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Introducción

El presente trabajo trae como tema central de investigación la migración temporal de

trabajadores brasileños, del estado de Alagoas, para cortar caña de azúcar en los Complejos

Agroindustriales del país. Este tema forma parte de las cuestiones relativas a las condiciones de vida y

de trabajo de los trabajadores en el medio rural brasileño.

Como grupo social específico fruto del desarraigo de su propia tierra, los trabajadores migrantes se

insertan en un marco de desigualdad económica provocado por las contradicciones surgidas de la

acción modernizadora en el campo. Como campesinos expropiados, entran y salen constantemente del

mercado en busca de ocupación, ya que su fuerza de trabajo ha sido transformada en mercancía. La

reducción a la condición de vendedores de su fuerza de trabajo confiere a estos trabajadores rasgos

muy peculiares tanto de trabajo como de supervivencia.

Éstos, impulsados por las condiciones objetivas de sus lugares de origen emigran en busca de

garantizar su reproducción social y la de sus familias. Este es precisamente el escenario de los

trabajadores del nordeste y de Alagoas. Actualmente, uno de sus principales destinos han sido los

CAIs cañeros del Complejo Agroindustrial. La migración de trabajadores hacia los Complejos de



Procesamiento y Producción de Caña de Azúcar (CAIs) que está ocurriendo actualmente en el siglo

XXI es similar a lo que se observó históricamente en el inicio de la modernización de la agricultura en

la década de 1960. En este sentido, esta migración puede entenderse como un proceso combinado

donde, por un lado, los trabajadores son expulsados de sus regiones de origen, donde predomina la

agricultura familiar, por el proceso modernizador que deja miles de desempleados y, por otro, son

atraídos por la agroindustria de la caña de azúcar, migrando en condiciones laborales adversas y con un

alto grado de sobreexplotación. Esto demuestra que la migración es un recurso no sólo para que los

migrantes reproduzcan su existencia, sino también para que las CAI cañeras reproduzcan su capital.

En general, el nuevo momento caracterizado por la creciente demanda de etanol en el escenario

mundial, debido al aumento de la producción de automóviles full-flex, así como por el etanol como

aditivo de la gasolina, ha llevado la producción brasileña a una coyuntura muy favorable para la

expansión del sector sucroalcoholero. Esta expansión, en este sentido, ha llevado a una reanudación de

las inversiones en la agricultura y en la industria. Esta realidad ha cooperado a la expansión de las

unidades de producción por todo el país y ha desplazado la "frontera agrícola" hacia áreas del

Centro-Sur. El impulso del sector se ha reflejado en fusiones y adquisiciones de megacorporaciones

con capital internacional, así como en avances tecnológicos.

Sin embargo, no son sólo estos procesos los que han marcado este nuevo momento del sector

sucroalcoholero. Elementos arcaicos como la reproducción de estructuras históricas de dependencia

han revivido en este escenario. Asistimos, por ejemplo, a procesos deletéreos sobre la naturaleza,

provocados por esta expansión, así como sobre el trabajo. Como expresiones de este último aspecto,

han figurado diversas formas, como la práctica del trabajo esclavo y la sobreexplotación de la fuerza

de trabajo. De esta forma, se puede afirmar que la dinámica del sector sucroalcoholero se ajusta a la

misma lógica y dinámica del desarrollo del país, la funcionalidad del atraso a través de la modernidad,

que lo coloca como expresión de lo desigual y combinado.

Los principales destinos del movimiento migratorio hacia los CAI de caña de azúcar han sido la Zona

da Mata del Nordeste y los CAI de caña de Mato Grosso, Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais.

La mayoría de estos trabajadores migrantes se concentra, sobre todo, en el trabajo de corte de caña de

azúcar. En el pasado, en las décadas de 1960, 1970 y 1980, eran los trabajadores de São Paulo, Paraná,

Minas Gerais - principalmente del Valle de Jequitinhonha - los que servían de mano de obra en el corte



de caña en todo el país. En el actual reordenamiento de las CAIs de caña, la mano de obra del Nordeste

ha sido muy expresiva, especialmente en el Centro-Sur, donde están localizadas las mayores CAIs de

caña de Brasil. Los estados nordestinos que más contribuyen a este ejército de migrantes son:

Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba y Alagoas (PASTORAL DOS MIGRANTES/GUARIBA,

2004).

Esta mano de obra ha sido identificada como una necesidad para el nuevo ciclo de expansión del sector

cañero. Sin embargo, este no era el caso en los estudios realizados en la década de 1980, cuando se

creía que en la década de 2000 los trabajadores móviles de la caña dejarían de existir (ALVES, 2007).

El argumento principal era que el avance del progreso técnico había llegado finalmente a los últimos

eslabones del proceso productivo de la caña, la cosecha y la carga.

La "modernización perversa", como se la conoció, sería responsable de miles de desempleados en las

zonas rurales, al mismo tiempo que sería también la liberación de "los trabajadores del trabajo pesado,

del trabajo duro". Junto a este aspecto, los trabajadores rurales ya venían sufriendo otro tipo de

proceso, el de "expulsión por el agente modernizador" . Las tierras destinadas a la pequeña producción

se convirtieron también en tierras con grandes porciones de cultivos tecnificados, (ALVES, 2007). La

situación en torno a mejores condiciones de vida en el campo y empleos menos precarios llevó a los

propios trabajadores a luchar por el avance de la mecanización en el proceso productivo de la caña.

Movilizados por medio de huelgas, los trabajadores ganan fuerza y se alían a la movilización de

movimientos ambientalistas por el fin de la quema en los cañaverales (ALVES, 1991) . A partir de este

escenario, se firmaron acuerdos para poner fin a la quema, siendo el principal el Acuerdo de

Bandeirantes en 1998, que fijó 2006 como plazo para el fin de la quema. Posteriormente, cuando el

acuerdo se transformó en ley, el plazo para el fin de las quemas se trasladó al año 2034.

Con la continua quema de los cañaverales, el corte manual de la caña ha seguido siendo una práctica

en el sector sucroalcoholero de todo el país. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se ha vuelto más

exigente en términos de productividad. Mientras el promedio diario de caña cortada por trabajador en

la década de 1980 era de 6 (seis) toneladas, hoy, en regiones como el Sudeste, ese mismo promedio

está entre 10 (diez) y 12 (doce) toneladas, aunque haya registros de promedios de

toneladas/hombre/día superiores . "Sin haberse introducido ninguna tecnología, [...] la producción

aumentó en promedio un 100%" (TAVARES, 2014, p. 318). Los trabajadores que no alcanzaron la



productividad media en los dos primeros meses del experimento fueron despedidos automáticamente

por las fábricas.

