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N O T A A C L A R A T O R I A 

La canasta de consumo de la poblaci6n asalariada ha sido -

objeto de estudio en el Brasil desde los años treintas!/ y 

hoy. con el impulso que ha cobrado la inflaci6n, es mate-

ria de inter~s de los más diversos círculos académicos y -

pol!ticos. Existe una interrelaci6n entre salarios, patr2 

nes de consumo y estructura productiva de las ramas prove~ 

doras de bienes de consumo, por ser su articulacidn flexi-

bl~ es necesario determinar cual es la estructura predomi-

nante. 

La homogenizaci6n o diferenciaci6n de los patrones de con-

sumo afecta los niveles básicos del salario urbano los que 

a su vez son condicionados y condicionan la estructura agr2 

pecuaria y la industria alimentaria. Sin embargo las de-

terminantes de cada uno de estos sectores no son necesari~ 

mente las mismas. 

!/ Al respecto ver los trabajos realizados por la Escala 
Livre de Sociología y Política: "Padrao de vida dos -
Oper~ries da Cidade de Sao Paulo" a cargo del profesor 
Dr. Orace B. Davis en 1934; también la Subdivisao de -
Documentacio Social e Estadísticas Municipais: "Pesqui 
sa de Padrao de Vida das Familias dos Operáries da Lim 
peza Pablica da Municipalidade de Sao Paulo" a cargo = 
del profesor Samuel Harman Lowrie en 1936/37. Existen 
otros estudios para las décadas posteriores realizadas 
por la Fundaci6n Getulio Vargas y el Departamento Inte~ 
sindical de Estudios Socio-econ6micos (DIEESE) que ci
taremoa m4s adelante. 

I 
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Los salarios dependen de: el grado de organizaci6n de la -

fuerza de trabajo; la mecánica del modelo de acurnulaci6n¡

la relación agricultura-industria: el grado de califica- -

ci6n1 el mercado de la fuerza de trabajo y la pol!tica es

tatal. 

El patr6n de consumo, est4 en funci6n del tipo de organiz~ 

ci6n industrial y de su incidencia en el control del mere~ 

do. 

La estructura agraria y la industria productora de bienes 

salarios determinan y a su vez están determinadas por el -

patrón contempor4neo de industrializaci6n y por las rela-

ciones de producci6n que conviven en su interior. 

Las transformaciones que se operan en estos sectores son -

relativamente independientes pero es inconcebible la real!, 

zaci6n de la producción sin una adecuaci6~ y· sin un eq~ili 

brio dinámico entre estos tres componentes. 

El objetivo de este trabajo es analizar el consumo alimen

tario de la poblaci6n urbano asalariada a partir de esta -

6ptica; en la introducci6n se hace un recuento breve de -

los diversos enfoques que analizan la produccidn agropecu~ 

ria, que nos auxilia como marco tedrico de referencia para 

abordar en el primer cap!tulo, las principales tendencias -
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del patr6n de acumulaci6n y la funci6n de la agricultura,

describi~ndose parte del financiamiento de la estructura -

agraria y de la industria alimentaria. El segundo capítu

lo centra el estudio en torno al comportamiento de los sa

larios poniendo el acento en la composici6n del conswno -

obrero para dar pie al tercer capítulo que tiene que ver -

con el gasto alimentario, particularmente la canasta b4si

ca de la poblaci6n urbano asalariada de Sao Paulo. 

En t~rminos te6ricos no hay raz6n para estudiar estos cap! 

tulos articulados, pues las modificaciones en las tres es

tructuras es relativamente independiente. Su estudio es 

importante como objetivo de la pol!tica econ6mica ya que 

la adecuaci6n de salarios, consumo y estructura productiva 

de las ramas agrícolas e industriales proveedoras de bie-

nes de consumo, es determinante para la realizaci6n de la -

producci6n- Cuandoesteequilibrio din4mico se rompe obliga 

a un reajuste por crisis. 

Cuando se consideran las tres estructuras y las diversas -

instancias mediadoras, se observa que el ajuste se di6 me-

diante la caída de los salarios. 

En este trabajo alcanzamos tan solo a plantear ciertos as

pectos que ayuden a comprender las determinantes de cada -

uno de loa sectores y se esbozan tan s6lo algunas ideas --
I 
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acerca de su articulación a riesgo de incluir elementos -

que puedan parecer descontextuados. 

El trabajo que presentamos tiene como propósito recoger 

las formulaciones teórico-analíticas que hoy se dabaten en 

algunos círculos acad~micos e intelectuales del Brasil; 

sin embargo, no constituyen estrictamente un resumen bi~ -

bliogr4fico sino que representan un esfuerzo de aistemati

zaci6n dentro de un esquema explicativo. 

Seguramente mucho de lo que fue el sentido original de los 

trabajos analizados quedar4 excluido. 

No es ocioso afirmar que los errores y omisiones, y adn 

interpretaciones descontextuadas son.de nuestra entera re~ 

ponsabilidad. 

Por 6ltimo, conviene precisar que este trabajo constituye 

un primer acercamiento que no puede ser considerado como -

acabado, antes al contrario, es un esfuerzo inicial, ·aun

que bajo una óptica que creemos prometedora. 

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todas las -

personas que hicieron posible este trabajo con su valiosa 

cooperaci6n e inter6s, especialmente ami compañera Isabel, 

quien en rigor debe compartir lo~ cr•ditos de esta invest! 

9aci6n. 
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I N T R o D u e e I o N 

Las distintas interpretaciones ofrecidas sobre las deter-

minantes del consumo alimentario, se remiten al funciona-

miento de la estructura agr!colal1 cuyo an4lisis abordado 

desde diversas 6pticas, de las que si bien no se pretende 

hacer una revisi6n exhaustiva, constit~yen un punto de com 

paraci6n crítico que nos permitir4 definir el enfoque con 

el cual nos sentimos m4s identificados.!/ 

El Enfogue Sectorial 

El enfoque sectorial divide a las distintas actividades 

productivas en tres sectores: el industrial, el agropecua

rio y el de servicios. En esta visi6n, el sect·~r aqropecu!. 

rio generalmente es un sector poco din4mico y sirve de ap~ 

yo a la expansi6n urbano industrial al corresponderle fun-

ciones como: 

!/ Consideramos de mayor utilidad remitirnos a las diver
sas interpretaciones de la producci6n alimentaria, de
jando de lado las teorías Neomalthusianas, del Determi 
ni~no Tecno16gico y del Altruismo, por considerarlas = 
ampliamente rebasadas. Estas teorías, aan cuando en 
cuentran adeptos en algunos círculos intelectuales, -= 
acad~micos y políticos, han sido fuertemente critica
das y su m~todo de an4lisis cuestionado y refutado, -
por lo que tienen una autoridad m~s ideol6gica que co~ 
noscitiva. 

Agrupan en grandes corrientes a los diversos enfoques, 
no siqnif ica que los autores de loa grupos respectivos 
coincidan en todas y cada una de las forinulacionea. -------· 

··¡ 
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el suministro de alimentos baratos para mentener bajos 

los salarios. 

la transferencia de fuerza de trabajo a los sectores -

no agrícolas. 

la transferencia de ahorros para la expansi6n de la in 

fraestructura urbana y el crecimiento industrial. 

la constituci6n de mercado para bienes e insumos manu

facturados. 

generar divisas para la importaci6n de insumos y de -

bienes de producci6n. 

Este enfoque fue ampliamente difundido y utilizado sobre 

todo en los años sesenta por diversas escuelas del·pensa--

miento latinoamericano, las cuales a partir de estas premi 

sa~ interpretaron la relacidn campo-ciudad y el papel del 

sector agropecuario en el desarrollo econ6mico. 

En estos estudios fue muy coman caer en interpretaciones 

lineales, sobre todo cuando el punto de partida del an4li-

sis eran las "funciones" de la agricultura en el proceso -

de desarrollo. 

Conviene ilustrar con un ejemplo: se suele afirmar que la 

"funci6n" de abaratar el costo de reproducci6n de la fuer

za de trabajo asalariada urbana,recae fundamentalmente en 

la producci6n campeaina, en la medida en que incorpora tr!,_ 

I 
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bajo familiar no remunerado y vende sus productos por aba

jo de su valor. En este postulado, se pierde la noci6n de 

la totalidad econ6mica, al no considerar que la producci6n 

campesina sufre la exacci6n del excedente por diversos me

canismos, entre los que destacan la intermediaci6n comer-

cial, la agricultura p~r contrato, la usura y otros que -

causan el encarecimiento de los productos agrícolas en el 

medio urbano. Ahora bien, entre los factores que abaratan 

la reproducci6n de la fuerza de trabajo urbana en determi

nada fase del desarrollo, también están los subsidios al -

consumo, las formas complementarias del sa1ario (servicios 

mEdicos, educaci6n, etcétera) que conjuntamente con el 

abastecimiento de productos agrícolas a precios bajos (en 

el caso de que ésto se cumpla) coadyuvan a mantener ~os s~ 

larios deprimidos. 

Entre las corrientes más importantes que representan el en 

foque sectorial, destaca la corriente neocl4sica. La yi-

si6n sectorial neoclásica, que representa a las activida-

des econ6micas divididas en mercados dotados de mecanismos 

autocorrectivos, convierte el problema econ6mico en uno de 

decisi6n 16gica de los productores a fines mOltiples y re-

cursos escasos, cuyo use ha de ser racionalizado. Con --

ésto, la agricultura deja de tener especificidad alguna, -

pues s61o se trata de una combinaci6n de factores producti 

vos cuya importancia en el conjunto de la economía deriva 

de au incapacidad para yenerar empleo, de1 dinamismo de lallll 
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tasa de crecimiento del producto y su participaci6n en el 

ingreso nacional. Reconocen en la industrializaci6n el 

eje principal del desarrollo, en donde la agricultura es -

relegada e incluso tiende a disminuir su importancia. 

Dentro de esta corriente se desarrollan dos modelos: los 

modelos de asi9naci6n de recursos est4ticos que dividen a 

la producci6n agrícola en un sector moderno altamente pro

ductivo y otro tradicional con escasos recursos y baja pr2 

ducci6n. No le dan importancia a la calidad del recurso 

suelo, ni al tamaño de la propiedad1 lo que importa para -

el desarrollo de la producci6n agropecuaria es la tecnolo~ 

g!a, ya que Esta puede conducir a la modernizaci6n. Dicha 

tecnología, en los países de AmErica Latina, ha de ser ge

nerada por el Estado. La acci6n de los estímulos econ6mi

cos tiene que ver con precios eficientes a los factores de 

la producci6n (trabajo, capital y tierra), productos e in

sumos, determinados por las leyes de la oferta y la d~man~ 

da. La f6rmula se reduce as!: est!rnulos econ6rnicos sobre. 

la base de una tecnología que conduce a la modernizaci6n -

de la agricultura para partir de ah! a un proceso de desa

rrollo. 

El otro modelo, dentro de la posici6n neocl4sica, es el -

dualista -cuyo principal exponente es Teodoro Shultz-,que 

plantea la coexiatencia del sector moderno y el tradicio--
¡ 
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nal y establece relaciones entre ambos, pero no causales,

es decir, el uno no explica al otro. Apunta que, para que 

haya desarrollo, la producci6n agrícola tiene que crecer -

m4s r4pidamente que la poblacidn: generar un excedente ex

portable y con las divisas que este proceso aporte debe 

modernizarse a la industria y a la propia agricultura, ya 

que tienen como funci6n arrastrar al resto de la economía. 

Otro planteamiento y no menos importante dentro del pensa

miento neocl4sico dualista, es el del Banco Mundial, el -

cual resalta la necesidad de enfrentar la pobreza de las -

comunidades atrasadas del medio rural con la promoci6n de 

proyectos de "desarrollo rural integrado" con políticas de 

salud, tierra, tecnología, educacidn y vivienda, a partir 

de las cuales se crear4n polos de desarrollo. 

La problem4tica para el Banco Mundial reside en como hacer 

l~egar la nueva tecnolog!a y otros insumos al sector a9r!c2 

la atrasado, toda vez de que los campesinos pobres no --

cuentan con los recursos suficientes para la adquisicidn 

de dicha tecnolog!a, por lo que este proyecto se propone 

hacer llegar créditos, insumos y asistencia técnica con la 

esperanza de elevar la producci6n y el ingreso de los cam

pesinos. 

La viaidn sectorial neocl4sica, al considerar la problem4-

tica a9ropecuaria como una da ca.r4cter eatrictamente tdcni 

/ 
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co-productivo y dentro de ésta la existencia de un sector 

de pequeña producci6n aislado y autocontenido, reduce la -

problem&tica agropecuaria a una de niveles de recursos di~ 

ponibles, haciendo abstracci6n de las formas de organiza-

ci6n social de la producci6n y del marco institucional en 

que se desenvuelven las unidades productivas, as! como de 

las relaciones estructurales que establecen los distintos 

sectores productivos y sus condicionantes, formando as! -

parte de un mismo desarrollo. 

Mar!a Concepci6n Tavares, en un importante art!culo,criti-

c6 la sectorializaci6n de la economía al demostrar que "en. 

los tres sectores básicos de la econom!a llegan a coinci-

dir todos los patrones tecnol6gicos posibles: las diferen

cias intersectoriales por estratos de productividad llegan 

a ser tanto o m~s importantes que las diferencias interse~ 

toriales cl&sicas•.1/ 

Las distintas interpretaciones sectoriales conciben la pr~ 

ducci6n agropecuaria e industrial como dotadas de una din! 

mica propia, aut6noma, cuya relaci6n con el conjunto es 

s6lamente funcional; ea decir, como sectores aislados y no 

11 •oa substituicao de importacoes ao capitalismo finan-
ciero•, ensaios sobre economía braaileira. 6 Ed. Rio -
de Janeiro, Zahar, 1977. 
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como actividades productivas que forman parte de un todo -

integrado dentro de una misma divisi6n social del trabajo. 

Como intentaremos demostrar en el primer capítulo, la rel~ 

ci6n agricultura-industria es una en donde si bien la in-

dustria juega la funci6n más din~mica, no puede ser com- -

prendida a menos que se le vea corno parte de una totalidad 

que se basa en la hegemonía de la producci6n capitalista y 

su fuerza para captar espacios econ6micos. La agricultura 

en la fase reciente, a trav~s de la diversificaci6n de la 

producci6n industrial, de las nuevas formas de relaciones 

de trabajo y de la transferencia de recursos y divisas, ha 

motivado el dinamismo industrial y éste ha sido la condi--

cionante del desarrollo agrícola. En otras palabras, sin 

el desarrollo agropecuario el complejo urbano-industrial -

no hubiera sido posible y sin date no se hubiera diversif! 

cado e industrializado la agricultura. 

Enfoque Sistémico 

En un intento por superar las limitaciones del enfoque se~ 

torial, el keynesianismo abri6 el camino para desarrollar 

el análisis econ6mico a partir de una visi6n sistem~tica,

agrupando a las distintas actividades en sistemas y subsi~ 

ternas lo cual hizo posible fundar una teor!a que, apoyada 

en modelos o sistemas, representa la entrada de las activ! 

dades agropecuarias con los factores de la producci6n (ca

pital, trabajo y tierra) y como resultante, el producto, - I 

el ingreao y el empleo. As!, el aiatema agropecuario se 
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integra por cuatro subsistemas: el de actividades product! 

vas, el de actividades de apoyo, el de pol!tica gubernamen 

tal y el de mejoramiento de las condiciones de vida en el 

medio rural. 

Las inconveniencias de este enfoque son mdltiples: dentro 

de las m4s importantes podr!an citarse que se analiza cada 

uno de los subsistemas de manera aislada, dentro de una vi 

si6n estática y descriptiva, como si sü evoluci6n fuese 

determinada exclusivamente por factores propios de cada e~ 

fera, excluyendo del análisis las relaciones sociales y el 

proceso hist6rico que dan lugar a diversas formas de orga

nizacidn de la producci6n. Dentro de este enfoque, la po

l!tica econ6mica aparece como un elemento restaurado~ de -

equilibrios, que actaa fuera de la din4mica de la lucha de 

clases. 

Dentro del enfoque sistemático se ubica el estudio de com

plejos agroindustriales donde se plantea la necesidad de -

analizar la actividad de las empresas transnacionales y la 

~onsiguiente e~pansi6n del capital. 

Las unidades de análisis se centran a partir de la defini

ci6n misma del complejo. "Por hip6tesis el complejo es -

una determinada unidad de análisis del proceso de reprodu~ 

ci6n econ6mica que posee ciertas caracter!sticas en el - -
I 
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orden del proceso de transformaci6n y de las estructuras - ·1 

~ 
de propiedad". !/ 

El complejo agroindustrial ea un conjunto compuesto por la 

sucesi6n de actividades principales y accesorias vincula-

das a la producci6n y la t::ansformaci6n de uno o m4s pr?-

ductoa agrícolas. Dentro de las actividades principales -

se incluyen la generaci6n de estos productos, su beneficio 

y transformaci6n y la producci6n de insumos industriales -

para las actividades agrícolas. Como actividades acceso--

rias ~e incluyen la cosecha, el almacenamiento, el trans--

porte, la distribuci6n de los productos. industriales, -

agrícolas y lo• servicios financieros y comerciales corre.!. 

pondientes.~/ 

Las actividades con mayor grado de importancia se denomi-

nan el nacleo del sistema. Estas se refieren a la capaci-

dad de control que los intereses socioecon6micos -general-

mente transnacionales- que caracterizan al nacleo, ejercen 

!/ 

~/ 

Vigorito, Raal: "Criterios metodol6gicos para el estu
dio de complejos agroindustriales". Instituto Latino
americano de Estudios Transnacionales (ILET) M6xico --
1977. 

Definici6n que Geraldo MUller extracta de las formula
ciones presentadas por Raa1 Vigorito en "Crit~rios Me
todol6gicos ••• " op. cit. subrayando que criterios sem~ 
jantes adoptan los estudios de la ONU. Ver Geraldo -
MUller: "La a ricultura el com le"o a roindustrial -
en Brasil: cuestiones te ricas metodol icas• Trimes 
tre econ mico No. 196 FCE M xico 1982. -

I 



sobre la reproducci6n del sistema. Por tanto, aunque ln -

agricultura es una actividad principal, puede estar subor-

dinada a los intereses industriales y comerciales, perdic~ 

do así •u autonomta como actividad econ6mica. 

En resumen, el complejo agroindustrial es una unidad de --

anSlisi• del proceso técnico-econ6mico y social que aba~ca 

desde la producci6n de insumos agrtcolas para la produc- -

ci6n; la producci6n agropecuaria misma, su beneficiamiento 

y transformaci6n industrial y los servicios financieros y 

comerciales correspondientes.!/ 

Esta definici6n, en rigor, es una especificaci6n de los 

procesos ocurridos en países desarrollados como E.U.A., y 

nada afirma acerca de la naturaleza de las relaciones so--

ciales y de las baEes materiales que conforman determinado 

sistema agroindustrial. 

Como afirma Müller "···aquélla definici6n no contempla ~a 

naturaleza de la acumulaci6n de capital, las relaciones so 

ciales capitalistas de producci6n ( ••• ),ni los mecanismos, 

las magnitudes en juego y tampoco los grupos sociales en -

41 envueltos•.11 

!/ Definici6n que recoge las formulaciones del trabajo de 
Vigorito, Radlr •criterios ••• " ob. cit. 

MUller, Geraldo •o complexo agroinaustrial Brasileiro• 
Pundacio G•tulio varga•. Sio Paulo 1981. 

I 
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El empleo de esta definici6n implica tambi~n el examen de 

las estructuras productivas de la industria proveedora de 

la agricultura y la indu~tria consumidora de materias pri

mas agrfcolas. Tambi4n implica el estudio de los tipos de 

mercado, as! como de los mecanismos que provocan la expan-

si6n y el bloqueo de este conjunto de actividades. 

Son varios los autores que, al utilizar la metodología de 

los complejos agroindustriales, han contribu!do con impor

tantes anSlisis, ya sea en el estudio de un sistema o del. 

conjunto. Dentro de este enfoque encontramos una corrien

te que privilegia el an~lisis de las condiciones externa~ 

en el proceso de agroindustrializaci6n. 

Centran su atenci6n en el funcionamiento del sistema capi

talista en el nivel mundial, en el papel de las econom!as 

centrales en el proceso de acumulaci6n global y la partic! 

paci6n de la agricultura en este proceso. Así, el ce.ntro 

adapta y moldea a la periferia en sus necesidades y cual--

quier contradicci6n se resuelve a favor del centro. Este 

enfoque parte de una serie de postulados, que eleva a ni--

vel de premisas, tales como los siguientes: 

la tasa de plusval!a tiende a caer o se mantiene en -

loa pa!aea desarrollados, mientras que en los subdesa
rrollado• permanece alta; I 
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el deterioro de las condiciones de intercambio es per

manente en la periferia, tanto en t~rminos de valor -

como de divisas, y 

el imperialismo industrial y financiero ea quien dete~ 

mina las pautas del desarrollo econ6mico. 

En la agricultura -afirman-, laa empresas transnacionales 

han inducido una modernizaci6n, mediante la cual se tiende 

a imponer, ~n los pa!ses subdesarrollados, un modelo espe

cífico de desarrollo agrícola y agroindustrial, en el mar

co de l•.n sistema agroalimentario mundial. Este proceso --

provoca una transformaci6n en la estructura agraria, que -

lleva a la polarizaci6n en el sistema d.e tenencia de la --

tierra, en el capital, los recursos tecnol69icos, la asis-

tencia técnica y el crédito. "La modernización se centra 

en las empresas aqrtcolas orientadas a producir materias 

primas para la agroindustria y/o para la exportación" • .!/ 

Finalmente, concluyen que dentro del sistema agroalimenta

rio mundial imperante no se resuelven los problemas de s~ 

alimentaci6n y subdesarrollo que aquejan a gran parte de -

la humanidad, apelando a organismos del Tercer Mundo para 

buscar soluciones a los problemas actuales en un nuevo or-

.!/ Arroyo, G. "Firmas transnacionales, agroindustrias, r~ 
forma agraria y desarrollo rural", en Investiqaci6n 
Econ6mica,. Vol. XXXVIII, enero-marzo de 1979, UNAM, 
pp. 44-45. 

I 
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den econ6mico internacional. 

Este planteamiento ofrece ciertas ventajas, pues estudia -

la producción agrícola en su interacci6n con la industria, 

diferenciando cuatro fases en el proceso productivo y sub

raya el importante papel que juegan las empresas transna-

cionales en el modelo de acumulaci6n, a partir de lo cual 

intenta una cierta periodizaci6n. No obstante, adolece de 

una serie de fallas que conviene precisar. Se toma como -

punto de referencia el modelo norteamericano, el cual fue 

adoptado por los pa!ses de Europa Occidental y constituye 

el modelo a seguir por nuestros países, particularmente -

aqu~l1os que, como Brasil y México, han arribado a cierto 

nivel de industrializaci6n, sin tomar en consideraci6n las 

peculiaridades de nuestra evoluci6n histórica~ el car4cter 

que adoptan las relaciones capitalistas de pr.oducción, ni 

las clases sociales y su relación con el Estado. Es decir, 

se observa una carencia en la ubicaci6n de conjunto, que -

por ejemplo, no permite comprender el carácter profundame~ 

te desigual de la "modernizaci6n" que se produce en nues-

tros países. Por ello, consideramos que la metodología de 

complejos es Gtil como complemento del an~lisis, pero no -

puede constituir un eje explicativo de la participación de 

la agricultu_ra en el proceso econ6mico del grado de indus

trialización de la misma, ni de las transformaciones es- -

tructurale• que aurqen en el mismo proceso. 
I 
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Por lo anterior, es frecuenta encontrar dentro de estas i~ 

terpretaciones una sobrev?loraci6n de las empresas transn~ 

cionalea, al atribuirles la capacidad de transplantar e 

imponer "modelos de acumulaci6n", que dan paso a nuevas di 

visiones del trabajo, distorsionando ast la economía de un 

pa1s ante la mirada complaciente y pasiva del Estado y el 

capital monopolista nacional. 

