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INTRODUCC ION 



JUSTIFICACION DEL TEMA 

El tema de América Latina ha sido estudiado por -

muchos autores, cuyas opiniones son diferentes en torno a la pro 

blemática de los paises de la región. Sin embargo, este continen 

te ofrece amplias perspectivas para que se 1, siga estudiando du 

rante muchos años más. 

Tal vez, ésto se debe a la peculiar formación his 

tórica de los paises que integran el llamado Nuevo Mundo: casi -

todos han tenido que luchar tanto por no someterse a una civili-

zación que se les imponía como un yugo desde una metrópoli leja-

na y desconocida, como por liberarse de ese dominio y conquistar 

el derecho a organizarse como naciones independientes. 

En los últimos tiempos, los pueblos de América --

Latina se enfrentaron a enemigos más difíciles de vencer, como -

el subdesarrollo que resulta de las relaciones de dominación y -

dependencia, destruye los valores propios de la sociedad humana 

y determina las formas de opresión que responden a una estrate - 

gia global para el control y la hegemonía del poder imperial en 

el subcontinente latinoamericano. 

De esta forma, aunque Latinoamérica es una región 

integrada por paises muy jóvenes, a partir de su incorporación a 

la geografía y a la historia, ha luchado por su liberación, pro-

curando alcanzar su destino histórico.  

Nuestro continente ha logrado avances positivos y 

frecuentemente, también, ha sido frenado en su lucha por encon - 

trar una forma de vida que refleje las condiciones de su nivel 
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de desarrollo, de sus propios valores culturales, en el empeño -

por crear una nueva sociedad. Los procesos de estancamiento, co-

mo reflujo de la insurgencia popular, han sido influidos por mo-

delos polltirns y económicos que, siendo útiles en otras latitu-

des, no se han adaptado a la particularidad del ser latinoameri-

cano, como categoría histérica supranacional, en razón de que no 

se han fundado en el análisis de las realidades objetivas de los 

pueblos de América Latina. 

Se han ensayado modelos de tipo militar autorita-

rio, modelos revolucionarios y modelos evolucionistas que, aun -

que teniendo estos útlimos un marcado acento popular de carácter 

socialista, se basaron en la legalidad burguesa, conformando una 

variedad infinita de matices. A pesar de todos estos esfuerzos,-

los paises del continente no han resuelto todavia los problemas 

del subdesarrollo, del atraso y de la dependencia. 

En virtud de lo anterior, es importante estudiar 

los diferentes modelos de desarrollo económico y político que se 

han dado y existen todavia en América Latina, penetrando en la - 

organizaci6n politica, en el conocimiento de la estructura del -

poder y de la vida económica, con el fin de intentar un juicio -

critico de las politices orientadas al mantenimiento del status 

quo o al cambio social. 

Esta es la razón por la que nos hemos propuesto -

el estudio del modelo militar autoritario del Brasil, en razón -

de que su evolución desde 1964 y su posterior declinación, cons-

tituyen un proceso de desarrollo subordinado y mediatizado, al -

igual que en otros paises del área, aunque dramáticamente más --

acentuado por representar este pais, una potencia intermedia -- 



representativa de los intereses imperialistas norteamericanos en 

América Latina. De esa característica se deriva la fuerte gravi-

tación en las condiciones económicas y políticas de los países -

del Cono Sur, convertidos en tributarios de un subimperialismo -

que aspira a un rol hegemónico en la región. 

Al parecer, Brasil habla alcanzado la neta que se 

hablan propuesto los generales que derrocaron al gobierno de ---

Goulart y sustituyeron la Constitución malas "Actas Institucio-

nales". El crecimiento económico que siguió al exitoso operativo 

militar, fue calificado como un milagro, en razón del auge de --

las actividades económicas, de las inversiones y del crecimiento 

del producto nacional bruto. Sin embargo, el llamado "milagro --

económico" se desvaneció en medio de desórdenes y desequilibrios 

en la elaboración del presupuesto y en la balanza comercial, por 

que el Brasil no pudo excluirse de los duros golpes de la espi - 

ral inflacionaria provocada por las potencias industriales ni --

del control de los principales renglones de su producción, prin-

cipalmente en los sectores estratégicos de la economía, por par-

te de las corporaciones transnacionales. 

No obstante el haber sido favorecido con la 	 

teoría del satélite más privilegiado, el desarrollo cuantitativo 

del Brasil fue realmente un proceso subordinado a los intereses 

del capital monopolista extranjero. Por ello, y a pesar de la al 

ta tasa de crecimiento del ingreso per cápita, la distribución -

de la riqueza solamente favoreció a las empresas extranjeras y a 

la oligarquía nacional. Este resultado, singularmente caracteri-

zado por la regresión de la política nacionalista en materia pe-

trolera, en lo que se ha considerado una virtual desnacionaliza- 

ción de Petróleos Brasileños (PETROBRAS) vino a demostrar 	 

4 



.5 

que en economía no se dan milagros. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ha quedado definido que vamos a estudiar el "mila 

gro brasileño" y sus consecuencias hasta nue.ttros días. También 

hemos creído necesario hacer brevemente, ant s de lo anterior, -

una reseña histórica de los gobiernos que fu ton inmediatos ante 

cesores de los que ocupan nuestra atención, así como la nueva --

forma de gobierno adoptada a partir del golpe de estado de 1964. 

Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer para ave 

riguar si tal milagro ha sido realidad o mito? 

Primero, estudiaremos el aspecto económico, que es 

la base de este fenómeno y después analizaremos sus consecuen 

cias en lo social, militar y político, para intentar luego, un -

análisis de la relativamente reciente "apertura política". 

Pero, ¿cómo podremos ponernos de acuerdo para lo-

grar todo lo anterior?. 

Por tazones metodol6gicas, hemos decidido emplear 

el análisis deductivo, ya que debido a su naturaleza nos permití 

rá entender con más facilidad el problema en su totalidad, des -

glosarlo y retomar cada una de las partes en las que lo hemos di 

vidido, para después volver a formarnos una noción global del --

problema, pero ya con el conocimiento de cada una de las partes 

que lo forman. Así, esperamos llegar a una conclusión fundada en 

la hipótesis principal y en las secundarias, que enunciaremos en 

el apartado siguiente. 
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Pero necesitaremos tener una gula que nos señale 

el camino a lo largo de toda la investigación, para evitar que -

nos alejemos del tema central: esa gula o hilo conductor de nues 

tro trabajo, será el perfil de nuestra hipótesis. 

Ya definido el tema concreto de nuestro estudio,-

pasaremos a enunciar la hipótesis principal: el "milagro brasi -

leño" significó un crecimiento económico que favoreció exclusiva 

mente a la burguesía empresarial y excluyó a los sectores popula 

res de la sociedad brasileña. 

Esta hipótesis principal de nuestra investigación 

que desarrollamos más adelante, es seguida de varias hipótesis -

secundarias, las cuales contribuirán a probarla o desaprobarla,-

según el caso. 

Más adelante, cuando expliquemos cuál es el verda 

dero significado del fenómeno brasileño, se notará que el "mila-

gro" no es nada más que un incremento del producto interno bruto 

(PIB), un decremento del Indice de inflación y un aumento sorpre 

sivo de la reserva monetaria del país. Pero este fenómeno no se 

di6 en la forma de un verdadero desarrollo en los términos antes 

especificados. Nació como resultado lógico de una época de cri -

sis y de depresión por la que atravesó el Brasil unos años an --

tes, y como resultado de la entrada masiva del capital monopolis 

ta extranjero al pais. Esta época de crecimiento de la economía 

brasileña ha terminado desde hace tiempo. 



CUERPO DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS PRINCIPAL 

El "milagro brasileño" se dio como tal, nada más 

que para un sector privilegiado de la burguesía, que recibió los 

beneficios de un desarrollo cuantitativo de la economía, es de - 

cir, se trat6 de un crecimiento económico qu excluyó a los sec-

tores populares de la sociedad brasileña. Es e proceso, ajeno a 

las perspectivas de un desarrollo económico cualitativo, con par 

ticipaci6n social, respondió a los intereses del capital finan - 

ciero extranjero, especialmente norteamericano, así como a los -

de la oligarquía empresarial y del gobierno militar autoritario. 

HIPOTESIS SECUNDARIAS 

El gobierno militar, surgido a raíz del golpe de 

estado que derrocó el régimen constitucional que presidía Joao - 

Goulart en 1964, obedeció a un proyecto político que procuraba -

frenar drásticamente la insurgencia popular para impedir que el 

populismo de Goulart se convirtiera en un movimiento revoluciona 

rio, capaz de provocar las transformaciones estructurales que el 

país necesitaba. Los golpistas, con el pretexto de asegurar la -

estabilidad política, plantearon medidas que subordinaron los in 

tereses nacionales y populares en beneficio de las corporaciones 

transnacionales y de una dictadura militar embarcada en proyec -

tos de grandeza imperial. Y como a un mayor crecimiento económi-

co, corresponde una mayor dependencia del capital monopolista -- 

extranjero, los principales beneficiarios del "milagro" 	 
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económico fueron las empresas transnacionales. 

Un gran porcentaje del capital invertido en el --

Brasil para poner en marcha el crecimiento económico proviene de 

los Estados Unidos, ya sea en forma de créditos gubernamentales, 

de la inversión de capital privado y de los principales organis-

mos internacionales de financiamiento. Esta es la razón por la -

que los sectores básicos de la economía brasileña están domina -

dos por los capitales norteamericanos. 

El "milagro" brasileño no resolvió los problemas 

del marginamiento social ni del atraso que padecen vastos secto-

res populares, sino que, además, provocó una crisis que afectó a 

toda la sociedad brasileña. 

La apertura política que se proyecta en Brasil --

obedece al fracaso del "milagro" y a la necesidad de procurar --

una nueva estrategia que, acorde con las recomendaciones de la -

Comisión Trilateral, mediatice la insurgencia revolucionaria y -

asegure la continuidad del sistema dentro de una "democracia ---

viable", aunque los sectores duros del militarismo se oponen, en 

tanto que la presión popular es cada día más grande. El problema 

radica, entonces, en conjurar la crisis económica trasladando la 

responsabilidad del régimen militar de facto a un gobierno cons-

titucional. 



1,- SITUAC ION GENERAL 

st- 
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Las estadísticas y los indicadores socio-econ6mi.  -

micos, nos pueden ayudar a comprender al Brasil actual y sus nro 

fundos contrastes. 

Por lo anterior, pensamos que es importante exami-

nar algunas cifras estadísticas básicas y generales de este pais - 

sudamericano. 

1.1 CARACTERISTICAS DE GEOGRAFIA FISICA. 

1.1.1 Situación, Arca, Población y División Politica 

La República Federativa del Brasil, quinto pais --

del mundo en extensión, limita al Noroeste y al Norte con Colom - 

bia (1,644 Km); al Norte con Venezuela (1,495 hm); Guyana (1,606 

Km), Surinam (593 Km) y Guayana Francesa (1,655 Km); al Este con 

el Océano Atlántico (7,408 Km); al Sur con Uruguay (1,003 Km) y al 

Oeste con Argentina (1,263 Km); Paraguay (1,339 Km); Bolivia 	 

(3,126 Km) y Perú (2,995 Km). (1) 

Los dos únicos paises sudamericanos que no tienen 

frontera común con Brasil son Ecuador y Chile. 

Su territorio representa el 47.3% de Sudamérica,—

con una superficie de 8,511,965 kilómetros cuadrados. 

La poblací6n del Brasil, estimada en 1976, era de 

109,180,000 habitantes, distribuidos muy irregularmente. Las pro - 

yecciones indican que para 1980, la población ascenderá a 

125,503,000 habitantes. Según los datos anteriores podemos ver 	

(1) Vid.11inojosa Flores, Ricardo A. (editor) 
Almanaque Mundial 1978. 
México,1T-7, NiErlaciones Continentales de México, S.A., 
1977. 
p. 143. 



que, por el número de sus habitantes, el Brasil ocupa el primer --

lugar en América Latina. 

El territorio del Brasil está constituido por 21 

Estados confederados, 4 territorios y un distrito federal, en el 

que radica la capital del país, Brasilia. (2) 

1.1.2 Hidrografía 

El Brasil tiene el sistema ...idrográfico mayor del 

mundo: cuenta con 44,000 kilómetros de ríos navegables. 

Gas principales cuencas son las del Amazonas, (3)-

al Norte; la del Sao Francisco al Este y la del Rio de la Plata al 

Sur. 

El Amazonas es la principal arteria fluvial brasi-

leña y es el río más caudaloso del mundo, con más de 1,100 tributa 

ríos en su curso total y el segundo del mundo en longitud; nace en 

la Laguna Vilafro en Arequipa, Perú y tiene una longitud aproxima-

da de 6,437 kilómetros, de los cuales 3,165 están en territorios 

brasileños. Su cuenca abarca 6,100,000 kilómetros cuadrados y su 

anchura, en algunos tramos, es mayor a los 6 kilómetros. Su caudal 

en la desembocadura varía de 60,000 a 140,000 metros cúbicos por 

segundo, lo que provoca que en una extensión de 300 kilómetros cua 

drados, el agua salada del Atlántico se convierta en dulce. 

los afluentes más imnortantes del Amazonas en el - 

Brasil son: Janurá, Neero, Ica, Jamundá, Trombetas, Cuminá, Parú,- 

(2) Para una más amplia información acerca de la división políti -
ca en el Brasil, consultar anexos I, X y XI. 

(3) Esta cuenca abarca el 451 de la superficie total del país. 
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JarI. Jutaí, Juruá, Purtls, Madeira, Pa patios y Xingd. 

El segundo gran río del Brasil es el Sao Francisco 

con una extensión de 3,199 kilómetros, de los cuales solamente son -

navegables 2,712; nace en Minas Gerais y su cuenca abarca 631,666 --

kilómetros cuadrados. 

Los ríos del sistema fluvial del Río de la Plata, 

que nacen en el Brasil son el Uruguay, el Paraguay y el Paraná. 

Debido a que el sistema fluvial del Brasil es tan -

extenso, sus reservas hidroeléctricas suman una cifra elevada. 

1.1.3 Orografía 

El Brasil no cuenta con un sistema orográfico im --

portante: solamente un 3: de su territorio está a más de 900 metros 

sobre el nivel del mar. 

Las principales alturas del Brasil son: Pico da Ron 

deira, que se eleva a 2,890 metros sobre el nivel del mar y se lo --

caliza al Noroeste de Río de Janeiro; Roraima, Cruzeiros, Cristal,-

Agulhas Negras, Mastatl, Marins, Pedra Furada, Taguaré, Pedro so Si-

no, Pedra Acd, Mitra do Bispo, Morro da Km ki,zta y otros. 

La mayor parte del territorio brasileño se compone 

de mesetas; al Sur del Amazonas, la Altiplanicie Brasileña y al Nor-

te, el Altiplano de Guayanas; la primera da orl..2cii a la Serra do Mar. 

Se localizan otros macizos en el centro del país 	en los limites - 

con Venezuela y con Guyana. 

Fi resto de la región esta fnrmado principalmente 

por la gran llanura amazónica, que tiene una extensión de aproxima 

damente 2,000,000 de kilómetros cuadrados y la llanura de Paraguay 

Paraná. 
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Las costas son bajas en general. pero el ancho de 

la llanura costera varia mucho. 

1.1.4 Regiones Naturales 

En Brasil se pueden encontrar 6 regiones, con ea 

racteristicas geográficas y climáticas muy distintas: 

La región Norte o Amazónica, de poco relieve, com-

prende los estados de Acre, Amazonas, Paré y parte de Maranhao, y 

los territorios de Rondo:11a, Roraima y Amapá, con densas selvas y -

grandes ríos. 

La región Norte Medio, que abarca casi todo Piaul 

y partes de Maranhao y Ceará. 

La región Nordeste, formada por los estados de Río 

Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y parte de 

Babia y Ceará. A intervalos irregulares, esta región sufre devas-

tadoras sequías, a pesar de que el promedio de precipitación anual 

es de 1,470 milímetros. 

La región Este, que incluye parte de Babia y Minas 

Gerais, Espirito Santo y Río de Janeiro, posee tierras fértiles y 

muy ricas en minerales. 

La región Sur, que comprende los estados de Sao --

Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, tiene un clima 

suave y gran producción agrícola, ganadera e industrial. 

Y la región Oeste Central, que abarca los estados 

de Goiás, Mato Grosso, Bahía y Minas Gerais. (4) 

(4) Hinojosa Flores, Ricardo A., op. cit., p. 143. 
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1.1.5 Clima, Régimen Pluvial y Vegetación. 

Brasil goza de un clima cálido y húmedo, pero no -

uniforme, puesto que la latitud, el relieve, la orientación de sus 

costas y sobre todo el factor pluviométrico, se encargan de modili 

caria. En lineas generales, las temperaturas son sumamente eleva -

das. En la cuenca amazónica, se registran las temperaturas más ele-

vadas y las lluvias más abundantes durante todo el año. Al Norte -

y al Sur de la cuenca, la temperatura se mantiene elevada, pero --

las precipitaciones, aunque fuertes, alternan con meses de sequía. 

En el macizo brasileño, las variaciones de la temperatura son un -

poco mayores y el clima seco está bien definido. En los estados --

del Sur, las medias anuales de temperatura son algo más bajas, pe-

ro no hay alternancia de temporadas y hay precipitaciones todo el 

año. 

En cuanto a la vegetación, la más importante se --

encuentra en la Amazonia, con más de 4,000 especies arbóreas, en-

tre las que destaca por su importancia la planta productora del - 

caucho. En las áreas marginales de la Amazonia, con una menor pre 

cipitación y variaciones estacionales marcadas, aparece la sabana. 

En la meseta brasileña, más próxima al trópico, se inicia la ari-

dez al acentuarse la estación seca. La vegetación más importante 

de esta zona es el bosque galería, que se desarrolla cerca del --

curso de los ríos. 

1.2 CARACTERISTICAS DE GEOGRAFIA LCONOMICA 

1.2.1 Agricultura 

La economía brasileña ha sido típicamente agrlco - 

la. Ln la actualidad, aún cerca del 18% de la población económica 

-4- 
	mente activa se dedica a la agricultura, aunque el valor de ésta 
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representa tan sólo el 301 de la producción total. Sin embargo, en 

el sector externo, la importancia de la agri,:ultura sigue siendo 

primordial, ya que origina más del 801 de las exportaciones tota 

les. (5) 

Las tierras aptas para el cultivo, abarcan una su-

perficie de 25,638,000 hectáreas, de las cua'es 461 se dedican a -

pastos, 24.11 están cubiertas de bosques, 14 31 permanecen inacti-

vas y solamente 8.61 están en cultivo. 

Los principales estados agrícolas son Sao Paulo, 

Minas Gerais, Río Grande do Sul y Río de Janeiro, que juntos rin 

den el 751 del total de la producción agrícola. 

La agricultura ofrece una gran variedad de produc-

tos, (6) los principales son: café (Sao Paulo, Minas Gerais, Para-

ná, Espirito Santo); caña de azúcar (Estados del Nordeste), algo - 

d6n (Sao Paulo, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco); tabaco 

(Bahía, Río Grande do Sul); cacao (Bahía). 

1.2.2 Ganadería 

La ganadería constituye uno de los subsectores de 

lo que se ha llamado sector primario, conjuntamente con la agricui 

tura y la minería. 

Su importancia se mantiene más o menos constante -

en relación al ingreso nacional y es importante hacer notar que --

una de las grandes partidas de productos alimenticios se encuentra 

(5) Datos para el año de 1977. 
(6) Para datos más exactos sobre la producción agrícola, consultar 

anexos II y XII. 
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constituida por productos derivados de la ganadería. 

El sector pecuario brasileño se ha desarrollado nu 

tablemente en los últimos años, lo que, aunado a la crisis argen-

tina, ha situado al país u la cabeza de la América del Sur en es-

te sector. 

hl Brasil figura entre los 4 primeros países gana-

deros del mundo, lo que es posible demostrar con las siguientes -

cifras: 

Ganado bovino 94,802 miles de eabezas 
Ganado porcino 35,636 miles de cabezas 
Ganado ovino 27,137 miles de enhczas 
Ganado caprino 16,200 miles de cabezas 
Ganado caballar 9,600 miles de cabezas 
Ganado mular 4,720 miles de cabezas 
Ganado asnal 2,950 miles de cabezas 
Aves de corral 280,445 miles de aves (7) 

Los productos derivados de la ganadería para 1976 
son los siguientes: 

carne 3,111 miles de toneladas 
Huevos 522 miles de toneladas 
Lana 	sin 	lavar 30 miles de toneladas 
Leche de vaca 10,66/ miles de toneladas 
Mantequilla 72 miles de toneladas 
Queso 152 miles de toneladas 

Producción de alimentos total 18s 

Producción agropecuaria total 1b0 	(SI 

1.2.3 Industria. 

El sector industrial indica la actividad dirigida 

al crecimiento de la utilidad y al valor de los bienes eNistentes 

(7) Los datos acerca de la producción ganadera fueron tomados de: 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 
(editor) 
América en Cifras 1977 
Volumen I 
I%ashington, D.C., L.U.A., Instituto Interamericano de fstadís 
tica, 1977 
p. 381 

181 base 1 961 a 1965=100. 
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mediante el uso del capital y del trabajo. La industria suele con-

siderarse dividida tradicionalmente en: industria pesada, que abar 

ca la transformación primaria de las materias primas de origen mi-

neral; industria ligera, que transforma en productos semi-elabora-

dos a los productos brutos de la industria pesada, e industria de 

transformación, que incluye todo el campo que no está comprendido 

por los otros dos. 

En este apartado hablaremos oc la industria brasi-

leña en general, sin hacer distinción entre una y otra. 

En esta rama destaca la producción textil algodone 

ra, que absorbe el 251 del total de los trabajos industriales y --

está concentrada en Sao Paulo. 

Las industrias metalúrgicas, que constituyen el se 

gundo sector del país, han perdido recientemente empuje, habiendo 

progresado, en cambio, las alimentarias, del caucho, del cuero y -

la electrotécnica. 

Extraídos de la publicación América en Cifras, te-

nemos los números Indices de la producción industrial brasileña, -

para el año de 1976. (Base 1970=100) 

Petróleo crudo 
	

280 
Mineral de hierro 

	
272 

Mineral de manganeso 
	

288 
Cemento 
	

196 
Goma sintética 
	

212 
Goma natural 
	

77 
Lingotes de acero 

	
178 

Planchas de acero 
	

204 
Coque 
	

186 
Hierro en lingotes 

	
244 

Para una información más amplia, consúltense los - 

Anexos III y XIV. 
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1.2.4 Industria Extractiva 

En lo referente al sector minero, se han señalado 

repetidamente las inmensas posibilidades del Brasil, pero basta el 

momento no han sido explotadas debidamente. brasil es en la actea - 

Iidad el único pais del mundo productor de cuarzo cristalizado 

Otros productos importantes son: 

Mineral de plomo 	973 
Azufre 	975 
Cromo 	 975 
Diamantes 975 
Tungsteno 975 
Carbón mineral 975 
Mineral de hierro 975 
Gas natural 975 
Sal 975 
Bauxita 976 
Mineral de cobre 976 
Mineral de estafo 976 
Mineral de manganeso 976 
Oro 976 
Plata 976 
Mineral de zinc 976 
Petróleo crudo 976 

1.2.5 Comercio  

324,122 toneladas 
1,000 toneladas 

90 miles de toneladas 
270 miles de kilates 

1,132 toneladas 
2,359 miles de toneladas 

80,484 miles de toneladas 
1,628 millones de metros cúbicos. 
1,497 miles de toneladas 

1,000,809 toneladas 
1,996 toneladas 
5,900 toneladas 

2,177,200 toneladas 
8,120 kilogramos 
7,776 kilogramos 
61,244 toneladas 
10,007 miles de metros cdhicos (9) 

El comercio.es la actividad económica que, por me-

dio de operaciones de compraventa, transfiere los bienes de consu - 

mo a los consumidores o a otros productores. 

La aparición de la división del trabajo, es decir, 

el hecho de que cada unidad económica se dedique a la producción de 

algunos bienes, indica que tiene que haber intercambio con otras 

unidades económicas para vender productos y comprar aquellos que 

son necesarios para la satisfacción de determinadas necesidades. 

11 comercio en el Brasil es uno de los sectores 

más importantes de la economía, empero, se ve desequilibrado debido 

(9) Secretaría General de la Organización de listados Americanos ---
(editor), op. cit., p. 393 y ver Anexo XV. 
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a las oscilaciones de la balanza comercial. 

Unas exportaciones fluctuantes, como son general 

mente las agrícolas, hacen que, además, estas variaciones sean im 

previsibles. Ello ha repercutido en un descenso de las reservas de 

oro y divisas a lo que hay que añadir las fuertes presiones infla 

cionárias. 

Principales importaciones el millones de dólares - 

(1975) 

Bienes de capital 
	

4,763 
Bienes intermedios 
	

3,782 
Petróleo y combustibles 
	

2,767 
Bienes de consumo 
	

858 

PrincipaleS exportaciones en millones de dólares 
(1975) 

Productos manufacturados 
Azúcar 
Mineral de hierro 
Café crudo en grano 
Soya en grano 
Productos semimanufacturados 

2,631 
1,099 

909 
852 
685 
645 

Origen de las importaciones. 

Estados Unidos 32.2% 
República Federal Alemana 12.6% 
Japón 6.21 
Argentina 5.9% 
Reino Uni10 5.61 
Venezuela 2.2% 
Otros 35.31 

Destino de las exportaciones. 

Estados Unidos 24.8% 
República Federal Alemana 8.61 
Italia 7.3% 
Argentina 6.8% 
Holanda 5.6% 
Reino Unido 4.8% 
Otros 42.1% 

Balanza comercial en miles de dólares (1976) 

Intercambio comercial total 	23,755,061 
Exportaciones FOB (Libre a Bordo) 	10,130,376 
Importaciones CIF (Costo, Seguro y Flete) 13,624,685 
Saldo Comercial 	 3,494,309 



Porcentaje de la exportación sobre 
la importación. 	 74.41 (10) 
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Una información más detallada sobre el intercambio 

comercial internacional del Brasil, se encontrará en los Anexos IV, 

V y VI. 

1.2.6 Servicios 

Los servicios son actividades propias del sector 

terciario y engloban un conjunto heterogéneo de ocupaciones indis 

pensables para el funcionamiento económico y que no son productivas 

a corto plazo. 

La importancia de los servicios dentro de los sis-

temas económicos ha venido creciendo paulatinamente y el Brasil no 

es la excepción, lo que queda demostrado al observar que para 1975, 

en la composición del PIB los servicios abarcan el 43.1. 

Estas actividades pueden dividirse en 3 partes: 

a) Servicios socialmente necesarios, redituables a largo plazo, -

como la educación y los servicios médicos. 

b) Servicios económicamente necesarios, como los transportes, que 

además de ser productivos, implican una plusvalía, determinan -

la estructura económica de un pals o región y son un Indice de 

desarrollo del pais. 

c) Servicios social y económicamente necesarios, como los municipa 

pales (alcantarillado, teléfonos, etc.). 

A continuación expondremos algunas cifras que nos 

darán una mayor visión de la estructura económica brasileña. 

(10) Todos estos datos fueron tomados de: 
Banco Central de Brasil (editor). 
Balanza de Pagos 1972-1977. 
Secretaria de Relaciones Exteriores. 
p.2. 
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El sistema educacional del país se ha reestructura 

do de modo que los niveles primario y secundario se conviertan en 

un ciclo básico de 8 años. Las modificaciones introducidas en los 

4 últimos años que corresponden a la educacAn secundaria, buscan 

convertirla en un instrumento de preparaci6e para el trabajo. 

La enseñanza es obligatoria a partir de los 7 años 

de edad, pese a lo cual, el 70% de la pohlat'.6n es analfabeta y s6-

lo el 601 de los niños en edad escolar asis•en a centros de enseñan 

za. A la universidad sólo asiste el SI de la juventud. El gobierno 

federal dedica únicamente el 6% de sus egresos totales a la educa - 

ci6n. 

A la salud pública, el gobierno federal destina 

solamente el 2.64 de sus egresos totales, de ahí que el promedio de 

vida del brasileño sea de 46 años; sin embargo en el Nordeste es --

apenas de 27 años, uno de los más bajos del mundo. De cada 10 niños 

nacidos vivos, 2 no llegan al año de vida y 3 mueren antes de cum - • 

plir los 5 años de edad. 

Los transportes se dividen en diferentes catego 

rías, de acuerdo al medio en que se llevan a cabo. 

El papel de la carretera es de suma importancia, -

ya que puede servir como puente entre centros de producción (601 de 

los fondos disponibles para construcción vial); hacia zonas margina 

les, que causan problemas políticos (251); hacia zonas marginales -

potencialmente ricas (101) y hacia centros turísticos (SI). Hay un 

total de 1,417,585 kilómetros de carreteras, que principalmente se 

se encuentran en los Estados de Río de Janeiro , Minas Gerais, - 

Goiás y Sao Paulo. 

Hay un total de 59,128 kilómetros de red ------ 



ferroviaria. 

Los principales sistemas son: 

Central do Brasil (Brasilia-Bolo Horizonte) 

Ferrocarril de Leopoldina (Río de Janeiro-regiones agrícolas). 

Rede Mineira de Viacao (ciudades de Minas Gerais) 

Pasajeros y carga transportada por ferrocarril. 

Tráfico por kilómetro 	 1,000,000 

Pasajeros por kilómetro (1975) 	10,599 

Carga neta por kilómetro (1975) 	58,915 

La flota mercante brasileña tiene una capacidad de 

transporte de 3,096,000 toneladas. Existen 138 puertos naturales, -

de los cuales 47 son verdaderos puertos marítimos y 91 son puertos 

fluviales abiertos al tráfico marítimo. 

El comercio de cabotaje y el fluvial están reserva 

dos a los barcos nacionales; 38 compañías con 350 vapores prestan -

estos servicios. 

Movimiento marítimo internacional (1976) 

- Mercadería cargada 	 89,688 miles de toneladas 

- Mercadería descargada 	61,476 miles de toneladas 

Existen 182 aeropuertos, de los cuales sólo 24 ---

están pavimentados. Los principales son: Congonhas, Viracopos, Ga - 

leao, Santos Dumont y Porto Alegre. 

Opera como linea internacional VAR1G y como líneas 

domésticas VASP y TRANS BRASIL. 

Transporte Aéreo (1976) 

Toneladas-kilómetro transportados 
Toneladas-kilómetro disponibles 
Coeticiente de carga 
Vuelos internos 
Vuelos internacionales  

1,386,100 miles 
2,537,000 miles 

551 
7,851 miles de pasajeros 

948 miles de pasajeros 

.111~.111 
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Vuelos internos 	675,000 miles de toneladas-Km. 
Vuelos internacionales 	711,100 miles de toneladas-Km. (11) 

Por último, daremos el porcentaje conque cada uno 

de los sectores de la estructura económica brasileña contribuye a -

la composición del PIB, para el año de 1975: 

Sector agropecuario 
Industria extractiva 
Industria de transformación 
Servicios 
Otros 

12.21 
0."1 

31.6% 
43.' 
12.  ", (12) 

1.3 MARCO HISTORICO 

Veremos ahora las características principales del 

régimen de Joao Goulart, que antecede al golpe de estado de 1964, -

para posteriormente estudiar el periodo que corre desde esta fecha 

hasta 1968, año en el cual se produce el llamado "milagro" brasi --

leño. 

1.3.1 El Régimen de Joao Goulart y el Golpe de Estado. 

El análisis del gobierno de Goulart nos dará la --

pauta sobre las causas principales por las que se dió el golpe de -

estado de 1964. Hemos creído conveniente analizar brevemente este -

periodo, porque durante él se gestaron las condiciones que motiva -

ron el derrocamiento del Presidente Goulart, quien, en sustitución 

de Janio Quadros, asumió el poder respaldado por un amplio movimien 

to popular, el 7 de octubre de 1961. 

(11) Secretaria General de la Organización de Estados Americanos 
(editor), op. cit., p. 394. 

(12) Banco Central de Brasil (editor), op. cit., p. 3. 

4 
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Goulart se enfrentd desde un principio a los secto 

res militares más conservadores y a la oposición de la oligarquía -

militar, sectores que hablan formado una junta provisional de go --

bierno, la que finalmente fue derrocada por un movimiento constitu-

cionalista. Para asumir la presidencia sin guerra civil. Goulart --

aceptó la limitación de sus poderes en favor del Congreso Nacional, 

lo cual determinó la creación de un régimen parlamentarista de go -

bierno. Después de un año y medio de fracasos parlamentarios, consi 

guió del Congreso, bajo la presión de una huelga general, un ple---

biscito por medio del cual se le restituyeron plenos poderes. 

La carrera política de este personaje transcurrió 

a la sombra de Getulio Vargas, quien lo acercó a las masas obreras; 

gracias a su don de gentes "llegó a la presidencia sin jamás haber-

se definido ideológicamente; de él se dice que era el hombre p%lbli-

co más indeterminado y vacío del país". (13) 

El General Da Costa e Silva trató de perfilar las 

tendencias supuestamente comunistas de Goulart, basándose en que --

éste se encontraba en China Comunista, en su calidad de Vicepresi -

dente, cuando Quadros renunció a sus funciones y también, porque --

trató de "disciplinar la exportación de ganancias por las grandes -

empresas internacionales". (14) 

El gobierno de Goulart fue débil y solamente buscó 

su propia salvación y la de la estructura que lo sostenía, para lo 

cual se valió de conciliaciones, concesiones, arreglos y 	 

(13) Cit. Pos. Mala Netto, Joao Candido. 
La Crisis Brasileña, 
fiVidUCci6n ae Rodolfo •l. lalsh. Prólogo de I.eonel Brizola. 
Buenos Aires, Argentina, Jorge Alvárez, editor, 1965. 
p. 43 

(14) Demostraremos la falsedad de estas afirmaciones, al analizar 
las causas reales de su renuncia. 
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transacciones fraudulentas con las fuerzas externas e internas que 

explotaban al pais. Incapacitado para llevar a cabo reformas estruc 

turales que partieran desde arriba, el gobierno intentó el camino -

de las reformas horizontales, superficiales; pero actuó con tanto -

miedo y tanta aparatosidad a la vez, que llagó incluso a alimentar 

ilusiones entre grupos y partidos políticos supuestamente de izquier 

da. 	(15) 

La situación de las masas anulares en ese momento 

era desesperada. La insalubridad, la sobrepoblación, el analfabetis 

mo y otras lacras sociales diezmaban a la población brasileña. 

Del total de niños que nacen, el 8% nacen muertos; 

32% sor abortados; 20% mueren al primer año de vida y sólo el 401 -

sobreviven al primer año. El total de vidas perdidas anualmente se 

eleva a 756,000. 

En el Brasil en esta época, 23,000,000 de personas 

padecen anquilostomiasis; 18,500,000bocio endémico; 8,000,000 palu-

dismo; 4,000,000 equistosomiasis; 1,000,000 tracoma; 1,000,000 mal 

de Chagas; 600,000 sífilis y leDra y 43,000 enfermedades mentales.-

No menos de 100,000 personas perecen al año de tuberculosis. 

Anualmente nacen 12.0,000 niños, aproximadamente --

1 cada 24 segundos. 

Para 1962, el Brasil, con una población de 	 

70,000,000 de habitantes, tenla el 90% de las masas rurales y el 	

70% de la población total, sumidos en el analfabetismo. 

(15) Vid,Juliao, Francisco. 
Brasil, Antes y Deseués. 
Traducción de Francisco Mariscal, 
México, D.F., Editorial Nuestro Tiempo, S.A., 1968, 
p. 47. 
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De los 8,000,000 de niños en edad escolar, 	 

4,000,000 asisten a clases y solamente 460,000 terminan la primaria. 

De los niños cuyas edades fluctúan entre 7 y 12 años, que son 	 

12,500,000, 7,000,000 no tienen escuela. De los jóvenes entre 11 

18 años que son 14,000,000, sólo 950,000 tienen escuela y apenas el 

51 tiene acceso a la universidad. 

El 801 de las tierras cultivables y de los pastiza 

les están en manos de un 2$ de los brasileños. Hay propietarios que 

tienen más de 200,000 hectáreas. De esas tierras de cultivo y de 	

esos pastizales, son utilizados menos del 10t. 

Más de 30,000,000 de brasileños andan descalzos, - 

centenares de miles viven desnudos y más del 901 de las prostitutas 

son campesinas analfabetas. 

El desempleo ha crecido en una proporción pavorosa 

y con él, el hambre y los males sociales. 

	

El aumento del Indice de la criminalidad entre 	

niños y adultos es exorbitante. (16) 

En 1962, la tasa de desarrollo per cápita bajó al 

0.5% y en 1963 llegó al 11 negativo. La tasa de crecimiento de la - 

economla brasileña prosiguió su declinación durante todo este año y 

el nivel medio de vida de la población bajo del 14. (17) 

(16) Juliao, Francisco, op. cit.,p. 81 y Maia 	Nctto, Joao Candido, 
°p. cit., p. 158. 

(17) Cit.pos. lanni, Octavio. 
El Colapso del  Populismo  en Brasil. 
Traducción de Abdulio Munfio 
México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 
Dirección General de Publicaciones, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 1974. 
Serie Estudios (39). 
p. 195. 
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Durante el período de Goulart, la economía brasile-

ña "creció a un promedio de 4.3% anual y la población aumentó a un 

ritmo de 3.1% y ya para 1964, la tasa de crecimiento de la economía 

se vió anulada por el aumento demográfico, contando además con una 

tasa de inflación de 91.6/a  para 1964". (18) 

A lo anterior debemos añadir la crisis en las rela-

ciones entre el capital nacional y el extra' ero. Goulart, para se-

guir siendo fiel a su imagen populista, tras) de atender, cuando me 

nos parcialmente, las reivindicaciones populares, sometiendo el ca-

pital monopolista a un plan de desarrollo económico reformista y --

afirmando ante el Congreso Nacional en 1964 que "los encargos de la 

misión histórica de dotar al Brasil de una economía independiente -

no pueden ni deben recaer exclusivamente sobre las clases trabajado 

ras, exactamente las que desempeñan en esa gran tarea, papel tan --

considerable y que constituyendo precisamente los grupos económicos 

más débiles, no pueden prescindir del amparo y de la defensa en que 

el estado debe desvelarse". (19) 

Confirmamos así que el populismo fue e] rasgo dis - 

tintivo de este período; hasta el final de su régimen, Goulart no -

quiso ni pudo cambiar esta característica. 

Anteriormente hemos hecho alusión a la crisis que -

se presentaba entre el capital nacional y el capital imperialista.- 

"Pero se hacía imposible una solución liberal en las nuevas 	 

(18) Cit. pos. lanni, Octavio. 
Estado , Planificación Económica en Brasil (1930-1970)  
UJIos Aíres, Argentina, Amorrortu Editores, 1971. 
p. 171. 

(19) Ianni, Octavio, op. cit., El  Colapso del...., p. 101. 

- 4 4  
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condiciones generadas por el capitalismo dependiente en Brasil".(20) 

Pese a esto, Goulart se vi6 obligado a definirse ya 

fuera por una política de expansión del capitalismo nacional o por -

una política que promoviera las inversiones extranjeras imprescindi-

bles para lograr la tan necesaria expansión económica. 

"La crisis generada por este conflicto se solucionó 

en favor de la profundización de la 'fianza entre el 

capital nacional e internacional, fo aándose una es - 

trecha asociación orquestada por los burócratas y ---

tecnócratas civiles y militares después de barrer con 

los sectores disidentes internos y con las organiza - 

ciones de masa". (21) 

En tales circunstancias, era difícil contar con el 

apoyo político de la gran población. Por otro lado, la burguesía tam 

poco estaba satisfecha con el desempeño de Goulart. 

La confirmación de la gravedad de esta situación, la 

expone Octavio Ianni en el análisis que hace de este momento: 

"Se redujo el índice de la inversión, disminuyó la en 

trada de capital externo, cayó la tasa de beneficios y 

se agravó la inflación. En estos afios, la inflación --

constituyó el problema central de la economía del ----

país". 

"...el análisis de las politices económicas 	revela 

intensas fluctuaciones y ambigüedades. La política -- 

(20) Vid. Dos Santos, Theotonio. 
Brasil. La Evolución Histórica v la Crisis del Milagro Económi  
co. 
México, D.F., Editorial Nueva Imagen, S.A. y Universidad Nacio 
nal Autónoma de México, Facultad de Economía, 1978. 
p. 64. 

(21) Vid. Dos Santos, Theotonio, op. cit., p. 6S. 
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económica no llegó a configurarse como un sistema de 

directrices coherente. La sucesión y multiplicidad -

de las medidas, indicaban que los problemas surgían 

a un ritmo tan acelerado que el poder público no era 

capaz de hacerles frente o los acometía con retra --

so". (22) 

Para tratar de solucionar lo anterior, Goulart for 

nuló el llamado Plan Trienal (1963-1965), que fue el primer instrumen 

to de política económica global. Por medio de este plan, Goulart se 

proponía elevar la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto 

(PNB), decrementar la inflación y redistribuir el ingreso: en resu 

men, sanear la economía y crear mejores niveles de vida para la gran 

masa popular. 

Pero las presiones de los sectores industriales y --

de la gran burguesía impidieron que lo anterior se llevara a buen --

término. 

Otra medida tomada por el gobierno de Goulart y diri 

gida a calmar el descontento popular, fue la "reforma agraria", que 

consistió en "pretender expropiar las tierras marginales de las 

carreteras, hasta un fondo máximo de 500 metros para después vender-

las a los campesinos". (23) 

Esta "reforma agraria" tenia un doble papel: por un 

lado, coaccionar a los latifundistas que no pertenecían a la camari-

lla de Goulart y, por otro lado, calmar las exigencias de los campe- 

. 	sinos sin tierra. 

(22) Vid.lanni, Octavio, op. cit., Estado y Planificación..., p.166. 
(23) Vid.Juliao, Francisco, op. cit., p. 11. 
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De esta forma, una verdadera revolución en el sector 

agrario nunca podría darse. 

Otra pretendida "solución" de Goulart, fue la promul 

gaci6n del Estatuto del Trabajador Rural (Ley No. 4214, del 2 de — 

marzo de 1963). Dirigiéndose al Congreso Nacional, manifestó: 

"Los problemas del trabajo, factor principal de la -

producción y de la riqueza nacionales, vienen mereciendo atención --

especial por parte de mi gobierno. Asegurar la existencia de leyes -

adecuadas y velar por su aplicación...fueron, son y serán siempre --

las metas básicas de la política social de mi gobierno. ....He desa-

rrollado constantes esfuerzos para dar a los trabajadores... condi - 

ciones de vida más humanas... La promulgación del Estatuto del Traba 

jador Rural, señala uno de los más importantes marcos de nuestra ---

historia pro-trabajadora...estoy seguro de que constituirá (el esta-

tuto) un poderoso instrumento de redención económica y social del --

hombre del campo..." 

Esta nueva reglamentación tenía una doble finalidad: 

primero, acabar con las Ligas Campesinas, que pudieron haber repre -

sentado un instrumento de presión utilizado por la clase trabajado - 

ra rural y segundo, dar a los campesinos la ilusión de la posterior 

conformación de un grupo que participara activamente en la vida ----

política del país y luchara por la realización de una verdadera re -

forma agraria. 

Las medidas tomadas por Goulart para tratar de resol 

ver la crisis estructural a que se enfrentaba el Brasil en este mo -

mento, no solamente no dieron el resultado que de ellas se esperaba, 

sino que contribuyeron a ahondar aún más la ruptura entre la burgue-

sía y clase media y los trabajadores asalariados y los campesinos. 

4 
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El descontento de las masas trabajadoras se hizo evi 

dente al constatar el número ue huelgas que se prepararon y se ini -

ciaron en esa época. 

"La frecuencia de las huelgas indica el esfuerzo del 

proletariado y de los asalariados en general, en la defensa del po - 

der adquisitivo del salario. Las huelgas obreras...se concentran en 

torno de motivos económicos. Escasamente es•'n relacionadas con ra - 

zones políticas". (24) 

Sin embargo, es dentro de estas luchas obreras y cam 

pesinas que las masas comienzan a politizarse más rápidamente de lo 

que muchos hubieran deseado. 

El populismo, segdn lo define Octavio Ianni, refi --

riéndose especificamente al caso brasileño, es "una politica de ma - 

sas especifica de una etapa de las transformaciones económico-socia-

les y politicas en el Brasil. Se trata de un movimiento político, --

antes que de un partido político". Y añade más adelante: "el populis 

mo ha sido solo una etapa en la historia de las relaciones entre las 

clases sociales". (25) 

El populismo di6 a las masas asalariadas y campesi - 

nas la oportunidad de participar en la vida política del país, en --

una forma real, aunque secundaria; pero en una sociedad burguesa es 

casi imposible legitimar el acceso de las masas trabajadoras a esta 

vida politica. Esta forma de participación era atacada por parte --

del sector burgués, conservador y reaccionario, porque pensaba en 

la atomización de la influencia que hasta el momento, como grupo, 

hablan acaparado. La otra parte de la burguesía comprometida con -- 

(24) Vid. Ianni, Octavio, op. cit., El Colapso del ..,,  p. 105 y 105, 
(25) Vid. lanni, Octavio, op. cit., El Colapso del ...,  p. 208 y 215, 
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el populismo, "siempre fue ambigua y dividida, en relación con los -

limites de su juego con las masas". (26) 

Tenemos ahora el marco de una sociedad que, además 

de sufrir graves desequilibrios en su economía, no ha encontrado aún 

la forma de organización politica que le ofrezca una estabilidad a -

largo plazo. 

Los grupos que en un momento especifico pudieron ha-

ber dado la pauta para la creación de una organización politica cohe 

rente y homogénea, se enredaron de tal forma en las técnicas, en el 

lenguaje y en las interpretaciones del populismo, que se vieron ----

transformados ellos mismos en populistas. (27) 

Goulart, como Presidente populista y líder carismáti 

co, "vivió oscilando entre las recomendaciones del marxismo y las --

exigencias de la democracia populista". (28) 

Existía un gran descontento entre las masas populi -

res, la gran burguesía, los sectores de izquierda y los sectores ---

pro-norteamericanos. Goulart .no  habla sido capaz de conciliar los --

intereses de unos y otros y en su afán por homogeneizar las aspira - 

ciones de los diferentes sectores, no hizo más que ahondar en las 

cuestiones vitales que los separaban. 

En la última etapa de su gestión presidencial, se 

presentaban ante el Presidente dos caminos a seguir: el primero ----

consistia en establecer una "democracia representativa" al estilo -- 

(26) Vid.lanni, Octavio, op. cit., El Colapso del ..., p. 209. 

(27) Tenemos que hacer notar que el populismo, por propia definición, 
no es un movimiento que pueda brindar a una sociedad el marco -
necesario para poderse desarrollar no solamente como tal, sino 
dentro de los campos que abarca el sector económico. 

(28) Vid.Ianni, Octavio, op. cit., El  Colapso del..., p. 182. 
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occidental, la cual requería de cierto tipo de reformas sociales ---

que, al mismo tiempo que proporcionaran a las masas un cierto nivel 

de bienestar, no lesionaran los intereses de los grupos dominantes -

de la economíabrasileña. Requería, asimismo, de la represión total -

de los movimientos populares y de una política exterior plenamente -

identificada con los intereses monopolistas extranjeros. 

El segundo camino consistía -n transformar la estruc 

tura del gobierno brasileño, adecuándola a I,s necesidades y aspira-

ciones de su pueblo, además de cortar de raíz con las causas de la -

crisis económica, suprimiendo el latifundio, la injusta distribución 

de la riqueza, la descapitalización del país y la nula planeación --

del sistema económico. 

Resulta ocioso decir que se escogió el primer cami -

no. Pero existen muchos otros factores que no podemos dejar de lado. 

El primero, y al que dedicaremos nuestra atención, fue la interven - 

ción de los Estados Unidos y de las empresas transnacionales que en 

este momento estaban establecidas en Brasil. 

Lyndon B. Johnson, en uno de sus primeros actos como 

Presidente de su país, nombró al señor Thomas Mann como Subsecreta 

rio de Asuatos Interamericanos del Departamento de Estado. 

El 16 de marzo de 1964, exactamente 2 semanas antes 

del golpe de estado, el señor Mann pronunciaba un discurso en el que 

se encierra su muy particular visión de los problemas de América La-

tina: 

"El gobierno (de los Estados Unidos) ya no tratará 

de impedir los golpes de estado derechistas y man -

tendrá una línea política anticomunista. En las ac-

tuales condiciones de América Latina, es difícil -- 

trazar una linea divisoria entre democracia y 	 
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dictadura; por esta razón, la lucha contra el comu 

nismo y la defensa de las inversiones del país, cons 

tituyen los principales objetivos de la política nor 

teamericana en Latinoamérica". (29) 

Es debido a lo anterior que el gobierno de los lista-

dos Unidos se preocupa grandemente por financiar a los gobernadores 

de ciertos estados brasileftos, para que pudieran llevar a cabo un --

"movimiento democrático". Jamás se ayuda al gobierno central porque 

el capital norteamericano vela en los "cambios" de la política de 

Goulart, un peligro para su existencia. La Agencia Central de Inves-

tigación (CIA) y la Oficina Federal de Investigación (PBI) tuvieron 

un papel preponderante en esta conspiración. 

"El apresuramiento del Presidente Johnson en felici- 

tar a los sublevados en Brasil, antes de conocer la 

renuncia de Goulart, puso en evidencia la sensación 

de alivio con que los círculos alineados a los inte 

reses norteamericanos recibieron la noticia del gol-

pe de estado". (30) 

Este representó una nueva era en las relaciones en - 

tre Brasil y el capital norteamericano, que venían deteriorándose a 

partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo entre 1930 y 1964. -

Es desde este momento que la dependencia económica se convierte en -

dependencia estructural. 

(29) Maía Netto, bao Gandido, op. cit., p. 16o. 
(.30) Vid. Puiggrós, Rodolfo. 

América Latina en Transición. Populismo y Reacción en Bolivia v 
Brasil, 
Prólogo de Rogelio García tupo, 
México, D.F., fotocopiado por el autor, 1969, 
Volumen I. 
p. 161, 
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En el derrocamiento del Presidente Goulart también -

tuvieron importancia, por lo que no podemos dejar de nombrarlas, aun-

que sea brevemente, las fuerzas internas que en un momento dado movi-

lizaron al país contra un régimen que habla prometido mucho a unos y 

a otros (burguesía, trabajadores, asalariados y campesinos) y no ha-

bía cumplido a nadie. 

"El Presidente Goulart fue derroci lo por los genera 

les debido a que había comenzado 	dar algunos pa - 

sos tibios hacia la reforma agraria, se proponía de 

tener la evasión de divisas y quería modificar va - 

rias cláusulas de la Constitución, con el doble pro 

pósito de legalizar los cambios en la propiedad in-

telectual y otorgar el voto en las elecciones a los 

analfabetas y sargentos. Eran proyectos que nunca -

terminaban de concretarse, pero la presión popular 

crecía y las gentes reaccionarias temían que el Pre 

sidente cediera ante ellas." (31) 

Por otro lado estaba la gran masa trabajadora, que -

también contribuyó al derrocamiento de Goulart, al tomar conciencia -

de que las reformas que se hacían cada día más necesarias para soste-

ner, ya que no elevar, el nivel de vida de la población, nunca se pon 

drían en marcha. 

Habiendo perdido todo apoyo, Goulart fue derrocado 

el lo. de abril de 1964. 

El golpe de estado constituyó una operación político 

-militar, destinada a hacer efectivos los siguientes objetivos; 

(31) Vid. Puiggrós, Rodolfo, op. cit., p. 161. 
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1) Evitar que ascendieran al poder grupos de izquierdistas o de --

ultranacionalistas. 

2) Reintegrar 01 Brasil al capitalismo mundial, bajo la hegemonía -

de los Estados Unidos. 

3) Reunir e integrar los poderes político y económico, divididos -

durante este último periodo populista. 

El golpe militar fue un movimiento contrarrevolucio-

nario que sentó las bases de un estado centralizado y represivo. Una 

revolución constituye precisamente lo contrario, es decir, la trans-

formación de la estructura social de un pais, correspondiendo a los 

anhelos de la mayoría de la colectividad y tiene un carácter eminen-

temente nacional y popular. La "revolución" de abril nunca tuvo es - 

tas características. 

En una sociedad que tiene un gobierno al estilo de -

las democracias occidentales, es posible observar una cierta divi --

sión entre el poder político y el poder militar, pero cuando se da -

un golpe de estado del tipo del que estamos analizando, estos 2 pode.  

res se'confunden en un solo, dando por resultado el que la jefatura 

del ejecutivo central sea ejercida por un militar, generalmente de -

alta graduación, que concibe e implanta sus políticas en interés de 

la gran burguesía monopólica nacional y extranjera. 

"Naturalmente, la gran burguesía no delega completa-

mente a los militares la función de defensores de --

sus intereses, sino que participa directamente y de 

manera incontrovertible en el ejercicio del poder de 

tentando su hegemonía". (32) 

(32) Cit. pos. Bambirra, Vania y Dos Santos, theotonio, 
Dictadura Militar y Fascismo en Brasil. 
Wici57-Tr.F., Siglo XXI Editores, 1973, 

p. 3. 
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1.3.2 Un Nuevo Modelo de Gobierno. Características del Régimen 	 

Militar. (1 964  - 19681  

Para terminar, analizaremos el papel del ejército --

brasileño en el golpe de estado. Estudiaremos su ideología, su forma 

de actuación, sus dirigentes y la función ch: la Escuela Superior de 

Guerra, la que ha influido en algunos estados mayores de América La-

tina, en particular del Cono Sur y que orie t6 a los golpistas de --

1964. (33).Asimismo examinaremos las caract císticas del régimen mi-

litar implantado a partir de esta fecha. 

Las fuerzas armadas latinoamericanas, hasta antes de 

la experiencia de la Revolución Cubana, tenían un criterio común en 

cuanto a identificar a su "enemigo" principal: el comunismo interna-

cional. Según este enfoque, estaba perfectamente claro el objetivo -

que debían cumplir: protegerse a si mismos y a sus pueblos de la "ne 

fasta influencia" de la Unión Soviética, cuna del socialismo marxis-

ta. Pero en 1960, sucede lo que hasta este momento se vela como impo 

sible: un movimiento izquierdista, surgido de una revolución interna, 

se establece en Cuba. Fidel Castro estableció un régimen socialista 

a la puerta misma del gigante imperialista. 

