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E L PROPÓSITO de l presente trabajo es e l de presentar u n a v i 
s ión general de l a soc io log ía de l campo en el B r a s i l . 1 E n 
este p a í s , como en el resto de L a t i n o a m é r i c a , l a soc io log ía 
r u r a l como d i s c i p l i n a c ient í f ica es m u y reciente, 2 pero los 
estudios de l a v i d a r u r a l ya t ienen u n a larga his tor ia . D e 
hecho, durante m u c h o t iempo l a soc io log ía en el B r a s i l te
n í a su p r i n c i p a l objeto de estudio en l a sociedad r u r a l , ésta 
y l a sociedad nac iona l se ident i f icaban. L o s autores que es
c r i b í a n acerca de l a sociedad b r a s i l e ñ a (en su desarrollo 
h i s tór ico o en a lguno de sus aspectos particulares) , se refe
r í a n , l a m a y o r í a de las veces, a las estructuras sociales de l 
campo. L a v i d a r u r a l h a d o m i n a d o l a v i d a n a c i o n a l de l Bra 
s i l : l a e c o n o m í a r u r a l (el azúcar , e l café, etc.) h a dominado , 
y hasta cierto grado a ú n d o m i n a , l a e c o n o m í a nac iona l ; l a 
po l í t i c a r u r a l d o m i n a b a , y hasta cierto grado a ú n d o m i n a , 
l a p o l í t i c a nac iona l . E l comple jo urbano- indus t r i a l se des
a r r o l l ó solamente a p a r t i r de l a d é c a d a de los treinta , y se 
h a l l a l i m i t a d o a u n a p e q u e ñ a r e g i ó n del p a í s (el t r i á n g u l o 
Sao P a u l o , R í o de Jane i ro y B e l o H o r i z o n t e ) . 

C o m i e n z o s 

L a soc io log ía de l a v i d a r u r a l b r a s i l e ñ a tiene su origen, 
p r i n c i p a l m e n t e , en l a e c o n o m í a , l a h i s to r i a y l a geogra f ía . 
D e l a e c o n o m í a obtuvo su p r e o c u p a c i ó n p o r e l desarrol lo de 
las formas de v i d a r u r a l en re l ac ión a las etapas económicas 
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de l a e c o n o m í a bra s i l eña : el c ic lo d e l azúcar , el c ic lo de l 
ca fé , etc., y a los efectos de los cambios de estructura econó
m i c a sobre l a p o b l a c i ó n r u r a l : por e jemplo, e l alza y l a ba ja 
de los precios internacionales de los cul t ivos de e x p o r t a c i ó n , 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de u n a e c o n o m í a esclavista en u n a econo
m í a con mercado de trabajo l ib re , etc. D e l a h i s tor ia obtuvo 
p r i n c i p a l m e n t e su interés por l a evo luc ión de las inst i tucio
nes sociales ( la f a m i l i a patr iarca l , l a esclavitud, l a tenencia 
de l a tierra) y por las costumbres y los h á b i t o s sociales ba jo 
e l choque de las diversas culturas que h a n c o n t r i b u i d o a l a 
f o r m a c i ó n ac tua l de l B r a s i l (la portuguesa, las africanas, 
l a i n d í g e n a , las de E u r o p a central y m e r i d i o n a l , l a japone
sa). D e l a g e o g r a f í a , part icularmente de l a g e o g r a f í a h u m a n a 
de i n s p i r a c i ó n francesa, l a soc io log ía r u r a l b r a s i l e ñ a obtuvo 
su o r i e n t a c i ó n y enfoque regionales, prestando a tenc ión es
p e c i a l a las relaciones hombre-t ierra , a l a caracter izac ión de 
los "modos de v i d a " en las diversas regiones de l pa í s . F i 
na lmente , l a p s i co log í a social t a m b i é n h a c o n t r i b u i d o a tra
vés de los estudios de los diversos " t i p o s " humanos o socia
les, y de las descripciones de caracteres o personalidades 
regionales y culturales específ icas . 

D u r a n t e las primeras cuatro d é c a d a s de este siglo apare
c i e r o n varios estudios importantes en cada u n a de estas ra
mas. Baste con citar a V i a n a » y su estudio de l a compos i c ión 
é t n i c a de las poblaciones meridionales de l B r a s i l , a A t h a y d e * 
c o n u n ensayo sobre l a p s i co log í a social b ra s i l eña , a Mene-
zes « y su estudio de l a c u l t u r a ganadera de l sertào á r i d o de l 
noreste b r a s i l e ñ o , a L e á o , " q u i e n escr ib ió sobre el p ro b l ema 
educat ivo en las zonas rurales, y, natura lmente , a G i l b e r t o 
F r e y r e 7 y su conoc ida obra sobre l a natura leza patr iarca l de 
l a sociedad esclavista y sus supervivencias, y sobre l a eco log ía 
h u m a n a y c u l t u r a l de las zonas de plantaciones azucareras 
en e l Noreste . C a d a u n o de estos autores, y t a m b i é n otros, 
h a n c o n t r i b u i d o con in tu ic ión y b r i l l o — p e r o n o siempre 
c o n l a m i s m a o b j e t i v i d a d c ient í f i ca— a l a c o m p r e n s i ó n de 
las inst i tuciones rurales bra s i l eñas . 