En el Brasil ha empezado a cobrar fuerza una corriente que 

estudia a la agricultura como parte integrante de los de-

partamentos de bienes de produccidn y de subsistencia, su~ 

rayando que el excedente no se genera de manera aut6noma,

para despu~s reincorporarse al engranaje del sistema. El 

eje rector de la distribucidn de los capita'les y de las di 

versas formas de riqueza se concentra en la heqemon!a del 

capital industrial y financiero, en la subordinacidn del -

trabajo en general y el agrícola en particular!/ y hace -

dnfasis en la posibilidad de utilizacidn de los capit~lea. 

Lo conveniente en este enfoque es que analiza la produc

cidn aqropecuaria como parte de un proceso de desarrollo 

de la economía en su conjunto, a la que hay que estudiar 

!/ Al respecto ver Geraldo MUller "Estado, estructura 
aqraria y poblaci6n1 El caso de Brasil" Editorial -
Terra Nova, Mdxico, 1980. 

I 
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en diferentes fases y conforme a las condiciones específi

cas de cada país o regi6n. Considera que en nuestros paí

ses el campo es un ente heterogéneo en donde las relacio-

nes capitalistas se amalgaman con otras formas no capita-

listas, actuando en espacios perfectamente delimitados que 

son creados, destruídos y recreados por la expansi6n capi

tá·l.ista y que no obedecen s6lo a factores econ6micos sino 

a políticos y sociales. As!, estamos en presencia de un -

desarrollo desigual que se expresa en la heterogeneidad e~ 

tructural y que produce una estratificaci6n econ6mica y s2 

cial con diversos grados de integraci6n, que actda en la -

sociedad nacional toda, en la que sobresale el Estado. 

La agricultura, en la fase actual de desarrollo, conforma 

una actividad integrada a la din4mica del capital indus-.

trial y financiero. La expansi6n de la producci6n indus-

trial a la agricultura ha sido acompañada por las condici2 

nea de reproducci6n de los intereses de los grupos socia-

les. 

Tras de esta somera reflexi6n sobre algunos de los enfo- -

ques con que se ha estudiado la producci6n agroalimentaria, 

intentaremos analizar "El consumo alimentario de la pobla

ci6n urbana asalariada" a partir del Gltimo de los enfo- -

ques, pues consideramos que la canasta b4sica no se deter

mina fundamentalmente por el comportamiento producto por 

Pro4V9\0' pi por ltt pr1f1r1nci11, ligtt Cultyralet o la 

I 
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propaganda; ni porque el sector agrícola haya tenido un --

comportamiento volcado más a la exportaci6n que a la pro--

ducci6n de alimentos b'sicos; sin querer negar que todos -

estos elementos est4n presentes, consideramos que el pro--

blema alimentario no puede ser estudiado sino hacer refe--

rencia a la mec4nica del modelo de desarrollo iniciado en 

los años cincuenta, pues los problemas econ6micos, socia-

les y pol!ticos101 que hoy se viven en el Brasil, son re-

flejo del agotamiento de ese modelo y las dificultades - -

para el arribo a una nueva fase que redefina la articula--

ci6n de loa distinto• sectores. 

10/ Una situaci6n econ6mica de recesi6n con inflaci6n, es
trangulamiento financiero, cierre de los mercados mon~ 
tarios y comerciales internacionales, desempleo con re 
ducci6n real del salario, bajas tasas de crecimiento,= 
ca!da de las inversiones y del gasto pablico. En el -
plano social, la disminuci6n del poder adquisitivo, la 
creciente inquidad en la distribuci6n del ingreso, las 
dificultades del gasto social para extender su propia 
cobertura. En lo político, las elecciones en el Bra-
ail -que algunos periodistas califican de plesbiscita
riaa- dieron el triunfo a la oposici6n en loa princip~ 
lea Eatadoa y en casi toda• las capitales. 

I 
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l. ANOTACIONES SOBRE EL I'/\TRON CONTEMPO.RANEO DE INDUS 

TRIALIZACION Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS. 

La evolucidn de la economta brasileña a partir de los años 

treinta se caracteriza por la expansi6n urbano industrial 

y por la redefinaci6n .del ¡>apel de la agricultura en el:_ -

contexto econ6mico. La industria nacional va reemplazando 

a la agricultura como eje del desarro11oll y a su vez, la 

articulaci6n de las actividades agropecuarias con el resto 

del sistema sufren distintos ajustes. 

Los intereses ligados a la industrializaci6n, paulatinamen~ 

te imponen au hegemon!a y a mediados de los años cincuenta 

su nivel de concentraci6n en términos de ingreso y de in-- . 

fluencia política aumentan sin lugar a dudas producto de -

condiciones como las siguientes:1/ 

1.1 

Las ganancias de la industria se mantienen sobre la ba 
se del estancamiento del salario y los aumentos en la 
productividad del trabajo, particularmente de las gra~ 
des empresas del sector productivo estatal transfirie~ 
do al sector privado grandes volQmenes de excedentes. 

Entre 1933-38 las tasas de crecimiento real de la indus 
tria fueron del orden del 11 por ciento anual. 
Ver •padrees de Acumulacao, Oligop6lios e Estado No -
Brasil: 1950-1976" Francisco de Oliveira e Frederico -
8''MFS''111, 
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la acumulaci6n de capital se mueve bajo la dinámica de 

la expansi6n industrial que se desarroll6 a partir del 

sector productor de bienes de producci6n a cargo del -

Estado que jug6 un papel clave en la orientaci6n y fi

nanciamiento de las inversiones. 

la industrializaci6n donde logr6 reaccionar a la rece

si6n impuesta del exterior se centra en los bienes de 

consumo no durables pues la industria pesada implicaba 

la existencia de una economía de escala, de masivas i~ 

versiones y una tecnología sofisticada pr4cticamente -

inexistente en el mercado nacional: 

la redefinici6n de la divisi6n internacional del traba 

jo. Ahora la industrializaci6n de los países depen

dientes entr6 en la divisi6n internacional del mundo 

capitalista como una nueva forma de expansi6n de ese 

sistema. 

la pr4ctica populista hab!a llevado a la clase trabaj~ 

dora a una fatichizaci6n del Estado, de tal forma que 

la base popular de alianza daba fuerza a la pol!tica -

que se podría llamar •nacionalismo de Estado• mediante 

la cual las empresas estatales cumplieron su papel de 

potenciador de la acumulaci6n privada sin cuestiona- -

mientos clasistas. 

La articulaci6n de las actividades agropecuarias con el --

resto del sistema econ6mico sufre diferentes ajustes: su -

actividad fue centr4ndose cada vez m.Ss en producir alimen-

tos para el abasto de las grandes ciudades en expansi6n y 

alqunas materias primas para el mercado interno, permane-- 1 
• 

ciendo algunoa cultivo•, principalmente el café, el cacao 
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y la caña de azacar como fuente de divisas. 

1.1 Las Principales Características de la Industrializa 

ci6n Reciente 

El proceso de expansi6n industrial cobra impulso a media--

dos de la década de los 50 y 60 • s, bajo el estímulo determi 

nante de la inversión ptlblica complementada con la invera.i6n 

privada. La inversi6n estatal en carreteras, enerq!a, com 

bustibles líquidos y siderurgia pasa a servir de apoyo a la 

expansi6n de la industria automovil!stica y de material -

el4ctrico pesado, y en conjunto se transforman en elemen--. 

tos de expansi6n de la metaldrqica, la mec'n.ica y material 

de construcción. 

La industrializaci6n fue liberada por las industrias. pro-

ductoras de bienes de consumo duradero, por la industria -

metaldrgica y algunas industrias productoras de bienes de 

capital. Estos sectores son l!deres a pesar de tener un -

reducido peso relativo porque comandan el proceso de ~cum~ 

laci6n de capitai.11 

Podemos dividir en tres los principales sectores de la ir.-

dustrializaci6n reciente: 

ll "El concepto de liderazgo es mucho m~s profundo del que 
se expresa a trav~s de la tasa de crecimiento de inve~ 
si6n de la roduccidn corriente de unos cuantos sec
tores" Tavares Mar a Concepci6n. ponencia presentada -
en el Seminario sobre Poltticaa para el Desarrollo - -
Latinoamericano CECADB 1980-81. 

~-----------------------· 
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a) el sector productor de bienes de consumo tradicional -

como por ejemplo la industria alimentaria, el calzado, 

textil, farmacéutica, bebidas, muebles, etcétera, cuya 

conformaci6n est4 dada por empresas transnacionales v 

pequeña y mediana empresa nacional; las primeras no -

eliminan las nacionales pues éstas les sirven para man 

tener sus precios altos aumentando as! sus ganancias.

Este sector se expande lentamente y requiere de una.e~ 

pacidad instalada ociosa para hacer frente a la deman

da en las etapas de expansi6n; 

b) el sector productor de bienes de consumo duradero (au

tornovil!stica, equipos y material eléctrico, sobre to

do electrodoméstico) es el sector que presta mayor di-· 

namisrno y su crecimiento depende de la estructura in

dustrial del resto de la economta, del consumo urbano 

y de la demando promovida por una distribuci6n'del in

greso auspiciada por el Estado y las grandes empresas. 

En este sector el patr6n de acumulaci6n es capitaneado 

por empresas transnacionales y el mercado presenta - -

aqu! la caracter!stica de lo que Labini llama oligopo

lio diferepciado, por tanto, la diversidad de produc-

tos ser4 una de las formas de lograr un mayor volumen 

de ventas con el consiguiente desperdicio del exceden

te en términos sociales; 

c) el sector de bienes de capital e insumos industriales 

(acero, petroqu!mica, electricidad, petr6leo, qu!mica 

b4sica, etc.), es pequeño y est4 mal articulado, fal-

tando ramas carece de un ciclo end6geno de expansi6n -

que le permita retroalimentarse, por lo que el incre-

mento de la capacidad instalada se ve bloqueado por -

problemas de realizaci6n y por el estrangulamiento de 
la capacidad de importar. Loa al~oa voldmencs de cap! 
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tal que reclamíln estas ramas lo hiice in.1s.-.q11ihle a la 

empresa nacional lo que hace que sea el Eslado el que 

en no pocas veces tenga que asociarse al capital ex- -

tranjero, para participar en la producci6n de la rama. 

El desequilibrio entre loa tres sectores, se pone de -

manifiesto cuandosecompara la reducida base producti

va de los sectores líderes, por la escasa dimensi6n -

del departamento un.o. 

El control oligop6lico impone un patr6n de relaciones en -

el cu41 los aumentos de productividad generados en casi 

cualquier sector de la economía tienden a ser apropiados en 

forma creciente en el circuito productivo del sector mo--

derno en donde el capital multinacional controla via tecn2 

logta, comercializaci6n y/o financiamiento los sectores -

mSs din4micos,~ en no pocas veces asociado con el Estado -

en los llamados sectores estratégicos (petroqu!mica, elec

tricidad, minería, transportes y comunicaciones). 

Hoy, como señala Tavares, el sentido del conglomerado es -

controlar el excedente y el mercado, y s6lo conlleva a la 

integraci6n productiva y al control absoluto de todo el 

proceso de acumulaci6n cuando ello ea fundamental para al-

canzar el lucro. 

El crecimiento econ6mico discurre con una marca de hetero-

geneidad estructural toda vez que el proceso de incorpora

cién y difu•idn de la tecnolog!a, lejos de ser homogénea -
/ 
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se produce de manera restringida en algunas áreas y subsec 

tores, lo que no significa que el estrato moderno y el tra 

dicional se disocien uno del otro, sino que al mismo tiem-

po que se amplían los estratos modernos se profundiza la -

heterogeneidad. Lo que da lugar a que en todos los secto

res se presente una diversidad de tecnologías. !/ 

La ampliaci6n de la capacidad productiva a través de la i~ 

corporaci6n de técnicas avanzadas, perrniti6 un aumento sos 

tenido de la productividad física del trabajo frente a un 

congelamiento primero y disrninuci6n después del salario 

rea1.it Esta situaci6n, permitir4 a las empresas líderes 

elevadas tasas de ganancias manteniendo para las empresas 

menores de la industria una razonable tasa.de rentab~li- -

dad. 

!/ 

~/ 

Existe dentro del sistema un continuo cambio de posicio 
nes que acompaña el proceso de desarrollo. Corno afir-
ma Tavares " ••• en cada etapa de expansi6n los efectos 
de la complementareidad intersectorial en el interior 
del polo moderno, el excedente ah! generado tiende a in 
vadir algunas actividades tradicionales o correspondieñ 
tes a estratos intermedios de productividad, pero 1o = 
hace en forma restringida .•. ". Ver Tavares, Marra Con 
cepci6n la dinámica cíclica de la industrializaci6n re 
ciente del Brasil. Trimestre Econ6mico, 47 (185) enero 
marzo 1980. 

SegOn datos del Departamento Intersindical de Estadís
tica y Estudios Socioecon6micos (DIEESE) abril 1979. -
El salario real experimcnt6 una caída sostenida a par
tir de 1962 llegando en 1979 a representar poco menos 
de la mitad del salario real de 1935. 

I 
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La din4mica con~entradora y excluyente que dimana de este 

proceso da lugar a patrones de producci6n y consumo susten 

tados en una fuerte concentraci6n del ingresoi/ que permi-

Le enfrentar la estrechez relativa del mercado nacional. 

El capital monopolista .en su empeño por maximizar la reqt~ 

bilidad de sus inversiones hizo hasta lo imposible para --

que los merca~os en que se instalaban se adaptasen al m4xi 

mo a los patrones de consumo de los países centrales, horno 

§/ Un perfil aproximado de la distribuci6n del ingreso en 
el Brasil a nuestro juicio debería formularse diferen
ciando los siguientes grupos: oligarqu!a; burguesía; -
capas medias urbanas; asalariados urbanos; trabajado--· 
res rurales e independientes; sector informal. 

No localizamos datos que nos permitieran agrupar la irr 
formaci6n así. Lo m4s aproximado a este esquema es el 
cuadro que presenta Tavares en su libro "M4s Al14 del 
Estancamiento" y cuya informaci6n confiable data de 
1960. 

TABLA 1 INGRESO ANUAL 

GRUPOS 

Burguesía (propietarios, ge
rentes) 

Clases medias altas (algunas 
profesiones liberales, altos 
funcionarios, empresarios me 
dios) -

Clases medias urbanas (buro
cracia p~blica y privada, pe 
queños comerciantes) -

Clases asalariadas de base 

Trabajadores rurales, traba
jadores independientes urba
nos, marginales 

POBLACION 
TOTAL 

1 

4 

15 

30 

so 

(en %) 
PARTIC:IPACION 

EN EL TOTAL 

28 

16 

21 

20 

15 
FUENTE& Estudio de la Diatribuci6n del ingreso en Bra
sil CBPAL, Rio de. Janeiro, 1967. 
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genizando los mercados nacionales lo que condujo a una maE 

ca de divergencia entre los resultados de la acumulación y 

la mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la 

poblaci6n. 

El crecimiento econ6mico reclama de una cada vez mayor ca~ 

tidad de bienes de consumo intermedio y de bienes de capi-

tal lo que aunado al declinio del comercio internacional -

conduce a una crisis recurrente de balanza de pagos, que 

se expresa en la contradicci6n entre una industrialización 

volcada para el mercado interno pero financiada y control~ 

da por el capital monopolista y la insuficiencia de gener~ 

ci6n de medios de pago por la disminuci6n del coeficiente 

de exportaci6n, que no permite regresar a la circulaci6n -

internacional de capitales la parte del excedente que per

tenece al mercado internacionai.11 

El endeudamiento externo es el mecanismo de ajuste de .la -

balanza de pagos bajo condiciones en que el desajuste es-

tructural persiste y se profundiza a la par de la insuf i--

ciencia de recursos financieros originada en la propia me

c4nica de acumulación, aparece la insuficiencia de medios 

11 As! se combina disminución del conjunto de exportaci6n, 
caída del ahorro interno·, condiciones para una presidn al 
balanza de pa90• lo que conduce a un incremento de la 
deuda externa. 

/ 
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de pago del exterior. Estos factores se lograron contra-

rrestar mediante el endeudamiento, que en una primera fase 

fue un instrumento para viabilizar el estilo de desarrollo 

al compensar los desequilibrios en la estructura producti

va, expresados en déficits permanentes de cuenta corriente 

a lo que en una segund~ fase se agreg6 las grandes masa~·

de recursos destinadas a inversiones en el campo energéti

co, como minerales no ferrosos, cuya madurez se plantea· en 

el mediano plazo. 

El gran dinamismo que adquiere el endeudamiento externo se 

da en el contexto de sobreliquidez internacional creada 

por los Eurobancos como contrapartida a los dep6sitos pro-· 

venientes de la elevaci6n de los precios del petr6leo; a -

la persistencia de la misma mecánica de desarrollo; a la -

insuficiencia del ahorro y la presi6n de la balanza de pa

gos, a lo que hay que adicionar el servicio cada vez m4s -

oneroso de la deuda. 

La política de ingresos, empleo, gastos y precios fue un -

factor estimulante del crecimiento econ6mico y reclam6 un 

gasto pQblico creciente que hubo de recurrir al endeuda- -

miento externo tanto para la expansi6n de las empresas pd

blicas como para financiar los déficits permanentes de ba

lanza de pagos, tendencia que se acentda a partir de 1973 

por la •obreliquidez internacional causada por· los petro--
/ 
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d6lares lo que origin6 una relativa facilidad para cncon-

trar pr6starnos externos creciendo 6stos de manera exagera

da y desnecesaria. Segan Luciano Galva Coutinho, fue dos 

veces superior al necesario y condujo al llamado endeuda-

miento en •bola de nieve• y al estrangulamiento externo. 

El r'pido endeudamiento de los años setenta permiti6 ele-

var la tasa de inversiones en una primera fase. Peroapa~ 

tir de cierto punto hubo que reorientar las inversiones -

para aumentar las exportaciones a pesar delos costos ere-

cientes y tener que reducir las importaciones y las activ! 

dades vinculadas al mercado interno. 

Esta situaci6n ha llevado al Estado a realizar severos. 

ajustes en su política de inversi6n y gastos, estando hoy 

en el tapete de la discusi6n si son medidas de emergencia 

reflejo de nuevas reglas del juego de la acumulaci6n del -

capital. Las modalidades m's importantes serían: la ~edu~ 

ci6n del gasto pQblico; la eliminaci6n de los subsidios 

fiscales; fuertes aumentos en los precios de tarifas de 

los insumos de las empresas pQblicas; la eliminaci6nde los 

subsidios al consumo. En resumen, políticas recesivas que 

se encuentran lejos de resolver los estrangulamientos que 

se propone corregir, y por su parte, van configurando una 

situaci6n en la que el capital financiero internacional el 

que eatl en condicione• de imponer las reglas del juego y 
I 
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de apropiarse de recursos productivos de la mayor importa~ 

cia. El caso del petr6lco mexicano es un ejemplo revela-

dor, en donde el capital internacional tiene mayor incide~ 

cia sobre loa recursos naturales internos principalmente 

el petr6leo, y logra apropiarse de vol~enes importantes -

de excedentes a trav~s·de mecanismos de la deuda. 

Podemos concluir respecto a la mecánica de acumulaci6n que 

se sustenta en el predominio del sector de bienes de cona~ 

mo durable; hacer descansar la acumulaci6n sobre la base 

de la extrema concentraci6n del ingreso y del capital -

~rcando un mercado selectivo y excluyente; y que se apoya 

en una estructura oligop6lica en las ramas líderes princi

pales beneficiadas de los aumentos de productividad en - -

presencia de salarios reales constantes y de la transfere~ 

cia de excedentes de las empresas estatales.· 

1.2 La Producci6n de Alimentos 

La industrializaci6n y modernizaci6n de los patrones de -

producci6n y consumo de los ~entros urbanos, se vi6 acomp~ 

ñada sobre todo a partir de los años cincuenta, de un pro

ceso de modernizaci~n en la agricultura que expandi6 el -

uso de maquinaria e insumos agrícolas en el proceso de pr2 
I 
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ducci6n agropecuaria. 11 

Las ramas l!deres del dinamismo industrial no se apoyaron 

en la utilización de materias primas agrícolas; en cambio, 

el papel que desempeñ6 el sector agropecuario en el proce·· 

so de desarrollo industrial fue determinante en el sumini~ 

tro de alimentos, la oferta de mano de obra, la generación 

de divisas y la transferencia de excedentes que a ·su vez -

permitieron el impulso a las importaciones de bienes de e~ 

pital e insumos intermedios para la industria. 

El impulso a la incorporaci6n del progreso t~cnico no pro

~iene de mecanismos internos de las empresas agropecuarias; 

El volumen y la eficiencia de los medios de producción 
se increment6 notablemente en el período de 1950-1975 -
en lo que se refiere principalmente a la mecanizaci6n y 
la expansi6n en el uso de fertilizantes y agroquímicos 
se ve claramente en la tabla a seguir: 

Indicador/año 1950 1960 1970 1975 

NCimero de trac-
tores 8 372 61 345 165 870 323 113 

No. arados de -
tracci6n animal 659 683 846 704 1 718 041 1 758 051 

Arados de trac-
ción mec~nica 54 576 130 397 160 884 335 909 

Establecimien-
tos adobados 

\ de estableci
mientos 

440 459 915 800 1 111 849 

13.2 18.0 22.0 
FUENTE: Censos Agropecuarios informaci6n procesada por 

Angela A. Kageyama y Jos~ T. Graziano da Silva 
en productividade e Progresso tecnico na agri-¡ 
cultura texto para diacusi6n cuadro resumido. 
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sino del complejo agroindustrial que promovi6 la difusi6n 

de maquinaria y agroqu!micos, imponiendo parámetros tecno-

lógicos determinando su forma y grado de modernizaci6n. 

Ello se expresa en la expansión de las ramas productoras -

de maquinarias e insumos agrtcolas, en el dinamismo que c2 

bra la industria alimentaria, lo cual contrasta con la ap~ 

rente disminuci6n del aporte de la agricultura al PIB, di~ 

r.U.nuci6n que esconde el que las empresas monopolistas se -

quedan con buena parte del producto. 

El producto agrícola presenta un fen6meno en apariencia p~ 

rad6jico: de un lado, se produce un marcado dinamismo de 

la producci6n integrada a la agroindustria, a la par que -

se observa la caída de la producci6n de alimentos b4sicos 

tradicionales, lo cual en parte se explica por: 

l. El desplazamiento de alimentos de consumo popular a -

trav~s de la producci6n de cultivos agroindustriales -

dirigidos por el capital monopolista, que empieza a g~ 
nar influencia en el consumo alimentario urbano. 

2. El cambio del patr6n de consumo que subyace en el pro

ceso determina y está determinado por la necesidad de 

atender a una poblaci6n mayor, lo que implica el uso -

de cultivos con más corto ciclo productivo, capacidad 

de producci6n masiva, de menor riesgo natural y más am 

plio margen de manejo en su distribuci6n (productos -
semielaborados y elaborados): y la imposici6n de patr~ 

nes culturales que privilegian el consumo de la pro- -

taina animal. 
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Durante el proceso de industrializaci6n fue cobrando impul 

so la producci6n ligada al complejo ;1groindustrial -y de~ 

tro de 6ste la presencia del capital extranjero-, que abaE 

ca desde la producci6n de insumos y maquinaria, activida-

des ~gropecuarias, transformaci6n industrial del producto 

y actividades de almacenamiento, transporte y comercializa 

ci6n, hasta el consumo final del producto. Ello influy6 -

en el consumo alimentario urbano, toda vez que fue el tipo 

de pcoducci6n que se acopl6 a las necesidades de abasteci

miento alimentario en términos de una mayor cantidad de 

productos, en plazos relativamente cortos. Fue también el 

m4s din4mico en el suministro de materias primas a la in-

dustria y en las actividades agropecuarias ligadas a la e~ 

portaci6n. 

