de asistencia social, les atribufa la administraci6n de
 recursos financieros procedentes de programas del gobierno, hechos muchas veces
 s6lo te6ricamente en colaboraci6n con estas entidades. Tales vinculos con el poder
 publico podian resultar en perjuicio de los trabajadores en la negociacion del sindi-
 cato con el gobierno ya que los recursos asignados a las entidades eran importantes
 para su funcionamiento.

 Otra fuerte critica a la actuacion sindical rural era la dirigida a la manera como
 abordaba la cuesti6n agraria. En aquel momento habia un gran contingente de tra-
 bajadores expropiados de sus tierras, y los limites institucionales a los que estaban
 vinculadas las organizaciones sindicales no respondian a sus necesidades.

 Dicha cuesti6n fue ademas un punto central en la discusion que habia entre la
 Contag y otras entidades que participaban en las luchas de los trabajadores rurales,
 particularmente con representantes de la Iglesia vinculados a las Comunidades
 Eclesiales de Base (CEB) y a la Comisi6n Pastoral de la Tierra (CPT), que exigian una
 soluci6n al problema, soluci6n a la que dificilmente se podia llegar sin salirse de la
 linea legalista a la que se cenia la Confederaci6n.

 Segun Ricci (1994: 9), la decada de los setenta se caracteriz6 por la proliferaci6n
 de grupos constituidos por nuevos actores sociales, como ex moradores de ingenios
 y haciendas, ex microempresarios, despojados por empresas hidroelectricas, boias-
 frias y trabajadores de frentes de emergencia que tenian en comun la movilizaci6n
 en la lucha por la tierra. A estos, que habian surgido como consecuencia del modelo
 de desarrollo agroindustrial, el Estado los concebia a lo sumo como objeto de poli-
 ticas compensatorias. Asi pues, no tenian derechos inscritos en la legislaci6n vigente
 y el sistema confederativo rural tenia dificultades para absorberlos en su practica de
 acci6n.

 A nivel mais global del sindicalismo como un todo, se discutian las posibilidades
 que tenian los sindicatos de volverse, ademas de combativos, entidades capaces de
 influir tecnicamente en la toma de decisi6n sobre problemas econ6micos a fin de in-
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 tentar revertir el desempleo cada vez mayor y de obstaculizar el proceso de concen-
 traci6n del ingreso, de por si ya tan importante en el pais.

 Todos estos problemas Ilevaban a una revaluacion del poder de los sindicatos en
 la que se ponian de manifiesto diferentes tendencias presentes en los debates que
 tuvieron lugar en la decada de los ochenta sobre la necesidad de formaci6n de una
 central sindical polarizada basicamente por el grupo que formaba la llamada "uni-
 dad sindical", defensora de un sindicalismo reformista y que estaba a favor del "nue-
 vo sindicalismo". A este lo llamaban asi segun Mattoso (1995: 133) porque no acepto
 pacificamente la estructura sindical autoritaria ni se limito a aceptar reivindicacio-
 nes especificas, y se constituy6 alrededor de la lucha por la democratizaci6n politica
 de la sociedad, por una politica de desarrollo que asegurara mejores condiciones de
 vida y de trabajo, por la autonomia sindical, el derecho de huelga, la negociaci6n
 colectiva y la representaci6n sindical en las fabricas.

 En esta polarizaci6n, la Contag defendia la necesidad de reformas propuesta por
 el "nuevo sindicalismo", pero tambien participaba en el grupo que defendia la "uni-
 dad sindical", puesto que enfrentaba en el seno de sus propios cuadros en todo el
 pais el problema de lidiar con dirigencias ligadas a las formas ya tradicionales de
 acci6n sindical. Esta toma de posicion, hasta cierto punto ambigua, se hizo evidente
 en su participaci6n en la Primera Conferencia Nacional de la Clase Trabajadora
 (Primera Conclat), realizada en 1981.

 Esta Conferencia represento no solo un momento importante en el enfrenta-
 miento de los trabajadores contra el regimen autoritario posterior a 1964, sino tam-
 bien una demostracion del conjunto de avances y retrocesos de las alianzas y diver-
 gencias existentes en el seno del movimiento obrero. En esta Conferencia se trat6
 de unificar las formas de lucha para influir en la transici6n democratica que se anun-
 ciaba en el pais y se discutio la necesidad de creaci6n de una central de trabajadores
 a nivel nacional. Con la participaci6n de 1 091 entidades sindicales, de las cuales 363
 representaban a los trabajadores rurales, orientadas por la Contag, la Primera Conclat
 inscribi6 en su pauta y recomendaciones finales, segun Novaes (1991: 173-174), la
 lucha por la reforma agraria.

 Despues de la celebraci6n de esa Conferencia, se aceleraron las articulaciones
 para crear una central, y la Contag decidio garantizar la unidad en el plano sindical;
 pero procur6 tambien mantener una cierta neutralidad en las disputas intransigen-
 tes de las tendencias surgidas a partir de aquel hecho. Entonces, cuando verific6 que
 esa posici6n era inviable en el plano practico, opt6 por aliarse a los grupos que no
 consideraban conveniente convocar al congreso de fundaci6n de la Central Unica
 de los Trabajadores (CUT) en 1983, tal como estaba previsto en la Conferencia de
 1981; aun asi, la Contag no consiguio evitar que comparecieran al Congreso de fun-
 dacion de la CUT representaciones de 304 sindicatos rurales, lo cual demostraba una
 cierta falla en el dominio que pretendia ejercer sobre las organizaciones de los
 trabajadores del campo.
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 Tales posiciones generaron una situaci6n de enfrentamiento entre la Confedera-
 cion y la CUT, pero esta, en reconocimiento al significado politico de la estructura
 sindical rural existente, no dejo de participar en los encuentros promovidos por la
 Confederaci6n, divulg6 posiciones y trat6 de conquistar espacios mediante la parti-
 cipaci6n de representantes suyos en la disputa en las elecciones de las entidades que
 estaban afiliadas a ella y lleg6 a asumir puestos importantes a lo largo de los afios
 ochenta.

 Las divergencias entre partidarios de la CUT y de la Contag tradicionales tenian
 una connotaci6n politica a nivel interno de la propia entidad; pero reflejaban tam-
 bien no solo las transformaciones significativas que se estaban realizando en el pro-
 ceso productivo y en las relaciones de trabajo en el campo, con repercusi6n conside-
 rable en la estructura y las practicas sindicales, sino tambien la comprobaci6n (ya en
 los primeros afnos de la decada de los ochenta) de que la Contag tenia problemas en
 su manera de funcionar.

 Por ejemplo, en el caso de Pernambuco se observaba que, pasada la euforia del
 relanzamiento del movimiento trabajador en 1979, las entidades sindicales no con-
 segufan imprimir un tipo de lucha que fuera mas alla de la tentativa de conquistar
 espacios dentro de la estructura social ya establecida.

 De todos modos, no se puede menospreciar la importancia que tuvo la acci6n
 sindical en la zona cafiera ni los aspectos positivos para los trabajadores de la cana.
 La acci6n sindical brindo la oportunidad de que volvieran a tomar el espacio per-
 mitido por ley para la organizacion y la reivindicaci6n de sus derechos; asimismo,
 reforz6 en ellos una percepci6n de que si actuaban en conjunto podrian obtener
 ganancias frente a los patronos.

