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I Brasil cstli conipucsto por cinco rcgloncs gcogrhfic;~~ 
y sociales. pcro sin cxistcnci;~ adn1inistr;itiva: 1;) regicili 
Sudcstc, la 1116s dcsarrollada, es16 compucst;l por 10s 
Estados de Espiritu Santo. Min;ls (icrnis. Kio tlc .I;~nciro y 
S'io Paulo; por su partc. Bnhia pcrtcnccc a 1;i rcgicin Nor- 
dcstc dcl país, que junto con la rcgi6n Nortc (nmn./.imic;~) 
es la Incnos intlustrial~zada. La regi611 Nordcslc c~igloh:~ 

L a  evoluci6n econbmica del Estado de Ruhia 
es notablemente semejante a la operada en el 
conjunt0 de Brasil: en ambos casos, la caractc- 
ristica principal consistc en las gigantescas 
desigualdades sociales y regionales acumuladas 
a lo largo de 10s í~ l t i~nos  500 aiios. La historia 
economica del Estado de Bahia presenta dos 
dinamicas bien diferenciadas: la primera. que 
va desde 10s albores del periodo colonial hasta 
1970, corresponde a la f ise de economia prima- 
ria exportadora; la segutida, desde 1970 i11 adc- 
lante, constituye una fase de economia prcdo- 
minantemente industrial, inaugurada con la 
implantación de la industria petroquimica y 
mas tarde ampliada por la   net al urgia del cobrc, 
por la industria de celulosa y, m i s  rccicntemcn- 
te, por la industria automovilistica. 

Hasta el inicio de la década de 1960, la cco- 
notnia de Bahia se caracteriz6 por una produc- 
ción de base predorninantcmente agrícola, con 
productos como el cacao, sisal y tabaco, cntrc 
otros, orientados a la cxportaci6n. E1 cacao. 
que se convirtib en el principal producto de 
exportación de Hahia a partir de 1925. no f i ~ c  
capaz de  desencadenar la implantaciim de 
otras actividades econ6tnicas que posibilirnscn 
la diversificacion de la estructura productiva 
de Bahia. 

A partir de la década de 1970, en el marco 
de la política del gobierno federal de sustitu- 
ción de importaciones, Bahia f t ~ e  contemplada 
con varios proyectos industriales que tenia11 
por objetivo la produccihn de hienes intcrme- 
dios (con inversi6n intensiva de capital y tcc- 
nologicamente modernos) complcmentarios dc 
la matriz de  produccibn ya desarrollada en I n  
región Sudeste del país. El proceso de  indus- 
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trializaci6n de Bahia basado en la industria de bienes intermedios se inicio con la implantacion de 
la Refineria de Mataripe en la década de 1950. aprovechando la disponibilidad de petroleo existente 
en el Estado, con la formación de un complejo minero-metalúrgico en Candeias en la década de 
IL)60, la iniplantación del CIA (Centro Industrial de Aratú), del Complejo Petroquimico de 
C'ama~ari' y de la metalurgia del cobre en el inicio de los años 80. 

Todo esc conjulito de iniciativas fue concentrado en la Region Metropolitana de Salvador, ' 
que respondc por el 70%) de la produccion industrial del Estado. La consolidacion de la industriali- 
ración en Bahia condujo a profundas transformaciones en la estructura economica del Estado, con 
una rcducciOn del peso de la agricultura y un aumento significativo de la participación del sector 
sccundario en el PIB estadual, principalmente en el caso de los segmentos quimico/petroquimico y 
cxtractivolmincral. El dcsarrollo de talcs scctores llevo a Bahia a transformarse en una de las prin- 
cipales suniinistradoras nacionales de materias primas y bienes intermedios. 

En el periodo 195011999 (Gráfico I )  hubo un declinio del sector primario y la expansión del 
sector sccundario (industrial). A partir de 1950, la industria se transforma en el sector mas dinámi- 
co dc la cconomia del Estado de Bahia. 

C R A I ' I C . ~  I 

IiSTRUCTUKA SECTORIAL DEL PIB DE BAIIIA. 1950-1999 

Scgiln Spinola,' en cl periodo que media entre 1950 y 1970, el Estado de Bahia pas6 por 
un proccso sistcliiático de planificación, en el cual se destaca como germen el Plan de Desarro- 

('i~ndcias. Arati~ y C'aliia~ari son municipios prbxinios a la capital bahiana, Salvador. 
' lili ;ldclantc. ;~hrcviarcmos RMS. 

No1.1 ~o I)ANI.ASI i: SI'INOI-A: "A inipla~ita~ao dc distritos industriais como política de fomento ao dcscnvolvi~ncnto 
rcgionnl: o c;lso da Ralii;~". Re~,isttr dc Dc~.sc,t~vol~~in~cnto Econ6tnic.o. Salvador, no 4, 2001. 



110 de Bahia, conocido por su sigla PLANDEB (concluido en 1959 y contemporaneo de la plani- 
ficación elaborada por Celso Furtado para la región Nordeste), que proyectó un sector industrial 
buscando un equilibri0 entre la producción de bienes de consumo y de capital, ademas de enfa- 
tizar la prioridad en la especialización de las grandes empresas productoras de bienes interme- 
dios, aprovechando algunos recursos naturales abundantes en aquella época en la región, como 
el petroleo. 

Spinola afirma que el PLANDEB proponia proyectos que integrarian de forma sistemica 10s 
sectores agrícola, industrial y comercial, con el objetivo de lograr el desarrollo equilibrado del Esta- 
do de Bahia; y resalta, también, que el PLANDEB fue el responsable por la "estrategia de descon- 
centración concentrada" que preconizaba la industrialización de Bahia mediante su inserción en el 
proyecto nacional de desarrollo puesto en practica por el gobierno federal. 

