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Estado • .:'e · 

trataré de describir y ~·ri~Ezar las 

condi'61on~s dé vida y de trabajo en que estan so.metidos 'i~6,ft'6ias ... fri-
<-·-__ -:_~. :-.: .. ~;- ·.__ , .:_ ,-._.:,,·.· _·:·,,· __ .,>,~_ .. :··.-> .. 

fil!,H y el porgue esta clase es importante para la manutencion. del. ,sis;.,. 

tema vigente. 

En sin tesis, mostraré como el desarrollo c~p:i..taÚfita d~stru
ye. la economía campesina y como no ofrece condicicine.s sU:r:l.cÚntes para 

la sobrevivencia humana. 7. - --.-.· 

'· ··: .. : -· .. ·; 

Joanete Mari.~·~, ~e c~~P~~ 
Ciudad'<ieMéxiCo;julio de 1982 
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ASPEcTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE 
! 1! POLITICA AGRARIA: ~ 

1. Situación pol{tica-econÓmica y social: 

A partir de'1962 el capitalismo brasileño pasa por una cri

sis económica que tiende a disminuir la tasa de ganancias y la capaci

dad de acumulación de capital, exigiendo redefiniciones económicas e 

institucionales importantes para viabilizar su continuidad. 

El golpe militar de 1964 fue la respuesta y la solución 

encontrada por sectores de la gran burguesía urbana y rural que se 

sentían amenazadas debido al crecimiento de la organización de los.· 

trabajadores (y por sus representantes políticos y militares). 

Existía una crisis económica, política y social en Brasil y una crisis 

de hegemonia de la burguesía que no conseguia llevar a la nación su 

proyecto político y económico. Como no habia en este momento ninguna 

facción burguesa que se sobre pusiese a las demás facciones y. a· las 

clases restantes de la sociedad con su proyecto, los militares flleron 

llamados para ejercer la tarea de preservación del sistema socialt 

cumpliendo el papel de representantes políticos de sectores.de la gran 

burguesía asciada al capital extranjero. 

Se inicia entonces un periodo de redifiniciones estructurales 

e institucionales que requería el capital brasileño, para que-hubiera 

continuidad y para que hubiera una adecuación del sistema de dominación 

política a las tendencias del proceso de acumulación del capital. 

Con respecto al aspecto económico, la forma de penetración 

del capital extranjero desde la época de Kubitschek (1956), hasta nues

tros. d:Ías, contrasta totalmente con los periodos anteriores. Se puede 

constatar que por primera vez en el pais, hay inversiones extranjeras 

en el_pr()ce130 productivo, al paso que las inversiones anteriores se 

mantenían en la esfera de la co~ercializaciÓn y de la infra-estructura, 
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Ese:~a~bio cualitativo, se explica dentro del contexto y del~~-n~ce-
, .. -· '-:. "'. - . .· -- , 
sidadea de desarrollo del capital monopolico. c._ • · 

Para el aumento de la tasa de ganancia en e~C:~ia 
.'._--;.loC:,'_: ___ o.> 

para cubrir rapidamente las inversiones anteriores, podemos decirque 

funcionaron varios factores: 
bajo precio de la !s.Ui:r:ea de trabajo. '.;_~j} a. 

b. 

d. 

proteccionismo natural, 
ciÓn del cruzeiro. 

creado por inflaclóri i·~ev¡lUa-
·,.:.'.' 

ayuda del gobierno a través de 
;--,·.' 

garantia de control sobre el mercado• .• - ,_ ... -.- '-' 

los paises dominantes en vez de vender maqui~arias y 

materias primas, mantienen el controi del m~rc~do inter
no en crecimiento, garantizando la compra de sus propias 
materias primas, maquinas y bienes intermedios.~3):• 

El régimen militar de pronto pasó a aétuar a través de una 

legislación represiva, que se materializó en actas institucionales, y 

en la~~ Seguridad Nacional, entre otras, que tenian el sentido 
de destruir la organización y la conciencia de los trabajadores urbanos 
y rurales. Los mecanismos adoptados por la dictadura militar eran apoyo 

y condición para la implementación de la pol!tica económica que buscaba 
' , . . , :' 'i,: 

maximizar la tasa de ganancia, favorecer la acumulacion acelerada de' 
capital, monopolización e internacionalización de la, ecO~Cúri!Ei~ ··· ,- · 

Para 

·sometido a una 

salarial y con 

.... ,··,_, 

que esto fuera logrado, el trabajador brasil~·;~/ ~u~j 
enorme explotación, . mediante la pol! tici(d~ coritel1cicJn 
la creciente intervenciÓn-del~E¡;t~d~ B:ri!~er:ci~r:P!fó.: 

, • • - • <, •• ".: :_ -·-~ '.'' '"· • ' •• --- -.·-

ceso de acumulacion, propiciando la infraestructura ·J1_ecesaria para la 
expansión industrial. Hay que considerar también, qué la masiva. entra
da de capital extranjero aumentaba la deúda ~xtérna y la dependencia al 

capital' suponiendo as:Í' una serie dé aieci.idas econÓ~icas' financeras y 
fiscales por parte del Estado. './- .. ,, ¿;,. 

:," ··~-:::;<.:' " -'/ 
_, ··.···>· ; );:·~é: L.';~:.;~_-):· 

___ : .;-.>~: ... -~· -~~~>::·:::·:;_·~::;~~·;y~:~~t:· ,:.:);.:~- -·, ': 
(3): Dos Santos, Theotoni~. BrasU'. la.évbltfoion histórica y la cri

&.§ del milagro economico. Ed; N'll.ev:a•.Ip13;gEm; México, 1978-
- ---~-;.~--'-"'-:· ·--=~ º~~,::_:,_;_;~·,, =--;,;,_:_:: ,;,/,-'-' ·. 



al destruir la organización política y los 

representantes de los trabajadores y demás sectores socia

les, permi tia la implantación de una polÍ tic a económica que ten!a::c'o-
mo bases: 1. la contención salarial, 2. la desnacionalizaciÓnde la'eco

nom:Ía, 3. el recurso al capital extranjero para financiar el desarrollo 

capitalista, 4. el refuerzo del desarrollo de la industria como base 

en la industria de bienes de ,consumo suntuario, •' ·:.:. Y, paralelamente, 

creó el espacio institucional que aquella redifiniciÓn exigía. 
A,modo de conclusión, citamos a Sergio Silva: /En realidad, 

concretamente, el pasaje histórico de los años 50 sólo se co~pleta en 

1964, cuando las diversas fracciones de la burguesía brasileña y los 

grandes propietarios de tierra se reencuentran políticamente en torno 

de una vía de industrialización asociada al capital internacional, lo 

que no implica en alteraciones radicales en la extructura fundiaria. 

, Est~ reencuentro se concreta en el golpe militar de 1964 1 esto es, en 
la eliminación de la amenaza representada por una otra vía de indus

trialización que, además de herir los intereses inmediato de varios 

sectores de la burguesía brasileña, de la burguesía internacional y 

los latifundistas, parecía (a los ojos de la clase dominante, por lo 

menos) poderse encaminas hacia la revolución socialista. (r,) .' 

2. Políticas agrarias: 

Con el golpe militar de 1964 1 toda la,vida económica, polÍ

'tica Y cultural de Brasil pasa a ser determinada y subordinada a una 

política de acumulación de capitB.l a~~lerada/que -fií'ri!a como supuestos 

la expropiación creciente del proletariado urbano y- rural,, del campe

sinato y de ciertos sectores de la clase media; hecho qÚepcisibilitaba 

el progresivo compromiso del aparato estatal.con,los'intereses del ca

pital monopolista extranjero y nacional asocia:cto,{i~du~iendo al mínimo 
la autonomía en el conjunto de la economía llr~t:Í:i.:r~fia. •. " 

(4) :: Silva,Se~gio. Estructura Agraria.brasiie~~{·c~~~:!.n~i.dad yrup-
tura. (versión preliminar) mimeo~. MéxicoJ~7,8._ , , 
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tin .. la diversificacion de las 

tiéa de promoción. Fue dado 

basan especialmente 

respaldadas por una pol!

a los productos que presen-

taban cotización y demanda pronta y cont:Cnua en el mercado internacio

nal, ~omo a aquellos productos que encontraban obstáculos en reaccionar 
. a las oportunidades del mercado internacional, eso, debido a diversos 

factores, tales como: falta de agilidad y apoyo en la comercializa

ción, desorganización del mercado, bajo n! vel tecnológico, '· · • La 
p91Ítica agr!cola sµstentada por el Estado, como se verá más adelante, 

fue.siempre orientada por la necesidad de un buen desempeño en el sec-

tor externo. 

En s!ntesis, la política económica adoptada después de 1964 
provoca.una intensa concentración y centralización de capital que pro

. pfcia, por un lado, un gran de~arrollo industrial del pa!s, altas tasas 

, de crecimiento del PIB , ·al alimento·considerable de las exportaciones. 

Sin embargo, por otro lado, ha provocado una creciente internacionaliza

c.iÓrt cle la economía, un extraordinario aumento de la deuda externa y de 

la concentración del ingreso. 

Totalmente divorciada del pequeño productor y del asalariado 

agr:Ccola, lapolÍtica puesta en p~~ctica no tiene otro objetivo que 

garantizar la acumulación de capital en el campo, aumentando por ende 

la explotación del trabajo. El incentivo a la ampliación de las rela

ciones capitalistas de produé:tón, a través de las empresas agr!colas y 

el mantenimiento conveniente de un régimen productivo no capitalista 

. o precapita_l~cst¡i! constantemente redefinidos por la penetración del 
. '-·.---. ---·--.,-,._.-,_:.·. __ i, ·-·-~···-,--"· .. ·. -:. :_ .··'·º'"' : 

capital.. Estos dos fenomenos; conforman las dos caras de una misma 

moneda. 
.Én el per:i.od9 post· 64, se. dá la definitiva consolidación y 

profundización del patrón de acumulación adoptado en 1956, donde la 

agricultul:'a~El.sa a ser cada vez más extensiva e intensivamente articu

_lada ysubÓ~ctinadaalos requerimientos del crecimiento industrial, o 
'· :·.:.·· _ .... •;: ·:.·,:, ... ,·,.:,-;· ... · . . ,·:· ' , 

sea,· se-profundiza y aumenta la apropiacion por parte de la.industria, 

de_ los .~xcü;cientes ag:r!colas (alimentos, materias primas, divisas etc) 

y ala.vez) BU creciente dependencia de lainduatria •. 



, para que en la agricultura continuase la oferta 

medida necesaria y para que no bloqueara la produc
reprOducciÓn amplia.da de capital en la econom:Ca, fueron ne-

cesarios profundos cambios en la estructura agr{cola, que se manifies• 

tan en la composición de la mano de obra, en el uso de la tierra, en 

las lineas productivas, en el empleo de máquinas, insumos y financia

mientos; cambios que se deben en Última instancia, a la política agr:C
cola implementada después de 1961+, que es volcada para la capitaliza

ción del campo. 
La vía de desarrollo capitalista adoptada, ha forzado al 

campo a reiterar sus funciones subordinadas a través de la constitución 

de formas de producción específicamente capitalistas, sin-que se die

ran cambios en la estructura fundiaria, altamente concentrada •• Por . 
tanto, en Brasil, las transformaciones de la agricultura son \Fa:~~fb~~ > 

. - - ·- ,_ - .. -' ·-. --~-;:·,.; ,. _-_,:··:' :··_-
maciones subordinadas al proceso general de acumulacion capitalista,' -

proceso que tiene su centro en la industrialización. 
Si en el pasado la agricultura que abrió camino ala indus

trÍa1 a través de la formación de mercado para las manufacturas de Ías 

transferencias de excedentes necesarios a la industria naciente, pro
visión de mano de obra, etc. En el presente, el progreso de la indus

tria abre camino, dirige la evolución y establece la ley general de 

progreso de la agricultura, as! como sus lÍmites. Cabe resaltar, que 

la interdependencia de la agricultura y la industria es cada vez mayor, 

que existe una creciente complementaridad de los sectores y mayores 
efectos multiplicadores de un sector s_obre otro. Pero, a medida que la 

agricultura se moderniza, se dá la creciente subordinación a la indus

tr!a, una vez que loa factores de su modernización son, al mismo tiem

po y contradictoriamente, los factores de su subordinación·;. pués la , - -.- . :· : 

agricultura no se industrializa sola, sino bajo elimpulso de la indus-
trialización global del país. · •i :;. 

·. . , ' . ' -. - . , . ·,_ \-: ,~·'. .... ~~-:-_,:/:, - : . ' 

•.. La subordinacion de. la agricultura ~l p~tron ~fbll:rio-indu~tri:. • 
ai. 1 . se d¡6 tanto en .el período de ( 1930•1964). 9~~o.:~~.~~~ ~~~fodtL;bst . 

· 196~ ,~~l:~s: duerenc:l.as eat.in en ·1as· • cond:l.c:ta~es ·~riYG~ :.cu~ies ·····a·~· :Pfocl.u.:. · 
: e,",'· . . . - .• - ·---.:--~r·o-'-;'-".;,--oOo,._- 0 ,.;o;--,,~-:=-.,2-o•:,,,_~f;:•;:i;;-;:::.:~:;,~~: ,· -,"•,' . •' · .. . : · · .. · : .• : 

cian· 
10-~.:··~t~~~~i"tff~1¡~;!!~~~Mtl~J~!~k9~~:~~!~t~:-~:º:m:~rtante - en las· 

dos f~aes; 1i~i~é:l..P'.,;.ifü~nt'~ .'éñ"•'i6:4uérespéC::ta a l~ reglllariZaciónº 'de -la 
- -~'-":( ._. . /• :::;_:;.;\,'. ,- ' 
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produccion y distribucion, pues actuaban en el sentido de premiar a 

industriales y comerciantes (tipo de cambio, control de precios- CÍ.e.,fos 

productos agrícolas) y penalizar a los agricultores. Pero internamente 
al campo existian y existen mecanismos específicos de estimulo, y pena

lización a fin de evitar el fracaso de la agricultura. Esto es, la for

ma como se produce el excedente agr{cola supone mecanismos de distribu
ción de riqueza entre los grupos sociales rurales, en los cuales, una 

clase, la de los trabajadores rurales-campesinos y proletarios, se ve 

expropiada y sin el ap;yo de una legislación laboral eficiente, victi

mas del creciente refuerzo del poder de los terrafenientes.(5) 

La subordinación renovada de la agricultura a la industria y 

la manutención de una oferta adecuada por parte de la primera, e~ viifbi.:. 

1:1.~~cl~ ~~ gran parte por la existencia de una. gran pare ela -elª ~rap~j?
fa~.i.ii~; y por la baja remuneración de la fuerza de trab¡¡,jo en •geitéral, 
lo que es valido para los dos periodos anteriormente señalad6sº;)pe'~li.rº 
de la capitalización verificada después de 1964, e'stos dos factores . 

continuan siendo importantes. 

En Brasil, el desarrollo del capitalismo se diÓ sin que fue

ra necesario una transformación radical de la estructura agraria, El 

atraso relativo de la agricultura no se constituyó en .imped:Í..miento pa

ra el proceso de industrialización, más bien, fue utilizado por él. Las 

diÚrentes formas de producción pudieron coexistir de forma a mantener 

el proceso de acumulación en los centros urbanos. 

El modo de producción capitalista se af:l.rmÓ en el campo a 
--.- -, . , '.. ,.-' - . "-' :· ·:,-·_ -> 
traves de la subordinacion de relaciones de produc_~_:!.o!l, meci~_os de pro.-

, , ,•- '_ ·• -~·-o.·,~- .. ~-· - -_,_7:-.-----~--.o,:,-º--.-:~-~c;-o'.--o_--_..-__ . __ '.~ ---------,-

duccion, formas de organizacion de la produccion _que corresponden.aotros 

modos de producción; a través_ de la'maÍi~tencÍó?l_dela estru~tura fu~dia• 
ria simultáneamente a1la constitu~iÓn.d~ i:brm~~ c~pitalistas d~<~rocl~c~ 
ciÓn. El movimiento de capitali'i~~j_¿~(ripif~·éf1l~¡n()~~neoí s111ér ~onc-im
trado regionalmente en el Centr~--s~r;.1_J.i~~~ridÓ;~ diferent~s ,evo:l~~io-:· 
nes del sector agrariÓ ell. Ía~ div~;5¿-~; r~g:i.ó'n'~s del p~Ís•i; 

(5) 



- - - -~~',:: __ .--.-__ =.; ____ , __ -_-_-_-_:.'_: __ -_· __ ·:_ •• _,,'._-_',;_i_'~-:~~,_.-_-_.' ._' .:: ... .. ·~::': -{:-·. ,.-~-
' ~ -_ . _ _ ;;~~~L~~:;~L~ 

·-->. ~:_,~·---~-o:·:-=;·~:>;.:~:-.~ \_:~;: __ ---_-_·: :-·--.·-:;:· . .-
·- =.','.;.~---. --=:.--': ,. ·;~ ',;e~-·-, ~:-:i~·,_:;t=. 

, > - :_.-~ iefc::~~~ ibra~ileño están presentes ciertos resabios pre

~c-apitaÚEltaá·,_:p-ero;-- sin embargo, es el capitalismo y sus contradiccio-
'··:' ·,.-_;,·_-,._.'·.~:~.-;·;::·-.. ~_-... ~->··-- ·.·.'·. :.-
n·escmas\•importantes -la:s que rigen el desarrollo de la agricultura. Y 
eida~it~Ú.smo avanza para continuar expropiando a un sector substan
'cial';d~.i6s p~oductores que han sido despojados de sus medios de produ-

, .·:,;·,::: 
·ccion-para convertirlos en asalariados. 

De~tro de los objetivos de crecimiento no queda espacio para 
la>soluciÓn de_ cuestiones sociales surgidas por la expulsión del traba

>ja_dor'-de su tierra, quien pasa a engrosar el ejército industrial de re

~ervá. 
En los primeros años de la década de los_ 60, se verifica un 

gran avance de las masas del campo, que consiguen ,un grado de organiza

ción política capaz de poner en peligrb a los'intereses fundamentales 

de la burguesía brasileña. De este modo, la política agraria adoptada 

\después del golpe militar de 1964, tiene como objetivo: central,3' de
tener este avance logrado, para propiciar laaceleraciÓn y la generali

zación del desarrollo capitalista en el campo, -buscando también; de esta 

forma el ajuste del ritmo de desarrollo de la agacu~tura atrúmo de 

desarrollo de la economía global. 

La penetración agresiva del capitalismo en el agro, .impulsada: 

por la política agraria, hay que entenderla como resultado de la polí

tica ~conÓmica general, adoptada por el Estado, Esta política, atribula 

a la.agricultura las funciones de garantizar crecientes tasas de acumu

lación a través del crecimiento y diversificación de las exportaciones 

para el financiamiento del modelo de industrialización. Lo que, permiti

da la generación de un~xcederite económico _interno,.para el abasteci

miento de una población'creciente en los centros urbanos-industriales, 

de modo que no auuient~Se el co_sto de -reproduciÓn de la fuerza de _traba'-

::~, Para ~ ~~:~~:f ~!~;·:~:,;:::::~~: :: i::;1:¡~~~~l:~[{~~~~i~~;~-
excl uyendo 'éiitre -otras, la áiterna ti va de caaíb'io Le'ii''1a éstrucforB. _ agra;,; 

ria vigente. La acumulación capi'l:_alis~~,'s~ bas~~,~ en ~ri lllefc~do externo 

.· 
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en expansión y en un mercado interno restringido, compuesto principal

mente por una clase media urbana capaz de consumir bienes de consum·o 

de lujo, y no hubo ningún intento de ampliarlo a través de una refo~ma 
agraria o política salarial, Este crecimiento y modernización del sec

tor primario cumpl{a el importante papel de generar divisas para crear 

capacidad de importar tecnología, insumos industriales y (Knowhow) para 

producir productos de exportación y, a la vez, aliviar la tensión cre

ciente de la deuda externa. 

Bajo esta estrategia de crecimiento, los puntos fundamentales 

de la política agraria adoptada, fueron: de un lado la modernización 

dél campo, permitiendo la profundización de las relaciones capitalistas 

y el incremento de la productividad y, por el otro, la colonización, 

cuyo objetivo principal es el aumento de la área de tierra cultivada, 

2.1 - Política de incremento de la modernización. 

La modernización se caracterizó por una política de estímu

los del gobierno a la creciente mecanización y la implantación de em

presas altamente capitalizadas para la producción de mercancias con 

buena cotización en el mercado internacional, como: cafe, algodón, 

soya, trigo, cacao, carne, etc. La modernización lf1!Ó llevada a cabo 

principalmente en las regiones sur y sureste, en donde se encuentran 

la mayor parte de las propiedades productoras de estos productos, como 

tambi~n, el mayor n&mero de agroindustrias, adem~s de un importante 

sector de pequeños productores mercantiles, instalados en tierras suma

mente fertiles, en otras palabras, una pol{tica sólo para atender a los 

intereses de los grandes terratenientes y capitalistas nacionales y ex

tranjeros, en perjuicio de la mayoría de la población. Por el hecho 

de que el país necesitaba divisas para importación, pago de la deuda 

externa y hacer frente a las remesas de intereses y royalties, el go-' 

bierno trató de impulsar el pa{s a una mayor productividad de.bienes 

comerciables en el mercado externo, 

El cred1toagricola (mec~nismo principal por el cual el gobi

erno subsidia y apoya el crecimiento agricola} , es decidido en función 
- - '-·--- . ~-.-"- -- _-- -, -·---

de la extension territorial, perjudicando de esta manera a los pequeños 

propietarios, los cuales siguen existiendo, pero en regiones de .. dificil 



la mecanización o, en regiones donde el clima solamente es 

adecuado para la sembra de productos de subsistencia, 

El desarrollo capitalista en el campo, significa la indus
trialización de la agricultura, suponiendo tambi~n, el desarrollo de la 

industria. Los productos agrícolas brasileños son cada vez más comercia

lizados y transformados industrialmente por las grandes empresas,entre 
las cuales.,·. eneol'l.tramos varias monopolistas extranjeras. Los mismo pasa 

con la produciÓn de maquinas e implementos agrícolas, fertilizantes, 

defensivos, etc. 

Esta penetración masiva del capitalismo en el campo brasile

ño, lleva a la sustitución del hombre por la máquina, a la expulsión 
de mucha gente de la tierra donde trabajaba y conduce a una cantidad 

semejante,a ia prolotarizaciÓn. Esto ha causado la despoblación del 

campo en el sur del país (Sao Paulo, Paraná, etc) , ya que en estos 

Estados la fontera agrícola está cerrada. Además, el proceso din~mico 

y desigual ha modificado la estructura agraria anterior, que consistía 

en la explotación de tierras por parte de familias que vivian en las 
grandes haciendas y que, hoy en dÍa, viven en su mayoría, orilladas 

en los grandes centros urbanos. 

Sobre el dominio del capital, el mismo proceso de concentra

ción que ocurre en la industria se manifiesta en la agricultura, :scho 

que de manera más. compleja y lenta. La tierra, (el mediq_de produc.ciÓI1 
, .· -.. --.--:··_:.:,:-,:, __ <;·.:,--;.-º.'·-,:_._,:_:_; 

de la agricultura), no es suceptible de multiplicacion al· libre arbi"." ·. 

trio del hombre. 
''~-> ·::: \ <. ·-.· _.-. ··_: 

Pero de igual forma, se nota la absorcion: .. de los pe..:. 
:- .": ,·.·-· .. '·; . ---.-·. 

queños ,por parte de los grandes' donde 0 la pequefia" prod_u_g_cion ·se mantie-

ne en un proceso de pauperizaciÓn acelerada, 

En Brasil, la tierra es destinada fundamentalmente para el 

desarrollo de las grandes explotaciones agropecuarias, La distribución 

de la propiedad de la tierra es un elemento esencial que irá a condicio

nar a las principales características de la agricultura. As{ que la 

racionalización creciente de los diferentes agentes capitalistas rura

les aparece en: 

a, La tendencia a la ampliación dela estructura latifundia-. 
-ria,; 

·' 



--~ --cc~-1 o. 

La tendencia al predominio creciente del cultivo de pro
d_uctos destinados a la exportación, en relación con los 

" ~roductos destinados a la subsistencia del pa{s, 

La tendencia a la mecanización en la agricultura. 

d. La tendencia a la sustitución de áreas de tierra de cul
tivo, para la producción pecuaria extensiva, (actividad 
rentable debido a incentivos gubernamentales), lo que 
disminuye la necesidad de capital variable y los riesgos 
debido a los cambios metereolÓgicos pasan a ser menores. 

Las condiciones previas para la formación de un complejo 
agroindustrial, o sea, para la transformación del agro en una actividad 

integrada a la industria, pasó por dos fases a partir de 1940: 

_1. Creación de un mercado nacional para insumos modernos. 