A partir de ese momento, la concepción estratégica -

de los militares latinoamericanos cambia radicalmente. Ya no es la -

Unión Soviética el enemigo inmediato a vencer, ya no proviene del --

exterior la fuerza a la que se debe derrotar, ahora el enemigo está 

dentro de nuestros propios paises. 

La toma de conciencia de un sector de la masa popu - 

lar y de la intelectualidad, ha hecho posible que los movimientos -- 

(33) Al analizar cuáles fueron las figuras principales del gobierno 
de Castelo Franco, advertimos que buen número de ellos eran je-
fes y oficiales graduados de esta Escuela Superior de Guerra o, 
lo que es más importante aún, ex-miembros permanentes del Conse 
jo Directivo de dicha institución. 
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internos cobren tal fuerza que se les considera a partir de ese mo -

mento como un nuevo frente enemigo y los generales latinoamericanos 

se ven obligados a cambiar radicalmente sus estrategias para enca --

rar esta nueva situación. 

"Las tropas pasan a ser entrenadas y reorganizadas 

para defender a los distintos paises del enemigo -- 

interno: las guerrillas, los sindicatos obreros, --

los estudiantes y campesinos, todos complotados en 

una guerra psicológica y real, en contra del orden 

existente. Empieza la formación de fuerzas especia-

les antiguerrilleras y antimanifestaciones calleje-

ras. Empiezan los estudios de antiguerrilla, antimo 

tines, inteligencia, guerra psicológica, acción cí- 

vica, etc., bajo el titulo general de contrainsur - 

gencia". (34) 

Desde que se agudizaron los problemas que enfrentaba 

el régimen populista de Goulart, y hasta los primeros meses de esta-

blecido el régiben militar, los militares contaron con el apoyo deci 

dido de los Gobernadores de algunos de los más importantes estados -

brasileños como Carlos Lacerda de Guanabara, Adhemar de Barros de --

Sao Paulo, Magalhaes Pinto de Minas Gerais y otros. Los 3 eran candi 

datos viables a la presidencia y temían que Goulart pudiera perpe --

tuarse en el poder mediante un autogolpe de estado, por lo que die -

ron su apoyo a los militares golpistas. 

También fueron apoyados, en un principio, por cier -

tos sectores izquierdistas encabezados por el gobernador de Coiís, - 

(34) Cit. pos. Dos Santos, Theotonio, op. cit., p. 83-84. 
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Mauro Borges leixeira, líder del ala nacionalista reformista del --- 

Partido Nacional Democrático (PND). 

La prensa estuvo a favor de Castelo Branco y de su 

camarilla. Periódicos tales como Correio da Manha, Jornal Do Brasil, 

Diario de Noticias, O Estado de Sao Paulo, lribuna Da Impresa, O Jor 

nal y O Globo, reconocieron legitimidad absoluta a las fuerzas arma-

das. 

Los militares latinoamerica: .s que derrocaron a mu - 

chos gobiernos encabezados por civiles, al cabo de cierto tiempo, -- 

volvieron a ceder la presidencia del ejecutivo a los políticos, aun- 

que conservando una influencia capital en la toma de decisiones. 

"Entre los cuadros de oficiales brasileños se halla 

ba difundida la creencia de que los militares, por 

comparación con los civiles, no poseían un elevado 

Indice de legitimidad para asumir el gobierno. Los 

oficiales no se sentían plenamente capacitados, des 

de el punto de vista de su capacitación política y 

económica, para asumir el gobierno de la nación. Es 

por ello que los militares se apresuraron a instru-

mentar la transferencia del poder a manos de civi -

les tras el derrocamiento de un Presidente, como --

ocurri6 en 1945, 1954 y 1955. Las crisis de 1961 y 

1964, empero, amén de desgastar la fe que merecía a 

los civiles el marco democrático del gobierno, modi 

ficó la imagen de si mismos que previamente tenían 

los oficiales (en el sentido de que adolecían de re 

lativa incapacidad e ilegitimidad para gobernar al 
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palsr.(.55) 

Los militares brasileños, empero, se sintieron lo --

suficientemente aptos para dirigir al pais, prescindiendo de la ayu-

da de los civiles, por lo que decidieron permanecer ellos en el po - 

der, eon carácter permanente. 

Los sectores que en un principio les dieron su apoyo, 

posteriormente se consideraron defraudados, al comprobar que los ofi 

ciales golpistas no tenían la menor intención de abandonar el poder 

y los acusaron de haber traicionado los principios de la "revolu 

ción". 

Cuando la dictadura es atacada por la prensa, por --

los sectores de izquierda y por la masa popular, los militares res - 

pondieron en la única forma que saben hacerlo: por medio de la repre 

sión, instaurándose así, como sucesor del populismo, un régimen mili 

tar autoritario y represivo, basado en una ideología anticomunista,-

opuesta a la política de movilización popular. 

El único sector que desde un principio apoyé a este 

régimen y lo sigue haciendo, es la gran burguesía interna y externa. 

Lógicamente, es en interés de este sector que se proyectan, nacen y 

llevan a cabo las principales directrices políticas que marcan el --

camino a seguir. 

Para dar una visión más clara y concisa de lo que he 

mos expuesto anteriormente y para reforzarlo, hemos creído convenien 

te incluir como Anexo Vil, algunos párrafos del libro de bao 	 

(35) Cit. pos. Stepan, Alfred. 
Brasil. Los Militares]  la  Política. 
Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Editores, 1971. 
p. 203. 

4 
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Cundido Mala Netto, La Crisis Brasileña. 

El golpe de estado de 1964 trató de poner fin a la -

situación económica que el Brasil venla soportando desde hacia algún 

tiempo. Pero como ya hemos visto, la "revolu:ión" de abril no hizo -

más que agudizar los problemas económicos que se venían sucediendo. 

La población habla llegado al limite de su resisten-

cia y hatlancomenzado a darse algunos visos ,e descontento que, de -

haber madurado en un movimiento, hubieran polido poner en peligro --

al nuevo régimen. Consecuentemente, una de las primeras políticas --

del gobierno, fue organizar la represión. 

Las medidas represivas abarcaron desde la supresión 

de los partidos políticos, la eliminación de los sindicatos obreros, 

la anulación de las organizaciones estudiantiles, campesinas, etc., 

hasta el congelamiento de los salarios, pese al aumento vertiginoso 

de los precios y el consiguiente alza en el costo de la vida. 

Pero se hacia necesario tomar algún tipo de medidas 

que solucionaran, aunque fuera en parte, los graves problemas econó-

micos del país. 

"El gobierno de Castelo Branco se encuentra con una 

coyuntura política especialmente favorable para for 

mular y ejecutar proyectos como el Programa de Ac - 

ci611 Económica del Gobierno (PALO), que tenla como 

objetivos básicos acelerar el desarrollo económico, 

contener la inflación, reducir los desniveles econ6 

micos y los desequilibrios sociales, crear nuevas -

oportunidades de empleo productivo, disminuir el --

déficit de la balanza de pagos por medio de los --- 
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cargos fiscales a la importación, etc.". (36) 

Para tratar de lograr lo anterior, Castelo Branco --

tuvo que modificar el funcionamiento económico del Brasil, convir --

tiéndalo en un engranaje más del sistema capitalista mundial. En ba-

se a estas medidas, el Presidente esperaba estabilizar la maltrecha 

vida económica del pais, con vistas a proyectar alpals como la ima - 

gen de un campo atractivo para el capital extranjero que, obviamen -

te, afluyó en grandes cantidades hacia las industrias básicas, pero 

al final de cuentas, solamente did'por resultado el fortalecimiento 

de los monopolios internos y de la gran burguesla empresarial. 

Trataremos de dar una sucinta visión de las medidas 

adoptadas por el régimen militar a partir de su intalación en el go-

bierno. 

Uno de los primeros pasos, parecía ser la contención 

de la inflación "generada por las especulaciones financieras y las 

fuertes presiones monetarias derivadas del déficit cambiario y de --

las emisiones que se realizaron entre 1955 y 1960."Su objetivo era 

favorecer las inversiones y la concentración económica". (37) Para 

lograr lo anterior, los artífices del "milagro" no hallaron mejor --

solución que rebajar los costos de producción disminuyendo los sala-

rios de los trabajadores, que fueron reducidos en cerca del 451, de -

su poder de compra en apenas 3 años. 

A pesar de las medidas tomadas en contra del alza de 

la vida, datos tomados de la International Financial Stadistics, - 

(36) Cit. pos. lanni, Octavio, op. cit., Estado yPlanificación..., -
p. 171. 

(37) Vid. Dos Santos,Thcotonio, op. cit., p. 65, 
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revista del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su volumen XX, -

número 2, de febrero de 1967, revelaron que el costo de la vida en -

el Brasil, tomando como base 100 en el año de 1958, era en 1963 de -

790; en 1964, de 1,460; en 1965, de 2,060 y en octubre de 1966, al - 

canza el increíble punto de 3,260. En otras palabras, la dictadura -

multiplicó por 4 la inflación desde que usurpó el poder, a la vez --

que reprimió toda politica encaminada hacia ,n ajuste de salarios. - 

(38) 

Hemos mencionado anteriormente las ambiciosas metas 

del PAEG, que se anunciaba como el remedio a todos los males de la -

destruida economía brasileña. Pero nunca se llevó a la práctica. Sus 

creadores adujeron posteriormente que no se hablan dado las condicio 

nes políticas y sociales necesarias para llevarlo a feliz término. 

El crecimiento económico en esta época se limitó a 

un aumento anual promedio de 0.7% del ingreso per cápita, porcentaje 

que no puede siquiera compararse con el alcanzado desde la Segunda -

Guerra Mundial. (39) 

Un punto que no podemos dejar de nombrar es la desna 

cionali:ación de la economía brasileña, lo que se comprueba fácilmen 

te al observar que el país se estaba convirtiendo en una "sucursal"-

de la economía norteamericana, a tal grado que en un momento dado, -

Henry Kissinger, el entonces Secretario de Estado le reconoce trato 

igualitario con su pais. Era la "potencia emergente". 

(38) Cit. pos. Juliao, Francisco, op. cit., p. 116, 
(39) Creemos pertinente hacer notar que al dar esta cifra, no se ha 

tomado en cuenta la tasa de crecimiento de la población, lo ---
que nos lleva a concluir que en lugar de crecimiento, hubo un -
decrecimiento en todos los aspectos de la vida económica brasi-
leña. 
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Dos ejemplos corroboran lo anterior: la revocación -

de la ley que controlaba las inversiones extranjeras y la firma del 

acuerdo de garantía de inversiones entre los Estados Unidos y los mi 

litares brasileños, por el cual el Brasil se obliga a indemnizar ---

cualquier tipo de pérdida sufrida por los inversionistas norteameri-

canos y renuncia al derecho de resolver los conflictos legales que -

puedan derivarse de la presencia de esas inversiones. 

"Lo que singulariza la política económica inaugurada 

en 1964, es el hecho de que sustituyó laideologla del 

desarrollo por la ideología de la modernización... el 

desarrollo se orientaba en el sentido de dinamizar 

las fuerzas productivas, lo que implicaba (cierta) in 

dependencia política. La ideología de la moderniza --

ci6n, por otro lado, ... denota un esfuerzo destinado 

a refinar el status quo y a facilitar el funciona ---

miento de los procesos de concentración y centraliza-

ción del capital". (40) 

En síntesis, la política económica de esta época, 

tiende a "modernizar y perfeccionar" las instituciones y las relacio 

nes económicas de la nación; las primeras, en el plano interno y las 

segundas, en el externo. La modernización garantizará el funciona --

miento del proceso de reproducción amplia del capital, sin ningdo. --

obstáculo. 

Además de las medidas de tipo económico que tomó ---

Castelo Branco, desde su ascenso al poder, adoptó una serie de medi-

das políticas destinadas a afianzar el régimen en el poder y asegu - 

rar su continuidad. 

(40) Cit. pos. lanni, Octavio, op. cit., El Colapso del..., p. 179. 

4 
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Presionado por ciertos sectores derechistas, Castelo 

Branco se vió obligado a limitar su período presidencial y convocar 

a elecciones. El problema no tuvo mayores consecuencias. El Presiden 

te habla asegurado la lealtad del Congreso :calificado en este mo --

mento por algunos autores como un Congreso castrado), para que vota-

ra una constitución represiva. El sucesor de Castelo Branco, Maris -

cal Artur da Costa e Silva, siguiendo las r. ,,lamentaciones de la nue 

va Constitución, exigió a los candidatos qut se presentaron a las --

elecciones gubernamentales, un "certificado ideológico" que garanti-

zara su total adhesión al régimen. 

Otras de las herencias que dejó a su paso el régimen 

de Castelo Branco, fue la supresión de los partidos políticos. Cons-

titucionalmente, sólo se aceptaron 2 partidos: el gubernamental, ---

llamado Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y otro de "oposición", -

el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). 

Al igual que su antecesor, que duró únicamente 2 ---

años en el poder (1964-1966), Costa e Silva tuvo un período presiden 

cial relativamente corto (1966-1969). Durante su gobierno, encaró --

violentas manifestaciones populares que desafiaban abiertamente a la 

dictadura militar; consiguientemente, el ala ultraderechista del----

ejército presioné al Presidente a firmar el Acta Institucional (Al)-

No. 5, que suspendió la vigencia de la Constitución otorgada por --

los mismos militares. Comenzó entonces una época de represión masiva 

contra cualquier movimiento disidente y de oposición en el Brasil. 

A raiz del creciente descontento, surgieron varias -

organizaciones y partidos de izquierda, que de inmediato fueron colo 

cados al margen de la ley. (41) 

(41) Vid. Bambirra, Vania y Dos Santos, Theotonio, op. cit., p. 6. 
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El Partido Comunista Brasileño (PCB), al dividirse,-

da origen a un gran número de grupos de izquierda. En 1967 surge la 

Alianza de Liberación Nacional (ALN), el Partido Comunista Brasileño 

Revolucionario (PCBR) y el MR-E, ala de la juventud comunista. 

Aparecieron, también, un sinnúmero de organizaciones 

obreras, entre las más importantes mencionaremos al Comando de Libe-

ración Nacional (COLINA) y la Vanguardia Popular Revolucionaria ----

(VPR), organizaciones que más tarde se funden y forman la Vanguardia 

Armada Revolucionaria (VAR). De un sector disidente del PCB, surgió 

el Partido Obrero Comunista (POC) que más tarde se escinde, formando 

el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

Todas estas organizaciones estaban compuestas funda-

mentalmente por elementos provenientes de las clases medias, sobre -

todo por estudiantes, profesionistas y ex-militares. 

"La cárcel, el exilio o el asesinato, fue el destino 

de prácticamente todos los miembros de la izquierda 

revolucionaria brasileña. Esto se debió fundamental-

mente, al hecho de que ninguna de estas organizacio-

nes logró vincularse efectivamente con las masas ---

oprimidas, pese a las simpatías que despertaban en -

ellas. La represión intensa y sistemática pudo gol - 

pear profundamente, ...a través de un método que se 

explot6 con toda crueldad: la tortura". (42) 

La reacción de la sociedad brasileña ante el golpe 

militar de 1964, estuvo inspirada en el beneficio o el perjuicio qu, 

cada clase social recibió de este nuevo cambio, aunque ya hemos --- 

(42) Vid Bambirra, Vania y Dos Santos, Theotonio, op. cit., p. 13. 
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visto que fue la gran burguesía, aliada del capitalismo tnternacio - 

nal, la única que pudo afirmar que la contrarrevolución de abril le 

fue favorable. 

Como era de esperarse, la ccmposición de clases no -

se alteró fundamentalmente; la burguesía pro-norteamericana se mantu 

vo en la cúspide de la pirámide social y permitió, con más facilidad --

aún, la entrada indiscriminada de capital ncrteamericano al país. 

Las clases medias se vieron -bligadas a convertirse 

en instrumentos del régimen dictatorial, para poder aprovechar las -

mínimas ventajas que los grandes industriales y los jefes militares 

les ofrecían. Hay algunas excepciones a esta regla general; las cons 

tituyen algunos jerarcas militares y profesionistas civiles que pasa 

ron a formar parte del mecanismo del régimen militar. Aunque prove -

mientes de la clase media, sus dotes intelectuales los hicieron nece 

sarios engranes para un gobierno que necesitaba desesperadamente de 

cualquier tipo de apoyo que pudiera obtener. Una vez integrados a la 

máquina gubernamental, estos individuos olvidaron sus ideales de cla 

se e identificaron sus intereses con los de la clase dominante, a la 

oue defendieron y defienden ahora mismo. En el campo social, el régi 

men militar trató de acabar con la participación política del prole-

tariado, nulificando la influencia de los sindicatos; trató también 

de anular la capacidad de los poquísimos grupos burgueses de oposi - 

ción que estaban a favar de un modelo nacionalista de desarrollo. En 

resumen, se empeñó en asumir el control total de la clase dominante 

sobre los asalariados, considerándolos como el factor fundamental de 

la producción y como base del próximo advenimiento de la época del -

"milagro" económico. 

Además de las medidas sociales tendientes a aplastar 

T 
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cualquier tipo de oposición al régimen, se hacia necesario pensar --

en su continuidad. Para ésto, se dieron una serie de políticas enfo-

cadas hacia la niñez y la juventud; una de las más significativas 

fue el acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura 

del Brasil y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los --

Estados Unidos, llamado Acuerdo Ministerio de Educación y Cultura--: 

Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos 	 

(MEC-USAID). Este acuerdo se propuse implantar en el sistema de ense 

fianza brasileña, una politica ideológica totalmente favorable al 	

"american way of life", que corrompió a la educación nacional y a la 

juventud a la que se inculcaba una visión enajenada de los problemas 

nacionales. 

A propósito de lo anterior, el autor Miguel Arraes -

señaló: "El control de los organismos educacionales, permite alcan -

zar un doble objetivo: por un lado, hacer más eficaz la divulgación 

de una ideología ligada con los intereses dominantes; por el otro, -

adaptar esos mismos organismos a las necesidades del mercado de tra-

bajo resultante de un 'desarrollo' integrado con el imperialismo. Se 

trata así de formar de una manera más racional los cuadros que son 

necesarios al buen funcionamiento del régimen implantado en el 	 

país". (43) 

Para terminar de delinear las características del --

régimen militar durante esta época, nos referiremos brevemente al --

papel que desempeñaron las AA.IL, en el intento de legitimar al régi 

men militar. 

(43) Cit. pos. Arraes, Miguel. 
Brasil.  Pueblo y Poder. 
Prefacio por Ruy Mauro Marini 
México, D,P., Ediciones Era, S.A., 1971, 
Colección Ancho Mundo (31 ). 
p. 150-151. 
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Las AA.II. abrogaron, virtualmente, la Constitución 

de 1946, que se convirtió en letra muerta. 

La primer A.I. fue promulgada el 9 de abril de 1964. 

Es esencialmente antinacional y antidemocrática, asá 

como negativa en cuanto a los intereses populares, debido a que: 

1) Niega la existencia de los Estados Unidos del Brasil, fruto de -

la primera Constitución Republicana de 1 91 y que todas las cons 

tituciones posteriores aceptaron. 

2) Niega al pueblo el derecho inalienable de escoger a sus propios 

gobernantes. 

3) Niega a los civiles su fuero propio, al ampliar el poder de los 

tribunales militares, ante cuya jurisdicción quedan sujetos quie 

nes se considera que han cometido "delitos políticos". 

4) Niega al Congreso la facultad de conceder amnistía política y la 

de decidir sobre la presencia de tropas extranjeras en el terri-

torio del Brasil. 

5) Niega el principio del monopolio estatal sobre el petróleo. 

6) Niega el derecho de huelga. 

La segunda A.I., del 27 de octubre de 1965, comple -

menta a la primera y consolida la dictadura militar al abolir los --

partidos políticos (solamente sobrevivirá el MDR, como partido de --

"oposición"), establecer la censura sistemática a la prensa y a los 

demás medios masivos de comunicación, y nulificar el desempeño del 

Poder Judicial y del Poder Legislativo. 

Por su importancia, se debe mencionar también el 

No. 5, publicada en noviembre de 1968. Su principal objetivo --

fue suspender la aplicación de la Constitución que el propio régimen 

militar habla dictado en 1967. Además,daba plena libertad de 	 
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actuación al aparato de contra-insurgencia, creando la Comisión Na - 

cional de Seguridad (CNS) y un sistema policial que unificaba los --

organismos represivos de las fuerzas armadas y los grupos derechis 



2 . - ASPECTO ECONOIICO 
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Analizaremos a continuación las bases sobre las que 

se asienta el milagro económico brasileño. Al dar la definición de -

este fenómeno, ya explicamos cuáles son aus principales caracteris -

ticas. Pero el "milagro" es mucho más, dado que tiene implicaciones 

no solamente económicas, sino sociales, militares y políticas. 

Muchos elementos se han manejado para dar vida al --

"milagro" brasileño, particularmente los números: cifras y estadisti 

cas. Los artífices del "milagro" casi no han manejado teorías o con-

ceptos. Se concretaban a dar a conocer datos estadísticos falsos, --

pero que cumplían con su cometido: convencer a la sociedad brasileña 

y u la sociedad internacional en general, del hecho de que el Brasil, 

en ese momento, era ya un país desarrollado. 

Nuestra intención es demostrar que la visión que se 

tenla era falsa y que no hubo tal desarrollo, en los términos en ---

que se habla planteado. 

Dado lo anterior, hemos de valernos de los mismos --

elementos que usaron los creadores del "milagro", comparándolos con 

los que nos ofrecen autores de reconocido prestigio, que se han dedi 

cado a estudiar a fondo este fenómeno. 

En el año de 1954, se inicia una etapa de auge 	 

económico siendo Presidente Juscelino Kubitschek. Se inicia el esta-

blecimiento de la industria electrónica, de maquinarias y de herra - 

mientas. 

En la industria del automóvil, la integración nacio-

nal era casi total y se amplió la industria do.l acero y la estructu-

ra básica de combustibles. Esta época de auge empieza a ver su fin -

en 1961 durante el gobierno de Janio Quadros. 

En 1962 comienza una época de crisis que termina en 
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1967, dando paso al año siguiente a la época conocida como "mila ---

gro" económico. 

2.1 POLITICA ECONOMICA. (1964-1963) 

A pesar del creciente fortalecimiento de su indus 

tria, el Brasil, como cualquier país subdesa•rollado, presenta una -

gran disparidad en la productividad entre la• áreas rurales y urba - 

nas; una gran mayorla de la población sigue viviendo a un nivel de -

subsistencia primaria y hay crecientes masas de desempleados y sub -

empleados en las zonas urbanas. Brasil es un ejemplo clásico de las 

contradicciones del sistema capitalista. 

La politica económica de desarrollo implementada en 

el Brasil, se orientó exclusivamente a satisfacer el consumo suntua-

rio de un reducido sector de la sociedad y su único resultado palpa-

ble es el ensanchamiento de la brecha entre las diferentes clases so 

cíales y el hecho de que sea la gran masa de la población la que tie 

ne que pagar el precio del consumismo fomentado por las clases al --

tas. El problema fundamental a que se enfrentaron los militares bra-

sileños a partir de 1964, fué el de retomar el camino de la indus --

trialización, que se habla perdido a raiz de los acontecimientos que 

tuvieron lugar durante el régimen de Joao Goulart y que desembocaron 

en el golpe de estado que los llevó al poder. 

Se introdujeron una serie de medidas dirigidas a for 

talecer el poder de decisión del gobierno central y a contener el --

proceso inflacionario que alcanzaba niveles alarmantes. 

Estas medidas se resumen en 3 apartados principales: 
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a) "Reorientación del proceso de concentración de la 

riqueza y del ingreso, de manera que el mecanismo 

promotor de esa concentración acule no sólo en el 

sentido de favorecer la formación de capital fijo, 

sino también, y de forma significativa, en el sen 

tido de promover la ampliación del mercado de con 

sumidores de bienes durables". 

b) "Reducción de la tasa del salario real básico con 

respecto a la productividad media del sistema, de 

modo de reducir la diferencia entre esa tasa de -

salario y el costo de oportunidad del trabajo; --

parte de los recursos así liberados serian iaver-

tidos bajo la orientación del gobierno, con el --

fin específico de ampliar la capacidad creadora -

de empleos de la economía: el aumento del salario 

familiar debería anular progresivamente los efec-

tos sociales más negativos de la baja del salario 

individual". 

c) "Fomento, en particular mediante subsidios, a la 

exportación de productos industriales, con la 

perspectiva de aliviar a los sectores productivos 

que enfrentan las insuficiencias de la demanda de 

naturaleza coyuntural o estructural". (1) 

(1) Cit. pos. Furtado, Celso 
Análisis del Modelo Brasileño  
Traducción de Estela Dos Santos 
2a. edición 
Buenos Aires, Argentina, Centro Editor de América Latina, S.A., 
1975 
Colección Los Grandes Exitos del Centro Editor (21 
p. 39-40 
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Estas medidas se implementaron en base a los tradi - 

cionales instrumentos de politica económica. La única innovación in-

troducida fue en materia de política cambiaria. 

Se estableció a partir de 1968 el sistema de minide-

valuaciónes, (2) cuyo objetivo era establecer una relación positiva 

entre los precios de las importaciones, los costos de las exporta --

ciones y el poder de compra interno de la m,  

Otro de los aspectos que ex ;fan atención inmediata, 

fué el de hacer crecer la demanda de bienes durables de consumo. La 

primera medida que se tomó a este respecto, fué la de concentrar la 

riqueza en un sector privilegiado de la población, mediante la reduc 

ción de los salarios. 

Pero no se tomó en cuenta una consecuencia muy impor 

tante de lo anterior: al concentrarse la riqueza enunas pocas manos 

y comprimirse los salarios, lógicamente tenia que disminuir la deman 

da de bienes de consumo básico, lo que trae aparejado un acceso más 

lento al camino de la industrialización. 

Entre los principales programas de politica económi-

ca, encontramos los siguientes: 

1. Programa de Acción Económica del Gobierno (PAEG) para el periodo 

1964-19e6. 

Sus objetivos principales fueron: 

Acelerar el ritmo del desarrollo económico del pais. 

Contener el proceso inflacionario. 

Atenuar los desniveles económicos sectoriales y regionales. 

Asegurar empleo productivo a la mano de obra que continuamen - 

te se incorpora al mercado de trabajo. 

(2) Para una explicación más amplia del sistema de minidevaluaciones, 
ver sub-tema 2.1,2.6„ Situación Financiera. 
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- Corregir la tendencia deficitaria de la balanza de pagos. 

Las metas a alcanzar fueron las siguientes: 

- Crecimiento del Pull3 hasta alcanzrr un 6 anual. 

- Contención gradual de la inflación. 

- Decrecimiento del ritmo de ascensión de los precios. 

2. Plan Decenal 

Trató de establecer una estrategia de desarrollo a largo plazo:- 

sus principales metas fueron: 

-Consolidación de la infraestructura de la industria básica. 

Revolución tecnológica en la agricultura y modernización del - 

sistema de abastecimiento. 

Reformas en el campo educativo. 

Consolidación de la política habitacional. 

Fortalecimiento de la empresa privada nacional. 

Dinamización de la administración pública, para la implanta -- 

ci6n de una reforma administrativa. 

3. Plan Estratégico de Desarrollo)  para el período 196H-1970. 

Sus principales objetivos fueron: 

- Aceleración del desarrollo económico, conjuntamente con la 

contención de la inflación. 

- Expansión de las oportunidades de empleo en sectores priorita- 

rios tales como el educacional, científico, administrativo y - 

agrario. 

Las metas a que aspiraba fueron: 

- Crecimiento del :J413. al 6%. 

- Reducción continua de la inflación. 

4. Metas y Bases para la Acción del Gobierno, para el período 1970-

1973. Sus principales metas fueron: 
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- Educación, salud y saneamiento. 

Agricultura y abastecimiento. 

Desarrollo científico y tecnológico 

Aumento de la capacidad productiva de la industria nacional. 

5. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PND) para el — 

periodo 1972-1974 

Sus objetivos principales fueron: 

Continuidad en las tasas de crecimier o hasta alcanzar de un 

8% a un 10% anual. 

Consolidación de una economía moderna, competitiva y dinámica. 

Establecimiento de las bases que permitieran una integración -

nacional, con vistas a desarrollar el Norrleste y conquistar la 

Amazonia. 

6. Programa Oficial para la Consolidación de los Resultados Alcanza 

dos hasta el Año de 1977. 

Sus objetivos fueron: 

- Mantener y, de ser posible aumentar, el superávit en el inter- 

cambio comercial. 

- Mayor reducción de la inflación. 

Las políticas a seguir para alcanzar estos objetivos fueron: 

- Limitación de los créditos bancarios. 

- Control sobre las fluctuaciones de los precios. 

- Incentivos a las exportaciones de productos manufacturados. 

- Severas restricciones a la importación. (3) 

Para finalizar podemos resumir que esta serie de medidas llevadas 

(3) Hemos creído conveniente enunciar a la vez los principales pro --
gramas de política económica a partir de 1964, con el objeto de -
facilitar la comprensión del tema. 

4. 
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a la práctica por un gobierno autoritario "restablecieron cierto 

grado de elasticidad a la estructura de costos, asumiendo la in-

flación, en parte, la (orna de concentración acumulativa del in-

greso". (4) 

El gobierno militar tuvo buen cuidado de mantener bajo su con --

trol tanto las organizaciones sindicales en general, como las ta 

sas de salarios, las cuales fueron congeladas, eliminando de es-

ta manera uno de los principales focos de presión. Los efectos -

negativos de la inflación tuvieron que ser absorbidos por la ---

gran masa trabajadora, mientras que los efectos redistributivos 

de este fenómeno se canalizaron hacia grupos de ingresos altos. 

"El esfuerzo por acelerar el crecimiento realizado 

desde 1968, replantea el problema de la captación -

de recursos adicionales en términos similares a los 

del pasado y una vez más, la solución se halla en -

el endeudamiento externo y la inflación. Después --

del período de aceleración y desaceleración de la -

inflación en la primera mitad de los sesentas, a -- 

partir de 1968 se retoma el ritmo de los cincuentas: 

una elevación anual del indice de precios pagados -

por el consumidor que se sitúa entre el 201 y el -- 

251". (5) 

(4) Cit. pos. Furtado, Celso 
La Economía Latinoamericana. Formación Histórica y Problemas  
Contemporáneos. 
Traducción de Angélica Gimpell y Stella Mastrangelo 
13a. edición en español 
México, D.F., Siglo XXT Editores, S.A., 1978 
Colección de Economía-Demografía 
p. 156 

(5) Vid.1,urtado, Celso, op. cit., La Economía ..., p. 157. 
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2.1.1. Políticas y Condiciones Económicas. 1968-1974: El Milagro.•--

1974-1978: La Realidad Económica. 

Él gobierno del General Artur da Costa e Silva ----

(1967-1969) fue solamente una continuación d.:1 periodo del Mariscal 

Castelo Branco. Costa e Silva, a causa de su precaria salud, tuv6 --

que ser sustituido por un triunvirato militae, lo que ocasionó una -

grave crisis politica, ya que la Constituci6 de 1967, expedida por 

los mismos militares, establecia que quien d bla asumir la dirección 

del estado en sustitución del Presidente, deuerla ser el Vicepresi 

dente, cargo que en está época ocupaba el señor Pedro Aleixo. 

Este antecedente nos da la pauta para entender que 

los regímenes militares establecidos en el Brasil a partir de 196¿,-

únicamente llevaban a la práctica aquellas medidas encaminadas a ---

perpetuarse en el poder, sin importarles el hecho de violar las pro-

pias leyes que formularon. 

Este triunvirato militar sólo ocupó la jefatura del 

ejecutivo por cortos meses. El General Emilio Garrastazú Médici fue 

el militar designado para mantener el sistema de reglmenes autorita-

rios; este personaje fue quien se beneficié del auge económico cono-

cido como "milagro brasileño" y prometió, además, restablecer las --

condiciones de vida democrática. 

Hemos visto que a partir de 1964 se operan profundos 

cambios en el aparato estatal, específicamente en los sectores de la 

economía, las finanzas y en general en el campo de la legislación. -

Esta tendencia se ve reforzada a partir de 1968. Se modernizó la es-

tructura del estado para que funcionase eficientemente dentro de un 

modelo de desarrollo en el que la desnacionalización era uno de los 

rasgos fundamentales. El área estatal de la economía se amplie, 	 
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considerablemente y detrás de la llamada "apertura externa", se es 

condla una subordinación incondicional al imperialismo. 

Según los creadores del milagro, "Brasil ha escala • 

do hasta la espectacular posición que hoy ocupa, gracias a un creci-

miento impresionante de su economía a partir de 1968. Desde enton --

ces, con una serie de aumentos a razón del 101 anual, el producto --

real brasileño se ha más que duplicado, y la renta real por habitan-

te ha crecido en un 631". (6) 

En 1974 sube al poder el General Ernesto Ceisel, ---

discípulo político de Castelo Branco. Ocupa la presidencia apoyado -

por el sector militar y gran parte del sector civil, el cual lo eli-

gió debido a su programa de apertura politica, que nunca fue llevado 

a la práctica. Su régimen fue uno de los más contradictorios que se 

han dado a partir del golpe de estado en 1964. A pesar de las siriili 

Ludes que existieron entre el gobierno de Castelo Branco y el de 

Costa e Silva, podemos afirmar que este último presentó ciertos ras-

gos definitivos, siendo el principal la "humanización de la revolu - 

ciOn". Bajo e.te concepto, Costa e Silva pensaba evitar que la gran 

masa de la población asalariada cargara con los sacrificios que impo 

ne un proceso de desarrollo cuantitativo, como el que se intentaba -

llevar a cabo en el Brasil. Pero las "buenas intenciones" de Costa e 

Silva, nunca se vieron realizadas. Las condiciones del país sólo le 

permitieron asumir el papel de continuador de la labor de Castelo --

Branco, debido a que persistían los mismos problemas que hablan  teni-

do que enfrentarse desde 1964, y más aún, algunos de ellos se hablan 

(6) Vid. Prieto, Daniel 
"Brasil. Potencia hmergente" 
Visión  
México, D.F. 
Volumen 47, Número 4, lo. de agosto de 1976 
p. 14 
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agravado "como el uel aumento de la capacidad ociosa de la indus ---

tria, la disminución de la demanda de bienes manufacturados, la re - 

ducción de la liquidez, la calda del poder adquisitivo de los sala - 

rios, el descontento del proletariado y de U1 clase media, la intran 

quilidad de gran parte de los empresarios frente a las nuevas cargas 

fiscales, etc.". (7) 

El resultado de la politica le reformas 	aplicadas 

por Costa e Silva siempre fuó un fracaso, 1 que creó un clima de --

creciente tensión. 

La política de estabilización monetaria se hizo más 

vacilante. Se recuperó un poco la economía, pero la inflación co ---

menzó a dispararse nuevamente. 

El gobierno del General Emilio Garrastazú Médici es-

taba interesado en "controlar las contradicciones sociales, mediante 

el fortalecimientn del poder ejecutivo. Se quería afianzar el 'cen - 

tralismo autoritario' para que la política económica gubernamental -

pudiese f..:rmularse y ejecutarse con un mínimo de obstáculos y distor 

siones y con un máximo de eficacia. En otras palabras, se quería ---

atraer a la escena brasileña al inversor a largo plazo, que interesa 

al desarrollo económico, ofreciéndole un grado razonable de estabili 

dad política". (8) 

El General Ernesto Geisel, sucesor de Garrastazú ---

Médici, implantó una serie de políticas destinadas a asegurar las --

dinastías militares en el poder y a avivar el ya casi apagado fuego 

del milagro brasileño. 

(7) Cit. pos. lanní, Octavio, op. cit., Estado y ...,  p. 20' 

(8) Vid. lanni, Octavio, op. cit., Estado y ...,  p. 214 

a. 
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Las principales características de su politica fue - 

ron: 

1. "Una política monetaria rigida, que presupone --

una expansión máxima de los medios de pago de --

251 respecto a las existencias a fines de 1975,-

para disminuir la tasa de inflación y frenar el 

crecimiento del producto interno... esta tasa es 

la menor de las programadas en los últimos 10 --

años". 

2. "Una reducción de casi 151 del gasto público ---

anual, que representa unos 40,000,000,000 de ---

cruzeiros... Se busca desacelerar el crecimiento 

económico y disminuir las importaciones del sec-

tor público". 

3 	"En cuanto al sector externo, las autoridades --

establecieron diversos lineamientos, como la re-

ducción de las importaciones del sector público 

a un nivel 25% menor que las de 1975; la crea --

ci6n de un depósito obligatorio de 1001 sobre el 

valor de las mercancías importadas, el cual será 

retenido por un año en el Banco de Brasil; la --

creación de otro depósito obligatorio sobre el -

consumo de gasolina y aceite, también restituí - 

ble". 

4 	"Asimismo, se implantaron mecanismos ágiles en -

la politica de incentivos a las exportaciones, - 

con un apoyo financiero previsto de 	 

35,000,000,000 de cruzeiros, para aplicarlos --- 

4 
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durante 1977. Además, se aprobaron algunas medi-

das de efectos secundarios para estimular, a cor 

to plazo, nuevas inversiones foráneas, directas 

e indirectas". (9) 

Estas medidas no solucionaron los graves problemas - 

que enfrentaba el Brasil al final del período de Geisel; el país se 

debatía en una crisis económica grave, carac erizada por la calda de 

la tasa de crecimiento, una inflación de cera del 50$ y la mayor --

deuda externa del mundo. 

El análisis de la politica económica gubernamental -

de los últimos 10 años, se ha revelado en el predominio de la tenden 

cia a la creación de un subsistema económico dependiente en el Ara - 

sil. Las directrices y los objetivos económiCos de los gobiernos de 

Costa e Silva, Garrastazó Médici y Geisel, implicaron una recomposi-

ción de las relaciones de la economía brasileña con la economía mun-

dial. 

2.1.2 Estado General de la Economía a partir de 1968. 

2.1.2.1 Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, 

Ingreso per Cápita e Inflación. 

De 1968 a 1974, la tasa de crecimiento medio anual -

del PNB aumentó de manera sostenida en una proporción cercana al 10%,  

anual. 

El aumento del PNB fue de 9.31 en 1968; 	91 en --- 

(9) Vid. Guerrero S., Hernán y Varela G., Andrés 
"Brasil. Graves Tensiones Preceden a la Sucesión Presidencial" 
Comercio Exterior  
México, D.F. 
Octubre de 1977 
p. 1192 et. seg. 

4 
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1969; de 9.5% en 1970; de 11.3% en 1971; de 10.41 en 1 972 y de 11% -

en 1973, según datos proporcionados por la Organización de las Nacio 

nes Unidas (ONU). (10) 

En el decenio 1 960-1 970, los Indices del producto --

real, crecieron en el ramo de material de transporte en un 189%; las 

industrias de material eléctrico y comunicaciones aumentaron en un 

208.2% y en la industria textil, el crecimiento fué de 8.8%. 

En el periodo de 1 962-1 97 O, las industrias de vestua 

rio, calzados y tejidos, presentaron un crecimiento de 13.7%. El PIB 

tuvo un crecimiento real cercano al 71 anual en el periodo 1 954-1 961. 

El crecimiento del PIB en 1 963 fue de 1.51; en 1 974 de 2%; en 1 965 -

de 2.7%; en 1 966 de 5.71 y en 1 967 de 4.8%. 

En el trienio 1 968-1 970, crece a una tasa promedio 

anual de 9%. (11) 

En 1971, la tasa de crecimiento de este indicador --

fue de 11.6%; en 1 972 de 10.4%. 

La contribución por sectores se dió de la siguiente 

manera: 
1 971 	 1 972 

Agricultura 	 12.2% 	 4.12% 
Industria 	 11.2% 	 13.8 1 
Transportes 	 8.41 	 8.101 
Comercio 	 13.0% 	 11.881 (12) 

(10) Vid, Machuca de Irles, Lilia 
"Brasil. Diez Años de Dictadura Militar" 
Revista del Centro de Relaciones Internacionales 
México, D.F. 
Julio - septiembre de 1 974 
p. 45 

(11) Cfr. Serra, José 
El Milagro Económico Brasileño ¿Realidad o Mito?  
Buenos Aires,Argentina, Ediciones Periferia, S.R.L., 1972 
Colección Estados Unidos y América Latina 
p. 11 

(12) Sin autor 
Brasil. Principales Indicadores Económicos 
México, D.F., Secretaria Je Relaciones Exteriores 
p. 2 
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El sector agrícola declinó a causa de las malas cose 

chas de trigo, café y cacao, los 2 últimos, cultivos de exportación. 

El sector industrial presenta una mayor expansión de 

bido al particular modelo de desarrollo de la economía brasileña. 

Según las estimaciones de la fundación Cetulio Var -

gas, en 1974 el incremento del PIB fue igual a 9.6%. 

Tal expansión resultó de un recimiento agrícola de 

8.51; un crecimiento industrial de cerca del 8.2%; un crecimiento --

del comercio de casi 111 y un crecimiento en los transportes y las -

comunicaciones de 16.5%. (13) 

En el periodo que va de 1962 a 1967, el ingreso per 

cápita se habla elevado de 300 a 400 dólares anuales. En 1963, la in 

flaci6n se elevó a un 821; en 1964 llegó a 93.11 y para 1967, ya se 

habla reducido hasta un 22.5%; en 1970 se redujo al 191, esto es, --

una reducción de más de una cuarta parte con respecto al año de ----

1963. 

La principal medida que se tomó para lograr lo ante-

rior, fué reducir el déficit del tesoro público, que en 1962-1963 

era del 4.2% del PIB al 0.4% en 1970. (14) 

La tasa de inflación se mantuvo estable durante 1971 

y bajó en 1972 a 17.51 y habla alcanzado un 121 en 1973. 

(13) Vid. Geisel, Ernesto 
Messagem no Congresso Nacional.1974  
México, D.F., Secretaría de Relaciones Exteriores 
p. 13 

(14) Vid. sin autor 
"El Milagro Económico en la Encrucijada" 
Comercio Exterior  
México, D.F. 
Marzo de 1972 
n. 249 et. seg. 
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La economía brasileña de hoy en día está totalmente 

integrada al modo capitalista de producción, esto es, existen inte -

reses coincidentes entre el centro hegemónico (los Estados Unidos) y 

la periferia dependiente (en este caso, Brasil); ambas economías son 

complementarias y no competitivas. (15) 

Hemos dado anteriormente cifras halagadoras de algu-

nos de los indicadores, que inducen a pensar en una visión falsa de 

lo que ocurría en el Brasil. Los altos Indices de crecimiento de es-

tos indicadores se deben en gran parte a la entrada masiva de capita 

les en el Brasil, siendo estos los que han financiado el incremento 

de la industria, falseando las cifras reales. Pero esto ha traído --

como consecuencia que la deuda externa crezca también a un ritmo 

muy acelerado. 

De esta forma, se puede comprobar el hecho de que a 

un mayor crecimiento económico, corresponde una mayor dependencia --

del capital monopolista extranjero. 

Retomaremos esta hipótesis al hablar del monto de la 

deuda externa. 

Otras características de subordinación del Brasil al 

capitalismo internacional, además de la deuda externa, son la depen-

dencia tecnológica y la sobreexplotación de la mano de obra en el 

marco interno, que analizaremos en su oportunidad. 

Durante el período de Kuhitschek hay una gran infla-

ción interna que tiene su origen en las inversiones estatales hechas 

sin cobertura financiera y en la importante entrada de capitales ---

extranjeros. 

(15) Vid. Machuca de Irles, Lilia, op. cit., p. 4o. 
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Como consecuencia, tenemos una crisis económica que 

se extiende desde 1962 hasta 1967, cuya manifestación interna más --

importante fue la inflación y que repercute externamente dando ori -

gen a una fuerte crisis cambiarla. 

La baja tasa de crecimiento que se da en esta época 

fué precisamente uno de los factores que permitieron la aceleración 

posterior de la economía brasileña y el adv.tiimiento del "milagro". 

Ya en 1964, y estando los militares en el p-ler, piensan solucionar 

esta crisis incrementando el mercado interno mediante la concentra - 

ci6n del ingreso en un sector minoritario, en detrimento de las gran 

des masas populares. Este sector minoritario está concentrado en las 

grandes ciudades y es el único capaz de adquirir los productos de --

tecnología compleja que son la base de la producci6n de las grandes 

corporaciones transnacionales. 

En 1974 se dan las primeras sefiales de crisis del --

milagro: el consumo de estos productos de tecnología compleja comen-

zó a bajar. Las tasas de producción no disminuyeron significativamen 

ce, lo que originó un stocx en la producción industrial. El gobierno 

amplió los créditos para tratar de facilitar las ventas y como conse 

cuencia, la inflación retoma otra vez un ritmo ascendente. 

El crecimiento del PNB ha supuesto el predominio del 

capital extranjero y un incremento muy importante de la marginación 

social de las mayorías en beneficio de las clases privilegiadas. 

En 1975, bajó la tasa del crecimiento del PNB a 4%.-

Las cifras de crecimiento de este indicador siempre fueron dadas por 

encima de su valor real, por lo que no es creíble que en ningún mo -

mento, la tasa del crecimiento de este indicador haya podido incre -

mentarse hasta el 9%. (16) 

(16) Vid, sin autor, "El. Milagro 	p. 250 
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De 1960 a 1970, el 51 de la población redujo su par-

ticipación de 17.691 a 13.741; el 801 de la población vió caer su --

participación de 45.521 a 36.821; el 901 de la población, de 61.131 

a 51.651 en tanto que el 11 (los más ricos) vieron aumentar su parti 

cipación en la renta total de 38.871 a 48.351. 

El "milagro" marginó al 501 de la población que no -

fue alcanzada por los beneficios del crecimiento económico. Otro --

301 tuvo acceso apenas marginal a ese beneficio. 

En informaciones periodísticas aparecidas en los pri 

meros días de 1979, se afirma que en 1977, el crecimiento del PNB --

fué de únicamente 4.31; para 1978 de 6.31 y se esperaba que para ---

1979 pasara a registrar un incremento del 6 al 7%. (17) 

Según la Comisión Económica para América Latina ----

(CEPAL), el PIB apenas alcanzó en 1975, una tasa anual de crecimien-

to de 41 contra 9.61 en 1974 y 11.51 en 1973. 

Según el ex-Presidente Ernesto Geisel, en un mensaje 

al Congreso de su país, el PIB en 1978 alcanzó la cifra de 	 

192,000,000,000 de dólares, habiendo sostenido en el quinquenio 1974 

-1978 un crecimiento anual de 7.11. 

Con respecto a este indicador, fué el aprovechamien-

to de un alto coeficiente de la capacidad ociosa lo que permitió el 

aceleramiento de su ritmo de crecimiento, sin que se hiciera necesa-

rio un esfuerzo inversionista paralelo. 

	

Con el PIB sucede lo mismo que con el PNB, por lo 	

que estimamos que su tasa real de crecimiento fué del 6% en el trie- 

nio 1968-1970. A partir de informaciones dadas a conocer por el 	

(17) Periódico Excelsior, (A.F.P.), 16 de febrero de 1979 
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ex-Presidente Geisel, el PIB tuvo un incremento del 40.5% entre 1973 

y 1978, elevándose de 136,600,000,000 de dólares a 192,100,000,000 -

de dólares. 

El PIB per cápita en lOs últimos 5 años, ha tenido -

un incremento anual de 4.1% llegando en 1978 a 1,650 dólares anua --

les. 

Según Geisel, la renta per edita se ha elevado entre 

diciembre de 1973 y diciembre de 1978 de 1,3 7 a 1,650 dólares anua 

les. 

Entre 1960 y 1970, el SI de la población ha ampliado 

su participación en el ingreso global del 27.691 al 39%, mientras 

que en el extremo opuesto de la escala, el SO% de la población ha 

visto descender su participación del 17.71% al 11.8%, y después de -

1970, ha seguido acentuándose la tendencia hacia la concentración --

del ingreso. (18) 

DISTRIBUCION DE LA RENTA PERSONAL (en dólares) 

Grupo 	% de la 
	

Población 	Renta 	Renta total % de la 
Población 

	
en miles 	Per cápita 	en miles de 	Renta 

dólares 

1 	50% 	45,000 	130 	5,850 	18.6% 
2 	40% 	36,000 	350 	12,600 	40.11 
3 	9% 	8,100 	880 	7,128 	22.7% 
4 	1% 	900 	6,500 	5,850 	18.61 

TOTAL 	100% 	90,000 	350 	31,428 	100.01 (19) 

(18) Vid. Salles, Severo de 
"Desnacionalización Galopante" 
Cuadernos del Tercer Mundo  
México, D.F. 
15 de agosto - 15 de septiembre de 1978 
p. 18 

(19) Vid. Furtado, Celso 
Formación Económica del Brasil  
Traducción de Demetrio Aguilera Malta 
2a. edición 
México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1974 
Sección de Obras de Economía 

:;%1 

• 
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DESEQUILIBRIOS REGIONALES, POBLAC1ON Y RENTA 

Regiones $ de la $ de la renta % de la 	renta ' do 	la 	poilln- 
poblaci6n en 	1960 en 	1966 ción 1970 

Norte 3.67 2.23 2.11 3.42 

Nordeste 31.60 14.78 14.36 30.06 

Sudeste 43.60 62.77 63.09 43.00 

Sur 16.89 17.77 17.32 17.70 

Centro- 4.24 2.48 3.44 S.82 
-Oeste 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
(20) 

Otro problema que debemos tomar en cuenta en la ----

expansión económica brasileña, es el ritmo de crecimiento de la in -

Elación y su pretendida reducción. 

En 1963 la inflación se elevó hasta un 82% y para --

1964 alcanzó la cifra de 93.3$. 

Los creadores del "milagro" afirmaban que para 1967, 

el proceso inflacionario se habla reducido hasta un 22.5%. En agosto 

de 1969, se adoptó una política anti-inflacionaria de reducción gra-

dual que no dió resultados, manteniéndose la inflación entre 1970 y 

1971 alrededor del 20%. 

Pero a pesar de todos los esfuerzos, en 1975, la es-

piral inflacionaria ya habla alcanzado un 29.5%, cifra que para 1976 

se habla incrementado hasta un 40t. 

La inflación es el precio que se debe pagar para que 

una economía tan concentrada como la brasileña, pueda contar con --- 

(20) Vid. sin autor 
VIII Recenseamento Geral 1970 
Serie Nacional, Volumen I 
Rlo de Janeiro, Brasil, Ministerio do Plamjamento r Coordenacau 
Coral, Fundacao IBGE, 1974, 



demanda para expandirse. Delfim Netto, Ministro de Hacienda durante 

el periodo del General Garrastazú Médici, declaró que detener la in- 

flación significaría una crisis de 4 años y una pérdida de 	 

15,000,000,000 de dólares por concepto de menor producción. (21) 

Los factores por medio de los cuales se trató de re- 

ducir el índice de incremento de los precios, fueron la retención 	

financiera por medio de la correción monetar'a y los ajustes salaria 

les, utilizando un promedio sobre los Indice• de precios al mayoreo 

en el lapso de los 12 meses precedentes.(22) Esta medida se llevó a 

cabo durante 1975 y 1976. 

El año de 1976, marcó una importante elevación en 

el índice general de precios (46.3%), considerado como la tasa anual 

más alta de inflación desde 1965. 

Los renglones más afectados fueron: alimentación, vi 

vienda, vestuario, servicios profesionales y artículos para el ho --

gar. 

En enero de 1977 los incrementos de precios fueron 

de 30.11 en relación a mayo de 1976. 

Estas tasas de inflación se manifiestan después de 

más de un decenio de aplicación continua de políticas anti-inflacio-

narias.Paralelamente, para evitar una fuerte contracción de la deman 

da interna, el gobierno promulgó un reajuste salarial en mayo de --- 

(21) Cit. pos. Dos Santos, Theotonio 
"La Crisis del Milagro Brasileño" 
Comercio Exterior 
México, D.F. 
Enero de 1977 
p. 7.7 

(22) `'id. sin autor 
Reporte Económico  
Río de Janeiro, Brasil, Embajada de México en Brasil, 1978 
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1976 elevando las retribuciones en un 44%. (23) 

La inflación brasileña durante los primeros 10 me --

SCS de 1978, aumentó un 35% y el total global de aumento durante es-

te año fué de 40.8%, a pesar de la serie de medidas que restringían 

el crédito y las de contención monetaria para tratar de disminuir la 

tasa de inflación. 

Este programa sólo provocó desempleo y la quiebra de 

gran número de empresas pequeñas y medianas. En los primeros meses -

de 1979, la inflación aumentó un 7.b%, lo que ha provocado importan-

tes movimientos sindicales. (24) 

En resumen, la inflación brasileña registró un ere -

cimiento de 406.21 en el período comprendido entre los meses de fe - 

brero de 1974 y febrero de 1979, durante el gobierno del General ---

Ernesto Geisel. 

El costo de la vida en el mismo período se elevó en 

415.8% y el PIB registró un crecimiento de 40.51 en el lapso compren 

dido entre los meses de diciembre de 1973 y de 1978. 

La inflación registrada durante el gobierno del Ge - 

neral Geisel, fué la más elevada de los 4 gobiernos surgidos del gol 

pe de estado de 1964. Durante el gobierno del Mariscal Castelo Bran-

co, la inflación se elevó en 258.31, mientras que en el período pre-

sidencial del General Garastazú Médici, el crecimiento inflacionario 

fue de 129.3%. 

Durante el gobierno del General Geisel, el PIB se -- 

elevó a 136,600,000,000 de dólares en diciembre de 1973 y a 	 

192,100,000,000 de dólares en el mismo mes de 1978. 

	

La renta per copita en igual período se elevó de 	

1,347 a 1,650 dólares, para una población de Il6,400,000 habitantes, 

(23) Vid. Guerrero S., Hernán y Varela C., Andrés, op. cit., p. 1193 
(24) I'erlodico El Nacional, (A.P.), 8 de marzo de 1979. 



4 

.73 

a fines de 1978. (25) 

2.1.2.2 Balanza de Pagos y Deuda Externa. 

El déficit en la balanza de pagos ha llegado en los 

últimos años a cifras cercanas a la quiebra financiera. 

