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 El cafe y la ge'nesis
 de la industrializacion
 en Sao Paulo

 JOSt DE SOUZA MARTINS

 Diversos estudios importantes se han lievado a cabo acerca de la indus-
 trializacion brasilefna en los ultimnos quince a-nos. Mediante distintos
 caminos, los investigadores han procurado descubrir cuales fueron los
 recursos movilizados por la economia colonial de exportacion para Ilegar
 a la actividad industrial; como fueron engendradas las nuevas relaciones
 sociales implicadas en la genesis de la industria; como se dio la transicion
 historica durante ese paso; cu'al fue la articulacion entre agricultura e
 industria. 1

 Sin embargo, pueden advertirse diversas fallas en varios de esos estu-
 dios, sobre todo afirmaciones, hipotesis y conclusiones gencralmente
 negadas por los hechos empiricos. A pesar de todos los esfuerzos, la
 historia y el analisis historico concreto de la industrializacion brasileina
 aun est'an por hacerse. De hecho, hoy existe desgraciadamente mas inter-
 pretacion y generalizaci6on de lo que permitiria la investigacion empirica
 realizada.

 De cualquier manera, hasta hace poco esos estudios se orientaban hacia
 dos temas relacionados con el objeto: la substitucion de importaciones y
 el surgimiento y la difusion de la habilidad empresarial. Esta claro que
 los caminos seguidos para analizar estos temas no son siempre los mismos,
 y esta claro tambien que no han sido propuestos como temas alternativos
 uno en relacion con el otro. En uno de los casos tales temas fueron con-
 siderados en conjunto.

 En este trabajo pretendo subrayar algunos problemas que pueden en-
 contrarse en los distintos estudios. Estoy consciente de que tales consi-
 deraciones implican la sugerencia de otra interpretad'on de la genesis de
 la industrializacion brasileina.
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 I

 El lector de la Forma'do Economzica do Brasil de Celso Furtado 2 se
 sorprende por la falta de un capitulo o secci6n sobre los origenes de la
 industria en el Brasil y, en particular, sobre las relaciones entre la nueva
 industria y la economia cafetalera o la economia de otros productos pri-
 marios de exportacion. Entre la parte IV -"Economia de transici6n
 para el trabajo asalariado (siglo xix)"- y la parte V -"Economia de
 transici6n para un sistema industrial (siglo xx)"- hay unicamente un
 capitulo sobre la crisis del cafe, pero absolutamente nada sobre los orn-
 genes de la industria. El lector advierte repentinamente, sin ninguna
 aclaraci6n, la referencia al sistema industrial como base para la explica-
 cion de las razones por las que la crisis de 1929 no fue desastrosa para el
 Brasil, no obstante Ia baja de los precios del cafe y, por consiguiente,
 la baja de la capacidad brasilenia de importacion.

 Cuando la crisis comenzo, el precio del cafe sufrio enormes reducciones
 en el mercado internacional, mientras la produccion cafetalera aumento en
 la misma medida que el incremento de plantios a mnediados de los a-nos
 veinte.

 Ademas, el mercado internacional del cafe no crecio. Los productores
 se enfrentaron, entonces, con este dilema: no cosechar el cafe u obtener
 apoyo financiero para cosechar y almacenar el producto. La ultima solu-
 cion parecia impracticable porque los calculos indicaban que ese cafe no
 podria negociarse a corto plazo. Se necesitarian diez anios para que el
 mercado regresara a niveles normales.

 En la interpretacion de Furtado, el gobierno -que intentaba proteger
 estrictamente los intereses de los productores de cafe-, tomo medidas
 para que el cafe fuese cosechado y decidio financiar tal operacion para
 enseguida almacenar o destruir el producto. Como consecuencia de las
 condiciones externas dificiles, el credito no podia recibirse de fuera. Asi,
 el gobierno adopto un sistema de expansion interna del cr6dito.

 De tal modo, el cafe podria ser comprado a precios que no perjudicaran
 los intereses de los caficultores: los recursos de origen externo se subs-
 tituirian por recursos de origen inflacionario. As i, en lugar de que la
 crisis actuara como multiplicador del desempleo, actuaria en la direccion
 opuesta.

 La manutencion de la renta del sector importador promovio el creci-
 miento de la demanda de importacion, desproporcionada con la capacidad
 de importacion del pais. Este hecho implico un aumento de los pre-
 cios de articulos importados, mayor que el que se habria dado si el Estado
 no hubiese decidido comprar cafe y si el resultado no hubiese sido la dis-
 minucion del desempleo probable. Por ese medio, los precios de los
 articulos de importacion aumentaron mas que los precios internos y, por
 consiguiente, la situaci6on economica se volvi6o propicia para la industria
 interna. Asimismo, el flujo de renta originado por la compra y el tostar
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 del cafe incremento la renta y el empleo en los sectores industriales y
 agricolas dedicados al mercado interno.

 La politica economica del gobierno habria producido, asi, lo que Fur-
 tado denomina la "socializacion de las perdidas". 3 Es decir que a traves
 del credito interno la sociedad entera fue obligada a pagar por las perdi-
 das del cafe. Sin embargo, la socializacion de las perdidas produjo un re-
 sultado inesperado.. Inconscientemente 4 habia promovido una politica
 de emnpleo que estimulo en especial la produccion industrial para el mer-
 cado interno. La industria, entonces, se encontro en la funcion de pro-
 ducir para substituir la importacion.

 Este esquema general presenta diversos problemas. Uno de ellos es
 la afirmacion de que el mantenimiento del nivel de empleo y su resultado,
 el estimulo de la industrializacion, fuesen productos inconscientes de la
 politica adoptada. Oficialmente, el gobierno habia pretendido proteger
 solo los intereses de los caficultores. En realidad, sin embargo, esto no
 parece completamente cierto. En primer lugar, porque un cierto tiempo
 transcurrio entre el comienzo de la crisis y los primeros intentos de resol-
 verla. Cuando la crisis comenzo, Washington Luis era presidente. Apa-
 rentemente, su gobierno era favorable a los intereses de los hacendados.
 Pero se sabe que no estaba de acuerdo con los caficultores sobre la poli-
 tica del cafe y que tenia una relacion favorable con los industriales. Esto
 quiere decir, por lo menos, que el Estado brasileino no estaba irremedia-
 blemente comprometido con los representantes del cafe ni estaba irreme-
 diablemente contrapuesto a los intereses de los industriales. Tal esquema
 ha dado margen para que se interprete el Estado anterior a 1930 como
 Estado estrictamente vinculado a los intereses de la mal llamada aris-
 tocracia latifundista contra los intereses de la burguesia industrial. Ade-
 mnas de forzar el uso, totalmente fuera de lugar, de un esquema interpre-
 tativo que toma esa fecha como la division del supuesto y equivocado
 (por simplista) paso de precapitalismo a capitalismo, tal suposicion no
 tiene el menor fundamento.

