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Ayodeji Olukoju, ¿Criminalidad autoayuda como resistencia? Falsificación de
monedas en Nigeria durante la época colonial.

Este artı́culo examina la falsificación y la puesta en circulación de monedas del Imperio
Británico en Nigeria en el tiempo de entreguerras, y la respuesta del estado colonial, y
establece, en particular, un enlace entre la criminalidad y la resistencia al colonialismo
europeo en África. En este sentido contextualiza la participación preponderante en la
saga de falsificación de los Ijebu, un subgrupo de la nacionalidad Yoruba en el sudoeste
de Nigeria. Aunque habı́a otros factores, la preponderancia de los Ijebu en la producción
de lo que se llamaba ‘‘dinero Ijebu’’ demuestra cómo la criminalidad de autofinanciación
era tanto un medio de acumulación como una verdadera forma de resistencia al go-
bierno colonial. Después de la derrota militar de los Ijebu en 1892 y su posterior aliena-
ción del gobierno británico, esta actividad criminal representaba la resistencia por otros
medios. Sin embargo, conviene hacer énfasis en el hecho de que no todos los Ijebu eran
falsificadores, ni que todos los falsificadores eran Ijebu, y que los falsificadores no eran
‘‘criminales heroicos’’ que compartı́an el botı́n con los pobres.

Ricardo D. Salvatore. Los repertorios de coacción y la cultura de mercado en
la Provincia de Buenos Aires del siglo XIX.

Durante el perı́odo después de la independencia, la Provincia de Buenos Aires se dedi-
caba a un experimento republicano autoritario en que se cambiaron y redefinaron las
relaciones entre el dominante y el subalterno. El ascenso al poder de Juan Manuel de
Rosas y los Federalistas significó un aumento de la violencia que el estado realizaba
contra sus opositores polı́ticos y militares. Por otra parte, la difusión de la economı́a de
mercado creó la base de las relaciones contractuales cruzando varios campos e institu-
ciones sociales. Era cierto en lo que se refiere a las relaciones entre los amos y los criados
en la casa, entre los oficiales y los soldados dentro de los regimientos, entre los rurales
y los Jueces de la Paz, entre los hacendados y los peones en la estancia. Aunque la
coacción no desaparecı́a, el poder de coacción encontraba unos lı́mites por la misma
expansión de las relaciones de mercado. Para tratar estos cambios en su complejidad y
diversidad el artı́culo usa el concepto de los ‘‘repertorios de coacción’’. Este concepto
puede ser útil para analizar y comparar las relaciones de poder en múltiples espacios
sociales o institucionales. Además, el artı́culo trata la cuestión de la relación entre la
coacción y la cultura de mercado y sugiere que en una situación de escasez de mano de
obra y de movilización militar de las clases subalternas, el contractualismo tiende a
dominar las relaciones de poder, incluso aquellas que antes habı́an sido basadas en la
coacción.

Peter Scott. Mujeres, otros trabajadores ‘‘frescos’’ y la mano de obra nueva en
Gran Bretaña entre las dos guerras mundiales.

Durante los años entre las guerras mundiales los cambios de estructura, organización y
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tecnologı́a en la industria británica conducı́an a una disminución en el trabajo especializ-
ado y el trabajo que exige mucho desde el punto de vista fı́sico, mientras que hubo una
expansión dramática de trabajo no especializado y semiespecializado. Antes, varios
autores han observado que los nuevos puestos de trabajo no expecializado o semiespecia-
lizado por lo general se llenaban de obreros ‘‘frescos’’ que se buscaban fuera de la mano
de obra industrial básica, aunque existe un desacuerdo considerable respecto a la compo-
sición de esta nueva mano de obra. Este artı́culo examina los modos y estrategias de
reclutamiento de mano de obra y usa datos nacionales y estudios de ocho centros
industriales que expandieron rápidamente. Se demuestra que la nueva mano de obra
industrial ha sido reclutada de una ‘‘reserva’’ de trabajadores con las caracterı́sticas com-
unes de baratura relativa, flexibilidad y sindicación débil. Este grupo incluı́a a mujeres,
jóvenes, trabajadores locales de sectores no industriales de pago bajo, como la agricul-
tura, y (cuando escaseaban estas otras categorı́as) migrantes internos, de larga distancia,
relativamente jóvenes desde zonas de industria en descenso.

Traducción: Willeke Tijssen
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