C o n l a r e v o l u c i ó n po l í t i c a de 1930, l a inves t igac ión social 
en e l B r a s i l t o m ó nuevos rumbos . D e s p u é s de este per iodo 
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de reorgan izac ión po l í t i ca fueron creadas diversas inst i tucio
nes de inves t igac ión social y las universidades y las agencias 
gubernamentales comenzaron a preocuparse por l a enseñanza 
y l a inves t igac ión de las ciencias sociales. L a conocida Escuela 
de Soc io log í a y Pol í t ica de Sao P a u l o fue creada en 1933, y 
a l l í , as í como en l a U n i v e r s i d a d de Sao P a u l o , varios espe
cialistas — p r i n c i p a l m e n t e a n t r o p ó l o g o s — de diversos pa í ses 
h a n c o n t r i b u i d o a l entrenamiento de los sociólogos brasile
ños a l o largo de los años : i n c l u y e n R a d c l i f f e - B r o w n de l a 
G r a n B r e t a ñ a , Bastide de Franc ia , P ie r son de los Estados 
U n i d o s y Ba ldus y W i l l e m s de A l e m a n i a . E n 1962, l a E s c o l a 
d e Sociología e Política creó u n Inst i tuto de Estudios R u r a 
les pa ra responder a l a creciente demanda de personal capa
citado en investigaciones rurales. N o existe n i n g ú n otro 
departamento de soc io log ía r u r a l en e l B r a s i l , pero las u n i 
versidades rurales (escuelas de agr icul tura) ofrecen cursos de 
soc io log ía r u r a l . 

D u r a n t e l a d é c a d a de los cuarenta, los estudios en el me
d i o r u r a l los real izaban p r i n c i p a l m e n t e los an t ropó logos en
tre las t r ibus ind ígenas o en las p e q u e ñ a s comunidades . T a m 
b i é n a u m e n t ó el interés por el estudio de las relaciones 
raciales. B a j o l a in f luenc ia de P ie r re M o n b e i g , de F r a n c i a , 
l a g e o g r a f í a h u m a n a p r o d u j o varios estudios sobre las rela
ciones entre e l hombre y l a t ierra . Es ta d é c a d a se mos t ró 
f ruct í fera para las investigaciones sociales, y el trabajo de 
campo e m p í r i c o fue sustituyendo paula t inamente a l enfoque 
histórico-socia l . A pr inc ip io s de l a d é c a d a de los c incuenta , 
se m o d i f i c ó el enfoque general de las investigaciones socia
les. T a l vez l a causa p r i n c i p a l de esta t r ans formac ión haya 
sido e l Seminar io in te rnac iona l sobre los problemas de l a 
tenencia de l a t ierra que l a F A O (Organ izac ión de las N a 
ciones U n i d a s para l a A g r i c u l t u r a y l a A l i m e n t a c i ó n ) orga
n izó en C a m p i ñ a s en 1953. Y a pa ra entonces se h a b í a gene
ra l i zado l a p r e o c u p a c i ó n por e l desarrol lo económico . L o s 
soc ió logos buscaban los l lamados " o b s t á c u l o s " sociales a l des
a r r o l l o e c o n ó m i c o . Las diferencias regionales ya no eran sola
mente consideradas en sus aspectos cul tura les , sino en térmi
nos de relaciones estructurales: e l soc ió logo francés Jacques 
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L a m b e r t l l a m ó a su l i b r o sobre el pa í s , O s D o i s B r a s i s (los 
dos Brasiles) , 8 en e l cua l contrastaba el sur moderno y des
a r ro l l ado con el norte arcaico, pobre y t rad ic iona l . S i b i e n 
esta d i s t inc ión n o era nueva, u n a creciente conciencia social 
acerca de esta s i tuac ión l levó a los estudiosos a emplear u n 
nuevo enfoque, l a inves t igac ión centrada en los problemas 
sociales, tales como las migraciones rural-urbanas, l a tenencia 
de l a t ierra, las estructuras pol í t icas en e l med io r u r a l , etc. 
Se comenzó a hab la r de re forma agraria y los soc ió logos se 
consideraron l lamados a c o n t r i b u i r con sus puntos de vista y 
sus conocimientos sobre esta mater ia . 

As í , es posible reconocer varias etapas en e l desarrol lo de 
l a soc io log ía r u r a l en el B r a s i l : l a etapa pre-sociológica antes 
de 1930, los comienzos de l a inves t igac ión soc io lóg ica hasta 
aprox imadamente 1940, e l per iodo de l creciente trabajo de 
campo, y f ina lmente , l a etapa actual (desde hace unos diez 
a ñ o s ) en que el trabajo de campo y l a teor ía es tán siendo 
integrados en u n todo s i s temát ico . E n las p á g i n a s que siguen 
se h a r á u n in tento de evaluar los diferentes enfoques que 
h a n sido empleados en e l estudio de l a sociedad r u r a l en e l 
B r a s i l , y sus resultados. É s t o s son: los estudios de c o m u n i 
dades, los estudios regionales y l a inves t igac ión centrada en 
los problemas sociales. 

L o s e s t u d i o s d e c o m u n i d a d e s 

E l p r i m e r estudio s i s temát ico de u n a c o m u n i d a d en el 
B r a s i l fue l levado a cabo p o r u n a n t r o p ó l o g o germano-bra
s i leño , E m i l i o W i l l e m s , en 1947." E n su estudio de u n a v i l l a 
en e l Estado de Sao P a u l o , que solamente h a c í a poco h a b í a 
perd ido su a i s lamiento t rad ic iona l , W i l l e m s a p l i c ó el enfo
que del c o n t i n u u m fo lk-urbano desarrollado en M é x i c o por 
R o b e r t R e d f i e l d , par t i cu larmente en sus tres t é rminos p r i n 
cipales: secu lar izac ión , ind iv idua l i zac ión y desorgan izac ión . 
E l estudio de W i l l e m s fue e l p r i m e r o de u n a serie de estu
dios semejantes que, en tota l , suman m á s de veinte publ i ca
ciones, hasta l a fecha. 

