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 Clases populares y
 politca en Brasil
 (Notas para una revis6on te6rica)
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 CLASIS POPUIARUS Y POLfTICA

 I

 La cuestion de calificar lo que son las clases populares urbanas brasile'nas
 es hoy, menos un problema de definicion analitica (que, por mnas que opere
 al nivel de estructura de las relaciones de produccion, ni por eso evita la
 necesidad de calificar a su expresion coma actor historico real), que de
 sensibilidad de los investigadores o de los que se interesan por su suerte,
 para observar y comprender las vicisitudes historicas de su presencia en la
 sociedad. La expresion real de esa presencia en la sociedad brasilenia se
 ha dado casi siempre, a traves de una amplia variedad de mavimientos
 sociales que no presenta correspondencia directa con los modelos clisicos
 mas conocidos, como es el caso del movimiento obrero europeo. Sin em-
 bargo, si por un lado eso ha servido para que algunos autores se sientan
 autorizados para descalificar la pertinencia social y politica de esos movi-
 mientos, ni por eso impide, como ocurrio en Brasil en los u(ltimos 30 afnos,
 que sus resultados apunten en la direccion de nuevos rumbos para la socie-
 dad entera. En ese sentido, mas que una cuestion de simple calificacion
 conforme los parametros ofrecidos por la economia "clisica", -la ocurrencia
 de esos movimientos sociales presenta cuestiones que se relacionan, en rea-
 lidad, con el propio redimensionamiento de la teoria de las clases y su ex-
 presion en el contexto de las sociedades latino-americanas contempo-
 raneas.
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 Este trabajo se propone el examen de algunos aspectos de la man'ifes-
 taci6n de las clases populares urbanas en Brasil. Sin embargo, su perspec-
 tiva apunta menos a un examen exhaustivo de un sinnu'mero de definicio-
 nes abstractas propuestas por la sociologia y por la ciencia politica, y mis
 a una tentativa de calificar la especificidad de esas clases, como objeto
 de conocimiento, en su existencia hist6rica real.

 La existencia de esas clases populares urbanas en la sociedad brasileina,
 en particular en la region del Gran Sao Paulo, se manifiesta por una
 multiplicidad de situaciones. En primer lugar, convendria destacar que
 ellas son los principales agentes del proceso social que produce una parte
 sustancial de la riqueza econ6mica de la nacion, sea por el esfuerzo de
 sus contingentes de obreros industriales, sea por el trabajo de los asala-
 riados incorporados en el ilamado "sector de serviccios", que tanto como
 los primeros, solo poseen su fuerza de trabajo para ofrecer en el ?ner-
 cado de trabajo.'1 Ademas de eso, seria conveniente recordar que
 ellas son objeto de las preocupaciones, directas o indirectas, de los diri-
 gentes del Estado encargados de la gestio6n de los llamados "servicios p'u-
 blicos", como sistema de transportes colectivos, obras de infra-estructura
 como redes de agua y albafnales y una infinidad mas de aspectos como
 educacion, salud, diversion, etcetera, que integran el contexto de las con-
 diciones urbanas de vida. Ellas son, por otro lado, el centro de atenciones
 de los responsables de los medios de comunicacion social como la tele-
 vision, asi como de los que est'an al frente de los programas de educa-
 cion de masas, como los cursos del MOBRAL que, ademnas de las
 funciones tradicionales de ense-nanza b'asica, se dedica a transmitir un
 conjunto de valores culturales y morales, que no estan relacionados ape-
 nas con el orden social vigente, pero lo tratan de reactualizar, acompa-nan-
 do las exigencias de la dinaimica de su propia transfortnacion. Ademas,

 Sobre la cuestion de la importancia de la participacion de Sao Paulo en la
 riqueza que es generada en su region metropolitana para la economia del pais,
 un texto reciente afirma: "Se hace obligatoria, cuando se trata del crecimiento
 de Sao Paulo, la referencia a la posicion privilegiada de su economia en relacion
 al subdesarrollo de otras regiones en Brasil. Como centro dina'mico del estadG
 mas rico del pals, la region del Gran Sao Paulo presenta, por cierto, un elevado
 nivel de acumulacion de riqueza. (...). En 1948, Sao Paulo ya ocupaba un lugar
 hegemonico en el proc.eso de acumulacion de capital, reuniendo nada menos que el
 45,9% de las emisiones de capital en Brasil. Despues de una baja temporal en
 la primera mitad de los anios 60, la participacion de Sao Paulo torno a elevarse
 arriba de los 40% y, en 1972, llega a la ponderable proporcion de 44%. Esto
 significa que el centro de concentracion del capitalismo brasileono se encuentra
 en Sao Paulo, para donde afluyen los recursos para la acumulacion del resto del
 pals y del exterior. El estado de Sao Paulo retiene el 35,6%. de la renta interna y
 acumula cerca del 44% del capital." Cf. "Sao Paulo 1975: Crescimento e Pobreza",
 C.P.F. de Camargo, F. H. Cardoso, F. Mazzucchelli, L. A. Moises, L. Kowarick, M.
 H. T. de Almeida, P. I. Singer y V. C. Brent (Estudio realizado para la Pontificia
 Comision de Justicia y Paz de la Arquidocese de Sao Paulo) Edig5es Loyola,
 Sao Paulo, 1976, p. 13-14.
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 hay que mencionar que ellas son objeto privilegiado de la atencion de
 los partidos politicos y de todos aquellos que busan legitimar sus pro-
 yectos politicos frente al conjunto de la sociedad nacional.

 Pero, ademas de ser objeto de la accion de las otras clases sociales, las
 clases populares estian sujetas a su propia historia. Ellas constituyen,
 en su existencia diaria y en los movimientos que originan, un punto de
 referencia necesario para quienes se interesen en analizarlas para com-
 prender su imnportancia politica. Ellas sufren, tanto en su cotidianidad
 cuanto en los moviniientos que generan, influencias exteriores, como la
 politica de las otras clases, los efectos de la ideologia dominante, las pro-
 pias concepciones socialmente sancionadas en cuanto a su papel en la socie-
 dad y, principalmente, el peso de los aparatos coercitivos y represivos del
 Estado. Sin embargo, esa cotidianeidad y esos movimientos son fruto tan-
 bien de las vicisitudes internas de la experiencia de esas clases que, ade-
 mtas de incorporar los aspectos mencionados, incorporan tambien las deter-
 miinaciones de su propio desarrollo social y politico.

 En otras palabras, la existencia de las clases populares no se determina
 simplenente por las condiciones externas a ellas, como quiere la voluntad
 de las demxas clases con las cuales forman la sociedad nacional. Esa exis-
 tencia se determina tambien por su querer y voluntad propios, los cuales
 se constituyen en factores que juegan un papel determinante en el carac-
 ter de su presencia delante de las otras clases y del Estado. Es la impor-
 tancia de esos factores Ila que se busca recuperar al proponerse una alterna-
 tiva de an6alisis que tenga como punto de partida su existencia historica
 real. Esa existencia no es apenas pasividad, como desea una 'cierta tradi-
 cion intelectual y politica, pero ella demuestra que las clases populares
 aspiran a participar en la vida social y politica del pais con una niarca
 propia. Como se sabe, el pleno desarrollo de esa posibilidad -o "liber-
 tad", como diria Antonio Gramsci2- depende de una variada gama de
 factores, como la cuestion de la espontaneidad de las masas, de su orga-
 nizacion y direcci6n, etcetera, algunas de las cuales se pretende presentar
 y discutir aqui. Todavia, uno de los factores esenciales de ese desarrollo
 es la recuperacion del significado que puedan tener los movimientos ori-
 ginados y generados al interior de la experiencia de esas clases. Esos
 movinmentos, comno discutiremos adelante, expresan las virtualidades
 propias de las clases, dan cuenta de algunos aspectos de su propia forma
 de participar en la sociedad. Pero, ni siempre acontecen bien ni siem-
 pre realizan de una manera acabada esa funcion de exresar la
 presencia especifica de esas clases en la sociedad. Muchas veces, son
 portadores de las causas perdidas, son herencia y herederos, a un mismo
 tiempo, de proyectos y esperanzas frustrados, incapaces de articular, ern
 sentido fuerte, los intereses de esas clases y expresarlos ante las demas. Son

 2 Ver A. Gramsci, Materialismo Historico y la Filosofia de Benedetto Croce, Edi;
 ciones Nueva Vision, Buenos Aires, 1973, p. 41.
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 canales de expresi6n, mas que de las victorias, de las tentativas de los
 vencidos. La tendencia de gran parte de la historiografia social, delante
 de ellos, ha sido la de olvidarlos, ya que no expresan la voluntad de los
 vencedores. Sin emnbargo, cualquiera que sean los efectos sociales y
 politicos de su acontecer para la sociedad como un todo, ellos expresan
 una parte de la historia de esas clases, constituy6ndose en rellano y expe-
 riencia que ya no podran ser ignorados en el desarrollo futuro y, en ese
 sentido, ellos son parte de los condicionantes internos del deber hist6rico
 de esas clases como actores aut6nomos en la escena social y politica.

