
Un breve estudio de la
estructura agraria en
Brasil

Introducct6n

En un trabajo anterio r eKaminamos algu nos r3S80s
del capitalismo agrario en América latina, fenóm e
no que se estudi6 desde la 6pt ica de la creación de
condicionespar" el proceso de instalaci6n del como
pIejo agroindustrial. tomad o como el caso más ex
tremo de la articulac ión creciente entre la "¡rkul
tura y la ind ust ria (Salles y Alme ida de Sal1M, 196(,)

En este momento, a la /VI: del caso brasileno. re
tornamos sobre la problem.tt ica de l capitalismo/m~

dernizaci6n agraria . para estud iar algunos elemen
tos de la temática agraria en decadas recientes. Este
estudio. parte de una investigaci6n más amplia. se
enmarca en el perIodo de la dictadura militar, y con
uene cuestiones referidas puntualmente a la estruc
tura aararia, tomada como amb ito de criJtalización
de proceses. Tanto las luchas ca mpesinll5 por la tie
rra, co mo la de los trabajadores rurales por mejores
condicionM de traba jo -en cierto sentido gloriosu
por el sac rificio que implica n pa ra estas clases -e- no
son abordadas aquí. l a acción de los diferentes ¡~
blemcs autoritar ios, al reforzar lineas de moderni
zación excluyente, prosigue las pautas de co nserva
durismo agrar io. en cuanto a la polit ica para el
ca mpo. Estu polít icas y los enfrentamientos en tor
no a ella s son ac tua lmente ob jeto de investigación,
a ser abordado en el prÓll:imo traba jo del menciona
do proyecto mas amplio.

l a investigaci6n sobre la cuesti6n agraria brasile
na enfatiza la existencia de transformaciones. que
han implicado redefiniciones en la Mtructu ra produc
tiva, en la base tecn ol6¡ica y en las re lacione s de
trabajo (Silva, 1979; Cuimataes Passcs, 1979; MOller,
1982). Este marco analítico se refiere a fenóm enos
tales como:

a) la sustitución de la producción de bienes tre
dicionales por la de productos agticolas mh renta
bles. vinculados sea con la rotación y divers ificación
de cultivos, (orientada en med ida notable hacia'Ia
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exportación), sea con la ganade rizaci6n de areas pro-
ductivas agrlcola s. .

b) La fuert e expansión de la tierra apta para la pro
ducción agropecuaria. med iante la amp liación de la
fronte ra agrícola, en varias te¡i~,luego de la crea
ción por parte del Estado. de cierta infraestructura
en carreteras.

e) El incremento cuantitativo de l núme ro de uni
dades de produ cción , que ademas de ser una resul
tante del fenóm eno de expansión de la frontera agri·
co la. esta vinculado con el fraccionamiento de
grandes propiedades. fenómeoo que se da para lela
mente y a los margenes de una estructu ra de propie
d ad de la uerra ca rac terizada histor icamente por un
elevadisimo nive l de concentración,

dJ l a mayO(capitalización de las activtdades pro
duetivas'(agricolas y pecua rias). enmarcada en el pro
ceso de trans formación de la base téc nica, con el
consec uente incremento de la productividad del
trabajo.

e) l os cambios diversos en las relaciones de tra
bajo que van desde e l desplazamiento de los traba
jadores permanentes por los volant es en regiones con
predominio de la producción ca pita lista, hasta las
transforma ciones en los vlnculos de traba jo del tipo
de la aparcería, en zonas au n influidas por relaclo
nes sociales mas t ~adiciona IM .

Todos estos cambios tienen un componente inter
no (o sea sector ial) importante, pero no se puede des
cartar la fuerza de la presión impuesta sea por la am
pliación del mercado Interno de alimentos y de
materiu primas para la industria (resultad o de la uro
ban ización acel erada que oc urre en el período de
industrialización) sea por los requerim ientos de la
acumulación de l capital ubícado en et ámbrte de la
industria (que produce tecnología para la agricultu
ra) y en~ amb ito financiero. Con relación a este úl
timo punto, numerosas so n las indicaciones {Silva,
1979; Cuimaraes Pasros, 1, 79h o bre ei hecho de que
la transforma ción capita lista del campo ha sido
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ac.ompa~ por pOl ttlcu de credilo. que demostra
ron ser de crucial importancia para la absorción de
tecnolol la moderna .

El conjunto de estos fen6menos Incide en ciertas
redefinicioM Sde la estructura de clases. y se ref l~

ja en e l creci miento de los contin,entes de trabaja·
dores sin tierr. ; en una di'~enciación social ent re
los cam pesinos que 101t. n const ituir pequel'las em
presu familiaresy modernu. y la mayOrla de 105 que
no loaran adoptar un perfil te<nol6¡ ko mínimo para
hacer frente a l. competencia y • las condicionM
impuesUs por el mercado; en l. consolidación de una
bur,uesla a,raria 'mode rna que empieza a diferen
ciarse de lu anti¡uas c1.ses dominantes a¡r.rias..