 Ademas, el sindicato ejerci6 efectivamente su papel en la mediacion del conflicto
 capital-trabajo al orientar a los trabajadores sobre sus derechos y sobre las posibilida-
 des de apelar a lajusticia contra las arbitrariedades patronales. Para ello, la entidad
 proporcionaba al empleado asistenciajuridica, con apoyo de abogados y la canaliza-
 ci6n de sus demandas, y denunciaba a las entidades competentes y a la prensa la
 violencia de la que eran victimas. Esto representaba, para los canleros pernambucanos,
 un gran avance puesto que simbolizaba una ruptura con los lazos de dominaci6n
 que hasta entonces prevalecian en la actividad.

 Las campafias salariales puestas en practica en la decada de los ochenta y a prin-
 cipios de los noventa que resultaron en huelgas o no, se convirtieron en el recurso
 principal de las acciones sindicales en la busqueda de conquistas trabajadoras.
 Fue una disputa patron-empleado refnida, con avances y retrocesos, pero siempre
 cont6 con una fuerte movilizaci6n de los trabajadores del campo, lo cual le daba
 credibilidad.

 En los uiltimos quince afnos los modelos de las campanias abordaron, en lineas
 generales, la reivindicaci6n del aumento salarial, la adecuaci6n del tabulador de
 salarios a la nueva realidad del campo y estimulos a la productividad. Este uiltimo era
 uno de los puntos mas polemicos en la discusi6n patron-empleado. Para el primero,
 la productividad de los canferos de Pernambuco era minima, sobre todo si se compa-
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 raba con Sao Paulo, Rio de Janeiro y otros estados, donde el trabajador de cana
 llegaba a cortar ocho toneladas al dia, mientras que en Pernambuco cortaba sola-
 mente de una tonelada a una tonelada y media al dia. Segin los trabajadores, estos
 datos no traducian la realidad de la zona respecto de sus condiciones topograficas,
 lo cual volvia imposible comparar la cantidad de cafia cortada en Pernambuco con
 la de otros estados.

 Otra reivindicacion siempre presente en las camparias era la que exigia el cumpli-
 miento de la Ley del Sitio. En realidad, esta ley (a pesar de haber sido acordada
 varias veces en las campafias) no se cumplia porque para los propietarios su aplica-
 ci6n era una utopia, pues afirmaban que no habia tierra suficiente para atender a
 todos los trabajadores. Para estos, la Ley del Sitio funcionaba como un simbolo de su
 permanencia en la propiedad que los empleaba. Era tambien la principal estrategia
 de sobrevivencia del trabajador en los periodos entre las zafras de la cania, ya que
 podian cultivar para su subsistencia. La aplicabilidad de esta ley ya se habia restrin-
 gido a principios de los afios ochenta con la expansion de la zona cultivada con cana
 y practicamente se extingui6 en el transcurso de la decada (sobre el asunto, vease
 Dabat, 1991).

 Las campanias salariales englobaban tambien la lucha por extender los beneficios
 de la Previsi6n Social al campo, por reglamentar los dias de trabajo y no incluir en
 ellos el sabado, por mejores condiciones de transporte y de vivienda para el
 trabajador, por la presencia de delegados sindicales en las propiedades y la reivin-
 dicaci6n de su estabilidad de empleo, por la obligatoriedad de la asignacion de la
 cartilla de trabajo para el zafrero, ademas de la reivindicacion de la instalacion de
 escuelas en propiedades con mas de 50 empleados, entre otras.

 Estas campanias iban acompafiadas en general por un fuerte clima de tensi6n, lo
 cual llevo a la movilizacion de algunas instituciones en el sentido de acompafiarlas y
 darles apoyo, principalmente la Iglesia cat6lica, que lleg6 a enfrentar serios conflictos
 en la zona, con persecuci6n a parrocos que hacian campafia de evangelizaci6n y
 concientizaci6n de los trabajadores rurales por sus derechos. Algunas contiendas
 iniciadas a principios de los afnos ochenta llegaron a movilizar a la Conferencia Nacio-
 nal de Obispos de Brasil (CNBB) y a los miembros de Comisiones deJusticia y Paz de
 otros estados que se desplazaban a Pernambuco para acompafiar a los movimientos
 huelguisticos.

 Por ejemplo, en la campana de 1980, la Comision de Justicia y Paz de Sao Paulo
 lleg6 a divulgar una nota en el Diario de Pernambuco el 19 de octubre en la que hacia
 hincapie en que

 [...] la lucha por mejores salarios y condiciones mas humanas de trabajo es la misma
 lucha evangelica por el derecho a la propia vida y por el respeto a la dignidad del
 hombre, imagen y semejanza de Dios. Este derecho se sobrepone a codigos y leyes
 porque fue concedido no por estados o por instituciones humanas, sino por el propio
 Padre Celestial. Aceptar esta causa y defenderla es imposicion de nuestra conciencia
 como ciudadanos y cristianos.
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 La Comisi6n aprovecho tambien para denunciar la intransigencia de los patrones
 que "[...] se opusieron a algunas clausulas de la convenci6n, ya firmada el ano pasado
 [1979], y desde el principio insistieron en engaiios que burlaran acuerdos celebra-
 dos o el propio aumento concedido".

 Ademas de estas tensiones, la movilizacion huelguista estaba llena de violencias,
 con intercambio de acusaciones entre patrones y empleados; los primeros mediante
 la denuncia de "acciones terroristas" que incendiaban los canfaverales y la perma-
 nencia de personas extrafnas al sector caniero que orientaban las movilizaciones. Los
 trabajadores denunciaban que eran victimas de atentados y presiones para no parti-
 cipar en los actos encabezados por los sindicatos de la region.

 En realidad, lo que estaba enjuego en las primeras campafias de la decada de los
 ochenta para los proveedores de cana y los fabricantes de la regi6n era algo mas que
 las campafnas salariales; ellos temian lo que de hecho ocurri6: que las practicas
 reivindicativas se convirtieran en rutina y amenazaran a la autoridad que siempre
 habian ejercido. Ademas, alegaban la incapacidad de atender las reivindicaciones
 hechas por los sindicatos caneros a causa de problemas financieros.

 Esta cuesti6n, ademas, fue usada constantemente por el patronato para presio-
 nar al Instituto del Azucar y del Alcohol (IAA), que establecia los precios de la cania,
 el azucar y el alcohol en el sentido de subirlos. El tema fue lanzado incluso a debate
 antes del desencadenamiento de las campanias salariales, de modo que, cuando co-
 menzaban las discusiones en torno al modelo de reivindicaciones presentado por
 las representaciones de los trabajadores, ya existia un conocimiento previo de la
 sociedad en general acerca de la situaci6n de imposibilidad de atender al modelo.
 La intenci6n era facilitar las negociaciones y apelar, frente a los politicos locales,
 para presionar al gobierno a fin de que el IAA hiciera la revisi6n de los precios de
 sus productos y con esto suavizar los posibles conflictos, estrategia que muchas veces
 resulto acertada.