 II

 Esa perspectiva de analisis guarda una estrecha relacion con una larga
 tendencia intelectual desarrollada en la posguerra europea, especialmente
 entre algunos autores ingleses y franceses menos influidos por el "esta-
 linismo".8 Thompson, por ejemplo, al enunciar las intenciones de su
 4lasi o estudio sobre el largo proceso de la constitucion de la clase obrera
 ilesa, lo define en terminos de la auto-constitucion de esa clase como
 un proceso activo, que esti condicionado tanto por las determinaciones
 estructurales, cuanto influido por la capacidad de actuar de la clase. "La
 clase obrera, dice e1, no emergio, simplemente como el sol en un momento
 dado. Ella estuvo presente en su auto-constitucion".' Thompson tiende a
 ver las clases sociales como un fenoemeno historico (y no simplemente como
 una estructura o una categoria); como algo que "acontece", en el sentido
 de que es comstituido por una relacion, en la cual los agentes que de ella
 hacen parte, participan activamente. Clase, en este sentido, es un fen6
 meneo que es definido por los propios agentes en la medida en que ellos
 viven su propia historia, "y, al fin, esa es su unica definici6n". 5

 - Entre los que adoptan esa perspectiva, cabe mencionar, especialmente, E. J.
 Hobsbawn, Labouring Men-Studies in the History of Labour, Weidenfeld and
 Nicolson, Londres, 1964, tambien en colaboracion con G. Rude, Captain Swing,
 Penguin Books, Londres 1973; G. Rude, La Multitud en la Historia, Siglo Veintiuno
 Editores S. A., Buenos Aires, 1971; E. P. Thompson, The Making of the English
 Working Class, Pelican Books, Londres, 1968; y, finalmente, aunque en sentido
 mas marcado por el empirismo antropologico ingle's, R. Hoggart, The Uses of
 Literacy, Pelican Books, Londres, 1958.

 ' Thompson, op. cit., p. 9.
 5 Idem, p. 11. IThompson acrescenta: "... class entails the notion of historical rela.

 tionshop, it is a fluency which evades analysis if we attempt to stop it dead at
 any given moment and anatomize its structure", p. 9. (subrayados mios, J. A.
 Moises).
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 Veamos co6mo se da la convergencia de esa perspectiva de analisis
 con otra larga tradicion intelectual que se formn en los (iltimos 20
 anos, entre sociollogos y cientistas politicos en Ame'rica Latina: los estu-
 dios del populismo. La nocion de clases populares ya estaba presente en
 los primeros trabajos de Gino Germani,6 que fechan en medio de los
 afios 50, y que buscaban explicar la especificidad del peronismo como
 forma de participaci6n politica de las masas por las particularidades de
 la estructura social y politica latino-americana. Y ella reaparecio, sucesi-
 vamnente, en los trabajos de Torcuato Di Tella, Fernando Henrique Car-
 doso, Jorge Graciarena y Francisco Weffort, entre otros, en estudios
 hoy clasicos, que trataron de dar cuenta de las caracteristicas que distin-
 guen el populismo latinoamericano con relacio6n a las formas de parti-
 cipacion social y politica corrientes en los paises de desarrollo Ilamado
 "clasico". En principio, esa tradicion de analisis tomo la nocion de clases
 populares en su sentido meramente descriptivo, esto es, trato de indicar,
 simplemente, -despreciando lo que podria haber sido un excesivo rigor
 teorico-, quienes eran los sectores sociales que integraban la aliranza
 Populista, sin preocuparse en explicar las razones por las que no se haya
 formado, en America Latina, una clase obrera cuyo comportamiento
 fuera conforme a los modelos "clasicos". En terminos generales, esos
 estudios indicaron que, ademais de los obreros industriales, era necesario
 tomar al conjunto de las clases asalariadas urbanas como conforma-
 doras de la base social de los movimientos populistas. La masa de apoyo
 de esos movimientos era identificada con todos aquellos que ziven de
 salkrios, incluyendose entre ellos los empleados de las empresas pilblicas
 y privadas de transportes, de las empresas comerciales y demas sectores

 6 G. Germani, "Politica y Sociedad en una epoca de transicion", Paidos, Buenos
 Aires, 1974. Ver especialmente Capitulo IV "El autoritarismo -y las clases popu.
 lares", cuya primera version es de 1957. Para una critica de este trabajo y de la
 perspectiva de ani.lisis de Germani, ver J. A. Moises, "Reflexoes sobre os estudos
 do populismo na America Latina", mimeo( USP, 1976, elaborado en 1973 para el
 Instituto Feltrinelli de Milano y a aparecer en la Revue Internationale de Socio-
 logie, Roma, Diciembre de 1976.

 7 Ver T. DiTella, "Populism and Reform in Latin America", in C. Weliz, "Obstacles
 to change in Latin America", Oxford University Press, Londres, 1965, pp. 47-74;
 F. H. Cardoso, "Mudan?as Sociais na America Latina", DIFEL, Sao Paulo, 1969,
 especialmente Capitulo II "Os agentes sociais de mudanga e conservagao na
 America Latina", p. 23-51, y tambien, "Proletariado no Brasil: situagao e comr
 portamento social", p. 199-221; J. Graciarena, "Poder y Clases Sociales en el
 Desarrollo de America Latina", Paidos, Buenos Aires, 1967, especialmente Capitulo
 IV "La Participacion de las Masas marginales y el Cambio Politico", p. 107-135;
 F. C. Weffort, "Clases Populares e Politica" (Contribucion al estudio del popu.
 lismo), Tesis de Doutorado, FFCL de la USP, Sao Paulo, 1968. Ademas de esos
 autores, cabe referir tambien a los estudios de 0. Ianni, "O Populismo Latino.
 Americano", CEBRAP, mimeo, Sao Paulo, 1974, y T. II. Donghi, Historia Con.
 tempordnea de America Latina, Alianza Editorial, Madrid, 1970, en los cuales
 la nocion de clases populares es utilizada en los terminos de los estudios men-
 cionados antes.
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 incorporados al sector de servicios (y, ademas de esos, conforme el caso,
 algunos sectores de las capas medias tradicionales, como los profesionales
 liberales). 7a

 La ventaja de ese procedimiento era la de que, no obstante de operar
 a un nivel casi puramente descriptivo, servia para revelar la identidad de
 las clases populares a traves de la afirmacion de su heterog-eneidad interna,
 esto es, servia para demostrar que a pesar de las diferencias de ocupa-
 cion, renta e incluso status, los obreros industriales no eran los u'nicos en
 adherir a los movimientos populistas y a sus consignas; al contrario ellos
 eran acompafiados por los miembros de los escalones inferiores de la

 piramide social de la ciudad que ocupaban, coe habia acontecido
 en alguin momento dado, los empleados urbanos menos favorecidos
 por el desarrolilo y la expansion de la economia. Al mismo tiempo, ese
 procedimiento analitico de tipo descriptivo dejaba sin solucion algunas
 cuestiones que surgian en estos analisis, que adoptaban la nocion de una
 de las principales dificultades te6ricas que esos estudios no resolvian
 (tal vez porque jamas se propusieron esto) residia en la distincion

 clasica entre trabajo productitvo y trabajo improductivo. jC6rmo colo-
 car en un mismo plan, para fines de analisis de su comportamiento poli-

 tico, fracciones de clase tan distintas entre si? j No implitaria, ese proce-
 dimiento, en hacer "tabla rasa" a la distincion fundamental que, exacta-
 mente, constituye la especificidad de la clase obrera? 8

 TR Welfort, por ejemplo, toma la nocion de clases populares para "... designar a
 todos los sectores sociales asalariados, semiasalariados o no-asalariados, cuyos ni-
 veles de consumo estan proximos a los minimos socialmente necesarios para la sub-
 sistencia" Cf. Classes Populares e Politica, op. cit.

 8 La famosa distincion de Marx aparece en El Capital, Vol. 1 Capitulo I, pero ella
 se refiere, esencialmente, a una preocupacion analitica que tiende a elucidar los ori-
 genes del proceso de acumulacion de capital en el modo de produccion capitialista
 y no, como parecen creer algunos autores, un procedimiento destinado a dividir
 la clase trabajadora entre "proletarios autenticos". Tal procedimiento, de obvias
 raices morales, seria enteramente extraiio a las preocupaciones politicas de Marx.
 Por otro lado, cuando tratamos de las clases populares, en general, lo que esti
 en juego es el conjunto de los sectores sociales que viven de la venta de su fuerza
 de trabajo y que, como tal, integran al ejercito industrial de reserva, del que el
 empleador puede hechar mano para apropiarse de la plusvalia que es producida
 por los obreros industriales. La clase obrera -objetivo un tanto mitico para mu-
 chos pensadores y teoricos- no existe en abstracto; para existir ella tiene que re-
 producirse y su reproduccion s6lo puede darse en determinadas condiciones his-
 t6ricas. A la vez, se percibe que esas condiciones hist6ricas incluyen la constitu-
 cion, por el capital, de una serie de fracciones sociales que realizan trabajo im-
 productivo, pero sin las cuales no seria viable que el capital se reprodujera, pues
 no tendria a su disposicion a la propia clase obrera (que depende para su re-
 producci6n de aquellas fracciones "improductivas"). Ademas, es necesaxio tener
 en cuenta que, en paises dependientes como Brasil, la propia constitucion del capi-
 talismo supone una intensa movilidad social inter-fraccionea, y esa movilidad
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 Si los estudios mencionados no respondieron, en rigor, a esas preguntas,
 eso se explica, en grani parte, por el hecho de que el objetivo, de esos estu-
 dies estaba dirigido a tomar las clases populares en su expresi6n hisorica,
 esto es, a explicarlas como actores historicos que de una u otra manera esta-
 ban interviniendo en el proceso social y politico, y no cdasificarlas exhaus-
 tivamente, segun su posicion estructural. Pero, en eso reside exactamente
 su ventaja, como se vera adelante, y tambien su punto de convergencia
 con la perspectiva tomada como punto de partida del presente trabajo.
 De hecho, lo que se aprecia de forma implicita en los estudios de Germani, 9
 en los dem'as, y especialmente, en los de Weffort, era formulado de manera
 bastante clara: destacar la identidad de interees, y la capacidad de pre-
 sentar aspiraciones politicas especificas por parte de esos sectores sociales.