Las actividades agrtcolas y pecuarias que entraron en la -

din.1mica de industrializaci6n constituyen el eje directriz 

de la agricultura nacional. Representan los mayores volG

menes de producci6n y de valor generado en el sector. · El 

aumento en la producci6n y productividad, y la diversific~ 

ci6n agrtcola determinada por el mayor dinamismo de la de

manda interna, por la caida de los precios y de la demanda 

de los productos para la exportaci6n y por la lenta pero -

continua expansi6n y diversificaci6n del consumo urbano, -

factores de crecimiento de la producci6n que se dieron no 

s6lo por medio de la ampliaci6n y/o de la mejoría de los - ¡ 

cultivos y actividades ya existente•, sino tambi•n a tra--
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vés de la introducci6n de nuevos cultivos. Es el caso de 

la soya, productos hortícolas, frutales y grano (ver cua--

dro O). 

1.2.1 La Estructura Agraria 

La estructura agraria y agrícola presenta a lo largo de_ e~ 

te proceso un comportamiento profundamente heterogéneo y -

polarizado, que ahonda el desarrollo desigual, cuyas prin

cipales manifestaciones no s6lo se relacionan con la con--

centraci6n de la tierra, sino que tienen que ver entre - -

otros con los siguientes factores: 

la aplicaci6n diferenciada de un paquete tecnol6gico -

que incluye semillas mejoradas, fertilizqntes, insect! 

cidas, riego, crédito, maquinaria y equipo, que favor~ 

ci6 ia rápida expansi6n de la agricultura vinculada a 

la agroindustria y al mercado internacional. 

la expansi6n desigual del producto y rublos de produc

ci6n cuya más importante rnanifestaci6n consiste en el 

impulso que cobran cultivos como la soya, el trigo, la 

caña de azacar y la producci6n de aves y cerdos, en 

detrimento de la producci6n de básicos. 

la capacidad de incorporaci6n de la tecnología moderna 

se encuentra asociada a los subsidios que el Estado c~ 

naliza a través de obras de infraestructura, asisten-

cia técnica y crédito, quedando una gran masa de pro-

ductores al margen de estos beneficios. 

la infrae•tructura productiva se ha orientado hacia la 
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CUADRO O - BRASIL - AGRICULTURA PRINCIPALES PRODUCTOS Y -
VALOR GENERADO EN 1970-1975 (en porcentajes) 

Establecimientos 
Producto• Año que usaron insu- Are a Producción Valor 

moa ~ maguinaria 
C"\cao 1970 10.2 33.7 36.3 37.3 

1975 21.5 53.6 59.l 59.6 

Café 1970 27.4 57.3 62.7 64.9 
1975 39.3 71.5 80.8 82.0 

Naranja 1970 12.2 63.8 64.1 59.0 
1975 9.3 84.0 79.0 64.0 

Uva 1970 24. 2 58.6 64.0 69.2 
1975 12.2 46.7 48.7 63.2 

Pl.1tano 1970 6.8 13.5 14.8 19.2 
1975 9.7 16.3 19.0 37.1 

Algod6n 1970 7.2 24.3 35.5 37.7 
(semilla) 1975 11.2 36.6 54.9 58.6 

Cacahua- 1970 12.9 19.6 21.2 21.6 
te 1975 8.1 40.7 50.2 48.9 

Arroz 1970 7.8 20.9 30.6 31.4 
1975 9.7 40.6 46.9 51.1 

Papa in- 1970 50.7 11.1 89.7 89.1 
glesa 1975 52.2 91. 9 95.5 95.4 

Caña de 1970 14.4 69.4 78.8 78.3 
azticar 1975 16.4 85.2 90.3 88.8 

Frijol 1970 9.2 8.5 9.0 9.4 
1975 10.0 12.0 13.5 16.2 

Mandioca 1970 7.8 8.7 9.8 10.3 
1975 7.8 8.9 10.l 11.1 

Ma!z 1970 13 .o 21.0 25.5 27.2 
1975 13.7 26.7 36.6 36. 7 

Soya 1970 18.5 34.8 40.5 42.8 
1975 34. o 73.l 78.2 79.8 

Trigo 1970 37 .4 74.7 80.7 Bl.8 
1975 61.5 93.7 94.5 94.8 

FUENTE: Censo Agropecuario. FIBGE, 1970 y 1975 citado por 
Geraldo Mllller en •Agricultura e Alimentacao no --
Brasil• Sio Paulo 1982. 



37. 

conformación de un sector agrario empresarial y se co~ 

centra en seis estados que concentran los niveles más 

elevados de mecanizaci6n, superficie fertilizada, el -

crédito y fuerza de trabajo.lo/ 

El proceso de modernizaci6n del agro brasileño no se di6 -

en forma homo9~nea. Ocurri6 antes y fue inicialmente ~~s 

intenso en las ~reas directamente vinculadas a los princi

pales polos de expansi6n urbano e industrial. Actualmente 

seis estados representan la concentraci6n regional del pr2 

ceso: Minas Gerais, R!o de Janeiro, Sao Paulo, Paraná, San 

ta Catarinn y Rto Grande do Sul. Ah! se concentran el 

93.3% de los establecimientos que utilizaron abonos qu!mi-

cos: el 87.3\ y 88.l\ de tractores y arados respectivamen

te; el 51.9\ y 45.5% del personal ocupado y empreitadas; y 

el 85.2\ del financiamiento para 1970 • .!J?./ 

Para fines de estudio, considerarnos que dentro de la es- -

tructura agraria coexisten dos formas específicas de pro-

ducci6n: la primera, conformada por agricultores capitali~ 

tas que emplean una tecnología con mayor densidad de capi-

tal por activo¡ con una mayor proporci6n de insumos compa-

rados con el valor del producto final, que emplea fuerza -

de trabajo asalariada con el prop6sito de intensificar el 

10/ Milller, Geraldo "O Complexo Agroindustrial Brasilciro" ; 
~ Escala de Administracao de Empresas de Sao Paulo. Fun

daci~n Getulio Vargas. 1981 Cuadro XI p. 79 • ..., ______ ~ 



trabajo y la productividad y cuyos principales componentes 

del ingreso son salarios y ganancias . .!.l/ 

Una segunda, que agrupa las diversas formas de la pequeña 

producci~n en el pa!s y que MUller sintetiza as!: 

a) la pequeña producción existente en las grandes prop~e

dades a trav~s de lazos sociales de aparcería, media-

ci6n; 

b) las pequeñas propiedades minifundiarias del Nordeste; 

c) la pequeña producci6n proveniente de la expansi6nde la 

frontera agrícola.~/ 

Conviene diferenciar otro grupo ubicado principalmente en 

la producci6n de hortifrutigranjeros compuesta por tres ti 

pos de productores: la pequeña producci6n de las regiones 

de colonizaci6n europea y asi4tica, 131 los productores que 

trabajan con el sistema de agricultura de contrato y por -

Gltimo los hortigranjeros que se instalan en los cintura--

nes verdes de las metr6polis. Este grupo,en un sentido -

más estricto, podr!an sus componentes incluirse en los dos 

anteriores, pero las especificidades de los productos con 

11/ Ver Alejandro Shetjman: "Economía campesina y produc-
ci6n capitalista" Ed. siglo XXI, M~xico 1982. 

Ver "Agricultura e Alimentacao no Brasil~ subsidios p~ 
ra o estudo de Evolucao alimentar - nutricional nas 
metropolis brasileiras no periodos - 1960-75. Geraldo 
Müller Sao Paulo febrero de 1982. 

!11 MUllcr ubica a cate grupo en la primera clasificación i 
de pequeños propietarios. Ver. op. cit. 
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los que trabajan hacen necesario, a nuestro juicio, separa~ 

los. 

~n adelante intentaremos ver la participaci6n en la produ~ 

ci6n y comercializaci6n de estos tres grupos resumiendo la 

informaci6n y algunas interpretaciones expresadas en lo~ -

trabajos de Geraldo MUller!.il y Renato Sergio Maluf,lS/ in 

cluyendo algunas de nuestras reflexiones. Por Gltimo con

viene resaltar que los elementos serán reagrupados corrié!!, 

dose el riesgo de sacarlos de contexto o de distorsionar-

les, o bien, de utilizarlos para demostrar no siempre las 

mismas conclusiones que los autores~ lo.anterior es de 

nuestra responsabilidad. 

1.2.1.1 La Producci6n Empresaria1 

En los años 70 prácticamente la mitad de la producci6n - -

agrícola provenía de este sector gracias al aumento en. la 

productividad del trabajo logrado a partir de la intensifi 

caci6n en el uso de maquinaria e insumos agr!colas, favor~ 

ciendo el uso intensivo del suelo. Se puede decir que la 

modernizaci6n ocurre en áreas de diferente tamaño aunque -

fue más favorable a la mediana y gran producci6n. 

±_!/ MUller. op. cit. 

!,!/ "Algumas Questoes Te6rico - ~etodológicas no estudo da 
Comercializacao agrícola". Campinas junho 1982. 
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Dclnamero de predios que cambiaron su base técnica en rela 

ci6n al ne1rnero total de establecimientos de cada grupo de 

área total con menos de 20 hectáreas, menos del 1% de los 

predios poseían tractores y arados con tracci6n mecánica -

en 1970. En el grupo con ~rea superior a los 1000 hectá-

reas cerca del 24% poseían tractores y cerca del 20% ara-

dos; en 1975 las cifras fueron 51.2 y 36. 3\ respectivamente. 

Distribuci6n semejante ocurri6 con los demás indicadores -

de la industrializaci6n.1&/ 

Ahora bien, se observa una generalizaci6n del proceso de 

industrializaci6n, atacando fuertemente en superficies - -

entre 100 y 500 has. que fueron las que más intensificaron 

el uso de los elementos productivos y que permite pensar -

que los grandes productores no son s6lo los grandes propi~ 

tarios territoriales.!!/ 

La expansi6n en el consumo de fertilizantes y agroqu!m~cos 

en general, se acelera a partir de 1967 principalmente en 

los granos (ma!z, trigo, sorgo), oleaginosas (soya), y los 

principales productos de exportación (café, cacao y caña 

de azGcar). En el caso de los granos y oleaginosas este 

impulso se origin6 entre otras por las siguientes razones: 

l.§_/ MUller .•o complexo ••• op. cit. p. 81. 

ll/ Idem p. 88 
/ 
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a) la mecanización y el uso del paquete tecnológico de la 

"revolución verde" se desenvuelve con mayor facilidad 

en los granos y oleaginosas; 

b) estos productos presentan mayores posibilidades de ser 

almacenados y estacados por per!odos relativamente lar 

gos; 

e) son un componente básico de los alimentos balanceados 

destinados al consumo animal, principalmente avicultu

ra, porcicultura y ganader!a bovina intensiva cuyos 

productos tienen en peso creciente en la dieta de la 

poblaci6n urbana. 

El azGcar experiment6 un gran dinamismo de 1955 a 1974, -

per!odo en el que su producción crece en un 208%. 181 El -

factor dinámico de este crecimiento fueron las exportacio-

nes fuertemente acicateadas despu~s de la Revolución Cuba-

na, pasando a tener un importante papel como producto de -

exportación por lo que junto con el café y el cacao reci--

ben una atenci6n especial por parte del Estado en la m~di-

da en que son productos con competitividad en el mercado -

externo y por tanto fuente básica de divisas. 

El carácter de plantaciones del caf~ y el cacao no permi-

ten que se ajusten a las fluctuaciones del mercado externo 

ya que un aumento o disminución significativa en la produ~ 

.!.!/ Ver Tomas Szmrecz~ny "O Planejamento de Agroindustria 
Canavieira do Brasil 1930-1975". HUCITC UNICAMPp. 503. 

I 
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ci6n s6lo se alcanza dcspu6s de 4 6 5 años, y en el caso -

del azGcar ~sta reclama una capacidad instalada de molien-

da que i.mpone límites al menos de que se abran períodos de 

ruerte expansi6n como sucedi6 con PROALCOL. (Programa de 

Trans.formaci6n de la Caña en Alcohol para Combustible de 

Autom6viles). 

La soya en cambio, al ser un cultivo de ciclo anual permi-

te ajustar la oferta y demanda internacional con mayor fa-

cilidad (quizá ello explique el porqué este cultivo no ten 

ga su Instituto y/o Fundacao). 

La agricultura empresarial dispone, de recursos propios y 

tiene acceso al crédito subsidiado191 en sus tres niveles 

(crédito de inversi6n tanto para la compra de equipo como 

para obras de infraestructura y cultivos permanentes; eré-

dito de avío o de costeio y crédito de comercialización).· 

La comercializaci6n de los productos de la agricu1tura em

presarial 201 particularmente de granos y oleaginosas está 

estrechamente relacionados con el proceso de transforma- -

_!11 Crédito otorgado a tasas de interés más bajas que las 
del mercado financiero. 

E!/ Cuando nos referimos a agricultura empresaria1 no que
remos caer en el simplismo de relacionarla exclusiva-
mente con estos productos.s6lo se quiere ilustrar las 
4reas en las que •e deaenvolven. 

I 
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ci6n de los productos y su consumo final. En general se -

observa una tendencia a la integraci6n vertical que va de~ 

de la producci6n de granos, hasta derivados lácteos trans-

formaci6n de carnes, producci6n avícola y en el caso de --

las oleaginosas la fabricaci6n de aceite y torta para ali

mentaci6n animal. Los canales de intermediaci6n se redu--

cen, si mucho existen agentes comisionistas representantes 

de los grandes acaparadores o empresas transformadoras. 

Este integraci6n se desenvuelve por tres tipos de agentes: 

a) las cooperativas de productores originadas en la nece- . 

sidad de aumentar su poder de negociaci6n con el capi

tal comercial e industrial particularmente en la venta 

de sus productos y la compra de los principales insu-

mos requeridos para la producci6n agr!cola,a lo que 

hay que sumar la obtenci6n de recursos crediticios en 

condiciones más ventajosas a través del crédito coope

rado. En casi todos los casos el desarrollo de coope

rativas de productores resulta una diversificaci6n . de 

las actividades de las mismas. Esta diversificaci6n -

asume características distintas en varias regiones, en 

funci6n de las particularidades de los procesos de - -

constituci6n de las cooperativas; en algunos casos, -

las cooperativas también realizan la comercializaci6n 

externa de sus productos compitiendo con las transna-

cionales que actaan en el mercado externo.~!/ 

l!_/ Al reapecto, ver Ranato Sérqio Maluf. op. cit. 

i 
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b) la gran empresa multin~cional que actGa a lo largo de 

toda la cadena agroindustrial y va desde la ¡1roducci6n 

de insumos hasta el control internacional pasando por 

el control de buena parte del mercado interno22 1 te- -

nicndo un peso significativo. Según un estudio reali

zado, 231 cuarenta de las sesenta empresas agroindus- -

triales consideradas de capital extranjero surgieron -

después de 1960, teniendo supremac!a las de origen - -

norteamericano (17), seguidas por las japonesas (10),

las suizas (5), argentinas (5), alemanas (4), inglesas 

(4) y sudafricanas (4). 

e) el capital monopolista nacional que como se señala en 

el !tem l de este trabajo, actGa en diversos niveles -

de la economta y cuyas áreas de actuaci6n incluyen ta!! 

to actividades agrícolas como industriales y de servi~ 

cios. 

La mayor parte de la comercialización (a nivel minorista)-

es hecha por los supermercados que compran directamente en 

22/ La producci6n de tractores y equipos, as! como de her
bicidas y fungicidas están controladas casi en su tota 
lidad por el capital extranjero. En la industria de -
alimentos se expanden a trav~s del proecesamiento y di 
versificaci6n de los productos, estableciéndose princI 
palmente en aceites, grasas y margarinas vegetales; -= 
leche en polvo, evaporada y condensada y derivados lác 
teos como cremas, quesos, yogurt, etc.; café; chocola= 
te y té; trigo y una amplia gama de derivados como pa
nes, pastas, harinas, etc.; alimentos infantiles y en
latados; bebidas y licores. 

Sarnpaio, P.A. "Capital Extrangeiro na Agricultura Bra
aileira•. mime6qrafo. 1977. 

i 
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las agroindustrias, y los almacenes que se abastecen de ma 

yoristas. 241 

1.2.1.2 La Pegueña Producci6n 

Las condiciones en que se desenvuelven estos productore~ -

se caracterizan por la escasez de recursos propios, la au-

sencia de créditos ·subsidiados, no cuenta con asistencia -

técnica, posee una reducida dimensi6n de tierra, con difí

cil acceso a los centros de consumo y está sujeta ~ una 

larga cadena de intermediaci6n comercial y financiera. 

La mayor parte de los pequeños productores son minifundis

tas o arrendatarios; por este motivo corno señala Maluf '· -

est~n obligados a recurrir a los adelantos de entresafra -
I 

en forma de dinero o de bienes que hacen los bodegueros, 

pequeños comerciantes, los propios latifundistas y en oca

siones, agentes del capital industrial y comercial. 251. 

No localizamos una inforrnaci6n que agrupe los produc-
tos de la misma forma por lo que esta conclusi6n que -
derivada de las ventas de la soya (58,5% en supermerca 
dos y 32% en atecadistas) del az~car (55% en supermer= 
cados y 36% en almacenes). Para otros productos con
sultar "Experiencias sobre a organizacio do abastecí-
miento na cidade de Sao Paulo". Varios autores en el 
material distribu!do en el Encontro sobre el mismo te
ma. 

~/ Ver Maluf, op. cit. p. 28 



La tierra, p.1ra cston productores constituyr. m1 principill 

medie de sobrcvivcncia lo que les impide utilizarla inten-

sivarnente y correr el riesgo de una mala consecha; es 

tambi~n fundamental para definir su autonomía respecto a -

los grandes propietarios. 

Se trata de una producci6n que obedece a una 16gica propia 

en la que el objetivo fundamental es la sobrevivencia de -

la familia y en ñonde los agentes comerciales mantienen a 

los productores bajo un estrecho control; que centra su a~ 

tividad en el cultivo de alimentos tradicionales corno man-

dioca, frijol, arroz, leche, carne bovina, productos que -

requieren de un benef iciamiento previo para ser consumidoo 

y que presentan dificultades para su almacenaje por perío

dos prolongados. 

La pequeña producci6n de alimentos destaca por tener un p~ 

so relevante en el abastecimiento de productos básicos; 

sin embargo, su importancia ha venido disminuyendo en· los 

Gltimos años. Al respecto, conviene resumir algunas de --

las interpretaciones que se ofrecen. 

Algunos autores~&/ lo atribuyen al peso de los productos -

exportables en detrimento de los bienes alimentarios, de--

26/ Al respecto, consultar Homero de Melo "Disponibilidade I 
de Alimentos e Efeitos Distributivas": Brasil 1967/79. 
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jando de lado la importancia del mcrcndo interno y los cam

bios en la organizaci6n de la producci6n, el impulso que -

ha cobrado la intermediaci6n mercantil y los cambios en -

los h~bitos de consumo. Otras interpretaciones ponen el -

acento en la sustituci6n de productos de la canasta b~sica 

por el peso creciente de la producci6n agroindustrial y -

agregan otros problemas del consumo de las familias metro-

politanas como explicaci6n, es decir, sobrevaloran los cam 

bios en los h&bitos de consumo atribuyéndoles la ca!da de 

la producci6n tradicional. 

Por ~ltimo, encontramos una corriente que explica la cri-

sis de la pequeña producci6n, en funci6n de los cambios en 

las formas de producci6n y en las estrategias oligop6licas 

de las empresas que participan en la agroipdustria. Como 

afirma Müller27 1 la queda de la oferta de los productos --

alimentarios se debi6 a un conjunto de factores inhibito-

rios, como control de los precios descompasados de los.ca~ 

tos, la inexistencia de tecnología apropiada, una rentabi

lidad menor que los exportables y con oscilaciones mucho -

mayores que éstos; políticas de estoques reguladores de 

bajísima eficacia e inexistencia de est!mulos a la produc

ci6n de alimentos; y por Gltimo las modificaciones en el --

D./ Ver Milller, "Agricultura ••• " op. cit. p. 45. 
I 
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perfil de la demanda urbana; a los elementos anteriores 

hay que sumar los cambios en el transporte, el comercio ma 

yorita y en la estructura de los mercados. Veámos aunque 

sea rápidamente la cadena de comercialización de los culti 

vos tradicionales. 28 1 

En t~rminos generales, la cadena de comercializaci6n se 

inicia con los acaparadores, los transportistas y/o los 

agentes de los comerciantes y mayoritas. El mecanismo de 

subordinación que utiliza este capital comercial básicame~ 

te consiste en financiar al productor en los períodos de -

entresafra y/o proporcionando insumos para la producción -

bajo el compromiso de venta exclusiva de la cosecha a la 

cual se descuentan altos intereses por el dinero prestado, 

se sobrevaloran las mercancías ~ue fueran vendidas al pro

ductor y se fija el precio a niveles más bajos que los - -

existentes en el mercado. 

La segunda fase de la cadena depende del tipo de agente 

con la que se inici6 y con el tipo de producto; cuando es

te es un pequeño acaparador que reGne la producci6n atomi-

zada de las pequeñas unidades y las financia, la cadena --

continúa con los grandes acaparadores y beneficiadores del 

producto quienes a su vez aseguran el abasto financiando -

• I 
l!_/ Para un mayor desglose de esta cadena ver Maluf, Rena-

to, op. cit. 
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al pequefio acaparador que no aprovecha as! las grandes - -

oscilaciones de los precios agrícolas. 

Otro caso, es cuando el transportista inicia la cadena co~ 

prando mercanc!as y revendiéndolas a un precio superior al 

costo normal que el de los fletes, a los grandes acapara-

dores y beneficiadores urbanos. Este tipo de intermedia-

ci6n cobr6 impulso con el predomino de transportes de car

ga. 

En una tercera instancia se encuentra el gran capital co-

rnercial con mayor disponibilidad de recursos y con acceso. 

al crédito oficial en no pocas veces subsidiado, y sus ga-

nancias est4n en función del volumen de capital que movil.!_ 

zan en la especulaci6n de los precios agr!colas. Esta si

tuaci6n coloca al capital comercial en una posici6n hegem~ 

nica en el bloque de poder de la sociedad en su conjunto,

lo que significa que es impropio identificar a las fo_rmas 

de dominaci6n del capital comercial como cacicazgo ya que 

tanto en el plano económico como político est4 subordinado 

al capital monopolista. 

Los grandes acaparadores venden el producto a los supermeE 

cados, almacenes y dem~s locales de comercialización de -

productos agr!colas que a su vez son los principales cen--
I 
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tras de distribución291 de los aumentos en las grandes - -

ciudades. 301 

1.2.3.1 La Pequeña Producción Capitalizada 

La producci6n realizada en unidades familiares que se en-

cuentra directamente vinculada a la industria a través ·ae 

mecanismos financieros y de control técnico de la produc-

ci6n, as! como la pequeña producción orientada para el mer 

cado interno en torno de las grandes ciudades con una in--

versión alta de capital es lo que entendemos por pequeña -

producci6n capitalizada. 

