
Revista América Latina del Centro de 
Pesquisas en Ciencias Sociales. Año XII, 

núm. 3, julio-septiembre, 1969. 

La revista América Latina en su número 
3, año XII, está totalmente dedicada al 
problema de las formaciones poblacionales 
"no arregladas" o marginales que suelen 
aparecer en áreas altamente urbanizadas 
y, en especial, a la favela carioca. 

Los artículos, en su mayoría, presentan 
interesantes contribuciones sobre aspectos 
estructurales y organizacionales internos 
de las favelas, indicando siempre -aun
que algunas veces sin desarrollarlos- las 
relaciones que mantienen con la sociedad 
global. Los trabajos, distintos en sus te
mas y métodos, demuestran con mayor 
o menor énfasis la falacia del planteo 
del aislamiento socio-cu! tura! ele esas 
poblaciones. Los citados estudios contri
buyen a invalidar la colocación de la 
favela como un todo homogéneo e inte
grado al demostrar -justificándolo nece
sariamente con una serie de datos- una 
gran diferenciación interna, relacionada 
en gran medida con la sociedad inclusiva. 

La lectura de los artículos proporcio
na, en general, elementos útiles para el 
conocimiento de la vivencia socio-cultural 
de los "favelados" y abre perspectivas pa
ra la colocación e investigación del pro
blema dentro de un marco teórico más 
amplio y rico, o sea, para el análisis de 
la existencia de una masa marginal a un 
sistema de producción capitalista, tal co
mo parece estar ocurriendo en estos países. 

"Les coites protestants dans une favela 
de Rio de J aneiro". 

]ean Pierre Bombart. 

Un aspecto de la vida religiosa es estu
diado por Jean Pierre Bombart. Su obje
tivo es identificar los distintos estratos 
sociales de la favela a través de la parti
cipación de los individuos en los diversos 
cultos o sectas protestantes. ,Partiendo 
de un estudio de la antigüedad de la 
iglesia, la importancia del edificio del cul
to, el número de creyentes y su nivel de 
ingreso, el grado de organización, el papel 
del pastor, el origen religioso de los cre
yentes y los tipos de doctrina y prohibi
ciones, el autor construye la siguiente da-
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sificación: cultos tradicionales, cultos en 
transición, cultos originarios del exterior, 
cultos de oposición y cultos aislados. El 
autor investiga el surgimiento frecuente de 
nuevas sectas y el crecimiento diferencial 
de las mismas. Las nuevas sectas apare
cen por cismas en las iglesias tradicionales 
motivadas por una inevitable apertura al 
mundo exterior. El aumento de los adep
tos las estabiliza y las legitima. Las igle
sias tradicionales presentan miembros con 
status social más elevado, mayor transigen
cia con el mundo exterior y un ritual 
poco emocional y constituyen un polo de 
un continuum que el autor utiliza para 
caracterizar y analizar las iglesias. Los 
cultos más recientes tienen estas caracte
rísticas gradualmente invertidas y ocupan 
las demás posiciones en el continuum. 

La idea más importante, que se debe 
retener, es que la evolución de los cultos 
protestantes y su estructuración significa 
el resultado de los procesos de estratifi
cación social que sufre la población "fa
velada". Los grupos religiosos en sus di
ferencias y antagonismos son expresiones 
de las diferencias y antagonismos entre 
estratos sociales, definiendo la favela como 
una población heterogénea y diferenciada. 

"Las favelas en la expansión urbana de 
Río de Janeiro". 

Lucien Parisse. 

El artículo de Luden Parisse estudia 
la formación de las favelas como un tipo 
de ocupación del espacio geográfico, de
terminada por las condiciones urbanas lo
cales. Analiza históricamente la aparición 
y localización de las favelas como parte 
integrante del crecimiento de la ciudad, 
y define una estrecha relación entre el 
dinamismo de la ciudad y la favela, de
mostrando la integración que existe en
tre los dos sectores urbanos. La favela 
tiene gran participación social y econó
mica en la totalidad de la vida urbana. 
Tiene funciones importantes, como abrigar 
una población pobre (que allí puede ins
talarse y vivir en la gran ciudad) y "pro
porciona una parte importante de la mano 
de obra ocupada en tareas no especiali
zadas en los servicios domésticos, en la 
construcción, comercio y transporte". No 
se trata, pues, de una población com-
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puesta de marginales, sino de aglomera
ciones humanas integradas regularmente 
en la vida social. 