 Es verdad que los pasos en la direccion de esos objetivos de analisis
 no se diercn sin dificultades. El trabajo de Cardoso,'I por ejemplo,
 aceptaba los puntos de partida comunes a buena parte de los trabajos
 mencionados, a saber que era necesario examinar la presencia de los
 sectores populares teniendo en mira la peculiaridad del proceso de for-
 maci6n en el contexto social y politico creado por el capitalismo depen-
 diente y terninaba por concluir que esa presencia se expresaba en ter-
 minos de lo que se llamo "situaciones de masa". 11 Las "situaciones de
 masa" serian aquellas surgidas en consecuencia del crecimiento de la
 poblacion, la expansion del mercado, la urbanizacion hecha sobre la base
 de migraciones internas, la desorganizaci6on de la economia agraria tra.
 dicional y la incorporacion del "pueblo" al proceso politico vigente en
 los paises latinoamerkanos. En ese cuadro, el autor sefialaba que
 "... la formacion de sectores urbanos y semi-urbanos, sin la medioci6n
 de organizaciones propias (politicas y sociales) y, sin la definicion de
 perspectivas e ideologias capaces de expresar la especificidad de aque-
 llos sectores dentro de la sociedad, torno posible su caracterizacion como
 'situacioneg de masa' ".12 Cardoso afiadio que el concepto de "masa"
 se distingue del de "clase", pero "... sin sustituirlo. Eso se justificaria
 porque, en una 'situacion de clase' se supone que se cristalizan organiza-
 ciones propias de clase (sindicatos, partidos, asociaciones, etc&tera y que,
 ... por lo menos virtualmente, es posible definir una perspectiva y des-
 arrollar formas de conciencia social que expresen 'esa posici5n estruc-
 tural' " 13

 constituye, en parte, el propio proceso de constitucion estructural de la clase obrera.
 A ese respecto ver adelante en la III Parte, capitulos 6 y 7. Para un punto de vista
 bastante distinto de lo que se presenta aqui y en aquellos capitulos, ver N. Pow.
 lantzas, "As Classes Sociais no Capitalismo de Hoje", Zahar, Rio, 1975.

 9 Para lo que contaba, por cierto, la militancia liberal-funcionalista del autor.
 10 Cardoso, "Os agentes sociais da mudanga...", op. cit.
 11 Cardoso, "Os agentes sociais...", op. cit., p. 27, nota.
 12 Idem, p. 27.
 13 Idem, p. 27, (subrayados nmios-J. A. Moises).

 19
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 Esa definicion deja margen a errores. Si el concepto de "masa" se dis-
 tingue del de "clase", pero no lo sustituye, eso significa que el segundo
 engloba al primero, pues la tendencia del autor -como la de los dem'as
 citados- es la de demtostrar que el populismo fue una expresion politica
 de clase, aunque haya guardado esa caracteristica de forma subyacente.
 Sin embargo, en la definicion de clase que propone en la nota mencio-
 nada, el autor hace referencia a atribuciones que serian caracteristicas de
 una determiinada "posicion estructural". Entre esas atribuciones, ademtas
 de organizaciones de clase, estarla la conciencia. Se avisoran por lo
 menos dos problemas en esa f6rmulacion:

 1. El fenomeno de la conciencia de clase no es una atribuci6'n de una
 deteriminada "posicion estructural". Antes ella se forma, dinamicamente,
 de acuerdo con las condiciones dadas por el nivel de lucha que se des-
 arrolla entre los diversos grupos sociales, como las clases y sus fraccio-
 nes. Son esas condiciones, por ejemplo, quienes hacen que el "instinto

 de clase" limite la clase obrera a las estrecheces politicas e ideol6gicas
 del populismo, imposibilitando que se desarrolle la "conciencia de clase". 14

 2. Al definir el concepto de "clase" por referencia a una "posicion
 estructural" que, necesariamente, daria emergencia a formas genuinas
 de conciencia social, el autor esta oponiendo este concepto al de "masa"
 -situacion en que, por definicion, no se da a emergencia de formas de
 conciencia social- y, por lo tanto, contradiciendo su proposicion ante-
 rior de que un concepto no excluye al otro.

 Se-nalo esa dificultad para demostrar que, si por un lado, el examen
 de las Ilamadas peculiaridades estructurales de la fornmacion social y po-
 litica latinoamericana sirvio para hacer avanizar el conocimiento, cuando
 se trato de tomar el comportamiento politico de las clases populares,
 sin embargo, esa perspectiva no resolvio algunos de los problemas que

 estaban puestos delante de ella. Eso no quiere decir que la referencia

 14 La formacion de la conciencia de clase esta relacionada, para los clasicos, con el
 conocido pasaje de la "clase en si" a la "clase para si", segfun la versi6n de
 Marx en el "18 Brumario". Algunos autores contemporaneos sugineron que para
 que so de aquella formacion es necesano que la clase obrera, por ejemplo, supere
 un nivel meramente "instintivo" de percepcion de su situacion, como condicion
 para liegar a una conciencia "elaborada de esa situacion", lo que supondria la
 recuperacion de sus tradiciones propias de lucha y la intervenci6n de una organi-
 zacion politica. Para una discusi6n de esa cuestion y su relacion con la influen-
 cia ejercida por la ideologia dominante sobre las formas de conciencia social pro-
 pias a las clases populares, ver mi ensayo "Classe Operaria e Conciencia de Classe
 no Brasil", Problematica, en "Dependance et structure de classes en Amerique
 Latine" IVe. Seminaire Latino-Americain, Centre Europe-Tiers Monde (CETIM),
 Geneve, 1972, p. 325-386, especialmente 349. Tamnbien J. A. Moise's "The Organiza-
 tional Question and the Political Experience of Working-Class in Brazil", trabajo
 prosentado al Seminario de Politica Latinoamericana del European Consertium
 for Political Science, realizado en Manhein, Alemania, 1973.
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 a las la .adas "situaciones de masa" no haya sido util para cubrir un area
 de investigacion empirica que un habito anterior, demasiado mecanico, '1
 simplemente descalificaba, tomando como punto de referencia la compa-
 racion con la situacion latinoamericana y una situacion historica diferente
 de esta en muchos aspectos, como era el caso de las formaciones sociales
 y politicas europeas del siglo xix y principios del xx. No obstante, es
 necesario sefialar que, desde el punto de vista del avance del conocimiento,
 las formulaciones mencionadas arriba solo comenzaron a producir resultados
 positivos cuando pasaron a calificar, debidamente, las situaciones concre-
 tas a que hacian referencia.

 En ese sentido, los estudios de Weffort"6 son los que parecen haber
 Ilevado mas lejos del examen de las peculiaridades de la formacio6n his-
 torica de las clases populares urbanas; sin embargo, tampoco estaban
 exentos de los problemas que surgen cuando los analistas se refieren
 mas a los marcos estructurales generales que determinan la emergencia
 de esas clases que a su propia capacidad de intervenir en el proceso de su
 propia formacion. Sin embargo, en estos estudios, el autor parte de la
 hip6tesis de Germani - sin dejar de sefialar su desacuerdo con la pers-
 pectiva global adoptada por ese autor segun la cual el peronismo y el
 varguismo fueron formas especificas de las clases populares urbanas de
 Argentina y Brasil que participaron en el juego politico de sus paises. En
 esa hip4tesis, aunque el fen6meno de la movilizacion de masas se explique
 de manera diferente para cada autor, el populismo no disolveria el carac-
 ter de clase en sus manifestaciones masivas. La manipulacion populista
 aparece comno algo que no habria sido historicamente viable si no hubiese
 involucrado algfin grado de expresion de los intereses sociales de las
 clases populares emergentes.