Dejó en 1966 un reducidisimo saldo de 54,000,000 de 

dólares; a partir de 1967, comienza a arroja• resultados negativos;-

237,000,000 de dólares en 1967; 508,000,000 n 1968; 281,000,000 en 

1969; 562,000,000 en 1970 y 1,290,000,000 en 1971. (26) 

En 1973, la balanza de pagos presentó un déficit 

global ligeramente superior a un billón de dólares. (27) 

En 1974, este déficit llegó a 1,200,000,000 de dóla-

res, con un saldo en contra en cuenta corriente de 6,900,000,000 de 

dólares (28) debido al incremento de las importaciones, principalmen 

te de petróleo y acero. 

En 1975, el déficit llega a 1,500,000,000 de dólares 

y e/ de cuenta corriente a 7,100,000,000, cifras que para 1976 fue -

ron de 1,400,000,000 y 6,800,000,000, respectivamente. (29) 

En 1977, el déficit de balanza de pagos en cuenta --

corriente tuvo un saldo negativo de 3,900,000,000 de dólares, contra 

5,500,000,000 para el año de 1978. (30) 

(25) Perlodico Excelsior (A.F.P.), 12 de marzo de 1979. 
(26) Cit. pos. ilierneck Sodre, Nelson 

Brasil: Radiografía de un Modelo 
Prólogo de A. Márques Da Silva 
Buenos Aires, Argentina, Editorial Orbelus, S.A., 1973 
p. 158 

(27) Vid. Geisel, Ernesto, op. cit., p. 14 
(28) Cfr. Bambirra, Vania y Dos Santos, Theotonio, op. cit., p. 31 
(29) Datos extraídos de: 

sin autor 
Recopilación de Datos sobre Brasil 
México, D.F., Secretaria de Re:raciones Exteriores 
1 978 

(30) Vid. Periodico El Nacional, (A.F.P.), 23 de enero de 1979 
Cfr. Periodico Excelsior, (A.F.P.), 2 de marzo de 1979 



• 
BALANZA DE PAGOS 

1972 1973 1974 1975 1977 1976 1978 1978-1 1973-II 1973-111 101.:11 

1. Frportnción FOB 3,941 6,112 7,809 8,493 9,961 12,045 2,625 3,194 3,250 9.069 

2. Importaciones FOB -4,193 -6,171 -12,557 -12,042 -12,346 -2,000 :3,028 -3,268 -3,487 -9,783 

3. Bienes, Servicios 
y Créditos 5(.7 947 1,558 1,452 1,322 1,553 369 502 486 1,357 

71. Bienes, Servicir-
y Deudas -2,011 -3,073 -4,371 -4,907 -5,499 -6,454 -1,637 -2,109 -2,114 -5,860 

S. Transferencias Priva-
das No Retornahles 1 23 4 14 5 2 23 5 39 67 

h. Transferencias Of.": - 
ciales -(.: ..12tC77:-1:;CS 4 5 -2 -10 -3 4 -1 1 

7-Inverstones Oirecisas 77Z7 1,341 1,268 1,190 1,371 1,719 306 457 596 1,359 

S. Capital a largo Plazo 2,973 2,756 4,965 '3,345 4,735 4,163 1,332 1,450 2,904 5,686 

9. Capital a Corto Plazo 141 3 457 1,447 2,624 -133 229 91 437 827 

10. Lrrores y Omisiones 
Neto 451 -63 -448 502 -372 -276 488 -212 

11. Cambios totales en 
las reservas -2,482 22,295 934 1,066 -2,672 -528 -13 -807 -1,899 -2,719 

Fuente: sin autor 
International Financial Statistics 
Volcare XXIII 
Ncw York, E.U.A., International 11cnetary Found, 
1979 
pp. 78-81 

Nota: Las cifras están .idas en millones 
Ce dólares. El signo (-) indica --
déficit. 

4 
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Si, por una parte, los años de expansión de la eco - 

nomia brasileña son atribuidos a las empresas transnacionales, que -

durante todo el periodo crecieron a tasas 2 o 3 veces mayores que el 

crecimiento general de la industria y de la economia en su conjunto, 

por otra parte, los principales datos de la crisis que alcanza de --

lleno al pais a partir de 1974, son también en gran medida, una con-

secuencia del comportamiento de estas empresas. Este es el caso no -

solamente de los enormes déficits de la balanza en cuenta corriente 

y del aumento de la deuda externa del pais, como también del creci -

miento de la inflación y ael desempleo. 

Según las conclusiones de la Comisión Parlamentaria 

de Investigación (CPI) sobre la actuación de las transnacionales, --

comisión instituida en Brasil en 1975, el endeudamiento externo bra-

sileño se atribuye a las corporaciones extranjeras más que a cual --

quier otro sector de la economía. 

La estrategia internacional de acumulación del capi-

tal de estas empresas, hace que, en primer lugar, el aumento de las 

exportaciones de sus matrices constituya en general, el principal 

objetivo de las filiales en el exterior. 

Sólo para citar un ejemplo, la General Motors que 

invirtió en Brasil solamente 35,000,000 de dólares a lo largo de to-

da su existencia, debla al exterior 200,000,000 de dólares en 1975,-

es decir, esta empresa era responsable de casi el 11, de la deuda ex-

terna brasileña en aquel año. 

En segundo lugar, es una práctica común de las trans 

nacionales entre matrices y filiales, el sobrefacturamiento de las -

exportaciones de la casa matriz a la filial y el subfacturamiento de 

las exportaciones de la filial a la matriz, de modo que el resultado 
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4erá una doble presión negativa sobre la balanza comercial del país 

huésped. 

En tercer lugar, las corporaciones transnacionales -

presionan negativamente la balanza de pagos a través de la remesa de 

ganancias a sus matrices, siendo ésta una 	sus prácticas más cono- 

cidas y que constituye uno de los principales factores explicativos, 

junto con el pago de servicios de la deuda -:terior, intereses y ---

royalties, del saldo constante y crecientem ate deficitario de la --

balanza de servicios. 

Finalmente, la presión negativa más importante so --

bre la balanza de pagos, se refiere a la dependencia tecnológica a -

que es sometida la economía brasileña por las corporaciones transna-

cionales. Esta dependencia se materializa a través de la necesidad -

de importar masivamente máquinas, equipos y algunos insumos fundamen 

tales, como el acero. 

Su contrapartida, a nivel interno, es la debilidad -

creciente de la industria nacional de bienes de capital y la consi - 

guiente inexistencia de cualquier tipo de incentivo al desarrollo de 

una tecnología propia. 

Estas son algunas de las formas de operación de las 

empresas transnacionales, que buscan satisfacer no las necesidades -

e intereses de los paises en donde se instalan, sino sus propios in-

tereses para maximizar sus ganancias, provocando inflación, desem --

pleo, debilitamiento creciente de la industria nacional, atraso, de-

pendencia tecnológica y deterioro en la balanza de pagos. 

No hace falta decir que todas estas prácticas son -. 

realizadas en articulación con la dictadura militar, cuyos principa-

les representantes son directores, presidentes o asesores de las --- 
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principales empresas transnacionales que actúan en Brasil. 

El análisis de la evolución de la creciente deuda --

externa del Brasil, nos servirá para verificar la falsedad del mode-

lo económico consolidado por la dictadura militar, conocido como ---

"milagro" brasileño. 

Según datos dados a conocer por la CEPAL, la deuda -

externa del Brasil se incrementó en un 1261 de 1973 a 1976. 

En 1974 el aumento total de la deuda fué de 	 

7,300,000,000 de d6lares, con lo que se situó en 28,500,000,000 de -

dólares, que representan el 221 del PIB en dólares de 1976. (31) 

Para 1975, la deuda externa brasileña totalizó 	 

22,000,000,000 de dólares, lo que significaba que el pais debla el 

251 de su PIB y en este mismo año se estimaba que para 1978 llegaría 

a 40,000,000,000 de d6lares. Esta cifra confiere al Brasil el titulo 

del pais más endeudado del mundo subdesarrollado. "A una deuda exter 

na tan gigantesca, corresponden más de 7,000,000 de d6lares al día 

(por pago) de intereses", para el año de 1975. (32) 

Los creadores del "milagro" no daban importancia a 

este dato, sino que descontaban de la deuda bruta las reservas exis-

tentes, lo que daba origen a la llamada deuda externa líquida, dato 

mucho más facil de manejar para los promotores de este fenómeno. 

Pero de todas formas, la relaciún entre la deuda — 

liquida y el monto total de las exportaciones, aumentó en 2 años (de 

1972 a 1974) hasta llegar a 1.93, es decir, una deuda líquida casi -

2 veces mayor que el monto total de las exportaciones. (33) 

(31) Vid. Guerrero S., Hernán y Varela G.,Andres, op. cit., p. 1193 
(32) Vid. Salles, Severo de, op. cit., p. 19 
(33) Vid. Dos Santos, Theotonio, op. cit., "La crisis del ... 

p. 77 
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Para fines de 1976, alcanzó los 30,000,000,000 dóla- 

res. (34) 

En diciembre de 1977, el monto total de la deuda se 

elevó a 32,000,000,000 de dólares y para el mismo mes de 1978, la ci 

fra fluctúa entre 40,000,000,000 y 43,000,000,000 de dólares; exis -

ten fuentes que afirman que debido a las variaciones internacionales 

de los tipos de interés, la deuda externa b asileña alcanzó los ---- 

50,000,000,000 de dólares. 

Del promedio de 40,000,000,000 de dólares, cerca de 

30,000,000,000 fueron prestados en el mercado de eurodólares y las -

oscilaciones en la tasa de interés en ese mercado determinaron la 

magnitud de los problemas brasileños. 

El Banco Central de Brasil, reveló que las empresas 

privadas son responsables del 37.6% del endeudamiento externo del 

país hasta junio de 1978, mientras que el sector público responde --

por el restante 62.4%. Para cubrir el pago de la deuda durante 1979, 

Brasil desembolsó entre 7,000,000,000 y 8,000,000,000 de dólares, --

cerca de 2/3 del monto total de las divisas que entran por exporta - 

ciones al pais. 

Sobre este endeudamiento total, 23,000,000,000 de d6 

lares deberán ser pagados por el sector público. El mayor volumen de 

amortizaciones de la deuda será abonado por el gobierno del General 

Figuereido en 1980. Este año, el pais deberá pagar aproximadamente -

6,310,000,000 de dólares por amortizaciones, valor que corresponde -

al 17,05% del endeudamiento actual del país. 

Entre los principales acreedores del Brasil se en -- 

cuentran los Estados Unidos (el Banco de Exportaciones e 	 

(34) Cfr. Prieto, Daniel, op. cit., p. 15 
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Importaciones (EKEMBANK), la USAID y las Bahamas, donde se refugian 

entidades financierasestadounidenses) con un 30.161; la Gran Bretaña 

con un 22.231 y el Mercado Común Europeo (MCE) con un 40.471. 

El Ministro de Hacienda durante el periodo del Presi 

dente Geisel, habla afirmado repetidas veces que la deuda externa 

brasileña no era motivo de preocupaciones: "es un hecho sin impor 

tancia", manifestó en algunas oportunidades. Pero las cifras que he-

mos presentado demuestran lo contrario. 

Hemos afirmado que a un mayor crecimiento económico, 

corresponde una mayor dependencia del capital monopolista extranje -

ro. Las estadísticas citadas vienen a comprobar nuestra afirmación. 

De igual manera, se confirma el hecho de que gran --

parte del capital invertido en este país para poner en marcha el cre 

cimiento económico, proviene de los Estados Unidos, en forma de cré-

ditos y de inversiones. Este último punto lo trataremos más amplia -

mente al tocar el tema de inversiones extranjeras. 

2.1.2.3 Industria 

Dentro del grupo de países en vías de desarrollo, el 

Brasil es uno de los que reúne las condiciones más favorables para -

una rápida y efectiva industrialización. 

En la región de Sao Paulo, la producción de café se 

realiza en forma extensiva, en condiciones que han favorecido el na-

cimiento de una importante infraestructura de transportes. Al esta - 

sear la mano de obra, se fijan tasas de salario altas para atraer -

a la población de otras regiones y asimismo existe una oferta de ali 

mentos suficiente, lo que evita que la capacidad para exportar sea -

absorbida por la importación de productos alimenticios. Por último - 

• 
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existen condiciones muy favorables de captación de energía hidráuli-

ca, lo que ha permitido que la región disponga de electricidad a ba-

jo costo. 

Este modelo no se ha repetieo en ninguna otra región 

del país. La única variable que se repite e! la oferta abundante de 

mano de obra. 

Desde la década de los años treintas, se vislumbró -

la necesidad de ampliar las bases del sista,. industrial y de la res 

ponsabilidad del sector público en esta tarea. 

Durante la segunda guerra mundial, se creó un moder-

no complejo siderúrgico. Después de esta guerra fué lanzado el Pri - 

mer Plan de Inversiones Públicas Infraestructurales (Plan SALTE). En 

1952 fué creado el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico, el 

cual encausé su actividad hacia la infraestructura e industrias bási 

cas. Posteriormente, el 3 de octubre de 1953, se creó PETROBRAS, mo-

nopolio estatal que controla todas las etapas de producción, refina-

ción, transporte e importación de petróleo. 

La base industrial creada era amplia, razón por la -

cual, a partir de la década de los cincuentas se alcanzaron altas ta 

sas de crecimiento. 

Pero a partir de la década de los sesentas, esta ta-

sa comienza a descender. "De un promedio de 10,81 entre 1956 y 1962, 

la tasa de crecimiento anual de este sector, desciende al 4.81 en -- 

1963-1968. En el primer periodo, se colocó cerca de un 601 por 	 

encima de la tasa de crecimiento del PIB; en el segundo fue solo 	

201 más alta. La pérdida de velocidad del desarrollo brasileño fue - 

acompañada de un incremento de la presión inflacionaria y de una agu 

dizaci6n de las tensiones sociales, con importantes repercusiones en 
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el plano político. Además, el brusco cambio de política a partir de 

1964, que transformó la contensi6n de las presiones inflacionarias -

en el principal objetivo de la acción gubernamental en el plano --

económico-financiero, tiene repercusiones secundarias, al punto que 

el nivel de la producción industrial bajó un SI en 1965, habiendo --

sido aún más acentuada la calda de la producción manufacturera". (3 S) 

El gobierno brasileho ha tratado de alcanzar 4 obje- 

tivos básicos: 

1.- Fomentar y dirigir el proceso de concentración del ingreso para 

beneficiar a los consumidores de bienes durables. 

2.- Asegurar un cierto nivel de transferencia de personas del sec - 

tor de subsistencia a los sectores beneficiados por el salario 

mínimo. 

3.- Controlar la diferencia entre el salario mínimo y el ingreso en 

el sector de subsistencia, por medio de la concentración del in 

greso. 

4.- Subsidiar la exportación de bienes manufacturados para reducir 

la presión sobre los sectores productores de bienes de consumo 

no durables, cuya demanda no tiene una alta tasa de crecimiento, 

debido a la concentración del ingreso y también con el objeto -

de mejorar la balanza de pagos. 

Celso Furtado en su libro "El Desarrollo Económico:-

Un Mito" resume la situación de la industria brasileña y su impacto 

en la vida del Brasil: 

"La creación de nuevos empleos es un medio de redu - 

cir la carga de la población ya ocupada... esta política permite --- 

(35) Vid. Furtado, Celso, op. cit., La Economía..., p. 207 
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reducir el costo del trabajo para las grandes empresas, sin disminu-

ir sus mercados respectivos. La parte más compleja de esta política 

se refiere al proceso de estimulo y orientación de la concentración 

del ingreso... el gobierno brasileño ha utilizado... las políticas - 

crediticia, fiscal y de ingreso. El primer aumento de la demanda de 

bienes de consumo durables se originé de una rápida expansión del --

crédito a los consumidores, beneficiando a 9 clase media alta. La -

inflación resultante redujo el ingreso real -le la masa de la pobla - 

ci6n, liberando recursos para una política de inversiones públicas - 

... el aumento de la tasa de utilidad de las empresas productoras de 

bienes de consumo durables, fue muy rápido, creando un impulso hacia 

la expansión de las inversiones privadas... El nivel de utilidad -- 

extremadamente elevado y el boom de las inversiones, particularmente 

en el sector industrial... abrieron las puertas a una politica de --

distribución del ingreso favorable a los grupos superiores de la es-

cala salarial...Esta situación, coincidiendo con una declinación del 

salario mínimo, engendró una extrema concentración de los ingresos -

no derivados de la propiedad.... Fue a través de la política fiscal 

que el gobierno persiguió el objetivo más ambicioso de convertir en 

permanentes las nuevas estructuras. Variados y generosos incentivos 

fiscales fueron concedidos con miras a crear un grupo considerable -

de personas beneficiadas de rentas inmobiliarias dentro de la clase 

media... El objetivo aparente del gobierno.... es vincular el poder 

adquisitivo de la alta clase media al flujo más dinámico del ingre -

so: el flujo de utilidades... El Brasil está engendrando un nuevo --

tipo de capitalismo extremadamente dependiente de la apropiación y - 

utilizaci6n del excedente para generar cierto tipo de gastos de con-

sumo. Esto sólo puede ser obtenido a través de una acción por parte 
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del Estado para forzar a las empresas a abrir su capital.... y a ---

adoptar una política adecuada de distribución de dividendos. Otra -

alternativa seria la acumulación de una deuda pública creciente en -

manos de la alta clase media, cuyo flujo de intereses tendría que --

ser alimentado con recursos provenientes de un impuesto sobre las --

ganancias de esas empresas... La característica más significativa --

del modelo brasileño es su tendencia estructural a excluir a la masa 

de la población de los beneficios de la acumulación y del progreso 

técnico. Así, la durabilidad del sistema se basa en gran medida en 

la capacidad de los grupos dirigentes para suprimir todas las formas 

de oposición que su carácter antisocial tiende a estimular". (36) 

El sector industrial fue el más afectado por la poli 

tica anti-inflacionaria del gobierno; este sector creció aproximada-

mente en un 41 en 1977, habiendo tenido el año anterior un crecimien 

to cercano al 111. 

La elevada tasa de crecimiento de la producción in - 

dustrial, alcanzada a partir.dc 1968, después de un período de 6 ---

años de relativo estancamiento, fueobtenida a través de una política 

gubernamental muy exitosa, dirigida a atraer a las grandes empresas 

transnacionales y a fomentar la expansión de las subsidiarias. 

Las ramas ineustriales que más han podido prosperar 

durante los años del "milagro" económico, han sido aquellas producto 

ras de bienes de consumo durables, demandados por las capas elevadas 

de la clase media y por los capitalistas. ' 

(36) Cit. pos. Furtado, Celso 
El Desarrollo Económico. Un Mito  
Traducci6n de Stella Mastrangelo 
México, D.F., Siglo XXI Editores, S.A., 1976 
Colección de Economia-Demografía 
p. 131 et. seg. 

'1> 
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El sector industrial alcanzó una tasa anual de creci 

miento de 10.51 en 1976, contra sólo 41 en 1975. Según el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadistica (IBGE), las ramas más dinámicas 

de este sector fueron: 

Papel y cartón 21.81 

Caucho 13.41 

Productos alimenticios, bebidas y tabacos 1 

Productos químicos, pefumerla, plásticos, e 	11.31 

Mecánica, material eléctrico y comunicaciones 11.bi 

Minerales no metálicos 10.81 

Entre los sectores que mostraron un menor dinamismo 

están: 

Textiles, vestuario, calzado y artículos tejidos 7.21 

Industria automotriz 4.11 

El llamado Modelo Brasileño de Desarrollo queda ple- 

namente retratado en los rasgos numéricoque indican deformaciones 

significativas: en el área de bienes de consumo durables, el capital 

extranjero ocupa el 78.2%, contra el 21.68% de capitales brasileños; 

en cuanto a los bienes de capital, las empresas extranjeras poseen 

el 72.611 contra el 27.291 reservado a las firmas de capital nacio - 

nal. (37) 

En la industria de manufacturas, la producción cayó 

de un 10.5% en 1976 a un 2.31 en 1977. 

El 13 de diciembre de 1978 se anunció que la produc- 

ción de la industria automotriz habla alcanzado 1,000,000 de 	 

(37) La producción industrial brasileña aumentó 7.51 en 1978 respec-
to del afio anterior, según el IBGE. Los desarrollos más impor - 
tantes se registraron en el sector automotriz (16.31), en la—in 
dustria plástica (251) y en los productos químicos (91). El Din 
ce de producción industrial en enero de 1979 se situaba en un nT 
vel superior al 14.3% al de enero de 1978. 

Periodico Excelsior, (A.F.P.), 16 de febrero de 1979 

111 
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unidades. De este total, cerca de 90,000 unidades fueron exportadas, 

con un valor aproximado de 1,200,000,000 de dólares, lo que aparen - 

temente representarla algo positivo. Ocurre, ::in embargo, que esa --

producción solamente es posible gracias a enormes subsidios, incenti 

vos fiscales y crediticios, los que constituyen una de las causas --

fundamentales de la inflación. (38) 

En 1976, la producción automo riz fue de 985,000 uni 

dades y para el año siguiente mostró una abso uta calda: la produc - 

ción solamente alcanzó 919,000 unidades. 

La industria electrónica creció un 51 en 1977, compa 

rada con un 351 en 1975 y un 20% en 1976. 

La industria de material eléctrico, tuvo un crecien-

te impulso expansivo desde la década de los cuarentas, cuando las --

autoridades nacionales decidieron poner en marcha planes para amino-

rar la dependencia de suministros extranjeros. Expertos en la rama,-

señalan que las inversiones en este sector continúan aumentando y --

ascendieren en 1976 y 1977 a más de 900,000,000 de dólares. 

En 1941 fue fundada la Compañia Siderúrgica Nacional, 

cuyo capital inicial fue de 25,000,000 de dólares; con posterioridad, 

y por medio de un préstamo de los Estados Unidos, este capital se --

amplió a 45,000,000 de dólares; 5 años más tarde, en abril de 1946,-

se iniciaba la producción de coque en Volta Redonda, la primera side 

rúrgica del país. Volta Redonda tiene en la actualidad una capacidad 

productora superior a las 2,000,000 de toneladas. 

(38) Vid. Schilling, Paulo R. 
"Brasil: Modelo Elitista y Antisocial" 
Excelsior  
México, D.F. 
22 de diciembre de 1978 

"II 
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Informaciones disponibles hasta 1976, señalan que ---

ese año, el total de inversiones en este sector ascendió a 922,200,000 

d6lares, lo cual significa el 36% de todas las inversiones• siderúrgi - 

cas llevadas a cabo en América Latina. (39) 

El consumo aparente de productos siderúrgicos se ele -

va a 12,200,000 toneladas en 1974, con un ausento de casi 30% en rela-

ción a 1973, y una participación del orden dtl 40% en las importacio - 

nes. 

Las ventas de mineral de hie:ro efectuadas por la --

Compañía Vale de Rio Doce, en el período enero-abril de 1978, aumenta-

ron 11% respecto al mismo periodo de 1977. El total de ventas en este 

mismo año, ascendió a 16.4 millones de toneladas, mostrando un incre-

mento del orden del 21.7%. 

La producción brasiicña de acero en el período ene --

ro-septiembre de 1978 fue de 8,768,000 toneladas, !c rue representa --

un incremento de 6.9% sobre la producción registrada en igual período 

de 1977. Los datos oficiales 7rra septiembre de 1978 acerca de la pro-

ducción de acero, revelan que fue igual a 1,073,700 toneladas, lo que 

representa un incremento del 23% sobre lo registrado en igual período 

de 1977. (40) 

Las exportaciones de mineral de hierro crecieron un --

58%, tante en 1977 como en 1978. 

Se prevén inversiones en este sector por 	 

15,000,000,009 de d6lares para el período 1974-1980. 

La industria de bienes de capital mecánico tuvo un ---

incremento de 19.2% en 1977. 

(39) Períodico Excelsior (I.P.S.), 26 de diciembre 	de 1978. 
(40) Períodico Excelsior (A.F.P.), 11 de octubre de 1978. 
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La producción de cemento creció 13.11 en 1977 y la -

de asfalto 141. El financiamiento para la industria de la construc --

ción se redujo muy por debajo de los niveles de 1976, a pesar de lo -

cual esta industria tuvo un incremento del 91. 

La industria de transformación creció a una tasa del 

7% en 1977. 

El crecimiento estimado del producto real de la in - 

dustria de material de transporte en 1974, fue del orden del 191. 

La industria química alcanzó una tasa de crecimiento 

en la producción de un 81 a un 91 en 1974 (en relación a 1973). En es 

te año, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó al Brasil un ---

préstamo por 40,000,000 de dólares, para realizar un programa cuyo --

costo total fue de 322,000,000 de dólares, para el desarrollo de las 

industrias química y petroquímica. Solamente en la industria petroquí 

mica, se prevén inversiones por un total de 3,000,000,000 de dólares 

hasta 1980. 

Al principio de esta investigación, al enunciar ----

nuestras hipótesis, afirmamos que los sectores básicos de la economía 

brasileña están dominados por capitales extranjeros, principalmente 

norteamericanos. 

Los datos que a continuación enunciaremos, comproba-

rán la afirmación anterior. 

La CPI, instituida para estudiar el problema de la 

desnacionalización de la industria brasileña, concluyó que entre 	 

abril de 1964 y abril de 1968, las compañías transnacionales hablan 

asumido el control de por lo menos 74 empresas brasileñas. Los traba-

jos de la Comisión fueron concluidos en septiembre de 1968 y se llegó 

a la conclusión de que en Brasil se estaba dando un rápido proceso de 
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desm.cionalización, entendidzt éste no solamente como la adquisición -

de empresas nacionales por extranjeras, sino como el control de impor 

tantes sectores de la economía brasileña por capitales del exterior. 

En diciembre de 1968 se decretó el Al No. 5 la cual -

cerraba temporalmente el Congreso Nacional, permitiendo consolidar to 

davia más el poder de los monopolios. 

El gobierno continúa atra endo a las corporaciones -

transnacionales, concediéndoles todas las entajas, tales como bajisi 

mos precios de la mano de obras, exenciones fiscales, extrema liber - 

tad en el envio de ganancias hacia el exterior, además de un fuerte -

control político con el fin de asegurar la estabilidad social para la 

expansión del gran capital nacional y extranjero. 

Entre los años de 1971 y 1973, en pleno auge del --

"milagro", alrededor de 40 empresas nacionales pasaron al control de 

corporaciones transnacionales a través de asociación, incorporación,-

o simplemente compra. 

En realidad, las empresas transnacionales fueron las 

más beneficiadas del periodo expansivo que experimentó la economía --

brasileña entre los años de 1968 y 1974. 

En la actualidad, los sectores más dinámicos de la -

economía están controlados por el capital extranjero o por empresas -

estatales. Estas últiv as, por lo genera.!, juegan el papel de subsidia 

rias en la acumulación de capital del sector privado. Por otro lado,- 

las empresas privadas nacionales se encuentran confinadas a las ramas 

de menor tasa de crecimiento, como el sector productor de bienes de - 

consumo popular. Durante los años de 1969 a 1972, mientras que el sec 

tor productor de bienes de consumo durable creció a una tasa anual de 

15.24, el sector productor de bienes de consumo popular, creció 	 
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solamente a una tasa anual de 5.1%. 

La dictadura militar di6 incentivos a este proceso 

de desnacionalización a través de su politica económica general y 

través de instrumentos específicos diseñados exclusivamente para dar 

mayores facilidades a la entrada de capital extranjero y pura numen 

tar su rentabilidad. 

Entre estos instrumentos, ha jugado un papel parti 

cularmente importante la llamada Resolución 63, que exenta del pago 

de aranceles a las importaciones y exportaciones llevadas a cabo por 

empresas transnacionales. 

En el mismo sector estatal, a partir de 19rib, se con 

solidó una orientación que determina que las empresas del estado sólo 

compren maquinaria que utiliza tecnología extranjera. Una consecuen - 

cia de lo anterior es que, tanto en el sector petrolero como en los 

sectores de energía y siderúrgico, que son en gran parte estatales, 

el grado de nacionalización de los nuevos proyectos de expansión in - 

dustrial bajara considerablemente en los años posteriores a la expedi 

ción de la Resolución 63. En el sector petrolero, el grado de naciona 

lización de 2 refinerías construidas en 1965, era del 85';', mientras -

que una nueva refinería inaugurada en 1972, presentó un grado de na 

cionalización de alrededor del 405. 

Finalmente, el estado pasó a implementar una políti-

ca de asociación directa con las empresas transnacionales en la pues-

ta en marcha de nuevos proyectos industriales, aportando no solamente 

partes sustanciales del capital inicial, sino también construyendo --

toda la infraestructura necesaria, incluso vendiendo el terreno a p:c 

cioz tan bajos que constituyen en realidad un donativo y exentando de 

impuestos a las nuevas empresas por un plazo que llega hasta los 10 -

años. 
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Uno de los directores de la Fiat italiana, que ins - 

taló en Brasil una fábrica de automóviles, manifestó el mayor entu -- 

siasmo con los resultados de la represión y el clima de cstabilidcd y 

seguridad que transformó al país en el paral*so de los inversionistas 

extranjeros y disciplinó al trabajador brast.leño, contrastando con la 

agitación y el desorden que afectan a la mayor parte de los paises 

del área, llenos de problemas y huelgas, l( que desemboca en un au 

mento de los costos y una baja de las ganan( as. 

El autor Celso Furtado refuerza lo anterior, afirman- 

do que: 

"Un estudio de la estructura del poder económico rea 

lizado en el Brasil... hace referencia a 276 con3Gr- 

cios, cuyo capital individual alcanzaba o superaba - 

en 1962 los 1,000,000,000 de cruzeiros de ese año. - 

Ese estudio, que incluye únicamente a las empresas - 

privadas, distribuye a los mencionados consorcios en 

2 conjuntos: el primero, constituido por los grupos 

de capital igual o superior a 4,000,000,000 y el se- 

gundo por los restantes. El primer conjunto compren- 

de 55 consorcios, de los cuales 29 son extranjeros,- 

2 mixtos y 24 nacionales. Observando más de --rca -- 

los datos, se constata que entre los grupos con capi- 

tal comprendido entre 4,000,000,000 y 10,009,000,009, 

los nacionales eran 19, los extranjeros 19 (incluido 

1 mixto)) entre los grupos con capital superior a -- 

los 10,000,000,000, 5 eran nacionales y 13 extranje- 

ros. Los 29 grupos extran:eros controlaban 34 firmas, 

siendo el capital promedio de éstos de 	 

1,300,000,000 de cruzeiros, mientras los 24 grupos - 

lk 	
nacionales controlaban 506 empresas, con un capital 
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promedio de 300,000,000. De los 55 mayores consor --

cios, 39 actuaban en el sector industrial, siendo 23 

extranjeros. En los sectores de bienes de consumo --

durable y de capital actuaban 24 de los grupos mayo-

res, siendo 16 extranjeros y 8 nacionales. Una mues-

tra relativa a los grupos mayores .. reveló que, de 

los que trabajan en el sector indu 'rial, 42% eran -

extranjeros; con todo, más de la m....ad de los que ac 

tuaban en los subsectores de bienes durables y de ca 

pital, eran controlados por grupos extranjeros ... -

Referente a los 276 grupos, más de la mitad de los -

capitales aplicados a la industria brasileña son con 

trolados por grupos extranjeros y ese control aumen-

ta en la medida que se pasa de las industrias tradi-

cionales de bienes de consumo corriente a las de bie 

nes durables de consumo y bienes de capital, que son 

precisamente los que están en rápida expansión. (41) 

Como Anexo No. VIII, adjuntamos una lista de 

las empresas nacionales desnacionalizadas del Brasil, extraídas del - 

libro "Estado y Planificación Económica en Brasil", de Octavio Ianni. 

2.1.2.4 Energéticos. 

Para resumir la situación energética del Brasil, --

nos hemos basado principalmente en el Balance Energético Nacional, --

elaborado por el Ministerio de Minas y Energía del Brasil, aparecido 

en 1977. 

(41) Vid. Furtado, Celso, op. cit., La Economia...,  p. 243. 
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Este balance (con base en el año de 1976) presenta 

diversos cambios en comparación con el de 1975. Se fundamenta en da 

tos confiables, proporcionados por áreas relacionadas con el sector 

energético. Los cambios más importantes ocurrieron en fuentes de difí 

cil control como la lefta y el carbón vegetal. También se modificaron 

los pronósticos de acuerdo a la creación de nuevos programas y al ---

adelanto o retraso de los ya existentes. 

El estado actual de desarrollo en Brasil, muestra --

un consumo energético percápita relativamente bajo. La política ener-

gética del gobierno se orienta a satisfacer la creciente demanda de -

acuerdo a las perspectivas oel crecimiento económico, tratando de fo-

mentar el uso de fuentes primarias más abundantes en el Brasil y ha - 

ciendo esfuerzos para incrementar las reservas disponibles. Se prevé 

que los años venideros se caracterizarán por la racionalización en --

la producción y el consumo de energía, aunado a una fuerte determina-

ción para reducir la dependencia del petróleo, como la principal fuen 

te de energía primaria. 

Para una mejor comprensión de este tema, hemos creí-

do conveniente tratar por separado cada una de las fuentes primarias 

de energía más importantes para el país. 

2.1.2.4.1 Petróleo. 

La politica gubernamental se ha basado en la intensi 

ficación de las actividades de exploración en el país, especialmente 

en la plataforma continental, en el área en que PETROBRAS ha obtenido 

resultados prometedores. Se pretende continuar la exploración en ----

áreas en que se han efectuado progresos, así como en nuevas por defi-

nir. 
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Brasil, hasta ahora, ha sido incapaz de reducir su -

alta dependencia del petróleo importado, aún cuando ha puesto en prác 

tica un gran programa de conservación de petróleo. La producción pe-

trolífera de Brasil fue de 60,800,000 barriles en 1977, 3.4% menos --

que en 1976 y sólo cubre un 17.3% de las necesidades del país. El con 

sumo fue de 351,300,000 barriles en 1977, un 2.41 más que en 1976. 

El pais importa un 801 del pc -r6leo que consume. Sus 

principales abastecedores son paises miembros 'e la Organización de -

Paises Exportadores de Petróleo (OPEP), principalmente Arabia Saudita 

e Irán. A pesar de todos los esfuerzos por encontrar nuevos yacimien-

tos de hidrocarburos, las importaciones brasileñas de petróleo ascen-

derán en 1979 de 4,500,000,000 a 5,000,000,000 de dólares, lo que re-

presenta un aumento de 300,000,000 de dólares con relación al monto -

registrado en 1978. Esta cifra represente el 30% de las exportaciones 

globales del país en este mismo año. 

Brasil es un país altamente vulnerable en este aspec 

to, ya que sólamente de Irán, antes del derrocamiento del Sha Moha --

mmed Reza Pahlevi, importaba 200,000 barriles diarios.(42) 

Esto ha tenido como consecuencia que Brasil sea el -

país en donde el combustible alcanza el mayor precio del continente,-

según reveló un boletín de Asistencia Recíproca Petrolera Estatal ---

Latinoamericana (ARPEL). (43) 

(42) El ex-Ministro de Minas y Energía, Shigeaki Ueki, afirmó (Perlo-
dico Excelsior, (D.P.A.), 29 de diciembre de 1978) que el abaste 
cimiento del país no se verla afectado por la reducción de la -= 
producción en Irán, ya que seria compensado por el aumento de --
las importaciones de Arabia Saudita, Irak y Kuwait. En noviembre 
de 1978 se firmó un acuerdo entre Brasil y China Nacionalista, -
por medio del cual China vendía a Brasil en 1979, 20,000 barrí -
les diarios de crudo, y para 1980, la cifra aumentó a 30,000 ba-
rriles diarios, a cambio de hierro, azúcar y productos metaldrgi 
cos. Este acuerdo forma parte de los esfuerzos del gobierno bra-
sileño para diversificar sus fuentes de abastecimiento. (Periodi 
co 	(A.P.P.), 10 de noviembre de 1978), 

(43) Periodico Excelsior, (E.F.E,), 14 de febrero de 1979. 
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Brasil se propone reducir su dependencia de las im - 

portaciones de petróleo mediante el desarrollo de la tecnología nece 

saria para reemplazar con alcohol etílico (etanol) parte de los com-

bustibles derivados del petróleo actualmente en uso. El gobierno ---

creó una Comisión Nacional del Alcohol, la cual planea realizar 141 

proyectos de plantas de fermentación y destilerías, que para 1980 --

permitirán al Brasil producir 3,000,000,000 de litros de alcohol por 

año, lo que se traducirá en una reducción de 300,000,000 de dólares 

en el monto de sus importaciones de hidrocarburos. Para 1931, se con 

fía en poder reemplazar una quinta parte del petróleo consumido en - 

el país por alcohol etílico; para lograrlo, se está incrementando en 

800,000 hectáreas por año el área cultivada con caña de azúcar. La - 

industria automovilística brasileña producirá 100,000 carros que con 

suman exclusivamente etanol. Para 1985 las importaciones petroleras 

brasileñas deberán reducirse en un 501. (44) 

Las compras de petróleo significaron un egreso de --

703,000,000 de dólares en el período enero-febrero de 1979, aunque -

representaron una caída de 3.71 con relación a igual período de 1978. 

En este período de 1979, las importaciones brasileñas de crudo al --

canzaron un volumen de 53,900,000 barriles, mientras que en igual 

período de 1978, las compras totalizaron 55,900,000 dólares. 

Once compañías petroleras extranjeras presentaron en 

abril de 1979 propuestas a PETROBRAS para realizar exploraciones en 

busca de petróleo. Propusieron la realización de 9 de estas expío -- 

raciones en la plataforma marítima y 6 en varias regiones 	 

del país. La decisión de pernitir 	  

(44) Cit. pos. Vidal, David. 
"Brasil Paga por sus Importaciones de Petróleo, Subiendo Desme- 
suradamente las Exportaciones de Interbras" 
The New York Times. New York, EUA 
9 de febrero de 1978 
p. 47 
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a empresas extranjeras realizar trabajos de prospección en territo 

rio brasileño, fué tomada en octubre de 1975, para tratar de decre 

mentar el monto de las importaciones anuales de crudo. 

Si hasta 1973 era más económico para Brasil impor --

tar, la crisis petrolera mundial obligó a PETPOBRAS a recurrir a com 

pañías extranjeras para acelerar los trabajos de producción. 

2.1.2.4.2 Energía Hidráulica. 

La política brasileña se puede resumir afirmando ---

que todo el potencial hidráulico económicamente factible continuará 

siendo explotado preferentemente sobre otras fuentes primarias, ya 

que es una fuente renovable de energía. El desarrollo y operación de 

los sistemas eléctricos serán orientados a maximizar el uso de la --

energía disponible, además de aprovechar las característicr.s hidrol6 

gicas de las cuencas brasileñas. 

El consumo de energía eléctrica del Brasil ha regis-

trado en forma sostenida altas tasas de crecimiento. El estudio de -

mercado efectuado para los próximos 15 años ha permitido preparar 

proyecciones que indican altas tasas de aumento. 

Cabe mencionar que el consumo industrial de energía 

hidráulica representa aproximadamente el 551 del total energético 

que se produce. 

Una característica notable del Brasil es la gran dis 

ponibilidad de energía hidroeléctrica y las condiciones sumamente fa 

vorables para su aprovechamiento. liste hecho, aunado a la escasez de 

combustibles fósiles baratos y de buena calidad, ha sido la causa de 

que la hidroelectricidad sea la principal fuente de energía desarro-

llada en el país hasta la fecha. En la actualidad, el potencial --- 



.96 

hidroeléctrico estimado en el Brasil es alrededor de 150,000 mega 

uutts. 

Las inversiones anuales necesarias para la expansión 

del sistema eléctrico, se han incrementado, le que es consecuencia --

del aumento del consumo, de los mayores costo:, unitarios y de los — 

periodos más prolongados de ejecución de los proyectos de generación, 

así como de las mayores distancias a las que :e transmite la energía. 

Por ejemplo, las inversiones hechas en 1976, : .n tomar en cuenta la -

inflación, fueron 4 veces superiores a las de 1966. Los gastos de ca-

pital en 1976 fueron del orden de 3,000,000,000 de dólares, lo que --

representó el 9% de las inversiones totales hechas en el país. El 801 

de esos recursos financieros fue generado internamente y el 201 proce 

dió del exterior, mediante préstamos otorgados por instituciones ban-

carias y créditos de proveedores. 

La participación de ELECTROBRAS, el monopolio esta -

tal brasileño que controla la energía eléctrica, fue del 20% de las -

inversiones en el periodo 1966-1969, mientras que en los 3 últimos --

años, su participación ascendió en término medio a mas del 451. (45) 

En 1976, las plantas hidroeléctricas brasileñas pro- 

dujeron un total de 81,468,600 megawatts, un 251 de las necesidades -

totales del país. Para 1977, el consumo aumentó en un 13%. En 1978, -

el consumo fue de 29,478,000 megawatts. El 2 de enero de 1979, se ---

anuncio que las tarifas eléctricas aumentarían en un 36%, aunque la - 

la empresa distribuidora solicitó un aumento del 90%. Estudios 	 

(45) Los datos sobre energía hidroeléctrica fueron extraídos de: 
Sin autor 
"Exposición del Sr. Nelson de Frano, Gerente de Electrobras" 
Actualidad Energética Latinoamericana  
Caracas, Venezuela 
Agosto de 1978 

-11 
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oficiales indican que el aumento debió haber sido del 641, pero ello 

hubiera provocado un impacto inflacionario que se procuró evitar. 

2.1.2.4.3 Energía Nuclear 

Dentro de la coyuntura internacional desfavorable, -

la situación del Brasil exhibe ciertos aspectos particulares. Aunque 

relatiiramente mucho menos dependiente en términos de la importación -

de petróleo que la gran mayoría de los paises desarrollados, no se --

encuentra el país en condiciones de admitir una pausa en su crecimien 

to. Se dispone de un apreciable potencial hidroeléctrico, explotado -

hasta el momento en apenas cerca del 131 del total. El problema está 

en la distribución geográfica de ese potencial. Hasta 1990, si las --

proyecciones de crecimiento de la economía se confirman, se precisará 

instalar más de 50,000 megawatts, además de los 20,000 ya existentes. 

La gran mayoría de esa capacidad adicional tendrá que localizarse en 

la región centro-sur, zona donde ya no existen aprovechamientos hi --

droeléctricos en medida suficiente para atender la demanda. 

La necesidad de instalar en el país una capacidad de 

generación nucleoeléctrica como complemento de la capacidad de genera 

ción hidroeléctrica, ya había sido identificada desde hace tiempo. 

La crisis energética mundial llevó al gobierno de --

Geisel a dar, sin tardanza, un tratamiento prioritario y de alto ni - 

vel a la cuestión nuclear y a hacerlo en términos de perspectivas mu-

cho más ambiciosas. En su primer pronunciamiento, Geisel ya marcaba -

al sector energético una firme orientación de hísqueda de soluciones 

que propiciasen mayor autonomía y seguridad de abastecimiento y, por 

consiguiente, también indicaba el camino de la explotación decidida -

de la energía nuclear, en forma paralela al petróleo y a la electri 

cidad. 
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La determinación presidencial era clara: Brasil debe 

ría ejercer su opción de nuclearización pacifica, tan celosamente res 

guardada en el escenario internacional, en términos de un programa in 

tegrado, abarcando al mismo tiempo la instalación de centrales nucleo 

eléctricas, la creaci6n en el país de una industria de reactores y de 

una industria del ciclo del combustible nuclear, todo eso acompañado 

de una efectiva transferencia de tecnología inclusive en la ingenie-

ría de proyectos nucleares. 

El gobierno brasileño plantea implementar la utiliza 

ción de uranio como una fuente alternativa de energía y proseguir la 

actual exploración intensiva, a fin de identificar las nuevas reser -

vas. 

Hay en Brasil 3 entidades específicas que se dedican 

al problema de la energía nuclear: Comisión Nacional de Energía Nu 

clear (CNEN), Instituto de Energía Atómica (IEA) y Empresas Nuclea 

res Brasileñas (NUCLEBRAS). 

La primera es un organismo gubernamental con auto 

nomía financiera, vinculado al Ministerio de Minas y Energía. Desarro 

lla diversos proyectos y actividades en los siguientes campos: coordi 

nación de la política nacional de energía nuclear, desarrollo de la - 

tecnologia nuclear, seguridad nuclear, investigaciones fundamentales 

y aplicadas, aplicación de isótopos radioactivos, elaboración y eva 

luación de proyectos en el campo nuclear, mantenimiento del Centro de 

Computación de Datos e Informaciones, construcción y ampliación de 

unidades de investigación y organización de un stock de materiales 

nucleares. 

El segundo fue fundado en 1956 y es actualmente una 

entidad autárquica del estado de Sao Paulo que participa en el Plan - 

-+ 
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Nacional de Energía Nuclear, gracias a los convenios que mantiene con 

la CNEN y con NUCLEBRAS. Susprincipales objetivos son la investiga - 

ci6n y desarrollo de la energía nuclear en el campo de las aplicacio-

nes pacificas, la capacitación de personal y la aplicación de la tec-

nología nuclear en la solución de los problemas brasileños. 

La responsabilidad de realizar un programa nuclear 

integrado fue confiada a NUCLEBRAS. Deberá hacerlo con carácter de mo 

nopolio en las diversas actividades, no solamente de producción, sino 

también de comercialización del combustible y de los productos nuclea 

res. Incumbe también a NUCLEBRAS la investigación tecnológica y la --

promoción de la participación de la industria nacional en el programa 

nuclear. 

El monopolio en el área nuclear fue establecido por 

la ley número 6.189 del 16 de diciembre de 1974, en términos amplios 

que incluyen la comercialización interna y externa de todos los mate-

riales fértiles fisionables. La estrategia puesta en práctica por el 

Ministerio de Minas y Energía, comprende 2 grandes operaciones simul-

táneas. Por un lado, la reorganización en profundidad de la estructu-

ra administrativa del sector nuclear brasileño y por el otro, la de -

terminación de un socio altamente calificado en el exterior para la -

ejecución del programa nuclear integrado que el Brasil deseaba. 

La importancia de la energía nuclear para el Brasil 

se encuentra expresada en el discurso del señor Shigeaki Ueki, ex-Mi-

nistro de Minas y Energía, en la sesión regular de la Conferencia Ge-

neral de la Agencia Internacional de Energía Atómica (ALEA). 

"El problema energético en Brasil tiene caracteris 

ticas especiales. Alrededor de un tercio del consu 

mo de energía secundaria se hace bajo la forma de 



electricidad,'correspondiendo a la capacidad insta 

lada de 20,000 megawatts, casi Integramente hidráu 

lica. La existencia de un importante potencial hi-

dráulico de cerca de 150,000 megawatts, podría ha-

cer suponer que la cuesti6n de cómo atender nues -

tras necesidades de expansión del sistema eléctri-

co está resuelta. Cuando se considera por tanto,-

la forma por la cual esos recursos se Jistribuyen 

por un territorio de dimensiones continentales, y 

las cifras previsibles de nuestro consumo de ener-

gía en las diversas regiones del país, otra es la 

solución que de pronto se impone. La mitad del po-

tencial hidráulico se encuentra en la región amaz6 

nica, en la región centro-suroeste, la más rica --

del país; las reservas hídricas se agotarán en el 

curso de la próxima década. Los altos costos de --

transmisión de electricidad a larga distancia y --

los problemas técnicos relacionados, tornan indis-

pensable complementar urgentemente el programa hi-

droeléctrico brasileño con un programa nuclear del 

orden de 10,000 megawatts hasta el final de la ---

próxima década. Cuando se examina el problema den-

tro de la más larga perspectiva de la última déca-

da del siglo, el recurso hacia la alternativa nu - 

clear pasa a ser un imperativo para nosostros. Has 

ta el año 2000 necesitaremos un mínimo de 150,000 

megawatts de capacidad generadora de electricidad-

de los cuales cerca de la mitad, deberán ser de --- 

.100 



origen nuclear.(46) 

Durante el periodo del Presidente Kubitschek, se ---

construye el primer reactor atómico para la investigación científica; 

Quadros abandona el proyecto para estimular la construcción de reacio 

res propulsados por uranio natural y suscribe acuerdos con Francia pa 

ra la adquisición de éstos; el Presidente Goulart llevó adelante esta 

política. 

En 1961, científicos brasileños construyeron un reac 

tor atómico de investigación (Argonauta), cuyo combustible es actual-

mente fabricado en Brasil. 

En 1964, la Escuela Militar de Ingenierla comienza -

la fabricación experimental de agua pesada. Derrocado Goulart, los --

militares abandonan los proyectos de construcción de reactores impul-

sados por uranio natural y los sustituyen por reactores que trabajan 

a base de uranio enriquecido, importado de los Estados Unidos, y sus-

criben con Washington en 1965 un Acuerdo Atómico que reglamenta la --

transferencia a Brasil de este mineral. En 1970, la Furnais Centrais 

Electricas (empresa estatal encargada de la construcción de Angra 1), 

adquiere de la Westinghouse el primer reactor productor de energía --

eléctrica, instalado en el municipio de Angra dos Reis, Rlo de Janei- 

ro; en 1972 suscribe con los Estados Unidos un acuerdo referente a la 

utilización civil de energía atómica, pero los partidos políticos bra 

sileños se oponían, ya que consideraban que este acuerdo podría gene-

rar consecuencias negativas para el país, debido a que habla puntos - 

(46) Vid, sin autor 
"El Programa Brasileño de Energía Nuclear" 
Anuario de Noticias Energéticas 
Caracas, Venezuela 
1 97 6 
p. 15 
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en el articulado que conferían a los Estados Unidos demasiados dere - 

chos. 

Brasil es uno de los paises: que poseen mayores re --

servas de uranio, a pesar de lo cual, los organismos del estado encar-

gados del ramo, no concluyeron el estudio definitivo sobre la materia. 

El Anuario Mineral Brasileño de 1973, señala que las reservas medias 

eran de 2,767 toneladas de uranio. Sin embw..lo, el Presidente de la - 

Comisión de Energía Nuclear, José Andrade 	afirmó en octubre -- 

de 1973 que solamente los yacimientos de Pocos da Caldas en Minas ---

Gerais estaban evaluados en 3,100 toneladas. 

A fines de la década de los sesentas, el gobierno --

creó el monopolio estatal de exploración y explotación de mineral ra-

dioactivo, con presupuestos que alcanzaron 2,200,000 dólares en 1976, 

sólo en el área de prospección. NUCLEBRAS declaró en 1976 que las for 

maciones geológicas encontradas en Brasil, tienen un potencial de re-

cursos de uranio de 500,000 toneladas. A mediados de esta década, al 

iniciarse proyectos para el desarrollo de generadores eléctricos de -

propulsión nuclear, el gobierno rompe con el monopolio establecido --

permitiendo la inversión de capital extranjero hasta un 491. 

NIJCLAN (subsidiaria de NUCLEBRAS), se asocia con la 

empresa germano-occidental Urangelishft, e inician actividades en la 

cuenca del Río Paraná, en Río Grande do Norte y en Paralice. "En ju --

nio de 1975, Brasil y la Repdblica Federal Alemana (RFA) suscribieron 

un acuerdo que prevé la ayuda de este último país para dotar a Brasil 

de un ciclo completo de producción de energía atómica; el 21 de julio 

de 1976, los Ministros de Planificación y de Minas y Energía, suscri-

ben en Bonn los contratos de c'ooperación en el campo de la utiliza --

ción pacífica de la energía nuclear. Este convenio es de excepcional 
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magnitud, pues va más allá de la venta de equipos y la construcción -

de plantas, ya que establece la transferencia de tecnología, lo que 

da una indiscutible independencia a ambos países en cl campo nuclear 

y crea una sistemática cooperación industrial y tecnológica entre ---

NUCLEBRAS por un lado y las empresas privadas e institutos de investi 

gación de la RFA por el otro. 

Los alemanes colaborarán en las áreas de explotación 

y enriquecimiento del uranio, reprocesamiento de plutonio, producción 

de combustible y construcción de reactores y generadores nucleares. 

El 201 del mineral de uranio sacado de yacimientos brasileños en el 

marco de este acuerdo, tendrá que ser exportado a la RFA. 

El tratado prevé, asimismo, la venta de 2 a 8 reac - 

tores gigantescos de 1,250 megabatts con un valor que va de 	 

2,000,000,000 a 8,000,000,000 de dólares. En suma, significa una 	 

transacción por más de 10,000,000,000 de dólares, en un plazo no mayor 

de 10 años. 

Brasil pretende con ello acelerar su programa de ---

energía hacia la meta de 10,000 megauatts de capacidad generadora de 

electricidad para 1990 y llegar a producir el 41% del suministro to -

tal de energía para el año 2010. (47) 

Dispone también la creación de varias compañías mix-

tas con una participación en coniunto de Brasil y RFA en todas las fa 

ses de la industria nuclear. El acuerdo dispone también el entrenamien-

to intensivo de profesionales brasileños. En 1976, Geisel firmó un -- 

(47) Cit. pos. Cannabrava Filho, Paulo 
"Brasil: La Guerra Nuclear" 
Cuadernos del Tercer Mundo 
México, D.F. 
Mayo de 1977 
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decreto creando el Programa de Recursos Humanos para la Energía 	-- 

clear, que abarca un periodo de 10 años (1 976-1985) que pretende for-

mar 9,915 técnicos y cuenta con recursos superiores a 200,000,000 de 

d6larcs. 

Para el año 2000, Brasil espera tener en funciona --

miento cerca de 60 unidades industriales nucleares, con capacidad to-

tal de producción del orden de 60,000 megam,ts, casi 2 veces la ac 

tual potencia energética de todas las centrekes. 

El acuerdo con la RFA contiene pedidos por 21 reacto 

res. A fines de enero de 1977, se concluyó la firma de 5 contratos --

por 63,000,000 de dólares, para la construcción de la fábrica de reac 

tares de Itagual, Rio de Janeriro en el complejo denominado Angra I,-

cuyo costo total es superior a los 470,000,000 de dólares. Angra I --

opera comercialmente desde 1978. Angra II costará 1,200,000 dólares y 

producirá el doble que Angra I, es decir, 1,245, megawatts. 

Ambos complejos forman parte del conjunto de 8 que 

deberá estar funcionando en 1990, pero Angra 11 y Angra III, tendrán-

ya un 301 de tecnología nacional; Angra IV, el 471, y así hasta ile - 

gar al 70%. Angra I, II y III son unidades de la Central Nuclear "Al-

mirante Alvaro Alberto". Bonn asumió el financiamiento de la construc 

ción de las primeras plantas, a través de un préstamo de 

1,000,000,000 de dólares, canalizado por un consorcio de 5 grandes --

bancos. 

