
"LAS TIERRAS ERAN DE AcA, 
NO FUIMOS A OCUPAR NADA" , 

DOMINACION V RESISTENCIA EN 
UNA ALDEA DEL SUR DE PORTUGAL, SIGLO XX 

1 ' F *' nes onseea' 

1. EI caso de la aldea del Monte de Aivados 1 

La frase que sirve de titulo al presente texto ("Las 
tierras eran de aea, no fuirnos a oeupar nada2 ) es ejell1-
plo del sentilUiento de posesi6n de los habitantes de Ai
vados con respecto a la heredad que usufructuan en e1 
regiIIlen de propiedad cOll1unal. A pesar de no siell1pre 
haberles sido po sible ejercer en libertad sus derechos de 
posesi6n sobre aquella tierra, esa idea perIIlaneci6 en su 
ll1ell1oria asi COlUO el deseo de poder recuperar un dia 
aquello que era suyo. 

Al abordar las cuestiones del poder y control social, 
a traves del caso que estudiaIIlos, expondrelUos el punta 
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de vista de aquellos que estan sOInetidos a ese poder y 
control social y a los mOInentos en que subvierten el orden 
impuesto, frecuentemente de modo subrepticio. En este 
sentido, intentamos mostrar que la clasificacion de una 
actividad tenida como criminosa puede ser una vision re
ductora sobre la realidad: una vez que las actividades con
sideradas ilegales por parte del Estado y de las autorida
des, pueden ser investidas de un canicter de protesta y de 
resistencia por parte de grupos dominados de la sociedad. 

1 .1. Breve historia de 10 aldea 

A 10 largo de varios siglos, el Monte de Aivados sir
VIO de escenario a conflictos que confrontaron a los habi
tantes de la aldea y aquellos que intentaron apropiarse 
indebidamente de parcelas de terreno colectivo. Durante 
el periodo que aqui analizamos (el siglo XX), asistimos a 
la defensa de la heredad por parte de los habitantes de 
la aldea, que se vieron forzados a tomar diversas medi
das con el objetivo de mantener los terrenos indivisos y 
bajo su explotacion. Las estrategias con que 10 hicieron 
tuvieron en cuenta los recurs os sociales, politicos y eco
nomicos a su disposicion. 0 sea, conforme a las coyuntu
ras politic as que vivian, los habitantes de la aldea defen
dieron sus intereses a traves de actividades clandestinas 
y de baja intensidad 0 protagonizando momentos de lu
cha declarada. 

La comunidad de Aivados se va a involucrar, du
rante gran parte del siglo XX, en actividades cotidianas 
de resistencia que consistieron, frecuentemente, en pe
quenas acciones realizadas, ya fuera individualn"lente 0 

por grupos reducidos, que asumian un significado com
partido por todos (una vez que eran la expresion de las 
relaciones de poder y subordinacion a que estaban suje
tos los individuos). En el casu concreto, estas acciones 
se integraban en la propia actividad social: surgian en
cubiertas en el trabajo cotidiano, en las relaciones so
ciales (de parentesco, amistad, vecindad), etc. Practicas 
como actividades ilegales 0 prohibidas, conversaciones 
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escondidas, insultos susurrados, expresiones faciales, 
pequenos gestos, entonaciones de voz, etc., hicieron par
te del repertorio de resistencia cotidiana de los habitan
tes de esta aldea. Fue a traves de ellas que la poblaci6n 
consigui6 (en presencia de una coyuntura desfavorable a 
loS conflictos decIarados) Illantener presente la idea de 
que aquellos terrenos eran suyos por derecho y que un 
dia serian recuperados, porque eso era 10 justo. 

FinalIllente, con el golpe de Estado Illilitar el 25 de 
Abril de 1974 fue derruIllbado el regiIllen dictatorial de
signado COIllO Estado Nuevo y que perdur6 por casi 5 de
cadas (1926-1974). Transcurrido un ano de la instalacion 
de la deIllocracia Caprovechando el proceso de ocupaciones 
de los latifundios por los asalariados alentejanos, durante 
la ReforIlla A§,'Taria), y los habitantes de Aivados prot ago
nizaron un conflicto decIarado con los latifundistas veci
nos (que habian usurpado un tercio de los terrenos de la 
heredad) y recuperaron 10 que era suyo por derecho. 

1.2. Una Aldea del Baixo - Alentejo. "Bajo Alentejo" Y 
su poblacion 

El l\ilonte de Aivados es una pequena aldea, per
teneciente al Illunicipio y poblado de Castro Verde en el 
distrito de Beja - Baixo Alentejo (en el sur de Portu
gal). La localidad tiene un aspecto seIllejante a Illuchas 
otras aldeas alentejanas: Illuchas calles de pequenas 
casas, paredes blancas a base de cal y con bordes de co
lores. No obstante existe una diferencia: la heredad 
que la circunda es pertenencia de todos los habitantes 
de la aldea bajo un regirrlen de copropiedad y es adIlli
nistrada colectivaIllente. 3 

Son 400 hectareas de terreno con diferentes utili
zaciones: una parte Illenor, cultivada en pequenas par
celas individuales (de campo selllbrado 0 huerta) y, otra 
lllas extensa, ocupada por el pasta para el rebano co
Illun y concesionada a una cantera. En el interior de los 
liIllites de la Heredad de Aivados existe, aun, otra po
blaci6n Illas reciente, que surgio con la construcci6n de 
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la via ferrea para Algarve (anos 30/40) y que correspon
de al apeadero de la Estacion de Ourique 5 (ese es el 
nombre de la poblacion); y pasa tambi6n, una pequena 
ribera la cual recibe el nOIllbre de Aivados. 

) .2. ). SituQcion economica 

El distrito de Beja ha sido, a 10 largo de este siglo, 
esencialmente rural, y agricola. Integrado en la region 
de Alentejo, considerada el "granero del pais" por el po
der politico del Estado Novo "Estado Nuevo", este distri
to hace justicia ala iIIlagen creada e impuesta. En 1929, 
fue lanzada la "Carnpana del Trigo"5, que tuvo como ob
jetivo apoyar la actividad de los grandes latifundistas 
alentejanos, siendo extremadamente favorable al man
tenimiento de la gran propiedad. El municipio de Castro 
Verde no se aleja de esta tendencia: duranLe el siglo XX, 
mas de la mitad de la poblacion ejercia su actividad en 
la agricultura (en su gran mayoria como asalariados). 
En 1989, en 10 que respecta a las actividades producti
vas, la situacion agropecuaria para el Municipio de Cas
tro Verde6 era la siguiente: predominio de los ovinos , en 
10 que se refiere a la pecuaria y a los efectivos animales; 
la cultura temporaria mayoritaria continua siendo la de 
los cereales para el pan, mientras que la cultura perIIla
nente es el de la olivera, por otro lado, la mayor parte de 
los trabajadores agricolas son asalariados Csobretodo, 
eventuales). 

Hasta hace alrededor de tres decadas, la poblacion 
de la aldea de Aivados era rnayoritariamentc constituida 
por pastores de ganado ovino y trabajadores agricolas, 
que trabajaban para los propietarios de latifundios de los 
alrededores. Fue solo en la segunda mitad de este siglo 
que ocurrio el flujo migratorio para los centros urbanos e 
industriales y que surgieron los cmpleos en las minas a 
en empresas de extraccion de piedra en el municipio de 
Castro Verde. Actualmente, se trata de una poblacion 
compuesta esencialmente por domesticas y reformados. 
Los valores relativos al grupo de los reforIIlados (y a los 
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sectores de actividad para los cuales estan reformados) 
nos revelan un dominio del sector primario (36,9% de los 
encuestados y 200/0 de los restantes elementos que compo
nen el agregado). Por otro lado, el hecho de que los valores 
relativos a la actual poblaci6n activa en el sector primario 
sean tan reducidos (solo 3(10 de los elementos que compo
nen el agregado), nos perrnite concluir sobre la evoluci6n 
sufrida por la estructura de actividades profesionales de 
esta pob1aci6n: que ya fue mayorrnente agricola (en la epo
ca de actividad de los actuales reforrnados) y que, en la ac
tualidad, se distribuye mayormente por los sectores secun
dario y terciario. Gran parte de estos individuos se reparte 
entre el trabajo en las rn.inas de Neves Corvo, en la cante
ra (concesianada en el interior de los limites de la heredad) 
o en las obras publicas municipales, acompailando la ten
dencia del propio municipio de Castro Verde. 

7.2.2. Situacion demografica 

La observaci6n de los datos resultantes de IIlU
chos censos, realizados a 10 largo de este siglo, nos per
mite percibir la evaluci6n poblacional del IIlunicipio. Se 
confirilla un aUillento poblacional durante las decadas 
de 30-40 (acoIIlpafiando la tendencia general del pais) y 
un decreciIIliento a partir de los 50-60, sobre todo, con 
el IIloviuliento IIligratorio ocurrido y que tuvo COillO 
destino ya fuera el extranjero COillO otras regiones del 
pais (por ejeIIlplo, el industrializado IIlargen sur del Te
jO).7 La decada del 60 en Portugal, corresponde a un 
IIlOillenta de flujo migratorio acelerado, que afect6 a to
do e1 territorio del pais y el distrito de Beja (concreta
mente 1a Aldea de Aivados) no fue la excepci6n. El 
principal destino de quien sali6 de 1a aldea fue el IIlar
gen sur del Tejo (Barreiro, Seixal, Setlibal) y IIluchas 
ind ustrias existentes ahL Los otros destinos son en e1 
exterior del pais (Aleillania y Suiza). Los priIIleros que 
llegaron fueron llamando a los restantes y acabaron fi
j.'tndose por ahi hasta el dia de hoy. Todo cornenz6 con la 
generaci6n de los padres y, aquellos que no partieron, 
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yen ahora la partida de sus hijos. A pesar del desarro
llo registrado en este lllunicipio debido al inicio reciente 
de la explotacion de las Minas de Neves (Corvo), no exis
ten elllpleos suficientes para los jovenes que estan ahora 
entrando allllundo laboral. 

Durante nuestra estadia en Aivados (1995), reali
zalllOS un levantallliento de caracterizacion de la pobla
cion, en sus aspectos delllografico y socioeconolllico. Los 
habitantes de Aivados (que en esa epoca eran 142) vi
vieron gran parte de sus vidas (desde el nacillliento 0 
lllatrilllonio) en la aldea. Los lllas privilegiados habian 
alcanzado un nivel de escolaridad hasta tercero 0 cuar
to grado, pero la lllayoria era analfabeta. Provenian de 
falllilias nUlllerosas cuya actividad era el trabajo agri
cola, en el cual COlllenzaron a ayudar desde lllUY telll
prana edad (a los 10/11 anos 0 antes). Las falllilias ha
bitaban en casas pro pi as 0 alquiladas que podian tener 
un pequeno patio, donde criaban gallinas, conejos, pa
tos, etc .. Adelllas, pod ian aun cultivar una pequena 
parcela de la propiedad colectiva. 