 De cualquier modo, incluso al enfrentar problemas, la accion adoptada por la
 Contag-Fetape permiti6 en Pernambuco y el Nordeste, consolidar la organizaci6n
 de los trabajadores, pues se logro fortalecer sus sindicatos tanto en terminos cuan-
 titativos (aumento la cantidad de asociados a principios de la decada), como cualitati-
 vos (en la medida en que consiguieron imponer la dirigencia de estas entidades al
 trabajador y se hicieron respetar ante el patronato), lo cual restablecio la confianza
 de los trabajadores en sus posibilidades de acci6n.

 Esta estrategia, a pesar de representar avances significativos para el cafiero, fue
 causa al mismo tiempo -por no ampliar su movilizaci6n para la lucha por otras
 cuestiones que no fueran solamente las laborales- de un debilitamiento de las
 entidades sindicales frente a las transformaciones por las que pas6 la estructura pro-
 ductiva a lo largo de los anos ochenta, lo que las oblig6 a encarar con seriedad un
 proceso de revaluacion de sus estrategias de acci6n a partir de la segunda mitad de
 aquella decada.

 La cuestion principal que orientaba este proceso era verificar hasta que punto,
 despues de diez afos de actuacion ininterrumpida en la zona, la accion sindical
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 habia contribuido a la concreci6n de lo que se proponia, o sea el mejoramiento de
 las condiciones de vida y de trabajo del cafiero; esto llevaba al analisis de las conquistas
 alcanzadas y de sus repercusiones a favor de este segmento trabajador.

 En el presente analisis no pueden dejar de considerarse algunos factores que
 interferian en la trayectoria de la acci6n sindical no solo rural, sino tambien urbana.
 Entre ellos destaca el hecho de que, a pesar del proceso de apertura democratica
 que se habia consolidado en el pais en los anos ochenta, los sindicatos (tanto rurales
 como urbanos) sufrian limitacionesjuridicas a sus acciones, lo que dificilmente podia
 ser superado en el espacio de una decada. Se sumaba a ello la recesi6n econ6mica
 que se instalo en el pais a partir del inicio de aquella decada, lo cual llevo a reflexio-
 nes y redefiniciones en el movimiento trabajador, que se vio presionado a revisar sus
 practicas con el fin de intentar igualar una acci6n sindical combativa en un momen-
 to en el que el desempleo empezaba a rondar los diferentes sectores productivos.

 En el caso particular de los canieros de Pernambuco, la tentativa de encontrar una
 salida a este problema era fundamental, puesto que la accion combativa se hacia
 vital para lidiar con una categoria profesional en la que las formas de explotaci6n a
 las que estaba sometida obedecian a patrones manifiestamente irrespetuosos, no
 solo de la legislaci6n vigente, sino de las propias condiciones de sobrevivencia, e
 incluso a patrones minimos de existencia de esta fuerza de trabajo. Tal situaci6n obli-
 g6 practicamente a las representaciones de trabajadores a centrar su actuacion en
 las cuestiones laborales. En contrapartida, hizo que se trataran con menos hincapie
 en sus discusiones las transformaciones que tenian lugar de manera cada vez mas
 acelerada y expropiatoria en el proceso productivo. Al decir de un lider sindical
 entrevistado en marzo de 1993 en la Region de Mata de Pernambuco: "[...] lo que se
 verificaba era que las necesidades inmediatas eran tantas que no sobraba tiempo
 para poner en practica acciones relativas a otras cuestiones" (Andrade, 1994b: 410).

 Con esto no se puede restringir el campo de la accion de las entidades sindicales
 a una funcion s6lo econ6mica o, mas especificamente, salarial, porque se considera
 que la lucha econ6mica se convierte tambien en su proceso de acci6n, en una lucha
 politica por la reivindicaci6n de un espacio en la sociedad y por concientizar a los
 trabajadores de que la lucha por los de:echos extrapola la relacion econ6mica, ya
 que lo hace ser visto y respetado como ciudadano trabajador.

 Este hecho se puede comprobar en la investigacion realizada en 1985 en cinco
 municipios de la Regi6n de la Mata pernambucana por Araujo (1990), en la que se
 verific6 que, para los caieros, el sindicato atendia sus expectativas porque a traves
 de esta entidad se sentian "protegidos" contra la situaci6n que experimentaban de
 carencia de todo tipo de asistencia y contra la explotaci6n en el trabajo que el patro-
 nato les imponia. Al decir de uno de los entrevistados: "[...] sin el sindicato, la gente
 estaba muerta".

 Para el autor mencionado, esto se puede explicar por el hecho de que el reinicio
 progresivo de las luchas colectivas mediante campanias salariales no liber6 al sindi-
 cato de su funci6n asistencialista impuesta-heredada del regimen militar. El desen-
 tendimiento de los poderes instituidos, la casi inexistencia de servicios puiblicos de
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 salud en el campo y hasta en las ciudades de tamaiio medio, obligaron a los dirigen-
 tes sindicales a seguir prestando los servicios de asistencia m6dico-dentaria a sus
 asociados, lo cual, forzosamente, acercaba al trabajador al sindicato.

 En parte, esta misma situaci6n prevalece despues en los afnos noventa. En muchas
 localidades los sindicatos son practicamente el uinico acceso que los trabajadores
 rurales y sus familias tienen a los servicios de salud en una regi6n en la que el estado
 general de la poblaci6n que trabaja o vive de la calfa es de desnutrici6n cronica
 aguda y donde las condiciones de trabajo se caracterizan por la casi inexistencia de
 medidas de protecci6n a la salud de los trabajadores.

 Aliado a esta funci6n, el sindicato "brega" por los intereses de los trabajadores
 junto al patronato y a Justicia del Trabajo, y les ha conseguido beneficios en las
 campafias salariales, que son vistas por los trabajadores como el "gran momento" en
 su actividad productiva y por los dirigentes sindicales como la oportunidad de movili-
 zaci6n y articulaci6n de los trabajadores en torno a sus entidades de representaci6n.

 Como bien lo describe Sgreccia (1994), las campafias salariales se refieren a un
 proceso mucho mas complejo que el de la lucha por los salarios. En realidad, son
 un momento particularmente significativo de las relaciones de trabajo ya que abar-
 can a trabajadores y empresarios de un determinado sector econ6mico y, finalmente,
 al Estado. En las campafias salariales se contrata las normas que pasan a reglamentar
 a aquel sector durante un periodo determinado y, ademas de los salarios, se acuerda
 un conjunto variado de normas relacionadas con la compra y el uso de la fuerza de
 trabajo.

 Es importante destacar que la opcion por las campanias salariales tradicionales,
 puestas en practica en Pernambuco y el Nordeste, a pesar de la repercusi6n positiva
 que tuvieron a principios de los afios ochenta en todo el pais, no impidio que surgie-
 ran variaciones en estas formas de acci6n en otras regiones del pais y que rebasaban
 hasta cierto punto el limite de las reivindicaciones hasta entonces Ilevadas anual-
 mente a la mesa de negociaciones, con la que se lleg6 a constituir incluso una forma
 de cuestionar la direcci6n establecida por la Contag a las movilizaciones de los
 trabajadores rurales.