En gran parte, el aumento de los niveles de exigencia de la productividad de la caña cortada por

trabajador se ha producido a través de la difusión del salario de producción, o "salario a destajo"

(MARX, 2013) entre los ingenios del país, especialmente a partir de la década de 1990. Al mismo

tiempo que ha aumentado la productividad de la mano de obra, han disminuido los salarios. Por un

lado, el aumento de la cantidad de caña cortada por trabajador y, por otro, la reducción de la

remuneración, el piso salarial, impone a los cortadores de caña exigencias de mayor productividad . En

el Sudeste, por ejemplo, la remuneración por encima del piso salarial, cercana a la percibida en la

década de 1980, sólo se da para quienes cortan más de 12 toneladas de caña (ALVES, 2007).

Dadas estas condiciones, los cañeros, impulsados por el "instinto individual de supervivencia y la

competitividad fomentada entre los trabajadores" (TAVARES, 2014, p. 318), comenzaron a marcar un

ritmo de trabajo más intenso en el corte de la caña. Ahora, ya no es el capataz, sino el "salario a destajo

el que determina el ritmo y la intensidad del trabajo" . La situación en torno a la sobreexplotación de

estos trabajadores se agrava aún más por el hecho de que el pesaje de la caña cortada se realiza sin la

presencia del trabajador, "por individuos que personifican los intereses de los propietarios de la

fábrica"1 . Esto, sin duda, aumenta la incertidumbre en cuanto a la cantidad de caña cortada e

incrementa la cantidad de trabajo y, en consecuencia, los límites físicos de estos trabajadores. Según

Vialli (2005, p.07) las muertes de cortadores de caña, "la mayoría de ellas debidas a paros

cardiorrespiratorios, mostraron el rostro sombrío del modelo productivo que sustenta el sector

sucroalcoholero".

La reducción de la demanda de trabajadores junto con la exigencia de una mayor productividad laboral

se ha traducido en una mayor selección para el trabajo en los cañaverales. El reclutamiento para el

trabajo se ha mostrado más "refinado". Además de ser "buenos con el machete" (SILVA, 2004), los

cortadores de caña también deben tener buena salud, y los más jóvenes están entre los más buscados.

Según datos presentados por Hoffmann (2004), la actividad de corte de caña reúne a trabajadores con

la media de edad más baja entre los demás cultivos agrícolas del país, 35,5 años. Estos trabajadores,

reclutados por terceros, los "gatos", han experimentado el empeoramiento de su condición de

1 Op. cit.



sobreexplotación y han reducido su poder de organización y de lucha en los sindicatos de trabajadores

rurales.

La situación de los cortadores de caña también se ha visto agravada por el crecimiento del ejército

industrial de reserva (MARX, 2013). Ya que tanto la expansión de la mecanización del cultivo de la

caña, el aumento del desempleo general en el país y el avance de la llamada "frontera agrícola" de la

caña a nuevas regiones, como Minas Gerais, por ejemplo, han contribuido a la reducción de las formas

de reproducción de la pequeña agricultura. Estos elementos actúan sobre la productividad del trabajo y

también sobre los salarios, además de incentivar la migración.

Ante la nueva expansión de las CAIs de caña de azúcar en Brasil y la perpetuación de formas de

sobreexplotación de la mano de obra del sector, es necesario plantear preguntas apremiantes. Es

necesario entender: ¿Por qué los migrantes han sido la mano de obra requerida por las CAIs de caña en

el nuevo ciclo de expansión? ¿Y por qué los trabajadores de Alagoas han emigrado a los CAIs para

cortar caña?

La hipótesis central sería entonces el hecho de que: el migrante reúne las condiciones objetivas reales

para que la sobreexplotación ocurra de forma extrema, favoreciendo por un lado la expansión actual

del sector sucroalcoholero, y por otro, profundizando el modo de vida precario y degradante de esta

mano de obra.

El principal objetivo del estudio era comprender el motivo de la elección del migrante para los CAI de

la caña de azúcar en Brasil y la influencia de esta elección en la determinación del modo de vida

precario y degradante de esta mano de obra.

Debido a la naturaleza de esta investigación, la perspectiva teórica que desvelaría más

ampliamente el proceso objeto del estudio debería incorporar el "análisis concreto de la lucha de

clases". El referencial marxista, por lo tanto, en esta investigación guió desde la formulación de la

pregunta central y también orientó el análisis del movimiento de su objeto, la migración. Los

procedimientos de investigación presentes en este trabajo fueron: 1) un levantamiento de datos

secundarios por órganos oficiales sobre el trabajo en el medio rural y en los CAIs de caña y 2) un

estudio bibliográfico. Este estudio se realizó a través del levantamiento y análisis de informaciones y

afirmaciones en documentos escritos por órganos oficiales; informes, tesis y disertaciones que tuvieron



como objeto el tema de la migración a las CITs y publicaciones de periódicos y revistas impresas y

electrónicas especializadas en el agronegocio de la caña y en los sindicatos de trabajadores rurales.

Desarrollo capitalista y dependencia latinoamericana: Brasil en el contexto de la división

internacional del trabajo y la superexplotación

Develar la realidad social de la migración de trabajadores del estado de Alagoas a los Complejos

Agroindustriales de la caña de azúcar (AICs) requiere comprender que el sector productivo

sucroalcoholero es una rama de actividad concebida y desarrollada en un país dependiente y que, por

lo tanto, basa su acumulación en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

La comprensión del capitalismo como un sistema monopolístico y desigual que produce y reproduce

distintos patrones nacionales/locales de acumulación se encuentra en la teoría marxista de la

dependencia esbozada por Ruy Mauro Marini (2000). Para él, el desarrollo latinoamericano tiene

suficientes peculiaridades relevantes como para exigir una interpretación propia. A diferencia de las

corrientes teóricas que buscaban comprender la formación de los países latinoamericanos a partir de

los modelos explicativos del capitalismo clásico europeo, Marini buscó pensar América Latina desde

una perspectiva crítica y dialéctica, como una realidad sui generis que tiene especificidades y

particularidades, tanto en las formas regionales como interregionales.