La estructura etaria de esta poblacion revela que 
ella atraviesa un proceso de envejecillliento. Hoy en dia, 
adelllas de que las falllilias se encuentran envejecidas 
elIas talllbien estan reducidas cOlllparativalllente con el 
tielllpo de juventud de nuestros entrevistados lllas anti
guos, epoca en que en una casa habitaban tres genera
ciones (abuelos, padres y varios hijos). Son lllas de 60% 
los encuestados que habitan solos 0 solo con una persona 
lllas: el conyuge, en prilller lugar (52%), los hijos, en se
gundo (29%) y finalnlente los agregados, cOlllpuestos por 
el entrevistado y otro pariente lllas alejado. No se con fir
llla, por tanto, la renovacion de la poblacion: los naci
lllientos son practicalllente inexistentes, los obitos van 
ocurriendo, tal C01l10 las salidas de las personas en bus
queda de trabajo en otros lugares. Queda talvez COlllO 
una esperanza para la continuidad de la aldea, el lllovi
llliento de retorno de los ellligrantes en el lllargen sur 
del Tejo que estan ahora en su lllayoria en edad de retiro 
(0 en situacion de rctiro anticipacio).8 
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1.2.3. Situacion social y polftica 

Esta aldea se situa en una zona donde la gran 
propiedad existe de fonna dOlllinante a la par de las 
eITIpresas del capitalisITIo agrario, 10 que se traduce en 
una acentuada "bipolarizacion social" (Barreto, s.d.b. 
189)9: de un lado, los grandes propietarios, cuyo prinler 
objetivo es la explotacion lucrativa de sus terrenos, 
adoptando para tal las estrategias necesarias (incluyen
do la contratacion de lllano de obra a bajo costo) y del 
otro, los asalariados rurales10 sin alternativas de sobre
vivencia que no fuese el trabajo en esas propiedades. Los 
duenos de los grandes latifundios de Alentejo acuITIulaban 
(a nivel local y nacional) el elevado estatus econolllico con 
equivalente estatus social y polftico. l1 La dependencia de 
los asalariados rurales frente a los latifundistas, para sus
tentar a sus fan:lilias, producia COn:lO consecuencia el hecho 
de que elIos no pueden hacer nada para alterar sus condi
ciones de vida. Tenian que sujetarse al trabajo precario y 
lllal ren:lunerado que ocasionallllente encontraban. 
Cualquier intento de ejercer alguna forllla de presion y 
alcanzar una situacion de trabajo n:las satisfactoria, 
era inn:lediatalllente rechazada por esta clase dOn:li
nante de propietarios autarquicos, que aun por encin:la 
ejercia su influencia con las autoridades policiales. 

El inicio del siglo XX (con la illlplantacion de la 
Republica), constituyo un n:lOlllento excepcional en 10 re
lativo a esta situacion. Se registro la existencia de lu
chas sociales de los asalariados rurales alentejanos, ITIO
vilizados por los Sindicatos Agricolas que sur!"ricron al 
iniciarse el siglo (1901). No obstante, dcspues del Golpe 
del 28 de Mayo de 1926 (que da inicio a la dictadura), es
tas organizaciones fueron disueltas y la actividad reivin
dicativa de estos individuos fue ren:litida para un con
texto de clandestinidad. 12 

Las forITIas de lucha declarada pasaron a asun:lir 
un caracter de sutileza y bajo grado de intensidad. Fue 
durante esta periodo que las fuerzas policiales ejercieron 
su autoridad de forITIa n:las violenta, en Alentejo, a la 
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par de esta clase de asalariados rurales sin tierra y con 
exigencias de establecimiento de un horario de trabajo, 
mejores salarios, asistencia social, etc. 13 

En las descripciones que hicieron al narrarnos sus 
vidas, los habitantes de la aldea de los Aivados fueron 
unanimes al afirmar que pasaron por una epoca (antes 
de 1974) muy dificil, de "gran rniseria" y "rnucha difi
cultad". La precariedad del empleo estaba en el origen 
de esta "vida de llliseria" que nos describieron. A 10 largo 
de este periodo, los an os agricolas se sucedian rnarcados 
por diferentes momentos: periodos abundantes de em
pleo para toda la mano de obra local y tam bien pa:fa la 
que venia de afuera 14, para la realizaci6n de determina
das tareas agricolas (siega, poda, desgranar y cosecha) y 
periodos de "crisis de trabajo"15, en que los puestos de 
trabajo no eran suficientes para todos los individuos del 
municipio. Las familias tenian trabajo y salario solo en 
algunas epocas del ano. Por otro lado, la asistencia so
cial en caso de enfermedad 0 vejez era nula, permane
ciendo las personas dependientes de la ayuda de familia
res 0 de la caridad de los propietarios. 

En esos rnornentos, los municipios asulllian una im
portante funci6n social: con el objetivo no solo de resolver 
el problema de la falta de empleo y de la miseria de las 
poblaciones pero, sobre todo, de intentar evitar la existen
cia de luchas y reivindicaciones resultantes que pusiesen 
en peligro la estabilidad del poder local y nacionaL 16 

Argumentando esa situaci6n, nuestros entrevista
dos se refirieron igualmente a la dificultad de las fuer
zas labor ales: pocas horas de descanso Olegaban a dor
mir solo 3 horas por noche), largas caminatas a pie (de 
madrugada) hasta los locales de trabajo y muchas veces 
sin una alirnentaci6n correcta. Los hOIIlbres en el caso 
de que sepan desempenar todas las tareas de la agricul
tura, conseguian trabajo durante practicamente todo el 
ano. Esta posibilidad en sustituir los trabajos agricolas 
unos a los otros (de modo que disminuya e1 tiempo de 
empleo) y la busqueda permanente de las Inejorias de 
las condiciones salariales (a traves de call1bios de un 
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patron a otro que ofreciera Illejores condiciones), consti
tuian estrategias de sobrevivencias utilizadas por los 
asalariados rurales, sobre todo del sexo Illasculino. Pero 
taIllbien las Illujeres tenian sus propias estrategias: 
eHas eran las que cOIllpleIllentaban los aportes a la eco
nOIllia del hogar, ya sea con la reIlluneracion del trabajo 
agricola por cuenta de otros COIllO la realizacion de diver
sas tareas consideradas dOIllesticas (criadero de aniIlla
les, produccion de quesos, trabajos Illanuales, etc.). Ellas 
eran las que enfrentaban la Illayor precariedad en el 
trabajo: pasaban por largos periodos de deseIllpleo y, 
adeIllas de eso, su condicion de Illadres de faIllilia les iIll
pedia Illuchas veces trabajar fuera de cas a deseIllpeiian
do tare as que les perIllitian quedarse en la casa y obte
ner ganancias para ayudar al Illarido. 

ResuIlliendo, COIllO todos nos explicaron, el arduo 
trabajo que descIllpeiiaban era Illal reIllunerado: "Quie
re decir: que trabajos habian, pero que no nos pagaban 
casi nada. Nosotros veniarnos los fines de sernana, y nos 
daban cualquier cos a, la esposa se iba a ayudar pero no 
traia nada, no traia nada."15 Y estos asalariados tenian 
que Illantener a faIllilias nUIllerosas cuando, general
Illente, el dinero no alcanzaba para COIllprar generos ali
Illenticios: "1'; despues, las personas se iban a cornprar 
cosas para corner, rnuchas veces era sin dinero, despues 
cuando lo recibian, pagaban, y se quedaban sin nada. 
Se quedaban sin dinero, otra vez".18 

La posibilidad que las faIllilias de la aldea tenian de 
cultivar una pequeiia parcela de tierra (dc los terrenos co
lectivos) hacia que esta cOlnunidad tuviese caracteristicas 
distintas de las que la rodean: sobre todo, en 10 relativo a 
los discursos producidos por los individuos sobre su aldea. 
Ellos sieIllpre se sintieron dueiios de un "pedacito de tie
rra", pero este no era suficiente para no tencr que trabajar 
COIllO asalariados: solo les perIllitia alguna produccion 
agricola (una pequeiia plantacion 0 huerta) que servia de 
cOIllpleIllento a pequeiios rendiIllientos de la ayuda econo
Illica faIniliar. No obstante, para cultivar las pequeiias 
parcclas del terreno colectivo, tenian que realizar una 
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inversion (en seIllillas y trataIllientos de la tierra) que era 
excesiva para la Illayoria. 

El hecho de que no consiguieran una productividad 
suficiente para Illantener a sus faIllilias, a la par del ca
racter asistencialista de las relaciones con los latifundis
tas (sus potenciales patrones) que era fOIllentado por el 
propio Estado, dejaba a los asalariados y a sus faIllilias en 
una situaci6n de verdadera dependencia. 

2. Un movimienfo de resisfencio y lucho p~r 10 jusficio 

Es en esta relacion que acabaIllos de describir, 
donde vaIllOS a encontrar la explicacion para el hecho 
que durante Illas de un siglo el "Pueblo de Aivados" apa
renteIllente no hubiera hecho nada contra los propieta
rios que se apropiaron indebidaIllente de las parcel as de 
su heredad y los aIllenazaban, sieIllpre que alguien ha
cia referencia al asunto. 

2.1. Resisfencio: entre legolidod y legifimidod 

La poblacion de Aivados, durante toda su vida, 
resistio de forIlla pacifica a los actos de prepotencia de 
los labradores, sin una reclaIllacion Illas fuerte (que 
sabian de anteIllano, que no tendria efecto alguno, 
adeIllas de perjudicarlos). Defendieron aquello que 
consideraban suyo por derecho propio, pero 10 hicieron 
de forIlla no declarada: recordando los verdaderos Ji
Illites de la heredad de Aivados, transIllitiendo esa Ille
Illoria a los Illas nuevos y Illanifestando inconforIllidad 
e indignacion en los discursos, sin alterar el orden es
tablecido .19 

La relacion existente entre los asalariados y patro
nes significaba lazos de dependencia de unos en relaci6n 
a los otros. En Aivados, las actividadcs agricolas se re
partian esencialIllente, entre el trabajo de la labranza y 
el trabajo del pastoreo (del ganado ovino) en los latifun
dios de la region. En general, los asalariados en Aivados, 
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trabajan por contrat020 (sobretodo en el verano) 0 en 
convenio. 21 La primera de estas formas de contratacion, 
parece bastante razonable, en la medida en que permi
tia alguna independencia para que los trabajadores 
mantuvieron su actividad. No obstante, consistia en una 
mayor explotacion de estos trabajadores que se esforza
ban por conseguir el maximo de contratos con el objetivo 
de ganar mas. En la segunda, los trabajadores se encon
traban mas protegidos ya que tenian trabajo garantiza
do durante en periodo de tiempo (generalmente un ano), 
no obstante, tambiEm estaban mas sujetos a la prepoten
cia de los patrones, no podian arriesgarse a que fueran 
despedidos ya que dificilmente encontrarian otro empleo 
(ya que hab1a una epoca deterrninada para las contrata
ciones). Estas form as de contratacion, implicaban una 
menor movilidad y consecuentemente mayor dependencia 
en relacion a un mismo trabajo y patron. 22 Cuanto mayor 
era el tiempo de duracion del contrato, era mas bajo el sa
lario y surgia una mayor ambigtiedad en la relacion. El 
hecho de que existia una relacion mas duradera entre dos 
individuos (aunque esta sea de trabajo y jerarquizada, los 
vuelve dependientes uno del otro, con lazos entre S1 mis
mos (que en una relacion temporal no surgirian). 

