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i . iiNraooujcciáNi 

Cuando hablamos de estructura social nos introducimos en un tema extremada-

mente complejo por dos motivos principales. 

En primer lugar, son variados los aspectos que pueden abordarse dificultando 

un tratamiento exhaustivo de la tematica. De esta forma, un analisis de la 

estructura social o de su proceso de transformación deberia considerar la 

forma en que una sociedad produce, que es lo que produce y para quienes. 

También deberia incluir un tratamiento de los diferentes tipos y niveles de 

organizaciones sociales y politicas existentes y esto a su vez relacionado 

a la existencia de un aparato estatal (dominante en las sociedades modernas) 

que se vincula en múltiples formas a la sociedad civil. Tampoco podria de-

jarse de analizar las características y función de las normas o valores cul-

turales e ideologias existentes. Finalmente y salvo aceptando una mutilación 

importante, las vinculaciones de la sociedad cuya estructura se analiza y 

otras sociedades con las cuales ella se interrelaciona (especialmente en un 

mundo cada vez mas interdependiente) no deberían dejar de ser consideradas. 

De manera alguna es esta una descripción exhaustiva de aquellos aspectos 

esenciales o no trivjales que un analisis, especialmente empirico de es-

tructura social, deberia abordar. 

En segundo lugar, la existencia de diversos paradigmas teoricos en las ciencias 

sociales implica diferentes formas de conceptualizar la estructura social, sin 

mencionar que no todos los paradigmas asignan al concepto de estructura un lu-

gar privilegiado en su cuerpo teorico. Asi, mientras determinados enfoques 

privilegian aspectos relativos al proceso productivo y las relaciones sociales 

que de el se derivan, otros enfatizan aspectos relacionados a las normas y 

valores culturales. 

Respecto a la primera limitación, ella es insuperable en términos no del in-

terés, pero si de las posibilidades de este trabajo. La disponibilidad de 

informaciones y las limitaciones de tiempo y espacio determina que él se centre 

en algunos aspectos de la estructura socio-económica del Brasil y de ahi el 
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subtitulo del trabajo. La segunda limitación es un poco mas manejable para 

los autores en la medida que los aspectos incluidos son en general aquellos 

que juzgamos relevantes. Ello no obsta para que aspectos que consideramos 

esenciales hayan quedado fuera del analisis (especialmente el Estado y las 

organizaciones sociales y políticas) por el primer tipo de limitación apunta-

da, y para que se hayan incluido aspectos (aunque en forma muy marginal) de 

un caracter relativamente misceláneo. 

Los aspectos de la estructura social abordados han sido enfocados desde un 

triple enfoque: siempre desde una perspectiva temporal y regional y algunas 

veces, cuando la información lo posibilitaba, incorporando como dichos aspectos 

variaban para diferentes grupos de ingreso. De ahi, el titulo de este tra-

bajo. Pero el intento de incorporar este triple enfoque merece algunas 

consideraciones. 

La perspectiva temporal, relativa a la tematica del cambio esta guiada por 

el Ínteres de describir en forma"sectorial" la transformación o evolucion 

experimentada por cada uno de los aspectos de la estructura socio-economica 

considerados. Aun cuando algunas interpretaciones generales pueden ser encon-

tradas en el texto y las conclusiones no se intento evaluar su significado 

en términos de cambio global en o de la estructura socio-economica lo cual 

es un problema de naturaleza teórica que implica definir que nivel de altera-

ción en cuales elementos de dicha estructura constituyen un cambio estructu-

ral . La misma información puede dar bases a sostener que hubo cambios impor-

tantes o que nada cambio significativamente. 

La perspectiva regional introduce una forma de desagregación del analisis que 

permite exhibir variaciones significativas que permanecen escondidas en un 

analisis estrictamente global. Finalmente, la perspectiva de estratificación 

nos ofrece otra forma de desagregar el analisis para mostrar como los cambios 

en los aspectos estructurales afectaron a diferentes estratos de ingreso de 

la poblacion, especialmente aquellos mas carentes. 

El trabajo está organizado en 5 secciones. En la primera se abordan los aspectos 
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referidos a la producción, productividad y distribución de ingresos; en la 

segunda, aquellos relacionados a las caracteristicas de la Poblacion Económi-

camente Activa (PEA) y la estructura de empleo; en la tercera se analizan 

los principales indicadores de la estructura demográfica; en cuarto lugar 

se discute la situación en la seguridad social, la salud y el saneamiento 

básico y en la quinta sección analizamos lo referente a la Educación. Una 

ultima sección de conclusiones, esperamos que permita al lector obtener una 

síntesis de la información presentada y elementos generales de interpretacion. 

De cualquier manera, el esfuerzo es fundamentalmente empírico y descriptivo. 

De esta forma los autores se autoliberan de la responsabilidad de una inter-

pretación relativamente exhaustiva y sistemática del conjunto de aspectos pre-

sentados y también evitan o bien duplicar por lo menos el volumen del trabajo 

o bien sacrificar información presentada que consideran valiosa. El lector 

prodria, si es de su Ínteres, avanzar en la interpretación del material 

presentado. 

I I . ASPECTOS DE LA ESTRWCT1LWA SOCIAL BRASILERA 

A. Elementos Generales: Producto, Productividad y Distribución de Ingresos 

El notable crecimiento economico del Brasil en las ultimas dos decadas es un 

fenomeno bien conocido y constituyo un paradigma para el crecimiento economico 

de America Latina y de otros países del tercer mundo. La información contenida 

en el Cuadro n2 1 solo hace ilustrar ese proceso. Los datos sobre producto 

interno bruto (PIB) indican un alto crecimiento en el período 1960-1980, su-

perior al de muchos países industrializados. Si observamos la evolucion del 

PIB per capita, también se percibe un aumento notable, especialmente en la 

década 1970-1980. 

Un analisis general de este fenomeno en forma aislada no permite entender varios 

de sus principales aspectos tales como nivel tecnologico empleado, distribución 

de los beneficios de este crecimiento, apertura de nuevas oportunidades de em-

pleo, etc. Sin embargo, la información presentada permite avanzar el análisis 



CUADRO N? 1 

INDICADORES DE PFCDUCTO Y PFCDCCTIVTDAD: 

BRASIL Y KEGICNES NORDESTE Y SUDESTE (1960 - 1970 - 1980) 

BRASIL NORDESTE SUDESTE 

INDICADORES INDICADORES 
1960 1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970 1980 

1. Producto Interno Bruto (PIB) 

29 189 ( 1 ) 1.1. Eh miles de millones de Cr$ 1982 12 836 23 394 53 549 1 854 2 417 6 540 8 342 11 160 29 189 ( 1 ) 

1.2. En mil lones de ÜS$ de 1982 71 457 ; 130 233 298 101 10 319 13 457 36 407 46 437 62 129 162 491 ( 1 ) 

2. Producto Interno Bruto per Capita 

564 079 ( 1 ) 2.1. En Cr$ 1,00 de 1982 183 190 251 176 449 727 83 563 85 987 187 539 272 331 280 036 564 079 ( 1 ) 

2.2. En USÍ 1.00 de 1982 1 020 1 398 2 504 465 479 1 044 1 516 1 559 3 140 ( 1 ) 

.3. Part ic ipac ión de los Sectores Eooncrni 
eos en e l Ingreso Interno (%) — • 

7,9 W 3.1. Primario 22,5 10,1 13,0 40,2 20,0 18,6 • 12,2 5,8 7,9 W 

3.2. Secundario 

3.3. Te rc i a r i o 

25.2 

52.3 

35,9 

54,0 

34,0 

53,0 

14,4 

45,4 

'26,9 

53,1 

27,3 . 

54,1 

33,3 

54,5 

37,3 

56,9 

40,0 ™ 

52,1 ( 1> 

4. Productividad Media de la Mano de Cbra 
(En Cr$ mi l de 1982) • 

l'43f3,9(1) 4.1. Tota l 564,2 635,8 1 036,1 261,9 289,4 571,0 823,4 845,0 l'43f3,9(1) 

4.2. Sector Agr íco la 232,8 145,7 450,8 150,3 92,5 215,5 256,4 183,2 686,3 ( 1 ) 

4.3. Sector No Agr íco la 961,9 1 025,3 1 324,3 522,3 618,2 962,3 1 187,2 1 085,1 1 616 ,4 ( 1 ) 

4.4. Sector Secundario 1 151,4 1 273,1 1 446,2 516,7 731,9 1 044,2 1 538,7 1 251,6 1 817,9(1) 

4.5. Sector T e r c i a r i o 891,3 907,9 1 256,2 524,1 573,1 925,7 1 041,8 998,1 1 489 , 4 ( 1 ) 

FUENTE: Ins t i tu to Bras i l e l r o de Geografía e Es ta t í s t i ca (IBGE) - Censos Demográficos de 1960 y 1970 
Tabulaciones Avanzadas de l Censo Demográfico de 1980 

Fundadlo Ge t O l io Vargas (FGVf - Revista Conjuntura Econardca f va r i os nurerosj 

Superintendencia de Etesenvolvimento da Regiao Nordeste (SUDENE) - "Produbo e Formado Bruta de Capi ta l : Nordeste do B r a s i l . " (míos d iversos ) 

Anuarios Es ta t l s t l cos (de los Estados que carpanen l a región Sudeste) . 

ĴCTTA 1: (1) Fsti'nscIfTiPí? prov isor ias . 

NOTA 2: (a) US$ medio de 1982= 179.635; (b) Def lator de 1960= 3.897, 060; de 1970= 111,339; de.1980= 4,0864. 



en la medida que introduce la perspectiva regional y sectorial. 

Do esta manera, el producto per capita en el Sudeste (región mas desarrollada) 

en 1980 era tres veces superior al de la región Nordeste (menor desarrollo). 

O desde otra perspectiva el producto per cápita de este último en 1980 era sus-

tancialmente inferior al que el Sudeste poseía en 1960. Desde el punto de 

vista sectorial se observa que la participación del sector industrial (secun-

dario) en la composicion del ingreso interno crece notablemente. A nivel na-

cional dicha participación que era del 25,2% en 1960, se eleva al 34,0% en 

1980, aun cuando en 1970 habia alcanzado al 35,9%. El mismo proceso sucede 

en las regiones Nordeste y Sudeste aunque en esta última la participación del 

sector secundario era sustancialmente mayor. Este aumento generalizado del 

sector industrial se conjuga con una disminución proporcional del sector pri-

mario, mientras que la participación del sector terciario se mantiene relati-

vamente constante. 

Estos datos ilustran aspectos de la política de industrialización sustitutiva 

de importaciones puesta en practica a partir de la decada de 1950 la cual se 

constituyo en la "locomotora" del sistema productivo y por ello el modelo de 

industrialización adoptado siempre estaba orientado a obtener niveles altos 

de acumulación que implicaban una transferencia de recursos y ganancias de otros 

sectores, especialmente el primario, para la empresa industrial urbana. 

Si analizamos la productividad media de la fuerza de trabajo (ingreso interno 

sobre PEA), verificamos inmediatamente las profundas distorsiones existentes 

entre el sector agricola y el no-agricola. Por ejemplo la productividad media 

de la fuerza de trabajo del sector secundario era casi 5 veces superior al del 

sector primario en 1960, 7 veces superior en 1970, y 3 veces en 1980. El de-

cisivo impulso dado a la agricultura especialmente aquella ligada a la exporta-

ción es la causa principal en esta reducción de los diferenciales de producti-

vidad en la ultima decada. No obstante estos diferenciales eran significativos 

en una comparación regional; la productividad media de la PEA agricola en el 

Sudeste era 3 veces superior a la del Nordeste en 1980, diferencia mucho mayor 

a la existente en 1960 y 1970. Algo similar sucedia en los diferenciales re-
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gionales de productividad en el sector no agricola. 

Estos datos, obviamente, nada revelan sobre los niveles tecnologicos utiliza-

dos dado que solamente presentan una situación general del sector, sin espe-

cificar actividades económicas al interior de cada sector. Sin embargo, son 

suficientes para mostrar de manera inequívoca las disparidades intersectoria-

les e interregionales. 

Abordando el tema de la distribución de ingresos de la PEA podría afirmarse 

que ella presenta sensible mejoría teniendo en cuenta los datos sobre grupos 

de ingreso en términos de salarios mínimos como pueden observarse en el 

Cuadro ns 2. Hasta 1970 era posible afirmar que la estructura del ingreso 

brasilera giraba en torno del salario mínimo ya que mas de 2/3 de la PEA re-

cibía hasta 1 salario mínimo (incluidos los que declaraban no recibir ingreso 

alguno). En 1980, juntamente con una pequeña alteración en el concepto de 
( 1 ) 

ingreso se observa que poco mas de 1/3 da la PEA recibía hasta este 

mínimo institucionalmente propuesto. 
Sin embargo, la situación era radicalmente diferente en las regiones Sudeste 

* * * 

y Nordeste. En esta ultima, mientras el salario mínimo era aun el centro de 

referencia, en el Sudeste, mas industrializado, con mas opciones de empleo, 

con mayor nivel de organización sindical y política, y con mayor calificación 

de la fuerza de trabajo, el salario mínimo era residual a excepción del sector 

primario. Respecto a este sector y a nivel nacional cerca de 2/3 de la PEA 

aun recibía hasta un salario mínimo en 1980. 

