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PRESENTACION
 

CUADERNOS DE CAPEL, es una fnea de poblicaciones del 
Centro de Asesoria y Promnoci6n Electoral, secci(m y actividad per
manente del Inslituto InteramericaUt, de Derechos Humanos, enti
dad internacional. ant'lononla, dle niaturale/a "icadhnica, dedicada a 
lacisefiaiza, investigaci6n y promoci6n de los dcrechos hIimanos. 
qLIC basa sI] ,cc16ii oil los prinicipio. de ladenh, cicia r;preseltat i
va, elestado de der-cho, elpluralismo idcol6 to y elrespeto a las 
libertades fundamentales del hombre. 

Se p)astC dcl supuesto de quo )a democraci: es un sistema de 
vida que webaa n Lin lllcamt:,In(O racional de convivencia, legiti
mado por A,cotnsentimiento ciudadano c\presad(O a ICaves de sU par
ticipaci6n qoc significa identif caci6n de prop6sitos entrc gobci
iantes v gobernados. Un comprotmiso que fija canales de expre
si6n y eqoilibrio de intereses plurales y a veccs antagonicos. 

L.aprficti,:;i y ]a autcnticidad del sufIagio. coustiLuyen vias 
dc lcginimaci6i dcl poder politico, resultado del libre consen ti

°
miento y laparticipaci6n popular. Asi,lapromoci611 del derecho 
y los proceses electoiales autdhticamente libres v democriticos, 
debe entenderse como ladefensa dc ni derecho humano funda
mental que esti fn timamente relacionado coi otros derechos bd
sicos, espccialmente los de libre c:--presi6n y libre asociaci6n. 

Esta !olecci6n recogeri elpensaintico libre, sin ninguna li
mitaci6n, de especialistas empefiados cn cl cstudio dcl derecho y 
los procesos electorales. Un esfuerzo constructivo orientado a la 
lucha por lademocracia y contra lainjusticia v laopresi6n. 

Jorge Mario (;arcfa Laguardia
 
Director Ejecutivo
 

CAPEL 
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PROLOGO 

La negaci6n del derecho al voto a los analfabetosen el 
Brasil serd el tema de este trabajo.Nuestro objetivo consis
te en cuestionar si reahnente existen diferenciasinportan
tes entre el comportaniento politico de ese grupo y el de 
aquellos que tienen el derecho a votar y a ser electos. Para 
el anilisis utilizaremos los datos de una encuesta por mues
treo realizada sobre la poblaci6n adulta del ABCpaulista*. 
Antes, sin embargo serd necesario una ligera retrospec
ci6n referente a los derechos politicos en el Brasil, asi 
comno una delitniteci6n de los aspectos que a continuaci6n 
pretendemosabordar. 

* ABC Paulista es el nombre con que se designa a la zona geogrifica confor
mada pot tres provincias donde se localiza la mayor concentraci6n de la 
industria brasilefia. 
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I. Los Derechos Polfticos en el Brasil Independiente 

El derecho a participar en la vida polftica durante el 
imperio dependia de tres factores bfisicos --sexo, edad e 
ingreso responsables de la Cxclusi6n de la mayor parte 
de la poblaci6n adulta de la categoria de ciudadano-politico. 

La Constituci6n de 1824 introdujo el sufragio indirec
to distinguiendo dos tipos de ciudadanos: el ciudadano
votantC y Cl ciudadano-clector propiamente dicho. En ]a 
primera categoria se encontraban aquellos que tenian el 
derecho a escoger los quC constituirian el cuerpo de electo
res, los que a su vCz formaban la segunda categoria, tenien
do la potestad de elegir o ser electos diputados y senadores. 
Se les designaba ciudadano-clector a aquellos que efectiva
mente podrian clegir a los mienibros del Poder Legislativo. 
Dentro de la primera distinci6n cabian solamente los indi
viduos de seXo( masculino, mayores de 25 afios deedad y que 
tuviesen una renta liquida anual no inferior a los 100 mil 
reales. De estos, se destacaban aquellos cuyo ingreso anual 
Ilegara a los 200 mil reales, calificando asi para ser electos o 
elegir a los diputados y senadores --los ciudadanos-electores. 

La Ley Saraiva de 1881, alter6 de manera significativa 
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el 	 sistenia representativo del !mperio en la medida el que 
elimin6 la elecci6n indirecta y, con ella, ]a figura del ciuda
dano cIyo derecho se restringia a la escogencia de aquellos 
que votaban por dipultados y senadores. Sus efectos, desde 
el punto de vista de la ciudadan ia Lueron lirnitantes ya que, 
a la vez que elim in6 la participacion difercileiada en el pro
ceso electoral, modific6 las restricciones basadas en la edad 
y la renta, reduci endo por un lado a 21 afios la edad mini
ma para participar del proceso. pero ulnificando a 200 inil 
reales anulales ]a renta iinima necesaria.' 

Cono se ve, a las restricciones illl)LieStaS por criterios 
censitarios y a los requiiisitos Lie edad y de sexo, no se sit
maron las exigencias de alfabetizaci6n. Es nmy probable 
que, de haberse aplicado esta Ciltii2a exigencia. se hubiese 
restringido ati n1is el circo lo de los ciUdadainos. 

Los recelos que los ciudadanos tcnian sobre la amplia
cion de 1a ciudadan ia en ese periodo pueden observarse en 
las discu siones deC entonces donde la preocupaci6n central 
trecuentemCente era el peligro de :impliar 1a participaci6n. 
Francisco Belisario Soares de Souza, politico del Partido 
Conservador, interprete Lie las aspiraciones Lolima ut es. 
sostenfa que el Iot uniiversal constlitltia "lip eligro". Sn 
defcen;a del sufragio restrictivo se apoyaba en arguiii eii tos 
utilitaristas y elitislas: 'el derecho a volar no es Liii dere
cho natural ... Privar a ciudadanos die una facultad que 
ofende y perjudica a ]a sociedad 1iLpLIede cousltitLuir uia 
injusticia individual; es. antes bien, ULna jtslticia social".' 
Para I, los ilicapacitados tuese por el iilgreso o la edica
cion- debfan ser excluidosen ta nto perijUdicabal el bien 
social. Solanienct los qu e t uvieran xito en las actividades 
econ6nilicas y contribuyesCn al gasto puiblico a trav6s del 

1. 	 Se estima que con tal cambio constitucional el electorado brasilefio se 
redujo aproximadarnente en seis veces en coinparaci6n con et electorado 
de la d~cada anterior. 

2. 	 Souza F. Belisario Scares de: 0 Sistema Eleitoral no Brasil: Como.uncio
ha, Como tern funcionando, como deva ser reforinado. Rio de Janeiro. 
Tipografia del Diario de Rio de Janeiro, 1872. 
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i a vcz tIicscn1 

ridad Comol( d ICi6In aiptos 


pa i LC puLcstos Ja VZ h il diSpenlSa Nc cia
produIctod LI uca scriall para 

part icipair cin a vida pihiica. Sonl cstos los quIC SC C1nCLuCn
trail COniprIonICt idoS Conl ci ordcn social pudicndo. por cso, 
'cspo n1Sa hi iZarSC tic .. 