Estos c.mbios. enmarcados en el procese deeo
min. do pOr Cuim.raes P. n os (1979) de moderniza·
ción conserv.dora. van ocurr iendo paulatinamente
a partir de 1940. para .dquifir .u,e en los inicios de
la dec.da de 1960. period o tomado como el de am
pliación del 'rea de influencia del comple to a,rain
dustrial. l u desl¡uald.des entre re, iones y entre c1a-
ses de productores ampl iamente consolidadas. lo
larlO del procese de moderniución conserv.dora se
a'!'plian ton el periodo reciente y adqu He' ren mat1fes
diferentest,10 que autoriu a ..I,unos analistas. ha
bl.r de " una nueva hetero,eneidad entre 11.5 variu
re, i~ y entre los distintos estratos de producto
res" (Silv. 1979, p, 6).

l as transform acione s en l. base t~cnica de la pro
d ucción a¡repec:uaria y e n lu relaciones más ,lo
bales en ellas implicadas. pueden ser tomadu como
indicadores del desarrollo de l capitalismo a,rario.
h te asume v.rios m. tices. Se inscribe e n conste la
ciones de fuerus. marc.das por enflentamientos en
tre ló,icas d istintas de producción y entre d iferen
tes ¡rupos sociales , Involucrados en e l proceso
a,rario. pero su denominador com ún se centra en el
hecho de que para producir se necesita adem ás de
la tierra y de la fuerza de traba jo. de la inversión en
bienes que 5610 la industria produce,

Hay la imposición de un perfil tecnol6,ico mrni
me (Gulmaraes Pusos. 1979; Forni y 'rcrt, 1984; Da
Costa. 1985) para cual quier produ ctor, Incluso los
can:pesinos que compran Insumos, (semillas, fertili
za ntes. etc.I de la industria. Este perfil tecnol 6,ico
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se va ampliando se,on las distintas cilte¡orfas de pro
ductores y se incrementa en el'mbito de los empres
ríos deseosos de pos icionarse f. vorablemente frert
te a la competencia, El perfil var ia se,on d iferentes

'productos y al tener un importa nte impacto~re

la fueria de tr.bajo, t.nto a nivel societ. 1como al
nivel a¡ rario, "define un modelo en cuanto a la es
tru ctura del empleo y por ende a la din'mica eco
paCIOnal" (Forni y Tor!,; 1964, p. 93). l a obse ......ci6n
de realidades refer idas a este planteam iento. llevó
a Feder t1982, p. 111)... ' ormular la si¡uiente af irm.·
ci6n.: "el proceso de modern ización en su totalidad
tiene el efec to de reemplazar la mano de ob ra pOf
~uipo(capital >. de crear un.. a¡ricultura sin ¡ente",

El tipo de perfil t« noló¡ lco adoptado es influen
ciado (o inducido) por las ramas industriales produc
toras de te<noIOSia. t stas, a.w vez están Intimamente
vinculadas a los paises de cap italismo a~nudo. A
pesar de que en ocas ionn los fe~nos dea~
ci6n de te<nolo¡la eslin lMdiados por 1.. invest i¡a ·
ci6n lecaI,la cual desplHe', a esfuerzos para adaptar
ciertos hallu,os a las cond iciones elli¡ idas pOf los
d istintos países. estudios recientes sobre esta real;'
dad (Barkin y Suarez. 1982) demuest ran el afianu 
mHe'nto de luos de dependencia par. las tecnofoaiu
eleve.

l as relacionn tu r¡ldas de los tipos 't1e perfil tec
nol61ico, anaden a las re laciones con el capit. ' co
mercial (ya más estudiadas), las vinculaciones con
el capi ta l industri.1 't' financiero (vla cr~ditos par.
la compra de l. tecnolo¡ia a,ricola). Inciden i'Uil.
mente en el fenómeno que Marx (1964, p. 479) cce
cep tualizaba como la unión de l capital a la tierra
convertida en medio de producc ión, "en CUY9 caso
se aumenta la tierra-c. pital sin a umentar la tierra,
materia. es dec ir, sin aumentar l. extensión de l. firt
ca", Jo Que inte tv ¡ene en los parámet ros v en la fa·
cultad !econ6mica de la propied ad, 'rol q ue!la simple
propiedad ,arant iza cada vez menos las condicK>
ReSpara produ cir porque ~stas se comple jiuron al
desplazarse hacia la tierra-cap ital,

Esta tr.nsf erencia de funciones de la tierra-materia
(tomada como un. condición para producir) hacia
la tierra-capital. resulta en el afianzamiento de lace
pendencia en dobre sentido (a¡ ricultur"'ndustria)que
se amplia y adqu iere raSlOSasimétricos en la medio
da en que cobra fuerza la modal idad llamada po',
Cuímarae s Passos (1979)de Industrlaliución di,¡';.
da. Esta puede ser subsecuente o coexistente con la
industrialización espontánea de la aaricultura. y am
bas se reta clonat) con la idea anteriormente indica·
da de la imposición del perfil tecnol6,ico y con la
formulací6n tomada de Marxs<tbr,e la tierra-capital.
O sea, el perfil tecnol6¡ico exi,ido (que desplau los
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atr ibutos de la tierra-materia y requiere-de los atri
butos definitorios de la tierra-eapital)crea nuevas ne
(esidades sólo satisfechas mediante el uso de la
tecnologíJ. Esto supone un cierto di namismo de la
producc ión <llricola que pasa a sustituir métodos
ant iguos de acumu laci6n por otros nuevos, deriva
dos del estrechamiento de su relaci6n con los demás
secto res de la econom ía. Esta rearti culaci6n de lAS
formas capitalistas de producci6n.,han ejercido V si
guen ejerci endo un gran impacto en la agricul tura
campesina, pues el campo en su con junto tiende a
con stituirse en un ámbito mas para la acumulaci6n
del cap i(al industrial. que se posiciona e n el marco
de la relaci6n de la doble dependencia, desde una
perspect iva asimétrica.