La situación se modifico en los sectores secundario y terciario, especialmente 

en 1980 donde se eleva significativamente el porcentaje de PEA recibiendo mas 

de 1 salario mínimo y principalmente mas de 2 salarios mínimos. 

La cuestión del ingreso puede ser también tratada desde la perspectiva de su 

distribución por deciles de poblacion económicamente activa, información tam-

bién contenida en el Cuadro n? 2. Puede observarse que la situación del 50% 

mas pobre prácticamente no se altero en los últimos 20 anos a nivel nacional; 

en 1960 tenia una participación de 10,45% en el total del ingreso; en 1970 
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CUADRO NV 2 

INDICADORES DE INGRESO DF I,A PEA 

BRASIL Y REGIONES NORDESTE V SUDESTE (1960 - 1970 - 1980) 

INDICADORES BRASIL NORDESTE SUDESTE INDICADORES 

1960 1 1970 1 1980 1900 1 1970 1 1980 1960 1 1970 1 19 BO 

.. Distribuì ci ón dei lnqrcso Mensual de 
la PEA («.) (1> 
1.1. PEA TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100 .0 

Sin ingreso 15,2 10,0 5,7 20,3« 12,6 9,1 7,9 4,5 2 1 
Hasta 1/2 salario mínimo 42,6 29,8 11,9 50,5» 49,7 24,8 26,9 21,9 6 ,7 Mas de 1/2 a 1 SM 10, B 27,4 20,2 24,1 31,0 27,0 27,1 15 ,3 
Mas de 1 a 2 SM 15,9 IB,2 28,7 4,8 ' 8,5 19,6 23,0 24,0 32 Mas de 2 a 3 SM 4,7 5,9 12,0 1.2 2,1 6,1 7,5 9,0 14 .8 Mas de 3 91 4,8 8,7 21,5 1* 3 3,0 9,4 7.7 13,5 29 .0 

1.2. PEA rCL SECTCFI PRIMARIO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 
Sin ingreso 27,1 .19,9 16,8 28,-3 18,3 17,0 19,6 12,8 e ,fc 
Hasta 1/2 salario mínimo 39,5 43,2 18,7 52,3 58,2 29,8 42,1 42,1 li b Mas de 1/2 a 1 &M 25,2 26,8 30,8 16,8 19,6 35,6 28,4 32,1 32 9 Mas- de 1 a 2 SK 6,0 1,3 21,8 1,9 3,1 13,5 6,9 9,0 31 6 Mas de 2 a 3 94 1,2 1.4 5,0 0,4 0,5 2,2 1,5 1,9 5 4 Mas de 3 SM 1,0 1,4 6,9 0,3 0,3 1,9 1,5 2,1 9 5 

1.3. PEA DEL SECTOR SECUÍOARIO 100,0 . 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 " 100 0 
Sin ingreso 3,3 0,4 0,4 ' 7.9 0,7 0.9 0,5 0,2 0 3 
Hasta 1/2 salario minino 19,1 10,7 3,5 48,1 29,7 12,2 11,2 7,0 l.t Mas de 1/2 a 1 SM 38,0 35,3 14,4 34,4 43,6 32,9 . 2£,8 30,7 
tes de 1 « 2 91 27,3 32,2 38,4 6,8 17,3 31,7 35,9 35,2 37 2 Mas de 2 a 3 SM 6,4 9,0 17,6 1,2 3,5 9,9 8,7 11.2 19 E Mas de 3 SM 5,9 12,4 25.7 1,6 12,4 7,9 15,7 31 7 

.1.4. PEA DEL SECTOR TERCIARIO 1D0,0 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 0 
Sin ingreso 1.6 2,8 1,1 1,6 3,8 1,2 1,1 2,1 1 0 Hasta 1/2 salario minino 26,3 23,4 11,9 ' 46,1 37,8 23.1 20,7 18,4 E 3 
Mas de 1/2 a 1 SM 25,8 25,0 16,2 31,5 27,3 23,4 21,9 22,4 13 3 Mas de 1 a 2 SM 26,6 23,5 27,8 12,8 17.7 23,1 31,4 26,2 29 1 
Mas de 2 a 3 SM 9,6 9,4 13,5 3,5 5,4 10,2 12,2 11,8 14 7 
Mas de 3 SM 10,1 15,9 29,5 4,5 8,0 19,0 12,7 19,1 33 6 

. Dlstribuiaón del Ingreso de la PEA 
total 
2.1. Cortes porcentuales 

1- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 •0,00 0,00 
ír- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 10- 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,28 0,38 * 0,39 

1 5- 0,00 0,51 0,60 0,00 0,45 0,56 0,97 1,07 1,30 20- 0,90 1,02 1,14 0,00 1,40 1,33 1,66 2,16 2,28 30- 2,79 3,73 3,59 3,4b 3,30 2,87 4,03 4,50 5,09 40- 5,60 6,76 6,27 7,08 7,22 5,79 7,92 8,27 9,00 so- IX),45 11,37 11,17 10,67 12,92 10,41 13,60 12,35 12,90 50+ 89,54 88,63 •88,83 89,33 87,00 89,59 86,40 66,65 87,10 40+ 82,71 82,62 83,91 84,18 81,37 84,96 79,51 81,37 82,43 30+ 73,60 75,51 78,07 74,94 74,29 78,36 69,69 74,02 75,91 
20+ 61,51 65,77 69,33 63,75 64,79 69,12 59,19 64,05 66,11 
15+ 54,33 59,14 62,79 57,C7 58,57 64,39 51,57 57,52 60,90 10+ <5,85 50,71 55,10 48,41 51,31 56,69 41,73 46,75 51,17 5+ 32,37 36,22 42,84 37,18 40,33 45,11 31,65 35,48 39,65 1+ 13,70 17,28 19,05 21,29 21,34 23,12 13,28 12,80 14,46 

2.2. Indice de Gini 
Í*EA total 0 ,60661 0,62423 0,65392 0,62577 0 62058 0,66725 0,56327 0,59642 0,61711 
rEA del Sector ('rimario 0 ,6C.-,61 0,50401 0,67082 0,58482 0 49529 0,59518 0,58064 0,56139 0,64379 
PEA del Sector Secundario 0 ,4C'J12 0,52059 0,54086 0,58515 0 ,57276 0,57263 0,41801 0,51836 0,5344? 
PEA del Sector Terciario 0 ,54392 0,59015 0,64656 0,53872 0 ,62541 0,65149 0,51633 0.57B20 0,62671 

JDiTE: £>i base a da toc bruu» de ina;- Career, ruTrrjraficns de 1960 y 1970 
T'i^jlaclcncs Avnnzadjs del Censo Cc.ttx)riifioo de 1980 

Ustos calculador, ]XJr SP)/OJ!0?/JI'L/t y <l-vcn Ber otreiderados estimaciaries. 
) La dlstribuicicn del iiiqm-.o iimsu.-il ti- la rEA.li»- calculaòa teniendo oan referoncia ci mayer salario minino del pais en cada uno de los am 

oorisidcrados: Cri 6,00 cti 1900 (o IK* 31,111); Cri .187,20 cn 1970 (o USS <0,04); CrJ 4.145,00 en 19B0 (o US} 72,59). 
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de 11,37% y en 1980 de 11,17%. La situación de esta mitad de la PEA en el 

Nordeste y Sudeste se aproximaba bastante a la medía nacional. La mitad mas 

"rica" obviamente se apropiaba del resto del ingreso proveniente del trabajo. 

El decil superior poseía alrededor del 50% del ingreso y había aumentado su 

participación a través de los anos. El 1% mas rico concentraba en 1980 

nada menos que 20% del ingreso. 

Respecto a la situación sectorial, los coeficientes de Gini contenidos en el 

Cuadro n? 2 son elocuentes. Por otra parte, a pesar de que el ingreso es mas 

concentrado en el Nordeste, no existen diferencias regionales significativas 

en cuanto a su estructura y proceso de concentración. Esto contribuye a expli-

car el hecho de que tanto las características como las consecuencias del estilo 

de desarrollo son comunes a todo el espacio geográfico brasilero, variando 

solamente la especializacion productiva de cada región. 

B. Características de la Poblacion Económicamente Activa!PEA) y del Empleo 

( 2 ) 

La PEA de acuerdo a la información del Cuadro n? 3, aumento 29,9% en el 

período 1960/1970 y 48,2% entre 1970/1980, reflejando el mayor dinamismo de 

la economía en este ultimo periodo como pudo apreciarse en la sección anterior. 

El mismo fenomeno se observa a nivel regional aun cuando el crecimiento de la 

PEA fue mas pronunciado en el Sudeste, región que lidero el proceso de creci-

miento economico, especialmente en la ultima decada. 

Si bien las tasas de actividad se mantienen bastante estables en el periodo 

1960-1980, sin que las variaciones regionales sean importantes, es importante 

destacar que las tasas por sexo revelan mas claramente los cambios ocurridos 

en términos de composicion de la PEA. En cuanto las tasas masculinas disminuyen 

moderadamente, las tasas de actividad femenina se elevan notablemente. El 

propio porcentaje de PEA femenina sobre PEA total revela este crecimiento de 

la poblacion ocupada femenina, fenomeno que se repite a nivel regional. 

En la medida que se estima que la oferta de empleos (formales e informales) 
ha sido abundante (en torno a 1,4 millones al ano), y mas alia del problema del 



CUADRO N9 3 

INDICADORES DE LA PEA 

BRASIL Y REGIONES NORDESTE Y SUDESTE (1960 - 1970 - 1980) 

INDICADORES 
t 

BRASIL NORDESTE SUDESTE 

INDICADORES 
t 

1960 
- V 

1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970 1980 

1. Población Económicamente Activa 
• • * 

• 

1.1. Números absolutos 22 750 29 557 43 797' 7 Q76 8 353 11 454 10 131 13 207 20 313 
1.2. PEA según sector de actividad 

Sector primario 54,5 44,3 29,9 70,0 62,6 49,2 39,1 26,6 16,2 < 
Sector secundario 12,4 17,9 24,4 7,3 10,6 14,9 17,8 25,2 31,6 
Sector t e r c i r r i o 33,1 37,8 45,7 22,7 26,8 35,9 43,1 48,2 52,2 

1.3. % de PEA femenina sobre la PEA • 

to ta l 17,9 21,6 27,5 19,0 19,3 26,4 18,4 23,0 . 29,1 

1.4. Taja de actividad t%) 
Total 46,7 44,9 49,7 46,6 43,8 46,7 46,4' 45,0 51,1 
Hartares 77,1 71,8 73,1 78,7 . 73,5 71,2 75,9 69,9 73,3 
Mjjeres 16,6 18,5 26,9 17,0 16,3 23,8 17,1 20,5 29,4 

2. Ta£s de Suberrpleo Inv is ib le (%¡ 

2.1. "total 74,6 67,2 37,8 92,7. 86,4 64,9 61,8 53,5 24,1 
2.2. Sector primario 91,8 89,9 66,3 97,4 96,1 82,4 90,1 87,0 53,5 
2.3. Sector secundario 60,4 46,4 18,3 90,4 74,0 46,0 47,5 37,9 11,3 
2.4. Hartares 71,3 65,1 33,2 92,6 85,5 59,6 57,7 50,3 19,1 
2.5. Mujeres 83,0 75,4 51,3 96,3 90,8 76,8 71,9 65,0 36,3 

FUENTE: IBCE - Censos Demográficos de 1960 y 1S70 
Tabulaciones Avanzadas de l Censo Demográfico <te 1980 

NOTA: Suberrpleo inv i s ib l e oonp rendé las personas ocupadas que ganan hasta 1 sa lar io miAljto en la ocupación pr incipal ( incluye las sin ingreso) . 
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desempleo, la preocupación mayor pasa a ser los altos niveles de subempleo que 

se aprecian en el Cuadro n? 3. Sin duda la mayor complejidad del problema del 

empleo en Brasil esta en la subutilizacion de la fuerza de trabajo, normalmen-

te en niveles de muy baja productividad y operando en tiempo parcial. A pesar 

de mantenerse aun a niveles altos, el subempleo invisible (personas ganando 

hasta 1 salario minimo en la ocupacion principal, incluyendo los sin ingreso) 

ha disminuido bastante. Entre 1960 y 1980 este subempleo o subremuneracion 

se redujo por la mitad a nivel nacional (de 74,6% de la PEA a 37,8%). En el 

sector primario la reducción fue menor (91,8% a 66,3%); en el sector secun-

dario la reducción fué notable (60,4% a 18,3%). El mismo fenomeno ocurria en 

el sector terciario. También puede apreciarse que el subempleo cayo mas entre 

los hombres que entre las mujeres ocupadas, y mas en el Sudeste que en el 

Nordeste. 