Las caracter í s t icas de las comunidades investigadas, así 
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como e l p r o p ó s i t o de los autores y los aspectos de l a v i d a 
social que cada u n o de ellos des tacó , v a r í a n grandemente en 
estos estudios. L a m á s p e q u e ñ a de las comunidades estu
diadas tiene algo m á s de c ien habitantes, l a mayor es u n a 
v i l l a de varios miles de habitantes. E n l a m a y o r í a se pract ica 
a lguna fo rma de agr i cu l tura de subsistencia, pero en todas 
ellas t a m b i é n se produce pa ra e l mercado. Estas comunida
des se encuentran en diversas á reas de l B r a s i l : l a zona de 
i n m i g r a c i ó n a lemana en e l su r , 1 0 algunas áreas rurales y semi-
urbanas de l Estado de Sao P a u l o , 1 1 u n a zona de inmigrantes 
i ta l ianos en P a r a n á , 1 2 u n a c o m u n i d a d p ionera del occidente 
de P a r a n á , 1 3 u n a parte de l a cuenca d e l Sao Francisco en el 
in te r io r de B a h i a , " u n ant iguo dis tr i to minero en B a h i a 1 5 

y u n a r e g i ó n c a ñ e r a en el m i s m o Es tado , 1 6 f inalmente, u n a 
r e g i ó n t rop ica l de l a cuenca del A m a z o n a s . 1 7 P o r supuesto, 
estas comunidades no son representativas de todas las regio
nes del B r a s i l , a veces n i s iqu iera l o son de l a r e g i ó n en que 
se encuentran. E l l o se debe p r i n c i p a l m e n t e a que las inves
tigaciones son esencialmente el resultado de intereses i n d i 
viduales o de grupo que fueron desarrollados en diversas 
é p o c a s y s in seguir u n proyecto de f in ido de investigaciones. 
S i n embargo, algunos de estos estudios sí fueron planeados 
como u n esfuerzo c o m ú n ; pueden mencionarse las diversas 
investigaciones en l a cuenca de l Sao Francisco, dir ig idas por 
e l Pro f . P ier son , como parte de u n programa de l a E s c o l a d e 
Sociología e Política d e Sao P a u l o . As í aconteció t a m b i é n 
c o n algunos estudios en l a cuenca del Amazonas y en e l Es
tado de B a h i a , que fueron d ir ig idos p o r el Prof . Char les 
W a g e l y , de l departamento de a n t r o p o l o g í a de l a U n i v e r s i d a d 
de C o l u m b i a . 

L o s estudios de comunidades en el B r a s i l , a l i gua l que en 
otros pa í ses , siguen generalmente el t r a d i c i o n a l m é t o d o etno
grá f i co basado en l a " ob se rvac ión directa . U n reciente anál i s i s 
compara t ivo de estos e s t u d i o s 1 8 muestra que de doce investi
gaciones sobre las cuales se dispone de datos, en siete fue 
empleada l a entrevista d irecta como técnica de invest igac ión, 
t a m b i é n en siete fueron usados cuestionarios; cinco de los 
estudios cont ienen b iogra f í a s , en seis fueron empleados datos 
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censales y s ó l o en u n o se recurr ió a l a técnica de l muestreo. 
L a m i s m a va r i edad se encuentra en el contenido y los resul
tados de las investigaciones. E n l a mayor í a , los autores pres
t a r o n especial a t enc ión a los aspectos ecológicos y económicos 
y a las tradiciones e innovaciones culturales. E n algunas se 
h a b l a especialmente de l a es trat i f icación social , en otras de 
l a f a m i l i a y el parentesco, y en otras m á s , de l a desorganiza
c ión social. L a d e m o g r a f í a , el c ic lo de v i d a y l a e d u c a c i ó n 
t i enen m e n o r i m p o r t a n c i a en estos estudios. N o hay, en los 
estudios de comunidades en e l B r a s i l , u n p a t r ó n general . 
A d e m á s , e l enfoque m i s m o de los estudios de comunidades 
h a sido cr i t i cado recientemente, par t icularmente como pro
ced imiento m e t o d o l ó g i c o . Se h a d icho , p o r e jemplo, que, 
contrar iamente a l o que h a n af i rmado muchos autores, 
q u e sus comunidades son representativas d e l á r e a donde es
t á n localizadas, o hasta d e l B r a s i l como u n todo, n o ocu
r re as í en algunos casos. 1 9 A d e m á s , estas comunidades n u n c a 
h a n estado tan aisladas como se h a pretendido, n i t ienen tam
poco esa homogene idad i n t e r n a que el concepto " c o m u n i 
d a d " les a t r ibuye . A l contrar io , todas es tán estratificadas, 
todas están en contacto con l a e c o n o m í a nac iona l y m u n d i a l , 
y n i n g u n a de ellas t iene esa caracter í s t ica " c o r p o r a t i v a " que 
t ienen, por e jemplo en l a A m é r i c a i n d í g e n a (y a ú n a q u í , só lo 
parcia lmente) . E l uso a rb i t r a r io de u n concepto soc io lóg ico 
e n u n ambiente en que n o es apl icable , y su transforma
c ión en u n in s t rumento m e t o d o l ó g i c o para l a inves t igac ión 
h a reducido en o p i n i ó n de algunos críticos el v a l o r cien
t í f ico de estos estudios. 