la capitalización de la agricultura reorganiza tam
bién los espacios de poder. ejemplo de ello son los
ca mbios en las relaciones sociales (que implican
transformaciones en las formas de convivencia Vdo
minio)? y la reest ructuración de las clases sociales
agrar ias con el consecuente surgimiento de las nue
vas burgueslas, el agotamiento de la forma perma
nent e de contratación del trabaj o con su reemplazo
por el trabajador eventuaJ.!

la capita lización de la agricultura, cuyos indica·
dores ecce émtccs mis Importantes son el cambio en
labase técnica y la contratación de trabajo asa la
riado, reposa e'n modif icacione s de la relación capi·
ta l constante/capita l variable que enmarca un tipo
determinado de proceso de producción. Usualmen
te implica un incremento del capital globa l por hec
Urea. Estas modificaciones pueden darse mediante
la Incorporac ión de tecnologlas med nicas (tracto
res, cosechadoras, ete .IVmediante la utilización de
las innovaciones produ cidas por la biolcgta. la qul
mica. las ciencias agronómicas (semillas mejoradas,
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fertilizantes, etc.Iy otras ciencias (como las que crean
los conocimientos para la e jecución de las obras de
irrigación). Sus efectos sobre las relaciones de pro
dut::ción pueden ser d iferent es, a pesar de que en ge
neral todas ellas tienen el ras¡ o coman de requerir
de montos de cap ital previamente acum ulados o fa
cilitados por medio de l crédito.

l as tecnologías mecánlcas t ienden a sust ituir fuer
za de trabajoa y por lo tanto a potencializar la mano
de o bra mis restringida que queda en el predio; pero
mite además la realiza ción de labo res complejas Im
posibles de ejecutarse aun con ¡randes volúmenes
de fuerza de traba jo. lo que significa una ampliación
de las cond iciones de producción de la empresa . l a
tecnclogta mec ánlca, a diferen cia de las otras men
cionadas, no se incorpora a la tierra, pero a pesar
de ello debe ser considerada comnuna inversión que
incide en la productividad del trátiajo, ajustando los
requ erimientos de la fuerza de trabajo a la lógica in
trodu cida por la m'qu ina a los procesos de predu c
eión. Pueden incrementar la producción realizada so
bre la tierra. pero al no Integrarse a e lla (que en es ta
situación .10 adquiere el atr ibuto de la tierra-cap¡'
ta l)sólo contribuyen de manera mediata al toceemen
to de los rend imientos del suelo. En general . la pro
ductividad que perm ite la mAquina e,- relativa y
t iende a relacionarse con la elltensión y ade cua bil¡'
dad de las tierras. las de tamano elliguo y localiza·
da s en espacios irregulares (con pend ientes fuertes.
etc.) no 50n ade cuada s para el uSO de la técn ica me
cáni ca. A d iferenc ia de los espacios irregula res. las
exten siones del suelo pueden ser mayores o meno
res; y siempre que se res¡ uardan los tamanos mini
mos pertinentes se¡ún el tipo del instrumento me
e ántce. lo que determina mayo rmen te la
prcd ...ctivldad. es la relación trabajO/máquina.

l as otras tecnolo¡ias innovaciones producidas por
la biologia. la química , la asro nomia etc., cundo
se aplican a la tierra tienden (siempre que haya un
despl iegue adecuado de traba jo y un uso suficiente
de los demás insumos) a elevar los rendimientos por
unidad de tierra que deben incrementarse (teniendo
en vista las ellpectativas de ganancia) en la razÓn dio
recta del uso de las menciooadas ttenoloSi¡ s. En este
sentido. puede aumen ta r la producción sin que se
incremen te (o Incluso cuando disminuye) la esteo
siÓn de la tierra involucrada en un tipo determina
do de producción. Pero como esta relación tecnolc-
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aia/tie"a en! mediada po r el traba jo, ella es
ijualmente un factor que incide en la productividad
del mismo, porque al tener como conSKuencia un
incremento de Jos rendimientos por hecU:ru impli
ca también resultados mAs favorables de l trabajo.
la ejKuci6n de labores complejas - sobre todo en
lo que se refiere a las innovaciones alron6micu (por
ejemplo m~todos de cult ivos _ba sados en los halla:
lOS cientlfkos)- suelen estar bm dos en uña ele
vación de los r~uerim ientos y en los arados de es
pecialiuciOndel trabato. cu ando en el caso anterior
a pesa r de que implk a des treza para manejar la mi·
quina y saude prod uctivamen te provecho. reposa
de manera principal en e l poder de la miquina. Al
aunas de las tecno logias refe ridas como 105 fertil¡.
za ntes. rie l o. métodos de tra tamiento de la t ierra
(de.smofttepor ejemplo) y que la hacen mi s apta para
produ cir, dev iene n atr ibutos de la t ierra-<apital.s

Esw delimitaciones de los efe ctos de distintas tec
nologl.s sobre la producción, s in embargo, se mat ¡'
zan cuando se introd uce la pro blemitica de /05 pa
quet es tec nolÓgico s, ca rac terin dos po r la puesta
en práct ica de un conjunto integ rado de tecnololias
que se combinan, no según la creatividad de 105 usua
rios, sino selún los req uerimientos necesarios e in
clu idos en la 161ica de los dist intos paquetes_(Bar·
kin y Suárez 1942; seeer 1942). Estos, " su vez.
¡ntearan la l6¡ica de distintos u pita les y de los alen
tes que produjeron los paquetes qu ienes sobrevie n
(acumu lan) mediante su aeneraliuci6n.