1:1 ar2LIllCllt() aI ta'o ti LI aih hctmiiicioii Como( critcri() 
pal-a adqn~irir- ki Cil]Lddni 1)a. ill r-cfIZahIakCXi-L~I adLo. 
!CcllCia ti Li rcd t V'd\.1)01l otro(. calit'icaha LI par-ticipaCi~n 
pouitica CoIln 111ti clI o qLic ichfia Wcr cJci'cid0 SolaIlcnt1c 
1)01- l0, tjtic tIIOcscn capadCit:d tic jiiCio racional. IDeCia 
BclSario: "'(nlli'Cril' ci \'Oo Al IItI(iMIW) Ctic Ili Siqtl~ica 
Sah ]CCr' \' csciihir'. IMrccc 111il1 hurIla V' tinl con! acl-, t 0to 

iticjustIticti 
(Itic t ColiCitidaiaLOlosICaqicL tic 110 SC liihcro*tic las OSCtir-i

( 01 razoil prccnidia inlltir cli los dcst llbs 

titCic has -,roscrais dc Li itclh-itc li 3 
La', lc\'CS IIil pcria ICS. Sill CIII ha rg i, 10 StIIilriniicoll ei 

ticcio politico Ai iialal-icto. Sc ptictLc [0orLtila Liiii6
tcsis. Coll)() 10 hadcc iillto. dIC (~ILC C1 nlalilinimicilt() dcl 
V)t) dcl aIllhht NC dChio' lo-hahlClIlCIltC d la diiCUltat 
tiC ICictJI 1111 iii a tilhailasaM ya ilcorpor-ai tillci-CClio ati(]itid 
dai A sistclila till,] Ilasa tic crim Siuviicati) IlL:ihicriCO. Lid

sos) tic 187-1 1~890. ci por-ccnta jc tic ai1ai1ahcios -cpr-cscil
taaiata mas v' natia lvicnlos tItic ci 84')4 y ci 85'4 tic li 

pohlachmnrcscc ) Ola- liipotcsis iLgtiallllcntcI'~)Civa'IlhiIC Ut-. 
\cr'Osiiilil SCflalad (ttic loS COSIOS tic li in~trotlIitio teicll 
ILtic%0 Cr'itcrio SClcct iVO H11 ithciail r-ctitiiitiat C11 CMIihos 
stistaiaICS CI hi calitid dic hi CitidIA ia. FS tCicir. daIaI Li 
coinICiticilcia CaiSi totl i'c los illtliVititiosli Cic altoS ilcr1csos 

ylos all'ahctizados. aplicaci i( cstc Critcri() no( altcrahi )tce 
i1-1 i lo11ItiiliaiMilcltl Ci Cci IIZ(O,0 tici clcorto.ailittc 
cst rciiasc sti', lifiiitcs. 

3. 	 ibid.. pag. 119. 1 1 subravado~ es nuesirn. 

4. 	 Kiin. Maria P 'Aiva (,il. Represewaa' I'nlitjca e ,Siqea Vh'unral no
 
B~rasi. San0Paujil. Sjililnin. 198), p. .58. La aulora advierle (tue es105
 
i ldices .,Oil djeiielte, plueSlO (11 ' iricporan a ta pobtacion de edad
 
inferior ait lmile esiabtecido colivencionaimente para Votar.
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Con el advenimicnto dc la Rcpi blica el problcia tLuVo 
forzosarnentc quc volvcrsc a discItir. Los principios libc
ralcs de la Carta dc 1891 obligaron a eliminar el critcrio 
censitario. En compcnsaci6n. sc introdujo conio critcrio la 

alfabctizaci6n quc, a diferencia del ingreso, sc lc vcria co

1110 una barrera superable. Asi, pasaron a ser considcrados 

ciudadanos todos los individuos del sexo masculino, mayo
res de 21 anos, alfabetizados, cxcluVendosc, por conse
cuc ocia, a las inujcres. los analfabctos, los sol,ados rasos 

y los religiosos en coMunidad claustral. 

La consagracin Lic la inarginacion politica dcl analfa
blto. CO1lO dijimoS, s.StLstcntabha ie so canictcr temporal 

" ell 1a cxigcncia Lic capacidad para cl cjercicio dcl dcrccho 
politico. En otras palabras. el analfabctisno no cra cnton

ces pcrcibido como una caractcristica inherente al indivi

duo. Al contrario. se IC vcia coMo una dcficiencia quc l 
dclba supcrar y ciyo efecto principal stria si pa so ,dcl 
"rcino de las oscuridadcs", dondc podria scr fhicilmcntc 

manipulado, al "reino de las lutes", thddc alcanzaria Ia 
racionalidad conldicini illdispensable para la participaci~n 
en la vida polftica. 

t-stos 1ar!UlCnlos sohrCvivieron a los Cainbios tIluC sc 

verificaro n cn las lcgislaciones posteriorcs. Asi, cl Dccrcto-
Lcy de 1932, que anpl Ii6 cl derecho aI voto a las imjercs y 
Icurcdujo eL 	 a los no alter6 la sieimieitc de edad I 8 afios, 

tuaci6n politica tie los analfaibetos. De la misma mancra, 

las const Itucioncs tie 1945. 1967 V 1969. a pcsar d ieIodi
ficar la organizaci6n dcl poder cn aspcCtos sustanciaICs y. 
sobrc todo, la concc; ci6n rcfcrcntc al jcrcicio dc I.a ciuda
danfa, s dejaron inItactO I rcqu isito CIucational coio 
condiciOn para la participaci6n politica plcna. 

5. 	 Es necesario distinguir el derecho politico del ejcrcicio de ese dcrecho. 
Asi, a pesar de quc dcspuis dcl golpc de 1964 las mcdidas instituciona
les hayan limitad, cl cjcrcicio del derecha politico, retirando, por cjem
plo, la atribucitn de los clcciores de elegir los iobernadorcs . al Presiden
te de la Reptiblica, no hubo un cambio en las cxigencias para obtener el 
derecho politico. 
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i. La exclusi6n Politica de los Analfabetos: un problema
 
de lnvestigaci6n
 

)oS aspcctos laman Li atnci'In sohrc iasitlaci(n juri
dico-politica tIc los analtahctos cn c irasil. FL primecr ILI
car. A2lhicho dc quc i eCstc pa is talo 1pcersonas csto'n im
pcdidas pot li ('ons itlici6n a cjcrccr ci dcrcc1o al voto. Es
to Sc Io'A SilItl"l]r CtIiittO CiLIISHMS t LiCI Icc' oi'lCJ()n 

,clcio'al hrasilcii Iha ,ido libiral. por cjcilplo. A conceder
 
C1 V0o a las nltiLjCcs cnl 'ijdlar a para
I932 0 al Li ckld lllnlllm 
vt'l" ell IS ZIanOS. "stc illlpcdiliiilc tO con!',Jtl\'Cu1 a.1 ar.l 
CXCCI)C(o \'a qtiLC i0s iic tiados pncLIdcL volar atiI ellc1liascs
 
CIya ltas, dc illiaJ1c'd ilt) cs i2Uli o supcrior a L del Bra
,il. (ohio Ci miplo tcncnlms a Il Indil. Nigcria. Vcnczuela,
 

NMcxico y lcUahor. 
lI ir. lIa lcnci6l tic 


[ cciat vas, paa atdIr Ci StIatlS pllito dcl ana1'ahcto. A
 
t:11 sCY Itti. IlIa a li auiscilcia cx

qi 'tici pro lelMdicntcs Ci 
VOto hall sido) Il-cscntads a.A ('onurcso dcsdlc LIdcada dc 
pcSa,r tit 1' s ccioind a cNnc'cudcrilc 

150. ci Iccto Cs qIc so cxcilsin tat y como to unti
ramno10. pcrs,,istc dcSL.,c l primcra constltcion rclpublicnma, 
Sill icrslct ivIs dk quc csta sittlaci(n se altcre, Atl1n ctlaldo 
C p1 icnti pcrLlodo iodC iaCl'iZ'1is cstk. 'i\ uon ti c l i ell iqtl, 
a tprcoctiplciJ)n poi t)o IICClislSOS itulcioialcs tic rc

prcscint'laciJ politica OCUlPa tin lgar Lcstacatdio LIcxtcll
slI ict voto A Maaltabco 110 CoIlSsl ttil tnicll2 priorita
rio, pan, iIiiine) c los cinico a'lrttios politicos acittacs V 
I) Sc chtSSohr'c JIaapertura politica.tLiiscutcii ellos tiOy 

Sin cmlharuo. ci ictjuisitt tic afalbctii.acioi para Ci cjcr
cicio ti dcrcchl( at Voto sigiiica. hoy e did. Il' cxclusi6 
potiica dc a'oxinlIaamcrnc 15 1ilionIcs Ic personis, rc
p~rcscut anh till 30% dCI ccctoratI(O p0!tcnciaIl dci p liS.6 

4,to. sin dtid conipromctc Ci csahilcciinIlcnto ic mcca
lisllos rcprcscnta tivos capaccs dc tatlucir tie MIanCRI fi
tICtlic na, tat V cOnlo sC d crn1anLIa cii los debates actuaics. los 
snt hii icintos tic toda .i poblacion. 
6. 	 ln 1950 ec anaIfahetimno excluia de la ciudadania at 50.8% de ]a pobla

cjtn adulta. I ste porcentaJe disminuy6 a un 34.91o en 1970. 
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Ain miis inportante, sin embargo, es el hecho die que 
]a persistencia de esa medida estLi envuelta en una nube de 
vagas y oscuras suposiciones respecto del collportaniento 
politico del analfkaheto y del inn j1cto que su inclusion aca
rrearia sobre el sistema politico-electoral. Se cristalizan 
de esta ma nera expectativas contradiCtOlias sohle qu in se 
beneficiaria co ii Cient rada de estos inldividLIos en cl esce
Iiail'io politico-electoral, hasadas todlas, no obstanle, ell el 
supuesl icdquce alyu ien inexorablemente se veri beneficiado. 