Esa estrategia contemplaba la atracción de grandes empresas productoras de bienes interme- 
dios que actuarian como polos del desarrollo industrial juntamente con las empresas productoras de 
bienes finales que se instalarian, como extremo final de la cadena, en 10s centros y distritos indus- 
triales creados para abrigarlas, tanto en la RMS como en las ciudades del interior. 

Entre 1970 y 1980, con financiación a bajo interés, exención de impuestos e incentivos fisca- 
les con el aporte de considerables recursos públicos a fondo perdido oriundos de 10s organismos de 
fomento al desarrollo del país, fueron implantados 10s distritos industriales del interior y de la RMS 
(el Centro Industrial de Aratú y el Complejo Petroquimico de Cama~ari) y fue montado el parque 
productor de bienes intermedios concentrados en 10s segmentos de la quimica/petroquimica y de 
10s ininerales no-metalicos. 

Los números muestran que, tras 30 años de crecimiento, la participación de la industria bahia- 
na en relación a la industria nacional se redujo a partir de 1980 (Tabla 1). 

PARTICIPACI~N PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA BAHIANA 
EN LA INDUSTRIA NACIONAL 

Año Industria Bahia/Brasil(h) 

Fuente: IMIC, 2000. 

El analisis de la Tabla 2, que presenta la tasa de crecimiento medio del PIB sectorial de 1975 a 
1995, permite constatar que la economia bahiana como un todo presento su mejor rendimiento en el 
periodo 197511980, exceptuando 10s sectores de agricultura, silvicultura y pesca y la industria 
extractiva mineral. A partir de 1980, la economia de Bahia presenta un declive en su crecimiento 
tanto en el cóniputo global como en el sectorial, 10 que se explica por la profunda crisis que viene 
afectando a la economia brasileña desde la década de 1980 hasta el momento actual. 



TABLA 2 

TASA DE CRECIMIENTO MEDI0 DEL PIB DE BAHÍA POR COSTE DE FACTORES: 197511980-199011995 

Tasa de crecixniento medio del PIB (C) 
Gran Divisi6n 

1975/1980 198011985 198511990 1990119)S 

Ag~iculluri~, Silvicultura y Pescn 02 3,7 -0,4 -2.8 

Bxtractiva hfitioet;ioI -4,2 1.9 -2,2 -2,4 

Saduswia CIC TrmsfornuciBn 

Elcctdcidad, Agua y Utilidadcs 

Sorvicios Cunn~nilariou Sociales 

Total 

Fucntc: SEI. Elaboraci6n propia 

Cabe reseñar que en la década de 1990 comenzó a crecer en Bahia la industria de papel y car- 
ton, caracterizada por grandes emprendimientos productores de celulosa y papel en el Extremo Sur 
del Estado con la entrada en operación de Bahia Sul Celulose y la implantación de la Vera Cruz 
Celulose. Los ramos tradicionales de la industria de Bahía, responsables del crecimiento industrial 
en periodos anteriores, como el de alimentos, tabaco, vestuario, cuero y pieles, entre otros, reduje- 
roti su importancia relativa, cediendo lugar a 10s segmentos quimico y petroquimico, metal-mecáni- 
co y de papel y celulosa. 

Nótese que "la política de industrialización contribuyb a la concentración de las actividades 
il~dustriales en la RMS" y que hubo artificiosismo en la política de localización industrial con la 
construcción de distritos industriales debido a la ausencia de empresarios locales con vocación 
industrial y a la fragilidad del mercado consumidor en la región. 

MAS recientemente, segun Bomfim, el Proyecto Amazon de la Ford fue implantado en 
Ganiaqari con una inversión total de 1.300 millones de dólares y la perspectiva de producir 250.000 
vcl~iculos de cinco modelos al año y de generar 5.000 empleos directos y 50.000 indirectos. Para 
atraer a la Ford a Bahia, el gobierno del Estado derroto propuestas de otros estados ofreciendo una 
serie de incentivos fiscales y financieros, además del terreno donde fue implantada la industria. 

En cuanto al comercio exterior, Bahia registro en 1995, segun la SE1 (1996), superavit de 
1.207 millones de dolares, con las exportaciones alcanzando un total de 1.919 millones de dolares. 
Las exportaciones de productos quimicos y petroquimicos contribuyeron con un 33,97%, papel y 
celulosa con un 15,68%, metalúrgicos con un 17,15%, derivados del petróleo con un 5,11%, cacao 
y derivados con un 6,18%, minerales con un 6,45% y otros con un 15,68%. Las exportaciones de 
Bahia en relacion a las del Nordeste como un todo pasaron del 45,5% en 1991 al 49,1% en 1994. 
En 10 que concierne a las importaciones, 10s bienes intermedios fueron responsables por el 80,50% 
de las i~.~ismas, 10s coinbustibles y lubrificantes por el 6,29%, bienes de consumo por el 5,09% y 
bienes de capital por el 8,12%. 

La composición de la exportación tenia el cacao como producto mas significativa (62,82%) en 
1970, que pasa a decaer a partir de 1975, llegando a un 6,18% en 1995. Por el contrario, 10s secto- 
res de papel y celulosa y 10s productos metalurgicos, quimicos y petroquimicos pasan a tener un 
mayor peso en esa composicion (663%). 

SPINOI-A: implanta~ao", p. 43. 
"osfi BONFIM: 'LO PIB da Bahia vai dupl~car em 10 años", Neon, Salvador, no 7, julio 1999 



En lo que se refiere a las exportaciones de Bahia, en 1995, la niayor parte se dcstinó a la 
Union Europea y una parte significativa al Mercosur. Además, las exportaciones bahianas al Mcr- 
cosur (a Argentina, especialmente) y a la Union Europea fi~eron las que presentaron el mayor crcci- 
miento entre 1994 y 1995. 

Durante la década de los '90, la economia bahiana se vio notablcmcnte afectada por la crisis 
economica que sufrio profundamente Brasil, conforme puede ser constatado en la Tahla 3. 

