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U n E s t a d o d e c a m b i o s l e n t o s 

C O N LA CRECIENTE aceleración histórica de nuestro t iempo, 

c i n c u e n t a años son u n per iodo cada vez más denso en tér

m i n o s de acontecimientos humanos. E n el ú l t imo m e d i o si

glo, l a h u m a n i d a d casi dobló su número, conoció dos guerras 

m u n d i a l e s , l a sovietización de u n tercio de l a población m u n 

d i a l , l a l iquidac ión casi c o m p l e t a de los imper ios coloniales; 

h i z o varias revoluciones en los medios de transporte y comu

nicación; ingresó en l a edad atómica, e n l a era de l a ciber

nética y está i n i c i a n d o l a conquis ta de los espacios inter¬

planetar ios . 

E n B r a s i l , caminamos con paso más l e n t o ; excepto en el 

c r e c i m i e n t o de l a población, que va en rápido ascenso, como 

en todos los países subdesarrollados. L a l e n t i t u d es mayor en 

las regiones menos industr ia l izadas d e l país, dentro de las 

cuales está Bahía . D e 1912 hasta a h o r a nuestra población 

debe h a b e r crecido cerca de 150 % . N o tenemos l a c i fra de 

ese año, pero sabemos que era de 2.177,956 habitantes en 

1900. P a r a este año (1962) se estima de 6.234,000. 

H a c e m e d i o siglo, Salvador era u n a pequeña c i u d a d de 

aspecto s e m i c o l o n i a l , con pocos tranvías (ahora sustituidos 

p o r ómnibus) , r e d u c i d o número de teléfonos y escasos auto

móviles; actualmente conoce el congest ionamiento de trán

sito, q u e cada día se agrava más en sus estrechas y acciden

tadas calles. H a s t a 1940, las estadísticas reve lan l a casi i n m o 

v i l i d a d en nuestra capi ta l : de 283,000 habitantes en 1920 pa

samos a 290,000 en 1940. E n las últimas décadas apresuramos 

so 
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e l paso. E n 1950, su población se elevó a 417,235 y en 1960 

a 655,735. N o obstante, perdimos en el ú l t imo censo e l l u g a r 

de cuarta c i u d a d de B r a s i l en población. B e l o H o r i z o n t e 

t o m ó l a de lantera y P o r t o Alegre amenaza c o n colocarnos en 

sexto lugar . 

L a urbanización del Estado se mant iene m u y lenta , refle

j a n d o e l bajo índice de industrialización. E n 1940, nuestra 

población r u r a l representaba 76 % , en 1950, 74 % y en 1960, 

65 % . Estos porcentajes serían todavía más altos s i , en l u g a r 

d e l cr i terio p u r a m e n t e legal usado p o r el Inst i tuto B r a s i l e i -

r o de Geograf ía y Estadística ( I B G E ) para d e f i n i r l a p o b l a 

ción u r b a n a , tomásemos los patrones internacionales que exi

gen, p a r a esta caracterización, que se trate de aglomeraciones 

n o inferiores a 2,000 habitantes. 

E l n i v e l c u l t u r a l de l c o n j u n t o sigue siendo bajísimo. E n 

e l grupo de personas de más de 15 años, los analfabetas eran e l 

73 % en 1920, 72 % en 1940 y 68 % en 1950. L a s condiciones 

de confort e n el i n t e r i o r d e l Estado todavía son m u y r u d i m e n 

tarias. L a l u z eléctrica sólo se generalizó p a r a las sedes m u 

nic ipales y de m o d o precario , después de 1945. E l agua entu

b a d a sólo se conoce en unas cuantas ciudades, e l sistema de 

a l c a n t a r i l l a d o es prácticamente desconocido. L a s comunica

ciones telefónicas, pésimas aún en Salvador, sólo existen en 

cerca de u n a decena de ciudades en e l inter ior , casi todas ve

cinas de l a c a p i t a l . 

A l g u n o s avances técnicos ya alcanzan casi todo el i n t e r i o r . 

L a s carreteras, in ic iadas en e l c u a d r i e n i o de Góes C a l m o n 

(1924-1928), se ext ienden en las más diversas direcciones. C a m 

pos de aviación se encuentran en diferentes puntos d e l terr i 

tor io . L a r a d i o , q u e se inició en Bahía después de 1930, h a 

d i s e m i n a d o receptores p o r todos lados. L a televisión, de l a 

c u a l sólo existe u n c a n a l i n a u g u r a d o en 1960, l lega única

mente a las ciudades más próximas a l a c a p i t a l . 

L a Política 

L o s cambios en los diferentes aspectos de l a v i d a , a u n q u e 

vagos, n o p o d í a n dejar de repercut i r en política. E n compara-
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ción c o n otros sectores, especialmente el económico, nuestras 

modif icac iones políticas parecen andar c o n m a y o r rapidez. 

Económicamente l a estructura bardana, que comienza a expe

r i m e n t a r algún esfuerzo de industrialización, continúa t r a d i -

c i o n a l m e n t e agrícola. 

Polít icamente, mientras tanto, estamos l i q u i d a n d o los res

tos d e l sistema ol igárquico e ingresando rápidamente a l a fase 

d e l p o p u l a r i s m o . V a r i a s transformaciones inst i tucionales ocu

r r e n p a r a esto. E n los últimos c i n c u e n t a años vimos el f i n 

de l a p r i m e r a república, en 1930; el surg imiento de l a se

g u n d a , ese m i s m o año, precozmente asesinada p o r el golpe 

de 1937, que inauguró l a tercera repúbl ica y el Estado N u e 

vo; el renacer del régimen representativo en 1945, cuando se 

i n i c i a l a cuarta república, t ransformada en república par la

m e n t a r i a o q u i n t a república p o r el acto a d i c i o n a l de 1961, 

A h o r a , v i v i m o s en l a i n c e r t i d u m b r e que ya se consumó en 

el c a m p o de los hechos y de la ley, a u n q u e p o r vía inconsti

t u c i o n a l . 