Algunos científicos brasileños critican el acuerdo - 

nuclear fundamentalmente por el hecho de que se está optando por una 

tecnologia que ni siquiera fué probada a escala comercial, y que de 

todas maneras, parece depender del combustible importado. Asimismo, -

el hecho de la compra de un paquete tecnológico tiene la desventaja - 
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de retrasar el desarrollo de una tecnología propia. 

Brasil ha optado por el desarrollo de una nueva tec-

nología, para lograr la independencia de los paises que monopolizan -

el procedimiento de difusión gaseosa para la producción de uranio en-

riquecido a precios comerciales. 

Al hacerse público el convenio entre Brasil y la ---

RFA, el periodico The New York Times calificó el acuerdo de "acción -

atolondrada que desatarla una carrera nuclear en América Latina, pro-

piciarla el armamento nuclear de media docena de países y pondría en 

peligro la seguridad de los Estados Unidos y de todo el mundo". Esta 

frase resume la manera de pensar, tanto de la opinión pública, como -

del gobierno estadounidense en cuanto al convenio germano-brasileño,-

cue fue completado el 24 de febrero de 1976, cuando la Junta de Gober 

nadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) aprobó 

por unanimidad el Acuerdo Tripartita de Salvaguardia entre Brasil, --

RFA y la propia AIEA. Este acuerdo dispone la formación de una es --

tructura de inspección que cubra todos los puntos del acuerdo nuclear, 

capaz de detectar cualquier desviación de equipo, material e incluso 

tecnología. Pero la prensa brasileña, reflejando el pensamiento de --

los militares, consideró que la cláusula de salvaguardia de la AIEA -

no representa un compromiso de renuncia a los dispositivos atómicos -

en el futuro. 

Brasil no suscribió el Tratado de No Proliferación -

de Armas Nucleares (TNP), aprobado por la Asamblea General de la ONU 

en 1968 y en vigencia desde 1970, arguyendo que es restrictivo y dis-

criminatorio. 

Las discrepancias de la RFA, Brasil y Francia con --

los Estados Unidos en torno al problema de la explotación del material 
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nuclear, configuran una verdadera guerra comercial, de consecuencias 

imprevisibles. Los Estados Unidos han vetado el acuerdo entre Brasil 

y la RFA; este último pais no tiene reservas propias, sino que depen-

de del combustible nuclear de los listados Unidos para abastecer a sus 

10 centrales. 

2.1.2.4.4 Carbón, Leña, Bagazo, Des-chos y otras Fuentes. 

Aunque los depósitos de cal,ón en Brasil son signifi 

cativos, su contenido calorífico es bajo. Nc obstante, la demanda de 

carbón podría aumentar significativamente en los próximos años, como 

resultado de políticas tendientes a fomentar su uso. 

La leña, el bagazo y otros tipos de desechos, son --

fuentes energéticas, que, aunque muy importantes, han mostrado tenden 

cias descendentes. Se espera poder incrementar su uso en los próximos 

años. 

Varias fuentes de energía están en investigación has 

ta este momento, tales como la solar, la eólica, la maremotriz y el 

gradiente término. 

2.1.2.5 Inversiones Extranjeras, Comercio Exterior y Balanza 

Comercial. 

Según declaraciones de Deffm Netto, el control de --

las actividades productoras claves para la economía, está en manos.. na 

cionales. 

A continuación daremos algunas cifras acerca de los 

capitales invertidos en el Brasil: 
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ANO 	 MILLONES DE DOLARES 

1955 	  10 	- 20 

1 956 	  90 

1 957 	  144 

1 961 	  100 

1 96 2 	  30 

1 963 	  30 

1 964 	  28 

1965 	  70 

1 966 	  74 

1967 	  76 

1968 	  61 (48) 

El aumento verificado en Brasil en los últimos 14 --

años del proceso de concentración y de centralización de capitales, -

no es otra cosa que la contrapartida de la desnacionalización crecien 

te de la economía brasileña. 

Investigaciones realizadas a fines de los sesentas, -

constatan que en 176 de 302 sectores analizados, los 4 mayores esta - 

blechmientos de cada sector respondían por más del 50% de la produc - 

ci6n total de la rama. Se concluyó también que los sectores comanda -

dos por el capital extranjero generaban el 721 de la producción indus 

trial y que en la totalidad de estos sectores el patrimonio promedio 

de las empresas transnacionales se aproximaba a los 16,000,000, de --

dólares, superior en más del 100% al capital de las empresas privadas 

nacionales. 

No es necesario decir que este proceso de concentra-

ción del capital beneficia principalmente a las empresas extranjeras. 

(48) Cit. pos. Dos Santos, Theotonio, op. cit., "La Crisis del...", -
p, 79. 
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Los sectores en que operan se caracterizan por la utilización de tec-

nología más moderna y por escalas de producción mayores presentando, 

en consecuencia, una productividad promedio mayor que en los otros --

sectores y creciendo a una tasa más elevada que el conjunto de la in-

dustria. 

Los sectores en los cuales los 4 mayoreS estableci - 

mientos pertenecían a corporaciones transnac ...males, crecieron, entre 

1960 y 1968, 261 más que el conjunto de la i. dustria, mientras que en 

aquellas ramas donde los 4 mayores establecimientos pertenecían a em-

presas nacionales, se expandieron 141 menos que el conjuntode la in 

dustria. 

La contención de los salarios de los trabajadores 

acentúa todavía más esta tendencia. 

Las corporaciones transnacionales amplían su control 

de la economía brasileña con capital acumulado en el propio país y a 

expensas de la explotación de la clase trabajadora: entre 1960 y ----

1969, para un total de 680,000,000 de dólares aplicados por las corpo 

raciones norteamericanas en Brasil (lo que representó un incremento 

del 711 sobre el monto del capital existente en el inicio del perío 

do), la reinversión contribuyó con un 911. 

Esto significa que solo 56,000,000 de dólares entra-

ron al Brasil en este periodo como inversiones directas norteamerica-

nas. 

La CPI concluyó que las 10 mayores empresas extranje 

ras en toda su existencia en el país, invirtieron 98,800,000,000 de -

dólares, y solamente en 10 años remitieron a sus matrices en el exte-

rior 774,500,000,000 de dólares. 

Como ejemplo tenemos a la compañía IiSSO, que con una 



. 1 09 

inversión de 1,800,000,000 de dólares, envió al exterior 	 

44,500,000,000 de dólares y la British American Tobbaco que con una -

inversión de 2,500,000,000 de dólares, envió a su matriz, 

81,300,000,000 de dólares. 

Pese a que el gobierno brasileño controla una parte 

importante de los activos en sectores básicos, las transnacionales --

controlan el 40.41 del patrimonio liquido de las principales empresas 

industriales y mineras del pais y el 55.271 de las ventas de las mis-

mas. Las empresas gubernamentales controlan el 35.391 del patrimonio 

liquido y el 20.71 de las ventas de las mismas. Las empresas naciona-

les privadas controlan solamente el 24.21% del patrimonio liquido y -

el 24.011 de las ventas. 

Se puede calcular que para 1975 hablan entrado al --

pais por concepto de préstamos internacionales, ayudas y capitales --

extranjeros, un total de 5,200,000,000 de dólares. 

El monto de las inversiones directas de los Estados 

Unidos, se elevó a 700,000,000 de dólares de 1965 a 1971 y en el mis-

mo periodo, los beneficios alcanzaron los 2,500,000,000 de dólares. 

Además, Brasil disfruta por si solo del 501 de los - 

préstamos que el BID otorga a América Latina. Es por ésto que compa - 

ñias francesas, alemanas, japonesas, etc. invierten en el Brasil.(49) 

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN BRASIL POR PAISES DF. ORIGEN EN --

MILLONES DE DOLARES, AL 31 DE DICIEMBRE. DE 1972. 

Total  3,404.1 	 Millones de Dólares  

Estados Unidos  	1,272.3 

Alemania Federal  	372.3 

(49) Vid. Machuca de Irles, Lilia, op. cit., p. 46. 
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Canadá  	 305.3 

Reino Unido  	230.8 

Suiza  	253.9 

Japón  	192.7 

Francia  	165.2 

INVERSIONES DIRECTAS EN BRASIL, POR RAMAS 1) 1  ACTIVIDAD, EN MILLONES 

DE DOLARES, Al. 31 	DE DICIEMBRE DE 1972. 

Industria de transformación 2,802.2 

Servicios 319.4 

Servicios públicos 154.4 

Extracción de minerales 48.2 

Agricultura 24.4 

Otras actividades 55.4 

Industria química 684.5 

Material de transporte 475.7 

Metalurgia 267.0 

Industria mecánica 161.8 

Productos alimenticios 161.1 

Industria farmacéutica 138.3 

Humo 117.6 

Industria de caucho 114.4 

Minerales no metálicos 105.9 

Industria eléctrica y comunicaciones 324.9 

Celulosa y papel 76.4 

Industria 	textil 75.0 (50) 

(50) Vid, 	sin autor 
"Brasil o Estatización del Capital Extranjero" 
Comercio Exterior 
México, 	D.F. 
Octubre de 1973 
p. 1002 



' Basándonos en estos datos, podemos comprobar las dl-

timas 2 hipótesis correspondientes al capítulo de economía, que se re 

fiera aque gran porcentaje del capital que ha entrado en el Brasil -

para dar marcha a un crecimiento económico, proviene de los Estados - 

Unidos, 	y que los sectores básicos de la economía 	brasileña están do- 

minados por el capital norteamericano. 

Las veinte firmas extranjeras más 	importantes en el 

Brasil, 	según los registros del 	Banco Central, 	con el valor de sus 	in 

versiones respectivas hasta junio de 1975, 	son las siguientes: 

1.- Brascon, LTD, 	(Cánada) 232,145 

2.- Volks Wagenwerk AG. 	(RFA) 192,419 

3.- Cia. 	Continental de Cigarros LTD, 
(Reino Unido) 134,400 

4.- Rhone Pouleve S.A. 	(Francia) 103,491 

5.- Ford Motor Co. 	(EUA) 102,214 

6.- Exxon Corp. 	(EUA) 86,896 

7.- General Motors Corp.(EUA) 84,212 

8.- Union Carbide Corp. 	(EUA) 79,256 

9.- Nippon Usiminas 	KK. 	(Jap6n) 76,16 

10.- N.U. 	Atmovido 	Inc. 	(Curacao) 67,474 

11.- Daimler-Beng A.G. 	(RFA) 60,746 

12.- Shell Over Sears Holding LTD. 
(Reino Unido) 60,127 

13.- Daimler-Beng 	Holding 	A.G. 	(Suiza) 59,612 

14.- N.V. 	Philips Gloeilampen 	Bahrieken 
(Holanda) 59,157 

15.- 1BM 	World Trade Corp. 	(EUA) 58,206 

16.- Internationale 	Holding 	Fiat 	S.A. 	(Suiza) 52,946 

17.- Salvay & 	die. 	(BélgIca) 51,739 

18.- Philips 	Investment 	Co. 	Inc. 50,628 
(Antillas Holandesas) 
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19.- The Firestone Tire f, Rubber Co. (EUA) 	48,708 

20.- General Electric Co. (EUA) 	 46,193 

El panorama del comercio exterior brasileño es el si 

guiente: 

En 1970, las exportaciones fueron del orden de 	 

2,700,000,000 de dólares, lo que muestra un incremento del 171 sobre 

las ventas de 1969. En 1971, las exportacioles sumaron 2,900,000,000 

de dólares y en 1972, fueron del orden de 3 "00,000,000 de dólares.-

No obstante el espectacular crecimiento de las exportaciones de pro-

ductos manufacturados (450,000,000 de dólares en 1970 y 750,000,000 

de dólares para 1971), las exportaciones de café en grano representa 

ron el 351 de las exportaciones totales. 

De 1972 a 1975, las exportaciones brasileñas a paf - 

ses africanos, aumentaron de 90,000,000 a 396,000,000 de dólares.(S1) 

Brasil pudo aumentar en un período de recesión econó 

mica sus exportaciones en un 301 (1974-1976). En este último año, 

las exportaciones totalizaron 9,500,000,000 de dólares. 

Las exportaciones aumentaron un 201 para 1977 hasta 

alcanzar 12,100,000,000 de dólares. Aproximadamente la mitad de esas 

ventas fueron atribuidas a productos manufacturados y semimanufactu-

rados y la otra mitad a productos primarios principalmente . 

Las exportaciones del sector de bienes de capital, 

tuvieron un incremento de 461, lo que da un total de 1,300,000,000 

de dólares para 1977. La suya y sus derivados tuvieron un aumento del 

(51) Vid. Rorem, Marcos U. 
"Brasil en 1978. ¿Nuevo Gobierno, Mismo Régimen?" 
La Pura Verdad  
México, D.F. 
Mayo - junio de 1978 
p. 9 
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211, o sea 2,100,000,000 de dólares. El café (soluble y en grano) fue 

el producto más exportado con 2,600,000,000 de dólares; la exporta --

ción de acero cayó a 908,000,000 de dólares. (52) 

En 1978 disminuyeron en volumen y en valor las expor 

taciones de azúcar, arroz, café en grano y soluble, carne de res, me-

laza de caña de azocar, maíz, granos de soya, manteca de cacao y teji 

dos de algodón. Las exportaciones de café totalizaron 348,872 tonela-

das por un valor de 1,468,673,000 dólares contra 472,924 toneladas --

con un valor de 2,303,549,000 dólares en 1977. (53) 

Las exportaciones brasileñas registraron un aumento 

de 121 en volumen y una reducción de 1.661 en valor durante los prime 

ros 9 meses de 1978, respecto a igual periodo del año anterior. En --

este periodo se exportaron 66,820,535 toneladas de productos diversos 

por valor de 9,112,276,000 dólares contra 59,537,774 toneladas y 

9,266,049,000 dólares respectivamente durante los meses de enero a --

septiembre de 1977. 

Las exportaciones de materias primas en igual perio-

do se elevaron a 60,167,279 toneladas por valor de 4,336,707,000 dóla 

res frente a 53,740,022 toneladas y 5,564,446,000 dólares respectiva-

mente en el mismo periodo de 1977. 

Fueron exportados 5,656,482 toneladas de productos - 

industrializados por un monto de 4,639,068,000 dólares contra 	 

3,778,761 toneladas con un valor de 3,474,441,000 dólares en el mismo 

lapso del año anterior. 

Aumentaron en volumen y valor las exportaciones de -

algodón en rama, bananos, yerba mate, harina y torta de soya, tabaco, 

(52) Vid. sin autor, Reporte Económico, op. cit., p. 2 
(53) Perlodico Excelsior, (A.F.P.), 8 de noviembre de 1978 

«la 



lana, minerales de hierro y de manganeso, arrabio, aceite de ricino,-

zapatos, máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos y jugo de naran -

ja. Aumentaron en volumen y disminuyeron en valor las exportaciones -

de cacao y de hilados de algodón. 

En 1978 las exportaciones totalizaron 	 

12,650,633,000 dólares y las importaciones ascendieron a 	 

12,023,412,000 dólares. Los paises miembros de la Comunidad Económica 

Europea ocuparon el primer puesto en la lis a de importadores en este 

mismo año con 3,758,932,000 dólares; en segundo lugar se encuentran -

los Estados Unidos con 2,890,462,000 dólares y en tercero la Asocia - 

ci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) con 1,577,879,000 dóla 

res. 

La RFA con 1,063,561,000 dólares fue el principal --

mercado de productos brasileños dentro de la CEE, ubicándose a conti-

nuación Holanda (781,862,000 dólares) Gran Bretaña (515,004,000 dóla-

res), Francia (529,709,000 dólares) e Italia (529,530,000 dólares). 

Argentina ocupó el primer lugar en la lista de impor 

tadores de productos brasileños en América Latina con 337,595,000 dó-

lares, seguida por Paraguay (224,284,000 dólares) y Venezuela 

(216,848,000 dólares). 

De los paises del Medio Oriente, que son sus princi-

pales abastecedores de petróleo, Brasil importó en 1978 un total de -

3,663,440,000 dólares. (54) 

El valor de las exportaciones de productos industria 

lijados brasileños en 1978 superó al monto de las materias primas ---

exportadas en dicho periodo. Las estadísticas de la Cartera de Comer-

cio Exterior del Banco Central de Brasil (CACEX), indican que en este 

(54) Vid. Perlodico Excelsior, (A.F.P.), 7 de marzo de 1979. 



año las exportaciones de materias primas y de productos industrializa 

dos aumentaron 6.915 en volumen y 4.38'. en valor respecto de 1977. 

Durante 1978, Brasil exportó 87,513,593 toneladas de 

productos diversos por valor de 12,650,633,000 dólares contra 	 

81,856,185 toneladas y 21,120,175,000 dólares en 1977. 

Las exportaciones brasileñas de productos industria-

lizados en 1978, se elevaron a 7,969,277 toneladas por un valor de --

6,500,115,000 dólares contra 5,593,039 toneladas y 4,883,643,000 dóla 

res respectivamente en 1977. 

La reducción en el valor de las exportaciones de ma-

terias primas registradas en 1978, fue compensada por la elevación de 

33.11 en el monto de las exportaciones de productos industrializados. 

Pese a que adn no fueron divulgadas cifras oficiales 

sobre las importaciones en este mismo año, hasta el 30 de noviembre -

se elevaron a 12,345,380,000 dólares lo que sitúa el déficit de la --

balanza comercial del país en aproximadamente 1,000,000,000 de dóla -

res (899,993,000 dólares, según cifras oficiales para los 11 primeros 

meses de 1978). 

En 1971, las importaciones ascendieron a 3.1 billo - 

nes de dólares; en 1972 sumaron 4.2 billones de dólares y para 1976 -

alcanzaron la cifra de 10,500,000,000 de dólares, las importaciones -

de maquinaria y vehículos sumaron el 37.51 de las importaciones tota-

les. 

La balanza comercial que habla venido proporcionando 

saldos positivos, señaló una diferencia negativa de 325,000,000 de --

dólares en 1971. 

El déficit comercial en 1974 se redujo en más del --

35% situándose en 22,000,000,000 de dólares, contra 35,000,000,000 de 



.1166 

dólares en 1975. (55) 

En 1977 hubo un ligero superávit de 140,000,000 de -

dólares. Se ha alcanzado una mejor la en la balanza comercial, basada 

en un 201 de incremento sobre las ganancias en la exportación. Este -

superávit permitió una reducción en e] monto de los préstamos exter -

nos, comparada con 1976. 

En cuanto al sector agricol., se anuncia una notable 

disminución en las exportaciones, al mismo tiempo que un aumento - - -

en las importaciones para cubrir la demanda interna. Se espera que la 

importación de trigo aumente de 2,700,000 toneladas a 4,300,000,000 -

de toneladas. Se ha autorizado la importación de 50,000 toneladas de 

carne y se disminuyeron las tasas de importación de soya. 

El déficit de la balanza comercial brasileña en los 

11 primeros meses de 1978, totalizó 899,000,000 de dólares, según da-

tos oficiales proporcionados por el Ministerio de Hacienda. Durante -

1978, el déficit de la balanza comercial deberá situarse alrededor de 

los 1,000,000,000 de dólares. 

El balance comercial del pais en los 2 primeros me - 

ses de 1979, cerró con un déficit de 255,000,000 de dólares. El valor 

de las importaciones se elevó a 2,018,000,000 de dólares, mientras -. 

que las exportaciones fueron de 1,963,000,000 de dólares. 

Se calcula que durante 1979, el déficit de la balan 

za comercial brasileña alcanzará los 1,200,000,000 de dólares, según 

la Asociación Brasileña de Exportadores (ABE); las exportaciones toti 

lizarán 14,000,000,000 de dólares, lo que representa un crecimiento - 

(55) Vid. Guerrero S., Hernán y Varela G., Andrés, op. cit., p. 119: 

-«* 

*". 
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del 71 respecto al total registrado en 1978, mientras que las importa 

ciones totalizarán 15,200,000,000 de d6lares. (56) 

2.1.2.6 Situación Financiera 

Para dar una pañorámica general de la situación fi - 

nanziera brasileña, hemos tomado en cuenta los rubros de reservas, --

créditos, deuda pdblica interna y devaluaciones. Furtado dice que: 

"La política fiscal se orientó en el sentido de ----

transformar el progreso técnico en fuente permanente de ganancia de -

capital para las empresas". (57) Según esta afirmación, podemos ver -

que lo Cínico que interesa a las autoridades y empresarios brasileños, 

es el sector de las ganancias, sin importar a que precio éstas deban 

de ser generadas. 

Entre 1973 y 1974, las reservas del país disminuye -

ron de 6,415,000,000 de dólares a 5,207,000,000 de dólares, es decir, 

alrededor de un 17%. Desde diciembre de 1974 hasta junio de 1975, las 

reservas hablan caldo a cerca de 3,000,000,000 de dólares. (58) 

En diciembre de 1976, aumentan hasta alcanzar ------

7,205,000,000 de d6lares. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) las re-

servas monetarias del Brasil pasarán de 5,973,000,000 millones en De-

rechos Especiales de Giro (DEG) en 1977 a 7,639,000,000 en 1978. 

A principios de 1979, se anunció que las reservas se 

situaban a un nivel record de 11,000,000,000 de dólares. (591 

(56) Perlodico Excelsior, (P.L.), 5 de abril de 1979. 
(57) Vid. Furtado, Celso, op. cit., Análisis del ..., p. 45. 
(58) Vid. gambirra,Vania y Dos Santos, Theotonio, op. cit., p. 31 
(59) Vid. El Nacional, (A.F.P.), 23 de enero de 1979 

Cfr. Excelsior, (I.P.S.), lb de febrero de 1979. 
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Los empréstito más importantes que el Brasil ha soli 

citado, según el BID, se han dedicado a las áreas de electrificación 

rural, complejos minero-metalúrgicos, industria petroquímica, desarro 

llo industrial del Nordeste, proyectos hidroeléctricos y financiamien 

to de las exportaciones. 

Para el tercer trimestre de 1978, Brasil obtuvo ----

préstamos en euromonedas por 1,322,000,000 de dólares según el FMI. 

Durante 1978, el país logr6 créditos por un total de 

1,801,000,000 de dólares. (60) 

Hasta la primera quincena de mayo de 1979, el Brasil 

ha obtenido los siguientes empréstitos: 

250,000,000 de dólares para la construcción de la presa de Itai-

pú, concedido por un consorcio de bancos europeos. Se tiene pro-

yectado otro préstamo por 1,248,000,000 de dólares. Desde que se 

inició su construcción, Itaipd consiguió préstamos internaciona-

les por un total de 2,375,000,000 de dólares. 

98,000,000 de dólares para un proyecto de fundición de aluminio, 

aprobado por el Banco Mundial (HM). El proyecto tendrá un costo 

total de 370,100,000,000 de dólares. 

400,000,000 de dólares para ELECTROBRAS, obtenido en el mercado 

internacional de capitales. 

27,600,000,000 de dólares para comprar 4 aviones Boeing 727, pa-

ra la linea aérea brasileña VASP. 

97,500,000,000 de dólares para la compra de 5 aviones DC-10, con 

cedido por EXEMBANK. 

100,000,000 de dólares para comprar 2 aviones Airbus, para la --

compañía Cruzeiro do Sul. 

(60) El Nacional, (U.P.I.), 9 de mayo de 1979. 
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Lo anterior nos da un total de 973,100,000,000 de --

dólares, sin contar los intereses, que variarán según el caso. 

La deuda pública interna se expandió durante el go - 

bierno del General Geisel en 833.3%, elevándose a 375,850,000,000 de 

cruzeiros, es decir, 17,000,000,000 de dólares para diciembre de ----

1978. 

El 44.81 de esta deuda, tiene un plazo de amortiza - 

ción de 182 días (a partir del 15 de febrero de 1979). El gobierno fe 

deral no ha dado datos oficiales acerca del monto de la deuda inter - 

na, pero según el periodista Helio Fernández, editor del periodico -- 

"Tribuna da Impresa" de Río de Janeiro, esta fluctúa entre los 	 

15,000,000,000 y 17,000,000,000 de dólares. 

En agosto de 1968, el cruzeiro fue devaluado en un -

12% respecto del dolar de los Estados Unidos y las autoridades anun -

ciaron que en el futuro la moneda brasileña seria frecuentemente deva 

luada en pequeñas cuantías, a lo cual se ha dado el nombre de sistema 

de minidevaluaciones. 

Los criterios utilizados para ajustar el tipo de cam 

bio son los cambios de los precios en el Brasil, comparados con los -

del exterior, el nivel de las reservas internacionales y la marcha de 

las exportaciones. 

"En diciembre de 1971, el cruzeiro fue devaluado comple 

Lamente de acuerdo al dólar de los Estados Unidos pero 

en febrero de 1973, por la época de la segunda devalua-

ción del d6lar, con el Brasil ganando reservas rápida -

mente y luchando por controlar la inflación, el cruzeiro 
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fue devaluado en un 3t con respecto al dólar". (61) 

Lo anterior demuestra que las autoridades económicas 

han tenido libertad para devaluar. Las decisiones son tomadas tras --

considerar todas las ventajas y desventajas que puede acarrear esta -

medida. Durante el año de 1978, el cruzeiro se devaluó 16 veces, por 

un total de 30.281. 

Hasta el 10 de mayo de 1979 se devaluó 7 veces: 

Dólar comprador 	Dólar vendedor 	Porcentaje de devalua 
ción. 

21.12 
	

21.26 
	

1.636 

21.65 
	

21.79 
	

2.5 

22.11 
	

22.25 
	

2.125 

22.512 
	

22.72 
	

2.126 

22.99 
	

23.13 
	

1.84 

23.65 
	

23.79 
	

2.87 

24.63 
	

74 7R 
	

4.165 

La devaluación de la moneda brasileña deberá acole - 

rarse en los próximos meses para llegar a una tasa de al menos 2G --

cruzeiros por dólar al final de 1979. 

2.1.2.7 Salarios y Distribución del Ingreso. 

A partir de 1964, durante los años de la dictadura 

militar, se ha consolidado en Brasil una de las estructuras económi - 

cas más injustas del mundo, en la cual el aumento de la miseria de la 

gran mayoría de la población se torna en el principal estímulo para - 

(61) Vid. Guenther, Jack D. 
"Corrección Monetaria y Actuación Discrecional. La Lucha 
del Brasil Contra la Inflación". 
Finanzas Desarrollo  
Washington, D.C., E.U.A. 
Septiembre de 1975 
p. 24 
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el crecimiento de una economía basada fundamentalmente en las indus - 

trias productoras de bienes suntuarios, porque posibilitó una concen-

tración más acentuada del ingreso nacional en manos del 54 de la po - 

blación, la cual se convierte en rl principal mercado de las empresas 

nacionales y extranjeras. 

Es evidente que una situación de este tipo, caracteri 

zada por la creciente desnacionalización y centralización del aparato 

industrial (que en su oportunidad hemos observado) y por la amplia --

ci6n de las desigualdades y la marginación de los sectores mayorita - 

rios de la sociedad brasileña, no podría mantenerse sin que todo el -

aparato del estado pasara a engranarse con el funcionamiento de las -

grandes empresas. Esto significa no sólo el aprovisionamiento de in -

versiones para la creación de una infraestructura industrial básica,-

sino la represión y si es posible, supresión, de cualquier demostra - 

ció:1 de inconformidad por parte de las clases explotadas. 

Incluso los sindicatos han perdido su función básica 

de órganos de reivindicación .salarial. (62) A partir de 1964, los por 

centajes de aumentos de salarios han sido fijados por el Consejo Na - 

cional de Política Salarial, de acuerdo a los índices de crecimiento 

de la productividad y los índices de inflación calculados por el Con-

sejo Nacional de Economía y el Consejo Monetario Naconal. A partir -

del gobierno del General Castelo Branco, el aumento del salario míni-

mo es propuesto, calculado y aprobado exclusivamente en la esfera del 

poder ejecutivo. 

Los años posteriores al golpe de estado en Brasil pre 

sentan dos aspectos contradictorios: por un lado, las ganancias ----- 

(62) Decreto Ley 15, 29 de julio de 1966 
Portoria 630, 10 de septiembre de 1966 
Ley 5451, 2 de junio de 19o8, 
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fabulosas obtenidas por los capitalistas y por el otro, la miseria -

en que viven los trabajadores. Los 2 procesos, estrechamente vincula 

dos, constituyen el rasgo fundamental de la política económicn im".le 

me-taca a partir de 1964. 

El proceso de pauperización absoluta no podría ser 

más evidente: una disminución del salario mínimo real del orden del 

501 y un incremento en esa misma proporción en el tiempo de trabajo 

necesario para que el obrero pueda alimental:e él y su familia. Casi 

el 70% de los trabajadores industriales braLlleños no alcanzan ni a 

alimentar razonablemente a sus familias con una jornada normal de --

trabajo. Si se incluyen los gastos de vivienda, transporte, vestido, 

salud, educación, diversiones, etc., el tiempo de trabajo tendría --

que alargarse a niveles físicamente insoportables. 

Es debido a lo anterior, que el trabajador brasileño 

se ha visto obligado a incrementar el número de horas de labor y a 

introducir a su mujer e hijos al aparato de producción. 

TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO PARA COMPRAR ALGUNOS BIENES DE CONSUMO 

POPULAR: 

Producto 1965 1968 1971 

1 	kilogramo de 
carne de res 4 hs. 51' 5 hs. 24' 
1 	litro de 	leche 
fresca 41' 46' 41' 
1 	docena de huevos 2 	hs. 23' 2 hs. 58' 2 hs. 27' 
1 	kilogramo de 
frijol negro 52' 1 hr. l' 1 hr. 40' 
1 	kilogramo de 
arroz 1 	hr. 3' 1 hr. 27' 1 hr. 17' 
1 	par de 	zapatos 35 	hs. 21' 40 hs. 59' 31 hs. 31' 
1 	metro de 	tela 
de algodón 1 	hr. 44' 2 hs. 3' 2 hs. 11' 
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5 piezas de fruta 	 15' (b) 
	

45' (b) 

5 piezas de verdura 	 2(, ' (a) 	50' (c) 
	

36' (c) 

(a) papas. 
(b) plátanos. 
(c) tomates. 

Fuente: sin autor 
VIII Recenseamento :lora 1  1970 
Serie Nacional, Volumen 1 
Río de Janeiro, Brasil, blinisterio de Plnnejamento e 
Coorienacao Geral, Fundacao TRGE, 1974. 

El cuadro,se refiere a trabajadores que perciben el 

salario mínimo. Se tomaron precios y salarios de Río de Janeiro, Gua-

nabara y Sao Paulo. (63) Informaciones ilL.tenidas para el ano de 1970, 

confirman que el. 241 de los trabajadores de la industria de transfor-

mación y de la de construcción, civil, laboraran más de 50 horas a la 

semana. 

Este porcentaje es todavía superior en la rama de be 

bidas y alimentos (291), cerámica y vidrio (27.41) y mecánica (24.41). 

Según el Secretario General del Sindicato de Obreros Hetalúrgicos de 

Sao Paulo, los obreros trabajan un total de 66 horas semanales, en lu 

gar de las 40 6 48 horas normales; es debido a lo anterior que muchas 

fábricas trabajan 24 horas 7 días a la semana, incluyendo días festi-

vos. 

Es lógico que obreros mal alimentados, obligados a --

trabajar más allá de la jornada normal, scan más propicios a sufrir 

un accidente de trabajo: "Brasil, cono se sabe ampliamente, es cam 

peón mundial en ese campo: uno de cada 7 trabajadores se accidenta al 

cabo de un año". (64) 

(63) El salario mínimo es inferior a 70.00 dólares mensuales; un' ter 
cera parte de los trabajadores urbanos cobran salarios todnyin 7  
más bajos. 

(64) 0 Estado de Sao Paulo, 13 de septiembre de 1974. 
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Según el Instituto Nacional de Prevención Social, --

en 1973 se registraron 1,632,696 accidente::, de los cuales alrededor 

de 50,000 produjeron incapacidad permanente y aproximadamente a 3,000 

la muerte. 

A partir de 1964, la evolución del salario mínimo --

real se di6 a tasas de crecimiento negativas, mientras que la produc-

tividad del trabajo aumentó en promedio a u•u tasa de 5% al año, por 

lo que la participación de las ganancias de los capitalistas en el in 

greso total aumentó radicalmente, a costa de la superexplotación de -

la mano de obra asalariada y de la cada vez más evidente compresión 

de los salarios. Esto es asá principalmente debido a que, en la esfe-

ra de la producción, una disminuci5n de salarios de los obreros posi-

bilita un aumento relativo de los salarios reales de los empleados --

administrativos, sin comprometer el crecimiento de las ganancias. Es-

te proceso tiende a aumidar la diferencia del nivel salarial entre -

los obreros ;:salaria¿os y el aparato administrativo. 

El porcentaje de incremento del salario medie real -

en 19/0 fue del 46.7., ccn respecte al de 1960. Pero según el Censo 

Demográfico del Brasil de 1970, solamente el 9% de los trabajadores -

industriales ganaba alrededor de 4,200 cruzeiros al año y poco más --

del 151 recibían más que eso, mientras que el 53% percibía la mitad -

o menos de esta cantidad. 

La distribución del ingreso en el sector industrial 

'n 1970, según el Censo Demográfico, es la siguiente: 

CRUZEIROS(ANUAI) 

hasta 600 3.1 
601 1,200 8.9 

1,201 1,800 12./ 
1,801 ¿,400 28.4 
2,401 3,000 8.2 



	

3,001 	3,600 	9.4 

	

J,601 	4,800 	8.9 

	

4,801 	0,000 	5.5 

	

6,001 	12,000 	8.6 

	

12,001 	18,000 	1.9 

	

18 , 001 	24 , 000 	1.1 

	

24,001 	y más 	1.4 
sin declarar 	1.6 
sin ingresos 	0.3 

100.0 

tsta distribución desigual del ingreso entre los tra 

bajadores se acentúa en los últimos años de la década de los sesen 

tas, ya que si en 1967 el 701 inferior absorbía el 42.51 del total de 

los salarios pagados, en 1970 pasan a absorber solamente el 311., mien 

tras que el 51 superior pasa del 221 al 251. 

En este mismo año, el 59.41 de los brasileños dedica 

dos a actividades industriales recibían el salario minino y el 86 --

percibían 2 veces este salario o menos. En Sao Paulo, principal cen - 

tro industrial del pals y el de más fuerte concentración obrera, con 

salarios relativamente superiores a los de las demás regiones, 42.4';, 

de los trabajadores reciben el salario mínimo y 73.41, 2 veces este -

salario. (65) 

Por tal motivo, creemos que las variaciones en el p2 

der de compra del salario mínimo, afectarán a la gran mayoría de la -

población trabajadora. Algunos datos parecen confirmar el hecho de --

que el salario mínimo real en el pais, disminuyó en un 55% entre 1961 

y 1973, aunque el producto real per cdpita haya aumentado. 

Así por ejemplo, si en 1960 ya era extremadamente 

desinual la distribuci6n del ingreso, con el 51 de la población ahsor 

biendo una proporción del ingreso (27.31) netamente superior a la --- 

f65) Los datos se obtuvieron del VIII Censo General de 1970 (op. cit.) 
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percibida por el 50% de la población de más bajos ingresos (17.7%),--

en 1910 esta desigualdad se agrava todavía más: el S% de la población 

se apropia del 36.3% del ingreso y el 80%, solamente del 36.21. 

El 11 de la población tuvo en 1970 una participación 

en la distribución del ingreso del 17.8%, mu•; superior a la represen-

tada por el 50% de la población de ingresos más bajos, que se repar-

tia únicamente el 13.1%. 

DISTRIEUCION DE LA RENTA EN EL B.1S1L 

Porcentaje de la 
	

1 960 	197U 
Población 	 Porcentaje de la Renta Total 

	

1 	 11.7 	17.8 

	

4 	 I 5.b 	 18.5 

	

15 	 27.2 	26.9 

	

30 	 27.8 	23.1 

	

SO 	 17.7 	13.1 

100.0 	99.4 

un síntesis, la política salarial entre 1964 y 1970, 

como elemento básico de la política obrera gubernamental, replanteó -

las relaciones económicas entre vendedores y compradores de la fuerza 

de trabajo. Este replanteamiento, sin embargo, se hizo teniendo en --

cuenta los intereses de los compradores de fuerza de trabajo, es de - 

cir, la empresa privada. 

2.1.2.8 Conclusiones. 

El "milagro" económico que permitió en 1970 una tasa 

de crecimiento superior al 101, se ha convertido hoy en una deuda •x 

i.erior superior a los 40,000,000,000 de dólares, el pago de 	 
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2.50U,000,000 de dólares anuales por concepto de servicios de esta --

deuda, la desvalorización de su moneda, el aumento del endeudamiento 

interno, lo bajo del poder adquisitivo del salario y una inflación --

del 401 para 1976, que se ha venido incrementando año tras año. Pocas 

veces en la historia económica mundial un proceso ha sido tan elitis-

ta y tan antisocial como el modelo económico brasileño. 

"¿Quiénes han sido los reales beneficiarios del ré- 

gimen y quiénes los que soportan todas las cargas - 

del sistema?. Análisis pretendidamente imparciales 

soslayan la pauperización creciente de las grandes 

masas, la total enajenación de la economía, la ---- 

transferencia al extranjero de las riquezas naciona 

les, los beneficios obtenidos por grupos extranje - 

ros y por grupos oligárquicos nacionales, al precio 

del trabajo de millones de brasileños y en fin, la 

dominación imperialista en todos los sectores de la 

vida nacional. Disimulando lo esencial y eligiendo 

para magnificar los logros del sistema las activida- 

des que interesan precisamente al capital extranjero y 

y a las clases dominantes. los datos falsamente ob- 

tenidos por los dirigentes brasileños constituyen, - 

en realidad, una propaganda en favor del imperialis- 

mo y un elogio del régimen vigente". (66) 

una de las pruebas más contundentes del fracaso del 

modelo brasileño, es la confesión del propio señor Delfim Netto, ex - 

Ministro de Economia, creador del llamado "milagro económico", quien 

(66) Vid. Arraes, Miguel, op. cit., p. 152 

-4 



declaró lo siguiente: 

"El mecanismo de expansión económica que hemos adon 

tado adolece de la participación social. Execrables 

tecnócratas que somos, organizamos el desarrollo --

sin permitir que la población participe. Si observa 

mos todos los planes de desarrollo económico elabo-

rados en Brasil, encontraremos :lachos objetivos de 

base, pero de hecho, el problema 	la distribución 

del ingreso jamás ha sido considtrado realmente en 

estos análisis. La política de sustitución de impor 

ticiones adoptada en 1974 en virtud de la crisis --

del petróleo conducirá paradójimanete, a un déficit 

de la balanza de pagos en razón de las importa ----

ciones superiores o las normales que exige esta 

política en su primera fase". (67) 

.129 

(67) Maliniah, Thierry 
"Brasil ha Organizado un Desarrollo, sin Permitir que la --- 
Población Participe". 
Excelsior  
México, D.F. 
20 de octubre de 1978 

4 



3. El. IMPACTO SOCIAL DE LA CRISIS 

7 

4 



3.1 Aspecto social 

Paralela al desarrollo eco.tómico brasileño, se ha --

gestado una situación social muy tensa, debida a la distribución de -

las cargas sociales que han hecho posible el milagro brasileño. 

El "trabalhismo" implementado durante el segundo pe-

ríodo presidencial de Getulio Vargas, alcan.-5 su expresión máxima co-

mo movimiento populista en el régimen de Jo;:, Goulart, quien realizó 

reformas sociales que permitieron el acceso al consumo masivo a una -

importante masa de la población, auspiciando al mismo tiempo el desa-

rrollo urbano. El costo de esta reforma gravitó básicamente en la cl: 

se media y en los militares, que vieron menguado su poder de compra 

y su influencia, siendo esto lo que finalmente impulsó el golpe que -

los instauró en el poder. 

La movilización de masas propiciada por Goulart y I, 

movilidad social de los gobiernos anteriores, se vi6 frenada brusca -

mente por los regímenes militares subsecuentes, que con la puesta en 

marcha de un desarrollismo económico, implantaron un sistema de dis 

tribución del ingreso que limita las oportunidades económicas de un -

amplísimo sector de la población, al que se priva simultáneamente de 

derechos sociales, ejerciendo el control del derecho de huelga y maní 

pulando los sindicatos. 

La distribución elitista del ingreso nacional ha mar 

cado un proceso social, en el que las tensiones son reprimidas única-

mente por medio de la fuerza. Las minorías dirigentes forzan a la 

mayoría de la población a aceptar las crecientes desigualdades socia-

les, posibilitando la concentración del ingreso en la cumbre de la --

pirámide social. re el caso de Brasil, la minoría constituida por les 
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nilitares y los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, ademé.. 

de contar con los medios políticos e ideológicos para manipular la 

formación de la opinión pública, ha desarrollado estrategias que pe 

citen canalizar hacia los grupos que manejan el estado, los increm 

tos de ingreso que propicia el rápido crecimiento y la inflación. 

No en vano Jaguaribe afirma: 

"El régimen brasileno se apoya en la coalición bur 

guesia-clase media, y expresa los intereses de esa 

coalición bajo la dirección de sus estratos superio- 

res y opera y se mantiene mediante la acomodación -- 

del aparato estatal a su conveniencia. El hecho de - 

ser un régimen destinado a preservar los intereses - 

y valores de clases muy minoritarias, hizo que el -- 

control del estado y el ejercicio de su poder orga-- 

nizativo y regulador de la sociedad civil se convir- 

tiese en la condición más importante de preservación 

del régimen y en su rasgo más saliente. 

"El cuadro institucional que configura el ac -- 

tual régimen brasileño, presenta 3 características - 

principales: 

(1) Un estado autoritario, dotado de gran capacidad 

superordinadora de la sociedad civil. 

(2) Un sistema productivo, basado en la gran empresa 

privada, apoyada por una red importante de empre 

sas y servicios públicos. 

(3) Un conjunto de normas y medidas explícitamente -

orientadas a la exclusión de cualquier tipo de -

poder o influencia de los intelectuales, la ---- 

"Ir 
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iglesia y los grupos organizados de trabajado --

res, estudiantes y representantes autónomos de 

sectores e intereses populares, o sea, de cuales 

quiera núcleos capaces de constituir un centro -

de aglutinación de formas efectivas de oposi ---

ción al régimen". (1) 

5.1.1 Politica Social 

Desde 1975, a través de una ley conocida por los ---

obreros como la ley del "garrote" salarial, el gobierno militar can -

celó la libre negociación del salario entre obreros y empresarios. --

Los reajustes salariales pasaron a ser establecidos por el Ministerio 

del Trabajo. Las empresas despidieron masivamente a los trabajadores 

en época de reajuste y los nuevos trabajadores no tuvieron derecho al 

aumento. Todo esto se produjo al amparo de una ley del año de 1966, -

llamada "Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio", que permite al --

empresario cesar al obrero en cualquier momento. 

En 1964, el gobierno militar creó el Banco Nacional 

de la Habitación (BNH) con el propósito demagógico de financiar la --

adquisición de vivienda a los trabajadores. El sistema de financia --

miento del BNH hizo que los precios de las viviendas se mantuvieran -

en condiciones inaccesibles a los niveles de ingreso de las clases --

trabajadoras. Es importante señalar que los recursos del banco son --

obtenidos del descuento que se hace del salario de los mismos trabaja 

dores. 

(1) Jaguaribe, Helio 
Brasil. Crisis y Alternativas 
Traducción de Leandro 1`o son 
Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Editores, S.A., 1974 
Colección Biblioteca de América Latina 
p. 37 

111 
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Aún así, el censo realizado por la dictadura en 1979, 

no logró esconder que 70,000,000 de los 90,000,000 que componían el to 

tal de la población, se encontraban viviendo muy por abajo del limite 

mínimo de condiciones higiénicas. 

Los militares en Brasil nunca se han preocupado por 

la salud del pueblo; su preocupación es garantizar a la burguesía el 

máximo de ganancias. Por eso existen 4,067 hospitales contra 4,464 --

prisiones. Esto demuestra en qué área reside la preocupación guberna-

mental. 

La política de la dictadura hacia el campo se basa -

en la superexplotación del campesino. Esto a través de la ampliación 

de las relaciones capitalistas de producción y, en determinadas regio 

nes, debido a condiciones peculiares de semifeudalismo. Tal legisla - 

ción se hace acompafiar de un rígido control político sobre los traba-

jadores, que se formalizó en el Estatuto de la Tierra, decretado el 

30 de noviembre de 1964. 

Las medidas.de politica económica relacionadas con 

los precios, créditos y oportunidades de comercialización, fueron to-

talmente discriminatorias, favoreciendo únicamente a los propietarios. 

Una consecuencia fundamental de esta política guber-

namental, fue un creciente proceso de concentración de la tierra en -

manos de unos pocos propietarios, extranjeros generalmente, marginan-

do, por otro lado, a millones de trabajadores y aún a miembros de la 

oligarquía nacional. 

Hacia 1972, habla 175 latifundistas, en su mayoría - 

extranjeros, en posesión de extensiones de tierra equivalentes a ca-

si la mitad del conjunto de pequeñas propiedades del país. En contra-

partida, existen aproximadamente 6,500,000 familias de campesinos sin 

tierra. 
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Además de todas las injusticias del gobierno militar, 

no falta el despotismo demagógico de la dictadura, al afirmar que se 

está haciendo la reforma agraria a través del programa llamado Prote-

rra. Sin embargo, la CPI reveló que desde 1972, cuando fue creado el 

Proterra, se distribuyeron títulos de propiedad solamente a 172 fami 

lías de campesinos. 

La sociedad brasileña ha pa .ticipado de los valores 

sociales, culturales y religiosos que exalt n una familia numerosa, 

de acuerdo con la tradición cristiana. La legislación nacional tien-

de a ser de orientación favorable a la natalidad, en tanto que conce 

de pensiones a las familias numerosas, castiga el aborto provocado -

y prohibe la propaganda de los anticonceptivos. 

La disminución de las tasas de fecundidad, sin anbar 

go, parece estar asociada a la situación económica de los centros ur 

banos más desarrollados y a los cambios que ha experimentado el pa - 

pel de la mujer, especialmente en las clases sociales de ingresos 

más altos. 

Los más conocidos e influyentes economistas, pertene 

tientes a las esferas gubernamentales y privadas, desean una disminu 

ci6n en el ritmo de crecimiento demográfico. 

Otros tecnócratas, militares inclusive, consideran -

ventajoso el crecimiento sostenido de la población, sea en términos 

tales como el proyecto de grandeza nacional o la necesidad de ocupar 

los vastos espacios tropicales. En la controversia internacional so-

bre el control de la natalidad, Brasil, por medio de sus representan 

tes oficiales, ha difundido sistemáticamente una política favorable 

a la natalidad. 
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En el censo de 19iU, (2) la población brasileña pasa 

ba de 93,200,000 habitantes. Una de las características más relevan -

tes de la población brasileña, es que es una población joven: el 291-

tiene menos de 10 años; el 431 abajo de 15 años (la media mundial es 

de 37%); 531 tiene menos de 20 años y apenas el 5% de los brasileños 

tienen más de 60 años. 

Con la reducción de la mortalidad, los brasileños au 

mentaron su esperanza de vida: entre 1950 y 1960, la esperanza de vi-

da de los brasileños era de 54 años; entre 1960 y 1970, aumentó a 59 

años, siendo 57 para el sexo masculino y 61 para el femenino. 

Según datos de este mismo censo, la tasa media anual 

de crecimiento demográfico del Brasil, entre 1961 y 1970, fue de ----

2.83%, con tendencia a declinar al fin del periodo. En 1973 la tasa -

de crecimiento demográfico brasileño se estimó en 2.6i. 

Se dispone de otros indicadores de carácter socioe 

conómico que confirman los datos del censo, que revelan la entrada en 

la fase de la desaceleraci6n.demográfica. Estos indicadores son, por 

ejemplo, la tasa de urbanización alcanzada en 1970 (56% de la pobla - 

ción); la reducción del porcentaje de la población activa en el sec - 

tor primario y el aumento de la población activa en los sectores se - 

cundario y terciario y la reducción del nñmero medio de hijos por --

familia, anteriormente de 7 a 11 hijos, ahora en torno a 5. El Brasil 

es ahora un pais de población predominantemente urbana. En 1940, se -

tenían apenas 31.24% de la población urbanizada; para 1970, la pobla-

ción urbana es superior a la rural: S61 y 441, respectivamente. 

Las 9 metrópolis brasileñas, según la definición del 

(2) Datos obtenidos del VIII Censo General de 1970, (op. cit.) 
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IBGE son, en orden decreciente de habitantes: Sao Paulo, Guanabara, - 

Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Belém y Cu-

ritiba, y las respectivas áreas metropolitanas de cada una. 

Este crecimiento acelerado de las metrópolis, de in-

fraestructura en general precaria, conduce a innumerables problemas -

como el desempleo, el subempleo, la falta de viviendas y escuelas, --

problemas sanitarios y de transporte, margirlción y criminalidad. Ape 

nas el 4% de las ciudades brasileñas dispone , de un plan urbanístico 

Segdn los datos del censo, la participación le la mujer en la pobla 

ción económicamente activa, pasó de 121 en 1960 a 211 en 1970. (3) 

Datos relativos a la transición demográfica 

(por miles de habitantes) 

Periodo 
	

Natalidad 
	

Mortalidad 

(I) 
	

(I) 

1872-1890 
	

46.5 
	

30.2 

1891-1900 
	

46.0 
	

27.8 

1 901-1 920 
	

45.0 
	

26.4 

1 921 -1 940 
	

44.0 
	

¿5.3 

1 941 -1 950 
	

44.4 
	

2U.6 

1951-1960 
	

43.3 
	

13.4 

1 961 -1 97 O 
	

37.7 
	

9.4 

Fuente: sin autor 
"A Questao Social. Os Grandes Gastos no Campo Social" 
Receita  
Rio de Janeiro, Brasil 
1979 
p. 183 

(3) Cifras extraídas de: 
Odelsa Schneider, José et. al. 
Realidade Brasileira  
Porto Alegre, Brasil, Livraria Sulina Editora, 1973 
p. 254 

• 
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Urbanización del Brasil 1940-1970 

1940 195U 1960 1 970 
(%) (%) (%) (%) 

Población rural 68.76 63.84 54.92 44.02 

Población urbana 31.24 36.16 45.08 55.98 

Fuente: VIII Censo General de 1970 (op. cit.) 

3.1.2 Condiciones Sociales 

3.1.2.1 Salarios 

La drástica disminución del poder adquisitivodel sa-

lario se expresa en Brasil en un aumento de las horas de trabajo nece 

sarias que permiten al obrero satisfacer sus necesidades básicas. En-

tre 1964 y 1975, el obrero, para superar la situación de penuria, in-

corpora a otros miembros de su familia al trabajo. Sin embargo, esto 

no alteró la situación. De hecho, la jornada promedio es de 12 horas 

en el sector industrial y hasta de 14 horas en la rama de los trans -

portes públicos. 

El número de horas extras y el desgaste físico, no -

dejan tiempo al obrero para dedicarlos a la familia, diversiones 

mucho menos para estudios o para aprender una profesión. Tiene además, 

como consecuencia, la acentuación del desempleo, puesto que las horas 

extras "ahorran" a la empresa al tener que contratar más obreros. 

Una consecuencia más de estas condiciones en que vi-

ve el obrero, es el aumento de los accidentes de trabajo. Su altísimo 

Indice es una consecuencia directa de la prolongación de la jornada -

de trabajo y de las pésimas condiciones de alimentación en que se en-

cuentra. 

• 
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Entre 1968 y 1970, una investigación de mortalidad -

de la niñez en el Distrito de Sao Paulo, demostró que la desnutrición 

aparece como causa básica en 281 de las defunciones en los niños mono 

res de 1 año; el 651 de las enfermedades infecciosas registradas en -

esta región están asociadas con la desnutrición. El 521 de la pobla - 

ción de Sao Paulo y el 731 de los demás muncipios de la misma están 

subnutridos. (4) 

Ni aún los trabajadores qu. reciben hasta 3 salarios 

mínimos, consumen el mínimo necesario de su:tancias indispensables pa 

ra la supervivencia y cabe hacer notar que el salario mínimo es siem-

pre inferior a la tasa de inflación. El indice de mortalidad infantil 

en Brasil es uno de los más altos del mundo y el segundo en América -

Latina: 112 muertes por cada 1,000 nacimientos. 

La extrema desigualdad se refleja también en la ine-

ficiencia del transporte colectivo. El obrero ocupa un promedio de 3 

horas diarias en el traslado de su casa al trabajo. Teóricamente es - 

tas horas deberían estar dedicadas a este último. 

A pesar de la sotnutrición generalizada, la dictadu-

ra se enorgullece en exportar anualmente más de 5,000,000 de tonela -

das de soya, el má rico vegetal en proteínas y de cambiar millares de 

toneladas de arroz, por aviones de combate de tipo Mirage. 

Según datos del gobierno, la renta media per cápita 

en el campo es de 240 dólares al año. Sin embargo, el campo de Bra --

sil es uno de los más pobres del mundo: cerca de 601 de la población 

(4) Arroio Junior, Raimundo 
"La Miseria del Milagro Brasileño" 
Cuadernos Políticos  
México, D.F. 
Julio-septiembre de 1 976 
p. 33 et. seg. 
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es analfabeta; el Indice de mortalidad infantil llega de 340 a 400 --

niños por cada 1,000; las enfermedades infecciosas y epidémicas son 

corrientes y la esperanza de vida del campesino no rebasa los 45 años. 

3.1.2.2 Demografía 

A fines de marzo de 1979, se anunció que el gobierno 

del Presidente Figuereido pondría en prácti:a un programa para el con 

trol de la natalidad, que consistía en dist•ibuir gratuitamente pildo 

ras anticonceptivas. (5) 

Con 117,000,000 de habitantes, Brasil tiene un crecí 

miento de 3,000,000 de habitantes por año. Esta explosión demográfica 

obligó a profundos estudios promovidos por la Escuela Superior del --

Ejército. 

Los análisis demostraron que el alto índice de nata-

lidad provoca un ascenso generacional de 3,000,000 de personas, que -

obligan a crear otras tantas fuentes de trabajo cada año. 

El Ministerio de Salud Pública indicó que el plan de 

control de natalidad ya habla sido aprobado hace un año y medio por -

el ex-Presidente Geisel, pero no llegó a ponerse en práctica por la -

oposición del anterior titular de Salud, Almeida Machado. 