 De hecho, para Weffort, la emergencia de las clases populares urbanas
 brasilefnas se dio en el coutexto de la crisis de hegemonia que marca el!
 deseenso del predominio politico de las oligarquias tradicionales ligadas
 a la actividad agrario-exportadora que, a partir de 1930, lanzaria al sis-
 tema politico en una crisis cronica de legitimidad. Sin embargo, de la
 misma forma que Germani, Weffort no se limita a ver la emergencia poli-
 tica de las clases populares como consecuencia de la crisis de la demo-
 cracia liberal-oligarquica de las primeras decadas de este siglo; el sefnala
 en sus analisis, el hecho de que esa emergencia expresa tambien alg6n
 grado de voluntad propia de esas clases que "... sirven a la legitimacion

 15 Para una discusion de este punto, ver adelante las criticas que son presentadas a
 los anailisis mecanicistas del comportamiento de la clase obrera en Brasil.

 18 Weffort, "Classes Populares e Politica", op. cit.; tambien "Estado e Massas no
 Brasil", Revista Civilizacao Brasileira, No. 7, 1966, pp. 137-158.

 En sus trabajos mas recientes el propio autor presenta una critica radical do
 esa perspectiva. Ver "Sindicato e Politica", tesis de libre-docencia, mimeo, USP,
 1972. Tambien "origens do Sindicalismo Populista", Estudos CEBRAP No. 2,
 1972, Sao Paulo.
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 del regimen en la medida en que presionan a traves de los politicos popu-
 listas, por su incorporacion politica y econ6mica al sistema; pero en este
 mismo proceso de incorporacion, ellas traen al escenario politico sus insa-
 tisfaciones presentes, y, asi, tienden a convertirse en una permanente
 amenaza de superacion del statu quo". I" Para ese autor, los movimientos
 populistas que se fortnan a partir de 1930, son la expresi6n mas directa del
 fenomeno tipico de emergencia politica de las clases populares. Esto
 quiere decir que la importancia de ese abordale esta directamente ligado a
 la naturaleza politica de la explicaci6n que ella da para la participacion
 de los sectores populares en el contexto de los paises dependientes. Es
 innegable que autores como Weffort y Germani buscaron la especificidad
 de las masas latinoamericanas en terminos de las peculiaridades de su for-
 macin historica, 18 sin embargo, el caracter distintivo de sus analisis esta
 en que anticiparon la discusion que se 11evo recientemnente en torno del
 tema de las clases sociales en America Latina, 19 y que establecio una dis-
 tincion clara entre posicion de clase y practica de clases. 20 Esta distincion,
 como se sabe, define la posicion estructural de las clases al nivel de las
 relaciones de produccion, pero no se limita a ver el fenomeno de las clases,
 en su plenitud, en ese nivel, pues trata de indicar las condiciones hist6ricas
 concretas en que una determinada practica social se reviste de su caracter
 clasista, no obstante que, segun las apariencias, contradiga ese caracter. En
 uiltimo an1isis, el criterio meas fundamental para analizar la practica de
 clase son sus efectos sociales y politicos. Sin embargo, eso no excluye, que
 en el proceso de su deber una clase social tenga, por ejemplo, que aceptar
 las reglas del juego politico del sistema, incluso para poder expresar de
 una manera mas perceptible su satisfaccion delante de ese sistema. A
 veces, la aceptacion de esas reglas del juego es obligatoria para que esa
 clase se pueda articular en un grado ma's elaborado, en frente de otras cla-
 ses. En el caso de los autores que estamos discutiendo, la inmensa ventaja
 de sus analisis esta en que identificaron las clases populares -a pesar de su
 heterogeneidad interna- por su capacidad de intervencion politica en el
 cuadro de una sociedad como la argentina o la brasilena, rompiendo, por
 la practica de su produccion teorica, el vriejo habito mecanicista de buscar

 17 Weffort, "Glasses Populares e Politica", op. cit.
 18 Las peculiaridades de la formacion historica de las clases, segun esas concep.

 ciones, estan relacionadas con el caracter dependiente del capitalismo latino.
 americano. Ver a este respecto, "Desenvolvimento e Dependencia", F. H. Cardoso
 y E. Falleto, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1970. Adelante son ofrecidas algunas
 cr'ticas a esas concepciones.

 19 "Las Clases Sociales en America Latina", seminario organizado por el Instituto
 de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico,
 coordinador Rail Benitez Zenteno, en Merida, 1971.

 20 Ver M. Castells, "La Teoria Marxista de las CGases Sociales y la Lucha de Cases
 en America Latina", comentario presentado al trabajo de Nicos Poulantzas, op. cit.,
 pp. 159-190. Ver tambien las intervenciones de Castells durante las discusiones,
 especialmente p. 375 en adelante.
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 explicaciones para el comportamiento politico de las clases exclusivamente
 en su produccion estructural, y de intentar ver a las clases populares latino-
 americanas como teniendo que repetir la experiencia hist6rica que
 marcaron a los paises europeos. 21

 Esos autores adoptaron una perspectiva que priacticamente torno po-

 sible caracterizar a Ids clases populares como actores historicos reales.
 All calificar la alianza social y politica sellada por esas clases en funcion
 de la politica populista a partir de la mitad de los a-nos 40 (principal-
 mente en Argentina y en Brasil), ellos demostraron que esas clases, al
 mismo tiempo que manipuladas, jugaban con sus intereses reales al acep-
 tar las politicas populistas e imponian a ellas un cierto contenido social y
 pdlitico. En ese sentido, los trabajos de algunos de esos autores latino-

 americanos parten de una perspectiva familiar a los trabajos ingleses y
 franceses mencionados antes -la noci6n de clases trabajadoras en su
 conjunto- y tienden a una especificacion del papel particular de la clase
 obrera. En ese conjunto, el analisis de la especificidad de la clase obrera,
 toca necesariamente la cuestion de las alianzas sociales y politicas. Fue
 en ese sentido que los trabajos ref;eridos tomaron a los movimientos so-
 ciales que resultaron en el populismo. Esos movimientos colocaron, fun-
 damentalmente, la cuestion de la historicidad de las clases populares co-
 mo actores historicos, particularmente la clase obrera. El problema de la
 especificidad de la clase obrera al interior del conjunto de las clases po-
 pulares, se refiere, en un primer nivel de analisis, a las peculiaridades de
 su formacion historicaK como recuerda Weffort en su estudio, no es
 posible olvidar que, en el caso de Brasil, se trata de una clase en proceso
 de formacion, marcada por una creciente heterogeneidad interna en su
 composicion economica y social, por una movilidad social acentuada y
 por el caracter contradictorio de su formacion en los grandes centros ur-
 banos. 22 Sin embargo, ese nivel no se limita, exclusivamente, a presentar
 explicaciones que se refieran a la posicion estructural de las clases. Son
 los movimientos sociales producidos y generados por esas clases que ex-
 presan, de forma nias o menos definida, su aspiraciones sociales y poli-
 ticas, aspectos fundamentales para dar cuenta de su plenitud como clase.

 21 Ver adelante las criticas que son presentadas a esa vieja tendencia mecanicist
 22 Esa heterogeneidad interna se determina por la diversidad de las formas de pro-

 ducci6n (regional, sectorial, tecnologica, ecologica, etcetera) del capitalismo de-
 pendiente; en cuanto a la movilidad social y el caracter contradictorio de la expe-
 periencia urbana de la clase obrera estan dados por el hecho de que, procedentes
 de la provincia o en casos mas raros directamente del campo, al ilegar a las ciu-
 dades y obtener un empleo industrial, los miembros de esta clase estan pasando
 por un aparente proceso de ascension que se desnuda en seguida, en la medida
 en que se esclarece la condicion de desigualdad que marca su papel en la estructura
 de las relaciones de producci6n en el sistema capitalista. A ese respecto 'ver
 Wef fort, "Clases Populares " op. cit.
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 Lo que se dijo en los parrafos anteriores implica que, al contrario
 de lo que se supondria, el presente trabajo no pretende alejarse de esta
 tradicion de analisis desarrollada entre los especialistas latinoamericanos.
 Por el contrario, al enfatizar la importancia de los movimientos sociales
 para dar cuenta del significado politico de la presencia de las clases
 populares en la sociedad, retoma los supuestos de esta tradicion. Si hay
 algiun aspecto que es necesario distinguir de los estudios mnencionados, este
 aparece en las lineas criticas mas generales, que seran presentadas ade-
 lante. Ademas hay otro punto que mnerece un enfasis particular: la tra-
 dicion que se retoma aqui, con los reparos hechos, enfatiza tanto la
 identidad de ias clases populares respecto a sus %ntereses propios cuanto
 a su capacidad para presentar aspiraciones politicas (en este caso, a tra-
 ves de los movimientos populistas). Sin embargo, ni la teoria ni la inves-
 tigacion parecen haber enfatizado suficientemente las formas propias de
 articulacion de esas clases y, como todo lo indica, hacen la .mediaci6n
 entre la identificacion de intereses propios y su expresion a un nivel
 propiamente politico. A partir de la perspectiva de analisis que adopta-
 mos en este trabajo, de recuperar la historicidad de las clases populares,
 parece ser fundamental no limitar las explicaciones de su participacion
 politica al populismo, sino intentar avanzar e ir adelante, identificando
 en las formas elementales de articulacion de esas clases, algifin grado
 de expresion de su voluntad propia.