En el primer caso, el capital industrial a través de con--

tratos establece relaciones directas con los productores -

en donde se determina el tipo de producto, la cantidad a -

ser producida, los métodos de cultivo inspeccionados peri~ 

dicamente, las cualidades del producto (v!a abastecimiento 

de semillas seleccionadas), comprometiendo la venta de la 

cosecha a un precio fijado de antemano. Este mecanismo es 

29/ Frecuentemente se confunde sistemas de comercializa- -
ci6n con centros de distribuci6n. Por ello se pasa de 
la producci6n al consumo; ejemplo de ello es el traba
jo de Campino Antonio Carlos Coelho citado en la bi
bliograf!a. 

En Sao Paulo los supermercados abastecen el 36.1% de -
los alimentos; los establecimientos especializados el 
33.3%; las feiras y almacenes el 14 y 9% respectivame~ 
te para los grupos de 2 a rn~s salarios mínimos (ver Da 
Silveira, Prates y otros Pdrocs de consumo de alimen-
tos Sao Paulo o Nordeste FINEP, Río de Janeiro 1981 en 
trabajo citado. 

¡ 
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el patr6n caractcr!stico de una parte importante de la in

dustria avícola y porcícola; de la producción vinícola; -

del tabaco, etc. 

El pequeño productor pone la tierra y la mano de obra fa-

mi liar y supervisa el trabajo contratado ocasionalmente~ y 

ha de cumplir con las normas de producci6n celosamente vi

giladas; de esta forma el capital monopolista controla la 

producción sin poseer la tierra. El precio pagado por el 

producto en no pocas ocasiones es objeto de "castigo" o re 

bajas; sin embargo, fluctaa en una media superior a lo que 

el productor obtendr~ financiando la producción con recur

sos propios. Esta forma de subordinación ha sido objeto -

de mucha polémica pues para algunos analistas trae consigo 

la destrucción de la producción familiar aumentando los -

vínculos de dependencia del productor a la industria, y 

por tanto concluyen, éstos productores hacen las veces de 

supervisores-asalariados del capital monopolista. Para -

otros, si bien esta subordinaci6n profundiza la descomposi 

ci6n del campesinado no la extingue del todo y el hecho de que 

aan tenga capacidad de decidir el destino que ha de darle 

a la tierra los mantiene como pequeños productores. 

En lo que so refiere a los agricultores ubicados en los -

cordones verdes de la periferia de las grandes ciudades, -

orientan su producci6n b4sicamente en cultivos horti-fru--
i 
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ti-granjeros cuyas caractcrfsticas·de producci6n obligan -

al empleo de volíimcncs proporcionalmente elevados de capi

tal. Conviene destacar algunas características de esta ac 

tividad que van a influir de manera fundamental en su co-

mercializaci6n. En primer término destaca la posibilidad 

de obtener un gran volumen y valor de la producci6n en es

tablecimientos relativamente pequeños; son productos alta

mente perecederos lo que impone una rápida comercializa~ -

ci6n: el ciclo de producci6n es muy corto, lo que permite 

una mayor rotatividad de capital; son productos altamente 

sensibles a las oscilaciones de los precios en la medida -

en que presentan una gran vulnerabilidad desde las etapas 

de producci6n hasta el consumo: as! por ejemplo, algunos -

productos deben ser cosechados antes de la maduraci6n para 

evitar grandes pérdidas y madurarlos en cámaras; requieren 

de un buen equipo de conservaci6n (refrigeraci6n, almace-

nes, etc.) para comercializarse. A pesar de los problemas 

de intermediaci6n, que han acompañado el proceso de expan

si6n urbana, no se tiene referencia de una carencia de -

abasto por períodos prolongados. Con ésto queremos 

resaltar que los problemas de abasto de hortilizas se re-

fieren m~s a las características actuales de su funciona-

miento como son altos costos de comercializaci6n y una -

grave intermediaci6n; y por otro lado, esta área presenta 

un crecimiento dinámico y fuertemente condicionado por los 

precios, pues el hecho de ser cultivos de ciclo corto posi 
I 
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bilita sembrar aqu611os productos con mayor precio en el -

r.iercado. 

Para finalizar veámos algunos razgos de la relación entr~ 

la pequeña producci6n capitalizada y los mayoristas: la ma 

yor parte de los riesgos de la comercialización recaen en 

los productores; también pueden obtener mayores gananc1as 

por este mecanismo en la medida en que los atacadistas 

tienden a fijar un porcentaje entre el 15 y el 17% del pr~ 

cio de venta con su comisi6n. Algunas cooperativas impor

tantes corno la Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC) de Sao 

Paulo, juegan un papel importante en la comercializaci6n -

de harto-fruti-granjeros (del 20 al 30% del total de la 

producci6n metropolitana) adoptando también el sistema de 

aceptar los productos "en consignaci6n". 

l. 2. 3 Política Agrícola 

El proceso de industrialización en el sector agropecuario 

se halla estrechamente relacionado con las políticas agra

rias y agrícolas implementadas por el Estado, las cuales -

viabilizan los procesos de desarrollo en el sector v!a es

tímulos a una mayor participaci6n en los nuevos patrones -

de producci6n y en la esfera de la comercializacidn nacio

nal e internacional. 

La pol!tica aqraria permitid la ampliacidn de la superfi-

cie cosechada a la vez que favoreci6 la concentracidn de -
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la tierra entre los producloros emprcs~rialcs. Duspu6s --

del golpe de estado en 1964, la respuesta del Estado ante 

la demanda de tierras fue de una severa represi6n al rnovi-

miento campesino y posteriormente el control pol!tico e --

ideol6gico de las organizaciones sindicales por el Gobier

no, al tiempo que sus acciones se orientaban hacia el im-

pulso de la modernizaci6n agropecuaria con la integraci6n 

de esas actividades al nuevo circuito productivo liderado 

por la agroindustria. 

Con las pol!ticas de impulso a la producci6n mantiene su 

papel de estabilizador entre las necesidades del mercado 

interno y la presi6n del raercado externo~y genera las con

diciones de infraestr~ctura necesarias a la expansi6n del 

sector empresarial en ascenso. El crédito subsidiado fue 

el principal mecanismo. Se dividi6 en crédito de av!o, c2 

mercializaci6n y de inversi6n y su concesi6n fue sobre ta-

sas de inter~s negativo, representando en 1969 el 28% del 

valor bruto de la producci6n agr!cola y alcanzando en 1980 

la proporción del 66%.1!/ El crédito rural fue utilizado 

principalmente por los medianos y grandes propietarios qu~ 

dando los pequeños productores dedicados al cultivo de al_!. 

mentos b4sicos, al margen de sus beneficios. El crédito -

~/ Pérez, Luis Henrique y otros. op. cit. 

¡ 
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no s6lo privilegi6 a cierto tipo de productor y productos, 

sino que parte importante de 61 fue desviado para activid~ 

des urbanas y compra de tierras. 

La extensi6n rural y la investigaci6n también desempeñaron 

un papel central en la difusión del uso de insumos moder~os 

y el cr~dito rural principalmente entre los pequeños pro--

ductores con posibilidades para entrar al proceso (con ti~ 

rras fértiles, asociado al cultivo de productos agroindus

triales, etc.).~/ 

Los programas gubernamentales en el sector agropecuario se 

relacionan a: 

l) Asumir los gastos de rnaduraci6n de nuevas plantaciones 

en el periodo en que no producen ganancias (café, -

cacao). . ' 

2) Subsidiar las actividades que por razones diversas . no 

presentan tasa media de ganancia (ya sea en regiones -

especiales o productos específicos). 

E./ A través de la Empresa Brasileira de Asistencia Técni
ca e Expansao Rural del Gobierno Federal (EMBRATER) y 
la Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola (EMBRAPA) -
que se transform6 en el principal 6rgano de investiga
ci6n agrícola en el pa!s, aumentando diez veces su pr~ 
supuesto de 1971 a 1976. Sorj, Bernardo. "Estado e -
Classes sociais na Agricultura Brasilcira". Colecci6n 
Agricultura y Sociedad. Ed. Zahar, R!o de Janeiro - -
1980. 
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3) Compensar a los grandes productores por la tasa menor 

de ganancia a causa de mecanismos de control de pre- -

cios. 

4) El estímulo a las exportaciones con subsidios directos 

y políticas de minidevaluaciones. 

5) Políticas de control de precios a través de la fija- -

ci6n de precios m~ximos, sobre todo de productos b~si

cos orientados al consumo interno. 33/ 

Las políticas de incentivo a la agroindustria, adern~s de -

favorecer la irnplantaci6n de sus actividades en territorio 

nacional, abarcan una serie de estímulos a trav~s de dive~ 

sos tipos de subsidios (en el abastecimiento de insumos -

corno fertilizantes, herbicidas¡ al consumo de sus produc--

tos¡ a las exportaciones); rec!procamente, las institucio-

nes ligadas a la promoci6n y apoyo de productos expec!fi--

cos (caf~, cacao, azacar, algod6n, arroz, soya y trigo) --

promueven la utilizaci6n de insumos y maquinaria modernas; 

con la implementaci6n de programas de fomento a la agroin-

dustria en la transformaci6n de productos agropecuarios, -

dirigidos principalmente a zonas de expansi6n de frontera 

agrícola (en el sur y en la regi6n Amaz6nica) y en el Nor-

deste donde las presiones por la tierra y el trabajo son -

representativas¡ y con la participaci6n del capital esta--

33/ Sorj, Bernadrdo. op. cit. 
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tal en empresas ("joint vcntures'') en las m~s diversas ra

mas productivas de las cuales, muchas son actividades -

orientadas a la exportaci6n,especialmente para el mercado 

Europeo y el Medio Oriente. 

Modificaciones en el Empleo de la Fuerza de Trabajo Aqr!c2 

la 

El proceso de "modernización" en la estructura agraria ha 

sido acompañado de profundas transformaciones en el proce

so del trabajo agrícola, la estructura ocupacional, en la 

organizaci6n del trabajo y en el mercado laboral. En tér

minos ger.erales, podemos caracterizarlos as!: 

Prevalece una mayor intensificaci6n del trabajo en la agri 

cultura. El tiempo de trabajo necesario para ejecutar una 

determinada actividad de acorta, no s6lo por la mayor efi

ciencia de la tecnología empleada, sino que también contri 

buye el hecho de que la intensificaci6n del trabajo de los 

individuos -sobre todo, los que permanecen en las fincas, 

aumenta extraordinariamente al imponerles, las máquinas, -

los ritmos de producci6n. 

En la estructura ocupacional. Se da un aumento en la est~ 

cionalidad del empleo, motivado por el uso creciente de ~ 

quinaria e inawnoa, al acortar los períodos de absorci6n -
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de fuerza de trabajo necesaria on }Qs actividades de plan

taci6n y labores culturales, y al reducir, en t6rminos ge

nerales, la demanda de mano de obra por la mecanizaci6n de 

algunas etapas productivas. El uso de fertilizantes (abo

nos y correctivos), en la medida en que aumentaron la pro

ducci6n por unidad de área, aumentaron también las exigen

cias de mano de obra en la época de la cosecha, al tiempo 

que ésta se reduc!a en otros momentos del proceso de trab~ 

jo en funci6n del uso de enrnadurecedores químicos, varied~ 

des precoces y de la mecanizaci6n parcial de actividades -

de cargamento, transporte y beneficiamiento del producto. 

En la organizaci6n del trabajo. La contrataci6n de los -

trabajadores generalmente se hace en grupos, al mando de -

un enganchador que negocia directamente con el patr6n el 

salario que recibir~n por realizar tareas en conjunto. El 

crecimiento de este tipo de relaci6n representan no s6lo -

la expansi6n del trabajo asalariado en relaci6n al trabajo 

familiar, sino también un aumento de la participaci6n del 

trabajo colectivo sobre las formas de cooperaci6n simple,

en relaci6n al trabajo individual y aislado de la familia. 

La organizaci6n del trabajo en las pequeñas propiedades; -

éste se configura en funci6n del tipo de cultivo. General 

mente, al vincularse a la producci6n de cultivos agroindu~ 

trialea, la pequeña explotaci6n debe acatar las especific~ 
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ciones determinadas desde la esfera industrial; la pr.1cti., 
ca del monocultivo para facilitar al uso de insumos y ma--

quinaria, y/o para evitar enfermedades de otras culturas -

que impacte a la calidad de los productos. Esta situaci6n 

determina la dependencia de las pequeñas unidades producti 

vas en el uso de fertilizantes, insecticidas, herbicida~ y 

algunas veces tractores; de la compra de los alimentos ne-

cesarios para su consumo interno; de la reestructuraci6n -

de las actividades dentro del establecimiento entre los --

miembros de la familia, que en su mayoría tienen que adop-

tar conocimientos de "afuera", desplazando a los conocí- -

mientos emp!ricos y a la tradici6n productiva. 

Cambios en la composici6n del mercado del trabajo. Los --

trabajadores sin tierra (eventuales y permanentes) tienen 

un aumento relativo en la composici6n de la fuerza de tra-

. bajo asalariada, frente a la disminuci6n de la importancia 

de la mano de obra familiar. Los factores que contribuye-

ron a estos resultados son: el proceso de concentraci6n de 

tierras; la valorizaci6n de los recursos productivos: la -

mecanizaci6n de las labores agrícolas y de la cosecha, 

entre otros. Los trabajadores eventuales se conforman de 

acuerdo a los ciclos de producci6n, encontr~ndose tres ti-

pos: 

a) El trabajador volante (golondrinos) durante el año en

tero, cuyo ingreso depende fundamentalmente del traba-

-----------------
í 
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jo asalariado en la aqricultura. Este se traslada de 

regi6n en regi6n y de cultivo en cultivo, ejecutando -

generalmente actividades de cosecha. El proceso de me 

canizaci6n permite este fen6menó, al generalizar la d~ 

manda de mano de obra en actividades específicas como 

la cosecha, simplificando los procesos de trabajo y s~ 

cializando el conocimiento agrícola entre los trabaj~ 

dores rurales. Los trabajadores volantes son contrat~ 

dos en las ciudades, agravando el empleo de los peque
ños productores que se asalar!an temporalmente en las 

grandes propiedades vecinas. 

b) El trabajador esporádico, que se emplea en los picos -

de producci6n o de salario prestando servidios a dive~ 

sos propietarios. La mayoría no forma parte regular -

de la fuerza de trabajo agrícola, y es una fracci6n 

significativa de menores de edad, viejos y mujeres, 

que se emplean por cantidades inferiores a las que pe~ 

ciben los hombres adultos. Aquí se clasifican los pe

queños productores que se asalar!an eventualmente para 

complementar su ingreso. 

c) El grupo de trabajadores que alternan estacionalmente 

empleos rurales y urbanos, personificando la unifica-

cidn del mercado de trabajo de la mano de obra no cal! 

ficada. 

Los trabajadores permanentes, grupo compuesto por choferes, 

mec~nicos, tractoristas, etc~tera, pasa a tener un grado -

de calificaci6n en las tareas que realizan al especializa~ 

se en el manejo de la nueva tecnología. Estos constituyen 

un nuevo tipo de trabajador: los obreros agrícolas, quie--
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la conformaci6n de un estrnlo muy identificado en el tipo 

de demandas laborales. 

El establecimiento de los salarios se da en funci6n de la 

oferta de mano de obra y, en términos generales, es de un 

monto mucho menor que el mínimo legal. Otro factor que i~ 

fluye determinantemente en la fijaci6n del salario es la -

existencia o no de maquinaria. Muchas veces, la simple --

presencia de ésta determina un salario menor al costo de -

su uso en el proceso de trabajo. 

Las transformaciones en las relaciones de trabajo han con-

ducido tambi~n cambios en las relaciones sociales y en los 

conflictos políticos que se presentan. Este quizás ha 

sido uno de los capítulos menos estudiados por los investi 

gadores; sin embargo, conviene, aan de manera esquemática, 

sugerir algunos temas de reflexi6n, más que plantear con-

clusiones: 

La conformaci6n de obreros agrícolas con mayores gra-

dos de cohesi6n pol!tica y laboral. 

Las alteraciones que se producen en el campesino que -

trabaja bajo el régimen de contrato, lo que en térmi-

nos generales significa la pérdida del control del pr~ 

ceso productivo. 

El acortamiento de los tiempos de trabajo. 
¡ 
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Todos ellos son elementos constitutivos el problema agra-

río en la época actual. 

El Agotamiento del Modelo de Acumulaci6n de Capital 

En el Brasil, el patr6n de acumulaci6n est~ llegando a lí

mites que expresan las dificultades de: la articulaci6n i~ 

terindustrial y su din~mica cíclica, el control oligop6li

co del mercado y la marginaci6n de importantes sectores de 

la poblaci6n. 

Lo .anterior se pone de manifiesto en: el declinio acentua

do de la tasa de inversi6n que cada vez recae m~s en el c~ 

pital de la gran empresa y el gasto gubernamental¡ el atr~ 

so de la producci6n de insumos y bienes de capital que el 

crecimiento de las ~reas m~s din~micas en todos los secto

res reclama¡ los desequilibrios externos estructurales - -

como producto de una industrializaci6n volcada por el ~er

cado interno lidereada por el capital transnacional¡ las -

dificultades para ampliar el empleo productivo¡ el impulso 

a la concentraci6n y centralizaci6n del capital a trav~s -

de la especulaci6n financiera. 

Los razgos anteriores han sido acompañados de transforrna-

ciones notables en la economía brasileña tanto en su es- -

tructura interna, como en su inserci6n al mercado mundial 
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que expresan el tránsito hacia una nueva fase de dcsarro-

llo y la configuraci6n de nuevas ~rc!~S de 0xpflnsi6n en doa 

de la composici6n de la gran empresa estatal, la nacional 

privada y la corporaci6n Multinacional, tendrán que recon~ 

t~tuirse y en el que los sectores estatal y monopolista n~ 

cional no parecen tener la autonom!a suficiente para lide

rear la expansi6n futura. El capital transnacional, en·-

cambio, ha sufrido grandes alteraciones con la enorme masa 

de recursos que ha concentrado, lo que le coloca en condi

ciones inmejorables para que con un m!nirno de inversidn de 

capital-dinero pueda tener una posici6n privilegiada. 

Cuando nos referimos al agotamiento de la mecánica de acu

mulaci6n actual, lo hacemos considerando que no se trata -

de una nueva forrnaci6n social y s! de la fase hist6rica -

que vive el capitalismo en nuestros pa!ses. Que se asien

ta en un nuevo bloque de poder con transformaciones impor

tan tes sobre todo en su fracci6n hegem6nica; con un reord~ 

namiento de los mecanismos de poder y de los instrumentos 

de control estatal; nuevas formas de alianza con el capí-

tal multinacional y la burgues!a rnonopolista,que se expre

san en la articulaci6n del capital monopolista y el Esta-

do. Todos ellos cambios que no son ajenos al resto de las 

clases sociales y particularmente a la clase obrera. 

La apertura de nuevas áreas de expansi6n tiene a su favor i 

la circunstancia particularmente relevante de que en un --_ .......... ---------
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futuro pr6ximo madurarán algunos de los proyectos de bie-

nes de producci6n iniciados hace varios años 35 ~ Sin emba~ 

go otras inversiones también necesarias s6lo podr~n ser -

ejecutadas a través de una fuerte participaci6n del Estado, 

que modificar~, -en la medida en que la coordinaci6n de es 

fuerzas lo permita- su funci6n de reactivador del viejo 

ciclo industrial, -v!a aumento a la demanda y el gasto en con.!. 

trucci6n- para que a través de la ampliaci6n de la deuda 

neta o capital de riesgo,y por tanto con menor autonomía 

financiera emprender los proyectos que el nuevo frente de 

expansi6n reclame. 

La rearticulaci6n intersectorial tendr4 como líder al sec-

tor productor de insumos industriales y bienes de capital, 

particularmente los minerales no ferrosos sobre todo, alu

minio, cobre, zinc, cromo y estaño361 y el ~ector energéti 

co principalmente en lo que se refiere a la sustituci6n de 

petr6leo importado y el ahorro de energéticos,-lo que su~ 

ne fuertes inversiones en tecnolog!as alternativas y en --

1983-84 entren en operaci6n la mayoría de las inversio 
nes en obras hidroeléctricas lo que permitir~ una am-= 
plia disponibilidad energética que acompañada con los 
importantes volOmenes de recursos de carb6n mineral 
permitir4 compensar en buena medida la importaci6n de 
petr6leo. 

~/ En lo que se refiere al aluminio Brasil en 1983 pasar& 
de impo~tador a exportador. 
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la estructura del transporte- situaci6n que presenta dos -

opciones: 

1) la sustituci6n de la importaci6n de bienes de capital 

en sentido estricto y amplio incluyendo bienes interme 

dios como acero, aluminio, minerales no ferrosos, quí

mica y petroqu!mica, economizando divisas para emplea!:_ 

las en la cobertura de remesas y pago de la deuda. lo -

que en un primer momento reclamar4 importar bienes de 

capital chocando con la d~bil disponibilidad actual de 

divisas. 

2) Exportar algunos productos del sector productor de - -

bienes de capital e insumos intermedios, sustituir im

portac~vnes y al mismo tiempo exportaciones, productos 

como fierro, aluminio, cobre, petroqu!mica. 

La segunda alternativa es la que se viene implementando en 

la práctica con el apoyo estatal en asociaci6n con el ca-

pi tal extranjero,y encuentra como problemas básicos el f~ 

cionamiento interno y externo as! como la disputa por el -

control de las nuevas empresas. 

Para viabilizar la movilizaci6n y transformaci6n de recur

sos para el nuevo ciclo de expansi6n, es impostergable la 

realizaci6n de reformas profundas tanto al.-.aistema fiscal 

como financiero. 
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La política tribuatria a juicio de José Serra37 / reberá P2 

ner el acento en: el aumento de la carga tributarfa l!qui-
1 

da; aumento de los impuestos directos que permita~ cante--
! 

ner las ganancias especulativas financiera y tribVtarias;-

el fortalecimiento de la capacidad y autonomía ttibutaria 

a los estados y municipios, lo que permitir4 una m yor fle-

xibilidad y eficiencia. 

Respecto a las modificaciones financieras, el mi mo au-

tor~/ sigue las sigulentes transformaciones: la reformul~ 
I 

ci6n y el control de las operaciones de mercado abierto, -

hoy un poderoso factor de especulaci6n y encarecim'ento -

del costo del dinero y de control de la política m netaria; 

el restablecimiento del papel de la deuda pdblica orno in~ 

trumento de financiamiento de las inversiones gube namenta 

les; el reconocimiento de las limitaciones estruct rales -

al desarrollo de la intermediaci6n financiera priv da para 

las inversiones y la renuncia a los est!mulos empl ados -

para dar vida a ese sistema; la eliminaci6n de la ransfe-

rencia de fondos provenientes del ahorro y central'zado --

por el Est~do. 

37/ serra Jos~. Economía Brasileira Crficia a la Política 
Recesionista. Seminario de Pol!ticas para el De arrollo 
Latinoamericano CECADE (Centro de Capacitaci6n ara el 
Desarrollo), Documento A.38 Versi6n mimeografia a para 
discusi6n 1981. 

1J!/ Ibid. 
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En relaci6n con los otros sectores, el Brasil parece tener. 

condiciones de dinamizar las ~reas vinculadas a la moderni 

zaci6n de los centros urbanos, tanto en lo que se refiere 

a transportes como la demanda de servicios b~sicos, como 

salud, medio ambiente, y educaci6n. No es dif!cil preveer 

una desaceleraci6n en el crecimiento del sector de bienes 

de consumo durable. 

ia fuerte reducci6n en el salario real conduce sin duda a 

una caída en el dinamismo de la producci6n de bienes de 

consumo. Sin embargo, es en este sector en donde la fun-

cidn de l~ ~equeña y mediana empresa tendr4 que redefinir-· 

se,as! como los patrones tecnol6gicos. 

