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C
omo indica el título de este editorial, la revista cumple 15 años de actividad en 2024. 

Hace algún tiempo, antes de cobrar materialidad, este periódico existía como un “viejo 

sueño colectivo”, en palabras de Beatriz Loner, quien escribió la presentación del volumen 

inaugural.1 Del sueño creativo, y de muchas cosas más, llegaron al mundo 26 volúmenes 

en 17 ediciones. Miles de páginas publicadas han difundido más de 500 trabajos que, en su 

conjunto, forman un extraordinario repositorio de debates sobre la Historia Social del Trabajo 

que juega un papel fundamental en la vitalidad del campo en América Latina y el mundo. 

En ese volumen inicial de 2009, Loner destacó que la revista debía acoger una 

diversidad de abordajes que re昀氀ejaran la “misma heterogeneidad de los grupos sociales 
investigados” dentro del campo, mencionando las “organizaciones de trabajadores, 
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1 LONER, Beatriz Ana. Apresentação v. 1. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 1-10, 2009. p. 2.
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la vida cotidiana, las relaciones de género, las relaciones interétnicas, los procesos 

y tecnologías de trabajo, las relaciones entre el trabajo libre y el trabajo forzado, las 

identidades, las corrientes políticas, entre otros”.2 En una visión panorámica de estos 

15 años, es posible decir que la propuesta se ha llevado a cabo con éxito. Revisando las 

ediciones anteriores, es posible seguir la profusión de innovaciones historiográ昀椀cas que 
se gestaron en esta década y media, ya sea a través de contribuciones espontáneas o a 

través de iniciativas encargadas por los equipos editoriales que dirigían la revista. Antes de 

proceder a la presentación de esta edición, haremos una ligera incursión en este universo 

de publicaciones para recordar y re昀氀exionar sobre los caminos recorridos y las fronteras 
abiertas en este itinerario colectivo.

De entrada, veamos los dos dosieres temáticos Biografía e Historia del trabajo, 

organizados en 2016 por Aldrin Castellucci y Benito Schmidt, que tejen enfoques 

característicos del campo donde articulan la microhistoria italiana con el legado intelectual 

de la obra de E. P. Thompson y los marxistas británicos.3 Pero es importante señalar 

cómo los estudios sobre trayectorias publicados allí re昀氀ejaron la tendencia reciente de la 
investigación realizada con herramientas digitales de búsqueda nominativa, evidenciando 

su relevante impacto metodológico en la historiografía reciente. Además, presentan cómo 

la investigación centrada en la perspectiva de los trabajadores, como individuos o grupos 

sociales, es fundamental para romper con las barreras que décadas atrás con昀椀naban al 
campo en dimensiones dicotómicas entre el trabajo esclavo y el trabajo libre asalariado.

Los trabajadores y las formas de organización del trabajo se entienden actualmente 

en clave articulada, muchas veces emergen personas libres y esclavizadas compartiendo 

vivienda, espacios de trabajo, luchas e incluso costumbres en común. Muchos estudios 

publicados en la revista se han centrado en modos de explotación que, yendo más allá de 

la díada, han examinado las “innumerables formas de trabajo obligatorio o no remunerado 

[que] coexistieron con la esclavitud y se expandieron después de la abolición”.4 El concepto 

mismo de “trabajo libre” se ha invertido y hoy tiene una multitud de signi昀椀cados más allá 
de la imagen casi nostálgica del trabajador industrial bajo el fordismo.5 En este orden de 

ideas, son representativos los dosieres (Outros) trabalhadores livres no atlântico oitocentista 

, organizado por Beatriz Mamigonian y Fabiane Popinigis en 2011, y más recientemente, 

Vivendo nas minas, mineração e mundos do trabalho , organizado por Crislayne Alfagali y 

Fidel Rodríguez Velásquez.6 

2 Ídem, p. 1.
3 SCHMIDT, Benito Bisso; CASTELLUCCI, Aldrin. A título de apresentação: biografia e história do 

trabalho. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 8, n. 15, p. 5-8, 2017.
4 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti; POPINIGIS, Fabiane. (Outros) trabalhadores livres no Atlântico oitocentista.  

Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 3, n. 6, p. 1-6, 2011.
5 Ver, por exemplo: VAN DER LINDEN, Marcel M.; GARCÍA, Magaly Rodríguez. On coerced labor: Work and 

compulsion after chattel slavery. Leiden: Brill, 2016.
6 ALFAGALI, Crislayne G. M.; RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ, Fidel. Vivendo nas minas, mineração e mundos do 

trabalho. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 15, p. 1-10, 2023.
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Alrededor de estos sistemas de trabajo, extraordinarias oleadas de personas 

eran transportadas en las bodegas de los tumbeiros y en los vagones de tren, en largas 

caminatas descalzas o en los cuerpos de los paus-de-arara.7 A partir de la investigación de 

estos 昀氀ujos que recon昀椀guraron espacialidades y establecieron nuevos vínculos culturales, 
conocemos mejor cómo las interacciones establecidas delinearon las transformaciones 

de identidades entre africanos y sus descendientes en medio de tantas denominaciones 

vinculadas a la diáspora, como “Angola, Mina, Benguela, Bamba, Congo, Nagô, Rebolo, 

criollo, pardo, preto, negro”.8 Pero también entre los Carijós, Pijaos, Caribes, Mapuches, 

Naborías, Yanaconas, Incas y Camacãs, pueblos indígenas que son los protagonistas del 

dossier Trabajo, Política y Experiencias Indígenas, organizado en 2014 por Vânia Moreira, 

Ingrid de Jong y Fabiane Popinigis.9

También se produjeron y reprodujeron jerarquías raciales en dinámicas articuladas 

con estas diversas formas de explotación de los trabajadores. Pero los trabajadores 

no permanecieron impasibles frente a las estructuras de acoso y discriminación, existe 

abundante y contundente literatura que aborda el repertorio de estrategias de resistencia, 

colectivas o individuales, para combatir la discriminación racial y el racismo, principalmente 

a través de un vasto conjunto de experiencias asociativas. En los estudios publicados en el 

dossier Relações raciais e racismo nos mundos do trabalho, organizado por Paulo Terra y 

Robério Souza, es posible seguir la constitución de “diversos espacios asociativos, desde 

cofradías religiosas o terreiros de candomblé hasta sociedades de ayuda mutua, recreativas, 

de danza y deportivas, cordões y clubes de carnaval” que, cada uno a su manera, se 

conectan con las identidades de trabajo y las divisiones de clase.10 El entrelazamiento de 

raza y clase se ha convertido gradualmente en una de las ramas analíticas más fértiles en 

la historia social del trabajo, bajo este enfoque se han publicado decenas de artículos en la 

revista a lo largo de sus quince años de existencia. También se pueden encontrar algunas 

referencias notables en los dosieres Relações raciais e racismo nos mundos do trabalho, 

publicado en 2018 con la organización de Flavia Souza y Maciel Silva, Beatriz Ana Loner: 

Mundos do Trabalho e Pós-Abolição, organizado en 2019 por Fernanda Silva, Melina 

Perussatto y Micaele Scheer, además del dossier Afroaméricas: raza, trabajo y derechos 

que se publicó en este número.11 Si en el pasado la ausencia de debates sobre la raza 

7 Sobre el tema, recomendamos el dossier “Mobile Labour”, publicado em Mobilities. BASTOS, Cristiana; 
NÓVOA, André; SALAZAR, Noel B. Mobile labour: an introduction. Movilidades, v. 16, n. 2, p. 155-163, 2021.