 III

 En Brasil, las clases populares siempre se constituyeron en un tema
 problematico. La comprobaci6n de esa afirmativa puede ser verificada
 en diferentes momentos de nuestra historia social y puede ser tomada
 en diferentes a'ngulos de analisis: su presencia siempre fue percibida como
 un problema, que habia de ser enfrentado, por las elites dominantes de
 antes y despues de 1930. Sin embargo, por otras razones, su presencia
 taTnbien fue siempre percibida solo en forma negativa por las elites que,
 en 1935 (con la Alianza Nacional Libertadora) o en 1945 (con los par-
 tidos que reivindicaban origenes obreros), surgieron como sus represen-
 tantes, bien como por aquellas que, cono la detmocratizacion de la pos-
 guerra, incluso sin desearlo, tuvieron que admitir la posibilidad de una
 alianza con esas clases como prerrogativa indispensable de su deseada
 emergencia social y de la legitimidad que necesitaban para sus propositos
 politicos. En todo caso, el hecho es que, actualmente las clases populares
 son vistas mucho mas por lo que se dice que ellas no son, que por el
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 eventual papel positivo que puedan venir a desempenar en la historia del
 pais.

 Naturalmente, para cada uno de los grupos elitistas mencionados arriba
 -asi como para sus bases sociales de sostenimiento- la presencia de las
 clases populares fue y es percibida a partir de la posicion que cada uno
 de ellos ocupa en la sociedad, y por lo tanto, Ileva en cuenta sus intereses
 especificos en cadla situacion hist6rica dada. Por eso, para las elites do-
 miinantes, percibir el peligro virtual representado por la presencia de esas
 masas populares a partir, e incluso antes, de 1930 fue un simple detalle
 para la definicion politica de anticipaci6n cuando no de represion directa
 - que esas elites realizaron en relacion al movimiento obrero y algunas
 expresiones limitadas pero combativas de sectores de las capas medias.
 En cuanto a las elites que aspiraban asumir su representacion en el plan
 politico como los dirigentes comunistas, de la misma forma que para las
 que vieron en las clases populares aliados virtuales u'tiles, como parte
 de los liberales, los populistas y los socialistas, es mas dificil comprender
 las razones lo mismo la naturaleza de su incapacidad de sentir y com-
 prender que, de la base de la sociedad, podrian surgir, como de hecho
 surgieron, seniales que indican en la direccion de nuevas soluciones para
 los impases politicos e institucionales que han marcado la vida brasilefna
 desde 1930, y particularmente en los (ultimos 20 a-nos. Para los que bus-
 can representar a las masas en el forum de la politica -y, por lo tanto,
 de la Historia- o simplemente buscan apoyarse en ellas para emerger
 social y politicamente parece l6gico que, cuando menos, traten de fundar
 su deseada representatividad en la situacion real de esas masas que, como
 veremos, incluye necesariamente fonmas propias de ellas que expresan su
 presencia. Esas formas no siempre presentan correspondencia con las ex-
 pectativas que esas elites, cualquiera que ellas sean, crearon en cuanto at
 papel de las masas o en cuanto al que imaginan que debiera ser el curso
 del desarrollo hist6rico, de forma de satisfacer sus proyectos y sus ilusiones
 en cuanto a sus propias posibilidades de desempeinar un papel regenerador
 o salvador en el seno de la sociedad.

 Esa percepcion parcial de las elites en cuanto a las masas no es unica-
 mente parcial: es ideologica, y, en cuanto tal, ejerce una funcion precisa
 en el cuadro de la sociedad vigente que es, exactamente, la de evitar que
 la presencia de las clases populares en la socidad - que ellas niegan o se
 rehusan a ver- se transforme, de presencia virtual, en presencia real, en
 condiciones de agotar sus virtualidades y, de esa manera, abrir espacio
 para el surgimiento de nuevas formas sociales y politicas. Es una per-
 cepcion ideol6ogica en la medida en que examina lo real sin efectivamente
 captar lo complejo y las contradicciones que lo constituyen, lo que en
 politica es el camino cierto hacia el pantano de la ilusion de las aparien-
 cias. j No es extra-no que quien aspire a representar a las masas popu-
 lares sea incapaz de percibir que esa representacion debe fundarse, exac-
 tamnente, en la capacidad propia que demuestran esas masas para represen-
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 tarse a ellas mismas? Pero la percepcion elitista -aunque se trate de elites
 o vanguardias que se presentan como ligadas o aliadas a ellas- es ideo-
 l6gica tambien por el otro lado de sus funciones: al afirmar la presencia
 de las clases populares por su negacion, esto es, por lo que se dice que
 ellas no lo son: por la conciencia social que ellas no tienen, por el Ilamado
 "bajo nivel de masa" o por su afirmada incapacidad de despegarse del
 populismo para confirmar su presencia politica particular - esas elites
 no hacen mas que estrechar el caTmpo posible en que la presencia, que
 afirmn desear, pueda realknente ocurrir. En otras palabras, la percep-
 cion real o ilusoria sobre la presencia de las clas es populares en las nece-
 sidades, no debe ser tomada como un dato neutral de la cuestion. Al
 contrario, esa percepcion es en si misma un dato del problema, es un
 factor que cuenta para la constitucion propiamente de esa presencia, en la
 medida en que esa percepcion condiciona la actitud y el comportamiento
 de esas elites en relacion a las masas populares y eso influye, en mayor
 o menor grado, dependiendo del caso concreto, en esa propia presencia.
 Esto no quiere decir que haya un determinismo absoluto entre la acti-
 tud y' el cornportamiento de las elites y el papel de las masas en la
 Historia. Tan eso no es verdad que, en Brasil, aunque la presencia de
 las clases populares sea casi solo negativamente percibida por las elites
 y por algunas "direcciones", ella se da y se da muchas veces, de forma
 inesperada y sorprendente; o sea las clases populares tienen una dinamica
 propia que, a pesar de estar condicionada en cierto grado por la pre-
 sencia de las elites, se desarrolla en terreno propio y, en algunos casos,
 puede irrumpir incluso cuando las condiciones son adversas. En esos
 casos, esa presencia ocurre generalmente marcada por una profunda es-
 pontaneidad que, siendo una caracterizacion de las clases subordinadas,
 como nos explica Antonio Gramsci, 23 limita extraordinariamente el
 alcance que pueda tener esa irrupcion. La espontaneidad sin direccion
 politica, en esos casos, puede indicar de forma mas o menos dramatica,
 los limites a la accion de las masas en las situaciones en que, por ejemplo,
 las vanguardias son incapaces de sentir y comprender la naturaleza de su
 presencia en una situacion concreta dada. De todas maneras, marcada asi-
 mismo por la espontaneidad, la presencia de las clases populares puede

 23 "Se pueden dar varias definiciones de la expresion 'espontaneidad', porque el feno-
 meno al que se refiere es multilateral. Hay que observar por lo pronto, que la
 espontaneidad 'pura' en lo que se da en la historia, coincidiria con la mecanicidad
 'pura'. En el movimiento 'mis espontaneo' los elementos de 'direccion consciente'
 son simplemente incontrolables, no han dejado documentos identificables. Puede
 por eso decirse que el elemento de la espontaneidad es caracteristico de la 'historia
 de las clases subalternas', y hasta los elementos mas marginals y perif6ricos de esas
 clases, los cuales no han liegado a la conciencia de la clase 'para Si' y por ello
 no sospechan siquiera que su historia pueda tener importancia alguna, ni que
 tenga ningun valor dejar de ella restos documentales", Cf. A. Gramsci, "Esponta-
 neidad y direccion consciente", en Antologia, Siglo Veintiuno Editores, Mexico,
 1970, p. 309.
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 indicar, por ejemplo, que, en el cuadro de la crisis de hegemonia que ha
 caracterizado nuestra historia en los uiltimos 30 ainos - o sea, en el cua-
 dro de la crisis de la democracia de la posguerra- los sectores sociales
 situados en la base de nuestra piramide social estAi apuntando en la
 direccion de nuevas perspectivas que podrian indicar soluciones nuevas
 para la propia crisis politica institucional. El examen de esa hip6tesis
 es uno de los objetivos de ese estudio. Sin embargo, creo que vale la pena
 explicar un poco mas a algunos de sus supuestos historicos sin que
 eso implique un examen de profundidad de la propia hip'tesis.

