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este modo, el autor supera el análisis econo
micista para ver el proceso social bajo el 
prisma de las fuentes de poder y los modos 
de dominación. Por último, como él nos di
ce claramente, su interés no es el estudio de 
los programas apristas sino de las condicio
nes estructurales que permitieron la forma
ción del APRA y la significación de este par
tido dentro de la estructura de clases y del 
proceso político peruano. En este sentido, la 
investigación se centra en lo que Cardoso y 
Faletto han llamado "las condiciones histó
ricas particulares" y las situaciones estructu
rales dadas, es decir, los objetivos e intereses 
que representan cada grupo y clase social en 
el proceso de desarrollo. Klaren logra su ob
jetivo dejándonos una rica aportación en el 
conocimiento de la realidad peruana aun po
co estudiada y conocida. 

Antonio Murga-Frassinetti 

1 Un interesante análisis de los plantea
mientos apristas de aquella época ha sido 
hecho por F. Bourricaud en Poder y socie
dad en el Perú contemporáneo, Bs.As., Ed. 
Sur, 1967. Para su desarrollo ideológico véa
se- del mismo autor, Ideología y desarrollo: 
el caso del Partido Aprista Peruano, México, 
El Colegio de México, 1966. Un trabajo 
crítico de este partido ha sido hecho por F. 
Pike, The Modern Histoy of Peru, Londres, 
Widenfeld and Nicholson, 1967 y en su ar
tículo ''The old and the new APRA in 
Peru ", Inter-American Economic Affairs, 
autumm 1964. Un trabajo amigable del 
APRA es el de, H. Kantor, El movimiento 
aprista peruano, 8s. As., Pleamar, 1965. La 
literatura restante se ha escrito desde un 
punto de vista polémico ya sea por los pro
pios miembros del APRA, por ex-apristas 
desilusionados ante el viraje del partido ha
cia la derecha o por anti-apristas declarados. 

2 Basadre J., Historia de la República del 
Perú, Lima, Peruamérica, 1965, 10 vols.; 
Pike F., op. cit.; y Quijano A., "La crisis del 
Perú en los años 30" próximo a -publicarse 
en México, en América Latina en los años 
30. 

3 Véase por ejemplo los planteamientos 
posteriores del APRA y sobre todo, después 

de la Segunda Guerra Mundial. Kantor H., 
op. cit. y Bourricaud F., Ideología y desa
rrollo ••• 

J uárez Rubens Brandao Lopes, Socie
dade industrial no Brasil ( Sao Paulo: Di

_fusao Européia do Livro, 1964). 

Este pequeño libro, indudablemente uno de 
los mejores sobre sociología industrial en 
América Latina, ha mantenido su actualidad 
durante los cinco años transcurridos desde 
su publicación. En el primer capítulo, el au
tor describe las diversas teorías tradicionales 
de la sociología industrial, inclusive la de las 
"relaciones humanas", dentro de las que 
ubicó este trabajo; al mismo tiempo, de
muestra un conocimiento claro de las limita
ciones de esta perspectiva. Pasa en seguida a 
analizar los orígenes de los trabajadores en 
una industria en Sao Paulo, y sus consecuen
cias. Demuestra que el origen geoeconómico 
y sus consecuencias, en términos de educa
ción, entrenamiento industrial, valores, etcé
tera, se relacionan íntimamente con la posi
ción del trabajador en la estratificación in
terna de la fábrica, así como con sus posibi
lidades de ascender. Buena parte de los tra
bajadores no especializados provienen del 
noreste del país; éstos encuentran serias difi
cultades para adaptarse a la industria, en 
comparación, por ejemplo, con los operarios 
que provienen del Estado de Sao Paulo. 

Este estudio revela la profunda ambiva
lencia de los trabajaddres de origen rural en 
relación con el sistema industrial. Si, por un 
lado, consideran el trabajo industrial mejor 
pagado, más fácil, más estable y más previsi
ble en comparación con el trabajo agrícola, 
por otro lado, resienten la falta de libertad 
(sobre todo en el horario) y la subordina
ción a un jefe o superior, que caracterizan al 
trabajo industrial. Es interesante observar 
que estas reacciones negativas se refieren a 
las condiciones inherentes al trabajo indus
trial y no a la estratificación interna de la fá
brica, o externa de la sociedad industrial; lo 
que no implica una conciencia de clase y, 
menos aún, una conciencia conflictiva de 
clase. 