Los pocos Irahljos realizados sobre el voto del analfa
heto 11t 1lan apttload till I'ldaIneIto em1p il'ico al iebate 
sobre Ci ella. ELsto se dCbe a que perManecen AaI livel tie 
una simple collStalacion tieLi Cxclusion politica ie lOs ile-
Ira dos \n Cil sCn ali i nenllO de h injtnsticia 0 inadetcuaci6n 

ti dichO ci'ile'ljo ell rclaci6n Con los principios tieinocriti
cos. Asi, denunciail Ila falsedad ideol6gica tie Li elite politi

tin'fMal 

los prilcipios democrniticos. Ic i i1ia a tna ran part tie Li 

ca brasil e. iiisi1o tielnpo tjiIC se tiCeclara a favor tie 

pohlaci6In el tierc'CIIO democrltiCo iti nlla melntal, qUc eS el 
tlerCcho I votai.' l-sttliar cl probleila exciusivainente a 
partir de esa pIersrectliva n1o a tida significativaillIcntc a 
CoipreIILer la conligturacio'n espcilica itLIC Cl sistelnla poli
tico briasi ieO aSlme aIl excInluir a los anillabel os del dere
cio a l Citlidatla : 11o ofrec' re'sptiesla s alas CaUsaS tie 
diicha exciLusi6n y no indica los posibles caimbios tIne sC 
suscilarian a! incorporarse esos inlivitLuos al sistnm. 

Ln esle trabajo tralallos tie ilnvestilar. ell lOI-ila cxplo
ra toria, C.l fu ndln enlto elp irico tLie las suposiciones respec
to del coimlportm liCito politico del anallab'lo y Lie stLg'
rir. con base ell dicha investigaci6n. el inpacto tile LI 
inclitsi6 tiCe los anaIhfbeto., podria provocar ell el sistela 

politico electoral. 

7. In eienlplo tie este enfoque es el trahajo de I'A. Gorntes Nero, A Reahi
dade Demmrlii'a. Sao Pauio FuLgor, 1962. 
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.1. HipftesisPrincipales 

Desdc el ensavo ckisico de T. H. Marshall, 8 se han resal
tado las implicacione:; que tienc el concepto de ciudadanfa 
para la cstructura de desigualdades scciales. En virtud de ia 
irnplantacion de politicas red istributivas bajo el patrocinio 
de Estados de tradici6n liberal. durante el siglo XX, pasa
ron a COnstitu ir aspoctos de primer orden los relacionados 
COI liatormaci6n de uI'la Co0 1nidad politica de cardcter 
nacional asi como Iai: implicaciones quc tenian tales pro
cesos hist6ricos en cl est ablecimiento y Ia codificaci6n de 
los derochos sociales lcg ilimos. 

Relaciom do con 'sta diiscu si6n sCeencuentra Lilclc
mento do imporiaInCia crucia1l para dilucidaci6n misma 
del conCopCI)I Lo CiIIdada iiLa. Se trata de los med ios o etapas 
a tivs d los CIl.CsSe C CxtiCdC Ia ciudadanifaa los a los 
gro aolt1s l1iarginlados. 

x isICn dos i'as mediaitc las cuales so Ic extiende la 
Ciudadaiifia a d ichos grupos y dos 6pticas complmentarias 
a partir de las cuales se puCde observar oste proceso. En 
primer luUarM Cst' Ia 6p tiCa icl propio grulO cXCILIido, o 
sea. ic (ILl i2 recibe cl status dce ciuiidadamo: en sgTund o 
IuarI Ia 6pti tiC(ti o IC Concede Cl statIS de Cilidadanfa 
a 1o grolPOS eXCILiidos. Esta Cs una distinci6iln importan to 
c la medida en quC a idea dC lilcxtclnsi6ll ICa CiLdada
lia, coilo cl propio tecrinno Io ildica, sugicro, no el reor
donamicnto o Ilrccreaci6n (Ie1a COMu nidad politica, sino 
liaprogresiva inclusi6n de nuovos grupos y Comunidades 
pre-existentes. Eli ese sentido, Ia visl6n quc los miembros 
ie una COilillnidad tienen sobre cl grupo cXCILlido es de 

illiporta ncia fundamental para sL incorporaci6n. 
La lit eratura sobre el tema en general toma Coo su

Puos)O la loci6l de quC la incorporacion resulta de la pre
si6n politica. Ya sea por la inexistencia real de otras vias o 
por Ll dosco implicito de enfatizar la ardiza lucha trabada 

8. Miarshll I.II. Ciudadania, Cluse Social y Status. Rio de Janeiro, Zahar,
 
1967.
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por algiin grupo excluido, el hecho es que esto permite ob
servar la segunda dimensi6n aqui sefialada que, en el caso 
de los analfabetos, adquiere gran importancia: la manera 
en que son percibidos por las 3ites. 

Dentro de esta segunda via de aCCCSO a Ia ciodadania, 
es fundamental que los grupos excluidos aparezcan ante 
los ojos de la cliilC politica como Ln potencial a ser movili
zado, o sea, que su inclusi6n sea vista COMO ui posible be
neficio para ouno o mis de los gropos dominantcs en 1a 
escena politica. l)e esa forma. a traves Lie Ln cIlcolo poli
tico, sectores coil poder tie decisi6n patrocinan la incer
poraci6n de grlpos COil p)co poder para presionar, espe
rando asi obtener ventajas considerables. 

La situaci6n de los analftabetos en el Brasil desde el 
punto de vista de la ciudadania politica es desfavorable 
ell todos los aspectos antes niencionados. 

Desde el punto de vista idcol6gico, Cxiste una per
cepci6n, imls o menos gcneralizada en todo el espectro 
politico, de qu c Ia inclosi6n politica dcl anall'abeto aca
rrearia solamCnte consCCuenci'as negativas: ademnis tiCe las 

posibilidades prficticas de inanipulacion qe el elector
analfabeto otreceria, so propia condici6n ic"esclavo de 
las t inieblas nias groseras de la inteligencia", segin las 
palabras de Belisario. le impediria realizar eC las Urnas ona 
escogencia qe respond iera a sus verdaderos intereses. 

Desde el punto de vista dcl cailculo politico, o sea, del 
interes quc pueda despertar eC otros gropoS, la sitUaci6n 
del analfabeto se vuelve hist6ricamente cada vez nienos 
favorable. Esto se debe a qoC tres procesos distintos e iden
tificables a travts de la eVloci6n espacial y dmogrftica de 
la poblaci6n anallfabeta act~ian para qoc :sta se haga cada 
vez IICnOS v:,I:.)s.l el pUnt(o de vista de los actoresdesde 
politicos con poder de decisi6n. Estos procesos son: I) la 
disininucidn substancial de la poblaci6n analfabeta en el 
Brasil 2) su dispersi6n gcografica y 3) so envejecimiento. 
Todo esto hace que la incorporaci6n de los analfabetos ge
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nere cada vez menores expectativas de venajas pol itcas 
para ciertos grtpos. 