P e r o las alteraciones de mayor i n f l u e n c i a en las costum

bres políticas h a n sido de naturaleza electoral. A p a r t i r de 

1930, superado el eclipse representado p o r el Estado N u e v o , 

hemos visto reformas sucesivas. L a ley electoral pasó a ser 

u n a sola para todo el país, q u i t a n d o a los Estados competencia 

p a r a asegurar sus propias elecciones. E i voto secreto acabó 

c o n las elecciones prefabricadas de l a v ie ja república. L a 

j u s t i c i a electoral e l iminó el carácter político-partidarista del 

c ó m p u t o de votos y reconoc imiento de los candidatos electos, 

q u e en otras épocas corrían el riesgo de ser "degol lados" p o r 

las comisiones de verificación de poderes de las cámaras legis

lat ivas. L a presentación p r o p o r c i o n a l d i o más oportunidades 

a l a oposición, a u n q u e f racc ionando m u c h o las fuerzas polí

ticas. L o s candidatos s i n et iqueta, todavía posibles en l a se

g u n d a repúbl ica, desaparecieron desde 1945, cuando l a ley 

ex ig ió l a inscripción en u n a d e t e r m i n a d a l i s ta de carácter na

c i o n a l , ya que se a b o l i e r o n los part idos estatales. E l retrato 

d e l elector en l a credencia l y l a prohibic ión de votar en 

sección diferente a l a que se le h a asignado (exceptuando los 

raros casos previstos p o r l a ley) c o n t r i b u y e n a r e d u c i r los ca-
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sos de votación múl t ip le mediante e l empleo de credenciales 

ajenas, o inc luso de di funtos. L a cédula única en las eleccio

nes mayoritarias, ahora adoptada parcia lmente p a r a las l u 

chas proporcionales (en las capitales), reduce muchas formas 

de corrupción y de coacción sobre el electorado. L a regla

mentación de l a p r o p a g a n d a política, a u n q u e i n c i p i e n t e , 

corrige u n poco l a competencia desigual entre candidatos 

pobres y ricos. S i n d u d a , toda l a legislación está todavía lejos 

de los hechos, pero v a ejerciendo, como veremos, c ierta i n 

f luenc ia sobre l a r e a l i d a d . 

Si quisiéramos escoger dos marcos para encuadrar m e d i o 

s iglo pol ít ico y examinar los sumariamente, tomaríamos e l 

bombardeo d e l 10 de enero de 1912 y las elecciones del pre

sente año. L o s dos acontecimientos se prestan adecuadamente 

p a r a comparar los métodos electorales de c incuenta años atrás 

c o n los de ahora . E l b o m b a r d e o fue, en verdad, u n a especie 

de prefacio estrepitoso a l a elección gubernamenta l de 1912. 

N o pasó de u n episodio de l u c h a entre el gobierno federal y 

e l del Estado, cada cua l p u g n a n d o p o r el candidato de su 

preferencia. Representó u n a verdadera intervención federal 

(aunque n o decretada formalmente) y provocó u n o de los 

mayores sustos v iv idos p o r nuestra cuatr icentenaria c i u d a d 

de Salvador, si b i e n n o pasó de esto, puesto que casi n o h u b o 

víctimas que lamentar . Este cuadro contrasta con las elec

ciones de hoy, que se v a n haciendo l a r u t i n a de l a v i d a polí

t ica, s in incidentes estruendosos. 

E n este m e d i o siglo, podemos observar tres generaciones 

q u e ascienden a l escenario polít ico. D e 1912 a 1930, los po

líticos que v i e r o n e l n a c i m i e n t o de l a repúbl ica también fue

r o n sus protagonistas, a u n q u e ya comenzaron a aparecer 

nombres nuevos. D e 1930 a nuestros días, l a generación po

lít ica sal ida de l a revolución comparte con los mi l i tares de 

l a república anter ior los papeles políticos. O c t a v i o M a n g a -

be ira fue el ú l t imo de los grandes líderes que venían desde 

antes de 1930, y a q u e su h e r m a n o J o a o M a n g a b e i r a dejó de 

actuar en l a polít ica d e l Estado en 1950. A h o r a l a generación 

política de 1930 ya comienza a ver a ios que, in ic iados en l a 

v i d a públ ica después de 1945, t ratan de escalar los p r i m e r o s 
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puestos. Desde 1955 el v icegobernador pertenece a esa gene

ración, a l a que también pertenecen los dos principales con

tendientes de este año en l a l u c h a para gobernador. 

S i hiciésemos u n esfuerzo p o r descubrir en q u é manera 

aquel los factores demográficos, técnicos, económicos, educa

cionales y sobre todo inst i tucionales h a n i n f l u i d o en los últi

mos c incuenta años de polít ica en Bahía , creemos que las 

tendencias sobresalientes serán, resumidas, las siguientes: 

1) L a creciente desoligarquización d e l régimen; 

2) Decadencia del p a t r i c i a d o r u r a l ; 

3) M a y o r respeto a l a autonomía de los Estados en e l p la

n o polít ico; 

4) M a y o r autonomía m u n i c i p a l ; 

5) M a y o r participación polít ica d e l i n t e r i o r de l Estado; 

6) D e b i l i t a m i e n t o del poder ejecutivo d e l Estado y d e l 

m u n i c i p i o ; 

7) M a y o r independencia d e l poder legis lat ivo del Estado 

y de l m u n i c i p i o ; 

8) M a r c h a h a c i a el p o p u l a r i s m o ; 

9) Crec iente t o m a de conciencia de los intereses del Esta

d o en el debate polít ico. 

N a t u r a l m e n t e , las tendencias enumeradas no son pecul ia

res de Bahía . H a y apenas u n a d i ferencia de r i t m o en esos 

cambios de nuestro Estado en comparación con otros. C o n 

frontándolos con algunas unidades de l a federación, las más 

industr ia l izadas , hemos andado más lentamente hacia las d i 

recciones apuntadas. Pero , en compensación, avanzamos con 

más rapidez que los Estados de estructura agraria más tra

d i c i o n a l que l a nuestra. Si nuestro r i t m o de industr ia l i za

ción se acelerara, varias de estas tendencias acusarían cre

ciente rapidez. 

D e b i l i t a m i e n t o d e l a oligarquía 

H a c e c incuenta años el Estado de B a h í a estaba en p l e n a 

R e p ú b l i c a ol igárquica, l a c u a l casi no se alteró hasta 1930. 

L a federación tenía l a estructura de u n a pirámide de clases 

polít icas que se sustentaban recíprocamente. Las oligarquías 
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locales d a b a n su apoyo a l gobernador del Estado, q u i e n las 

apoyaba a su vez. E l gobernador apoyaba a l presidente de 

l a R e p ú b l i c a y recibía apoyo de este últ imo. E n esa estruc

t u r a , el p o d e r venía de a r r i b a , p o r eso, cuando había dife

rencias dentro de l a ol igarquía, vencía q u i e n estaba más 

a r r i b a . 

E l presidente de l a R e p ú b l i c a era el árbitro de las situa

ciones del Estado, cuyos políticos evitaban tener algún m a l e n 

t e n d i d o con él. E l gobernador que se atreviese a enfrentársele 

acababa, generalmente, c a p i t u l a n d o frente a u n a intervención 

federal armada. E n l a Bahía de antes de 1930, esa regla n o 

t u v o excepción. E n 1 9 o 8 , e l candidato a gobernador A r a u j o 

P i n h o , amenazado de n o ser p r o c l a m a d o p o r l a mayoría s e v e -

r i n i s t a de l a A s a m b l e a G e n e r a l (Cámara y Senado estatales), 

h a l l ó u n a r m a m u y poderosa en c o n t r a de sus adversarios en 

u n a carta d e l presidente A l f o n s o P e n a , donde le fe l ic i taba 

p o r su v i c t o r i a electoral; era u n a especie de reconocimiento 

a n t i c i p a d o de su elección. E l m i s m o A r a u j o P i n h o , a l f i n 

de su cuatr ienio , tuvo l a exper ienc ia contrar ia , aprendiendo 

l o que costaba oponerse a u n a c a n d i d a t u r a favorecida p o r l a 

pres idencia de l a R e p ú b l i c a . Pretendió cerrar el paso a J . J . 