 Solo un afio mas tarde, despues de la Revolucion de 1930, cuando el
 presidente fue sucedido por una junta y, enseguida, por Getuilio Vargas,
 se tomaron medidas para resolver el problema del cafe. Antes de eso,
 hay indicaciones de casos de hacendados que quedaron sin recursos para
 afrontar la crisis y que tuvieron que transferir sus tierras a los acreedo-
 res: bancos, comerciantes e incluso colonos.

 No es, pues, del todo correcto decir que evitar el desempleo haya sido
 completamente inconsciente, qud se haya practicado "inconscientemente
 una politica anticiclica", ni que el objetivo del gobierno haya sido uinica-
 mente proteger los intereses de los productores de cafe; en tal caso, la
 recuperacion economica posterior a 1933 se habria debido "a la politica
 de fomento seguida inconscientemente en el pais y que era un subpro-
 ducto de la defensa de los intereses cafetaleros" (pp. 224-225). El propio
 responsable de la politica economica del gobierno provisional, el ban-
 quero paulista Jose Maria NVhitaker, explica las decisiones gubernamen-
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 tales eni una relatoria publicada en abril de 1933, antes de la recupera-
 ci6n: "Se formo entonces en Sao Paulo una gran reserva de cafe que
 impedia, como una muralla, la libre salida de la produccion de ese Estado.
 Atr'as de tal muralla, se debatia la agricultura, en la situacion terrible
 de no poder ni vender su producto, que llegaria a Santos solo despues
 de dos afios y medio de retencion, ni levantar sobre el alguin precio, que
 los particulares le negaban y las instituciones oficiales ya no podian pro-
 porcionarle. Como consecuencia de esta situacion, los colonos dejaron
 de ser pagados regularmente y como, con eso, los comerciantes del inte-
 rior no recibieron lo que ya se les habia prometido, dejaron -a su vez-
 de pagarle a los cargadores e importadores; naturalmente, tales dificul-
 tades se reflejaron en las industrias, que quedaron completamente para-
 lizadas." (Subrayado mio) "Resuelta por el gobierno la demolicion de
 aquella barrera, o en otras palabras iniciada la compra de la reserva de
 mercancia, la produccion pudo salir normalmente, restableciendose asi el
 ritmo interrumpido de la vida economica en todo el pais." Por consi-
 guiente, constata Whitaker, "el comercio se reanimo, las industrias se
 novilizaron, desaparecieron los 'sin trabajo'." (Subrayado mio) 5 En
 realidad, desde 1928, al definir sus antagonismos con los comerciantes
 y fundar el Centro de las Industrias, los industriales optaron por cons-
 tituirse en grupo de presion sobre el gobierno para obtener en su favor
 una politica proteccionista. 6

 Una falla en el sentido de Furtado es justamente la falta de datos
 empiricos para apoyar su esquema de una politica inconsciente de empleo.
 Otra es que el lector queda sin saber de donde viene la industria cuya
 produccion pasa a substituir los articulos importados y que se desarrolla
 como nuevo centro dinamico de la economia brasile-na.

 Hay por lo menos dos autores que explican la industrializacion brasi-
 lenfa como resultado de la substitucion de los articulos de importacion.
 Uno de ellos es Roberto Simonsen 7 y el otro es Antonio Castro. 8 En
 estos casos la primera guerra mundial se considera un punto de referen-
 cia esencial en lo que respecta a los factores de la industrializacion. Sin
 embargo, no se explica cuales fueron los medios economicos que apoyaron
 la industrializacion de manera clara, como lo hace Furtado en sus consi-
 deraciones hipoteticas; estos autores toman como referencia algunos datos
 estadisticos que favorecerian la hipotesis de un "boom" industrial en ese
 periodo.

 Por una parte, el censo de 1920 proporciona datos sobre el anio de
 origen de las industrias censadas en ese a-no. Tales datos, a primera vista,
 sugieren que el periodo de guerra fue importante para la industria brasi-
 lefia. Pero los autores no toman en cuenta que f'abricas organizadas mu-
 cho antes de la guerra fueron cerradas y su patrimonio reaparece mas
 tarde, como empresas mas recientes, en las manos de otros capitalistas
 que no eran los de la primera epoca. Otras veces, las empresas fueron
 reorganizadas a-nos despues de su fundacion o fueron simplemente cerra-
 das. Es posible que, en este uiltimo caso, nuevas fabricas hayan ocupado
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 su lugar durante el periodo de guerra. Ademas, los datos de ese censo
 omiten el hecho fundamental del movimniento de concentracion de capital,
 qu,e fue significativo durante ese periodo. En realidad, los datos de 1920
 no reconstituyen la verdadera secuencia de hechos relativos a la historia
 de la industrializacion; el censo sobrestima lo que ocurrio durante el
 periodo de la guerra y subestima lo que ocurrio en anios anteriores.

 Por otra parte, en 1907 el Centro Industrial del Brasil realiz6o un censo
 incompleto de la industria brasilenia. No obstante, algunos autores no
 dejan de comparar entre si los datos incomparables de 1907 y de 1920
 para concluir que un gran crecimiento de la industria tuvo lugar entre
 aquellas dos fechas. Por consiguiente, admiten que las causas del creci-
 miento habian sido las dificultades de importacion de productos manufac-
 turados durante los anios de guerra. Ademias, como bien sefnalo Warren
 Dean, el periodo intercensal abarca trece a-nos, mientras que la guerra
 dur6 s6lo cuatro afios. Su cuidadoso examen de los datos mostr6 que el
 crecimiento industrial de esa epoca ocurrio antes, y no durante, la guerra. 9

 En cierta medida, algunos datos proporcionados por Richard Graham, re-
 lativos a la importacion de bienes de capital de la Gran Bretaina, indican
 una continua y creciente inversion en la industria, desde tiempos anteriores
 hasta 1909, cuando cesa la infornmacion. La importacion de bienes de ca-
 pital de aquel pais aumento, sobre el total de la importacion, de 14.2%
 en 1850/54 hasta 41.7%o en 1905/09, mientras que la importacion de tex-
 tiles disminuyo de 72.5% en 1850/54 a 35.8% en 1905/09. 10

 Rtstas son indicaciones de que el crecimiento de la industria en ese pe-
 riodo seguramente fue menor de lo que puede creerse a partir de la com-
 paracion indebida de las dos fuentes y de que la guerra tuvo un papel
 menos importante en el desarrollo industrial brasileino.