 Como se sabe, los origenes de la crisis politica brasileina vienen desde
 los afios 20, siguiendo su curso en la revolucion del 30 y combinandose
 con los efectos internos de la crisis economica del 1929 y de la depresion
 que se sigue. Esa crisis desarticula el antiguo "bloque hegemonico" for-
 mado por las viejas clases agrario-exportadoras y desarticula a las pro-
 pias relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Avaladas las bases
 del poder de las clases tradicionales, y en la ausencia de alternativas de
 otras clases fundamentales -como la burguesia industrial y el proleta-
 riado- la crisis se soluciona con la atribucion de un enorme poder del
 Estado sobre la sociedad civil, elevando a los que se apoderan del aparato
 del Estado a la condicion de arbitros de un inestable compromiso que desde
 entonces se establece y que busca, a su manera, atender a los diversos sec-
 tores sociales. El desdoblamiento de esos cambios ocurridos al nivel del
 aparato juridico-politico se dara en una sucesion de etapas que, en un
 primer momento, convergen en la evolucion de una estructura estatal
 de corte corporativista, que contaria, de manera muy particular, con
 el bonapartismo de Vargas. A esa estructura estatal corporativista -en
 que se formna la estructura sindical brasiefna- se sumar!a la estructura de
 representatividad de los partidos politicos, formados casi siempre de la
 cima para abajo y con el resguardo de favores del Estado, con el resultado
 inevitable de su crisis de legitimidad. En un segundo momento, la crisis
 abierta desde los afios 20 y 30, cae en la precaria democracia de la pos-
 guerra, que por un lado mantiene a los mecanismos de expresion de las
 clases populares para efectos de su defensa economico-corporativa, 25 al
 interior del Estado, y por otro lado, llama a las masas a participar sirn

 24 Esta estructura estatal corporativista como se sabe, fue en gran parte inspirada
 en la "Carta del Lavoro" italiana y concebia la representacion de las clases sociales
 al interior del Estado. Para un anailisis de esta cuestion desde el punto de vista
 del Derecho del Trabajo, ver J. L. W. Viana "Sistema Liberal e Direieto do Tra-
 balho", Estudos CEBRAP 7, Sao Paulo, 1974, p. 113 150.

 25 Los mecanismos de defensa econ6micos-corporativos de una clase se refieren, en
 la concepcion gramsciana, a sus intereses economicos e inciden, necesariamente,
 en alguna forma de articulacion de esa clase para esa defensa. Se distinguen, en
 ese sentido, dos mecanismos con funciones de defender las aspiraciones propiamente
 politicas de una clase, como es el caso de los partidos politicos. Cf. A. Gramsc4
 "Analisis de las situaciones. Correlacioines de fuerzas", en Antologia, op. cit., p.
 409-419.
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 que este llarnado jama's haya resultado en cualquier forma de organizacion
 aut6noma, como requisito necesario a la legitimacion del poder. E1 nuevo
 bloque hegemonico que se forma a partir de entonces es integrado por una
 variedad de intereses, no poseyendo ninguin grupo la fuerza suficiente
 para imponerse solo a su propia hegemonia. Vargas pasara entonces a
 incorporar la imagen de un Estado vuelto hacia la construccion de un tipo
 de consenso social dictado por la ley, y el atendimiento de los niultiples
 initereses creados a su vuelta. El proyecto de desarrollo de un capitalismo
 nacional solo esporadicamente provocara antagonismos entre la fraccion
 agraria y la fraccion industrial de la burguesia.

 La democracia de la posguerra no consigue dar participacio6n real ni
 absorber completamente a las masas populares urbanas. Las contradic-
 ciones sociales y el ansia de expresar su presencia en una sociedad de-
 mocratica que les ofrece muy poco terminan por provocar su irrupcion
 en las ciudades en la forma de movimientos de masa y por la participacion
 electoral. El populismo surge entonces, como una forma de canalizar las
 ganas de participacion de esas masas y al mismo tiempo lanzar un puente
 entre ellas y las elites dominantes. Se instaura por la via electoral, con
 participacion de las masas, una legitimidad precaria, cuya caracteristica
 principal es el hecho de que deja entrever sus propias contradicciones e
 insuficiencias, siempre que ocurran tentativas de parte de cualquier sector
 para organizar a las masas. Estas contradicciones e insuficiencias acaban
 por crear un clima mas o menos permanente de insatisfaccion de esas
 masas con el sistema de representatividad del nuevo regimen, dernocratico.

 En esas condiciones, las tentativas de Vargas, en su segundo periodo
 al frente del Estado, en el sentido de buscar base de apoyo social para el
 Estado entre las masas, gana alguna importancia y expresion. Esas ten-
 tativas representan una nueva esperanza para las masas ansiosas de parti-
 cipar. Su muerte, en condiciones dramaticas, lanza a las masas en un
 sentimiento de profunda desilusion y desconfianza en relacion al caracter
 de la sociedad nacional, la politica y el Estado. El periodo del populismo
 que se sigue, en la base de la alianza realizada entre la izquierda y los
 herederos de Vargas, permitira crear algunas ilusiones de participacion
 de las masas. Pero cuando ellas comienzan a ensayar cualquier iniciati-
 va mas independiente de organizacion, el resultado es el empIeo de la
 fuerza y de la coercion, y finalmente la instauracion de un regimen mi-
 litar. 2B

 Estas observaciones muy sumarias sobre el caracter de la etapa de la
 crisis de hegemonia en los u(ltimos 30 a-nos, son meras indicaciones ini-

 28 Sobre las condiciones de esa alianza entre la izquierda y los populistas herederos
 de Vargas y sus implicaciones para la politica de las clases populares, ver los tra-
 bajos recientes de F. C. W/ffort, "Origenes do Sindicalismo Populista", Estudos
 CEBRAP No. 4, Sao Paulo, 1973, y "Partidos, Sindicatos o Democracia: algurmas
 quest6es para a historia do periodo 1945-1964", mimeo, CEBRAP, 1974.
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 cales. Wef fort observa que esas caracteristicas de la crisis de hegemania
 harian ernerger un estilo ideol6gico propio que viene a tornarse domi-
 nante. Se constituye lo que el llama "ideologia de Estado", tomando la
 excpresion de Lamounier. 27 Las caracteristicas de esta ideologia de Estado
 son, entre otras, la presentacion de un nacionalismo como premisa para
 la solucion de los impases vividos por la sociedad, apareciendo esta indi.
 cada por la categoria generica de "pueblo", en el seno del cual no habria
 contradicciones sociales. Pero el nacionalismo brasilefio es concebido mas
 como una especie de estatismo, que como una estrategia de contraposicion
 a supuestos intereses extranjeros. Constituida al interior del aparato
 estatal y dirigida sobre todo a la articulacion de los agentes del propio
 Estado, esta ideologia termino por posibilitar las mas diversas variantes
 del pensamiento politico brasileino, desde los ainos 30 hasta los anios 60.
 Posibilito, especialmente, el pensamiento de la propia izquierda y de las
 elites que surgieron como representantes de las masas populares. De esa
 forma, las tendencias del desarrollo de la estructura estatal brasilefia,
 harian converger a su natural elitismo hacia el elitismo caracteristico de
 las vanguardias politicas.

 Cabe se'nalar que no siempre el elitismo de las vanguardias aparece de
 forma explicita en el discurso politico. La idea, o la ideologia, del atraso
 de la mwsa aparece pocas veces formulada explicitamente. El elitismo
 aparece mucho mas en las actitudes y en la toma de posiciones de esas
 vanguardias en relacion a las masas, de las cuales se afirman represen-
 tantes. Los capitulos que siguen, trataran de presentar algunas indica-
 ciones de este fenomeno, que tal vez se pueda considerar como retrograda
 la accion de las elites en relacion a las masas. 28 Pero, por razones que
 no est'an disociadas de la practica politica de esas elites, en los uiltimos
 30 o 40 aanos, una buena parte de nuestra produccion intelectual acade
 mica referente al papel de las clases populares en la sociedad tambien
 acept6 y enfatizo -lo que por cierto les dio estatuto teorico- los supues-
 tos que fundamentan ese elitismo. Vale la pena hacer referencia, aunque
 sumaria, a los resultados de esa produccion intelectual que viene de los

 27 Cf. B. Lamounier, "Ideology and Authoritarism Regimes: Theoretical Perspectives
 and a Study of the Brazilian Case", tesis de doctorado, University of California,

 Los Angeles, 1974, especialmente Parte IV: "The Emergence and Sedimentation of
 an Authoritarian State Ideology in the Brazilian Case", p. 293-338.

 28 Sugiero que se seinale ese fenomeno de descompasamiento entre la practica politica de
 las vanguardias y sus aspiraciones de participacion de las masas por el terrmino
 "retrogradacion", porque sus consecuencias son claramente regresivas. En ese
 sentido, tal vez se pueda establecer un paralelo con los anatlisis de Gramsci en cuanto
 a los partidos que, en determinadas circunstancias historicas retardan el desarrollo
 de las clases que representan, en el proceso de su constitucion como actores
 sociales y politicos autonomos. Gramsci habla de partidos que desempe-nan fun.
 ciones "policiacas" y regresivas en relacion a las masas. Ver a ese respecto "The
 Modem Prince & Other Writings", New Writings", New World Paperbacks New
 York, 1970, especialmente "The Political Party", pp. 146-143.
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 anos 50 y 60 y que estuvieron marcados por una profunda influencia
 del nacionalismo asi como del estatismo, como ideologia de Estado. Pues
 como todo conocimiento vinculado a la practica social, esa produccion in-
 telectual tambien desempeno6, como todavia desempena, un papel propio
 en el cuadro de la discusion ideologica que ha caracterizado a la historia
 brasilefna en los uiltimos tiempos.