Introduciendo otra perspectiva en el analisis del empleo puede afirmarse que 

la extensión de las relaciones asalariadas de traba jo funciona como un indicador 

de formalizacion del mercado de trabajo o simplemente de modernización o expre-

sión de relaciones típicamente capitalistas de trabajo. Por otra parte, la 

mayor o menor presencia de trabajadores por cuenta propia o autonomos en una 

sociedad, puede ser tomado también como indicador de aquellas variables. Sin 

embargo, especialmente en este ultimo caso, la interpretación es mas compleja 

en la medida que debe descubrirse cuan funcional es la existencia de trabajadores 

autonomos a la economia "formalizada". En otras palabras, entrar en la com-

pleja discusión entre las relaciones del mercado formal con el informal por 

una parte y de la heterogeneidad al interior de cada uno de ellos por la otra. 

Asi, al corte entre asalariados y autonomos debe superponerse el corte en cuanto 

a sectores de la economia, status de la ocupacion, nivel de ingresos, etc. 

En el caso de Brasil y en términos generales, mientras el porcentaje de los 

asalariados en relación a la PEA aumento de 54 a 64%, los trabajadores autonomos 
(3) 

disminuyeron del 34 al 23% en el periodo 1970-1981. Ahora bien, la informa-

ción del Cuadro ri? 4 nos aproxima a la discusión anterior en la medida que cruza 

las categorias ocupacionales con niveles de ingreso en una perspectiva de com-



CUADRO Ne 16 

P o r c e n t a j e de Pea Según C a t e g o r í a O c u p a c i o n a l y Grupos de I n g r e s o s ( e n e l t r a b a j o p r i n c i p a l ) 

B r a s i l - N o r d e s t e - S u d e s t e 1981 

Porcentaje 

de cada, 
categoria 
ocupacional TOTAL 

H a s t a 1/2 

S a l a r i o 

M ín imo 

SM 

Mas de 

1/2 a 

1 SM 

Mas de 

1 a 2 

SM 

Mas de 

2 a 3 

SM 

Mas de 

3 a 5 

SM 

Mas de 

5 a 10 

SM 

Mas de 

10 

SM 

Sin Declaración 

de 

Ingreso: S/D 

BRASIL 1 0 0 , 0 

Empleados 6 4 , 2 1 0 0 , 0 1 3 , 6 1 9 , 1 3 0 , 4 1 4 , 6 11 , 0 7 , 1 3 , 8 0 , 4 

Autonomos 2 2 , 7 1 0 0 , 0 2 0 , 1 1 9 , 6 2 6 , 1 1 4 , 1 1 0 , 4 5 , 9 2 , 1 1 , 7 

E m p l e a d o r e s 3 , 2 1 0 0 , 0 0 , 6 2 , 4 9 , 6 1 3 , 2 21 , 4 2 7 , 2 2 4 , 7 0 , 9 

S i n I n g r e s o 9 , 9 - — — — ~~ 

" 

NORDESTE 1 0 0 , 0 

Empleados 5 4 , 1 1 0 0 , 0 3 1 , 3 2 5 , 7 2 4 , 7 7 , 8 5 , 1 3 , 3 1 , 9 0 , 2 , 

Autonomos 31 ,4 1 0 0 , 0 3 3 , 0 2 4 , 8 2 4 , 9 9 , 2 4 , 9 2 , 0 0 , 6 0 , 6 

E m p l e a d o r e s 1 , 8 1 0 0 , 0 2 , 7 6 , 7 1 8 , 7 1 6 , 8 1 9 , 6 1 6 , 4 1 7 , 3 
1 : 8 ; 

S i n I n g r e s o 12 ,7 — -

' 

SUDESTE 1 0 0 , 0 

Empleados 7 4 , 2 1 0 0 , 0 7 , 8 1 6 , 6 3 0 , 4 1 6 , 9 1 3 , 8 9 , 1 4 , 9 0 , 5 

Autonomos 1 7 , 2 1 0 0 , 0 1 4 , 9 1 6 , 0 2 5 , 1 1 7 , 2 1 3 , 6 9 , 1 0 , 7 3 , 4 

E m p l e a d o r e s 3 , 8 1 0 0 , 0 0 , 0 1 , 5 6 , 9 1 1 , 8 21 , 0 3 0 , 2 2 6 , 9 1 , 7 

S i n I n g r e s o 4 , 8 — 
— 

r u e n t e : IBGE " E n c u e s t a N a c i o n a l de D o m i c i l i o s 1 9 8 1 " , V o l . 5 , Tomo I I . p g . 2 6 , 202 y 2 9 4 . 
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p a r a c i o n r e g i o n a l . Por una p a r t e e l s i g n i f i c a t i v a m e n t e mayor p o r c e n t a j e de 

' * 

a s a l a r i a d o s y menor de autonomos en e l S u d e s t e en r e l a c i ó n a l N o r d e s t e c o i n c i d e 

p l enamente con l o s n i v e l e s de d e s a r r o l l o , m o d e r n i z a c i ó n o f o r m a l i z a c i ó n de l a 

economia de l a s dos r e g i o n e s . S in embargo , a l i n t e r i o r de ambas, s i se c o n s i d e r a 

l o s p o r c e n t a j e s de a s a l a r i a d o s y autonomos po r g rupo de i n g r e s o s , l a s d i f e r e n c i a s 

son extremadamente pequeñas , es d e c i r puede a f i r m a r s e que l o s p o r c e n t a j e s de 

a s a l a r i a d o s y autonomos " r i c o s " es similar; también l o e s e l p o r c e n t a j e de " p o b r e s " 

en ambas c a t e g o r í a s . A s i , m i e n t r a s es p o s i b l e a f i r m a r que en B r a s i l y en t é r m i n o s 

g e n e r a l e s l a s r e l a c i o n e s a s a l a r i a d a s / n o a s a l a r i a d a s son un i n d i c a d o r de m o d e r n i -

z a c i ó n o d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a , a l mismo t i e m p o l a h e t e r o g e n e i d a d a l i n t e r i o r 

de e l l a s e s s u f i c i e n t e m e n t e g rande como para que a l menos en t é r m i n o s de e s t r a -

t i f i c a c i ó n s o c i a l no i m p l i q u e n d i f e r e n c i a s muy s i g n i f i c a t i v a s . 

S i u t i l i z a m o s una nueva c a t e g o r í a o c u p a c i o n a l como ?as p r e s e n t a d a s en e l Cuadro 

ne 5 puede a p r e c i a r s e una c a i d a a b r u p t a d e l g rupo ne 5 , e s t o e s , a q u e l l o s en 

a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s y un aumento s o s t e n i d o t a n t o de l a s o c u p a c i o n e s c a l i f i c a d a s 

( g r u p o 2 ) , i n d u s t r i a l e s ( g r u p o 3 ) , como de l a s no c a l i f i c a d a s ( g r u p o 4 ) . I n t r o -

d u c i e n d o l a p e r s p e c t i v a r e g i o n a l , puede a p r e c i a r s e que e l p o r c e n t a j e de t r a b a j a -

d o r e s i n d u s t r i a l e s en e l E s t a d o de Sao P a u l o e r a p r á c t i c a m e n t e e l d o b l e d e l 

N o r d e s t e . A p a r e n t e m e n t e e x i s t e l a p a r a d o j a que e l p o r c e n t a j e de t r a b a j a d o r e s 

no c a l i f i c a d o s ( g r u p o 4 ) e r a menor en e l N o r d e s t e , p e r o e s t o se e x p l i c a fundamen-

t a l m e n t e por e l muy s u p e r i o r p o r c e n t a j e de t r a b a j a d o r e s a g r í c o l a s d e l N o r d e s t e 

( en g e n e r a l de b a j a c a l i f i c a c i ó n ) r e s p e c t o a Sao P a u l o (42 ,5% y 9.7% respectivamente). 

Un a s p e c t o que deseamos tamb ién p r e s e n t a r es e l r e l a t i v o a l a s i t u a c i ó n de l a 

mu j e r en e l mercado de t r a b a j o que como mencionamos a n t e r i o r m e n t e ha e x p e r i m e n t a d o 

i m p o r t a n t e s t r a n s f o r m a c i o n e s . Como puede o b s e r v a r s e en e l Cuadro n^ 6 pa ra 

e l p a i s en su c o n j u n t o l a PEA f emen ina s i n r emunerac i ón e x p e r i m e n t o un f u e r t e 

aumento e n t r e 1970 y 1977 para l u e g o c a e r entre 1977 y 1981, p e r o p e rmanec i endo 

a n i v e l e s s u p e r i o r e s a l o s d e l ano 1970. Por o t r a p a r t e también puede a p r e c i a r s e 

una r e d u c c i ó n p r o g r e s i v a de q u i e n e s ganaban h a s t a 1 s a l a r i o mínimo y e l c r e c i m i e n t o 

de q u i e n e s t e n í a n i n g r e s o s s u p e r i o r e s a d i c h o s a l a r i o mín imo, e s p e c i a l m e n t e 

en l a s c a t e g o r í a s s u p e r i o r e s . A s i , se d u p l i c a e l p o r c e n t a j e de l a s m u j e r e s 

que ganaban e n t r e 2 y 5 s a l a r i o s mínimos y c a s i se t r i p l i c a e l de a q u e l l a s que 
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CUADRO N? 5 

P o r c e n t a j e de PEA Según G r u p o s de O c u p a c i ó n : 

BRASIL 1 9 7 0 , 1977 y 1981 

1970 1977 1981 

B r a s i l N o r d e s t e S . P a u l o -

OTAL 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

Grupo 1 7 , 8 9 , 1 8 , 4 5 , 0 1 1 , 6 

Grupo 2 8 , 5 1 1 , 4 1 4 , 9 1 1 , 3 1 8 , 3 

Grupo 3 1 5 , 6 1 8 , 8 2 0 , 3 1 5 , 6 2 8 , 3 

Grupo 4 1 9 , 6 2 2 , 4 2 5 , 5 2 3 , 1 2 8 , 3 

Grupo 5 4 4 , 8 3 4 , 3 2 7 , 6 4 2 , 5 9 , 7 

Grupo 6 3 , 7 4 , 0 3 , 3 2 , 5 3 , 8 

: u e n t e : 1970 y 1 9 7 7 : IBGE/UNICEF " P e r f i l E s t a t i s t i c o de C r i a n z a s e Maes no B r a s i l -

C a r a c t e r í s t i c a s S o c i o - D e m o g r á f i c a s , 1 9 7 9 - 1 9 7 7 " R i o de J a n e i r o , 

p g . 1 4 4 . 

1981 : 

Ref e r e n e i a s : 

IBGE T a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s de l a E n c u e s t a N a c i o n a l de D o m i c i l i o s 1981, 

3 rupo 1 - P r o p r i e t a r i e s , a d m i n i s t r a d o r e s y t é c n i c o s de n i v e l m e d i o y s u p e r i o r ; 

Grupo 2 - T r a b a j a d o r e s c a l i f i c a d o s d e l c o m e r c i o , t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i ó n , de o f i c i n a 

y o t r a s o c u p a c i o n e s t é c n i c a s , c i e n t i f i c a s y a f i n e s ; 

Grupo 3 - T r a b a j a d o r e s de l a s i n d u s t r i a s de t r a n s f o r m a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n c i v i l ; 

Grupo 4 - T r a b a j a d o r e s no c a l i f i c a d o s d e l c o m e r c i o , t r a n s p o r t e , c o m u n i c a c i o n e s , s e r v i c i o s 

y m a n u a l e s ; 

Grupo 5 - T r a b a j a d o r e s a g r o p e c u a r i o s y de l a p r o d u c c i ó n e x t r a c t i v a ; 

Grupo 6 - O t r o s t r a b a j a d o r e s . — 

B 
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Porcentaje de PEA Femenina Según Ingreso Medio Mensual: 
Brasil, Nordeste y Estado de S.Paulo - 1970,1977 y 1981 

DISTRIBUCIÓN PERCENTUAL DE LA PEA FEMENINA lNÜKhbU 
MEDIO 1970 1977 1981 
MENSUAL Brasil Nordeste S. Paulo Brasil Nordeste S. Paulo Brasil Nondeste S. Paulo 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sin ingreso 10,17 11,91 2,79 18,77 24,65 4,13 13,92 15,52 5,62 

Hasta 1/2 sala-
rio mínimo(SM) 37,62 59,81 23,79 25,89 48,86 10,71 22,73 41,55 10,73 

Más de 1/2 a 1 SM 24,41 15,98 29,75 22,47 16,00 25,02 19,24 18,90 19,65 
Más de 1 a 2 SM 15,70 6,93 23,45 19,26 5,38 34,61 23,02 14,39 31,53 
Más de 2 a 5 SM 8,20 2,58 14,90 9,35 2,76 18,41 15,28 6,98 23,73 
Más de 5 SM 1,86 0,54 3,05 3,12 1,34 5,70 5,45 2,67 8,75 

Fuente: 1970 Y 1977 - IBGE/UNICEF "Perfil Estatistico ..." op. cit. pg. 159. 
1981 - IBGE: Tabulaciones especiales de la Encuesta Nacional de Domicilios 1981. 



ganaban mas de 5 salarios minimos. Sin embargo, el grueso de la fuerza de 

trabajo femenina se encontraba en 1981 en la categoria de hasta 1 salario, mini-

mo (56%). Si bien esto representa un avance respecto a la situación en 1970 

(72% se hallaba en esa situación), es aun un porcentaje sensiblemente alto. 