Finaimente, si consideramos la hip6tesis de la presi6n 
de los analfabetos para la adquisici6n de la ciudadania. ve
foslque su capacidad de cj,,rcerla Cs hastanitC reducida. En

tre Ln sinnuilero Ciefact ores que p ueden inflo ir en ese sell
tido. se dcstaca cl heco de que ia posibilidd de adquirir 
iridividualnlcite Cl statlus ie ciudadano, \ia la llfahetiza
ci6n. dificUlta la acci6n colectiva de los analfabelos, ha
cicndolos diferenres a Otros grupos que hist'ricamente han 
presionado para lograr su incorporacion. Esi o se debe a 
quC el criterio ie la capacidad que sC traduce en la adquisi-
Ci6n de Ln nivcl linimO dCe educaci6n iornal. perMlite que 
se d u1.na transforniacion dCl status politico a 0scnil divi
dual. en forma diferente a aquellas caracteristicas adscrilas 
(iLCe se eslablccen C0()110 Criterio ICexclusion o ie caracteris
ticas no adscritas pero insertadas en Lin COnt1cxto rgidaoIente 
jerarquizado. 

De esla mancra, la hip6tesis general hoy en Brasil so
bre las razones qic expl iclni la Xc!usi6n de los anallfabetos 
es ka de (IiIC cxiste una confluencia de facloics deslavora
blCe a so;incorporaci6n. larlo dCsdc cl punolo ie vista Cielas 
posibilidades (qiIC tichen para ejercer presi6n, conlo del 
punto Lie vista de la acci6n de otlroS grupos a inlterior del 
sistema politico. 

Esta hip6tesis genCral sogiere uima serie ie invest igacio
ties nis estrictas que Iperm itan so 'criiicaci6n. Ulna de 
Clas. la Cual trataremos tie explorar en este trahajo, se re
fiere a la cuesti6n de las diferencias que frecuenLeiMenlte 
se cree quc cxistel entre el comportamiento polftico de los 
analfalbelos y el tic los alifabetizados. 

I. 2. La Comprobaci6nde una Hip6tesis 

Como dijimos en la parte introductoria de este texto, 
el amilisis tomani como base los datos de una encuesta por 
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iiitlcstr'c() Ni/idda cnitic 1ipoia1~ adUita del ABC pall
liSta 41CILICs I C\) a Ca ho Cfl loS MI CiftifliCip oS CluC Coll
ior-iiiaii hare 0iln Santo Aiidr&s Sao iiCHiMarl() dI (anlipo. 
Sao (actaiio do SLIl. i Iadcina. MaItK". Rch)Crao PICS \' 
Rio ( ;!aILIC C ScrraI dLillir.~c 10, i]iC.sC.S tic CUPC). I'hr-Cr() 
%,nar/) tic I1),4. COMipOlieiid( id lflhic~dla Lill total dic 
I. I10 mif jd\iLIIoS. 

idlani CUaIi il 10 pr1-pLCStO. di Vidimnios d lOS Cnltlrc~iSta
dJOS SCCU61 Iilstildgid ciuCieil 61 y traaios de vcriiicar 
si CN 1stI' S'AiaCnt() CiiiIpiriCo ell el sLIpLCStO dIC (IIC11 ILICdnc
cio)Il toriii1AI provocal cmilh ios S)nli~vs ell ci coiiiport a-
IliViCto )Ol itiCo (IC'IoSivdtio'(S.m 

La idisI ihnLi('l dci lOS cnt cv istados por -rado Ci ills-
IC61iCS~ 1c1aSi!ii icic 

A\ialf'.I1ios II .8 14)
 
FiLInCi Cio'ii jrilliariaJ 44.5 (1
 
FLICac66n SCCU nldar'iaZ .
 
FLnCJaCio)11C()IC I'iaI I 1.-7%
 
LdLaCin'tin Llli\'SIta nai 8.6%
 

Inddiaga rc iiiOs al Contin na Cion si cst a d ii'rcnc iaci6n eix
plica por si solai los di st int gS'rados de i ntcr~s por hi pol i
ica y Cie idec t ificaci~n con los part idos, asf cono his difc

rTIcn I OSICIOneS ir[cntCc a h cCS61minisina dcl voto del 
aal Ia hc to v los niivclcs dc apovo a CliiverSoS tipos dCaccion1 
p~ihi ica. 

11.2. 1. 1nter~s por la Politica y Preferencia Partidista 

Se sabc quc ci iiitcr~s por ha politica dcpcndc dc Una 
scrie de factores dc ordcn psicoi~gico. cstructtirai y COYLinI
tural. Asi, dirfainos quc ei Horno politicus de Arist6teles, 
corno categorfa universal, ccdi6 ILugar a unla concepci6n 
diferente quce distinguc la intcnsidad de ]a inotivaci6n y de 
ia participaci6in dc los individuos. Las teorias contempori
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11,leas v'11."Lil (viL C las personva s hacncl C' 'iIc0loS sobre los 
Co.toM , IoS hevitiCios de so participaciln y que ellO pOle 
ell cotirediCc1ho a stipOsiciovil clisiCa, d que .solailetu la 
pIaIrtiCipaci(vi exp')IsaIl L.)llcovdtl rac.iovil.Cl 

)C CSta Miierai. por Ia politica Cs ULaIZCi ivitereS varia
hlC qoc sC dist ribuuel c CvIre los distiiitlos1v01tbra dil revit +t 
estratos C invdividuos (tIC Co"I'll)l ci Ila sociedad. Sefialar 
cliales Nllii los tactores vi is detervllall11Its envdicha varia
Ci(vil COv'il,tilLI\C . sil doLdaL.ill pl')1lii relCvait. a iI&lda.l a.' 

Fiaihajos recievnits hart d.ticostrado qtu el illtel.3s por hi 
plolil cai !,;iiiais dc cslar coildicioviado [)0r tactores sobje-l_ 
tiV( s. dclpIidC. ,ii Taill vii lida, dLe circo'ln atvl¢iis cONl[vitlv
rales. Asi, por ci.em plo, evi periodos pre-,lectoales dicho 
il leIL dCh, ser itiayor q1\ vli otros Ioi)ieItos evi qU el 

d chat. solre prolhIeias politicos no es teiia cotidiano de 
ION ll)t icil'()s v Ii Si,.Jila dl lis covtiversaciolies iii lormllales. 

I11 cua vto aI hi preerevicia por partidos politicos, tal y 
C.'IlII( Iargo viiclita Boliva r LaIioUnier.9 Ch LIvltac itILd que 

NC lalvilil*ieStl cII aLlIovOS ClcutorCs v eI otros 11o. )e esta 

Iia IIcI'a. e.lla puede 'ail c11 U ser i1is oiIIIisidd pLIed 
lllvios dllridCa,. plIedh adlIIitir o .110Cveltlll vot)o portil 
CI ca 11i(h l) dCl partido (s) adversario is), etc. Lo qje se 
pLUde aitil1111" Coll a pre l'crecia por los parcocelrIza CS (L e 
lidON in lvI \'C cii tina11dLeCiSiVa cilel COIInoraiMlevito eICC
toiral. sic iido proableiit It el elem evito viii s determinante 
cili l ChIIlis t rod .rICit')lL e las op liOvIc., 

Vavio.s. pues., si los dilerentes grados de ivistrucci6n 
correspovnden a distinciones importantes en lo que se refiere 
A inter s por la l'oliica v a a preferencia partidista. 

(omo se desprende de la observaci6ri del Cuadro 1,10 el 

9. 	 Lamounier Bolivar: Presidente Prudente: 0 crescimento da Oposiqao 
num reduto arenisla en I. W. Reis. Os Partidos v o R gime. Sao Paulo 
Simbolo, 1978. 

10. 	 Vara la creaci6n de este cuadro y de los que siguen optamos por distinguir 
los anaifabets sin titulo de elector de los analfabetos con titulo de elec
tor y finalmente de los alfabetizados sin titulo. Nos pareci6 necesaria esa 
distinci6n no solamente porque corresponde a una situaci6n real sino 
tambien porque permite una comparaci6n entre estas categorias que se 
perderia en una simple divisi6n por nivel de instrueci6n. 