E s t u d i o s r e g i o n a l e s 

L a gran e x t e n s i ó n de l B r a s i l y los diferentes tipos de ac
tividades e c o n ó m i c a s que se h a n desarrollado en cada u n a 
de sus áreas geográ f i ca s , h a n dado lugar a u n a serie de estu
dios en los que se hace e l in tento de caracterizar a las regio
nes como u n todo, de de terminar sus característ icas eco lóg ica s 
y de descr ibir l a c o n s t i t u c i ó n c u l t u r a l y socio-ps icológica de 
sus poblaciones. E n este esfuerzo h a sido de gran u t i l i d a d 
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e l enfoque histórico, p r inc ipa lmente porque l a o c u p a c i ó n y 
colonizac ión de las regiones del B r a s i l se efectuó bajo con
diciones histór icas diversas. T a l vez e l á rea mejor conocida 
sea l a r eg ión cañera del l i t o r a l nordest ino; hay u n a abun
dante l i teratura que trata de su f o r m a c i ó n en l a p r i m e r a 
é p o c a de l a co lonizac ión portuguesa y de su caracter ís t ico 
sistema de plantaciones de azúcar . A d e m á s de G i l b e r t o Frey-
re, a q u i e n ya se h a menc ionado , esta r e g i ó n es conocida por 
las obras de D i é g u e s J ú n i o r , 2 0 Azevedo 2 1 y otros. E n estrecha 
re l ac ión con esta faja l i t o r a l , es encuentra el in ter ior d e l 
noreste, en donde se d e s a r r o l l ó l a agr i cu l tura de subsistencia 
y l a g a n a d e r í a como complemento necesario de los cul t ivos 
comerciales de l a costa. Este " o t r o Noreste" , como lo l l a m ó 
Menezes , 2 2 es b ien conocido por sus per iód icas s equ ía s y 
t rág icas hambres, que fueron llevadas a l a conciencia de l a 
o p i n i ó n m u n d i a l por el c ientí f ico J o s u é de Cas t ro . 2 3 L a " c u l 
tura de l cuero" , las relaciones hombre-t ierra de esta zona, 
h a n sido estudiadas por B r a n c o , 2 4 M a c e d o , 2 5 M e l ó 2 6 y e l 
g e ó g r a f o francés de l a R ü e , 2 7 entre otros. É s t a es t a m b i é n 
l a zona en que f loreció el c a n g a c e i r i s m o (una especie de ban
dolerismo) durante las pr imeras d é c a d a s de este siglo, y en 
donde h a n o c u r r i d o diversas manifestaciones de mesianismo 
y mi lenar i smo. A m b o s f enómenos , relacionados entre sí, h a n 
sido tratados por diversos autores, siendo el informe m á s 
reciente el de F a c ó . 2 8 U n estudio interesante sobre l a socio
l o g í a del á r e a de s equ ía s es el de A n d r a d e . 2 9 Los dos Nores
tes, l a zona azucarera y l a zona ganadera á r ida , están i n -
terrelacionados h i s tór ica y funcionalmente , como l o demues
tra u n estudio reciente de l a eco log ía , los sistemas de tenen
c i a de l a t ierra y las relaciones de p r o d u c c i ó n de esta r e g i ó n . 3 0 

A l g u n a s otras áreas h a n rec ib ido t a m b i é n atención espe
c i a l de los estudiosos de los f e n ó m e n o s regionales en el Bra 
s i l L a zona cafetera de Sao P a u l o h a sido estudiada m i n u 
ciosamente por e l geógrafo francés P ier re M o n b e i g 3 1 L a re
g ión ganadera m e r i d i o n a l cerca de l a frontera uruguaya ha 
sido estudiada por A z e v e d o 3 2 q u i e n describió las regiones 
culturales de l Estado de R í o G r a n d e do S u l y caracterizó el 
t ipo social de l gaucho bras i l eño - p o r L a y t a n o 3 3 en su des 
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c r i p c i ó n de l a estancia ganadera, y por Cardoso,"* q u i e n ana
l i z a las transformaciones his tór icas de l a sociedad esclavista 
y e l desarrol lo de l capi ta l i smo en l a reg ión . L i m a ^ y otros 
se h a n dedicado a l a r e g i ó n m i n e r a de M i n a s Gerais , que 
f lo rec ió en el siglo x v m y que está actualmente en proceso 
de indus t r i a l i zac ión y desarrollo. E n varios estudios regiona
les h a n aparecido t a m b i é n l a zona ganadera occidental (la 
l l a m a d a frontera o faja pionera) y l a reg ión a m a z ó n i c a con 
su agr i cu l tura extract iva. Las zonas de inmigrac ión extran
j e ra en el sur del B r a s i l h a n sido tratadas " p o r M a r t i n s , 3 6 

W i l l e m s , 8 7 R o t h w e l l 3 8 y otros. P i n t o 3 9 e scr ib ió u n estudio 
sobre el R e c o n c a v o , l a zona que rodea l a c iudad de Salva
dor , cap i ta l de l Estado de B a h i a , en donde los campos petro
l í feros es tán desplazando l a t r a d i c i o n a l agr icul tura de sub
sistencia. 

E n general, los estudios regionales h a n sido m á s popula
res en el B r a s i l que los estudios de comunidades. E l l o se 
debe a varias razones. E l enfoque regional , siendo en gran 
m e d i d a his tór ico , h a c o n t r i b u i d o en cierta forma a u n a ex
p l i c a c i ó n del B r a s i l c o n t e m p o r á n e o , de las diferencias exis
tentes entre sus poblaciones. S iendo t a m b i é n c u l t u r a l y geo
grá f i co , h a tenido cierta a t racc ión para los estudiosos brasi
l e ñ o s quienes encuentran en el enfoque reg ional u n a feliz 
c o m b i n a c i ó n de su v o c a c i ó n por las humanidades —las u n i 
versidades bra s i l eñas como casi todas las universidades la t i 
noamericanas so l í an i m p a r t i r u n a educac ión c l á s i ca— y su 
a t r a c c i ó n por l a c iencia , s iendo l a geogra f ía , para muchos 
estudiosos de inc l inac ión cientí f ica , el p r i m e r paso hac ia las 
ciencias sociales. A d e m á s , muchos estudios regionales h a n 
s ido evocaciones m á s o menos personales de autores que es
c r iben sobre sus propias regiones, y representan, t a m b i é n , 
menos compromiso que e l escribir sobre su p r o p i a c o m u n i 
dad . U n cierto p r o v i n c i a l i s m o h a d e s e m p e ñ a d o , pues, su 
pape l , a l hacer que muchos autores qu ie ran escribir sobre 
su p r o p i a parte de l pa í s E n tercer lugar l a m a y o r í a de los 
estudios regionales (salvo los que se h a n real izado en los 
ú l t i m o s años ) , no h a n estado basados en txa.ba.jo de campo 
efectivo s ino m á s b i e n en las experiencias y conocimientos 