Las diferencias regionales son también importantes. Si bien tanto en el Nor-

deste como en S. Paulo la tendencia es a la disminución del porcentaje de PEA 

femenina en las categorias de bajos ingresos y aumento en las de mayor ingreso, 

el contraste es muy fuerte. En 1981 mas del 30% de las mujeres ocupadas en 

Sao Paulo tenian ingresos superiores a 2 salarios minimos mientras que en el 

Nordeste menos de 10% se encontraban en esa situación. Por el contrario, 

mientras 75% de las trabajadoras en el Nordeste no tenian ingresos superiores 

a 1 salario minimo (incluyendo 15% que declaraban no tener ningún ingreso), 

el porcentaje se reducia a cerca de 35% en Sao Paulo. 

C. Aspectos Demográficos 

La dinamica poblacional brasilera presenta tasas elevadas de crecimiento como 

puede apreciarse en el Cuadro ne 7 y que perduran hace ya varias décadas. Es, 

sin embargo, en el periodo 1950-1960 donde se registra la tasa más alta (3% 

anual), iniciando un proceso de declinio a partir de entonces. El crecimiento 

medio anual en la ultima decada todavia se encontraba en el nivel de 2,5%, 

significativamente alta ya que implicaba un contingente de 2,6 millones de 
(4) personas que se sumaban anualmente al conjunto poblacional 

Como puede observarse en la información suministrada, si bien las tasas medias 

de incremento anual de la poblacion están disminuyendo, la variación poblacional 

en términos absolutos esta aumentando considerablemente, permitiendo previsiones 

de una población en torno de 180 a 190 millones al final del presente siglo. 

Es importante notar que la distribución de la poblacion por regiones permanece 

prácticamente inalterada. La región Sudeste continua concentrando cerca del 

43% de la poblacion nacional y el Nordeste en torno del 30%. No obstante, la 

dinamica poblacional presenta variaciones marcadas que van desde las propias 

tasas de crecimiento hasta variaciones absolutas y relativas. A nivel urbano-
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INDICADORES DEMOGRAFICOS 

BRASIL Y REGIONES NORDESTE Y SUDESTE (1965 - 1970 - 1980) 

INDICADORES 
BRASIL NORDESTE SUDESTE 

INDICADORES 

1960 1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970 1980 

1. Población to ta l (en miles) 70 070 93 139 119 071 22 182 28 112 34 855 30 631 39 853 51 746 

2. Tasas medias gecrnetricas de incremen-
to anual (%) d ' 
2.1. ltotal 3,0 2,9 2,5 2,1 . 2,4 2,2 3,1 2,7 2,6 
2.2. Urbana 5,2 5,2 4,5 4,7 4,6 4,1 5,0 5,2 4,0 
2.3. Rural 1,6 0,6 l - )0 ,6 1,0 1,1 0,5 1,1 H 1 . 9 ( - ) 2 ,0 

3. 
12) 

Tasas de urbanización (%) 45,1 55,9 67,6 34,2 41,8 50,4 57,4 72,7 82,8 

4. Coroonentes de la dinamica denograf l -
ea "d ) (1) 
4.1. Tasa bruta de natalidad . , 4 3 , 2 38,7 33,0 46,5 44,5 41,7 • . » 36,7 27,6 
4.2. Tasa bruta de irortalidad 14,2 9r8 8,1 21,0 17,3 14,4 • • • 10,4 8,4 
4.3. Tasa de crecimiento vegetativo 29,0 28,9 24,9 25,5 27,2 27,3 « • • 26,2 19,2 
4.4. Tasa de migración liquida 0,9 0,0 0,0 H 4,4 ( - ) 3,2 ( - ) 5,6 * • • 0,4 7,3 
4.5. Tasa de crecimiento to ta l 29,9 28,9 24,9 21,1 . 24,0 21,7 31,4 26,6 26,5 

5. Variación de la población 
11 899 5.1. Variación absoluta (en miles) 18 129 23 069 25 960 4 190 5 930 6 750 8 081 9 223 11 899 

5.2. Variación re lat iva (%) (D 34,9 32,9 27,9 23-, 3 26,7 24,0 35,8 30,1 29,9 

6. Densidad demográfica (Hab/Km2) 8,3 11,0 14,1 14,4 18,2 22,6 33,3 ' 43,4 56,3 

7. Tasa de emigración l iquida (%) 12,6 14,3 15,2 14,9 16,3 19,3 13,4 15,6 13,3 

Tasa de inmigración l iquida (%) 12,3 14,2 15,1 6,3 6,6 13,7 16,6 17,9 

9. Saldo migratorio (en miles) - - - ( - ) 2 227 ( - ) 3 473 5 496 249 640 2 891 

10 Esperanza de vida a l liaoer (en años) ^ (31 
10.1. I b t a l 51,3 53,8 60,0 45,1 46,4 52,6 56,3 57,3 62,5 
10.2. Hambres 50,0 51,6 56,3 42,9 44,3 49,5 • • • 55,2 59,2 

. 10.3. Mujeres 52,3 55,9 62,8 47,4 48,5 55,8 • • • 59,4 65,7 

11 Tasa de fecundidad t o t a l ( 1 1 • 

11.1. Total 6,3 5,8 4,2 7/7 7,6 5,9 5,3 4,8 3,3 
11.2. Urbana • • • 4,7 3,5 ... 6,8 4,9 ... 4,0 3,0 
11.3. Rural 7,6 6,0 8,5 7,4 7,0 4,9 

FUENTES: IBGE - Censos Demográficos de 1950, 1960 y 197Q, 
Tabulaciones Avanzadas del Censo Demográfico de 1980 
Anuarics Estadísticos (diversos años) 

CNRH/IPEA - Informaciones Demográficas Basicas, agosto de 1982 / 

Estimativas de los Corponentes da la Dinámica Demográfica: 1960/70 y 1970/80, enero'de 1983 

CARVALHO, J.A.M. - Fecundidade e Mortalidade no Brasi l 1960/70. Belo Horiaonte, CEDEPLAR. 

SUDENE- SIRIS: Inforrratpoes Scciais Básicas, Rec i f e , dicierrbre de 1981. 

(1) Cuando e l oonjunto de indicadores se re fere al periodo 1950/60, 1960/70 y 1970/80; (2) porcentaje sobre e l t o ta l de la población del respect ivo 
año; (3) Datos referentes a junio de 1954. 
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r u r a l se o b s e r v a e l f enomeno de p e r s i s t e n t e d e c l i n i o de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o 

de l a p o b l a c i o n u rbana , p e r o que se man t i enen en n i v e l e s e l e v a d o s , y l a s t a s a s 

de c r e c i m i e n t o n e g a t i v a s en e l s e c t o r r u r a l . 

R e s p e c t o a l . f e n o m e n o de l a u r b a n i z a c i ó n , mas de 2/3 de l a p o b l a c i ó n b r a s i l e r a 

v i v e en c i u d a d e s (83% en e l S u d e s t e y 50% en e l N o r d e s t e ) . O b s e r v a n d o l a s e -

c u e n c i a t e m p o r a l , l a u r b a n i z a c i ó n a n i v e l de B r a s i l ha s i d o v e r t i g i n o s a . De l 

45% en 1960 a 67% en 1980 . 

A n a l i z a n d o l o s c omponen t e s de l a d i n a m i c a d e m o g r á f i c a ( n a t a l i d a d , m o r t a l i d a d 

y m i g r a c i ó n l í q u i d a ) a l g u n o s a s p e c t o s de l a e v o l u c i ó n g l o b a l de l a p o b l a c i ó n 

se t o rnan mas c l a r o s . 

En p r i m e r l u g a r , l a t a s a b r u t a de n a t a l i d a d ( que e s s i e m p r e más a l t a en e l 

N o r d e s t e y mas b a j a en e l S u d e s t e en r e l a c i ó n a l p r o m e d i o n a c i o n a l ) s u f r e un 

i n t e n s o p r o c e s o de r e d u c c i ó n . S i a s o c i a m o s l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l componente 

n a t a l i d a d a l a t a s a de f e c u n d i d a d t o t a l , que c o n s t i t u y e un i n d i c a d o r mas p r e -

c i s o de c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o , se a p r e c i a m e j o r l a s d i f e r e n c i a s p r e s e n t a d a s 

po r l o s d a t o s a n i v e l n a c i o n a l y r e g i o n a l y po r l a s i t u a c i ó n u r b a n a / r u r a l . 

R e a l i z a n d o una s i n t e s i s , puede a f i r m a r s e que e s t a s v a r i a c i o n e s r e f l e j a n d i f e -

r e n t e s n i v e l e s de u r b a n i z a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n , como t amb i én d i f e r e n t e s d i n a -

mismos de l a s r e s p e c t i v a s e c o n o m í a s . 

En segundo l u g a r , l a t a s a b r u t a de m o r t a l i d a d r e f l e j a i g u a l m e n t e e s t e c o n j u n t o 

de f e n o m e n o s . En t é r m i n o s g e n e r a l e s , cuan to mayor e s e l n i v e l de p o b r e z a , 

mayor l a s t a s a s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l y g e n e r a l . 

A n i v e l n a c i o n a l , e s t o s dos componen tes ( n a t a l i d a d y m o r t a l i d a d ) d e t e r m i n a n 

l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o t o t a l de l a p o b l a c i o n . S i n embargo , a n i v e l r e g i o n a l 

l a t a s a de m i g r a c i ó n l i q u i d a e j e r c e un p a p e l f u n d a m e n t a l en l a r e d u c c i ó n o 

aumento de l a p o b l a c i o n t o t a l . De e s t a f o rma y en t e r c e r l u g a r , c abe c o n s i d e r a r 

e s t a s t e n d e n c i a s de l a t a s a de m i g r a c i ó n l i q u i d a en e l N o r d e s t e ( d e r e d u c c i ó n ) 

y en e l S u d e s t e ( d e aumento ) que a l t e r a n s e n s i b l e m e n t e l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o 

t o t a l de l a s dos r c g i o n e : . . 

F i n a l m e n t e , c abe r e a ] i ? . i r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a e s p e r a n z a de v i d a 
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ai nacer (en anos) que presenta un aumento considerable a partir de la decada 

1970-1980 y que es siempre mayor entre las mujeres (4 a 5 anos aproximadamente). 

Obviamente aqui el fenomeno aparece aislado, es decir independiente de los 

factores que le determinan, tales como el ingreso familiar, las condiciones 

de saneamiento, etc. Por ello, introduciendo la variable ingreso familiar per 

cápita para discriminar el nivel de esperanza de vida nos encontramos con la 

información contenida en el Cuadro n? 8 que muestra un aumento general en este 

indicador en el periodo 1970-1977 para Brasil, Nordeste y Sao Paulo como para 

todas las categorias de ingreso. Por otra parte, una notable diferencia entre 

el Nordeste y Sao Paulo por un lado y los diferentes grupos de ingreso por el 

otro. Es evidente que la diferencia regional se atenúa a medida que se asciende 

en la categoria de ingresos. De cualquier manera, la diferencia de ser paulista 

o nordestino, perteneciente a familias con ingreso per capita hasta 1/2 salario 

minimo, significaba en 1977 una diferencia de casi 15 anos en esperanza de vida. 

Si presentamos el comportamiento de las tasas de fecundidad en una perspectiva 

temporal^regional y usando grupos de ingreso como variable de estratificación, 

podemos ver en el Cuadro n? 9 una disminución general de la tasa de fecundidad 

de las mujeres de 15 a 49 anos tanto para Brasil, Nordeste y Sao Paulo. Sin 

embargo, ello es producto básicamente de la caida de dicha tasa en las mujeres 

de categoria de ingreso inferior; en las demás categorias de ingreso las di-

ferencias son virtualmente inexpresivas en el periodo 1970-1977 o incluso 

existen pequeños aumentos. No obstante el principal contraste no es sugerido 

por la perspectiva temporal y si por el corte de ingresos: la tasa de fecundidad 

de las mujeres de mayor ingreso era prácticamente 4 veces inferior a las de 

menores ingresos tanto en 1970 como en 1977 para Brasil y en 1970 para el 

Nordeste y S. Paulo. En 1977 la diferencia se habia reducido pero continuaba 

siendo muy alta. 