El con junto de los ca mbios en la baH tknica de
la aa ricultura. como decíamos anterklfmente, intro
duce mod ificaciones en la relación upital constan
te/ca pital variable4'y. en esta medid• . siempre supo
niendoque se incrementa el capital c(KUtante, lo cual
const ituye el fundamento mismo de los ca mb ios en
la mencion:lldabase, MI'Ip' ian las rel~iones de l...r¡'
cultur.a con los demis sectores de la economla. Apar
te de las cte ses alrarias dispuestas a innov. r, son
tambi~n protal on istas de este fen6meno los capita
les indust rial. com ercial y financiHo. que al ac tuar
en el i mbito alrÍCola int roducen relaciones de clr-
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culos ena arzados q~ provocan nuevas formas de de>
minio sobf e los proc esos Vsu jetos de la producción
alr.r,ia (¡salariados .¡rico las, ca pita listas y ca mpe
sinos) Este movimien to ad quie re aUl e co n la expan
sión del complejo alroindustri. l qu e 6 u tualmen
te la ' fo rma mi s aca ba da d el pr oce so' de
ind ustrializac ión del co'IImpo , a pe sar de tener un ori
¡ erf hist6r ico le jano .

En pirrafos o'IIn teriores hablamos de dependenci.
en doble se ntido entre a¡ricultura e indust ria_ Esta
relación 6 asim~trica ., e l campo de influencia 6 ti
dominado por los see teres ellte rnos al ag rario. 'que
com andan y usufructúan en ma yor medida, de Sos
mK anismos de acumulación.7·Esta idea se vinc ula
con la de poder (mb precisamen te poder econ6m~
co) (Viaorito 1981. pp . ,.. y 15).

Hay indic. clones (sob re tod o pa ra allunos pa ises
como Brasil) de que en el marco de esti :relaciÓn,
la dem anda agraria de productos elaborados por la
industria se ha incrementado enormemente en el pe
riodo reciente, de ta l forma que (si se toma como
referencia el conjunto de los productores capitalis
ta s y campesinos) aproximadamente la mitad de los
insumos . gricola s proviene en e l pals mencionado.
del sec tor indus tria l (Muller 1982) Esta constataciÓn
indica un dobl e fen6me no: la agricultu ra se Indus
trializa y sec to res ud. vez mh importantes de la
industria .cumulan con base en los r~uer im ientos

de la prod ucción en el Co'IImpo. qu e ya no puede rea
lizarse con los factores tr.cticionales o :se. t ierra. f~

za de tro'II ba jo y tec nc»oaias rudime ntarias. Por su par·
te en la agricultura se sust ituyen metod os antiluos
de acu mulación por otros, der ívados del est rK h. 
miento de su rel. ción con l. industria y subotdina
dos • ell• .

l os cambios en la base tknica de la agricultura
(algunos de ellos se puNen rast rear desde pe riodos
muy lejanos) que se va n dando de maner a desil ual
en los diversos paises de la relión. pasan a leneral~

u ne en .llunos de ellos (como en el caso de los paí
ses de mayor desa rrollo relativo)a partir de 1940 para
adqu irir auae en per iodos posterK>res. A sus prot,, ·
lonistas inici"les, sobre todo la burguesia agrari.(:sea
la que Surle con la evoluc ión de los latifundios, C<ll m-
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biadoJ~ empresu airfc~u cap italistu , su l. que
apa rece como una alternativa distinta desplazando
y susti tuye ndo los latifund istas tr¡ nsiorrnadosl.· se
soman otros con menot poder econ6mk o pero que
p.ara sobrevivir como producto res sufren una com
pulsión P I ",I ¡ntea,ar mejorias t«" ícas a su produc
ción. Este fen6meno es ti relu ionado con lo que ya
mend on. mos sobre la imposi66n del perfil ltcllÓ
16¡ ico y l. ind usu ia lización di,i, idi .

l u fIlmas de l. industria que producen par. el $K

tor • • ropecuario dependen de la demand a de este
sector y sólo pueden mantener se-o ampliarse si eu..
demand a permanece estable o si se incrementa. ti!
va, iact6n de la demanda depender. de condiciones
que la inh.ibe n.o la empuja n. En ttrminos de los pre
CIOS re lat IVOS .nte rsectoriales por e jemplo, cUllndo
los prec ios I¡ropecuarios son rela tivamente mi s ba
jos que los de los Insumos asociados con la tecn c lc
,ia mode1na, esto puede representar un condicionar.
te inhibidorde la , enera lizaciónde la tecno lo,ia.Este
e leme nto es en , enera l contrarrestado con lineas de
c~édilO la veces subvencionados)que, de manera ir.
d irecta, mat izan los diferenciales de prec ios. (Con
tad or, 1975).

l a absorción de nuevas tecnologias, en sustitución
a las usuales, suponen pues un cierto d inamismo de
la producct6n aarico la.

Con este proceso se ac rectentan otras formas de
su~inac:6n del tratt.jo a,rlcola. sea e. que se des
phe, a en el marco de la ec:ono mla ca mpesina, sea
el q~ es contr.atado~ la a.¡ricultura capiu lista, pro
vocando tra nsformaciones en la articu lación V los
fundamen tos mismos de las el,"" sociales en el
c.ampo.

l as nuevas burguesias que sur,en, se pautan por
arados mayores de ef iciencia Konómka respecto a
las anterkues; en este ccetestc la mlquina a,rico
la, ademh de condid6n para lograr eficiencia. es
tamb~n el "almbolc de la mod~nilacf6n. de con
fort y de consumo ostensivo" (Sousa Mart iM 1975
p. 31). , ,

htn transformaciones sobrepasan los rasaos me
ramente K on6micos(que estariandados por losca~
bíos en los modos de producir con ta introdu cción
de m.liquinas, insumos etc.. Vde los recursos nece
sarios para su adq uisición) pues atanen formas de
vida en el campo con rupturas de los patrones tradi·
cionales rurales, cuyos residuos pasan a convivir con
rasgos mh modernos de oraanización social.