8 ALFAGALI; VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, op. cit.
9 MOREIRA, Vânia Maria Losada; DE JONG, Ingrid; POPINIGIS, Fabiane. Trabalho, política e experiências 

indígenas Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 6, n. 12, p. 5-8, 2014.
10 TERRA, Paulo Cruz; SANTOS SOUZA, Robério. Relações raciais e racismo nos mundos do trabalho. Revista 

Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 15, p. 1-6, 2023. Siguiendo con el asociativismo, con énfasis en 
el asociativismo negro, recomendamos la lectura del dossier Os trabalhadores e o mutualismo, publicado 
en 2010. MAC CORD, Marcelo; MACIEL, Osvaldo Batista Acioly. Apresentação: Os trabalhadores e o 
mutualismo. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 2, n. 4, p. 1-11, 2011.

11 SOUZA, Flavia Fernandes de; SILVA, Maciel Henrique. Trabalho doméstico: sujeitos, experiências e 
lutas. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 10, n. 20, p. 9-14, 2019. SILVA, Fernanda Oliveira da; 
PERUSSATTO, Melina Kleinert; SCHEER, Micaele Irene. Apresentação do dossiê Beatriz Ana Loner: Mundos 
do Trabalho e Pós-Abolição. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 11, p. 1-4, 2019. 
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en la investigación sobre los trabajadores se concebía como paradigmática, desde hace 

algún tiempo el campo ha presentado un variado conjunto de contribuciones consistentes e 

innovadoras a la re昀氀exión del racismo como un fenómeno social estructurante de opresión 
de clase y género en enfoques interseccionales.

“Esencial en el análisis de las dinámicas que involucran a las clases trabajadoras, 

el género puede ser utilizado para complejizar y enriquecer las cuestiones propuestas 

por los estudios sobre los mundos del trabajo”, a昀椀rmaron Fabiane Popinigis y Cristiana 
Schettini en la presentación del dossier Perspectivas de gênero nos mundos do trabalho.12 

En el dossier publicado en el primer año de actividad de la revista, los organizadores 

señalaron que los enfoques de género aún eran escasos en el ámbito de la investigación 

en historia social del trabajo. Desde entonces, las interpretaciones que utilizan el género 

como herramienta analítica se han multiplicado y legado so昀椀sticación a la comprensión 
de las experiencias históricas de los trabajadores. Con la atención a los impactos de la 

discriminación de género y las formas en que este concepto estructura las identidades 

colectivas, los temas tradicionales de la historia social del trabajo han experimentado una 

renovación signi昀椀cativa en los últimos años, como el movimiento de los trabajadores de 
las fábricas, el sindicalismo y el papel de los trabajadores en los partidos políticos y las 

organizaciones revolucionarias.13

Sin ninguna pretensión de agotar las múltiples tendencias en cuanto a conceptos, 

enfoques y temas que orientaron los textos publicados en la revista, buscamos aquí 

seleccionar pistas que evidencien el proceso de expansión del campo de la historia social 

del trabajo en la última década y media. Muchos otros temas merecerían un espacio en 

esta presentación, como, por ejemplo, los enfoques transnacionales y el internacionalismo 

obrero, las intersecciones con la historia del derecho, la legislación y los trabajadores en 

los tribunales, las re昀氀exiones sobre la educación y las humanidades digitales, los 昀氀ujos 
migratorios voluntarios o forzados, la historia urbana y la informalidad, el derecho a la 

memoria y las luchas por la reparación,  así como otros subcampos que alimentan densos 

debates en nuestras ediciones y en los eventos del GT Mundos del Trabajo. El ritmo de 

transformación del campo se basó, por tanto, en la expansión de la diversidad de grupos 

sociales, temporalidades, métodos y perspectivas que tocaban las nuevas investigaciones.

12 POPINIGIS, Fabiane; SCHETTINI, Cristiana. Ponencia: Perspectivas de género en el mundo del 
trabajo. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. 5-12, 2009.