D. Seguridad Social, Salud y Saneamiento 

Al igual que en un gran numero de paises latinoamericanos, la presencia económico-

social del sistema de riguridad social brasilero es de primera magnitud. Con 
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CUADRO N' 6 

Esperanza de Vida a l Nacer Obtenida en Base a la Morta l idad de l o s H i j o s Menores de 
5 Años Según Ingreso Fami l i a r Per Capita - BRASIL - NORDESTE - S- PAULO 1970 y 1977 

INGRESO FAMILIAR 
PER CAPITA 

BRASIL NORDESTE ESTADO DE SÀO PAULO INGRESO FAMILIAR 
PER CAPITA 1970 1977 1970 1977 1970 1977 

TOTAL 53,27 58,20 44,64 49,77 59,08 64,81 
Hasta 1/2 Salario 
Minimo (SM) 52,53 55,43 44,66 48,63 57,77 62,89 
Más de 1/2 a 1 SM 58,04 62,13 48,01 54,46 60,45 64,12 
Mas de 1 a 2 SM 64,36 65,83 58,70 60,28 67,54 67,99 
Más de 2 SM 66,58 68,97 62,12 64,68 69,53 69,64 

Fuente: IBGE/UNICEF " P e r f i l E s t a t í s t i c o " o p . c l t . pg. 61. 

CUADRO N- 9 

. Tasa To ta l de Fecundidad de Mujeres ent re 15 y 49 Anos Según Ingreso Fami l iar — 
1970 y 1977 

INGRESO 
TASA TOTAL DE FERTILIDAD - MUJERES ENTRE 15 Y 49 AÑOS 

INGRESO 
FAMILIAR 1970 1977 

PER CAPITA Brasil Nordeste Sao Paulo Brasil Nordeste Sao Paulo 

TOTAL (*) 6,35 8,36 4,38 4,35 6,22 2,87 
Hasta 1/2 sa-
lario Minino 

(SM) 8,19 9,26 7,08 7,13 7,73 6,31 

1/2 a 1 SM 2,66 2,38 2,85 3,17 3,37 3,16 

1 a 2 SM 2,22 2,83 2,17 2,27 2,43 2,10 

Más de 2 SM 1,83 2,83 1,79 1,88 2,91 1,93 

(«) Mujeres sin Ingreso están incluidas en el total general. 

Fuente: IBGE/UNICEF " P e r f i l E s t a t í s t i c o . . o p . c i t . pg.38. 
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un p r e s u p u e s t o c e r c a n o a l o s 2 0 . 0 0 0 m i l l o n e s de d o l a r e s ( e l s egundo d e l p a i s 

d e spues d e l p r e s u p u e s t o f e d e r a l ) caben p o c a s dudas s o b r e su i m p a c t o en l a c a l i d a d 

de v i d a de l a p o b l a c i o n b r a s i l e r a . E s p e c i a l m e n t e e s i m p o r t a n t e e l c a s o b r a s i -

l e r o po rque a p a r t e de l o s b e n e f i c i o s en d i n e r o ( p e n s i o n e s , c o m p e n s a c i o n e s de 

a c c i d e n t e s de t r a b a j o , e t c . ) e l s i s t e m a c o n c e n t r a mas d e l 90% de l o s r e c u r s o s 

p ú b l i c o s en e l a r e a de s a l u d . En A m e r i c a L a t i n a l o s d a t o s s o b r e c o b e r t u r a 

son norma lmente p r o v i s t o s p o r l a s i n s t i t u c i o n e s de s e g u r i d a d s o c i a l . En B r a s i l 

ademas se p o s e e i n f o r m a c i ó n ( r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e ) p r o v e n i e n t e de E n c u e s t a s 

( 5 ) 

N a c i o n a l e s de D o m i c i l i o . V a l g a n o t a r l a i n f o r m a c i ó n d e l Cuadro n? 10 que 

c r u z a l a i n f o r m a c i ó n de c o n t r i b u c i ó n con g r u p o s de i n g r e s o s . En p r i m e r l u g a r , 

puede a p r e c i a r s e que e x i s t e una c o r r e l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e l a s do s v a r i a b l e s : 

l o s p o r c e n t a j e s de c o b e r t u r a aumentan d r á s t i c a m e n t e a med ida que aumenta e l 

i n g r e s o . La c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s dos anos c o n s i d e r a d o s i n d i c a un r e t r o c e s o 

en l a c o b e r t u r a de l o s s e c t o r e s de menores i n g r e s o s y un aumento en l o s de 

mayor i n g r e s o . La d i f e r e n c i a r e g i o n a l p r e s e n t a d a en e l Cuadro n? 11 y que 

c o n t i e n e t a m b i é n un c r u c e con n i v e l e s de i n g r e s o e s m a r c a n t e . Puede a p r e c i a r s e 

que m i e n t r a s más de 2/3 de l a PEA en Sao P a u l o e s t a p r o t e g i d a po r l a s e g u r i d a d 

s o c i a l , s o l a m e n t e 1/4 de l a PEA n o r d e s t i n a se e n c u e n t r a en e s t a s i t u a c i ó n . 

C o n s i d e r a d a l a c o b e r t u r a por g r u p o de i n g r e s o s l a s d i f e r e n c i a s se m a n t i e n e n 

e n t r e l o s dos p o l o s de c o m p a r a c i ó n aunque es i n t e r e s a n t e n o t a r como e l l a d i s -

minuye n o t a b l e m e n t e en e l c a s o d e l g rupo de mayo r e s i n g r e s o s . 

Q u i z a s es i m p o r t a n t e o b s e r v a r que e l g r a d o de c o n t r i b u c i ó n de l a PEA a l s i s t e m a 

de s e g u r i d a d s o c i a l e s un i n d i c a d o r i n d i r e c t o de f o r m a l i z a d o n d e l mercado de 

t r a b a j o . En B r a s i l h o y , e s d i f í c i l p e n s a r que e x i s t e n s e c t o r e s e c o n ó m i c o s im-

p o r t a n t e s d e n t r o d e l mercado de t r a b a j o f o r m a l que e s t á n f u e r a d e l s i s t e m a de 

s e g u r i d a d s o c i a l . De e s t a f o r m a , muy p r o b a b l e m e n t e , q u i e n e s e s t á n f u e r a de 

l a s e g u r i d a d s o c i a l son l o s d e s e m p l e a d o s , subemp l eados urbanos y r u r a l e s y l o s 

que se h a l l a n en e l mercado i n f o r m a l urbano que en g ran med ida se s u p e r p o n e 

a l mundo d e l s u b e m p l e o . 

R e s p e c t o a l á r e a de l a s a l u d , l a s i n f o r m a c i o n e s c o n t e n i d a s en e l Cuadro n2 12 

p e r m i t e n o b s e r v a r una m e j o r í a s e n s i b l e en c i e r t o s i n d i c a d o r e s como t a m b i é n en 
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CUADRO 10 

PEA de Acuerdo a Contr ibución a la Seguridad Soc i a l y Grupo de Ingresos 
BRASIL 1977/1981 

GRUPOS DE INGRESO EN 
LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

(En Salarlos Mínimos- SM) 

% DE CONTRIBUYENTES GRUPOS DE INGRESO EN 
LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 

(En Salarlos Mínimos- SM) 3 977 :9ei 

TOTAL 47,3 49,9 
Sin Ingreso 0,7 1.2 
Hasta 1/2 SM 7,9 7,0 
Mas de 1/2 a 1 SM 36,7 30,4 
Mas de 1 a 2 EM 64,9 61,2 
Mas de 2 a 5 SM 79,6 80,0 
Más de 5 SM 85,4 91,5 

Fuente: 1977: IBGE - Tabulaciones e s p e c i a l e s de l a Encuesta Nacional de Domic i l i os 1977; 
1981: IBGE - " E n c u e s t a Nacional de Domic i l i os 1981" o p . c i t . pg. 25. 

CUADRO N? 11 

Po rcen ta j e de PEA Contr ibuyente a l Sistema de Seguridad Soc i a l de Acuerdo al Ingreso Proveniente 
de Todos l o s Traba jos - BRASIL, NORDESTE y SAO PAULO 1979 

Sin Ingreso 

REGION 
TOTAL 

o hasta 1 
Salario Mini-
mo ( SM ) 

Mas de 1 
a 2 SM 

Mas de 2 a 
5 SM 

Mas de 
5 SK 

% % % % % 
contribuyerte contrib. contrib. contrib. contrib. 

BRASIL 49,1 18,0 60,6 79,8 88,8 

SÄO PAULO 70,7 26,8 68,4 87,3 92,6 

NORDESTE 26,4 12,4 42,1 66,0 86,1 

Fuente: IBGE: Tabulac iones e spcc i a l c s de la Encuesta Nacional de Domic i l ios 1979. 



CUADRO N9 12 

INDICADORES DE SALUD Y SANEAMIENTO 

BRASIL Y REGIONES NORDESTE Y SUDESTE (1960 - 1970 - 1980) 

INDICADORES 
BRASIL NORDESTE SUDESTE 

INDICADORES 

1960 1970 19 80 1960 1970 19 80 1960 1970 19 80 

1. Indicadores de l n ive l de salud 

1.1. Tasas dé mortalidad general par 
mil habitantes 
á) Total 
b) En las Capitales 

• 

• • • 

11,2 9," 6 
6,8 
8,3 15Í9 1Í',4 

6,9 
9,4 

• • • 

9,7 9Í5 
7,4 
8,1 

1.2. Tasas de mortalidad i n f an t i l por 
mil nacidos vivos 
a) Total 
b) En las Capitales 105 j 2 92,0 

68,1 
65,5 183Í6 149^3 

107,2 
92,6 

• • • 

67,7 83^5 
56,9 
57,8 

1.3. Lechos hospital aires por mil ha-
bitantes 3,1 3,8 4 ,2 ( I > 1,3 1,9 2 , 4 ^ 4,1 5,4 5,3< l> 

1;4. Médicos, por 10 mil habitantes 4,9 6,8 11,4 (1> 2,2 3,4 7,0 ( 1> 7,1 10,1 15,2 (1> 

1.5. Dentistas por 10 mil habitan-
tes 0,4 0,6 1 , 3 ( 1 ) 0,3 0,4 i,3 (1)' 0,8 . 0,8 1,4 ( 1> 

2. Indicadores de las Candicianes de 
saneamiento 

2.1. % de domicilios ocn de f i c i enc ia 
en e l abastecimiento de agua 
a) Ttital 
b) Urbana 
c) Rural 

45.8 
28.9 
60,9 

42,6 
22,0 
71,5 

16,2 
8,0 

34,4 

81,1 
66,8 
88,7 

79,3 
58,1 
94,7 

43,9 
25,3 
62,3 

26,2 
15,6 
42,5 

21,5 
10,4 
55,1 

5,4 
3,7 

13,9 

2.. 2. % de demi c i l i o s con de f i c ienc ia 
en las instalaciones sanitarias 
a) Total 
b) Urbana 
c) Rural 

76,2 
52,7 
97,0 

73,4 
55,8 
98,0 

58.5 
42.6 
93,8 

93,9 
83,3 
99,6 

92,0 
81,5 
99,7 

83,6 
69,1 
98,0 

59,1 
36,5 
93,7 

56.1 
43.2 
95.3 

38,0 
28,5 
87,0 

FUE3JIE: IBGE - Censos Demográficos de 1960 y 1970 
Tabulaciones Avanzadas del Censo Demográfico de 1980 

(1) Datos referentes a 1979. 
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la disponibilidad de servicios. 

En lo referido a la mortalidad general, y en forma similar a lo presentado res-

pecto a la tasa bruta de mortalidad en la sección anterior, puede observarse 

su disminución acentuada a través de los anos. Dos observaciones pueden ser 

realizadas con respecto a este indicador. 

a) La mortalidad general tiende a ser mayor en las capitales de los 

Estados que en los propios Estados. En 1980 por ejemplo, en cuanto la morta-

lidad general era de 6,8 por mil habitantes a nivel nacional, de 6,9 en el Nor-

deste y de 7,4 en el Sudeste, en las respectivas capitales alcanzaba a 8,3 

(Brasil), 9,4 (Nordeste) y 8,1(Sudeste). Las posibles explicaciones tienen 

que ver por un lado con las intensas migraciones internas en dirección a estas 

capitales, ya densamente pobladas y donde las condiciones de vivienda, sanea-

miento, etc. no son por lo general adecuadas para un gran contingente de po-

blación y por el otro lado por la existencia de un registro civil mas eficiente, 

lo que definitivamente no ocurre en las pequeñas ciudades y en las áreas rurales 

en las cuales prevalece el sub-registro. De cualquier manera, a nivel nacional 

la tasa de mortalidad general debe encontrarse entre 7,5 y 8 por mil habitantes. 

b) Las tasas de mortalidad general son mas altas en el Nordeste y 

ciertamente serian mas elevadas si el sub-registro no fuese tan grande en esta 

región, comparativamente a la región Sudeste. Ello refleja las condiciones 

socio-económicas mas precarias del Nordeste donde la mortalidad infantil es 

intensa y donde predominan causas de muerte controlables y reducibles en fun-

ción del equipamiento y técnicas medicas existentes, tales como enfermedades 

del aparato respiratorio, infecciosas, parasitarias y enfermedades de la pri-

mera edad (perinatales). 