AS1, S8 Ie hacia mas dificil a los asalariados de la 
aldea hacer cualquier tipo de reivindicaciones 0 que se 
manifestaran contra cualquier tipo de injusticia, no solo 
por recelo de las represalias sino tam bien porque mu
chos de elIos mantenlan una relacion de proximidad con 
los labradores para quienes la trabajan. De esta forma, 
en vez de actuar en grupos organizados para defender 
sus intereses, llamando la atencion sobre SI miSIDO y 
provocando hostilidad con los propietarios vecinos y po
tenciales empleados, 10 hicieron individualmente y de 
modo disfrazado (aunque relacionados en un movimien
to colectivo y compartido por toda la conlunidad). 

No todos los movinlientos sociales consisten en 
una accion revolucionaria, protagonizada por un grupo 
de individuos que exige transformaciones estructurales 
a la sociedad que contestan. Por 10 contrario, puede 
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Illanifestarse COIllO una siIllple expreSlon de inconfor
Illidad en relaci6n con a una deterIllinada situaci6n 
considerada injusta y lesiva de sus derechos. Aqu1 eIll
pleaIllos el concepto de rcsistencia cotidiana,23 COIllO la 
negaci6n al cUIllpliIlliento de una orden 0 de una situa
ci6n existente a traves de actos encubiertos y aIllbi
guos, ya que el confrontaIlliento directo puede iIllplicar 
elevados costos. Se trata, por 10 tanto, de una estrate
gia a traves de la cual los individuos intent an proteger
se: volviendo la realidad 10 Illcnos penosa posible y co
rriendo riesgos calculados. 

En este sentido, en el analisis de deterIllinado 
IlloviIlliento, es iIllportante considerar la conjugaci6n 
de la participaci6n individual con el contexto en que 
ella ocurre. Sidney Tarrow (1944), defiende la idea de 
la existencia de IllOIllentos propicios para la ocurrencia 
de IlloviIllientos sociales que, conforrne la existencia de 
una coyuntura politica favorable, pueden Co no) ocurrir. 
ConsideraIllos que una deterIllinada coyuntura puede no 
deterIllinar la ocurrencia de IlloviIllientos sociales, pero 
S1 condicionar la forIlla que estos eventos asumen. La 
Illovilizaci6n de los individuos puede de esa Illanera Illa
nifestarse de varias forIllas: des de las confrontaciones 
declaradas COIllO rebcliones, huelgas, Illanifestaciones, 
peticiones, etc., a las forIllas de confrontaci6n disiIllula
das CCOIllO cxpresiones faciales, gestos, entonaciones de 
la voz, el recurso a la ironia en las conversaciones, utili
zaci6n de canciones, historias aparcntcIllcnte inocentes 
a las cuales es atribuido un segundo significado, rUIllO
res, boicoteos, sabotaje, etc.). 

James Scott, cs uno de los autores que ha venido 
a desarrollar en sus trabajos el concepto dc resistencia 
cotidiana como una actividad inherente a los grupos 
subordinados. 

Ante la inexistencia de IllccanisIllos instituciona
les que perIllitan a estos individuos presentar sus pro
testas y escuchar sus voces y, en la imposibilidad de que 
10 hicieran de forn1.a declarada en organizaciones pro
pias Chuelgas, boicoteos, pedidos, etc.), sujetas a forIllas 
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de repreSlon extrellla, enos se reIlliten al plano de la 
clandestinidad. Es en las actividades del dfa a dfa que 
pueden contradecir, de alguna forIlla, una situaci6n que 
Ie es desfavorable y que consideran injusta. EI autor, con 
base en la noci6n de "economia moral" propuesta por E. 
p. ThOIllpson24, profundiza la idea de que las forlllas de 
resistencia constituyen esencialIllente una estrategia de 
sobreviviencia (calcu1ando riesgos y ganancias) y no un 
intento de bloquear la transforIllaci6n de la sociedad. 

Las forIllas cotidianas de resistencia son, Illuchas 
veces, e1 tinico Illodo de protesta disponible para que 
ciertos grupos deIlluestren su inconforlllidad respecto a 
una situaci6n que les es desfavorable, y que consideren 
injusta. En la iIllPOsibilidad de que se Ie opongan abier
talllente (debido a su inferior condici6n econ6Illica, social 
y politica), 10 hacen sutilIllente: entre sf IllisIllOS y a tra
yeS de acciones que deterIllinan poco una alteraci6n de 
la situaci6n existente, pero que les perIlliten Illarcar una 
posici6n de oposici6n sin colocar sus vidas y Illodos de 
subsistencia en riesgo. 25 Atin cuando un grupo de indivi
duos Illantiene una debil actividad de respuesta, son las 
relaciones cotidianas las pequenas resistencias (que a 
veces se traducen solo en cOIllentarios 0 gestos insignifi
cantes) las que contribuyen para el funcionaIlliento de 
un grado de conflictualidad (haciendo que las confronta
ciones esten sieIllpre latentes). El origen de los 1ll0Illen
tos de confrontaci6n declarada esta, no en una acci6n 
aislada de un grupo, pero sf, en las practicas cotidianas 
de los individuos; son las alllistades, las cOIllplicida
des, los conflictos, las fricciones, etc., que ciIllientan 
las relaciones entre enos y los unen contra aquel10s 
que antagonizan. 

El casu de Aivados (a que nos referiIllos) es en este 
sentido un IlloviIlliento de resistencia, que no tiene COIllO 
objetivo ininediato la transforIllaci6n de un orden esta
blecido 0 una ruptura con una situaci6n de injusticia, 
pero ante el intento de deIllostrar el desagrado ante una 
situaci6n desfavorable y lesiva de los intereses de la po
blaci6n. Se trat6 de un 1ll0viIlliento colectivo, realizado 
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por los individuos de una cOlnunidad, motivados por la 
defensa de un interes comun. 

En las narrativas biognificas que nuestros entre
vistados presentaron sobre si mismos, dos elementos se 
illlpusieron de forllla inesperada: el porlllenor con que 
nos describieron el deselllpeno de los trabajos agricolas y 
la referencia a la acci6n de resistencia cotidiana (que 
son ahora no solo afirllladas conscientelllente, COlllO 
tall1bien exaltadas). Solo asi pensalllOS que podelllos es
tablecer las forlllas de resistencia adoptadas por esta po
blaci6n para alcanzar su objetivo: el lllantenillliento de 
la posesi6n colectiva de la propiedad. 

El hecho de que las personas hayan continuado 
utilizando su heredad, con riesgos aUll1entados en rela
ci6n a las de otros propietarios, constituy6 solo por sf 
lllisllla una resistencia. 

Actividades cotidianas COlllO el "robo" de lena 0 
cualquier baratija y la presencia 0 pasaje por la here
dad, fueron utilizados por elIos C0ll10 forllla de marcar 
una posici6n de desafio. Si, por un lado, no pudieron 
recuperar aquella parcel a de terreno, por otro lado, 
lllantuvieron alguna suprell1acia sobre ella (a traves 
de su presencia diaria). No reclalllaron la tierra que 
era de elIos, pero disfrutaron de 10 que ella les daba, 
segun las circunstancias: es alIi a don de ellos iban a 
coger lena, 0 cualquier baratija (para la venta 0 usa 
dOlllestico)26, y ellos in sisti an en qucdarse a COlller 
ahi, cuando trabajaban en los alrededores, cerca de 
ahi, etc .. 

Estas actividades eran realizadas sobre todo por 
lllujeres. Fueron elIas las que nos 10 contaron, en esta 
declaraci6n que citalllos, se hace referencia al hecho de 
que algunos labradores perlllitieron el "robo" de lenas 0 

de cualquier baratija de sus propiedades (acci6n que no 
tenia gran im.portancia para la econolllia de estos, pero 
constituia un significativo cOlllplelllento para la econo
lllia de un asalariado): "Cuando andaban cortando le
na, habian vecinos que se las ofrecia. S610 eL de Carras
cal era el que no La hacia".27 
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El penniso iIllplicito para que los individuos ejerzan 
esta actividad ilegal, sucedia frecuenteIllente, ya que los 
patrones propietarios entendian este "pago" en generos 
COIllO un cOIllpleIllento del salario que pagaban sus traba
jadores (siendo la reIlluneraci6n negociada teniendo en 
consideraci6n 10 quc los individuos irian a "robar" de las 
heredades). 28 Aun aS1, estas actividades constituian al
gUn riesgo para los individuos despues de que su acepta
ci6n por parte de los propietarios era solo iIllplicita (IllUY 
diferente de un derecho establecido). POl' ejeIllplo, en el 
caso del guarda de la heredad del Carrascal (a la cua1 fue 
anexada una parte de los terrenos de la heredad de Aiva
dos) su tarea era descIllpenada con un exceso de celo, tal 
vez para no crear precedentes, COIllO nos 10 fue afirIllado 
pOI' una de nuestras entrcvistadas: "Ademds el Labrador, 
que estaba ordeno ... Saear a las personas. Ya, que siem
pre usaba un rifle. Pod ian pedir a las personas. 0 si en
eontraban a una persona cogiendo cualquier cos a sin mu
cho valor, ellos no decian nada. Pero este, como sabia que 
aquella tierra era nuestra ... y, entonces no nos podia ver 
cogiendo cualquier cosa, ni podiamos decir que aquello 
era nuestro. Tambien ibamos al monte, a buscar lena y 
otras cosas pero ellos no nos querian. Teniamos que co
rrer. A veces corriamos con la leiia en la eabeza." 29 