2. Instalación (después de un per!odo de importación) de in

dustrias aptas para producir los insumos dentro del pro
pio pa{s, 

Hoy en dfa, muchos.productores son inducidos a la utilización 

de insumos y procesos agropecuarios que no siempre son los más adecuados 

para su n!vel de recursos y para sus condiciones socio-económicas. Fre

cuentemente son seducidos por una propaganda que les ofrece mejorfas mi

lagrosas en la producción y que les hace aumentar innecesariamente sus 
costos de producción y el valos de sus deudas. Sus opciones tecnolÓgicaa 

quedan limitadas a los tipos y marcas ofrecidas en el mercado, no siendo 

raro el empleo ocioso de máquinas y equipamentos. Seg~n el Banco Central 

do ~' en 1976 el endeudamiento en la agricul~1lra sumó la cifra de 
13 billones de dÓlares.(6) 

Tratando de atender a la industria instalada en el pa{s y a 
, • •'. ·n·. '. • , e 

los requerimientos de diversificacion·del.aparato productivo interno,el 

Estado dirigió a la estructura iilg;4-{~ ,rii~;c~~~ de incentivos para al
terar bruscamente la producti_v_._ili_-_ad.:_} ;:_•, .. ' e :;: :' 

. . :>\:{~~·::-=?:·, 

(6) 

, , .. ;_-_,_,>:,_.;,>_:::r-: .,--,,,_ ,;·.·-:~.';:;_:.,?~"":-

"-··"'"~"; .. - ··.~:~.::.,~':· .. }:-,-::: 

Jornal do Brasil •G/lo/197g:~,Bri~'ir;~c~t.~~()'f;~~i':iGuimaraes Passos, 
Alberto. !_~agraria , Ed Paz e.Terra~ Brasil 1978, p.133 

, . _;-, __ ;~ -'--~ ~-,, ;_:/; :_·~;_.:_-~- \:~~~-=-;_(~ -~:~---~~r_:~ ·<· 
-';-;.,-;.,_:..-_ 

....... -



11 • 

agilizaron las pol:Cticas de crédito rural, loa precios 
garantía, los incentivos fiscales y subsidios que envuel-

- ven a las industrias de máquinas y de equipos agricolas, 
de fertilizantes, insecticidas, semillas y raciones, Pero·, 
esta estrategia no es nueva en el país, ya que a mediados de 
1951 los rasgos princi~ales fueron delineados y puestos en 
práctica por la comision mixta Brasil-U,S.A, que tenía por 
objetivo teórico y empírico, provocar un desarrollo agríco-
la similar al norteamericano.(?) 

Era la primera tentativa para implantar una política de moder

nización tecnolÓgica en larga escala, que admit{a una aguda falta de 

brazos para trabajar la tierra, cuando, en realidad, habían 15 millones 

de personas disponibles. Por lo tanto, es de imaginar cual fue la solu

ción sugerida: implantar una tecnología ahorradora de mano de obra, que 
tendría que ser importada de los Estados Unidos. 

Uno de los reflejos inmediatos de la industrializaCiÓndel 

sector agríc~la, rué la elevación del precio de la tierra.1f8~h:~i iud~ -
que dicha elevación revela la actuación del ¡proceso inflacionario q\Í.~ 

., " ::·,.~: .-~.:>::( . . ·':' ::..:-: ... 
convertiÓ el suelo en reserva de renta, acentuando el ca:ri'lcter~'e,spe2ula,.. 

tivo que reviste su transaciÓn, 

Otro indicador de las transformaciones en el campo, es dado· 

por la disminución de las lineas productivas permanentes- .y el. c~ncri1Ú
tante avance de las temporarias, a.si como la diversificación de los 

cultivos. 
Por un lado, encontramos tecnificación y capitalización de 

haciendas y, .por .. el ,otro, un~ nueva escala social de producción que pre-
,.,_·> .. -,_>.·.:.-.':_.-., _,< -;- ':·.--,<-:. :.' •'. ··.·:-- ;. 

siona-~la -un:ificacion~d_e,¿los. mercados de trabajo e insumos, reuniendo 
el campo.-. co'n\J.a\c:!.ucia.ci. -

' .'.-;" _.: - 'f~.:-.. <:~~- i : « '·-.;. 1::" :: :~· 

u Jié. ~odo general, puede afirmarse que, con la extensión del 

merc~do.u~b~~o i~<iustrial del capital para el campo (insumos, máquinas, 
~:_.'·,· -:·,·:>::·_-;.~·--,.:,_<~·:·f~::;·: .. ·.;/ ·, , 

.y ,dinero); se formo una nueva base tecnica en la agricultura, que impl:l.-

cÓ' en el rompimiento de las relaciones productivas hasta entonces vi

gente~ y las produciones de nuevas relaciones sociales, cuya forma más 

expresiva rué el asalariado rural. 

(7) Guimaraes Passos,Alberto. Op.cit. pp.222 1 227 
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de trabajo social en el campo, surge como 

-dela capitalización de las actividades productivas y como su 

----cóndicciÓn necesaria. De esta forma, la industrialización del campo im-

pone al medio rural las férreas leyes de competencia basadas en el capi
tai, · 

Las innovaciones tecnológicas no pueden hacer al ciclo de pra

d ucciÓn del capital independiente del ciclo de las estaciones. Al ser 

la agricultura dirigida hacía el mercado externo, se especializa en pro

ductos que cisi no son consumidos por los asalariados agr{colas e, in

cluso, algunos sin ningún valor nutricional, tales como: el azúcar, el 

café, algodón, etc. Las tareas de colecta todavía contienen escasas 

técnicas de mecanización, una vez que la tarea de agarrar, cortar y re

coger envuelve trabajo brazal con poco o ningún tipo de especialización. 

En cambio, en el proceso de preparar la tierra, es importante la mecani-

\ ZaciÓn. El propietario rural mientras gasta durante el año, el 19% de 

sus costos en mano de obra para preparar el suelo, depende del 60~~ en 

las cosechas de dicha mano de obra.(8) 

Paralelamente al apoyo a la implantación de fábricas de trac

tores y otros implementos agrícolas en el pa{s, el Estado pasó a subsi

diar la compra de máquinas por medio de financiamientos, para hacer po

sible el desarrollo técnico de la aericultura, Y, como las máquinas tie

nen un valor muy elevado, su uso económico depende de una área mínima 

para recolectar, lo que hace excluir a los pequenos productores, En los 

grandes establecimientos el rendimiento de las máquinas es superior al 

de los pequeños y medianos, teniendo por supuesto mayores beneficios. 

Los pequeños establecimientos tienen dificuldades para almacenar sus 

productos debido a los altos costos de los depósitos y de los silos. Es

to los obliga a tener que vender sus productos casi inmediatamente _des-

pués de la cosecha, justamente en la época en que los precios son más 

bajos. 

A continuación iremos ilustrar algo de lo dicho an¡eilo~:J~nte 
con respecto a la mecanización en .Bra~ilC_m~str~~d~ como.s6~.~tiÚz~dos 

- ., ' ' : ,.,.·~;:.. . 

(8) Jorn_al Opiniaá-:··12~;';de:ci~~"b~; de.~1978"~ Bra~±f~L 

-.' 
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··de•.·.1970.··· 

Cuadro 1. 

BRASIL - USO DE ALGUNOS EQUIPOS AGRICOLAS. - 1970 (%)· 

Extractos de áreas 
en hectarias (ha) 

menos de 10 
10 100 
100 - 1000 
1000 - 10.000 
de 10.000 arriba 

tractor 

0,4 
3,0 
9,6 

22,8 
44,5 

Total 2,4% 
fuente = Censo agropecuario de 1970 

0,3 
2,5. 
8,4 

19,3 
26,4 

A través del cuadro arriba, podemos ver que muy pocos estable

cimientos usan tractores y que, la mayoría de los que los usan, poseen 

más de 1000 hectáreas. Con respecto al arado mecánico, los que lo usan 

son los que poseen más de 1000 hectáreas, En cambio, el arado animal, 

más rácil de conseguir, por su valor, es el más utilizado por los esta

blecimientos con menos de 1000 hectareas. 

Con respecto a la utilización y fabricación de tractores, po

demos citar algunos datos más. En el año de 1920 1 habian 1706 tractores 

en el país, en cambio, en 1950 existían 8371, Pero en 1960 habian 61.345 
tractores en Brasil. En 1970, época de los militares en el poder el n~~e
ro subiÓpara 165.870, Los créditos otorgados fueron muy importantes, 

sobretodo a quienes eran dueños de grandes extensiones de tierra. En .e1 

año de 1975 se producieron en Brasil 63.161 tractores y entre los años 

de 1968 a 1977, 336322 tractores de cuatro ruedas, 14,588 minitractores. 

y 20.241 cultivadoras a motor, lo que vino a desplazar al hombre :en mu

chas actividades agrÍcolas,(9) 

La distribución de los arados en los diferentes establ~~:i.mien;. 
tos brasileños, se puede observar a través del cuadro N. 2~ qu~ s:l.gu~: 
(9) Silva1 Sergio. Op.Citº • 

.• 



Número 

1. 
1.137~198 

2. con arados c~~ / ' · 
tracCiÓn m'ecanicá: · .· ·•·······•·; 95,599 

3. sin ar~dos de ning~n tipo:> :S.68a.222 
4.921.019 

2 

75 

100 

fuente: INCRA =Instituto Nacional de Colonizacion y Reforma Agraria. 

Como se puede notar¡ el 75% de los establecimientos n_o re- • 

gistran arados de ningún tipo, ni de tracción animal ni de tracción 

mecánica. Eso ser:Ía elresultado del proceso de modernización," que so~ 

lamente poaibilita el empleo de nuevas tecnologías en un reducido nú

mero de establecimientos. El actual proceso de modernización en la 

agricultura repite el mismo proceso que viene marcando la industriali

zación en el país, fuertemente centralizado en la absorción de tecnolo

g{as sofisticadas. 

Otro dato que consideramos importante destacar, yá que nos 

puede mostrar la racionalización del capitalismo en el campo brasileño, 

es con respecto a la tasa de crecimiento en el sector agrícola. En el 

- á.ño de-1964~- era-el 1,3%, pasando a ser después. de;que.c_fueron dedicadas 

a e~a cuest:i.óri v~rias I>º1í ticas gubernamentales,· .. a1 '11 ;4 en 1971, supe

rior ai cr~diníi~l11;() :i.ndur;itrial que entonces era.de Jl ,2%. (.10) 
;' .·.-;:'-· ... ,·,º.}/.·~><: ·'·:.. . . .· ·, ·.· ·'. 
Co~:r~lac:i.6na los créditos:. e incenÜvos fiscales dedicados 

a la a~~iduiftra br~~il~ña, por > part~-dél 'g()l>j_~r~b-~ara l_ograr una mayor 

( 1 o) F\ln<ia:~~~iaetiií{~ vki:r~~s, B~~co '6~~t;~{~ó ~r~sil.. Citado por Ro
be,rto More fra. en:' AgJ.".icu~tÜra . de exportá.cao :.. :P• 180 

: :~ ,. ·: 
e~' --



¡ 
J 

derivada del proceso de modernización, es indispensable 

ley n.4829 aprobada en 1965, que institucionalizó y siste

. cinatizÓ el crédito rural, de acuerdo con la política de desarrollo agr'í-

cola del.pa!s. Pero las condiciones para el crédito agrícola o rural, 

tales como: garantía de precios, seguros agrícolas, etc, nunca fueron 

realmente reglamentadas, de tal forma que los pequeños productores tuvie

sen aceso a él. Dicha ley, daba créditos rurales, teniendo en cuenta el 

bienestar del pueblo. Se obligaba al sistema bancario a destinar el 15% 

de sus depósitos para préstamos a la agricultura. Según las estadisticas 

del Incra, vemos que los préstamos no beneficieron a más del 25% de los 
.... 

establecimientos.(11) 

El crédito para la adquisición de máquinas agrícolas ha favo

recido al gran propietario. El pequeño productor inducido por la políti

ca .de crédito rural, adquiere máquinas para las cuales no dispone tierras 

'suficientes. Muchas veces se ve obligado a alquilar sus máquinas a sus 

vecinos, en una tentativa de reducir las horas ociosas de sus equipamen

tos. 

Entre los años 1966 y 1970, se prueban muchos proyectos agro

pecuarios y es cuando los incentivos fiscales ganan una magnitud de ver

daderas donaciones. La participación de las cantidades deducidas del im

puesto de renta llegaban en general al 75% del total de la inversión. 

El crédito agrícola favorece un superequipamento de las gran

des propiedades, as{ como el aumento de la capacidad ociosa del equipo 

adquirido y, además, como los préstamos son altamente subsidiados se pres

ta a que ciort~s agricultores desvian las ganancias obtenidas a otros 

sectores o a la compra de nuevas tierras, lo que provoca el aumento de 
su precio y se convierte en factor inflacionario. 

Es importante remarcar que el destino del cr~dito es concentrado , . _: -· . . '. -: ' . -· 
tambien¡:~gio~~l~~nte, o sea, se destina'sobretodo a las. regiones Su:r y 
Sureste ,/i~ .qú:~ significa, el au~ento i:le l~s diferencias e~tre esta regibl1 ., ·;·.· ........ : .. '\~· . '·. - ·- -;:->;~:.>, \ - ·. ' '.. ·, 

.-.. "' 
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de la creciente división entre los pequeños 

propietarios, productores de bienes para el mercado interno y los gr~ndes 

propietarios, productores de bienes de exportación, 

La continua mecanización y el conseguiente aumento de la compo

sición orgánica del capital determinan un ahorro de fuerzas de trabajo 

provocando la expulsión de la mano de obra, esto aunado a la creciente 

sustitución del policultivo agrícola por la prodµcciÓn pecuaria, cultivo 

de soya, etc, (que emplean poca mano de obra) y que provocan el subdesem

pleo y la desocupac~Ón de la población rural, la cual tiene que sobrevi

vir en condiciones miserables en el campo y en la ciudad, ampliando con 

eso el e,iército industrial ~ reserva. 

Como contrapartida de la concentración de la propiedad, se dá 

un proceso de fraccionamento de la pequefia propiedad y, po~ conseguiente, 

' un proceso de proletarizaciÓn y pauperizaciÓn de los pequefios productores 

debido a las dificuldades de acceso al crédito, a falta de asistencia 

técnira~ comercialización inadecuada y precios no compensadores. A estos, 

les queda el cultivo de productos para el mercado interno y se ven obli

gados a explotar al máximo la fuerza de trabajo familiar para lograr re

producirse, Esto tiene un papel importante en la medida que los bajos 

precios pagados a los pequeños productores por los productos alimenticios 

influyen en el costo de reproducción de la fuerza de trabajo urbana y 

p~sibilita la manutención de bajos salarios. Pero, cabe señalar también, 

que en consecuencia de todas las ~acilidades e incentivos ofrecidos por 

el gobierno, productos indispensables a la alimentación popular tales 

como: frijoles, arroz, harina, carne, etc., tuvieron su producción redu

cida; pues las tierras que eran ocupadas para tales cultivos, ahora esta

ban ocupadas para la producción de productos exportables, lo que, obvia

mente, vino a causar crisis de escasez y alta de precios en los alimentos 
F 

básicos de los trabajadores. 

Para ampliar los datos descritos aqu{, sobre la política de. 

modernización en el agro-brasileñoj citai-~mÓs>~~ dis~l.trsócl~l Presidente 

de la Republica de Brasil, el seño~ E;tl~sto ~ei~el:(quÍ~queño 197L~.:.1979): 
/El gobierno trata de compe~~a

0

r ~~~:~·,y~~c·Y~c,~~üa~mb~es del lller
cado in ternacion.al, estimulando a la ágric1;1~-~-1;1tª 'p.or mediO de in ter.eses e 



incentivos fiscales - exención o reducción del impuesto sobre productos 
industrializados, del impuesto sobre circulación de mercancías, del im
puesto de renta Y,mcdia~te incentivos financeros, tales como la,fijaciÓn 
de tasas de intcres abaJo de las vigentes en el mercado o tambien por la 
isenciÓn total de intereses, En 1975, el total de tales benofÍcios fue 
superior a 15 billones de cruzairos (1 1 5 billón de dÓlarcs), corrcspon
~iendo al diferencial entro la tasa de intereses del mercado y la estable
cida para la agricultura, un valor de 11,4 billones; a los subsidios para 
los insumos modernos, 300 ~illoncs; a la lineas de cr~dito para la tierra, 
500 millones; a los subsidios do los precios do los fertilizantes, 800 
millones, a los incentivos fiscales para los tractores y n~quinas agríco
las, 500 millones y a la reducci6n del Impuesto de cCirculaciÓn de Mer
cancías de la carne, 700 millones de cruzeiros. No es apenas sobre la 
forma de esos,incentivos qua la aHropccuaria recibo por parte del gobier
no una atencion especial. Se comprueban también, los recursos cada vez 
mayores, que se destinan a incrementar las plantaciones y la pecuaria, 
Las aplicaciones dek cré,lito rural, por ejemplo, aumentaron en 46% en 
términos reales, de 1971¡ para 1975, con la elevación de los contractos en 
un valor total de 9o billones. Por otra parte, por interm~dio de sus enti
dades y de sua organismos especializados, el [Obicrno esta tratando la 
introducción de t:cnicas m~s avanzadas en el cultivo, mediante el estímulo 
' la difusión del uso de insumos modernos, con créditos que a intereses 
altamente subsidiados, pasaron de 9,4 billones de cruzeiros, en 1974 para 
15,8 billones en 1975, suporioree e~ t6rminos reales al 30%, aparte de 
los subsidios concedidos a los fertilizantes, en los cuales, el gobierno 
arca con el 40% de los costos. El uso de las m~quinas ª§rÍcolas también 
fue ampliamente incentivado, habiendo el volumen dol credito correspon
diente alcanzado en 1975 a 4 1 5 billones de cruzeiros contra apenas a 
1,9 billones en 1974, o sea, 88o/., de aumento, en términos reales, Otros 
factores de modernización de la agricultura, corno: electrificación de 
las afeas rurales o irricaciÓn, tuvieron sus cr~ditos ampliados en 57%, 
en términos reales, Todo eso trata de elevar la productividad, de forma 
a hacer más rentable las actividades agropecuarias y dar a los productos 
nacionales mejores condiciones de competir en el mercado internacional 
de alimentos y materias primas agr{colas.(12) 

2.2 - Política de Ampliación de ~ frontera agricola. 

La segunda linea de la política agrarÍa se consubstancia en la 

política de colonización que fue formulada a partir .de la constatación de 

la baja productividad de la agricultura brasileña y del agotamiento de la 

fronte~a agrícola en .el Sur y sureste, conjugados.a una situación explo-

siva 'ell>~l.campo. La colonización seria una respuesta a estos problemas 

y en:e~t~~entido tenia como principales•objetivos los seguientes: 
. . . . ·~.. . ; 

' .:~ :-. 

(12)······Jornal•do.Brasi.1, .24 de .junio .de 1976:::, Brasil. 

'-.·._,_·: 
'''":.~·~ _..,.-.:_'-_-,' 

e ,,_-~'.<-o:·-~<. ;',_:..-j~ ;./~~e ~:,~'._';¡, 
·~ :,.,.:_:_.';'.;'<: -- . 
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Sustituir las reformas agrarias radicales,(lo que era una 

exigencia de las masas rurales y de los sectores progresistas de la so-

_ cied8.d) por la creación de las zonas pioneras en las regiones Oeste y 
Norte (principalmente Amazon{a) 1 ampliando de esta forma la frontera agrí

cola y transferiendo para estas zonas los excedentes poblacionales de 

otras regiones del país, tratando de aliviar las tensiones sociales en 

estas regiones. 
··>'"': ... ._ 

b. Realizar la transformación capitalista del campo en eSt~s-

Los capitalistas (nacionales y extranjeros) fueron comprando 

grandes extensiones de tierra en las regiones amazónicas, favorecidos 

por incentivos fiscales y otro tipo de regalias, y así comenzaron a 

'/cerrar/ la frontera agrícola para los colonos que eran expulsados de 

otros lugares, 

Esto hizo que aumentase el descontento de los pobladores de la 

;egiÓn y que se agudizacen los conflitos por la posesión de la tierra. 

Los ocupantes, por otro lado, resisten la expulsión de las tierras con

tra bandidos, provocadores, fuerzas policiales y militares que defienden 

los intereses tanto de empresas nacionales como extranjeras. 

Podemos decir que en el año de 1960 el área total de estable

cimientos rurales correspondía a casi 250 millones. O sea, hubo un aumen

to ·a casi 323 millones de 1960 a 1975 1 (3o% de aumento) del área culti-

- va ble en. un periodo de 15 año¡¡, lo que nos puede dar una idea de la expan

sión de la frontera agrícola. También sabemos que en el periodo 1970-1975 

aumentaron las áreas casi en el 10%. (13) Podemos todavía, complementar 

la información diciendo que el espacio agrícola brasileño era en el año 

de 1975, de 800 millones de hectárias. De ese total, 323 millones de 

hectárias pertenecían a la.economía privada. Del total de la economía 

(13) Silva,Sergio .;. _!bid,_ p.43 

•" 



de hectáreas, correspond{an a 94,000 

del total de los propietarios, y 149 millones de hectáreas 

a 4,9 millones de propietarios, eso es, al 98% del total de los mismos,· 

Vemos que el 54% de la tierra cultivable pertenecía al 2% de los propie

tarios y el 46% restante correspondía al 98% restante de los propietari

os, en el año de 1975, 

Entre los años 1967 y 1972, las empresas capitalistas compraron 

en tierra lo equivalente a 2,5 veces el tamaño de Sao Paulo, Son 800 mil 

kilometros cuadrados extendidos en los Estados de Mato Grosso, Goiás, 

Distrito Federal, Rondonia, Para y Roraima. El precio de cada hectárea en 

la época, era entre 0,25 y 0,50 centavos de cruzeiros. En 1978 valían mu

cho más de cinco mil cruzeiros. (14) 

Las exigencias de la seguridad interna,llevaron sobretodo al 

gobierno Geisel a la imperiosa necesidad de dar empleos a la mano de obra 

\desocupada, poniendo en práctica la pol{tica de ocupación de nuevas tie

rras disponibles, después del fracaso del MILAGRO ECONOM!CO BRASILEÑO en 

el año de 1973, 

El desarrollo de la agricultura brasileña se diÓ hasta nuestros 

dÍas de una forma extensiva, o sea, por medio de la incorporación de nue

vas:, tierras se amplió la producción agrícola, desde la expansión del ca

fé en el siglo pasado hasta la actualidad, Esto, debido a la necesidad 

de atender la creciente demanda de alimentos y materias primas, o sea, 

que el crecimiento de la agropecuaria brasileña supone una variable fun

damental: la existencia de una frontera a ser ocupada. La existencia de 

tierras sin dueño en la frontera agrÍcola, funciona como reguladora de la 

intensificación de la agricultura, condicionando así el desarrollo exten

sivo/intensivo. ( 15) 

Cuando se dice que la frontera agr!cola se está cerrando rapi-, . . ",. ·- - _. - -: ,- . , 
damente, no se esta pensando en.que las tierras se estan ocupando produc-

_. ; ~ . : :' <:·., .'. ; .· ', ·,' . . ' , 
tivamente. El cerrar, no tiéne el. sentido de utilizacion productiva del 

. ' 

( 14) Isto ~ .• Revista~ B-i 1""'.1978 -Brasil 
(15) Da Silva Graziano,J.F, fi porteira ..É_ esta fechando, en Ensaio de 

Opiniao, n.2~9; 1979 :.. Brasil 
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áu~lo, pero s! de que no hay más tierras libres, tierras sin dueño, 

que pue·da:n ·ser apropiadas por pequeños productores de subsistencia. ( 1 6) 

Hay, eso s!, tierras efe¿tivamente no ocupadas, pero ahí, la tierra ya 

constituye una mercancía, que tiene un precio y que está sujeta por lo 

tanto a los mecanismos de compra y venta. Ah{, la tierra deja de ser li

bre Y esta sometida a una apropiación privada que reclama una definición 

precisa de su situación jurídica. !!§. .!:!n. encerramiento de ~ para 

dentro,(17) donde la tierra pierde su papel productivo para asumir el 

dé reierva de valor. En el plano social, la tierra representa en esta 

froútera, una orientación de los flujos migratorios especialmente de las 

poblaciones rurales. 

Sin embargo, a partir de 1967 con la creciente subordinación 

_ de la estratégia de crecimiento agropecuario a los intereses monopolis

tas nacionales y extranjeros interesados en aprovecharse de los incenti-
\ . - -

vos fiscales y del dispensamiento o reducción en el~ago de los impuestos 

para inve~tir·en la agricultura esperando obtener altas ganancias con 

la exportación en gran escala, de carne, soya, etc., el Estado practico.

mente abandonó los planes de colonización de la Amazonia, prevaleciendo 

las razones del modelo exportador. 

En el modelo comprendido entre 1966 y 1970 1 las reducciones 

en los impuestos eran, en general, 75% del total de la inversión y, en 

algunos casos, el valor de la tierra tambi6n era considerado, aumentando 

los incentivos a 95%. Además, los proy¡ctoLeni~ ixentÓs de impuestos_· 

por un per!odo de 10 años. ( 18) 

- Tóda la pol{ tica del gobierno_ pasó a orientaI'se_ por la estra

tegia de implantación de la gran empresa agropecuaria moderna y de bases 

capitalistas, capaz de competir en el mercado mundial y contribuir pa

ra el sostenimiento del dinamismo interno de la economía. Subvencionada 

por loa fondos pÚblicos, esta polÚica llevó .a que más de 20 millones 

(16) Da Silva Graziano J.F. Ibid 
C1 'Z2 Loe. cit . 