El Cuadro n? 13 provee información sobre mortalidad infantil cruzada con años 

de educación de las madres que constituye una proxy de nivel de ingreso. Puede 

apreciarse una caida de dicha tasa entre 1970 y 1977 tanto para Brasil, Nor-

deste y S. Paulo como para cada una de las categorias de instrucción de la 

madre. Sin embargo, cabo notar la gran diferencia entre el Nordeste y Sao 

Paulo (prácticamente e] doble en el Nordeste) y en dichas tasas respecto a ni-
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CUADRO N9 13 

Es t imat i va de M o r t a l i d a d a l o s Dos Anos de Edad (2QO) Según N i v e l 

de I n s t r u c c i ó n de l a Madre - 1970 y 1977 

ESTIMATIVAS DE MORTALIDAD A LOS DOS AÑOS 

DE EDAD ( 2 q o ) (% 

TOTAL 
S in ins t ruc -
c i ón y menos 
de 1 año 

1 a 3 años 4 a 7 años 8 
y 

años 
más 

BRASIL 

1970 141,0 169,4 127,4 96,9 70,1 

1977 111,6 166,0 115,0 76,9 48,1 

NORDESTE 

1970 192,3 201,3 174,5 151,4 88,0 

1977 154,7 187,3 160,9 88,9 54,0 

SAO PAULO 
( e s t a d o ) 

1970 102,6 139,1 99,4 75,4 62,4 

1977 83, 2 120,6 92,8 — 38,2 

Fuente: IBGE/UNICEF " P e r f i l E s t a t í s t i c o . . . " o p . c i t . pg . 55. 
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v e l de i n s t r u c c i ó n de l a m a d r e . 

La d i s p o n i b i l i d a d de s e r v i c i o s de s a l u d de a c u e r d o a l a i n f o r m a c i ó n d e l Cuadro 

n? 12 e s t a aumentando p r o g r e s i v a m e n t e y mues t ra ( l o que no e s p r e c i s a m e n t e 

e x t r a ñ o ) que e s t o s s e r v i c i o s t i e n d e n a c o n c e n t r a r s e en l a s a r e a s mas d i n á m i c a s , 

i n d u s t r i a l i z a d a s y u r b a n i z a d a s . A s i , m i e n t r a s en e l S u d e s t e e x i s t í a n 4 , 1 

l e c h o s h o s p i t a l a r e s po r m i l h a b i t a n t e s en 1960 y 5 , 3 en 1979 , en e l N o r d e s t e 

e s t a r e l a c i ó n d e s c e n d i a a 1 , 3 y 2 , 4 r e s p e c t i v a m e n t e . La r e l a c i ó n de m é d i c o s 

po r 10 m i l h a b i t a n t e s m u e s t r a i g u a l m e n t e l a s marcadas d i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s . 

S i n embargo , l a d i s p o n i b i l i d a d de d e n t i s t a s e r a c a s i i d é n t i c a a n i v e l n a c i o n a l 

y de l a s r e g i o n e s m e n c i o n a d a s . 

C o n s i d e r a n d o e l a s p e c t o de s a n e a m i e n t o b á s i c o , e s p e c i a l m e n t e e l agua y l o s s i s -

temas s a n i t a r i o s puede o b s e r v a r s e , t amb i én en e l Cuadro n2 12 , l a v i g o r o s a 

t r a n s f o r m a c i ó n p r o d u c i d a , e s p e c i a l m e n t e en l a u l t i m a d é c a d a , t r a d u c i d a en un 

c r e c i e n t e s e r v i c i o p r e s t a d o a l a p o b l a c i o n , e s p e c i a l m e n t e d e l C e n t r o - S u r d e l 

p a í s . Para e f e c t o s de e ' s t e t r a b a j o se c o n s i d e r o d e f i c i e n t e e l a b a s t e c i m i e n t o 

de agua cuando no e r a r e a l i z a d o a t r a v é s de una r ed g e n e r a l , p o z o o v e r t i e n t e . 

Puede o b s e r v a r s e que m i e n t r a s 45 ,5% de l o s d o m i c i l i o s en 1960 t e n i a n e sa d e f i -

c i e n c i a a n i v e l n a c i o n a l , en 1980 s o l a m e n t e 16,2% s e e n c o n t r a b a n en e s a s i t u a c i ó n 

E l c o n t r a s t e e n t r e N o r d e s t e y S u d e s t e e s d r a m a t i c o . En 1980 43,9% de l o s 

d o m i c i l i o s en e l N o r d e s t e no p o s e i a n a b a s t e c i m i e n t o de agua a d e c u a d o ; en e l 

S u d e s t e s o l o 5 ,4%. Son además f l a g r a n t e s l a s d i f e r e n c i a s u r b a n o - r u r a l e s . 

La s i t u a c i ó n es g r a v e en l o r e f e r e n t e a l a s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . Se c o n s i -

d e r ó d e f i c i e n t e e l d o m i c i l i o que no e s t a b a c o n e c t a d o a l s i s t e m a de c l o a c a s o 

que no p o s e í a f o s a s é p t i c a . A n i v e l n a c i o n a l 58,5% de l o s d o m i c i l i o s pos e en 

i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s p r e c a r i a s o i n s u f i c i e n t e s , e l e v á n d o s e e s t e p o r c e n t a -

j e a 83,6% en e l N o r d e s t e . De c u a l q u i e r manera, v a l e i n d i c a r que l a s m o d i f i -

c a c i o n e s p r o d u c i d a s en e s t a u l t i m a decada a f e c t a r o n e s p e c i a l m e n t e l a s á r e a s 

urbanas y l a r e g i ó n C e n t r o y Sur d e l p a i s , ya s ea po r r a z o n e s r e l a c i o n a d a s 

a l p r o c e s o de u r b a n i z a c i ó n , o po r l a c a p a c i d a d e c o n o m i c o - f i n a n c i e r a de remu-

n e r a r e s t a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s . 
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E. Educac i ón y A c c e s o a D e t e r m i n a d o s B i e n e s 

C o n s i d e r a n d o a n a l f a b e t a s l a s p e r s o n a s de 15 anos o mas queno saben l e e r n i e s -

c r i b i r , e l Cuadro n? 14 m u e s t r a que e l e s f u e r z o e d u c a c i o n a l r e a l i z a d o en e l 

B r a s i l ha t e n i d o g r a n d e s p r o b l e m a s . Se e s p e r a b a que l a s t a s a s de a n a l f a b e t i s m o 

se r e d u j e r a n s u s t a n c i a l m e n t e dada l a s me tas p r e g o n a d a s por e l Mov imen to B r a s i -

l e i r o de A l f a b e t i z a g a o (MOBRAL) y po r o t r o s p r o g r a m a s , anunc i ando una t a s a c e r -

cana a l 11% para 1980. S i n embargo , l o s d a t o s d e l Censo D e m o g r á f i c o de e s e 

áno a r r o j a b a una t a s a de 26% pa ra e l p a i s , y que s i g n i f i c a b a una r e d u c c i ó n de 

8 pun tos p o r c e n t u a l e s en r e l a c i ó n a 1970. Po r o t r a p a r t e , m i e n t r a s en e l S u d e s t e 

l a t a s a e r a de 17% en 1980, en e l N o r d e s t e e l a n a l f a b e t i s m o a f e c t a b a p r a c t i c a -

mente l a m i t a d (46%) de l a p o b l a c i o n mayor de 15 a n o s . 

A n a l i z a n d o e l a n a l f a b e t i s m o d e s d e l a p e r s p e c t i v a de l a PEA se o b s e r v a n i t i d a m e n t e 

l a s p rodundas d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s y r e g i o n a l e s e x i s t e n t e s . Po r un l a d o , 

mas de l a m i t a d de l a PEA a g r i c o l a e s a n a l f a b e t a a n i v e l n a c i o n a l , e l e v á n d o s e 

a 75% en e l N o r d e s t e en c u a n t o e l p o r c e n t a j e en e l S u d e s t e e r a d e l 37% en 1980. 

Puede a p r e c i a r s e t a m b i é n que p r á c t i c a m e n t e no e x i s t e cambio en e l N o r d e s t e en 

c u a n t o a e s t a a l t i s i m a t a s a en e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . Por o t r o l a d o , e l n i v e l 

de a n a l f a b e t i s m o en l o s s e c t o r e s s e c u n d a r i o y t e r c i a r i o e s b a s t a n t e mas r e d u -

c i d o y m u e s t r a una t e n d e n c i a d e c l i n a n t e a t r a v é s d e l p e r i o d o c o n s i d e r a d o . 

S in p r o f u n d i z a r l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l d e s f a s a j e e n t r e g r a d o e s c o l a r y edad 

de l o s a lumnos d e l c i c l o p r i m a r i o y p r e t e n d i e n d o i l u s t r a r a s p e c t o s de l a t e n d e n c i a 

f u e r t e m e n t e s e l e c t i v a d e l s i s t e m a e d u c a t i v o b r a s i l e r o , en d e t r i m e n t o de l o s 

s e c t o r e s de menor i n g r e s o , comentaremos l a s t a s a de e s c o l a r i z a c i o n de l a p o b l a -

c i o n de 7 a 14 a n o s . En 1960 a n i v e l n a c i o n a l , s o l o 45 ,6% de e s t o s n i ñ o s f r e -

cuen taban l a e s c u e l a . E s t e p o r c e n t a j e se e l e v a pa ra 67% en 1970 y pa ra 83,4% 

en 1979, de a c u e r d o a l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C u l t u r a (MEC) . S i b i e n e s t o 

i n d i c a un g ran e s f u e r z o pa ra un i v e r s a l i z a r l a e n s e n a n z a p r i m a r i a , s i g n i f i c a b a 

en 1980 que 3 , 6 m i l l o n e s de n inos en d i c h o g r u p o de edad e s t á n f u e r a de l a 

e s c u e l a . Según e l I n s t i t u t o B r a s i l e r o de G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a ( IBGE ) e l 

numero de n i n o s f u e r a de l a e s c u e l a e s t a r í a a l r e d e d o r de 7 , 1 m i l l o n e s en 1980 

l o que s i g n i f i c a una t a s a de e s c o l a r i z a c i o n de 68%. En o t r a s p a l a b r a s , en 
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- ((•) 1980 de cada 3 niños de 7-14 anos de edad, 1 no frecuentaba la escuela 

Con referencia a] nivel secundario de ensenanza, se percibe inmediatamente el 

limitado acceso qué a el tiene la poblacion de 15 a 17 años, que teóricamente 

deberia frecuentar este nivel de 3 anos de duración en Brasil; 12% a nivel 

nacional; 5,8% en el Nordeste y 18% en Sudeste en 1979. Prácticamente no existe 

este nivel de educación en el medio rural. 

Complementando el analisis anterior y de un modo general es posible observar 

algunos cambios importantes tales como el crecimiento de la matricula y la ex-

pansión de la ensenanza en los diferentes niveles del sistema educativo brasi-

lero. No obstante, analizando su eficacia a través de la progresión de alumnos 

dentro del sistema y del flujo evasión/repitencia, se contrasta otra vez la 

característica de selectividad del mismo, permitiendo la sobrevivencia de una 

pequeña carnada de la poblacion. 

De acuerdo al Cuadro ne 15, de 1.000 matriculas en el primer grado primario 

en 1960, solo 430 pasaron al segundo grado al ano siguiente; 86 terminaron 

el ciclo primario, 63 el secundario y apenas 49 ingresaron en el nivel superior 

11 anos mas tarde, o sea en 1971. Esta evolucion del flujo escolar puede ser 

también observada para los períodos 1965/1976; 1970/1981 y 1975/1986. Ello 

permitia detectar una progresiva mayor retención del sistema, inclusive desde 

una perspectiva regional. La tendencia selectiva, no obstante, permanece, 

ya que muchos ninos van quedando para atrás ya sea porque fueron reprobados 

o porque desistieron para quizas nunca mas volver a las aulas. Este "filtro" 

al que son sometidos particularmente los alumnos primarios tiene efectos mucho 

mas graves en el Nordeste. 