1', LA capitalización aararia en el periodo rK ienle.
Ras, os princip.tles •

El ~etua l ,rado de modern izac ión del cam po, sOlo
es comprensible si se pa rte de algunos a nteceden
tes sentad os a lo lar,ode dk adas pl"evl as. De estos
an tecedentes hay que desta car, aunque muy resumi
damente los s¡,uientes e lementos:

• a) b ur~niuct6.n y concentración de la pob la
ción en las ceudades, forman la mas" critica necesa
ria para im~bar un consumo creciente de pl"oduc
tos del campo en espacios externos a 1:1.' se
observan variaciones en el empleo no aar lcola (ser·
vicios e industrial que se incrementa con relad ón
al agrleola. Por su parte la industria en su con junto
y la industria de at,unos alimentos (que empieza a
despl aur la producción ca sera de los mismosl' o re
prese ntan un mercado importa nte para las materias
primas de oriaen a, ropecuario. 5urSe la nK esidad
de incrementar la produ cción agropecua ria, se rom·
pen los circuitos tradicionales de comercialización
financiamiento y las formas usua les de producir. '

b) l a creación '1'10 amp liación de un con junto de
act ividades requerktas par¡, el funcionamiento de las
ciudades y de sus indust rias (carreteras , red banca·
ri¡" sistemas ,enera lesde comuniución -radio fV
etc.e- sistema de ensenanza en sus diferentes a ra.
dos, incluyendo la universidad) vienen a mat iur, o
cuando menos mod ificar el ¡,islamiento del campo
V a sensibiliza r sus habitantM para nve vas ideas y
formas de v;vir. Estas cuestiones devienen cruciales
par¡, el entendimiento del cambio paul¡,tino en las
relaciones sociales aararias. que se dan b~io el im
pacto del contexto requer ido pa ra el floreci miento
de la indus tri~ .

Enel estudio de los cambios a¡rarios del periodo
ml s rec iente, es imporunte retener. par~ los fines
de este ensayo. que entre 1950 y 1960se inid.a el Pfo
ceso de impl~ntaci6n de !~ITl¡' S de la industri~ peo
ductora de bienes de consumo durable '( de bienes
de producciOn 1~ launos ¡nsumos bi sicos - como el
¡,cero - ya eran producidos desde añtes) mediante
fuertes inversiones de cap it¡,! extranjero, facilitadas
por las cond iciones ¡,lrac tivas ¡eneradas en el mar-
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co de la pol ítiu económica. AdemA, de ampli&r el
fen6meno de sustitución de importaciones (ya inki..
do con anter ioridad) y de redireccionar el patrón de
K umulación (cuya dinamica se traslada hacia lu r..
mas mend onadas),-esta sttuación se enmarca en lo
que Ca no (1981)denomina, e l proceso de doble in
tea ración de la econom ía brasilefta: intearación en
términos sectoriales y re¡ ionales, absolutamente neo
cesat ia para la creación de un mercado nac ional de
consumo (directo y productivo), indispensable para
el mantenimiento y reproducción de la industria.

La inte¡ración reaional implica bof"rarf ronleras 
ficticias pero eficientes - que ab lan, de la cfrcula
ción comercial. cultu ral etc., ciertos espacios aec
¡ rificos, sustituyendo la antiaua división reaional del
trabajo por una nueva.

La intearación se<:torial (aariculturaJindustria/im
bitos financieros) se centra en la IÓ¡icade la absor·
dón creciente de tecnoloa1a..mdu st~, comprada por
el sector alrario mediante crtditos (capitali za
ción/moderniza ción) y en su resultante que es el in
cremento de la productividad del trabajo(con el CC»"

secoeeee aumento y d iversifkac;6n de los productos
oriainados en el campo ).u .

Enene sentido los cambios en l.a base tknica al
nivel sectorial funcionan como el~entos que pos¡'
bilitan la acumulación de ciertas ramas de la indus
tria, sobre todo las ptoductoras de tecnoloala para

" I Jto. 1'10*_1'10 lMpidt loJ 6tlb.Ioll ftCfl _ oIM' y cItfnM.
61. y 1'10 I11III. w PittftC;lIl "' lnoclo<\I.cilln de dMO> poodvclOl.

la a¡ricullUta, lo que u ansforma al sector primario
en mercado de consumo de productos industriales.
Otro aspec to de la intea radón sectorial destacado
porCano (1981)es que los llamados "alimentos sim
plesH (o sea los productos que a nteriormente.entr..
ban en lill ca nasta de consumo, de diversos se<:fores
de lill población, de forma direcla) pua n iII ser abo
$OlVidos de formill creciente por esferu de la eco
nomla encaraadas de su procesamiento industrial.De
esta manera aran parte del consumo interno de pro
ductos del campo se.hace por la mediaci6n de la in
dustria procesadora de alimentos que compra ma·
tenas primas a¡ ropecuarias. Esto corresponde a una
'ampliacl6n de las act ividades del complejo a¡ro in
dustrial y constituye un indicador del mencionado
proceso de intearación.