TARI A 3 

C'RECIMIENTO DEL PIB DE R A H ~ A :  1990-1996 

Industria de 'I'r;tns!"ormíicIcin -5.8 - 4 2  5.8 9.2 .5, I -0,.5 4. I 

Sc rv~c~os  ('o1nun11;lrios Social's 1.2 2.2 3.1 -1.1 4. 1 q - 1 . 1  

Fuente: Carnciro y Vicira. 1998. 

El Gráfico 2 muestra la participacion del PIB de Bahia en el PIB de Brasil. 

G~~r1c .o  2 

RELACION PIB DE BAHIA/PIB DE BRASIL, 197511995 (PREC'IOS [>E 1980) 

Eucntc SFI blabordc~on propla 
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lI1 Grhfico 3 mucstra la participación del PIB per- cuj~i tu  de Bahia en el PIB ppr-cupitu de 
Brasil. 

GKAI'I(.O 3 

III:I.ACI(')N PIB ['ER CAI'ITA DE BAI-IIAIPIR PER CAPITA DE BRASIL. 197511995 

EI Grifico 2 mucstra la rcducción de la participación del PIB de Bahia en el PIB de Brasil y el 
el Grrifico 3 liiilcstra la rcduccibn dc la participación del PIB ppr cupita de Bahia en el PIB per 
c<trpitrr de Brasil a partir dc 1984. 

2. LAS I)I:SI(;~JALI)AI)IiS S0C'IALI:S Y RI;<iIONALES DI;L ESTADO Dli BAI-IIA 

LU.Y t/c~.~i,ql/al~/~ru'o.~ soc-ialcs tkel Estudo c/c> Buhiu 

Las tablas 4 y 5 prcscntan datos sobre la evolución demografica del Estado de Bahia en el 
pcriodo rccicntc. La Tabla 4 presenta la evolución de la población de Brasil y de Bahia y la partici- 
paci6n de la población de Baliia en la de Brasil en el periodo 199011999. A su vez, la Tabla 5 mues- 
tra la cvoluciOn de la población y del grado de urbanización entre 1980 y 1995 y las tasas de crcci- 
micnto poblacional en Bahia en 10s periodos 198011991 y 199111995. Se puede constatar que 
micntras que el grado de urbanización creció, la tasa de crecimiento poblacional disminuyó en ese 
pcriodo. 

La población en edad activa de Bahia, según la SE1 (1996), correspondia en 1995 a 9.822.1 87 
(el 77'X de la población total), mientras que la población económicamente activa (PEA) totalizaba 
6.044.208 (un 47.6% de la población total). 



Fueute: IMIC 

Año 

TABLA 5 

POBLACIÓN, GRADO DE URBANIZACIÓNY TASAS DE CRECIMIENTO: BAHIA 1980-1995 

1 990 155 562 917 12 174 961 7,87 

1991 146 899 642 11 855 157 8,07 

1992 149 236 984 12 014 023 8,05 

1993 151 571 727 12 276 461 8,lO 

1994 153 725 670 12401316 8.11 

1995 1 55 822 440 12 645 982 8,12 

1996 157 070 163 12 541 675 7,'33 

1997 159 636 413 
/I2 709 744 

7,96 

1 998 161 790 31 1 12 851 268 794 

1999 I 63 947 554 12 993 01 1 7 93 

Poblac~ón 

B~dstl Rahia 

Qradu de I Jt ban1zacl6n (%) 49,3 59,l 62,2 

Fueutc SE1 

de Bahia en Uras11 
% 

El analisis de la Tabla 6, que muestra el personal ocupado segun la posición en la ocupación en 
1981, 1990 y 1995, permite constatar que, en ese periodo, se produjo una reducción substancial del 
porcentual de trabajadores registrados y de contribuyentes a la Seguridad Social (economia formal) 
y un significativa aumento del personal no remunerado en 1995 con relación a 1990. En 15 años, el 
número de ocupados creció aproximadamente un 50%, en su mayor parte caracterizado por formas 
precarias de relaciones de trabajo, conforme demuestra el porcentual del personal ocupado sin 
registro (economia informal o surnergida) en número bastante superior al personal con registro. Tal 
situación refleja 10s carnbios ocurridos en el mundo del trabajo en función de la reestructuración de 
la actividad productiva en Brasil en la década de 1990. 

La distribución de renta personal en Bahia segun las clases de renta en 1981, 1990, 1993 y 
1995 se encuentra en la Tabla 7. En 1995, el 72,6% de la población de Bahia ganaba como maximo 
2 salarios minimos, mientras que el 3,7% de la población recibia mas de 10 salarios minimos. Esa 
tabla refleja la gran concentracion de renta existente en Bahia. 

Tasa de creclmlento (%) 

1980.1991 1991-1995 

S1tu~ic16n del d o m ~ c ~ l ~ o / g ~ a d o  de 
UI ban1zac16n 

'Total 9 454 346 1 1 867 991 12 690 274 2,1 ],7 

Poblac16n 

1980 1991 1995 



Epeciíican6n 1 
Absoluto % 

Total de Ocupados 

Empleados 

Con registro 

Sin regstro 

Autónomos 

Empleadores 

No Remunerados 

96 de Contribuyentes a la Seg. Social 32.0 30.4 24 1 

Fuente: SEI. 

TABLA 7 

PERSONAS CON 10 ANOS O MÁS SEGÚN LAS CLASES DE RENTA: BAHÍA 1981-1995 

Más de 1 hasta 2 26,8 23,4 22,7 28,l 

Clases de Renta 
(En salarios mínimos) 

Más de 2 hasta 3 10,4 8,6 7,7 10,6 

Personas con ingresos 
1981 1 1990 1993 1995 

Más de 3 hasta 5 7,3 9,6 6,9 7,4 

Personas con ingresos 3.351.304 4.714.648 4.755.2 17 5.066.404 

Más de 5 hasta 10 4 2  6,s 4,6 5,6 

h4ás de 10 hasta 20 1,8 3 2,4 2,4 

Más de 20 0 3  19 1,3 1,3 
Sin ingresos 3.458.883 3.923.152 4.472.689 4.621.174 

Fuente: SE1 

El análisis de la Tabla 8, que presenta las tasas de desempleo en la RMS y en Brasil en el pe- 
ríodo 198212001, permite constatar que las tasas de desempleo en la RMS superan a las de Brasil y 
que, a partir de 1990, adoptaron una tendencia creciente. 