 Warren Dean representa otra tendencia en el intento de relacionar la
 substitucion de importaciones con la industrializacion. En su interpreta-
 cion, fue la familiaridad de los comerciantes importadores con el mercado
 consumidor de manufacturas y con los productos industriales que acostum-
 braban importar lo que les abrio la puerta para que produjesen ellos mismos
 la mercaderia que mandaban traer del extranjero. Dean intenta probar
 su interpretacion a traves de una lista de 65 empresas que, en 1910, se
 dedicaban a la importacion y que despues se dedicaron a la industria en
 los afios anteriores a la guerra. Descubrio que 37 de esas 65 casas impor-
 tadoras comenzaron a producir directamente algunos productos que hasta
 entonces se habian importado. 11

 No obstante, es importante ser muy cuidadoso con esa interpretacion
 de los datos. No es lo mismo decir que casi el 50% de las casas importa-
 doras pasaron a desarrollar alguin tipo de actividad industrial que decir
 cu'l es la proporci&n, del total de las industrias en esa epoca, que pro-
 cedia de casas importadoras. En realidad, Dean explicada lo que ocurrio
 con las casas importadoras y no lo que ocurrio con la industria. Si se
 pudiese organizar un inventario de todas las industrias existentes en ese
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 ano, podria verse cuantas de hecho se originaron en negocios de impor-
 tacion. La proporcion probablemente serba mucho menor, como puede
 inferirse del rico elenco de informacion contenido en el estudio que Mau-
 ricio Vinhas de Queiroz realiz6 cuidadosamente entre 1962 y 1972.12
 Ademas, seria necesario trabajar con datos nias precisos que los utiliza-
 dos por Dean. De algunas de las empresas constantes de su lista hay in-
 dicaciones, por otras fuentes, de que no inauguraron actividades indus-
 triales, sino que asumieron el control de fabricas ya existentes. Entre
 los grandes grupos economicos est'a el caso, por ejemplo, de Zerrener,
 Biillow & Cia., una casa importadora que comenzo sus actividades en el
 siglo pasado en la ciudad de Santos y que mas tarde se transfiria a Sao
 Paulo. Esta empresa asumio el control, probablemente a principios de
 este siglo, de la importante fabrica de cerveza, hielo y refrigerantes -Cia.
 Antartica-, cuyos origenes se remontan a los anios ochenta. Seg'n la
 lista de Dean, Zerrener, Buillow & Cia. aparece como iniciadora de acti-
 vidades industriales.

 Es innegable que las casas importadoras desempefiaron un papel im-
 portante en la difusion del conocimiento sobre los mercados para bienes
 industriales y sobre costumbres econ6micas o practicas de comerciali-
 zacion, entre otras cosas, lo que fue significativo para la experiencia de
 los importadores que se hicieron industriales. Sin embargo, es absoluta-
 mente claro que los negocios de importacion no fueron ni el u'nico ni,
 probablemente, el meas importante punto de partida de la industrializa-
 cion brasilefia. De cualquier manera, la conclusion alcanzada por Dean
 es mas simple y modesta que la que se sugiere en su declaracion inicial:

 La in,dustrializacion de S-ao Paulo dependio desde el comienzo de la
 demanda generada por el creciente mercado exterior de cafe'. 13

 Deanr presenta algunas condiciones, relacionadas con esa suposicion
 inicial, para que la industrializacion se lievase a cabo. La primera se
 refiiere a la existencia de una economia monetaria, a prop6sito de la cual
 afirmna:

 Fl cafe fue el fundamento del crecimiento industrial interno, en primer
 lugar porquc propicio el requisito m'as elemental de un sistema fabril:
 una economia monetaria. Sin un articulo de exportacion, los hacen-
 dados de Sao Paulo tenian poca necesidad de dinero o credito. Antes
 de la introduccion del cafe', las haciendas en general se dedicaban a la
 agricultura de subsistencia, aun cuando eran suficientemente extensas
 para necesitar trabajo esclavo o de aparceros. 14

 Tal afirmacion es completamente erronea. En primner lugar, el cafe
 fue antecedido por un ciclo de caina de azfucar en la region central y en
 la region litoral norte de Sao Paulo. La primera de tales regiones fue
 donde el cafe penetro ya en la fase de substitucion del esclavo por el
 colono y en la fase del surgimiento de la industria. Ademas, es nec-esario
 tener en cuenta la economia del algodon en los anios sesenta. De hecho,
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 desde el siglo xviii existia cierto tipo de economia exportadora en Sao
 Paulo. Esto est'a ampliamente relacionado, aunque no exclusivamente,
 con la decision del gobierno portugues de centralizar las actividades de
 exportaci6on en el puerto de Santos, en la segunda mitad del siglo, al
 mismo tiempo que determino la clausura de otros puertos de los lito-
 rales sur y norte de la capitania para el comercio externo. Fue en ese
 momento que el crecimiento economico de Sao Paulo se hizo significa-
 tivo, propiciando la aparicion de una din'amica burguesa comercial, que se
 ligaria con los negocios de aziucar y que asumiria la hegemonia del pro-
 ceso de independencia, estando en el centro de los acontecimientos de
 1822 (la "bernarda" de Francisco Inacio y la Independencia propiamente
 dicha).

 Aun asi, es necesario considerar que para Dean,
 En Sao Paulo solo habia dos bancos antes de 1872, ambos filiales de
 firmas de Rio. A partir del momento en que los hacendados encontra-
 ron un mercado monetario para sus productos, sin embargo, el volumen
 de dinero en circulacion y el credito bancario aumentaron. 15

 Pero sucede que el desarrollo de las actividades bancarias y la apari-
 ci6n de nuevos bancos, principalmente durante los anios noventa, estan
 relacionados con la transformacion de las entonces liamadas secciones
 bancarias de las casas comerciales en bancos autonomos. Todo indica que
 los comerciantes y los hacendados desempenaron un importante papel
 bancario antes de esa epoca. Siendo asi, la aparicion de instituciones de
 cr&dito con el nombre de bancos Ino debe confundirse con el comienzo del
 sistema de credito en Sao Paulo.