Desde esta perspectiva, existe el supuesto de que el capitalismo sería responsable por la creación de

centros mundiales de acumulación y regiones dependientes en un proceso global de transferencia de

valor que tiende a retroalimentar la desigualdad en el contexto de la división internacional del trabajo

(CHESNAIS, 1996). De esta forma, las inserciones históricas de las sociedades y economías

nacionales en el sistema capitalista global cumplen funciones específicas y tendencialmente estables

(MARINI, 2000). En la comprensión de las posiciones periféricas asumidas por regiones y países en el

desarrollo de este sistema, la dependencia sería una categoría primordial.

En términos de Marini (2000, p. 109), la dependencia debe "entenderse como una relación de

subordinación entre naciones formalmente independientes, en el marco de la cual se modifican o

recrean las relaciones de producción de las naciones subordinadas", con vistas a "garantizar la

reproducción ampliada de la dependencia" .



Así, al cumplir sus funciones dentro de la división internacional del trabajo como economía

dependiente subordinada a los centros de acumulación de capital, América Latina se fundaría en la

superexplotación, entendida como "la traducción política nacional interna de las condiciones

específicas del desarrollo capitalista en la periferia", según la interpretación de Almeida Filho (2013, p.

14) de la obra de Marini. En la teoría marxista de la dependencia, por lo tanto, la superexplotación

sería la particularidad de la explotación en el capitalismo dependiente. Esta particularidad se refiere al

hecho de que se trata de una explotación en la que se viola el valor de la fuerza de trabajo, lo que

implica que esta categoría no sería sólo una forma agravada de explotación. En palabras de Marini

(2000, p. 189), "la superexplotación se [...] define por el aumento de la explotación de la fuerza física

del trabajador [...] y tiende normalmente a expresarse en el hecho de que la fuerza de trabajo es

remunerada por debajo de su valor real".

La característica esencial de la superexplotación viene dada por "el hecho de que al trabajador

se le niegan las condiciones necesarias para sustituir el agotamiento de su fuerza de trabajo", esta

realidad se produce bien porque "se obliga al trabajador a gastar más fuerza de trabajo de la que

normalmente debería aportar, provocando así su agotamiento prematuro" o bien, aún, "porque se le

priva incluso de la posibilidad de consumir lo estrictamente indispensable para conservar su fuerza de

trabajo en estado normal" (MARINI, 2000, p. 126, subrayado nuestro).

Se puede decir que en el caso de los trabajadores que cortan caña, por ejemplo, la

superexplotación ocurre porque el molinero extrae plusvalía más allá del límite de la reproducción de

la propia fuerza de trabajo, pagando a los trabajadores menos que el salario necesario para recomponer

su estado físico. La violación del valor de la fuerza de trabajo asume entonces un carácter

superexplotador.

¿Cuál es el fruto de la relación de dependencia a través de la superexplotación? Sería la propia

dependencia, la producción del subdesarrollo, entendido no como la singularidad de una formulación

histórico-económica, polarizada en torno a la oposición entre un "sector atrasado y un sector

'moderno'" (OLIVEIRA, 1972, p. 8), sino precisamente como una "producción" de la expansión del

capitalismo. Es, por tanto, una formación capitalista y no simplemente histórica.

Desde esta perspectiva, la ruptura con la teoría del subdesarrollo debe ser radical, ya que el

protagonismo de esta formulación contribuyó a la no enunciación de una teoría sobre el capitalismo en



Brasil. Esta teoría cumple así una función ideológica que marginará preguntas como "¿a quién sirve el

desarrollo económico capitalista en Brasil?".

Aún así, según Oliveira (1972, p. 8): "'subdesarrollo' parecería la forma misma de ser de las economías

preindustriales penetradas por el capitalismo, en 'tránsito', por lo tanto, hacia sus formas más

avanzadas y sedimentadas"; sin embargo, "tal postulación olvida que el 'subdesarrollo' es precisamente

una producción de la expansión del capitalismo".

Basada en la perspectiva marxista, la teoría del desarrollo desigual y combinado, formulada por

Trotsky (1977), se erige como uno de los intentos más significativos para explicar los cambios que el

capitalismo emprendió con su expansión en diversas formaciones sociales, además de ser "un intento

[...] de dar cuenta de la lógica de las contradicciones económicas y sociales de los países del

capitalismo periférico o dominados por el imperialismo" (p. 74).

Según la perspectiva de Trotsky (1977), "la originalidad de un tipo social nacional no es más que la

cristalización de las desigualdades de su formación", o aún, "el desarrollo de una nación

históricamente atrasada conduce necesariamente a una combinación original de diversidades". Esta

teoría aporta una perspectiva más compleja que la evolucionista. Según esta teoría, la historia no se

presenta como una sucesión de etapas rígidamente predeterminadas, además de permitir esbozar una

visión dialéctica del desarrollo histórico a través de "saltos repentinos y fusiones contradictorias"

(LÖWY, 1995, p. 77).

La migración de los trabajadores rurales a los complejos agroindustriales de la caña de azúcar

La privatización de la tierra, con la consiguiente expropiación de los pequeños productores y un alto

grado de empobrecimiento del campo brasileño, actúa como elemento determinante de la migración.

Los sujetos expropiados, al no tener otro medio de supervivencia que la venta de su fuerza de trabajo,

se lanzan constantemente en busca de trabajo. Los procesos migratorios, así, se presentan como una

salida para su reproducción social .

La falta de oportunidades de trabajo en las empresas agrícolas y la expropiación y expulsión de los

pequeños agricultores de las zonas rurales del país, debido al avance de las grandes propiedades, la

dificultad de comercializar los productos de la agricultura familiar en el mercado, o incluso el alto

costo del alquiler de tierras en sus lugares de origen, fueron y siguen siendo determinantes para el



desplazamiento, las idas y venidas de los trabajadores a las ciudades y a los complejos agroindustriales

en todo el país.

El migrante que es producido por los "procesos de violencia y expropiación de sus condiciones

materiales de existencia" (SANTOS, 2013, p. 143) es un sujeto social con vínculos familiares,

impregnado de valores, ideologías y, por lo tanto, reacciona a las necesidades materiales de

supervivencia, tanto propias como de aquellos que componen el núcleo familiar con él. La migración

se configura así en un conjunto de relaciones sociales e históricas. Estas relaciones fueron mediadas y

construidas históricamente por condiciones objetivas y subjetivas, ya sea que hayan sido fomentadas

"por la concentración de la tierra que acentúa los procesos de expulsión de estos trabajadores de su

tierra de origen, o por estrategias de supervivencia y reproducción de la fuerza de trabajo en un

contexto de disparidades regionales" .