 Los cafleros de Passos en Minas Gerais, por ejemplo, en los afos de 1983 y 1984
 articularon su organizaci6n con movimientos populares en los barrios, con lo que
 se abria un abanico mas grande de reivindicaciones. Asi, ademas de mejoras salaria-
 les y condiciones de trabajo mas dignas, exigian la definici6n de opciones de solu-
 ci6n para la cuesti6n del desempleo en el periodo entre zafras, de la distribuci6n de
 tierras y del mejoramiento de los servicios urbanos en su municipio.

 Los canleros de Campos, en Rio de Janeiro, por otro lado, demostraron la impor-
 tancia de la articulaci6n entre los cortadores de calfa y los obreros del azicar, cuya
 acci6n unificada dej6 en un piano secundario la antigua cuestion del encuadra-
 miento sindical, utilizada durante decadas por los empresarios para deslegitimar la
 representacion de los sindicatos de trabajadores rurales en las negociaciones.

 En Sao Paulo, algunos movimientos de trabajadores rurales llegaron a sitiar
 ciudades enteras, con lo que demostraron una enorme capacidad de presi6n y de
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 movilizaci6n. A finales de los afios ochenta, la creaci6n de la Federacion de los
 Empleados Rurales y Asalariados del Estado de Sao Paulo (Feraesp) fue la primera
 experiencia de ruptura con la estructura sindical existente en el medio rural, coor-
 dinada por la Contag (Sgreccia, 1994).

 Incluso en el Nordeste, reducto principal de la acci6n de la Contag, a partir de la
 segunda mitad de los ochenta ya se verificaba el surgimiento de una fuerte oposici6n
 por parte de algunos dirigentes sindicales que cuestionaban la centralizaci6n de la
 accion sindical en la lucha de los asalariados y la poca acci6n en relacion con otros
 tipos de trabajadores y con otros problemas inherentes a la actividad. En el documento
 preparatorio del IV Congreso Nacional de los Trabajadores Rurales, elaborado en
 diciembre de 1984, la Fetape planteaba este problema y declaraba que

 [...] es preciso que el sindicato deje de ser solamente el sindicato de los contratados
 permanentes, porque la tendencia verificada en los ultimos anios en ritmo creciente es
 el aumento cada vez mayor de la cantidad de trabajadores temporales; dentro de esta
 preocupaci6n se ubican tambien los trabajadores residentes permanentes en las peri-
 ferias de las ciudades y distritos de la zona caniera.

 Despues declaraba que

 [..] el desafio que se plantea al movimiento sindical de trabajadores rurales es encon-
 trar formas de trabajo sindical con los trabajadores que no son habitantes permanentes de
 los ingenios; por tanto, la preocupaci6n fundamental es hacer que los clandestinos se
 sientan parte integrante del sindicato [...] Los trabajadores temporales (clandestinos)
 son trabajadores rurales como los contratados, tienen los mismos derechos y su organo
 de representaci6n es el Sindicato de los Trabajadores Rurales.

 En relaci6n con las articulaciones de las organizaciones de trabajadores rurales con
 otras categorias profesionales, en el mencionado documento se defendia,

 [...] que es fundamental la acci6n unitaria y organizada de los trabajadores a nivel
 nacional; la divisi6n de los trabajadores solamente interesa al gobierno y a los patronos
 y ha causado grandes dificultades a los trabajadores del campo y de la ciudad en su
 acci6n y lucha cotidianas para conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo.

 Ademas, comparando lo hasta entonces conquistado en las campanas salariales con
 lo efectivamente puesto en practica, los dirigentes sindicales evidenciaban que los
 fabricantes y los proveedores de cana no estaban respetando los acuerdos hechos en
 las decisiones y convenciones colectivas y que el Estado omitia actuar, ya sea fiscali-
 zando el cumplimiento de lo acordado, ya sea en la represi6n de las arbitrariedades
 patronales tan comunes en el area contra sindicalistas y trabajadores durante las
 huelgas y fuera de ellas, con la connivencia la mayor parte de las veces de la Policia
 Militar del Estado.

 A partir de lo anterior, se llegaba a un callej6n sin salida: si por una lado era
 positivo el hecho de llegar a una campaiia salarial conjunta, que abarcara a toda la
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 regi6n canera del Estado, ya que esto aumentaba el poder de presi6n y el margen de
 negociacion de los dirigentes sindicales, por otro era preciso no clausurar esta mo-
 vilizaci6n con el final de la huelga, sino continuar la lucha para conquistar tambien
 el cumplimiento de lo acordado. Esto exigia que la actividad sindical estuviera me-
 jor articulada en el nivel de las direcciones de los sindicatos con sus bases y que
 contara con el apoyo de los propios trabajadores y de otros sectores de la sociedad,
 en el sentido de presionar al patronato y al Estado para el cumplimiento y la fiscali-
 zacion de los acuerdos firmados.

 Este tipo de accion no siempre tenia lugar; la lucha por el cumplimiento de lo
 establecido en los acuerdos era ardua y, en general, estaba disociada de la articu-
 laci6n que habia hecho posible su conquista. El problema no consistfa en negar la
 importancia de las campanas salariales (principalmente porque contribuian a la dismi-
 nuci6n del espacio de arbitrariedad patronal en algunas cuestiones como el reajuste
 de los salarios y el establecimiento de tarifas); lo que se tenia en cuenta era que las
 condiciones de trabajo en el campo estaban en proceso de cambio y, con ello, se
 alteraban algunos mecanismos de enfrentamiento patron-empleado, mientras la clase
 patronal desarrollaba cada afio nuevas formas de enfrentar las campanas.

 Lo que se podia comprobar era que, cuantas mas garantias recibian y mas prote-
 gidos se encontraban los trabajadores de la cana, menos atractivo se volvia para el
 propietario de las tierras el hecho de contratarlos. Las ventajas que los trabajadores
 habian adquirido en sus movilizaciones eran contraatacadas con el despido de gran-
 des contingentes de trabajadores de la actividad, dada la modernizaci6n del proceso
 productivo y las nuevas formas de contratacion de esta fuerza de trabajo alli donde
 se aceleraba la contrataci6n del trabajo por la zafra.

 Dichos problemas pasaron a ser abordados por algunos dirigentes sindicales que
 empezaron a estudiar las estrategias que deberian ser adoptadas para proteger al
 trabajador cafiero de estas nuevas situaciones y que, hasta cierto punto, escapaban
 al modelo de actuaci6n adoptado por la Contag-Fetape; los dirigentes de dichas entida-
 des a su vez se dieron cuenta de la crisis que sus formas de actuar empezaban a enfren-
 tar y comenzaron a preocuparse por los problemas hasta entonces no tratados entre
 ellos y porque sus afiliados no tenian claras las repercusiones que las modificaciones
 en las relaciones de trabajo que se aceleraban en la zona tenian sobre el mercado de
 trabajo. Tambien pasaron a discutir el debilitamiento de la movilizacion sindical a
 partir del momento en que no estaban consiguiendo hacer cumplir sus conquistas y
 las repercusiones que tendrla para los trabajadores de la cana una perdida del poder
 de presi6n de los sindicatos en el contexto de la produccion canfera.