http://txa.ba.jo


5 4 ° R . S T A V E N H A G E N F I I V - 4 

personales del autor y en documentos históricos y otros. As í 
fue posible p r o d u c i r estas obras s in establecer investigacio
nes de campo complicadas , costosas y demoradas, y con fre
cuencia, s in l a i n t e r r u p c i ó n de otras actividades a las que e l 
autor estaba dedicado. F i n a l m e n t e , e l enfoque reg iona l h a 
sido el m á s f ruct í fero en conocer " c ó m o vive l a gente" en u n 
pa í s tan grande como e l B r a s i l . D i é g u e s J ú n i o r , q u i e n h a 
produc ido l a síntesis d e f i n i t i v a sobre las regiones culturales 
del B r a s i l , 4 0 escribe, a l respecto: " E l proceso de o c u p a c i ó n 
h u m a n a . . . puede caracterizar, en e l Bra s i l , l a f o r m a c i ó n de 
regiones culturales , y a que traduce e l sistema mediante e l 
cua l se re l ac ionaron los pobladores y l a t ierra , a través de 
las condiciones peculiares que ésta ofrecía , en l a d iver s idad 
de aspectos encontrados ." (p. 5) Pero l a d ivers idad de las 
regiones bra s i l eñas no niega su u n i d a d bás ica . L a homoge
ne idad b á s i c a de l B r a s i l se debe, según G i l b e r t o Freyre y sus 
d i sc ípulos , a los pr inc ipa les elementos de lo que se h a l l a 
mado l a c u l t u r a luso-cristiana o luso-tropical . Y t a m b i é n , 
nosotros d i r í a m o s , a l a un iver sa l idad de dos instt iuciones so
ciales que todo e l B r a s i l h a conocido: el l a t i f u n d i o y l a es
c l av i tud . 

E n a ñ o s recientes, h a sido u t i l i z a d o extensivamente l a 
encuesta social reg iona l a n i v e l estatal, p r inc ipa lmente para 
l a o b t e n c i ó n de datos que pueden ser ut i l izados p o r l a admi
ni s t rac ión p ú b l i c a pa ra p r o p ó s i t o s práct icos . Estas encuestas 
h a n seguido, con frecuencia, los l incamientos d e l soc ió logo 
francés L . J . L e b r e t « y de su escuela, conocida por el nom
bre de " E c o n o m í a y H u m a n i s m o " . 4 2 Lo s estudios regionales 
h a n sido út i le s para loca l izar inst i tuciones sociales y carac
terísticas cul turales de diversas poblaciones, en re l ac ión con 
l a ac t iv idad e c o n ó m i c a d o m i n a n t e de cada reg ión . P o d r á n 
desenvolverse a ú n m á s , especialmente con re l ac ión a los pro
yectos de p l a n i f i c a c i ó n reg iona l , como los de l a S U D E N E , l a 
agencia federal encargada d e l desarrollo de l Noreste. Pero 
hasta ahora h a n s ido esencialmente históricos , ecológicos y 
a n t r o p o l ó g i c o s . 
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L a s i n v e s t i g a c i o n e s o r i e n t a d a s a l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s 

E m p l e a m o s a q u í el concepto de investigaciones orientadas 
h a c i a los problemas sociales, es decir, problemát ico-céntr icas , 
e n dos sentidos: en pr imer lugar , l a inves t igac ión sobre cual
q u i e r aspecto par t i cu la r de l a estructura social que puede 
ser entendido en términos de u n p r o b l e m a sociológico o 
c ient í f i co y en segundo lugar , l a inves t igac ión de l o que 
se cons ideran ser los problemas sociales, económicos o po
l í t i co s de l a sociedad bra s i l eña . Estos dos significados n o 
s iempre son, por supuesto, idént icos , en cua lqu ier proyecto 
de inves t igac ión . L a inves t i gac ión en el p r i m e r o de estos 
s ignif icados casi no existe en e l B r a s i l . S i colocamos a l a 
inve s t i gac ión r u r a l a l a l u z de l a teor ía soc io lóg ica general, 
t o m a n d o hipótes i s y proposiciones y a p l i c á n d o l a s a campos 
especí f icos de invest igac ión, y luego, a su vez, integrando los 
resultados de las investigaciones e m p í r i c a s en interpretacio
nes o explicaciones m á s o menos generales que se der ivan 
de esta teor ía ; si hacer investigaciones soc io lógicas rurales 
s igni f ica , a d e m á s , que los diversos estudios empír i cos es tán 
conectados, relacionados los unos con los otros de tal manera 
q u e surge u n conjunto general de conocimientos s istemáti
cos e interrelacionados, entonces hay que confesar que l a 
i n v e s t i g a c i ó n social en el m e d i o r u r a l en e l B r a s i l no h a al
canzado a ú n este n i v e l de i n t e g r a c i ó n cientí f ica . Esto no 
s igni f ica , empero, que las investigaciones hasta hoy realizadas 
n o i l u m i n e n a estos problemas científ icos . P o r el contra
r i o , en los ú l t i m o s años h a surgido u n con junto de datos 
conocidos acerca del B r a s i l r u r a l , resultado de investigacio
nes s i s temát icas y b i e n orientadas, que ahora requiere u n aná
l is i s con los instrumentos m e t o d o l ó g i c o s que l a soc io log ía 
m o d e r n a puede ofrecer. 

L a inves t igac ión or ientada a los problemas sociales, en el 
segundo s ignif icado que hemos dado a l t é r m i n o , es m á s fre
cuente y h a sido real izada generalmente ba jo los auspicios 
d e l gobierno, en re l ac ión con medidas específ icas de adminis
t r a c i ó n p ú b l i c a , tales como l a e d u c a c i ó n r u r a l , l a ex tens ión 
a g r í c o l a , l a co lonizac ión y recientemente, por supuesto, l a 
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re forma agraria. N o es posible citar todas las publ icac iones 
que h a n aparecido en este campo, y tampoco ser ía m u y út i l . 
Baste menc ionar las á reas principales de inves t igac ión en que 
se h a n real izado estudios interesantes en los ú l t i m o s años . 