Aun se nos cit6 otra forIlla de resistencia Illas sutil 
Y de Illenor visibilidad, que no solo iIllplicaba Illenores 
riesgos para los individuos que la practicaban COIllO en 
consecuencia, perIllitia 1a participaci6n (hasta involun
taria) de un Illayor nunlero de involucrados. Se trataba 
de la transIllisi6n de la IlleIlloria sobre los liIllites de la 
heredad: III uchos de n uestros entrcvistados conocieron 
la verdadera diIllcnsi6n de esta a traves de los "Illas an
tiguos". Fue a traves de la palabra que se ensanch6 la 
rcd dc la resistencia de la aldea, COIllO nos relat6 una de 
nuestras entrevistadas: "Y, entonces, sieIllpre supc que 
aquella tierra era del pueblo. Ellos nos 10 decian, pero no 
podiaIllos abrir la boca para dccir que era nuestro. Te
n1aIllOS Illiedo: si cnfrentabaIllos a aquel senor para co
ger n uestra tierra, nosotros ... iriaIllos pres os" . 30 
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Esta cuesti6n nos reIllite a la referencia inespera
da de los trabajos agricolas por parte de nuestros infor
Illantes (expuesto anteriorIllente): el trabajo en las pro
piedades vecinas, 0 aun en la heredad de Carrascal, se 
constituia COIllO el tieIllpo y el lugar privilegiado para la 
socializacion de la aldea de que aquel terreno fue usur
pado por terceros. Esta actividad ocurria en el propio lo
cal de conflicto (0 en las propiedades liIllitrofes), duran
te los IllOIllentos de trabajo. Se trataba de un tieIllpo Y 
de un espacio donde se encontraban Illuchos individuos 
en una relacion de proxiIllidad, 10 que facilitaba la pro
pagacion del lllensaje, COIllO nos dijo una entrevistada: 
"A veces andaba con llli Illarido, cuando el guardaba 
alli el ganado, veia bien la forllla del seSIllO y decia asi: 
-"Mira, por aqul era nuestra heredad, en algun tieIll
pO!"31 AdeIllas de eso, fue igualIllente deterlllinante el 
hecho de que en el IllOIllento el lugar de los trabajos 
agricolas (tal COIllO en los IllOIllentos de descanso y de 
ocio, en la aldea") sea lllUY dificil el control y la repre
sion de esta actividad de resistencia. Cualquier pro
pietario, por Illas intransigente y riguroso en su repre
sion, tenia serias dificultades para iIllpedir que las 
personas hablasen, e hicieran cOlllentarios, divulgasen 
Illensajes, etc ... 

La palabra fue en ese caso, la Illejor "arIlla de los 
pobres".32 ConfirIllando esto IllisIllO, teneIllOS los COlllen
tarios que transcribiIllos en seguida, en respuesta a la 
pregunta puesta por nosotros "i,COlllO es que tOIllO conoci
Illiento de que aquellos terrenos pertenecian ala heredad 
de Aivados'?" Un inforIllante nos relato un episodio ocu
rrido cuando trabaj aba COIllO ayudante de pastor: 
"Cuando yo era un jouen alegre, anduue en Reguenguin
ho, ahi lne sente en la dernarcaci6n territorial de piedra 
a granito, can Carrascal y Aiuados. Estaba sentado en
cilna del sesrno. Lleg6 lni padrino y rne dijo ... - "Mira, 
estas sentado encirna de la demarcaci6n donde llega la he
redad de Aiuados". iNunca me oluidare de lo que este 
hombre me dijo!".33 TaIllbicn, una lllujer cuya faIllilia par
ticipo (a 10 largo de generaciones) en la adIllinistracion de 
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1a propiedad colectiva, nos explico: "Yo iba a desyerbar 
los siembros en Reguenguinho. Y muchas ueces almor
zamos en el sesmo repetidamente. Y los ancianos, rne de
c{an: -"jEsta tierra es nuestra!."34 Otro entrevistado, 
que estudio 1a vida de la aldea don de nacio, de su entor
no, nos con to a traves de estas inforInaciones sobre la 
historia y la situacion de la propiedad: Dijo: "Que cuan
do estaba pequeno escuchaba a Zas personas ancianas, 
como a rni tio. Yo estaba rnuy pequeno, y yo andaba con 
eZ arreando el ganado, eZ me lleuaba en los regazos por 
todas partes, el a ueces me contaba; -"Mira, Ze, eZ ses
mo queda por ald. Mira, esto aqu{ es nuestro. "35 

Hoy en dia, la transmision oral de la historia y de 
la memoria de la aldea surge a traves de la literatura 
oral y de los poetas populares, cuyas cuadras 0 decimas 
constituyen un patrimonio considerado por todos de 
gran importancia porque demuestra los "hechos que ocu
rrieron". 8i antiguamente este pasaje de la memoria se 
realizaba clandestinamente, hoy en dia, el no solo es pu
blico como es export ado (ahora en una narrativa organi
zada) al exterior de la aldea. 

2.2. l,Ocupacion 0 reocupacion de las tierras? 

Con el 25 de abril del 74 y el fin del Estado Nue
vo, Portugal fue invadido por un "viento de cam bios" A 
los alios de resistencia y luchas violentamente repri
midas sobrevino un periodo (considerado por muchos) 
de esperanza36 y de explosion de la libertad. Como por 
todo el pais, tambien en Alentejo ocurrieron manifes
taciones donde surgian reivindicaciones de los asala
riados rurales, que entre tanto se organizan en un 
sindicato legalizado. En respuesta, los propietarios y 
latifundistas talnbien se organizan en organizaciones 
propias y resistentes a las exigencias de los trabajado
res3 ?: tomaron, como forma de represion, medidas de 
verdaderos sabotajes sobre sus heredades, que lleva
ron a la existencia de una crisis de desempleo sin pa
ralelo en los ultimos alios. 
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Se inicia, entonces, un largo proceso de ocupaci6n 
de heredades de los latifundistas "Saboteadores" y "Ab
sentistas". Finahnente, en julio de 1975, se inici6 el de
signado proceso en Reforma Agraria38 : los decretos 
-ley de 29 y 30/7/1975 (N"407 - A y N° 407 - B- Ie 
dieron el marco legal a las ocupaciones de heredad que 
habian ocurrido. Los trabajadores asumieron colecti
vamente la explotaci6n de las tierras, organizados en 
unidades colectivas de prod ucci6n. Con la reforma 
agraria, las condiciones de vida de estos individuos 
mejoran consideradamente, se confirma: el aumento 
de los salarios, la mejoria de las condiciones de trabajo 
(horario, transportes para los locales de trabajo, etc.), 
la creaci6n de un sistema de asistencia social (cuida
dos medicos y pensiones de reforma), etc .. 

Es en ese contexto que la poblaci6n de la aldea de 
Aivados va a aprovechar la oportunidad y reclamar 
aquello que es suyo por derecho. En pleno proceso de la 
Reforma Agraria, con ocupaciones de heredades que su
ceden diarimnente en todos los consejos de Alentejo, el 
Pueblo de Aivados (10 que incluye a los residentes en la 
aldea y sus familiares y arnigos ernigrantes) ton,6 pose
si6n de aquello que era suyo. El dfa 20 de Abril de 1975, 
la comunidad de Aivados reocup6 los terrenos pertenecien
tes a su heredad (desde hace varios siglos) y que habfan S1-
do indebidamente anexados a heredades contiguas, por la 
voluntad impuesta de los respectivos propietarios. El pro
ceso que habia conducido a la apropiaci6n in deb ida por 
parte de los propietarios de las heredades vecinas fue el 
arrendamiento de los pastos que, con el transcurso del 
tiempo y alf,'Una "persuasi6n" por parte de los grandes pro
pietarios, se transformaba en el cultivo de esas parcelas 
que, al fin de una 0 de dos generaciones pasaban a "perte
necer" a las propiedades de las respectivas familias. 

La recuperaci6n de aquellos terrenos consisti6 en 
un momento excepcional en la conducta discreta de 
aquel grupo. Hasta entonces, habfan recurrido a las me
didas defensivas, no violentas 0 drasticas (demostrando 
un impedimento de conflictos abiertos con los grandes 
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propietarios, de quienes dependian para trabajar). Asi 
como en todo Alentejo, en que los asalariados rurales ac
tuaron cuando "sintieron" que la coyuntura politic a era 
favorable, tambien los habitantes de Aivados reclarna
ron sus derechos sabiendo que no corrian riesgos (ya 
que la clase dominante, a la que temian, no podia ejer
cer represalias). 

No obstante, los discursos que obtuvimos sobre es
te asunto fueron unanimes en la afirnlaci6n de que se 
trat6 de un evento muy diferente de las ocupaciones de la 
Reforrna Agraria: por un lado, porque se trataba de una 
parcela de terreno que pertenecia a la heredad, no con
sistiendo por eso en una practica ilegal y por otro lado, 
por el modo en que sucedi6 todo, "dentro del lllayor or
den", COIllO nos fue dicho: "Nosotros tuuirnos el cuidado 
de invitar las autoridades, que encontramos, en fin, que 
podian decir como es que nosotros estabamos actuando. 
Las Fuerzas Armadas envi6 un equipo, un oficial, el Pre
sidente de la Camara, que en esa epoca era el Presidente 
de la Comisi6n Administratiua de las Camara (. . . J, la 
Junta del Municipio, ellos uinieron para confirmar ... que 
nosotros queriamos que ellos se dieran cuenta de lo que 
ibamos a hacer".39 

Despues, la poblaci6n regres6 al terreno donde es
taban los locales de confrontaci6n con las heredades ve
cinas e hice la deIllarcaci6n correcta de los liIllites del 
Monte de Aivados. Mas tarde, respondieron ante el tri
bunal por esta acci6n (en un proceso interpuesto por e1 
propietario del Monte del Carrascal) y ganaron el caso. 