Seabra hac ia l a gobernatura , pero el c a m i n o fue abierto en 

esta ocasión p o r e l b o m b a r d e o de enero de 1912, que ocurrió 

c u a n d o A r a u j o P i n h o y a había puesto de gobernador a A u r e 

l i o V i a n a , presidente de l a C á m a r a de D i p u t a d o s . Doce años 

después fue e l p r o p i o Seabra q u i e n resintió las consecuen

cias de oponerse a los deseos presidenciales. Después de haber 

lanzado el n o m b r e de Góes C a l m o n p a r a sucederle, Seabra 

trató de favorecer y designar a A r l i n d o L e o n i como n u e v o 

gobernador. E l presidente Bernardes, adversario de Seabra, 

l l e v ó a cabo u n a intervención federal, l a cua l bastó para que 

e l m i s m o Seabra se s int iera, según su conocida frase s o l u s , 

t o t u s e t u n u s . E l " d e g o l l a m i e n t o " de Goés C a l m o n se evitó 

p o r u n a m a n i o b r a - l a proclamación de su elección p o r nar-

te de l a A s a m b l e a G e n e r a l . 

Si eran superadas las interferencias de l a presidencia, el 

gobernador d e l Estado podía designar l ibremente a su suce

sor. L a elección era casi u n ar t i f i c io , a u n q u e n o fue del todo 
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inút i l como i n s t r u m e n t o de educación democrática. L a s re

clamaciones constantes p a r a que el mecanismo electoral fun

cionase sin fraude, acabarían surt iendo efecto más tarde. 

D u r a n t e l a p r i m e r a Repúbl ica , las elecciones parecían u n a 

f o r m a compl icada y demorada de cooptar gobernantes. De

j a n d o aparte l a elección de R o d r i g u e s L i m a , p r i m e r gober

n a d o r electo p o r voto directo (1892-1896), y q u i e n , según 

consta, no influyó en l a l u c h a p o r l a sucesión, las demás 

sucesiones obedecieron a u n a sola regla. L u i z V i a n n a (1904¬

1908), designó a Severiano V i e i r a (1900-1904), q u i e n designó 

a José M a r c e l i n o (1904-1908), y éste designó a A r a u j o P i n h o 

{1908-1912). A l l í se detuvo esa corriente, por las razones se

ñaladas anteriormente, pero se reanudó con Seabra (1912¬

1916), que designó a A n t o n i o M o n i z (1916-1920), que designó 

nuevamente a Seabra (1920-1924). N u e v a r u p t u r a de l a ca

dena, también p o r las razones señaladas, p a r a reanudarse con 

Góes C a l m o n (1924-1928) que designó a V i t a l Soares, en 1928, 

e l c u a l designó a P e d r o L a g o en 1930. E n esta ocasión l a revo

lución fue q u i e n cortó l a secuencia, a l i m p e d i r el n o m b r a 

m i e n t o de V i t a l Soares como vicepresidente de la República, 

p a r a e l cual había sido electo, así como l a designación de 

P e d r o L a g o p a r a gobernador del Estado. Desde entonces, p o r 

diferentes factores, n ingún gobernador de Bahía h a sido capaz 

de hacer t r i u n f a r su candidato a sucesor. 

P a r a que se tenga u n a idea sugestiva de los cómputos elec

torales de l a época, véanse estos resultados de l a l u c h a entre 

Góes C a m ó n y A r l i n d o L e o n i , l l e v a d a a cabo el 29 de d i 

c i e m b r e de 1923. L a comisión de verificación de poderes de 

l a A s a m b l e a G e n e r a l presentó las siguientes cifras: 

Góes C a l m o n 70,059 votos 

A r l i n d o L e o n i 12,730 votos 

E l voto por separado del senador del Estado Wenceslao 

G u i m a r a e s arrojó estas cifras: 

A r l i n d o L e o n i 47,575 votos 

Góes C a l m o n 24,521 votos 
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L a A s a m b l e a aprobó el voto separado en u n a sesión, para 

desconocerlo en l a sesión posterior. Se elige a l que se quiere 

n o m b r a r ; ese era el l e m a de l a aritmética electoral de antaño. 

E n ese ambiente l a sociología electoral n o tenía sentido ya 

q u e nadie podía conocer l a v e r d a d sobre los números pre

sentados, p o r l a s imple razón de que n o había u n resultado 

exacto n i en l a votación del vencido, n i en l a de l vencedor. 

L o s cómputos, se sabía tanto de u n l a d o como del otro, se 

basaban en boletas falsas, cuyo n ú m e r o no se conocía con 

certeza. E n muchas ocasiones los miembros de algunas mesas 

electorales, que a veces n o se reunían puesto que el trabajo 

p o d í a hacerse en casa, eran los únicos electores: votaban p o r 

los vivos y p o r los muertos; su tarea consistía en falsificar las 

f i r m a s de los supuestos electores. 

Esa era l a práctica general izada en el inter ior , pero en l a 

c a p i t a l n o se ignoraba. C o n o c i m o s hace pocos días, el testi

m o n i o de u n amigo que fue designado presidente de u n a 

mesa receptora en el d is t r i to de Nazaré, durante l a elección 

pres idenc ia l de 1919. E l gobernador le avisó que n o era nece

sar io i r a presidir l a sesión electoral : el jefe político del 

d i s t r i t o le l levaría las actas a su casa p a r a que las f i rmara. P o r 

n o haberse mostrado de acuerdo con el sistema electoral de 

l a época, el presidente de l a refer ida mesa fue amenazado 

de n o ascender a l cargo q u e le correspondía ocupar en l a 

secretaría de l Senado d e l Estado. L a "e lección" se realizó sin 

reunión de l a mesa electoral , y nuestro amigo fue ascendido 

s i n más problemas. 

L a s elecciones p a r a los cargos legislativos diferían poco 

de las demás. T e n e m o s también el test imonio v i v o de u n 

"sever in is ta" de l a v ie ja g u a r d i a , persona m u y i lustre, decano 

de los abogados de Bahía. N o s contó su p r i m e r a elección p a r a 

l a C á m a r a d e l Estado. E r a entonces p r o c u r a d o r en J a c o b i n a 

y v i n o a c o m u n i c a r a su jefe Se ver ¡no V i e i r a l a resolución de 

a b r i r u n bufete de abogado en Salvador. Severino decidió que 

nuestro p r o c u r a d o r vendría a l a c a p i t a l como diputado. E l 

f u t u r o abogado alegó q u e n o estaba en sus planes el ser d i p u 

tado, f ina lmente preguntó p o r qué d is tr i to electoral sería can

d i d a t o . N o se preocupe, le respondió Severino. E n efecto, n o 
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fue necesario preocuparse; se h i c i e r o n las elecciones y o b t u v o 

numerosos votos. 