A l g u n o s estudios en e l campo de l a i n m i g r a c i ó n extran
jera ya se h a n mencionado . Los a n t r o p ó l o g o s generalmente 
destacaron los aspectos culturales del contacto entre los i n 
migrantes y los bras i l eños . Pero l a zona r u r a l ya casi n o atrae 
inmigrantes extranjeros (salvo a los japoneses), y en a ñ o s 
recientes los inmigrantes se h a n asentado en las ciudades. Es 
en el campo de l a soc io log ía urbana donde actualmente se l le
van a cabo investigaciones de esta índo le (sobre todo en Sao 
Paulo) . 

Las relaciones raciales h a n a t ra ído a u n gran n ú m e r o de 
investigadores en el B r a s i l , tanto a bras i l eños cuanto a extran
jeros; p r i n c i p a l m e n t e por l a r e p u t a c i ó n que tiene el pa í s de 
ser u n a democracia rac i a l . A u n q u e l a m a y o r í a de estos es
tudios se h a n real izado en las ciudades (Salvador, R í o de 
Janeiro , Sao P a u l o , F l o r i a n ó p o l i s , etc.), t a m b i é n fue l leva
do a cabo, hace unos años , u n estudio compara t ivo sobre 
el p r o b l e m a en cuatro comunidades rurales , bajo los auspi
cios de l a U N E S C O y l a d i recc ión de Char le s W a g l e y . 4 3 U n a 
c o n t r i b u c i ó n impor tante a l a in te rpre tac ión soc io lóg ica de 
las relaciones raciales es l a obra reciente de l a n n i 4 4 sobre l a 
metamorfosis de l esclavo. E n el campo de las relaciones ra
ciales podemos t a m b i é n mencionar u n proyecto de estudio 
sobre las fricciones interétnicas en las aisladas zonas indíge
nas del B r a s i l , que es tá siendo real izado por u n equ ipo de 
a n t r o p ó l o g o s sociales d i r i g i d o por Cardoso de 0 1 ¡ v e i r a « bajo 
los auspicios de l M u s e o N a c i o n a l y de l C e n t r o L a t i n o a m e r i 
cano de Investigaciones en Ciencias Sociales. 

Pese a l estereotipo de que e l B r a s i l r u r a l consiste de miles 
de p e q u e ñ a s y aisladas comunidades f o l k , e l hecho es que 
desde su o c u p a c i ó n p o r los portugueses, diversas corrientes 
migrator ias internas se h a n extendido a lo largo del terr i tor io 
bra s i l eño . E n efecto, l a f rontera de l a c ivi l ización — p a r a 
mencionar u n concepto c o m ú n — t o d a v í a es tá siendo empu
jada h a c i a e l occidente en l a ac tua l idad . Los pr inc ipa les 
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m o v i m i e n t o s migrator ios no parecen ser rural-urbanos sino 
intrarura les ; los hay temporales y permanentes. L a s corr ien
tes p r inc ipa le s se d i r igen de l Noreste a l Sureste y a l Centro-
oeste, y d e l extremo Sur a l Sureste. H a c e falta t o d a v í a e l 
es tudio s i s t emát ico de estas migraciones en todos sus aspec
tos; éste es u n campo abierto para l a inves t igac ión socioló
g ica y d e m o g r á f i c a . Has ta ahora só lo se dispone de u n nú
mero l i m i t a d o de estudios parciales sobre e l asunto. * 6 

E l m a y o r campo de invest igac ión r u r a l es el que abarca 
l a estructura agraria. Esto inc luye , b á s i c a m e n t e , l a tenencia 
de l a t ierra , las relaciones de p r o d u c c i ó n en l a agr icu l tura , 
l a estructura de clases rurales y los sistemas pol í t i cos rurales. 
T a m b i é n i n c l u y e los conflictos en las zonas rurales y, natu
ra lmente , l a r e forma agraria. D a d a l a i m p o r t a n c i a de estos 
temas para l a c iencia social y como problemas a los que se 
enfrenta el p a í s , las investigaciones realizadas en este campo 
h a n sido insuficientes, y generalmente bastante recientes. T o 
d a v í a en 1945 u n a n t r o p ó l o g o social e scr ib ió u n ensayo sobre 
" E l p r o b l e m a r u r a l b r a s i l e ñ o " s in menc ionar l a tenencia de 
l a t i e r r a . 4 7 S i n embargo, algunos estudiosos bra s i l eños se h a n 
dedicado ocasionalmente a l p rob lema y el soc ió logo norte
americano L y n n S m i t h , en su ya c lás ica obra sobre el B r a s i l 
dedica u n i m p o r t a n t e c a p í t u l o a los problemas de l a tenen
cia de l a t i e r r a . 4 8 E n 1954 l a C o m i s i ó n N a c i o n a l A g r a r i a , 
r ec ién establecida, p u b l i c ó los documentos presentados en el 
Seminar io de l a F A O sobre los problemas de tenencia de l a 
t i e r ra en 1953. 4 9 E n 1959, D i é g u e s J ú n i o r p u b l i c ó su estudio 
s i s t emát ico sobre l a tenencia de l a t i e r ra y l a p o b l a c i ó n en 
e l B r a s i l , a s í como u n estudio especial sobre el uso y l a te
n e n c i a de l a t ierra en l a p lantac ión .»» Este aspecto de l a 
estructura social ha estado rec ib iendo mayor a tenc ión en los 
ú l t i m o s t iempos. L a inves t igac ión m á s reciente es l a que 
sobre l a tenencia de l a t ierra y el desarrol lo de l a agr icu l tura 
rea l i zó durante 1963 e l C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de Investi
gaciones en C ienc ia s Sociales, en con junto c o n e l C o m i t é 
In teramer icano de Desarro l lo A g r í c o l a , a l a cua l volveremos 
m á s adelante. 