 En entrevista concedida al Cedi en 1989, un dirigente sindical de la CUT/Paraiba
 afirmaba que los trabajadores necesitaban estar mejor asistidos por sus entidades, ya
 que estas presentaban dificultades para organizarlos y orientarlos de modo que com-
 prendieran cuestiones vitales, como la politica econ6mica del gobierno, la politica
 de garrote salarial, etcetera. Tambien criticaba la manera de actuacion de la Contag
 por la dificultad que imponia a la acci6n sindical en el campo el hecho de que la
 lucha de los asalariados se hubiera integrado a aquella Confederaci6n. Para este
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 dirigente, la Contag llevaba a cabo "[...] una movilizaci6n por encima [...] atrae,
 agita y despues no conquista o, cuando conquista en un contrato colectivo, lo acor-
 dado no se cumple". Impugnaba incluso la forma aislada de las huelgas de los agricul-
 tores y veia como una ilusi6n pensar que se parara una fabrica. Para esto, decia, era
 necesario que parasen los motoristas, maquinistas, etcetera, porque el sector cafiero
 estaba dividido en categorias regidas por diferentes sindicatos y estos no actuaban
 en conjunto: estaban los cortadores de cafia, los trabajadores de la industria, los
 tractoristas, etcetera.

 En tales casos no se discutia la eficiencia de la movilizaci6n de los trabajadores en
 los primeros adnos de establecimiento de las campanas salariales ya que se daba con
 agrado y sin lo que esto traia de hecho en terminos de cambio para los trabajadores
 de la cafia.

 A nivel mas general demostraba que las condiciones materiales y de trabajo del
 cafiero seguian siendo precarias y que muchos de los problemas presentados ya ha-
 bian sido objeto de negociacion, incluso con victorias, pero las resoluciones no se
 habian puesto en practica hasta entonces. Asimismo, los salarios acordados a cada
 campafia no siempre eran los que se pagaba efectivamente al trabajador, pues variaban
 de acuerdo con la empresa. Ademas, en lo que respecta a las condiciones de trabajo,
 se manifestaba que habia habido cambios en las diferentes fases del proceso de pro-
 duccion que hacian que disminuyera no solo el periodo de la zafra, sino la demanda
 productiva de trabajadores; estos cambios se daban en los procesos de corte, en el
 peso de la canfa, en la limpia, en el transporte, etcetera; algunas de las innovaciones
 acarreaban efectos perjudiciales a la salud del trabajador, como por ejemplo el uso
 indiscriminado de herbicidas y agrot6xicos sin el equipo apropiado y la aclaracion
 pertinente de los efectos de estos productos.

 Sumada a estos problemas, en algunas propiedades se comprob6 la no observan-
 cia del pago del 13? salario, la falta de respeto al descanso remunerado, la falta de
 suministro de instrumentos de trabajo al caniero, la falta de respeto de las normas
 de seguridad en su transporte al trabajo..., en fin, una serie de conquistas ya adqui-
 ridas en las campaiias salariales realizadas hasta entonces, pero que no habian sido
 efectivamente implantadas.

 En realidad, lo que se observaba, y esto ocurre hasta el dia de hoy, era la existencia
 de dos momentos en las campafias salariales. En un primer momento, se trata prac-
 ticamente de un ritual en el que los patrones, los trabajadores y el Estado definen las
 normas que regiran las relaciones de trabajo en aquel periodo. Los patrones protes-
 tan, los trabajadores decretan la huelga, y el Estado -a traves del tribunal compe-
 tente- estudia y decide que reivindicaciones seran transformadas en "derechos".

 Despues, en el segundo momento, la lucha ya no se da de manera conjunta y
 el cumplimiento o no cumplimiento de lo establecido variara de acuerdo con la
 situaci6n financiera y el grado de comprensi6n de cada propietario. Estos deciden si
 cumplen o no lo determinado; el Estado, a no ser que se desencadenen dificultades
 significativas, omite fiscalizar lo que lajusticia determin6, ya sea por descuido puro
 y simple, ya sea porque sus entidades de fiscalizacion no estan capacitadas para des-
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 empenar esa actividad. Y las organizaciones de los trabajadores, a su vez, despues de
 clausurada la campania, solo actuan en la medida en que son solicitadas, pero sin la
 fuerza de presi6n que tuvieron en el desarrollo del movimiento.

 Ademas, los patrones cuentan con la falta de compromiso de algunos dirigentes
 de los trabajadores que entran en las huelgas por presi6n de la mayoria, pero que en
 realidad no se preocupan por las manifestaciones de esta despues de clausurado el
 movimiento huelguistico. Algunas veces no se preocupan ni siquiera de transmitir a
 sus afiliados las conquistas adquiridas. Como despues de la sentencia de lo decidido
 se enfria la movilizaci6n en el campo, se vuelven mas dificiles tambien las condiciones
 de fiscalizar y negociar con los patronos la obediencia a lo establecido.

 Para algunas corrientes de sindicalistas y estudiosos del asunto, el problema no
 reside en la falta de compromiso de algunos dirigentes sindicales y si en la manera de
 estructurar las campaias. Para Miranda (1994), estas se encuadrarian en un modelo
 de negociacion anual convenida, controlada en su contenido, en su forma de solu-
 cion, en su duraci6n y periodo de realizaci6n, puesto que solo se da en los datos
 base de la categoria. En caso de no haber acuerdo entre las partes, ambas son auxi-
 liadas por el poder normativ9 de laJusticia del Trabajo, con lo que se instaura la
 disidencia colectiva y se consolida la intervenci6n del aparato estatal en las relacio-
 nes laborales. Sin embargo, en dicho ritual su manifestaci6n no esta prevista; ahi se
 centra el problema de las campanas, y con el transcurso del tiempo se socava la
 eficacia de la accion sindical.

 Otra critica siempre presente a la actuacion de la Contag en el campo se debia a
 la poca efectividad de su acci6n en relaci6n con la posesi6n de la tierra: basada en
 el Estatuto de la Tierra, no consigui6 avances en terminos de la discusion sobre la
 estructura de los fundos en el pais, se acus6 a la entidad de descuidar el problema
 y se mantuvo una negociaci6n con el gobierno sin lograr ningun exito. El punto
 alto de las divergencias entre los que hacian una critica a la manera que tenia la
 Confederaci6n de abordar este problema surgi6 en 1985, cuando se realiz6 el IV Con-
 greso Nacional de los Trabajadores Rurales. En este Congreso, la Contag lanz6, en
 participacion con el gobierno federal, el Primer Plan Nacional de Reforma Agraria
 (I-PNRA), con la presencia del entonces presidente de la Republica, Jose Sarney.

 La cuestion agraria fue el punto central de discusion de este encuentro y el punto
 principal de divergencia entre las corrientes que privaban en el medio sindical. Aquel
 era un momento en que la sociedad brasilefna estaba en fase de transici6n a la llama-
 da "Nueva Repiblica", resultado de un acuerdo politico entre diversos segmentos de
 la sociedad, y en el pais se vivia un clima de cambio economico y politico.