En el caso específico de la agricultura la triple exigen-

cía que en ella recae (alimentaci6n, energ!a y exportaci6n> 

y el distanciamiento físico de la frontera agrícola, obli

gar4 a canalizar fuertes voltlmenes de inversi6n que permi

tan crecer a los ritmos que el nuevo frente reclama. 

Por ello, problemas como el cr~dito subsidiado; los dese-

quilibrios en la balanza de pagos por la constante sangría 

de recursos al exterior, a través de la compra obligada de 

instimos agrícolas, principalmente agroqu!micos; la import~ 

ci6n de equipos y maquinaria; el pago creciente de royal--
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ties, patentes y servicios; 391 el freno a la Reforma Agr~ 

ria que sell6 la alianza del bloque en el poder con la bur 

gues!a agraria. Hoy nuevamente son colocados en la mesa -

de discusi6n. 

La mayor o menor participaci6n en la vida política y el 

peso en ella de la poblaci6n trabajadora ser4 un factor d~ 

cisivo para la conformaci6n del nuevo ciclo industrial, 

~ues tendr~n que redefinirse el bloque en el poder y la r~ 

laci6n que se establezca entre el Estado y el resto de las 

clases sociales. 

Segan datos de la Associac5o Nacional de Difusio de -
Adubcs (ANDA) y de la Associac5o N~cional de Defensi-
vos Agrícolas, cerca del 80% del consumo aparente de -
insumos es importado, lo que rcprcsent6 de 550 millo-
nes de d6lares en 1974, con importaci6n de fertilizan
tes de casi 120 millones de d6lares en 1978 y con in-
portaci6n de fertilizantes de casi 120 millones de c6-
lareo en 1978 y con importaci6n de defensivas agr!co--
·las. En este Gltimo año, la importaci6n de m~quinas, 
cosechadoras, combinadas, arados de disco, fertilizado 
res, etc. gir6 en torno a US $ 6.5 millones. Por con= 
siguiente, una parte de la industria para la agricultu 
ra depende del mercado internacional. Ver MUller G. = 
op. cit. p. 62 
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2. LOS SALARIOS Y EL PATRON DE VIDA DE LA FAMILIA - -

OBRERA EN SAO PAULO. 

"Para o ca pi tal a cidade e fon te 

de lucro, para os trabalhadores e 

urna forma de existencia"!/ 

El estudio de las determinantes del salario, las condicio-

pes de vida y trabajo, y la historia de las luchas obreras 

es imprescindible en la tarea por avanzar hacia una mejor 

comprensi6n de la fase de transici6n que hoy vive la econ2 

m!a y sociedad Brasileña. En este cap!tulo no pretendemos 

sino señalar algunas reflexiones al respecto a fin de ord~ 

nar el pensamiento y poder emprender con po~terioridad un 

estudio más detenido. 

Una de las consecuencias sociales del modelo de acumula-

ci6n que sigue Brasil en las Qltimas dos décadas ha sido -

la paulatina disminuci6n del salario real, lo que obliga a 

incorporarse al mercado de trabajo a varios miembros de una 

sola fami!!a, a fin de poder sostener el nivel de vida de 

la misma. 

1/ "Crecimiento e Pobreza" Sao Paulo 1975. Varios autores 
edicion~a Loyola. 



70. 

Por su naturaleza la relaci6n salarial se manifiesta de di 

versas formas y no puede reducirse tan s6lo al precio de -

la fuerza de trabajo expresada en los bienes indispensa

bles para su reproducci6n. Como bien subraya Suzanne de 

Brunhoff~/ en el contexto de los asalariados como relaci6n 

social, el salario posee cuatro dimensiones.1/ 

a) Lo que Marx conceptaa como capital variable, es decir, 

~orno valor que se incrementa en el proceso de producci6n 

al reponer el valor de la fuerza de trabajo y generar la 

plusval!a que es apropiada por el capital. 

b) La reproducci6n de la fuerza de trabajo y de las rela-

ciones sociales que conllevan a perpetuar y acrecentar la 

poblacidn obrera. 

c) El ingreso monetario del asalariado, reniuneraci6n por 

11 Revista comercio Exterior Vol. 32 namero 5 M~xico, ma
yo de 1982, pp. 548-553. 

11 Otros autores se refieren a las peculiaridades de la -
fuerza de trabajo distinguiendo las siguientes: valori 
zaci6n del capital; fuente directa de valor; insepara
bilidad; consumo diferido; determinaci6n hist6rica. 
Reproducci6n no capitalista; capitalizaci6n; carácter 
consciente; transformaci6n; relatividad; estatus jur!
dico; determinacidn recíproca; especificaci6n hist6ri
ca y tipificaci6n. Ver Baqa Claudio, Tesis Profesio-
nal para obtener el grado de Licenciatura. Facultad de 
Economía 1982. 
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el uso de esta fuerza, limitada al valor de reproducci6n -

de la fuerza de trabajo. 

d) La compra de las mercancías necesarias para vivir, es 

decir, como gasto del ingreso del trabajador en la compra 

de los bienes que le son indispensables para su sobrevive~ 

cia. 

Por tanto las diversas dimensiones del salario distinguen 

por lo menos tres aspectos; el proceso de producci6n de v~ 

lor; la circulaci6n de las mercancías y el de las relacio

nes sociales. As! al centrar nuestro trabajo en el estu

dio de la composici6n del gasto, es indispensable tener -

presente que el salario en dinero, es una relaci6n social 

que se manifiesta tanto en el proceso productivo como en -

el de la circulaci6n. 

El hecho de que en el Brasil no exista informaci6n confia

ble acerca del gasto obrero y su estructura ocupacional, -

nos obliga a centrar nuestra atenci6n en Sao Paulo que - -

concentra el grueso de la clase obrera al ser la ciudad 

del Brasil que mayor impulso econ6mico ha experimentado en 
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las últimas dos d~cadas con un notable crecimiento urbano 

industrial.!/ 

2.1 LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN SAO PAULO Y LOS NIVE--

LES DE SALARIO. 

La magnitud de la fuerza de trabajo. su nivel de califica

ci6n y su inserci6n dentro del sistema productivo, consti

tuyen una informaci6n indispensable para el an4lisis de la 

estructura del empleo. La inforrnaci6n que aquí ofrecemos 

proviene de distintas fuentes censales y constituyen datos 

muy agregados, que dificultan la posibilidad de integrar 

el an4lisis y de confrontar la informaci6n; pero a pesar 

de ello, dan una idea de la estructura del empleo en el -

Sao Paulo de hoy. 

2 .1.1 Fuerza de Trabajo Asalariada 

El contingente de asalariados en la regi6n metropolitana -

de Sao Paulo es de 3'751,000 personas de una poblaci6n ec~ 

!/ El producto industrial por habitante en Sao Paulo es -
5.4 veces mayor que el de las dcm~s regiones del Bra-
sil, coloc4ndose al frente del proceso de industriali
zaci6n. Conccntr6 el JS.6 por ciento de la renta in-
terna y el 19 por ciento de la poblaci6n brasileña - -
para 1969. De 1948 a 1972 reúne m4s del 44 por ciento 

·de las inversiones. (Ver Crecimiento e Pobreza, ob. --
cit.) 

1 _... ..................... -----------_. 
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n6micarnente activa de 5 millones y medio (ver cuadro 1). -

Del total de asalariados el 39.3 por ciento (1'476,000) 

son jefes de familia, en qui~nes recae fundamentalrnente el 

peso en la manutenci6n familiar; el ingreso del resto de -

los asalariados constituye un complemento en el gasto.11 

CUADRO l. POBLACION ECONOMICA~.ENTE ACTIVA POR RAMAS DE AC
TIVIDAD EN EL ESTADO DE SAO PAULO 1981 (EN NUME
ROS ABSOLUTOS Y PARTICIPACION PORCENTUAL) • 

E s t r a t o (en miles de personas) 
Absoluto Relativo 

Asalariados 3 751 69.l 

Aut6nomos y Patrones 935 17.2 

Trabajadores Familiares 141 2.9 

Desempleados 587 10.8 

TOTAL 5 427 100.0 

Fuente DIEESE: "Pesquisa de Padrao de vida e ernprego" -
abril de 1981. Datos referentes al per!odo de 3 de abril -
al 3 de junio de 1981 parciales y provisorios. 

La poblaci6n asalariada se distribuye de la siguiente man~ 

ra: 43.1 por ciento en la industria de transformaci6n; - -

46.8 por ciento en el sector de comercio y de servicios¡ -

4.9 por ciento en la construcci6n civil y los restantes --

5.2 por ciento se distribuyen en las llamadas ramas de ac

tividad (ver cuadro 2). 

DIEESE "Pesquisa de Padr~o de vida e empre90• abril de 
1981. p. 12. 
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CUJ\DRO 2. PODL/\CION J\Sl\Ll\RIADA POR MMAS DE ACTIVIDAD 1981 

RAMJ\ DE ACTIVIDAD (Absolutos y Relativos) 
Miles de personas % 

Extracci6~ de Minerales 12 0.4 
Industria ae Transformaci6n 1 616 43.l 
Construcci6n Civil 184 4.9 
Comercio y Servicios 1 757 46.8 
Otros 182 4.8 

T o T AL 3 751 100.0 

FUENTE: DIEESE, ob. cit. 

En el estudio citado, DIEESE ofrece una metodología para -

el c4lculo del desempleo y el subempleo en Sao Paulo, fen~ 

meno que no siempre aparece con suficiente claridad en la 

informaci6n oficial, entre otras por las siguientes razo--

nes: la ausencia de un seguro de desempleo: las dificulta-

des del trabajador para permanecer durante un tiempo cons! 

derable en busca de empleo, sin antes verse obligado a re-

currir a formas de subempleo; la existencia de relaciones 

no t!picamente capitalistas que determinan situaciones de 

empleo, cuyas principales caracter!sticas son la inestabi-

lidad del vínculo laboral y lo precario de los rendimien-

tos obtenidos, lo que hace con frecuencia que el trabaja-

dar se vea obligado a complementar su ingreso emple~ndose 

temporalmente con remuneraciones a menudo inferiores. 

En este contexto, el desempleo y el subempleo son con fre-

cuencia más graves de lo que aparecen en la informaci6n --

oficial, manifest4ndose a través de una 9ama muy compleja 
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de situaciones, por lo que el c.!ilculo del nivel de empleo 

rebasa los conceptos de la existencia o no de un vínculo -

ocupacional. En este sentido, el análisis debe contemplar 

una variedad de conceptos posibles que permitan la identi-

ficaci6n y caracterizaci6n del subempleo, del desempleo -~ 

oculto y del desempleo invisible. 

Al respecto, DIEESE ofrece a la discusión un conjunto de -

criterios que introduce en la encuesta citada, a partir de 

los cuales calcula el subempleo y el desempleo, arrojando 

los siguientes resultados: 

CUADRO 3. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE AC
TIVIDAD CON ESTIMACION DEL SUBE~.iPLEO* EN EL ESTA 
DO DE SAO PAULO 1981 (EN NUMEROS ABSOUJTOS Y PAR 
TICIPACION PORCENTUAL) • -

E S T R A T O Absoluto Relativo 
% 

Asalariados 3 410 56.4 

Autónomos y Patrones 686 11. 3 

Trabajadores Familiares 65 1.1 

Subempleo 1 115 18.4 

Desempleo 774 12.8 

TO T l\ L 6 050 100.0 

FUENTE DIEESE: ob. cit. 

• Los criterios adaptados para el cálculo del subempleo y 
el desempleo fueron: 

a) asalariados hasta con un salario mínimo: 

b) inactivos que hacen normalmente trabajos ocasionales: 

c) inactivos que buscan trabajo en los Gltimoa tres meses 
y que no hacen trabajos ocasionales1 
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d) aut6nomos hasta un salario mínimo o hasta dos salarios 
mínimos buscando ser asalariados con contrato, o hasta 
con dos salarios mínimos no contribuyentes para la Pr~ 
videncia Social; 

e) procura de empleo con un año o m~s y que no vive del -
trabajo eventual; 

f) procura de empleo con m~s de un año que no busc6 en la 
semana pasada y vive de trabajos eventuales; o procur6 
empleo en la semana pasada y vive de trabajos ocasiona 
les y realiz6 algan trabajo en la semana pasada; o no 
procur6 empleo la semana pasada y realiz6 algan traba
jo la semana pasada; 

g) trabajadores familiares con hasta un salario mínimo. 

En el actual período de transici6n, el mercado de trabajo 

se ve seriamente afectado por la baja en el ritmo de gene

raci6n de empleos, sobre todo productivos; el aumento del 

desempleo absoluto, que incluye a la fuerza de trabajo ca-

lificada, ocasionado por el cierre de fuentes de trabajo y 

el aumento de la capacidad ociosa. Lo anterior se agrava 

con la incorporaci6n de las nuevas generaciones en edad de 

trabajar al mercado de trabajo, lo que parece configurar -

una crisis social expresada en la lucha por mitigar la po-

lítica recesiva adoptada por el Estado brasileño. 

2.1.2 Estructura Salarial 

El monto de la remuneraci6n que recibe la poblaci6n asala-

riada var!a por ramas y dentro de una misma rama de activi 

dad se presentan distintos niveles salariales dependiendo 

de los grados de calificaci6n. 
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Así, observamos que en la industria de transformac~6n y de 

construcci6n civil el salario promedio fluctaa entre uno -

y dos salarios mínimos; en cambio, en transportes y cornuni 

caciones va de dos a tres y en las actividades técnicas --

científicas y artísticas oscila entre tres y cinco sala- -

rios mínimos (ver cuadro 4) 

CUADRO 4. GRUPOS DE OCUPACION Y SALARIO (EN PROPORCION AL 
SALARIO MINIMO) EN LA GRAN SAO PAULO EN 1972. 

o e u p A e I o N 

Administrativas 

Técnicas, científicas y artís
ticas 

Agropecuaria, extractiva veg~ 
tal y animal 

Extractiva mineral 

Industria de la transforrnaci6n 
y de la construcci6n civil 

Comercio y actividades auxili~ 
res 

Transporte y comunicaciones 

Prestaci6n de servicios 

Otras 

TOTAL 

TOTAL DE 
PERSONAS 

(En %) 

21.2 

e.o 

0.9 

0.1 

32.3 

7.3 

4.9 

7.2 

18.l 

100.0 

SAf:ARIO 
(en salarios 

mínimos) 

de 2 a 3 

de 3 a 5 

de 0.5 a 1 

de 1 a 2 

de 1 a 2 

de 1 a 2 

de 2 a 3 

de 0.5 a l 

de 1 a 2 

FUENTE: PNDA, citado por •crecimiento y Pobreza", varios 
autores, p. 91. 

En la informaci6n consultada, s6lo localizamos estimacio--

nes del nivel de calificaci6n de fuerza de trabajo en la 

industria paulista que por la precariedad de la informa-
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ci6n son muy poco precisas. Así algunas fuentes~/ consid~ 

ran que entre el SO y el 70 por ciento de los trabajadores 

ocupados en la gran industria son obreros no calificados o 

con un nivel de calificaci6n muy bajo, cuyo ingreso prome-

dio oscila entre 1.5 y 2.5 salarios m!nimos, dependiendo 

de la rama de actividad y de la empresa de que se trate. 

Otros trabajos pretenden deducir el porcentaje de trabaja

dores calificados a partir de los niveles de percepci6n, -

pues parten de la hip6tesos de que reciben un ingreso ma--

yor de dos salarios mínimos, llegando a estimar en cerca -

del 29 por ciento el porcentaje de trabajadores califica-

dos en 1a gran industria de Sao Paulo para 1967. Sin em--

bargo, de este porcentaje debemos excluir a los trabajado-

res administrativos. 

En resumen, la precariedad de la informaci6n nos impide un 

análisis a fondo de la estructura salarial, lo que sin - -

duda es de enorme importancia para el estudio de la pobla

cidn obrera. 

La poblaci6n asalariada que se ocupa en la gran industria 

representa cerca del 30 por ciento de la PEA en Sao Paulo. 

!/ Ver Mello y Souza "Efectos ccon~micos del salario mtn!_ 
!!!2• datos originales del Anuario Estad!stico do Brasil. 
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Por su importancia tanto econ6mica como social, pretende-

mes centrar nuestro estudio en este sector de la clase - -

obrera que conforma el n~cleo de trabajadores con un mayor 

grado de organización y divisi6n del trabajo, y con mayo-

res niveles de combatividad y tradición de lucha. 
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2.2 ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACION DE LOS 

SALARIOS INDUSTRIALES. 

' 
Uno de los puntos m~s controvertidos en los estudios so- -

bre el salario, es el definir las determinantes que influ

yen en la fijaci6n de los salarios y sobre todo el peso -

ue cada una de ellas tiene en los diferentes momentos ec~ 

6micos y políticos que vive la sociedad. No tendr!amos -

portunidad de profundizar en este tema tan importante; de 

s6lo pretendemos señalar algunas de las condicionan-

ilustrarlas hasta donde es posible con los grandes -

razos de su comportamiento. 

2.2~1 El Grado de Sindicalizaci6n y la Fuerza de los Si~ 

dicatos. 

Cll 

L participaci6n en sindicatos de la poblaci6n asalariada 

e Sao Paulo es proporcionalmente muy baja, el 15.7\ en --

1 el 18% en 1981 (ver cuadro 5); en la periferia, do~ 

d se concentra el mayor namero de trabajadores, el !ndice 

de participaci6n en sindicatos se reduce al 5% (en 1973),-

lo que se traduce para los asalariados,en el c!rculo vici2 

so de bajos salarios baja sindicalizaci6n, poniendo de ma-

ni iesto la fragilidad en que se apoya la orqanizaci6n so

ci 1 de los trabajadores. 

Se puede afirmar que existe una cierta correlación entre -
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el grado de sindicalizaci6n y la forma en que se realiza -

la negociaci6n contractual, ya sea colectiva o individual. 

La sindicalizaci6n también influye en la determinaci6n del 

salario base de las distintas empresas y/o ramas producti-

vas. 

CUADRO S. GRADO DE SINDICALIZACION DE LA POBLACION ASALA-
RIADA POR NIVELES DE INGRESO (EN Cr$ 1981) Y POR 
CENTAJE RESPECTO A LA PEA ASALARIADA 1981 SAO -= 
PAULO. 

ESTRATO SALARIAL (Cr$) SALARIOS 
MINIMOS* 

Hasta 5 788,80 Hasta l 
5 788,80 - 15 594,00 De l a 3 

15 594,00 - 27 193,00 De 3 a 5 
27 193,00 - más 5 6 más 

FUENTE: DIEESE, op. cit. p. 15. 

* Aproximado 

SINDI- NO SINDICA-
CALIZ1\DO LIZADO 

8,4 86,8 
18,0 78,6 
31,0 66,0 
52,5 46,0 

La fuerza sindical depende también de la tradici6n de lu--

cha, del grado de independencia de los sindicatos, de los 

niveles de participaci6n política; por lo que no se debe -

confundir el namero de asociados a un sindicato con la mo-

vilizaci6n de los trabajadores en la consecuci6n de reivin 

dicaci6n de los trabajadores en la consecuci6n de reivindi 

caciones, pues en ~stas no participan todos los sindicali-

zados, ni s6lo los sindicalizados participan. 

A estos ~roblemas de sindicalizaci6n, que se explican por 

las condiciones locales, digamos end69enas, hay que agrupar 
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las condicionantes políticas (cx6gcnas) del cuadro institu 

cional que influye tanto en la libertad de asociaci6n, - -

corno en la posibilidad de expresar opiniones y conquistar 

espacios. 

Dentro de las restricciones institucionales destacan:11 

a) las legales, que en diversos momentos limitan las fun
ciones sindicales y el derecho de huelga, as! corno ri
gen las reglas del juego de la contrataci6n laboral; 

b) la obligatoriedad de reconocimiento a los sindicatos -
por el Ministerio del Trabajo; 

c) la intervenci6n del Ministerio del Trabajo en las elec 
·cienes sindicales y posibilidad de destituir a los co= 
mités ejecutivos de los sindicatos; 

d) la nom1naci6n de juntas interventoras. 

Estas limitantes influyeron fuertemente en la movilizaci6n 

obrera después de 1964, la que se vi6 encerrada en un con

junto de medidas restrictivas que impidió a los organismos 

sindicales influir de manera fundamental en los niveles sa· 

lariales. De hecho, la actividad sindical y política se -

vi6 drásticamente disrninutda; no s6lo intimidada con acci2 

nes represivas, como el encarcelamiento de los l!deres, --

listas negras, etcétera, sino también por mecanismos insti 

tucionales, a través de decretos que impidieron que los --

sindicatos influyeran en la remuneración de los trabajado-

11 Para un análisis más detallado consultar RCrecimiento 
e Pobreza.R ob. cit. capítulos V y VI. 
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res, estableciendo entre otras las siguientes restriccio--

nes: 

a) se prohibieron aumentos antes de las revisiones con- -
tractuales; 

b) los porcentajes de ajuste salarial dejaron de ser de-
terminados por la negociación obrero-patronal y pasa-
ron a ser fijados por el gobierno; 

c) se decretó nulo cualquier acuerdo que fuese contra la 
pol!tica del gobierno, y 

d) se prohibió el derecho de huelga para trabajadores de 
ramas como las siguientes: servicio pablico, comunica
ciones, transportes, industria alimenticia, farmac~uti 
ca, entre otras. -

Dentro de otro orden de condicionantes externas a la vida 

sindical, se encuentran las de car4cter ideológico: la co

rrupción y la cooptación de los dirigentes ~indicales tan

to por la patronal como por el gobierno; la demagogia que 

lleva a la utilización de los sindicatos con objetivos - ~ 

electorales y otras. Sin embargo, ni las limitantes inte~ 

nas ni las externas impidieron que los sindicatos pudieran 

funcionar con alguna autonom!a frente al gobierno, y en --

ciertos per!odos en que la correlación de fuerzas lo perm! 

tió, logr .• ..:on romper las limitaciones institucionales. 

En resumen, se puede afirmar que el modelo de acumulación 

reciente se sustenta en una pol!tica que buscó despojar a 

los sindicatos de su atribución espec!fica, es decir, de 

representar y expresar las reivindicaciones gremiales, po-

ltticaa y aociale• de loa trabajadorea. E•• intento fue -
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dirigido principalmente a los sindicatos de la gran indus

tria, tanto la estatal como la privada. 

Paradójicamente, la gran industria tambi~n influy6 en la -

madurez económica y política de la clase obrera, pues re-

forzó la organización del trabajo y con ella los vínculos 

de solidaridad de los trabajadores. Las propias condicio

nes de trabajo plantean nuevas reivindicaciones relaciona

das con las nuevas formas de organización de la producción. 

demandas que difícilmente pueden ser resueltas al margen -

de la negociación, lo que volvió imprescindible reactivar 

la vida sindical, para rediscutir la situación obrera, as! 

como las funciones de los sindicatos y de sus líderes. 

Adem4s, el proceso productivo dejó atr4s a ~na generación 

obrera de origen campesino, para dar lugar a una netamente 

obrera, lo cual contribuyó a su madurez como clase y la -

fortaleció en la lucha por la conquista de sus reivindica

ciones. 