El autor concluye que la favela es una 
forma de crecimiento de la ciudad en lo 
que se refiere a las viviendas pobres y, 
así, este problema sólo encontrará solu
ción dentro de una perspectiva global 
de planeamiento de la expansión urbana: 
"... mientras sea considerado (el pro
blemas de las favelas) como una excre
cencia y no como una parte integrante de 
la vida de la aglomeración urbana, no 
podrá ser amenguado y menos aún solu
cionado". 

"O significado do Botequim". 

Luis Antonio Machado da Silva. 

Aun considerando que, en general, las 
poblaciones "faveladas" están integradas 
a la sociedad global urbano-industrial, se 
percibe que parcelas de esa misma pobla
ción sienten dificultades en adaptarse a 
las nuevas formas de organizaciones so
ciales. Son "marginales" en relación a la 
sociedad global y necesitan recrear en 
un nuevo contexto ciertas características 
de la organización tradicional que están 
fallidas en la totalidad del sistema. 

Este problema de adaptación es el estu
diado por L. A. Machado da Silva a través 
del análisis del funcionamiento de un tipo 
de bar frecuentado por la clase baja: el 
botequim. 

El autor frecuentó durante dos años 
estos botequim para observar y recoger 
datos para su estudio. En su análisis 
busca, en primer lugar, caracterizar el 
botequim como un tipo especial de casa, 
donde se expenden bebidas alcohólicas, 
frecuentada diariamente por individuos de 
la clase baja. En seguida, analiza la orga
nización social, y observa que el crédito 
concedido por el propietario a los clien
tes define las posiciones de los individuos 
y grupos. La facilidad con que se obtiene 
el crédito da mayor o menor jerarquía 
al individuo y su grupo. El nivel de la 
tensión entre el propietario y los clientes 
es generalmente bajo. El sistema de valo
res presentado por los grupos es deter
minante para fijar su aislamiento de la 
sociedad global: el trabajo es definido 
apenas como desgaste físico; perciben la 

ejecución de la autoridad solamente por 
forma coercitiva o violenta; actúan según 
el machismo; frecuentemente, la religión 
es para ellos la única posibilidad de so
lución "mágica" de las dificultades dia
rias; son incapaces de planear o reflexio
nar sobre el futuro, y están totalmente 
incorporados a una estrecha rutina. 

Los planteamientos del autor llevan 
a concluir que este tipo de bar proporcio
na la oportunidad de redefinición de 
ciertas características tradicionales perdi
das, como el sentimiento de comunidad, 
creando fuertes lazos entre los frecuenta
dores. Además, la necesaria relación del 
botequim con el sistema de mercado y la 
sociedad de consumo permite que sus 
clientes participen de una manera pro
tegida de la sociedad inclusiva. "El bote
quim es el símbolo de un esfueno no 
sentido de participación en un universo 
nuevo por parte de ciertos grupos desam
parados por la ruptura de los esquemas 
referentes de la sociedad tradicional." 

"The social funtion of the slum in Latín 
America. Some positive aspects". 

Juan A. Casasco. 

La preocupación de J. A. Casasco es 
estudiar y definir las "invasiones" o asen
tamientos en América Latina en el nivel 
de las deficiencias habitacionales y sus 
relaciones con la migración rural. Basán
dose en autores como Herbert Gans y 
Charles Stokes, describe tipos de "inva
siones" que parecen estar fundamentadas 
en el resultado del esfuerzo de adapta
ción hecho por el migrante. La primera 
clasificación determina la "aldea urbana", 
donde hubo posibilidad de movilizar re
cursos humanos y materiales para servir 
a las necesidades inmediatas del migrante 
y su familia. Por oposición, aparece la 
"selva urbana", que abriga a los que no 
tuvieron éxito en su adaptación urbana, 
y en donde sobresalen el hambre, el al
coholismo, la prostitución, la violencia y 
el crimen. 

Según la existencia o no de la motiva
ción o expectación de cambio, el autor 
identifica también dos tipos de asenta
mientos: las invasiones de esperanza o de 
desesperación. 