De forma dialéctica, se articulan las condiciones históricas y sociales. Los migrantes pasan a ser

entendidos como sujetos de su propia historia, pero bajo determinadas condiciones (MARX, 2006). No

son sólo agentes pasivos de los procesos de atracción y expulsión, o sólo impulsados por la dimensión

cultural campesina. De hecho, los migrantes participan activamente en el proceso de reproducción de

sus condiciones de vida (SILVA, MENEZES, 2000).

La reproducción social individual del emigrante y su familia es el elemento central en la decisión de

quedarse o irse. Esta realidad se encuentra en los registros de muchos trabajos sobre los emigrantes del

nordeste a los cañaverales de São Paulo, por ejemplo.

El primer registro que se puede destacar se encuentra en Silva (2007). En el fragmento de una

declaración, un trabajador de la caña revela que la debilidad de la tierra de origen es el elemento

determinante para la migración a São Paulo y que el trabajo en esta nueva tierra tiene como objetivo

mantener a la familia, que quedó atrás:

"Es así. Cuando la tierra es débil, tenemos que marcharnos, ir a São Paulo. Allí trabajamos
en lo que pertenece a otros. Entonces tenemos el dinero. Con el dinero que sale de nuestra
fuerza, se lo enviamos a la familia. Entonces este dinero da fuerza a la familia porque puede
comprar comida. Entonces la mujer tiene la fuerza para poder trabajar y cuidar la tierra,
para poder plantar. Porque, si no, la mujer no planta y entonces no tenemos cosecha". (p. 74,
énfasis añadido).



En el mismo sentido, Vettorassi (2007), cuando realizó una investigación con emigrantes del Nordeste

y preguntó por qué emigraban al interior de São Paulo, tuvo la siguiente respuesta: "Falta de trabajo,

¿no? Porque si tuviéramos trabajo, no estaríamos aquí. Tienes trabajo, pero no dinero. Eso es lo que

nos hace venir aquí, eso es" (p. 127, el subrayado es nuestro).

Los recortes presentados refutan la tesis de una migración espontánea, en la que la salida de los

trabajadores de sus lugares de origen es un proceso derivado de elecciones individuales o de la

voluntad propia, y no el resultado de una compleja red de relaciones en la que participan tanto los que

emigran como los que se quedan. Como proceso social e histórico, la migración responde a las

necesidades materiales de supervivencia, permite la compra de alimentos y una garantía mínima de

sustento. La migración también responde a la necesidad de mantener vivas las ilusiones (de mejora, de

ascenso social, de proyectos de vida). Causas y efectos tanto para el sujeto migrante como para los que

quedaron atrás, la familia (MARTINS, 2001).

Como se ha evidenciado anteriormente, la satisfacción de necesidades simbólicas, como la compra de

un conjunto, moto, gafas de sol, zapatillas, teléfono móvil, etc., especialmente para los trabajadores

más jóvenes y solteros, acaba revelando el fetiche de la mercancía y las representaciones sociales

(símbolos, imaginarios) que de ella se derivan. Estos son también elementos presentes en el proceso

migratorio.

Talamone (2010), que realizó una investigación con jóvenes migrantes de entre 16 y 24 años para el

corte de caña de azúcar en la región de Ribeirão Preto, señala:
Observamos que los jóvenes, cuando regresan a su pueblo natal, adquieren cierto estatus por
haber afrontado retos y también por haber conseguido dinero para enviar a la familia, además
de bienes materiales. Incluso cuando van a la escuela, la "asignatura" es emigrar. Como tienen
sueños, como todos los jóvenes, con bienes de consumo a los que normalmente no tienen
acceso, vienen sin pensar (p. 1).

Los jóvenes, entre los migrantes, son el tipo más recurrente, como identificaron Menezes & Saturnino

(2007) en su investigación conjunta sobre la migración de jóvenes de Paraíba a los ingenios de São

Paulo. La migración en algunas comunidades rurales es una práctica institucionalizada, que funciona

como un "rito de paso al mundo adulto" (p. 239).

Entre los jóvenes migrantes del Sertão Paraíba, Menezes & Saturnino (2007) constataron que la

intensidad y el ritmo de trabajo en el corte de la caña de azúcar en la región de Ribeirão Preto, dentro

del universo de los trabajadores migrantes, estaban alimentados por referencias al prestigio y al honor,



más que por el afán de lucro o las ambiciones. El emblema de ser un triunfador para los emigrantes

paraibanos era más importante que cualquier ganancia. Los bienes de consumo, como las motocicletas,

por ejemplo, servían como prueba de su destreza y éxito en el corte de caña. Sobre esto, estos autores

dicen: "[...] una de las 'reglas' es que parte de los recursos de la primera migración para el corte de caña

se destina a la compra de una moto, que funciona como termómetro de la productividad del individuo

entre los propios cortadores de caña" (MENEZES & SATURNINO, 2007, p. 252). Si el joven que

migró no logró mostrar "el fruto de su trabajo", en este caso la moto, aunque haya sido una elección

individual2 , es visto como un "fracasado" o como alguien que no pudo "trabajar duro" por los demás

trabajadores. La moto representa para el universo de los inmigrantes "el trofeo de la victoria".

Estos elementos alegóricos son tan importantes para el colectivo de trabajadores inmigrantes que las

fábricas del país suelen utilizarlos para fomentar la productividad. ¿Qué son los "campeones de la

productividad" sino un mecanismo simbólico utilizado por los ingenios para destacar a "los mejores" y

extraer el exceso de trabajo en el corte de la caña?

Actualmente, la producción de caña de azúcar en Brasil es uno de los principales cultivos temporales.

Una vez plantada, tarda hasta un año y seis meses en ser cosechada, pero es un cultivo perenne, ya que

puede cosecharse hasta cinco cosechas consecutivas. Cada año, las unidades de producción del país

renuevan el 20% de sus cañaverales. La producción en el Centro-Sur de Brasil ocurre generalmente

entre abril y noviembre, mientras que en el Norte-Nordeste es entre noviembre y abril. Sin embargo,

pueden ocurrir variaciones en el final o inicio de las cosechas, especialmente en los períodos más

secos. Los períodos en que no hay molienda ni procesamiento de caña de azúcar se denominan

contraestación.