E n í n t i m a r e l a c i ó n con e l p r o b l e m a de l a tenencia y dis-
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t r i b u c i ó n de l a t ierra se h a l l a n las relaciones de trabajo es
tablecidas entre l a p o b l a c i ó n de l campo. S iendo el B r a s i l 
esencialmente u n pa í s de grandes la t i fundios en e l que m i l l o 
nes de campesinos carecen totalmente de t ierra , es impor tante 
conocer los tipos de relaciones que existen entre propietarios 
y no propietar ios en e l proceso product ivo . C a l d e i r a 5 ! ha 
estudiado l a apa rce r í a y el arrendamiento , y se encuentran 
referencias a estas formas de tenencia t a m b i é n en otros estu
dios, sobre todo aquellos que tratan de las zonas de l café y 
e l cacao. U n a forma de trabajo cooperat ivo en e l Bra s i l , que 
ya está desapareciendo, se l l a m a m u t i r a o , y h a sido estudiado 
por M a r c o n d e s 5 2 y por C a l d e i r a . 5 3 E m p e r o , l a tendencia ge
nera l en l a agr icu l tura bra s i l eña es hac ia las relaciones mo
netarias entre trabajadores de l campo y propietarios de l a 
t ierra , h a c i a u n a creciente pro le ta r i zac ión de l trabajador r u 
r a l . I a n n i 5 4 y otros h a n tratado de este prob lema , y los 
resultados de l estudio real izado por e l C e n t r o y e l C I D A 
c o n f i r m a n l a tendencia . 

L o s sistemas de tenencia de l a t i e r ra en el Bra s i l , como 
en e l resto de L a t i n o a m é r i c a , e s tán estrechamente ligados a 
l a estructura po l í t i ca de las á reas rurales . E n t r e los d u e ñ o s 
de las plantaciones se h a desarollado u n a fo rma de caciquis
m o l l a m a d o c o r o n e l i s m o . D e hecho, éste era — y hasta cierta 
m e d i d a t o d a v í a es— u n a forma establecida de poder po l í t i co 
de l a clase terrateniente. E l estudio c lá s ico de este tema l o 
h a rea l izado L e a l . 5 5 Pero los estudios sobre l a po l í t i ca en las 
áreas rurales son escasos.5 6 A l g u n o s trabajos recientes tratan 
de l a estructura de clases en las á reas rurales. Q u e i r ó s 5 7 

anal iza a l agr icu l tor de subsistencia " o l v i d a d o " , q u i e n n o 
c o n t r i b u y e a l desarrollo e c o n ó m i c o de l p a í s ; V i n h a s 5 8 estu
d i a las clases y los estratos en l a a g r i c u l t u r a de Sao P a u l o ; 
otros, a lgunos de los cuales ya fueron mencionados , t a m b i é n 
dedican u n a parte de su trabajo a estos problemas . 5 9 Úl t i 
mamente los estudiosos h a n comenzado a anal izar l a cont inua 
" c r i s i s " a g r í c o l a en té rminos estructurales e históricos . U n a 
c o n t r i b u c i ó n impor tan te en ese sent ido es l a de P r a d o . 6 0 

Pese a que las tensiones y los confl ictos en las zonas rurales 
n o son nuevos, n o h a n r e c i b i d o t o d a v í a l a deb ida a tenc ión 
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de los soc ió logos en e l B r a s i l . E n algunos estudios de l ban
doler i smo y d e l mesianismo, que siempre h a n sido u n a ex
p r e s i ó n de las tensiones en el med io r u r a l , se h a tratado de 
in terpre tar estos f enómenos en términos de estructura agra
r i a . 6 1 Pastore 6 2 y C a r d o s o 6 » t a m b i é n h a n abordado e l pro
b l e m a de las tensiones y los conflictos, pero hasta ahora no 
hay t o d a v í a estudios s i s temáticos sobre las formas de organi
zac ión de los trabajadores rurales, sobre l a v i o l e n c i a y l a 
protesta en el campo, sobre las ya famosas L igas campesinas 
y otras manifestaciones de esta índo le . 

L a actual estructura d e l campo en e l B r a s i l h a hecho ne
cesario a l g ú n t i p o de re forma agraria. L a exigencia de esta 
re forma se h a hecho m á s fuerte en a ñ o s recientes, y h a reci
b i d o apoyo de muchos sectores de l a nac ión . S i no se h a 
real izado t o d a v í a , es porque existen intereses po l í t i cos y eco
n ó m i c o s creados que se le oponen . Pero no hay a ú n en el 
B r a s i l u n a o p i n i ó n d e f i n i d a acerca de los detalles de esta 
re forma y l a f o r m a f i n a l que a d o p t a r á . P o r supuesto, los 
diversos grupos po l í t i cos t ienen ideas diferentes a l respecto. 
L a l i t e ra tura sobre e l tema es abundante, pero l a mayor 
parte consiste de folletos, l i t e ra tura p o l é m i c a y discusiones 
ideo lóg icas . H a y pocos anál i s i s comprensivos que puedan 
a l l anar el c a m i n o para u n a re forma agraria adecuada y efec
t iva . H a c e fa l ta l a inves t igac ión s i s temát ica de los diversos 
problemas técnicos , económicos y sociales de l a re forma agra
r i a en el B r a s i l . 