13 Véanse, por ejemplo, las contribuciones de Paula Soares, Larissa Correa, Nina Teruz, Iracélli Alves y 
Guilherme Alves en artículos publicados en el dossier O PCB e os mundos do trabalho, organizado por Paulo 
Fontes y Edilene Toledo en 2022. SOARES, Paula Elise Ferreira. O PCB e a criação das Uniões Femininas 
na cidade do Rio de Janeiro: as comunistas na luta pelo direito das mulheres trabalhadoras à cidade (1945-
1948). Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 14, p. 1-25, 2022. CORREA, Larissa; VISCO, Nina 
Teruz. “Falam as eleitas do povo”: vereadoras e comunistas, a atuação política das mulheres do PCB no Rio 
de Janeiro (1946-1948. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 14, p. 1-22, 2022. ALVES, Iracélli 
da Cruz. Feminismo, PCB e o debate sobre trabalho doméstico entre as décadas de 1940 e 1960: relações 
intragênero e as dimensões de raça/classe. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 14, p. 1–21, 
2022. NUNES, Guilherme Machado. Trabalho, militância e repressão no Recife: Júlia Santiago entre o DOPS 
e a fábrica (1933-1956). Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 14, p. 1-19, 2022. 
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Pero no todo en esta reciente ola de estudios es nuevo. Una agenda común que 

permea la gran mayoría de esta diversa producción es la confrontación de perspectivas 

esencialistas que, en medio de rígidos esquemas interpretativos estructuralistas, invisibilizan 

el alcance de las experiencias de los de abajo. Un aspecto que ya fue destacado por Barba 

Weinstein en 1989 como característico del campo, especialmente en relación con otros 

enfoques disciplinares, como la sociología del trabajo en ese momento:

Los nuevos historiadores del trabajo no están descartando los factores que 

preocupaban a los historiadores de tendencia más estructuralista, pero están descartando 

el determinismo implícito en el análisis estructuralista. De hecho, los más so昀椀sticados de los 
nuevos historiadores del trabajo dejan claro que las “estructuras” no pueden incorporarse 

de ninguna manera que sea autónoma del dominio de la experiencia humana. También diría 

que, al privilegiar la experiencia sobre la estructura, están devolviendo los estudios sobre 

el trabajo en América Latina al campo de la historia; Después de todo, la mayor parte del 

trabajo seminal sobre el trabajo en el pasado fue producido por sociólogos y politólogos, 

cuyo énfasis en las variables estructurales y el razonamiento deductivo prescindió de la 

necesidad de una tediosa investigación de archivo o historias orales sistemáticas. Al situar 

la experiencia histórica —un tema demasiado complejo para ser explicado simplemente en 

función de variables estructurales— en el centro de sus análisis de los movimientos obreros 

o de la cultura y la conciencia de la clase trabajadora, los nuevos historiadores del trabajo 

dieron primacía a los métodos y preocupaciones de los historiadores.14

Este proceso de renovación que se evidenció a 昀椀nales de la década de 
1980 situó, en palabras de Robert Slenes, el proceso de transformación 
en el campo en medio de cambios epistémicos que acogieron “las voces 
que venían de los ‘márgenes’, en un mundo de movimientos capitalistas 
anticoloniales, antirracistas, feministas y antisalvajes”. Voces que fueron 
decisivas para acercar la historia y la antropología y “transformarlas en 
disciplinas eminentemente ‘emic’, es decir, disciplinas convencidas de que no 
se pueden hacer análisis consecuentes, especialmente de las ‘estructuras’ 
sociales, sin rescatar la visión del mundo y las ‘razones’ de los diversos 
grupos implicados”.15

Ya longeva y bien consolidada en la materia, esta agenda se actualiza manteniendo su 

pertinencia principalmente frente a los persistentes vacíos que se encuentran en célebres 

interpretaciones del capitalismo, los 昀氀ujos de mercado, el desarrollo económico y las 
instituciones democráticas que ignoran, o subestiman, el papel de los de abajo como agentes 

históricos activos.16 Y, como tratamos de demostrar, estos agentes históricos centrales en el 

14 WEINSTEIN, Barbara. The New Latin American Labor History: What We Gain. International Labor and 
Working-Class History, v. 36, p. 25-30, 1989. p. 26. Traducción nuestra.