8 (lB) Guimaraes 1Alberto Passos, Ibid, p.31 
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adquiridas a precios simbolicos por empre

·ªªª capitalistas nacionales y, principalmente, extranjeras. En el per:!o-

. · do de que hablamos, se crearon los mayores latifundios existentes en .Bra

sil, sin que fuera tomado en cuenta los aspectos de seguridad interna y 

externa que representa la instalación de empresas extranjeras en un área 

estrategica como lo es la regiÓn Amazonica, 

2.3 - La Política del entreguismo, 

Es dificil medir la penetración extranjera en el agi·o brasile

ño, ya que no se divulgan los datos oficiales al respecto. Pero, de cual

quier manera, diversas investigaciones que se han hecho sobre el asunto, 

nos pueden dar una aproximación sobre algunos aspectos que nos parecen 

-de gran importancia. 

Por ejemplo, los inmuebles de las personas jurídicas extranje-

'ras en el medio rural, poseen áreas incalculables. Decimos incalculables, 

porque las cifras están subestimadas por fallas en la ley. Se sabe, que 

muchas haciendas están reGistradas como inmuebles de personas jurídicas 

nacionales apesar de que sus dueños son extranjeros, Otros ponen la pro

piedad en nombre de un /testaferro/ nacional. Otra falla, es que oficial

mente no hay personas fÍsicas que poseen más de 3 millones de hectáreas, 

pero se sabe que Lynn ~ Eroy (norteamericano), poseía en 1967, nada

más-nada menos que 5.982.500 hectáreas. (19) 

El obispo de Marabá (Estado de Pará), dijo.a la Comisi6n Parla

mentaria de Inquerito (CPI), en el año de 1977 1 que ~1 proyecto JarÍ del 

norteamericano Daniel Ludwig, poseía una área real de 6 millones dé hec

táreas y hasta ahora, nadie lo desmentiÓ. (20) 

La leyri.5709. del 7 de octubre de 1971 eliminó el decreto ley 

n. 924 delJOd~ioct~bre de 1969 y reglamentó la adquisición de inmuebles 
·- .. '. ,. ,,,· ... -," 

rurales ·a. ;e#tanjerC>s r.esidentes en el país o a pérsonas jurÍdicas extran-

(19) 

_(20) 

' :¿:.-: :_~., <\:··: -. ., ' 
. .:'. -.. >~~::: - . ::,, ; .. \:-' 

~m ~·~~p3>~¿v{~~;:,~ ·~1ii<ie deciembre de 1978, .Brasil 
Moy_imiento• periodico~ 26 de junio de 1978,. Brasil 

-_: .·.~-=;"- '.·-:-:::._,_'O 
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autorizadas a instalarse en el mismo. Al extranjero le fue per

mitido celebrar en su país de origen, compromisos de compra y venta, 

desde que, en 3 años contados, a partir de la fecha del contracto r:i.je 

domicilio en Brasil y que explote el inmueble. Esto, todavía, tiene la 

opción de prolongar la fecha de 3 años, eliminando practicamente las 

restricciones para que las personas jurídicas extranjeras compren in

muebles rurales en Brasil. 

Con datos fornecidos por Haroldo Vcloso y Sergio Buarque(21) 

daré una muestra de la ocupación de las tierras de la AmazonÍa por las 

transacionales, una vez que los números reales de las hectáreas pertene

centes a extranjeros no se conoce. 

En el estado de Goias, 2.274,354 hcctareas, en los cuales des

tacanse: Stanley Amos Selig, con 1.305.000 ha. Universal Overseas Holding, 

con 504.700 ha. John M11ugcr, 113.105 ha y, en el estado de Maranhao, 

Joao Inacio, un intermediario en la venta de tierras a grupos extranje

ros y que tiene 1.787.370, En el mismo estado de Amazonas, Joao Inacio 

tiene 1.839,500 ha y aún, el mismo J.Inacio poseé oficialmente en el 

estado de Par; 5,458.140 ha y diversos crupos extranjeros detienen 
7.257,182 ha, (Estados unidos, Alemania, Japon, Panamá, etc, ) de los 

cuales, los más importantes son: Daniel J~udwig (USA), con 3,500,000 ha, 

Glohn y Georgia Pacific (USA) con 700.000 ha, Toyo Menka (Japon) con 

300.000 ha, Bethlehen Steel (USA) con 200.000ha. En el estado de Mato 

Groso no se tiene datos precisos de la ocupación extranjera, pero se sa~ 
be que 2.000.000 ha son de grupos multinacionales y en el estado de Ba

hia los extranjeros poseen 5.000.000 ha. 

Los productos brasileños son cada vez más comercializados, be..: 

n~ficiadOs y transformados industrialmente por las grandes industrias, 

entre las que encontramos varias transacionales, tales como: Nestlé, 

Anderson. Clayton, Unilever, Cargill, Brasean, Standard Brands, General 

(21) Velo so, Harol,$. fi venda ~ ~ !!!! Amazonia ~ .fQE.Q , Ria. de .
Janeiro, 1968 (Veloso era en la epoca, brigadero y diputado fede~ 
ral. 
Buarque, Sergio. fi capitania da Volkswagen. Movimiento n. 156 
Sao Paulo, 26/6/1978. 



Tobacco, etc. 

producción de máquinas e implementos agrícolas enco~tra

Massey Ferguson, Caterpilar, Valmet, Fiat y Ford, entre otras, En 

la producción de fertilizantes: Philips Petroleum, Missui, Basf, Bunge 

& Born, Abott, Hoescht, Giba, Du Pont de Nemours, etc. (22) En sínte
sis, 6 empresas multinacionales controlan el 58,9% del capital de los 

productos de alimentación. 

Se establecieron algunos núcleos de colonización que cumplie

ron el papel de valorar áreas pioneras con su trabajo, pero que en la ma

yoría de las veces no conseguieron permanecer en sus tierras, expulsados 

por los grandes latifundistas que cuentan con el apoyo de las autorida

des locales. También, los nucleos de colonización, en la mayor parte de 

los casos, se convertieron en centros proveedores de mano de obra, garan-

' tizando de este modo la condición fundamental para la implantación de las 

empresas: fuerza de trabajo abundante y barata. Hay que señalar, que la 

política de colonización provocó un verdadero genocidio de la población 

indígena de la región, en función de las enfermedades llevadas por los 

blancos, las masacres realizadas,(sea por las constructoras de carrete

ras o por las ~randes empresas que invaden sus tierras), La política de 

colonización significó, en realidad, una penetración y conquista de po

siciones importantes en la agropecuaria brasileña por grupos monopolistas 

nacionales y especialmente extranjeros que dominan la economía del país 

en general. 

Asi que el desarrollo .del capitalismo en el agro brasileño, se 

dá a través dela implantación de las relaciones de produccic)n~capg~

listas desde arriba, 'sin el rompimiento del monopolio de la gran propie..: 

dad de la tierra, impulsado por el Estado y empresar:!.o·s interesados en. 

ajusta:r el. ritmo de_ .crecimiento de la agricultura a las exigencias del 

patrón de crecimi~nto. adoptado. 

(22) s:i.iva,Sergj.o~ Ibid;p.13· .. 

(23) Dos Santos, Theotonio •. pp.Cit, p.37 

··' 
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La capitalización del campo en Brasil, correspondía no sólo 

a intereses de la burguesía brasileña, sino también de los inter.eses de 

los monopolios extranjeros que esperaban realizar grandes inversiones' en 

el sector agropecuario de exportación • 

... 
* ... 

-•' 
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En este sub-capÍtulo presentaremos las caracteristicas más im:

portantes de la estructura agraria brasileña. 

'En un primer momento, haré incapié en las diferentes.ca,tego

\ría's en·'cuanto a los tamaños de los inmuebles rurales, tal cual son cla

sificados por los censos agropecuarios del país. 

(1) MODULO RURAL: corresponde al ru::ea de propiedad familiar 

que directa y personalmente es explotada por el agricultor 

y su familia, y les absorve toda la fuerza de trabajo, ga

rantizandoles la subsistencia y el progreso social y econó
mico, trabajando eventualmente con ayuda de terceros. 

(2) MINIFUNDIO: es considerado el inmueble rural con área in

ferior a un módulo. 

(3) EMPRESA RURAL: 
. . - .. ,_ . ; ·<·'.·., ··: :·:> ./_.·: 

es el inmueble rural explotado economica y 
·r~~ionalmeri fe y qUe tenga ~rea.~~de ;1 a:6oé ~6dh1d~;;;_J. ·.·· '. ·• .... · .. 

(4) LATIFUNDIO POR TAMAÑO: ·es aquéli~~\lebl~·r~~aÍ ~.()¡i'~i:~a 
superior a 600 módulos. 

( 5) LATIFUNDIO POR EXPLOTACION: es considerado el inmueble ru

. ral~ .. que mantenga los mismos. l{mii:~S~ue la empresa rural, 

pero que es inexplotado eón .fines especulativos, o sea, 

iti~uficientemente o inaded~~dam~nte e~plotado. 
' . ·-, 

Con '.~~fí]iéEfo .a· i:a· definición de módulo, pensamos que. es to.talmen

te inadecua'd.a lar.e;¡~idad que vive el campo brasileño. Primeramente,. por;_ 
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que eso de que garantize la subsistencia y el progreso social y económi

co ya se acabó hace mucho en Brasil y segundo, porque la mayor!a de las 

personas que viven en las pequeñas áreas, tienen que vender durante el 

año varias veces su fuerza de trabajo, debido a que no pueden subsistir 

apenas con lo producido directamente cm su tierra. Veremos, más adelante, 

que los minifundios estan supcrpoblados debido, principalmente, a que 

. muchas personas pierden sus parcelas de tierra, emigran rumbo a los 

grandes centros urbanos y vuelven nuevamente al medio rural al no encon

trar trabajo .fijo que les pueda absorver. 

En cuanto al área que ocupa cada una de las categorías descri

tas anteriomente, podemos decir que demuestra la alta concentración de 

tierras .que existe en el campo brasileño, cuando la comparamos con otros 

datos de acuerdo a la forma de explotación de la tierra. 

En el año cie 1972, podíamos encontrar en Brasil, lo seguiente; 

'(según datos del Censo Agropecuario): 

Cuadró .n. -3 

Brasil - Características de la tenenc:l.a: de t:l.eI'tiii. .;. 1972. 

11inifundio : 

Empresa Rural: 

Latifundio por 
Explotación: 

Latifundio por 
tamaño: 

72% del n, de inmuebles con éL12~ ~~]. '~r~~. t~tal~. 
5% del n. de inmuebles con ei 1 o% CierLáre~ total 

7i%'.Je1·¡~t~~?&ti1. · .. 

fuente: r'elaborado .en b~~e al CÉNso" Agropecuar:l.o' Br~a'ii~fi~} 
. ' : .; . . -,," - . ~:' :~·_: .• ! ; > .. 

-· '<~-::_:-.. :·. : .··:' :;-_·'o 

Estamos de acuerdo con Roger B8.I'tra·~ cuando este afirma: 

/.,.contra lo que se afirma comunmente, el eje de la estructu
ra agraria· no es la tenencia.de la tierra, a la inversa, las formas de 
propiedad se-adaptan a y son expresión de, las peculiaridades de la pro-
ducción, de la base económica./( 24) · 

(24) Bi¡rtra,Roger~~ Estructura. Agraria z ciases sociales ~ México. 
Mexico, Ed. Era, 1978, p,10 
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de cualquier forma, creemos importante destacar otros 

datos interesantes a lo que se refiere a la tenencia de la tierra, pues 

estes datos nos facilitará mostrar una serie de errores cometidos fre,

cuentemente en la pol{tica agraria, as{ como, para clasificar de manera 

correcta a los diferentes agentes productivos presentes en el campo bra

sil.año. 

Se puede decir que los establecimientos rurales en Brasil, son 

definidos por la existencia de un responsable de la organización de la 

producción, ya que se entiende a /todo terreno con área continua, inde

pendiente .de tamaño o situación, formado de una o más parcelas confinantes, 

sujeto a Única administración, donde se procesa una explotación agropecua

ria/ ... 

c•En ios áfios 1.960 y 1970 era la seguiente la estructura agraria 

brasileñad~·acuerdo al número de establecimientos: 

. \ 

Bras:tÍ<...; E~fabJJecimientos Agropecuarios 

Número de Establecimientos/ 
(mil unidades) ·· · 

Menos J~~:;c)·· ;' < -.... · 

de 10. k·fciü'..r ' 
1:495.0 
1'.491 ;4 

de 100·d''1\1ól;:- " '··· 314.s 
<l~-16ao~~~]~~~60%:'~; ··-~ · 30~ s· ---
Más· d~· 10~000 ' 1 .6. 

. ,.. 

2.519.6 

1.934,4 

414.7 
. 35.4 

1.4 

4.924.0 

86.029,4 

71~420,9 

38.893,1 

249.862,1 

60.069,7 

108.742,7 
8o~ó59;1~ -

36.19oj4 

294~ llt51lt. 
·.···:,··:· . 

,;·,, 

fuente: ·:IBGE ,(Instituto -.Brasileiro .de Geografia e Estatistica ... •< · 
... ·" , ... ·:·,., .. :·.~-::o··""'".·.:,.,_,..\<·,·'-,.:: ,, .·~.: .:· ,,_ .. , ..... ··~·._,. ·.: ··'·: .· . ;·' ·, . . . :,,. !.;:,:··, ~¡:.; > .~ / ·'F<· 

.. ,. ,•:•:·~c.;L:f:~;~.f~}~~~b~,veri·ricamos ___ que .ex_i?te.•uh·.···~~;~F~,o·_~e;ikii~· 
vo .del a,iiia' en ,la iináyoría -de lOs establecimiento 1 sa1vó''e.n~ los· que tienen 

más d~ .lQ aj.1 0 h~ctár~~!l• Pero, al hacer el an~lisis tenelllo.s q~~ t~~er un 
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gran cuidado, pues las unidades a que se refieren los censos agropecuarios 

brasileños, son unidades de administración y no propiedades •. También es 

bueno recordar, que las Úreas arrendadas en dinero o en productos, son 

consideradas como establecir.iientos. Si por ejemplo, varios arrendatarios 

se. establecen en una misma propiedad, los censos establecen tamtos esta

blecimientos como arrendatarios instalados. De esto se puede deducir que 

los datos de los censos se refieren apenas n la e8tructura de la tierra 

o mejor, la estructura do la posesión de la tierra y no la de propiedad. 

Otro error, es que los datos fi5uran cor.io inmuebles, y entonces, un mis

mo propietario puede declarar las tierras que posee como si fueran varios 

inmuebles, subestimando así, la propiedad de la tierra. 

A seguir, el cuadro n. 5 nos mostrará otra.s caracteristicas 

del Censo Agropecuario realizado en Brasil eri el añÓ de 1975.: 

cuadro n.5 

Brasil - Estableciriiientos ·AgrÜpecl.larioS 

Clase de área. 

hasta 1 hectárea 

de 1 a menos de 2 . 

de 2 a menos de 5 
de 5 a menos de 10 
de 10 a menos de 50 
.50 a menos de 100 
100 a menos 200 

463~641 ·· ·.·.·.··.;9 ;3 .. ·· ········ .;.:;~é~~·~,~.:;;~iif¡·;·> · 'º ;09 

53s;503> :1.q,s· \/;;.~.::?73~}5'."' ,, ... · ·· 0,20 

;'.53~45~3J'._·.4~:7~.·0 .. 1····,¡· .. ~i~!~f ¡~~~,~~l~~i~tf fü; 1 º7; :,~70~· 
200 a menos 500 
500 a menos 1000 
1000 a menos 2000 

st:i;r' ~;'..}·~·;·· .';·24~í'.39 ,.5 · 
236.?~t·:i/ .(:'(i+;"ii '· ,, .'.·'_31.830,2 
156·.·73_9): ,. ; -:<.~-,13.t(',~'(': .;.47t825,2 

;~:j~~ ./ ;;, ·i.~:~~'f ./ ~t:~6~::· 
2000 a menos de 5000 12~734\ ., OÓ{'' < 37.549,2 

5000 a menos de 10.000 ... 3.02! ... :i,~~ó,'06 _ ;)~g,50~,?. 

1•778 ' ;?b,.cid!; i. <36.032,2 
10.000 a menos de 
100.000 

9,90 
14,90 
11,20 

10,30 
1 l ,60 
6,40 

11.10 

... 



Agropecuario, 1975 

Apesar de la frontera agrícola haber aumentado a casi 10% en el 

año de 1970, la distribución y concentración continua siendo manipulada 

por apenas algunas manos. Se puede observar que en 1975, más del 90% de 

los inmuebles poseían áreas menores de de 100 hectáreas. También, en el 

mismo año, el 1,9% de los establecimientos ocupaban más del 53% del área 

total mayor de 500 hactáreas. 

Mostraremos ahora, cuales son los diferentes agentes produc

'tivos en la estructura agraria brasileña y, a partir de ahí haremos una ca

SificaciÓn de acuerdo a como nosotros la entendemos, cuando nos referimos 

a la proletarizaciÓn en el agro: 

1) Propietarios: dentro de dicha categoría encontramos un 

amplio aspecto que cubre desde los grandes latifundistas, 

(los cuales integran la burguesía agraria brasileña, liga

dos fil.ndaroentalmente no sólo a las decisiones del gobierno, 

sino también a las empresas transacionales) hasta pequeños 

productores que, muchas veces, tienen que vender su fuerza 

de trabajo para poder subsistir. 

2) Arrendatarios: son quienes toman las tierras del estableci

miento rural arrendatadas, mediante el pago de una cantidad 

fija de dinero o su equivalencia en productos. El pago en 

productos es, la mayoria de las veces, prejudicial para el 

arréndatario ya que generalmente es el propietario de las 

tierras §ue, o quien está usufructuando iJ el que fija el 

valoJ;" de los mismos. 

Apare eros: s.on considerado~ asÍ; los quecºest'.áif en estableci- . 
- - - " - ·.;-- - ., - - • - ·: '.: _·; ; ·- ••• - -- -~ - - -- J _:_ •• ;· - • - - , .- " ,._ - ~-- ,, ___ :· .,_; •••• • - ••••• ,, • ' 

mientes de terceros, con los:cuaie~ han liécho''lilí contracto 
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verbal o escrito, El contrato generalmente consta en pagar el uso de la 

tierra a _calllbio ·de una parte de la producción, aunque también es común 

que se pague el uso de la tierra con d{as de trabajo, Podemos descri

bir a dos tipos de aparceros: 

a, los aparceros no autónomos, que ser{an las personas subor 

dinadas a la administración del establecimiento y que re

ciben como remuneración parte de la producción obtenida 

. por su trabajo. Son los llamados meelros, 

b, también encontramos a los atrceros autónomos, los cuales 

serían como inquilinos que atienden a la tierra que han 

alquilado y pagan por su uso al propietario con parte de 

las ganancias obtenidas. 

4) Ocupantes (poseiros)~ son aquellos que explotan tierras 

públicas o privadas, con o sin consentimiento del propie

tario (sea el Estado o una persona fÍsica) 

5) Asalariados: dentro deste estrato·, los asalariados tanto 

pueden ser permanentes como temporarios. Los permanentes 

generaJ,..mente son empleados por empresas agrícolas y se 

destacan por poseer un cierto grado de calificación. Los 

temporarios son el objeto de nuestro estudio e ya los 

conocemos por el nombre de /bÓia-frÍa/, 

---- -e' -Los diversos estudios {2.5) realizados en el Estado de Sao 

Paulo, (región de la cual haremos hincapié posteriormente) resaltan las -

siguientes concl'usiones respecto a la situación del agro en los Últimos 

años: 

(a) D_isminuciÓn del contingente familiar no propietario: 

. ~párceros; arrendatarios y ocupantes. 