Las desigualdades sociales existentes en Bahía quedan demostradas en la Tabla 9. Mientras 
que un 44,5% de las personas dispone de apenas el 13,1% de la renta total, un 1,3% de la población 
dispone del 2 1,1% de la renta generada en Bahía. 

Habiéndose caracterizado como una sociedad agrario-esclavista hasta finales del siglo XIX, el 
Estado de Bahía convivió con el contraste entre la opulencia y la pobreza desde los inicios de la 
colonización de Brasil, trayendo esa dicotomía hasta la actualidad. Se registran, en el medio rural 
bahiano, elevados índices de pobreza: se constata, mediante la comparación entre los ingresos 
medios de los cabezas de familia residentes en la zona rural y los de los centros urbanos de los 
Estados brasileños, que Bahía está próxima a la media de renta rural de la región Nordeste que, por 
cierto, es muy baja. 



TASA DE DESEMPLEO ABIERTO:' BRASIL Y ILMS 1982-200 1 

Año RrVS Brasil 

1982 4 3  4,o 
1 983 5 9  5,6 
1 984 6,O 4 3  
1985 4,5 3 ,2 
1986 3,7 2 2  
1987 4,1 2,9 
1988 4,O 2,9 
1989 3 3  2,4 
1990 5 7  3,9 
1991 52  4 2  

Año RMS Brasil 

1993 6,1 4,4 
1994 5 3  3,4 
1995 6,5 4,5 
1996 5,4 3,8 
1997 7,6 4 3  
1998 8,4 6,3 
1999 9,3 6,3 
2000 7,5 4 3  

eneIOl 8,3 5,7 
feblOl 9,3 5,7 
mar10 1 10,2 6,5 

Fuente: IBGE. 

PERSONAS CON 10 AÑOS O MÁS SEGÚN LAS CLASES DE RENTA EN BAHIA: 1981-1995 

Más de 1 hasta 2 16.4 28,l 

Clases de Renta 
(En salarios mínimos) 

Más de 2 hasta 5 21,9 18,O 

Proporción (%) 

Renda Pessoas 

Más de 5 hasta 10 15,3 5,6 

Hasta 1 13,l 443 

Más de 10 hasta 20 13,4 2 9  

Más de 20 21.1 1.3 

Fuente: SEI. 

Se puede asociar la baja renta media rural del Estado de Bahía a la estructura fundiaria con- 
centrada en las manos de pocos propietarios y asentada sobre grandes extensiones de tierra -en 
contraposición a la existencia de una infinidad de minifundios en que fue mantenido un vínculo de 
los pequeños propietarios con el medio rural bahiano- así como a la implantación tardía de los 
polos industriales, lo que contribuyó a la manutención de ese elevado número de residentes en la 
zona rural. Las ciudades de tamaño medio no fomentaron una oferta de mano-de-obra capaz de 
atraer a la población rural, manteniéndose, de este modo, un contingente poblacional significativo 
en la zona rural y un stock de mano-de-obra para atender a las demandas de los centros urbanos. 

Es importante destacar que las inversiones agroindustriales y el proceso de modernización de 
la agricultura bahiana introducidos en las décadas de 1970 y 1980, así como la ampliación de la 
frontera agrícola, no contribuyeron a la reversión de los indicadores socioeconómicos que dimen- 

' Se considera situación de desempleo abierto aquella en que la condición de ausencia de empleo dura mas de 30 
días. 



sionan la renta generada por las familias y el desempleo rural, o sea, a la reducción de la pobreza en 
el campo. Hasta períodos recientes, Bahía tenía una economía asentada en el cultivo del cacao, al 
lado de otros cultivos menos relevantes, como la caña de azúcar, tabaco, algodón, sisal, mandioca y 
cereales, además de dedicar grandes áreas a la pecuaria extensiva, siendo la de ganado bovino la 
principal. La agropecuaria, sin embargo, se caracterizaba como una actividad tradicional, con baja 
productividad, poca diversificación y baja rentabilidad. 

El interior del Estado de Bahía tuvo un trato diferenciado con respecto al recibido por la RMS 
en términos de oferta de infraestructura urbana o de ampliación del sistema educativo, de salud 
pública, de los servicios básicos de energía eléctrica, telefonía, agua y alcantarillado. Además de 
eso, se encuentra más vulnerable a las adversidades climáticas, lo que refüerza la desigualdad de 
condiciones del interior con relación a las zonas costeras. 

Con base en la relación de municipios clasificados según el Índice General de Desarrollo 
Socioeconómico (IGDS/96), Ribeiro seleccionó para su estudio los 150 más pobres. Siguiéndose 
el orden de esa clasificación, se constató que en cerca del 95% de esos municipios seleccionados la 
población residente es predominantemente rural, confirmándose así que el mayor índice de pobreza 
se localiza de hecho en el medio rural. Gran parte de esos municipios desarrolla una economía de 
subsistencia y su emancipación política es reciente (consolidándose después de promulgada la 
Constitución de 1988), lo que colabora a acentuar la fragilidad institucional y organizativa de sus 
administraciones. 

Cabe observar que, en el conjunto de Brasil, Bahía registró el mayor número de analfabetos, la 
mayor cantidad de domicilios sin cuarto de baño o letrina y el mayor número de casas sin abasteci- 
miento de agua potable y recogida de basuras. Es también el Estado brasileño con más domicilios 
sin acceso a la red general de alcantarillado o fosa séptica. Los datos son del IBGE, divulgados en 
todo el país, y estos números absolutos colocan a Bahía como el Estado con el mayor contingente 
de personas viviendo en condiciones subhumanas entre 1991 y 2000. 