15 SLENES, Roberto. Presentación. En: MATTOS, Hebe. Das cores do silêncio: os sentidos da liberdade no 
Sudeste escravista (Brasil, século XIX). 3ª ed. rev. Campinas, Editora da Unicamp, 2013.

16 Un ejemplo emblemático reciente es el debate en torno a la obra de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James 
Robinson, ganadores del Premio Nobel de Economía 2024. Se critica con razón a los autores por ignorar en sus 
modelos analíticos cómo las estructuras sociales y los modos de explotación de los trabajadores en diferentes 
países a menudo se articulaban objetivamente en las redes comerciales y las estructuras de poder globales. En 
la perspectiva poco halagüeña de un historiador, la interpretación premiada es “un cuento para dormir para los 
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mundo del trabajo emergen cada vez más diversos y particulares, así como la comprensión 

de sus culturas y posiciones políticas. “La conciencia de un trabajador no es una curva que 

sube y baja con los salarios y los precios; es una acumulación de toda la vida de experiencias 

y socialización, tradiciones heredadas, luchas, tanto victoriosas como vencidas”; un “equipaje 

pesado” fue como E.P. Thompson llamó a este conjunto.17 Comprender estas experiencias, 

tradiciones y luchas y lo que los trabajadores hicieron con ellas, termina siendo, de alguna 

manera, el bagaje que la Revista Mundos do Trabalho ofrece a los lectores.

***

Entre los artículos con temas libres, los dossiers temáticos, una sección especial para 

debates y otra para reseñas, el volumen 16 de la Revista Mundos do Trabalho presenta 40 

contribuciones originales en acceso abierto. 

En este número se destaca el variado conjunto de estudios centrados en los contextos 

latinoamericanos y caribeños. El dossier Mundos del trabajo y culturas políticas de izquierda 

en las nuevas ciudades de América Latina, organizado por Walter Ludovico Koppmann y 

Stefan Rinke, reúne re昀氀exiones recientes sobre el activismo político obrero, sindicalista, 
feminista y estudiantil en los grandes centros urbanos de América del Sur en la primera 

mitad del siglo XX.  el dossier Afro-Américas: raza, trabajo y derechos, organizado por 

Iacy Mata, Letícia Canelas, Waldomiro Lourenço e Ynaê Lopes, presenta un conjunto de 

investigaciones que se destacan por su cuidado empírico y conceptual en abordajes 

interseccionales. Los dos dosieres, que en su conjunto abarcan análisis de procesos 

históricos desencadenados en Argentina, Uruguay, Cuba, Colombia, Haití, Chile y Brasil, 

ofrecen un excelente panorama de las nuevas tendencias en el área a escala continental.

En la sección de debate de este número, invitamos a tres expertos a discutir, desde 

diferentes ángulos, el libro Palmares & Cucaú: The Learning of Domination, de Silvia 

Hunold Lara. Publicada en 2022, la obra que revisita un tema clásico de la historiografía 

y emblemático para las luchas del movimiento negro en Brasil, abarca una serie de 

nuevas interpretaciones basadas en una densa y rigurosa incursión en los archivos 

y un so昀椀sticado tratamiento de las fuentes. La fecundidad de las contribuciones del 
libro puede ser atestiguada por la lectura del animado debate promovido a través de las 

contribuciones críticas de Marc Hertzman, Fabiana Schleumer y Flávia Maria de Carvalho, 

quienes abordaron temas especí昀椀cos de investigación sobre el universo Palmares como 
el tratamiento de la lingüística histórica, los diálogos con la historiografía africanista, 

la construcción social de las fuentes y los límites de los archivos,  la memoria en torno al 

capitalistas”. GREELEY, Brendan. The Nobel for Econsplaining. Financial Times, 21 out. 2024. Disponível em: 
https://www.ft.com/content/1e2584d6-65ef-46de-bfb2-28811be65600. Acceso en: 11 dec. 2024.