(b) Disminución en términos relativos y absolutos de _los con

tingentes residentes contratados por los establecimientos 

rurales, o sea, de asalariados permanentes •. _:_ 
~~~~~~~~~~~ 

(25) Guimaraes, Alberto Pasaos. Ibid, pp.261-270 



termines relativos y absolutos de la forma 

de trabajo en las pequeñas propiedades. 

(d) Aumento de los contingentes no residentes contratados! 

mano 'de obra volante. 

2. Las clases sociales en el campo bI'.aSileño. 
- -·-'·º .- . ~, 

A partir de lo expuesto, haremos. una eJ.asi.'f·icatd.-o~,HacuW!l 

se~á debidamente fundamentada: 

a) BURGUESIA RURAL 

b) CAMPESINATO 

c) PROLETARIOS 

Privilegiado (propietarios) 

Medio ,(propietarios y algunos arrendata~ 
rios) 

Pobre (ocupantes, aparceros, arrendata
rios y pequeños propietarios) 

Trabajadores sin tierra (asalariados 
permanentes y temporarios) -

Primeramente tenemos que señalar que el proceso de proletari

zaciÓn que se dá en Brasil, en el sector del agro, es un proceso lento 

y desigual, y que, al mismo tiempo, se manifiesta en la transición que 

están asumiendo muchos agentes-productivos hacia diferentes categorías 

sociales. Podemos ilustrar esto, con un ejemplo: Según datos oficiales(26) 

los asalariafos permanentes en el agro en el año de 1967, sumaban 1,4 

millón de personas, En 1972 eran 11 2 millones de personas, lo que sig

nifica que hubo una expulsión de trabajadores permanentes de los estable

cimientos rurales. Los asalariados temporales eran 3,9 millones en 1967 

y aumentaron para 6,8 milJ.ones en 1972, Eso se justifica por la aé:el.era~ 

daproletarizaciÓn de: pequeños propietarios, arrendatarios, aparcer()Si 

(26) Censo agropecuario .,;.IBGE - 1975 

.· 
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ocupantes, m~s algunos asalariados permanentes expulsados, que como 

vimos anteriormente, pasan a trabajar temporalmente. Los aparceros 

y arrendatarios que sumaban 2,1 millones en 1967, pasaron a ser 0 15 

millón en 1972. Los ocupantes de 0,7 millones en 1967 pasan a 0,5 en 

el año de 1972 y, los mini.fundiarios, a pesar de que no disminuyeren de

masiado pasaron de 21 7 millones en 1967 a 2 1 4 millones en 1972, Muchos 

trabajadores volantes son aparceros, ocupantes, arrendatarios y pequeños 

propietarios que trabajan en las za.fras como una actividad complementaria 

a su actividad principal. El hecho de que los contingentes arriba cita

dos, tengan que asalariarse durante una época del año, hace que los sa

larios rurales sean rebajados, lo que ayuda 11 que condiciones técnicas 

menos productivas continuen siendo ventajosas econÓhlicamente, 

Para tener una idea de los niveles salariales de los obreros 

a¡;r{colas, presentaremos en al cuadro n.6, algunos datos referentes al 

año 1973: 

Cuadro n& 

Brasil 

Niveles 

Hasta el 25% del salario mlnimo 

del 25 al 50% del salario m{niroo 

del 50% a 1 salario mínimo 

más de 1 salario mínimo 

Total 

Censo agricola de 1975 como 
_·,'. 

"··'¡ ;•. ·,- -, 
.·'-:: 

Porcentaje 

10% 

30% 

42% 

Ta~b.Üx{. se,,;~~~~ ~iregar que e~ el'. afio l 977 el salario m:l'.nimo 

establecido ~(¡·f:;·1~ üf era ;~irededC>r'·ciá 70 dÓlares • 
. _,-.··:, . - -- - '·' 

.... La._ clase social do~inarite . es la burgues:l'.a rur.al, que· explota 

simultáneame~te a los pro;!;etarios, sean temporarios Ó pe~'manentes; así 

como a prciduétores' quienes, en su mayoría, _tienen que trabajar como 

-.' 



enfrentar al capitalismo. 

año para poder subsistir, ya sea porque 

a la pauperizaciÓn constante o por no poder 

Lá burgues!a rural posee las mejores tierras y está ligada 

directamente al Estado, siendo integrada tanto por nacionales como por 

extranjeros. 

Dentro del sector campesino, encontramos tres categorias: 

pobres, medios y privilegiados, 

Los campesinos pobres, como ya dijimos, están en un proceso 

de transición hacia la clase proletaria rural. Comprende a pequeños, 

propietarios, ocupantes, aparceros y arrendatarios que no se les puede 

calificar estrictamente de campesinos ni .de asalariados, ya que son 

semi asalariados o campesinos que llegaron a la ruina, o que se están 

pauperizando. 

Los campesinos medios serían aquellos comprendidos por peque

ños propietarios o arrendatarios, que han podido soportar el paso del 

capitalismo, debido, principalmente, a que encuentranse en buenas tie

rras, que no tienen familia numerosa y que no han sufrido con malas co

sechas. Pero incluso ellos, están siendo empujados a la miseria, lo que 

los obligará a salir de sus tierras y proletarizarse. Mientras tanto 

producen lo suficiente para mantener la familia dentro de la parcela, 

en un n!vel muy bajo que les posibilita Únicamente subsistir. 

De los campesinos privilegiados, podernos decir que son los 

que más se acercan a los burgueses. Son quienes reciben mayores ingre

sos por el producto de la tierra y que-mayores frutos le sacan a los be

neficios del capitalismo, dentro de la capa campesina. Al mismo tiempo 

son los más reaccionarios y dificilm~nte se aliar!an con los asalariados 

rurales para llevar a cabo una Reforma Agraria Radical. Utilizan traba

jadores volantes en variosper!odos del año para que trabajen sus tie-

rras. 
Dentro de la clase proletaria, encontramos a todos los traba

ja,dºr(l_S _sJ:n tierra.' que viven de acuerdo a un salario o jornal cuando 

son permanentes y de un jornal cuando pueden trabajar, los temporarios. 

Es la clase más desprotegido y explotada, que dÍa trás día aumenta su 

contingente, y que en Última instancia, tendrá que decidir por su desti:... 
.' 
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, en su grán 

son quienes poseen de especializa-

Los temporarios, ~on ex-aparceros, arrendatarios, pequeños pro

pietarios o asalariados permanentes. Trabajan ta.nto para la bureues{a ru

ral como _.para los campesinos acomodados en diferentes pcr{odos del año. 

La realidad observada y los datos empiricos nos muestran que 

tanto las empresas que utilizan tecnolog{a ahorradora de mano de obra, 

como sea: tractores, maquinas y arados, y los que no lo emplean al mismo 

n{vel, expulsan trabajadores agricolas y contratan trabajadores volantes 

en el régimen de prestación de servicios (empreitada). Dentro de las 

actividades de entrczafras, encontramos en muchas regiones de Brasil a 

mucha gente que produce a n{vel artesanal a de canufactura el piloncillo, 

destila con aguardiente, recolecta plantas nativas y cazan o pescan entre 

otras cosas. 

Una de las preocupaciones fundamentales al escribir este traba:" 

jo, es saber cual va a ser el tipo de comportamiento de los que se puede 

llamar ex-campesinos, cuando pasan a integrar las filas del proletariado 

rural o urbano. Como escribian Marx y Engels en el Hanifiesto del Parti

do Comunista: 

/ ••• el campesino, todos ellos luchan contra la burguesía para 
salvar de la ruina su existencia como tales estamentos medios. No son 
pues revolucionarias, sino conservadores, más todavía reaccionarios, ya 
~ue pretenden volver atrás la ruedá de la historia. Son revolucionarios 
unicamente por cuanto tienen ante s{ la perspectiva de su tránsito 1nmi
nente al proletariado, defendiendo as{ no sus intereses presentes, sino 
sus intereses futuros, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista 
para adoptar los del proletariado./(27) 

Otro de los aspectos importantes que queremos destacar dentro 

de la estructura agraria brasileña y del cual ya hemos escrito algo, es 

a lo que se refiere al alto grado de utilización de la mano de ·abra de 

los niños dentro de la aericultura. En el cuadro que sigue haremos una 

relación entre la mano de obra de niños con la mano de obra total ocupa
(27) Marx,Karl y Engels,Frederich. Manifiesto del Partido Comunista 

Obras escogidas, Ed. Progreso, 1969, NoscU,p43 

... 
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Brusil 

Año 

1950 
1960 

1970 
1975 

Menores ocupados en la agricultura 

Total ocupado en la agricultura 

10.996.831f 

15.633.985 
17.582.089 
21 .054.199 

·Menores de 14 años 

1.894.278 
2.980.422 
2.900.330 
4.481.500 

fuente= Censo ugricola 

La población activa ocupada en la aericultura brasileña se 

está concentrando aceleradamente en los establecimientos de dimensiones 

insuficientes para producir el m{nimo necesario para la subsistencia de 

las familias que en ellas residen: 

Brasil 

Año 

1960 
1970 
1975 

Cuadro n. 8 

- Número de establecimientos, área y personal ocupado 

Establecimiento 

3.337.769 
4.924.019 
5.007.169 

249.862.142 
299.145.466 
3Ú~621~0QQ e • 

Personal ocupado 

15.533.985 
17.582.089 

. 2i.054.199 

fuente= IBGE 

Según Brant Caldeira Vinicius: 

/Uno de los rasgos caracteristicos del desarrollo reciente 
del capitalismo en el agro brasileño, es el proceso de proletarizaciÓn 
completa que abarca cada vez más trabajadores. Es el resultado del de
sarrollo simultáneo o sucesivo de las formas de apropiación de la tierra 
y de los nÍveles de acumulación de capital. Ese proceso implica no sólo 

.• 
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en la r~dical separación entre los trabajadores y los medios de subsis
tencia, como también en una creciente inostabilidad del eapleo./(28) 

La movilidad de los trabajadores volantes, de una propiedad a 

otra, del trabajo rural 111 tNi.bajo urbano y vice-versa, alter'ando dÍas 

de empleo y desempleo, se hizo rutina en la agricultura brasilefia • 

Uno de los aspectos más importantes de dicha movilidad, se 

puede verificar al comparar la población rural con la población urbana 

de la regiÓn Centro-Sur del paÍs, la más afectada por el capitalismo 

debido a: mejores tierras, mejor clima para la agricultura y por ser un 
lugar donde la frontera agrícola está agotada. 

Cuadro n.9 

Brasil 1940~1970 (en miles de 
habitantes) 

27.069 
.. 21 ~974 

5.095 

TxCr 

37,5 
69,6 

-24,3 

fuente= Censos IBGE\Y> .. :/· ;}{:/ 

Es interesante :o~a~ ~~e\ia~ pábl:ac¡o?i~s ~u~~le~3~~ dicha re-
,_;,'" 1,:. -: ; • ::",; ·:. :::-.. •: .. :• 'e•; :'•'.: ,,;,: ·~ • • '. ~.: '. •,' 

giÓn, disminuyen en forma 

también en relativos• 

alarmante, no:solo en terminas ~bsolutos, sino 
··/-:·' 

. . . 

Segúll c.aicfera Btanf;cse pueilenc!ifJt1ng\ii~ e~ Üneas· generales 

a tres movimientos de liberación de la.mano de obra originalmente fija

das en las. haciendas: 

1). Liberación del excE,!dentes, sobre todo mano de .obra fami
,·liar~·· .. ·· 

r~·-··'\ .. :",,_·.:. .:,{·>:'-~-- . -.- :·:: . . -·- _: . . -. 
2)•. Sepal"acion entre la .estructura productiva empresarial de 

'>rcik.iestabléciinientol3 rallli1:i.area, dOndese concentra una 
,·,·:/_' .. ~; .·--.~-.<-~:..: 2-·: '.'. ~:· ··.-:-- .. , 

<28>· .. Bra;¡a,"~ca'id.erav1'íi:tci~sÍ )~~~'c:or6ho'á~===--=,=;; 
1

1?-•J.-9··;·<)97?·~ Brasi1~·.- · _,.---.-. 
-- ---;,-

¡ 
¡ 



parte de trabajadores liberados por la hacienda, 

La expulsión acelerada de los trabajadores residentes, 

en las actuales empreGas agropecuarias, sin que haya una 

posibilidad de aumento de la pequeña agricultura en un 

ritmo correspondiente(29) 

Es importante plantear algunas conclus~ooos a respecto de)a pr.o:.. 

letarizaciÓn en el campo brasileño: 

a. Seri~ el producto de la disgreGaciÓn de las relaciones de 

produciÓn vigentes en el régimen del colonato que predominó en la cafecul

tura brasileña desde fines del si¡:;lo XIX, hasta 1930. (el régimen del 

colonato se caracterizaba por los contratos de trabajo que establecian 

una remuneración monetaria por las tareas realizadas en las plantaciones 

de café, al mismo tiempo que les p8rmiti~n a los colonos, el cultivo de 
\ , , 

generas alimenticios, a veces por cuenta ~~opia, pero Generalmente en 

conjunto con la hacienda. Era la misma hacienda quien determinaba el 

~rea y el cultivo a ser plantado y del modc .. de controlar lo cultivado 

para la subsistencia. El salario era pagado de dos maneras diferentes: 

en dinero, de acuerdo a la produciÓn,o por dÍa de trabajo en tareas va

riadas, según era convocado por el administrador del establecimiento. La 

desaparición del régimen del colonato se asocia a la diversificación del 

cultivo y··a la concentración de la tierra. 

b. Debido a la expansión de la demanda y mejora del precio del 

azúcar, frente a la interrupción del comercio entre U.S.A y Cuba, que 

provocó la expulsión del trabajador de las tierras de las-usinas y de_las 

plantaciones de caña de azúcar. En otras palabras: Brasil necesitó am

pliar al máximo la produciÓn de azúcar para satisfacer la demanda d_e los 

Estados Unidos y para eso, los .-p.ueños de las usinas de azúcar debier_on 

apropiarse de la máxima cantidad de tierras. 

c. Producto de lapollticadel gobierno, de protecci6n y estÍ-: 

mulo. a laagropec~aria en lllregiÓnalllazÓnica, q~e lleva a la transforma-
' : ~o.·.', 

<29> Bri:mt,Caldeira VinibiUs. en. p.71 
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Producto de la cresciente importancia de la agricultura 

comercial, debido al acelerado crecimiento de la población urbana, lo 

que desarrolló el creciL1iento del mercado interno y también por el desa

rrollo del mercado externo consumidor de géneros alimentÍcios, fibras 

y otros importantes productos extraídos del agro. 

e. Producto de la expansión de la tierra empresarial, estimu

lada por la creciente importancia de la agricultura comercial, basada en 

la tecnología intensiva (m,quinas, fertilizantes e insecticidas), que 

fue estimilada por el gobierno, principalmente después del Golpe lüli tar 

de 1964. 

f. producto de la valorización de las tierras fértiles, debi

do a la expanéiÓn del mercado tanto interno como externo, que lleva a 

la lenta pero eficaz expulsión de colonos, inquilinos y otros trabajado

res que vivian tanto en las plantaciones, en las usinas como en las haci

endas. 

E• Producto de la legislación del trabajo, adoptada con la 

ley n,4214 del 2 de marzo de 1963, conocida por el Estatuto del Trabaja

dor Rural, que exige el agnaldo, vacaciones, contribuciones sociales, 

horas extras, indeminizaciÓn al ser despedido, etc, para el trabajador 

rural, lo que significaba un/encarecimiento/ de 1.:1 mano de obra para el 

establecimiento rural. 

h. Una consecuencia importante del ejército industrial de 

reserva que sirve tanto a la agricultura como a la indÚstria, que hizo. 

presión para que se expulsase mano de obra permanente y se contrate mano 

de obra volante, a menor precio. 

L P,roducto. de varios o de todos los motivos explicados ante-: 

riormente~-(30). 

(30) -IaU:~'i;Octavio': Notas sobre bÓia-frÍa1 en Revista Essrita,n.2 
197'(._ :a;a.~ii "º·' 
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este subcap{tulo, veremos como se pasa del sistema de traba

jo-de formas no-capitalistas a otra diferente: el sistema asalariado. 

El sistema asalariado, según Roger Eartra (31) 1 sólo puede 

ocurrir paralelamente a una acumulación de capital y a una concentración 

de la producción sustentada por el traba~o asalariado. 

Aparte do la descampcsinización(similar descripta por Lenin 

en El Desarrollo .9_tl Capitalis:r.o en ~nsia': (32), puede ocurrir el proceso 

de proletarizaciÓn, al tener los asricultores que separarse de sus medios 

de producción, lo que los lleva a tener que sustentarse mediante la venta 

de su propia fuerza de trabajo, 5enerando plusvalor para el capitalista. 

Fara Lenin, los campesinos pobres y los campesinos sin tierra 

forman el proletariado rural. También, según Lenin, el capitalismo se 

desarrolla en la agricultura de dos formas: 

1. VIA JUNKER. O sea, mediante la paulatina transformación 

de la vieja econo~!a terrateniente en capitalista. 

2, VIA FARMEH. Mediante el predominio de la unidad de produ

ciÓn familiar frente a la economía terrateniente. 

Para Luisa Paré (33) el proceso mismo de descampesinizaciÓn 

es un-largo proceso y no simplemente el momento en que ya no tenemos cam

pesinos en el agro. En alguna ocasión se presentó el fenómeno de la des

campesinizaciÓn a partir de la brusca expulsión o el despojo de los campe

sinos de sus tierras y la concentración de éstas en grandes explotaciones 

como sucedió en Inglaterra. Otras veces se generaliza la paulatina descam-

(31) Bartra,Roger. Estructura agraria l clases sociales~ México 
Op.cit 

(32) Lenin,V.I. El desarrollo del Canitalismo 21! Rusia Ed.Progreso 
1974 1 Moscú. 

(33) Pare, Luisa. 'F2- proletariado agr{cola _!.!l México ?Campesinos. sin 
tierra o proletarios agricOlas? Ed. 3 · 
--- - iglo XXI l 977 ti·~~ . .." 

, . . · exico 
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··pesinizacion de la econom:l'.a campesina por su incapacidad de vivir o 

'dci sobrevivir frente a la competencia de la producción capitalista. 

El fenómeno de la descampesinizaciÓn se debe al desajuste. 

entre el incremento demográfico y las posibilidades de absorción de 

mano de obra de la propia economía campesina que se ve expulsada a otros 

sectores de la economía o queda marginalizada. 

Con lo que se refiere al ejército industrial de reserva, es 

pertinente citar a Varx: 

/La superpoblación relativa surge como resultado de las leyes 
de acumulación capitalista. Cuanto mayores sean la riqueza social, 
el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y por tan
to, también la magnitud absoluta, de la r.oblaciÓ~ obrera y la fuerza 
productiva de su trabajo, tanto mayor ser~ la pluspoblaciÓn relativa o 
ejército industrial de reserva. La ft;erza rle tratajo disponible se de
sarrolla por las mizmas causas que la fuerza eYpansiva dql capital. Esta 
es la ley general absoluta de la acumulación caritalista((34) 

Por lo tanto, pensamos que el desemrleo y la expansi6n del 

ejército industrial de reserva son el resultado del desarrollo de las 

fuerzas productivas del sietema capitalista y al mismo tiempo, condicci6n 

necesaria para que se pueda realizar el proceso de acumulaci6n. Sabemos 

tambi~n, que la acumulación de capital, significa aumento del proletaria

do y que, -seg~n Marx -,/el propio mecanismo de acumulación, al acrecen

tar el capital, aumenta la masa de los pobres laboriosos, esto es, de 

los asalariados que transforman su fuerza de trabajo en fuerza creciente 

de valorización al servicio creciente del capital ••• /(35) 

Siguiendo los conceptos marxistas vemos que cuando se incremen

ta el capital global, aumenta también su parte constitutiva variable, o 

sea, la fuerza de trabajo. Por eso, la población obrera cuando genera 

acumulación de capital, produce también en volumen creciente los medio~ 
necesarios que permiten convertirse en relativamente supernumeraria. Se

ría una ley particular al modo de producci6n capitalista: / ••• pero si 

(34) Marx,Karl. El Capital Ed. Siglo XXI T,I. V,3. p.803, México 
1977 

(35) Marx,Karl. Loc.Cit, p.767 
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superpoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o 

dél.desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepobla-
=- _: -, -- -

cien se convierte, a su vez, en palanca de la acumulación capitalista~ e 

incluso en condición de existencia del modo capitalista de producción, 

Constituye un ejército industrial de reserva a disposición del capital, 

que le pertenece a éste tan absolutamente como si lo hubiera creado a sus 

expensas. Esa superpoblación crea, para las variables necesidades de va

lorización de-1 capital, el material humano explotable y siempre disponi

ble, independientemente de los lÍmites del aumento real experimentado por 

la poblaciÓn./(36) 

Entonces, la superpoblación relativa es el transfondo sobre el 

que se mueve la ley de la oferta y la demanda del trabajo, de mano de ·obra, 

Y es la superpoblación relativa, la que existe en varios matices y que 

los obreros se integran a ella cuando están en períodos de subempleo o de . 

~esempleo. Según Marx, la sobrepoblaciÓn relativa adopta continuamente 

tres formas: 1. la fluctuante, 2. la latente y 3, la estancada, 

La forma que está más relacionada con este trabajo, es la que 

Marx llama latente: /, •• no bien la producción capitalista se apodera de 

la agricultura o, según el grado en que se haya adueñado de la misma, la 

demanda de población obrera rural decrece en términos absolutos a medida 

en que aumenta la acumulación del capital que está en funciones en esta 

esfera, sin que la repulsión de esos obreros se complemente con con una 

mayor atracción. Una parte de la población rural, por conseguiente, se 

encuentra siempre en vías de metamorfosearse en población urbana o manu

facturera. Esta fuente de la sobrepoblaciÓn relativa fluye, pues, constan

temente. Pero su flujo constante presupone la existencia en el propio campo, 

de una sobrepoblaciÓn, constantemente latente, cuyo volumen sólo se vuelve 

visible cuando los can~les de desague· quedan, por excepción, abiertos en 

toda su amplitud. De ah{ que el obrero rural, se lo reduzca al salario mí
nimo y que esté siempre con un pié hundido en el pantano del pauperismo./(37) 

En la superpoblación fluctuante, encontramos a los obreros deso-

··"--- _,., _ _:· 
- - ·~ 

(36) Marx,Karl. 
07) Mar~';Karr; "rb:ld--p.Sqo ·· 
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cupados de la industria, quienes crecen necesariamente en número. Según 

Marx, la superpoblación estancada, /constituye una parte del e,iército 

obrero activo, pero su ocupación es absolutamente irregular, de tal ~odo 

que el capital tiene aquí a su disposición una masa extraordinaria de 

fuerza de trabajo latente. Sus condiciones de vida descienden por debajo 

del n{vel medio normal de la clase obrera ••• el maximo de tiempo de traba

jo y el n{nimo de salario la caracterizan./(38) Nuestro estudio ha mos

trado que la superpoblación existe en todas las ramas de la industria 

como de la agricultura brasilefia. 

~lanuel Coello, partiendo de Marx, describe muy bien lo que se 

podría llamar como !J.!.l..e. cuart.::i forma de superpoblación, que ser!a el fon

do del pauperismo. (39) En esta categoria, estarían las personas totalmen

te desocupadas, incápacitadas realmente Fara trabajar, donde se encuentran 

los trabajador6s quo sobreviven a la edad media de su clase, adem~s de 

,los enfermos crónicos, mutiladcs, etc., quienes serían el asilo de inv~

lidos del ejército activo y un peso muerto de la superpoblación relativa. 

Estamos de acuerdo con Coello, cuando este nos explica que V.arx 

define la suporpoblaciÓn relativa sÓlo a partir de la acumulación capita

lista sobre la base de la explotación específicamente capitalista, Esto 

nos llevaria a obviar y dejar de lado la constante proletarizaciÓn de 

grandes mas ns de pe,rsona.s de otros sistemas de producción que, bajo la 

acción del capitalismo se van desmoronando y disolviendo, 

Por eso creemos que cuando estudiamos las realidades de los di

ferentes países subclesarrolados, como es nuestro caso nl estudiar el 

proceso brasileño y fundamental~ente el desarrollo del capitalismo en el 

campo, nos encontramos con dificultades para caracterizar a la superpobla

ción relativa, debido a las multiples formas /impuras/ que ,encontrama.s 

de este ejército industrial de reserva, También tenemos que recordar que 

la forma a que se lleva a cabo la acumulación en los países subdesarrolla-

(38) lt.arx,Karl. !bid p.803 

(39) Coello;:-f1anual;-' ::cámpesinos, Superpoblación re la ti va y_ clase obrera 
Agrícola. Mimeo, 1979, Mixico 



• •• :'·-, -· ·:_·:·: : • o- : .-_- , 

• Coello señala principalmente tres determinantes basicos y fun.;. 

damenta:l°es porlOs cuales se darÍa la formación de la superpoblación rela

tiva en los pa{ses subdesarrollados: 

1. 

2. 

3. 

Transferencia constante de valor, mediante el intercambio. 

desigual y exportación de plusvalia hada los países cen-

trales o desarrollados. . ••·· < • }< ' 