El eJ:amen del Cuadro 1 permite resaltar la exis
tencia de un mayorestrechamiento de la inte¡ radón
aaricullura/industria a partir de 1960. cuando se inj.
cia la prod ucción inteorna de mAquinas a¡rlcolas. re
querida pOr la capitaliución aararía. Seaun Cuima
raes Pu sos (1979. p. 132), el proarama de
mecanización aataria fue impulsado pOr la politica
económ ica del Estado que inclula la crn ciónde una
.indu.st!,ia d~ tractores y maqulnas aaticolas. median
te unl serie de esn mcles (cambiarios. tuas de inle
m favorab les. facilidades de importaci6 n de iN U'
mos requeridos para la instalación de fl bricas etc.)
que se otorl l ron a los capitales ' ori neos deseosos
de instalarse en 8,as il. En este marco "seis flb ricas.
entre ellas la Ma\sey.Ferauson S.A., la mayor produc
lora mundial de equipos aaricotasNse instalan en 8ra-
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sil 12 V a tra'Jés dE: 50.! producc10n se empiezan a sus
tituir las importac iones de las máquinas .

Como se ilustra en el Cuadro 2, este proceso de
slJstitución de importaciones para otros insumos
comprometidos con el proceso de cambio de la base
técnica rielsector Il¡ropecuariose dióde manera más
lenta Vsólo cobra un ctenc alcance a partirde 1980,
no obstante sin proporcionar todos Jos elementos re
queridos por la demanda, que slaue siendo abaste
cida mediante la importación. O sea se observa cla
ramente que la proporci6n entre los volúmenes
consumidos V 10$ volümenes producidos inter namen
te tiende ald isminuir.lconlexc~i6n Idelloslinsurnos
de la columna 3, que hasta el ano de 1983 "eran eo
talm ente importados . Este mismo cuadro revela o tro
hecho importante referido al incremento de la divul·
gación y de la utilización de fertilizante s de origen
irMfuSlrial. fenóm eno que se inicia en 1975 para afian
zar se de manera contundente a partir de 1980. Escon
ba se en este tipo de evidencias Que t ienen cabida
las afirmaciones sobre la gene ralizac ión creciente de
rasgos de modernidad en la es tructura prod uct iva del
campo.

En efecto. en Silva (1979, p. 6) encontramos un es-

11Sq6n ~'e miwno ""01 " <<In N I<l'" ~ c_ ..l'OPl'<u....,..
~ ':1Ml .. . ... J. lou liclld~ le»n1~bIe<im""t... bu~lell<H lOloha
bb t)IIIQ tr~clOtfl. , t!M. ele ~ <",' 1" (o I<l~ t ,.,)"'~Nn <<)tIC"'I<.
~ ... l~l ~¡loM1 hIt y Sv(" En 19500 .... CfftlOl rfll14r~ n l. MI.....
<ii: dt a tU ~\oc~l;..~ fft -..... elel o.S!M. de loJ 20601 641
flu bleclonifftlOl ... .opta>• •1oI ( ...>iodol~. Como no I<l lll.oduc "n in-
It<.........le el . N IMd m.;tn' o m~""'1 lOlo l'f~ 1IlOt.ib1e _ l. .....
po<t.cibn do J. I mi1fol.ll 'f"Ottt <tfe.....:~. I tlM pro(flO ""'
I<l Sillfl y AI...ftlti de s..lte.I I'M6~

tudio detallado de la importancia de la pequetla pro
ducción en la estru ctura agraria brasiletl.'l y de su evo
Jucibn tendiente a absorber los tasgos de mod ernidad
indic ados. En este sentido afi rma que la "pequeña
y mediana prod ucción mantiene n uña .posición des 
tacada en e l conjunto de las actividades agropecua
rias, no solamente a nivel del Brasil como un todo.
sino también en la región en que la prod ucción ca
pital ista se encuentra avanzada "(.. .r' este sec tor
no puede ser def inido simplemente como un sector
t radi cional. Su participación en el con sumo de los
llamados insume s modernos es muy importante
com o ya lo indicaban Jos datos de l Censo ttevanta
do en 1970" (. . .) "Esta pequeña producción se trans
forma en el sentido de la ' tec níficación' y de la in
du stria lización". O sea ya es un hecho con ocido, que
en general un sect or de los predios mayores consti
tuye el nucleo més dinAmico de la capital iza ción
alraria, que por esta razón es un tenémene selecti
vo y mu y loca lizado. Sin restar impo rtancia a estos
rnonamientos -pues en la real idad se t rata de un
proc eso con arados importantes de select ividad y de
concentrac ión- cabe no obstante bl indar a tención
a la tendencia mencionada, que ademA! abarca un
fen6rneno de diferenclaclón soci al de peq uertos pro
ductores. Al respecto Silva afi rma : " a lgunos (pode
mos dec ir, la mayoria) son alejados por la'competen
cia Que se al lav a con el propio proce so que hemos
ven ido eSludianJolJ aq ul. Otros (podemos decil la
minorla) se modernizan, se tecnifica n" .
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Entre In pequdas empresas, además de la dñe
r.enciaciOn social anteriotmente indicada, hay una di
versidad en la situac ión frente a la tierra. Francisco
Sá Ir. (197lt al analizar el aumento de la pequeña
prod ucci6n y su part icipac ibn en el mercado, enf a
tiza la modalidad de expa nsibn de la economla cam
pesina basada en el arrendam iento de diminutas par
ce las enclavadas en lat ifundios dec ade ntes. lann i
(19 79) y Souza Martins (1975) destaca n la presencia
de campesinos posseiros, que en regiones de expan
si6n de la fro ntera agrico la toman en pcseslén (fre
cuentemente en el marco de co nflictos y enf renta
mientos) tierras an te riormente inexplotadas, sin que
haya garantías de una reglamentación [ueldlc a de
es ta pOsesión. Este fenóme no denominado en cier
tos med ios de informa ción masiva como " la marcha
hacia el Oeste" se localiza espacialmente al oeste
de l estado de Maranhao , al norte de Coai s. y al sur
de Pará; todas estas regiones, pertenec ien tes a los
tres estados,.se integran en la llamada zo na amuÓo
nica, que actualmente constit uye el espacio privile
giado de ampliación de la frontera agrc pecuaria.w