17 Apud WINN, Peter. Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism. New York: 
Oxford University Press, 1986.
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quilombo mítico y las culturas políticas de los guerreros Palmarinos. Respondiendo a 

preguntas y comentarios, Silvia Lara destaca elementos valiosos del proceso metodológico 

de desarrollo de la investigación y sus interpretaciones. Para aquellos que aún no han leído 

el libro, esta sección es una invitación irresistible a la lectura, para aquellos que ya lo han 

leído es toda una oportunidad para aprender más sobre los senderos de construcción y el 

backstage de la obra.

Los debates se extienden a la sección de reseñas, que en esta edición sigue 

incluyendo un amplio abanico de publicaciones en Historia Social. Son trece obras 

comentadas por especialistas que abordan una colección representativa de temas que van 

desde la larga historia de la producción de azúcar en una perspectiva global, pasando por el 

papel de la represión de la vagancia en el Brasil esclavista, hasta las nuevas producciones 

sobre el populismo, la dictadura y el comunismo, así como el fútbol, que es tratado en dos 

revisiones, como un fenómeno social importante para las identidades de clase en la primera 

mitad del siglo XX.

La sección de artículos de tema libre se abre con el texto de Marcio Couto Henrique 

que, en una extensa investigación en la prensa, en informes de viajeros y en documentación 

o昀椀cial, desentraña el universo de la esclavitud indígena en la región amazónica a lo largo 
del siglo XIX. En Uso e costume da terra: a escravidão ilegal de indígenas na Amazônia do 

século XIX se analizan sistemáticamente una serie de testimonios de la época, revelando 

los patrones y lógicas que motivaron la ferocidad de los tra昀椀cantes y secuestradores que 
atentaron contra la libertad de los indígenas obligándolos a someterse a regímenes de 

trabajo forzado. El texto de Couto Henrique es un valioso aporte en medio de un esfuerzo 

colectivo en la zona para comprender la difusión de la esclavitud ilegal y el uso común de la 

violencia en el proceso de ocupación blanca de la región amazónica.

En Camponeses, operários e a tentativa de resistência armada ao golpe de 1964 na 

Baixada Fluminense, Gabriel Souza Bastos examina un episodio notable y dramático de 

la historia brasileña: el establecimiento de la dictadura militar de 1964. Su artículo muestra 

que, contrariamente a lo que se difundió en su momento, los militares no gozaron de algo 

parecido a un apoyo irrestricto de la población. Especialmente en la Baixada Fluminense, 

donde grupos de trabajadores rurales y obreros, ya bien organizados en entidades de clase 

desde la década de 1940 y versados en los con昀氀ictos por la tierra en la región, cerraron 昀椀las 
contra las fuerzas reaccionarias y esbozaron planes de resistencia armada.

En medio de los cambios previstos en el urbanismo de Lisboa a principios del siglo XIX 

y del siglo XX, la mano dura de los ingenieros sociales cayó sobre los cocheros y carreteros 

que se dedicaban al transporte de pasajeros. Una serie de nuevas regulaciones destinadas 

a disciplinar los modales y las culturas de estos trabajadores provocaron una represión 

policial draconiana. En Os trabalhadores do transporte terrestre em Lisboa: controle estado 

e empresarial e greves (1870-1910)), Paulo Cruz Terra analiza el escenario, mostrando 
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cómo la represión fue el detonante de la politización de la categoría, que reaccionó con una 

fuerte movilización de clase a través de huelgas y manifestaciones públicas. El texto logra 

presentar las dinámicas urbanas de Lisboa en el cambio de siglo a través de las luchas 

colectivas de los trabajadores y los debates municipalistas sobre la ordenación del mercado 

de servicios que, incluso enredados en parcelas locales, se difundieron a nivel mundial.

Todavía a propósito de los portugueses, pero en los mares del siglo XVIII, Jaime 

Rodrigues moviliza la noción de derechos consuetudinarios y positivos, en un artículo sobre 

las continuas luchas de los marinos mercantes en dinámicas de trabajo profundamente 

marcadas por la precariedad de las condiciones materiales y las rígidas lógicas de disciplina. 