 IV

 No es de sorprender que ya se haya tornado casi en una expresion de
 uso comun la observacion de que las clases populares participan apenas
 escasamente, o no se interesan, por la politica, porque son muy atrasadas.
 Esa afirmacion no es resultado de la tradicion popular. Ella esta, mas
 bien, estrictamente vinculada a los resultados obtenidos por los analisis de
 una parte de los cientificos sociales que se dedicaron al tema. Como se
 sabe, los analisis mas corrientes sobre actitudes y comportamiento de
 la clase obrera descalificaron, casi completamente, cualquier posibilidad
 de tomar la presencia de este grupo social en la sociedad por su signifi-
 cado clasista. Las conclusiones que, en parte, se explican por los supues-
 tos de esos estudios, indican que en cuanto a su participaci6n econ6mico-
 corporativa, la clase obrera brasilefna se habria limitado a los conductos
 de la estructura sindical corporativista y burocratizada: en el plan poli-
 tico -que seria propiarnente el terreno donde esa clase podria explicitar
 un proyecto propio- su participacion no habria ido meas alla de una
 adhesion a los movimientos populistas, que, absorbiendo los intereses
 de una multiplicidad de clases, simplemente olvidaria los intereses espe-
 cificos de los trabajadores. Con relacion a las formas propias de con-
 ciencia social, la clase obrera seria portadora de una "conciencia inade-
 cuada", una vez que se limitaria a una simple conciencia de su distincion
 de los ricos o entonces, expresaria una simple aspiracion a la ascension
 social, consubstanciada en una "conciencia de movilidad", o aun en una
 especie de "conciencia consumista".

 La conciencia de movilidad estaria relacionada con la aspiracion a un
 ascenso en el nivel de vida, preferentemente con el conquistar su libertad
 de la condicion obrera. 29

 29 En algunos casos la hipotesis del atraso de las masas fue tan lejos, que se vio
 en algunas manifestaciones de deseo de migrantes de regresar a su local de origen
 para establecerse por su cuenta, una tendencia regresiva. Dejando de lado
 el carActer utopico de esas manifestaciones, se haria necesario considerar que el
 deseo de libertase de la condicion obrera puede ser mirado por su lado progre-
 sista, esto es, por el deseo de escapar a la situacion de explotacion.
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 La conciencia consumnista estaria ligada a las ventajas economicas y
 sociales que serian obtenidas por esa clase en el proceso de desarrollo
 que se incrementa a partir de los a-nos 50 en las ciudades, y que diferen-
 cia a los obreros industriales de sus companeros lanzados al ejercito in-
 dustrial de reserva, bien como de los que se quedaron en las areas rurales
 y no consiguieron migrar para las ciudades. En ese caso, una de las
 variantes de esta hip6tesis, enfatiza a la ilamada heterogeneidad estructu-
 ral de la clase obrera que, seg'n esas explicaciones, seria otro factor que
 impidiese la militancia y la combatividad de los trabajadores. Innegable-
 mente, esas observaciones tocan en aspectos importantes para la compren-
 sion de la problematica. Sin embargo, seria necesario examinar un poco
 mas detenidamente sus supuestos y la forma como esas observaciones
 se integran, con la teoria mas global que les da coherencia.

 En la mayor parte de los casos, las razones que posibilitan la presencia
 arriba constatada de las clases populares en la sociedad -que de la forma
 en que se presenta no hay nada de especifico, esto es, poco o nada dis-
 tingue a esos sectores sociales pot4 su participacion- se conectan a fac-
 tores de tipo economico-estructural, como la continuidad en el ambiente
 urbano de residuos rurales que, al final, serian responsables por la inca-
 pacidad de las clases populares de dar una orien,tacion propia a su parti-
 cipacion politica. La inexperiencia urbana, la sobrevivencia de trazos
 culturales tradicionales y lo mismo la reproduccion en el contexto ur-
 bano, de comportamientos de corte individualista-paternalista, explicarian
 la debil presencia de los trabajadores en los sindicatos, la permanencia
 en muchas empresas de las relaciones entre empleados y patrones -4o
 que no ayudaria al desarrollo de una genuina conciencia colectiva- y,
 finalmente, la fascinacion ejercida por los lideres carismaticos y paterna-
 listas, caracteristicos de los movimientos populistas, especie de reedicion
 urbana del "coronelismo". *

 Frente a la importancia asumida por esas observaciones, tanto para
 el desarrollo de la teoria como para el impacto que el conocimiento por
 ellas producido pueda haber tenido para la acc6on politica, vale la pena
 presentar algunas indicaciones de los limites y de las ambigiedades cons-
 cientes o inconscientes creados por esa produccion intelectual. En primer
 lugar, es necesario subrayar que la sorpresa provocada por las formas
 de emergencia politica escogidas por las clases populares a partir de 1945,
 cuando se inicia la experiencia de la democracia formada en la posguerra,
 entre sociologos y otros estudiosos, solo puede ser explicada en el cuadro
 de una sensibilidad intelectual europea que toma, para anilisis del compor-
 tamiento obrero brasileino, por ejemplo,'el paradigma cla'sico de los paises

 * (p. 30) El coronelismo es un fen6meno que se da en el area rural del noreste
 brasilenio. Algunos latifundistas, que se autodenominan "coroneles", tienen un
 gran poder politico entre las masas campesinas, ganandose las gracias de esas ma-
 sas por medio de actitudes francamente paternalistas. (N. T.)
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 "avanzados" de Europa. Dejando de lado el aspecto fundamental -lo que
 es obvio- de que cualquier comparacion hecha, no se puede olvidar que
 se trata de paises capitalistas de formacion historica diferente -en
 Europa la clase obrera se constituyo como clase en el proceso mismo
 de las luchas sociales y politicas que condujeron a la burguesia al poder-
 es necesario concordar con Weffort30 que el sentimiento de obligatorie-
 dad de un procedimiento comparativo determinado, ha originado las
 mayores dificultades para un avance efectivo del conocimiento. La nece-
 sidad casi imperiosa que se impone a la mayoria de los analisis de seinalar
 similaridades y/o diferencias frente al Ilamado "modelo clasico" de des-
 arrollo capitalista, se fundamenta, en gran parte, en la confusion que
 parece haber habido entre los esbozos de una teoria marxista de las clases

 en cuanto al sistema capitalista en general, y las formas hist6rico-concretas
 asumidas por las clases sociales, en su proceso de constituci6on, en un
 periodo determinado del desarrollo de ese sistema en Europa. Esa con-
 fusion nace, a mi parecer, de un procedimiento que toma los analisis del
 modo de produccion capitalista corno un modelo puro, cuyas vicisitudes
 deberian repetirse en el proceso de desarrollo capitalista de los paises "atra-
 sados". Las objeciones que han sido hechas a esas forrnulaciones son
 que, ni el modelo clasico es puro -pues un modelo abstracto nunca se
 realiza plenamente en la historia- ni ei proceso de desarrollo de los paises
 latinoamericanos, por ejemplo, vio la predominancia del modo de produc-
 cion capitalista ser precedido del feudalismo --que aqui no existi6- y,
 al imponerse se combino con formas que no eran completamente capitalis-
 tas, Il tornando el proceso de transici6n de la sociedad agraria a la socie-
 dad industrial lieno de particularidades. Ese proceso peculiar afectaria,
 ciertamente, al proceso de constitucion de las clases sociales. Sin embargo,
 eso no niega su existencia ni significa que sus formas especificas de cons-
 tituirse anulen su expresion politica como clasista.

 Todas esas afirmaciones son triviales porque trivial tambien es la pro-
 blem6atica constituida en torno de los procedimientos analiticos de corte
 mecanico-comparativo descritos. Es imnportante observar que ese es-
 fuerzo intelectual poco o nada consiguio avanzar en ter-minos de conoci-
 miento positivo sobre lo que son realmente las clases populares en Brasil.
 Sus descripciones, ademas de imprecisas en muchos casos -pues es de
 poca relevancia observar, por ejemplo, la sobrevivencia de residuos rurales
 en el contexto urbano si no se indica su importancia eventual para la repro-
 duccion en las ciudades de ciertas relaciones sociales-, son de un grado
 demasiado elevado de generalidad. Al nivel de la generalidad que propo-