Un aspecto importante del desarrollo del Brasil, con 

siste en el abandono relativo en que quedaron relegadas las regiones 

más pobres del rais. Al respecto, el autor .Josué de Castro afirma: 

"Cuando un país de recursos limitados trata de de - 

sarrollarsees evidente que no puede repartir sus dé 

biles recursos sin un riguroso criterio de priorida 

des. Este criterio se impone a fin de no reducir -- 

(5) Excelsior, (L.F.E.), 22 de marzo de 1979. 
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las posibilidades de las inversiones al nivel de - 

la ineficacia. Pero nunca debe darse la concentra- 

ción de los recursos en las zonas más evoluciona - 

das, donde ya existen centros económicos en expan- 

sión, dejando de lado vastas zonas potencialmente 

capaces de participar en el proceso de la econolía. 

Sin embargo, eso fue lo que sucedió. El principio 

rector de la expansión brasileña en los últimos -- 

años ha sido desarrollar aún más lo que ya estaba 

en desarrollo y no el de integrar en el sistema -- 

económico nacional las actuales zonas marginales,- 

tales como el Nordeste y la Anazonia. (6) 

Un año después de haber asumido el cargo de Prefec- 

to de la mayor ciudad del país, el ingeniero Alavo Setobal, afirmó: 

"En Sao Paulo conviven Suiza y Biafra. Y es preciso 	que --- 

todo se convierta en una inmensa Biafra". Esta fiase fue dicha en -

1976 y de un año a la fecha la ciudad ha continuado creciendo a un 

ritmo de 500,000 nuevos habitantes por año. (7) Como la mayo: parte 

de esos emigrantes está formada por trabajadores en busca de empleo, 

parece lógico deducir que la zona marginada de Sao Paulo ha 	 

(fi) Castro, Josué de 
Geografía del Hambre. El Dilema Brasileño ¿Pan o Acr'-e? 
Traducción de Horacio A. Maniília 
Caracas,Venezuela y Buenos Aires, Argentina, Ediciones Solar, 
S.A. y Librería Eachette, S.A., 1969 
Colección Dimensión Americana 
p. 229 et. seg. 

(7) Sin autor 
"As Grandes Cidades. Nao ha Tempo a Perder" 
Receita  
hfo de Janeiro, Brasil 
1979 
p. 145 
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ido creciendo año con año. Y será más impresionante en el año 2000,--

cuando el área metropolitana de Sao Paulo, tenga más de 19,000,000 de 

habitantes. El prohibir la inmigración, parece una solución injusta.-

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre 

1960 y 1970, el 65% de los brasileños que dejaron sus lugares de ori-

gen, se establecieron en Sao Paulo. hl propio señor Setubal reconoce 

que no es posible generar trabajo, habitaciói, transportes y tantos -

otros equipamientos en una ciudad que cada añ, recibe 500,000 nuevos -

habitantes. 

Otros urbanistas señalan que no es posible ni justo 

crear una isla de bienestar en un país que, como Brasil, está afecta-

do por serios problemas en toda su extensión. Y es verdad, la sobre -

población y las carencias de las metr6polis, son apenas algunos de --

los problemas brasileños. Sucede que la hipertrofiada expansión de --

Sao Paulo, acabó concentrando en el Planalto de Piratininga a cerca 

del 10% de toda la población de un país de 8,500,000 kilómetros cua - 

drados. Esto transforma a Sao Paulo en un verdadero problema nacio --

nal. 

De los moradores de Sao Paulo, 601 no disponen de --

red de drenaje y 401 no conocen el agua potable. Como desaparecieron 

los mapas subterráneos que describían la infraestructura implantada -

en el subsuelo de la ciudad, no se sabe exactamente cuál es el traza-

do de las cañerías y tubos, pero se sabe que esa desconocida ciudad - 

subterránea abriga más de 50,000,000 de ratas. Existen apenas 88 pla-

zas en los 1,500 kilómetros cuadrados de perímetro urbano y 30,000 --

calles no tienen nombre. Una diminuta linea de metro y 14,000 omnibu-

ses y trenes suburbanos integran un sistema de transportes que por --

insuficiente, estimula el uso del automóvil. Cada día, 600,000 nuevos 

vehículos circularán por las calles de Sao Paulo, Indice que exigirla 
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la inauguración, todos los días, de una calle de 1 kilómetro de exten 

sión. Súmense a este cuadro In polución y la violencia. 

En diferentes grados, los problemas de Sao Paulo ---

afligen a todas las metrópolis brasileñas. Y sobre todo, el área me 

tropolitana de Rio de Janeiro, se está aproximando peligrosamente a 

las cifras de Sao Paulo. Con apenas 6,464 kilómetros cuadrados, Rio 

de Janeiro abrigará para 1980 casi 10,000,000 de habitantes, equiva 

lentes al 801 de la población total del Estado de Rio de Janeiro. So-

lo en Copacabana, se amontonan cerca de 700,000 personas por kilóme - 

tro cuadrado y ofrecen una dramática visión futurista de Rio de Janei 

ro al final del siglo. 

Cambios en la estructura agraria pueden contener el 

éxodo rural y en el caso brasileño, es razonable suponer que las cau-

sas de la existencia de millares de "bocas frias" residen, más que en 

la fascinación de la vida en la ciudad, en el sistema que favorece el 

éxodo de los campesinos. 

El primer organismo federal destinado a coordinar la 

planeación de las grandes ciudades, la Comisión Nacional de Regiones 

Metropolitanas y Política Urbana (CNPU), existe desde hace menos de -

5 años. 

En 1980 estarán concentrados en las 9 regiones metro 

politanas 35,000,000 de habitantes, o un tercio de la población na 

cional. (8) 

(8) Vid, sin autor, op. cit., "As Grandes Cidades...", p. 145. 
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Población de las Ciudades con más de 1,000,000 de Habitantes, Proyec-

tada'para 1980. 

Población 
(en milesl  

	

1 950 	¡ 970 	1 980 

409 1,505 2,279 

	

0 	538 	1,082 

	

157 	647 	1,093 

	

251 	864 	1,340 

464 1,409 2,133 

647 1,630 2,307 

3,044 0,847 9,619 

396 1,067 1,563 
2,336 7,838 12,273  

Aumento absoluto 
proyectado  

1970-1980 

774 

544 

446 

476 

724 

677 

2,722 

496 
4,435 

Ciudad 

Brasil  

Belo Horizonte 

Brasilia 

Curitiba 

Fortaleza 

Porto Alegre 

Recife 

Río de Janeiro 

Salvador (Bahía) 
Sao Paulo 

Fuente: Sin autor 
Boletín del Comité Sindical de Solidaridad con los Pueblos de  
América Latina. 
México, D.F., editado por el Comité Sindical de Solidaridad - 
con los Pueblos de América Latina, 1979 
p. 24 

las ciudades 

en un 731 en 

1,000,000 de 

mo periodo. 

Es ilustrativo señalar que mientras la población de 

brasileñas con más de 1,000,000 de habitantes aumentó --

el periodo 1960-1970, la de los centros de 250,000 a 

habitantes se incrementé en un promedio de 821 en el mis 

Esta situación repercute en la marginalidad económi- 

ca y social de la gran mayoría de la 

Helio Jaguaribe considera 

"económicamente marginal a  

población brasileña. El autor 

la persona que participa -

de la fuerza de trabajo 

siempre que viva básica 

de subsistencia o que - 

en forma efectiva o potencial 

y a quienes dependen de ella, 

mente en una economía natural 



.146 

sus ingresos, provenientes sólo del trabajo, --

están casi exclusivamente destinados a solventar 

su alimentación básica. Esto es, que se dutermina 

la marginalidad primordialmente en función del sa 

lario mínimo, lo que a su vez permite diferenciar 

una marginalidad absoluta de una marginalidad re-

lativa". (9) 

Esta expresión de marginalidad relativa, la emplea -

el autor para señalar a aquel grupo de la población que percibe hasta 

2 salarios mínimos, lo cual sólo les deja una limitadísima capiocidad 

de consumo de algunos otros artículos de primera necesidad. 

Según datos del mismo helio Jaguarihc, el 56t de la 

población brasileña tiene una capacidad de consumo limitada a la ali-

mentación básica y el 75°, devenga un salario no superior a lo que le 

permite subvenir estrictamente sus primeras necesidades. 

Y más adelante,Jaguaribe afirma: 

"Entre los efectos más relevantes de la marginalidad, 

se encuentran los siguientes: 

"En lo económico, a corto y mediano plazo, esa al 

ta tasa de marginalidad afecta profundamente toda 

la estructura del país, reduce el mercado de pro-

ductos industriales a una cuarta parte de la po - 

hlación total y limita el mercado general a cerca 

de la mitad. 

"En lo cultural, la gigantesca marginalidad del -

país lo torna peligrosamente vulnerable a los me- 

dios de difusión de masas. las poblaciones 	 

(9) Vid. Jaguarihe, Helio, op. cit., Brasil, Crisis v 	p. 44 
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marginales son víctimas indefensas de la cultura de 

masas, en la medida en que pasan a estar expuestas 

a los medios de difusión. Alienación sociocultural, 

consumismo irresponsable e irrealizable y desnacio-

nalización, son algunos de los efectos típicos pro-

ducidos por la exposición de la población marginal 

al tipo de cultura de masas que ho ,  se difunde en -

Brasil, predominantemente por medi. de la traduc --

ción simple y mecánica de modelos .,orteamericanos. 

- "En lo político, los efectos de la marginalidad ---

tienden a conducir a la alternativa 'sometimiento - 

pasivo-reinvidicación irrealista', 2 aspectos que -

son igualmente incompatibles con el funcionamiento 

estable de un régimen democrático". (10) 

Las dificultades económicas de las grandes ramas in-

dustriales obligaron a los empresarios a reducir la semana de trabajo 

de 5 a 4 días y a despedir una gran cantidad de trabajadores. 

Uno de los casos más significativos es el de la in - 

dustria automotriz. Las 4 mayores fábricas de automóviles, acumularon 

hasta junio de 1977, una existencia de 30,000 unidades aproximadamen-

te. Para solventar la situación, se optó ror reducir la semana labo -

mal y despedir a 141 del personal, con lo que los desempleados de es-

te sector llegaron a 50,000. 

Según datos oficiales, de junio de 1976 a junio de -

1977, aproximadamente el 151 de la fuerza de trabajo del país perdió 

el empleo. 

(10) Vid. Jaguaribe, Helio, op. cit., Brasil. Crisis y ...,  pp. 51 y 
52. 
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Otras fuentes sitúan el nivel nacional de desempleo 

en el orden de 301 a 351, ya que incluyen a más de 7,000.000 de campe 

sinos sin tierras, que se han convertido en nómadas, errando de un lu 

gar a otro, o que en el mejor de los casos, han engrosado las ya enor 

mes favelas que rodean a las grandes y lujosas urbes. (11) 

3.1.2.3 Alimentación 

Además de los bajísimos salarios y las altas tasas 

de desempleo, la población brasileña adolece de lacras nutricionales. 

La ejecución del Primer Programa de Alimentación y 

Nutrición fue encargada a la Secretaria de Salud. 

Estudios realizados demostraron la necesidad de de 

sarrollar en 1975 una política nacional de alimentación y nutrición,-

de carácter sectorial, que procure la reducción de la prevalencia de 

enfermedades provocadas por carencias nutricionales. Algunos de los -

proyectos se refieren al enriquecimiento de alimentos básicos. y al -

estimulo de la producción de.alimentos de bajo costo para recién naci 

dos. 

Durante 1974, también fueron preparados, para ejecu-

tarse en 1975, diferentes proyectos de investigación y formación de -

personal, en alimentación y nutrición. 

Teóricamente, los gastos de alimentación son los 61-

timos que el trabajador tiende a disminuir, ya que éstos son los úni-

cos que garantizan la reproducción de su fuerza de trabajo. En el ---

caso especifico de Brasil, la dieta que tiene ya es de por sí ínfima 

(11) Vid. Guerrero, S., Hernán y Varela G., Andrés, op. cit., p. 1193 

1 
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y difícilmente podría reducirla más sin que esto redundara práctica--

mente en su aniquilameinto físico y en el de su familia. Sin embargo, 

algunas investigaciones señalan que la alimentación del pueblo brasi-

leño se ha venido deteriorando aceleradamente, con consecuencias pre-

visibles. 

La situación ha llegado a niveles tan críticos que -

incluso se han dado casos en que la poblacit . da protección a asaltan 

tes a cambio de comida. 

En términos generales, en la dltima década, el brasi 

leño tuvo 

"un consumo per cópita de 1,400 a 2,100 calorías dia 

rias mientras que las necesidades, segón la Organiza 

ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) son de 2,300 a 3,200 calorías por 

día". (12) 

Esta pésima y cada vez peor alimentación de gran par 

te de los trabajadores brasileños se ha traducido en una disminución 

en la esperanza de vida y en un incremento en la mortalidad infan ---

til. (13) 

El consumo medio de carne por persona y por año es -

de 55 kilogramos. El consumo de leche es insignificante: 37 litros 

por año, o sea 100 gramos por día. Se encuentra la misma insignifican 

cia en lo que concierne a las otras fuentes de proteínas, el queso y 

(12) Vid. sin autor 
"Agricultura e Abastecimiento. Entre Pons e Mans Desempenhos" 
Receita  
Río de Janeiro, Brasil 
1 97 9 
p. 133 

(13) Cit. pos. Arroio Junior, Raimundo, op. cit., p. 42 
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los huevos, de los cuáles se consumen 600 gramos anuales, que es la -

misma cantidad del consumo anual de manteca. 

Horas de trabajo 	Ración minina esenc ial  

Diciembre 73 -158 horas 

Diciembre 74 -157 horas 

Diciembre 75 -154 horas 

Y 

Y 

y 

05 minutos 6 kilogramos de carne 
7.5 litros dé leche 

59 minutos 4.5 kilogramos de arroz 
1.5 kilogramos de harina de 

trigo 
18 minutos 6 kilogramos de papa 

9 kilogramos de jitomate 
6 kilogramos de pan 
0.6 kilogramos de café 
7.5 docenas de plátanos 
3 kilogramos de azdcar 
0.75 kilogramos de aceite 
0.75 kilogramos de mantequilla 

Fuente: sin autor 
Boletín del Comité Sindical de Solidaridad con los Pueblos - 
de América Latina, op. cit., p. 32 

El costo de estas mercanclas representa aproximada -

mente dos terceras partes del salario mínimo. Queda pues, apenas, una 

tercera parte para cubrir los gastos relativos a los demás medios de 

vida que el salario debe legalmente abarcar: vivienda, vestuario, hi-

giene y transporte. 

Es importante señalar que educación y diversión, no 

están incluidos. 

Precios en 	Porcenta j e 
Productos 	Diciembre 1975 cruzeiros 	de 

Diciembre-1976 	aumento  
500 gramos de café en 
polvo 	 11.30 	22.10 	95.57 
400 gramos de margarina 	3.45 	5.15 	49.17 
1 kilogramo de sal 	1.15 	1.95 	69.56 
1 kilogramo de harina 
de yuca 	 4.70 	6.90 	46.80 
1 kilogramo de azdcar 
refinada 	 2.30 	3.80 	65.25 
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1 kilogramo de papas 	2.40 
	

4.00 	66.66 

Puente: sin autor 
Boletín del Comité Sindical de Solidaridad con los Pueblos -- 
América Latina, op. cit., p. 35 

En 1976, pese a los violentos aumentos verificados 

en los precios de los productos básicos, la tasa de inflación presen 

tada por el gobierno fue de 46.3% y el salar:a mínimo fue aumentando 

en solamente un 44%. 

En ese sentido, podemos ver que el deterioro soste-

nido de las condiciones de salud de las masas trabajadoras, es un re 

flejo de su precaria alimentación y nutrición, que a la vez se halla 

determinado por la calda vertical del poder adquisitivo del salario. 

Según información del periódico Excelsior del 10 de 

mayo de 1979 el Diputado Alceu Collares, del MDB,subió a la tribuna 

de la Cámara con una cesta de alimentos por un valor de 1,043.20 cru 

zeiros, estimado por las autoridades como la parte del salario míni-

mo que debe ser empleado en alimentación. El salario mínimo actual -

es de 2,350 cruzeiros. 

Según Collares, los alimentos comprados son insufi-

cientes para alimentar a una persona durante un mes, y menos a una - 

familia de 3 o 4 personas. Se hp desarrollado en Brasil una campaña 

destinada a lograr un aumento del 300% al sueldo básico, con el pro-

pósito de otorgar mejores condiciones de vida a 13,000,000 de brasi-

leños que ganan el salario mínimo. Sin embargo, esta campaña encon - 

tró una fuerte oposición, sobre todo en la persona del Ministro del 

Trabajo, Murillo Macedo. 

Diversos organismos sociales, encabezados por la je 

rarquía católica brasileña, consideran este salario mínimo 	 
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"notoriamente insuficiente" y dirigieron una petición al Ministro de 

Trabajo para que fuera incrementado a 6,000 cruzeiros. 

Los peticionantes estiman que esos 6,000 cruzeiros 

constituyen la "cantidad mínima" que precisa una familia brasileña -

para hacer frente a sus necesidades elementales, "en In pobreza". 

Murillo Macedo declaró que dicha alza resulta impo-

sible por la amplitud del sector social afectado por esta situación, 

aunque prometió abordar separadamente la problemática del salario --

mínimo, "estado por estado", como fórmula para poder adecuar la nor-

mativa salarial a las regiones más urgidas de una revisión. Expresó-

que una fórmula de aplicación inmediata seria la revisión del sala - 

rio mínimo con arreglo a las llamadas "minidevaluaciones" del cruzei 

ro. 

El Ministro de Trabajo consideró "inviable" el in -

cremento salarial puro y simple, sin que éste sea gradual y "coinci-

dente con el aumento de la productividad". 

La preocupación del gobierno se debe a las tensio 

nes sociales causadas por la ola de huelgas que siguen estallando en 

varios puntos del país y por esta razón el Presidente Figuereido or-

denó a los Ministerios del Trabajo, Planificación y Hacienda, que --

elaboren lo más rápidamente posible una nueva politica salarial. 

Las autoridades y los empresarios brasileños se con 

vencieron de que las huelgas son causadas por el bajo salario prome-

dio que gana la mayoría de la población brasileña. 

El Tercer Plan Nacional de Desarrollo del régimen 

militar para el período 1980-1985 reconoce que la mala distribución 

de la riqueza es el punto débil del modelo económico brasileño y di-

ce que para corregir eso, es indispensable la construcción de la --- 
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democracia. 

Las lineas fundamentales del plan, elaboradas por -

el Ministerio de Planificación, fueron aprobadas en junio de 1979 --

por el Presidente Figuereido. 

El plan aprobado en principio prevé un crecimiento 

anual de 6% en el quinquenio. 

El plan proclama que "el gr.n énfasis es para el 

área social y para los aspectos no económico: del desarrollo". El do 

cumento hace hincapié en la cuestión social, en sectores como el au-

mento de la oferta de empleo, mejoramiento de condiciones de vivien-

da, salud, alimentación y otros. 

3.1.2.4 Salud 

En el área de la salud, múltiples medidas concretas 

fueron adoptadas en 1974 por el gobierno del ex-Presidente Geisel. -

Entre las de mayor importancia, se encuentra la creación del Ministe 

rio de Prevención y Asistencia Social, el Consejo de Desarrollo So - 

cial y la aprobación de recursos presupuestales directos al Ministe-

rio de Salud; también hubo importantes modificaciones instituciona -

les en el área de salud. 

En uno de sus mensajes al Congreso, el ex-Presiden-

te Geisel afirmó: 

"Durante 1974, tuvieron curso las actividades de----

saneamiento básico en áreas endémicas, mejorías sani-

tarias en las habitaciones rurales, control de la ca- 

lidad del agua de abastecimiento público y utiliza--- 

ción de nuevas técnicas simplificadas para la aplica- 

ción y control de compuestos de flúor en el agua de - 
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consumo. En 1975, fueron ejecutados programas de --- 

construcción, operación y administración de servi -- 

cios públicos de abastecimiento de agua, y del desti 

no final de residuos en áreas de valorización econó- 

mica, control de la calidad del agua distribuida a - 

la población, participación en programas de control 

de la contaminación ambiental y mejorías sanitarias 

de las habitaciones rurales". (14) 

Los bajos ingresos y la consecuente mala alimenta 

ción conducen a un incremento en el Indice de mortalidad infantil. 

La muerte alcanza anualmente en Brasil a 280,000 niños que no llegan 

a completar el primer año de vida. Solamente de 1970 a 1974 murieron 

1,417,500 niños, debido a causas que uncirían ser evitadas, como la 

diarrea, el saramnión, el 	tétanos v otras mas. Además existen 	 

17,000,000 de niños entre los 2 y 6 años con diferentes problemas -

de desnutrición. Esta desnutrición es, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), responsable por el 691 de todas las muertes en 	

niños con menos de 5 años 	que ocurren anualmente en el país. 

En 1970, el indice de mortalidad infantil en Brasil 

era de 105 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos. En este mismo 

año, la distribución del Indice por regiones era el siguiente: 

Mortalidad por 1,000 nacidos vivos (1970) 

Norte 	70 	Sur 	68 

Noroeste 	180 	Centro oeste 	85 

Sureste 	76 	Brasil 	105 

Fuente: sin autor, "A Questao Social...", op. cit., p. 151. 

(14) Vid. Geisel, Ernesto, op. cit., p. 113 et. seg. 
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Pero estas cifras se han venido incrementando año 

con año en las principales capitales del país: en Sao Paulo era de 

62.9 	en 1960; 	69.4 	en 	1964; 	84.0 en 1970, 	llegando a 	93.0 en 1973. 

En otras capitales el comportamiento fue el siguien 

te, 	entre 1970 y 1973. 

Mortalidad 	Infantil por 1,000 nacidos Vivos 1970-1973 

Ciudad 1970 1973 Por entaje de variación 

Recife 205.7 229.0 + 	11.3 

Joao Pessoa 156.0 169.0 + 	8.3 

Belo Horizonte 107.7 124.8 + 	16.0 

Curitiba 75.4 86.4 + 	14.6 

Brasilia 65.4 74.9 + 	14.5 

Porto Alegre 39.1 54.8 + 	40.2 

Esta crítica situación que afecta principalmente a 

la familia obrera, llegó a ser reconocida incluso por los sectores - 

oficiales. 

Según las estimaciones, habla en 1970 un total apro 

ximado de 52,867 médicos o sea, 1 médico para cada 1,763 habitantes. 

(15) 

También es extremadamente insuficiente el nómero de 

enfermeras en el país, dado que existe una enfermera por cada 11,000 

habitantes. El déficit de servicios muestra que hay aproximadamente, 

3 camas de hospital para cada grupo de 1,000 habitantes. 

Por otra parte se manifiesta una casi total inexis-

tencia de médicos en el interior del país. 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias, 	 

(15) En los estados del Norte, Nordeste en Matto Grosso y en Minas - 
Gerais, el promedio es de un médico por cada 20,000 personas. 

4 
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resultantes de la subnutrición y de la falta de higiene, son respon-

sables del 40% del número total de muertes ocurridas en el país. Las 

diarreas infecciosas, la gripe, la tuberculosis pulmonar, el tétanos 

y la lepra, representan del 851 al 901 de las enfermedades que ata -

can a la población brasileña. 

Las principales enfermedades epidémicas, que ocu --

raen especialmente en el interior del país son: la malaria, que está 

presente en el 401 de los municipios y figura en primer lugar en las 

estadísticas de muertes en la Amazonia; 40,000,000 de brasileños es-

tán afectados por la tuberculosis y solo el 51 de los niños son vacu 

nados contra esta enfermedad; la equistosomiasis, según la OMS, ata-

ca a 10,000,000 de brasileños y se transmite a través del agua corita 

minada; se calcula en 1,000,000 el número de brasileños con hipertro 

fia de la tiroides, más conocida como bocio, proveniente de la falta 

de yodo en el organismo; alrededor del 501 de la población brasileña 

entre los 15 y los 30 años tiene enfermedades venéreas. (16) 

3.1.2.5 Habitación 

Contribuyen a empeorar este cuadro de la morbilidad 

en Brasil, las pésimas condiciones sanitarias de la mayor parte de 

las viviendas en el país. 

El déficit habitacional en el Brasil es de 	 

7,000,000 de habitaciones, o sea que 35,000,000 de brasileños viven 

en barracas. 

Para resolver este problema de déficit acumulado de 

viviendas, generado por el alto crecimiento de la población y la - 

(16) Informaciones tomadas del VIII Censo General de 1970 (op. cit.) 
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construcción insuficiente, se creó el BNH. 

La población brasileña aumenta aproximadamente ----

2,700,000 por año. Tomando como base la proporción de 5 personas por 

casa, sería necesario construir 540,000 nuevas casas, simplemente --

para no agravar el déficit habitacional ya existente. 

Surge aquí el dilema: o se acentúa el crecimiento 

de las favelas, o se ve el pais obligado a d,.!sviar gran parte de su 

ya escasa capacidad presupuestal para la cor trucción de viviendas 

populares. 

Muchas críticas han surgido en contra del sistema -

de financiamiento del BNH, que dificulta especialmente para los sec-

tores de bajas rentas, la posibilidad de adquirir una casa propia. -

Tal sistema de financiamiento posibilita solamente a los sectores --

bien colocados de la clase media la adquisición de una casa a través 

del banco, dejando así de lado una de las principales funciones para 

lo que fue creado: facilitar al máximo los financiamientos para la 

obtención de casas para los sectores populares, especialmente para 

los operarios urbanos y rurales. 

El Plan Nacional de la Habitación (PLANHAB), lanza-

do por el Presidente Médici el 23 de enero de 1973, tenla como fin - 

corregir las distorsiones ocurridas en el sector habitacional. El --

plan preveía la construcción de 2,000,000 de viviendas en 10 años, -

proporcionando casas a las personas menos favorecidas de la pobla --

ción; pero este plan, como muchos otros, no rindió los resultados --

que de él se esperaban. La realidad es que el problema habitacional 

sigue sin atacarse y agravándose constantemente. 
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Déficit Habitacional 	(en miles) 

Niveles de 

Ingreso 1 967 1 968 1969 1 970 1 971 

Hasta 1 	salario 
mínimo 195.2 202.3 209.6 21/.1 224.7 

De 1 	a 3 	salarios 
mínimos 321.6 331.7 342.0 352.8 363.9 

De 3 a 3 salarios 
mínimos 138.3 142.5 146.7 157.2 155.7 

Más de 8 salarios 
mínimos 42.3 34.6 44.8 46.2 47.5 

Fuente: sin autor 
"Brasil. Centro de Etudos e Pesquisas Habitacionais" 
Cuadernos Políticos  
México, D.F. 
Julio-septiembre de 1976 
p. 59 

Según el último censo demográfico, en 1970 existían 

en el país 16,600,000 residencias, de las cuales solamente 5,800,000 

poseían tuberías; 4,300,000 eran atendidas por pozos, sin disponer -

de tuberías; 7,500,000 no contaban con ningdn medio regular de abas-

tecimiento de agua. Solamente 2,300,000 residencias estaban conecta-

das al sistema de desagüe; igual número era servido por fosas sépti-

cas; 6,000,000 poseían servicios precarlsimos y cerca de 7,000,000 -

no contaban con ningún sistema de eliminación de detritos. 

En 	de Janeiro y Sao Paulo, la situación es igual 

mente penosa. Solamente el 53.61 de los domicilios de Sao Paulo son 

atendidos por el servicio de agua y sólo el 23% poseen desagüe. El 

congestionamiento habitacional provoca, además de la promiscuidad, 

una elevada contaminación y empeora las condiciones sanitarias. 
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En otras ciudades, el problema es todavía más agudo: 

en Belém, 411 de los habitantes de la ciudad viven en favelas; en -- 

Porto Alegre este porcentaje es del al', en 	de Janeiro, de 141 - 

(560,000 personas). En Belo Horizonte existe, 54 favelas donde viven 

240,000 personas. 

En Fortaleza el número de favelados reconocidos ofi 

cialmente es de 205,506 distribuidos en 83 ciudades perdidas. En nin 

guna de ellas existen sistema de agua ni de Irenaje y el promedio de 

personas viviendo en una misma habitación es, en algunos casos, supe 

rior a 8. 

.5.1.2.6 Religión 

En el Brasil no hay reii:;i6n oficial, aunque la ---

gran mayoría del país es católica. Los protestantes representan el -

3.4%; los espiritas el 1.61; las demás religiones 0.8% (hay 130,000 

judíos) y el 0.51 restante, no profesan ninguna creencia. 

El divorcio está prohibido. La iglesia está separa-

da del estado desde 1889, aunque Brasil sostiene relaciones diplomá-

ticas con el Vaticano. 

Monseñor Helder Cámara, Arzobispo de Recife y Olin-

da, en el Nordeste de Brasil, es quien ha dado impulso a la organiza 

ci8n dei movimiento reformista en el continente, y 61 se ha consti - 

tuldo en el líder de un movimiento liberal y progresista en el seno 

de la Iglesia Católica. 

Dos son los factores principales que ha condiciona-

do esta situación: primero, el estado miserable en que vive la gente 

de su diócesis y segundo, el establecimiento de la dictadura militar 

en el Brasil, que ha institucionalizado el terror, la tortura y ha - 
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violado continuamente la libertad individual y los derechos humanos. 

La combinación de ambos elementos ha servido al Arzobispo para prono 

ver su causa. 

Helder Cámara llevó a cabo su primera acción en --

1966, cuando hizo declaraciones contra la pobreza y el colonialismo 

interno. Un año después, en agosto de 1967, realizó una segunda pro-

testa.dirigida a todo el Tercer Mundo, junto con 18 obispos que sus-

cribieron una proclama. Luego, agrupó a unos 50 obispos, que apenas 

constituyen un quinto del episcopado brasileño, y si bien no es un -

número lo suficientemente grande para considerar que toda la iglesia 

está participando en el campo de la oposición, si es lo bastante im-

portante como para evidenciar que la llama de la revuelta se mantie-

ne viva entre el clero menor. Algunos de los sacerdotes sospechosos 

de proporcionar ayuda clandestina a los movimientos revolucionarios 

han sido arrestados y sentenciados a cumplir largas condenas en pri-

sión. 

Pero a pesar de que fuera de Brasil son muy pocos -

los obispos que secundan las ideas de Monseñor Cámara, el movimiento 

de protesta ha ido ganando terreno cada vez más entre el clero menor. 

especialmente después de haberse celebrado la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana (CELAM) en Medellín, Colombia. 

El documento final de la conferencia, condenó tanto 

al capitalismo como al neocolonialismo. Después de subrayar el hecho 

de que el 801 de la población latinoamericana vive en un estado de -

extrema pobreza, el texto acusó que 

"la falta de desarrollo tecnológico, la existencia de 

oligarquías privilegiadas y el capital extranjero, 

son los factores dominantes en la economía de cada 



uno de los paises de América Latina, que necesitan 

urgentemente efectuar reformas estructurales". (17) 

El documento no hace ninguna referencia al comunis-

mo. Algunos círculos financieros de los Estados Unidos se escandali-

zaron por las acusaciones, mientras que los dirigentes conservadores 

de América Latina se mostraron disgustados al conocer las conclusio-

nes de la reunión, que señalan a la justici: como condición "sine --

qua non" para el establecimiento de la paz. 

Según una nota publicada en la prensa de esta ciu -

dad, la iglesia católica brasileña fue considerada como "el enemigo 

más activo del estado" por los órganos de seguridad del pais durante 

el gobierno del General Ernesto Geisel. (18) 

En un informe de los servicios de inteligencia mili 

tar, presentado por el entonces Ministro de Justicia, Armando Fal - 

cao, al Presidente Ernesto Geicel, se acusó al clero brasileño de --

trotar de implantar la ideología marxista. El informe fue solicitado 

por el General Geisel al ex-Titular de Justicia en los primeros días 

de su mandato, en el año de 1974, ante la preocupación del gobierno 

central por la multiplicidad de las denuncias de los organismos mili 

tares de seguridad, que apuntaban una creciente radicalización iz --

quierdista en la iglesia brasileña. 

En este documento se afirma que "el clero brasileño 

constituye el más activo ent.migo que atenta contra la seguridad ---- 

(17) Cit. pos, sin autor 
"La Revolución de las Sotanas en América Latina" 
Politica Internacional. Memoranda  
México, D.F. 
15 de mayo de 1 972 
p. 2 

(18) Vid. Excelsior, (E.F.E.), 10 de abril de 1 97 9 



.162 

nacional, promoviendo a través de procesos nítidamente subversivos,-

la sustitución de la estructura politico-social-econdmica de la na - 

ción por un nuevo sistema totalmente semejante a la filosofía marxis 

ta". 

Los autores de la investigación se mostraban "espe-

cialmente inquietos con la vasta organización del clero comunista --

subordinado a la Conferencia Episcopal Brasileña", resaltando que --

"contaban para implantar su doctrina con un extenso aparato formado 

por 5,577 parroquias, 276 obispos, 2,247 sacerdotes, 42,671 otros re 

ligiosos, 143 facultades universitarias, 68 estaciones de radio, 82 

periódicos y 4 canales de televisión. (19) 

La vigilancia que los servicios de información de -

las fuerzas armadas -particularmente el Centro de Información 	Segu 

ridad de la Aeronáutica-, ejercieron sobre la iglesia de este país,-

se dividió básicamente en 2 partes: análisis de los textos de todas 

las manifestaciones católicas e infiltración en los cursos religio - 

sos, asl como la interceptación de la correspondencia de las jerar -

gulas eclesiásticas. 

En las relaciones iglesia-estado, hoy en camino de 

normalización, no se limita a analizar la línea de la Iglesia brasi-

leña, considerada la más progresista de América, sino que también --

reúne "manifestaciones y diversas transformaciones" ocurridas en el 

seno de la Iglesia Católica del resto del mundo, comentando inclusi-

ve encíclicas papales. 

L1 documento castrense afirma, en - in capítulo espe 

elfico sobre Latinoamérica, que la subversión del clero en el 	 

(19) Ibídem, vid. Nota 18 
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continente tomó cuerpo a partir de la conferencia del Episcopado La-

tinoamericano celebrada en Medellín, Colombia, en 1968. 

3.1.2.7 Educación 

A pesar de cumplir importante función en la divulga 

ción de la ideología dominante, la educación en Brasil viene siendo 

relegada a segundo plano en los programas gu .7rnamentales. El pareen 

taje del presupuesto nacional destinado a la ;duración para 1978 es 

de 4.171 mientras que en 1965 fue de 11.07%. El analfabetismo com 

prende adn a casi la mitad de la población. 

Porcentaje del Presupuesto Nacional 

A S O 

1970 

destinado a la 	Educación. 

Porcentaje 

7.33 

1 971 6.78 

1 972 5.62 

1 97á 5./1 

1 974 4.95 

1 97 5 4.70 

1 97h 4.40 

1 977 5.58 

Fuente: sin autor 
"A Educacao. Crescen Numeros e Problemas" 
Receitn 
Roo de Janeiro, Brasil 
1 97 9 
p. 133 

La educación es considerada, al mismo tiempo, un in 

dicador y un generador de desarrollo. La importancia y la amplitud -

de las cuestiones en ella implícitas, se evidencia cuando se evalda 

el desafio de educar a un pais de jóvenes: en 1973, de una población 

total de más de 106,000,000 de habitantes, Brasil tenla 65,000,000 - 
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cuyas edades fluctuaban entre O y 24 años. Si se han mantenido estas 

proporciones, este número estará en torno a los 73,000,000. Si todos 

los habitantes frecuentaran las escuelas en la edad prevista, miU: de 

la mitad de la población brasileña estarla estudiando. 

Desde el punto de vista cuantitativo, los resulta -

dos han sido significativos; pero los problemas que aún persisten, -

indican que los simples perfeccionamientos legislativos son apenas -

parcialmente eficaces, pues no funcionan en las cuestiones más com - 

plejas de la realidad nacional. la ley 5,692 de 1971, que reformó la 

educación fundamental, caracteriza como enseñanza de primer grado, -

las 8 primeras series, destinadas a edades de los 7 a los 14 años. -

Se amplió la obligatoriedad de la enseñan::: y las estadísticas de 

muestran que se amplió también la tasa de escolarización: era de ---

6/.22°, de la población entre 7 y 14 años, en 1970 y pasó a 78.14 c n 

1973. 

Entre tanto, es preciso observar que en 1973, 86'1 -

de los alumnos que cursaban la primera serie tenlan más de 7 años y 

más de 14 afios el 96t de los que cursaban In octava serie. Esto suco 

de debido a la escolarización tardía de muchas personas, a los que -

abandonan los cursos sin terminarlos, pero sobre todo debido a la re 

petición de cursos, fantasma de la enseñanza brasileña, juntamente -

con la deserción. 

El reconocimiento de algunos de estos problemas, 

llevó al gobierno a un considerable esfuerzo para desarrollar la en-

señanza supletoria, que tiene como finalidad suplir la escolariza 

ción regular para adolescentes y adultos que no tienen ya edad para 

ir n la escuela. Se incluyen en esta categoría varios cursos difundi 

das por televisión y radio pero el mayor esfuerzo fue dedicado al -- 
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MOBRAL (Movimiento Brasileño de Alfabetización) que a partir de 1970 

se dedica a erradicar el analfabetismo en e] país. ile 1971 a 1975 --

atendió a 21,334,141 alumnos, de los cuales fueron alfabetizados --

8,657,000. 

En el nivel intermedio, la ley 5,692 otorga una fun.  

ción de formación profesional a la enseñanza de segundo grado. En la 

práctica, la eficencia de esta iniciativa ha sido colocada en duda y 

ciertamente continúan predominando los estudios que preparan a los -

estudiantes para la universidad. También se considera un importante 

aumento en la oferta de vacantes en el área de ciencias humanas. Aún 

así, no deja de ser apreciable el rápido incremento de la enseñanza 

universitaria en el país, que ha tenido un Indice medio de crecimien 

to del orden del 21.8% en el período 1964-1973. liste aumento de va -

cantes, que se nota sobre todo en los cursos que forman profesiona -

les para el sector servicios-Economía, Filosofía, Ciencias y Letras 

y Administración- fue particularmente sensible en la red de escuelas 

particulares, que en 1974 ya absorbía 62.8% de los estudiantes de ni 

vel universitario del pais. 

El Brasil, como nación subdesarrollada, presenta un 

indice de 33% de analfabetos mayores de 15 años. 

El mayor Indice de deserción escolar, se localiza -

en la primaria y en la secundaria. En la primera se encuentra la ci-

fra de 60%; una de las causas de esta situación son los reprobados,-

categoría que alcanza el 50% en el primer año de primaria. 

Las causas de la deserción son las condiciones so - 

cio-económicas desfavorables, la mala alimentación y la distancia de 

la casa n la escuela en la zona rural. 

Las causas que favorecen la reprobación de los ---- 



.166 

alumnos son socio-económicas, en general, además de la mala calidad 

del cuerpo docente. 

Si el bajo número de candidatos a la enseñanza me 

din impresiona, más alarmante es la alta tasa de reprobados, más o 

menos 50%, y apenas en 1965, el 21.2% de los aprobados optaron por 

un curso técnico, siendo que el 78.81 entraron en el convencional. 

Conforme al Primer Plan Nacional de Desarrollo Eco-

nómico y Social, la escolarización real, a nivel nacional, en el riño 

de 1970, fue de 731. 

La meta a alcanzar en 1974, la tasa de escolariza 

ción real del primer grado, de los 7 a los 14 años, es del 80%, o --

sea, 22,000,000 de matriculados. Esto significa un aumento del 35% 

sobre el año de 1970. 

El nivel medio ya no presenta esta caracterfstica 

de forma tan relevante. Existe deserción y reprobación más no como 

problemas significativos debido a que ahora los problemas más agudos 

son el financiero y el académico. En cuanto al aspecto financiero, -

a pesar de que existen escuelas gratuitas, el status socio-económico 

es un selector de la escolarización. Muchos jóvenes brasileños a los 

14 años, edad mínima legal para el trabajo regular, ingresan en el -

mercado de trabajo debido a las condiciones socio-económicas de sus 

familias. Estas mismas condiciones que son apuntadas como causas de 

deserción escolar en el nivel primaria, también se dan en el nivel -

medio, provocando igual deserción. más va en vista de un posible sa-

lario, pues la familia dejarla de recibir una renta adicional si el 

joven renunciase al trabajo. Ll nivel medio convencional absorbe el 

73% de las matriculas, dejando el Z7, para la enseñanza técnica. En 

cuanto ' la enseñanza superior, existe un problema serio que debe -- 
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resolverse. En 1972 habla más de 600,000 candidatos para las 120,000 

plazas ofrecidas en todo el territorio nacional. 

Además de esto, existe un complejo desajuste entre 

la oferta de plazas y las necesidades de trabajo. Este desajuste sec 

torial tiene como causa principal la proliferación de universidades 

de prestigio: se crean facultades sin diagnósticos preliminares, para 

poder congregar algunas > fundar una universidad, instrumento de po-

der de políticas locales. Históricamente, st llegó a esto debido a -

la sociedad aristocrática que dominó al sistema educacional brasile-

ño. Así, se forman economistas, cuando deberían formarse médicos y -

se forman literatos cuando deberían formarse ingenieros. Otro proble 

ma importante es la mala calidad de la enseñanza: muchas escuelas su 

periores están en condiciones de ofrecer diplomas más no califica --

ción profesional; este bajo nivel de calificación provoca una super-

abundancia de profesionales faltos de preparación cuando, por otro -

lado, se da la creciente necesidad de buenos técnicos de alto nivel. 

El analfabetismo constituye ahora la preocupación -

de los órganos responsables, sobre todo del Ministerio de Educación 

y Cultura (MF.C), pero sin una adecuada estructura para la red esco -

lar y debido a no estar en condiciones de absorber a los nuevos estu 

diantes, fue necesario buscar soluciones. La salida fue la creación 

del MOBRAL. 

A pesar del relativo éxito del MOBRAL, del que ya -

se ha hablado, se presenta el mismo problema que enla enseñanza pri 

maria: la deserción. El abandono ocurre sobre todo en los estados --

del Nordeste, donde de 35,000 matriculados, apenas 14,000 concluí --

rían el curso elemental de alfabetización. 
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3.1.2.8 Sindicatos 

La pauperización_absoluta del trabajador brasileño 

no se traduce solamente en una disminución de su salario real, de su 

ingreso familiar, en el incremento de la jornada de trabajo y en el 

criminal aumento de los accidentes de trabajo; se refleja también en 

una peor alimentación del obrero y de su familia, en una disminución 

en su esperanza de vida, en el incremento del indice de mortalidad -

de sus hijos y en las pésimas condiciones de su vivienda. 

Actividades con frecuencia de accidentes más elevados (1973) 

Actividades Número de em Ndmero de Porcentaje de 
pleados 	— accidentes frecuencia 

Derivados del petróleo 7,532 3,374 44.8 

Madera 200,677 63,872 32.0 

Construcción civil 1,423,569 413,118 29.0 

Mecánica y electrónica 465,915 134,734 28.8 

Metalurgia 351,857 93,277 26.5 

Muebles .119,438 31,695 26.5 

Fuente: sin autor, Boletín del Comité Sindical de Solidaridad con --
los Pueblos de América Latina, op. cit., p. 18 

Los datos prácticamente lo dicen todo: casi la mi - 

tad de los que trabajan en derivados del petróleo se accidentaban; -

más de un tercio en la industria de la madera y casi 1 de cada 3 em-

pleados en la construcción civil, mecánica y electrónica sufrieron 

algún tipo de lesión. 

Las cifras anteriores serian superiores si se inclu 

yeran las enfermedades mentales provocadas por las condiciones de --

trabajo y que terminan por afectar a una gran mayoría de ohr.'ros. 
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Esta situación tan critica se agudiza todavía mds -

en 1974, año en el cual se accidentaron 1,900,000 trabajadores, --

(121 más que en1973), de los cuales 65,500 quedaron definitivamente 

incapacitados (311 más que en el año anterio7). Cerca de 561 de los 

accidentes afectaron los miembros superiores y el 17% a los inferio-

res. En resumen, 6,000 accidentes por cada din dtil trabajado. (20) 

El movimiento sindical bras leño ha sido siempre --

punto de controversia. Después del golpe de stado de 1964, el sindi 

calismo perdió la fuerza politica que tenia ,n los gobiernos anterio 

res, siendo sus líderes encarcelados, desaparecidos, o asilados en -

países vecinos. 

La toma del poder por los militares, representó un 

golpe duro para el movimiento obrero brasileño. Dirigido entonces 

fundamentalmente por los comunistas y los"trabalhistas", avanzaba -

el movimiento sindical propugnando en su plataforma por reformas que 

sobrepasaban los limites tolerables en el criterio de la democracia 

liberal. Entre las primeras medidas decretadas por el gobierno mili-

tar estuvieron la ilegalización de las huelgas (decreto No. 4,330 --

del lo. de junio de 1964), la intervención de la mayoría de los sin-

dicatos, el encarcelamiento, la persecución y el exilio para los — 

líderes. 

El control del estado pasó n ser directo, tanto en 

los sindicatos, como en la imposición de interventores, y en la fija 

ción de salarios, no permitiéndose la negociación directa entre tra-

bajadores y enpresarios. 

Los sindicatos más combativos, controlados por sec-

tores de izquierda radicalizados, se lanzaron a la lucha abierta --- 

(20) Cit. pos. Arrojo Junior, Raimundo, op. cit., pp. 41-42 
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contra las empresas capitalistas y el gobierno. Varias fábricas fue-

ron tomadas por los obreros, constituyéndose en el más serio desafio 

que el gobierno militar había enfrentado hasta entonces. 

Pero el régimen contraatacó con más violencia; el -

ejército y la policía reprimieron brutalmente a los trabajadores, de 

jando un saldo de varios muertos, centenares de heridos y los diri -

gentes asesinados, encarcelados o expulsados del pais. Las interven- 

ciones militares en los sindicatos aumentaron y el movimiento entró 

en franco descenso. 

Desde 1968 hasta el presente, el movimiento sindi -

cal pasó por un largo periodo de retraimiento. El sindicalismo ten - 

drla que adaptarse también a las características nuevas que la socio 

dad brasileña iba adquiriendo. 

La entrada avasalladora del capital extranjero y al 

gunos logros•económicos alcanzados por una etapa de febril industria 

lización, tuvieron sus consecuencias directas en la clase obrera, --

grandes contingentes de la población brasileña se proletarizaron. la 

participación relativa de los obreros en la sociedad brasileña aumea 

t6 decididamente. Su número crece de cerca de 8,000,000 en 1964 a ca 

si 17,000,000 en 1978. Surnió una nueva clase obrera joven. 

Pese al control que el estado ejerce sobre los sin-

dicatos, el proceso de organinr,rión 1van:a. En 1964, habla aproxima-

damente 1,200 sindicatos urbanos y 300 rurales. Hoy existen más de -

4,000 en las ciudades y cerca de 2,000 en el campo. La oposición sin 

dical surgió como una organización que agrupa a distintas fuerzas --

de izquierda, desde sectores cristianos hasta comunistas. Se han tra 

hado luchas importantes y el movimiento creció y ze fortaleció. El -

principal resultado visible fue, sin duda, la huelga del mes de mayo 
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de 1978, que marcó un importante paso en la historia de las luchas -

del movimiento obrero brasileño. 

Como es costumbre desde hace 15 años, el día lo. -

de mayo, el gobierno fijó en 1978 el aumento anual de los salarios.-

Pero esta vez los obreros no lo aceptaron: pidieron un 201 más y se 

lanzaron a la huelga. El movimiento empezó en las grandes fábricas - 

automovillsitcas del cordón industrial de 1:o Paulo: Saab-Scania, --

Mercedes-Benz, Volks-Wagen, Chrysler, Ford cada una con más de ----

10,000 obreros) y luego se extendió a otras fábricas, primero las 

metalúrgicas y después de otras ramas, alcanzando a la mayoría de 

los obreros de la región. La forma organizada y consciente de las 

huelgas sorprendió al gobierno y a los empresarios, quienes no logra 

ban encontrar "líderes visibles" para encarcelar ni motivos para in-

vadir las fábricas, según el estilo al que estaban acostumbrados. El 

movimiento se extendía y mientras el gobierno se sentía impotente pa 

ra utilizar la represión, los empresarios se apresuraban a entrar en 

acuerdos directos con los trabajadores, atendiendo sus demandas e in 

tentando evitar que el movimiento alcanzara mayores proporciones. 

Sin embargo, de mayo a julio de 1978 entraron en huelga más de 100 - 

fábricas en toda la región de Sao Paulo, involucrando a más de 	 

400,000 obreros. 

En otras regiones del país, la simple amenaza de - 

entrar en huelga, hizo que los empresarios concedieran los aumentos 

reclamados. Así ocurrió con los trabajadores de Río de Janeiro, San-

tos y Minas Gerais y en otros estados. El movimiento alcanzó de una 

forma u otra, a cerca de 1,000,000 de obreros. 

Pero lo más importante no fue el simple aumento sa 

larial. El movimiento también representó una lucha política. 	 
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Primero, contra la ley que permite encarcelar por 3 años a todo obre 

ro que participe en una huelga; segundo, contra la política del tope 

salarial impuesta por el gobierno; tercero, contra los "sindicatos -

oficialistas", que sólo defienden los intereses del capital. 

Durante 1979 se han producido varias huelgas impon 

tantes. Cerca de 200,000 metalúrgicos del suburbio industrial de Sao 

Paulo se declararon en huelga el 14 de marzo de 1979, apenas 	días 

antes del acceso al poder del General Piguercido. El movimiento se -

decidió después de que fracasaron las negociaciones sobre el reajus-

te anual de los salarios en este sector y la admisión de delegados 

sindicales en las empresas. La huelga paralizó a la mayoría de las 

transnacionales de la industria automotriz Volksw3gen, foral, Chrys 

ler, Mercedes-Benz, Saab-Scania y Toyota. (21 1 

Técnicamente, la huelga era ilegal, peri, el ..!obier 

no militar se abstuvo de reprimir los paros lallor:aes, al parecer --

como parte de su programa de apertura política. 

La Folha de Sao Paulo, señaló que las fuer asarma 

das pidieron al General Figuereido que reprima enérgicamente la buel 

ga de metalúrgicos, a fin de evitar "una efervescencia sindical que 

podría conducir al país a un caos social". L1 mox imiento seguido por 

175,000 obreros, paralizó totalmente la industria metalúrgica corleen 

trada en la denominada región industrial de ABCD (Santo \ndró, Sao -

Bernardo, Sao Cactano y Diadema). (221 

Las reivindicaciones, que en su origen eran de ---

carácter esencialmente salarial tomaron un giro netamente politice - 

(21) Vid. Excelsior (A.F.P., A.P. y 1.AT1N.1, 14 de marzo de 1979. 

(22i Vid. El Nacional (A.F.E.), 22 de marzo de 1979. 
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con la puhlicaciún de una "carta abierta a los brasileños", recia --

mando el retorno al "estado de derecho" y la convocatoria de una ---

asamblea constituyente. (23) 

Varias organizaciones sindicales, políticas, estu - 

diantiles y religiosas del país, se movilizaron para participar en -

una campaña nacional de apoyo a la huelga del ABCD. La "carta abier-

ta" publicada por los sindicatos de metalúrlicos de Sao Paulo afirmó 

que "esta lucha no sólo es la de los metalúl,.icos del ABCD, es la lu 

cha de todos los brasileños y de todos los uemás dem6cratas. Es una 

lucha de quienes combaten por la libertad, la amnistía, la asamblea 

constituyente y la implantación de un verdadero estado de derecho",-

agregó el documento. (24) La "carta abierta" fue firmada por otros -

sindicatos de metalúrgicos, la Unión de Estudiantes del Estado de --

Sao Paulo, la Pastoral Obrera, así cono los sindicatos de bancarios., 

periodistas, empleados de refinerías, artistas y el movimiento 

tra el costo de vida. 

Este documento denunció a las multinacionales 

Volkswagen, Ford, General Electric, Mercedes-Benz, Saab-Scania 

Chrysler, que entraron en guerra abierta contra los sindicatos de me 

talúrgicos. Cerca de 60,000 huelguistas reunidos en asamblea general 

en el estadio de Sao Bernardo recitaron a coro el "padrenuestro" pa-

ra implorar la ayuda de Dios. En las calles del ABCD se organizan --

colectas para alimentar un fondo de huelga. 

La primera semana del gobierno del General Joao 

Baptista Figuereído, se cerró con la intervención de los principales 

sindicatos del país, levantando un coro de protestas en los medios -

opositores que consideran que comerz6 a esfumarse la promest de ---- 

(23) lbidem. vid. Nota 22 
(24) Ibídem. vid. Nota 22 

-4 

Con - 
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apertura democrática. 

La intervención decretada por el Ministro de Traba 

jo, afectó a los mayores sindicatos del pais, ya que 215,000 obre --

ros metalúrgicos del cinturón industrial de Sao Paulo integran los -

cuadros de las entidades que pasaron a girar bajo las órdenes de los 

interventores gubernamentales. Los médicos de Río de Janeiro anuncia 

ron que pararían, sumándose a los profesores y choferes de autobuses, 

unidos en las mismas reivindicaciones de mejores salarios. 

Pero ciertamente la intervención a los sindicatos 

metalúrgicos, destinada a poner fin a la mayor huelga en Brasil de -

la última década, alejó del diálogo con el gobierno a los interlocu-

tores opositores reunidos en el MDB. Los líderes de este partido de-

finieron unánimemente a la intervención como la prueba de que el ---

quinto militar en la presidencia en los últimos 15 años, todavía no 

estaba dispuesto a admitir la libertad sindical, que ellos conside - 

ran fundamental para una normalización democrática. 

Voceros del palacio presidencial insistieron en --

destacar que la intervención a los sindicatos huelguistas era un ---

"hecho aislado", y que en nada afectaba al proceso de reapertura de-

mocrática. 

Los planes de democratización hablan recibido fuer 

te espaldarazo, cuando el ex-Vicepresidente norteamericano Walter --

Mondale, durante su visita a Brasilia, destacó la satisfacción del -

gobierno de Washington por la intención de Figuereido de establecer 

una "democracia genuina". Pero apenas 2 horas después que el avión -

de Mondale partiese desde Brasilia con destino a Caracas, el Minis - 

tro de Trabajo Murillo Macedo anunció la intervención de los sindica 

tos del cinturón industrial de Sao Paulo, y la consecuente 	 
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destitución del mayor líder sindical de los últimos años, Luiz Igna-

cio da Silva, "Lula". A todo esto, el gobierno de Figuereido habla - 

sido sorprendido porla presentación del proyecto de amnistía amplia 

del MI18, en el Congreso. 