Es durante la temporada baja que ocurren las migraciones temporales de trabajadores para el corte de

la caña de azúcar. Históricamente, los trabajadores migrantes han sido indispensables en las

actividades agrícolas del sector sucroalcoholero (SILVA, 2004; MENEZES & SATURNINO, 2007).

Como se presenta en otro lugar, para la modernización del cultivo de la caña, la mecanización de la

cosecha no ha sido un proceso homogéneo entre las unidades productivas. Incluso en el Sudeste, donde

ha habido un avance en la mecanización de la cosecha de caña en relación a los demás estados

brasileños, el sistema de corte manual no ha sido eliminado, ni por las estrategias de cada unidad

2 Para muchas familias migrantes, la mayoría, tienen prioridad otras prioridades, como comprar alimentos o reparar
la casa, entre otras necesidades.



productiva ni por las restricciones técnicas presentadas por las cosechadoras mecánicas (NOVAES,

2007b).

Sobre la presencia de migrantes nordestinos en el CAI de la caña de azúcar en el estado de São Paulo,

Alves (2007) afirma que la justificación recurrente entre los gerentes de Recursos Humanos de los

ingenios paulistas para utilizar mano de obra migrante nordestina "se debe a la escasez de trabajadores

dispuestos a cortar caña en el estado de São Paulo" (p. 43). Sin embargo, el propio Alves (2007) llama

la atención sobre el hecho de que se trata de una información que contrasta con la realidad, ya que las

tasas de desempleo en muchas regiones del estado de São Paulo son señaladas como uno de los

mayores problemas sociales de este estado. Es el caso, por ejemplo, de Ribeirão Preto, región que se

destaca nacionalmente en la producción sucroalcoholera (ALVES et al., 2003).

Sin embargo, la cuestión parece ser otra. Si hay oferta de empleo y excedente de mano de obra, ¿por

qué recurrir al emigrante del noreste?

Es importante no olvidar que el actual movimiento migratorio de trabajadores del nordeste para el

corte de caña forma parte de otro ciclo de expansión de los complejos agroindustriales cañeros. En este

contexto, las empresas están adoptando nuevas formas de organización productiva que actúan para

reorientar los costos de producción y aumentar la productividad (SANTOS, 2013).

Por lo tanto, se puede decir que la elección de los migrantes también involucra aspectos cualitativos,

ya que son individuos acostumbrados a la llamada agricultura de tallo del Nordeste, y por lo tanto

acostumbrados a usar hachas, guadañas, machetes, a plantar en terrenos más inhóspitos, como la

caatinga, en el Nordeste semiárido, en los bosques tropicales y en el cerrado (como en parte de

Maranhão y Piauí).

Alves (2007) destaca el hecho de que los rigores de la agricultura no son una realidad en la infancia de

muchos niños paulistas, como sí lo son en el Nordeste, donde los niños desde pequeños se inician en la

agricultura familiar y en arduos procesos de trabajo. El migrante nordestino, por lo tanto, parece ser un

trabajador más apto que el paulista para el desarrollo de actividades repetitivas y agotadoras, como el

corte de caña.

Además del aspecto cualitativo de la mano de obra migrante del noreste en los CAI de la caña de

azúcar, estos trabajadores se presentan ante los propietarios de los ingenios y sus agentes, los "gatos",



como los que mejor se portan y los más dóciles. Este ajuste aparece sutilmente en algunos debates en

torno a la mano de obra migrante.

El perfil requerido para un puesto cortando caña incluye aspecto físico y jovialidad. Sin embargo,

aspectos como la buena conducta y la subordinación, típicos de los emigrantes del nordeste de esta

región, conforman el perfil ideal. Por buena conducta se entiende la escasa aparición de certificados

médicos de dispensa del trabajo. No basta que el ingenio tenga buena productividad en el corte de

caña, como explica el autor:

Los trabajadores también denunciaron el caso de un compañero que fue despedido dos días antes
del final del experimento, a pesar de su buena productividad. "Este emigrante despedido había
instado a sus colegas a no subir al autobús que los transportaba a los cañaverales por razones
obvias: el vehículo no tenía frenos ni faros. Según los emigrantes, estaban en la lista negra. [...]
Otro factor que podría llevarles a esta lista es el número de certificados médicos . 3

La no subordinación al trabajo y a las diversas exigencias, legales o no, puede llevar al trabajador

migrante a ser incluido en "una lista de no retorno, con otras justificaciones vinculadas a cuestiones de

productividad, por supuesto" .

Hay otro aspecto igualmente importante en relación con el perfil de los migrantes para el trabajo en los

CAI de caña de azúcar; tiene que ver con la desorganización de estos sujetos como clase trabajadora.

Generalmente, los migrantes no están tan comprometidos con los sindicatos y a veces evitan

enfrentamientos con los inspectores de clase o con los demás empleados del ingenio. Esto, desde el

punto de vista empresarial, es una variable importante a la hora de contratar esta mano de obra.

De hecho, los migrantes son altamente funcionales a la producción de caña de azúcar, ya que "desde el

principio hasta el final del contrato estos trabajadores están a disposición de la empresa, que puede

controlar todas las horas de su vida" (NOVAES, 2007a, p.111), incluso aquellas en las que no están

trabajando. Estos sujetos, que a menudo se alojan separados de los demás trabajadores locales, están

controlados desde el principio de su contratación, ya sea en su lugar de origen o en el de destino.

Sobre una realidad similar en el municipio de Campos, en Goytacazes, señala Abreu (2007) "los

trabajadores migrantes, [...] son aislados en alojamientos en medio de los cañaverales o barracas en los

barrios rurales, y estimulados por la lógica de la productividad, trabajan hasta 12 horas seguidas" (p.

167).

3 Op. cit.



La condición de migrante, por lo tanto, promueve una relación de dependencia muy fuerte del

trabajador rural a la fuerza coercitiva de los contratistas y molineros, ya que cualquier desacuerdo entre

el migrante y su empleador puede resultar en la pérdida del trabajo y, consecuentemente, en la pérdida

de la vivienda. Como migrante, el hecho de tener un lugar garantizado para vivir conduce a una mayor

subordinación en el trabajo y, por lo tanto, a un mayor sometimiento a las precarias condiciones de

vida y de trabajo ofrecidas.