T a n t o l a Constitución de l a R e p ú b l i c a como l a de los 

Estados garantizaban l a representación de l a minoría. Eso n o 

s iempre era cierto. A veces, l a oposición lograba colocar, p o r 

voto acumulat ivo , unos cuantos d iputados federales, en m e d i o 

de l a sólida mayoría gobiernista . A l g u n a s veces los gobiernos 

e n v i a b a n representaciones unánimes en l a Cámara F e d e r a l . 

P a r a e l Congreso d e l Estado esa era l a regla. L a oposición 

q u e al l í surgía era, casi s iempre, post electoral, formada de 

resentidos y descontentos. E l n ú m e r o de disidentes tendía a 

crecer en el crepúsculo d e l p e r i o d o gubernamental . 

Pos ib lemente l a única vez en l a que e l p r i n c i p i o de l a 

representación de l a minoría se logró es el p lano estatal, fue 

e n l a elección de d iputados estatales. M a s es interesante i n 

d i c a r que se logró mediante u n acuerdo entre el gobernador 

A r a u j o P i n h o y Seabra, entonces m i n i s t r o d e l presidente K e r 

mes d a Fonseca. L a p r o p u s i e r o n a Seabra reconocerle doce 

d iputados , pero este ú l t i m o alegó q u e deberían ser catorce, 

o sea, l a tercera parte de los cuarenta y dos miembros de l a 

C á m a r a . E l gobierno, c o n c i l i a t o r i a m e n t e , accedió. N o fue

r o n los números electorales — s i m p l e l u j o a r i t m é t i c o — los 

q u e d e c i d i e r o n el p r o b l e m a , s ino l a b u e n a v o l u n t a d de ambas 

partes, quienes luego se entregaron juntas a l a segunda parte 

de l a tarea: dec id ir quienes ocuparían u n escaño y quienes 

serían sacrificados, de acuerdo c o n u n pacto entre caballeros 

celebrado en casa d e l juez federal P a u l o Fontes. 

A n t e s , el " m a n d a t o " venía de a l g u i e n situado p o r e n c i m a 

d e l p u e b l o , y el m e d i o más seguro de conquistar lo era l a 

f i d e l i d a d a l jefe y a l g r u p o a los que pertenecía el candidato. 

H o y , el p a n o r a m a es m u y diferente. E l mandato viene cada 

vez más del electorado, que, de elección en elección, acusa 

u n aumento de electores independientes. Los jefes locales 

a y u d a n a l r e c l u t a m i e n t o de los votantes, pero pocos p u e d e n 

garant izar l a elección de las personas preferidas. N a d i e obtie

ne graciosamente l a representación " p o p u l a r " , y este adjet ivo 

se vuelve día a día menos i m p r o p i o . L a v i o l e n c i a y el cohe

cho están prácticamente desapareciendo de las luchas electo-
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rales . E l fraude puede a u x i l i a r , pero en escala insignif icante, 

c o n excepción de los casos en que n o hay v i g i l a n c i a eficiente 

de los competidores —hipótes is cada vez más difícil. L a co

r r u p c i ó n sigue desempeñando su pape l , pero n o es siempre 

u n factor decisivo. 

E l m a n d a t o se conquista actualmente a fuerza de saliva, 

de esfuerzo y de dinero. L a palestra de l a l u c h a es tan grande 

c o m o el t e r r i t o r i o del Estado, a ú n p a r a los candidatos a d i 

p u t a d o , en v i r t u d del sistema p r o p o r c i o n a l . L a s elecciones 

prefabricadas h a n desaparecido y p a r a el éxito del candidato 

es necesario presentarse ante u n electorado cada vez más gran

de, hac iendo propaganda de l o que y a se h izo o de l o que 

se pretende hacer para merecer el voto. L o s gastos electora

les, destinados al manejo del electorado, sobre todo en el 

i n t e r i o r , a u n son importantes, pero todo i n d i c a que dentro 

de poco serán superados p o r los gastos de propaganda, l a 

q u e invade todos los r incones d e l Estado, cubre todas las 

paredes disponibles , penetra en todos los hogares donde hay 

r a d i o o televisión, en u n esfuerzo insistente p o r meterse en 

los electores a través de ojos y oídos. Esas voces e imágenes 

electorales tenderán a m u l t i p l i c a r s e hasta que l a ley d isc ip l ine 

c o n más r i g o r el proceso de l a campaña política, igua lando 

l a p r o p a g a n d a de los candidatos. 

D e c a d e n c i a d e l p a t r i c i a d o r u r a l 

L a decadencia de l a aristocracia r u r a l n o es más que u n 

aspecto, a l m i s m o t i e m p o que u n factor, de l a atenuación de 

los métodos oligárquicos del gobierno. L o s jefes regionales 

q u e c o n t r o l a b a n áreas m u y vastas, o varios m u n i c i p i o s del Es

tado, ya n o existen. S u ú l t imo representante fue el coronel 

F r a n k l i n A l b u q u e r q u e . H a s t a 1930 n o f a l t a r o n ejemplos, M i -

l i táo R o d r i g u e s C o e l h o , de B a r r a do M e n d e s ; M a n o e l F a b r i -

c i o de O l i v e i r a , de Campestre; M a r c i o n i l i o A n t o n i o de Sou-

za, de Maracás; A n f i l o f i o Gástelo B r a n c o , de R e m a n s o , y el 

más i m p o r t a n t e de todos, H o r a c i o de M a t o s . 

E r a n verdaderos señores feudales q u e substituían, en a l

gunos "sertoes" inseguros y abandonados, a l poder estatal, i m -
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potente para i m p o n e r el i m p e r i o de l a ley y de l o r d e n en 

todo terr i tor io de l Estado. Esos jefes regionales tenían sus 

ejércitos particulares, que muchas veces se metían en guerras 

privadas, cuando n o se enfrentaban a las tropas policiacas, 

cuyos desmanes eran tan temidos p o r las poblaciones rurales 

c o m o los excesos de los "cangaceiros". E n 1919, H o r a c i o de 

Matos , j u n t o con M a r c i o n i l i o de Souza y Castelo B r a n c o , d i 

rigió l a "revolución Sertaneja", que pretendió i m p e d i r e l re

greso de Seabra a l gobierno d e l Estado. A q u e l l o s jefes rurales 

representaban, p o r así decir, l a fuerza a r m a d a de l a oposición, 

de l a que R u y Barbosa era el paladín, acompañado por L u i z 

V i a n a , M i g u e l C a l m o n , Simoes F i l h o , P e d r o L a g o , O c t a v i o e 

Joáo M a n g a b e i r a . 