El gobierno de Figuereido preparó un proyecto de -

amnistía, que así quedó superado por la iniciativa opositora, lo que 

resta una buena carta a Figuereido para most ar que está efectivamen-

te empeñado en devolver a Brasilia la norma idad politica y democrá-

tica. (25) 

El Ministro de Trabajo, en un discruso transmitido 

por radio y televisión, dijo que existían movimientos huelguísticos 

reivindicando aumentos salariales con "total despreocupación del ob-

jetivo de contener la inflación". El Ministro Murillo Macedo recordó 

que un decreto aprobado en agosto de 1978, prohibe huelgas en servi-

cios públicos y actividades esenciales como servicios de abasteci --

cientos de agua, energía eléctrica, petróleo, gas, bancos, transpor-

tes, comunicaciones, hospitales, farmacias y laboratorios. 

El Ministro Macedo advirtió que los huelgusitas po 

drán ser despedidos de sus trabajos automáticamente. Voceros del Mi-

nisterio de Trabajo dijeron que desde enero a mayo de 1979 se reali-

zaron 140 huelgas en todo el país, lo que dió lugar a la interven --

ción gubernamental en 4 sindicatos. Macedo dijo que existía infiltra 

ción de izquierdistas en varias huelgas, identificándolos como perte 

necientes al movimiento "Convergencia Socialista". 

Macedo, que no mencionó en su discurso en momento 

alguno a los empresarios acusados de no cumplir acuerdos realizados 

4 

(25) Periodico El Nacional, (U .P.I.), 25 de marzo de 1979. 
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con los sindicatos, dijo que muchos de los sindicatos buscan "en — 

última instancia, agitar el ambiente de paz y tranquilidad del pais". 

Sin embargo el Ministro de Trabajo concluyó su discurso afirmando --

que el gobierno "mantiene el propósito sereno y honesto de cumplir -

sus compromisos de perfeccionamiento democrático, a través del diálo 

go y el entendimiento". (26) 

La ola de huelgas e inquietud laboral pasó, enton-

ces, y el gobierno militar pareció surgir de ella con un saldo poli 

tico decididamente favorable. Los trabajadores metalúrgicos del 

"triangulo industrial" de Sao Paulo se sumaron a sus colegas de la -

industria automotriz y aceptaron la oferta patronal de aumentos sala 

riales de entre 441 y 63%. (27) 

Desde el 15 de marzo, cuando asumió el gobierno el 

Presidente Figuereido, se han sucedido en el vais cerca de 150 huel-

gas de variado origen, carácter y magnitud. El gobierno en ese tiem-

po, asumió una actitud de sorprendente tolerancia. Virtualmente no -

hubo represión y se propició.el diálogo, muchas veces en negociacio-

nes patrocinadas por el propio gobierno, con lo que las huelgas se -

fueron solucionando una a una. 

El gobierno aseguró repetidamente que su toleran - 

cia era una estudiada decisión política que buscaba no perjudicar la 

apertura politica iniciada y que, según Figuereido, debe culminar --

con la plena democratización del país. 

Algunos sectores llegaron a acusar al régimen mili 

tar de "inmovilismo" ante las huelgas, pero para Murillo Macedo, el 

acuerdo que evitó una huelga metalúrgica fue "por sobre todo, una - 

(2()) Vid. El Nacional, 	13 de mayo de 1979. 
(27) Vid. Excelsior, (A.P.), 15 de mayo de 1979 

4 
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victoria del proceso democrático y del diálrgo que está consolidando 

la apertura política". 

El acuerdo fue aceptado pese a que incluso los 11-

dercs sindicales admitieron que no satisfacía sus demandas. 

Los sindicatos metalúrgict.s hablan sido interveni-

dos durante la huelga de marzo de 1979, y sus dirigentes reemplaza -

dos por funcionarios del gobierno, pero se )z..rmitió a los dirigen --

tes dispuestos, participar de facto en las inociaciones que culmina 

ron con el acuerdo del 14 de mayo y el gobierno prometió restituir -

los en sus cargos en un plazo de 20 días. 

Según los observadores, el gobierno se convenció -

de que esos dirigentes que ejercen la conducción de más de 200,000 -

trabajadores del sector, tienen una posición estrictamente sindical, 

no politica. 

Analistas políticos coincidieron en que el gobier-

no surgió de la ola de inquietud sindical con diversos beneficios --

políticos, entre ellos: 

Pese a las denuncias oficialistas de infiltración politica en las 

huelgas, el movimiento sindical pareció -eminentemente gremial, con 

influencias políticas mínimas, en algunos casos nulas. 

Al abstenerse de reprimir las huelgas, el gobierno preservó su ima 

gen tanto interna como externa, en momentos cruciales para su pro-

grama de apertura política. 

Las huelgas transcurrieron en general sin desórdenes ni incidentes, 

moderando la actitud de sectores más "duros" que a menudo ven en -

en la huelga un sinónimo de caos. 

En general, los aumentos logrados en las reivindicaciones sindica-

les, encuadran dentro el programa del gobierno para frenar la peor 



inflación del país en más de una década. 

- Se considera que el gobierno mantuvo también intacta su capacidad 

de maniobra para enfrentar posibles nuevas huelgas en el futuro, -

sin el desgaste que produce la represión. 

Presionado por una persistente inquietud laboral, 

el gobierno aprobó una nueva política laboral que otorgará 2 aumen -

tos por año a los trabajadores, con incrementos adicionales para los 

sueldos más bajos. 

Murillo Macedo dijo que la decisión es "un primer 

plano del primer paso en el mejoramiento de la renta en el país", pe 

ro es evidente que también influyó el deseo gubernamental de conte - 

ner una ola de huelgas sin precedentes bajo el régimen militar, ali-

mentada por una inflación que ya llega al 50t anual. 

El proyecto de ley que define la nueva politica sa 

larial fue enviado en septiembre de 1979 al Congreso, con solicitud 

de que sea aprobado con urgencia. El gobierno dijo que la ley debe -

entrar en vigor a partir del .1o, de noviembre de ese mismo año. Bási 

camente, según Macedo, los aumentos salariales buscarán compensar 

los trabajadores por los constantes aumentos del costo de la vida. -

Según la filosofía básica de la nueva política, los trabajadores que 

tienen ingresos más bajos recibirían aumentos superiores; Macedo di-

jo que los casi 16,000,000 de trabajadores brasileños que ganan el -

equivalente de entre 90 y 150 dólares por mes, tendrán semestralmen-

te aumentos iguales a 10'. adicional. (28) 

A continuación se anunció que se aplicarla un sis-

tema escalonado, hasta llegar a los sueldos más altos, que serian -- 

(28) Vid. Excelsior, (A.P.), 31 de agosto de 1979 
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aumentados en sólo la mitad del al:adel costo de la vida. 

Las primeras reacciones en los medios sindicales -

fueron variadas y hasta contradictorias. Algunos dirigentes anuncia-

ron que la nueva política del gobierno sólo significaba que los sin-

dicatos tendrían que dar 2 batallas salarial.,s por año, en lugar da 

una. Pero otros admitieron que si el gobierne calcula los Indices --

inflacionarios "con honestidad", la nueva po'Itica salarial será be-

neficiosa para los trabajadores. 

Un centenar de huelgas div:rsas, invariablemente -

en demanda de mejoras salariales, provocaron inquietud en el gobier-

no y los medios políticos en meses recientes. Macedo dijo que la nue 

va legislación sobre salarios mantendrá la autorización de negocia - 

ciones directas entre sindicatos y patronos. La nueva política no in 

cluirá a los empleados del gobierno federal, de los gobiernos estata 

les y de las administraciones municipales. Fuentes gubernamentales -

creen que en los próximos días habrá un anuncio en relación con esos 

sectores, que protagonizaron algunas de las huelgas recientes. (29) 

3.1.2.9 Tenencia de la Tierra. 

Existen en Brasil diferentes formas de tenencia de 

la tierra, cada una de las cuales da origen a un diferente grupo: 

I) Arrendatarios y aparceros.- Se caracterizan por trabajar pequeñas 

parcelas de tierra en las grandes propiedades y bajo el concepto 

(29) Una nueva huelga del sindicato de obreros metalúrgicos fue de-
clarada a la media noche del 31 de marzo de 1980 y paralizó a-- 
250,00 trabajadores del ramo. El gobierno advirtió enfrentará -
la huelga con severidad y que no tolerarla aumentos salariales 
importantes, porque ello perjudicaría sus esfuerzos para contro 
lar la inflación. Los trabajadores exigieron un lSt de aumento — 
y la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo únicamen-
te ofreció el St, Además, los obreros pidieron la semana de.40 
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de "alquiler de la tierra", son obligados a pagar cierta cantidad 

de la producción, que varía del 301 hasta el 75 	Además, son 

obligados a vender el oxcendente al latifundista y a trabajar 

ciertos días en el latifundio del patrón. 

2) Los "posseros".- Trabajan en pequeñas parcelas donde las tierras 

no son legalizadas y por esta razón, no detentan el título de po-

sesión de la tierra; sin embargo, las empresas tratan de expulsar 

a todos los"poseedores"que encuentran, usando la táctica de des - 

truir sus cultivos, matar a sus animales y poner fuego a sus ca - 

sas. Los latifundistas son apoyados por la policía y el ejército. 

horas y una cláusula acerca de la estabilidad del empleo, por lo 
menos durante un año. Esta huelga paralizó a las principales em-
presas automotrices del país. El lo. de abril, los empresarios 
ofrecieron un 7', de aumento. El día 2 del mismo mes, el Tribunal 
Regional del Trabajo se declaró incompetente para decidir sobre 
la legalidad del paro. Para el 3 de abril, habla más de 350,000 
trabajadores en huelga, afectando 27 ciudades. 

El clero brasileño, en la persona de Don Claudio ~mes, --
obispo de Santo Addré, se declaró a favor de los huelguistas. --
Por otra parte, la Fundación Cetulio Vargas, dió a conocer el 7 
de abril que la tasa de inflación en el Brasil entre enero y mar 
zo de 1980, alcanzó un 181, elevando esta tasa a 83.8% entre mar_ 
zo de 1979 y marzo de 1980. 

El 8 de abril se anunció que el gobierno se aprestaba, al -
parecer, a modificar su política salarial, adoptada en noviembre 
de 1979, puesto que ésta no permitió eliminar los movimientos de 
huelga. Esta política, implantada para compensar a los trabajado 
res por la inflación, introdujo 2 elementos fundamentales: los - 
sueldos se  reajustan 2 veces al año en lugar de una, en niveles -
idénticos al de la inflación y, además de eso, los trabajadores 
reciben un aumento adicional en base al incremento de la produc-
tividad de las fábricas. 

Una semana después de la huelga, la Federación de Industri-
as del Estado de Sao Paulo, reafirmó su decisión de suspender --
sus negociaciones con los sindicatos. 

El 11 de abril, tras 11 días de huelga, se reanudaron las -
negociaciones entre sindicatos y empresarios. El día 15, el Tri-
bunal Regional del Trabajo, que se habla declarado incompetente, 
negó legalidad a la prosecución de la huelga a instancias de la 
Fiscalía Regional del Trabajo, considerando que el conflicto ya 
habla sido resuelto: se ofrecía un 71 de aumento y se limitaba -
la estabilidad de empleo a las mujeres embarazadas únicamente. 

El 18 de abril, el gobierno brasileño comenzó la represión: 

Ir 
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3) Los asalariados.- Se dividen en permanentes y temporales. De to -

dos, sólo el 10% percibe renumeración de acuerdo con la ley. Es -

ta minoría está constituida por trabajadores vinculados a grandes 

propiedades mecanizadas o son los capatac.ls de las haciendas. En 

los demás casos, el grado de miseria y de explotación varía en re 

lación con el cultivo y la región del pais. En muchas regiones 

hay una forma especifica de burlar a la l'y y de explotar al máxi 

mo a los asalariados: una de esas formas, conocidas como "barra-

cas", consiste en hacer que los trabajadores reciban "vales" en - 

vez de dinero y sean, por tanto , obligados a comprar en las tien 

das de la hacienda. En los últimos años, entre los asalariados --

surgi6 una nueva categoría: los "bocas frías", que son campesinos 

expulsados de sus tierras que van a vivir en la periferia de las 

ciudades. Son conocidos así porque necesitan llevar su comida de 

todo el día. 

la policía militar disperó violentamente a los huelguistas del --
sindicato de Sao Bernardo y fueron destituidos los 3 principales 
dirigentes sindicales, siendo sustituidos por interventores desi& 
nados por el Ministerio del Trabajo. 

Al día siguiente, 11 líderes más fueron puestos bajo arresto 
domiciliario. Pese a todo, continuó la huelga; los líderes fueron 
trasladados a cárceles e incomunicados y durante los días siguien 
tes, otros dirigentes fueron detenidos. Las brutalidades policia7  
cas no se hicieron esperar y la tensión se reavivó bruscamente al 
cumplirse 26 días de huelga. El 35o. día de huelga pese a que ya 
habla habido un acuerdo básico en el aspecto salarial, los traba-
jadores mantienen firme su demanda de garantía de estabilidad en 
el empleo durante 1 año. 
El 5 de mayo, el Presidente Figuereido anunció que estaba dispues 
to a reunirse con los representantes de los huelguistas, pero dril-
camente cuando hubieran regresado al trabajo. Después de 6 sema - 
nas, solamente los metalúrgicos de Sao Bernardo continuaron en--
huelga. El 9 de mayo, los dirigentes sindicalistas presos inicia-
ron una huelga de hambre para presionar a fin de que se reanuden 
las negociaciones entre patrones y empleados. 

Con un documento titulado "La Guerra Continúa", los obreros 
metalúrgicos del cinturón industrial de Sao Paulo concluyeron la 
noche del 11 de mayo su huelga de 41 días, la más larga en la --- 

-ir 
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El resultado de lo anterior se resume al decir que 

el sector agrícola creció en los últimos 15 años, solamente un 51 --

anual. 

Las condiciones técnicas de la agricultura en Bra-

sil, son de las más rudimentarias del mundo. Según el censo del go - 

bierno en 1970, solamente el 21 de las propiedades poseían arado de 

tracción mecánica; 231 poseían arado de tracción animal y 751 de las 

propiedades no disponían de ningún tipo de arado. La comercializa --

cién de los productos agrícolas es controlada por empresas multina - 

ciones, que especulan para obtener más ganancias. 

A pesar de que el 701 de sus exportaciones son 

agrícolas, Brasil es el pais de América Latina que más importa esos 

productos. Este problema se ha venido agravando desde el gobierno de 

Kubitscheck, quién distorsioné y desajusté al extremo el sistema eco 

nómico nacional, según señala Josué de Castro: 

"Frente al dilema pan o acero, o sea agricultura o -

industria, olvidó la agricultura, con lo cuál termi-

nó por paralizar a la misma industria por falta de -

materias primas, por la carencia de medios de subsis 

tencia en los parques industriales y por falta de --

mercado interno para los productos de esta indus ---

tria? (30) 

historia de este sindicato; pero pese a esto, la crisis entre -
trabajadores y empresarios parece todavía lejos de solucionarse. 

Información tomada de los periódicos El Día y Excélsior, del -- 
lo, de abril al 12 de mayo de 1980. 

(30) Castro, Josué de 
Una Zona Explosiva en América Latina. El Nordeste Brasileño. 

'traducción de Haydeé Mijoffre Barroso 
Caracas, Venezuela y Buenos Aires, Argentina, Ediciones Solar, 
S.A. y Librería Hachette, S.A., 1975 
Colección Dimensión Americana 
p. 212. 
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Pero el sector agrícola se enfrentó a otro proble-

ma, que no por ser menos mencionado, carece de importancia: la tenen 

cia de la tierra por extranjeros. El último esfuerzo por investigar 

más minuciosamente este problema data de 1958, cuando ante un reque-

rimiento del Diputado Marcio Moreira Alves, la Cámara Baja creó la - 

CP1, la cual concluyó que más de 20,000,000 de hectáreas estaban en 

manos de extranjeros. 

De las repercusiones de e te informe, nació la ac-

tual ley que regula la compra de tierras por extranjeros. Los crite-

rios principales de la minuciosa ley establecen que el área total de 

los inmuebles de los extranjeros, no puede exceder un 251 del área -

del municipio en que se encuentran. Cuando la ley fue aprobada, el -

límite ya estaba desacatado. Y, más tarde, el propio ex-Ministro de 

Agricultura, Alysson Pailinelli, enseñó a los extranjeros a burlar -

la ley. En un seminario en Salzburgo, Australia, en 1975, el ex-Mi - 

nistro dijo a los empresarios que se quejaban de la ley de tierras:-

"Basta tomar 2 municipios vecinos, comprar 25% de uno y 251 de otro". 

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma --

Agraria, (INCRA), el órgano que se ocupa de asuntos agrarios, infor-

mó en Brasilia que en 11 municipios, la propiedad extranjera ya so - 

brepasaba el limite legal. El estudio reveló también que hay por lo 

menos 50,258 extranjeros propietarios de tierras, de los cuales por 

lo menos 700 son empresas. 

Revisando las declaraciones, el INCRA perfeccionó 

sus criterios y acreditó a los extranjeros todas las propiedades que 

declararon tener capital igual o superior a 501. El resultado: las -

empresas extranjeras propietarias de tierra subieron de 254 a 1,758. 

Y el área, que antes era del 1,100,000 hectáreas subió a casi 	 
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5,000,000. Otra revelación importante fue que el 401 de las tierras 

aprovechables, en manos de extranjeros, no estaban siendo utiliza 

das. (31) 

3.1.2.10 Delincuencia. 

A partir de 1969, Brasil ha logrado uno de los In- 

dices de desarrollo económico más alto del mudo, una creciente in - 

dustrialización y excelentes niveles de vida 'ara su próspera clase 

media. Entre el progreso y delicias de Brasil, viven más de 	 

2,000,000 de niños que han sido abandonados por sus familias, 

otros 14,000,000 de menores sobreviven en tales condiciones de mise- 

ria y descuido que casi asemejan el abandono total. 

Estos 16,000,000 de seres humanos, una tercera par 

te de la juventud de Brasil, se está desarrollando en condiciones 	

tan precarias, que es poco probable que de ellos surjan adultos que 

algún día tengan un papel útil en la sociedad. A los que se encuen 

tran abandonados en las calles se les llama "los hijos de nadie" y 

entre ellos hay desde niños de menos de 3 años, hasta adolescentes. 

Se les localiza en grandes cantidades en las calles de toda ciudad 

importante de Brasil. Se desplazan en pandillas, viven en tubos de 

drenaje abandonados y duermen en sótanos infestados de alimañas o 	

apiñados en las esquinas. 

Sus camas son periódicos tendidos sobre la acera 

y sus ropas son meros andrajos que apenas los cubre. Dedican sus --- 

(31) Cit. pos. Buarque, Sergio 
"La Tierra. ¿Cuánta tienen los Extranjeros?" 
Cuadernos del Tercer Mundo  
México, D.F. 
15 de agosto - 15 de septiembre de 1978 
p. 22 
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días a procurarse dinero en cualquier forma, mediante hurtos, prosti 

tución o pequeños fraudes. Sus víctimas son tanto ellos mismos cono 

cualquier traseúnte. Hasta la policía ha sido acusada de organizar-

los en bandas de ladrones, para después quedarse con la mayor parte 

del botín. 

Los niños que permanecen con sus madres no se en - 

cuentran mucho mejor que ellos. Madres e inclusive abuelas, obligan, 

en muchos casos, a sus descendientes a ejercer la prostitución. Las 

quejas presentadas ante funcionarios responsables de la protección a 

la niñez caen en el olvido. 

La situación que afecta a la "generación perdida" 

de Brasil es tan grave, que nada que no sea un programa de emergen 

cia puede contener este problema nacional. En la actualidad, el go 

bierno invierte únicamente 22,000,000 de dólares al año en servicios 

para la infancia y aún tan exigua suma está pésimamente distribuída. 

De hecho, sólo 11.81 de los pueblos y ciudades de Brasil reciben al-

guna suma para destinarla a su niñez necesitada. Las estadísticas --

oficiales brasileñas señalan que existe un establecimiento oficial -

por cada 10,000 niños abandonados y únicamente 10% de estos centros 

están situados en el Nordeste del país, donde es más aguda la mise-

ria y donde vagan más del SO1 de los niños abandonados. 

Durante más de una década, millones de familias --- 

campesinas han abandonado sus hogares en busca de empleo en las ciu-

dades, pero para la mayoría de ellas, el esfuerzo ha sido en vano. 

Carentes de los más elementales conocimientos, se han sometido a las 

más degradantes ocupaciones y, en muchas ocasiones, al desempleo 

crónico. 

Una mujer ambiciosa que trabaja 10 horas diarias, - 

4 
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6 días a la semana, gana apenas 75 dólares mensuales, lo cual esca-

samente le permite sobrevivir en una choza, en una "ciudad perdida", 

sin ningdn servicio. 

Los campesinos que han emigrado a las ciudades, --

contribuyen sin cesar al asombroso indice de nacimientos (37.1 por -

cada millar de habitantes).Y esto se traduce en que miles de padres 

y madres se vean obligados a deshacerse de sus hijos. 

Actualmente, cerca del 501 de la población brasi -

leña tiene menos de 19 años de edad. Algunos expertos predicen que, 

aproximadamente dentro de 2 décadas, Brasil se verá agobiado por mi-

llones de adultos tan desnutridos, poco preparados y carentes de edu 

caci6n y conocimientos, que será imposible someterlos a cualquier 

proceso civilizador. 

En Sao Paulo como en Río de Janeiro y en los gran-

des centros urbanos, los desniveles sociales se expresan de manera -

muy espectacular, los mil y un signos del capitalismo desarrollado, 

automóviles de lujo, televisiones a colores, artículos eléctricos pa 

ra el hogar, etc., que atestiguan un nivel de vida comparable al de 

los Estados Unidos o Europa, colindan con multitudes de niños abando 

nados o reducidos a la mendicidad. 

En este contexto, el aumento de la criminalidad y 

de la violencia adquiere un ritmo trepidante. La "nueva criminali --

dad" nacida del"milagro económico" es más joven, ya que la edad pro-

medio de los autores de agresiones a mano armada cayó de 25 a 16 ---

años en el curso de la última década. Con una proporción de agresio-

nes a mano armada más elevada que en Nueva York, Sao Paulo y RIo de 

Janeiro se cuentan hoy entre las ciudades más peligrosas del mundo. 

• 
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En la ausencia de todo mecanismo de control de la 

colectividad sobre el aparato de seguridad, con la multiplicación --

además de los policías y milicias privadas, sin mencionar siquiera -

el comportamiento de las fuerzas de represión política, la criminali 

zación de las fuerzas del orden inspira un muido de terror generali-

zado. 

El "Escuadrón de la Muerte" no constituye sino la 

cara más ostensible de este fenónemo incontrol.ble. Este comprende --

diversos grupos autónomos, no de bandas encargadas de una justicia -

expedita, sino más bien pequeñas empresas comerciales especializadas 

en el arte de infringir la muerte. 

3.1.2.11 Censura 

El día 8 de junio de 1978, el Coronel Ludwig, ase-' 

sor de prensa de la Presidencia de la República, anunció la total --

eliminación de la censura previa que pesaba sobre la prensa de Bra -

sil. La noticia fue conmemorada en las redacciones del semanario /lo 

vimiento" que convivió con los censores desde su nacimiento en 1975, 

del diario "Tribuna da Imprensa" y del semanario "O Estado de Sao 

Paulo". 

A partir de 1964, todos los medios de comunicación 

habían pasado a sufrir un severo y arbitrario control por parte de -

órganos de censura instituidos por una nueva legislación antidemocrá 

tica y autoritaria, en la que se incluyen, entre muchas otras aberra 

ciones, la Ley de Seguridad Nacional, las Actas Institucionales y la 

Ley de Prensa. 

La prensa brasileña ha sido casi siempre demócrata 

y liberal, pero debido al movimiento militar de 1964, esa prensa --- 

4 
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tradicional tuvo que soportar los embates de la censura y la violen-

cia. Así fue que muchas publicaciones no lograron sobrevivir y desa-

parecieron a lo largo de estos años de dictadura y violencia. 

Pero aunque su línea fuera liberal, la prensa tra-

dicional jamás dejó de responder concretamente a los intereses de la 

burguesía y de las otras clases medias, de las cuales sieapre fue una 

expresión leal. Por esas mismas características y por otras razones 

más, su voz llegaba, y llega, a sectores muy reducidos de la pobla - 

ción, y nunca pudo constituirse realmente en el heraldo de las nece-

sidades del pueblo. 

Entre tanto, poco a poco, comenzaron a surgir vo-

ces "no tradicionales" en la prensa del país, en un desafío crecien-

te y siempre arriesgado al régimen. A pesar de la reciente liberali-

zación de la prensa brasileña, todavía no fue levantada la censura -

sobre la radio y la televisión que se realiza "a través de un simple 

aviso telefónico. 

Lo que ocurre es que mientras el tiraje global de 

los 280 diarios existentes en todo el país es de apenas 3,700,000 --

ejemplares, las 1000 emisoras de radio y los 35,000,000 de receptores, 

llegan a una audiencia de 90,000,000 de personas (801 de la pobla --

cien) y las 70 emisoras de televisión y los 13,500,000 aparatos re - 

ceptores, abarcan una audiencia de 54,000,000 de personas (451 de la 

población). Por lo tanto, el control absoluto sobre radio y televi 

sibn continda siendo un arma vital para el régimen, que no sobrevi 

viría sin la deliberada marginalidad de la población brasilena del 

proceso democrático, que aún es relativo. (32) 

(32) Cit. pos. Silveira, Maluza da 
"La Prensa Nanica" 
Cuadernos del Tercer Mundo  
México, D.F., 15 de agosto-15 de septiembre de 1978 .  
p.28 
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Hoy por hoy, Brasil atraviesa por otro periodo dic 

tatorial, que esta vez tiene la caracteristica de ser uno de los más 

largos y violentos y que cuenta con recursos económicos para garanti 

zarse una vida prolongada. Desde el golpe m.Llitar de 1964, los con - 

ceptos básicos de libertad y respeto humano, se fueron transformando 

hasta desaparecer. Fue a partir de 1968, mediante el A. I. No. 5, --

que se terminó con la libertad de expresión el habeas corpus. 

No existe oportunidad de ue un profesional infor-

me honestamente sobre lo que ocurre en su pais y en el mundo. La cen 

sura abarca principalmente los asuntos internacionales, como fue cla 

ramente observado en el caso del golpe chileno. La casi totalidad de 

los principales medios de información acataron silenciosamente las -

sugerencias de una "autocensura" colaboradora de una censura oficial. 

Por otra parte, el panorama informativo más que desalentador, es sór 

dido: o se hace la apología del régimen, o no se pública nada. La di 

fusión de noticias sobre las torturas impuestas sistemáticamente a 

los presos políticos está prohibida, lo mismo la expresión "preso --

político". 

El diputado del MDB, Francisco Pinto, se refirió a 

la situación existente en Brasil en estos términos: 

"Lo que existe en el Brasil hoy es ésto: encima de 

la ley, está la Constitución; encima de la Constitu 

ción está el Acta Institucional; encima del Acta --

Institucional está el Presidente de la Repdblica. -

Este es nuestro sistema y puede definirse como tiró 

nico, por que la tiranía es precisamente el sistema 

en el que él que asume]. poder, sea a través de ---

elección, sea a través de usurpación, hace la ley, 
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modifica la ley, desprecia la ley, extingue la ley, 

está encima de la ley y hace todo ésto impunemente. 

Quien así procede, es un tirano. Una sociedad donde 

este régimen se implanta, es una tiranía y el pue - 

blo que acepta este sistema es un pueblo esclavo. -

Es lo que somos". (33) 

3.1.2.12 Conclusiones. 

Brasil aplicó en 1978, casi 300,000,000 de cruzei -

ros en el campo social, educación, salud, prevención, habitación, --

saneamiento básico, etc., lo que hoy representa una inversión media 

de 4,000 cruzeiros por habitante. 

En 1977, el gobierno federal destinó cerca de 	 

270,000,000,000 de cruzeiros para esa área en programas de investiga 

ción que buscaban mejorar las condiciones de bienestar de la pobla -

ción. 

Cada año esas aplicaciones de recursos públicos, --

suben un promedio de 351 y se destinan en su mayor parte, a las ----

áreas urbanas para atender las necesidades generadas por el intenso 

movimiento migratorio. En 1960, el 601 de los 70,000,000 de brasi --

leños aún vivían en el campo; en 1970, el 551 de la población censa-

da estaba en áreas urbanas. 

La implantación de redes de drenaje y de sistemas -

de abastecimiento de agua, acompañó a este crecimiento de las zenas 

urbanas. Estadísticas del IBGE revelan que en 1974, casi el 701 de -

los municipios brasileños disponían de agua entubada y más de 301 -- 

(33) Cit. pos. Jornal do Brasil, 21 de septiembre de 1979, p. 11. 
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disponían de redes de drenaje. Esas diferencias propician la preva - 

lencia de altas tasas de enfermedades infecciosas, parasitarias, que 

se transmiten por el agua y que son responsables por la mayor parte 

de las muertes registradas en el país. 

A partir de 1968, el saneamiento urbano pasó a fi-

gurar entre las preocupaciones centrales deY gobierno federal, que -

desde entonces invirtió en ese sector más di 40,000,000,000 de cruzei-

ros entre los gobiernos estatales y municipales. Una de las principa 

les medidas que tornaron posible ese considerable aumento en los ---

gastos, fue la creación del BNH, pues buena parte de sus recursos vie 

nen siendo canalizados para la solución de estos problemas de sanea-

miento básico. Desde su creación, el BNH financió la construcción de 

1,739,000 casas, de las cuales menos de la mitad son consideradas ha 

bitaciones populares, para destinarse a capas de población, con ren-

dimiento entre 1 y 3 salarios mínimos. 

Creado para tornar posible la adquisición de casa 

propia para familias de escasos recursos, el Banco viene aplicando - 

la mayor parte de sus recursos a la construcción de residencias des-

tinadas a la clase media, lo que ha servico como blanco de las prin-

cipales criticas a su funcionamiento. Deficiencias en Sú orden, han 

exigido la aplicación de grandes recursos para la atención médica de 

la población. Solamente el área de Prevención Social absorbió más de 

la mitad de sus gastos calculados en 1978, que son del orden de ----

100,000,000,000 de cruzeiros, de los cuales el sector privado contri 

huye con el 25% y los gobiernos de los estados con 15%. 

La asistencia médica consume cada afio la mayor par 

te del presupuesto de Prevención Social, llegando al 281 en 1977. -- 

La demanda de tales servicios viene creciendo en proporciones 	 
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dramáticas para el pais. Las estadísticas de la época son poco con -

fiables; en 1964 los antiguos institutos de prevención se responsabi 

lizaron por 1200,000 consultas, incluidos los accidentes de trabajo. 

A partir de la unificación de los institutos en 1964, la asistencia 

médica pasó a ser un derecho de todos los asegurados en la Preven --

ci6n Social y la demanda, hasta entonces reprimida, apareció en las 

estadísticas. En 1967 el Instituto Nacional de Prevención Social ---

(INPS) ya registraba cerca de 7,000,000 de consultas médicas, flamero 

que saltó a 130,000,000 en 1977. 

Esa expansión de los servicios médicos, llegó a su 

perar el crecimiento de la propia Prevención Social en su conjunto.-

En 1963, tenia 4,000,000 de contribuyentes y atendía una clientela -

calculada en 15,000,000; en 1978 registró 20,000,000 de contribuyen-

tes urbanos, 2,000,000 de contribuyentes rurales y 300,000 funciona-

rios públicos, que significan una clientela de más de 100,000,000 de 

personas. De una situación de verdadera insolvencia en 1963, la Pre-

vención Social llegó a los 200,000,000,000 de cruzeiros de renta en 

1978, con ganancias que le permiten inclusive retornar una suma im -

portante de obligaciones reajustables al Tesoro Nacional. Todas es - 

tas cuestiones llevan, inevitablemente, a la discusión del problema 

de la distribución de la renta en el pais, pues no son pocos los que 

identifican el origen de buena parte de estos males al excesivo pro-

ceso de concentración de la riqueza. Estadísticas indican que en ---

1975 el 401 de la población económicamente activa del país, recibe - 

un saiario mínimo mensualmente; otro 301 recibe entre 1 y 2 salarios 

mínimos; y el 141 entre 2 y 4. Otras investigaciones indican, además, 

un continuo desgaste del valor real del salario mínimo, que ha sido 

de casi 301 en Sao Paulo, en el periodo comprendido entre 1959 y --- 
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1964, y del 15% entre 1965 y 1970, registrándose a partir de ese año 

una recuperación que llegó casi al 6% en 1977. Así, la adquisición -

de la cantidad de alimento necesario para la manutención de una per-

sona que en 1965 exigía 87 horas de trabajo, pasó a exigir 282 horas 

en 1976. 

El fantasma de la inflación, más del 60% en 1979, 

el de su deuda externa récord, la más alta cel mundo, tras la cana - 

diense: 50,000,000,000 de dólares en 1979 y t•1 actual desequilibrio 

comercial -2,000,000,000 de dólares, tras los nuevos precios del ---

petróleo- se convirtieron en pesadillas terriblemente abrumadoras -

en los últimos afi os, no obstante, según se dijo, de estar aparente -

mente bajo control. 

La apertura política que anunció el régimen mili - 

tar en los últimos meses, fue sometida a prueba por el problema so - 

cial, que pone en cuestión toda la coherencia interna del modelo bra 

sileño: en los últimos 5 meses, 85 huelgas sectoriales o generales -

en 12 estados, inmovilizaron a 1,200,000 trabajadores, desde obre --

ros no calificados hasta profesionales, pasando por mineros, metalúr 

gicos y otros. 

La diferencia es, pese a todo, que el poder adqui-

sitivo de las clases trabajadoras es proporcionalmente menor, pues -

la carrera de los salarios contra la inflación,no tiene defensores -

definitivos en el actual gobierno. 

Pese a existir quien reitera hoy que la "apertura 

hace inevitable el surgimiento de la protesta social y los movimien-

tos reivindicativos", lo cierto es que el gobierno brasileño espera-

ba disponer de mayores recursos institucionales para contener la -•-

oleada de huelgas. 
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La apertura no es una alternativa con la que el --

régimen favorece iniciativas privadas, sino que fue concebida como j 

factor de neutralización, más próxima a los intereses coyunturales - 

Jel rélimen militar que a las capas sociales más marginadas del lla-

mado "milagro económico brasileño". 

Las huelgas amenazan paralizar la apertura en la -

misma proporción que éstas ponen en cuestión todo el sistema que fun 

damentaba el plan aperturista: el régimen militar se legitimaba' al -

tiempo que se disolvía aparentemente en favor de la democracia con - 

trolada, es decir, restringida, según los cánones establecidos por -

la Comisión Trilateral. 

La realidad agazapada detrás de las promesas, ----

muestra en su objetividad que el único milagro es la sobrevivencia 

de quienes languidecen en la miseria: 

"En este Brasil cuya riqueza llamativa, espíritu em 

prendedor y cuyos rascacielos y autopistas dejan --

atónitos a tantos visitantes, los dos tercios de la 

población viven en la pobreza, un tercio sufre ham-

bruna.El 70% de la actividad industrial está concen 

trada alrededor de Sao Paulo. Allí, la mortalidad - 

infantil se ha duplicado en 10 años. Entre 	 

15,000,000 y 16,000,000 de niños y adolescentes 	

están en tal estado de privación, que desde ya se - 

estima que nunca podrán desempeñar ningún papel en 

la sociedad. El salario mínimo concedido por deci - 

sión gubernamental ha perdido casi la mitad de su -

poder adquisitivo. Este salario ya no es suficiente 
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para pagar la ración alimenticia de subsistencias. 

Sólo aquellos que ganan un salario mínimo varias 

veces multiplicado tienen la esperanza de lograr 

una vida más o menos normal". (34) 

3.2 Aspecto Militar 

En los últimos años, uno 	los aspectos más dramil 

ticos de la historia de América Latina, ha !:do la tendencia a la --

creación de regímenes de fuerza, que tienen como escenario a algunos 

de los países más industrializados de esta región. La creciente par-

ticipación de las masas en la vida política tuvo como respuesta el -

golpe militar y el endurecimiento de la represión, en virtud del ---

carácter autoritario del poder ejecutivo. 

Estos gobiernos militares no realizan una política 

típica de la oligarquía liberal tradicional que los apoyó, -pero que 

no llegó a controlar el poder en el régimen militar-, sino que, pa - 

radójicamente, enarbolan la bandera de la modernización, aumentan la 

inversión estatal en muchos casos y no dejan de declararse aliados 

incondicionales de los Estados Unidos, llegando incluso a defender 

la doctrina internacional de la "interdependencia" entre sus paises 

y Estados Unidos (el caso de Brasil hasta 1973 ha sido el más eviden 

te). 

Estos gobiernos no representan los intereses del -

llamado sector tradicional de la economía, sino que, por el contrario 

(34) Cit. pos. Schlosser, Francois 
"Brasil. El Lobo se Cubre con Piel de Oveja" 
Boletín de Información Internacional  
México, D.F. 
24 de octubre de 1978 
pp. 58-59 

4 
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han sido resultado de las mismas necesidades del capitalismo monop6 

lico, que es una expresión del capital internacional, al que están --

subordinadas las oligarquías nativas y la burocracia administradora 

de la gran empresa estatal, ambas vinculadas en un nuevo tipo de cura 

promiso que excluye el movimiento popular. 

3.2.1 Politica Militar 

En Brasil, el ejército, originado como una fuerza 

para integrar al país, se convirtió en su verdugo. Todas las conquis 

tas logradas con la participación del ejército, como la nacionaliza-

ción del hierro, el acero, el petróleo y la energía eléctrica, fue -

ron invalidadas al pasar a ser este ejército la base de sustentación 

del régimen. 

Sobre el particular, Neiva Moreira escribió lo si- 

guiente: 

"Es un ejército que asistió, si no indiferente, por -

lo menos prescindente,a que en sus cuarteles se tortu 

rara y a que de entre sus cuadros se reclutaran tortu 

radores, que irían a inscribir una de las páginas más 

trágicas del vilipendio a los derechos humanos en ---

Brasil". (35) 

A partir de la Segunda Guerra Mundial y de la gue-

rra de Corea, su armamento se volvió obsoleto y su función especifi-

ca como integrador, cambió; ésto se debla principalmente a políticas 

cictadas por los Estados Unidos, a lo que hay que añadir el temor -- 

ce la clase dominante, ya que al integrarse el ejército a la 	 

13S) Vid. Moreira, Neiva. 
"Las Fuerzas Armadas. Los Militares ante el Desafio" 
Cuadernos del Tercer Mundo 
México, D.F., TS de agosto71S de septiembre de 1978 

p. 10 
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sociedad y politizarse, adoptarla un sentido nacionalista que iría -

en contra de sus intereses. 

Los objetivos tradicionales son sustituidos enton -

ces por otros que se consideran de mayor importancia, como la contra 

-guerrilla, la guerra antisubersiva y la represión. Esto no ocurre 

con la modernización de las armas solamente, sino con la formación -

de los nuevos oficiales en las academias: " -tes, incluso, que nues-

tros soldados comenzasen a ostentar estelas y equipamientos norteame 

ricanos, sus mentes ya habían sido alcanzadas, a través de la forma-

ción escolar, no sólo en los cursos de Panamá y dejos Estados Uni -

dos sino también en las propias escuelas de las Fuerzas Armadas, en 

las cuales trabajaban incansablemente los instructores de la misión 

militar norteamericana. (36) 

La magnitud de un ejército en comparación con la --

población de un país, no es un factor único que explique la inestabi 

lidad de este país. En América Latina, aún cuando existen ejércitos 

bien pertrechados, la oposición civil puede crear inestabilidad en -

el gobierno. En este aspecto, es más importante la distribución de -

ese ejército; sin embargo, debido a la dispersión geográfica a -----

través del pais, los nexos de mando en el ejército se debilitan y en 

muchas ocasiones las órdenes no son obedecidas. Es por ello que los 

altos mandos militares se preocuparon por obtener cierto apoyo 	 

entre los oficiales de menor rango. 

(36) Cit. pos. Jornal do Brasil, 21 de septiembre de 1979, p. 11. 
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Otro factor importante en cuanto a la integración 

del ejército es su origen. Los miembros del ejército brasileño porte 

necen n diversos estratos sociales; sin embargo, la mayoría forma 

parte de lactase media. 

Ocupación de los padres de 1,176 cadetes que.ingresaron en la iNcade-

nia Militar de Brasil en el periodo 1962-1966. 

Clase Al 	No. Clase Me 	No. Ciase Ba 	No. Clase Ba 	No. 
ta TradT 	dia. 	— 	ja Cali= 	ja no C:+
cional.— 	 ficada. 	lificadI. 

Terrate- 	Ejecutivo 	Electri- 	Obrero 	2 
niente 	6 	de Empresa 	45 	cista 	9 

Médiéo 	14 Militar 410 Artesano 32 Campesino 2 

Abogado 30 Comercian 
te 	140 Mecánico 12 Pescador 1 

Ingenie- 	Empleado 	Ferrovia 	Desconoci- 
TO 	10 	Público 	152 	rio o f.s 	dos y litiér 

tibador 29 fanos. _ 79 

Dentista 7 Contador 	Taxista 	 (6.7%j 
o Nota - 	o Camio 
rio 	• 31 	nero 	11 

Magistra 
do 

	

	3 Empleado 	Otros 	8 
de Banco 

Rentista 	1 	Periodis 	3 
ta 

	

Docente 	ti 

Farmaceúti 
co,Jubila= 
do o Ihen - 
sionado— 

Pequeño -- 
Agricultor 8 

Otros 	18 

Total 	71 
	

920 
	 101 
	

5 
(6.0%) 
	 (78.3',) 
	 (8.6%1 
	 (0.4%) 

Fuente: Stepan, Alfred, op. cit., p. 44 
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Los datos del cuadro indican que los cuerpos ofi - 

ciales del ejército brasileño provienen, en gran medida, de la clase 

media: los padres del 78.3% de los cadetes poseían ocupaciones pro 

pias de dicha clase. 

Es también muy importante tomar en cuenta el nivel 

educacional de los padres de los cadetes. Como ejemplo tomaremos el 

periodo 1963-1965. 

Los padres que asistieron a la escuela primaria de 

1 a 4 años, representan un 30.0%. 

Los padres que asistieron a la escuela primaria de 

5 a 8 años, representan un 30.9%. 

Y los que realizaron estudios universitarios incom 

pletos representan el 29.6%. (37) 

El análisis de estos datos indica que el ingreso -

a la academia militar consituye una vía de ascenso social para un --

gran número de cadetes, cuyos padres sólo cumplieron 8 o menos años 

de escolaridad. también es evidente que para casi el 50% de los bra-

sileños con padres analfabetos, el ingreso a la academia durante es-

te periodo se vió prácticamente invalidado como medio de movilidad -

social, ya que en ningún caso se registraron hijos de analfabetos --

entre los cadetes. 

Una hipótesis generalizada, sostiene que la mayo - 

rla de los miembros del ejército provienen de las zonas del país me-

nos desarrolladas; sin embargo, dicha hipótesis no es válida debido 

a que sólo el 14% de los cadetes de la Academia Militar del Brasil - 

(37) Datos extraídos de Stepan, Alfred, op. cit., p. 47. 
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para el periodo 1964-1966 eran originarios de la zona menos desarro-

llada del país: el nordeste del territorio; ésto se debe a la menor 

posibilidad de instrucción y a los requisitos cada vez mayores que -

exige el ingreso a la academia militar. 

Tampoco los militares provienen de zonas altamente 

desarrolladas debido a que en esas regiones existen otras alternati-

vas. El estado con mayor número de representantes en la filas del --

ejéreito.es el de Guanabara, sede de la burocracia y cuartel general 

de las fuerzas armadas de Brasil. Esto se debe al hecho de que cerca 

del 481 de los cadetes son hijos de empleados páblicos o de milita -

res. La gran mayoría de los empleados públicos tienen en esta regi6n 

su principal fuente de trabajo. 

Los cadetes, aunque admiten su extracción de clase 

media, en realidad no poseen conciencia de clase sino que tienen es-

píritu de grupo sin intereses de clase. 

La misión especifica de los militares es la defen-

sa de la nación; ello contribuye a que consideren legitimo erigirse 

en árbitros de los acontecimientos políticos en momentos de crisis. 

Otra característica del ejército brasileño es que, debido a las esta 

sas posibilidades de guerra con otro país, los medios para ascender 

en la jerarquía militar son los méritos académicos o los méritos en 

tareas especificas como son la represión y la tortura. Neiva Moreira 

cita al respecto: 

"La crisis que comienza a delinearse en Brasil sólo 

tendrá una solución que represente, no un retroceso, 

sino un paso adelante, con la participación de to -

das las fuerzas sociales y sus instituciones. Los -

militares son una de ellas, con la responsabilidad 
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de haber implantado o apoyado una situación que mu-

chos de ellos ya consideran superada por el contex-

to internacional, e incapaz de consolidar el proyec 

to de construcción de una sociedad humanista, desa-

rrollada y soberana". (38) 

3.2.2 Doctrina y Estrategia Militares 

La estrategia de la dictadu a militar brasileña --

tiene su origen en la alianza con el imperial,smo norteamericano que, 

a partir de la década de los sesentas, implementó una táctica de ---

creación de paises "títeres" en cada continente, para vigilar sus in 

tereses, como es el caso de Indonesia, Zaire, Africa del Sur, etc.,-

todos ellos favorecidos con la teoría del "satélite más privilegia -

do". 

A fin de implementar su política intervencionista, 

el gobierno militar brasileño, trató, en primer lugar, de establecer 

un vinculo más intimo con todos sus vecinos, realizando yio mejoran-

do innumerables vías de comunicación en las áreas fronterizas del --

Norte al Sur del país: el ferrocarril Corumba-Santa Cruz, Puerto ---

Stroessner-Encarnación, Montevideo-Chui, Antofagasta-Santos y la co-

nocida Transamazónica. 

Esas vias de comunicación, además de su carácter -

estratégico militar, sirven como medio para establecer una relativa 

dependencia de algunos paises con Brasil, puesto que por ejemplo, la 

carretera Puerto Stroessner-encarnación hace que Paraguay necesite -

de los puertos brasileños para exportar sus productos. 

(38) Vid. Moreira, Neiva, op. cit., p. 11 
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El aumento de esta dependencia económica se da bá-

sicamente a través del control de materias primas: acuerdos para ex-

plotar el gas y el hierro de Bolivia, la energía eléctrica de Para - 

guay y presiones al gobierno de Guyana con vistas a recuperar el --

control de los yacimientos de bauxita que fueron expropiados de cm -

presas norteamericanas. Por otra parte, los polos de desarrollo y el 

contrabando, conviertieron a los países vecinos en tributarios de la 

expansión económica brasileña. 

La presión migratoria fue otra táctica utilizada:-

miles de campesinos en virtud de un bien pensado proyecto geopolíti-

co, fueron trasladados al Norte de Argentina, Paraguay y Bolivia. 

Existen más de 150,000 campesinos instalados en estos paises, repre-

sentando una verdadera extensión de las llamadas fronteras "vivas". 

Fue denunciado que Brasil habla financiado un programa de alfabetiza 

ción en Paraguay pero que se estaba empleando el portugués en vez 

del español. 

Los principales hechos propios del intervencionis-

mo militar, desde la instalaci6n de la dictadura, han sido los si --

guientes: 

1965.- Envio de tropas de ocupación a Santo Domingo. Ofrecimiento de 

tropas para luchar en Vietnam y en las colonias portuguesas de Afri-

ca. Amenazas de ocupación del Uruguay. 

1971.- Ayuda con armas y apoyo logístico a los militares comandados 

por Bánzer para derrocar al Presidente torres de Bolivia. "Plan de -

Treinta Horas", amenaza de ocupación del Uruguay en caso de victoria 

del Frente Amplio. 

1973.- Intervención con armas para ayudar a implantar la dictadura 

en Uruguay. Abastecimiento ininterrumpido de gasolina a este país, - 
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evitando el caos económico. Participación con armas y apoyo logísti-

co en la instalación de la dictadura pinochetista en Chile. 

Después de apoyar la instalación de estas dictadu-

ras, Brasil se comprometió a ayudarlas econ.imicamente. Además, ronce 

dió uno de los primeros préstamos recibidos por Pinochet: 	 

150,000,000 de dólares y se decidió la compra sistemática de carne -

del Uruguay, aunque sea para reexportarla. 

A fin de cumplir con su p .)el de gendarme regional, 

las fuerzas armadas de Brasil han organizado un potente complejo mi-

litar -industrial que culminó en la formación del ejército más pode-

roso de la región. Para manutención y ampliación de sus fuerzas, la 

dictadura gasta anualmente, 1,200,000,000 de dólares. (39) 

En base al análisis de esta posición hegemónica en 

la región, se le atribuye al Brasil la responsabilidad de la forma - 

ción de la Organización del Tratado del Atlántico Sur, como una tác-

tica del imperialismo para frenar lús avances revolucionarios en el 

Africa. Sin embargo, el Brasil fue uno de los primeros paises en re-

conocer al gobierno revolucionario de Angola, trasladando sus fronte 

ras y sus intereses económicos hasta las costas africanas. En el in-

terior del continente americano, los militares mantienen convenios -

de entrenamiento de oficiales con la policía y el ejército de Chile, 

Uruguay, Bolivia y Paraguay, a la vez que en 3 grandes centros de --

entrenamiento antiguerrilla -en la sierra de Araguaya, en la Sierra 

del Mar y cerca de Manaos, en la Amazonia- participan conjuntamente 

militares de América Latina y de listados Unidos en programas de con-

tra-insurgencia y anti-guertilla. 

4 

(39) Datos para el año de 1974. 
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El complejo militar-industrial que posee la dicta: 

dura brasileña es el responsable del abastecimiento de armas ligo --

ras, parque, tanques anfibios y aviones de combate (40) para todos 

los paises sobre los cuales tiene influencia. 

Ha difundido tecnologia para la tortura en los — 

paises antes citados y en algunos de ellos, los torturadores brasile 

ños actúan personalmente, como asesores o técnicos de los mecanismos 

represivos. 

El objetivo del alto presupuesto militar brasile - 

ña, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, es el siguiente: 

"Aumentar el poder nacional a través de la industria 

lización, con la implantación de una infraestructura 

económica y explotación de los recursos naturales, 

a fin de garantizar al país la necesaria seguridad 

interna". (41) 

La Secretaria de Defensa de los Estados Unidos, --

afirma que el presupuesto militar de Brasil asciende al orden de ---

16,713,000,000 de pesos; además, se ha destinado una partida adicio-

nal en el bienio1973-1974, de 315,000,000 de pesos, que serán aplica 

dos a "proyectos prioritarios", como la adquisición de cohetes, la -

implantación de laboratorios de. combustibles y de sistemas de prue - 

bas para cohetes.(42) 

En 1972, Brasil recibió una ayuda militar de los - 

(40) Ejemplo de lo anterior son los aviones Acrotec T-23 Uirapuru, -
11.94B lloC Bandeirantes, Neiva T-25 Universal y MB T-26 Xavante. 

(41) Vid. Jornal do Brasil, 4 de noviembre de 1973 
(42) Vid. Excelsior, (A.P.), 26 de enero de 1974 
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Estados Unidos equivalente a 29,b92,000 dólares. 

Brasil posee el mayor y más bien equipado ejército 

de América Latina, con 195,000 hombres. Tiene material de guerra 

ultramoderno, gran parte del cual se fabrica en el propio Brasil 

(el avión Bandeirantes es ejemplo de ello) y se insiste en los cIrcu 

los militares brasileños en la próxima adquisición de un submarino - 

atómico. 

"En 1973 la armada brasileña compr 1 6 cazatorpede -

ros y 4 submarinos en los Estados Unidos, 1 submari 

no en Inglaterra y buques rápidos para desembarco - 

de tropas. La fuerza aérea compró 16 aviones super-

sónicos Mirage y concluyó negociaciones con Estados 

Unidos e Inglaterra para la adquisición de otros ti 

pos de aviones de combate". (43) 

Brasil mantiene además, misiones militares de en 

trenamicnto en La Paz, Quito y Asunción y en Rlo de Janeiro, sostie-

ne una escuela de entrenamiento para oficiales de los ejércitos de 

Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, siendo asimismo muy am-

plia la ayuda material y económica dada a esos paises para efectos 

militares. 

Brasil Se convirtió, después de Argentina, en el -

segundo país latinoamericano que fabrica sus propios tanques, a par-

tir de abril de 1979. El ejército brasileño encargó a la empresa Ber 

nardini, también de Brasil, un primer lote de 50 tanques de un nuevo 

tipo, llamado XIA2. Este tiene un peso en orden de combate de 19 to-

neladas, y está dotado de un motor Scania D8-11 de 300 caballos de - 

4 

(43) Vid. Excelsior, (A.P.), 26 de enero de 1974. 
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fuerza, que le permite desplazarse a una velocidad máxima de 55 kilt!' 

metros por hora. Su tripulación es de 3 hombres (jefe de tanque, con 

ductor y artillero) y tiene una autonomía de operación de 000 kiló -

metros. Ll armamento del XIA2 incluye un cañón de 90 milímetros, una 

ametralladora de 12.7 milímetros y otra de 7.02 milímetros. 

La revelación de que Brasil construye ya sus pro - 

pios tanques se conoce también después de que se anunció que Argenti 

na, con colaboración alemana, está fabricando un tanque mediano, el 

TAM, de unas 30 toneladas de peso y armado con un cañón de 105 mm. - 

(44) 

El primer tanque de esta serie salió de fábrica du 

rente la primera quincena de agosto de 1979. Brasil exportará este -

año en total 500,000,000 de dólares en armamento, consolidando su --

participación en el mercado mundial, donde se ubica como el sexto fa 

bricante de material bélico pesado. 

La producción bélica en Brasil se inició en la dé-

cada de los sesentas, con la.implantación de la industria automovi - 

11stica y los pasos pioneros de las industrias naval y aeronáutica.-

Después de un periodo en el que algunas fábricas comenzaron a restau 

rar antiguos blindados europeos y norteamericanos, se efectuaron los 

primeros proyectos de equipos brasileños, con tecnología propia. 