El IBGE informa que el Estado de Bahía posee casi 13 millones de habitantes, lo que equivale 
a una población de cinco millones de bahianos sin recogida de basuras. Los datos del IBGE mues- 
tran, también, que más de un millón de domicilios del Estado no poseen abastecimiento de agua de 
la red general, o sea, el agua es conseguida de pozos, manantiales o directamente de ríos y lagos. 
Resultado: son más de cuatro millones de bahianos los que beben agua no tratada. La encuesta del 
IBGE dice que, también en este caso, ningún otro Estado posee tantas residencias en esas condicio- 
nes precarias. 

De los 10,3 millones de bahianos con edad igual o superior a 10 años, 8,l millones son alfabe- 
tizados. Son más de dos millones de analfabetos a partir de diez años de edad. Ningún otro Estado 
presenta tantos analfabetos. Los municipios de Coronel Joao Sá, Arací y Darío Meira presentan los 
peores índices, con mitad de su respectiva población analfabeta. La situación no es más drástica por 
el hecho de que Bahía presentó, en los últimos diez años, uno de los menores índices de crecimien- 
to demográfico del país. Creció un 10,1% y la media en Brasil fue del 15,6%. 

Si no bastasen los problemas de salud pública y de educación, el IBGE reveló también que los 
ingresos medios mensuales de los cabezas de familia en Bahía es de 460 reales, sólo superiores a 
los de Alagoas (454 reales), Marañón (343 reales) y Piauí (383 reales). Sólo para hacerse una idea, 
la renta media de las familias en las demás regiones es la siguiente: Norte, 577 reales; Centro-Oes- 
te, 589 reales; Sudeste, 945 reales; y Sur, 796 reales. Bahía registra, además, la cuarta mayor con- 
centración de renta de Brasil, sólo superada por los Estados de Ceará, Alagoas y Pernambuco. 

Como Bahía es el sexto Estado más rico de Brasil -sólo atrás de Sao Paulo, Río de Janeiro, 
Minas Gerais, Río Grande del Sur y Paraná-, los números que el IBGE presentó expresan con más 
dramatismo las desigualdades y la falta de políticas sociales orientadas a su superación. 

SONIA RIBEIRO: "Contornos e políticas: pobreza rural na Bahia" en SEPLANTEC, Século H I :  temas estratégicos, 
Salvador, 2003. 



Las desigualdades regionales del  estad^ de Bahía 

El Estado de Bahía, que posee un área de 567.295,3 Km2, está constituido actualmente por 15 
legiones económicas y 41 5 municipios '. Para mensurar las desigualdades regionales del Estado de 
Bahía fueron utilizados los indicadores siguientes: 1) Renta media familiar por municipio; 2) 
Recaudación municipal per capita; 3) Participación del municipio en el PIB de Bahía. Todos los 
indicadores fueron calculados para el año de 1996. 

El primero, que presenta la renta media familiar, muestra que sólo 43 municipios en el univer- 
so de 415 tiene renta media superior a 200 realesfmes por familia (USS 66,7 dolaresjmes por fami- 
lia en valores de diciembre de 2004) y que únicamente el municipio de Salvador presenta renta 
superior a 500realeslmes por familia (US$ 166,7 dolareslmes por familia en valores de diciembre 
de 2004). 

El segundo, que presenta la recaudación municipal per capita, muestra que solamente 21 
municipios en el universo de 415 tiene recaudación per capita superior a 20 reales por habitante y 
que sólo uno (S50 Francisco del Conde) supera los 120 reales por habitante. El tercero muestra que 
únicamente tres municipios tienen una participación en el PIB estadual superior al 5% y que Salva- 
dor tiene una participación entre 35 y 40% del PIB estadual. Esos tres criterios demuestran que las 
disparidades regionales en el Estado de Bahía son gigantescas. 

En el reportaje de Fonseca 'O en el diario A Tarde on-line, se constata que Salvador, San Fran- 
cisco del Conde, Camacarí, Feira de Santana y Sirnoes Filho consiguieron recaudar, en el último 
mes de diciembre, 210.149.71 1,17 reales en impuestos y tributos estaduales. La mayor parte de la 
recaudación fue del ICMS (Impuesto de Circulación de Mercancías), representando, en el total, casi 
el 60% de todo lo que Bahía consiguió recaudar en recursos propios en el final de 2001, que fue de 
382.386.027,14 reales. 

Los 172.236.3 15,97 reales que sobraron fueron divididos entre los 412 municipios restantes, 
siendo que, de ellos, 16 localidades no consiguieron, juntas, recaudar más que 10.000 reales. La 
concentración de renta hace que la casi totalidad de los municipios bahianos sobreviva únicamente 
con los recursos transferidos del Fondo de Participación de los Estados (FPM), que destina el 25% 
de la renta a la que Bahía tiene derecho, de los recursos globales, incluyendo las transferencias de la 
Unión, para ser prorrateados entre los municipios. Juntos, los 16 municipios más pobres recauda- 
ron, en impuestos propios, apenas 8.000 reales, equivalentes a menos del 0,3% de lo que los cinco 
más ricos consiguieron recaudar en ese período. 