21 

http:illtel.3s


intercs por l politica prc,,cnla ina signitictiva rclacion 
con el nivel dce educacion. La proporci6n dc los q'u afir
man teller .,IgCw iileor por ]I polilica v; iallo mayor 
cuanto mayor eS .LIIl;YCdc inst rccimn. Asi, excloycindo 
las categorias atipiras wanal abctos con titulo y a llhbetiza
dos sin titu1to), ,e nwoi que 1 porccnt aijde los clue manli
festaron algcin iners por Ia politica crece sistem~iticaino
te cuando se pasa de los aniifahetos (28% ) a los que rcali
zaron la primaria (38.5% $ de estos a los qoeC frecoenta
ron la 'ecuidaria (47.6% inmediato acie los quc cursaroti 
el nivel colegial 12.5%) y. finalentce. a los quc tienc 
nivcl uni\'rsitario (65.6% . 

Si ';e 1a0li:,: ICnIos lIama do c, ,lo qoc tegorias atipicas, 
se obtituIC u0na idca initial. auonque superfi,:ial, de los efec
tos que el derecho I participar en la vida politica provoca 
en el individuo. l'nI nOS., de on lAdo, aqliellos que formal-
Inlente n(o podiian voLir en tanto ,iall'ahtos, pero que de 
hecho p)OseCI el titlho d e elector de otro lado, aquellos 
quC Si bien cullphIn col el reqouisito dc instrucci6n para 
convertirse en etectores,, i;€ cjercen en la prictica tal dere
cho. Coin par do estos dos grupos. se obtiicne tna diell
si6n dl sign ificado del derccho politico: elitalnto los allal
fahctos conlitull.o presentan tin alto indice de intcr2s por 
la politica (55.1%). porcenlaje hastante similar al du los 
individuos con ed cacii6onuniversitaria, los alfabetizados 
sin titulo son los qtiL"deiltoestran, proporcionalnente, el 
llelor no nuero d e inidiividtuos. Cltre todos los grupos, qulc 

expresan alg(n inter.'s por Ia politica. 

AuLnqoc sea difici! dctcrlmi oar sc lahria sido la posibili
dad de ser elector lo que lev6 a inters por la po! itca 
o, inversamente. si Ihabria sido aiLuCI int er's Io que coiidtijo 
a la adquisici61n aLInque ilegal, del derecho politico. c lie
cho incuestionable es clue la posesi6n del titlo de elector 
genera camnbios de mayor magnitud que los que provoca el 
nivel de instrucciOn. 
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* 

No sabe 

4(4,9) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

4(0,4) 

Total 

82(100) 

49(100) 

16(100) 

478(100) 

248(100) 

141(100) 

96(100) 

1110(100) 

Interis en la 
vtpo1ica 

acad~micu 

Analfabeto 
sin titulo 

Analfabeto 
con titulo 

Alfabetizadosin t/tulo 


Primaria 

Secundaria 

Colegio 

Universitario 

TOTAL 

Mucho 

1(1,2) 

I 

6(12,2) 

-() 


27(5,6) 

20(8,1) 

13(9,2) 

22(22,9) 

89(8,0) 

FUENTE: lnvestigaci6n - "Politica 

CUADRO I 

INTERES POR LA POLITICA 
SEGUN EL NIVEL ACADEMICO 

Mis o menos 

22(26,8) 

21(42,9) 


1(6,3) 


145(30,3) 

98(39,5) 

61(43,3) 

41(42,7) 

398(35,0) 

Ninguno 

55(67,1) 

22(44,9) 

15(93,8) 

306(64,0) 

130(52,4) 

67(47,5) 

33(34,4) 

628(56,6) 

Municipal en el ABC paulista" - IDESP. 
En ndlmeros absolutos; el porcentaje esti entre par6ntesis. 



CUADRO II
 
PREFERENCIA PARTIDISTA SEGUN EL NIVEL
 

ACADEMICO * 
.REFERENCIA 

NIVEL PDS 
ACADEMICO 

PDT PT PTB PMDB 

No se 

identifica 

No sabe 

o no 
contesto 

Total 

Analfabeto 
sin titulo 

Analfabeto con 
titulo 

4(4,9) 

1(2,0) 

-(-) 

-(-) 

13(15,9) 

9(18,4) 

2(2,4) 

3(6,1) 

12(14,6) 

17(34,7) 

37(45,1) 

13(26,5) 

14(17,1) 

6(12,2) 

82(100) 

49(100) 
Alfabetizado 
sin tftulo 
Primaria 

1(6,3) 
22(4,6) 

-(-) 
1(0,2) 

-(-) 
100(20,9) 

-(-) 
25(5,2) 

4(25,0) 
116(24,3) 

6(37,5) 
190(39,7) 

5(31,3) 
24(5,0) 

16(100) 
478(100) 

Secundaria 

Colegio 

Universitario 

TOTAL 

11(4,4) 

9(6,4) 

13(13,5) 

61(5,5) 

4(1,6) 

1(0,7) 

5(5,2) 

11(1,0) 

71(28,6) 

23(16,3) 

12(12,5) 

228(20,5) 

6(2,4) 

5(3,5) 

4(4,2) 

45(4,1) 

63(25,4) 

43(30,5) 

18(18,8) 

273(24,6) 

88(35,5) 

58(41.,1) 

43(44,0) 

435(39,2)j 

5(2,0) 

2(1,4) 

1(1,0) 

57(5,2) 

248(100) 

141(100) 

96(100) 

1110(100) 

FUENTE: Investigaci6n - "Politica Municipal en el ABC paulista" - IDESP.En ntimeros absolutus; el porcentaje estS entre pardntesis. 



Tambin se sefiala el nivel de instrucci6n como Lin fac
tor determinante en las preferencias partidarias. La hip6te
sis mis frectiente es que, cuanto mnis elevado es el nivel de 
instrucci6n, mayor es la tendencia a optar por algin parti
do. De hecho. si observamos el cuadro 11 se nota que el 
porcentaje de individuos que no se identifican con ninguno 
de los partidos Cs Ln poco mayor entre los que no tienen 
educaci6n formal (45,1% ) que entre aquellos que la tienen 
(40.9%). 

Sin cm bargo, esta afirniaci6n es vfilida solamente a este 
nivel cnerico. No existe in paralelismo estricto entre los 
anos dc instrucci6n V Ia idCntificaci6n partidista. La pro
porci6n de individuos que se identifican entre aquellos que 
ticheelci fivcl scCundario es superior a la de los que apenas 
licne el nivel primario. En los niveles acadlm icos viJs ele

vados colCgio y universidad no sc registra el esperado 
almiento e Cl i ndice de identificaci6n partidista. Al contra
rio. son precisamente los individuos con grado universita
rio los que oxpresan, en mayor proporci6n, no preferir a 
flinguno de los cinco partidos. Una conclusi6n preliminar 
indicaria. entonces, que no CxistC una relaci6n concomi
tante entre la preferencia potr Uno de los partidos y el nivel 
de instrLucci6n. 

Si tomamos las categorias atipicas, se observa una vez 
idis el comportamiento diferente de dichos grupos. Los 

analfabetos con titulo presentan el mayor fndice de iden
tilicaci6n partid ista (61.2% ) entre todas las categorias 
analizadas. Los alfabetizados sin ftulo, a su vez. son los que 
menos dicen identificarse con aIguno de los partidos 
(3 1.3% ). v es en este gropo quc se encoentra la mayor 
proporci6l Lic falta de respiesta o de desconocimiento del 
asunto (31,3% ). 