Industrialización con tecnolog{~ alt~Irl~~t~ de~l;r~G~cia.. 
-;·,_->.:;.: . ·::-->- ~o_.:··· ·::<?~J:_-:··-

,:·:.-;·>-.. :.:·:~::<<"¡ : -. _._ 

Coexistencia y entrüazamiEHito del• c!ipftáiis~~ ~\:iri ·;¡gimes 

préburgueses. (40) · - ··· 
--.. ··' 

La desocupación tempor~l d~ iO-s obreros agricolas, las interrup

ciones en el tiempo de trabajo y la no coincidencia del tiempo de produc

ción, condiciona a que los obreros agrícolas no tengan una base de ocupa

ción puramente como asalariados, habiendo por lo tanto, un flujo y reflu-

jo de ocupación y desocupación. Algunos tienen características nómadas y 

muchas veces al año, cuando trabajan, lo hacen cor. diferentes patrones, 

Otras veces se quedan en las ciudades, esperando por cualquier servicio 

sea en la ciudad o en el campo. Otros se quedan en una parcela y, como 

dice Coello, muchas veces la parcela proletaria constituye una máscara 

donde se esconde el rostro de la superpoblación relativa, Estoy de acuerao · 

con él, de que existe una super~oblaciÓn relativa en la agricultura: una 

vez saturadas las ciudades de población supernumeraria, ésta se con.sti tuye 

en su verdadero dique de contención para la población excedente rural, 

obligandola a mantenerse y reproducirse en el campo. Se refugia en una·. 

(40) Coello,Manuel, Op.Cit 
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parcela cuando es 
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palan~a qú~ impulsa ,la acumulación •. 
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.1. La 
de Sa0 Paulo. 

La política de modernización fue aplicada con gran intens.idad 

en Sao Pauio, una vez que no se pudo expandir la frontera agrícola; pues 

la tierra ya se encontraba casi totalmente apropiada. De esta. forma, la 

manera adoptada para lograr el aumento de la producción fue la.introdu

cción de la modernización tecno1Ógica. 

En el período 1960-1975, Sa-o Paulo concentró la maybl' parte. de 

los equipos y maquinarias agrícolas, como también la mayor parte.de los 
; ,' > _. -· : 

creditos proporcionados al sector agropecuario. Segun datos de 1970, " 

este Estado concentra el 41% del.número total de tractores, 22% del va:.. 

lor de la producción de los c~ltivos, 21%.del valor de la producciÓnga

nad~ra y 22%deltotal de los financiamientos rurales.(41) 

(41) Silva, Sergio. op.cit. p,p.6:;.7 .· 



1960 

Establecimientos 317 
ar ea total 19304 
are a de cultivo 4768 
cultivos permanen!. 1681 
tes. 

cultivos 

1970 

327 279 
20416 20762 

4735 5073 
11 L¡.5 1433 

-Oj7 

•31 ~9 •. ·25;2• 

6.4 
.;;.14.7 

,~:~:i_--:···' ·)>::· _'·~::.:-

16;3 >d.4 .·. \7.9 
· rios. · ·· · >" ·/{ ·•:;~ ·• 

gana. de.:r{a . ··• ·.· .. 9872.·· ·. .113 .. 5 .. 3·.·.·. •.· 1'f 1'J c.·.·.· •.. ·.·.·.:...··.º···~ •. ~, •. ·.9·.·.··.,..r. j e . 1.5.~0 
.. · .. ·.· •. ;,•·>·'· .. . 

perBbnál ocupadó. ·. 1727. 1420'C i468 ~}7~7 . ~ •. j;j} {/' .. • :..15.0 
\ ,. . .. ·····.'>:'~ •• :).· ·' .. ....... . .. . 

Conforme el cuadro .arriba, se puede ver que hay una disminu- · 
.,. , ' . _. .. _!" ·.-· . 

cien absoluta del numero de establecimientos de menos de 100has, en el 

período 1970-1975. Los datos muestran una disminución del número y del 

área ocupada~ por establecimientos de menos d~ 10 has, demostrando un 

proceso de eliminación y parcela.miento de la piqueña propiedad. Esto 

puede ser en parte explicado por lo. política agrícola estatal desfavora

ble a la pequeña propiedad, que debido a las dificultades de obtener eré~ 

di to y por conseguiente, de mecanizarse, tiende a ser desplazada. por. la, 

gran propiedad. Esta Última aumenta tanto el número de establ~<:ii~ie:ntos 
como el área ocupada. ·•··.·. : '•/: > >< ... ···.·· ·.· 

en 6,4%·&~· 1d60 ~ 1975, mientras 
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culÜvospermanentes. Los subsidios estatales a la mecanización y al uso 

cl.;-i~;tiíizantes y defensivos alcanzaron dveles elevados, provocando. l 
tambiJn·''una erevada mecanización de las grandes y medianas propiedades 

y,· en menor escala, de una parte de las pequeñas propieda.des que apesar de 

lapol:Ítica estatal, lograron mecanizarse a través de cooperativas agr!co
liiso del recürso a crédito privado y de particulares. 

Es importante aclarar que las pequeñas propiedades juegan un 

importarite papel en la agricultura paulista y que /el número de hectáreas 

de cultivo por tractor en los establecimientos de menos de 10 has. en 

Sao Paulo en 1971, era más de siete veces menor que la media nacional pa
ra ese tipo de establecimiento. (42) 

La intensidad de las transformaciones tecnológicas en la agri~ 

cultura_paulista determinó una reducción absoluta de la demanda de mano 
- ,_ -- - - -

de obra. A medida que el capital penetra en la econom{a rural, se apode-
ra el ritmo de crecimiento de la superpoblación relativa a través del cre
cimiento o creciente aumento de la mano de obra liberada de la producción 

debido al uso de máquinas y equipos modernos. 

El cambio en las l{nea.s productivas, cultivos permanentes .por 

temporario -café por trigo y soya- favorece la utilización d_e máq1i.1nas en 
todas en todas las etapas del proceso productivo, muÚiplicando'1a·capaci

dad productiva del trabajo y permitiendo un 'alÍor;o d~ iru'.eri~Ld; trabajo 
• . ,¡ :' 't'< -.~.::_---·.~ ·-:''.'·.~·: .. ;_-·.- ·-:-~·.·· ,: . '.• 

y su empleo temporalmente en tareas determinadas; Y,!l lasustitucion de la 

agricultura .Por la ganacÍer:Ca significa lii. exigencia: O.e un ·in~i~n:i.ricante 
- número .de ~~no.~de obr~ •Y~;~or_;~t~n.to' ,la dif!pénsa;,de_i?l?l\!lllfiZ:~~lil.E!~ __ trabaj ado"" _ 

,. ·;· .'. : __ ·.-_,:.; :.- ,:· '.·.~ .. 

res. 

;"::L-:--:~: ·,: >~.-'.~·<·- ;:::-·- ·. ~: _'.. . , 
La · modernizacion tecnológica al tamezite _s.ubsidiada ha desplazado 

a .un gran· n~mero •de trabajadores rllrales enSao Paui~ •• 'Es importante enten

der. este #o ceso dci susti tuciÓn de los trabajador~s. por las máquinas , tam

bién con referencia ª'la extensión de la le~islaciÓn. labor.al al campo en 

- (42) 

•' 
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1J63,ioq\1e .provoca llll encarecimiento relativo de la mano de obra y ha-
_-.:·.- é. :: __ ·, __ ·-- , 

ce con que muchos empresarios rurales adopten la mecanizacion y el cambio 
e d-e ·cultivos, como forma de ahorrar fuerzn de trabajo. El fenómeno de los 

trabajadores temporales en el agro-paulista, está directamente relacionado 

con el cambio en las unidades productivas que liberan la mano de obra :re
sidente, lo que es posibilitado a través del effipleo de máquinas, y también, 

a 'través del cambio de los cultivos permanentes como el café, que exige un 

e;ran esfuerzo, o mejor, un e;ran número de trabajadores por cultivos tempo

rarios como la soya, que sólo necesita mayor cantidad de mano de obra on 

periodos determinados para tareas bien especificas. (43) 

cuadro n.11 

, Sao Paulo - Personal ocupado en l.os establecimientos 

Año 

1950 

Responsables y 
miembros no re
munerados de la 
familia. 

607.299 

1960 839.300 

1970 873.243 

fuentes 

Aparceros y 
otras 
condiciones. 

234.303 

Empleados 
Permanentes. 

519.629 

,. "•· - - -
- - - --"-· ' 

Empleados 
Temporarios. 

A tr~v~~- del anáf:l.s:!.~ (f¡{"-~~t~~cuadro-; ni:l"s queda clara lá dismi-

nución del. personal empleado permanent~mente ~h la agricultura paulista y, 
; .. '.., e:~> -.. _.- '. -- _--,- ·: -

por otro lado, el aumento del numero de trabajadores temporarios, y de la 

mano de obra familiar en el per!odode .. 1950 :~.1970. 

En el período 1950-1970, como resultado de la penetración agre-

(43) Martina, Jose de Souza - ModérnizaciGh:l. Problema Agrario .!!.!1 el 
Estado de Sao Paulo. Revista de estudosBrasileiros n.6 - 1965 
Brasil.~ ~- -~~ 

·' 
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el campo, a trav~s de la política estatal.de moder
.,.,.~ ......... vu - es desplazada gran cnntidad de trabajadores permanentes y resi

dentes-, lo que puede ser comprobado a través de la caída de 56~~ en el nú

mero de apa~ceros y otra condición, y de la disminución de 31,3% en el nú-

mero de empleados permanentes, Como contrapartida de este proceso, se ve

rifica el número de empleados temporales' y de la mano de obra familiar. 

El aumento de la mano de obra familiar se relaciona con la creciente nece

sidad de aumentar la explotación de la mano de obra familiar a medida que 

la competencia de la mediana y gran empresa aumentan. Cada vez es necesa-

rio trabajar más y utilizar la mano de obra familiar más temprano posible, 

para lograrse la reproduciÓn de la pequeña propiedad. Ader.;ás, los pequeños 

estableci«~entos tienden a absorber la mano de obra expulsada de las em-

presas agropecuarias debido a la mecanización, 

Es extremamente significativo el hecho de que en el período de 

1960-1970 sucede una disminución en las formas de empleo permanente en la 

agricultura y un aumento de la mano de obra familiar por un lado, y de los 

empleados temporaleG por otro. Esto nos revela la forma espec{fica como 

el capitalismo penetra en el agro paulista, el cual se caracteriza por 

la multiplicación de diversas formas de trabajo estacional y por el au

mento del trabajo familiar que es recreado de distintas formas bajo el 

dominio del capital. 

c2~ Estructura de Producción de"la:-agricultura P(ill1li_sta, sus 

Uno de los rasgos caracteristicos d~l desarrollo del capitalis

mo en la agricultura paulista es l~3)cre·6ú~tk eipuls:l.ón de los trabajadores 

permanentes de las unidades pl'oductiv;;;s~ él.k~plaz~das por la mecanización 

por un lado, y por otro, pór ei pro6~~o 'did~sdampesinizaciÓn y ruina de 

los pequeños productor~s, provocáridci ia t~~letarizaciÓn de un número cada 

vez mayor de trabajadores. --> __ ''j;? -
Este proceso de radirial eiep'~;~cit~ delproduétor de sus medios de 

- •- r ;.OC'.,,~~~:<:·,:'·,;;~ ::~:~·~,o;-,-;==,-=--• 
; '~- ; - '.r-::_~ 



formás de apropiación y 
trac:Í.Ón de estos llled.:tos·en manos de los capitalistas, lo que posibilita_ 

crecientes n!veles de acumulación de capital y su inversión productiva. 

Como lo señala Bartra, en el proceso de descampesinizaciÓn, que 

se caracteriza por la separación del productor de los medios de producción 

con mayor o menor violencia, sólo puede ocurrir paralelamente a una acumu
lación de capital y a una concentración de capital que tiene por base el 

trabajo asalariado(44). 

La penetración del capitalismo en el agro-paulista se está dan
do, sobretodo, a través tle las transformaciones en las empresas agropecua
rias' que además de sustituir poco a poco el paeo en trabajo u otras for

mas.pre-capitalistas, por el pago en salario, o sea, adopción de formas 

\O tle relaciones de trabajo asalariado, hay una tendencia a que expulsen 

la mano de obra permanente, lo que explica el gran número de trabajadores 
sin empleo rural permanente. 

A medida.que se expande el capitalismo en la agricultura, la 

tierra se convierte esencialmente en un medio de valorización del capi

tal, se da el dominio creciente del capital en la esfera productiva y al 

propietario agr:Ícola.le interesa, el proceso de trabajo como medio devalo

rización de su capital. La ganancia es la ley que determina las relacio

nes sociales de producción; en .este sentido, hay una creciente racfonali

dad en la utilización _d~_, los_:!fLedios de producción y de la fuerza de tra

bajo. 

- : . ' -

Con. el capitáúsmo se introducen las7reglas del mercado en el ><· ··: ·.,::· ··:_ ·. .. , . - . : 
interior de las.unidades agricolas, presionando a cambios en la estructu-

ra productiva q~e~ a su vez, repercute en la demanda de mano de obra, 

'i ¡ 



y grandes propiedades viabilizan su reproducción 

en el abaratamiento relativo do los medios de 

y en la sustitución del trabajador asalariado residente por 

temporal. 

Los pequeños propietarios viabilizan su reproducción ampara

dos también en el abaratamiento relativo de los medios de producción, 

principalmente, a través de cooperativas, /como su capacidad de endeuda-

miento es pequeña, la cooperativa es el medio por el cual puede capitali

zarse, pero es fundamentalmente a través del aumento de la auto-explota

ción de su trabajo y del trabajo familiar que estos logran reproducirse/ 

(45). 

Como tendencia general del desarrollo del capitalismo, se da una 

desintegración de la pequeña propiedad campesina, pues estos, imposibili

,tados de _épmpetir con la gran producción capitalista son obligados a sepa

rarse de su principal medio de vida, es decir, la tierra. 

El gran propietario tiene diversas ventajas s_obre el pequeño 

productor: como trabaja en una área mayor, puede cultivar más de un 

producto (primario y secundario), puede alterar las lineas productivas 

según las oscilaciones del mercado con más facilidad, utilizar la mecani

zación conjugada con trabajo temporal, aprovechandose de los incentivos 

estatales y a la vez racionalizando los gastos con capital variable. 

Los pequeños propietarios, a su vez, se encuentran localizados · 

en las peores tierras, más le jos del mercado, tienen en general-grandes -~~-· 

dificultades para mecanizar la producción: al mismo tiempo que se .v~Íl. o-bl.:i-
, • - • < •_ •• "• - : ·:: ",._,•e 

gados a vender su producción lo mas pronto posible. y a cualquier. 

ya que no tienen condiciones de almacenar sus prod.uétos. ·· • ::~'.;\' .•._· 

Con.elaumentode.la ~~é~~{~aCión Y del área degarili.á~iíay·la 
;<>:- >:~-; 

Donha,Joao•~······Po/'~~-e~'fi;frtura -~---- ~=------~·· ... ·-:_. __ -··-· .... · •. Espaco Agra..;. 
rio n;;2 .;, Brasil; 1980_ , <-~· __ 7 .:, 

-~.,-- ~ .- ,----=.-·· 

{45) 

.· 



~onseguiente expulsión de ¡;ran número de trabajadores de las grandes y 

medianas propiedades, las áreas minifundistas pasan a cumplir dos fun,

ciones simultaneas, como: refugio de la mano de obra expulsada de las 

unidades productivas mayores y como [.F.tran tia de la subsistencia de estas 

personas. De este modo, se constituyen en verdaderos reservatorios de 

mano de obra para las grandes propiedades que pueden utilizar de esta 

fuerza de trabajo temporalmente en los períodos de auge de la producción, 

ya que los ingresos de esta población son, en ~eneral, insuficientes pa

ra su reproducción. 

Sin embargo, hay que sef'alar que en Sao Paulo, existe una sig

nificativa parte de pequeños productores que han logrado modernizarse a 

pesar de la política agrícola del gobierno, recurriendo sobretodo a las 

formas de organización cooperativas, como ya !xplicamos anteriormente. 

~stoa, pasan a cumplir un importante papel como proveedores de alimentos 

y materias primas y también, como consumidores de insumos modernos produ

cidos en el sector no agr!cola. 

En general, ~a agricultura de productos alimenticios (frijol, 

yuca, maiz, etc) es hecha por las pequeñas propiedades familiares qu~ en 

los costos de producción predomina la fueza de trabajo.no remunerada del 

propietario y de sus familiares. 

La pequeña producción 

se apoya' rundamentalment_e en el 

asalariado como complemento de este' en épocas de mayores-aeºri/icios; ré

presenta una parte importante en la agricultura paulista y brasileña, tan

to en el volumen productivo como en la producción o en la participación 

en la mano de obra total ocupada. Estas producen gran parte de los pro

ductos alimenticios básicos que abastecen los centros urbanos y el medio 

rural. Este tipo de unidades productivas basados en relaciones de produ

ciÓn no capitalista, cumple el importante papel de permitir la manutención 

del costo de reproducciqi de lamano de obra a níveles bajos. 

.· 
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pesar incorporado 

y consecuentemente tienen valor individual alto, la pequeña propiedad, 
~ '·-.--.----' -- . - --

para que se reproduzca, no es necesario que el precio del mercado alcance 

el precio de producción del producto, ni que este prcci.o sea lo suficiente

mente alto para que proporcione la ganancia media, unn vez que el pequeño 

propietario se asigna un m{nimo necesario. Zl logra reproducirse a través 

del aumento de la jornada de trabajo familiar y en tma situación de sub

consumo. Asi.que todo el trabajo excedente realizado,. es apropiado a 

trav¡s ~e la circulaci6n por el capital financero, comercial e indust~ial~ 

En Sao Paulo, comunmente el pequeño productor trabaja con culti

vos no mecanizados como maiz, frijol, yuca, etc, básicos para la alimenta

ción y que tienen precios de mercado inferior a su valor, Como generalmen

te el Estado fija los precios de estos productos sin tener como base los 

~estos de producción, este tipo de cultivo se torna desventajoso para la 

inversión de capital. En este sentido, los grandes propietarios que se 

orientan por el precio de mercado-de los productos, se dedican a los culti

vos de precios más atractivos, como los productos de exportación. 

Luego, se puede concluir que la pequeña propiedad persiste y 

avanza en donde la gran propiedad retrocede, en los cultivos que n~1son 

atractivos para esta Última. De manera general, para la pequeña propie-
·- -.. _ :·-._----_ 

dad familiar la mecanización significa encarecimiento de la producción y, 

de este modo, en los periodos en donde el trabajo familiar se torna insu

fic.i_en.te para la realización de la producción, la solución adoptada es la 

contratación de trabajo temporal -si es que hay disponibilidad de dinero

º el recurso al cambio de d!aa de servicio o a alguna forma de aparcería. 

Por tanto, el desarrollo del capitalismo en el agro paulista pro-
":_·:, . -,·.· 

vaca una creciente capitalizacion de las medianas y grandes propiedades y 
la ruina de .las •peq\leñas; Par.o, a la vez, subordina y transforma de diver

sas maneras ot~a p~~t~ ·;de< las pequeñas propiedades. 



. El proceso de penetración del capital. en la agricultura no es 

hÓmor;éneo y tampoco significa la desaparición de las formas de producción 

no especificamente capitalistas~ Al lado del progresivo aumento del pro

letariado rural, se verifica la conservación de la pequeña propiedad basa

.da en el trabajo familiar, transformada según las necesidades del capital. 

Fara un mejor entendimiento del actual desarrollo del capitalis

mo en la agricultura de Sao Paulo, así como para una mejor compreensiÓn 

del. surgimiento del trabajador temporal, nos parece importante hacer un 

breve análisis histórico de la evolución de las formas de propiedad ru

ral· y de la utilización de la mano de obra en el ac;ro paulista. 

El mercado externo rué y continua .siendo un factor determinan-

. te de la economía agrícola brasileña. ·Es sobre todo a partir de las exigen

' éias del me.rcado ext~rno qu~ se forma y organiza los dos tipos básicos 

de agricultura: en un primer piano, la agricultura comercial de exporta

ción Y.en segundo' la agricultura de subsistencia para el mercado inter

no. En e~te .c~nte~to .se evidenciá l.a fragilidad de la agropecuaria. brasi"." 

leñaafei:tada.desde sus or!genes por las oscilaciones del mercado externo 

que repercud.andi.~edta~~nte en el.sistema productivo • 
. , ·:.-;:·.';-::·:\/:~-': 

·. ' Sigufen~{.~;_; koAel~ que ocurre co~. m~s 
cultura .·b~~.s~l~rE1•),~~}~1·';J!:~t.~~f i;t (~ao e Paulo ~e ~xpande O'J cons6J.i~a· a 
partir de fines del , siglo" XIX el .cultivo·: de un genero de gran valor .co-

:~:~~~t~~~i~;~!~~m~~~~J~!~~~:::ti~~::~?E:~:~1:~:::::::~-
peus, bajo.el regiJll~í\~é/~olonato~J:(46), .. · 

~::: -~~:~,:·:::}\;//f>~ :~i~-\:'_\\!l{;~-~t::_:·~):::.J:¡~-:'.j:~?·"~; -~\:.\:·;?~~-~'.~::~; :.·:-·:.>:.:; ·-, 
, La•·caf~:i:cul~lll'ª"·se,,const1tuyo como la base de la econom!a na-

. ~-:-:: '.' . -~ . ·. \-·-~ .. :;,:¿:.e;.:.·.;·:~~(~ t/~~~~· ·~.- r". 

_(_4_G_)_·_M_a_}_t_i_n-.s-.. ~.-J-?'-~~~c~:~.i s6&i~·~ r~; ~fr. , 
. ,., 
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. ci~I1rii. Los latifundistas paul:i.stas contaban é6-!l;~t.!f~~,;~áo~Ólllj_da y po

;{!tic~ ~~Ii~iderable en l~ oligarquía rurai, Ío:~~~/~~termfoaconSecüe·n~ 
cias parÜculares en la economía de . Sáo Paulo1>co;m~ ~esul tado de los in-- -

centivos y protecciones dadas alcultivo del c~ré>La cafeicultura', pÓr su 

vez, genera, de cierta forma, una creciente ~ei.S.ción .'entre los centros 

económicos más importantes del país y del•extetior con la economía regio-

nal. 

Con la abolición de la esclavitud, se plantea el :probÍema· de la 

mano de obra para la cafeicultura, que exige mano de obra numerosa y rela

tivamente diferenciada -tareas de desforestaciÓn de tierras vÍ!genes, 

limpieza de los cafetales, cosÉlcha del café maduro, secamiento y selección 

del café, ensacamiento, etc -, y necesita de innumerables trabajadores en 

,la apertur.a·de nuevos cultivos, manutencióan y trabajos secundarioá; 

Para solucionar el problema, el Estado implementa una .politica 

.inmigratoriaque tenla por objeto proveer brazos para la cafeicultura de 

.- m6il()--que el número de trabajadores proporcionados fuese mayor que.·l~s 

necesidades medias requeridas en la agricultura, o sea, que la. oferta_ 

fuese mayor que la demanda a fin de que hubiera un excedente de mano de 

obra que permitiera la sustitución de trabajadores descontentos con'las 

condiciones de trabajo y de remuneración. t47} 
• - .·,: ·-.<~e ~ 

Sin embargo, en su expansión hacia el oeste de Sao-Paulo y·en 

~: ::_;!~;;f i.;? ;;;f r~:-. ~::~:::.:~ ::':,~ ::;º q;• ¿'~:i,t1~I:¡~~~§i~~ .!:~ 
subsistencia •.. considerando la gran disponibilidad de tiet;~,~ •l¡ escasez 

·.:· , . . '"'. .... :: .... , ... :' . ··.·:·:"::_ :-;:.,:.:; .. : .. :,: .,." ~ -

de mano de obra, la solucion que se adoptaba con frecuencia, era. la ins-

talación de colonos en las haciendas que se dedicaron a la producción de 

(47) Franca, Ary. A marcha do cafe e as frentes pioneiras. 
excursao n.3 --c'OñS:-N'a'C:" de Geografía, RS - 1960 

Guia de 
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culti~o de subsistencia. 

podia realizarse en aparcería con el propie

tar:fo o ser propiedad exclusiva del colono. En el caso de que estos cul

tivos se hicieran en aparcería con el propietario, la parte del producto 

·que se le entregaba, se constituía en una renta de lo. tierra, pagada en 

especie, por el usufructo de la tierra para la subsistencia del colono. 

El hecho de que el colono cultivar<l un;::i parcela de tierra, posibilitaba 

al propietario pa¡:;arla un S<Ü<lrio menor y, hay que añadir, que el rée;imen 

de colonato incluía también la formo. de renta en trabajo, es decir, los 

trabajadores tenian que cumplir ciertas tareas obli¡;atorias y gratuitas 

para el propietario entre los cuales se puede citar: la limpieza de los 

caminos de las haciendas hasta los ferrocarriles, la liITTpicza de presas 

y el arreglo de cercas. 

Bs importante aclarar que, en &eneral, la cantidad y e1 área 

de los cultivos de subsistencia eran rígidamente reglamentadas y limita

das, io que.tenía.el objetivo de impedir que éstos se desarrollaran a 

un nível que disminuyera la dependencia del colono en relación al sala

rio~ 

. La:.utilización del colono cumplía las funciones de fijar la ma

no de obra.:.~n,;~a unidad productiv<l para poder disponer de aquella en 

tiempo integral y mantener los salarios abajo del costo de reproducclÓn 

de la fuerza de trabajo, ya que el trabajador se encargaba de la produ-, 

cción ~de su propia subsistencia. ~48) 

l 
La necesidad de fijar la mano de obra al interior 

ciendás se debía también al carácter de aonocultivo del café en la región, 

lo que llevaba aque lor, períodos de necesidades máximas de mano de obra 

se dieran simultáneamente en todos los establecimientos. Los cultivos de 

(48) Martins,Jose de Souza. Q Cativeiro da terra. Libreria Editora 
Ciencias humanas - Brasil, 1979. pp.7,117 
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interior de 

-necesidad de rebajar los costos de 