El autor espera contribuir con conocí-



mientos que faciliten una acción eficaz 
para la solución del problema. Justifica 
su posición en base a los derechos huma
nos definidos por el Papa Paulo VI en 
sus pronunciamientos. 

"Favela living: personal solutions to large 
problems". 

Paul Silberstein. 

El artículo presentado por P. Silberstein 
estudia los tipos de relaciones establecidas 
a nivel personal en una favela. Describe 
estas relaciones como poco numerosas, 
diádicas, establecidas en diferentes sec
tores con el objeto de satisfacer distintas 
necesidades. Son relaciones extrafamilia
res que posibilitan la obtención de dinero 
y seguridad emocional. La supervivencia 
es planteada a nivel de las relaciones 
personales. Hay una ausencia de asocia
ciones formales que no representan un 
aislamiento o una inmovilidad económica, 
como afirmarían las tesis planteadas en 
estudios de tipo "cultura de la pobreza" 
(O. Lewis). 

Solamente relaciones personales, diarias 
y variadas, establecidas con mucha habi
lidad según las circunstancias y necesida
des, permiten sobrevivir en un ambiente 
económicamente estrecho y limitado. Este 
bajo nivel de organización es una adapta
ción necesaria al ambiente y no un ele
mento determinante de una marginalidad 
y aislamiento de los "pobres". 

"The significant variables determining the 
character of squatter settlements". 

Anthony Leeds. 

Anthony Leeds tiene una perspectiva 
más globalizadora del problema de las 
favelas y fenómenos semejantes. Busca 
plantear un análisis comparativo de un 
grupo de variables jerarquizadas, como 
un requerimiento para la comprensión 
de los distintos tipos de "asentamientos" 
no arreglados de poblaciones. Las carac
terísticas presentadas por cada población 
y su comportamiento bajo circunstancias 
cambiantes (análisis comparativo) defi
nirían cuales son las variables primarias, 
secumlarias y terciarias para la explicación 
del tipo o de la etapa de desarrollo de 
estas mismas formaciones poblacionales. 
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El trabajo comparativo se debería rea
lizar a nivel local, nacional y supra na
cional, llegando a determinar variables 
generadoras para diferentes países. Para 
el autor, las variables generadoras o pri
marias envuelven sectores socio-económi
cos como: a) la forma y el estado de la 
economía nacional, comprendiendo la di
ferenciación interna del mercado de tra
bajo nacional, las tasas de crecimiento 
diferencial de los varios sectores de la 
economía, y el tipo de relaciones entre 
la economía nacional y externa, y b) la 
dinámica de las estructuras políticas, ad
ministrativas y jurídicas nacionales; par
ticularmente sus relaciones con entidades 
ecológicas locales, como la tenencia de la 
tierra. 

El enfoque de estos sectores denota la 
intención del autor de estudiar el proble
ma de las favelas y otras formaciones 
semejantes como derivado del propio desa
rrollo político-económico y dentro de una 
perspectiva integrada de todo un sistema 
social. Estos elementos pueden ofrecer 
alguna explicación de los asentamientos 
"no arreglados", considerando el apare
cimiento existencia de toda una masa 
"marginal" al sistema productivo de la 
cual los primeros son miembros de di
versos tipos. Principalmente, indica el au
tor, cuando la economía presenta una in
capacidad de absorber mano de obra bara
ta y fija y un marcado crecimiento dife
rencial de sus sectores, surgen masas "que 
son mantenidas al margen de los bene
ficios importantes de la sociedad". 

Las variables secundarias y terciarias 
definen y demarcan específicamente el 
problema de las poblaciones "no arregla
das". Las variables secundarias están a 
nivel de la ciudad y se refieren a la 
estructura de los mercados de trabajo 
ínter e intraurbanos, el mercado de habi
tación barata, la capacidad de las agen
cias públicas para proporcionar asisten
cia social, habitación y financiamiento 
y la estructura local de la tenencia de la 
tierra. Las variables terciarias se relacio
nan con las características internas de los 
asentamientos, como localización, valori
zación del terreno, topografía, tamaño y 
edad de los asentamientos; mercado de 
trabajo intraurbano e ingreso de los resi
dentes, y relaciones con las agencias pú
blicas y el proceso político. 
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"La favela como una estructura atomís
tica: elementos descriptivos y constituti
vos". 