L a intervención federal fue decretada, y l a pacificación 

r u r a l se logró mediante u n acuerdo entre el representante d e l 

interventor federal y H o r a c i o de Matos , especie de " t r a t a d o " 

de paz, de potencia a potencia , celebrado en Lencoes, según 

el c u a l l a segunda parte contratante n o entregaría n i las armas 

n i las munic iones , n o sería responsable de los actos " r e v o l u 

c i o n a r i o s " y sería reconocido jefe de doce m u n i c i p i o s . M á s 

tarde, en los pr imeros años de su gobierno, Seabra n o m b r ó a 

H o r a c i o M a t o s delegado r e g i o n a l de u n a área m u y vasta a 

través de l a cua l se extendía su i n f l u e n c i a , y tres años des

pués le hizo senador d e l Estado. E n 1924, fue el gobernador 

d e l Estado q u i e n f irmó el n u e v o " a c u e r d o " de paz con H o 

rac io , c o n f i r m a n d o l a a u t o r i d a d de éste sobre los doce m u 

n i c i p i o s , después de u n a l u c h a infructuosa para d e s t i t u i r l o 

d e l m a n d o . E n 1926, fue el g o b i e r n o federal q u i e n comisionó 

a H o r a c i o de M a t o s (como hizo con F r a n k l i n A l b u q u e r q u e ) , 

p a r a c o m b a t i r a los revoltosos de l a c o l u m n a Prestes. Y H o 

rac io de M a t o s marchó con todos sus hombres en c a l i d a d de 

c o m a n d a n t e en jefe d e l bata l lón " L a v r a s D i a m a n t i n a s " . 

T o d o eso suena, p o r i o menos sociológicamente, a algo 

m u y lejano, después d e l desarme de los "sertoes" p o r l a re

vo luc ión de 1930, y después de q u e las carreteras, el telégrafo, 

l a r a d i o , el avión, y el p o d e r de las nuevas armas s u p r i m i e r o n 

e l feudal ismo en el i n t e r i o r d e l Estado. A h o r a , los jefes loca

les n o traspasan las fronteras de cada m u n i c i p i o , y dentro de 
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éste los señores hacendados ya n o c o n t r o l a n el m o n o p o l i o 

d e l poder. L a s cámaras m u n i c i p a l e s con u n solo par t ido , sím

b o l o expresivo de los reductos electorales l lamados "corrales 

cerrados" , v a n desapareciendo. D e las ciento c incuenta cáma

ras m u n i c i p a l e s de 1948, dieciséis estaban en esa situación 

{ 1 0 . 6 6 % ) . E n 1951, reducidas a seis ( 4 % ) . P a r a 1955, tuv i 

mos nueve ejemplares de ese t i p o ( 5 . 2 9 % ) , en los ciento 

setenta m u n i c i p i o s ; y seis entre las ciento noventa y cuatro 

cámaras m u n i c i p a l e s de 1959 (3.09 % ) . 

E l c r e c i m i e n t o del electorado representa grandes gastos 

p a r a quienes desean mantener su prestigio en el i n t e r i o r y 

m u c h o s hacendados n o están en condiciones de afrontarlos. 

E l p o p u l a r i s m o v a penetrando en los "sertóes", a m e d i d a que 

crece el porcentaje de electores independientes en los "co

m e r c i o s " o pueblos. E l " c o r o n e l " sufre l a competencia de 

q u i e n puede convencer más fácilmente a los electores a cambio 

de ciertos servicios, como los médicos, abogados, funcionarios , 

e n t r e éstos algunos funcionarios fiscales que p u e d e n hacer 

favores a costa d e l fisco. 

T o d a v í a hay algunos círculos m u n i c i p a l e s en donde las 

l u c h a s polít icas l legan a l extremo, convirtiéndose en r i v a l i 

dades personales. S i n embargo, las pasiones políticas locales, 

después de 1945, están m u y lejos d e l aca loramiento que al

canzaban antes. Posiblemente acusan cierta i n t e n s i d a d , pasa

j e r a s in d u d a , debido a l aumento de los ingresos públicos de 

las c o m u n i d a d e s previsto en l a e n m i e n d a c o n s t i t u c i o n a l N<? 5 

d e l año de 1961. Ese aumento en las finanzas m u n i c i p a l e s 

puede intensi f icar las ambiciones políticas de controlar el 

m u n i c i p i o , p o r objetivos m u y diversos a l o previsto p o r los 

autores de l a e n m i e n d a . 

M a y o r autonomía política d e l E s t a d o 

A q u í tenemos u n a situación verdaderamente paradójica. 

H a s t a 1930, los Estados tenían jurídicamente m a y o r auto

nomía, pero p o l i t i c a m e n t e dependían más d e l gobierno cen

t r a l . L o s Estados podían legislar sobre p r o c e d i m i e n t o c i v i l 

y c o m e r c i a l , así como sobre sus p r o p i a s elecciones. A l g u n a s 
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constituciones estatales, inc lus ive l a de Bahía de 1891, definía 

el Estado federado como u n a u n i d a d "soberana". Pero c o m o 

b i e n sabemos, el gobierno estatal estaba a merced de l a vo

l u n t a d del presidente de l a Repúbl ica , q u i e n podía decretar 

l a intervención federal como arma política para apoyar a sus 

corre l ig ionarios o desprestigiar a sus adversarios en los Esta

dos. P o r ese m e d i o es c o m o f u n c i o n a b a muchas veces l a l l a 

m a d a "pol í t ica de los gobernadores". , 

A h o r a , eso ya n o sucede, n o solamente p o r los cambios 

en el proceso electoral, s ino también p o r l a existencia de los 

part idos nacionales, así c o m o p o r el d e b i l i t a m i e n t o d e l jefe 

de l a nación (debido a l a representación proporc iona l ) y, so

bre todo, p o r e l m a y o r espíritu legalista de las fuerzas arma

das, que d i f i c u l t a su empleo como i n s t r u m e n t o d e l presidente 

de l a R e p ú b l i c a . Es cierto q u e en los dieciséis años que s i

g u i e r o n a l a Constitución de 1946, sólo podemos m e n c i o n a r , 

salvo o l v i d o , u n caso de intervención federal, l a de Alagoas , 

en 1957. 

A c t u a l m e n t e , está en boga l a afirmación de que el fede

ra l ismo está en crisis entre nosotros. ( E n sentido general , l a 

crisis de esa f o r m a de Estado es universal) . Se puede observar 

que en el B r a s i l esa afirmación n o es exacta, desde e l p u n t o 

de vista histórico, en caso de que se quis iera sustentar que en 

el pasado el federal ismo era más respetado. L a v e r d a d es que , 

p o l i t i c a m e n t e , adquir ió m a y o r fuerza a p a r t i r de 1946. 

E n términos f inancieros, el reparto de los ingresos públ i 

cos del país n o sufre d e l d e s e q u i l i b r i o adverso a los Estados 

que algunos p r o c l a m a n . Según u n a estadística que consulta

mos, teníamos l a siguiente participación en el to ta l de l a 

renta n a c i o n a l de 1925 a 1929: U n i ó n 56 % , Estados 30 % , 

m u n i c i p i o s 10 % . E n 1959, l a situación fue l a siguiente: U n i ó n 

4 6 % ; Estados 4 3 . 1 % , m u n i c i p i o s 1 0 % . C o n l a e n m i e n d a 

c o n s t i t u c i o n a l N<? 5 e l porcentaje de los Estados d isminuyó 

u n poco en benef ic io de los m u n i c i p i o s . 