Resumiendo el tema de la importancia de la sindicalizaci6n 

en la det~rminación del salario, podemos concluir que el -

bajo nivel de organización sindical y de participación po

lítica; el control legal, económico, político e ideológico; 

la represión y las limitaciones a la acción sindical; man

tuvieron controlado y contenido durante un largo período -

al movimiento obrero. Sin embargo, la• propias exigencias 

de la actividad productiva en la gran indu•tria, aunado al 
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rápido deterioro del salario han conducido a una reactiva-

ci6n de la vida sindical y de las movilizaciones obreras,-

sobre todo a partir de 1974, particularmente en años re- -
8 I 

cientes.-' 

2.2.2 La Mecánica del Modelo de Acumulaci6n de Capital 

Este aspecto ha sido de alguna forma abordado en nuestro -

Qap!tulo I; sin embargo, lo que nos interesa resaltar aqu! 

es el papel del sector de bienes salario y, más espec!fic~ 

mente, la relaci6n que existe entre éste y la din4mica eco 

n6mica, específicamente en la determinaci6n de los sala- -

rios. 

Si la masa de salarios crece -ya sea por un aumento del em 

pleo o del salario real- la demanda de bienes salario tam

bién lo hará, lo que significa que las inversiones en este 

sector se incrementarán al ampliar la capacidad instalada 

y/o ampliar la capacidad ociosa. 

En el Brasil, la disrninuci6n del salario real se acentu6 -

desde 1963, lo que repercuti6 en una crisis en los ramos -

industriales corno textiles, calzado, vestuario e industria 

Entre las movilizaciones que mayor difusi6n alcanzaron 
se encuentran los metalargicos particularmente la de -
San Bernardo, la Industria Química y la Electricidad. 
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alimentaria, que afect6 principalmente a la pequeña y me-

diana empresa, pues este sector tiene un comportamiento ia 

ducido por la evoluci6n econ6mica en su conjunto. Son las 

empresas monopolistas las que con mayor ventaja enfrenta-

ron la situaci6n a partir de la elevaci6n de los precios,

encareciendo los bienes salarios. 

2.2.3 La Relaci6n Agricultura - Industria 

En los primeros años del proceso de industrializaci6n,la -

agricultura contribuy6 de manera significativa en el abas

tecimiento de los productos alimentarios que demandaba el 

crecimiento urbano1 ast como la reproducci6n, en contextos 

urbanos, de ciertas formas de vida propias de un proleta-

riado con un pasado campesino inmediato, todo lo cual con

tribuy6 a abaratar el costo de reproducci6n de la fuerza -

de trabajo. 

Hoy, con altos niveles de urbanizaci6n, esto ya no es posi 

ble. La reproducci6n de la fuerza de trabajo pasa a ser -

cada vez m4s urbana, ésto es, el costo de reproducci6n se 

mercantiliza, se moderniza, se industrializa y como conse

cuencia de todo ello, se encarece. 

El consumo obrero, en la actualidad, se inscribe en los -

nuevos hábitos de vida que la sociedad moderna ofrece en -

materia de alimentoa, transporte, u•O• dom41aticoa cultura-
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les, salud, etcétera. Más esta forma de solventar las ne-

cesidades de una manera "moderna" está matizada por los --

distintos niveles de ingreso. 

En síntesis, como afirma Oliveira: "En la medida en que el 

costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo se desrural!, 

za y por oposici6n se industrializa, el desequilibrio se 

agrava ••. ahora el costo de reproducci6n de la fuerza de 

trabajo urbana tiene, en el costo de los productos agr!co-

las, un fuerte componente. Al elevarse más rápidamente --

los precios de los productos industriales, que los produc

tos agrícolas, les transmiten inflaci6n, lo que provoca la 

erosi~n del salario real y la elevaci6n de los precios de 

los productos industriales; eleva asimismo el costo de los 

componentes industrializados, que ya formaban parte de la 

canasta de consumo de las clases trabajadoras urbanas. 

Este doble movimiento aumenta el costo de reproducci6n de 

la fuerza de trabajo urbana, y al mismo ti~mpo erosiona 

los salarios reales. Se tiene as! un aumento de la tasa -

de explotaci6n del trabajo, sin necesidad de que ese aume!l 

to fuese visiblemente dirigido en el sentido de rebajar -

los salarios nominales.~/ 

2.1 De Oliveira Francisco: "A Econom!a Brasileira Crítica 
a Razao Dualista" CEBRAP Sao Paulo 1972 p. 57 (traduc
ci6n nuestra). 
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El Grado de Calificación y el Mercado de la Fuerza 

de Trabajo 

Los niveles de calificaci6n de la fuerza de trabajo se en--

cuentran muy polarizados en un grupo de trabajo no especia

lizado, que no requieren de conocimientos específicos, y --

otro con altos niveles de calificaci6n, pues la evoluci6n -

del capitalismo tiende a simplificar el trabajo mediante la 

a~tomatizaci6n y la mecanizaci6n. Es importante resaltar 

que el grueso del empleo est4 constitu!do por personas no 

calificadas, inclusive en la gran empresa. 

Sin embargo, difícilmente se podr4 hablar de un proceso ho-

mog~neo que opera por igual en todas las ramas de la econo

mía y en todas las empresasi antes al contrario, son las r~ 

mas líderes, capitaneadas por la empresa monopolista, las -

que emplean un mayor volumen de fuerza de trabajo califica-

da y en donde la productividad se homogeniza y los salarios 

son m4s heter6geneos como afirma Mar!a Concepci6n Tavares: 

" las remuneraciones a la fuerza de 

trabajo son diferentes. Los salarios 

no tienden a l.a igualaci6n. J\ trab~ 

jos "iguales" (?) no corresponden sal~ 

ríos iguales, ya que la técnica de so

cializar el trabajo en grandes unida 

des no tiende a homogeneizar el trabajo, 

salvo la parte (cada vez menor) de tr~ 



bajo manual no calificado. Tiende, por 

el contrario, a diferenciarlos por la 
·jerarquía" .1Q/ 

89. 

Elementos como estos son los que est~n en discusión cuando 

se debate la segmentación o no del mercado de trabajo. Al-

gunos autores consideran que se debe diferenciar el merca-

do formal e informal del trabajo, y a~n m~s, que cada uno -

de ellos está formado por una diversidad de mercados de tr~ 

bajo tanto cuanto fuese necesario, dependiendo del propósi-

to del an4lisis. Otros en cambio, suponen que el mercado 

de trabajo es uno sólo, en donde el costo de reproducci6n 

de la fuerza de trabajo se establece de manera homogénea. 

Para nuestro análisis, podemos considerar la existencia de 

dos tipos de mercado de trabajo: 

a) El mercado general de todas las empresas capitalistas,. 
independientemente de su tamaño, en el que las peque-
ñas lo utilizan para todos sus trabajadores y las gran 
des tan s6lo para los trabajadores no calificados: y -

b) el mercado de trabajo para los puestos medios de trab~ 
jadores calificados, técnicos y profesionales, cuyo -
comportamiento est4 m4s relacionado con los movimien-
tos escalafonarios de las empresas de una misma rama -
industrial, o con la formación profesional adquirida -
en los centros de educaci6n superior; y su desenvolvi
miento, en cierta medida, es independiente del mercado 
general • 

.!.Q/ "Dois concei tos "equivocados" de lucro" en Valor, for
ca de trabalho e acumulacao monopolista. CEBRAP No. 25, 
(traducci6n nuestra). 
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Cada rama establece sus propias diferencias en la remunera-

ci6n para cada tipo de trabajo, dependiendo de J factores: 

a) El grado de calif icaci6n; 

b) los elementos ligados a la organizaci6n dei trabajo; y 

c) el tamaño de la empresa. 

Corno bien ilustra Renato Souza, el jefe de un sector gana -

m4s que sus subordinados, pero lo mismo que el jefe de otra 

secci6n; no obstante, los salarios de los subordinados 

est4n en funci6n de lo complejo del trabajo o de la propia 

forma en que se organiza el trabajo, por grupos, jerarquías 

o tareas.!!/ 

Queremos insistir en la idea general de este apartado, en -

el sentido de que el salario no se corresponde linealmente 

con la diferenciaci6n t~cnica y productiva del capital, -

sino que depende de una compleja imbricaci6n de variables 

en donde el poder político, la legitimaci6n de la estructu-

ra interindustrial, la relaci6n agricultura-industria, e1 -

grado de acwdulaci6n del capital y la política gubernamen--

tal influyen decisivamente, y no como se simplifica al tra-

tar de desprender la determinaci6n del salario del costo de 

!!/ "Salario e Mao-de-obra Excedente" en Valor For~a de -
Trabalho e Acumulacao Monopolista. ob. cit. 
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reproducci6n de la fuerza de trabajo, tomando tan s6lo como 

variante el mercado de trabajo. 

2.2.s Ld Política Estatal 

El hecho de que el Estado intervenga de manera decisiva en 

la vida econ6mica y pol!tica de nuestros pa!ses dificulta -

el análisis, ya que no es posible evaluar la acci6n del Es-

tado fuera del contexto econ6mico y pol!tico en el que ac-

taa. As!, mal haríamos en intentar resumir aqu! la fmpor-

tancia que tiene en el desarrollo de la acumulaci6n de capi 

tal, o evaluar su funci6n en cuanto generador de empleo, o 

analizar en detalle la política laboral, pues esos puntos 

deben ser analizados, repetimos, en el contexto en que este 

proceso se desenvuelve. 

En este apartado s6lo pretendemos enfatizar 3 aspectos de -

la acci6n estatal: 

a) La importancia de la pol!tica de subsidios a los pre-
cios del transporte, de la energía, del trigo y otros 
productos básicos, que no s6lo influyen en abaratar el 
costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo, sino -
que, en la m~dida en que son otorgados a las empresas, 
posibilita la reproducci6n de una buena parte del sec
tor de bienes de consumo no durable. Dichos subsidios 
hoy se intentan eliminar o al menor reducir, con el -
prop6sito de que el Estado cuente con los recursos fi
nancieros necesarios para las inversiones que el nuevo 
frente de expansi6n de capital rcc.lama; 

b) el control del sistema nacional de Previsi6n y Asiste~ 
cia Social con 5 entidades constitutivas: el Znstituto 
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Nacional ~e Previsi6n Social (INPS); el Instituto Na-
cional de l\sistcnc.ia M6clica y Provisi6n Social (INAMPS); 
el Instituto de Administraci6n Financiera de la Previ
si6n y la Asistencia Social (IAPAS); la Legiao Brasile 
ña de Asistencia (LBA) y la Fundaci6n Nacional de Bie= 
nestar al Menor (FUABEM), sistema que en su conjunto -
cuenta con un volumen de recursos que representa entre 
el 5 y el 6% del PIB, lo cual le permite actuar de ma
nera muy significativa en el funcionamiento de la eco
nomía en su conjunto. Dicho sistema es controlado por 
el Estado y no por los contribuyentes. 

e) la reducci6n de la capacidad del trabajo, las bajas en 
la productividad y los altos índices de accidentes la
borales, llevaron a que el Estado ofreciera incentivos 
fiscales a las empresas, que implantase servicios de ali 
mentaci6n a bajo precio con niveles nutricionales ade= 
cuados, supliendo parte de las necesidades cal6rico-pro 
tetcas que el mayor desgaste de la fuerza de trabajo = 
reclama. La cobertura de este programa es de apenas -

·el 10% de los profesionales del mercado normal de tra
bajo, centr4ndose principalmente en la gran empresa, -
cuyo monto tributario hac!a redituable la implantaci6n 
de estos programas. 
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2.3 .LA EVOLUCION DE LOS SALARIOS EN LA FASE RECIENTE 

Dentro de la bibliografía consultada no localizamos ningan 

análisis del comportamiento de los salarios y el empleo en 

el cic1o industrial, tanto en sus fases de expansi6n como -

de recesi6n. Menos aGn, trabajos que considerando los ele-

mentos que influyen en la fijaci6n de los salarios estudien 

su evoluci6n. 

No obstante, intentaremos escapar al an~lisis de "elevador" 

(del sube y baja de los datos estad!sticos) , resumiendo al-

gunas interpretaciones aisladas de Paulo Renato de Souza y 

Roberto Macedo, m4s con el objeto de especular en un tema -

tan importante que el de emprender un estudio. m&s vigoroso 

de la evoluci6n de los salarios en el Brasil. 

Al describir la evoluci6n de la tasa de salarios en la eco

nom!a brasileña, de Souzall/ divide el período reciente en 

5 subper1odos, para fines analíticos: de 1952 a 195~; de 

1960 a 1963; de 1964 a 1967; de 1968 a 1973, y de 1974 a 

1978. 

El primero (1952-59) marca una época de expansi6n econ6mica 

y de transformaci6n de la estructura productiva. La tasa -

ldl De SOUZA, Renato P. op. cit. p. 78 (traducci6n nues
tra) • 

_... .............. -------------
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de salarios de la economía eleva sustancialmente (ver cua--

dro 6); los mecanismos de financiamiento, basados en una in 

flaci6n moñP.rada, no amenazaron la estabilidad del salario 

durante la expansi6n econ6mica, ya que los aumentos salari~ 

les eran financiados por medio de la inflación y la expan-

sión consecuente de los medios de pago, permitiendo a las -

empresas utilizar el crédito bancario a tasas de interés ne 

gativas. Las fluctuaciones del salario también est4n en 

funci6n del ascenso político del movimiento obrero. 

1960-1963 En esta etapa, la aceleracidn de la inflaci6n li-

quid6 las posibilidades de mantener el esquema de financia

miento público basado en la expansidn monetaria, la cual e~ 

tró en una grave crisis, para cuya resolución era necesario 

crear un nuevo tipo de financiamiento que hiciera posible 

la rearticulación de los departamentos productivos. En -

cualquier caso, eso implicaba aumentos en los costos co-

rrientes de las empresas, ya sea por las mayores tasas de -
. 

inter~s o por la indexación de la corrección monetaria, lo 

que en otras palabras significa recortar los salarios o las 

ganancias. La solución política-militar al conflicto so- -

cial de 1964 hizo viable la primera opción. 

1964-1967 El nuevo esquema de financiamiento posibilitd un 

período de expansi6n de la industria, al disminuir dr4stic~ 

mente la tasa de salarios (vor cuadro 6) y reforzarse loa - · 
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CUADRO 6 - LA EVOLUCION DEL SJ\LJ\RIO MINIMO REAL INDICE 
JULIO DE 1940=100• Y DE LOS INDICES DE PRODCC
TIVIDAD EN LA INDUSTRI~ 1949=100** 

A G O rnb1 c1: U!::L -
SALARIO MINUIO 

INDICE DE 
PRODUCTIVID~D 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

. 1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

"1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
!9fil 
1%2 
1963 

.1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

98 
89 
80 
79 
83 
67 
59 
45 
42 
42 
40 
31 
99 
81 
99 

111 
113 

·123 
107 
119 
100 
112 
102 

81,S 
90,7 

100,0 
111.3 
118 ,4 
124,J 
135,1 
146, 8 
162' 4 
173,6 
183,S 
213,2 
238,S 
261,4 
289,2 
311,8 
312,4 
328,5 

1981 (Marzo) 

90 
92 
89 
76 
72 
70 
68 
69. 
66 
65 
59 
54 
57 
57 
59 
61 
61 
62 
63 
55 

Fuentes • Bolcttn de DIEESE, Abril 1982, Edicio especial 
•salnrio H!nimo". El salario re~l es analizado 3 
partir del primer salario mtn1mc establecido en 
el Brasil en el año de 1940. 

•• Coyuntura ccon6mica volullien· 25 No. 9, 1971 c~
dro II citado por Oliveir• •crttie• A Razao 0\0~ 
..!!.!!.!• op. cit. 
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mecanismos de control político del movimiento obrero. 

1967-1974 La aceleraci6n del crecimiento, en gran medida a! 

canzada gracias al aumento de la productividad, que se in-

crementa a tasas superiores al 5% anual en promedio, (la i~ 

dustria de la transformaci6n lo hizo al 9,11, entre 1970-74~ 

contrast6 con la situaci6n del salario m!nimo, que evoluci~ 

n6 a tasas negativas. El Onico beneficio que "el milagro -

brasileño" trajo a la clase obrera fue la expansi6n del em

pleo. 

1974-1978 Disminuye el ritmo del aumento de la productivi-

dad, debido a la desaceleraci6n econ6mica y a que los aume~ 

tos nominales fueron más que compensados por la elevaci6n 

de los precios de los salarios medios. Otros indicadores -

revelan la crisis del modelo de acumulaci6n al que hemos h~ 

cho referencia en el Cap!tulo I. El índice de empleo cale~ 

lado por la FIESP* para la zona metropolitana de Grande Sao 

Paulo se redujo de 1974-79 al 2,71, frente a una tasa prom~ 

dio de 9,9% en los años 197l-73. Para 1981, segan estima-

ciones hechas por Roberto Macedo a partir de informaci6n de 

la misma fuente, el ~ndice del empleo productivo cay6de 107 

a 94, lo que signific6 una reducci6n efectiva en el empleo 

de cerca de 300,000 personas en la industria de transforma

ci6n. 

• Fede~aci6n de las Industrias del Estado de Sio Paulo. 
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El desempleo afect6 principalmente a la fuerza de trabajo -

no calificada, y en menor medida a los obreros calificados 

y técnicos profesionales, quiénes experimentaron per!odos -

prolonqados de desempleo abierto, fen6meno relativamente --

nuevo. 

En cuanto al salario, se opera una ca!da sostenida en el -

per!odo, acentuada en los años recientes con las llamadas -

medidas recesivas y de austeridad. 

La ca!da del salario real oblig6 a duplicar la fuerza de -

trabajo empleada en la familia trabajadora, pasando de un -

miembro en 1958 a dos en 1969 (ver cuadro 1 y 8); pese a --

ello, no se pudo evitar una disminuci6n en el ingreso fami-

liar real, que pas6 de Cr$ 10,5 a Cr$ 9,20, a precios de --

1958 (ver cuadro 7)' 

CUADRO 7. COMPARACION DE LA FAMILIA TIPO DE LA CLASE TRABA
JADORA EN LA CIUDAD DE SAO PAULO - 1958-1969. 

1958 1969 

NOmero de miembros 4,5 4,9 
Miembros ocupados 1,0 2,0 
Ingreso Mensual (precios 
corrientes) Cr$ 10,5 Cr$ 612,10 
Ingreso Real (precios de 1958) Cr$ 10,5 Cr$ 9,20 
Salario Mensual del Jefe (pre-
cios corrientes) Cr$ 8,54 Cr$ 361,03 
Salario Real (a precios de - -
1958) Cr$ 8,54 Cr$ 5,42 

FUENTE: DIEESE "Familia asalariada: Patr6n e costo de vida•
Sao Paulo, 1974, p. 25. 
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CUADRO 8. NUMERO DE PERSONnS REMUNERADAS 1970-1976 EN BRA
SIL EN PORCENTAJES 

NUMERO DE PERSONAS REMUNERADAS 1970 1976 

1 59,9 49,8 

2 19,0 23,0 

3 ó m~s 12,7 17,4 

FUENTE: Indicadores sociais tabelas seleccionadas 1979 a -
· partir dos censos demogr~f icos y da Pesquisa Nacio 
nal por Amostra de Domicilios (PNAD) citado por -= 
Paul Singer en el arttculo •A Reparticao de Renda 
de Década en Década" p. 4-5. 

Para finali2ar veamos la participación de los salarios en 

el ingreso. La información existente sólo permite evaluar 

la participaci6n de los salarios en períodos de censo lo -
~ 

que dificulta extraer conclusiones en t~rminos de ciclo 

econ6mico. Se puede afirmar que la din~ica actual del mo 

de1o de acumulaci6n tiende a concentrar en un reducido na-

mero de la poblaci6n el ingreso mientras que la mayor par-

te empobrece relativa y en no pocos casos absolutamente. -

As! el 1% de la poblaci6n con mayores ingresos concentraba 

el 11,7% de la renta en 1960 pasando al 17,8\ para 1970: 

mientras que el SO\ de la poblaci6n recib!a el 17,7\ del 

ingreso en 1960, disminuyendo al 13,1\ en ~970 (ver cua-

dros 9 y 10). 
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CUADRO 9. DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LA POBLACION DE BRA
SIL 1960-1970. 

PORCENTAJE DE LA POBLACION 1960 1970 

1% de la población con mayores 
ingresos 11,7 17,B 
4% siguientes 15,6 18,5 
15% siguientes 27,2 26,9 
30% siguientes 27,8 23,1 
50% con renta m~s baja 17,7 13,l 

FUENTE: Indicadores sociales ••• op. cit. 

CUADRO 10. PIRAMIDE DE DISTRIBUCION DEL INGRESO POR FAMI-
LIAS 1970-1976. 

PORCENTAJE DE LOS DOMICILIOS 1970 1976 

1% con mayores ingresos 12,0 14,4 
4% inmediatamente abajo 20,2 17,5 
15% siguiente -* -
30% siguiente - -
50% con menores ingresos 13,8 14,1 

FUENTE: IBID 

* El autor no cita la informaci6n referente a estos 
estratos, y por la falta de tiempo no fue posible 
recurrir a la fuente original. 
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2.4 LA COMPOSICION DEL GnSTO FAMILIAR DEL OBRERO 

El presupuesto familiar del obrero medio en la ciudad de -

Sao Paulo, segan datos del DIEESE, entre 1958 y 1969/70, -

presentaba la siguiente composici6n: 

CUADRO 11. ESTRUCTURA DEL CONSUMO OBRERO EN SAO PAULO 

TIPO DE GASTO PROPORCION DE LOS GASTOS FAMILIARES 
1958 % 1969/70 

Alimentación 45,0 39,0 

Habitaci6n 30,0 23,5 

Vestuario 10,0 8,1 

Salud 4,0 3,6 

Higiene Personal 1,5 1,2 

Limpieza Doméstica 3,0 0,7 

Equipo Dom~stico 3,0 6,5 

Transporte 2,0 8,8 

Educaci6n y Cultura 1,0 3,5 

Recreaci6n y Tabaco 0,5 4,1 

FUENTE: DIEESE "Padrao e Costo ••• " op. cit. p. 11 

Las transformaciones registradas en las percepciones sala-

riales en Sao Paulo y las condiciones ~ctuales de reprodu~ 

ci6n de la fuerza de trabajo, se reflejaron en la composi

ci6n de la estructura del consumo obrero. As!, mientras -

que los gastos en alimentaci6n, habitaci6n y vestuario re-

presentaban el 85 por ciento del gasto total en 1958, para 

1969/70 representan el 70 por ciento, agreg4ndose importan 

temente los gastos en transporte, equipo electrodom~stico 
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recreaci6n y tabaco, rublos cada vez m~s indispensables 

conforme crecen los niveles de urbanizaci6n. 

2.4.1 Alimentación 

En el cuadro anterior se puede observar que ocurri6 una m~ 

jor!a en el nivel de vida, toda vez que los gastos en ali

mentaci6n en promedio cayeron de 45 al 39 por ciento en -

ese período, creciendo importantemente otros rublos. Sin 

embargo, si comparamos los gastos en alimentaci6n de 1958 

con los de 1969/70 dividiendo el consumo por familias en -

tres estratos (como lo hace DIEESE en "Familia Asalariad~· 

Padrao e Costo de vida", hasta 3 salarios m!nimos: de 3 a 

6 S.M. y de 6 a m~s) notamos que para el primer estrato se 

elevaron al 48.l por ciento: en el segundo al 42.5; y en -

el tercero 30.4 por ciento. As!, la media entre los valo

res de los estratos I y II arroja una cantidad semejante a 

la de 1958, lo que indica una ausencia en la alteraci6n 

del patr6n de vida de estos niveles de ingreso. 