Además, muchos trabajadores migrantes llegan a su lugar de destino ya endeudados y sin ninguna

condición para regresar inmediatamente a su lugar de origen, lo que aumenta aún más todo el marco de

sometimiento en el que se encuentran: "Llegaré a casa como un fracasado [...] Severino Batista da

Silva, de 26 años, haría lo que fuera. Antes de viajar, había contraído una deuda de 350,00 reales para

hacer una feria y pagar el pasaje. No podía volver sin un céntimo" (CPT/NORDESTE II, 2006, p. 1).

Aunque la realidad de la tercerización sea una discusión relativamente reciente en el medio académico,

la práctica de la tercerización en los cañaverales del país viene ocurriendo desde hace varias décadas

(SILVA, 2007), desde el "surgimiento del proceso de volantización de la fuerza de trabajo a partir de la

década de 1960" (p. 69). Sin embargo, el actual momento de expansión de las CAIs del país ha

acentuado el papel de la figura del intermediario/contratista, o simplemente "gato".

Lo más perverso de las acciones de los "gatos" es que los trabajadores migrantes quedan atrapados en

deudas, inmovilizados, ya en sus lugares de origen. Contraen deudas con el pasaje, la comida y la

vivienda, incluso antes de salir de Alagoas. La esclavitud por deudas "acaba siendo el eslabón de la

cadena que los aprisiona", sin posibilidad de salir desde el primer momento en que se dan cuenta de la

realidad en la que fueron colocados.

En un marco de deudas, los migrantes no pueden pagar las obligaciones contraídas con el "gato",

especialmente debido a la baja remuneración recibida en el lugar de destino. Así, estos sujetos están a

merced de la "coerción física, que a veces puede llevarlos a la muerte, además de la coerción moral"

(SILVA, 2007, p. 69). No dejar de deber es un código moral del trabajador, que "paradójicamente le

lleva a apoyar la esclavitud" .

La condición de los inmigrantes en la determinación de un modo de vida precario y degradante



Cuando los emigrantes se ponen a trabajar cortando caña, su subsistencia y la de sus familias

pasa por el trabajo asalariado. En su condición anterior, en su lugar de origen, el migrante temporal era

sólo un campesino. Su subsistencia estaba garantizada por la producción directa de sus medios de vida

(MARTINS, 1988); sin embargo, en su lugar de destino, su subsistencia, que antes no estaba mediada

por el dinero, pasa a ser.

Como la subsistencia está ligada al dinero y el dinero está ligado al trabajo que paga el salario,

el migrante, para mantenerse en ese mismo trabajo, necesita "satisfacer todas las exigencias del

proceso laboral, convirtiéndose en un 'trabajador estándar'" (ALVES, 2007, p. 46).

En esta nueva realidad, el migrante se encuentra frente a un conjunto de relaciones que lo

subyugan y lo hacen vulnerable a incorporar reglas de sujeción (NOVAES, 2004). Tales relaciones

revelan que la condición de migrante de los cortadores de caña es determinante en la creación de un

modo de vida y de trabajo precario/degradante.

En este sentido, es importante recordar que los trabajadores migrantes llegan a trabajar en los

complejos agroindustriales de caña de azúcar en una situación de endeudamiento con el pasaje y los

gastos incurridos durante el viaje. Además de eso, llegan conscientes de que su subsistencia personal y

la de sus familias dependerá de la ganancia monetaria, y no sólo de la pequeña producción (ALVES,

2007). Estos trabajadores no pueden regresar a su origen antes del final de la cosecha, ya que no

pueden volver sin dinero, pues sería una señal de fracaso ante el grupo social al que pertenecen

(SILVA, 2007).

Por estar en tierra extraña, sin conocidos ni parientes, y por ser el resultado de un proceso de

expulsión de sus lugares de origen, "no se espera de ellos ninguna manifestación de disconformidad

con las exigencias del proceso laboral: en términos de productividad y esfuerzo físico y en términos de

remuneración" (ALVES, 2007, p. 46).

En una encuesta realizada entre trabajadores migrantes de Piauí y Maranhão, Alves (2007)

constató que "la remuneración obtenida por la venta de fuerza de trabajo en las regiones de origen es

aproximadamente 1/3 del valor diario del corte de caña".

No es casualidad que los departamentos de Recursos Humanos de los ingenios consideren a los

sujetos migrantes más recomendables para el trabajo, pues son dóciles, asiduos y productivos. Tales

características pueden ser encontradas en cualquier grupo de "trabajadores migrantes que llegan a las



regiones cañeras expulsados de regiones donde se practica la pequeña agricultura familiar de

subsistencia" . Es, por lo tanto, debido al conjunto de características a las que están vinculados por su

condición de migrantes que estos trabajadores son considerados los mejores para realizar el trabajo de

corte de caña.

Esta realidad es confirmada por los propios no migrantes: "los trabajadores locales, residentes

en el estado de São Paulo y cortadores de caña, revelan en las entrevistas que les ha resultado difícil

renovar sus contratos para una nueva cosecha" , ya que estratégicamente el contrato entre los

cortadores de caña ya se realiza en su lugar de origen.

Entre las deudas, el deseo de saldarlas y también la perspectiva de obtener un excedente de

dinero para enviar a la familia, los trabajadores emigrantes sobrepasan los límites físicos de su propio

cuerpo al cortar caña. Esta realidad se evidencia en el número de muertes en los cañaverales. De las 13

muertes registradas en 2004-2005 por la Pastoral del Migrante en Guariba, en el complejo

agroindustrial de caña de azúcar de São Paulo, 12 eran de migrantes (SILVA; VERÇOZA; BUENO,

2013).

La asociación entre la mano de obra migrante y la sobreexplotación y/o el trabajo análogo a la

esclavitud puede verse en lo siguiente registro:

El Ministerio de Trabajo prepara un plan de fiscalización en los cañaverales de la región de
Piracicaba, a partir de la segunda quincena de este mes, contra las malas condiciones de trabajo
[...] La voluntad de investigar las condiciones infrahumanas de los trabajadores en el corte de
caña fue discutida anoche (3/4). [...] Los fiscales hablaron sobre las acciones del Ministerio en
defensa de los trabajadores y sobre la investigación pública civil que investiga la muerte de 13
cortadores de caña en el Estado entre 2004 y 2005. Una de las víctimas fue José Mário Alves
Gomes, de 45 años, de Araçuaí (MG), que murió el 21 de octubre en Rio das Pedras. (VIEIRA,
2006, p. 1, nuestro énfasis) .