Si los Estados se q u e j a n de l a escasez de sus recursos, l a 

razón n o está en l a distr ibución de los impuestos, s ino en l a 

ampliación de los trabajos públ icos que supera sus p o s i b i 

l idades f inancieras dados los constantes aumentos de los sa-



/•/ I V - 1 POLÍTICA EN B A H Í A 33 

lar ios y de los precios de las ut i l idades, en u n a época de 

inflación. N o es, pues, l a distribución de los impuestos l a que 

está o r i g i n a n d o l a crisis de nuestro federalismo. L o s grandes 

enemigos de l a forma federativa son l a inflación y el desequi

l i b r i o económico entre las regiones. Y es este ú l t imo el que 

ocasiona grandes desigualdades financieras entre las u n i d a 

des de l a federación. 

M a y o r autonomía m u n i c i p a l 

Antes de 1946, l a autonomía del m u n i c i p i o era u n a fic

ción c o n s t i t u c i o n a l por motivos políticos y f inancieros. Polí

t icamente, el m u n i c i p i o estaba a merced del "señor territo

r i a l " poderoso o de las intervenciones del gobierno estatal. 

E l c o n t r o l d e l m u n i c i p i o se mantenía dentro de u n c lan po

lít ico hasta q u e el gobernador intervenía para l levar a l poder 

a l g r u p o c o n t r a r i o , lo cua l provocaba violencias periódica

mente. 

P o r otro l a d o , n o fue sino a p a r t i r de 1946 cuando l a au

tonomía m u n i c i p a l encontró u n a base f inanciera , actualmente 

reforzada p o r l a e n m i e n d a const i tuc ional N ° 5, e n m i e n d a que 

a u m e n t a l a part icipación de las comunas en los impuestos 

federales ( 1 0 % de los impuestos de consumo y 15 % de los 

impuestos sobre l a renta), además de transferirles dos impues

tos estatales el t e r r i t o r i a l y el de transmisión de l a p r o p i e d a d 

i n m u e b l e i n t e r v i v o s . A h o r a el m u n i c i p i o puede v i v i r con re

l a t i v a i n d e p e n d e n c i a del gobierno estatal, y el prefecto puede 

ser, i m p u n e m e n t e , de fi l iación política contrar ia a l a de l 

gobernador. 

L a c o m u n a sólo necesita el a u x i l i o d e l g o b i e r n o del Esta

d o p a r a obras q u e benefic ien a u n a región, tales como hos

pitales regionales, carreteras, centrales eléctricas. Pero l a ten

denc ia es que esos trabajos se l i b e r e n de v inculac iones polí

t ico part idaristas sometiéndolos a u n p lanteamiento r a c i o n a l . 

T o d a v í a existe, en muchos casos, u n a especie de " interven

ción b l a n c a " d e l Estado en el m u n i c i p i o , de carácter p o l i 

ciaco, cuando se n o m b r a u n delegado de policía con el f i n 

de m i r a r l a a u t o r i d a d del prefecto. Pero tales prácticas t ien-
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den a d i s m i n u i r p o r l a acción correctiva de l a jus t ic ia , cuya 

presencia se v a extendiendo en todos los m u n i c i p i o s . T a m 

bién los part idos políticos favorables a l prefecto t r a t a n de 

frenar las manifestaciones más agresivas d e l a r b i t r a r i o p o l i 

ciaco. 

M a y o r participación política d e l i n t e r i o r 

Para le lamente crece entre nuestros d iputados federales y 

estatales e l n ú m e r o de residentes en el i n t e r i o r de l Estado. 

A n t i g u a m e n t e , el i n t e r i o r era s imple almacén de votos p a r a 

políticos de l a c a p i t a l , m u c h o s de los cuales n i s i q u i e r a ha

cían u n a v i s i t a a sus colegios electorales. E l "sertao" elegía 

a los " l i c e n c i a d o s " de l a capi ta l . 

A ú n ahora, e l i n t e r i o r está subrepresentado en las d i p u t a 

ciones federales y estatales. Pero las estadísticas muestran que, 

poco a poco, l a des igualdad se v a corr ig iendo. E n 1945, de los 

ve int icuatro d i p u t a d o s federales electos solamente u n o residía 

en el i n t e r i o r , d iec iocho eran de l a capi ta l y c inco v iv ían fue

r a d e l Estado. E n l a elección de 1958, de los veintis iete d i 

putados federales seis eran residentes d e l i n t e r i o r , de los 

cuales dos salían de las prefecturas. 

E n l a C á m a r a estatal, l a desproporción es m e n o r , de los 

sesenta d i p u t a d o s electos en 1947, veintisiete eran residentes 

del i n t e r i o r . P e r o en l a elección de 1958 el n ú m e r o subió a 

t re inta y c inco. A ú n así el i n t e r i o r f iguraba c o n el 58.3 % de 

los escaños de l a A s a m b l e a mientras que su electorado era el 

82.84 % d e l Estado. E s v is ib le , pues, l a tendencia a u n a dis

tr ibución geográfica más e q u i t a t i v a en l a representación po

lítica. D u r a n t e l a campaña electoral p a r a gobernador u n o 

de ios candidatos, prefecto "sertanejo", sustentó el l e m a " e l 

i n t e r i o r c a m i n a h a c i a el gobierno" ; esto ejercerá, s in d u d a , 

u n a i n f l u e n c i a favorable en t a l dirección. 

D e b i l i t a m i e n t o d e l P o d e r E j e c u t i v o 

E l d e b i l i t a m i e n t o d e l P o d e r E j e c u t i v o actual en relación 

c o n e l d e l pasado es pa lpable . C o n l a creciente verac idad 
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electoral , los gobernadores y a n o designan a los d iputados , a l 

m i s m o t i e m p o l a representación p r o p o r c i o n a l subdiv ide m u 

c h o las asambleas. 

L a d isminución de l a fuerza d e l gobernador comienza c o n 

s u elección, cont inúa después de haber sido electo, y se ace

l e r a más a ú n hac ia e l f i n a l de su mandato . T o d o s los go

bernadores después de 1947 fueron electos p o r u n a coalición 

de partidos, pero hasta 1959 consiguieron mantener u n a ma

yoría de p a r t i d a r i o s en l a A s a m b l e a , excepto en el caso d e l 

ú l t imo gobernador, J u r a c y Magalháes, el único hasta l a fecha 

q u e gobernó s in u n a mayoría en l a Cámara estatal. P o r otro 

l a d o , l a disolución de las jefaturas regionales y l a m a y o r auto

nomía de las comunas constituyó otro factor de d e b i l i t a m i e n 

to político de los gobernadores. 