Nos fue confirmado por varias personas que 
siempre supieron que en otro lllornento "las tierras 
iban a regresar al pueblo", solo aguardaban el 1ll01llen
to. Si, por un lado, esta comunidad vivia en una situ a
ci6n de subordinaci6n en presencia de los labradores de 
las heredades vecinas, por otro lado, cultivaban un sen
timiento de injusticia respecto al modo COlllO las parce
las de su propiedad les fueron usurpadas. Por esa ra
z6n no dejaban que aquel as unto quedara en e1 01vido y 
esperaban. 
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La conciencia de que las parcelas de tierra fueron 
apropiadas indebidarrlCnte, solo porque, se trataba de 
una cOIIlunidad pobre y sin grandes recursos para defen
der su derecho de propiedad, aun hoy se expresa en el 
IIlodo COIIlO nos fue relatada esa situacion: "Habia nlU

cha nliseria y decidieron pedir 0 una arroba de harina 0 

cualquier cosa adjudicada a la cuenta, no tenian dinero 
para pagar, era nlucha la nliseria, iban a pedir a ese 
Falcon a la cuenta de un bocado de tierra de aqui. Y el 
tOnlO poses ion de ese pedazo de tierra. Y el despues, 
transcurrieron los anos y se quedo can la tierra".40 Este 
discurso, sobre e1 IIlodo injusto por el cual los latifundis
tas se apropiaron de parce1as de su tierra, se enIIlarca 
en una idea IIlas general sobre las relaciones de clase 
vividas cotidianaIIlente, que expresa la explotacion de 
los asalariados rurales por los propietarios (cuya posi
cion de dOIIlinacion les perIIlite actitudes de prepotencia 
y desIIlandos). El IIlodo IIlenos correcto COIIlO los propie
tarios a1canzaron su elevado estatus socioeconornico es 
recurrente en los discursos de asalariados rurales, por 
todo A1entejo:41 En este caso, esa idea se IIlanifiesta 
por la convicci6n de que el proceso de apropiaci6n de 
aquellos terrenos fue un proceso IIlenos legitin10, que 
solo result6 porque los latifundistas podian irnponer 
su voluntad ya que dOIIlinaban las autoridades policia
les y judiciales: "Esta es la que yo escuchaba y, despues 
COnlO era contra aquellos, canlO era contra este reginlen, 
hacer estas casas: de los pobres tienen que obedecer a lo 
que ellos querian".42 

De este ll1odo, el episodio de la recuperaci6n de 
las tierras del Monte de Aivados se tradujo en la repo
sicion de una situacion de legalidad43 (que habia siela 
teIIlporalIIlente interruIIlpida), tal COIIlO nos refirieron: 
"Y, entonces, yo creo que no era justa que las personas 
se apoderaran de la debilidad del pueblo, para robarle, 
sacarle lo que era de ellos, para quedarse con ... de su 
pasesion. Por eso el 25 de Abril hizo nlUY bien, haber 
deuuelta estas tierras, parque las deuoluio a quien le 
pertenecia, porque si no fuese con el 25 de Abril ellas 
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no la hubieran regresado".44 En realidad, de acuerdo 
con los testi:rnonios, 10 que sucedi6 aquel dia fue la co
rrecci6n de una injusticia: los habitantes de la aldoa 
no reivindicaron nada a 10 que no tuvieran derecho, 
reto:rnaron sus derechos de propiedad, co:rno 10 de:rnues
tran sus propios discursos: "las tierras era de aca, no 
fuirnos a ocupar nada. Nosotros recorrirnos aquel 
lnonte, aquel terreno que era nuestro. Fue rnuy bonito, 
fiLe algo rnuy lindo. Cantando aquellas canciones del 
25 de Abril y llorando, y las personas lloraron".45 

3. Consideraciones finales: Venci6 10 roz6n 

En el casu que presenta:rnos, establece:rnos dos 
:rno:rnentos diferentes: 01 priIllero, durante el cual la 
poblacion de la aldea no puede hacer nada contra una 
situaci6n de injusticia al encontrarse en una posicion 
de subordinacion) y, 01 segundo, en que surge una 
oportunidad para que el grupo do individuos acttie en 
defensa de sus intereses (que eran lesionados). El gol
pe de Estado del 25 de abril do 1974, que trajo la de
:rnocracia al pais, fue el acontociIlliento quo perIllitio 
que csto ca:rnbio en el cOlllportaIlliento de los habitan
tes de las aldeas. 

Durante tad a el siglo XX, elIas :rnantuvieron can 
los propietarios quo usurparon las parcelas de la here
dad colectiva un conflicto latentc: :rnanifestando su cono
ci:rniento y desagrado relativo a la situacion, pero sin ha
cor nada para alterar, a pesar de vehicular la idea de 
que un dia aquel estado de casas seria alterado. 

Resistir, para estos individuos, talllbien consisti6 en 
n'lantener viva la conciencia de que su situacion seria al
terada (en un futuro indeternlinado), porque eso era 10 
que estaba cierto y porque defendian 10 que era suyo por 
derecho. Eso esta patente en los versos que transcribi:rnos 
y narrarnos en el casu de Aivados. 
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EI Sr. Dr. Falcao 
Tiene la demand a perdida 
La sentencia ya fue lefda. 
Gano quien tiene la razon 
Ya tenemos nuestra mana 
Terrenos que nos eran negados 
Nuestros antepasados 
Que nos dejaron esta herencia 
Quedara siempre en el recuerdo 
Este pueblo de Aivados:46 

El estudio de este casu nos demuestra como, a ve
ces, actividades consideradas ilegales pueden asumir un 
caracter diferente: estos individuos robaban y se usu
fructuaban de una propiedad en contra de la autoridad 
de los latifundistas y de la policia, no porque tuviesen 
hambre y necesitaran obtener dinero para su sustento, 
pero si porque 10 consideraban un acto correcto. 

Y, en ese caso, de resistencia 0 afrontarniento no 
dec1arado. Se trataba de una poblaci6n que luchaba por 
aquello que consideraba justa y defendia sus intereses y 
no S8 trataba de delincuentes. 

Notas 

1. El caso de la recuperacion de las parcelas de la heredad del 
Monte de Aivados, que exponemos en esta comunicacion, nos 
sirvio de base para nuestra tesis de maestria (UEI dia en que 
dejaran de canter de buca cerrada". Mernurias de un canflicta 
social. Farrnas de resistencia en el nlediu rural), orientada por 
el Prof. Doctor Jorge Crespo del Departalnento de Antropologfa 
y dedicada a la tematica de los conflictos sociales en el medio 
rural ( y de las memorias de sus protagonistas). 

2. Declaraciones de Mavilde Guerreiro Jacinto Nobre (ex-asala
riada rural y domestica, 1945, oriunda de Aivados y residente 
en el Barrio Alentejano, en Palmela - Casete N° 12, lade B). 

3. La organizacion comunitaria que subyace a la explotacion co
lectiva de estas tierras, actualrnente no es un sistema social 
vulgar en la region de Alentejo. No obstante, encontramos refe
rencias a la existencia de este tipo de fenomeno, semejante en 
algunos aspectos al comunitarislno agro pastoril descrito por 
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Jorge Dias (1981 y 1984), Jose Portela y Joaquim Pais de Brito 
(1991 y 1996) entre otros, para el Norte de PortugaL Tanto Al
bert Silbert (1960 y 1978) como Jose Tengarrinha (1994), esta
blecen la existencia (para los siglos XVII y XVIII) de una pnic
tica de cultivo (propia de las Beiras Interiores y del Alto y Bai
xo Alentejo) que propiciaba la utilizaci6n comun de terrenos 
particulares para el pastoreo de los rebanos. 

4. Por esa epoca, se realiz6 la construcci6n de la represa del Mon
te da Rocha "Monte de la Roca" que sumergi6 la Aldeia Nova 
"Aldea Nueva" , llluchos de sus habitantes se fueron a vivir a la 
Estaci6n de Ourique (generallllente designada COlllO " la Esta
cion"), habiendo sido autorizados para que construyesen sus 
habitaciones pero viviendo separado del grupo de los habitan
tes de Aivados y de su sistema de derechos y deberes. Actual
mente, la heredad esta atravesada por dos vias ferreas lllas. 

5. La nueva legislaci6n tuvo como consecuencias la subida del 
precio de este cereal y la creaci6n de un conjunto de apoyos 
(subsidios) a la roturaci6n de los terrenos eriales para cultivar
los de trigo. En sus articulos relativos a la historia de la cues
ti6n agraria en Portugal, L. Alllaral (1994 y 1995), se refiere a 
los origenes de la introducci6n extensiva de este cereal (el tri
go) en Alentejo, que al inicio del siglo XX viene a sustituir el 
maize cultura dominante de aquella region, hasta esa altura, 
integrado en una agricultura diversificada. La "Campana del 
Trigo," durante el Estado Nuevo, pretendi6 transforlllar Alente
jo en una zona agricola especializada en una sola cultura (el re
ferido cereal). 

6. In Recenso GBneral Agricola (Instituto Nacional de Estadistica) 
- 1989 - Zona Alo,'Taria de Aljustrel; Regi6n Agraria del Alentejo. 

7. Esta situaci6n se debi6, esencialrnente a la inexistencia de bue
nas condiciones de vida y de trabajo, agravadas a esta altura 
por la lllecanizaci6n de la agricultura que comenz6 a hacerse 
notar (con la introducci6n de las cosechadoras lllecanicas que 
ocurri6 en los anos 60-70). 

8. Despues de nuestra estadia en la aldea, dos casas fueron puestas 
a la venta: solo una de ellas fue cOlllprada, precisamente por un 
n~atriIIlonio de enligrantes en la Baixa - da - Banheira que pien
san regresar a la aldea de donde salieron (en los aiios 60). 

9. De los estudios realizados sobre esta tematica en Portugal, des
tacalllOS el trabajo de F. Rosas que establece el panorarna de Ia 
region sur de Portugal durante el Estado Nuevo (1930-1960), la 
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regIon del Alentejo es dOIIlinada porIa gran explotaci6n 
agraria, el capitalismo agrario, "conlO el poblamiento rural 
concentrado en los !nontes, sedes de vastas explotaciones, 0 

en aldeas de asalariados dentro de los latifundios" (1994:33). 
"En el Sur, se concentraba la rnayor mancha de proletariza
ci6n rural efectiva del Pais: alrededor de dos tercios de la po
blaci6n activa agricola sin cualquier relaci6n (0 can una re
laci6n meranlente epis6dica y accidental) can la posesi6n de 
la tierra. Esa circunstancia, unida a la gran concentraci6n 
de las explotaciones. al trabajo colectivo, a la vida en las al
deas de asalariados, a una tradici6n de organizaci6n y de lu
cha sindical y politica que .'Ie remontaba a los primeros anos 
de la Republica, desarroll6 en el trabajador rural del Sur 
una mentalidad y cultura propia. Al "hambre de la tierra", a 
la aspiraci6n del pequeno campesino a la posesi6n de la tie
rra, se substituia "una viva y poderosa noci6n de injusticia 
de su suerte". (E.A. Lima Bastos, 1936, p 304) y una difusa 
aspiraci6n de justicia colectivista; y la actitud reverencial 
frente al poder de la Iglesia, del patr6n y de la Guardia ha
bia dado lugar a una cultura de distancia, de resistencia y 
hasta de afrontarniento social" (ob.cit,: 52). Es en este contex
to que iran a surgir a 10 largo de to do el siglo los conflictos 
sociales entre asalariados rurales y la clase de los grandes 
propietarios- patrones. Retinllnos de aqui una caracteristica 
fundamental del sur de Portugal: la bipolaridad social de los 
caIIlpos del sur (entre asalariados rurales y propietarios), de 
la cual otros autores expusieron en sus trabajos: (F. Jose Cu
tileiro (1977), Ines Fonseca y Dulce Freire (1999), Ines Fon
seca, Dulce Freire y Paula Godinho (1999), Paula C.A. Godin
ho (1998), Paula Godinho (2001) y Jose P. Pereira (s.d.) 