 Aquellas referencias estan relacionadas con la suposicion mas general
 de un amplio crecimiento de la economia de mercado que se habia dado
 en el 'area de Sao Paulo durante esa epoca, exclusivamente en funcion
 del comercio de cafe. Pero Dean continu'a:

 En S-ao Paulo los hacendados descubrieron que era imposible atraer
 trabajadores de Europa sin el pago de salarios en dinero. Despues,
 descubrieron que eI pago en dinero les era ventajoso. El empleo mas
 ecoi6rnico de sus trabajadores era en la produccion de cafe y no en
 la de productos de subsistencia; por consiguiente, a los colonos -tra-
 bajadores inmigrantes- se les prohibio cultivar nada que no fuese
 cafe, tina vez que los cafetaleros alcanzaron la madurez. 16

 En realidad, sin embargo, ni los colonos eran caracteristicos trabaja-
 dores asalariados ni se les prohibio cultivar nada mas que cafe despues
 de la maduracion de los cafetaleros. Lo contrario fue lo cierto. La inmi-
 gracion hacia el Brasil se hizo un hecho, tanto para los hacendados como
 para los trabajadores, cuando se llego a la f6rmula que combino el pago
 en dinero (por las carpas del cafetal y por la cosecha del cafe) con el
 permiso para el cultivo de ge'neros de subsistencia entre los cuadros del
 cafetal o en un terreno separado dentro de la hacienda. De hecho, el re-
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 gimen del sistema de colonos se desarrollo como una compleja combina-
 cion tecnica y economica de produccion de cafe como mercaderia y de pro-
 duccion directa de los medios de vida necesarios para la reproduccion de
 la fuerza de trabajo. Por consiguiente, la extension de la economia de
 mercado y del dinamismo de mercado fue menor de lo que Dean pre-
 sume. 17

 Las distintas interpretaciones acerca del papel desempeinado por la subs-
 titucion de importaciones en la industrializacion brasileina tienen en
 comun la idea de un mercado interno estrechamente vinculado con la
 exportacion. En otras palabras, la economia de exportacion habia sido
 enteramente responsable por la aparicion de un mercado o, aun de otro
 mnodo, el mercado habia sido una funcion de la exportacion. Sin embar-
 go, teniendo en cuenta esa linea de reflexion, no queda claro el origen de
 la industria. En particular, no se comprende como crecio la industria fue-
 ra de los periodos de crisis en el sector exportador. Es importante notar
 que, patra explicar la substitucion de importaciones en los petriodos cri-
 ticos del cafe, los autores se refieren al hecho de que la industria vino a
 socorrer a la economia, substituyendo importaciones; pero esa industria
 ya existia.

 De tal constatacion se desprenden dos posiciones. Una es la formulada
 por mi en el estudio sobre la industrializacion a traves del caso Matarazzo
 y que est'a fundada en una amplia investigacion empirica que incluyo a
 diversos grupos economicos pioneros: la industria brasileina no surgio en
 el cuerpo mismo de las relaciones inmediatamente producidas por el co-
 mercio de productos coloniales, como el cafe, sino en los intersticios de
 tales relaciones, al margent y en contra del circuito de trueque establecido
 por los importadores. Asi, la ge'nesis de la industria brasilefia no debe
 buscarse en las oscilaciones de la economia del cafe, ni en la alternancia
 de periodos de crisis y de falta de crisis. En realidad, la aparicion de la
 industria esta vinculada a un complejo de relaciones y productos que no
 puede reducirse al binomio cafe-industria. En este plano puede decirse
 que es improbable la hipotesis de que la industria brasileina naciera como
 gran empresa, como ha dicho Sergio Silva (p. 91). La industria de
 1907 ya era una industria consolidada y es en los datos del censo indus-
 trial de ese anfo que aquel autor basa su conclusion. En realidad, los
 principales grupos economicos, los que se hicieron grandes despues, sur-
 gieron en el uiltimo cuarto del siglo xix. Y practicamente todos nacieron
 para substituir la produccion artesanal y domestica o la produccion en
 pequefia escala diseminada por un gran nuimero de pequefios estableci-
 mientos tanto en la capital como en el interior. Es decir que la industria
 en Sao Paulo surgio ya repartida por casi todos los municipios de la
 provincia. Solo despues del "Ensilhamento" paso a concentrarse en la
 capital y en unos pocos municipios importantes del interior. Esto com-
 pleto un- proceso iniciado con la expansion de las vias ferreas. Surgieron,
 por lo tanto, para subsistir la pequefia produccio4n intersticial y no para
 substituir importaciones.
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 La otra posicion es la de Warren Dean. En su opinion, la habilidad
 de los empresario;s dedicados a la importacion s-e convirtio en el factor
 principal de la industrializacion, ya que ellos percibieron su importan-
 cia durante los periodos de estabilidad en el comienzo del cafe. Con esto,
 Dean centra su analisis en un factor cultural, en la cultura como produc-
 tora de relaciones y transformaciones sociales. Considero, sin enmbargo,
 que hay indicaciones suficientes para atenuar la hipotesis, dado que se-
 guramente los importadores no tuvieron la importancia que Dean les
 atribuye. A proposito, cabe una referencia casi al margen a un autor
 reciente, Luiz Werneck Vianna, que pretende haber observado un 'ingulo
 schumpeteriano y weberiano en esta linea de interpretacion adoptada por
 Dean y que el atribuye a la influencia de mis ideas. Aunque su trabajo
 tenga muy poco que ver con el tema, cabe decir que tal afirmacion es
 obviamente infundada. Confundir la orientacion culturalista de Dean con
 la postura de Schumpeter y Weber es demostrar desconocimiento tanto
 de Schumpeter como de Weber, dado que no es esa la posicion de ninguno
 de los dos autores. Como se sabe, la tesis schumpeteriana del empresa-
 rio demiurgo consiste en colocar al capitalista en el centro del proceso de
 desarrollo como personaje creador. Pero no es schumpeteriano el empre-
 sario que juega con la probabilidad de las ganancias, del exito, del mi-
 nimo riesgo (el caso de los empresarios supuestos en la tesis de Dean),
 sino el empresario que convierte lo irracional en racional, que actuia con-
 tra todas las probabilidades aparentes de acierto; es decir, el empresario
 que innova, que huye de la rutina del capitalismo. Los empresarios de
 Dean, al contrario, no cambian lo incierto por lo cierto, pero si lo cierto

 por lo absolutamente cierto. La fustigacion de Weber tambien es gra-
 tuita, pues Vianna ve un cierto psicologismo en el trabajo de Dean, y si
 alguna cosa no puede decirse de Weber es precisamente que sea psicolo-
 gista. La referencia a mi trabajo tambien revela falta de lectura, puesto
 que fue elaborado exactamente en la linea opuesta a la de la interpreta-
 cion schumpeteriana, como adem'as consta en este texto.