Los focos dinámicos de la economía del Estado de Bahía son la Macrorregión de Salvador; el 
Litoral, incluyendo Salvador; y las regiones de influencia de Juazeiro, Vitória da Conquista, Irecé, 
Guanambí y Barreiras. Analizando los focos más dinámicos de la economía bahiana, se llega a las 
siguientes conclusiones: 

La Macrorregión de Salvador, que engloba los municipios de Salvador, Sirnoes Filho, Camaca- 
rí, Lauro de Freitas y Feira de Santana, concentra el 90% de la industria de transformación de Bahía 
(sector químico, metalúrgico, productos alimenticios y otros) que, a su vez, significa el 25,1% del 
PIB estadual. En lo relativo a los flujos comerciales, la región es responsable por casi el 90% de las 
exportaciones al Mercosur, considerando sólo los principales productos, y por cerca del 65% del 
total de las exportaciones bahianas. Además, posee densa presencia de soporte comercial y de servi- 
cios para todo el Estado y hasta para otras regiones del Nordeste, cuyo conjunto de actividades ofre- 
ce aproximadamente el 60% de los puestos de trabajo en la economía formal en todo el Estado. 

La región denominada Litoral, que integra el Litoral Norte, el Litoral Sur y el Extremo Sur y 
engloba, también, la Macrorregión de Salvador, está constituida por un continuum de subespacios 
con producciones diferenciadas. Ese espacio, además de las industrias de la Macrorregión de Salva- 

Incluyéndose dos municipios recientemente creados, el total seria de 417. 
'O ADILSON FONSECA: "Cinco municipios t6m 60% da arrecadacao", A Tarde on line, Salvador, 18 enero 2002. 



dor, contiene toda la producción de cacao (Región Sur) que representa algo más del 2% del PIB 
bahiano; la producción de papel y celulosa (Región del Extremo Sur) y absorbe más del 75% del 
flujo turístico del Estado (Región de Salvador, Porto Seguro e Ilhéus), ofertando el 83% de las pla- 
zas en hoteles clasificados y no clasificados. Dispone de una red de daestructura que no se ase- 
meja a la de la Macronegión de Salvador, como no podría dejar de ser, pero que con todo y con 
eso, está muy por encima de los índices alcanzados por las otras regiones dinámicas del Estado. 

Todas las otras áreas dinámicas de la economía bahiana tienen sus producciones vinculadas a 
actividades ligadas a la agricultura, aunque con producción diversificada. Barreiras se destaca 
como la región de mayor dinamismo agrícola de Bahía por ser la única que produce soja, por la cre- 
ciente pecuaria bovina, además de por producir frutas diferenciadas. Vitória da Conquista se desta- 
ca por la producción de café, por la pecuaria bovina (Itapetinga) y por la producción olerícola 
(Jaguaquara y Itiruqú). Irecé, siempre asociada como la mayor región productora de habas del Esta- 
do, amplía y diversifica hacia cultivos hortícolas y fnitícolas, utilizando procesos productivos 
modernos. Juazeiro emplea los procesos productivos más modernos del Estado en cuanto a agroin- 
dustria, posee un catálogo diversificado de producción de fmtas para exportación y, en menor esca- 
la, de producción de hortalizas. La región de Guanambí, especializada en la producción de algodón 
y, viviendo hoy un período de crisis, viene buscando otras alternativas, incluyendo la extracción de 
uranio en Caetité. 

El conjunto de esas áreas dinámicas, con excepción del Litoral, presenta índices de infiaes- 
tructura por debajo de la media del Estado, excepto las regiones de Irecé, Guanambí y Vitória da 
Conquista, que alcanzan esos niveles en términos de carreteras pavimentadas y, en el caso de la últi- 
ma, en densidad telefónica.ll 

Nótese que el conjunto de las áreas dinámicas de la economía bahiana concentra más del 90% 
del Índice de Renta Municipal, ocupa un área de sólo un 30% del territorio, donde reside casi el 
60% de la población, y es responsable por más del 95% de la recaudación del ICMS estadual. Es en 
este espacio, por lo tanto, que se concentran las unidades de producción más dinámicas y competiti- 
vas del Estado, lo que no excluye la posibilidad de que otras unidades, con esas características, 
estén situadas en otras áreas del territorio, lo que ocurre, sin embargo, de forma dispersa y con 
menor importancia.12 

La Macrorregión de Salvador alcanzó un elevado nivel de desarrollo gracias a las políticas de 
desarrollo puestas en práctica por el gobierno federal y por el gobierno estadual en las décadas de 
1950 a 1970, que privilegiaron las inversiones en la refinería de Mataripe en San Francisco del 
Conde, el Centro Industrial de Aratú en Simoes Filho y la industria petroquímica en Camaqarí, que 
beneficiaron a Salvador y a la RMS en su conjunto. 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES EN EL ESTADO DE BAHÍA EN EL PERÍODO RECIENTE 

Tomando en consideración lo expuesto en los capítulos 1 y 2 del presente ensayo, se puede 
afirmar que, en el período reciente, los principales problemas económicos del Estado de Bahía son 
los siguientes: 

1. Bajas tasas de crecimiento del PIB. Con excepción de 1997, cuya tasa de crecimiento fue 
del 6,6% al año, en los demás años, esta tasa osciló entre el -1,5 y el 3,6% al año (Gráfico 1). 

2. Declive de la participación de Bahía en el PIB del Brasil. La relación PIB de BahíaIPIB de 
Brasil alcanzó su mayor valor en 1984 (5,7%). En los años subsiguientes lo que se observa es una 
caída continua en dicha relación, hasta llegar al 43% en 1999 (Gráfico 2). 

" EDGARD PORTO Y EDMILSON CARVALHO: "A especializacao da eoonomia bahiana, o Mercoswl e outras ú-egioes", SEI, 
A Bahia no Mevcosul, Salvador, 1996, pp. 200-204 

l 2  EDGARD PORTO Y EDMILSON CARVALHO: "A especializacao da economia bahtana", p 197. 



El Estado de Bahía presentó tres grandes problemas desde el punto de vista del desarrollo 
regional: 

1.  Concentración económica excesiva en la RUS. La hMS concentra el 70% de la industria 
de transformación de Bahía y es responsable por un porcentaje del 35% al 40% del PIE3 estadual. 
En lo que se refiere a los flujos comerciales, es la región responsable por cerca del 80% de las 
exportaciones al Mercosur, considerando sólo los principales productos, y por cerca del 60% del 
total de las exportaciones bahianas. Además, posee una densa presencia de soporte comercial y de 
servicios para todo el Estado e incluso para otras regiones del Nordeste, cuyo conjunto de activida- 
des ofrece casi el 60% de los puestos de trabajo en la economía formal en todo el Estado. 