Desde 1947, n i n g ú n gobernador h a sido capaz de lograr e l 

t r i u n f o de s u candidato p a r a sucederle, contrar iamente a l o 

q u e sucedía en el pasado. Y e l m i s m o fenómeno se observa 

e n p l a n o federal , en donde n i n g ú n presidente, desde que 

existe l a I V R e p ú b l i c a , elige a su sucesor. L a causa p r i n c i p a l 

de esto reside en l a inflación que corroe rápidamente l a po

p u l a r i d a d de los jefes d e l ejecutivo, de los cuales el p u e b l o 

espera todo, hasta l o i m p o s i b l e , p a r a a l i v i a r el tormento d e l 

creciente costo de v i d a . 

E n el p l a n o m u n i c i p a l sucede l o mismo, a u n q u e en m e n o r 

escala, d e b i d o a q u e l a fragmentación de las Cámaras m u n i 

cipales se está l l e v a n d o a cabo a paso más lento, a u n q u e con

t i n u o . Más de l a m i t a d de los prefectos de 1955 (51.19 % ) se 

eligió s i n mayoría en las respectivas Cámaras m u n i c i p a l e s . 

M a y o r i n d e p e n d e n c i a d e l L e g i s l a t i v o 

L a s cámaras estatales y las m u n i c i p a l e s gozan ahora de 

m a y o r i n d e p e n d e n c i a , en comparación con las cámaras más 

o menos sumisas de antes. Sus miembros , en l a mayoría de 

los casos, h a n o b t e n i d o e l m a n d a t o p o r esfuerzo p r o p i o , y n o 

p o r el p a t r o c i n i o de los t i tulares d e l ejecutivo. Éstos, s in em

bargo, p u e d e n ayudar a l a consolidación de las m a q u i n a r i a s 

electorales de los legisladores. E l apoyo que el gobernador y 
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muchos prefectos obt ienen se debe casi siempre a u n a presión 

de l a opinión públ ica y, sobre todo, a u n a concesión de fa

vores a l a c l ientela. E n las cámaras subdiv ididas de ahora, 

la distribución de esos favores n o siempre corresponde a la 

fuerza numérica de los partidos o al prestigio electoral de l 

beneficiario, s ino a l va lor i n m e d i a t o del apoyo en determi

nada votación p a r l a m e n t a r i a . 

Si e l ejecutivo y el legislativo están ahora en planos más 

próximos, n o s ignif ica, s in embargo, que las cámaras sean más 

populares. E l n ú m e r o elevado de grupos dentro de las cáma

ras d i f i c u l t a el trabajo par lamentar io , y l a atención predomi

nante q u e los legisladores d a n a su supervivencia electoral 

los l leva a prestar poca atención a los problemas generales 

de l a co lect iv idad, cuya débil preparación democrática n o 

les permite c o m p r e n d e r el verdadero papel de las asambleas. 

M a r c h a h a c i a e l p o p u l a r i s m o 

L a s tendencias enumeradas se d i r i g e n en el sentido del po

p u l a r i s m o , cuya m a r c h a n o es más rápida en nuestro Estado 

debido a l r i t m o m e n o r de urbanización. Pero los candidatos 

de ahora t ienen que construir su c a n d i d a t u r a de abajo para 

arr iba , dirigiéndose a todas partes, haciendo u n l l a m a d o a los 

jefes locales, hombres y mujeres, partidos y sindicatos. 

Y a pertenecen a l pasado aristocrático las candidaturas para 

gobernador lanzadas en banquetes p o r los grandes de l a polí

tica, cuando el candidato n o hacía más que leer en u n a deter

m i n a d a fecha u n a p r o c l a m a en u n rec into cerrado. Contras

tando c o n los trajes solemnes de los candidatos, de ayer, los 

actuales se presentan sin corbata, con el cuel lo abierto, en 

a c t i t u d que frecuentemente di f iere de l a que t ienen en l a 

v i d a d i a r i a . L a campaña se transforma en u n maratón de 

resistencia física, de locuac idad, y de buena disposición de es

píritu. 

E l c a n d i d a t o debe tener el d o n de u b i c u i d a d , sonreír cons

tantemente y abrazar a q u i e n se le presente. Y a n o es posi

ble el candidato sacado d e l " b o l s i l l o de l chaleco". L a últ ima 

tentat iva en ese sentido se manifestó anacrónicamente en 1958, 
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cuando el gobernador de entonces presentó para su sucesión 

a u n joven prácticamente desconocido en el escenario políti

co. L a d is tanc ia recorr ida puede ser m e d i d a en l a últ ima 

l u c h a g u b e r n a m e n t a l . L o s dos aspirantes al cargo elabora

r o n sus candidaturas con a n t e r i o r i d a d , trabajando sobre las 

bases populares. Se puede decir que casi h i c i e r o n elecciones 

p r i m a r i a s , a u n q u e fueron u n poco desordenadas, pero que 

acabaron siendo reconocidas p o r los partidos, pues n o tenían 

o t r o camino. 

A l g o equivalente sucede con los candidatos para los car

gos legislativos. L o s candidatos que n o presentan u n l inaje 

polít ico o padr inos poderosos, ostentan u n marcado sello 

p o p u l a r . P a r a algunos espíritus nostálgicos, ese torrente de 

nombres poco conocidos les sugiere u n a disminución del n i 

v e l c u l t u r a l de las cámaras. L o s candidatos para d iputados 

federales y estatales son varios centenares que hacen campaña 

p o r todas partes, debido a l sistema de elección p r o p o r c i o n a l . 

E s o aumenta l a sensación de que las cámaras van a estar for

madas p o r desconocidos. A l g u n o s añoran las cámaras de " i l u s 

tres", compuestas casi exclusivamente de "doctores" y de 

algunos canónigos. A r g u y e n , que las seudo-elecciones del 

pasado d a b a n p o r resultado "buenas cámaras", cosa compren

sible si se tiene en cuenta q u e se trataba de u n a aristocracia 

e l ig iendo a sus iguales. 

Parece q u e estamos v i v i e n d o el " f i n de los notables". L a 

observación es exacta si, a l dec ir lo , nos referimos al término 

de aquellos políticos que conocíamos hasta hace poco. P o r 

e l contrar io , l a representación se vuelve cada vez más autén

t ica , y la disminución de l o i lustre de las asambleas se com

pensa p o r u n a m a y o r ef ic iencia política. L a m e n o r prepara

ción inte lectual de los candidatos electos n o es quizá sino 

u n a impresión falsa que tiene su origen en el t i p o de inte

lec tua l que p r e d o m i n a b a en el pasado. D e todas formas, será 

algo pasajero que disminuirá a m e d i d a que el electorado siga 

su aprendizaje pol ít ico y democrático. 
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C o n c i e n c i a política d e l o s p r o b l e m a s d e Bahía 

U n a m a y o r educación polít ica del electorado hará que l a 

discusión polít ica verse sobre temas retóricos y vagos que los 

del pasado. A m e d i d a que se aumenta l a d is tanc ia entre B a 

hía y las áreas más ricas d e l país, l a conciencia de los pro

blemas del Estado se vuelve gradualmente más clara. L o s ha

bitantes de B a h í a comienzan a pensar sobre las razones que 

les h a n hecho perder l a posición de líderes políticos en el 

escenario n a c i o n a l y esas reflexiones v a n apareciendo en las 

campañas electorales. E n población, nuestro Estado o c u p a el 

tercer lugar en l a federación, pero estamos m u y p o r abajo de 

esa posición en casi todos los aspectos de l a v i d a social. 