Lo informe revela no sólo la precariedad de las relaciones laborales en los complejos agroindustriales

de la caña de azúcar, sino que también dejan clara la tesis defendida en este trabajo de que la condición

de migrantes en el CAI de la caña de azúcar por parte de los individuos que tratan directamente con los

tratamientos culturales en esta actividad, en este caso el corte de la caña, es un factor determinante en

la creación de un modo de vida y de trabajo precario/degradante.



Las denuncias y registros de condiciones análogas a la esclavitud por el Grupo Móvil de Fiscalización

del MTE y por otras instituciones, como la Pastoral del Migrante en Guariba (SP)4 , se refieren

principalmente a trabajadores migrantes, que en general son personas pobres, provenientes de regiones

del país donde los indicadores sociales son bajos y la agricultura familiar es de subsistencia. Por un

lado, si en sus lugares de origen el hambre, la falta de tierra, trabajo y oportunidades actúan

expulsando a estos trabajadores, por otro, el capital agroindustrial en su actual fase de expansión los

atrae.

Frente a todo esto, ¿qué sería más importante considerar en la migración temporal para trabajar en el

corte de caña? ¿No sería el hecho de que los sujetos migran para buscar ingresos y proveer un fondo

para el mantenimiento doméstico y para la reproducción de las relaciones sociales de la familia, con

vistas a reconstituir un modo de vida casi siempre campesino? Lo principal es que quienes emigran

casi siempre están dispuestos a aceptar condiciones de trabajo degradantes, humillaciones y malas

condiciones de vida; "emigran dispuestos a renunciar a conceptos mínimos y básicos de decoro,

dignidad y derechos" (MARTINS, 2001, p. 144). José de Souza Martins (2001) dirá también: "son

migrantes, por lo tanto, aquellos que ponen temporalmente entre paréntesis el sentido de pertenencia y

se someten voluntariamente a situaciones de anomia, de supresión de normas y valores sociales de

referencia" .

Esta disposición a renunciar a la dignidad y a los derechos está vinculada a la propia necesidad de

supervivencia inmediata de estos trabajadores y de sus familias, según Sochaczewski (2006), en una

referencia a los migrantes en el trabajo de corte de caña en São Paulo:

[...] cuando estás muy cerca de la lucha por la supervivencia inmediata, y estos migrantes lo
están, pierdes la necesidad de otras cosas. Lo que es muy importante para ti es la lucha por el
pan de hoy, como mucho, por el pan de mañana. El instituto es el de la supervivencia. Las otras
necesidades que ayudarían en esta movilización para salir del nivel más bajo de vida,
simplemente no existen. La necesidad de belleza, de descanso, de interacción familiar, de risa,
se pierden. (Entrevista concedida el 28.5.2006 al Jornal do Comércio, 2006).

Añadiendo elementos al análisis de los trabajadores de la caña, Silva (2007) recurre a Barringhton

Moore Jr (1987) para señalar que a lo largo de la vida de cualquier individuo se interiorizan patrones

de conducta y comportamiento basados en el dolor y el sufrimiento. En el caso de los cortadores de

4 Esta institución se ha destacado en la denuncia de las precarias condiciones de vida y de trabajo de los
inmigrantes en la industria del corte de caña en São Paulo.



caña, el dolor y el sufrimiento van acompañados de autoridad moral (la idea de jefe de familia), y la

supervivencia en medio de sus condiciones objetivas estaría vinculada a la capacidad de estos hombres

de soportar e ignorar el sufrimiento. Esta constatación se vio confirmada por el análisis de las cartas de

los propios emigrantes a sus familias. En general, los sufrimientos del trabajo en los cañaverales no

aparecen o son negados por esos trabajadores.

El regreso a casa y la representación en torno a él están cargados de valores: "los fracasos, las pérdidas

representan la ruptura con el ideal de partida, lo que puede acarrear sanciones negativas por parte del

grupo. Esta podría ser la explicación de las acciones de los que no vuelven, de los que desaparecen" .

¿Cuántos emigrantes del Nordeste no vagan por las ciudades y recurren a la mendicidad? (BORGES,

2002). Sencillamente, no regresan con sus familias tras partir en busca de trabajo. Según Silva (2007),

entre los muchos migrantes desaparecidos, además de los que fueron asesinados por matones , están

los que huyeron y nunca regresaron a su lugar de origen. Esta realidad se constata, por ejemplo, en el

registro de la investigación en las ciudades dormitorio, ya que "el 30% de las familias están

encabezadas por mujeres. Según ellas, los hombres se han marchado. En realidad, no se trata de una

marcha, sino de una huida provocada por el miedo a sanciones sociales negativas" (p. 78).

La vergüenza y el bochorno de volver con las manos vacías a la familia que se quedó esperando los

buenos frutos de la emigración ejercen un gran peso sobre los trabajadores. No faltan relatos para

describir la situación de estos hombres cautivos: "Fui esclavo para no dejar morir de hambre a mi

madre", es lo que dijo un trabajador "sobre su conocimiento previo de haber sido esclavizado en el

ingenio de Brilhante/MS" (SILVA, 2007, p. 71).

En un artículo en la prensa local, en el periódico Gazeta de Alagoas (2005)5 , trabajadores migrantes de

Alagoas, cortadores de caña de azúcar, relataron la experiencia de sobreexplotación que vivieron en

uno de sus destinos, el estado de Mato Grosso:
Después de salir de Alagoas, no se hizo nada de lo prometido. [... Sólo teníamos almuerzo
pagado por el molino. Para los que traían dinero, bien, pero los que no, tenían que sufrir en el
camino. Además del salario, se acordó pagar R$ 0,25 centavos por metro de caña cortada.
Cuando llegamos, pagaban R$ 0,09 centavos. El almuerzo que llegó estaba agrio. Me cansé de
tirar quentinha. [...] Fui a hablar de mi dinero y me dijeron que si les cobraba, me pegarían.

5 Extracto del reportaje "Nuevo éxodo rural tiene rutas ilegales y clandestinas", publicado en el periódico Gazeta de
Alagoas el 13/3/2005, sección General.



Este relato de los trabajadores migrantes muestra que, cuando buscan condiciones para su

reproducción, se vuelven vulnerables a los llamamientos de los contratistas ("gatos") y a las falsas

promesas de remuneración, condiciones de trabajo y mejora de vida. Cuando llegan a trabajar, se ven

sorprendidas por la realidad de un trabajo duro y agotador, en condiciones que a veces son incluso más

precarias que aquellas a las que estaban sometidas anteriormente. Se hacinan en habitaciones con

instalaciones precarias, reciben cualquier tipo de alimentación, se endeudan y algunos incluso mueren

por el esfuerzo de cortar caña. Sin embargo, el "desarrollo limpio", el etanol y toda su imagen vendida

a los mercados nacionales e internacionales ocultan a estos sujetos y todo el cuadro de

sobreexplotación en el que viven.