2. Retroceso en el desarrollo de la Región del Cacao. El cacao era responsable en 1995 de 
más de 100 millones de dólares de ingresos cambiables, representando menos del 1% del rol de 
exportaciones brasileñas. El valor absoluto es todavía significativo, a pesar de estar lejos de las 
cifras alcanzadas en el pasado, como en el año de 1979, cuando llegó, en cifras actualizadas, a casi 
2 billones de dólares. Los ingresos oriundos del cacao llegaron a representar aproximadamente un 
35% de las exportaciones nordestinas y casi el 80% de las bahianas a mediados de los años '70. A 
pesar de ias acciones de la CEPLAC, no fueron adoptadas medidas tendentes a la modernización 
del cultivo con vistas a elevar la productividad sistemáticamente y a avanzar en la dirección de un 
desarrollo autosostenido. Ello se debe principalmente al tradicionalismo de los agricultores del 
cacao y a su resistencia al cooperativismo, que supondría una forma de obtener mejorías en el culti- 
vo y en las condiciones de negociación de la producción. 

3. Subdesarrollo de la Región Semiávida de Bahía. El clima seco predominante en la región 
semiárida, que abarca aproximadamente el 70% del área del Estado de Bahía, y la baja precipita- 
ción pluviométnca en ella existente representa una de las explicaciones para el hecho de que esta 
región presente menor nivel de desarrollo que el de las demás (litoral y oeste). El diagnóstico eco- 
nómico del semiárido de Bahía indica que esa región se caracteriza por poseer una agropecuaria de 
baja productividad, una industria incipiente y actividades ligadas al comercio y a los servicios poco 
desarrolladas en comparación con las regiones más dinámicas de Bahía. A excepción de escasos 
emprendimientos ligados a la agricultura irrigada, a la minería y al turismo, la mayor parte de los 
sistemas productivos del semiárido está totalmente desfasada en lo que respecta a las necesidades 
impuestas por el nuevo orden económico mundial, que exige alto poder de competitividad para 
sobrevivir y crecer. 

Los principales problemas sociales registrados en los últimos 20 años en el Estado de Bahía 
son los siguientes: 

1. Elevado nivel de desempleo. Las tasas de desempleo en la RMS superaron a las del Brasil. 
A partir de 1990, muestran una tendencia creciente. En marzo de 2001, la tasa de desempleo alcan- 
zó al 10,2% de la población económicamente activa. 

2. Mala distribución de la renta. Mientras que el 44,5% de las personas dispone de solamente 
el 13,1% de la renta total, el 1,3% de la población dispone del 2 1,1% de la renta generada en Bahía. 

3. Pobreza extrema. El Estado de Bahía, que posee el 6" PIB de Brasil, es la quinta unidad 
federativa de Brasil en términos de miseria, con nada menos que un 54,80% de sus habitantes 
viviendo con menos de 80 reales por mes, pasando hambre. 

4. LAS CARACTER~STICAS DE UNA EFICAZ POL~TICA DE DESARROLLO ECON~MICO Y SOCIAL l 3  

La experiencia histórica exitosa de los países líderes del capitalismo mundial (Europa Occi- 
dental y Estados Unidos, entre otros) y la de los tigres asiáticos (Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
entre otros) en la segunda mitad del siglo xx demuestra que las políticas de desarrollo económico y 

l 3  Características basadas en investigación realizada por el autor para su tesis de doctorado 
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social por implementadas por ellos fueron eficaces porque fueron capaces de utilizar al máximo los 
factores internos y externos impulsores y de inhibir o neutralizar los factores internos y externos 
restrictivos a su desarrollo. 

Los factores impulsores y restrictivos al desarrollo se localizan en tres planos: 1) en la econo- 
mía; 2) en la sociedad; 3) en el territorio. El trípode economía-sociedad-territorio representa la base 
sobre la cual las políticas gubernamentales de desarrollo deben ser estructuradas para resultar efica- 
ces. Una política desarrollista gubernamental de un país o de una región será eficaz en la medida en 
que sea capaz de utilizar al máximo los factores internos y externos existentes en su economía, en 
la sociedad y en su temtorio impulsores de su desarrollo económico y social, así como de neutrali- 
zar los factores internos y externos restrictivos al mismo. 

Los factores impulsores del desarrollo en el plano de la economía se refieren a la disponibili- 
dad de capital como factor de producción, a la existencia de demanda interna y externa para los 
productos o servicios, a la presencia de emprendedores internos y externos interesados en invertir, a 
la existencia de una estructura industrial competitiva, a la presencia de un ambiente empresarial 
competitivo que contribuya a la innovación de productos y procesos y a la existencia de una situa- 
ción macroeconómica favorable. 

La ausencia total o parcial o la no utilización de cualquiera de esos factores puede restringir el 
desarrollo económico y social de un país o de una región. Una de las características de los países 
capitalistas periféricos y semiperiféricos es la carencia de muchos de esos factores, sobre todo de 
capital como factor de producción, y la existencia de una situación macroeconómica desfavorable. 
La carencia de capitales propios y la existencia de déficits crónicos en las cuentas externas hacen 
que países o regiones se vuelvan progresivamente dependientes de capitales externos y de financia- 
ción de organismos internacionales, como es el caso del Brasil en general y del Estado de Bahía en 
particular. 