Una visión de conjunto del eesemceee productt.
vo de los predios de menor tamalk> y su compara
ción co n los est ratos de predios mayores, conf irma
la validez de los argumento s de Silva (1979l sob re
todo los referidos a la participación en la produc
ción nacional de productos agrope<uarios .

En erecto. los pred ios de menor ta mano com pa-

lOc." df.tl''''' QUt" 1I tll' ptOCtlO itllt<vlt<>t ti El udo. COfll .
ccmlf\lCci&> cMe...........dtmM cMt1p'11ic:iptll ......1upittlfl o;lto.
pl..'OO' cM~ '" lo itld\n.I''' tc_ lovoll"".~ y cMOl'Ol
HC I"'6. , e..k1~ . ...."" cM'" .tlMionn >oc..'" tiu blt-
cidu "' ....-. .......¡1IioI Ot " 'ttl6tt .......6nk ... inclulO , ......
... _ ~ 6t _pr....." v+. 1ot Souu ~"inI t1 9' S~

rados co n los ¡ randes latifundios aportan e113% def
valor de la produ cción nacional, mientras que estos
últimos tlocalizados en las lineas O y E del Cuadro
3) 5610 participan co n eI16% . Con referencia a este
mismo cuad ro, cabe destacar la relevante participa ·
ción de los euratos intermed ios (By el en cuyos pre
dios se elaboran product os que abarcan el 71 % del
va lor de la producción total. Si por ot ro lado tema
mos el co njunto de los pred ios menores de 10 ha {es
trato A)y de los predios de l si¡ uiente est rato (Bl.ve
mos que aporta n ce rca del 40% del valor de la
producc ión a¡ropec uaria to tal. Es co n base en estos
tipos de evidencias, que se tecna a sobre el lu¡a r ocu
pado por los pequeños y med ianos productores en
la estructura aa raria brasiletla, a pesar de que con-
tro len un porcentaje extemadamen te peQueno de la
tierra, históricamente conce ntrada en Jos grandes do
minios.

En el cuad ro bajo examen se observa claramente
esta situaciÓn con referen cia al cont rol de la tierra;
los predios menores de 10 ha co nstituyen el SO% de l
total de Jos predios y tiene n acceso a apenas el l.""
de la superficie dedicada a las actividades agrope
cua rias. Eles trato B, que i¡ ualmen te abarca un nú
mero relevante de predios (o sea en este estrato se
encuent ran cerca del 40" de las unidades de pro
ducci6nl tiene una participaci6n limitada en t érm i
nos de la tierra, es dec ir oc upa n sola mente e117%
de la superficie total. Si se compara con la cerezo
rla E, referida ajes predios de mayor tamal'lo se oh
serva una concentración de tierra, sin qu e esto sigo
nifique una posici6n adecuada en términos del valor
de la producción, Esta constatación apunta hacia la
existencia de latifund ios improduc tivos, que actual·
mente constit uyen uno de los bla ncos de las <teman
das campesinas por la refor ma agraria.
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Can base en el estudio de date» sobre volúme nes
de la producción. cultivos principales y valor de la
producción (variables captadas po r ti pos "yesterero
nr s de predios) MOlle ' (1982 p. 45) concluye que "a
la agricultu ra industrializada cabe asianar el mayor
volumen de la producción y tam bién el mayor valor
de la misma. "demás. si la industrialización delcam
po mantuvosu carécter concentrado, también esver
dad Que se expandió. y lo hizo en todos los cultivos,
incluyendo a los productos alimenticios" A pesar de
ello, V para reforzar las indicac iones sobre la desi·
gua ldad en tre productores (observables en el Ce a
drc 3) MO ller co n el a nálisis de datos mh amplios1S

establece una analogia entre la estructu ra industrial
del pais y la induSlrialiu ci6n del agro y afirma que
"una pequeña parcela de product ores es respOnsa
ble por eoormes ca ntidades de productos y de valor"

Una característica de las transformaciones recien
tes en la estwctura agraria brasilena, es la lnstala
ci6n de una tende ncia. dibujada co n ante rioridad,
a la desigualdad de l crecimiento eco n6mico entre
regiones y a la diferenciación entre produ ctores, con
siderablemente marcada en torno a los grados de mo
dernización de los mismos. La cuestión anteriormente
mencionada, de los perfiles tecnol6gicos minimos re
queridos para el funcionamiento productivo de los
predios, es uno de los puntos aoaltncc s centrales para
el.estudio de esta prob lem~t ica .

Con reterencra al primer aspecto - la dife rencie
ci6n entre regiones- son iluSlrativas l a ~ evlde nclas
empiricas proporcionadas por Braoda o L6pez (1980).
que resanan las disparidades e n el uso de fertilizan·
tes industriales, en el marco de alaunas reaiones de
Brasil.