A n t e r i o r m e n t e se h izo referencia breve a l proyecto de 
inves t igac ión que e l C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de Investiga
ciones de Cienc ias Sociales y e l C o m i t é Interamer icano de 
Desarro l lo A g r í c o l a h a n real izado conjuntamente sobre " L a 
tenencia y e l uso de l a t i e r ra en re l ac ión con e l desarrol lo 
e c o n ó m i c o y social de l a agr i cu l tura en el B r a s i l " . E l C I D A 
está rea l izando investigaciones semejantes en varios otros paí
ses la t inoamericanos . ~E1 p r o p ó s i t o de l a inves t i gac ión "era 
determinar hasta q u é p u n t o y de q u é manera los sistemas de 
tenencia de l a t i e r ra son u n o b s t á c u l o a l desarrol lo de l a 
agr icu l tura . E n l a p rác t i ca , el ob jet ivo de l a inves t igac ión 
fue l a carac ter izac ión de los diferentes tipos de sistema de 
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tenencia de l a t ierra (la empresa sub-familiar , l a empresa 
f ami l i a r , l a gran empresa a g r í c o l a y e l l a t i fundio ) , sus rela
ciones sociales y económicas internas y externas y sus efectos 
sobre l a p roducc ión , l a p r o d u c t i v i d a d , el empleo y l a dis tr i 
b u c i ó n de los ingresos en l a agr icu l tura . P o r diversas razo
nes, este proyecto ambicioso tuvo que realizarse en poco m á s 
de seis meses. L a inves t igac ión se o rgan izó de l a siguiente 
manera . F u e r o n seleccionadas once áreas en e l pa í s , cada u n a 
de las cuales h a b í a de ser representativa de u n t ipo m á s o 
menos prevaleciente de sistema de tenencia de l a tierra. N o 
se p r e t e n d i ó seleccionar áreas que fuesen representativas de 
todo el Bra s i l , n i tampoco fue posible real izar previamente 
u n a muestra de áreas adecuada. E n su selección i n t e r v i n i e r o n 
varias consideraciones práct icas . E n cada una de estas áreas 
se e scog ió u n m u n i c i p i o para su estudio intensivo. Fue ap l i 
cado u n determinado n ú m e r o de cuestionarios extensos a 
propietar ios y campesinos s in tierras (aparceros, arrendata
rios, jornaleros) . A d e m á s se reco lec tó toda l a in fo rmac ión 
pos ible sobre el m u n i c i p i o . T a m b i é n fueron analizados los 
resultados del censo de i 960 correspondientes a u n a muestra 
de establecimientos agr íco las en cada u n o de estos m u n i c i 
pios, y los mismos fueron comparados con los resultados na
cionales de los censos de 1950 y i960. F ina lmente , se h a n 
elaborado informes especiales sobre c l imas y suelos, oferta y 
d e m a n d a de géneros a l iment ic ios , precios agr ícolas , desarro
l l o h i s tór ico de los sistemas de tenencia de l a t ierra, aspectos 
legales, c réd i to agr íco la y migraciones internas. Los once 
estudios de casos se h i c i e r o n en los siguientes lugares: u n a 
zona t rop ica l , de agr i cu l tura extract iva , en e l Amazonas ; el 
s e n d o á r i d o de l Noreste con grandes establecimientos gana
deros; u n a r e g i ó n de p e q u e ñ a s granjas de subsistencia y cafe
taleras en el Noreste s e m i á r i d o ; l a costa noror i en ta l en donde 
hay plantaciones de c a ñ a de azúcar ; u n á r e a de agr icul tura 
de subsistencia cerca de l a c i u d a d de Salvador, en B a h i a ; u n 
á r e a de plantaciones de cacao en e l m i s m o Estado; u n á rea 
de ag r i cu l tu ra m i x t a en p e q u e ñ a escala, en e l Estado de 
M i n a s Gerais ; u n a r e g i ó n de co lon izac ión japonesa cerca 
de R í o de J ane i ro ; dos m u n i c i p i o s en Sao P a u l o en los cua-
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les e l cu l t ivo d e l café ha s ido subst i tuido por u n a agr icu l 
t u r a m i x t a en u n caso, y por l a p r o d u c c i ó n de c a ñ a de a z ú c a r 
e n e l otro ; f ina lmente , u n a r e g i ó n de agr i cu l tura de subsis
tencia , t rabajada por los descendientes de inmigrantes ale
manes, en el extremo sur. A c t u a l m e n t e (diciembre de 1963) 
e s t á siendo elaborado u n in forme n a c i o n a l p r e l i m i n a r sobre 
el B r a s i l , que t r a t a r á p r i n c i p a l m e n t e de los aspectos econó
micos del estudio. Este i n f o r m e será integrado a l i n f o r m e 
p r e l i m i n a r l a t inoamer icano preparado p o r e l C I D A . P o r o t ra 
parte , el C e n t r o , que h a rec ib ido l a cooperac ión de diver
sas universidades bra s i l eñas en l a etapa del trabajo de campo, 
e s tá preparando u n anál i s i s soc io lógico m á s deta l lado d e l 
mater i a l . A l g u n o s problemas, que se der ivan d e l m a t e r i a l 
recogido, ya se presentan como temas futuros de estudio so
c io lóg ico , por e jemplo : el t i p o la t i fundis ta de estructura 
de l a tenencia de l a t ierra y de las relaciones de trabajo e n 
l a empresa a g r í c o l a parece o c u r r i r n o solamente en los esta
blec imientos grandes s ino t a m b i é n se repi te en los p e q u e ñ o s ; 
a u n cuando se haya p r o d u c i d o u n fracc ionamiento de l a pro
p iedad , hay u n a tendencia h a c i a l a recons t i tuc ión de los l a t i 
fundios ; los valores y elementos culturales de los diferentes 
grupos étnicos en r e l a c i ó n con l a ef iciencia en l a agr i cu l tura ; 
l a estructura ac tua l de l a comerc ia l i zac ión de las cosechas 
como u n o b s t á c u l o a l a me jor d i s t r ibuc ión de l ingreso en las 
zonas rurales; e l pape l d e s e m p e ñ a d o por l a r o g o , (la parcela 
de t ierra que e l p r o p i e t a r i o presta a l t rabajador a g r í c o l a 
p a r a su subsistencia), en l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a estructura 
agrar ia ; las causas y los resultados de l a cons t i tuc ión de u n 
pro le tar iado agr í co la , y varios otros temas. 
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