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Reseíias 199 

Si bien a lo largo del libro se habla 
de productos agrícolas predominantes, 
no se trata de hacer una historia econó- 
mica del trabajo o de periodizar la his- 
toria alrededor de ciertos productos 
agrícolas, como solía hacerse tradicio- 
nalmente, sino, como bien advierte el 
autor (p.17). de estudiar a los actores 
centrales del campo, que son las clases 
subordinadas, los campesinos libres po- 
bres que se mueven alrededor de cier- 
tos productos en una sociedad regional 
en la que, como en la sociedad amplia- 
da, predomina la esclavitud. 

Importante para definir al trabajador 
libre fue la caracterización que se ha- 
cía de él por su disposición de tiempo 
libre y que en la época de una sociedad 
en que el común denominador para 
cualquier definición del trabajo era el 
trabajo intenso de las cuadrillas de es- 
clavos, las autoridades consideraban 
como tiempo "ocioso" lo que en realidad 
era producto de la desproporción entre el 
trabajo libre y la comercialización de los 
productos que cultivaba el trabajador. 

Cultivadores libres, Estado y cri- 
sis ..., aparece en el horizonte 
historiogrbfico latinoamericano que se 
ocupa del estudio del trabajo en un mo- 
mento de auarente receso en la discu- 

sión, pero llega con proposiciones 
novedosas como es la de analizar la for- 
mación de las clases subordinadas mi- 
noritarias en el contexto del desarrollo 
agroeconómico, ubicándolas frente a la 
acción del Estado y sus proyectos, que 
dependían de la esclavitud para sobre- 
vivir. Puede decirse que lo que se 
presencia es el nacimiento de uno de 
los gérmenes que minarían y que a 
la larga terminarían por destruir la 
esclavitud. 

Leído desde esta perspectiva, es in- 
negable que el libro aquí comentado se 
benefició de la nueva historia social de 
los grupos dominados en la que se de- 
muestra la vitalidad de sus respuestas, 
en este caso la de los campesinos libres 
pobres, y la falibilidad de los dominadores, 
de los seííores de ingenio, y de todos 
aquellos representados en el Estado. 

A esta interpretación hay que aRa- 
dir la novedosa información temática 
incluida que proviene de una meticulo- 
sa lectura de archivos brasileíios que da 
al libro un tono que invita a su lectura y 
a la investigación. 
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