instalara una agricultura 

salarios tendrían que ser compatibles con 

bienes, adem~s de que esta se constituiría en 

mano de obra.(49) 

La maximizaciÓn de las ganancias en 

ba sobre todo en la baja composición orgánica del capital_y.en 

cción de una plusvalia absoluta del colono, además de una 

para éste, de parte de los costos de su reproducción. Cabe señ~i~l' que: e' __ 

a pesar de que el contrato de trabajo fuese apenas con el. jef~ de.la .fami"" 

lia, todos los miembros de ésta se encontraban comprometidos co?l· ei .tra""-

' bajo dei colono, lo que significaba mayor disponibilidad:de:J;;~-bájo no pa"'. 

gado y mayor fncilidad de control de la producción a ti'avés cl.e±·t'oio~o-.i 
' . : ' -. : --. :: ; . ;~ ' 

La remuneración del colono era fijada anualmellteen los contra- ,,_. 

tos, y durante el año era determinada por el número d~cafetos conserva-

dos y, con base en el tiempo gastado_por el colono en tareas determinadas· 

por el ... propietario. En épocas de cosecha se le pagaba por ia cantidad 

cosechada y se tomaba como medida una productividad que estaba .por .encima 

de las posibilidades del trabajador individual, luego se sopon!a el tra

bajo de la familia. 

El café se caracterizó por su continua -búsqueda de nuevas tierr:.. 

as, a medida que se daba el agotamiento de ias tf~rrils'.;.utilizadaEf;rfo> .·. 

había mejoras en los métodos de producción~'. ni emple~ de tecnologÍapla 

posibilidad de mantener los niveles de prodÜ6tl~idacl, y por•ta!lto-d~ gá:._, 
nancia, era limitada por el periodo de reZ:t:ll¡dád_de la Úerra y lad¿riü

nuidad de·' la productividad quedaba• con.dic¡~~acl~ po; la. o~~pa6i~ri§e.nue- · 

vas tierras. 

(49¡ Moreira, Ruy. Espaco Agrario~ clases sod~isrul'~:1.s;nii soci~dade 
brasileira. -- Espaco Agrario n. 2 -.·marzoAe_ 198() .7 .Brasi_l ·. 



La economia del café tiene un carácter depredatorlo. Ocupa las 

tierras vírgenes y después las abandona como inutilizables para las g~andes 

plantaciones. En las distintas regiones de Sao Paulo, con la decadencia 

del café, se adoptaron alternativas distintas: desde su sustitición por 

cultivos parcelarios larrendamiento, aparceria, etcJ hasta la división 

de la propiedad entre los colonos o transformación de las áreas empobreci

das en pastizales ~con ¡:;anaderia extensiva), como forma de preservar la 

gran propiedad.~50J 

A medida que se expandía la economía cafetera, impulsada por su 

gran rentabilidad, iba generando con su progreso los elementos que después 

provccarian su crisis ~superprodución, empobrecimiento de las tierras, etc) 

lo que sumado a fac tares como sequias o heladas'· determinaron la di versifi

cación de las actividades productivas. La propia expansión cafetalera 

~reó las condiciones económicas y abrió camino para otras actividades, co

mo ferrocarriles, carreteras y facilidades oconómices y de comunicación en 

general que establecieron condiciones favorables a otras actividades. 

Además, el comercio de café creó mercados locales vinculados con 

los centros urbanos más dinámicos del pa{s y una serie de industrias inter

relacionadas de transporte, de fabricación de sacas, etc. Junto con la for

mación de un significativo sector de econom:Ca. de subsistencia.(51) 

Por lo tanto, en épocas de crisis de la cafeticultura era posi

ble una reorientaciÓn de losnegÓcios y actividades de las haciendas de 

café' .io que ocasionaba :una diversificación y organización bajo<'nueyas 

formas de. las actividades productivas. 
._,~·. 

La crisis económica mundial de 1929; ~.f'ectó/~~6r~!'l¿mente·la.eco
nom:!a cafetera y rué un fenómeno fundamenta.l p,if~·;a.r~: que se dieran in ten-

·-.. ' - ' --:--·-·_ .· ·: __ ,:-· .. ':_~: ,.-:. "'/:'.< - -.-. . . '- . -
sas transformaciones en la agricultura. PB:Ulista, as1 com,o en la agricuJ,tura 

(50) 

(51) 

Moreira, Ruy. op.cit 

Prado Junior,Caio, . Distribuicao da propriedade fundiaria ·~·no 
estado de Sao Paulo~ Geografía~ USP;.. 1935 - Brasil 

" 



pat'tir de este periodo, se debe tarnbién, a lil.s sucesivás. crisis causadas 

por la superproducción, las sequias, las heladas, etc, factores que auna

dos a las crisis en los mercados mundiales se convertieron en elementos 

fundamentales pora la diversificaciÓn_de las actividades productivas en 

el campo paulista. 

r;n estas condiciones se desarrollan los cultivos de algodón, 

caña de azucar, cacahuate, arroz, papas, etc. ::;e dá la transformación de 

tierras en pastizales y so realizó la combinación del café con cultivos 

temporarios, cultivos estos comúnmente hechos bajo régimen de colonato, 
aparcería y arrendamiento, utilizandolos como forma de preserv'ar la propie·-

\dad. 

El aUI!lento del proletariado rural y, particularmente el surgi

miento del bóia-fl'ia en el agro paulista_ se r_elaciona directamente con 

eiauinento de la producción, de la diversificación de las lineas produc
tivas; del extraordinario increm.ento en la utilización de bienes do capi
tal, y de la difusión de esquemas:de financiamiento, todo eso impulsado 

e influenciado por la política agraria basada en un sistema económico des

tinado ala acumulación de capital. En este sentido, la promulgación de 

1963 1 d.el ETR = -Estatuto del traba,jador .!:.fil'&, al :provocar el encarecimien- · 

to relativo de la mano de obra, rué un marco importante en la evolución 

de las relaciones de producción en el campo. 

creó las 

rurales. 

El Estatuto regularizó la situación del trabajadorrlir'ai y 
' .. , -:,._:. i-:'< :',, .. -c';f-I- :<-·\ ;:~\··.:.'_,_:;:;'( :: ·. .;'· ' -

condiciones para la legislacion e implantacion dé:loá~sindicátos 

Entre sus atribuciones podemos destacar;ó()mb ~i.~Ücio ias más im..- .. ,>><1··-· 
portántes: . ,·'.':_,:"·-~º - . -_·.-.<~_-·_y::'~~~_-::::_~_-·:-_•_._'·\_;·:·'_':'_,<·· , 

: __ ; '." :;'.~·>.!·:·~-/.\.:;\·< 
1) Reglamentación en cuanto a la duráciori y a•la' remuneracion . ' . . 

del trabajo. ·:-: 
2) Descanso semanal. 

3) Vacaciones remuneradas~ 

4) Higiene y seguridad en e_l trabajo. 

'· _' ~-



Pago de horas extras, además .de .uria legislac:l.ón 

sobré. el trabajo de la mujer. y 'de:r menor. ' 

En fin, él .fil'.R igualó el 

rural.(52) 

trabajo urbana y 

El inicio de los años 60, se caracteriza por un gran ascenso 

de los movimientos sociales, rurales y urbanos. Con el ETR, los movimien

tos rurales por la tierra, salarios y mejores condiciones de trabajo, pa

san a tener un documento le¡;al en el cua:\, respaldarse y la lucha pasa a 

ser encaminada tanto a través de las /ligas campesinas/ como de los sin

~icntos legalizados. 

El ETR provoca una oladecreclamós por.situaciones pasadas en 

la Justicia del 'l'rabajo yuná f!érie de reivindicaciones para que fuesen 

cumplidas las obligacioneálaboráles~ Fr~nte.a esta situación, muchos pro

pietarios rurales opt~rod p~r disp~ni<l; J.a mano de. obra residente y perma

nente e invertir' cada vez iná~ ~ri ;niaq~:l.n~ri~ y equipos' la cual utilizaban 

de forma combinada cone1.t;a'Óajo asaladado temporal. 

Sin embargo, el no cu~plimiento de la ley era relativamente rá:.. 
cil, sobre toda a pa~tir d~ 1964 ;~·pues con el cambio del modelo politice. 

los propietarios se vieron favorecidos para buscar formas de neutral.izar 

la ley. Muchas veces la ley fue burlada con la anuencia de los propios· 

trabajadores, presionados por el· ejército industrial de reserva y por el 

temor •de peores condiciones. de vida y. d.e 'trabajo. en el caso de los despe-

didos. 

(52) lanni,Octavio. Q ~sth.o ~~,·· :)_< 
l:lrasil 1977~; pp.1,,JG" .... ·... <S. Contexto n.4 

.• 



aceleró el movimiento de expulsión de trabajado

res -fesidehtea (colonos, aparceros, pequeños arrendatarios) y su susti

tución por trabajadores asalariados permanentes y, principalmente, por 

asalariados temporales. No obstante, hay que entender que el o los 

efectos del ETR, relacionandolos con el abaratamiento de los bienes de 
capital que pasan a ser ampliamente subsidiados por el Estado y con el 

cambio de cultivos que favorecen la mecanización y el empleo de mano de 

obra temporal. De ese modo, queda claro que las obligaciones laborales 

previstas en el ETR para la mano de obra permanente -el empleo temporal 

no es protegido· 1por la ley- no son la Única causa del surgimiento del 

trabajador temporal. Como lo observa Geraldo Muller: 

/ ••• al igualar el precio minimo de la fuerza de trabajo en el 
sistema brasileño, la legislación aceleró (y acelera) un pro
ceso en curso, que establece como premisa el resultado real 
(bÓia:-Jria) de la penetración del capital en la producción 
agrícola y al tomarlo como resultado, legaliza una de las pre
misas de la acumulación en la agricultura./ l53) 

De este modo, para entenderse el aumento del trabajador temporal, 

y más especificamente .el surgimiento del bóia-fria en la agricultura pau

lista, hay~ue relacionarlo simultaneamente con todos estos factores: 

1 r Cambio de cultivos. 

2J A.ti~e~to del ~rea de ganadería. 

3 J .Meci.inizaciÓri ~ 
... 4) p,xptÍlsión de trabajadores residentes de las haciendas 
·~-5) · tei:l.siaclól1ia-borá1:·-

, ~rnpElro, 'esfos deben>cl.e ser considerados como. facto~es que¡ ape

sar de ccin~i.c:ionar el .. proceso, est~n también, a su y~z ~\detE)rminados ,por 
'

,:_' .. · ·.·._. ', : .. .-·.'.:'.;'' ~ ·-. ":~ . . ' .. '>: :· '·_-···.,.-. _·. . ' ~: .. '.;.-_ .. :'..--::,,· .... ,. " 
. :_-.,: .. .:;-:;.'.::_:'.<>~ ·:>.=::~t2<· .. - ·-:: >:'.~<-,-~ ~':>:::>:·,_;. 

-----'---'-'--'------- - - ' - .-e, - " ' 

t 531 · Muiier;úe~~ldo~:.: .. ~éliéió~esid~·-•.produc~iótl fili-J¿~"-á~ea'~!·;g'~icolas · 
--. del' Brasil• '. •J)epiografía y econoinia, n. 29 {.'Mexico "'.'.' 1976 •. , > ·· · 

··' 
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el proceso general de capitalización de la agricultura, que lleva a un 

aumento del volumen de capital en laB manos de los capitalistas, lo que 

permite la transformación de las antiguas relaciones de producción, 

provocando una liberación do mmo de obra desprovista do los medios de 

producción y di.o::puesta a vender su fuerza-trabajo, :':l trabajo temporal 

se presenta corno la for~a más eficaz en la valoración del capital, en la 

nueva etapa de las condiciones materiales de producción en Sao Paulo, 

Cuadro n,12, 

\ .Sao Paulo. - Empleo de fuerza en los establecimientos rur.ales 

Año Total de 
establecimientos Animal 

1950 221.521 53,4% 
1960 317.370 51,2% 
1970 327~851 49,3% 

Mecánica 

o, 1% 
2,1% 
9,6% 

Animal y 
'· . : Mecanica _ HÚmaI!a 

1, 1% 
4;0% 4.~.7% 

· 16;~~(: ·.: .:~· '24,8% 
, : ,:· __ ·_:_: ·~: ·;.-:;,~:. -~-{;;'.: '.'"';.; ~- ·,. 

fuente :<'ce~sos agricolas -IBGE ::-·" .:·~;"}2 '[;r·--.~,:-~;: ~/ . __ 

:~~:~~::~:~I:t:~:~:~~~f ~:~~:~~~~:~i;iit~~~;~~~i~t~f i~Í~?t~f ~~;;:_ 
: .. ;:_;:'·.i:·< ' .,, - .. -

·<:¿.'·\·~~-<I :..-: ;':5':f :::.~·~,: .··:;: - : ::·~--.::·( ;_;~ :.: :: 

Los datos reflejan la tendencih~ la Ó~ebi:~rit~i-~~~~hiza:~iÓn de 
la agricultura y disminución del empÚo.d.¡· f~~t·;~ de tr_a:b~~o~ 



Caña 1,0 

Maiz 5,2 
Soya/trigo 0,3 
frijol 17,4 
Yuca 6;5 

Horticultura ,. 
y floricultura 32,;0·. 

10-50ha. 50-200ha 

8,6 15,6 

21,7 29,3 

4,0 16, 1 

:39' 5 25,0 

~0,9 34; 1 

43,? .. ~ :~:_ '·------ --

:,> .. '.'. ;~ '·-_·.-.: -_::-· ::~-·' .. :;'-·:·::; 

área total de los 

200-500ha más de500ha 

17,5 

18,5 

.El cúaclro.EU"ri~~muestr~.l~ p;edominancia de lospequeños produc~ 
tOres (hástá 50 h~)c~ri-io~·~uÚ:Í.~Óá de mercado in terno, principalmente, 

frijol, yuca, h~~t:lc:~it;~ y floricultura y el maíz en menor proporción. 

·sao Paulo - Producción, área culÚvada y rendimiento de algunos pro-

Caña 

Soya 

Frijol 

•->.-~. =~-duetos.. · - -- ---- . _ "'- ·· .. 

Producción ·· · •· · · Área 
(mil toneladas) · · •:<D< (mil .. ·_; ~ ~- . 

éultivada' 
hectáreas) 

1965/69 

659,3 
24, 1 

296,5 

1970/74 

814,2 

163, l 

270,8 

fuente: Ílesent.oi'Vime'Jit() ·ae la: agricultura paulista - TEA - prognostico 
1975/76/ .. 

.· 
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A trav.és de. Í~s' datos reléitivos· a estos tres productos, se 

puede ver el creCien;te aument.o, tanto de la producción como del área' 

cultivada de la caña de azúcar y de la soya,/ambos productos de exporta

ción,/y la disminución de la producción y área ocupada por el frijol, 

producto básico para la alimentación popular. 

* 

* * 

.· 
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CONDICIONES DE~ VIDA X. DE TRABAJO ASALARIADO .!2Il Boia-Fria, 

1. El bÓia-fría: una clase necesaria para la manutención-del 

sistema capitalista brasileño. 

Con el desarrollo del capitalismo en el agro paulista, l:iubo un 
rompimiento de las relaciones de producción vigentes, en las cual.es el 

trabajador autoreproduce su fuerza de trabajo a través de la producción 

de gran parte de su subsistencia, _Y 1.a expulsión de esta mano de obra que 

se torna ofertante de fuerza de trabajo totalmente dependiente del sala

rio monetario para vivir. Con la creación de ~ste excedente de 1.a mano 

de obra es posible contratar esta fuerza de trabajo temporalmente, de 

acuerdo con el tiempo y cantidad necesarios en las épocas de mayores ser

vicios y reducir la mano de obra permanente al m!nimonecesario en las 

faenas que exijan mayor calificaciÓ_n. 
- -.. : ·<-''.:.j:}:~:,::;,.:.·>.::_:.";_· /:":. 

_ El trabajador temporal nó -~~f~n':Oiericí~eno en la agricultura bra
-... ·. - -/--.·o-:- r -:---~:-.: "·- - - - , -~·~·. ,~ _-", - -_ ·; :.',-~-~ ~,._~,-~'.· ~·.~.- ~--;~·:::fr~=-;.,'J:1~~'·,Lt:~~.}·,., ffY~'.~.: -~'..::-.·~· =;,.;·-~=="" ~:~~ "'·. 

sileña~ pues a partir de la· dec_ada de lc¡,s: 3~ ya• se hace presente en las 

.• 



de entonces, cuando el auge de la producción hacia. 

trabajadores residentes se tornaran insuficientes, lo que' 

evidencia que la producción exigia cierta cantidad de trabajo eventual 

indispensable para la reproducción de la gran propiedad por un lado, y 

del minifundio por el otro. 

Estos trabajadores temporales constituían sobre todo, pequeños 

propietarios que trabajaban eventualmente para aumentar sus ingresos y de 

trabajadores residentes liberados para realizar tareas en otras unidades 

productivas en ~pocas de menores servicios. 

Es a partir de los aüos 60 que se dá el surgimiento del trabaja

dor temporal, llamado bÓia-fria. 

Poco se sabe de la clase de jornalero agrícola brasilefio, in

tegrante del proletariado rural, sin duda alcuna, la clase más explotada 

de Brasil. 3e les llama bÓia-fria, volante, pau de arara, corumba, 12.!:
nalero, peao, clandestino, avulso, eventual, nrovisorio, diarista, !211:Q
lQ, etc., en las diferentes regiones del país. 

NOS ocuparemos de los bÓias-frÍas, que asi son llamados en los 

estados de Paraná y Sao Paulo, por el hecho de salir a los lugares de tra

bajo con una vianda de comida que es consumida en los intervalos de sus 

tareas, por supuesto, frias. 

Viven orillados, casi siempre, en ias ciudades o entonces super

poblando minifundios •. Scfri reclutados~por intermediarios; generalmente por 

los mismos dueños del camión que los transporta a las plantaciones, ha

ciendas o usinas. A dichos intermediarios se .les llamá'(gatos), de los 

cualesJ.F¡blaremos más adelante. Son quienes establecen las condiciones de 

trabajo con los terratenientes, los usineros o administradores de empresas 

agr!colas y las impone al bÓia-frÍa. 

El hecho que lleva al bÓia-frÍa a realizar su trabajo en el cam

po .bajo _p~simas condiciones y a bajos salarios, sin relación legal con el 

empleador y sinse~uro de
0 

ni~gÚn tipo, es el resultado de la existencia 

•' 



la posibilidad de trabajar en algo 

irregular,> inestable e inseguro, generalmente tiene que competir con sus 

compañeros de trabajo, favoreciendo a los intereses del empleador. ~;¡. no 

curnplimiento de las ·obligaciones laborales son más la regla que la excep

ción en los medios rurales brasileños. El temor a represalias, la incerte

z~ del mañana, •l desconocimiento de los derechos por parte de los traba

jadores, sumado al alto grado de analfabetismo, crea condiciones suficien

tes para que el capital explote a estos trabajadores en forma salvage, 

El bÓia-fria es productor de plusvalia absoluta, o sea, es.un 

resultado de la extensión de la jornada de trabajo despuis del lÍmit~~e

cesario para la producción de los medios suficientes para ik ;~p~;~ci\iii~:Í.ón 
'cte la vida del trabajador y su familia. , . : 1 o;?:f~_jfc ;~é,;< · 

El bÓia-fría, como productor de plusva:lia absc:ÍlUta;"éé'.rfigipa 

en la reproducción ue las condiciones de vida del haceh'dáciK;·;u~:i.h~t'o; . 

administrador e intermediario. 

Los bó:i.a- fría son reclutados 

que los lleva diariamente en un camión 

{~:; ·_ ~ .~-~->:~ ~· { 
' . : :~ ,:. ',. 

por uti/túrme~rÚ o intermediario, 

al local del trab~jo ruraL La 

peculiaridad de este trabajador es que recibe su salario con bas'e'" en la 

realización de' ciertas cantidades de tarea~ ~ti uh:·Úempo determinado, o 

sea, ·recibe salario a destajo. 

-La posibilidad de existencia-del.bÓia-fr:ia se liga directamente 

a la existencia de un ejército industrial de reserva en el Estado de 

Sao Paulo, .que es creado no sólo por ~l acentuado proceso de acumulación 

de capital, sino también a través de las migraciones internas que se di

rigen a la regían sureste y principalmente a Sao Paulo, lo que es más que 

suficiente para satisfacer las necesidades de mano de obra·tanto de la 

industria como del campo. 
. , . _.:·.;. 

Como se sabe 1 con la penetrac_ion del capitalismo, el proceso de 

expropiación de las tierras y de sep~raciÓn del trabajador de sus medios 

.. • 



-- . . , 
.es mas y gene-

ración .de empleos; la mecanización y expulsión aceleradas de los trabajado

res residentes en las empresas agrícolas no tienen en contrapartida un au

mento en ritmo de crecimiento de nuevas pequeñas propiedades, lo que pro

duce gran ·.cantidad de fuerza de trabajo liberada de los medios de .produ

cción, y una concentración de esta en áreas minifundistas tornandolos vi

veros de mano de obra barata. SegÚn Marx: 

/ ••• la acumulación capitalista produce de manera constante, 
antes bien, y precisamente en proporción a su volumen, una · 
población obrera relativamente excedentaria, eso es, excesiva 
para las necesidades medias de valorización del capital y 
por tanto, superflua,/(54) 

El problema de la superpoblación relativa es todavia más grave 

' en paises dependientes y subdesarrolládos come lo es Brasil, por las 

caractd.risticas que asume la industrialización, o sea,1d importación de ..

parte de los bienes de consumo y produccion, alta composición or~'nica 

del capital, tiende a comprimir la oferta de empleos. Por otro lado a 

pesar de la tendencia del capitalismo a destruir las formas no capita

listas de producción a medida que penetra en el campo, este puede conser

var y utilizar la pequeña propiedad no capitalista, integrada y ·controla

da por el capital agroindustrial, comercial y financero, La manutención de 

formas no capitalistas de producción que garantizan. parte del propio con-: 

sumo, es un factor que contribuye a atender el me~cadointerno 

--seguiente, el desarrollo de formas - capitaliª'-t~13_!_ L~ -~éi~:~+;,.-; _ . 

Es el . creciente volumen de ca pi tal concentrado en ina!lo~ ~l'i~~: /(-· 
grandes propietarios agrícolas de diferentes modos, tales cÓ~ó:'cie~p~j~ de 
los trabajadores de sus medios de producción, apropiación délCls exceden

tes y el aumento de la composición orgánica del capij;al;' que cie'terminan 

la existencia de un ejército de reserva permanente que posibilitan el sur

gimiento del bÓia-fr!a, un trabajador que esta dispuesto a.realizar cual

quier tipo de trabajo, ruraLo urbano, aceptante Ínfimaá condicione~de 
trabajo. 

(54) Marx,Karl. Elcapifal, tomo. I, vol,3 - p784 
•' 



. los bÓias-rr:Caa, aparece como 

aCumuiaci~n capitalista en el campo. 
-- .-;-_ - , . 

La. utilizacion de este trabajador presenta ventajas en distin-

aspec tos y se constituye en la forma más eficaz de la valori~B.~iÓn 
a.el capital a medida que en las nuevas condiciones materiales e institu-

'.:)··. ~. '",_;::::~· .· .·:: ''-= _- - -- -. . , • 

cionales, de la prpduccion su contratación se presenta como la menos costo-

sa para ~l empresario. 

. C :~ f~·~~Ltz.~tll.cii~A; ~·e1· bóia~t:r:ca permite rehuir ª la~ >ºº1i~Hº~ 
nes labor~i~fi; ·.•·•~d· Í~ '~~d.id.~' e?l ~~e ''ei Estatuto .. delTrabajadbr·kilf~i;~Ólo 
conEüdéii{CÍ~6· ksil~riácio ~!Ja.t al eÍllpl~acto rural que recibe sálar'iO ·ce-

. ··~º·.~p·ag<~.(· ·· ·· ·.·- · ·. · · · ·· ... , · · ·:···· .. •· •r 
~-~.--:;:~--~:-~:):: ;.'.~.:~ , '<~:-~ ::~--<f:~:t:."!;Y '' . 

- ~-'. ;".;.~~-'~:';-.\7\'>::o;.--_: 

Ei oÓia r:d:a es considerado como un confr~t~~~fj'a~ióriolll6·,.·ya 
\que ei3 pagaao por tareas realizadas, .No se toma en•cuenta qu~ ei'5;ala,rio 

pagado por su producción no altera la naturálezll·~-del~tr:a'b;j~-aeiilra:riado, 
no altera el hecho de que el trabajador vendé su fuerza de trabaj6 a cam

bio de un ingreso monetario. Cabe señalar que el trabajador tempo~al •. _. 

/diarista/ está protegido por la ley, ya que se considera q\le'téc:i"b~ sa-·''' 

lario comó pago de. su trabajo, lo que no signific;a que los propietarios 

cumplan la ley, . . }:_':{( 

De~icio·1 ~Linc~rtidumbre ·.·de .·encontrar nuevo . empleo¿·· { ·.· 
' . • '., :• \"" - ·:·;>,-·; ,,·. <:·_ / ·:·.' /'.'.>·,_-:-·;:> ,· .·' : :·- I . ·> ' ,'i. '.• ·_:' '::':._ .· -.-.,-::-:.· ·,-,, .;··

7
, '.":- ~ ~-'.-"'·'<:-: :::'.:-:-·=-;-· -~-:_.·.-,·>~·~~~~,-~~~'.·.'.i:f,~'-~~7;y,_:·::\_':.1~-:.:.:·-.: · 0~ '. 

despido y a,. la presion.·.del ejeréi.tci iridüstrialde<resér.va, los ·~rabájada:.:· ·· 
. -_ . ·. . .. \ .. :'.: i-. :-> ·'.~ <_:~ :'_: .. :: '-·.:: '~~'. .·' . ::/:_· - / .. ;_ -/- --- -~·-' :>-0\'. ,,_:'<'~:- ·.:·: ... ,·_:<_-·, __ ·:' :_, .... :,,_,~; ~:·. -> :::·~~-";:~--<>~'.-_;/::>' . . ;'_:'J' .- . _,·. 

res temporales jamase reivindican por el·.· cumplimiento .de .. sus.'derechos. 

E: :;po d • traba;: a. d•'.;~ foi~~.d~o:i.~ ,,~ ;Ói~f t~¡~'·~;~ .... 
a inumerables forlllas de explotacion, lo que e13 agravado :pci~ falta.'de pro

tección le~al. La consecuencia inmediata de esta fo;ma de •t;~bajo es la , , .: .• 

intensificácion y prolongacion de la jornada de trabajo. Como el salario 
.·.' ., . . - , -· .·-. . . 

recibido .. por el trabajador esta en dependencia directa .de la cantidad pro-

ducida, este ya a .. esfor.zarse al. máximo para alcanzar un cierto nÍvel de 

salariO• Además, en consecuencia d~la abundancia de fuerza de trabajo y 

de ia··inestabilidad del .. empleo, .el. propio trabajador se interesa en dedi

carse al.maximo al trabajo, en realizar la mayor cantidad de tareas en 

,1 

l! 
~ 1 



su trabajo presente y tambien el trabajo 

futuro en.la entrecosecha, Por lo general, para alcanzar el salario mini

mo necesario a su reproducción y a la de su familia, el trabajador tiene 

que utilizar la mano de obra de sus hijos y esposa ya que la cantidad de 

tareas que corresponde al salario mínimo es inalcansable por el trabajador 

individual. Todo esto facilita al capitalista el elevar el grado normal 

de intensidad del trabajo. 

a Marx: 

Bruno Lautier, .con relación al trabajo a destajo,. dice citan-do 

/,,,El valor de cada pieza no se mide por el tiempo de trabajo 
materializado en ella sino al revés. El trabajo invertido 
por el obrero se mide por el número de las piezas que produce. 
La calidad del trabajo es fiscalizada directamente por la em
presa, debiendo alcanzar el grado medio para que se abone in
tegro el tipo de destajo, De este modo, el salario por piezas 
se convierte en una fuente copiosisima de deducciones de sala
rio y fraude por parte del capitalista. Aqu{ sólo se considera 
como tiempo de trabajo socialmente necesario y se retribuye 
como tal aquel que se caterializa en una determinada cantidad 