De hecho, la evidencia de la sobreexplotación (MARINI, 2000) de la mano de obra en las plantaciones

brasileñas de caña de azúcar expresa el desarrollo desigual y combinado del capitalismo en Brasil, y

muestra también que esta realidad es fomentada por la existencia de un grupo social, el ejército de

reserva, que se encuentra en una condición de extrema fragilidad social. Son individuos, en su

mayoría, sumisos y con bajo poder reivindicativo.

Aunque en los últimos años la actuación del Grupo Móvil del Ministerio de Trabajo, junto con otros

órganos como la Policía Federal, haya sido más sistemática en la fiscalización de situaciones de

sobreexplotación y trabajo esclavo, estas situaciones aún persisten.

Según Alves (2007), [...] año tras año crece el número de haciendas denunciadas y de trabajadores

liberados. Esto deja claro que mientras no haya políticas públicas en las regiones de origen que creen

condiciones para que los trabajadores permanezcan, seguirán emigrando y sometiéndose al trabajo

esclavo o a las duras y precarias condiciones de trabajo en los cañaverales de São Paulo, Mato Grosso,

Minas Gerais y Goiás.

La falta de políticas y acciones concretas en el campo brasileño, como la reforma agraria,

corrobora la emigración de los trabajadores de las regiones más pobres del país, que se ven obligados a

vender su fuerza de trabajo. Como las oportunidades de trabajo son escasas en sus respectivos estados

o regiones y la tierra es un elemento "prohibido" para este grupo social, muchos emigran actualmente.

Este es precisamente el cuadro general que vive la población de Alagoas. Dada la realidad de este

estado, es posible afirmar que el fenómeno de la migración temporal de parte de su población,

especialmente de la población rural, no es el resultado de elecciones individuales o de la fuerza de



voluntad, sino que es fruto de un modelo de desarrollo que prioriza la concentración de la tierra, con

vistas al desarrollo del complejo agroindustrial de la caña de azúcar. Así, la expulsión de este grupo

social de trabajadores migrantes es consecuencia del propio compromiso de reproducción social en sus

lugares de origen.

La búsqueda de otro lugar aparece en este contexto como una alternativa exclusiva de supervivencia.

Estos individuos buscan un lugar de destino donde se concentre el capital y haya demanda de mano de

obra gratuita (NOVAES, 2007a). Ciertamente, estas migraciones internas ocurren en un marco de

riqueza y miseria. Es evidente, por lo tanto, la necesidad de una política de reforma agraria que derribe

las estructuras de desigualdad, en este caso la concentración de la tierra en Alagoas, en el Nordeste y

en todo Brasil.

Conclusión

La exigencia de una mano de obra "especializada "1 en el corte manual y de alta productividad,

especialmente después de la generalización del pago por producción en el nuevo ciclo de expansión de

los CAIs, ha llevado a un alto nivel de desgaste de los trabajadores que cortan caña. Es en plena edad

laboral cuando a menudo se han convertido en inválidos. Esta realidad, por ejemplo, se observa en el

importante número de jubilaciones anticipadas registradas por el INSS. Entre 1999 y 2006, sólo en el

estado de São Paulo, fueron registrados más de 400 trabajadores con incapacidad permanente

resultante del corte de caña. Las principales enfermedades se refieren a: dolor de espalda; fracturas de

muñeca y mano; sinovitis y tenosinovitis; otros trastornos de discos invertebrales; lesiones de muñeca

y mano; hernia inguinal; luxación, esguince y distensión de las articulaciones y ligamentos de la

rodilla; fracturas de pierna, incluyendo fracturas de tobillo; hipertensión esencial (primaria); fracturas

de antebrazo; entre otras categorías (SILVA, 2013). Todas estas enfermedades fueron afectadas entre

los cortadores de caña. Además de las enfermedades, también hay "muerte" rondando los CAI. En

apenas un año 2004-2005, 13 muertes fueron registradas en São Paulo por la Pastoral do Migrante, de

las cuales 12 eran trabajadores migrantes. En Alagoas, en el año 2012, este número2 fue de 5 muertes

en los territorios molineros (MTE, 2012). Es sobre la mano de obra migrante que se corta la caña

donde se ha impuesto una alta intensidad de trabajo, provocando una situación laboral aún más

dolorosa. Las principales enfermedades, por lo menos las más evidentes en la actualidad, son la



enfermedad del mirto en São Paulo y la enfermedad del canguro3 en Alagoas (VERÇOZA, 2016), que

se ha presentado principalmente entre los trabajadores migrantes. Así, además de una mano de obra de

calidad y resistente al trabajo duro, también es necesario que sea cuantitativamente abundante. Tanto

porque la caña está ampliando su frontera agrícola, como porque los trabajadores cañeros tienen un

alto desgaste, lo que exige la sustitución constante de trabajadores. Estos aspectos definen el "perfil"

de los trabajadores contratados hoy para cortar caña. Siendo, por lo tanto, "cualitativamente" superior y

"cuantitativamente" abundante, el migrante reúne los elementos primordiales para un agravamiento de

la sobreexplotación.

Ahora bien, los procesos migratorios que involucran a los trabajadores del Nordeste pueden ser

particularmente comprendidos por el papel que históricamente esta región asumió en el desarrollo del

país. El Nordeste, como locus del ejército industrial de reserva, cumple su papel con las demás

regiones del país, suministrando mano de obra a las grandes empresas nacionales, actuando en la

reducción de los salarios de todo el contingente de trabajadores en los lugares de destino. En esta

región, por tanto, existe un tipo de trabajador especializado en emigrar que se desplaza repetidamente

para asegurar su supervivencia y reproducción. Casi ningún órgano especializado en el proceso

migratorio logra estimar su número real. Se trata de emigrantes temporales que cobran parte del año

con contratos temporales de corta duración y cuando no tienen contrato se emplean ilegalmente.

Independientemente de cómo se inserten, son altamente rentables, hecho comprobado por el carácter

repetitivo en que son solicitados por la reproducción del capital en el país, especialmente por el sector

sucroalcoholero.
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