10. Al afirnlarnos que la poblacion de Aivados es, de un IIlodo glo
bal, fundamentalIIlente compuesta pOI' asalariados rurales, 
adoptamos la definicion de Fernando Rosas, que determina 
que: "Esta categoria estable" ... dos realidades sociales distintas: 
aquellos que siendo propietarios, socios 0 !cz6"icantes de enca
jes, regular 0 estacional venden su fuerza de trabajo para con
seguir su sustcnto y el de los que se encuentran a su cargo~ y 
aun los asalariados sin tierras, a quien le queda una simple 
relacion salarial" (1992:279). En Aivados, solo registramos 
(pOI' referencia con conversaciones can nuestros entrevistados) 
la existencia de tres individuos que poseian tierras (obtenidas 
par herencia), 10 que les pernlitia una vida mas [acil, con un 
nivel econonlico ligeramente superior, no obstante, en diversos 
momentos ellos tenian que trabajar pOI' cuenta de otros: genc
ralnlente, poseian una pareja (de rnulas) y labraban la tierra 
de otras personas, por 10 que eran pagados. Ademas de estos 
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individuos, existen todavfa los comerciantes de la aldea: por 10 
ITlenos dos, con un estableciITliento funcionando en la aide a (ta
bemas - ventas) y otros mas, que en algunos mon1.entos de su 
vida se dedicaron al comercio de ganado. Este grupo, a pesar 
de ser considerado privilegiado (en el contexte de la aldea) 
cOITlpartfa con los asalariados rurales las ITliSITlRS dificultades 
econoITlicas. Estos liltiITloS son sus clientes, si eUos no tuvie
sen suficiente dinero para el pago de los gastos, las conse
cuencias recaian sobre los priITleros. 

11. CF. A. Vilhena (1995: 117) "las oligarquias farniliares son una 
constante, siendo facil de observar par la afinidad de los apelli
dos, varios miembros de la misma familia ocupando cargos de 
la Camara. Eran sin duda las familias mas importantes y las 
mas ricas de la tierra que ademas del poder econornico, preten
dian tambien el poder politico y el prestigio social que un cargo 
plJ.blico sielnpre acarrea ( .. ) " 

12. "Can la consolidacion del golpe del 28 Mayo de 1926 ( .. J las 
huelgas, concentraciones y rnanifestaciones prohibidas son bru· 
talmente reprimidas. Fueron 48 anos de feroz represion, condi
ciones de trabajo y salarios de nliseria ilnpuestos par la violen
cia. Fueron 48 aiios de privacion de los nlaS elernentales dere
chos y marginalizacion de los rurales de toda y cualquier legis· 
lac ion laboral ( .. J" (Soeiro, 1995:12) 

lao En las decadas de 40-50 se confirrno el auge del ITlovirniento 
reivindicativo en el ITledio rural (non,brado, en alguIlas zonas 
de Alentejo, donde las forrnas de contratacion y la insercioIl del 
aparato cOITlunista clandestine facilitaban la =ovilizacion de 
los asalariados), asi corno el auge de la represion policial que 
tenia COlno objetivo cobrar esos conflictos. J. Soeiro, hace rere
rencia a este surto reivindicativo en su articulo "Alentejo: los 
Sindicatos en la Lucha contra el Latif/uIdio"; "Si la lueha de 
los trabajadores rurales estuvo siernpre pr".'wnte a Lo Largo de 
Los 48 anos de la dictadura fascista, ella adqlliri6 uILa creciente 
il1lportancia sabre todo despu(~s de los aiios 40, este periodo en 
que se cruzan tres factores rnarcantes: fa enl-ergencia de los 
erectos rruis gravosos -tecnicos, econ6fnicos y sociales- de la 
Carnpana deL Trigo: La agudizaci6n de las condiciones de vida y 
de trabajo en Los anos de guerra; finalmente, y can caracter deter· 
lninante, la reorganizaeion, en la clandestinidacl, del Partido Co-
111unista Po rtugues, al inieio de la d,;cada, la cu(d desde luego se 
reflejo en la,'; fbrmas organizativas y capacidad de lueha de los 
trabajadores rurales ( .. .J. Es el tiernpo de las Cornisiones de Uni
dad, que actllaban en la clandestinidad 0 serniclandestinidad en 
las Plazas de Salarios, en los ranchos 0 en las concentraciones, 
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alrededor de objetiuos concretos de los comiU!s de huelga, for
mas de organizacion clandestina para la produccion de las 
huelgas y que actuaban igualmente a la par de los ranchos que 
venian de afuera en el sentido de ganarselos para la lucha, y 

para las reuniones y plenarios clandestinos, en general por la 
noche, donde, en las uisperas de las canlpafias (siegas, cortes, 
aceitunas, etc.), se discutian las condiciones por reiuindicar. 
Por su amplitud y significado se destacan el leuantarniento de 
los rurales, en 1943, en cantra del despacho salazarista que ha
cia obligataria la disrninucion de los salarios, para talnbien 
aumentar las horas de trabajo ( .. J" (1995: 11-12). Esta tenden
cia se manifest6, aun, durante la decada de los 50: el 16-
23/511952 - Huelga de los miles de trabajadores por todo el 
Alentejo, por mejores salarios -/2/1953 - Marchas y concen
traciones contra el hambre; 115/1955 - Luchas y conmemoracio
nes del 1° de mayo -1-/1957 - Huelgas y concentraciones victori
sas con millares de trabajadores durante las cosechas; -I-I 1958 
- luchas - contra la burl a electoral (candidato por la Oposici6n: 
General Humberto Delgado). En los anos 60 (lnayo de 62) este 
movirniento tuvo como punto culminante, la lucha de miles de 
trabajadores rurales por las 8 horas de trabajo en el campo. 

14. En esta epoca, se verificaba la existencia de migraciones pen
dulares de individuos oriundos de regiones con falta de trabajo: 
las ratillas 0 gallegos, como eran designados. 

15. Cutileiro describe esta misma inestabilidad relativa a los pues
tos de trabajos agricolas y senala 10 que considera que son las 
causas de semejante fenomeno en la aldea donde se desarToll6 
su estudio (Vilavclha - Alentejo): "Las necesidades de mano de 
obra resultantes de la explotacion agricola extensiua uinieron a 
aun1entar la desigualdad resultante de la distriburion de 10 
tierra, dando origen 0 pralongados lapsos de tienlpo durante el 
ano agricola en los ruales los trabajadores rurales no eran ne
cesarias en las heredades. La reparticion de las terrenos bal
dios en 1874 y el substancial aurnenta de la poblacion a partir 
de fines del siglo XIX transfornlaron estas fases de desernplea 
periodico en un grave problema sacial. A estas periodos se les 
dio el nonlbre de "crisis de trabajo" a, simple7nente, el de "CTL

sis" (Cutilciro; 1977:91). 

16. Las informaciones sabre estas temas las registramos en un 
trabajo de consulta al Archivo del Gabincte del Ministro del 
Interio!' (1949-1974), donde se expone la situacion relativa a 
la "crisis de trabajo" y conflictos protagonizados por los asala
riados rurales (en el ambito de un trabajo de levantamiento de 
las Luchas Rurales en Portugal durante el Estado Nuevo 
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(1926-1974), que realizamos - cf. Fonseca, Freire y Godinho; 
(1999). Simultaneamente, en la investigaci6n que efectuamos 
en el Archivo Municipal de Castro Verde, surgieron diversas re
ferencias al cicio anual de los trabajos agricolas - que oscila en
tre la "crisis de trabajo" en el invierno y en la falta de mana de 
obra en el verano y las respectivas consecuencias para las con
diciones de vida de los asalariados rurales: forzados a mendin
gar (0 ernigrar), en la imposibilidad de mantener a su familia. 
Como se puede leer en un oficio (fechado del 17 de Diciembre 
de 1910) del Adrninistrador del Municipio de Castro Verde, di
rigido al Gobierno Civil de Veja: "Ilustre ciudadano. Diversos 
trabajadores del Municipio a Tni cargo n,e presentaron las con
diciones angustiosas de la falta de trabajo que existen en las 
diversas poblaciones que componen este Municipio. Muchos de 
ellos, 0 todos luchan con la mas extrema miseria, ya que desde 
que, terminaron las cosechas no tienen ~s trabajo. En esta re
gi6n no hubo ventas al por lnenor 0 lilnpieza de lnatorrales don
de la clase trabajadora se pudiese emplear. Por 10 que les expon
go podran ver llustres Ciudadanos el estado miserable de esta 
clase. En estas circunstancia:::; les ruego que ernpeiien uuestros 
esfuerzos a la par del Gobierno Provisional de la Republica Por
tuguesa para qlle se abran trabajos, en la carretera n° 165 ( . .) 
donde se puedan emplear a los trabajadores a los cuales rne re
feria, evitando ( .. J que esta clase se dediqlle al robo de cllalqllier 
cosa ya que el harnbre los conduce a eso ( .. J. Repito, ilustre Cill
dada no es con el ~ximo empeiio que les hago este pedido, pues 
nw angustia el lamentable estadu de la triste clase trabajadura, 
por no tener un bocado de pan para ellos y sus farnilias." 
(Archivo Municipal de Castro Verde - Fonda de Administraci6n 
del Municipio de Castro Verde. Correspondencia expedida para 
el Gobierno Civil: Copiadores -B -C. 2/11-03.02 
1902122.09.1915). 

17. Declaraci6n de Jose Soares (Jefe y ex-emigrante en Alemania, 
1931, oriundo y residente en Aivados - Casete N° 6, laclo A). 

18. Declaraci6n de l'.'1aria Domingas (ex-asalariacla rural y clomes
tica: 1929, oriunda y residente en Aivados -Casete N° 9, lado 
B). Hacienda referencia a una pnictica con,un en la epoca que 
era "la venta fiada" (ventas can pagos diferidos) que sucedia en 
el contexto cle solidariclad activada en los IllOlllentos de crisis 
para los asalariaclos rurales, que se quedaban sin dinero para 
comprar los bienes necesarios para el sustento de la familia. 