Lo anterior nos lleva a la necesidad de utilizar otros in

dicadores para evaluar los gastos en alimentaci6n. As!, -

cuando observamos la cantidad de trabajo_ medio anual que -

un asalariado con sueldo mínimo tiene que emplear para la 

adquisici6n de una canasta b~sica en Sao Paulo, vemos que 

tal cantidad se eleva sirJnificativamente en loa dltimoa añoa 
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(ver cuadro 12), lo que implica un aumento de las horas --

trabajadas por jefe de familia a fin de compensar la decli 

naci6n del salario real. Esto explica porqué el 46,9\ de 

quienes trabajan horas extras sean personas que ganan en-

tre 1 y 2 salarios m!nimos.!l/ 

CUADRO 12. INDICE DE LA CANTIDAD DE HORAS DE TRABAJO QUE -
UN ASALARIADO CON SUELDO MINIMO EMPLEA EN SU 
CONSUMO ALIMENTARIO (ESTIMADO CONFORME A LOS ~ 
QUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE 1940) 1959=100 

ANO INDICE 

1959 100 
1960 125,22 
1961 110,47 

l 1962 145,66 
1963 151,09 
1964 -
1965 135,62 
1966 167,86 
1967 161,74 
1968 156,08 
1969 169,60 
1970 161,66 
1971 171,75 
1972 183,05 
1973 225,97 
1974 251,27 
1975 229,96 
1976 241,97 
1977 217,90 
1978 211,45 
1979 235,20 
1980 242,04 
1981 229,07 

FUENTE: Boletín do DIEESE, abril 1982, ob. cit. 

111 •sao Paulo: Crecimiento e Pobreza• ob. cit. 



El cuadro anterior muestra dos fcn6mcnos que ocupen paral~ 

lamente: la caída del salario real y el encarecimiento de 

los bienes de consumo alimentario básico para los estratos 

más bajos. 

De lo anterior se desprende la conveniencia de definir el 

monto del ingreso de una familia obrera, para lo cual ten~ 

mos, b~sicamente, dos indicadores: primero, que el grueso 

de los trabajadores (cerca del 70\) en Sao Paulo ganan ha~ 

ta 2 salarios m!nimos y segundo, que el 39% de la pobla- -

ci6n asalariada está compuesta por jefes de familia. Es--

tos datos, sumados a la informaci6n recogida por Kirstein, 

nos permiten afirmar que el grueso de las familias urbanas 

asalariadas se ubica entre 3 y 6 salarios mínimos, como se 

observa en el cuadro ndmero 13. 

CUADRO 13. GASTOS EN ALIMENTACION EN ESTRATOS MEDIDOS EN -
SALARIO MINIMO. PROPORCION 'J PORCENTAJE DE IN
GRESOS EN LA CIUDAD DE SAO PAULO - 1971-1972 

ESTRATO PORCENTAJE SOBRE EL PORCENTAJE DE (En Salarios 
M.tnimos) TOTAL DE FAMILIAS LOS GASTOS EN 

ALIMEr•TACION 

1 0,95 51,9 
2 5,45 51,3 
3 45,41 44,0 
4 13,40 37,1 
5 9,00 35,1 
6 5,88 32,9 
7 4,66 27,0 
8 2,19 27,l 
9 2,51 28,l 

SUB TOTAL 89,45 

FUENTE: K1rstein J.T. "Orc;amentos familiares na cidade de 
5¡0 Paulo 1971-1972" S~o Paulo IPE-USP 1973 (Serie 
IPE. Monoqr4fias, 3) 
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En el capítulo siguiente analizaremos la composici6n de la 

canasta b~sica; aquí, para concluir, conviene dejar claro 

que el grueso de las familias asalariadas dedican cerca -

del 40% de su presupuesto a la alimentaci6n, y para ello -

trabajan el doble de tiempo que dedicaban en 1958, para a~ 

quirir alimentos relativamente más caros. 

2.4.2 Habitaci6n 

En el cuadro 10 se observa que los gastos en habitaci6n -

disminuyen en el período 1958-1969/70; esta comparaci6n, -

segan reconoce el propio DIEESE, tiene una carencia metod2 

16gica, pues la familia investigada en 1958 viv!a, en la 

mayoría de los casos, en casa rentada, en cuanto que 2/3 

de las familias investigadas en 1969/70 tenían casa propia. 

A pesar de estos problemas si se considera que el gueso de 

las casas "propias" están siendo amortizadas o requieren -

de un mantenimiento, se puede utilizar el dato aunque con 

ciertas restricciones. 

Conviene aclarar que dicha casa propia, en la mayor parte 

de los casos no cuenta con los servicios básicos, como se 

observa en el cuadro 13, en donde m3s del 60\ de las vi- -

viendas de la familia asalariada tipo no disponían de las 

condiciones habitacionales adecuadas. 
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CUADRO 14. Ll\ PROPORCJON DE DOMlCJLIOS EN CADA NIVEL DE IN 
GRESO MEDIDOS EN Sl\Ll\RJOS MINIMOS QUE DISPONIAi 
EN 1976 DE 5 CONDICIONES HABITACIONALES ADECUA
DAS: AGUA ENTUBADA, DRENAJE, DENSIDAD RESIDEN-
CIAL DE HASTA UNA PERSONA POR (COMODO), CONS- -
TRUCCION DURABLE Y ELECTRICIDAD 

NIVEL DE RENTA EN S.M. PORCENTAJE DE DOMICILIOS 

Hasta 1 SM 13,6 
De 1 a 2 SM 20,0 
De 2 a 3 SM 21,7 
De 3 a 5 SM 38,B 
De 5 a 7 SM 49,7 

FUENTE: Paulo Singer, ob. cit. 

Hasta los años treintas, muchas empresas resolv!an el pro-

blema de alojamiento de la mano de obra mediante villas --

obreras, que eran vendidas o rentadas a los trabajadores,

especialmente a la fuerza de trabajo m~s escasa, que era -

la calificada. En otros casos, la propia poblaci6n migra~ 

te construía, con los medios a su alcance y fuera del hor~ 

rio de trabajo, sus viviendas. Con la intensificaci6n del 

crecimiento industrial, el nclmero de trabajadores aurnent6 

r~pidamente, y con ~1 la oferta de habi tacione.s populares, 

al tiempo que se valorizaban los terrenos tanto fabriles -

como residenciales, torn~ndose inconveniente la construc--

ci6n de colonias obreras. 

A partir de este momento, la habitaci6n obrera pasa a ser 

resuelta por el mercado inmobiliario y la especulaci6n que 

lo acompaña; las inversiones en infraestructura urbana a -
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cargo del Estado como redes de agua, alcantarillado, elec-

trificaci6n, etc~tera, se colocaron al servicio de la esp~ 

culaci6n del sistema inmobiliario constructor. La pobla-

ci6n obrera se estableci6 en la periferia de la ciudad, en 

&reas con insuficientes servicios pablicos, localizadas en 

sitios cada vez m~s alejados de los centros de trabajo. 

2.4.3 Transporte 

Los gastos en transporte presentan un aumento significati

vo en el período de análisis (ver cuadro 11), pasando del 

2a 8.8% del presupuesto de las familias, situación que de

bió haberse agravado en la d~cada de los setentas, por el 

considerable aumento del precio de los combustibles. Al -

costo creciente del transporte hay que sumar los problemas 

de sobrecupo, atrasos, horas de espera y de trayecto que -

acompañan al transporte urbano de masas, y que van en de-

trimiento del tiempo de descanso y para la alimentación. -

El tiempo medio de transporte, para la población obrera -

que vive en la periferia de la ciudad, los hace permanecer 

3 6 4 hor~s diarias en los vehículos que les llevan y 

traen de sus trabajos; la ineficiencia del transporte de -

masas se expresa en el sobrecupo, pues su capacidad de uso 

es sobrepasada en 2 6 3 veces al normal. !.i/ 

~/ Ver Crecimiento e Pobreza. op. cit. 
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cargo del Estado como redes de agua, alcantarillado, elec-

trificaci6n, etc~tera, se colocaron al servicio de la esp~ 

culaci6n del sistema inmobiliario constructor. La pobla-

ci6n obrera se estableci6 en la periferia de la ciudad, en 

áreas con insuficientes servicios pQblicos, localizadas en 

sitios cada vez más alejados de los centros de trabajo. 

2.4.3 Transporte 

Los gastos en transporte presentan un aumento significati

vo en el pertodo de análisis (ver cuadro 11), pasando del 

2 a 8. 8% del presupuesto de las familias, situaci6n que de

bió haberse agravado en la d~cada de los setentas, por el 

considerable aumento del precio de los comb~stibles. Al -

costo creciente del transporte hay que sumar los problemas 

de sobrecupo, atrasos, horas de espera y de trayecto que -

acompañan al transporte urbano de masas, y que van en de--

trimiento del tiempo de descanso y para la alimentación. -

El tiempo medio de transporte, para la población obrera -

que vive en la periferia de la ciudad, los hace permanecer 

3 6 4 horctH diarias en los vehículos que les llevan y 

traen de sus trabajos; la ineficiencia del transporte de 

masas se expresa en el sobrecupo, pues su capacidad de uso 

es sobrepasada en 2 6 3 veces al normal • .!.!/ 

1!/ Ver Crecimiento e Pobreza. op. cit. 
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2.4.4 Vestuario, Salud, Higiene Personal y Limpieza Do--

méstica 

Estos rublos presentan una disminuci6n relativa entre 1958 

y 1969/70 (ver cuadro 11) que indican modificaciones en -

los hábitos de vestir y de solventar las necesidades persa 

nales, a partir de las alteraciones que sufri6 el poder a~ 

quisitivo real del salario. 

Es importante señalar la participaci6n estatal en los gas-

tos en salud que significan una forma muy importante de -

complemento del salario en este rublo. 

2.4.S Equipo Doméstico 

El gasto en electrodomésticos presenta un aumento signifi

cativo; entre los productos más consumidos se encuentra la 

televisi6n, que absorbe el 60\ de los gastos en equipos d2 

mésticos. 

En no pocas ocasiones, el gasto en equipo doméstico ocurre 
• 

en detrimento de otros componentes; y este fen6meno hay --

que relacionarlo con uña modernizacidn de la vida urbana,-

que al revolucionar las condiciones de reproducci6n de la 

fuerza de trabajo crea nuevas necesidades. 
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El aumento de este rublo, también se relaciona con el auge 

en la producci6n de bienes de consumo du~adero, que a tra

vés del cr~dito y de formas de pago relativamente f4ciles 

permitió el acceso a estos productos para los estratos de 

ingresos más bajos. 
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3. ESTRUCTURA DEL CONSUMO 

3.1. El Consumo de Alimentos y el_Cornplejo Urbano-Indus 

triul 

La expansi6n urbano-industrial y la redefinici6n del papel 

de la agricultura en el contexto económico brasileño!/ pr2 

vocaron profundas transformaciones en el consumo interno -

de alimentos. 

El crecimiento econ6mico verificado a partir de los años 

sesenta, trajo una considerable ampliación del mercado in-

terno y de los centros urbanos, y la creación de nuevas -

necesidades en el abasto alimentario. Los requerimientos 

a ra!z de la expansi6n del consumo giraron en torno a pro

veer de una mayor cantidad de alimentos, con un flujo cons 

tante a las ciudades, recurriéndose a la aplicación ce té~ 

nicas de producci6n, conservaci6n y transformación de ali

mentos que permitieran asegurar el consumo en las condici2 

nes que se demandaba. 

El abastecimiento alimentario estuvo determinado por las -

transformaciones ocurridas en la estructura productiva del 

sector agropecuario. Dichas transformaciones que tienen -

que ver con el proceso de industrialización del agro y que 

se expresaron en el crecimiento y diversificación de la --

ll Ver capítulo I. 

~------------............ 
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oferta agrícola, influyeron en la conformaci6n de una es-

tructura de consumo distinta en términos del tipo de pro-

duetos que la componen y de su disponibilidad en el merca

do. 

Con el proceso de industrializaci6n de las actividades - -

agropecuarias, la creciente productividad del trabajo au-

ment6 la disponibilidad de productos por habitante, posibi 

litando el abastecimiento en niveles relativamente satis-

factorios, no apenas de una poblaci6n cada vez más numero

sa, más también de un creciente n1lrnero de empresas trans-

formadoras de alimentos que se expanden a principios de -

los sesenta. 

Los canales de comercializaci6n y distribuci6n hubieron de 

acoplarse a estas transformaciones a través de cambios im 

portantes en su composici6n y en su participaci6n en el 

abasto, verific~ndose rápidos procesos de concentraci6n y 

centralizaci6n de esas actividades. 

Otros factores como la ampliaci6n del ingreso urbano, el -

crecimiento de los precios de los productos respecto al s~ 

lario, las pol!ticas de subsidios al consumo, los hábitos 

alimentarios y las medidas publicitarias de las empresas -

en la industria alimentaria, formaron parte importante de 

transformaci6n en el patr6n de consumo. 
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3. ] . 1 Proc1ucci6n 

Con la intensificaci6n de la urbanizaci6n y de la expan- -

si6n industrial a partir de los a1timos años en la d~cada 

de los cuarenta, la demanda de alimentos y materias primas 

exigi6 altos índices de crecimiento de la producci6n agr!-

cola, que la estructura agraria de corte primitivo atendi6, 

inicialmente con la expansi6n horizontal (expansi6n de la 

frontera agrícola) y despu~s, s6lo podr!a hacerlo mediante 

alteraciones en su forma de producir. Acoplado a este 

proceso se observa otro, consubstanciado en la divisi6n s2 

cial del trabajo en el medio rural. Emerge en el campo 

una esfera productiva de bienes alimentarios corno fruto de 

la extinsi6n de formas de trabajo semi-asala.riadas y de 

presi6n de la demanda urbana, que convirti6 innumerables -

unidades agrícolas en pequeñas empresas productoras de ali 

mentos.~/ 

Durante los años cincuenta se desarroll6 un proceso de ge-

neralizaci6n de la producci6n industrial de alimentos por 

lo menos ~~ las ciudades de gran porte. La producci6n de 

alimentos se torn6 nacionalmente predominante por las flu~ 

tuaciones en el mercado exterior y por el potencial que r~ 

presentaban los centros urbanos, significando un importan-

11 Al respe~to consultar el Cap. I de este trabajo. 
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te factor de crecimiento y diversificaci6n de la produc- -

ci6n agropecuaria y de mayor integraci6n ,del sector con el 

resto de la economía nacional. 

Lo que cambi6 a través del tiempo en el sector agropecua-

rio fueron principalmente sus actividades productivas. En 

lugar de estar volcado solamente para las exportaciones, -

para el autoconsumo de la poblaci6n rural y para el abast~ 

cimiento de unos pocos y pequeños nGcleos urbanos, el sec

tor agropecuario -sin dejar de alimentar su fuerza de tra

baj~ y las de las ciudades, y sin dejar de exportar sus -

excedentes- pas6 a atender una creciente demanda interna 

por parte de numerosas ciudades en rápida expansi6n y de 

un sector industrial cada vez más amplio y diversificado,

volcado para la transformación de sus productos. Lo ante

rior es constatado por la virtual ausencia de importacio-

nes, sistemáticas de productos agropecuarios durante el p~ 

ríodo. 

El tipo de tecnología utilizada durante el proceso de in-

dustrializaci6n del agro que básicamente corresponde a sus 

países de origen (países desarrollados) y que tienen que -

ver con un alto consumo de proteína animal, configur6 una 

estructura productiva de acuerdo a esas necesidades, lo -

que se tradujo en la existencia más eficiente de productos 

ligados a la producci6n pecuaria y, con la consiguiente --



113. 

transformaci6n de los h~bitos alimentarios. Es el caso de 

las oleaginosas y de los granos en la ag~icultura y la pr~ 

ducci6n de aves, cerdos y bovinos que a partir de los años 

sesenta presentan crecimientos significativos. 

La producci6n de alimentos básicos, por su parte, se mant~ 

vo a la zaga de este proceso, produciendo con dificultades 

y escasos avances en su base técnica y siendo relegada mu

chas veces hacia zonas poco productivas, de dif!cil acceso 

y a merced de las fuerzas naturales. 

3.1.2 Com~rcializaci6n 

Al orientarse la producci6n agropecuaria principalmente al 

mercado interno, se ocasionan fuertes transformaciones en 

la esfera de comercializaci6n y distribuci6n de los produ~ 

tos. El desarrollo del gran capital, en su din.1mica de i~ 

tegraci6n de las distintas esferas productivas, redujo los 

canales de comercializaci6n e intermediaci6n, constituyén

dose come u:1 r:omprador directo de materias primas y alime~ 

tos, para posteriormente distribuírlos en las ciudades, ya 

transformadas, a través de cadenas de supermercados siendo 

ésta la máxima expresi6n de integraci6n ae,. las distintas -

actividades (producci6n, comcrcializaci6n, transformaci6n 

y distribuci6n). 
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Las formas que asume la comcrcializaci6n est~n en estrecha 

relación con el tipo de productor agropec~ario y con la f~ 

nalidad de la producci6n. Así, los productores que se in

tegran a la agroindustria se asocian a centros directos de 

comercializaci6n ya sea a trav6s de empresas precisadoras 

privadas o en cooperativas. En cambio el pequeño producto 

se encuentra relacionado con el capital comercial tradicig_ 

nal. 

El capital comercial tradicional opera en regiones poco -

accesibles y con bajos niveles de productividad, haciendo 

la labor de financiar a los pequeños propietarios ubicados 

en regiones en donde el proceso de capitalizaci6n no se -

desarroll6 o lo hizo muy lentamente, debido .a las condicig_ 

nes geogr~ficas y sociales propias de cada regi6n. Su ma

no de influencia se limita al medio rural ya que la intro

ducci6n de estos productos a las ciudades la realiza el -

gran capital que logra as! apropiarse de una parte sustan

tiva del excedente. 

Los productos en los que el capital comercial tradicional 

mantiene una importante influencia son alimentos de consu

mo básico como mandioca, parte de la producci6n de frijol, 

arroz y ma!z. Mientras que el comercio mayorista se con-

centra en productos como hortalizas, frutas, granos, olea

ginosas y pecuarias. 
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Las formas de operar del capital comercial se dan por dis

tintas vías: estableciendo un contrato de. compra-venta con 

el productor; siendo el mecanismo de interrnediaci6n en el 

traslado ae productos del campo a la ciudad; financiando -

la apertura de la frontera agr!cola y la aprovisi6n de in

sumos y maquinaria; comercializando los productos en el -

mercado mundial. 

En el sector agropecuario, la presencia del capital comer

cial, tanto de corte tradicional como.de origen agroindus

trial, está determinada por el cr~dito ya que por sus pee~ 

liaridades el sector agropecuario tiene un período más la!:_ 

go entre la producci6n y la realizaci6n de los productos 

en el mercado. La presencia del capital comercial en el -

financiamiento a los procesos productivos y la compra anti 

cipada de la cosecha, le permiten al productor mayor segu

ridad en la producci6n y comercializaci6n de sus productos, 

aunque en la mayoría de los casos 6sto representa mermas a 

sus ganancias. 

3.1.3 Distribuci6n 

La distribuci6n de alimentos en las ciudades se compone de 

una serie de agentes involucrados en la comercializaci6n -

de productos agropecuarios, los cuales establecen distin-

tos niveles de vinculaci6n con los consumidores. 
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BJ. vuso fundamental de esta parte dul proceso de abasto, -

descansa principalmente en los grandes mayoristas comerci~ 

lizadores de productos frescos y en la agroindustria proc~ 

sadora de alimentos, los cuales determinan las condiciones 

de comercializaci6n de los productos agrope~uarios en los 

mercados urbanos, al tener el control directo sobre la 

oferta. 

De.estos agentes dependen una serie de comerciantes al me

nudeo (almacenes, feiras, acouqe, padarias, etc.) ~ue se -

encargan de presentar los alimentos directamente al consu

mo. En ezta fase, el proceso de concentraci6n repercuti6 

en un sinnGmero de establecimientos, que a partir de los -

años sesenta, empiezan a ser desplazados por la presencia 

de formas de comercializaci6n al menudeo directamente lig~ 

dos al gran capital comercial, como son los supermercados, 

que a trav~s de una participaci6n más eficiente en la dis

tribuci6n de alimentos han logrado ser los principales pr2 

veedores de alimentos en las grandes ciudades. 

Así pues, la comercializaci6n y la distribuci6n de produc

tos agropecuarios significan dos esferas m4s de acumula- -

ci6n para el capital monopolista involucrado en las activi 

dades agropecuarias. 

La participaci6n del Estado en el abasto ha sido de manera 

marginal, como •regulador• de las poaiblea impcrfeccione• 



del proceso, mitigando cuellos de botella, proporcionando 

cr~ditos con tasas de interés buje, construyendo infraes-

tructura comercial y de almacenamiento, etc., acciones que 

en lugar ~~ detener el creciente control, han fomentado la 

concentraci6n.de capital por el sector monopolista nacio-

nal y extranjero. 

3.1.4 Consumo 

Las transformaciones en el consumo, están determinadas por 

todos los aspectos anteriormente expuestos. La necesidad 

de atender a una poblaci6n mayor implic6 el uso de varied~ 

des de ciclo corto en la producci6n agropecuaria; de pro-

duetos con capacidad de reproducci6n masiva; de menor rie~ 

go natural y más amplio margen de manejo a través de técni 

cas de enfriamiento y conservaci6n de los productos. 

El manejo de la producci6n de alimentos, no con la finali

dad de cubrir necesidades, sino para obtener ganancias, de 

forrn6 los patrones de consumo al introducir en la dieta un 

namero mayor de proteínas animales y vegetales a través de 

productos como la carne y sus derivados, leche y productos 

lácteos, huevos, trigo y su amplia gama de subproductos -

como panes, pastas, masas, cereales, etc. La mayor predo

minancia de estos productos en la dieta urbana (y con fuer 

tes tendencias de cxpansi6n en el consumo rural) y la dis

minuci6n del consumo de productos tradicionales altamente 
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energ6ticos como el arroz, frijol, maíz y mandioca, provo

can un desbalance del tipo cal6rico-prot~!co, en donde al 

consumirse un mayor número de prote!nas en detrimento de 

calor!as, las prineras tienden a convertirse en calor!as 

ocasionando serios problemas con la carencia de ambos ele

;ientos. 

Otro caso de productos que ocasionan daños a la salud, son 

los llamados "alimentos basura" que en aras de obtener ga

nancias, las empresas productoras distribuyen por ejemplo 

rincones del pa!s a través de fuertes gastos publicitarios, 

estando c•):o.¡;>robado su escaso valor nutritivo, que en muchos 

casos es nulo, y que adem4s acarrean trastornos importan-

tes en la nutrici6n. 

Ahora bien, el hecho de que en la actualidad se tengan que 

abastecer a millones de personas de los centros urbanos, 

plantea la discusi6n de la forma en que éstas puedan cu- -

brir sus necesidades alimentarias, no s6lo en términos de 

disponibilidad del producto, sino también del tipo de pro

ductos que se ofrezcan: del carácter de las industrias - -

transformadoras de alimentos: del mayor acceso a los pro-

duetos que en condiciones de una inflaci6n galopante, la -

mayoría de los asalariados de las ciudades tengan la f aci

lidad para abastecerse de alimentos en las entidades requ~ 

ridas y con el balance nutricional adecuado; plantea tam--
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bi6n la rcorganizaci6n de los canales de distribuci6n que 

pcr.mitan la mayor disponibilidad de productos a precios -

accesibles y en los lugares más apartados, . principalmente 

las ~reas obreras y marginadas. 
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3.2 LA DIETA DE LA FAMILIA OBRERA 

Este capítulo lo abordaremos en dos grandes apartados. En 

el primero, haremos referencia a la composici6n de la die

ta de la familia obrera tipo,1/ estudiando su evoluci6n de 

1959/60 a 1980, a partir del an~lisis del peso que en la 

composici6n de 1a canasta tienen los diversqs alimentos, a 

~os que hemos agrupado segan su grado de transformaci6n en: 

industrializados; semi-elaborados y en natura; en seguida 

se estudia la evoluci6n del gasto en la alimentaci6n y por 

Gltimo se aborda la situaci6n nutricional de la familia --

obrera. 