E n índice de alfabetización, ocupábamos en el censo de 

1950, e l décimonono lugar. Atrás de nosotros, solamente se 

encontraban Ceará, Piauí , Maranháo, Alagoas y l a región de 

Serra dos Aimorés. C o m o consecuencia d e l a l to porcentaje 

de analfabetos, descendimos en el o r d e n electoral : en 1955 

éramos el cuarto electorado d e l país, en 1960, pasamos a l 

q u i n t o lugar , l o q u e nos debi l i tó pol í t icamente en las elec

ciones presidenciales. 

Económicamente, nuestra situación es todavía más seria. 

E n v o l u m e n comerc ia l (en 1960) e inversión de c a p i t a l (1958), 

ocupábamos el octavo lugar . Pero el k i l o m e t r a j e de carre

teras en relación con l a población nos colocaba en quinceavo 

lugar . L o que mejor expresa nuestra pobreza es el ingreso 

p e r cápita en Bahía , que o c u p a b a el décimosexto l u g a r d e l 

B r a s i l en 1959. Más pobres q u e los bahianos sólo son los ala-

goanos, paraibaos, cearenses, maranhenses, y piauenses, en 

o r d e n creciente de pobreza. 

Crece el n ú m e r o de los que piensan que ese pauper ismo 

n o t iene o t r a justif icación que l a inacción polít ica y econó

m i c a de los bahianos, considerando q u e Bahía es el Estado 

que deja m a y o r saldo de divisas extranjeras y el único que 

produce petróleo. L a di ferencia entre las exportaciones ba-

hianas y sus importac iones d i o p o r resultado, en 1961, u n 

saldo de más de 100 m i l l o n e s de dólares, q u e fueron a i n 

crementar el desarrol lo económico de otras áreas más ricas del 
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B r a s i l , ya q u e debido a su poca industrialización, Bahía n o 

t iene capacidad p a r a absorber las propias divisas que p r o d u 

ce. E n cuanto a l petróleo, a u m e n t a l a conciencia de que 

B a h í a es v íct ima de u n c o l o n i a l i s m o interno, que le d a úni

camente u n a retr ibución de 8 % p o r b a r r i l de petróleo c r u d o 

extraído de su subsuelo. 

Se a f i r m a l a convicción de que solamente p o r medios po

líticos Bahía obtendrá l a d e b i d a compensación p o r el i m p u l 

so substancial que h a dado a l desarrol lo económico nacio

n a l . Sus pretensiones en ese sentido comienzan a manifestarse 

públ icamente e n los comicios electorales. E n l a ú l t ima cam

p a ñ a pres idencia l , t o m a r o n cuerpo las re iv indicaciones p a r a 

q u e u n b a h i a n o pres idiera l a Petrobrás y que esta c a m b i a r a 

s u sede a Bahía , se a u m e n t a r a n las regalías sobre e l petróleo, 

se e l i m i n a r a e l c o n t r o l de cambios — e v i t a r a que el gobierno 

federal se a p r o p i a r a de u n a parte de las divisas d e l cacao—, 

re iv indicac iones q u e luego fueron asumidas p o r e l entonces 

c a n d i d a t o J a n i o Quadros . T o d o hace suponer, que r e i v i n 

dicaciones de ese o r d e n serán aún más vigorosas en las futuras 

campañas, a m e d i d a que el electorado se haga más sensible a 

los problemas económicos d e l Estado y surjan líderes dotados 

de m a y o r energía polít ica y con más espíritu de empresa. 

Bahía e n l a Federación 

C o n su re la t ivo e m p o b r e c i m i e n t o , Bahía perdió e l p a p e l 

hegemónico q u e dentro de l a polít ica d e l país, ejerció d u r a n t e 

e l I m p e r i o . E n esa época, B a h í a proporcionó cuarenta y dos 

m i n i s t r o s de los doscientos que tuvo l a monarquía . San P a 

b l o , l a segunda p r o v i n c i a en este par t i cu lar , contr ibuyó c o n 

veintis iete nombres p a r a los diversos minister ios (estadística 

de Tavares de L y r a ) . 

E n l a R e p ú b l i c a , elegimos únicamente dos vice-presiden¬

tes: M a n o e l V i t o r i n o P e r e i r a (en 1894), y V i t a l Soares, en 

1930, q u e n o t o m ó posesión. Desde 1945, tres polít icos de 

B a h í a se cuentan entre los presidentes nacionales de p a r t i d o : 

O c t a v i o M a n g a b e i r a , J u r a c y Magalháes (ambos presidían l a 

U . D . N . ) , y J o a o M a n g a b e i r a , presidente d e l P. S. B., que fue 
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elevado a l puesto cuando todavía m i l i t a b a en l a política del 

Estado. 

N o se puede o l v i d a r el papel relevante de Bahía durante 

l a Repúbl ica , incluso en el ú l t imo m e d i o siglo. E n todas las 

Constituyentes tuvo u n l iderato inte lectual n o superado. R u y 

fue l a f igura de mayor i m p o r t a n c i a en l a p r i m e r a Const i tuyen

te y después el mayor oráculo de las inst i tuciones republ ica

nas. E n l a segunda Const i tuyente , Joáo M a n g a b e i r a , aunque 

n o hubiese f igurado entre sus miembros , ejerció i n i g u a l a b l e 

i n f l u j o p o r haber sido el re lator d e l proyecto de C o n s t i t u 

ción d e l gobierno, elaborado p o r l a l l a m a d a comisión de 

Itamaratí . E n l a tercera Const i tuyente , A h o r n a r Balee iro se 

destacó como el líder que aportó e l rasgo más sobresaliente de 

l a C a r t a C o n s t i t u c i o n a l de 1946, l a l l a m a d a "revolución m u -

n i c i p a l i s t a " . P o r últ imo, se debe recordar que el mayor líder 

de l a "redemocratización" del país fue O c t a v i o M a n g a b e i r a , 

el adversario número u n o del régimen de 1937. C o n v i e n e 

también recordar, que la élite d ir igente de Bahía no se ad

hir ió a l Estado N u e v o . E l p a r t i d o en el poder y los de l a 

oposición i n i c i a r o n en 1937 l a resistencia contra el nuevo 

régimen, y se u n i e r o n a l a h o r a de l a restauración de l a 

democracia . 

S i Bahía corrige las dif icultades económicas que l a aquejan, 

y prosigue el combate contra el analfabetismo, conquistará 

seguramente, en l a Federación, el lugar q u e le corresponde 

de acuerdo con el v o l u m e n de su población, sus riquezas natu

rales y su gran tradición política. 