 II

 La posicion de Dean es el punto de partida para el segundo tema rela-
 cionado con el problema de la industrializacion brasilefia: lo que liamo
 la difusion de la habilidad empresarial. Hasta donde se, Dean es el tunico
 autor que intenta juntar esas dos lineas de interpretacion -la de substi-
 tucion de importacion y la de difusio6n de habilidad- formuladas y pues-
 tas en discusion por investigadores brasilefios. Sin embargo, este segundo
 tema tiene un origen bastante m'as rico, teoricamente hablando; riqueza,
 con todo, que se ha ido perdiendo.
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 La explicacion pionera relacionada con ello procede de Fernando Hen-
 rique Cardoso. 18 En origen difiere profundamente de otras claramente
 fundamentadas en una idea de difusion cultural, como las de Dean o de
 Graham. La diferencia principal esta en que Cardoso analiza los funda-
 mentos historicos y sociales de la conciencia empresarial relativa a la
 industrializacion.

 El problema b'asico es el siguiente: co6mo fue posible que una econo-
 mia agricola dedicada a la exportacion y basada en el trabajo esclavo
 pudiera transformarse en una economia industrial basada en el trabajo
 libre? A primera vista, la relacion entre sefior y esclavo no era una re-

 lacion capitalista. j Pero como, entonces, aparecio el capitalista indus-
 trial? Como se ve, Cardoso orienta su analisis en el sentido de explicitar
 las relaciones de produccion que determinan la conciencia del burgues
 industrial y, al mismo tiempo, la transicion historica en que ese proceso
 se da.

 Para quienes no est6an familiarizados con el tema puede ser 'util aclarar
 que el cafe, en cierta medida, es un cultivo itinerante. "I El cultivo del
 cafe comenzo cerca de Rio de Janeiro a fines del siglo xviii, y progresi-
 vamente se desplazo hacia la provincia de Sao0 Paulo. Durante la pri-
 mera mitad del siglo xix, cubrio la region paulista del Valle del Paraiba,
 incluyendo toda el area entre la ciudad de Sao Paulo y el antiguo mu-
 nicipio neutro o de la corte. No obstante, el puerto de Rio de Janeiro
 permanecio como el principal puerto de exportacion de cafe, tanto on-
 ginario de las plantaciones fluminenses como de las paulistas. Al co-
 mienzo de la segunda mitad del siglo, el cafe ya habia penetrado la region
 central de la provincia paulista. A comienzos de este siglo ya abarcaba
 lo que se llama Oeste Velho. Durante las decadas del treinta y del
 cuarenta fue penetrando el Paran'a, y hoy ya cubre parte del Paraguay.
 Al mismo tiempo, las regiones mas antiguas fueron progresivamente
 abandonadas.

 Durante el periodo de desplazainiento del cafe del Valle del Paraiba
 hacia la region central, se dio el fin del trafico de esclavos. Comenzaron,
 entonces, los primeros intentos de substitucion de los esclavos por tra-
 bajadores ilnmigrantes, en especial italianos, dentro de las mismas ha-
 ciendas, dado que experiencias anteriores con inmigrantes extranjeros
 se referian a programas de colonizacion.

 En cierta medida, aunque no completamente, el desplazamiento del
 cafe de una region a otra, que coloco la ciudad de Sao Paulo en la ruta
 de esa mercaderia, estuvo marcado por el paso del trabajo esclavo al
 trabajo libre. Esto significaria que los hacendados experimentaron rela-
 ciones de produccion en que el trabajo se convirtio en un factor de lu-
 cratividad calculable del capital. De ahi que el cafe haya Ilevado hacia
 el de-sarrollo capitalista en Sao Paulo, y no en otras regiones por las
 que paso.

 Diversos hacendados adoptaron una posicion en favor de la abolicion
 de la esclavitud porque habian comprendido que el trabajo esclavo im-
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 ponia dificultades al calculo de la rentabilidad del capital, al mismo tiem-

 po que el esclavo representaba una inmovilizaci6n de capital en la persona
 del trabajador.

 Por consiguiente, la abolicion de la esclavitud no solo hizo posible el
 uso racional de la fuerza de trabajo, sino que libero al hacendado, al
 mismo tiempo, de la inmovilizacion del capital en la compra de escla-
 vos. Tal liberacion de capital fue uno de los primeros factores de la
 acumulacion relacionada con la industrializacion brasilena. 20

 Como factor adicional, muchos hacendados se mudaron a la ciudad de
 Sao Paulo, que entonces ofrecia una cultura urbana m6as propicia para el
 desarrollo capitalista que la vida agraria, patriarcal y estrecha, en las
 haciendas.

 Se supone que la acumulacion de capital estuvo muy relacionada con
 el desarrollo de la habilidad empresarial. Por una parte, cuando la cal-
 culabilidad del capital se hizo posible habia propiciado condiciones para
 que los distintos hacendados expendiesen sus negocios como comerciantes,
 corno comisarios de cafe, como exportadores y como importadores. M.as
 adelante, habrian habilitado para descubrir que la rentabilidad del capital
 proviene del uso del capital por el capital. En cierta medida, esto habria
 permitido la aparicion de una actividad empresarial "pura". La liberacion
 del capital, resultado de la liberacion del esclavo y de la transformacion
 de las relaciones de produccion, habria producido como consecuencia
 aquel tipo de persona, el empresario, capaz de asumir la racionalidad de
 ese capital, dedicandose pues al desarrollo de la actividad industrial.

 Como se ve, este esquema trata el asunto integradamente: al mismo
 tiempo que centra la discusion en la transicion historica de las relaciones
 sociales, trata esas relaciones en el ambito de la totalidad por ellas en-
 gendrada, vincul'andolas a una modalidad de conciencia -la conciencia
 burguesa- necesaria, como mostro Marx, para la realizacion del mo-
 vimiento del capital. Asi, tendriamos indicaciones de como el capital se
 libera de los estorbos que dificultan su circuito y, a la vez, de como se
 posesiona de la persona del capitalista, para asumir la vida que no tiene,
 para que su racionalidad, su necesidad de reproduccion, se convierta en
 la necesidad del burgues.

 No obstante su adecuacion teorica para explicar la industrializacion
 en el Brasil, este esquema a(un asi ofrece algunos puntos de duda.