Esto fue lo que ocurrió con la empresa Ingenieros 

Especializados, S.A. (ENCESA) y la Bernardini Industria y Comercio; 

la primera actualmente produce blindados y la segunda, tanques. 

ENGESA es la mayor industria bélica de Brasil; res 

ponde por el 751 del mercado nacional y con una producción de 4 ---- 

1 

(44) Datos extraídos de El Nacional, (A.F.P.), 3 de abril de 1979. 
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blindados por día, es el mayor fabricante del género en el mundo oc-

cidental. Produce el doble que cualquier otro fabricante fuera del -

bloque soviético. 

Esta empresa tiene 4,000 ocreros, 500 ingenieros, -

5 unidades industriales en el estado de Sao Paulo y 1 en Bahía. 

La última mencionada, tiene la mayor concentración 

de máquinas y herramientas de control numer•i en todo el mundo. En - 

1979 ENGESA exportó 200,000,000 de dólares 	para 1980 su dirección 

comercial espera elevar la cifra a 300,000,000. 

Por otra parte, la empresa Bernardini se especia 

liza en la producción de tanques medianos y pesados, además de lanza-

puentes, lanza-misiles y carrocerías blindadas militares para diver-

sos fines. 

Bernardini inició este año la producción en serie -

del moderno tanque "X" 1- 1 /2-2, de 19 toneladas, y está culminando -

el proyecto de un nuevo modelo de 30 toneladas, que será el blindado 

más pesado proyectado y producido en el Tercer Mundo. 

El "X-30" estará dotado de un cañón de 120 milíme - 

tros y procesador de puntería con telemetría laser, autonomía de 600 

kilómetros, blindaje de hasta 70 milímetros y cabina a prueba de ga-

ses y antifuego. (45) 

3.2.3 La Represión Institucionalizada. 

No hemos querido terminar este capítulo sobre as --

pectos militares del gobierno brasileño, sin antes hacer una pequeña 

(45) Datos extraídos de "El Nacional" (EFE), 15 de octubre de 1979. 
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revisión a un tema que no puede ser pasado por alto: la institucio- 

nalización de la represión: 

Al respecto, Francisco Fé Alvarez opina: 

"Desde 1964 hasta la fecha, la dictadura imperan- 

te en Brasil ha sido un continuo desfilar de gene 

rales y mariscales y organizaciones oficiales de- 

dicadas a sembrar el terror entre los oposiciona- 

listas y de verdaderacreaci6n en los medios de 

tortura, hasta llegar al establecimiento de todo 

un sistema, donde el refinamiento llega a niveles 

que a menudo se antojan como inverosímiles. Un -- 

enorme país de 8,000,000 de kilómetros cuadrados, 

con más de 100,000,000 de habitantes y riquezas - 

que se calculan inmensas, ha sido conquistado por 

su propio ejército y por la policía, que en algún 

momento fuera creada para defender los derechos - 

ciudadanos. Vale decir que miles de individuos -- 

perfectamente pertrechados con los más modernos - 

armamentos, tienen sometidos a millones de ciuda- 

danos. Naturalmente, los engranajes son más con - 

plicados y más sutiles que los expresados tosca - 

mente línea arriba, y también mucho más eficaces, 

definitivos y frecuentemente solapados en los dis 

fraces más diversos, más engañadores. El Presiden 

te gobierna, con base en unas 'actas' que son ex- 

pedidas cuando las circunstancias lo ameritem- Nala 

de discusiones, disensiones, diferencias de opinión, de --- 

1 
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postura, o de acción que puedan significar un desvío 

de la trayectoria fijada por ese grupo monolítico de 

militares que tienen en sus manos tod•is las respues-

tas a todas las preguntas. Durante algunos años se 

habló del 'milagro brasileño', tal cono se habla 

hablado anteriormente, en la época franquista del 

' milagro español'. Hay muchos corres ••mnsales de - -

prensa y algunas agencias internacion les siempre 

listas a babear de emoción cuando queuan incluidas -

en el presupuesto. Los resultados que nunca se citan 

son aquéllos que se refieren a la explotación que se 

está haciendo de todo el sector trabajador, tanto -

industrial como campesino; a los enormes beneficios 

conseguidos por la clase capitalista y, sobre todo, 

por las grandes empresas transnacionales que usufruc 

túan las riquezas del país, el aherrojamiento a que 

está sometida toda aquella parte de la población, -

que puede representar la opinión critica en cualquier 

instante". (46) 

El proyecto burgués post-golpe, para viabilizarse 

y atender a las demandas del FMI, necesitaba, en primer lugar, rea-

lizar una gran represión, a nivel nacional, que alcanzara a todos -

los sectores que de una u otra manera pudiesen presentar una reti - 

cencia al régimen a fin de aplastarlos y lograr, en un segundo mo -

mento, una restructuración del aparato burocrático-militar que esto 

viere más acorde con las nuevas funciones delegadas por el imperia-

lismo. 

(46) Pé Alvarez, Francisco 
"Los Brasileños Urgidos de Solidaridad" 
Proceso  
MI;:ico, D.F. 	9 de enero de 1978. 
p 40 

4 
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Bajo el pretexto de combatir a la subversión y 

a In corrupción, millares de obreros, campesinos, intelectuales Y 

estudiantes fueron asesinados, torturados o simplemente echados 

en las cárceles. En los primeros momentos posteriores al golpe, 

los militares movilizaron 2 buques de guerra para ser utilizados 

como prisión; pusieron a más de 50,000 personas bajo estricta vi-

gilancia policiaco-militar; hicieron dimitir a mds de 10,000 fun 

cionarios públicos y establecieron investigaciones por todo el --

país. La ola de represión se extendió por todos loS sectores de 

la vida nacional, alcanzando a 3 ex-Presidentes: Goulart, Quadros 

y Kubitschek, y a gobernadores, senadores, diputados federales, -

estatales, alcaldes y consejales municipales. Además, la dictadu 

ra intervino en todos los sindicatos obreros, campesinos y de tra 

bajadores en general, al mismo tiempo que prohibió cualquier tipo 

de manifestación política en contra del régimen. 

Obviamente, la reacción popular no se hizo esps 

rar y brotes de inconformidad explotaron por todo el país, con de 

mandas por aumentos salariales superiores a los determinados por 

el régimen. 

En el afán desesperado de contener el avance de 

las luchas populares, entre 1964 y 1968, los "juristas" de la dic.  

tadura "inventaron" 5 actas institucionales, concediendo al dicta 

dor de turno amplios poderes para reprimir y aplastar las manifes 

tac iones populares. 

Sin embargo, esos instrumentos de opresión no 

fueron suficientes vara contener y acallar al pueblo y a todos 

los focos de resistencia que, de una u otra forma, ofrecían una 

amenaza al régimen. Tal es el caso de la prensa que, a pesar de 

apoyar al régimen en su esencia, lo criticaba en aspectos referen 
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tes a los derechos humanos. La dictadura, entonces, por medio de -

la "Ley de Prensa", estableció una censura previa en todos los --

periódicos, revistas, obras teatrales y musicales que se mantiene 

hasta hoy. 

Pero la represión no se res/ringió a estos aspcc -

tos: temerosa de un reavivamiento de las luchas populares, acabó -

por disolver a todos los partidos políticos casta entonces exis --

tentes, al mismo tiempo que determinó que e ejército invadiera -

al Congreso Nacional 2 veces. 

La represión se generalizó cuando después de haber 

intervenido todos los sindicatos de trabajadores del país, la ----

dictadura embistió contra el movimiento estudiantil, estableciendo 

el decreto 477, legislación que expulsa de la universidad a todo -

estudiante, maestro o funcionario que tenga la osadía de oponerse 

al régimen. 

El movimiento de masas en contra de la dictadura, 

culminó en el año de 1968, con la famosa "Marcha de los 100,000", 

en Río de Janeiro, poniendo en jaque al sistema de dominación dic 

tatorial. Presionados por el pueblo, los militares desencadenaron 

una nueva ola de represión, cerrando el Congreso Nacional y pro - 

mulgando el A.1. No. 5, con lo que convirtieron en letra muerta a 

la misma Constitución impuesta por la dictadura de 1967. 

A partir de esta promulgación, la tortura se vol - 

vio rutina, la censura previa de periódicos, revistas y prensa en 

general se hizo oficial y, principalmente, los asesinatos de los -

militantes revolucionarios se tornaron comunes en los comunicados 

de prensa. 

La represión, institucionalizada a partir de di ---

ciembre de 1968, entendida como punto culminante de las luchas entre 

111 
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la dictadura y el pueblo, acabó por "empujar" a muchos elementos 

obreros y de la pequeña burguesía, hacia la adopción de tácticas 

guerrilleras como único medio de hacer frente a la dictadura. 

3.3 Política Exterior 

3.3.1. Generalidades de Política Exterior. 

La estrategia de la política exterior brasileña 

podría resumirse diciendo que, orientada fundamentalmente a la -

promoción de los intereses nacionales, se apoya sobre 2 elementos 

sustantivos que componen el esquema de decisión. El primero es 

una distribución geográfica de las relaciones internacionales, 	-

concebida como un "sistema de zonas", donde eventualmente pudiese 

desarrollar su influencia y dejar sentir el pe !;o de su acc i.4n di-

plomática. El segundo es una clasificación de temas de interés, 

cuya ordenación por jerarquíasobedece a la relación que guardan 

la realidad en que se desenvuelven las necesidades internas del -

Brasil y los efectos que genera sobre ella el impacto de algún pro 

blema especifico, originado por la dinámica natural del medio in-

ternacional. La combinación de ambos elementos determina el Indi 

ce de la prioridad geopolítica y, por ende, el nivel en que habrá 

de ser desarrollada la acción a seguir. 

El supuesto básico es que este modelo decisorio 

está orientado fundamentalmente a la promoción y defensa de los -

intereses nacionales y el hecho de que no intervengan en él ele - 

mentos ideológicos o principios de naturaleza alguna, enfatiza el 

carácter pragmático de la política exterior brasileña. 

IP 
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Itamaraty se ha caracterizado siempre por la auda - 

cia y astucia de los diplomáticos que la integran. 

"No hay, por lo menos en el nuevo mundo, una clase 

más bien preparada, más uniformemente inteligente 

y culta que los miembros del servicio diplomático 

brasileño". (47) 

El ex-Ministro de Relacione Exteriores, Mario ----

Gibson Barbosa, realizó una verdadera ofens, va diplomática, a nivel 

mundial: ha sondeado para servir de intermediario en la disputa ---

árabe-israelí, otorgó préstamos a los países centroamericanos, cele 

br6 reuniones bilaterales con los países vecinos y visitó la 	 

mayoría de los países latinoamericanos en 1973, con el propósito de 

"hacer presente al Brasil con sus hermanos del Continente Americano". 

	

Según se dejó ver en el informe del Presidente 	

Geisel al Congreso Nacional en marzo de 1977, Brasil sustenta su vi 

da internacional en función de 2 objetivos nacionales: seguridad y 

desarrolin, que conllevan una acción diplomática dirigida a un do - 

ble nivel: por una parte, a nivel de sus intereses con prioridad pa 

ra el aseguramiento de la transferencia de tecnología y por otra a 

nivel geopolítico y geoeconómico, para garantizarse una posición po 

lítica y mercados, básicamente en América Latina y Africa. Se defi-

nen así 2 grandes líneas de acción de la política exterior brasile-

ña: la primera, referida primordialmente a los países altamente in 

dustrializados y a los países proveedores de petróleo; a aquellos 	

(47) Vasconcelos, José. 
La Raza Cósmica  
México, D.F., Secretaría de Educación Pública, 1963 
Colección Antalogía del Pensamiento Latinoamericano 
p. 113 
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:.omp proveedores de tecnología energética, capitales y apoyos finan-

:ieros para el desarrollo del pais y a éstos por las necesidades de 

lepender a corto y mediano plazo de sus exportaciones de petróleo. 

En este campo es donde la flexibilidad y pragmatis 

no de la política internacional del Brasil, adquieren una dimensión 

en función de la conciencia de que el país es ya una potencia media 

mundial, cuya creciente importancia contrapesa las influencias inter 

nacionales de las grandes naciones, influencia que ha sido empleada 

por Brasil para obtener conceciones, principalmente de Estados Uni --

dos, de cuya línea se ha venido apartando progresivamente en sus de-

cisiones internacionales, llegando a negociar con Alemania Federal -

un convenio de transferencia de tecnología nuclear, punto que ya ha 

sido tocado al hablar del problema energético del Brasil; el Brasil 

se impuso así a las presiones que Washington ejerció para procurar-

se el mercado nuclear brasileño y garantizarse el monopolio atómico, 

estratégico y económico en América. 

De esta manera, Brasil emerge como prospecto de -

potencia mundial. Ante este nuevo orden de cosas, los mismos Esta --

dos Unidos han debido variar la concepción de su política bilateral 

con Brasil, a quién, sin dejar de considerar su condición sub-conti-

nental, hanconferido un papel mundial, situación que se ha visto ---

confirmada por el acuerdo de consultas mutuas entre los 2 países, 

firmado en noviembre de 1976. 

Este surgimiento del Brasil significa, por otro 

lado, que el país asuma una nueva conducta internacional en lo que -

toca en la independencia económica y tecnológica de paises altamente 

desarrollados, Una primera referencia a este tema, fué la declara -- 

ción que en Washington hizo el sub-Secretario de Estado Fred 	 
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Bergstein, en el sentido de que siendo ya Brasil una super potencia, 

como tal no necesita créditos, mientras que la realidad económica --

del pais, exige nuevos compromisos financieros y la renegociación --

de la deuda externa, además de la afluencia de capitales, lo que sin 

duda pone al pais en posición de hacer concesiones, perdiendo el con 

trol de sectores productivos de gran peso económico y social. 

De esta forma el gobierno de Brasil recientemente 

dispuso la prospección de la exploración pe t•olera, a cargo de empre 

sas extranjeras, lo que le permitió la negociadión de moratorias a -

algunas de sus deudas. Los capitales extranjeros siguen afluyendo,--

empeñados en continuar con el desarrollismo. En el mismo plano de --

los intereses, las relaciones de Brasil se han desarrollado particu-

larmente con Japón, cuya fuerte participación en el proyecto siderár 

giro de Tubarao, el apoyo a los planes agrícolas del país y los in - 

tercambios comerciales son los temas más sobresalientes. 

Con Gran Bretaña se está llevando a cabo el proyec 

to siderúrgico de Acomina, la construcción de plataformas marinas --

para la explotación petrolera y la modernización de la red ferrovia-

ria, además del empréstito que concedió este pais a Brasil por -----

100,000,000 de dólares. Con Francia, se ha acordado la cooperación - 

en los campos de energía eléctrica y solar, exploración petrolera, -

petroquímica, instalaciones portuarias y aéreas, telecomunicaciones 

e informática, formándose un consorcio bancario franco-brasileño pa-

ra la construcción de las presas de Tucurul e Itaparica. Y por últi-

mo con Alemania Federal, con quién además de los acuerdos existen -

tes para la transferencia de tecnología y compras de material nu ---

olear, se están llevando a cabo proyectos conjuntos en agro-indus --

tris. La política brasileña con los países productores de petr6leo,- 
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asume asimismo un corte pragmático, ya que sin ninguna implicación - 

politica, mantiene un intercambio económico en el que el petróleo --

es el elemento fundamental y participa en proyectos industriales co-

mo proveedor de equipo y tecnología en Arabia Saudita, Irak y Arge 

lia. Interesa afirmar el papel de "pais llave" asignado al Brasil --

por el gobierno de los Estados Unidos, que ha servido para fundar la 

doctrina de seguridad nacional y desarrollar la geopolítica del Bra-

sil. Su creador, Golbery de Couto e Silva, afirma que el Brasil nece 

sita crear en América del Sur un núcleo geopolítico poderoso y homo-

géneo bajo su liderazgo político. Tres son las directrices políticas 

que rigen a Brasil en el plano mundial: estrechar cada vez más sus -

relaciones con los Estados Unidos, estimular la politica de buena ve 

cindad y dar el más cabal apoyo al núcleo geopolítico del Atlántico. 

El General Golbery de Couto e Silva dice: "Si con-

sideramos la realidad de los hechos y la posición 

singular del territorio brasileño en el gran con - 

flicto de la hora presente en que se enfrentan los 

Estados Unidos y Rusia, es necesario reconocer que 

la seguridad y la defensa del Nordeste (brasileño), 

del estuario amazónico y del Atlántico Sur recaen 

en nosotros...No hay alternativas para nosotros --

sino aceptarlos conscientemente...Si la geografía 

atribuyó al litoral brasileño y a su promontorio - 

nordestino el casi monopolio de dominio del Atlán-

tico Sur, ese monopolio es brasileño, debe ser ---

ejercido por nosotros exclusivamente...Nosotros --

podemos también invocar un 'destino manifiesto', - 

tanto más que Cl ne choc en el Car'.,be con el de - 



.217 

nuestros hermanos mayores del.  Norte." (48) 

En lo que toca al plano de la política exterior 

bra,.ileña, ésta ha enfocado su acción hacia 2 regiones: América Lati 

na, en particular la Cuenca del Plata y la Aaazonia y Africa, con 

prioridad para las antiguas colonias portuguesas. 

Respecto a América Latina, la práctica diplomática 

iirasileffa es muy ambigua; por un lado expresa .na voluntad integracio-

nista formal, siguiendo en forma pasiva las .niciativas regionales y 

manteniendo relaciones sanas más no estrecha., con los paises del con 

tinente, y, por el otro lado, su flexibilidad lo lleva a negociar --

con terceros paises por encima de los marcos multilaterales, e inclu 

so, a trasponer los esquemas integracionistas en sus tratos con ----

paises de la zona; es el caso de la construcción de la presa de ----

Itaipd que construyen Brasil y Paraguay, sin tener el consenso de --

Argentina. 

El mercado latinoamericano, por otra parte, es un 

incentivo mayor para las relaciones con la zona, ya que una gran par 

te de la industria pesada y semi-pesada del Brasil está enfocada al 

:abastecimiento de los paises latinoamericanos, cuya participación --

,li la ALALC (ahora ALADI), propicia a Brasil un trato comercial pre-

lerente y garantiza un mercado a mediano y largo plazo para los pro-

yectos brasileños de nuevas industrias. 

La otra prioridad regional de la diplomacia del 

Frasil es el Africa, una vez más por interés económico, sin importar 

118) Cit. pos. Vargas Foronda, Oscar 
Geopolítica, Poder Militar y Desarrollo Económico en  
Brasil  
México, D.F., tesis presentada para optar por el graJc 
de Licenciado en Relaciones Internacionales, 1973 
pp. 53-54 
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las ideologías y las tendencias políticas; su penetración comercial 

se ha dejado sentir en ese continente, que se complementa con la coo 

peración en todos los sectores económicos que el país ha iniciado. 

"Como la geopolítica concede un valor muy grande a 

la posición, a la forma y a las dimensiones geográ 

ficas en la determinación del poder político ac -- 

tual y potencial, la continentalidad geográfica -- 

de Brasil, la diversidad y abundancia de sus recur 

sos naturales, la multinacionalidad de sus fronte- 

ras y su posición 'privilegiada' en la región del 

Atlántico del Sur, han servido de base 'natural' a . 

las ambiciones expansionistas y de gran potencia - 

que el desarrollo industrial acelerado ha estimula 

do de manera directa en la burguesía brasileña. -- 

Por esta razón la geopolítica, con toda su retóri-. 

ca de grandes vuelos estratégicos, es actualmente 

en Brasil un instrumento ideológico burgués por -- 

excelencia. Pero el pensamiento geopolítico ha si- 

do utilizado por los militares y empresarios brasi 

leños no sólo para delinear su proyección interna- 

cional- También y muy notoriamente, ha servido pa- 

ra edificar un sistema de principios políticos, --

jurídicos y morales eficaces para ejercer un con - 

trol político suficientemente fuerte e inequívoco 

sobre los movimientos populares (obreros, campesi-

nos, estudiantes, empleados) y de otro tipo, que -

amenacen con transformar la estructura social vi -

gente. La consecuencia directa de ese sistema ha - 

10 
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sido la represión tan fria como despiadada. De'ahl, 

que la geopolítica corresponda también a los intere 

ses de control político (reforzamiento del estado,-

eliminación o contención de las fuerzas contrarias, 

etc.) de la burguesía" en Brasil. Finalmente y por -

su tendencia 'intrínseca' a las proyecciones estra-

.tégicas, la geopolítica ha servidc para acelerar --

más al Brasil y a los Estados UniCrs, este último -

como el principal ¿entrade poder del mundo capita-

lista; como la 'seguridad nacional' de Brasil ha si 

do definida por los geopoliticos'brasileños en tér-

minos de una alianza militar directa con los Esta 

dos Unidos, puede concluirse, que el pensamiento --

geopolítico es el puente ideológico correspondiente 

y más apropiado a las mdltiples vinculaciones que -

existen en economía y en política entre Brasil y --

los Estados Unidos". (49) 

3.3.2 América Latina 

Las relaciones del estado brasileño con los gobier 

nos latinoamericanos, se han llevado a cabo en un plano totalmente -

pragmático, muchas de las veces olvidando las políticas que pudieran 

conducir a una eventual integración de los mismos. 

Uno de los más importantes antecedentes de estas -

políticas ha sido la vocación de grandeza auspiciada desde siempre -

por los diferentes gobiernos brasileños. Las consecuencias han sido 

rr 

(49) Cit. pos. Vargas Foronda, Oscar, op. cit., p. 152 
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claras: Brasil ha estado y está construyendo una esfera de influen - 

cia en su radio de acción, que abarca la mayoría de los paises del -

llamado Cono Sur. Dentro de estas políticas brasileñas, encontramos 

algunas que han afectado otras áreas de influencia y que podrían Ile 

gar a provocar hostilidades. 

Dentro de su pragmatismo, el estado brasileño ha -

optado por olvidar sus negociaciones bilaterales o multilaterales --

con los paises de habla hispana, siendo una de sus principales carac 

terlsticas la flexibilidad y el no compromiso. Uno de sus principa - 

les objetivos es desplazar•o anular la influencia argentina, de la -

que siempre ha sido rival en todo tipo de negociaciones en el área.-

Es indudable que a finales de esta década y a principios de la si --

guiente, la zona del Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perd y Argen-

tina será conflictiva, definiéndose de una vez por todas la nueva --

geopolítica, dentro del área latinoamericana. La presencia brasileña 

en el área latinoamericana se percibe cada vez más predominantemente, 

añadiendo entre sus satélites a Chile, cuyos militares encontraron - 

en el Brasil el primer país latinoamericano que los reconoció y han 

acudido a su gobierno solicitando cuantiosos préstamos para la com - 

pra de azúcar y café principalmente y pare la adquisición de mate --

rial militar o "defensivo", como se le llamó cuando se compró. 

El primer éxito de la dictadura militar brasileña 

fue logrado en el Paraguay. Los brasileños hicieron ofertas de crédi 

to, cortejaron a los generales paraguayos y dieron buena acogida a -

su primer producto de exportación: el ganado. En cambio, se les ha -

permitido a los brasileños comprar vastas extensiones de tierra y --

abrir los mercados de ese país a Brasil. 

10  
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"Bajo la promesa de más cruzeiros, el gobierno para-

guayo otorg6 a Brasil los derechos para la construc-

ción de los sistemas de energía hidroeléctrica sobre 

los saltos de Guayrá: los argentinos protestaron pe-

ro no pudieron protestar demasiado, debido a que los 

brasileños se están transformando en importantes --- 

clientes comerciales de Argentina' 	(50) 

En Bolivia, la penetraciói brasileña es constante, 

tomando en cuenta que el general }fugo Bánzer fué instalado en el po-

der..con apoyo brasileño. Los departamentos de Santa Cruz Beni y Pan-

do son tributarios de la economía brasileña. Los asentamientos huma-

nos intencionalmente instalados en territorio boliviano y el codicio 

so interés del Brasil por el hierro del >hita y el gas, prueban el -

proyecto expansionista sobre Bolivia. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados -

Unidos premiaron la alianza brasileña con una lluvia de créditos e - 

inversiones, que fueron la plataforma de despegue del Brasil de hoy. 

Con el correr del tiempo, y especialmente a partir del ocaso del na-

cionalismo de Vargas, de Goulart y a la entrada en escena del actual 

gobierno militar, las relaciones brasileño-norteamericanas dieron --

origen y conformaron una nueva doctrina. 

Brasil recibi6 todo tipo de favores a cambio de In 

vigilancia y la defensa de los intereses ideológicos y económicos de 

Occidente y de su apertura a las inversiones de las grandes empresas 

norteamericanas que hoy controlan sectores claves de la economía del 

país. Brasil acepté de buen grado una dependencia entonces inevitable 

(SO) Cit. pos. The New York Times, 21 de enero de 1974. 

111 
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que le aseguraba los medios para poder acelerar la consecusión de --

los grandes objetivos nacionales de una posición hegemónica en Sud - 

américa. 

Los Estados Unidos debían alentar la emergencia de 

liderazgos regionales que compartieran responsabilidades con Washing-

ton y aliviaran a la Casa Blanca de los compromisos en áreas estrat6 

gicas. Brasil, México y la India fueron expresamente indicados como 

los países elegibles, cada uno en su zona geográfica. 

El espaldarazo final lo dió Henry Kissinger, cuan-

do suscribió en Brasilia, con el entonces Canciller Antonio Azeredo 

da Silveira, el acuerdo político en virtud del cual Estados Unidos -

se compromete a efectuar consultas con Brasil antes de adoptar cual-

quier acción importante en el orden mundial. Kissinger ungió a Era -

sil como "potencia emergente capaz de tomar sus propias decisiones"-

y le dió la bienvenida "a su justo papel de copartícipe del lideraz-

go internacional? (Si) 

Brasil se había impuesto a sí mismo desde 1974, la 

meta de adquirir la estatura económica y social de una potencia emer 

gente antes de1980. Para entonces se prometía para el país una renta 

per cápita de $1044 dólares (actual $750 dólares) y una elevación --

del PIB.de $78,000,000,000 a $125.000,000,000 de dólares, una pobla-

ción de casi 120,000,000 de habitantes e inversiones durante el ----

quinquenio 1975-1979, de 100,000,000,000 de dólares y en la copiosa 

literatura del Plan Nacional de Desarrollo, se proclamaba a Brasil -

como la potencia del Tercer Milenio. 

La gestión exterior de Azeredo da Silveira, comen-

zaba con el Presidente Geisel con una difusión de "pragmatismo responsable` 

(51) Cit. pos. Prieto, Daniel, op. cit., p. 9. 
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"El Brasil es hoy una nación cuyas opiniones son - 

oídas con atención en interés por los líderes de - 

los principales países del mundo industrializado% 

decía da Silveira . (52) 

Posiciones inspiradas generan el pragmatismo respon 

sable. Se abandona, por ejemplo, la intransigencia absoluta con Cu --

ba. Simultáneamente, Brasil, en apoyo de su ...olítica de expansión del 

comercio exterior y quizá en demanda de petl.leo soviético, procuraba 

mejores relaciones con el Este europeo; ademas, se abría hacia China, • 

Roja, y se declaraba favorable a la independencia'de las colonias ---

portuguesas en Africa y a la completa retirada de las tropas israe --

líes de los territorios árabes conquistados en guerra. No vaciló Bra-

sil, incluso, en adoptar posiciones internacionales decididamente con 

trarias a las norteamericanas, como por ejemplo, cuando votó en las -

Naciones Unidas contra el sionismo, o cuando tempranamente, reconoció 

al gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) en 

Luanda, para acentuar sus buenas relaciones con los paises árabes, en 

el primer caso, y para solidificar su política africana, en el segundo, 

aún cuando la excusa oficial fuera el propósito de neutralizar la in-

fluencia de la Unión Soviética y de Cuba ante el gobierno angoleño. 

Pero, en todo caso, no hay el menor apartamiento de 

los Estados Unidos. Ni la aplicación del "pragmatismo responsable" ni 

la visita de Kissinger alteraron las cosas. 

Para algunos soñadores, el imperialismo brasileño 

es una fantasía imaginaria e inoportuna. "No tenemos -decía Gibson --

Barbosa- la preterición de dirigir u orientar el proceso de desarrolla 

(52) Cit. pos. Prieto, Daniel, op. cit., p. 10 
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de las naciones vecinas. Quisimos, eso sí, participar de él, con pie 

nitud de propósitos, con la confianza de que juntos realizaremos el 

futuro. No aspiramos a liderazgos ni mucho menos a hegemonías". 

Otros más realistas como Roberto Campos, han di --

cho que "combatir zonas de influencia en un leit motiv para discur - 

sos diplomáticos, llenos de ternura por la igualdad de los pueblos.-

Pero ésto no tiene nada que ver con la realidad. Nos guste o no, ---

nuestra influencia sobre Afganistán es nula; nuestra influencia so - 

bre la luna es pura ficción; pero nuestra presencia en Paraguay y --

Bolivia es ponderable". 

"La fatalidad histórica -opinó Melo Pilho, editoria 

lista de la influyente revista Man:Aleto- es que por 

determinismos geográficos, políticos, demográficos 

y económicos, estemos nosotros, los brasileños, con 

denados a ser los líderes de América del Sur, como 

los Estados Unidos lo son de América del Norte, Ru-

sia de Europa Oriental y Japón de Asia. No queremos 

ese liderazgo, no lo ambicionamos, no lo buscamos.-

Ni siquiera lo usurpamos. Está llegando naturalmen-

te a nuestras manos en el seno de un proceso irre - 

versible. Ni tarde ni temprano, sino en la hora jus 

ta, estaremos empeñando ese cetro, con humildad y 

casi pidiendo disculpas". (53) 

La III Reunión Preparatoria de Representantes Ple-

nipotenciarios, celebrada en Caracas del 16 al 18 de mayo de 1978, - 

aprobó la redacción del texto del Tratado de Cooperación Amazónica - 

(53) Cit. pos. Prieto, Daniel, op. cit., p. 12 
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que deberá ser formalmente suscrito por Bolivia, Brasil, Colombia, -

Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela durante el mes de julio -

de 1978 en Brasilia. El éxito de la iniciativa brasileña ha sido con 

seguido al precio de ir disminuyendo gradualmente los alcances de es 

te acuerdo, que en un principio preveía una integración económica e 

industrial, con el establecimiento de zonas de libre comercio, y que 

ahora consiste mayormente en un esquema de .00peracidn para investi-

gar y explotar los recursos de la cuenca de, Amazonas, así como ----

crear un sistema de comunicaciones, todo lo cual podría dar frutos -

importantes a largo plazo. 

Entre los puntos cubiertos por el proyecto de tra-

tado figuran: 

1.- Incorporar plenamente los respectivos territorios amazónicos a 

las economías nacionales. 

2.- Desarrollar de manera armónica la Amazonia, de manera que haya -

una distribución equitativa de los beneficios entre las partes. 

3.- Compartir experiencias en cuanto a estos desarrollos. 

4.- Promover políticas que favorezcan un equilibrio entre crecimien 

to económico y preservación del ambiente. 

5.- Generar un sistema de información de la Amazonia. 

6.- Utilizar de modo racional los recursos hídricos. 

7.- Promover y facilitar las comunicaciones en la zona. 

8.- Promover la investigación científica y emprender campañas sanita 

rias en la región. 

9.- Conservar las culturas indígenas amazónicas. 

Una vez que se consolide el Pacto Amazónico, se es 

vera que contribuirá eficazmente al desarrollo de la región. Hasta -

ahora la inmensa llanura del Amazonas (7,850,000 kilómetros cuadrados, 
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habitada por aproximadamente 4,000,000 de personas) tiene una eco --

nomia esencialmente depredadora: tala de bosques y explotación mine-

ra. 

Con la cooperación de los países signatarios del - 

tratado, se podrá pasar a un proceso de industrialización y explota-

ción en gran escala de los inmensos recursos mineros que se juzga --

contiene la cuenca (petróleo, uranio, oro, es iño, etc.), y de las : 

riquezas madereras, cuyo valor ha sido estima,  J en 500,000,000,000 -

de dólares. 

Asimismo, se podrán aprovechar racionalmente los -

enormes recursos hidráulicos del Amazonas. 

.Las diversas informaciones de prensa de que se dis 

pone, se contradicen al señalar las razones que han llevado a cada -

uno de los 8 paises a interesarse en el Pacto Amazónico. Con cierto 

escepticismo podría llegarse a la conclusión de que lo poco comprome 

tedor del acuerdo -las decisiones, al parecer, se tomarán por unani-

midad-, más el deseo de no permanecer al margen de un proyecto que -

puede llegar a ser algo, han sido los principales motivos de la par-

ticipación de los futuros miembros. 

Venezuela y Colombia se han sentido impresionadas 

por la actividad económica que ha generado en Paraguay su asociación 

con Brasil en proyectos hidroeléctricos conjuntos. Si sienten descon 

fianza ante la magnitud de la penetración brasileña en el pequeño --

pais sudamericano, la desechan convencidos de que son suficientemen-

te extensos y desarrollados para evitar el mismo destino. 

Por otra parte, esta publicación subraya que el 

Tratado Amazónico satisface cierto número de condiciones de la poli-

tica exterior brasileña. La notoria política de "fronteras vivas" -- 
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sigue en vigencia tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores --

como entre los geopolíticos de las fuerzas armadas, aunque en forma 

discreta. 

Otro gran mérito del futuro pacto, a juicio de ---

Brasil, es el contrapeso que ofrece el tratado de la Cuenca del Pla-

ta, que incluye a Argentina: se considera que la agrupación amazóni-

ca le permitirá encarar en mejores condiciones de esa vieja rival, -

así como hacer frente a las ocasionales pretensiones de Paraguay. --

Brasil tiene también interés en mantener a Bolivia dentro de su órbi 

ta y en llegar al Pacífico a través de una eventual salida de este -

país a ese océano, aunque ello no ha sido obstáculo para que aliente 

a Bolivia desde hace años, a fin de que desarrolle sus intereses ha-

cia el Atlántico. (54) 

Un punto importante de la estrategia continental 

de Argentina fue el mejoramiento de las relaciones con Paraguay, ---

Uruguay, Perú, Panamá y Venezuela; Chile por otra parte, al alinear-

se con Brasil a partir del golpe militar de 1973, dejó de ser uno de 

los pilares de la geopolítica argentina en el Cono Sur. 

Una de las mayores preocupaciones del segundo go - 

bierno de Perón, fué la puesta en marcha de la planta Yaciretá para 

la generación de energía eléctrica sobre Paraná y en sociedad con --

Paraguay. Este punto tiene una doble importancia: como fuente adicio 

nal de generación de políticas y para contrarrestar las acciones --- 

t54) Informaciones tomadas de: 
Sin autor 
"Pacto Amazónico. Aprobación del Proyecto de Tratado de 
Cooperación Amazónica" 
Comercio Exterior  
México, D.P. 
Junio de 1978 
pp. 730-732 
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brasileñas sobre el río Paraná. Debido a la muerte de Perón y a las 

subsecuentes dificultades del gobierno peronista, así como a proble-

mas técnicos, el plan sufrio un estancamiento temporal. 

Pero una de las cosas que más duele a la Argertina 

es la construcción por Brasil, asociado con Paraguay, de la gigantes 

ca represa de Itaipú, en el alto Paraná. Itaipd es un instrumento de 

dominio brasileño sobre Paraguay y poderosa fuente de energía para 

el centro de Brasil y constituye la llave maestra de la cuenca del 

Plata y está, aparentemente en forma irreversible, en manos del Bra-

sil. 

Itaipú será un importantísimo polo de desarrollo a -

escasos 17 kilómetros de la frontera argentina. Asimismo, Brasil ha 

entrado a disputarle a este país una parte del territorio antártico 

que reputa como suyo, alegando los derechos que se derivarían de la 

"confrontación" por los meridianos correspondientes a Martín de Sou-

za y Arroyo Chuy; según los especialistas brasileños, Brasil tiene -

derecho sobre cerca de 500,000 kilómetros cuadrados de territorio --

antártico. Para complementar los actos declaratorios con ocupación -

efectiva, desde hace años que viene prepararido una expedición cientí 

fica civil. 

Brasil construye carreteras y vías ferroviarias que 

por una parte, lo orientan hacia el Pacífico, la salida hasta el --

cual es un viejo sueño militar, y por otra vinculan a países como -

Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guayana con 

el corazón de la economía brasileña y con el Atlántico. 1n la cuan 

ca del Plata, la política brasileña ha sido inteligente y tenaz en 

su maniobra para aislar a Paraguay, Uruguay y Bolivia de la Argenti 

na, legándolos a sus propios intereses. Hasta no hace mucho, la sali 

da natural de los mediterráneos, Bolivia y Paraguay al Atlántico, -- 
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tenía como única vía la fluvial de la Cuenca del Plata, de Norte a -

Sur. Brasil se las ha arreglado para construir caminos y ferrocarri-

les que permiten desviar el tráfico por vla terrestre hasta los puer 

tos brasileños. 

Pasamos ahora a hacer un somero reconocimiento ---

acerca de la historia de las relaciones entre Brasil y algunos paf - 

ses sudamericanos, a saber: Argentina, Bolivla, Colombia, Chile, ---

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y V.nezuela. 

3.3.2.1 Argentina 

Brasil ha ido debilitando la preponderancia de que 

un día gozó la Argentina. Este país perdió parte de su territorio a 

manos de los brasileños. Una porción de la zona de Misiones, de una 

extensión de 25,000 kilómetros cuadrados, fué perdida definitivamen-

te por Buenos Aires en virtud del fallo del Presidente norteamerica-

no Grover Cleveland en 1898. La penetración brasileña sobre el resto 

del territorio que les fue asignado continúa hasta hoy en día y exis 

ten zonas fronterizas en donde hasta el 901 de los pobladores son de 

origen brasileño, y estas zonas tienden a extenderse cada vez más. 

En el régimen de Arturo Illia, Argentina buscó la 

amistad de Brasil; la preocupación de Illia y Castelo por la "subver 

Sión comunista" acercó a los 2 gobiernos a un acuerdo, que se mani—

festó en la entrevista del Canciller brasileño Leitao da Cunha con -

el Presidente Illia en abril de 1965. 

El establecimiento del gobierno militar del Tenien 

te General Juan Carlos Onganía en la Argentina, hizo emerger de nue-

vo los comentarios sobre el "eje argentino-brasileño". 
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La efímera alianza brasileño-argentina daba mues -

tras de desintegración a propósito de la fuerza militar latincameri-

cana que se encargaría de combatir con las armas a la "subversión co 

munista"; mientras Brasil abogaba por la formación de una fuerza in-

teramericana permanente, los militares argentinos elaboraban la fór-

mula de la institucionalización de la Junta Interamericana de Defen 

sa. Este plan suponía la coordinación integral de las fuerzas arma -

das para la "defensa continental", pero rechazaba la idea de la ----

fuerza permanente, reemplazándola por fuerzas que se organizarían en 

su oportunidad por decisión de la junta y que contaría con aportacio 

nes voluntarias de todos los gobiernos nacionales. Esta variante no 

fué del agrado de los militares brasileños, porque ya habían formado 

parte integrante de la fuerza interamericana en lu República Domini-

cana, e incluso habían obtenido su comando. 

El General Lanusse llegó con la idea de reconquis-

tar la antigua zona de influencia argentina -desde 1964 sistemática-

mente penetrada por los militares brasileños-, y de utilizar la di - 

plomacia de su país para construir un muro de contención al creci --

miento del Brasil sobre los otros vecinos del Sur. 

Ansiosa de superar el nivel de la diplomacia brasi 

leña, Argentina firmó el Acta de Salta y estableció fuertes lazos --

con los países del Pacto Andino. 

Lanusse tomó la tesis de la "convivencia dentro --

del pluralismo ideológico" de los dirigentes chilenos, haciendo de -

ellos una de sus principales banderas, con lo que se propuso abatir 

ias "fronteras ideológicas" de sus colegas de Brasilia. L1 Presiden- 

Lanusse hizo exactamente lo que más temen los políticos hrasile - 

fios: tender un cerco hispánico solidario en torno a Brasil; pero la 
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misma debilidad política interna de la Argentina resta vigor a la --

embestida y no le resultó difícil a Itamaraty lanzar una fecunda con-

traofensiva. La alineación incondicional de Bolivia con Brasil, por 

otro lado, dió un severo golpe a la influencia argentina. Tres me --

ses después del golpe contra Torres, el candidato oficialista de ---

Uruguay, Juan María Bordaberry, derrotó a la coalición izquierdista 

del Frente Amplio. Finalmente, Perú se most iba renuente a estable - 

cer un eje diplomático con Santiago-Buenos :res; consecuentemente,-

Argentina moderó su presencia en el área, tendencia que se acentuó -

con la llegada de las elecciones presidenciales de 1973. 

La victoria del peronismo fue recibida con negros 

augurios en Brasil. Como era de esperarse, el deterioro de las rela-

ciones argentino-brasileñas continuó en el segundo periodo de Pe ---

rón. (55) 

3.3.2.2 Bolivia 

En el tratado de límites de 1867, Bolivia perdió -

alrededor de 251,000 kilómetros cuadrados en beneficio de Brasil. --

Más tarde, este país, para apoderarse del rico territorio de Acre,-

promovió la segregación mediante la creación de una república indo -

pendiente. Luego la república de Acre pidió su incorporación a Bra -

sil, que de inmediato la ocupó militarmente. Así Bolivia perdió ---- 

(55) El 12 de mayo de 1980, Itamaraty anunció que Brasil y Argentina 
elaboraron 8 acuerdos que se firmaron durante la visita del Pre 
sidente Figuereído a Buenos Ailes, que se realizó a partir del-
14 de mayo de 1980. Los acuerdos afectan los sectores nuclear,-
hidroeléctrico, intercambio científico y tecnológico, intercomu 
nicación eléctrica, tecnología del alcohol, puentes y sanidad -
animal. De todos los anteriores, el acuerdo sobre energía nu --
cicrr es el considerado por ambos países como la demostraciZn - 
nás significativa de la nueva era de entendimiento entre Brasil 
y Argentina. Se habló también de que se establecería un sistema 
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otros 300,000 kilómetros cuadrados. Esta política de colonización --

ultrafronteras continúa hasta hoy. 

La entrada de colonos brasileños a Bolivia es pre-

cedida por créditos hipotecarios de bancos brasileños a los campesi-

nos bolivianos, créditos respaldados por las hipotecas de las tie --

rras de los trabajadores agrarios quienes, al no poder cumplir esos 

compromisos con los bancos, ven incautadas sus propiedades. 

Bolivia interesa fundamentalmente a Brasil por las 

riquezas de gas y hierro que necesita y, por su posición clave a los 

brasileños les interesa particularmente el Departamento de Santa 

Cruz de la Sierra, donde fomentan las ideas separatistas de la olí. - 

garquía agroindustrial. 

Una más refinada forma de penetración sustituye --

ahora a la política de fuerzas del pasado, que se reserva sólo para 

de consultas permanentes para atender asuntos de interés mutuo. 
El 17 de mayo, al término de la visita de Figuereido, fueron -
firmados 11 acuerdos bilaterales y varios protocolos de conve - 
nios. En la declaración común, se destaca el ideal de lograr --
un desarrollo integral político, social y económico, la vigen - 
cia de una democracia representativa y pluralista, bregar por - 
el fortalecimiento del diálogo entre las naciones y procurar el 
progresivo alivio de las tensiones y crear un clima de confian-
za y entendimiento en el nivel regional e internacional. 

Es importante hacer notar que el Canciller argentino Car -
los Washington Pastor hizo, a este respecto, declaraciones que 
algunos han calificado como sensacionalistas, a periodistas de 
Sao Paulo, en donde se habla de una "santa alianza" entre Bra -
sil y Argentina, para detener la supuesta amenaza que represen-
ta para todo el continente el avance marxista en América Cen --
tral. Es importante, según Pastor, que Brasil y Argentina ac --
túen intensamente sobre Honduras y Guatemala, para intentar sal 
varios. Afirma que si los marxistas consiguen triunfar en Amén 
ca Central, nadie conseguirá pararlos. 

Lógicamente, la cancillería brasileña se apresuró a recha-
zar las propuestas de Pastor; Saraiva Guerreiro, Canciller de -
este país, expresó: "No aceptamos la idea de pactos o alianzas 
subregionales. Las alianzas tienen, en general, sentido defensi 
vo y no vemos en el cuadro actual de América Latina, el menor 7  
motivo que justifique una política de bloques, con pretensiones 
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el caso hipótetico de un eventual control comunista sobre el país. -

Bolivia, que durante el gobierno del General Hugo Bánzer, aceptó ---

cierto grado de satelización, lo hace al mismo estilo empleado por -

Brasil respecto de los Estados Unidos: sacando provecho para su pro-

pio desarrollo. Así, aceptó vender su gas a cambio del compromiso de 

Brasil de financiar la construcción en Santa Cruz de un polo de de - 

sarrollo integrado por una planta siderúrgica, una fábrica de cemento 

y otra de fertilizantes, 	todo lo cual costará alrededor de 	 

600,000,000 de dólares. 

Los intereses de Bolivia y Brasil han coincidido -

también en el proyecto del tendido de una vía férrea de 300 kilóme - 

tros entre Santa Cruz y Cochabamba. Con ello, Bolivia podría inte --

grar sus 2 redes ferroviarias y Brasil lograría una salida al Pacífi 

co directa entre Santos (Brasil) y Arica (Chile). 

Importantes sectores de la opinión pública bolivia 

na manifestaron su desacuerdo y su disgustc por los planes de finan- 

ciamiento para establecer un complejo siderúrgico en la zona limítro 

fe a la región brasileña de Matto Grosso. Estas medidas, dijeron, --

ponen en peligro la integridad territorial boliviana, ya que el ---- 

políticas divisionistas". (Vid. El Día, (A.P. y P.L.), 13 de --
mayo de 1980). 

Pero la semilla de la duda ha quedado sembrada. Según pare 
ce, la nueva alianza brasileño-argentina tiene mucho más de fon 
do que el que los dirigentes de ambos países quieren darle y --
las declaraciones argentinas lo confirman. Este intento de ----
Brasil por concertar con su cercana vecina, solamente puede en-
cuadrarse dentro de la geopolítica brasileña que, al no poder -
neutralizar a su enemigo, se une a él. 

Información tomada de los períodicos El Día y Excelsior, del --

12 al 16 de mayo de 1980. 
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capital brasileño podría apoderarse de esa zona. 

Además, el convenio señala algunos compromisos adi - 

cionales para ambas partes: Brasil proporcionará al gobierno de Boli 

via hasta 10,000,000 de dólares a una tasa anual de St, pagaderos en 

15 años, con 3 de gracia. Asimismo, Brasil, se compromete a finan --

ciar en moneda brasileña los costos y los servicios locales de los -

programas y proyectos que se contemplan en el acuerdo básico; el mon 

to de los préstamos, las tasas de interés y los plazos deberán esta-

blecerse en cada caso particular. También realizará sendos estudios 

de ingeniería para desarrollar 2 importantes proyectos ferroviarios. 

3.3.2.3 Colombia. 

Colombia, que se defendió durante mucho tiempo de -

la pretensión de que le legalizaran las ocupaciones clandestinas de 

los brasileños, tuvo que ceder, gracias a la intervención del Depar 

tamento de Estado norteamericano, que resolvió a favor del Brasil -

el viejo pleito derivado del-territorio de Apaporis. 

Hasta 1971, Colombia y Brasil sólo habían firmado -

2 acuerdos; su condición de ser los may.res productores de café del 

mundo los incluía bajo objetivos compartidos en el acuerdo Interna-

cional del Café, y en 1965 PETROBRAS y ECOPETROL habían suscrito un 

convenio de cooperación técnica y comercial relativo a la compra y 

"nota de petróleo y sus derivados. 

En junio de 1973, los Cancilleres de ambos países 

firmaron un acuerdo: 2 empresas binacionales se encargarían de la - 

explotación conjunta de los yacimientos de carbón y petróleo colom-

biano cuyas reservas se calculan en 40,000,000,000 de toneladas. 
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La zona de explotación más importante, las Minas - 

de Carrejón, en el Departamento de Guajira, exigían una inversión de 

300,000,000 de dólares para extraer 5,000,000 de toneladas anuales -

de carbón, que Brasil se comprometía a adquirir para su siderurgia.-

También se convino en que las reservas de hidrocarburos que se ex -- 

tienden en los llanos orientales colombiano, que requieren una in -

versión algo mayor, serían explotadas por u a empresa mixta de la --

que BRASPETRO (el brazo internacional de PE ROBRAS) obtendría el ---

40%, ECOPETROL otro tanto y el estado colombiano el 20% restante. --

Los acuerdos se complementarían con la construcción de un ferroca --

rril que uniría la cuenca carbonífera con alguna ciudad brasileña. 

En enero de 1975, Colombia descartó su proyecto de 

convenio con Brasil para la explotación del carbón, por considerarlo 

"lesivo para los intereses nacionales". 

La vinculación vial de Brasil con Colombia no ha -

sido descuidada por los militares brasileños. El Presidente Garras - 

tazú firmó un decreto que elevó hasta 466,000,000 de dólares la in 

versión inicial para abrir la carretera perimetral norte, de unos --

3,30j kilómetros que nace en Macapá, sobre el Atlántico, corre para-

lela a las fronteras Norte y Noroeste, pasa por los afluentes septen 

trienales del Amazonas, cruza el Solimoes a la altura de Benjamín --

Constant y se entrcnca con la Transama:ónica en Cruzeiro do Sul, en 

Acre.Colembia junto con las Guayanas, Venezuela y Perú son sucesiva-

'ente enhebrach.s por e5lta carretera. 

a 1  
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3.3.2.4 Chile 

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, -

eliminó las preocupaciones del gobierne brasileño que habla visto en 

Salvador Allende una fuente potencial de subversión y de moviliza --

ción popular que podía "contagiarse" a los países vecinos. Desde que 

la Unidad Popular ascendió al poder, las voces de alarma se dejaron 

oír en Brasil. 

Los brasileños resintieron hondamente los viajes -

del Presidente Allende a Perú, Ecuador y Colombia, en el que propo - 

nía el "pluralismo ideológico" contra las "fronteras ideológicas" --

de los militares brasileños. 

El gobierno brasileño dió su ayuda a Chile durante 

el golpe de estado. Ahora es del dominio público la particpación de 

provocadores brasileños afiliados a "Patria y Libertad" en los actos 

contra el gobierno constitucional y la "ayuda" proporcionada por ---

agentes militares brasileños en las torturas aplicadas inmediatamen-

te después del golpe a muchos chilenos y refugiados de otros países 

latinoamericanos. Asimismo, el gobierno brasileño fué el primero en 

reconocer a la junta militar encabezada por Augusto Pinochet. 

La ayuda económica directa del gobierno brasileño 

al chileno ascendió a 150,000,000 de dólares en el primer año de dic 

tadura, cifra superior a la ayuda proporcionada por los Estados Uni-

)os (94,060,000 de dólares). En ese mismo año, una misión brasileña --

viajó a la capital chilena con el objeto de estudiar las bases sobre 

las que se apoyaría una empresa binacional que explotaría yacimien -

tos cupríferos chilenos, y se anunció que estaba próxima a concretar 

c la interconexión vial que permitiría atravesar el continente des- 

u, 	:lierto atlántico de Santos al puerto pacífico de Arica, 	 
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pasando por Santa Cruz, en Bolivia. El Jefe de la Junta Militar 

propuso durante la inauguración del período Geisel en Brasil un plan 

en el sentido de formar una "alianza continental anticomunista" que 

tuviera como pilares a Chile y a Brasil. 

A pesar de que sus colegas geopolíticos brasileños -

aparentemente rechazaron la propuesta, las tradicionales buenas reta 

ciones entre las 2 naciones quedaron firmemt4te establecidas. 

3.3.2.5. 	Ecuador 

El interés brasileño por Ecuador, con el que no 

tiene una frontera común, se empieza a manifestar desde los princi - 

pios del gobierno militar, debido básicamente a su posición geográ - 

fica y a sus riquezas naturales. 

En junio de 1971, el Canciller ecuatoriano visitó --

Brasilia en un intento de mayor acercamiento con el gigantesco veci-

no de su país. Entre las realizaciones más importantes de su viaje, 

podemos citar la construcción de la carretera Lazo Agrio-Puerto Pu - 

tumayo por el cuerpo de ingenieros del ejército de Ecuador y el ha 

ber obtenido una gran ayuda brasileña; la apertura de una línea de 

crédito por 10,000,000 de dólares de Brasilia a Quito y el acuerdo --

de una mayor cooperación técnica bilateral en los campos de la opera 

ción de locomotoras diesel, siderurgia, ingeniería forestal, inge --

niería de caminos, extracción y refinación de petróleo e industria -

textil. 

En 1973 se suscribieron los acuerdos para la cons --

trucción de la vía interoceánica que uniría a Manaos con el puerto -

ecuatoriano de San Lorenzo. La importancia geopolítica de la comuni-

cación brasileña con el puerto de San Lorenzo es notable, dado, cla-

ro está, que es la alternativa hacia el Océano Pacífico en el remo - 

a 
	to e improbable caso que Chile y Perú llegasen a cerrar sus puertas 
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a Brasil. 

3.3.2.6 Guyana 

Guyana también es un punto de importancia en la --

geopolítica brasileña, por su posición de país costero del Caribe y 

por sus recursos naturales. El interés de Brasil por un puerto li --

bre en la zona caribeña se hizo patente en nol!embre de 1968 cuando 

el gobierno anunció oficiosamente que el puer- i de Georgetown podía 

ser un punto de salida para las mercaderías cariocas y que planeaba-

construir una carretera del Amazonas a Georgetown. 

En noviembre de 1971 avanzaron considerablemente 

los planes de los geopolíticos para establecer una "cabeza de puen 

te" en el Caribe y fue decidido ligar las rutas transamazónicas bra-

sileñas con la carretera central de la antigua colonia británica. El 

Canciller brasileño ofreció al gobierno guyanés la colaboración de 

Brasil en la construcción de la carretera Geogetown-Lethem, que em 

palmaría con la BR-174, que conecta Manaos-Cara-Cari Boa. 

Asimismo, Brasil otorgó un crédito por 6,000,000 -

de dólares guyaneses. Guyana, por su parte, permitió el estableci --

miento en Georgetown de un puerto de depósito franco para las merca-

derías exportadas e importadas por Brasil. 