 La bandera de la reforma agraria levantada por la Contag y el gobierno gener6
 una fuerte tensi6n entre el movimiento sindical y los que se pronunciaban mas
 especificamente por la lucha por la tierra, como el Movimiento Nacional de los
 Trabajadores Sin Tierra (MST), fundado en 1984. La divergencia Contag-MST estaba
 en que estos ultimos defendian la lucha por la tierra de manera mas agresiva y diso-
 ciada del Estatuto de la Tierra, como sucedia hasta entonces.
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 Los Sin Tierra se oponfan a la proletarizaci6n del hombre del campo, dejaban
 clara su situacion de excluidos ante la estructura agraria existente en el pais y exi-
 gian del Estado medidas que les garantizaran el acceso a la propiedad de la tierra y
 a su integraci6n econ6mica y social como pequefios propietarios.

 A partir de tales diferencias de perspectiva se acentuaron las divergencias dentro
 de la estructura interna de la Confederaci6n y esta paso a ser cuestionada en su legi-
 timidad como portadora principal de las reivindicaciones de los trabajadores. Procu-
 rando reforzar su actuaci6n, la Contag adopta a partir de 1986 la campana salarial
 unificada a nivel de los estados productores de caiia del Nordeste. Esto reforzaba el
 movimiento porque, en caso de huelga, no solo iban a paralizar sus actividades los
 240 000 canleros pernambucanos, sino mas de un millon de cafieros del Nordeste.

 Ademais, este cambio era necesario porque a partir de aquel aflo se hacian cada
 vez mas evidentes las alteraciones en el proceso productivo en la zona caniera con
 factores variados, desde politicos hasta climaticos, lo cual contribufa a su estructu-
 raci6n en nuevas bases; dichos cambios daban un nuevo perfil al trabajador de la
 cania, que comenzaba a percibir el surgimiento de nuevas reglas para su inserci6n en
 el mercado de trabajo.

 A pesar de la procedencia de la campana salarial unificada, no pueden dejar de
 considerarse los problemas de la subsiguiente; entre ellos, la cuesti6n de que la
 unificaci6n de las fechas de las proclamas de convocatoria y de las asambleas, del
 modelo de reivindicaciones y de la propaganda sobre el movimiento, no garantiza-
 ban a los trabajadores del sector la unificaci6n de las conquistas obtenidas. En rea-
 lidad habia y hay hasta el presente entre los estados que de ella participan diferen-
 cias considerables entre sus dirigentes locales en cuanto al tipo de militancia que
 ejercen, a la corriente de accion sindical a la que pertenecen y a la capacidad de
 movilizaci6n que tienen. Todo lo anterior confiri6 una diferencia de ritmo a sus
 negociaciones.

 En el transcurso de los afios se manifesto la necesidad de volver a discutir las es-

 trategias de actuaci6n; en reuniones realizadas con este fin en Rio Grande del Norte,
 Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Paraiba, asi como en estados del Nordeste produc-
 tores de azuicar y alcohol, se lleg6 a la conclusion de que, aunque todos aplicaron un
 mismo modelo de negociaciones, cada estado negociaba a su manera y llegaban a
 resultados muy desiguales entre ellos, incluso en el valor establecido para los sala-
 rios. A principios de la decada de los noventa, todos los estados tenian un piso salarial
 diferente (Marques, 1994: 47-48).

 Para agravar aun mas el problema de los cafieros y aumentar las divergencias en
 torno a la forma conferida por la Contag a la acci6n sindical, esta Confederacion
 empez6, ya en 1986, a percibir y a denunciar el retroceso que habia dado el gobierno
 a su plan de reforma agraria, lanzado el afio anterior. La Contag acus6 en septiem-
 bre de 1986 al presidente de la Republica de retroceder en sus proposiciones inicia-
 les frente a "[...] la presion de senadores, diputados y reaccionarios en general, asi
 como de la Uni6n Democratica Ruralista (UDR)". Por primera vez, la Confederaci6n
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 percibio la necesidad de formar una bancada politica en las elecciones del 15 de
 noviembre de aquel anio de 1986, favorable a la causa del trabajador del campo.

 Dada la importancia de las reivindicaciones en aquel momento, la campana sala-
 rial desencadenada entonces moviliz6 a diversos sectores de la sociedad. Ademas de

 la ya tradicional presencia de la CUT y de la Pastoral Rural, tambien participaron
 de las tentativas de negociaciones entre las entidades sindicales y el patronato algu-
 nos ministros de Estado; los esfuerzos realizados no consiguieron evitar la declara-
 ci6n de huelga que mas de una vez fue utilizada politicamente por la clase patronal
 para tratar de obtener ganancias frente al gobierno federal en el arbitraje del precio
 del azuicar y el alcohol.

 En aquella ocasi6n, el presidente del Sindicato de los Cultivadores de Cana de-
 nunci6 al gobierno federal por la situaci6n social de los que vivian de la produccion
 cafnera y afirm6 que el sindicato continuaba divorciado de los problemas del Nordeste
 a partir del momento en que mantenia desfasados los precios de la cana, el azuicar
 y el alcohol. Y agregaba:

 [...] gustosos atenderiamos a nuestros empleados, pero desafortunadamente somos
 parte de una economia dirigida por el gobierno federal, entonces como ahora insen-
 sible a la realidad. El precio de la tonelada de cafla de azucar esta desfasado en 42%
 [...] la omisi6n del gobierno federal en las negociaciones de los trabajadores y emplea-
 dos rurales durante una semana sin atender a la reivindicaci6n de los plantadores de
 carna, que consiste en la concesion de subsidio para la cosecha caflera, demuestra que
 el gobierno solo es sensible para atender los reclamos de los suretios y, con prioridad,
 los ganaderos (Diario de Pernambuco, 1/10/1986).

 En realidad, la discusi6n provocada por esta dirigencia sindical englobaba una cues-
 ti6n mayor que envolvia la doble cara de la politica de intervenci6n del gobierno
 federal, ya analizada por diferentes autores como Andrade (1994a) y Szmrecsanyi
 (1979), entre otros. Estas discusiones procuraban demostrar que las innumerables e
 infructuosas intervenciones del gobierno federal con proyectos, programas y una
 politica de subsidios destinados a la actividad azucarero-alcoholera, no impedian en
 nada el proceso de deterioro econ6mico de la regi6n.

 De acuerdo con el analisis hecho por el gobierno del estado de Pernambuco en
 julio de 1988, la acci6n del gobierno federal, si bien por un lado se fundamentaba
 en la necesidad de organizaci6n de la producci6n y del mercado a nivel nacional,
 por otro desplaz6 a un plano secundario a la agroindustria cafiera del Nordeste y la
 mantuvo bajo un regimen de poca flexibilidad en lo que se referia a los mercados y
 a las perspectivas de dinamizaci6n.

 El papel reservado al sector cafiero de aquella regi6n fue el de proveedor de
 excedentes exportables al mercado externo, y lo someti6 a la oscilaci6n de los precios
 en el mercado internacional y a una politica compensatoria de subsidios que, en
 verdad, solamente reforzo los desniveles entre la regi6n del Nordeste y las regiones
 mas desarrolladas del pais. De esta manera, el Nordeste se inscribi6 en los marcos de
 una politica mas amplia de desarrollo economico, instituida con base en la centra-
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 lizaci6n del capital y en su concentraci6n en los estados del Centro-Sur, a donde se
 dirigian los esfuerzos mas importantes de eficientizaci6n y modernizaci6n de la
 actividad.