 Un primer punto, teoricamente claro, pero empiricamente, en el caso
 brasilefio, sujeto a dudas, consiste en saber si la conciencia burguesa fue
 condicion o resultado de las transformnaciones en las relaciones de trabajo.
 Por una parte, es preciso no confundir origen con determinacion. Sa-
 bemos que la conciencia se determina por la mediacion de las relaciones
 de produccion, lo que no quiere decir que, en el proceso de transici6on
 concreto, la aparicion de la conciencia burguesa dependa de la aparicion
 de lo que Marx llamo modo de produccion caracteristicamente capitalista.
 Concretamente, la experiencia y las tradiciones de la burguesia comercial

 2
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 tienen un papel significativo, aunque no fundamental ni exclusivo, en la
 conduccion del proceso de reformulacion de las relaciones de trabajo.
 Es por ello que, en el caso brasileino, la substitucion del trabajo esclavo
 por el trabajo libre -como ya se demostro en estudios como los de
 Florestan Fernandes, Octavio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Paula
 Beiguelman y Emilia Viotti, entre otros- habia sido conducida por el
 caracter impositivo de la racionalidad del capital, admitida y asumida
 por muchos hacendados y comerciantes. De ahi que la libertad del esclavo
 no se haya constituido en libertad para el esclavo, y si en libertad para
 el burgues, es decir para el capital. La nocio6n de libertad que orient6, la
 abolicion fue la nocion de la burguesia y no la nocion de libertad que
 'tenia sentido para el esclavo. Por eso, el esclavo liberado cayo en la
 indigencia y en la degradacion, porque lo que importaba salvar no era
 la persona del cautivo sino el capital. Fue el hacendado quien se libero
 del esclavo y no el esclavo quien se libero del hacendado.

 Por otra parte, cuando la esclavitud au'n era la fuente de trabajo prin-
 cipal, hacendados y comerciantes que se dedicaban a la produccion de
 azucar en la regi6n central de la provincia de Sao Paulo y a diversos
 negocios comerciales organizaron un banco y una industria textil. Esto
 se dio en las proximidades del periodo de la Independencia. 21 Aunque
 habian abandonado esas actividades en favor de la permanencia en la
 agricultura y en el comercio, este es un dato que no puede ser olvidado
 cuando se quiere analizar el surgimiento y las transformaciones de la
 burguesia.

 Adem-as, incluso en el periodo crucial para la genesis de la industria en
 Sao Paulo, que va de 1870 a 1905 aproximadamente, no parece que
 hayan sido muchos los hacendados que se dedicaron a la actividad indus-
 trial. En parte esto se debe al caracter intersticial de la industria. Una
 investigacion exploratoria que realice hace algunos a-nos acerca de ese
 periodo, "A cafeicultura e a urbanizac,ao dos investimentos", mostro que,
 por lo menos hasta 1905, los hacendados se dedicaban a diversos nego-
 cios, ademas de sus haciendas: comercio, bancos, lineas ferroviarias, in-
 dustria, comercio inmobiliario, y en especial como accionistas de em-
 presas: sociedades anonimas en que tenian una pequena participaci6n
 junto con un gran n'imero de otros inversionistas. La palabra capita-
 lista, en esa epoca en Sao Paulo, significaba para ellos la persona que
 vivia del rendimiento de su capital, mas bien en la perspectiva del pro-
 pietario que vive de la renta de la tierra, aunque tales rendimientos se
 refiriesen principalmente al lucro del capital. Es cierto, sin embargo,
 que varios de esos accionistas se convirtieron en directores de empresas,
 sobre todo de bancos y ferrocarriles, y que por consiguiente se involu-
 craron en el proceso tipicamente burgudes de la toma de decisiones en
 los negociois.

 En las dos situaciones hay elemen-tos para considerar que la esclavitud
 no fue, en terminos causales, un impedimento para la pr'actica burguesa
 en un contexto de abundancia de mano de obra esclava, antes de la pro-
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 hibicion del trafico que se haria efectiva alrededor de 1850. Y, por otra
 parte, la desaparicion de la esclavitud no fue suficiente para un despertar
 de vocaciones empresariales entre los poseedores de capital.

 Otro punto que debe ser considerado es que el desarrollo de la ciudad
 de S-ao Paulo no parece haber sido tan importante como se supone para
 el desarrollo de los negocios y, en especial, para el surgimiento del comn-
 portamiento capitalista y empresarial entre los hacendados. De 18 ban-
 cos registrados en el Estado de Sao Paulo en 1902, 5 eran extranjeros,
 6 tenian su casa matriz en la ciudad de Sao Paulo y 7 tenian la casa
 matriz en ciudades del interior del Estado. 22 Entre los iultimos se en-
 cuentra el Banco Melhoramentos de Jau', ma's tarde Ilamado Banco de
 S-ao Paulo S/A, autn hoy una empresa importante. Esto significa que
 en el interior, en las proximidades de la vTida estrecha de las haciendas,
 los hacendados ya desarrollaban actividades empresariales intensivas.

 Finalmente, parece que solo en un nu'mero reducido de casos los hacen-
 dados acumularon una experiencia de administracion de negocios, en este
 orden: hacendado, comerciante, banquero, industrial. El uinico caso en
 que el modelo se sigue, por lo menos el 'unico recordado para sustentar
 y legitimar el modelo, es el de Antonio da Silva Prado, el nieto, quien
 sin embargo niega totalmente la suposicion mencionada. Algunos autores
 algunas veces esperan que su biografia compruebe por encima de toda
 duda lo que habia sucedido en la economia del cafe' para transformar al
 senor de esclavos en un moderno burgu6es industrial. Prado parece reti-
 nir todas las condiciones para ser considerado comno el tipo ideal del
 empresario brasilefio de esa etapa: fue un gran propietario y productor
 de cafe'; el mismio se dedico a la exportacion de cafe'; fue director de
 banco y director de ferrocarriles, organizo y (lirigio dixersas fabricas,
 entre las que estaba la Vidraria Santa Marina. Por otra parte, fue mi-
 nistro de la agricultura en el periodo imperial; comno ministro fue el per-
 sonaje principal en la bu'squeda del camino que hizo posible promover
 la abolicion de la esclavitud y la inmigracion en masa de trabajadores
 libres al Brasil en terminos congruentes con la preservacion de la econo-
 mia de exportacion.