A economia moral a bordo de navios portugueses no século XVIII: direitos em declínio e 

a luta pela sua manutenção presenta un denso análisis de las estrategias del hombre 

común, libre y liberado, para ganarse la vida a través de un examen contundente de las 

circunstancias inestables experimentadas por los trabajadores del mar.

 Cómo los trabajadores fugitivos o “ganados” buscaron autonomía, formaron 

comunidades y organizaron sus culturas en Mozambique en el siglo XIX son preguntas que 

impregnan las re昀氀exiones del artículo de Regiane Mattos. Entre “aringas” e “quilombos”: 

experiências e comunidades de trabalhadores no norte de Moçambique no século XIX, 

Mattos dirige su investigación a tres comunidades formadas por trabajadores esclavizados 

en los márgenes del sistema de explotación colonial portugués, a través de rastros 

documentales busca no solo aprehender rastros de una cultura política común a estas tres 

comunidades, sino que también analiza el concepto histórico de quilombo y sus usos de la 

época, desarrollando también re昀氀exiones que invitan a la re昀氀exión sobre elementos de la 
diáspora africana a este lado del Atlántico.

 En tierras brasileñas, más especí昀椀camente en las calles de tierra de los barrios 
obreros de Recife, las relaciones comunitarias entre trabajadores y sacerdotes de la 

Iglesia Católica son investigadas por Dirceu Marroquim. En Igreja Católica e bairros 

operários no Recife, 1902-1940, la acción social católica se centra en un punto de in昀氀exión 
y consolidación de un proyecto teológico-político con discursos e institucionalizaciones 

fuertemente conectados a las necesidades de los pobres y de los trabajadores. A partir 

del ámbito local, en una dimensión parroquial, el artículo no pierde de vista cómo los 

lineamientos de este proyecto fueron comercializados internacionalmente, sino que adquirió 

características particulares en el diálogo entre los sacerdotes y los residentes de mocambos 

y casas con techo de paja.

 Todavía con la mirada puesta en la pobreza, pero esta vez en la Inglaterra del siglo 

XIX, el artículo “O homem que ganha seu penny”: o trabalhador independente enquanto 

síntese da ideologia social do reformismo liberal inglês nas décadas de 1830 e 1840, analiza 

un conjunto de encuestas elaboradas por el Estado con el objetivo de promover políticas 

dirigidas al pauperismo y las relaciones laborales. La documentación analizada por Daniel 
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Schneider Bastos destaca los términos, signi昀椀cados y paradigmas que avalaron los debates 
políticos en torno a la vida de los trabajadores británicos, contribuyendo a la comprensión de 

la ideología reformista liberal en su época clásica.

 En una evaluación historiográ昀椀ca de la producción académica sobre el anarquismo 
y el movimiento anarquista en Brasil, Carlo Romani analiza las principales tendencias 

interpretativas sobre el tema a través de un escenario dinámico marcado por cambios 

teórico-metodológicos e in昀氀uencias políticas. Con un marco de tiempo relativamente largo, 
Anarquismo: produção historiográ昀椀ca, in昀氀exões teórico-metodológicas e novas abordagens 

sitúa los cambios de paradigma desde la década de 1970 hasta su giro reciente con la 

formulación de su propia epistemología anarquista.

 En De Zlín al mundo: el sistema de gestión del trabajo Bata, Vinícius de Rezende 

realiza una profunda incursión en el sistema Bata a través de la articulación de fuentes 

de diversa naturaleza. A partir de la concepción y desarrollo del método de gestión en 

Checoslovaquia a principios del siglo XX, el artículo también investiga su proceso de 

internacionalización y realiza estudios de caso sobre la aplicación del sistema Bata en 

fábricas de Brasil y Chile. A lo largo del texto, los métodos de gestión basados en estrategias 

de condicionamiento psicosocial para los trabajadores y sus familias hacen referencia 

a la noción de “totalitarismo empresarial”, en diálogo con la investigación previa del autor, 

publicada en el volumen 12 de Mundos del Trabajo.18
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