Analizando el rendimiento del sistema desde un ángulo un poco diferente, la 
(7) información existente indica por ejemplo que de aquellos que iniciaron el 

* 

primer grado primario en 1971 solamente un 14% completo el ciclo primario en 

1978 a nivel nacional. Por otra parte, de aquellos que iniciaron el primer 

grado en 19C8 c] D% concluyo el nivel secundario en 1978. Finalmente, solo 

el 3,9% de quienes se encontraban en el primer grado primario en 1964 comple-

taron el ciclo un i ve r'G i tario en 1978. El grado de eficiencia es mucho mayor 
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CUADRO N9 14 

INDICADORES DE EDUCACION 

BRASIL V XECIONES NORDESTE Y SUDESTE (1960 - 1970 - 1980) 

INDICADORES BRASIL NORDESTE SUDESTE 

1960 1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970 1980 

1. Tasas de analfabetismo de las peroenaf 
de 15 arce o mas(%) 

1.1. Total 
1.2. Urbana 
1.3. Rural 

39,8 
23.6 
55.7 

34,1 
20,5 
53,9 

26,0 
17.0 
47.1 

59,3 
28,9 
72,9 

54,8 
34,6 
70,3 

46,7 
30,6 
74,4 

28,1 
16,7 
49,6 

24,1 
1C,7 
46,9 

17,1 
13,3 
37,3 

2. Tas¿s de esoolarización de la población 
de 7 a 14 años (1) 

fll 
94 11 

« 
71 2 U ) 

78 4 (1> ' (1) 64,4 U ) 

2.1. Ttotel 
2.2. Urbana 
2.3. Rural 

45,6 67,0 
W,5 
47,0 

fll 
94 11 

• • * 

49,3 
77,2 
34,2 

71 2 U ) 

78 4 (1> ' (1) 64,4 U ) 

... 77,8 
86,8 

.57,5 

92,4° 11 
99,t 
66,1U 

3. Tasas de escolar! zacicn de la población 
de 15 a 17 añas ( » ) 

12 ,0$ 

A 

e . (2) 
u ' i a 
olí12' 

3.1. TtJtal 
3.2. Urbana 
3.3. Ruial 

2,1 4,8 12 ,0$ 
- -

1,8 e . (2) 
u ' i a 
olí12' 

... 7,6 
22 4 ' (2 0,8 

4. PEA analfabeta W) 
4.1. Total 
4.2. Sector primarlo 
4.3. Sector secundarlo 
4.4. Sector terciario 

42,6 
60,0 
24.6 
20.7 

36,1 
58,6 
20,9 
16,6 

24,7 
52,5 
15,1 
11,0 

75,8 
81,7 
50,2 
37.4 

63,0 
79,6 
44.6 
31.7 

50,6 
75,2 
35,6 
21,0 

32,7 
52,6 
19,0 

-17,7 

23,0 
48,5 
15,7 
12,7 

14,0 
37,5 
10,5 
e.f. 

FIO.TE: IBGS - Censos Dercgraflco» da 1960 y 1970 
Tabulaciones Avanzadas dui Ccnao Litografico de 1980 

MINISTERIO DA EDUCALO E CULTURA - s o r (Servilo de Estetistica da Educaci) e Cultura) 

' (1) Datos referentes a 1979; (2) Dato« reícnanceo a 1976. 

' CUADRO H» 15 
EVOLUCION DEL FLUJO ESCOLAR (RETENCION/EVASION) DEL SISTEMA EDUCATIVO 

DRASJL V REGIONES NORDESTE y SUDESTE 11960-1970-1980) 

BRASIL * REGIONES 

Matriculas al Inicio del Año 

al 
ni\»l 

SUT ; 

BRASIL * REGIONES Ni\«3 Primario Nivel Secundario al 
ni\»l 

SUT ; 

BRASIL * REGIONES 
)-- Grnàr •A' Grado Grade 4— Gradrj 5^Grado 6Ì£Gr<*ìo T^Scrado , VO,-b—Craoo 1— Ano 2— Año -£r -J— Ano 

al 
ni\»l 

SUT ; 

1960/71 - Brasil 1000 430 327 253 145 112 97 86 91 73 63 4S 

Nordeste 1000 27) 177 119 88 70 61 56 57 49 . 2] 

Sudeste 1000 552 427 307 196 149 128 111 121 96 84 74 

1965/76 - Brasil 1000 449 357 274 205 166 141 I X 129 106 89 77 

Nordeste 1000 269 197 145 112 92 82 76 75 69 59 24 

Sudeste 1000 559 451 339 278 224 191 171 170 138 115 123 

1970/81 - Brasil 1000 5)9 413 368 316 257 218 182 191 - - -

Nordeste 3000 34) 256 226 IBI 147 123 105 106 - - -

Sudeste 1000 600 534 455 429 355 • 306 254 2--.7 - - -

1975/86 - Brasil 1000 544 451 382 380 301 - - - - - -

Nordeste 1000 402 304 246 231 181 - - - - - -

Sueste 1000 tf.2 566 479 509 409 - - - - - -

FUEOTE: MTNlSTíMO DA UJXWJÍJ I. OH.1VHA - Í.I3V C^ivl^ d? Estatlstlca da lilucafào e Cultura) 
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en el nivel secundario: de quienes habian iniciado estudios secundarios en 

1976, 52% lo había completado en 1978. 

En esta situación descripta los factores socio-economicos juegan el papel fun-

damental, especialmente la necesidad de una contribución del niño al ingreso 

familiar, especialmente en los sectores de menores ingresos. Por ello deci-

dimos presentar el Cuadro n^ 16, que nos ofrece información sobre la situación 

de jóvenes de 10-17 anos en referencia a frecuencia escolar y actividades labo-

rales cruzado por ingreso familiar per capita de la familia. En términos de 

tendencia puede apreciarse para el Brasil en el periodo 1970-1981 una relativa 

estabilidad del porcentaje de quienes solo estudian, un aumento sostenido de 

quienes solo trabajado trabajan y estudian simultáneamente y una fuerte di-

minución de quienes no trabajan ni estudian. Si el analisis de tendencias es 

realizado para cada uno de los grupos de ingresos, pueden realizarse los siguien-

tes comentarios: 

a) El porcentaje nacional de aquellos que solo estudian es un tanto 

enganoso, en realidad ha existido una caida en el porcentaje de jóvenes en esta 

categoria en todos los grupos de ingresos. Paradójicamente la caida es mayor 

en los jóvenes pertenecientes a familias de mayor ingreso pero en términos 

absolutos ellos constituyen una fracción pequeña de los jóvenes en esta edad. 

Por otra parte, la categoria de ingreso superior (mas de 1 salario minimo familiar per 

capita) no alcanza a discriminar la heterogeneidad al interior de la misma. 

Asi es probable que la situación de los ninos de familias que están en los es-

calones superiores de esta categoria superior solamente estudien en un porcen-

taje bastante mayor que el porcentaje medio presentado. 

b) En las categorias de quienes solo trabajan o quienes trabajan y 

estudian simultáneamente el aumento es constante para todos los grupos de ingreso;.. 

Sin embargo, el contraste es claro en la categoria de quienes no trabajan ni 

estudian ya que mientras el porcentaje de aquellos que pertenecen a los grupos 

de ingresos superiores no-sufrió cambios significativos en el periodo 1970-1981, 
i» / / la disminución fue muy acentuada en los jóvenes pertenecientes a familias de 

ingreso menor. Ln ln medida que el trabajo en este grupo de edad es en general 



CUADRO Ne 1 6 

D i s t r i b u c i ó n P e r c e n t u a l de P e r s o n a s de 10 - 17 Años de Acuerdo a F r e c u e n c i a E s c o l a r y L a b o r a l 

Según I n g r e s o F a m i l i a r Per C a p i t a 

BRAS IL 1970 - 1977 - 1981 

" I n g r e s o Fami 1 i a r 

Per C a p i t a 
TOTAL S o l o E s t u d i a S o l o T r a b a j a T r a b a j a y E s t u d i a No T r a b a j a n i E s t u d i a 

1970 1977 1981 1970 1977 1981 1970 1977 1981 1970 1977 1981 

BRASIL 100 59,66 57,84 5 8 , 2 ; 10,92 13,98 17,85 2,66 7 ,55 10,70 26,76 20,63 13,19 

K ^ o 1 ^ 3 1 3 " 0 100 55,32 50,06 51.90 11,86 16,00 20 ,70 2 ,39 6 ,95 10,21 30 ,43 26,99 17,14 

De 1/2 a 1 SH 100 76,89 63,71 60 ,02 8,47 14,04 17,56 4 , 5 2 8 ,70 11,07 10,12 13,55 11 ,30 

Has de 1 SM 100 89,31 77 ,62 71,66 2,50 6 ,76 11,14 3 ,23 8,19 11,46 4 ,96 7,43 5 , 6 8 

Fuente: 1970 - 1977: IBGE/UN ICEF " P e r f i l E s t a t í s t i c o . . . ' » op. c i t . pg 176. 

1980: IBGE T a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s de l a " E n c u e s t a N a c i o n a l de D o m i c i l i o s 1 9 8 1 " . 
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sub-remunerado, la explicación de esta caida debe ser buscada más en e l de-

ter iorac ión de las condiciones económicas familiares más que en un aumento 

de las posibilidades de trabajo. 

Respecto a las comparaciones entre categorías por grupo de ingresos, la dife-

rencia entre ingresos familiares mayores y menores es casi sistemática en cada 

categoria. Así, en 1981 con la excepción de la categoría trabaja y estudia 

cuyo porcentaje no variaba prácticamente entre niveles de ingreso, el porcen-

taje de quienes solo trabajan, o no estudian ni trabajan era menor en los dos 

grupos de mayores ingresos mientras que el porcentaje de quienes solo estudiaban 

era mayor. 

Un aspecto final y de naturaleza miscelánea, que deseamos presentar es la evo-

lución del acceso a determinados tipos de bienes y servicios que pueden ser 

considerados indicadores rudimentarios de modernización. El Cuadro n? 17 pre-

senta esta información al mismo tiempo que las diferencias existentes a nivel 

urbano-rural. 

El acceso a la radio como medio de comunicación masiva más simple ha crecido 

enormemente, en especial en el medio rural. En 1980 prácticamente no había 

distinción entre el porcentaje de domicilios urbanos y rurales que poseian 

radio. El acceso a refrigerador y televisión presenta un comportamiento diferen-

te; son raros en el medio rural y las diferencias regionales son importantes. 

De la misma forma, el acceso al automovil y al telefono se comporta como los 

bienes que acabamos de comentar, pero el acceso a =llos es mucho mas restringido. 

Solamente 12,4% de la poblacion poseía telefonos en 1980. No obstante, 8 años 

antes (en 1972) el porcentaje era de 0,1%. Los servicios de iluminación electrica 

han presentado un desarrollo notable en las ultimas dos decadas, especialmente 

en la región Nordeste (mas pobre) y en el medio rural (en los últimos anos). 

En suma, este conjunto de indicadores revela aspectos de la propia modernización 

de la sociedad brasilera por el acceso mas amplio a ciertos bienes y servicios. 

Sin duda, amplios segmentos todavia permanecen al margen del mercado consumidor de 

estos y otros bienes y servicios. Pero es conveniente notar que alguna cosa 

cambio en estos aspectos, a veces en forma significativa. 