 Sin embargo, una investigacion mas cuidadosa puede revelar otras
 caracteristicas de gran importancia en su biografia y su historia familiar.
 Prado nacio y crecio en la ciudad de Sao Paulo, lejos de las haciendas.
 Era hijo de un rico productor de cafe'. Pero su abuelo homonimo, el ba-
 ron de Iguape, y otros parientes ancestrales fueron importantes corner-
 ciantes, algunos ya en el siglo xviii. Este abuelo comenzo la vida como
 negociante de tropas y comerciante de varios efectos. Despues de vivir
 un tiempo en Bahia, negociando, regreso a Sdo Paulo donde fue pro-
 veedor de tropas militares, cobrador de impuestos, negociante de tropas,
 accionista de la caja filial del Banco del Brasil y fundador de una indus-
 tria textil en las primeras decadas del siglo xix. Fue tambien un impor-
 tante productor de azuicar en la region central de la provincia, donde mas



 794 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 tarde entraria el cafe. No me parece que la biografia de una unica per-
 sona -cuando se estudia como ejemplo y no como caso- sea la mejor
 manera de explicar la habilidad empresarial y la acumulacion del capital.
 Es mas importante tener en cuenta el capital en si, su reproduccion y
 las condiciones de su reproduccion. 28

 'Es probable que las transformaciones estructurales apuntadas por Car-
 doso hayan sido un factor basico para la expansion y la difusion de lo
 que puede Ilamarse conciencia empresarial (y que aparece como cultura
 y-habilidad empresarial en Dean), pero es evidente que no son los u(nicos
 factores de su origen en el Brasil. Por lo menos, generalizaron una
 experiencia y una visio6n del mundo que ya se daba, aunque en pequeina
 escala, en el mundo de la esclavitud.

 Warren Dean y Richard Graham son los dos autores que, a mi enten-
 der, adoptaron las proposiciones de Cardoso; pero lo hicieron en un plano
 sensiblemente empobrecido. Es decir que redujeron las formulaciones de
 Cardoso sobre la conciencia burguesa a un simple dominio de la cultura
 empresarial, a un problema de difusio'n de habilidades empresariales y no
 de genesis (hist6rica) de la conciencia del empresario. Con eso, hist6-
 ricamente hablando, promueven una alteracion radical en la interpreta-
 cion de Cardoso. Tal alteracion permite introducir en el asunto una
 vision misionera, creadora y positiva del imperialismo simult6neamente
 a una concepcion negativa sobre la dinamica historica del pals subdes-
 arrollado. Esta interpretacion idealista de las transformaciones sociales
 tiene como u'ltima implicacion la idea de que la historia solo se hace en
 los centros hegem6nicos del capitalismo, tendencia mucho mas nitida en
 Graham que en Dean. Ellos consideran la expansion empresarial como
 una funcion de las relaciones econ6micas externas y no como producto
 de rupturas internas de la formacion social que engloba relaciones ex-
 ternas. Es como si fluese un apendice externo de la sociedad brasilefna,
 como si esta no constituyese una realidad historica con determinaciones
 externas e internas. Esto no excluye que se proclame la importancia
 de los trabajos de aquellos dos autores, que acabaron por secundar la
 produccion de los investigadores brasilefnos con una contribucion sig-
 nificativa sobre un dato del problema que habia tenido un tratamiento
 menor en varios estudios: el vinculo entre las transformaciones sociales
 y la hegemonia economica de los paises imperialistas.

 Como ya he sefnalado, Dean presupone que la experiencia empresarial
 incluida en la industrializacion provenia de una famniliaridad previa del
 empresario con los negocios de importacion, un eslabon importante en la
 dependencia externa producida por lo que Caio Prado Jr. llamo economia
 colonial. En lo que se refiere a este punto, Dean adopta la misma premisa
 de Cardoso: que las actividades agricolas no serian adecuadas para pro-
 ducir las habilidades empresariales (o la conciencia capitalista segun
 Cardoso). En realidad, en esa interpretacion se refleja la suposicion de
 que, no siendo capitalistas las relaciones de produccion de trabajo, basadas
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 en el trabajo esclavo, no podrian engendrar tambien una concepcion
 burguesa de la existencia y una interpretacion capitalista para el uso de
 la riqueza, segiin las reglas y la dinramica del capital en si. No obstante,
 cualquier analisis de transicion historica no puede centrarse en la pola-
 rizacion mecanica de modos de produccion, porque alli se hace imposible
 aprehender el movimniento de la historia, el caracter complejo e hist6ri-
 camente desigual del proceso social. El trabajo esclavo tambien permitia
 la acumulacion de capital, aunque principalmente por fuera de los cuadros
 restrictos de la hacienda, en las escalas recorridas por la circulacio6n de
 la mercaderia y por la explotacion economica. A mi modo de ver, Cardoso
 esta lidiando esencialmente con el surgimiento de las condiciones histo-
 ricas para la reproducci6n capitalista del capital. La diferencia entre
 Cardoso y Dean es que el primero trabaja con una teoria de cambio so-
 cial, en que los hombres son los agentes conscientes de las transformacio-
 nes, producidas segun sus intereses.

 En otro plano esta el estudio de Graham que no pretende constituirse
 en una explicacioni sobre la industrializacion, sino solo en un estudio
 sobre la influencia britanica en el Brasil. Es por ello que cabe aqui un
 comentario general sobre la suposici6n de que los ingleses fueron los
 patrocinadores de la modernizaci6n necesaria para vencer el tradiciona-
 lismo brasilefno. El comercio con la Gran Bretafna trajo capital y cono-
 cimientos para la construccion de una economia sobre bases modernas.
 Pero parece que el atribuye demasiada importancia a lo que Schumpeter
 denomina racionalidad tecnica, confundiendola con la racionalidad del
 capital. Graham olvida que una de las leyes principales del capital es la
 de no hacer favores a nadie. No asume que la racionalidad tecnica existe
 bajo el dominio de la racionalidad economica. Sin embargo, subsiste por
 lo menos una cuestion de su trabajo que puede tener implicaciones para
 el analisis de la industrializacion: fue la influencia brit'anica la que in-
 cremento el desarrollo industrial, o fue el desarrollo industrial el que
 incremento la influencia britanica?

 III

 Quisiera concluir haciendo ciertas referencias a otras consideraciones
 que, creo, estan incluidas en este articulo:

 1. Hay varias indicaciones de que antes de la abolicion de la esclavitud
 y de la liamada gran inmigracion (1886-88) se dio una expansion signi-
 ficativa de la actividad comercial y de la industria en pequefia escala
 en Ia provinca de Sao Paulo; no solo en la capital, sino en casi todas las
 ciudades del interior. Esto parece sugerir que en esa epoca la industria
 artesanal se desarrollo mas intensamente en los medios urbanos que en
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 las haciendas de cafe, cafia y algodon, configurando una especie de sepa-
 racion entre la agricultura y la industria.