de mercancias, conociJa de antemano. 
Como aquí la calidad y la intensidad del trabajo son controla
das por la forma misma de salario, este hace in~til una parte 
de la fiscalización del trabajo./(55) 

En general el bÓia-frÍa trabaja con pocos instrumentos de tra
bajo, y el desempeño de su trabajo depende casi exclusivamente de su fuer
za. de __ trabajo, de la energía que emplea en sus tareas. Sus instrumentos de 

trabajo son: machete, azadón, etc, Su trabajo no es mediado por tecnolot;Ía, 

por eso, la Única forma de aumentar su producción, es a través del aumento 

de la jornada de trabajo y, como trabaja siempre por tiempo limitado, pu
diendo ser sustitu!do por otro trabajador en cualquier momento, es llevado 

a trabajar con mayor i.ntensidad y por más tiempo, produciendo con su sobre

trabajo una plusvalia absoluta que es apropiada por el propietario de las 

(55) Lautier,Bruno. le• subsunciÓn formal del trabajo al capital, 
Estudios Sociales Centroamericanos, n.13, Costa Rica 



ma ·instancia, 'determinado por 

Con la mecanización de lo~ cultivos y el trabajo.de los-bÓia

frÍa, se puede reducir el capital variable a trav~sde la utilización de 

la fuerza de trabajo solamente cuando realmente se hace necesaria, esto 

es principalmente.en 'poca de cosecha o corte, que exige muchos trabaja

dores con poca calificación. En la mayoría de las actividades agricolas, 

las tareas de corte y de cosecha todavía cuentan con escasa mecanización, 

pero tareas de siembra o plantio, limpieza y desforestaciÓn ya estan 

siendo hechas en larga escala con el uso de tecnología, lo que provo:ch 

una disminución progresiva de la demanda de mano de obra permanente,. que 

cada vez más se reduce al personal especializado y el trabajo de1''tló:l.a 
fría se restringe a los periodos de cosecha. · :"'••·:-· ·· 

La evolución de la propiedad agricola está dada en Sentido de 

racionalizar los gastos de mano de obra. Hay una tendencia a. quedarse con 

trabajadores permanentes solo para tareas que.exigE!n r11erza de trabajo ca

lific'ada:. (56) 

--Los trabajadores semi';.asalariados como el .colono, aparce_ro, 

pequeño arrendatario ci.ue reciben.sus ingresos, parte en producto y parte> 

en dinero/ Úe~d.~ri' ~ ~-er ~~st'ft~idos por trabajadores asalariados y tem- · 

perales,. por variOs mo.tivos. Entre ellos se destaca el hechó de que se 

encuentran.protegidos por la legislación laboral. LaplantaC:iÓl'l bajo 

responsabilidad del trabajador es reglamentada por el Estatuto de la' Tie~ 

:': . ' 

(56) B.eskow, Paulo Roberto. .. Agricultura ~ Capitalismó no Brasil 
Encontros com a Civilizacao Brasileira - Brasil, n.19 - 1980,RS 



capitalismo avanza en el campo, se crea 

Yl.~s fo;maá se~i-asalariadas tienden ·a conservarsé 

en donde no haya mucha disponibilidad de capital. 

El pago en especie se convierte cada vez en menos compensador, 

debido al proceso de inflacciÓn es menos ventajoso pagar con productos 

que se valorizan que· con el salario. En las empresas que se capitalizan, 

la remuneración en espécie representa una sobre remuneración, a demás 

los gastos de instalación del trabajador, de provisión de leña y otras 

utilidades que son cedidas a los trabajadores, determina una diferencia 

~n los costos que favorece la utilización del trabajo temporal. 

~s importante aclarar que, incluso los asalariados permanentes 

tienden a ser expulsados de las haciendas, restringiendo su uso al mínimo 

indispensable ya que los beneficios de la legislación laboral los tornan 

mas caros; .lo que sumado a la disponibilidad de crédito, a la mecaniz~ción, 
a las. caracteri.sticas y rentabilidad de algunos cultivos, favorecen su sus

titución por .el trabajador eventual. rara tener una idea del m1;mto del 

aumeI1to de lo~ costos d~l trabajador permanente' utilizaremos el cuadro 

.t abajo: 

1. 

2. 

-- --'-~-o-o!;=;_-~~;:~·";'--;__~~:~; _.:;;.:_..:z_ 

.,;·. cuadra· .. ·n~ 15· 
'·' ···-. ; .. , 

•ras~s '
0

d.e' :i.ric'id.encia de los encargos sociales previstos en el)l'.fR, 
la diaria. de los trabajadores permanentes. 

Descanso semanal remunerado (4 días en 30) •••••••••••••• ~. 13 ~~ 
F~rias remuneraaas. \20 d{as por 3bo dÍas de trabajo con 

hasta 6 faltas, 15 d{as por 250 d{as 
de trabajo, 11 dÍas por 200 dÍas de 
trabajo y 7 d{as para menos de 200 
dÍas de trabajo y más de 150 ••••••• ~ ~ ~-". 5 ,5 

IndenizaciÓn en la recisiÓn de contraro del trabajador 
por tiempo indeterminado (1 mes de remuneración por año 
de servicio efectivo •...••••..••..••••..•.••••••••••.• ~······ _6,3 

!uente = Gonzales, Elbio N. y Bastoa,M.Ines. O trabalho volante na 
agricultura brasileña - Sao Paulo, 1978, p.45 



ya qu:e no 

eventual diarista, que Gs , . . ;.~.· 

el ErR, solo recibe proteccion 

lÍmite de un año, lo que. es 

de lf meses en un mismo empleo, 

Los incentivos al trabajo de bÓia-fr{a se traducen en-el.pago 

diario mayor en relación al pago del trabajador permanente. No obstante, 

en el anJlisis· del ingref?O de los trabajadores rurales esta ventaja com

parativa desaparece, pues, el pago mensual de bÓia-frÍa se situa por de

bajo del salario mínimo, Es importante tomar en cuenta el carácter tem- ,..

poral e intermitente de la ocupación del bÓia-frÍa y del trabajador rural 

temporal en general, lo que disminuye bastante la importancia del mayor 

salario diário quepercil:ie en relación al trabajador permanente, además, 

•ste no cuentacon•los benefÍcios de la leeislaciÓn laboral. 

·Cuadro 

Sao Paulo :.. Comparaéión del costo de la inane de obra permanente con el 

salario diario medio de los trabajadores permanentes y 

eventuales en marzo de 1973 

Costo de la mano de obra y diarias pagadas • 

a, Diaria pagada al diarista permanente 

b. - - Diaria pagada al diarista eventual_ 

c. Costo de la mano de obra permanente 
(a) + (a)• (27, 1)/1 ºº 

d. (c) - (b) 

e. (d)/(c) 1 oo 

• . . . • . . . . . ;)~--~-c~"s';~ : : 9~·.90 

---··· ... ··~-· ·-~~-~~·,·ª-~!;{~/;~:?-~ -
:.-

·~. ·•· •. :~-,¡_;r_._~1:'T/fü)!fü2{5s··•. •.
•. ;. ~ ;>:·:;-~:·;·~Rrtt.• ·/1128 

16,z%. 

fuente = _Gonzales, Elbio N. y Bastos,M.Ines • O trabalho volante na 
agricultura brasileña - Sao Paulo, 1978, p,45 



la página anterior demuestra claramente que el 

apesar de tener un pago diario más elevado, es la 

barata para el propietario rural. 

En su estudio: Boia-Fria, acumulacao 2- miseria, D Incao e Mello 

(5~) trabaja con una muestra de 5o bÓia-frias en la región de la Alta So

rocabana en el estado d~ Sao Paulo y llega a las seguientes conclusiones 

en términos de ingreso familiar: 

Numero de bÓia-frias. 

30% con ingreso inferior al 20% del ingreso salario-m{nimo familiar 

44% con ingreso inferior al 2o-4o% del ingreso salr.rio minimo familiar 

' saliirio-m:Cnimo 16% con ingreso inferior a 40-60;::. del ingreso familiar 

8% con in¡;reso inferior a 60-80% del in¡:reso salario-mínimo familiar 

2º' '" con ingreso inferior a 80-100% del ingreso salario-r.i!nimo familiar 

Como se puede ver, 90% de las familias investigadas perciben un 

ingreso mensual inferior a 60% del ingreso mínimo familiar. La autora 

aclara que los lo% que perciben ingresos salario mínimo entre 60-100% del 

ingreso salarial mínimo se refieren a familias que poseen un Único boia

fr{a y cuyos demás miembros tienen empleos fijos en la ciudad: motorista, 

obrero, vendedor, empleada domestica, etc. La existencia do trabajos fi

jos en la familia, determina el aumento del ingreso y, por otro lado, las 

familias cuyo jefe es boia-fria y los demás miembros lo son también, se 

ubican en el grupo que percibe un ingreso abajo del 20% del ingreso sala

rio m{nimo familiar. 

(57) D Incao e Hello Maria Conceicao. Q bÓia fría: Acumulo.cae ~ Miseria 
Ed. Vozes, 1976, Brasil. 

.· 
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Con relación al intermediario (gato), podemos decir que es-una , ,_ . -, - , 
de subpatron que surgio de la propia masa rural. su interes el 

de obtener el mayor margen de ganancia posible entre el valor recibido 

por la tarea y el pago recibido por su ejecución. El trabajo remunerado 

por tarea, que tiende a subsistir en la agricultura brasileña, el trabajo 

remunerado por unidad de tiempo, es una de las formas más brutales de 

explotación: 

/, •• el pago a desta~o es la forma del salarlo más adecuado 
al mode de produccion capitalista, Aunque de ninguna menera 
es nuevo - figura oficialmente junto al salario por tiempo -
en las leyes laborales francesas e inglesas del siglo XVL/(58) 

Coexisten en Brasil dos 

,a cabo este tipo de explotación: 

La. superabundancia de mano de obra 

alas posibilidades de empleo~ 

2; Un proletario rural disperso y 

amparo legal. 

La eficiencia del intermediari; se manifiesta por el creci'mien

to de la productividad del trabajo cvciiante, porque con. el saf~rio ~or pro

duciÓri, el asalariado tiene· inteI'és ~n ,pr9duc.ir al m~ximo posible; _lo. que 

facil:!.ta el crecimiento del g~ado med.io--dé intensidad del tra:bájo; ···'-· ,,-•_· -.,;·.-. ' . . ,·. '. . ... -;;_:·; 

Los .vales• ._son_. 1 t()d~;f~:j-~~;~~:i~;-fiirita •• -••. p~rfia."c¿Úmen.t.~ci~·n. 1 ._ 
atendimiento medico' y,ni".dicamentcn:i a. los }rabájadores. En mU-como para 

chos casos, los propios intermeCÜários solÍ d.ueños de las farmacias, de 
. . -----------· ' ,, .. -.- ... _ 

(58) ·Marx,Ka~l. gcapital, tomoI, i[olII, op.cit, p.678 

• vales. = así se llaman las auto:['.izaciones firmadas por los propieta
rios, para qUe .se .entregue al portador, en mercancia o en dinero la 
cantidad explicita en el vale; 

.· 



jntrevistado dijo: 

/Los hacendados buscan a los intermediarios .porque les sacan· 

la responsabilidad. Si pasa alguna cosa con. l~s tr~bá.jadores, 
algún acidente dentro de la hacienda de é1, ser{a responsable, 

pero ya no lo es, \ 

Cuando existe algÚn accidente en el camino con el camión, el 

intermediario es el Único res~onsabie. Pero, como no tiene 

dinero, no puede pagar seguro y entonces, paga con carcel./ 

El intermediario recluta, transporta., paga, fiscaliza y atiende 
- • - ·~.- - o •• - _- , - , • - • , 

las reivindicaciones de los boia-fria. La ganancia del intermediario esta ' . ·. . . . . . . .· 
en función de la ganancia del bÓia-frÍa, Los intermediarios que general-

. lllerite son los dueños del cam:LÓn, ganan principalmente de acuerdo. a las 
- . -_ , 

siguientes formas: 

1. 

2. 

Reciben el pago de 1013 trabajadores y deducen. una coinisiÓn, 
; , . ' ·· ... '.· :-· , , , . , . 

. siendo esta la. ·situacion mas· comun. 
--- - : .. ~ .- ': :-· .. ·- -. . 

Recib(l urLs~l~rio y gastos de transporte' entrégaridole al 
t~ab~jad6~ ~ltotai- q~e-1~·· ci~i:r·~"13~6naii.t · 

•.·· ··R¿•p~it" ir;~i~o · •. "'•tajo y. la ~ parioi 5n . 'º ""na d • los in

termediarios·; no es uria.nov~dad n.f.un invento brasileño, como ya hemos 

dicho anterio~·~e1lt~. Pero de ~ualquier fórma, nos parece interesante 

mostrar unos' párrafos del Capital, donde se puede encontrar descripciones 

del mismo fenómeno y ciara, en épocas totalmente distintas: 

/.~.el pago a destajo, por un lado, facilita la interposición 
de.parásitos entre el capitalista y el obrero, el subarriendo 
del trabajo (sub-letting of labur). Las ganancias de estos 
intermediarios deriva, exclusivamente, de la diferencia entre 
el precio del trabajo pagado por el capitalista y la parte de 
este precio que aquellos dejan que lleguen efectivamente a manos 
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Como vemos, la realidad brasileña es exactamente lo que Xarx 

escribió de su época, de su tiempo y de la realidad que vivian entonce~ 

los trabajadores del agro. 

Tambien Karl Kaustsky trata del mismo tema en La cues~iÓn 
Agraria, (§C:!l:: Y afirma que también en Aler.iania se pod!a-;ncontrar un mode

lo de inmitaciÓn a la forma clásica del gang-sistem inglés. 

/.,,la falta temporaria o local de trabajo no sucita ningún 
aumento salarial, sino que empuja hacia los trabajos agrícolas 
a mujeres y niños y abate a niveles cada vez más bajos la 
edad a que estos Últimos comienzan a trabajar. 
No bien cobra mayor vuelo la explotación de las mujeres y de 
los niños, la misma se convierte, a su vez, en nuevo medio 
para transformar en supernumerarios a los trabajadores agríco
las varones y mantener el bajo nivel de sus salarios. En el 
este de Inglaterra florece un hermoso fruto de este círculo 
vicioso: el llamado gang-sistem = sistema de cuadrilla o bandas. 

(61) 

En .la situación real brasileña el jefe de cuadrilla, el interme

diario; vendría a ser el gang-master, /.,,a la cabeza está el gan..:.master 

(jefe de cuadrillla), que recluta la cuadrillla que .. trabaja a. sus ordenes 

y rio bajo;;aLniaridO, del arrendatario •.. Con éste e~tabl~¿~ un' ;¡~Ú~rd.C> ·baeia.,-

(59) M~r~~·K~l~ Itlem,·Op.~it., p:67.5 '>;,,;: <•i )'.'<,, 

~ ~~ ~·. ~::2;e1 ~l. ~;~~~:~ : •• ~~~º'e. vo;;!,, ~ :~i~~¡ ::·:6~, · 
·.' 
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capítulo, alc;unos 

res<que l~fluyen_en que los.capitalistas saquen provecho al trabajador 

. volante y; in'ás precisa~ente,, cuando explotan al mismo en forma brutal 

del traba.jo>por ta~ea. 

El reclutamiento del bÓia-frÍa, se hace a través del intermedia

rio y se dá de la siguiente forma: Desrués de ponerse de acuerdo con el 

propietario, el intermediario va a los barrios rurales o a la periferia de 

las ciudades o informa a alcunos habitantes el lu5ar de donde partirá el 

camión, generalmente lugares de fácil aceso y bien conocidos por los tra

bajadores. A veces ya contrata de antemana a algunos trabajadores conoci

~os, que se quedan como /fijos/ en la temporada. 

En el inicio da la cosecha todos los trabajadores son aprovecha

dos, san embarbo, a medida que disminuye la demande, effipieza el rroceso 

de selección y muchos se quedan sin trabajo. Al inicio del periodo de 

cosecha existe incluso una eran competencia por la fuerza de trabajo y 

se verifica una disputa por la mano de obra con Jos intermediarios. Es 

necesario aclarar el c~rácter excepcional de esta situación, que corres

ponde nada más a las ápocas de mayor demanda de mano de obra en la agricul

tura. En este período son integrados en la producción, niños, mujeres y 

viejos, los pequeños propietarios agrÍcolas,también los trabajadores /dia

rist~s/ que generalmente trabajan como /turma fija/ con un determinado ~n

termediario, durante el año, 

En este sentido se torna dificil aislar el grupo de. trabajadores 

bÓia-frÍa, pues los censos agropecuarios registran apenas el numero de asa

lariados temporales que trabajan en la ápoca de mayores servicios, sin 

(62) Marx,Karl. Idcm, op,cit. p869 

·" 



establecer las distinciones: existen los dia-

ristas permanentes, que son trabajadores asalariados ya completamente 

desposeídos de los medios de producción, viviendo en barrios rurales. Su 

singularidad está en el hecho de que trabajan todo el año en 1 a agricul

tura, con un mismo intermediario que les transporta todos los dÍas a la 

misma propiedad agrícola, donde trabajan con relaciones formales de 

empleo y todos los derechos laborales garantizados. 

Un segundo grupo esta formado por niños, mujeres y viejos, cu

ya mayoría no hace parte regular de la fuerza de trabajo y se constituye 

de menores en edad escolar, amas de casa, en general familiares de bÓia

frÍa. -'rrabajan para diversos propietarios agrícolas sin relación formal 

' de trabajo, solamente en ~pocas de cosecha. 

Un tercer Grupo sería el formado por pequeños prop~etarios, par

ticularmente aquellos que trabajan en condiciones de exceso de trabajo y 

escasez de bienes de capital, credito y tierras; lo que los obliga a asa

lariarse eventualmente, esto es, pequeños propietarios en procéso de pro

letarizaciÓn, debido al carácter ecentual de su trabajo e~ gen'e_l',;¡Lno 

cuentan con relación foamal de empleo. 

1!.J. cuarto grupo constituye los trabajadores ~ue se 
:·_ <...... ·: .,: :-<_,_ 

caracterizan principalmente por representar la unificaciondel mercado de 

'mano. de obra .. no calificada 1 urbano y rurü;"cáÍt:erna.~'pe~:Cod~s 'Je''elllpleci -

.en la agricultura generalmente en ocasión de las cosechas con períodos de 

sÜbempleo o empleo en trabajos urbanos de baja remuneración, como ya rué 

mencionado, reciben salarios por tarea realizada, y no se encuentran pro

tegidos por la ley. (63) 

(63) D ln~~o e Mello¡ M~ria Conce:i.cao. op.cit. 
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. :El precio de las diarias de los trabajadores ea fijado con base 

/quantum/ determinado que permita nada IDás que la subsistencia in-

dividual del trabajador, lo que obliga n mujeres, niños y viejos a inte-

grarse en el mercado de trabajo, evitando con eso la escasez de mano de 

obra, que podría causar una presión al alza de los salarios. Existe una 

tendencia a que el precio del paso diario está condicionado a la realiza

ción de una determinada cantidad fÍsica de trabajo, es decir, el pago es 

hecho por tarea realizada, lo que garantiza al empleador mayor rapidez e 

intensidad en la realización del trabajo, y dispensa gastos extras de fis

calización. Sn Última instancia, el salario a destajo es una fuerte mane

ra de garantizar mano de obra a precios bajos, incluso, en momentos de 

mayor demanda de fuerza de trabajo. 

La jornada de trabajo del bÓia-frÍa alcanza más º'menos _12 -ho-

- \1.'as diária:s. Sin embarbo, estos trabajadores gastan- de 2-a 4 horas ·.en el-

viaje de ida y vuelta al local de trabajo. Por lo general los trabajadores 

se dirigen a los locales de salida del camión a las 5.de :ba mañana,.prin:;. 

cipalmente en períodos de la cosecha, pues quieren garantizar. un .lugar y_ 

evitar perder la salida de camión que se dá antes de las 7 de la mañana. 

La distancia de los locales de trabajo puede ser ~asta de 100 .Km, y~el~~ia

je es hecho en condiciones extremamente incomódas .• Hay intermediar:!.os que 

en época de mayor demanda de fuerza de trabajo sacan los bancos del ca:.. 

miÓn para que quepan más trabajadores. Sori comunes los accicl.e~t~~ e"n'los 

viajes, causando la muerte • 

En las ápocas que consigue trab~j~, ei;-Sóia~-ffi~" tra'oa'ja al máxi=-
, . '·. · .. ·:··· . ~: ,.-:·.·: .·--;; ... ·. :>;":· ···.<.·-<:, ···._<>, :. 

mo, incluso en los sabados y dol!li_ll•gos~ Fuera de l¡¡,•.epocas de cosecha la 

producción se organiza basada n~da IDás .~ue en:: los>eierne~tos seleccionadOs, 

iridispensables para larealizaci6n del tfab~jo~ L~s tareas más comunmente 

atribuidas a los bÓia;.. fría son: . Úínpieza de>iaS ~r~as de plantación, des-
. . _., , ,· .. '·. >:-·: .. ··.<,"\'. 

forestll:cion, preparacion de la ti.erra. Y: siembra, .construcciones de. mejora-

mientos e·n las propiedades etc. 

Sin embargo, a medida que penetra eLcapitalismo en el campo y 

se extienden las facilidades de crédito, ta:yu-na- tendencia a mecanizar 

•' 



prepa,ra

ser_ hechas~ por tractores y 

bÓia-frÍa, aumentando ous periodps 

e;iército industrial de reserva. 

lm cuanto a la ocupación urbana de estos trabajadores, esta se 

dá siempre en períodos de memos servicios en el campo y en las diversas 

encuestas realizadas por investigadores,(64) que trabajaron sobre la cues

tión del asalariado eventual en la agricultura y exodo rural, resalta en 

los resultados, que el trabajo en la ciudad es visto siempre como los ú1~ 

timos recursos, cuando ya no hay posibilidades de trabajo en el campo, Las 

expectativas alrededor de la ciudad, siempre se refieren a la posibilidad 

de. encontrar un empleo fijo que garantice los derechos laborales, empleo 

'domestico para mujeres y algunos servicios urbanos como escuela_ para los 

hijos y asistencia médica. 

El trabajador ingresa en el mercado urbano dispuesto a a vender 

su fuerza de trabajo a cualquier precio y en cualquier trabajo. Sus ocu

paciones más comunes son: ayudante de albañil, recolector de basura, ven-" 

dedores ambulantes, empleadas domesticas, etc. La resistencia inicial de 

trabajar en la ciudad disminuye a medida que el trabajador es obligado a 

vender su fuerza de trabajo al capital, tanto en el campo como en la ciu

dad, debido a la creciente disminución de la capacidad de absorción de 

fuerza de trabajo en la agricultura paulista. Cada vez más se verifica la 

despersonalización del hombre del campo, una vez que el bÓia-frÍa hace 

cualquier tipo de trabajo, urbano o rural, para poder sobrevivir. 

En las empresas de construcción hay .tina tendencia a~m~nt~ner 
~·· :.-·->:, ... : .. -.. · ... -,.. ; .. -· ::-: . , . ·.· .,_.-.·. ,": · . .:.-.·_·:.'.:-"·'.·::·\;'<:.:·-... ·r 

empleados permanentes, nada. más para• .funciones de supervis_ion y;;direccion 
:,,..-. : ·: ,-~;:.·--:: :...-: '.'.~_-.,_., \ -_-; ·;:; ·_. ·_:·;- -; . ; .:_>_: ,:_ -... ·_;. '.,:.::~. ,)._:;·.:':: ·.{ _·--~-:~_: :\/" 

(64) 

.-.:-,>-· .. : __ --_'.-::--><_<.,_;~<(/:: .. ~~>~. :>.>-· -'.,:_ ---.: :,~·-··.": :·>,/F-· -.. :~: ~~\: .. ; 
PaoU, Maria Célia . Des~ri~olvi;rie~tb' cm~~gfrt'aiidacl~~ /~~culaade. de 
filosofía, U.S.P~ 1972, :~:'. ·.·:::·:~ :· 

~ . . .. 
·'._',. 
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tratado por tiempo determinado o bajo régimen de /empreitada/ = determi

.riada 2'1.ntidad de tareas. 

Es común también la utilización intermitente de fuer~a de tra

bajo por parte de orr,anismos estatales y municipales, en obras de constru

cción o reparación ele carreteras y demás servicios p1Íblicos urbanos; Es 

un empleo temporario, por tiempo determinado en tareas que no exigen ca

li~icaciÓn, el salario m{nimo es pagado y se tiene derechos laborales 

en el período. 

· La estabilidad en el empleo urbano sólo es lograda por el per

sonal m's calificado, después de un r{gido proceso de selección. Para los 

. bÓia-f~Ía, las dificultades de lo¡;rar esta estabilidad son innumerables. 

'En principio so puede :!estacar la inndD:¡:taciÓn a los trabajos urbanos; el 

descontento y el desconocimiento de las posibilidades de trabajo existen

tes; la falta de requisitos let;ales exigidos como condición mínima para 

desempeñar funciones urbaiws(carteira de identidade, Carteira de trabal.ha, 

etc), el bajo nÍvel de escolaridad (la gran mayoría son analfabetos) y, 

por otro lado, hay una preferencia mayor por los trabajadores jovenes, lo 

que disminuye todavía m~s las posibilidades de muchos trabajadores. 

De este modo, la gran disponibilidad de mano de obra y las li~ 

mitadas condiciones de absorción, tanto del campo como de la ciudad con

tribuyen al aumento de los 'trabajadores y, por otro lado, induce .. a,q_G; .el 
- -- -_._·., '--c.'.:_. ___ -_,.-.~.c -eº'.----- - - - . I . -·- _ :.«·,_::>:··',_,;: .. >: ,·:'.-
• caracter eventual, provisorio de su ocupacion, se transforme en-unaAc~~s~ 

tanta, en su caracteristica fundamental. Existe una imposibilid~d '.r-~ai- .· 

de pasaje a otro tipo de trabajo más .. estable, que cará~teriz~ 'e:l tipci .·. 

de participación del bÓia-í'rÍa en el proceso de prodücciÓn •. · 

•' 



número de personas expulsadas de las actividades 

rurales -regulares y que tampoco pueden ser absorbidas por el mercado de J 
trabajo urbano, regularmente conforman la población bÓia-frÍa que viven ,/ 

en condiciones miserables y en permanente disponibilidad para cualquier 

tipo de trabajo. 

El nÍvel de vida de los bÓia-frÍa es terriblemente bajo, lo 

que queda claro a través de innumerables reportajes periodísticas exis

téntes ycde las denuncias por parte de diputados opositores, organ:J,zacio

nes,religiosas y sindicales y también a través de investigacio~es reali

zadas• 

La' vivienda, alimentación, salud, educación, etc, del bÓia-frÍa 

es una de las más precarias que se conoce en grupos marginales brasileños. 

Casi nunca poseen casa propia o, cuando la tienen, son de un valor muy 

bajo, viviendas muy pequeñas para el número de habitantes, gran inciden