Estas reacciones ocupacionales se en-



cuentran inextricablemente mezcladas con 
las reacciones existenciales a la vida urbana e 
industrial, que también se caracterizan por 
una ambivalencia considerable. El sistema 
casi comunal de propiedad familiar de la tie
rra en las zonas rurales, sobre todo en el nor
este, influye sobre la persistencia de la posi
bilidad de regresar al campo. Esta ambiva
lencia y la ausencia de una identificación 
ocupacional industrial -estos trabajadores 
no tienen una autodefinición ocupacional 
permanente como operarios- explica la alta 
movilidad geográfica y ocupacional de esta 
población. El regreso a la región de naci
miento y al campo es frecuente entre este ti
po de personas. No obstante, la experiencia 
urbano-industrial de estos hombres tiene un 
impacto acumulativo e imperceptible sobre 
ellos, que provoca cambios en sus aspiracio
nes, actitudes y valores. Estas modificacio
nes impiden la adaptación total de los traba
jadores cuando regresan a la región de 
origen. 

Juárez Rubens Brandao Lopes analiza las 
reacciones y la adaptación del trabajador in
migrante rural a la sociedad industrial en el 
contexto de sus relaciones sociales y de sus 
experiencias humanas. Se refiere, así, a un 
hombre situado y no a un conjunto de varia
bles abstractas. Utiliza en forma sumamente 
hábil fragmentos de entrevistas cualitativas 
que dan vida a la investigación y que revelan 
una comprensión más profunda que la razón 
formal y analítica. Estos recursos permiten 
al lector "identificarse" con un hombre de
terminado, aunque algunas veces esta viven
cia perjudique la explicación analítica del 
proceso. 

Una consecuencia importante de las vi
vencias anteriores del inm_igrante son las pre
tensiones pequeño-burguesas. Casi todos as
piran a trabajar por cuenta propia. Estas 
aspiraciones dañan considerablemente el 
desarrollo de una conciencia de clase, ya que' 
el operario no se define como operario: in
cluso el sindicato se utiliza para satisfacer 
necesidades económicas individuales, como 
la indemnización cuando el trabajador es 
despedido (o consigue, intencionalmente, 
que lo despidan). Según el autor, "el empleo 
fabril, la legislación laboral y los sindicatos 
son utilizados por ellos con la finalidad de 
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llegar a tener lo suficiente para trabajar 'por 
su cuenta"'a 

Brandao Lopes señala igualmente la exis
tencia de otras líneas de conflicto que con
tribuyen a debilitar aún más la solidaridad 
de clase. Entre ellas se destaca el creciente 
prejuicio contra los inmigrantes del noreste. 
Por otra parte, la situación del mercado de 
trabajo para trabajadores no especializados 
es tal que la fábrica puede despedirlos y 
substituirlos sin mayor dificultad; sin embar
go, es relativamente difícil encontrar traba
jo. Esta dependencia en relación al trabajo 
hace que pocos operarios arriesguen su em
pleo en defensa de un compañero. 

La misma restricción de la producción, 
que siempre ha sido un fenómeno fuerte
mente ligado a las presiones de grupo, da en 
el caso de las fábricas estudiadas, claras res
puestas individuales de los operarios a la fá
brica, que no provocan ni el apoyo entusias
ta ni el rechazo de los compañeros. 

El punto .central de los tres primeros ca
pítulos del libro se refiere a la transferencia 
de patrones -de relaciones humanas, del 
ethos del trabajo, de valores y actitudes
del campo hacia la fábrica y a la incompati
bilidad entre los dos tipos de patrones que 
dificulta la adaptación del trabajador a ias 
condiciones industriales del trabajo y, por 
ende, a su situación de clase y a su concien
cia de clase. 

En el cuarto capítulo, el autor examina 
las diferencias entre las relaciones industria
les de dos comunidades brasileñas, una más 
tradicional que la otra. Demuestra cómo en 
la comunidad más tradicional existen el pre
dominio de relaciones particularistas y pa
ternalistas. La simple apelación al sindicato 
por parte de un operario es considerada co
mo una ruptura del pacto informal de con
fianza entre el patrón y los trabajadores; es
to puede provocar que el patrón suspenda 
las diversas medidas de protección paterna
lista y, a veces, el cese del trabajador. 