 '0 Weffort, "Sindicato e Politica", op. cit., especialmente la introduccion.
 sn Sobre esa cuestion, ver entre otros, C. Cardoso, "Sobre los modos de produccion

 coloniales de America'?, en "Modos de Produccion en America Latina", Cuadernos
 de Pasado y Presente 40, Buenos Aires, 1973; y tambien E. Laclau, I'Feudalismo
 y Capitalismo en America Latina", op. cit.
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 nen para explicar su objetivo de an'alisis no abre camino para el conoci-
 miento de lo especifico que, comno veremos en los proximos capitulos, en
 ese caso es esencial. Sin embargo, ademas de esta generalicdad poco elu-
 cidativa, se hace necesario apuntar otro tipo de imnplicacion epistemol6gica
 de esa forma de conocimiento, el cual desliza de la misma manera que la
 percepcion elitista de las clases populares, para el terreno de la ideologia.
 Esos analisis asi como sus constataciones se ubican en un alto nivel de
 abstraccion cuando se refieren al plan de las relaciones de producci6n
 (estructura) y se limitan a los procedimientos de investigacion que se
 utilizan de los "surveys" cuando pretenden verificar las hipotesis mas
 generales en el plan de comportamiento politico. Vinculando los compor-
 tamientos constatados por la tecnica de "surveys'' al plan de las estruc-
 turas de forma casi inmediata, sin esclarecer las mediaciones existentes
 entre unos y otros, esas fornulaciones acaban por establecer un determi-
 nismo estructurista 32 y ahist6rico para explicar la accion de los actores
 sociales. De esta forma, las clases termninan por aparecer como si fuesen
 expresiones corporeas de las estructuras, y los analisis de su practica como
 si fuesen una simple materializacion de las estructuras.
 Tal vez se deba mencionar que esa produccion intelectual fue profun-

 damente influida por la tradicion mxas corriente del pensamiento sociolo-
 gico contemporaneo que, por razones ideologicas que ya fueron apuntadas
 por algunos criticos, favorece a los factores de tipo estructural en contra-
 posicion a los que incurren sobre lo que se podria Ilamar el campo libre
 de acci6n de los hombres en la historia, esto es, los actores sociales y su
 intervencion en los acontecimientos, los movimientos sociales y su signifi-
 cado socio-politico, bien como los problemas organizativos y sus vicisitudes.
 Parece evidente que esa tendencia acab6 por predominar, en parte o en el
 todo, en las preocupaciones de una gran mayoria de cientificos sodales.

 Hay que indicar desde ya algunas de la limitaciones mras imnportantes
 que resultan de ese "approach" de tipo estructurista. Antes que nada,
 es necesario considerar que, concebida de la manera arriba descrita, la
 relacion estructura-prdctica socal conduce a una concepcion de la inevita-
 bilidad de la historia, que, por lo tanto, lleva al callejon sin salida de la
 vision ahist6rica de las propias estructuras. Al aceptar el supuesto impli-

 32 Doy a esas concepciones ia categori'a estructurista para hacer una distincion con
 las concepciones estructuralistas, pues aunque haya mucho en comiin entre ambas
 -en forma particular el haito de casi siempre interpretar ia politica a partir
 de una determinacin mecanicista de las estructuras economica y social- esta
 filtima corriente de pensamiento, ligada a una cierta interpretacion del marxismo
 segiin la concepcion Althusseriana, es bastante ma's sofisticada. Las concepciones
 estructuristas tienen una filiacion mas directa con el funcionalismo y, en ese sen-
 tido, tal ves se pueda decir que ellas se basan en uns concepcion mas vulgar
 de la idea de determinacion entre estructura economnica y superestructura politica.
 En el caso de los paises latino-americanos, esa concepcion se desarrollo en gran
 parte ligada a las diversas corrientes de la llamada teoria de la modernizacion.
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 cito en las formulaciones sumariadas, poco o casi nada restaria esperar al
 respecto del comportamiento de la clase obrera brasileina, por ejemplo, a no
 ser que, conservando el proceso de desarrollo caracteristico de mediados
 de los a-nos 50 y la intensa urbanizacion que lo acompan6, esa clase aca-
 baria ganando una mayor experiencia urbana, proveniente de la experien-
 cia del tiempo y, entonces, puede ser que ella viniese a expresarse como
 clase. Pero la condicion para que eso se de, sera siempre que las olas de
 migrantes procedentes del campo para las ciudades no fueran demasiado
 intensas para otra vez, como sucedio despues de la democratizacion
 de 1945, destruir el caracter de clase de los trabajadores brasileinos, 0
 bien, que el propio desarrollo econ6mico y social capitalista no sea dema-
 siado atractivo para anular los eventuales sentimientos de solidaridad de la
 clase obrera y atraerla hacia el paraiso del consumo (como si todo eso,
 por si solo, disolviese las contradicciones sociales que fundamentan la so-
 ciedad brasilefna). Est'a claro en ese contexto, que las cuestiones ligadas
 al surgimiento de la conciencia de clase, dependen menos de la tradi-
 cion de luchas y de las cuestiones organizativas y mnas de un determinismo
 estructural absoluto. Lo que este estructurismo absoluto se niega a admitir
 es que las estructuras son, ellas tambien, resultantes hist6ricos. Lo que es
 una determinacion estructural en un momento dado, es producto de un
 proceso hist6rico en el cual intervinieron la accion y los movimientos de
 los diversos actores sociales durante el periodo anterior. Esto quiere
 decir que el surgimiento de movimientos sociales no puede ser compren-
 dido si se toma simplemente para efectos de analisis, la posicion estructural
 de quienes los originan. Los tnovimientos sociales constituyen, corno cual-
 quier accion que envuelve a las clases, procesos que evolucionan y se mo-
 difican a partir de su propio desarrollo y de los conflictos en los cuales se
 fundamentan. Asi, no podrian ser explicados, por ejemplo, en el cuadro
 de una concepcion tan mecanicista como las indicadas arriba. Seguin las
 hipotesis que llame estructuristas, los movimientos sociales, cualesquiera
 que sean ellos, deben tomar rumbos que podrian ser previamente deter-
 minados antes que su emergencia ocurriera. j No son atrasadas las
 masas? Entonces no es de sorprender que ellas se expresen siempre, o en
 la abrumadora mayoria de las veces, segn sus tradiciones rurales que las
 conducen a aceptar liderazgos de corte populista-paternalista, cuyo pro-
 yecto siempre sera policlasista. Tampoco nos causa sorpresa el hecho de
 que parte sustancial de la produccion intelectual en el campo de las Ciencias
 Sociales estimule preferencialmente a la sensibilidad de los analistas para
 las reflexiones sobre los limites impuestos por la estructura al origen y el
 desarrollo de las iniciativas de los diversos actores sociales concretos,
 como las clases populares. Todo se da como si a cada nuevo problema
 concreto o a cada paso en la reconstruccio6n de la historia social, fuera
 suficiente recurrir a las determinaciones de tipo estructural, sin llevar en
 cuenta el hecho de que esas determinaciones se reactualizan en el propio
 movimiento de la historia y, por lo tanto, en la capacidad que demues-
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 tren los actores para intervenir, a cada nueva coyuntura y en mayor o
 menor grado, en la ampliacion o restriccion de su propia libertad de
 accion. Esta supervalorizacion de los determinantes estructurales, con
 su contrapartida inevitable de la subestimacion o desprecio por el papel
 de los actores, se revela de tal forma ideologizada que su consecuencia
 mas frecuente, en el terreno de los analisis, ha sido la poca importancia
 admitida y atribuida por la literatura corriente a los temas relacionados
 con la capacidad de articulaci6n de la sociedad civil. En otras palabras,
 la problematica de la crisis de la democracia contemporanea ha sido vista
 mucho mas como una consecuencia inevitable de las estructuras predo-
 n-iinantes en la actualidad que como resultado del enfrentarniento de los
 diferentes grupos sociales y sus intereses. A la vez, los analistas no toman
 a la crisis de la democracia como un resultado del Ilamado a la fuerza
 y a la coercion por parte de los grupos que fueron perdiendo su capacidad
 de universalizar su vision del mundo delante de las demas, ellos la yen
 como resultado de la tendencia a la burocratizacion caracteristica de la
 organizacion social tipica de la fase monopolista del capitalismo. 3

 Ese "sociologismo" que no hace mas que seinalar una cierta concep-
 cion mecanicista de la determinacion es, en verdad, una contrapartida
 simplista de esta otra tendencia mecanicista, el "economicismo". En rea-
 lidad, es en el mecanicismo economicista que se deben buscar las raices
 de esta tendencia reduccionista de analizar los fen6menos sociales y poli-
 ticos: la tendencia a superestimar el papel determinante de la economia
 en el analisis de los acontecimientos historicos -como si los limites estruc-
 turales no fuesen, por ellos mismos, resultantes de la intervencion de los
 actores que sufren y producen, a un solo tiempo, sus determinaciones-
 sacindose de ahi conclusiones sobre la naturaleza y el caracter de lo que
 se podria Ilamar el campo libre de accion de los hombres en la historia
 como simples derivaciones de aquellos factores estructurales. Asi, muy
 frecuentemente, el estudio de las condiciones estructurales de los fen6-
 menos sociales y politicos termina por transformarse en una especie de
 procedimiento normativo que, por supuestamente cientifico, encubre su
 verdadera funcion ideologica. En ese estilo estain los an6lisis que inducen
 a un conocimiento ex-post, que desconsidera a las alternativas abiertas
 en cada momento hist6rico para los diversos actores sociales y acaba por
 anunciar los resultados virtuales de los enfrentamientos sociales y poli-
 ticos co?no inevitables. De esta manera, no es ninguna sorpresa la afir-
 macion del primado del Estado sobre la sociedad civil, o el privilegio de
 las elites en relaci6n a las masas.

 83 Tomo la expresion Capitalismo Monopolista para designar la expansi6n de las
 grandes empresas, la creciente intervencion del capital financiero y la captura de
 los mercados por la producci6n subordinada a esta tendencia.
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