 2. A principios de los afios 90, durante el Ilamado "Ensilhamento",
 hubo en Sao Paulo una intensa actividad economica. Diversas empresas
 fueron organizadas con el fin de adquirir pequeinas ffabricas. El resultado
 del "Ensilhamento" en Sao Paulo parece haher sido una alteracion en
 la escala de la produccion industrial. De hecho, en los comienzos,. la in-
 dustrializacion en Sao Paulo intent6 substituir, -en especial, la produc-
 cion industrial domestica, e incluso clandestina, y la produccion organi-
 zada ent pequefna escala.

 3. Un uiltimo punto que debe ser considerado, en lo que se refiere a la
 participacion del Estado en la industrializacion, es que d-esde 1900 el
 Estado brasilefio implanto el impuesto de consumo. Con esto, el Estado
 reconocio que las tasas de importacion no cubrian la totalidad del con-
 sumo de la sociedad braislefna, y que, por consiguiente, el tesoro federal
 estaba perdiendo dinero. Desde entonces los rendimientos ptublicos pa-
 saron a depender progresivamente de ese impuesto y, por lo tanto, de la
 industrializacion. Asi pues, el sector industrial comenzo6 a tener una im-
 portancia vital para la burocracia pu'blica. La industria impuso su impor-
 tancia en las decisiones gubernamentales, como ocurrio en 1931, en la
 Ilamada socializacion de las perdidas; esto beneficio a la industria segun
 indican todos los datos, y no solo al cafe.

 I Adem's de los trabajos citados en las notas siguientes, quisiera mencionar, entre
 otros: Caio Prado Junior, Historia econonmica do Brasil, 6a. ed., Editora Brasiliense,
 Sao Paulo, 1961; Nelson Werneck Sodre, Historia da burguesia brasileira, 2a. ed.,
 Editora CivilizaSao Brasileira, Rio de Janeiro, 1967; Heitor Ferreira Lima, His-
 toria politico-econoamica e industrial do Brasil, Companhia Editora Nacional, Sao
 Paulo, 1970; Omar Mont'Alegre, Capital e capitalismo no Brasil, Editora Expres-
 sao e Cultura, Rio de Janeiro, 1972; Carlos Manuel Pelaez, Historia da Industria.

 lizaCao brasiteira, Apec Editora, Rio de Janeiro, 1972; Florestan Fernandes, A
 revoluyio burguesa no Brasil, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1975; Sergio Silva,
 Expansao Caleeira e origens da indu'stria no Brasil, Editora Alfa-Omega, Sao
 Paulo, 1976.

 2 Celso Furtado, Formacqao economica do Brasil, Editora Fundo de Cultura, Rio de
 Janeiro, 1959 (2a. ed.).

 3 Celso Furtado, ob. cit., pp. 218-220.

 4 Celso Furtado, ob. cit., p. 225.

 5 Jose Maria Whitaker, A administra?ao financeira do governo provisorio de 4 de
 novembro de 1930 a 16 de novembro de 1931, E.G. "Revista dos Tribunais", Sao
 Paulo, 1933, pp. 10 y 14.

 0 Jose de Souza Martins, Conde Matarazzo: o empresario e a empresa, 2a. ed., 2a.
 reimpresi6n, Hucitec, Sao Paulo, 1976, pp. 10a-104.
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 7 Roberto C. Si'monsen, Evoluq6o industrial do Brasil, Federagao das indu'strias do
 Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, julio de 1939.

 8 Antonio Barros de Castro, 7 Ensaios sobre a economia brasileira, vol. iI, Forense,
 Rio de Janeiro, Sao Paulo, 1971, pp. 103-164.

 N Warren Dean, The Industrialization of Sao Paulo, 1880-1945, University of Texas
 Press, Austin & London, 1969, pp. 83-104.

 10 Richard Graham, Britain and the Onset of Modernization in Brazil: 1850-1914,
 Cambridge, University Press, 1968, pp. 330-332.

 11 Warren Dean, ob. cit.. pp. 26-28.

 12 Mauricio Vinhas de Queiroz, Grupos economicos e o modelo brasileiro, mimeo,
 Brasilia, 1972.

 13 Warren Dean, ob. cit., p. 3.

 14 Warren Dean, ob. cit., p. 4.

 15 Warren Dean, ob. cit., p. 4-5.

 1' Warren Dean, oh. cit., p. 5.

 'T Jose de Souza Martins, A imigraio e a crise do Brasil agrario, Livraria Pio-
 neira Editora, Sao Paulo, 1975.

 18 Fernando Henrique Cardoso, "O cafe e a industrializaqao da cidade de S'ao Paulo",
 Revista de Historia, 42, Sao Paulo, 1960; Fernando Henrique Cardoso, "Condiq6es
 e factores sociais da industrializaqao de Sao Paulo", Revista Brasileira de Estudos
 Politicos, 11, Belo Horizonte, 1961; Fernando Henrique Cardoso, "Condigoes sociais
 da industrializagao de Sao Paulo", Revista Brasiliense, 28, marzo-abril 1960; Fer-
 nando Henrique Cardoso, Empresario industria e desenvolvimento econo'mico no
 Brasil, Difusao Europhia do Livro, Sao Paulo, 1964.

 19 Sergio Milliet, Roteiro do cale e outros ensaios, 3a. ed., Colegao Dlepartamento de
 Cultura, Sao Paulo, 1941.

 20 Octavio lanni, Raqas e clases sociais no Brasil, Civilizagao Brasileira, Rio de Ja-
 neiro, 1966.

 21 Maria Thereza Schorer Petrone, en dos libros, documenta y explicita varios as-
 pectos de uno de los casos, el de Silva Prado. Cf. A lavoura canavieira em Sao
 Paulo, Difusao Europeia do Livro, Sao Paulo, 1968, y 0 Barao de Iguape (Um
 empresdrio da epoca da Independencia), Companhia Editora Nacional, Sao Paulo,
 1976. Son igualmente importantes las observaciones de Sergio Buarque de Holanda
 agregadas a estos dos libros.

 22 Jose de Souza Martins, Conde Matarazzo: o empresariw e a empresa, cit., p. 80.

 23 Jose de Souza Martins, Capitalismo e tradicionalismo, pp. 14-42; Maria Thereza
 Schorer Petrone, ob. cit.
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