En el capítulo siguiente, el autor exami
na la problemática de la sociedad industrial 
desde otra perspectiva: a parcir de la organi
zación de la empresa, de su estructura de po
der, de la información y, en sentido más am
plio, de comunicaciones. El autor describe 
cómo la inexistencia de procesos racionales 
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universales,. en el sentido weberiano de ra
cionalidad burocrática, genera conflictos y 
transforma medidas que tienden a aumentar 
la satisfacción de determinados grupos ocu
pacionales, sobre todo de los obreros en 
puntos conflictivos. La descripción de estos 
conflictos -incertidumbre en la determina
ción de papeles, multiplicidad de líneas de 
autoridad, etcétera- adquiere color propio 
en el estilo vivo del autor. 

El capítulo final representa una especul&
ción considerablemente más teórica y abs
tracta, en el terreno de las teorías de estrati
ficación y de las clases sociales, en la que el 
autor contrapone algunas posiciones de We
ber y Marx, reconciliando otras, para des
pués pasar a un rápido bosquejo sobre las re
laciones entre estratificación e industrializa
ción en el Brasil. En este bosquejo, el autor 
sistemáticamente condiciona el análisis de la 
estratificación a su localización histórico-es
tructural, utiliza para ello numerosos ejem
plos. Subraya la inexistencia de un sistema 
de estratificación único, con base en el con
cepto de sociedad plural; vuelve después so
bre temas tratados con mayor detalle en los 
capítulos anteriores. 

En mi opinión este libro representa una 
contribución importante al desarrollo de las 
ciéncias sociales en el Brasil, sobre todo, da
do su carácter de ejemplo concreto de la 
línea de trabajo, que prefiero llamar de an
tropología industrial. Ahí encontramos, im
preso, una instancia de lo que se puede ha
cer con una buena orientación teórica y con 
un material cualitativo, hábilmente utiliza
do. En teoría, situar el problema de la adap
tación del trabajador dentro del contexto de 
sus experiencias humanas y sociales consti
tuye un freno importante a la tendencia que 
muchos tenemos de extrapolar conceptos, 
generalizaciones y teorías, de hacer sociolo
gía enlatada, para utilizar la expresión de 
Guerreiro Ramos. En cierto sentido, si el au-

tor hubiese dado aún más importancia a las 
conclusiones diferenciales a que llegó con su 
investigación, en relación a las teorías y ge
neralizaciones tenidas como válidas en socie
dades industriales, el libro ganaría mucho 
adquiriendo una clara posición diferencial y 
comparativa. 

El libro adolece de algunas fallas, sobre 
todo las derivadas de su propio tipo: el libro 
es, más que un conjunto orgánico, una mis
celánea de escritos casi independientes, algu
nos publicados previamente. Cierta duplica
ción, cierta desorganización y cierta inorga
nicidad son inevitables en libros de este tipo, 
en los que se reúnen trabajos publicados an
teriormente. No obstante, creo que hubo un 
eifuerzo en el sentido de conciliar estas pu
blicaciones y pasar de una antol~gía a un li
bro. El esfuerzo de organización se tradujo 
en los aportes de la introducción y del Últi
mo capítulo y no en una revisión de los tex
tos ya escritos, que hubiera apuntado a una 
mayor organización y eliminación de las du
plicaciones. Las notas de pie, agregadas al 
texto, que llevan al lector de un lado para 
otro, no contribuyen a aminorar el proble
ma. Por último, el capítulo final, que en su 
primer parte representa una excursión, en sí 
misma interesante, sobre la teoría de la es
tratificación social, deja al lector un poco 
perdido entre estas especulaciones teóricas y 
lo que se encuentra en el texto de los demás 
capítulos. A todo esto sumamos la ausencia 
de un índice de temas y de autores. 

En suma, creo que- se trata de un libro 
excelente en su contenido, bien escrito, pero 
mal organizado. Esta desorganización no im
pide que yo lo considere como uno de los 
mejores libros de autor latinoamericano so
bre una problemática netamente latinoame
ricana. 

Profesor Gláucio Soares 