CUADRO 17 
INDICADORES DE ACCESO A E^NES Y SERVICIOS 

BRASIL Y REGIONES NORDESTE Y SUDESTE (1960 - 1970 - 1980) 

INDICADORES 
1960 

BRASIL 

1970 1980 

NORDESTE 

1960 1970 1980 

SUDESTE 

1960 1970 1980 

1. % de domicilios con radio 
1.1. Total 
1.2 •. Urbana 
1.3. Rural 

2. % de domicilios con refrigeradora 
2.1. Total 
2.2. Urbana 
2.3. Rural 

3. % de domicilios oon televisen 
3.1. Total • 
3.2. Urbana 
3.3. Rural 

4. % de domicilios oon autcrróvil 
4.1. Total 
4.2. Urbana 
4.3. Rural 

5. % de domicilios con telefono 
5.1. Total 
5.2. Urbana 
5.3. Rural 

6. % de domicilios oon iliminacicn eléc-
trica 
6.1. Total 
6.2. Urbana-
6.3. Rural 

35,4 
61,6 
12,1 

11,6 
23,3 
1,3 

4,6 
9,5 
0,3 

58,9 
72.4 
40,1 

26,1 
42.5 
3,2 

24.1 
40.2 
1,6 

9,0 
13,7 
2,5 

0,1 
8,2 
0,3 

(1) 
(1) 
(1) 

38,5 
72,5 
8,4 

47,6 
75,6 
8,4 

75,7 
79.3 
68,0 

49, 5 
66,2 
12,6 

54,9 
73,1 
14,7 

22.4 
28.3 
9,4 

12.4 
17.5 
0,9 

67.4 
88.5 
20.6 

12,0 
30,7 
1,9 

2,9 
7,7-
0,3 

0,3 
0,8 
0,0 

34,6 
59,8 
22,8 

9.2 
20,6 
0,9 

6.3 
14,6 
0,2 

3.0 
6.1 
0,7 

1.4 
3,0 
0,1 

(1) 
(1) 
(1) 

16,4 
44,3 
1,4 

23,3 
52,5 
2,1 

61,8 
64,6 
59,1 

23,8 
44,0 
3,9 

, 27,4 
-5Qr4 

4,6 

9,3 
15,8 
2,8 

4,8 
9,1 
0,5 

42.0 
76.1 
8,3 

52,4 
74,6 
18,4 

19,2 
30,4 
2,1 

9,8 
15,8 
0,8 

71,9 
79,1 
49.8 

30.9 
51,4 
4,9 

40,6 
52,8 
3.8 

13,1 
1 6 , 1 
3.9 

8,4 
10 ,6 
0,4 

(1) 
( 1 ) 
(1) 

58,8 
86,1 
17,2 

68.7 
85.8 
17,0 

83.1 
84.2 
77,8 

65,7 
74.5 
20,2 

73.3 
82,1 
28,0 

29.6 
32,2 
16,2 

1 8 , 2 
21.4 
1,8 

85.0 
94.1 
38,3 

FUENTE: IBGE - Censos Derrográfíoos de 1960 y 1970 , 
Tabulaciones Avanzadas del Censo Demográfico de 1980 

(1) Datos referentes a 1972, de la "Encuesta Nacional de Domicilios", de IBGE. 
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I I I . SUMARIO Y aMOJUSIONES 

Hemos intentado presentan en este trabajo una descripción del cambio, estrati-

ficación y contrastes regionales en algunos aspectos de la estructura socio-

económica del Brasil. Estas tres perspectivas pueden ser útiles, entonces, 

para guiar el contenido de un sumario de lo expuesto. 

Los principales cambios experimentados en los aspectos de la estructura socio-

economica abordados en el periodo 1960-1980 pueden sintetizarse de la siguiente 

forma: 

A.1. Brasil presentó un crecimiento económico notable, inclusive superior 

a muchos paises industrializados y experimento un aumento también significativo 

en la productividad de su fuerza de trabajo, indicador de la mayor capacidad 

tecnológica implantada en el pais, cuyo eje fue el sector secundario pero que 

afecto también significativamente al sector primario (especialmente en la ultima 

decada) y al terciario. 

A2. En la medida que la estructura de ingreso de la PEA se alejo del salario 

minimo en torno a la cual giraba hasta 1970 puede inferirse una mejoria global 
* y 

en el ingreso de la PEA. Sin embargo, y en términos de distribución, los sectores 

de menores ingresos no mejoraron su participación en el ingreso total, mientras 

que los de mejor ingreso si lo hicieron. El proceso de concentración del ingreso 

es una de las características del periodo considerado. 

A 3. Durante la decada 1970/1980 el crecimiento del empleo fue importante. 

Sin embargo, es dificil afirmar que el numero de empleos generados haya sido 

suficiente cuantitativamente (desempleo) o adecuado cualitativamente (subempleo 

o subremuneracion). El subempleo invisible o subremuneracion experimento una 

fuerte caida pero permaneciendo a niveles altos, especialmente en el sector 

primario. El notable crecimiento de la PEA femenina es otro factor que se destaca 

en este periodo. 
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A 4. La dinámica poblacional brasilera presenta cambios significativos en 

las tasas de natalidad y mortalidad. La reducción progresiva de ambas y el 

consecuente aumento de la esperanza de vida refleja una mayor modernización 

y urbanización de la sociedad. Se intento ilustrar el extraordinario proceso 

de urbanización experimentado por el pais en las ultimas dos decadas. Este 

proceso plantea un nuevo perfil a la problemática social que Brasil debe 

enfrentar hoy. 

A 5. La caida persistente de los indicadores de mortalidad general e infantil 

permiten comprender una mejoria constante de las condiciones de salud de la 

poblacion, como fruto de una mayor disponibilidad de servicios médicos y mejoras : 

en el sistema de saneamiento básico (provision de agua potable y expansión del 
* * * 

sistema sanitario) a pesar que en este ultimo, especialmente, el déficit es 

aun importante. 

A 6. El esfuerzo educativo nacional aunque importante en términos de creci-

miento de la matricula a través de los últimos anos, no ha tenido éxito en redu-

cir sustantivamente el analfabetismo que permanece elevado. El rendimiento 

del sistema de ensenanza también presenta mejoria en el tiempo pero la repitencia 

y deserción son dramaticas especialmente en el nivel primario. 

Para el analisis reqional se escogieron dos polos de contraste. Por una parte 

el Sudeste, región de mayor desarrollo relativo del pais y el Nordeste como el 

polo menos desarrollado. La información presentada puede resumirse en los 

siguientes términos: 

B1. Los diferencia]es de producción y productividad son simplemente enormes 

para regiones cuya dimensión geográfica y poblacional las convertirla a cada 

una en un pais de tamaño mediano. Las diferencias abruptas afectan también 

tanto la estructura corno la distribución del ingreso. Todavia en 1980, la estruc-

tura del ingreso de la PEA del Nordeste giraba en torno al salario mínimo mientras 

la concentración del ingreso era mayor a la del Sudeste. Pudo apreciarse también 

la dramatica diferencia en los niveles de subempleo invisible en las dos regiones, 

especialmente en o 1 sector primario. 



B2. Las tasas de mortalidad general e infantil en las dos regiones r e f l e jan 

las diferentes condiciones de servicios de salud y saneamiento. Estas diferencia; 

son tan grandes como las existentes en el campo educativo tanto en el nivel 

del analfabetismo y escolarizacion como en el del rendimiento o eficiencia del 

sistema de ensenanza. 

Finalmente alguna sintesis puede realizarse al introducir la variable ingresos 

para estratificar la información sobre aspectos de la estructura socio-econó-

mica : 

C1. Si comenzamos por señalar que en 1980 el 50% más pobre poseía el 10% 

del ingreso mientras que el 10% y 1% más ricos se apropiaban del 50% y 20% respec-

tivamente, tenemos una idea general de como el ingreso nacional era apropiado. 

C2. Respecto a la estructura del empleo, si en general el aumento constan-

te del numero de asalariados y la reducción de trabajadores autonomos en el 

periodo es un indicador de una mayor formalizacion del mercado de trabajo, ello 

no provocaba mayor impacto a nivel de la estratificación de ingresos. Los por-

centajes de asalariados y autonomos mas "pobres" eran prácticamente iguales; 

lo mismo sucedia en ambas categorias ocupacionales en los grupos de mayor ingreso 

C3. En la PEA femenina se perciben los mayores contrastes. Si bien existe 

una mejoria a través de los anos, en 1980 la mitad de las mujeres ocupadas gana-

ban hasta 1 salario minimo y solo un 5% mas de 5 salarios minimos. 

C 4. En los indicadores demográficos las diferencias son enormes. La espe-

ranza de vida entre las categorias de mayor y menor ingresos era de 15 anos 

y las tasas de fecundidad de las mujeres de menores ingresos casi cuadruplicaban 

a la de mayores ingresos. Las abismales diferencias se repiten en el caso de 

la mortalidad infantil. 

C5. La protección de seguridad social que incluye tanto beneficios en dinero 
* y 

como asistencia medica es uno de los aspectos que presenta mayor variación si 

es estratificada por ingreso. En 1981 solo 7% de quienes ganaban hasta 1/2 

salario minimo retaban cubiertos por el sistema, que valga apuntar, concentra 

mas de 90% do los recursos públicos en salud. La cobertura llegaba a 91% en 



quienes ganaban mas de 5 salarios mínimos. 

CG. Respecto a educación el porcentaje de ninos que solamente estudiaban 

de familias de menores ingresos era sustancialmente menor al de aquellos per-

tenecientes a los grupos de mayor ingreso. Por el contrario, era mayor el por-

centaje de quienes solo trabajan en las familias de menores ingresos, lo cual 

es obvia indicación de quienes se benefician menos del sistema educativo. 

Es indudable que particularmente en la ultima decada Brasil experimento cambios 

importantes en su estructura socio-economica. La vitalidad del modelo brasi-

lero de crecimiento fue paradigmatica y sin precedentes en America Latina y 

provoco alteraciones también importantes en los aspectos productivos, laborales, 

demográficos, ecologicos, educacionales, en las pautas de consumo y en el acceso 

a bienes y servicios. 

Estos cambios sin embargo no parecen haber implicado alteraciones en los desequi-

librios regionales ni en la situación de estratificación social existente al 

comienzo del periodo considerado. Este cuadro es consistente con la existencia 

de un desarrollo dependiente asociado, heterogeneidad estructural o desarrollo 

del capitalismo periférico, temas sobre los cuales existe profusa literatura 

en America Latina. 

Es esta la apreciación general de un analisis de dos decadas que acaba en 1980. 

Los 3 anos subsecuentes que nos proyectan hasta el hoy, se caracterizan en forma 

creciente por una marcada perdida de dinamismo del modelo en un contexto de 

crisis economica internacional. Habria que esperar algún tiempo para evaluar los 

cambios estructurales que el presente esta ocasionando y que serán sin duda 

de gran magnitud. Una cosa es cierta, dichos cambios difícilmente parecen implicar 

una modificación de los desequilibrios regionales y la estratificación en un 

sentido progresivo. Lo contrario es una posibilidad mas real. Sin embargo, 

no es descartable que la crisis presente genere las condiciones para un posterior 

avance hacia mayores niveles de homogeneidad espacial e igualdad social. 
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NOTAS 

Tocios los censos demográficos (1960, 1970 y 1980) investigan los ingresos t'ijoí. 
del mes anterior a la realización de los mismos; el ingreso medio do loi u!i i-
mos meses en los casos que se percibe la existencia de ingresos variabJr;,, la 
porcion de ingresos de empresarios de negocios destinados al uso personal y 
otros ingresos de vendedores. El Censo de 1980, ademas de esos ingresos, inves 
t iga el ingreso medio mensual bruto derivado de la obtencion de productos o 
mercaderías en la ocupacion habitual y el ingreso medio mensual brutos en otras 
ocupaciones ejercidas habitualmente. 

Los censos demográficos de 1960 y 1970 consideran PEA aquellas personas que 
trabajaron durante la mayor parte del ano anterior a la realización del censo, 
inclusive las que en la fecha del censo se encontraban desempleadas. El Censo 
de 1970 incluye también las personas de 10 anos y mas que estuvieron buscando 
trabajo por primera vez. El Censo de 1980, ademas de todas estas personas, 
incluye como PEA las personas sin remuneración que trabajaron habitualmente 
15 horas o mas por semana en una actividad economica, ayudando personas con 
las que residian o a instituciones de caridad o cooperativas o inclusive aquell 
que desempeñaron funciones de aprendices. 

1970: IBGE/UNICEF "Perfil Estatístico de Crianzas e Maes no Brasil - Caracte-
rísticas Socio-Demograficas 1970-1977", Rio de Janeiro, 1982, pg. 139; 
1981: IBGE "Encuesta Nacional de Domicilios 1981" (PNAD 81), Vol.5, Tomo II, 
pg. 21. 

Esto representa una porcion superior a 1/3 de la contribución de America Latina 
para el crecimiento de la poblacion mundial. Ver Martine, G. y Camargo, L. 
"Crecimento e Distribuigao da Populagao Brasileira: Tendencias Recentes", 
Brasilia, CNRH/IPEA. Texto para Discussáo n? 5/82, pg. 3. 

Esta información aborda la cobertura como el porcentaje de contribuyentes 
(asegurados activos) sobre la PEA el cual constituye un buen indicador en áreas 
urbanas, pero no asi en zonas rurales, dada la existencia de un programa de 
asistencia social a los trabajadores agricolas (PRORURAL) que no se basa en 
la contribución de los mismos sino sobre impuestos a las empresas urbanas y 
a la comercialización agricola. Los beneficios de estes programas son sustan-
cialmente inferiores a los de la seguridad social urbana. 

Considerando un déficit de 3,6 o 7,1 millones de ninos fuera del sistema esco-
lar, 55% de ellos se encontraban en la región Nordeste y 20% en la Sudeste. 
En las otras regiones del pais se encontraba el déficit restante. Por otra 
parte y a nivel de Brasil, 75% de aquel numero de ninos se encontraba en el 
sector rural. A nivel regional, del total de ninos de 7 a 14 anos que no fre-
cuentaban la escuela en el Nordeste, 63% se encontraban en el anea rural y 
92% en el Sudeste. 
En base a información del Ministerio da Educagao e Cultura - Servido de Esta-
tistica de Educagao e Cultura (MEC-SEEC). 