Si dejuramos de lado la simple tasa de identificaci6n y 
si analiziramos el contenido de las opciones, observamos 
Una concentraci6n en el PMDB yen el PT. Los demis par
tidos reciben el apoyo de una parte liimitada de ]a pobla
ci6n. Cabe resaltar que los datos de la muestra no discre
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pan en forma significativa de los resultados electorales de 
1982. En aquella contienda, el PDS obtuvo en la regi6n el 
8% dc los votos, el PDT I%, el PT 27%, el PTB 22% v el 
PMDB el 33%. Es natural que en un periodo post-electoral 
dichos porcentajes disminuyan. No obstante, sc observa 
queel el caso del PTl3 hubo Un descenso considerable. 
Esto se debe. sin luda. ai hecho de que este partido 
nunca1 sc estructur6 en el ABC y que su votaci6n se debi6 
sobre todo a 1a popularidad de los candidatos a alcalde que 
se dispu taron Cl ejecItivo municipal bajo la inscripciOn
trahalhista." 

Si observamos Ildistribuci6n de preferencias para ca
da uno de los partidos se nota que el P)S, quC obtulvo el 
5.5% de las preferencias Lie los entrevistados, tiene propor
cionialmente su mayor indice de simpatizantes entre los in
d ividuos co1 1 niveI universita rio. El PI)T, partido insignifi
cante en ia regi6n que suma apenas el I% de las preferei
cias, taihiC'n concentra a sLus Cdeptos el lgrllpo tie for
mac1IOn Universitaria. 1:1PT. que tU\'o elC ABC soi mejor 
dCsenIpeflo elect oral. CteLnta sobre todo con cl a pOyO de 
los individuos con sectUdaria (28.6% ) y primaria (20.9% ). 
hajando en los niveles coleia les y tVniversitarios. El PTB, 
d~bil pero con l'uertes candidatos. no presenta diferencias 
importantes entre los diferentes niveles de instrucci6n. 
Finalmente, el PMI131), Ifder en siinpatiza iites populares, 
crece cuando pasa de laprimaria a la secUndaria y de esta 
al colegio. presenta ndo su menor fuerza de atracci6n entre 
el grtp)O cotn formacion iUniver;itaria. 

Supon iendo qu e la identificaci6n partidista le- hecho 
estructura las opciones electorales. se puede inferir que, en 
casO de tUie los ,Jnah'abetos conqu istasen el derecho poli
tico. no hahrfa un cambio stustancial en la distribuci6n de 
las preferencias pairtidistas. A pesar de que la mayoria de 
los entrevistados cii este grUpo hava de'clarado que se iden

11.Para un estudio del proceso electoral en laregi6n ver Sadek. M. T. CLon. 
centraao Industrial e estruturapartidaria: 0 proceso eleitoral no ABC, 
1966-1982. Tesis de doctorado, USP. 
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tifica coi el PT, esta proporcion no difiere significativanlen

te de la del PMDB. Lo quc se pticdc decir es que los analfa

betos sin titulo presentan una distribuci6n de preferencias 

partidistas bastante cercana a los grupos con algiin nivel 

lo mucho que se diacadhmico." Es notable, sin embargo, 

ferencian los alnalfkbetos Coi titul) de los demiis. En este 

grupo sC encucnt ra el mayor indice de identificaci61 con el 

PMI)B mis de la mitad de los entrevistados agrupados en 

esta categoria y que afirmaron tener alguna preferencia 

parlidista sefiala a la inscripci6n pemedebista como la favo

rita (56.7% ).Los alfabetizados sin fituh() por Sn parte si 
envotarain, tambi 'n preferirian darle el sufragio al PMDB: 

Un total iccinco quc d ijcron identificarse con una de las 

a este partido.inscripciones existentcs. cuatro eligieron 

11.2.2. Apoyo a Diferentes Tipos de Acci6n PMfblica* 

La dificultad de operacionalizar el concepto de compor

ta illCnto politico ha sido destacada en la literatura especia

lizada. Las estrategias para abordar esta dificultad tratan de 

dclinir tipos diferentes de acci6n a partir de los cuales seria 

posible identificar comportamientos ils o menos conser

vadores, mis o mcnos perleable5 a la influncia de los li

dcrazgos, IlliS o nlei1Os estruCturados, lla s 0 lielOS acepta
parados socialmicte. y asi por el estilo. Soil estrategias 

conocer el nomportamiento politico y deben ser entendidas 

col01o tal. 
ineste tipo de trabajo tratamos de elaborar una serie 

de jpuintos a partir de los cuales supoiemos sera posible 

Para un anilisis mins eficaz de las consecuencias de laincorporaci6n de la12. 
es necesaria laadopci6n de procedimienpoblaci6n anallabcta alsistema 

tos estadisticos con el fin de detectar las diferencias de proporci 6 n entre 
las categorias dJi cuadro Ii. 

* Nota del Traductor. FI t~rmino "acci6n piiblica" hace referencia en este 

texto a aquellas acciones mediante lascuales los individuos de una socie
dad huscan ejercer una presi~n social sobre las diferentes estructuras de 
poder para obtener respuestas a sus demandas. 
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evaluar ]a predisposici6n a diversos tipos de comporta
miento pilblico, con miras a examinai' si ]a diferente apro
baci6n por parte de cada uno de ellos esti relacionada o no 
con el nivel de instrucci6n. 

Las preguntas 'rinuladas fueron las siguientes:
Las personas no siempre esttin de acuerdo con el recurso a la huelga, recolecta de firinas, o la toma directa

de edificios pfiblicos conio fornias de protestar o de rei
vindicar algo ante las autoridades. Nos gustaria saber si
usted estdi completaniente de acuerdo, parcialmente deacuerdo, parcialmente en desacuerdo, o completamente en 
desacuerdo con: 

ble establecer el siguiente cuadro de respuestas generales: 

a. Listas de firmas presentadas a las autoridades (a la 
alcaldia, por ejemplo). 

b. Huelgas. 
c. Manifestaciones, 
d. Tonia directa de fibricas u oficinas. 
e. 

f. 
Pintar muros y paredes con propaganda politica. 
Vandalismo. 

g. lnvasi6n de terrenos. 
h. Saqueo de supermercados. 

Con base en las respuestas a dichas preguntas, fue posi
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CUADRO III 

OPINIONES SOBRE ACCIONFS PUBLICAS * 

Opini6n 

iPO De acuerdo Indiferentes En desacuerdo 
de acci6n 

Firmas 83,5 6,6 7,6 

Huelgas 46,0 6,4 45,5 

Manifestaci6n 51,0 8,2 38,0 

Toma de 
edificios 29,2 6,7 56,7 

Pintura en 
tapias 10,2 5,6 82,5 

Vandalismo 3,4 3,2 91,8 

lnvasi6n de 
terrenos 13,8 4,0 80,6 

Saqueos 10,5 3,6 83,8 

En porcentajes; los complementos se refieren a las respuestas: 
no se y no contest6. 

FUENTE: Investigaci 
6 n - "Politica Municipal en el ABC paulista" - IDESP. 

La distribuci6n de las proporciones entre acuerdos y 

desacuerdos permite sugerir quc hay acciones pfiblicas que 

son consideradas mis lkgitimas quc otras. Asf, por ejem

plo. el alto porcentajc de individuos que estin de acuerdo 
con el rCcurso a las listas de firmas como medic de protes

tar o de reivindicar algo frente a las autoridades nos permi

tc afirnar qtcCsta acci6n le parece legitima a Ia poblaci6n. 
Inversamentc. diriamos quc el rccurso al sabotaje es visto 
como ullia accion ilegitima por Uit 91.8% de los entrevis
tados. Entre estos dos extremOs se prescntan comporta

micntos que practicamente dividen a Ia poblaci6n en t~rmi
nos de su aceptaci6n o rechazo. 
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CUADRO IV 

OPINIONES SOBRE LAS FIRMAS 
SEGUN EL NIVEL ACADEMICO 

Nivel 
acad~mico 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Indiferente Parcialmente 
en desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

No sabe/ 
no contest6 

Analfabeto 
sin titulo 56(68,3) 7(8,5) 7(8,5) 1(1,2) 1(1,2) 10(12,2) 

Analfabeto 
con titulo 32(65,3) 8(16,3) 3(6,1) 1(2,0) 4(8,2) 1(2,0) 
Alfabetizado 
sin titulo 10(62,5) 1(6,3) 1(6,3) ]:3(18,8) 1(6,3) 
Primaria 351(73,4) 57(11,9) 123(4,8) 12(2,5) 27(5,6) 8(1,7) 
Secundaria 183(73,8) 27(10,9) 15(6,0) 7(2,8) 10(4,0) 6(2,4) 
Colegio 94(66,7) 19(_13,5) 17(12,1) 5(3,5) 4(3,5) 1(0,7) 
Universitario 64(66,7) 17(17,7) 7(7,3) 3(3,1) 5(5,2) -(-) 
TOTAL 1790(71,2) 136(12,3) 73(6,6) 29(2,6) 1 55(5,0) 27(2,5) 

FUENTE: lnvestigaci6n - "Politica Municipal en el ABC paulista - IDESP. 