 Este hecho hizo que el aumento de la producci6n de cania en practicamente
 toda la regi6n del Nordeste se diera con base en la expansi6n horizontal. En Pernam-
 buco, la zona cultivada casi se duplico en el periodo 1965-1987 y determin6 transfor-
 maciones irreversibles en el perfil de la fuerza de trabajo ocupada en la actividad,
 lo cual produjo un enorme contingente de trabajadores destituidos de cualquier
 vinculo con la tierra. Liquid6 praicticamente tambien al sector subsidiario y comple-
 mentario de la actividad azucarera, representado por la pequefia producci6n de
 alimentos que, en zonas perif6ricas de los ingenios y las fabricas, cumplia la funcion
 de suministrar a bajo costo a la poblaciones trabajadoras de la cania.

 Al mismo tiempo, poblados y villas de la regi6n comenzaron a deteriorarse social
 y econ6micamente a partir del momento en que recibieron grandes contingentes
 de trabajadores expulsados de las propiedades rurales, sin la planeaci6n previa para
 el abasto de estas localidades en terminos de infraestructura urbana y de creaci6n
 de nuevas actividades para la generaci6n de empleos.

 A lo largo de los afios, lo que se manifesto fue la generaci6n de un contexto en el
 que el patronato, apremiado por la politica gubernamental y por la acci6n sindical,
 trataba de disminuir los costos de la producci6n mediante la compensaci6n salarial,
 de reducir la cantidad de trabajadores permanentes y, en algunos casos, recurria a la
 violencia fisica para intimidar a los trabajadores en sus luchas. Estos, presionados por
 la situaci6n que se les imponia, comenzaron a percibir que, ademas de la lucha por los
 reajustes salariales y por mejores condiciones de ejecuci6n de sus tarifas de manera
 que compensaran los bajos niveles de remuneracion a que estaban sometidos, necesi-
 taban discutir la manera como disefiaban sus campafias salariales y abordar con ener-
 gia otros campos de lucha hasta entonces ya tratados pero a los que no se habia dado
 prioridad.

 Tales cuestiones se plantearon enjulio de 1987, cuando la Fetape realiz6 un Con-
 greso para elegir a su directiva para el trienio de 1987-1990. En este encuentro se
 estableci6 como luchas principales para ser puestas en practica por la acci6n sindi-
 cal: la reforma agraria, una politica agricola diferenciada, el combate a la violencia
 en el campo, la necesidad de reformulaci6n de los proyectos gubernamentales des-
 tnados al campo y la adopci6n de una nueva politica de prevision.

 Tambien se sefialaba, entre otros puntos, que el movimiento sindical necesitaba
 crear nuevas formas de lucha y estrategias de acci6n, asi como orientar la lucha de los
 asalariados para el crecimiento de la conciencia de clase de los trabajadores y la
 necesidad de usar las campanias salariales, las negociaciones y otras luchas para forta-
 lecer la organizaci6n sindical, ya que la tendencia a la disminuci6n de sus afiliados era
 evidente, pues aumentaba la cantidad de trabajadores temporales (contratados de
 forma clandestina) sin ninguin vinculo de empleo, que sustituian a los trabajadores
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 permanentes que tenian sus contratos rescindidos y estaban obligados a abandonar
 la propiedad donde residian.

 En el ambito de la lucha por la tierra, se proponia integrar las negociaciones de
 los asalariados con la lucha por la reforma agraria y por la adopci6n de una politica
 agricola diferenciada para los pequefios productores. Se definfa la reforma agraria
 que se pretendia como "antilatifundista, amplia, masiva e inmediata", y tenfa que ser
 ejecutada con la participaci6n y el control de los trabajadores rurales y sus 6rganos
 de clase.

 La estrategia para poner esta reforma en practica era llevar a cabo una acci6n
 dirigida a la orientaci6n de los trabajadores en el sentido de estimularlos a resistir en
 la tierra y a apoyar acciones de grupos de trabajadores en la ocupaci6n de las tierras
 puiblicas o inexploradas, para fijar en ellas la residencia y volverlas productivas. Ade-
 mas, se orientaba para que la ocupaci6n de los nuevos lotes fuera precedida de una
 acci6n planeada y organizada por el movimiento sindical, con el conocimiento de
 cada realidad, la descripci6n de las condiciones locales y de la correlaci6n de fuerzas
 y el apoyo de las entidades comprometidas con los trabajadores rurales a fin de
 tener exito en estas acciones.

 A partir de 1987, tambien el problema del periodo entre las zafras estimulo la
 acci6n sindical para emprender una intensa movilizaci6n con el objeto de reivindi-
 car frente a los gobernantes la adopcion de medidas que tendieran a aminorar los
 efectos de la precaria situaci6n en que se encontraba el trabajador cafiero en aquel
 periodo. En este sentido, los gobiernos estatales implantaron algunos programas de
 asistencia como, por ejemplo, en Pernambuco, el "Programa Sombrero de Paja" en
 el gobierno de Miguel Arraes, y el de "Mas Trabajo en la Mata" y el "Tierra o Comida"
 en el gobiemo deJoaquim Francisco que, en sintesis, trataban de crearfrentes de emer-
 gencia en la zona; por ello proporcionaban canastas basicas a las familias de los
 caiieros desempleados y procuraban, mediante el acuerdo con los propietarios de
 la tierra, encontrar zonas disponibles para la desapropiaci6n a fin de desarrollar la
 agricultura de subsistencia.

 No obstante, tales programas tenian caracter de inmediatez, y segiun muchos solo
 servian para reforzar las bases electorales de dichos gobernantes. Todas estas cues-
 tiones forzaron una evaluacion de las dirigencias de los sindicatos sobre las acciones
 que hasta entonces habian sido Ilevadas a la practica y, asi, los anos noventa iniciaron
 con una perspectiva de vida menos penosa para los trabajadores rurales. Los proble-
 mas que tenfan que enfrentar las entidades sindicales se iniciaban con el pago de los
 vencimientos de la mayoria de los trabajadores de la cana por parte de los ingenios
 y las fabricas, que alegaban falta de disponibilidad financiera, motivada por la reten-
 cion por parte del gobierno federal de los recursos financieros de las empresas,
 consecuencia de la adopcion del Plan Collor en el pais en 1991.

 Ademas, se observo que aumentaba la cantidad de despedidos en fabricas, desti-
 lerfas y propiedades suministradoras de cafna, sin el pago de los derechos laborales;
 los patrones alegaban que los recursos estaban bloqueados por el gobierno federal.
 La situaci6n estaba levando incluso a la amenaza de saqueos en los municipios de la
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 regi6n, lo cual moviliz6 a la Fetape para pedir la intervenci6n del gobierno estatal
 en el problema a fin de que se crearan frentes de trabajo y la reactivaci6n del "Pro-
 grama Sombrero de Paja" del gobierno Arraes.