Cabe destac ar los indicadores para la reai6n sur,
(cuyo lndice es de 46.6) que se contrastan co n los ba
jos niveles de absorci6n de fertilizantes en la regi6n
norte (que incluye a los estados más pobre~ de l nor
deste) cuyo toetee es de 5.6. Si se obse rvan los indi·
cad etes para el estado de Sao Paulo. indic ado por
Silva (1979, p. 4) co mo "e l principal estado agricola
brasileiro" , (además de ser también el ce ntro fndus
trial de mayor importancia). se ve cla ramente que
e n el seno de la zona sur. Sao Paulo efec tivamente
sobresale en el co nsumo de los mencio nados tnsc
mos mode rnos, co n un índice de 72.8. En Brandao
L6pez (1980, p.65)encontramos los siguientes sena·
lamientcs : las cifras muestran "e l nivel actualmen
te mucho más alto de Sao Paulo, en consumo de ter-

.1 .... 10"'- dl-fll~ '_ 110~"""Ioi "'_~ d.
lot , .~..Idot con ""' 1'01 6ft. I~ .1 f~ ¡luwfdo lirIl·4i;c.lIMftle
en lo cor- 1 rkl C.. .."o 1.

t ilizantes por hec tAru arable, que en cualquier otra
regi6n braslle na. Es, en realidad, en el total de nu
trientes, un SO% mis elevado que el cons umo de la
reai6n sur (Rio Crande do Sul y Santa Cat arina) la
segunda mi s tecnif icada del país"

Por esta razón la integraci6Aregional (a pesa r de
haber incrementado a partir de la década de 1%0)
debe ser enmarcad a en un panorama de des igualda
des pues las relaciones de intercambio entre ~ rea s

urbanas y rura les son mi s inte nsas en las zonas de
mayor desaercllc ca pitalista de la agtfcu ltura . Como
este tipo de desarrollo se observa co n más nitidez
en el periodo reciente. es en las últimas décadas que
se insta la el fen6meno de una nueva división ,egio
nal de l trabajo, anclado en una fluidez mayor de los
interca mbios sectoria les. facilitados (entre ot ras co
sas) por una loca lización espacial mutuamente com
partid a por planlas industriales y por empresas agre
rias capitalistas. Una ilustraci6n posible para este
razonamiento es la situación de las regiones cen tro
y sur (Cuadro 4.). pe ro sobre todo la de l estado de
Sao Pauto. que conjuga en un mismo espacio terri
torial una fuerte presenc ia industrial y una ücrecíente
producción agraria ca pita lista. Otro elemento impor
tante que interviene en la división ,eajonal del Ira
ba jo es el grado de desarrollo previo adquirido po
las regiones que determ ina. en el periodo reciente.
las líneas de su evclucién, Estas son mis aailes (en
cuanto al crec imiento económico en general y a los
ca mbios aa 'arios en particular) en las zona s co n ni·
vele) históficos mb elevados de desarrollo eco
n6mico.
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casos 9 millones de hectireas" (AbramovIY. 1986. p.
208). OIJO e lemento de extrema importanci. es el
exodo fUf.l: entre 1%0 y 1960, "cerca de 21 mill~

nes de personu abandOnln el umpo en direcci6n
a las ciudades". provtn ientM tanto de zonas con mo
de rníiación aaricola como de zonas de aarkultufa,
estructura de tenencia y relaciones de tr.b. to tradi
cionales, como es e l CIiSO del ftOfdeste (AbramovaV.
1986, p. 209). El cambio en lu relaciones sociales de
las feaiones de implantación del capital ismo .lara
rio. con la sustitución de los".bajadores permanen
tes por traba jadores eventua~ (los volantes o boias
Irlu)constituye iau.lmente un factorque incide so
br~ la movilidad espacial de la'fuerza de trabiljo ru
ral y sobre los patrones de conformad6n de los mer
cados de trabajo (Btandao l6pez, 1960).

Es con base en elementos de esta naturaleza que
en la investiaacl6n sobre los problemas a,gr. tios en
contramos consideraciones sobre la desintear. ción
social de las familias campesinas (O' lncao. 1984). y
sobre las transformaciones en la propia clase enmar
cadas, en el ya mencionado proceso de dlferencl.·
ci6n soci.1de l campesinado.
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3.~f1nal"

En la literatura actual sobre la cUMtión aararia en
Brasil(v!~ sobre" todo lBuainaintvSouz~Filno, 1986;
Abramovlv , 1986). referidl al periodo mi s reciente .
se estud ia la aaudiu ción de problemas suraidos en
el marco del prOC60 de moderniuci6nlcapitaliza·
ción del ca mpo. Ademis de los puntos ya reu lu
dos en el presente texto. cabe enfatiur el eitanca·
miento de la producc ión de arlnos, • p.rtir de los
últimos cinco atk». fen6meno que aluompanarse
de t. SliSimportlntM de crecimiento pobladonal ad
quiere un aran pese económico y soci. 1. l os cam
bios en la política de credito y de precios a los pro
duc tores . intervienen en este estancamiento
obseNable sobre todo para alaunos productos (Buai
na;n V Souu Filho. 1986). La cues ti6n de la concen
t ración de la tierra, se aaudiu en la década de
1910(1 980. Hay indicaciones de Que'los predios ma· .
yores de 1 000(lJe(:tIi1eas)que po$elan "en 1~10: 1í 6
millones de ha. Ilelln; en 1960: , controlar en 164mi·
Ilones de ha. míentr. s que 'las famiiiu de los mani·
fundistas. 2.5 millones. conU(lúan hacin~das en ' s·
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