Los factores impulsores del desarrollo en el plano de la sociedad se refieren a la disponibili- 
dad de recursos humanos y de recursos de conocimiento como factores de producción, a la presen- 
cia de emprendedores internos interesados en invertir, a la existencia de mercado interno para los 
productos o servicios, a la disponibilidad de infraestructura social (educación y salud) y a la exis- 
tencia de instituciones de la sociedad civil organizada activas, de sindicatos de trabajadores activos 
y de partidos políticos progresistas fuertes. 

La ausencia total o parcial o la no utilización de cualquiera de esos factores puede hacer que 
los mismos se conviertan en elementos de restricción al desarrollo económico y social de un país o 
de una región. Una de las características de los países capitalistas periféricos y semiperiféricos es la 
carencia de muchos de dichos factores, sobre todo de recursos hunanos cualificados y de recursos 
de conocimiento, además de la falta de un mercado interno con gran número de consumidores. La 
carencia de recursos de conocimiento propio genera la dependencia tecnológica y la necesidad de 
adquirirlos en el exterior, mientras que la falta de un mercado interno de gran porte genera la 
dependencia de mercados externos para la colocación de determinados productos, como es el caso 
de Brasil y, por extensión, del Estado de Bahía. 

Los factores impulsores del desarrollo en el plano del territorio se refieren a la disponibilidad 
de recursos físicos naturales o construidos por el hombre como factores de producción, a la dispo- 
nibilidad de infraestructura económica (energía, transportes y comunicaciones), a la existencia de 
polos de crecimiento y de desarrollo territorialmente bien distribuidos y a la existencia de potencial 
de desarrollo endógeno o local en todas las regiones. La ausencia total o parcial o la no utilización 
de cualquiera de esos factores puede hacer que constituyan elementos de restricción al desarrollo 
económico y social de un país o de una región, como es el caso, por ejemplo, del clima seco y de la 
carencia de lluvias y recursos hídricos en la región semiárida de Bahía. 

Para tener éxito en la implementación de sus políticas desarrollistas, los gobiernos necesitan 
hacer que los factores impulsores del desarrollo existentes en cada uno de los tres planos referidos 



supra (economía, sociedad y temtorio) sean ampliamente utilizados en la promoción del desarrollo 
económico y social, y que los factores restrictivos sean eliminados o neutralizados. Esto significa 
que la más adecuada sinergia entre los factores existentes en los planos de la economía, de la sacie- 
dad y del temtorio es decisiva para que se alcance el necesario desarrollo económico y social. 

Todos los países que han alcanzado el éxito en la senda del desarrollo consiguieron establecer 
una adecuada sinergia entre los planos de la economía, de la sociedad y del temtorio. Para delinear 
las políticas desarrollistas de cada país o región, es necesario que sean identificados los factores 
internos y externos condicionantes del desarrollo económico y social y, en seguida, caracterizar 
cuáles de ellos son impulsores y cuáles restrictivos. 

El desarrollo económico se realiza cuando un país o una región alcanza un nivel compatible de 
acumulación de capital y que ésta sólo se materializa cuando existe un ambiente económico favora- 
ble, hay emprendedores internos y externos interesados en invertir y existen politicas gt~bernamen- 
tales desarrollistas. Esos fueron los ingredientes determinantes del proceso de desarrollo económi- 
co realizado en los países líderes del capitalismo mundial en sus diversas épocas a lo largo de la 
historia, como Holanda, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos y, más recientemente, 
en otros países como Japón, Italia, Corea del Sur, Taiwán y China, y también en Brasil entre 1930 y 
1980, durante los gobiernos Vargas, Kubitschek y del régimen militar. 

Cabe poner de relieve que el ambiente económico será favorable si se dan las condiciones des- 
critas a continuación: 

- Factores de producción (recursos humanos, recursos físicos, recursos de conocimiento y 
capital) en la cantidad y calidad exigidas. 

- Infraestructura económica y social compatible. 
- Demanda interna y externa para los productos o servicios. 
- Estructura industrial con elevado poder de competitividad. 
- Ambiente empresarial competitivo que contribuya a la innovación de productos y procesos. 
- Polos de crecimiento y desarrollo distribuidos en todo el territorio. 
- Potencial de desarrollo endógeno o local. 
- Situación macroeconómica favorable. 
El desarrollo social alcanza la dimensión necesaria cuando el gobierno y las clases dominantes 

atienden a las demandas sociales. Esas demandas sólo serán atendidas con efectividad si concurren 
una sociedad civil organizada activa, sindicatos de trabajadores activos y partidos políticos progre- 
sistas comprometidos con los intereses de las mayorías lo bastante fuertes para arrancar concesio- 
nes del gobierno y de las clases dominantes, condición para el estabelecimento de contrapesos entre 
los intereses del capital y de la sociedad en su conjunto. 

Esa es la condición para conseguir que el Estado, que está casi siempre al servicio del capital, 
esto es, de las clases dominantes, realice concesiones a la mayoría de la población. La conquista de 
beneficios sociales en la Europa Occidental y en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mun- 
dial resultó fundamentalmente de la acción de los sindicatos obreros, de la sociedad civil organiza- 
da y de los partidos políticos progresistas. La creación del Estado del Bienestar Social en la Europa 
Occidental fue consecuencia de ese proceso, así como de la necesidad de impedir la emergencia de 
la revolución socialista tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en Brasil y en el Estado de 
Bahía, el desarrollo social no se realizó, ni siquiera en los períodos de gran prosperidad económica, 
debido a la fragilidad de la sociedad civil organizada, de los sindicatos de trabajadores y de los par- 
tidos políticos progresistas. 

Resulta evidente, por lo tanto, que sólo en un país o en una región verdaderamente democráti- 
cos será posible evitar los desequilibrios entre el desarrollo económico y el desarrollo social, como 
es el caso de los países escandinavos. Un proyecto progresista de desarrollo económico y social de 
un país o de una región debería reunir todas las condiciones antes descritas para compatibilizar los 
intereses del capital con los de la sociedad en su conjunto. Esa compatibilización no se realizó en el 
Estado de Bahía en los últimos 50 años. 
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