CUADRO V 

OPINION SOBRE LA HUELGA, SEGUN 
EL NIVEL ACADEMICO 

Nivel Totalmente Parcialmente Indiferente Parcialmente Totalmente No sabe/ 
acad~mico de acuerdo de acuerdo en desacuerdo en desacuerdo no contest6 

Analfabeto 
sin titulo 11(13,4) 10(12,2) 19 (11,0) 5(6,1) 442(51,2) 5(6,1) 

Analfabetos 
con titulo 12(24,5) 6(12,2) 3(6,1) 4(8,2) 22(44,9) 2(4,1) 

Alfabetizado 
sin titulo 1(6,3) 3(18,8) 1(6,3) -(-) 11(68,8) 
Primaria 108(22,6) 81(17,0) 25(5,2) 41(8,6) 212(44,4) 10(2,1) 
Secundaria 72(29,0) 56(22,6) 15(6,0) 21(8,5) 79(31,9) 5(2,0) 
Colegio 52(36,9) 37(26,2) 12(8,5) 12(8,5) 27(19,1) 1(0,7) 
Universitario 36(37,5) 25(26,0) 6(6,3) 9(9,4) 19(19,8) 1(1,0) 
TOTAL 1292(26,3) 218(19,7) 71(6,4) 92(8,3) 412(37,2) 24(2,1) 

FUENTE: lnvestigaci6n - "Polftica Municipal en el ABC paulista" - IDESP. 



CUADRO VI
 
OPINION SOBRE EL VANDALISMO, SEGUN
 

EL NIVEL ACADEMICO
 

Nivel Totalmente Parcialmente Indiferente Parcialmentc Totanente No sabe/
acad6mico de acuerdo de acuerdo en desacuerdo en desacuerdo no contest6 
Analfabeto
 
sin titulo 1(1,2) 1(1,2) 6(7,3) 
 5(6,1) 64(78,0) 5(6,1)
 
Analfabeto
 
con titulo 2(4,1) 
 -(-) 3(6,1) 3(6,1) 40(81,6) 1(2,0)
 

Alfabetizado
 
sin tftulo 
 1(6,3) 1(6,3) 14(87,5)
 
Primaria 8(1,7) 7(1,5) t 8(1,7) 18(3,8) 
 428(89,7) 8(1,6)
 
Secundaria 1(0,4) 6(2.4) 5(2,0) 
 6(2,4) 227(91,5) 3(1,2)
 
Colegio -(-) 4(2,8) 
 9(6,4) 4(2,8) 123(87,2) 1(0,7)
 
Universitario 2(2,1) 5(5,2) 
 3(3,1) -(-8) 86(89,6) 
TOTAL 14(1,3) 23(2,1) 35(3,2) 37(3,3) 982(88,5) 18(1,6)
 

FUENTE: Investigaci6n - "Polftica Municipal en el ABC paulista" - IDESP. 



Con base en esa difercnciaci6n, seleccionamos tres ti
pos de acci6n -- listas de firmas, huelgas y sabotaje- con la 
idea de que a trav~s de elias podamos verificar si el nivel de 
instrucci6n provoca cambios significativos en su valoraci6n. 

El estudio de los cuadros IV y VI demuestra que no 
existe una distribuci6n de proporciones significativamente 
diferentes por nivel acad nmico. Es decir, no se puede afir
mar que los anmentos en los afios de instrucci6n se relacio
nen directaniente con los can bios en las proporciones de 
aprobaci6n de cada una de esas acciones publicas. Se obsei
va, inclusive, que en las accione,; donde hubo mayor con
scniso listas de firmas ysabotaje- losanalfabetossin t/tulo 
presentan una proporcion de aprobaci6n o desaprobaci6n 
mis cercana a la de los individuos con educaci6n formal y 
portadores de titulo de elector que ]a de los alfabetizados 
sin titulo. 

E'n cuanto al recurso a Ia huelga (cuadro V), se registra 
un paralelismo entre laproporci6n de individuos que apo
yaron este tipo de acci6n y el nivel de instrucci6n: el indi
cc de aprobaci6n crece sistemfiticaniente cuando se pasa de 
los analfabetos (31.1%) al grupo con educaci6n primaria 
(39.6% ), de estos a los que cursaron la secundaria (5 1.6% ), 
a lOs quC tinen nivel de colegio (63.1%) y, finalmente, a 
los quC ticnen nivel universitario (63.5% ). 

Lsas diferencias no nos permiten concluir que en gene
ral los analfabetos y los que poseen educaci6n formal pre
sentan diferencias significativas entre si. Para todos los gru
pos, sin excepci6n, el orden de las accion"!s pciblicas, desde 
las ni-s legitimas hasta las menos legitimas, se mantiene 
pnicticamente inalterado. En todos los sectores, las listas 
de firmas, las manifestaciones y las huelgas son percibidas 
como las tres acciones plblicas m~is aceptables. En el otro 
extremo, el sabotaje es considerado por todos como la ac
ci6n menos aceptable. Las tomas de flbricas, las invasiones 
de tierras, las pinturas en los muros y los saqueos se alter
nan entre las categorias intermedias, es decir, entre las for
mas de acci6n piblica m~is o menos aceptables. Se puede 
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coicltUir, por end, quc los anall'abetos no presentaln una 
percepci6n quC los coloque Cn tna p)osicio n diferente en 
relaci6n a los otros grupos y en lo que respeta a su posici6n 
l'rente a esos tipos de acciones p(iblicas. 

11.2.3. Posici6n frente al voto del analfabeto 

('ono dijinlos anteriormente, lIacxtension del derecho 
dcl voto a los atnall'abetos no conlist a ell It agenda de prio
ridades de los partidos actuahles. por 1o que no0 qetldal incmli
da en los debhtes politicos quC SCseetan da nd( hoy en dia. 
Lst o no qu icrC dcc ir,sin eha Irgo, que liapoblaci6n no ten
ga 1ill1 opininltolnlldl cl respecto Segtllo ll al telm. e 
ctLadr V.II, sC obsCrVa qt e11Cll'IS dcl 90% dC liapoblaci6n 
adultLa dC las principales capitIa les brlsilCas litne una opi
lli6n forald(a sohre el ISLlnltO, Jo cual represelta ula. yen
tilja sielil'icdati%' ivt ftaVor de (LluSe incluVaaI\'L'CS hastlante 

at los amnlltl
betos el el proceso elect orl. Los sigt ei t S Soil 
los rCsuItlados dc encustLas Iea izada s en 1982 en siete 
capitales del pai's. 

CUADRO VII
 
OPINION SOBRE EL VOTO DEL ANALFABETO,
 

EN 7 CAPITALES DEL PAIS
 
Capitales A favor del voto En contra del voto A"+1B 

del analfabeto (A) del analfabeto (B3) 
Porto Alegre 570/o 40% 97%* 
Sao Paulo 56% 42% 98/o
 

Rio de
 
Janeiro 50% 470/o 97 

Belo
 
Horizonte - 52% 
 460/ 980/a 
Salvador 55% 44% 99%
 
Recife 57% 40% 
 97% 
Fortaleza 61% 36% 970/a 

FUENTE: Encuestas electorates realizadas en octubre y noviernbre de 1982. 
(*) El complemento representa a los que afirmaron no tener una

opini6n o que se rehusaron a responder. 
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En rclaci6n con las capitales encuestadas en 1982, ]a 
poblacibn del ABC presenta una alta proporci6n de perso
nas con alguna opini6n, sea esta a favor o en contra, sobre 
la extensi6n del voto a los analfabetos. Segtin el cuadro 
VIII se puede observar que el 97.4% de las personas tienen 
algo que decir cuando se les pregunta si los analfabetos 
deben o no participar en.la contienda electoral. 