Cia de casas de madera y cartón, localizadas en favelas. La alimentación 

es totalmente deficiente, condicionada por la naturaleza misma del traba

jo y por las condiciones económicas, lo que se refleja en las condiciones 

de :·.salud de sus miembros, alta mortalidad infantil, desnutrición 1 enferme

dades variadas y muertes prematuras en la población adulta. En cuanto a 

la educación, la gran mayoría es analfabeta y hay una creciente dificul

tad para que los niños sigan sus estudios, pues son obligados a ingresar 

en ia producción. (65) 

Hacendados encuestados .por. '::D incao .(66) señalaron que hay una 

gran preocupación por los acc.:dent~s qÚ~-J>~e~en s.ufrir los bÓia-frías' en 

el trabajo. Por otro lad~, :lqs picipiosi'.bi'.i~.,ÚrÍa.relata~on que varios com~ _ -

pañeros ya murrieron en el.•tr~b~jci::Y·;dh:~ :f'~~f:U~-b~ ~~ó{cie 
ene on tró 5 días después~ · írlu~ri'ó ·~ti?iii~di.o '~'f{:'.~1th~'.:' · 

· - ·_ --_ · ~: > > ..... -_, •1:>:':/.):I--; :.::_._(; -<_.:~ __ :_._~_z:>~ -,~~<-~-.,::·-.'· 
. ., . . '-~-.:--.·:· .'5;:;"' ·- ~ ,,. .. .... .··~;·~: 

_(_6_5_) ___ -Ch-_ .ª--v_e ___ s-_-,N-e_l_s...;._ o-n-.-_--:~tia)lirrieñ:¡~~º r/~_ t~!b~~{h;dor rural ou da deterio-

~- .\!Q. homem; ·- m,edic_iP,-a;<s~9yi~ ~o Br_asil, 1_980 -
(66) D incao,Maria ,da Conceicao •.. op;cit 

- ,. º~.--· -_, ___ ;- --~;·••-:~~-::::-7-.0~---,-r::•""'~C' _-,_._:__::,'._-•,<>.-'~; __ .:-

· ..... 
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La misma encuesta .revela·· que la· comida d'e ello~, Con~ia-de· 
arroz con papas e yuca; A veces una calabacifa o c~boll~; )o· q~é pu~de 
descomponerse por el calor excesivo cuando entonces ei bÓi.á-rr!a tiene· 

que ,.quedarse sin comer, 

En algunas regiones de Sao Paulo, hay periodos en que la impo

sibilidad de conseguir trabajo deja gran numero de trabajadores siro em

pleo - urbano o rural - , lo que ·-· obliga a las autoridades locales 

y regionales a adoptar medidas asistenciales en el sentido de minimizar 

su mis~ria.y garantizarles alguna coridicciÓn de sobrevivencia. 

Las malas condiciones de vida que tienen los trabajadores lla

mados bÓia-fr!a, por causa de su baja remuneración y de su trabajo tempo

ral y además, por su total falta de derechos laborales, lleva a que es-

- tos t~abajadores desarrollen un tipo de comportamiento y de conciencia 

social muy particulares. Frente a su condiciÓn·de constante instabilidad 

e inseguridad, en cuanto a los medios de conseguir trabajo y garantizar 

el mínimo necesario a su sobrevivencia y a la de su familia, el bÓia 

fria tiende a ver su situación provisional como algo que se resolverá 

cuando consiga un trabajo fijo y estable, sea en la agricultura o en la 

. . ' ?111 embargo, cabe señalar que se pueden .distinguir dos reivin-

dicacion~s básicas por parte de estos trabajadores: por un lado piden 

mejores salarios, estabilidad y derechos laborales y, por el otro, la 

-- - - -propiedad de la tierra. 

En el análisis de las entrevistas hechas por periodistas a estos 

trabajadores, y tainbién en los resultados de las investigaciones sobre el 

problemaC67), resalta qtie estas reivindicaciones astan directamente ligadas 

(67) Paoli, Maria Celia. op.cit. 

-·· 
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más viejos, la reivindicación 
- - . -

_por; la: tierra, reflejada en el deseo de ahorrar para .la compra de un 

ter;eno particular donde pueda producir la propia aubSistencia, o aún de 

regresar al trabajo en la hacienda _en donde también podían .producir para 

su alimentaciÓ.n, 

Parecen ser variables significativas en la reivindicación por 

la tierra la dificultad que como proletario encuentran para garantizar 

y vivienda, que en régimenes de trabajo como el colonato y 

estaban garantizados, aunque se quedasen endeudados con el 

obstante, cuanto más tiempo tienen de trabajo como proletarios, 

alimentación 

la ap'tceda 

patrón. No ' . 

menos se manifiesta el deseo de regreso a la condición de semiásalariado 

y surge con mayor incidencia la reivindicación por un empleo fijo en el 

campo o ciudad, que garantice el salario mínimo durante todo el año y 

todos los derechos laborales, 

, ', 
Entre los mas jovenes, generalmente se da laaspiracion al tra-

bajo fijo en la ciudad, que significa mayores posibilidades de poder 

usufructuar de todos los servicios urbanos. Es im!Jortante señalar, por su 

vez, q~e este grupo está compuesto por individuos que apenas ingresan en 
la fuerza de }r.abajo y que sus aspiraciones astan dirigidas, generalmente, 

al r.11t11i().!,:c. ;_·; .• !;_ •. 

•· Hiy;•que señalar un tercer gI'upo.co~~tit1;1ido tanto por viejos 
_;:> ; _-·',.. ·.. . ' , _·,: .-_.· ·."' · .. __ '~y.- .. ::· .... :• . 

como por jovenes y.que esta mas relacionado con el trabajo de bÓia-frÍa. 
-:. .-.. - ::. ·;·,.··: ... ·.. . - . . ... ::_-::.7,'.·:c,'.>T·->'.-::: .. ,:·,.~~:;-'1,,_ ·:·_:· ·. __ ": . , 

Este grupo se caracteriza. por la compreiension .de:,su situacion de inestabi-
~ '/,. ':_:.<_. '. /,,:_ . .:·-;.: ,, ,_'.:: ·-.'.' .. > · .... --·-. ·. ~ ' '.' :-:. : __ .. --;;·' ·,:~'.'.:-,;;-·~ ,'.,/_;~>-;_-_:'.t\'·i~"'-:,:.f;:::.; i\-:. -'.:.' >:. ·. 

lidad .eiinseguridad econocnica como: su>si.tuacion .. permanente, luego sus rei-
- . . / .< :·: r · .. ':·-·Y:. ~ .. ·.. . ·., , . - . - -· ·:··:. -_._'>'.: -.;::: ;\·\:::.-:: .:-~---;:.~-:,:."(·,'~ .... '-;:- .:_.··:>' : .. . :_··- : ~, .. _.' . ,: 
vindicaciones vien.en en el sentidó 'de ·qüerer' mejores salarios que garan'.'" . 

tic en •• s~¿ subsistencias, .i~~iU.fió en J.c)'~ ~~f{ócios .en _q~e no encuentr"¿¡_n • fra~ 
bajo, .dé querer· rá. legfsl~cftSn o l~ l~gaÚzaci,Ón de su condición de tr~ba'.'" -

__ ¡-;- ---~.o.~.=.---c:,_ =-"~·---:-'--·"""'-..;--,_,_:· __ 
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Como se puede ver, los bÓiá-fr{a sOn un grup.o extremamente hete

rogéneo en cuanto a la forma de percepción y conciencia de su situaciión 

de trabajador temporal. Unos la ven como transitoria, otro& como su cate

eoria de trabajador diferente del trabajador asalariado permanente del 

campo y de la ciudad. A partir de alli, sus reivindicaciones van a ser 

distintas, de acuerdo a la forma como cada uno capta la realidad. 

Esta heterogeneidad de los bÓia-frÍa, se vuelve todavía mayor 

si a ellos les sumarnos los .otros tipos de trabajadores temporales existen

c tes en la agricultura paulista, o sea, los trabajadores diaristas, que 

trabajan en/turmas fijas/, los pequefos propietarios que se asalarian 

te~poralmente, y el sector de los trabajadores que no hacen parte regular

mente de la fuerza de trabajo (nifos, mujeres y viejos). ~n este sentido, 

se torna bastante compleja cualquier propuesta para minimizar sus condi

ciones de miseria o para cambiar su situación actual. 

Sin embargo, a pesar de la aparente diversidad de intereses, 

existe un fondo común que es la insatisfacción con sus condiciones de vida 

y de trabajo y, no se puede dejar de reconocer que pese a su dispersión, 

- viven concentrados en barrios populares rurales pero se separan para 

trabajar sin que haya mayores contactos entre si - a posar de la competen

cia que se establece por la obtención del trabajo, principalmente en épo

cas de cosecha, a pesar de las distintas historias de vida de cada uno, 

- ex-propietario rural, ex-aparceros, colonos y arrendatarios, ex-asalaria

dos rurales permanentes, etc -, este contingente de trabajadores posee una 

fuerza capaz de afectar al patrón de acumulación de capital y de domina

ción política, lo que puede ser visto en ciertos movimientos ocurridos en 

diversas regiones de,Sao Paulo, en donde, de forma todavía poco organizada , . - : ... ··: . 

y espontanea l~s trabaj¡id9reslucharon por sus reivindicaciones y protes-

taron por su ;:situac_~Ón,_ic~~i!lliC,!l_Y X~~Ítica. Si en general les falta con-

-. ·--~-o:-;:co-,_·•,-,_. 

(68) D incaoceMello; Maria¿o-~~eica~: 



. ciencia' de su propia fuerza, 
-,- .-- _'_ .. _ '. - - , 

de mayor .concentracion. (69) 

3, El bÓiá-frÍa y la lee;islaciÓn laboral. 

\ :En )3rasil, e juridicamen te la -relación de empleo implica en vín-

culos de permanencia, individualidad, subordinación, dependencia jerár

quica, salario, seguro de trabajo, vacaciones, etc. Y esto es precisa

mente lo que la relación de trabajo por tar_ea no parece presentar. 

También el valor del salario en el trabajo por tarea.no se de

termina como el salario por tiempo, o sea, teniendo en cuenta.las horas 

trabajadas, sino por la capacidad del rendimiento del trabajador. La 

diferencia en cuanto a la forma de determinación entre el salario por 

tiempo y el salario portar~~' Ilo aÚeraen nada ia naturaleza del traba

jo asalariado. El trabajo por tarea no expresa directamente ninguna pro

porción, o sea, el valor de cada tarea no se mide por el tiempo de traba

jo materializado en ella, sino al contrario, es el trabajo gastado en 

ella que es medido por' el número de tareas que produce. As! la diferencia 

que existe radica en que el salario por ·tiempo es medido por su duración 

directa, mientras que en el salario por tarea el trabajo es medido por la 

cantidad de productos que materializa en un determinado. tiempo. 

(69) D incao e Mello,Maria 
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de vínculosde inestabilidad que lo acompañan, , 

ofrece a:ios empresarios agrícolas capitalistas en las actuales condicio

nes de producción, ventajas diferenciales sobre las demás modalidades 

de relaciones de trabajo, sean asalariadas o semi asalariadas. Y a con-
~ : ., '' - ,- '· - ~-'. 

tinuacion mostraremos cuales son algunas de tales ventajas usadas por 

los diferentes empresarios agrícolas: 

l). La fiscalización del trabajo en el régimen de tarea por 

prestaciones de servicios se hace bastante reducida y 

consecuentemente, los costos de producción disminuyen. 

2). 

3). 

La empresa en su caso, fiscaliza directamente calidad 

del trabajo que debe alcanzar un grado medio para que 

sea pago, La calidad e intensidad del trabajo son con

troladas por la propia forma de salario. De este modo, 

el sistema de trabajo por tarea se convierte en una fuen

te muy rica de deducciones de salario y fraudes de todo 

tipo, en perjuizo del más necesitado. 

Este sistema implica en la :intensificación del trabajo. 
' : ··: . 1 .'' .' .. e .',.~ . ' , 

El trabajador tiene .e1: maxim<'.>~cinteres personal en ejecu-
tar las tareas dela:r~r;ma·rni~'i~pid~ posible, para<pode~ · 
r.ecibir el valor' cqrre.~pbridl~hte. 

- _-___ .---=-~:~.'·~-~~-~.::.~~';.;_·~,:o;_-.:.~- ~-~'.-'--=~{__ __ L,-_¿ -~'-_-2:_;.:~1~~ --

" . -. ·- ,' - '. -- .. ~-' -:·.~- - -~ 

El Estatuto de.l Tia~aj:~or ~urai; s~b~e·~i;.'.c~~~ nos. refi-
-.· ¡" • •• , - >-'- ·. --<-· · .... -;·::-:· ....... :.::\·:\"·:-,.·, .. '.· •,',)·:._-· _::: ._·:.'":": .. :: ---· ... ;'.;.- -, 

rimos tambien, ·no considera al , trabájo ,volante en regimen 
- ·- ·.· ·, -- ::. _¡.-i' .·· ',_----.:~>·>-= .. :/.:.·.,· .. :.:>-):·::-,/''':_-- ,'.· 

de tareas de pr,estacion d6 ,seryi.cips;. co~o una forma de 

·empleo asalariado, qu~dandoest~;i~Í;:rnade trabajo 
sin protección. legal e'spec!·Úca:< :As:l, 'los.· empresarios 

agr:Ccolas; hacendados y üs:iri~;·gk:•tj'.h~dan libres de encargos 
', "' ,• ";: .; 

sociales L.auineri~an,.ti~> sus. benéficios. 



4)i . La.-no residencia de los trabajadores volantes en las 
- - ~- _'. -CC : - - - - • , 

haciendas o usinas, tal cunl era praxis antir,uamonte 

(pero no como volantes), aparte de descartar problemas 

jurídicos, permite a los capitalistas aconomizur en Úrea, 

leña, luz, agua, etc, 

Y es justamente debido al reconocimiento de la potencialidad 

de fuerza de los trabajadores, temporales en general y de los b6ias-fr!as 

espec!ficamente, que ha sido meta tanto de los empresarios rurales, como 

de a¡;encias estatales, proponer soluciones viables ro.r::i. el problema de la 

mano de obra temporal, que minimizen sus .:;i_cE:r:.1bl•.'s co:-,dicior,es de vida. 

En este sentido, una propuesta que ha sido !~res3ntr.-,d? cor.stantewente, 

•s la de Cooperativas de mano dn obra to~por~ri~, que vendr!an a solucio

nar diversos problemas: ordenar loa flu~os do mano de otr~, posibilitar 

lá eliminaci6n del intermediario, aumontar el in5reso faciliar, garanti

zar la legislaci6n laboral a los trabajadore0, mejorar.üento de los trans

portes y otros. 

Como lo afirma Gonzales Bastos (70) 1 las cooperativas acr!colas 

serian nada más que una forma de subsidiar y aisegur·~r los intereses de los 

contratantes de mano de obra y no los intereses y de2·cchos do los trabaja

dores temporales, ya que ser{a controlada econ¿mica y politicamente por el 

Estado, y tendría como resultado mús cl::cro, que los emple&dores -ya ent::i.

r!an libres de las obligaciones laborales y, lo que es fundamental, cum

pliria el papel de debilitar a los sindicatos rural•:-s, 

En otras palabras, la Cooperativa de Mano de Obra Temporaria es 

una reivindicación eminentemente patronal, par¡:¡_ llevar a una organi.zaciÓn 

del mercado de trabajo que no cree, un poder de presión en manos de los 

(70) Gonzales,Elbio y Bastos, Maria Inez, op.cit. 



Habilmente la dominante buocapre~ent~rla como benéfi-

ca a los trabajadores temporales, via mejoramientos de los transportes, 

bener!cios del soguro social, empleos en la entrecosecha etc. 

Al proponer la eliminación del (gato= intermediario), crea un 

chivo espiatorio, responsable por todos los males de estos trabajadores., 

al mismo tiempo que apela a los viejos tiempos, como ejemplo de la permi

sividad de las conquistas de estos mismos trabajadores, reflejadas en la 

actual legislación laboral, que impide el saludable regreso a las hacien

das. Este enfoque do la cuestión, disimula el aspecto polÍtico-ideolÓgi

co de la propuesta /mágica/ de la cooperativa de ma:10 de obra temporaria, 

/ ~, • ella puede cambiar la forma, pero la esencia del problema· 
permanece: la baja remuneración y el carácter temporario del 
trabajo,/(71) · 

Es importante aclarar que la mayor!a de los sindicatos rurales 

en Sao Paulo y en Brasil, tienen un carácter más bien asistencial, es decir, 

están mucho más volcadas a la atención de los problemas personales médicos 

y jurídicos que a la defensa de los intereses de clase de los trabajadores, 

Los trabajadores bÓia-frÍa, en su rnayor!a estan ausentes de los 

sindicatos rurales, lo qu~ se~ebe tanto a su falta de información como a 

la dificultad de que el sindicato lleve a cabo reivindicaciones espec{ficás 

de los trabajadores asalariados temporarios, una vez que la mayoría de sus 

asociados está constituÍda por pequeños propietarios y poseros que tienen 

como principal reivindicación la reforma agraria. 

En eiste sentido nos parece que seria necesario una fornía de orga-

( 71) Silva, José FI'ancis'có Graz:lano,da, 

Paulo. Contexto n.{_• 

.· 



! 
¡ 
;...J 

1 
., 

' 

91. 

nizaciÓn que posibilite la lucha por reivindicaciones especÍficas de su 

condición de trabajador asolariado temporal. Un sindicato de trabajado.-

rea asalariados en la agricultura, con liberdad e independencia del Es

tado, ser{~ la lucha y la Única organización capaz de reunir estos trab~ja

dores, par~ defender de forma eficaz y definitiva sus intereses. 

* 
* * 

" 



de su his-

toria¡ lo que 

.atraviesa por> la pe".r 

resumir con los si¡;uiéntes dáÚs: .. · .· 

... - ... Un mill6n de desempleados 
Inflaci6n anual de 150;;: 
40 millones de subnutridos (un tercio de.la;pqbl~ciÓn) 
13 millones de nif.os abandonados 
Despidos masivos 
Crecimiento industrial nulo 
Una deuda externa que pasa de los Gb mii'.iillcines de do
lures.(72) 

Entonces, después de 18 af.os de un régimen de dictadura militar, 

los brasileños preguntamos: ?Qué paso con las reformas de base en la es

tructura agraria, urbana, universitaria, bancaria, tributaria, control de 

remesas, etc, que la dictadura militar pretendía hacer? ~Ólo podemos ver 

que la crisis econ6mica y social sigue au1~entando y creando una acentua

da contradicción entre las fuerzas productivas y las estructuras oociales. 

Según Viana, (73) no hay duda que la crisis va a disminuir en 

algún tiempo lejano, pero el problema es su costo social. Hasta que esta 

etapa sea superada, millones de personas perdieron la vida y millones de 

niños subnutridos se tornarán adultos lisiados, porque fueron mal alimen

tados en la niñez. Es un enorme sacrificio p~ra todas las clases sociales 

(72) 

(73) 

Viana, }'rancisco. !lrasil hambg Y.. recesión. Cuadernos del tercer 
mundo n.47, octubre de 1981, Mexico 
Ibid 

.• 
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El modelo de dcsDrrollo del capitalismo en el campo de Sao 

Paulo, se caracterizó en el período anali~acto, ror una tendencia al au

mento de la producción dostinadé1 a Li exr·ort:,ciÓn, a la concentracciÓn 

de la propiedad, a la elevación de la comrnsiciÓn orgÍnica del capital 

y la utilización del trabajo asalariado. Todos estos factores asocia

dos al crecimiento ve~etativo de la población rural, rrovocaron la pro

letarizaciÓn de los campesinos, que puede ser claramente vista a través 

de la disminuciÓn do los pequer'.os }'rOpietarios y de la C.'.isi extinciÓn 

de colonos, aparceros y pequeños arrendatarios. 

Este proceso provocó la expulsión de la mano de obra del cam-

po hacia la ciudad y, en contrapartida, el tipo de desarrollo industrial 

existente rué incapaz de absorber ese contincente, determinando asi, el 

surgimiento de lo que hoy se conoce por bÓias-rr!2e. Ese trabajador, 

desposeído de todos los bienes y los medios de producción, no es protegido 

por la leeislaciÓn laboral, encontrandose completamente subordinado a 

los intereses del capital urbano y rural, constituyendo la alternativa 

menos costosa, particularmente para el empresario agrícola. 

Como el bÓia-rr{a es contrat~do a destajo, su utiliz2ciÓn pue

de restringirse a la cantidad y tiempo necesarios en el sistema producti

vo, revelando una creciente racionalidad en las empresas ~grÍcolas que 

buscan raayor reducción de los costos de producción. 

En resumen, podemos decir que las condiciones de vida y de 

trabajo del bÓia-fr{a, son las seguientes: 

1. Inseguridad en el empleo. 

2. Marginalidad jurÍdica. 

-3. Imposibilidad de acaso a los_ sistemas de salud, educación 
y vivienda. -- >--

1,. _ Salarios por :;i.bajodel salario mÍriimo oficial. 

.· 
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d~sgaste f!sico,-debid~ al gran esfuerzo requeri

para cpmpensar el bajo pago y aumentar su productividad. 

Esta situación de extremada wxplotaciÓn, fue viable debido, 

entre otros motivos, a la imposibilidad de organización encuanto clase, y 

también ·por la falta de execuciÓn de la lee;islaciÓn laboral. 

Despues de 18 años de tot~l represión contra las organizaciones 

.de clase, es dificil plantear alternativas viables que solucionen los pro

blemas de esta clase de ~roletarios rurales. Aposar de ser totalmente 

marginados, de estar dLiper::;o¡¡ y de poseer una nula participación en sin

dicatos oficiales, constituyen una clase de transición que, futuramente 

se organizará como clase asalariada, cuando entonces, a través de una orga

n~zaciÓn o de un sindicato de tratajadores rurales asalariados, con liber

dad e independencia del Estado, poder~n luchar por sus reivindicaciones 

especÍficas. 

Los jornaleros acr!colas brasileños, son todav!a una fuerza po~ 

tencial en la lucha contra el capitalismo salvage y desenfrenado, para lo

grar la eliminación de la explotación y de la miseria. 

I,a liberdad de la libre competencia, proporcionada' por ei cap:Í.t;.

lismo, sólo es ventajosa para los poseedores de los medios de .. prO<l1lbc:i.óri. 

Por otro lado, los que fueron derrocados en la competencia y Ú~ ~ue~~nca 
-ú.lvierónc aceso. al mfoimo medio de producción, son condenados~al~ha~_~fe_~:y a 

la muerte. 

Los bÓia;...rr!a, juntamente con los. /faveladosf,. son .los ci~i'.I'~cados 
del capitalismo brasileño. Ya no les'resta más qu~ Ú miseria, el<haaibre Y 

por supuesto, la desnutrición endémica.(*) Los hijos de. estos derrotados 

(*) Las condiciones de trabajo de los bÓia-fr!a exigen un alto dispendio 
de calorias y un requerimiento mayor e11 la ingesta de protefoas. Sin 
embargo, su alimentación es en base a productos que aportan nÍveles muy 
ba~os de proteínas y de calorias, de lo que se entiende, que su adecua
cion nutricional se situa en una de las más bajas dentre todac las 
clases de trabajadores socia)es en Brasil. Imposibilitada en el momen
to, .~ce 1harc_er una .1~vesti~ac:!;on profunda sobre sobre la proble11atica nu-
tric'ional· 'de i-Jfós -'boia·..:rría:, -:postergaremos el estudio para el trabajo de 
la tesis de doctorado. 



ni siquiera reciben chances de t.ompetir, pues l:a desnutrición los conde-

na al enanismo, al retraso mental y al analfabetismo. La venta continua de 

su fuerza de trabajo ea sumamente agotadora, pu~s las tareas del campo 

exigen un gran dispedfio calorico ( *) y «rlomás, tiemo que cnminar mucho, 

descansar y dormir poco, sin hablar de que su dieta alimentarie es insufi

ciente cualitatita y cuantitativamente. Como consecuencia directa de es

tas condiciones deplorables, aparece la subnutriciÓn o la desnutrición, que 

predisponen al campesino y sus descendientes a un sin n~mero de enfermeda

des, reduce sus a~os de vida, disminuye sus fuerzas, talla e inteligencia, 

lo que se reflejará, indudablemente, en los descendientes y beneraciones 

futuras. (74) 

Al campesino se lo reconoce como rudo, torpe, lento e ignorante 

etc, pero debemos ver lo que existe por detrás de estes comportamientos, 

~ues estas forman de actur.r son las consecuencias aparentes de l;¡ herencia 

recibida de sus antecesores, los cuales llevaron existencias ~e extremada 
miseria. (75) 

Meillassoux considera que estas acentuadas contradicciones del 

capitalismo, han llegado al t:mbral de la crisiE; y pre¡;unta: ?El capita

lismo se revelar~ un modo de producción muy costoso como para ser capaz 

(*) 

(74) 

(75) 

Según los requerimientos de la FAC, las actividades realizadas por los 
campesinos son calificadas como muy activas, necesitando para tal, un 
mínimo de 3. 500 !(cal/ dfo y el promedio per ca pita de ingesta, calorica • 
de 2.208 Kcal/d{a, en las áreas rurales (según informe del Banco !!un-
dial). 

Berg, Aldn. Estudios sobre nutrición, su importancia en el desarro
llo económico. Ed. Limusa, l·:éxico, 1975 

.La primera impresión que se tiene delante del cuadro do vida de ham
bre del hombre latinoamericano, es que en esas tierras el hombro no 
produce por indolencia, por estar poseído por una espécie de pereza 
tropical a la que el cli~a de la región tendria condenado a las ra
zas en que en ella habitan. Paro, cuando se profundiza bien el an~
lisis del problema, se observa que no existe esa famosa apatía tropi
~ como consecuencia directa del clima. I.o que hay, es incapacidad 

.· 
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de .. movilizar, como hizo rm sus origene¡¡, la.s fuerze.;3 productivas, vale 

decir, para asegurar procreso? Seguramente adoptará (como ya lo hace) 

el hambre como solución a muchos problemas. Mediante esta pol!tica de 

usura y de destrucción de las fuerzas producU.vas irnué\nas, el capitalismo 

se condena a si mismo y a la humanidad tumbi,n. (76) 

• * * 

de acción y perdida de la ambición por la falta de salud y por las conse
cuencias aniquiladoras del hambre. El (Jeca) bien alimentado, se pone a 
trabajar con el mismo ritmo y entusiasmo con que produce el campesino euro
peu en las épocas de paz y de abundancia, (Castro,Josué, en Geopol{tica 
del Hambre.) 
(76) Meillassoux,Claude. Mujeres, granaderos y capital. Ed,Siglo XXI 

1977, México 

/¡ 
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