En un segundo apartado de manera sumaria se intenta descri 

bir las transformaciones ocurridas en la política agraria 

y la producci6n de alimentos, as! como señalar los canales 

de comercializaci6n que son empleados en las diversas for-

mas de producci6n dando cuenta de la manera desigual en --

que evoluciona la agricultura de alimentos. 

3.2.1 Composici6n de la Dieta Alimentaria de la Familia 

Obrera en Sao Paulo 

11 Por familia obrera tipo entendemos aquella que se en-
cuentra entre los 3 y 6 salarios m!nimos (Ver Cap!tulo 
2) • 



121. 

En este apartado intentaremos mostrar la evoluci6n de la -

canasta básica de consumo de la familia obrera cuyo ingre-

so oscila entre 3 y 6 salarios mínimos (estrato de ingreso 

en el que se encuentra más del 70% de la poblaci6n asala-

riada) .!/ Desafortunadamente no se cuenta con una inforrn~ 

ci6n homog~nea que nos permita analizar las principales -

transformaciones en el consumo a lo largo del per!odo de -

estudio.~/ A pesar de ello y con las salvedades del caso, 

intentaremos dar una visi6n de la dieta desde tres ángulos: 

por la evoluci6n de los productos que la componen; su apo~ 

te nutricional y la participaci6n en el gasto. 

El consumo de la poblaci6n asalariada en Sao Paulo sufri6 

cambios profundos durante el proceso. Factores como la 

caída del ingreso y del salario real; el crecimiento de 

los precios de los productos; las transformaciones en el 

sector agropecuario y en las esferas de comercializaci6n y 

distribuci6n; las condiciones actuales de reproducci6n de 

la fuerza de trabajo urbana; as! como otros factores que -

!/ 
'á/ 

Ver Capítulo 2. 

Para estudiar este período tomaremos como referencia -
los estudios DIEESE: "Análisis de Evolucao de estructu 
ra orcament:iria familic1rnacicladerJ0S5o Paulo" (1977); 
"F.:11ni.liil f\!;;il.-11-i.acla: :-'<1llr"dO t··-·custo efe. vid."l", (1974) y 
"Pacfr6CS---cfé_ c_onsúmo-·az;·-¡¡TfiñCn-LOS:""- 5..lo Paulo e Nordcs-
te" de Da Silvcira Prates Caio Cesar y otros (1981). 
Los dos primeros presentan problemas de ser producto 
de metodologías distintas; el altimo centra su aten
ci6n en la poblaci6n "marginal". 



orientan las preferencias en el consumo (publicidad, infl~ 

encías culturales, el acceso a servicios pGblicos, etc) i~ 

fluyeron en la conformación de una estructura alimentaria 

distinta con repercusiones importantes en su situaci6n - -

nutricional. 

De los 31 productos consumidos entre el per!odo que va de 

1961/62 a 1969/70 en la ciudad de Sao Paulo, se observa 

que en su mayor!a disminuye su consumo. Esta caída se - -

acentaa particularmente en el consumo de productos tradi-

cionales como arroz, frijol, café, manteca de puerco, man-

dioca y algunas frutas y verduras frescas sobre todo naran 

ja y papa, frente al aumento dc1 consumo de aves, leche, -

aceites vegetales, carnes industrializadas y carne de pue~ 

co (ver cuadro 15). La caída del poder adquisitivo del in 

greso real influy6 en la disminución de las cantidades de 

alimentos ingeridos, as! como en la reorientación del gas

to en alimentación hacia los alimentos relativamente más 

baratos como son los productos de origen agroindustrial, 

principalmente pecuarios, que presentaron un mayor dinami~ 

roo en su disponibilidad en el mercado, en contrapartida a 

los alimehtos básicos tradicionales que por los problemas 

en su producci6n, se encarecieron relativamente más en pr2 

porci6n al salario. 

Lo anterior signific6 un peso creciente en la dieta de al~ 

mentes con alto contenido prote!co frente a la disminucidn 



de los alimentos tradicjonalcs que constituyen una impor--

tante fuente cal6rica. 

CUADRO 15 - CONSUMO ALIMENTARIO MENSUAL PER CAPITA EN KGS. 
PARA EL NIVEL DE RENTA DE 3 A 6 SALARIOS MINI
MOS (EN Cr$ 1976) EN LA CIUDAD DE SAO PAULO --
1961/62 - 1969/70. 

Arroz 
Frijol 
Azacar 
Café 
Huevos 

PRODUCTO 

Leche fresca 
Leche en polvo 
Queso 
Pan 
Masas 
Carne bovina 
Carne de puerco 
Carne de aves 
Carnes industrializadas 
Pescado fresco 
Camar6n 
Bacalao 
Fubá 
Harina de trigo 
Harina de mandioca 
Galletas 
Batata inglesa 
Mandioca 
Manteca (de puerco) 
Mantequilla 
Tocino 
Margarina 
Aceites vegetales 
Gordura de coco 
Plátano 
Naranja 

FGV 1961/72 
De Cr$ 2 353,00 
a 4 705.00 

4,968 
1,708 
3,103 
0,720 
0,562 
3,706 
0,128 
0,181 
4,132 
0,484 
1,933 
0,150 
o, 141 
0,095 
0,348 
0,007 
0,077 
0,232 
0,458 
0,236 
0,209 
2,187 
0,284 
0,242 
o, 111 
0,418 
0,051 
0,996 
0,026 
1,290 
6,674 

DIEESE 1969/70 
De Cr$ 2 444 ,00 
a 4 888,00 

3,496 
1,401 
2,173 
0,374 
0,427 
5,396 
0,088 
0,143 
2,553 
0,336 
1,407 
0,164 
0,451 
0,269 
0,190 
0,010 
0,063 
o, 114 
0,270 
0,098 
0,140 
1,269 
0,057 
0,071 
0,067 
0,036 
0,099 
0,920 
0,015 
1,013 
2,327 

FUENTE: DIEESE "Anlilisis da Evolucao ••• " op. cit. p. 32 

En este mismo cuadro, se observa el peso creciente que co-

bran en el consumo a los alimentos de origen aqroindus-............. ------------~~-
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trial (semi-elaborados e industrializados) durante el dec~ 

nio, pasando del 65 por ciento en 1961/62 a 75 por ciento 

en 1969/70 (ver Cuadro 16). 

CUADRO 16 - CONSUMO ALIMENTARIO PER CAPITA MENSUAL RGS. -
POR GRUPO DE ALIMENTOS (DE 3 A 6 SALARIOS MINI 
MOS) PORCENTAJE DEL TOTAL SAO PAULO* -

G R U P o 1961/62 1969/70 

En natura 35 25 
Semi-elaborados 37 45 
Industrializados 28 30 

FUENTE: Datos elaborados conforme al cuadro 14. 

* Estimado conforme al cuadro 14 considerando los alimen 
tos por el grado de transformaci6n de acuerdo a la cla 
sific.:.=i6n que aparece en los anexos de la encuesta --= 
"PadrSes ••• " op. cit. 

SegGn estimaciones del DIEESE, en 1969/70 en la ciudad de 

Sao Paulo el estrato de nuestro interés destinaba el 70 

por ciento de su gasto en alirnentaci6n en 14 productos, 

sobresaliendo el consumo de alimentos corno carne bovina, -

leche, huevos, pollo, carne de cerdo, pan, frijol y maca-

rr6n de alto contenicl11 protc!co, corno se observa en el cu.2_ 

dro 17. 

CUADRO 17 - ALIMENTOS QUE REPRESE.N'l'i'.N EL 70% DEL GASTO EN 
ALIMENTACION DEL ESTRATO DE 3 ·A 6 S.M., EN LA 
CIUDAD DE SAO PAULO 1969/70. 

Producto 

l. Carne bovina 
2. Pan 

Particioaci6n oorcentual 

11.88 
9.16 



Producto Participación porcentual 

3. Arroz 8.67 
4. Frulus 6.70 
5. Leche fresca . 6.58 
6. Aceite vegetal 5.35 
7. Frijol 4.54 
8. Azúcar 4.17 
9. Pollo 3.55 

10. Huevos 2.66 
11. Papa 2.24 
12. Macarr6n 2.09 
13. Café l. 69 
14. Carne de puerco 1.64 

Total 70.92 

FUENTE: DIEESE "Familia Assalariada: Padrao e Custo de - -
Vida" op. cit. p. 18-19 

De estos productos que constituyen el 70 por ciento del --

gasto en alirnentaci6n, el 80 por ciento son de origen agr~ 

industrial como se observa en el cuadro 18. 

CUADRO 18 - GRADO DE TRASNFORMACION INDUSTRIAL DE LOS ALI
MENTOS QUE REPRESENTAN EL 70% DEL GASTO EN EL 
ESTRATO DE 3 A 6 S.M. SAO PAULO 1969/70* 

PRODUCTOS % 

En natura 20 
Semi-elaborados 41 
Industri~lizados 39 

FUENTE: DIEESE 

* Cuadro estimado de la informaci6n presentada por - -
OIEESE en "Familia asalariada ••• " op. cit. p. 18-19. 

As! pues, las tendencias en el consumo de un mayor nGmero 

de proteínas y de alimentos provenientes de la agroindus-

tria se expresan en el consumo de la poblaci6n asalariada 

. 



Infelizmente no contamos con informaci6n reciente que nos 

permita evaluar la trayectoria de los precios de los pro--

duetos alimentarios; sin embargo la tendencia observada de 

aumentar el consumo de alimentos industrializados y el pe-

so creciente que estos productos representan en el gasto,-

hace pensar que la participaci6n de los productos de ori-
• 

gen agroindustrial en el consumo, hubo de intensificarse -

en la década de los setentas, período de acelerada expan-

si6n de la agroindustria. 

La disminuci6n en el consumo de productos tcadicionales de 

alto contenido energético y el aumento de alimentos ricos 

en proteínas ocasion6 un déficit cal6rico-prote!co grave. 

Como se afirma en las conclusiones de un reciente Encuen-

tro, sobre alimentaci6n~/ " ..• las· diferencias encontradas 

del tipo más cualitativo que cuantitativo en el consumo --

desvían la utilizaci6n de las proteínas consumidas hacia -

el aprovisionamiento de energía al organismo, no logrando 

establecer un equilibrio adecuado entre las proteínas y --

las calorías necesarias, provocando diversos grados de de.!. 

nutrici6n". 

En una evaluaci6n cualitativa de consumo de la poblaci6n -

§/ Primer Encuentro Internacional sobre Experiencias Com
paradas de Sistemas Alimentarios Urbanos, celebrado en 
la ciudad de Curitiba Paran4, Brasil. Conclusiones 
del tema ~limentaci6n y Butrici6n. 1982. 
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trabajadora en S~o P~ulo entre 1960 y 1970 se observa gue 
' 

un ingreso de hasta tres salarios mínimos presenta un ni--

vel de nul~ici6n deficiente. De nueve nutrientes indisperr 

sables a la salud, su consumo s6lo cumple las cantidades 

adecuadas para dos, (fierro y maicena) presentando en el -

resto deficiencias que van de malas a pésimas segan se ob

serva en el cuadro 19. 

Este nivel de ingreso generalmente orienta su consumo ha--

cia las calorías por lo gue en la relaci6n calor!as-prote! 

nas, las primeras observan un acercamiento mayor hacia los 

niveles adecuados de consumo. 

El estrato de r<!nta de nuestro interés presenta un consumo 

adecuado s6lamente para cuatro nutrientes (calorías, pro-

te!nas, fierro y maicena), uno malo y cuatro p~simos. Sin 

embargo, conforme baja el poder adquisitivo del salario, 

la tendencia es a desequilibrar su ingesti6n a través de 

la disminuci6n de las cantidades de calorías y prote!nas 

que en el cuadro aparecen con niveles muy débiles, y entre 

estos dos nutrientes a disminuir el consumo de alimentos -

tradicionales de alto contenido cal6rico, como se observa 

en la canasta de consumo según el ingreso (ver cuadro 19). 
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te!nas, fierro y maicena), uno malo y cuatro pésimos. Sin 

embargo, conforme baja el poder adquisitivo del salario, -

la tendencia es a desequilibrar su ingesti6n a través de 

la disminuci6n de las cantidades de calor!as y prote!nas -

que en el cuadro aparecen con niveles muy d~biles, y entre 

estos dos nutrientes a disminuir el consumo de alimentos -

tradicionales de alto contenido cal6rico, como se observa 

en la canasta de consumo según el ingreso (ver cuadro 19). 
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CUADRO 19 - INDICES DE l\DECUJ\CION DE Cl\LORIAS Y NUTRIENTES 
PARA LA POBLACION TRABAJADORA SEGUN EL NIVEL -
DE RENTA. SAO PAULO 1969/70 •. 

NIVELES 

NUTRIENTES Hasta 3 
salarios 
m.1'.nimos 

Calorías 91,l 
Proteínas 86,2 
Calcio 41,9 
Fierro 101,0 
Vitamina A 26,2 
Ti amina 72,0 
Riboflavina 53,9 
Maicena 95,7 
Acido Asc6rbico 56,3 

Niveles de ade- Bueno 2 
cuaci6n de los Malo 2 
9 nutrientes* Pésimo s 

·-

FUENTE: DIEESE "familia asalariada ••• " op. cit. 

* Bueno: de 95,0 a 100,0 
Malo : de 75,0 a 94,5 
Pésimo: abajo de 75,0 

DE RENTA 
De 3 a 6 
salarios 
m.1'.nimos 

100,6 
95,7 
50,0 

107,6 
35,6 
74,3 
62,0 

110 ,2 
79,l 

4 
l 
4 

Dentro del mayor consumo de proteínas que se observa en la 

dieta, las proteínas de origen animal presentan porcenta--

jes menores respecto a la ingesti6n total de este nutrien-

te. La explicaci6n posible es que los productos de origen 

animal tienen un costo más elevado, tendi6ndose a cornple--

mentar el consumo con alimentos m~s baratos que sostengan 

el gasto en alirnentaci6n frente a la caída real del sala-

rio que se ha verificado en los a1timos años del período.-

Este fen6meno repercute en la nutrici6n ya que las cantid~ 

des consumidas de proteína animal no cumplen las proporci2 

nes adecuadas. (ver cuadro 20). -----------------...... ......_ 
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CUADRO 20 - PROPORCION ENTRE PROTEINAS ANIMAL Y PROTEINAS 
TOTALES PA/PT* (EN PROMEDIO PARA LOS 3 ESTRA-
TOS DE RENTA)** SAO PAULO. 

1961/62 1969/70 1971/72 

PA/PT 34 '7 45,7 46,8 

FUENTE: DIEESE "Análisis de Evolucao •.• " op. cit. 

* Se estima que el promedio ideal es de 50 por ciento de 
proteína animal sobre el consumo de proteínas totales. 

** Los estratos van de O - 3 salarios mínimos, de 3-6 sa
larios m!nimos y de 6 a más salarios mínimos. s6lo -
fue posible contar con informaci6n agregada. 

Entre los alimentos que representan las principales fuen--

tes proteicas en 1969/70 podemos observar que el 55% son -

semielaborados, el 22% industrializados y el 23% en natura. 

De las principales fuentes calóricas el 55\ .son semielabo

rados, el 32% industrializados y el 13% en natura (ver cu~ 

dros 21 y 22). 

CUADRO 21 - PRINCIPALES FUENTES PROTEICAS (EN GRAMOS) DEL 
CONSUMO PER CAPITA 1969/70. 

P RO O U C T O S CONSUMO PER CAPITA 

Frijol 301,2 
Carne bovina 268,9 
Pan 250,l 
Arroz 

. 
248,3 

Leche en natura 182,l 
Carne de aves 75,0 
Carnes industrializadas 49,2 
Huevos 48,5 
Bacalao 46,6 
Pescado fresco 38,6 
Queso 33.6 

FUENTE: DIEESE •Análise da Evolucao ••• • op. cit. p. 31 -



CUADRO 22 - PRINCIPALES FUENTES CALORICAS (UNIDADES) DEL -
CONSUMO PER CAPITA, 1969/70. 

P R O D U C T O S 

Arroz 
Azúcar 
Aceites vegetales 
Pan 
Frijol 
Leche en natura 
Carne bovina 
Tocino 
Masas 
Naranja 
Pl~tano 

FUENTE: Idern, cuadro 21. 

CONSUMO PER CAl?ITA 

12 554,0 
8 382,7 
7 965,0 
7 725,1 
4 613,S 
3 587,4 
3 431,1 
1 105,7 
1 088,6 
1 050,9 
l 04 7, 4 

Lo anterior nos permite concluir, que en la medida en que 

el salario real se contrae durante el per!odo estudiado, 

los gastos en alirnentaci6n se restringen y mantienen una -

tendencia creciente al consumo de alimentos sernielaborados 

e industrializados por ser estos los que presentan un ma--

yor dinamismo y posibilidades de abastecer la demanda in--

terna generada con la expansi6n urbana. 

También hubo un empeoramiento en las condiciones alimenta

rias de la poblaci6n trabajadora al reducirse las cantida-

des consumidas y al presentar tc"l 1c"l :ias al consumo de al!_ 

mentes de alto contenido prote!co (c~rnicos, panes, leche 

y derivados, masas, huevo, etc.) en detrimento de las pri~ 

cipales fuentes energéticas (cereales, harinas, tubérculos. 

etc.) ocasionando deficiencias nutritivas en la inqesti6n 

de alimentos·. 
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Es inncgilblu 4uc en los cambios verificados en la canasta 

de consumo, están presentes otros factores sociol6gicos -

que influyeron en gran medida en este proceso. Estas se -

refieren a las condiciones impuestas por la vida cotidiana, 

en donde la mayor parte de los miembros familiares trabaja 

fuera del domicilio, incluyendo a la madre, por lo que se 

requieren de técnicas más eficaces en la preparación de 

alimentos; en este sentido los productos semielaborados e 

industrializados reGnen caracter!sticas que permiten su 

consumo fácil.Y rápido. 

Otro facto~ que influye fuertemente en la demanda, es la -

publicidad a trav~s de los medios masivos de comunicación 

empleada por las grandes empresas para difundir sus produs 

tos, creando nuevas necesidades a los consumidores en -

haras de expandir su mercado. 

Para finalizar, presentaremos una informaci6n reciente - -

sobre los principales cambios registrados en el consumo de 

la poblaci6n asalariada en Sao Paulo para 1980. La encues 

ta a la que nos referiremos tom6 tres estratos de renta de 

la poblaci6n marginal (de O a 5 salarios mtnimos, de 0,5 a 

l salario m!nimo, de 1 a 2 salarios m!nimos y de 2 sala- -

rios m!nimos y más) por lo que sólo presentaremos la info~ 

maci6n referente al altimo estrato por ser el que se acer

ca a nuestro grupo de estudio. 

~-------------................ _ 
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En primor lug~r, observamos en la composici6n de la canas-

tu básica de consumo, que se profundiza la tendencia hacia 

el consumo de alimentos industrializados y semielaborados. 

Su peso entre los principales alimentos que componen el --

gasto es del orden del 58 y 33% respectivamente (ver cua--

dro 22). Ahora bien, tomando el total del universo estu--

diado (cerca de 100 productos) esta relaci6n se presenta -

con las mismas características apuntadas, es decir, que --

qel 100% del gasto en alimentos el 41% es para la adquisi-

ci6n de productos semielaborados, el 35% para industriali-

zados y el 23% restante para los alimentos en natura. 

CUADRO 22 - CANASTA BASICA 1980. PRODUCTOS RESPONSABLES -
DEL 70% DEL GASTO EN ALIMENTACION EN EL ESTRA
TO DE 2 A MAS SALARIOS MINIMOS - SAO PAULO - -
1980. 

A L I M E N T O S 

Carne bovina 
Leche pasteurizada 
Panes y pasteles 
Carne de aves 
Arroz 
Lacticinios 
Aceites vegetales 
Embutidos (carne industrializada) 
Café 
Comidas preparadas 
Masas 
Carne de puerco 
Pescado 
Frijol 
Verduras 
Huevo 
TOTJ\J, 

% GASTO 

16,90 
5,74 
5,51 
5,23 
4,75 
4,52 
4,34 
3, 72 
3,28 
2,65 
2,33 
2,26 
2,12 
2,10 
1,98 
1,94 

69 37 

FUENTE: Da Silvcira, Caio C6sar Pratcs y otros. op. cit. 
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Una proporci6n en el mismo orden se presenta entre los ali 

rncntos qu<' <tbasteccn ol or~érnismo de colorías y proteínas 

(ver cuadro 23). Entre las 5 principales fuentes cal6ri--

cas se encuentran el arroz, aceites vegetales, azacar, pa-

nes y leche, y entre las 5 principales prote!cas, la carne 

bovina, la leche pasteurizada, el frijol, panes y el arroz. 

CUADRO 23 - DISTRIBUCION PORCENTUAL EN LA DESPENSA FAMI- -
LIAR. SAO PAULO 1980. 

% DEL % DEL co~ % DEL CON 
GASTO EN SUMO EN SUMO EN 

ALIMENTOS CALORIAS PROTEINAS 

En natural 23,18 15,30 22,94 
Semielaborados 41,21 43,86 50,99 
Industrializados 35,58 40,80 26,07 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

FUENTE: Da silveira. op. cit. 

Así pues, la tendencia apuntada hacia el mayor consumo de 

proteínas, es mencionada por los autores, existiendo difi-

cultades en el equilibrio de los nutrientes para la buena 

asimilaci6n de éstos por el organismo. Un acercamiento en 

la explicaci6n de este fen6meno podría ser que la expansi6n 

en la producci6n de estos alimentos está basadaenuna gran 

densidad a~ capital y bajo técnicas modernas que intensifi 

can la productividad por lo que estos productos son de un 

relativo fácil acceso econ6mico, prestando tendencias ere-

cierites al consumo. 
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e o N e L u s I o N E s 

La coyuntura econ6mica y política actual colocan en un pr! 

mer plano, las transformaciones que habr~n de operarse en 

la estructura productiva que necesariamente repercutirán -

en una recomposici6n política y social. 

Los sectores progresistas se enfrentan ante la exigencia -

de ofrecer alternativas viables a las políticas recesioni~ 

tas que están por detras de la transnacionalizaci6n en ge

neral y de los circuitos monetarios y financieros en part! 

cular. La lucha contra las fuerzas más reaccionarias exi

ge no s6lo una crítica te6rica sino práctica. 

La política econ6mica es clave en la implementaci6n de una 

estrategia alternativa de desarrollo y dentro de ella el -

equilibrio dinámico entre salarios, consumo y producci6n -

de alimentos que definirá el papel que ha de jugar la .cla

se, si permanece como expectadoras, en cuanto que el capi

tal monopolista les defina el lugar que han de ocupar o -

participen con sus propias opciones en base a las cuales ~ 

se aglutinan y concienticen las fuerzas sociales que las -

hagan viables. 

La ampliaci6n de las libertades democráticas de organiza-

ci6n y poltticas en general, será condición indispensable 
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para 1Jcva1 ad~larte las transform~ciones necesarias. Sin 

embi1r~a, ul finimo de esas libertad~s exige la utilizaci6n 

de los espacios pos~bles en el momento actual, que s6lo se 

lograron ampliar en la medida en que se fortalezca a la o~ 

ganizaci6n de masas y su capacidad para validar sus inter~ 

ses acrecentando su influencia pol!tica en la sociedad - -

civil y en el Estado. 
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