Se debe observar que en esta regibn ]a proporci6n de 
opiniones favorables es nuts acentuada que en las siete 
capitales encuestadas: en el ABC. el 63% de las personas se 
declar6 a favor de la incorporaci6n de los analfabetos 
mientras que el 30.5% se declar6 completamente en contra 
y el 3.9% a favor pero con cierto tipo de restricci6n. El 
porcentaje de personas que favorecen la medida en el ABC 
es, por lo tanto. superior al de todas las capitales que 
aparecen en el cuadro VII puesto que, en relaci6n con el 
municiplio de Sao Paulo. esta diferencia es dc 7 puntos 
PIorcentuales.
 

El anfilisis de la distribuci6n de dichas opiniones por 
nivel de inst Rtcc6i1 perm ite formo lar algu nas hip6tesis con 
res)ecto a Ia CxcIu si6n1 politica de los analfabetos en el 
Brasil de hoy en dia. La primera observaci6n Cs quc existe 
una pequefla diferencia, aser comprobada a trav's de prue
has estadisticas. entre las opiniones de los analfabetos y de 
los que ltichen algutn nivel de instrucci6n. Conio era de es
perarse los analllabetos apoyan mavoritariamente su incor
poraci n al sistema politico (66.4%) . Entre los que tienen 
al!! m nivel acadcmico, esta opini n es tarnbiin mayorita
ria, presentando, sin embargo, una diferencia de 4 puntos 
porcentuales inferiores a la opiniOn de los analfabetos. Lo 
anterior sugiere que las opiniones favorables a ]a participa
don electoral estin igualmente distribuidas entre los que 
tienen algCin nivel de educaci6n formal y los propios 
analfabetos. 

No se observa lo mismo en relaci6n con las opiniones 
contrarias. Las mayores restricciones a dicha participaci6n 
se encuentran entre los que ya estin integrados al sistema 
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Nivel 
Academico A favor 
Analfabeto
 

sin titulo 56(68,3) 


Analfabeto
 
con titulo 31(63,3) 


Alfabetizado
 
sin titulo 11(68,8) 


Primaria 293(61,3) 


Secundaria 169(68,1) 


Colegio 82(58,2) 


Universitario 57(59,4) 


TOTAL 699(63,0) 


CUADRO VIII
 

OPINION SOBRE EL VOTO DEL ANALFABETO,
 
SEGUN EL NIVEL ACADEMICO
 

Restriccione-

3(3,7) 

3(6,1) 

-(-) 

17(3,6) 

7(2,8) 

8(5,7) 

5(5,2) 

43(3,9) 

No sabe/ 
En contra No contest6 Total 

15(18,3) 8(9,7) 82(100) 

15(30,6) -(-) 49(100) 

3(18,8) 2(12,5) 16(100) 

156(32,6) 12(2,5) 478(100) 

67(27,0) 5(2,0) 248(100) 

49(34,8) 2(1,4) 141(100) 

34(35,4) -(-) 96(100) 

339(30,5) 29(2,7) 1110(100) 

FUENTE: lnvestigaci6n - "Poitica Municipal en el ABC paulista" - IDESP.6() En n meros absolutos; el porcentaje esti entre par~ntesis. 



electoral, incluyendo a los analtabetos que tienen ttulo 

de elector. En estos casos, la proporci6n de individuos de 

opini6n contraria o favorable con restricci6n nunnC es in

ferior al 30%. Los individuos excluidos de la participa

cion, ya sea por la irnposici6if legal. coilo enl el caso de los 

analfabetos sin titulo. o por opci6n, como en el caso de los 

alfabetizados sin t itulo, son proporcionalhente los que 

meilnos se opolleii a terminar coil la exclusi6n por razones 

de educacikn. 

Si tomamos enl consideraci6n solamente la opini6n de 

los individuos que asistieron a la escuela, podemos observar 

que los que titenlihen tin nivel universitario son los que mis se 

opo:._'n a la participaci6n electoral del analfabeto: el 

30.5 0 /0 de dichos individuos se declara totalmente con

trario y el 5. 2 0/o se declara a favor pero con restriccio-

Iles.13
 

Por ende, se puede decir que, enl terminos generales, la 

idea de la incapacidad del anall'abeto para ejercer el dere-

C1o a Vxolo elctlelllra ula malayor adlhesion e ntre los pro

pios inltegrailles tie liciudadania politica que entre los que 

eslIn excluidos tie ella. %'qie estas restricciones son mils 

acCn tunadas entre los niveles acadeinlicos mins altos. Si ad

miti 'raios como verdaderas las afirmaciones de que la in
la
clusi(n de tin gipo enl el sistenia politico depende de 

opini6n que sus mienihros tengan respecto de la capacidad 

de dicho ,rupo y que. dentro del sistema, los individuos 

con niveles de instrucci6n nils altos son los que tienen ma

yores Condicioncs pani hacerse oir y generalizar SLIs denian

das. lal vez podamos encontrar enl las observaciones anite

una de las razones que explican la atiscncia de prorioreS 
ptIeslas 	 favorahles al voto del anallfabeto en la agenda 

politico-partidista nacional. 

('omo dijinos. la exClisi6n politica de los arialf'abetos 

13. 	 La categoria de los que sedeclaran "a favor con restriccion" puede su

a lade los contrarios, ya que lamayor parte de las restriccionesmarse 
sefialadas negahan laposibilidad de laparticipaci6n electoral del analfa

beto. I'n ejemplo (lei tipo de respuesta mas comnzn fue "estoy a favor del 

analabeto siempre y cuando 1aprenda a escribir". 
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estzi basada ell Ul ConjUlto de Suposiciones cuya base 
cI pfirica Iodzvia no ha sido veri fica d. I-n virud de ese
hLcho. se cristalizaron expecta tia s cootradictorias con
r'sPCtiO a 1os glntlpOS qlUe se veian beneficiados con eiill r!eso de los aIlaihibetos al electorado. En otras pala
blIn, sc r)I'Iaroii exlpclta.livas coil respect I I dirccci6n 
1)fliica qu,, tomanfair li parliCipaci6n electoral de'l aMilfabeto. [SIe *baj(da [lia id LiCLICla Cosisltecia empirica de
LiiChas sUoposiCo )IS. ('o1 base eli 1o ;qtii expuI, sto. Cs posi-
We cilest ldlIr IZstZa qo1e punto La extension del voto a los
aInaltahetos CoMLu:iuria ,it lA-,lin tipo de cambio signilficativo 
en Il Li stlibici i Liel Clctoraldo eln torn()o A co1porta
minli to polit ico. LAn clcaso diel AB( pallista, tal Colo
vinios. cs posible preveer que no exist ira: los amnalf"abetos 
V los 10 altaetos, ]10 di'iI.ru elen forma sigLilicativa
CLIaIlto en 

a M)iiltcrs pot lI politica y su prefterencia partidis
ta. asi coio en atlll aAipoy() que ICdall a los dijerentes
tipo" de "':.kin pliblic.. Falta saber, pon CoIlsilti9le ole..si esCe 
e,Lii pat inoI e frelloeaestIa-iJi)ll Criq s LI 0ique.C se ien .erliza.
Si Id sgtiid citernati Va Cs Cierta . io qu e parece imis proba
bHe. se puee iea'irniar sin vacilaci6n que Id Cxclusi6n
poliricai Lie los anall'ahetos en el Brasil se asa en tina raz6n 
1)1lra nen t e idCol6gica sin finlfi fLndi lld iieCOto Cmpirico. 
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