20. En los afios 40, cuando uno de los propietarios usurpadores in
tent6 demarcar los lirnites de su propiedad (incluyendo la par
cela de la heredad de Aivados), la poblaci6n se opuso can exito 
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a la deITlarcacion que habfa significado la perdida definitiva de 
aquellos terrenos. Pero atin en ese episodio, 10 hicieron inten
tando evitar al ITlaximo confrontalllientos declarados -envian
do a las ITlujeres y a los ninos al frente, buscando enITlascarar 
aquello que podrfa ser interpretado COlllO un acto de manifes
tacion y hasta de alguna violencia. Esa disHlinucion, concien
te, fue expresada, en los relatos del acontecirniento: "Vinieron 
a decir aqui, al Pueblo que, andaban alli, para l71arCar la He
redad. Alguien, que supo alla. de eso y ... Y nos lo conlunico. 
Si, lo sabia y lo cOnlunic6; ('Ellos van a del71arCar la Here
dad»! Y entonces, lo que hicinloS fue que (yo era nlUY joven, 
aun nluchacha era soltera), alli, lo que se hizo fue: coginloS la 
azadas y las nlujeres nla.s ancianas los rastrillos. Si elias nos 
anlenazaban nos hac(anlos presentes. Y alla. fuirnos, donde 
ellos estaban, lleganlos alla. y les dijilnos que no dernarcaban 
la tierra que no lo pernlitirianlos». Declaraci6n de Maria Ina
cia Matos (ex-asalariada rural; 1925. oriunda y residente de 
Aivados - Casete n° 8; lado A); "Ellos querian poner las nlar
cas donde esta. nuestra tierra, y el Pueblo de Aivados (las nlU
jeres y los jovenes, ya que los hOnlbres no se lnetieron) todos se 
fueron para alia. y no les pernlitieron que pusieran las nlarcas 
s610 fueron las Tnujeres las que se Tnetieron en eso 77 

- Declara
cion de Francisco Gomes (ex-asalariado rural y opera rio refor
lllados; 1937; oriundo de Aivados y residentes en Baixa da 
Banheira - Casete N° 1, lado A). 

20. El contrato consiste en el trabajo de una tarea; el propietario 
dice cual es el trabajo que debe ser ejecutado y en que local, es 
combinando un pago y un tielllpo maximo para la ejecucion de 
la tarea, y en el caso de que los asalariados ter=inasen antes 
del tielllpo indicado, mejor, ya que podfan obtener otro contrato 
y ganar lllas dinero. 

21. Los que son por convenio son asalariados con un contrato Vl

gente durante un deter=inado perfodo de tiempo para la reali
zacion de varias tareas (segUn fuese necesario). 

22. En el caso de los jornaleros (contratados por dla 0 pOI' seman a) la 
lllayor movilidad, que tiene origen en la reducida duracion del 
contrato de trabajo, se traduce en una actitud de independencia 
del asalariado frente al patron: acostLllllbrado a negociar todas 
las seITlanas, sabe que tiene lllas posibilidad de escogencia. 

23. "Everyday resistance refers to what people do short of organi
sed confrontation that reveals disgust, anger, indignation, or 
opposition to what they regard as unjust or unfair actions by 
others more wealthy or powerful than they. Stated positively, 
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through such resistance people struggle to affirrn what they 
regard as just or fair - or less unjust, less unfair - treatment 
and conditions. They are expressions of people who perceive in
justice but for various reasons are unable or unwilling to push 
for improvements in an organised, direct manner. These rea
sons generally include the perception that they lack sufficient 
control or power or that the effort to gain more power in order 
to be more assertive would be too costly to themselves, their fa
milies, or other valued resources and conditions. They are, or 
at least consider themselves to be, limited to activities that in
directly, surreptitiosusly, or obliquely to gain some of what they 
regard as righfully theirs." (Kerkvliet; 1986: 110). 

24. El autor utilizo esta expresion en La Form.acion de la Clase 
Obrera en Inglaterra (1968), refiriendose a los motivos de subsis
tencia (1975, Inglaterra). EI autor describe as! la forma COH10 en 
las comunidades campesinas y en las comunidades industriales 
prirnitivas, "las relaciones econornicas son reguladas de aeuerdo 
a nOTIllas no IIlonetarias": ctpero aunque fa expresi6n sea aplica
ble a toda innouaci6n que puedajustificarse, en general m.e he Ii
mitado a apliearla a los enfrentam.ientos en el m.ercado por el ac
ceso (0 el derecho) "a articulos de prim.era necesidad", es decir, 
alirnentos esenciales. No es solo que existe un conjunto identifi
cablp de creencias, usos y form.as con la com.ercializacion de ali
lnentos en tiernpns de escasez, a los males conuiene unir bajo una 
expresi6n cOTTuin, sino que las ernociones profundas que despier
ta la escasez, las exigencias que la m.ultitud hacia las autorida
des en tales crisis y la indignacion prouocada por el agiotaje en 
las situaciones de enlergencia que representaban una anlenaza 
para la vida, conlunicaban una obligacion "rnoral" particular de 
protester. Tada esta, farm.ando un conjunto, es lo que yo entiendo 
por econontia moral (. .. J. En este s£ntido, la econornia n~oral nace 
COTTl-O una resistencia a la econolnia de urnercadn fibre", 
(1995:380-383). En los easos estudiados por algunos autores 
(Thompson y Scott), los "Inotines de subsisteneia" (del siglo 
XVIII, en Inglaterra) y las fOTInas eotidianas de resistencia (carn
pesinos de sudeste asiatico) respectivamente, las fOTInas de ac
cion colectiva adoptaclas son no solo la forma posible de unos y 
otros de oponerse ponerse a una situaeion sin grandes perjuicios, 
COHlO tambien aquella que ellos conocen que les es dietada por su 
vi,,;i6n de mundo, par sus valores morales y culturales, etc. 

25. En The Morerl Economy ofthp Peasant (1976), el autor se refiere 
a la concepcion caITlpesina de justicia social, de derechos y obli
gaciones de reciprocidad - que se traducen en instituciones so
ciales ("eeonomia m.oral") de 10 eotidiano de los individuos. Cuan
do ellas son an"lenazadas, los carnpesinos se manifiestan: no para 
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exigir carnbios de la sociedad sino para defender el orden social 
vigente. La nocion de economia moral introduce, como 10 refiere 
Thompson (1995:386), la idea de equilibrio: grupos con derechos 
y deberes que colocan a unos en relacion de inferioridad para 
con otros, en que los dominados tambien detentan algunos dere
chos relativamente a los que detentan el poder. La forma como 
esos derechos son ejercidos depende de las "negociaciones" 
(1995:387) establecidos entre los dos grupos. Es en su obra 
Weapons of the Weah (1985), que Scott nos demuestra como los 
grupos dominados hacen sentir su "Fuerza"a aquellos que los 
dorninan a traves de pequei'ias acciones cotidianas de resisten
cia (como poca visibilidad), que considero que eran las "armas 
de los debiles". Finalrnente en Hidden Transcrips (1990). AI po
ner enfasis en 10 pormenores sobre las formas de resistencia 
practicadas pOl' los campesinos de una aldea malaya, se define 
la existencia de modelos de comportamiento (registros) diferen
tes ---el publico y 10 escondido (1990:2-14),- reproducidos por 
los mismos individuos conforrne a la audiencia de quien 10 ha
cen, la existencia de un orden social que divide a los individuos 
en dorrunantes y dorninados no sielnpre se manifiesta de modo 
bien deIInido. Se desenvuelve as! una "representacion" en que, 
cuando estan frente a frente en publico, dominantes y dornina
dos se comportan de acuerdo con la expectativa comlin, impues
ta por presiones sociales. No obstante, tal hecho no significa que 
unos y otros se conformen con esa realidad, cuando estan en pri
vado. No siempre se cum pIe el cursu natural de estas relaciones 
sociales: en que los dominantes aIIrman su poder a traves de ac
titudes de prepotencia y distanciamiento y los dominados se so
meten pasivamente. Frecuentemente, Ccuando no estan en pre
sencia unos de los otros 0 de individuos de su grupo), podran 
asurnir cOHlportaIIlientos diferentes en que, por ejemplo, los do
IIlinantes revelan alguna proxiIIlidad y cOIIlprension para con 
sus subordinados IIlas directos y los dorninados se manifiestan 
subrepticimnente contra su posicion de fragilidad. 

26. P. Pereira, nos describe, para todo el siglo XX, no solo las rei
vindicaciones de los trabajadores rurales (Illejores salarios, es
tableciIIliento de horarios de trabajo Hlas reducido, IIlejoria de 
condiciones de vida) como taIIlbien las fOrInas de resistencia 
adoptadas en el dia con dia de IIlodo que haga frente a las ne
cesidades y de las respectivas faIIlilias. Un ejeIIlplo de estas 
formas caIIlufladas de protestas son aquellas que el autor de
signa pOI' "aetos de eriminalidad eolectiva" (Ob. Cit:144) en los 
cuales se inserta el robo de lena, baratijas, etc., con el cual los 
labradores no pod ian hacer nada y que tenia la cOIIlplicidad de 
todos los asalariados (aun de los que no 10 hacian) y de los pro
pios guardas y responsables de las heredades (que "volvian la 
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cara hacia otro {ado"). Eran las mujeres las que enfrentaban 
la mayor precariedad en el trabajo y que, sillluitanealllente, es
taban encargadas de la econolllia domestica. Carga pesada, si 
pensalllos, por ejen1.plo, que con los bajos ingresos del labrador 
no se podia comprar lena y hacer fuego para calentar las casas 
y cocinar. Aun hoy, mantienen la costulllbre de, que cuando sa
len de sus casas llevan consigo un saco: nunca se sabe con 10 
que se pueden encontrar y que pueda ser de provecho. 

27. Declaracion de Leonor Medeiros (ex-asalariada rural y ex-mI
grante en Alemania, 1939, oriunda y residente en Aivados -
Casete N° 2, lade B) 

28. Se trataba de una medida (COlllO llluchas otras) cuyo objetivo 
era evitar protestas y conflictos motivados por la reivindicacion 
de mejores salarios. El conflicto latente que caracterizaba la so
ciedad alentejana exigia este tipo de medidas que pretend ian 
aliviar las potenciales tensiones sociales, manteniendo a los 
asalariados en una posicion de subordinacion. 

29. Declaraci6n de Maria Inacia Matos (ex-asalariada rural 1925, 
oriunda y residente en Aivados - Casete N° 8, lade A) 

30. Declaraci6n de Maria Inacia Matos (ex-asalariada rural, 1925, 
oriunda y residente en Aivados - Casete N° 8, lade A) 

31. Declaraci6n de Leonor Medeiros (ex-asalariada y ex-emigran
te en Alemania; 1939, oriunda y residente en Aivados - Case
te N° 3: Lado A) 

32. Referencia a la obra de James Scott, Weappons of the Weak 
(1985), en la cual el autor propone esta expresi6n refiriendose a 
las actividades para evitar la confrontaci6n declarada con la 
autoridad, que no exigen una organizaci6n planeada y que pue
den constituirse COITIO acciones individuales, clandestinas pasi
bles de escapar a la represi6n a que los individuos que las prac
tican estan sujetos. 