 En realidad, no se puede dejar de considerar que de hecho habia una crisis grave
 en el sector cafiero a partir de la segunda mitad de la d6cada de los ochenta y que
 esta se daba no solo en el piano de las relaciones de trabajo, sino de toda la estructura
 de producci6n. Segun informaciones de la Cooperativa de Credito de los Plantado-
 res de Cania (Cooplan):

 [...] el periodo agricola 1988-1989 estuvo marcado por el tributo extraordinario de la
 correccion monetaria que repercutio en las operaciones de credito rural al elevar los
 debitos de los suministradores de cania a niveles que iban mucho mas alla de sus capa-
 cidades reales de pago, dada la baja remuneraci6n del producto.

 Ademas,

 [...] las zafras relativas a los periodos 1986-1987 y 1987-1988 se debieron al exceso de
 lluvias en la molienda de la primera y a una prolongada sequia en la ultima, por lo cual
 se registr6 una reducci6n del orden de 25% en la producci6n, con serios reflejos en la
 economia del estado y en el bolsillo de los plantadores, principalmente [...] esos facto-
 res contribuian a descapitalizar a los proveedores de cania, lo que implidi6 la liqui-
 daci6n de los debitos engrosados por la incidencia de los pesados deberes financieros
 representados por los intereses y la correcci6n monetaria (Diario de Pernambuco,
 8/06/89).

 Ante estas condiciones, lo que se manifest6 fue que el movimiento sindical practica-
 mente incorpor6 a sus reivindicaciones la necesidad de la presencia de las acciones
 gubernamentales para asi minimizar los problemas de la actividad en una clara de-
 mostracion de que, a pesar de haber puesto en practica a lo largo de diez anos
 una accion efectiva a favor del trabajador, no consigui6 evitar el deterioro en sus
 condiciones de vida.

 De esta manera, al intentar sintetizar los efectos de la acci6n sindical en la regi6n
 canera pernambucana y del Nordeste en la decada de los ochenta, hay que hacer
 un balance de sus aspectos positivos y negativos, de sus avances y retrocesos. Por un
 lado, la accion sindical represento la conquista de un espacio sociopolitico de actua-
 ci6n del trabajador rural y super6 las relaciones de compadrazgo tan tradicionales
 en la zona. Ademas, eran innegables las conquistas laborales que se alcanzaron, aun
 considerando la lucha que debian mantener para verlas cumplidas. En este senti-
 do, consiguieron un piso salarial diferenciado para la categoria, mantenimiento de
 una tabla de tarifas, pago de horas extras, la presencia de delegados sindicales en las
 propiedades, ademas de la extensi6n de los servicios de previsi6n social al campo.

 Sobresale sin embargo que, aun teniendo un efecto discutible, conquistaran frente
 a los gobernantes programas de emergencia que paliaban, por lo menos a algunos,
 los problemas que tenian que enfrentar entre una zafra y otra. Seguin dijo un diri-
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 gente sindical, "[...] es necesario dejar de criticar el caracter inmediato y asistencialista
 de los programas de emergencia, porque con la barriga llena se habla mucho, pero
 para el trabajador y sus familias, el hambre no espera la soluci6n mas demorada de
 sus problemas" (entrevista realizada el 28/04/93).

 Los principales avatares de la estrategia de acci6n sindical puesta en practica no
 siempre tuvieron repercusiones positivas para el trabajador. Lo que se manifesto
 entre otros problemas fue que actuar dentro de sus limitacionesjurfdicas, y sin extra-
 polar su campo de acci6n mas alla de sus intereses mas inmediatos, repercutia mas
 en los efectos que la estructura de produccion y las relaciones de trabajo imponfan
 a la vida cotidiana de los trabajadores que en la discusi6n de sus causas.

 Este hecho no pas6 inadvertido a los principales dirigentes sindicales carneros,
 pero solo fue puesto en discusi6n cuando la crisis en la actividad presentaba algu-
 nos efectos irreversibles para el trabajador. De cualquier modo, a principios de los
 anos noventa, se asistio a tentativas de reflexi6n sobre la objetividad de la lucha que
 presentaban los sindicatos canieros contra los propietarios de la tierra, hasta que per-
 cibieron que estas luchas, a pesar de la importancia de las conquistas que alcanzaron
 en el momento en que se dieron, ya no se adaptaban a la nueva configuraci6n del
 proceso productivo y de las relaciones de trabajo que se generalizaban en la zona.

 Un documento elaborado por la Contag en 1991 sintetizaba como principales
 problemas enfrentados por la acci6n sindical en el area de la canla: la disminuci6n
 de trabajadores empleados en el sector, no solo frente a la reduccion de la zona de
 cafia plantada, sino tambien a la introducci6n de nuevas tecnologias y a los cambios
 en las relaciones de trabajo; las dificultades acarreadas por el intenso uso de
 agrot6xicos sin los equipos y las orientaciones necesarias al trabajador; las pesimas
 condiciones de trabajo en el sector y la violencia hasta entonces tan usual en el
 campo, ademas del trabajo de los menores en los cafiaverales, entonces considerable
 en el sector.

 La Contag denunciaba el incumplimiento de las obligaciones laborales en el sec-
 tor azucarero-alcoholero, en el cual -seguin el referido documento- buena parte
 de los trabajadores no posefa cartilla firmada y no recibia los derechos laborales
 constitucionales (salario-familia-horas extra, descanso semanal, etcetera). Ademas,
 crecia el trabajo clandestino en la zona, con el uso de fuerza de trabajo de fuera de
 la Region de la Mata como una manera de boicotear la accion de los sindicatos del
 sector. Estos hechos empezaron a influir hacia un cambio en la acci6n sindical en la
 zona, donde la cuesti6n de la posesi6n de la tierra empezo a orientar los debates
 como la soluci6n principal de los problemas de los trabajadores.

 Segun el presidente de la Fetape, Manoel dos Santos, en una entrevista de 1994
 (Andrade, 1994: 418), la ocupacion de las tierras empezaba a presentarse como la
 salida para las precarias condiciones en que se encontraban los trabajadores rurales.
 Dos Santos afirm6 en aquel momento que

 [...] los trabajadores estan sin dinero para empezar otra vida [...] esas personas necesi-
 tan vivir, y una manera de hacerlo es la lucha por la tierra [...] la Ley del Sitio hoy es
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 muy restringida; lo que el movimiento propone y reivindico es que la reforma agraria
 se diese de modo pacifico, con la mediaci6n del Estado, y que no fuera necesario partir
 para la ocupaci6n de tierras. Por otro lado, si la gente espera y la intervenci6n del
 Estado no sucede, la ley de la sobrevivencia obliga a resolver el problema. La reforma
 agraria siempre fue una bandera, pero las acciones en este sentido por parte de los
 sindicatos no eran tan fuertes. El resurgir que se observa hoy de la necesidad de pose-
 sion de la tierra es producto de la nueva realidad de la Mata: desempleo y falta de
 perspectiva de llegar a ser asalariado.

 Estos son los desafios que hoy enfrentan las entidades sindicales cafieras, y las mane-
 ras de hacerles frente estan llevando a un rico proceso de discusion y de busqueda
 de opciones hasta ahora no adoptadas.

 Triduccion de Isabel Vericat
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