C. Alberto de Medina. 

C. A. de Medina analiza el tipo de es
tructura de las relaciones sociales que se 
dan en una favela. El planteamiento, claro 
y bien fundado, invalida ciertas nociones 
"científicas" sobre la población "favela
da" Las concepciones de exotismos y ais
lamiento con que se han caracterizado las 
favelas, planteadas por agentes externos 
a ella, impiden la comprensión del fenó
meno y una acción más realista para 
solucionar el problema: 

Si la favela tuviese características tales 
de diferenciación, sus moradores tendrían 
las mismas dificultades que tiene un 
miembro de minorías culturales o un ex
tranjero para entrar en relaciones de 
trabajo, o el niño con la escuela. Sin 
embargo, ningún estudio hasta hoy se 
preocupó en demostrar que el "favelado" 
tiene dificultades de relacionarse, por ser 
"favelado", en las ,íreas en que transita 
fuera de la favela. Nos parece que así 
queda claro que el autor es quien deli
mita, sectorializa y vuelve exótica el área 
de su estudio (pág. 115) . 

La idea de la homogeneidad interna 
también es negada: 

La homogeneidad así impuesta por los 
de afuera es rota internamente, no ape
nas por los hechos de tener habitantes di
ferenciados en términos de características 
socio-económicas, sino valiéndose del mis
mo proceso de separación por diferencias. 
Como si alguno de sus moradores quisiera 
y se esforzase por romper la identifica
ción demarcada externamente, creando 
demarcaciones internas para identificarse 
como semejante a los de afuera y, todos 
los restantes, como "favelados" (pág. 119) . 

El autor, para llegar a comprender la 
estructura social, enfocará su estudio sobre 
esta tendencia de diferenciación interna 
moldeada y afectada por fuerzas externas 
y utilizará la dimensión status social para 
analizar el proceso. Comprueba las hipó
tesis de Newcomb sobre la ocurrencia de 
contactos entre miembros de status social 
distinto y la búsqueda de participación, 
por aquellos individuos de bajo status, 
en grupos de status más elevado. 

"Verifica una disociación de los fave
lados entre sí y un deseo de diferencia
ción con relación a los otros a través de 
la ascensión social." Esta tendencia es 
alimentada por la constante presencia del 
agente externo que garantiza la elevación 
del status. Estas características del proceso 
de estratificación proporcionan una estruc
tura atomística que facilita la creación 
continua y manutención de los grupos 
cuya mayor preocupación es la obtención 
y permanencia en posiciones de dirección. 
El proceso de ruptura del grupo es fre
cuente y se presenta siempre que hay 
competencia interna y se subdividen, para 
mantener sus posiciones de dirección, re
pitiendo la actividad anterior u otra, de
pendiendo del agente externo envuelto 
en la relación. 

Los objetivos del trabajo se podrían 
resumir en la cita siguiente: 

"Lo que procuramos mostrar aquí es 
que la tónica de esta población es su de
pendencia de las fuerzas externas, exóge
nas, únicas capaces de permitir a sus mo
radores salirse de sus posiciones actuales. 
Que esta tónica se expresa en el plano 
concreto por una búsqueda de diferencia
ciones de algunos moradores sobre los de
más, apoyados en la iniciativa de aque
Ilos que juzgan de nivel más alto y cuyas 
actividades realizadas en el local sirven 
para diferenciarlos, dándoles el prestigio 
necesario a la elevación de su status so
cial" (pág. 133). 

La revista presenta al final una exten
sa y muy útil bibliografía cronológica 
sobre la favela de Río de Janeiro a par
tir de 1940, organizada por L. Parisse. La 
lista incluye: libros, artículos en revistas 
especializadas, artículos en periódicos, pa
pers mimeografiados, informes sobre tra
bajos realizados y una parte de la legis
lación de mayor importancia sobre el 
problema. 

María Marcia Smith de Durand 

Centro de Estudios Económicos y De
mográficos: Dinámica de la población 
de México. El Colegio de México, 1970• 

A la dinámica del desarrollo económico de 
México, particularmente a partir de 1930, 
correspondieron cambios significativos en 