33. Declaraci6n de Dimas (ex-pastor de ganado ovino; 1921, oriun
do y residente en Aivados - Casete N° 5, lade B) 

34. Declaracion de Maria Inacia Matos (ex-asalariada rural; 1925, 
oriundo y residente en Aivados - Casete N° 8, lade A) 

35. Declaraci6n de Jose Soares (ex-asalariado rural y ex-emigrante 
en Alemania; 1931, oriundo y residente en Aivados - Casete N° 6 
lade A) 
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36. aRealizado el 25 de Abril, rapidarnente el golpe de Estado dio 
lugar a la reuoluci6n popular. De las rnanifestaciunes de {?enlli
na alegria por el derrunlbe de la dictadura de prisa, se trans
forn16 en lucha par los derechos politicos, sociales y econorni
cos. Retirada la tapa a la aolla de presi6n" que era la sociedad 
portllgllesa en uisperas de Abril de 1974, de irunediato se forn16 
y desarrollo el poderoso nl0uilniento popular que, aprouechan
do la inoperancia de las fuerzas represiuas del Estado, fue, en 
la calle, conquistando todos los derechos y libertades, nlas tar
de consagrando en la Cunstitucion de 1976" (Pio;arra, 2000: 41). 

37. ~De la estructuracion de las diferentes c1ases de la sociedad rural 
del distrito de Beija en el periodo que sigue al 25 de Abril, tradu
cida en la constitucion de la Asociacion Libre de Agricultores, Li
ga de Pequenos Agricultores y Sindicatos de los Trabajadores 
Agricolas, organizaciones representativas, respectiva=ente por 
la aristocracia agraria, de las c1ases interrnedias del mundo ru
ral y de los asalariados rurales, surge con nitidez el nacimiento 
de dos lineas de tension las cuales se inin a agudizar en un re
sultado de lucha de c1ases que se ira a desarrollar en los ea=pos 
del Baixo Alentejo c. .. ). Ante las reivindieaeiones presentadas por 
el sindieato, la primera reaeeion de los empresarios agrieolas va 
a ser la de rehusar en bloque las propuestas presentadas por los 
trabajadores, no avanzando alin con eualquier contrapropuesta 
que perrnitiese estableeer el dialogo, 10 que ira a eondueir a una 
paralizaeion del trabajo rural en el eonsejo de Beja que se inicia 
el 13 de Junio y se prolongani hasta el d,a 19 del mismo ITles, fe
eha de la firma de la eonveneion del trabajo para este eonsejo 
("Diario Alentejo", del 20/6174"). (Op. Cit,:53-54). 

38. "El Sindicato de los Trabajadores Agrleolas del distrito de Beija 
que se forma el 2 de junio de 1974 no eoloea inrnediatamente en 
el centro de su aeeion reivindieativa eualquier medida relaeio
nada con la expropiacion de las grandes propiedades y la reali
zaeion de la reforrna agraria. Las reivindieaeiones del Inornento 
consisten en la exigencia de rnejores salarios y garantia de erIl

pleo. Es la duraeion de la lueha alrededor de las clausulas eons
tantes del Contra to Coleetivo de Trabajo firrnado por el distrito 
que ira a IHostrar a los asalariados rurales que solo en el ITlareo 
de nuevas unidades de produce ion surgidas de la expropiaeion 
del latifundio y de las grandes explotaeiones eapitalistas es que 
sera posible la estabilidad del em pi eo y de buenos salarios. Es 
psta "hambre de tierra" para tener enipleo 10 que obligara a los 
partidos de izquierda y al ITlovimiento de las l<'uerzas Arniadas, 
a colocar en los prinieros ITleses que siguen al Ines de Abril de 
1974, como tarea del ITIOIllcnto 1£1 realizaci6n a 1£1 refornu1. agra
ria." (Op.Cit. 105) 
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39. Declaracion de Antonio Emidio Ventura (Sargento Reformado: 
1937, oriundo y residente en Aivados - Casete N° 10, lado B) 

40. Declaracion de Alice Sobral (ex-asalariada rural, 1918, oriunda 
y residente en Aivados - Casete N° 11, lado B) 

41. La rnisma situacion es descrita pOI' Cutileiro, en su trabajo sobre 
Vila Velha, refiriendose al proceso de reparticion de los baldios en 
el siglo XIX y a la opinion generalizada entre los asalariados, que 
encausaban la posesion de la tierra por los latifundistas: ~Este 
hecho es invocado como ejemplo de la manera corTIO los ricos, por
que les es po sible manipular las leyes y las instituciones guberna
mentales, se adornan con vestirnentas legales una apropiacion in
moral y egoista. Es cierto que la legitimidad de la posesion de 
tierras por los ricos es encausada pOI' otras razones y en otros 
contextos. Alin los baldios ofrecen un ejemplo local y recuerdan 
de la explotacion de los pobres por los ricos. Esto no quiere de
cir que los habitantes de las aldeas hablen constantemente de 
la division de los baldios y de la maid ad de los ricos que la pa
trocinaron. La division ocurrio hace aproximadamente cien 
anos, y existen problen1.as mas urgentes en su vida cotidiana. 
Tampoco reivindican que los baldios deban volver a ser us ados 
por la comunidad. Nunca 10 hicieron explicitamente ni 10 abo
gan cuando analizan a la pureza de los baldfos es importante 
porque constituye un ejemplo siempre presente de aquello que 
consideran ser la explotacion de que son victirnas par parte de 
los "ricos" ~los latifundistas y grandes labradores y el Gobier
no Central, que los apoya. De acuerdo con sus tendencias indi
viduales y el nivel de su conciencia politica. esta "explotacion" 
es encarada pOI' los campesinos como parte de una conspiracion 
que un dia sera vencida a corno parte de una inherente orden 
social can el cual tienen que tratar vivir de la mejor forma posi
ble." (1977:29-30) 

42. Declaracion de Maria lnacia Matos (ex-asalariada rural; 1925, 
oriuncla y resiclente en Aivados - Casete N° 8, lado A) 

43 . Es posible detectar en casi toda acci6n de nlasas del siglo XVIII 
alguna nocion legitinladora. Con el concepto de legitinracion 
quiero decir que los honrbres y las lnujeres que constituian la 
rnultitud creian estar defendiendo derec/ws 0 costulnbres tradi· 
cionales~ y~ en general que estaban apoyados por eL arnplio COll

senso de La conrunidad. En ocasiones este consellSO popular se 
veia con{i.rnrado par una cierta tolerancia por parte de las au· 
toridades~ pero en la TrLuyoria de los casas, el consen1:;O era tan 
rnarcado y energico que allulaba las nlotivaciones de tellIOT 0 

diferencia" (Thompson, 1995:216) 

Revista Historia No. 47, enero-junio 2003. pp. 217-259. /249 



44. Declaraci6n de Maria Baptista (ex-asalariada rural y costure
ra, 1939, oriunda de Aivados y residente en Barreiro - Casetc 
N° 2, lado A) 

45. Declaraci6n de Mavilde Guerreiro Jacinto Nobre (ex-asalariada 
rural y dornestica, 1945, oriunda de Aivados y residente en cl 
Barrio Alentejano, en Palrnela - Casete N° 12, lado B). 

46. Versos de las decirnas que narran el episodio de la recuperaci6n 
de parcelas de la heredad colectiva, de la autorfa del poeta po
pular Jose Jacinto Urbano ("Ze Pafnhas": 1926. oriundo y resi
dente en Aivados) 

4. Bibliogratla 

4.1. Fuentes Manuscritas e Impresas (en Archivo 
o Producidas para 10 Investigacion) 

4. 7. 7. Archivos Locales 

Archivo Municipal de Castro Verde: *Fondo del AdIlli
nistrador del Municipio de Castro Verde, Corres
pondencia recibida y expedida. 

Archivo Particular de la Asociaci6n del Pueblo de Aivados: 

* Sentencia de la Corte y Casa de la Suplicaci6n (1627-
1680), transcripci6n; 

*Libro de Aetas de la COIllisi6n Representante del Pue
blo de Aivados (1934-1949); 

*Proceso Instaurado por el Sr. Carlos Alberto Lucas Fal
c;ao, contra la Junta de la Poblaci6n y la Call1ara 
Municipal de Castro Verde (en la persona de los res
pectivos Presidentes de las COIllisiones Adn~inistra
tivas) y el Sr. Manuel Venancio, Sr. Jose de Matos y 
Sr. Antonio Nobre (1975-1990); 

* Libro de Actas de la Asociaci6n del Pueblo de Aivados. 
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4.1.2. Archivos Nacionales 

Archivo del Ministerio de la Adm.inistraci6n Interna 

*Fondo del Gabinete del Ministro del Interior (1949-
1974), correspondencia recibida y expedida (Presi
dentes de Cam.aras Municipales y Gobernadores 
Civiles) 

4.1.3 Documentos Producidos para 10 Investigaci6n 

*Diario de Campo y Cuadernos de CaInpo, relativos al 
periodo de duraci6n del trabajo de campo (Mayo a 
Octubre de 1995; Enero a Agosto de 1996 - con al
gunos intervalos). 

*Transcripciones de Entrevistas: 

Francisco GOInes (Casete N° 1, lado A y B); 

Maria Baptista (Casete N° 2, lado A); 

Leonor Medeiros (Casete N° 2, lado B y Casete N° 3, 
lados A y B); 

Maria DOIningas (Casete N° 4, lado A y B); 

DiInas (Casete N° 5, lado B); 

Jose Soares (Casete N° 6, lado A); 

Alice Sobral (Casete N° 7, lados A y B y Casete N° 8, 
lado A); 

Maria Ignacia Matos (Casete N° 8, lados A y B); 

Antonio Emidio Ventura (Casete N° 10, lado B y 
Casete N° 11, lado A); 
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Mavildle Guerreiro Jacinto Nobre (Casete N° 12, 
lado B); 

*Trascripcion de Grabacion de " 1° Encuentro de Poetas 
Populares en Aivados" (27 de Abril de 1996) - Ca
sete N°13, lado A y B y Casete N°14, lado B) 

* Resultados de la Investigacion de caracterizacion so
cioeconolllica de la poblacion, realizada COlllO re
sultado de la investigacion (Mayo - Octubre de 
1995) 
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