3.3.2.7 Paraguay 

Este ha sido uno de los países que más sufrió en 

el pasado las invasiones expansionistas de portugueses y brasileños. 

Brasil, mediante un plan sistemático de buena vecindad, ha ido atra-

yendo al Paraguay hacia su órbita de influencia. Unr de las primeras 

maniobras fue construir un gran puente, (Puente de la Amistad) sobre 
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el río Paraná, entre las ciudades de Presidente Stroessner y Foz do 

Iguacu, pavimentando totalmente una carretera entre éste último y el 

puerto atlántico de Paragua. Ello lo hizo precisamente en los momen-

tos en que Paraguay tenía dificultades pura navegar libremente los -

ríos argentinos hacia Buenos Aires, hasta entonces su única puerta - 

de entrada y salida. 

Más adelante, construyó también a su costa un puen 

te sobre el río Apa, con lo que abrió la comunicación terrestre di -

recta entre Asunción y Brasilia. 

Pero su jugada maestra ha sido la de comprometer -

a Paraguay en el gigantesco proyecto de Itaipú. El tratado amarra a 

los 2 países a perpetuidad. Brasil construye totalmente la obra y --

Paraguay se endeuda por SO años para pagar su parte con la venta, a 

los mismos brasileños, de la energía que le corresponde. Para la ---

construcción de la obra, se formaron empresas mixtas, en las cuales, 

naturalmente, el aporte paraguayo es considerablemente menor. La gi-

gantesca movilización a que obliga la obra, promoverá el desenvolvi-

miento económico del Paraguay, pero es evidente que el crecimiento -

será indudablemente mayor en el Brasil. 

Uno de los efectos de Itaipú ha sido la invasión -

pacífica de los brasileños sobre la frontera, a través de la compra 

de tierras que se extiende 100 kilómetros frontera adentro y los nue 

vos colonos radicados suman alrededor de 80,000. Pero no son los ale 

daños de Itaipú los únicos lugares presionados por la colonización -

brasileña, Desde antes, el fenómeno se había venido produciendo en -

gran escala a lo largo de toda la frontera norte. 

"Este fenómeno ha sido insistentemente disminuido --

porque enraiza en el Paraguay a gente que alimenta - 

111 
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espíritu imperialista. La existenCia física y el -- 

destino histórico del Paraguay se hallan amenazados 

por el poder expansionista de una potencia en re -- 

punte que no quiere rebeldía sino sometimiento". (56) 

La penetración brasileña tiene otras formas más --

sutiles que la simple ocupación de tierras: avanzadas bancarias y 

financieras en versiones de todo tipo y diversos emprendimientos in-

dustriales. El proceso de penetración económica se perfeccionó no --

hace mucho tiempo, cuando los gobiernos de los 2 países firmaron un 

tratado de Amistad y Cooperación. 

La apertura comercial convenida favorece a Para --

guay, pero colma las aspiraciones de Brasil que de este modo, per --

fecciona su mercado para productos industriales. Todo lo anterior --

con importantes créditos atados que favorecen las compras paraguayas 

de equipos y otros bienes en el mercado brasileño. A cambio de estas 

concesiones, Brasil promete la mejor utilización de los puertos bre-.  

sileftos por Paraguay y promueve la interconexión ferroviaria. 

3.3.2.8 Perú 

En 1909 se firmó entre Brasil y Perú el Tratado de 

Límites que determinó la consolidación definitiva del triángulo Yapu 

ráAmazonas-Yavarí para el Brasil. El gobierno de Perú reconoció la 

soberanía del Brasil sobre las zonas habitadas por brasileños y el 

Brasil, a su vez, reconoció el derecho del Perú sobre la región habi 

tada por sus nacionales en el río Santa Rosa. La pretensión peruana 

sobre 442,000 kilómetros cuadrados fue atendida con 39,000. Los ---- 

(56) Vid. El Radical, 15 de mayo de 1973. 
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restantes 403,000, quedaron en poder del Brasil. 

El Perú es un punto de gran interés para los geo ---

políticos brasilehos, por su posición costera sobre el Océano Pacífi 

co, por sus riquezas naturales y porque sigue un patrón de desarro - 

llo diferente al brasilefto. En contra de lo que pudiera pensarse, --

las relaciones entre Brasil y Perú han sido correctas en los últimos 

años. Entre Perú y Brasil hay un intenso trt:ico comercial por vía - 

fluvial (el Amazonas), por vía marítima (vía Cabo de Hornos) y por 

vía aérea. 

La integración terrestre entre Brasil y Perú no ha - 

sido descuidada. La carretera transamazónica que parte de Joao 	 

Pessoa y de Recife, en el Atlántico, cruza todo el Brasil y llega 	

hasta Cruzeiro do Sul, y de allí, siempre en plena selva, se acerca 

a la frontera con Perú; desde allí, hasta la ciudad selvática perua-

na, de Pucalpii, hay menos de 200 kilómetros. Da la impresión de que 

Brasil, sin pedirlo, quiere que Perú construya el tramo de carrete - 

ra hasta enlazarla con la carretera transaaazónica. Perú no lo ha 	

hecho, pero cuando ese breve tramo se construya, Brasil tendrá asegu 

rada una salida al Pacífico por vía terrestre, pues de Fucalpa a 	

Lima ya existe una buena carretera. 

En 1973, se acordó el estudio de la zona amazónica -

de los 2 países y la formación de una empresa binacional para explo-

tar el petróleo fronterizo; además, Brasil comprometía asistencia 

técnica para el desarrollo ganadero peruano. 

En marzo de 1976,una misión comercial brasileha 

estuvo en Lima y firmó con el gobierno peruano un acuerdo a largo --

plazo (1977-1980) para el abastecimiento de productos agrícolas bra 

silehos al Perú y de metales no ferrosos peruanos al Brasil. 
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3.3.2.9 Uruguay 

El antiguo territorio uruguayo, fué penetrado en - 

forma resuelta desde las épocas coloniales, hasta la ribera del río 

de la Plata, mediante la fundación y larga tenencia del fuerte de --

Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires. Uruguay llegó a ser -

íntegramente dominado, formando la provincia Cisplatina del Brasil. 

La mirada de Itamaraty sigue puesta en el territo - 

rio uruguayo, donde funciona una típica "frontera viva". 

Uruguay es un país que tiene una importante situa-

ción como enclave estratégico, similar al de Paraguay; porque tiene 

el río Uruguay que comparte con Argentina y porque en sus cercanías 

se encuentra la desembocadura del río de la Plata. Este país, por --

otro lado, tiene reservas de carne y grano que son del interés parti 

cular de la industria de la región de Río Grande y de Sao Pzulo. Si 

bien es cierto que estas son 2 de las razones por las que Brasil se 

ha mezclado en los asuntos internos de Uruguay, no son las únicas. -

Así, la inestabilidad política de Uruguay, un fenómeno crónico desde 

1965, ha sido una causa del interés permanente de Brasil. 

Las invasiones brasileñas en Uruguay son un fen6me 

no bastante conocido. El antiguo territorio de este país fue penetra 

do sistemáticamente desde la época colonial, el antiguo Uruguay su -

frió la amputación de su parte de territorio por esos movimientos y 

por la demarcación fronteriza, en una extensión equivalente a su ta-

maña actual. 

Hoy, la presencia brasileña en Uruguay tiene as --

pectos de diversa índole. En su aspecto meramente político y militar 
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debemos mencionar las amenazas de invasión a Uruguay en 1965. (57) 

Con Bordaberry en la presidencia, se inicia un ---

período de cooperación estrecha en el aspecto económico entre Brasil 

y Uruguay. El 20 de marzo de 1972 los gobiernos de los 2 países fir-

maron un importante acuerdo que aseguraba el desarrollo de la cuenca 

de Lazo Morfín, en la zona fronteriza. 

En julio de 1975 se entre istarcn en la ciudad de 

Rivera, puerto fronterizo del Uruguay, los residentes Geisel y Por-

daberry para firmar el mayor número de acue.dos de cooperación en la 

historia de las relaciones entre los 2 países. Destacaron la conce 

sión de una línea de crédito por 500,000,000 de dólares a 10 años -

de plazo, con 2 de gracia y baja tasa de interés a Uruguay, para la 

adquisición de maquinaria industrial del Brasil. Este se comprometía 

a estimular mediante créditos especiales, cuya naturaleza y condicio 

nes se desconocen, la plantación de trigo y ofreció, asimismo, com - 

prar luego los excedentes exportables que resultaran de las cose ---

chas. Sa acordó aprovechar los ríos comunes mediante empresas bina - 

cionales, como la que se proyectaba organizar para construir una ---

gigantesca represa hidroeléctrica en Palmar, para la cual Brasil ase 

guró el financiamiento. Finalmente, se incluyó un catálogo de proyec 

tos de cooperación técnica y financiera para poner en marcha las --- 

(57) En junio de 1965, la prensa brasileña publicó una serie de ----
artículos en los que se sugería que el colapso económico y po -
Mico de Uruguay parecía inminente y que Brasil debía estar --
preparado para tomar medidas de fuerza, a fin de impedir el ---
ascenso al poder de los comunistas y otros grupos de izquierda. 
Los Estados Unidos intervinieron ofreciendo sus buenos oficios 
para reducir la tensión entre los dos países. 

Vid. The New York Times, 9 de junio de 1965. 
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proposiciones de los 2 países donde Brasil tiene, naturalmente, la -

participación mayoritaria. (58) 

Los gobiernos de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Bra -

sil y Argentina están comprometidos en el plan conjunto de desarro -

110 integral de la cuenca del Río de la Plata, en virtud del tratado 

que lleva el mismo nombre y que fue firmado en Brasilia el 23 de ---

abril de 1969. 

La importancia de la zona no puede ser ignorada. -

Su territorio tiene aproximadamente 3,500,000 kilómetros cuadrados; -

hay 28 cuencas de ríos menores en esta complicada red fcrmada por --

los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay y sus numerosos tributarios. --

También contiene los depósitos de hierro más grandes del mundo, te - 

rrenos apropiados para la agricultura, depósitos de hidrocarburos, -

carbón y una amplia gama de minerales. 

El objetivo brasileño, con sus programas de aprove 

chamiento hidroeléctrico sobre el Paraná, es el control de la ener - 

gía de la Cuenca del Río de la Plata, que a la vez conduce a la hege 

manía sobre la región. Argentina no se ha quedado con los brazos ---

cruzados ante este hecho. El antagonismo entre Brasil y Argentina se 

empezó a manifestar desde antes de la firma del tratado de la Cuenca 

de la Plata: mientras que Argentina sostenía que los estados ribere-

ños debían ser informados sobre las obras efectuadas en ríos interna 

cionales, Brasil, que ya empezaba a controlar la energía de la cuen-

ca• a través de su avasallante política de represas, reivindicaba la 

soberanía absoluta de cada estado respecto a las represas que se ---

levantaban en su propio territorio, aceptando tan solo el 

50) Vid. El Día, (A.P.), 20 de julio de 1975 

"Te 
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otorgamiento de garantías formales en el sentido de no afectar con 

sus obras hidroeltctricasa ningún país. 

Por el momento, el enfrentamiento pareció resol 

verse con el acuerdo suscrito por los cancilleres Gibson Barbosa y 

Mc Laughbi en el curso de la Asamblea de las Naciones Unidas, en oc- 

tubre de 1972. Dicho convenio no permitía 	participación argentina 

en las decisiones brasileñas relativas al manejo de las represas. 

3.3.2.10 Venezuela 

Este país figura en las prioridades geopolíticas -

del Brasil por sus recursos petrolíferos y por su posición privile - 

giada en la zona del Caribe. Las relaciones entre Brasil y Venezuela 

en los años sesentas se han incrementado a pesar de la existencia de 

factores de tensión que se registraron en 1971. En noviembre de ene 

año, el Canciller Gíbson Barbosa acordó con el gobierno de Guyana --

la construcción de obras por Brasil en Lethem, distrito ¿e Rupununni, 

justamente en el área de casi 150,000 kilómetros cuadrados que los -

venezolanos reclaman como suyo. 

En junio de 1973, Gibson Barbosa firmó cor su cole 

ga venezolano Arístides Calvani, un acuerdo por el que se aumentaban 

las compras de petróleo venezolano, a precio fijo para ese año, y la 

constitución de una sociedad mixta formada por BRASPETRO y la Corpo-

ración Venezolana del Petróleo PETROVLN,para la explotación conjunta 

dP los yacimientos de la zona amazónica fronteriza. 

Ln 1972 se firmaron acuerdos para la construcción 

de la carretera Brasilia-Caracas, la RV-8, de un total de 5,780 kilt' 

_rtres Je los cuales 4,462 deberían tenderse en territorio brasileño, 

nr,  costo aproximado de 320,000,000 de dólares; el sistema de --- 
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:arreteras internacionales permitiría la integración del sistema 

de toda América del Sur, garantizando con eso el liderazgo con-

tinental del Brasil. (59) 

Estas y otras acciones han alarmado a diferentes -

sectores de la población venezolana. 

Venezuela es el país latinoamericano que con mayor 

energía se ha opuesto al tratamiento de potencia que los Estados Uni 

dos han dado a Brasil. 

El incremento de las relaciones entre Venezuela y 

México, así como Cuba, Argentina y Bolivia, ha dado pie a pensar que 

Caracas está interesada en la creación de un eje formado por estos 

países para neutralizar la creciente influencia brasileña en Sudamé-

rica. 

El poder económico de esta joven > acaudalada na - 

ci6n petrolera, le ha permitido ejercer un mayor peso en la balanza 

comercial para equilibrar las relaciones políticas y comerciales en 

América Latina y también elevar sus voces de rechazo ante los su ---

puestos intereses de crear un liderazgo regional en el Brasil. Aun -

que estas apreciaciones son negadas oficialmente, durante el gobier-

no del Presidente Carlos Andrés Pérez se incrementaron las reía 

ciones comerciales y políticas con Argentina y con Bolivia. 

3.3.2.11 	Perspectivas 

Sobre la proyección de las relaciones del Brasil -

con los países de la región, el escritor boliviano Raúl Botelho 

Gozálvez planteó la cuestión siguiente: 

(59) Esta carretera sería parte de un sistema que transformaría a --
Manaos en uno de los principales polos económicos del Continente. 

4 



"Ante el futuro de los pueblos hispanoamericanos se 

abre esta inquietante interrogación: ¿proseguirá --

Brasil su política de expansión a costa de sus veci 

nos? todo parece indicar que la geofagia brasileña 

no ha sido saciada. Su sigiloso avance pacífico so-

bre el Paraguay, hasta el punto de desplazar la in-

fluencia argentina, nos desnuestra qui la secular -

política de acercamiento al río de la .'lata, ha ini 

ciado una nueva etapa cuya culminaciun no sabemos 

en que punto terminará. Hay un decisivo interés del 

subimperialismo brasileño sobre el área de Santa --

Cruz de la Sierra en la cual procuran mantener una 

artificiosa discordia regionalista, con la secreta 

esperanza de obtener la separación de ese territo - 

rio boliviano, rico en petróleo y hierro y pibote -

geográfico de las 2 grandes hoyas platense y amazó-

nica, cuyo control permitiría al Brasil proveerse -

de todo el petróleo que necesita su creciente indus 

trialización y de ser árbitro de las comunicaciones 

internas de un gigantesco territorio interior de la 

América del Sur. De aquí el sistemático poblamiento 

del Valle del Amazonas, de donde espera salir al 

Océano Pacífico. La instalación de Brasilia como 

nueva capital del Brasil, tiene un significado que 

ha escapado a la mayoría de la gente. Con Brasilia, 

Brasil traspone de lleno la línea de Tordesillas y 

se instala en una posición geográfica que tiene ---

equidistancias entre su frontera atlántica y sus -- 
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límites con Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. 

Está la seguridad de que nuestra división y separa- 

ción sigue imposibilitando una acción conjunta ante 

el tradicional usurpador de nuestros derechos terri 

toriales; que ya no son posibles en las actuales -- 

circunstancias aquellas ideas sostenidas por los -- 

internacionalistas de los países a quienes Brasil 

despojó de territorio. Es posible citar opiniones 

de numerosos tratadistas que advertirán la necesi - 

dad de enfrentar colectivamente al Brasil para la 

recuperación parcial de territorios que por él fue- 

ron detentados por la fuerza o por la ocupación --- 

clandestina. La instalación de Brasilia es, pues, - 

'en realidad la arrogante y audaz respuesta brasile- 

ña a esos antiguos análisis de los países vecinos 

al Brasil para recuperar las zonas que les pertene- 

cieron". (60) 

3.3.3 Estados Unidos 

A consecuencia de la revolución cubana y el conoci 

miento de que existía una atmósfera explosiva en el nordeste brasile 

ño, que podría manifestarse como un foco revolucionario, el Presiden 

te Kennedy concibió la Alianza para el Progreso (ALPRO). Se trataba 

le garantizar la seguridad interna de América Latina y de impedir la 

l',0) Cit. pos. Botelho Gosálvez, Raúl 
Proceso del Subimperialismo Brasileño  
2a. 'edición 
Buenos Aires, Argentina, Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, S.A., 1972 
Colección Cuestiones de Geopolítica 
pp. 132-133 
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subversión. Desde ese momento, los Estados Unidos facilitaron présta 

mos y créditos a los gobierno latinoamericanos a cambio de reformas 

institucionales, principalmente en el domin'to fiscal y agrario. 

Sin embargo, en cuanto a !a aplicación de estos -- 

créditos, los hechos demuestran su retraso / distorsión con respecto 

a sus objetivos fundamentales. La ALPRO ha caldo por su propio peso 

y virtualmente ya no existe. 

"En el caso de Brasil, toda ayuda posible de la --- 

ALPRO, y todos los planes de cooperación interna -- 

cional en favor del desarrollo auténtico y equili - 

brado, condujeron irremediablemente al fracaso, sin 

las reformas de fondo que son un imperativo históri 

co de la hora presente. Sin estas reformas, comen - 

zando por la agraria, la ALPRO, en lugar de ayudar 

al pueblo brasileño a luchar contra el subdesarro - 

llo, el hambre y la enfermedad, ayudó a los enemi - 

gos del pueblo a fortalecer sus liderazgos ilegíti- 

mos y a engordar a costa de la miseria popular". (61) 

Al ser evidente el fracaso de la ALPRO, los Esta 

dos Unidos decidieron otorgar al Brasil a través de su Secretario - 

de Estado, Henry Kissinger la categoría de "potencia emergente", es- 

to debido a varios factores: el Brasil es el país con mayor exten -- 

sibil territorial del Cono Sur y tiene fronteras con todos los países 

sudamericanos, exceptuando Ecuador y Chile. 

Esta situación geográfica hace que Brasil represen 

te una zora estratégica de primordial importancia para los Estados - 

(61) Cit. pos. Castro, Josué de, op. cit., Unr Zona Explosiva..., p. 
238. 
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Unidos, ya 	a través de él podría influir en todos los países sud 

americanos sin necesidad de utilizar los canales clásicos de influen 

cia directa y salvaguardando de esta manera su prestigio ante la ---

opinión pública del subcontinente y del mundo. 

Las inmensas riquezas naturales del Brasil, lo han 

colocado en una sitaución de privilegio con respecto al resto de los 

países de la zona. 

Todo lo anterior ha hecho que los Estados Unidos -

tengan un particular interés en sus relaciones con un pLís que, por 

sus características físicas y geográficas, pudiera disputarles en --

determinado momento, la hegemonía de la región. 

Debido a ésto, Brasil es uno de los países latinos.  

mericanos que recibe una mayor afluencia de capitales tanto de los 

Estados Unidos como de los organismos de financiamiento internacio - 

nal. 

Sin embargo, cuando Carter inició su campaña presi 

dencial, restó importancia alaactuación de Fissinger y presenta al -

régimen brasileño como violador de los derechos humanos. Esto como -

represalia debido a divergencias entre los 2 países, por la negativa 

de Brasil de firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, las dife 

rencias en torno a la cuestión del Derecho del Mar y las 200 Millas, 

el énfasis de Brasil por reformar la Carta de la Organización de los 

Zstados Americanos (OLA), etc., aunque la situación ha variado, aho-

ra, debido a otros factores que han determinado un acercam:ento en - 

tre Estados Unidos y Brasil, principalmente, en razón de que el Pre-

sidente Figuereido ofreció una apertura política. 

Según la prensa estadounidense, hashington como --

nicó oficialmente en 1977 a Bonn que no debía proporcionar a Brasil 

ar' 
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ni tecnología para el enriquecimiento de uranio, ni instalaciones 

ra la obtención de plutonio. 

"Brasil ha reaccionado con mucha cautela a esa embes 

tida de Washington y sostiene firmemente que la cues 

tión de su desarrollo mundial es- una decisión de so- 

beranía nacional, que en todo caso, no está ligada a 

ningún intento de construir un arienal nuclear". (62) 

3.3.4 Africa 

Fué el Brasil el primero en emprender acciones ten 

dientes a conseguir la alianza política y económica con los países -

africanos, particularmente con aquellos que habían sido colonias por 

tuguesas. En los años inmediatos al golpe de estado de 1964, se re - 

virtió esta tendencia, para tomarse de nuevo con mayor fuerza, a par 

tir del período presidencial de Costa e Silva. Además de reconocer -

a nuevos países y declararse abiertamente en favor de la independen-

cia de éstos, se intensificaron los contactos comerciales a raíz de 

la visita del Canciller Mario Gibson Barbosa al Africa en 1972, se - 

guido de una misión comercial. Los objetivos han sido ganar mercados 

para los productos brasileños, conseguir fuentes de materias primas 

para el aparato industrial del Brasil, la garantía de suministro de 

petróleo y el logro de créditos y financiamientos. 

Para tratar de ganar la confianza de los países -- 

•̀ricanos, las primeras acciones de la política exterior brasileña -

debían ser de carácter audaz como lo fue el hecho de establecer 

ie2) Cit. pos. Cannabrava Filho, Paulo, op. cit., p. 84 
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vínculos con e] MPLA de Agostinho Neto, cuando este controlaba ape 

nas algo menos de la mitad del territorio angoleño. Por otro lado, 

Brasil fue el primer país continental que reconoció al gobierno de 

Neto; además, repudió al gobierno de minoría blanca y apoyé la pre 

sencia de una mayoría negra en el poder en Sudáfrica. Brasil siemprc 

ha manifestado que sus acciones políticas en Africa, ocurrían por --

encima de condicionamientos ideológicos. 

Simultáneamente, la delegación brasileña en las --

Naciones Unidas apoyaba numerosas resoluciones en materia de descolo 

nización, particularmente las referentes a Namibia y Rhodesia. Bra 

sil también participa en la iniciativa que establecía bases concre 

tas para la asistencia en el campo económico, financiero y técnico 

por parte de los organismos especializados de la ONU a los territo 

ríos ya independientes. 

El intercambio comercial que Brasil busca en Afri-

ca pretende abarcar a todas las naciones del continente. Desde prin-

cipios de su gobierno, el ex-Presidente Geisel entró en transaccio 

nes comerciales: 

"Hay 243 empresas brasileñas afiliadas a la Cámara 

de Comercio Afro-Brasileña, principal intermediario 

en las relaciones con Africa. De 197 	a 1978 el vo-

lumen total de negocios entre Brasil y Africa fué -

de casi 3,000,000,000 de dólares; sulamente en --

1975, según datos de la CACEN, las cifras llegaron 

casi 900,000,000 de dólares. El comercio con Nige - 

ria, responsable de las cifras más altas, es el más 

diversificado posible, Gabán es otro socio 
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comercial importante: el 95% de sus exportaciones - 

a Brasil son compras de petróleo". (62) 

Brasil concretó en Luanda la compra de 20,000 ----

barriles diarios de petróleo, y logró interesar a las autoridades --

angoleñas para que BRASPETRO participara en las tareas de búsqueda - 

y extracción de petróleo en su territorio. 

Al mismo tiempo varias compañías brasileñas han 

participado en la construcción y renovación :e sistemas de comunica-

ción y carreteras en el Africa. 

(63) Cit. pos. Lucena, Luiz Carlos 
"Brasil Descrubre al Africa" 
Visión  
México, D.F. 
21 de abril de 1978 
p. 11 
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4.1 Organización política. 

Brasil es una República Federativa, constituida -

sobre un régimen representativo por la unión de los 22 Estados, el Dis-

trito Federal y 4 Territorios. 

De acuerdo con las normas constitucionales, es de la 

competencia de la Unión al mantener relacion's y concertar tratados con 

los países extranjeros, tomar parte en las c ganizaciones internaciona-

les, declarar la guerra, organizar las fuerzas armadas, garantizar la 

seguridad nacional, legislar sobre los principios de la Constitución y 

las normas jurídicas de carácter civil, comercial, penal, electoral, --

agrario, marítimo y laboral. 

La Unión puede intervenir en los asuntos de los -

Estados, solo en casos de extrema urgencia (de seguridad nacional) y -

solo por decreto presidencial, los Estados son responsables de la elec-

ción de sus Gobernadores, la cual se efectúa por sufragio universal --

mediante voto directo y secreto. 

El Gobierno de la Unión descansa en la clásica divi-

sión de 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecu - 

tivo es ejercido por el Presidente de la República, quien es auxiliado 

por los Ministros de Estado. El Presidente es electo por el sufragio -

de un Colegio Electoral, en sesión pública y mediante votación nominal 

(elección indirecta). 	El Colegio Electoral está integrado por los --

micmbros del Congreso Nacional y los delegados nombrados por las Asam-- 

leas Legislativas de los Estados. 	Se considera electo Presidente al 

candidato que, nominado por un partido político, obtenga ma)oría absolu 

ta de votos en el Colegio Electoral. 

El mandato del Presidente dura 5 años y cuenta asi -

mismo durante su período con un Vicepresidente. 
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Las principales atribuciones del Presidente de la 

República son: 

a) 	Enviar iniciativas de ley 

b) Sancionar, promulgar y hacer publicar le>es, expedir decretos 

y reglamentos para su ejecución 

c) Vetar proyectos de ley 

d) Nombrar y sustituir a los Ministros de Estado, Prefectos del 

Distrito Federal y Gobernadores de los Territorios 

e) Mantener relaciones con estados extranjeros 

f) Celebrar tratados, convenciones o actos internacionales 

g) Ejercer el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas 

h) Declarar la guerra y hacer la paz, con autorización del Congre 

so Nacional cuando éste se encuentra en sesiones 

i) Decretar el estado de sitio 

j) Presentar un informe anual al Congreso Nacional 

Con la octava enmienda constitucional publicada el 

15 de abril de 1977, se estipulé el aumento del mandato presidencial 

a 6 años a partir de las elecciones del 15 de octubre de 1978. 

El Poder Legislativo es ejercido por el Conl,reso 

Nacional, que está constituido por la Cámara de Diputados y el Senado 

Federal. 	El Congreso se reúne una vez al año en sesiones ordinarias 

y solo puede funcionar a solicitud de un tercio de los miembzos de 

cualquiera de sus Cámaras o cuando es convocado por el Presidente. 

La Cámara de Diputados se compone de representan 

tes del pueblo, elegidos por voto directo y secreto para tn periodo de 

; anos. 

Cada Estado cuenta con un mínimo de h o 7 diputado-. 

.os Territorios tienen 1. 
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Es competencia privativa de la Cámara de Diputa -- 

dos lo siguiente: 

a) Declarar, por dos tercios de sus miembros, la procedencia de una 

acusación contra el Presidente o los Ministios del Estado. 

b) Proceder a tomar cuentas al Presidente de la República, cuando 

éste no se presenta después de 60 días de iniciada la sesión legisla 

tiva. 

Según la octava enmienda constitucional publicada 

el 15 de abril de 1977, las elecciones de Senadores se constituirán -

un tercio por vía directa, y dos tercios por vía indirecta, estable--

ciéndose la posibilidad de concurrencia de 3 candidatos por partido. 

Asimismo , se retornó al sistema de enmienda constitucional por ma --

yoría legislativa en proyectos presentados por el Ejecutivo Federal, 

siendo necesarios dos tercios en el Senado y en la Cámara Baja para 

aprobar las enmiendas propuestas por el Legislativo. 

Cada Senador será electo conjuntamente con un su 

plente. Compete exclusivamente al Senado Federal juzgar al Presiden 

te de la República y a los Ministros de Estado y procesar y juzgar -

a los Ministros del Supremo Tribunal Federal y al Procurador General 

de la República por crímenes de responsabilidad. 

Asimismo es facultad exclusiva del Senado aprobar, 

ror voto secreto, a los Magistrados cuando lo exija la Constitución, 

cal Procurador General de la República, a los Ministros del Tribunal -

e Cuentas, al Gobernador del Distrito Federal, a los Gobernadores de 

los Territorios, a los Jefes de la Misión Diplomática con carácter 

permanente cuando los determine la ley y a otros servidores públicos; 

autorizar empréstitos, operaciones o acuerdos externos, de cualquier- 

1 
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naturaleza a los Estados, Distrito Federal y Municipios; suspender la 

ejecución, en todas o una de sus partes, de la Ley o decreto, declara 

los inconstitucionales por decisión definitiva del Tribunal Supremo - 

:ederal y expedir resoluciones. 

El Congreso Nacional es responsable de la legisla-

:ión de todas las materias que se encuentran dentro de la competen 

:ia de la Unión, planes y programas nacionales y regionales, entre 

2tras. Es responsable también de declarar la guerra, autorizar al 

Presidente a salir del país, aprobar el cambio de limites de los Esua 

dos o Territorios, etc. 

El Poder Judicial es ejercido por los siguientes -

órganos: 

a) Supremo Tribunal Federal 

b) Tribunales Federales de Recursos 

c) Tribunales y Jueces Militares 

d) Tribunales y Jueces Electorales 

e) Tribunales y Jueces del Trabajo 

y .Jueces ftdlc ra les 

El Supremo Tribunal Federal tiene sede en la capi - 

tal de la Unión y jurisdicción en todo el territorio nacional y está -

compuesto de 16 miembros. 

Los Ministros son nombrados por el Presidente de 1.1 

7opública, después de aprobada la proposición por el Senado Federal. 

Los Tribunales Federales de Recursos se componen ('.,• 

13 Ministros Vitalicios nombrados por el Presidente de la República, -

después de la aprobación del Senado, siendo 8 magistrados y E abogado 

y .1iembros del Ministerio Público. 

11. 



.259 

Los Jueces Federales son también nombrados por el 

Presidente y tienen competencia para resolver crímenes políticos, 

querellas entre el Estado y Organismos Internacionales, estancia 

ilegal de extranjeros, etc. 

Los órganos de los Tribunales y Jueces Militares, 

son el Superior Tribunal Militar y los Tribt.nales de Jueces Inferio-

res. 

El Superior Tribunal Mil: ar está compuesto de --

15 Miembros Vitalicios nombrados por el Pret;dente ec la República,-

después de aprobada su moción por el Senado Federal, siendo 3 entre 

los Oficiales Generales en activo de la Marina de Guerra, 4 entre 

los Oficiales Generales en activo del Ejército, 3 entre Oficiales 

Generales de la Aviación Milithr y 5 civiles. A la Justicia Militar 

le compete procesar y juzgar los crímenes militares y a los mili ---

tares y personas que estén implicados. 

Los órganos de la Justicia Electoral son los si - 

guientes: 

a) Tribunal Superior Electoral 

h) Tribunales Regionales Electorales 

c) Jueces Electorales 

d) Juntas electorales 

Los órganos de Justicia del Trabajo son los si 

tuientcs: 

Tribunal Superior de Trabajo 

• Tribunal Regional de Trabajo 

c) Juntas de Conciliación y Arbitraje 
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4.2 Orientación Política del Régimen 

La política interna adoptada en Brasil a partir --

de 1964, año en que es instaurada la dictadura militar, presenta una 

orientación claramente derechista y antidemocrática, basada princi.--' 

palmente en la represión, la suspensión de los derechos civilbr, la -

tortura y el asesinato. 

El gobierno militar de Geisel, que empezaba a de--

cidirse por ablandar un poco los controles políticos, se reveló al --

igual que sus antecesores, como represivo y dictorial. 

" Geisel, usando los poderes que le ha dado la le 

gislación dictatorial, ha tomado una serie de medi-

das fundamentales, destinadas a eliminar lo que 

restaba de participación parlamentaria en la le 

gislación política. Así, promulgó por decreto 

una reforma judicial que el Congreso había recha-

zado, sobre todo por no resguardar los derechos -

humanos ni la independencia de los jueces, y eli-

minó el voto popular de la elección de los Gober- 

nadores y de un tercio del Senado 	 al mismo 

tiempo amplió a 6 años el período presidencial y -

fijó el número de Diputados a ser electos por ca 

da estado, no en función de los electores, como 

hasta ahora, sino de la población total. Su pro--

pósito, con esta última medida, fué ampliar el --

número de representantes del partido oficial en -

aquellos estados que aún con poblaciones muy 

1 



grandes tienen, dada la alta tasa de analfabetis 

mo y de marginaci6n social, un bajo número de -- 

electores." (1) 

El ambiente de tensiones económicas, sociales 

dictatoriales, repercutió en ciertos sectores de la burguesía, los 

cuales se han inclinado en favor de la democratizaci6n del régimen 

así como por la disminución del predominio d 1 capital extranjero. 

Sin embargo, es difícil dem cratizar un país en 

el que han sido excluidos de la actividad po.ítica e intelectual 

sus mejores hijos; esta medida se ha usado contra miembros de parti-

dos opuestos al gobierno, contra quienes han osado criticarlos y con 

tra periodistas y estudiantes que han dejado escuchar sus voces de -

protesta. 

Frente a la perspectiva final del régimen dictato - 

rial impuesto a partir de 1964, se presentaron 2 caminos: el prime -

ro que busca la continuación en el poder del actual grupo dirigente 

y el segundo, es el de la oposici6n, súbitamente ampliada con el ---

apoyo de los sectores desidentes del gobierno. 

Desde 1974 el MDB, creado por el régimen en 1967, -

empezó a rebelarse contra su función de partido oficialmente oposi - 

tor o de "oposici6n consentida", encargado de dar una imagen demo --

crática a la dictadura. 

En este contexto político, el MDB y el conjunto ---

de fuerzas que forman la oposici6n (otros partidos, como el trabal - 

hista y el de los trabajadores, las asociaciones profesionales, los 

sindicatos, los movimientos juveniles, las asociaciones de barrio, - 

(1) Cit. pos. sin autor. 
"Brasil. El Ocaso de una Ilusión" 
Cuadernos del Tercer Mundo  
).éxico, D.F. 
Mayo de 1977 
p. 56 
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la mayoría de la iglesia católica, etc.) han coincidido en la lucha 

común por la democratización inmediata de la vida política brasileña. 

Para alcanzar lo anterior se hizo necesaria la presión popular sobre 

el gobierno. 

El régimen militar dictó una serie de iredidas para 

enfrentar la grave crisis política que vive el país., decidicrreducir -

fuerzas empeñadas en la campaña por la democratización y contener, --

además, la rebelión popular, que ahora alcanza a la clase media 

también a amplios sectores de la burguesía. Por otra parte, el go --

bierno decretó el aumento de 30 días de las vacaciones para los obre-

ros, así como una gradual liberalización de la ley de alquileres y --

formuló varios proyectos para favorecer el pluralismo político, sin -

los comunistas. Sin embargo, la oposición brasileña criticó dura -

mente esas medidas. 

En el marco de esta crisis política, se han dado 

decisiones importantes, como la de Magalhaes Pinto, iniciador del --

gobierno militar de 1964; Euler Bentes, General retirado; Hugo de -

Abreu, ex-Jefe de la Casa Militar y Severo Gomez ex-Ministro de In--

dustria y Comercio. 

Los 2 primeros lanzaron su candidatura a la pre 

sidencia en oposición al candidato del gobierno, Joao Saptista 

Figuereido, Jefe del Servicio Nacional de Informacón (SNI). 

" El General Euler Bentes cuenta con un apoyo -

importante en las fuerzas armadas; defiende poli 

ciones nacionalistas, apoyas las empresas estata-

les y acepta totalmente el programa de redemccrª 

tizaci6n presentado por el MDB. Los escollos en 



.263 

su comienzo son básicamente 2: la hostilidad de la 

burguesía internacional y buena parte de la bur -- 

guesía local debido a sus posiciones nacionalistas 

y en favor de la empresa pública y la desconfianza 

de los sectores de izquierda liberales civilistas 

respecto a una candidatura militar. Aprovechándose 

de estas dificultades, Magalhaes F.nto ha manteni-

do su candidatura, dividiendo así ;1 frente oposi- 

tor". (2) 

Por su parte, Figuereido está considerado como un 

genuino representante de la extrema derecha militar, contrapuesto a 

la derecha moderada de Geisel. 

La oposición al poder del MDB es muy deficiente,--

ya que su fortalecimiento responde en gran parte a una concentración 

de descontentos en su seno, sin que por ello comulguen con la línea 

ideológica y política del movimiento. 

El número de adhesiones nuevas se explican más por 

rivaliades regionales, que por su relación con opciones políticas -

progresistas. Además, dado que el aparato del partido está en manos 

de políticos que han practicado una oposición jurídica formal más --

que propiamente política, existe una dicotomía real entre el aparato 

del MDB y la vitalidad de su electorado. 

Por otra parte, el partido oficial ARENA, no obs - 

tante los esfuerzos importantes que ha realizado en elecciones 	 

(2) Cit. pos. Dos Santos, Theotonio 
"La Crisis" 
Cuadernos del Tercer Mundo  
México, D.F. 
15 de agosto - 15 de septiembre de 1978 
p. 8 
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precedentes, ha visto disminuir su influencia político, a pesar de -

que la prcpaganda por radio y televisión no fuc aprobada para las --

elecciones; ello no bast6 para que los medios de difusión realizaran 

una campaña publicitaria sobre los logros del régimen de Geisel, que 

indirectamente representaban un apoyo para el ARENA. 

Teniendo en cuenta los conflictos que pueden sus ---

citarse en las elecciones presidenciales a raíz de la polarización -

bipartidista, los militares estudiaron la posibilidad de modificar -

el sistema electoral, mediante la constitución de otros partidos que 

pudieran observar las tendencias de la oposición que se centraban en 

el MD8, con objeto de desbloquear el "impasse" que podría presentar-

se en el movimiento de aparente democratización de las estructuras 

políticas brasileñas. 

Por otro lado, dentro del aparato militar que tra --

dicionalmente impone al Presidente de la República, surgieron diver-

gencias que precipitaron el inicio de la campaña presidencial, cau • 

sando serios trastornos e incluso una grave crisis al gobierno de --

Geisel. 

4.3 El Problema de la Sucesión Presidencial. (Geisel-Figuereido). 

Entre lo más interesante en la política brasileña --

está el problema de la sucesión presidencial, ya que los esfuerzos 

por obtener la presidencia e influir en la selección de una nueva, 

han llamado mucho la atención. 	í 

La discusión sobre el sucesor de Ernesto Geisel co 

menzó a tomar impulso a mediados de 1977. Las primeras informaciones 

indicaban que había 10 candidatos, 8 militares y 2 civiles. Sin ---- 
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embargo, solo 4 tenían verdaderas posibilidades de llegar a ser el -

quinto Presidente del régimen militar: Humberto Barreto, Silvio Fro-

ta, Fernando Belfort y Joao Baptista Figuereido. De estas 4 opciones, 

los analistas señalaban a Figuereido como el sucesor, debido a que -

contaba con el respaldo de Geisel y el de Golbery Do Couto e Silva. 

Por otra parte, en el mes de octubre de 1977, se - 

suscit8 'tta crisis que estuvo a punto de des•ncadenar una confronta-

ción armada entre los leales al Presidente G isel y los del Ministro 

del Ejército, Silvio Frota, quien, a través .e los medios políticos 

y militares, estaba promoviendo su candidatura a la Presidencia de -

de la República. El 12 de octubre del mismo año, Geisel destituyó a 

Frota de sus funciones, con el total apoyo de los principales jefes 

de las fuerzas armadas que neutralizaron la amenaza de un Lolpe mili 

tar preparado por Frota y el General Jaime Portilla; este último, --

enemigo político de Geisel y promotor de la imposición del candidato 

de Costa e Silva como sucesor del Presidente Castelo Branco. Unos --

días más tarde de la destitución de Frota, otro candidato, Humberto 

Barreto, renunció a su postulación y manifestó su preferencia por --

Figuereido. 

El último preparativo para la sucesión presiden -- 

cial, fue el reajuste del alto mando militar por parte de Geisel, --

quien sustituyó a los simpatizantes de Frota por militares comprome-

tidos con el régimen, reafirmándose así la autoridad indiscutible --

del Presidente de la República, quien estaba en posición de elegir -

a su sucesor, decidiéndose a favor de Figuereido. 

El 23 de agosto de 1978 el FNR (Frente Nacional de 

Redemocratización), llevó a cabo una asamblea nacional en la que se 

acordó lanzar oficialmente la candidatura de Euler Bentes Monteiro y 
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se nombró a Taulo Brossorde para Vicepresidente, retirando a Magal - 

haes como candidato. 

Al iniciar su actividad, el FNR movilizó a amplios 

sectores sociales contra la política del gobierno, denunció las vio-

laciones de los derechos humanos y ciudadanos, apoyó los movimientos 

de huelga de trabajadores y estudiantes y se opuso a la política 

económica oficial. 

Desde el principio, el FNR contó con un amplio res 

paldo popular y conforme desarrollaba su actividad, nuevos sectores 

sociales le dieron apoyo. Entre ellos destacaron los empresarios más 

dinámicos. La posición adoptada por los empresarios sorprendió a los 

observadores, en virtud de que ese sector siempre ha sido el soporte 

principal del gobierno autoritario. 

Los partidos poco tienen que ver con el resultado 

que se obtiene. Existen solamente para presenciar los desenlaces. --

Tal como estaba previsto, el General Joao Baptista de Figuereido fué 

elegido el 15 de octubre de 1978 por un colegio electoral como quin-

to Presidente militar del Brasil desde el golpe de 1964, en el edifi 

dio del Congreso. Como Vicepresidente, fue electo el Ingeniero Anto-

nio Aureliano Chaves. 

Figuereido, escogido por el Presidente Ernesto --- 

Geisel para ser su sucesor, derrotó en "elección indirecta" al Gene-

ral Euler Bentes Monteiro, candidato de la oposición, por 355 votos 

contra 226. Tres legisladores se abstuvieron de votar y 5 no con ---

curricron a la sesión. El resultado era previsible, ya que el parti-

do oficialista ARENA tenía amplia mayoría en el Colegio Electoral. -

Figuereido asumi6 la presidencia el 15 de marzo de 1979 por un perío-

do de 6 años y reiteró su compromiso de hacer del Brasil un,' - 



.267 

democracia. 

Como agente de enlace de los conjurados que el 31 

de marzo de 1964 derribaron al gobierno civil de Joao Goulart, Figue 

reido fue el jefe del Servicio Federal de Inteligencia del Mariscal 

Castelo Branco, primer Presidente de la "revolución militar", antes 

de dirigir la fuerza pública de Sao Paulo. Más tarde, asumió la jefa 

tura del gabinete militar del Presidente Gar astazú Médici y dirigió 

durante la presidencia de Ernesto Geisel, e] Servicio Nacional de --

Inteligencia.. El nuevo Presidente encara gravísimos problemas econó-

micos, como la inflación, el déficit comercial, la deuda externa y -

crecientes tensiones sindicales. 

"Respecto a la inflación que durante más de 5 años 

ha afectado a la economía brasileña, Figuereido di 

jo que buscará contenerla sin disminuir las tasas 

de crecimiento económico, como ocurrió en los años 

anteriores. En lo relativo a la balanza de pagos y 

el endeudamiento externo, afirmó que re propone mo 

dificar la situación, estimulando las exportacio - 

nes de productos primarios, minerales y agrícolas. 

Del capital externo afirmó que Brasil no puede ---

prescindir de él por lo que 'no voy a alterar las 

reglas del juego'." (3) 

Figuereido reafirmó su propósito de hacer del Bra 

sil una democracia y prometió que las "reformas" del Presidente 

(3) Cit. pos. sin autor 
"Brasil. El Frágil Triunfo Militar" 
comercio Exterior 
México, D.F. 
Febrero de 1979 
p. 181 
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Ernesto Geisel para la apertura, proseguirán hasta que puedan expre-

sarse las muchas facetas de la opinión pública brasileña. 

Por otra parte, propuso una amnistía parcial para 

los delitos políticos. Esta medida se vería facilitada por la abroga 

ción -el 31 de diciembre de 1979- del Al No. 5 que da al Jefe de Es-

tado el poder discrecional de anular los mandatos de electores, de -

privar a los ciudadanos de sus derechos cívicos y de condenarlos al 

exilio. En 10 años, el AI No. 5, ocasionó varios centenares de vícti 

mas, entre las cuales hay inclusive personalidades que ayudaron a --

los militares a alcanzar el poder en 1964, como el ex-Gobernador del 

estado de Guanabara, Carlos Lacerda. 

Al mismo tiempo, Figuereido afirmó ser partidario 

de una total libertad de prensa, con excepción de "aquellos asuntos 

que amenacen el sigilo de las informaciones que puedan afectar las -

relaciones del Brasil con los otros países." (1) Prometió también --

realizar esfuerzos para combatir la pobreza y mejorar el nivel de --

las clases necesitadas. Se declaró adversario de la legalización del 

Partido Comunista y del restablecimiento de relaciones con Cuba. ---

Acerca del PCB, el Jefe de Estado afirmó que los partidos marxistas 

no aceptan las reglas democráticas, o, más bien, las aceptan tan solo 

hasta llegar al poder. Luego, cesan de admitir la alternancia en es-

te poder y hay que derrocarlos por la fuerza. 

A propósito de Cuba, Figuereido señaló que mien --

tras el régimen cubano "continúe exportando su revolución", seguirá 

el Brasil sin establecer relaciones con él. 

Todos estos antecedentes hacen resaltar que en el 

Vid. Excelsior, (A.P.P.), 23 de octubre de 1978. 
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régimen actual, el poder militar perdura a pesar de ciertos cambios 

introducidos en el sistema de partidos. 

1.4 Partidos Políticos. 

Por un decreto en 1966, el gobierno militar creó -

2 partidos pclíticos, la ARENA y el MDB. Con esa creación, los mili-

tares pretendían limitar las expresiones de pueblo a una estrecha -

organización partidaria de existencia puram lte formal. A pesar del 

estricto control policial en los comicios de 1974, el MDB consiguió 

el 601 de los votos. En 1976 repitió su victoria, a pesar de las res 

tricciones de todo orden que le fueron impuestas. 

El MDB publicó en septiembre de 1977 una nota ofi-

cial, aprobada en su convención nacional. En ella denunció "el poder 

sin legitimidad" de 13 años de gobierno de excepción que "deformó --

nuestras instituciones jurídicas", etc. La consecuencia es el caos --

institucional. Y sigue con la denuncia del totalitarismo del poder,-

que "erige la seguridad del Estado como fin supremo y último de la -

organización política", con la denuncia de las agresiones al estado 

de derecho: imposición de gobernantes, violaciones a la ley electo 

ral, cierre del Congreso, control férreo de prensa, radio y televi 

sión, proscripción de la oposición, confiscación del salario, endeu-

damiento y descapitalización, desnacionalización de la industria, --

criminal gestión de instituciones financieras, imposición agresiva - 

lel peso de la inflación y del desarrollo sobre las clases medias y 

"-ceras, concentración estratificada de la riqueza, acumulación de - 

nrivilegios. Y llama a la solución global y coherente: una Asamblea 

,:acional Constituyente Libre. 

Los juristas y los sindicatos brasileños emitieron 

-4 
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documentus equivalentes, unos el 9 de agosto de 1977, y otros en no-

viembre, firmados por 10 organizaciones sindicales y profesionales -

del estado de Rio Grande do Sul. Lo mismo hicieron los empresarios -

en marzo de 1977. 

Pero no se quedan ahí los documentos. También lov. 

mismos militares, el 4 de julio de 1977, publicaron un comunicado. .\ 

pesar de la defensa que hacen de la así llamada revolución de 1964,- 

denunciaron que las fuerzas armadas fueron convertidas en guardia -- 

pretoriana de los tecnócratas. En el documento se lee lo siguiente: 

"Victoriosa en 1964, atendiendo el llamado de la --

patria, no pensábamos un solo momento en la usurpa-

ción del poder. Lo conquistamos sólo un momento his 

tórico, para devolverlo, después de limpio el terre 

no, a los representantes legítimos de la nación bra 

sileña. Precisamente fue nuestra falta de prepara - 

ción lo que permitió la utilización entre nosotros 

de elementos ambiciosos, sedientos de mando, que en 

tonces montaron todo un sistema para su perpetua --

ción en el poder. Creemos nuestro deber alertar al 

honrado Jefe de Gobierno (Geisel) contra el envol-

vimiento de que es víctima por parte de los tecnó - 

cratas. En un manifiesto respetuoso firmado por la 

gran mayoría de los oficiales superiores en funcio-

nes del Estado Mayor y con puestos de mando, pensa - 

mos hacer llegar a sus manos nuestro pensamiento, -

nuestra convicción de que, terminada la subversión 

roja, eliminados sus focos enlodo el país, cumpli - 

mos con nuestro deber y deseamos la pacificación de 

-4 
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la familia brasileña, mediante el restablecimiento 

pleno de la democracia". (5) 

Exigían convocación inmediata de una Asamblea Cons 

tituyente, amnistía inmediata a presos políticos, revocación de to 

das las medidas de excepción, constitución de un Lobierno provisio 

nal y restauración inmediata del gobierno de la ley y el orden, en 

tre otras cosas. 

Políticamente nadie duda c.e a partir de 1974, ---

Brasil vive un período de redefinición en busca de un nuevo pacto --

político, puesto que, con el fin del "milagro", ya no hay consenso -

entre los intereses de las diversas facciones del capital, en cuanto 

a la forma de dominación que posibilite una mejor acumulación capita 

lista er el país. 

Desde 1978, con la entrada organizada de los traba 

jadores en el escenario político en defensa de sus intereses, confir 

macla a principios de este año por las diversas huelgas ocurridas, nc 

parece viable la constitución de cualquier nuevo pacto político sin 

la participación de la clase trabajadora, pues su artificialidad fa-

talmente conduciría a la ruina. En consecuencia, el problema al que 

se enfrenta'el nuevo gobierno, consiste en tener que absorber el ---

avance de la movilización y la organización de los trabajadores que 

constituye el anuncio de una nueva coyuntura política. Podría afir 

marse que el bipartidismo en el país tiene sus días contados, pues - 

5) Cit. pos. sin autor 
"¿A qué Viene Ernesto Geisel?" 
Proceso  
México, D.F. 
9 de enero de 1978 
p. 45 

lr 
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el debate en torno a su extinción y a la creación de nuevos partidos 

políticos ya está en pleno desarrollo; ejemplo de ésto es el regis - 

tro del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

Otra cuestión que deberá llegar a su desenlace en -

un futuro próximo, es la amnistía a los presos políticos, los exila-

dos y los que sufrieron la anulación de sus derechos políticos por -

la dictadura militar; el que esta amnistía sea amplia, total e irres 

tricta, como quieren la izquierda y los sectores más democráticos de 

la sociédad brasileña, o la amnistía parcial que quieren los secto -

res más conservadores, depende del resultado de la confrontación de 

los diversos intereses y las fuerzas políticas que hoy intervienen - 

en la resolución de este asunto. Sobre el particular, Theotonio Dos 

Santos dice: 

"El grupo de personas que actualmente se encuentra 

en el poder (Geisel, Golbcry y Figuereido) presen-

tan el siguiente esquema político, en el cual,----

eventualmente, podría basarse la apertura política 

brasileña: formar un partido de gobierno que po --

dría ser minoritario, pero fiel al grupo de Geisel, 

Golbery y Figuereido. A su lado, habría un partido 

de centro, formado por los disidentes del actual --

partido de gobierno y por los sectores moderados 

del partido de oposición consentido. Este sería un 

gran partido, posiblemente mayoritario, pero plena-

mente dispuesto a negociar con el partido oficial.-

En tercer lugar, habría un partido socialista, de arrastre - 
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intelectual y estudiantil, con una pequeña base de 

masas, capaz de canalizar los descontentos de iz --

quierda, pero débil políticamente. Una vez consoli-

dado ese esquema, se podría dar una amnistía amplia, 

que incluya a los líderes populares, capaces de ar- 

ticular un partido de masas fuerte (Brizola, Arraes, 

Juliao, Neiva Moreira, etc.), pei que encontrarían 

un cuadro político ya formado, actuando como facto-

res de perturbación fácilmente aislables política - 

mente". (6) 

Frente a este "peligro", muchos sectores conserva-

dores brasileños y en especial norteamericanos, se han visto en la -

necesidad de forzar al gobierno de Figuereido a acelerar las refor -

mas políticas redemocratizadoras y consideran incluso la posibilidad 

de convocar a elecciones directas y a una redemocratización más pro-

funda que amplíe el margen de maniobra de los intereses del centro -

y de la derecha. El gobierno del Presidente Joao Baptista de Figue - 

reido descartó en marzo de 1979, una iniciativa legislativa de la --

oposición para conceder una amnistía política "amplia, total e irres.  

tricta". 

La oposición reveló que el Ministerio de Justicia 

ya comenzó a estudiar el proyecto de amnistía que enviará al Congre- 

so. Sin embargo, el vocero presidencial Said Farhat, dijo que 	 

(5) Cit. pos. Dos Santos, Theotonio 
"Brasil. Una Luz al Final del Túnel" 
Cuadernos del Tercer Mundo  
México, D.F. 
Julio de 1978 
pp. 61 y 62 

-1! 
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"simplemente no existe plazo" para concretar la propuesta, y que el 

alcance de ésta será parcial. 

El vocero presidencial agregó, en un comunicado, -

que otorgar una amnistía total como la propuesta por la oposición, -

sería contraria a la realidad actual del país. 

El comunicado dice que la amnistía es una cuestión 

"eminentemente política", por lo cual su otorgamiento debe "resultar 

de In conjunción de las voluntades del Poder Ejecutivo y del Legisla 

tivo". (7) 

El pluripartidismo y la inmediata concesión de ---

amnistía política fueron anunciados en abril de 1979 por el Ministro 

de Justicia, Petronio Portella, quien consideró superado histórica -

mente el actual cuadro bipartidista brasileño, creado hace 15 años -

por el régimen militar vigente; resaltó la amnistía como el princi - 

pal proyecto de reformas políticas del estado, de la que serían ex - 

cluidos sólo los terroristas. Afirmó que los comunistas también 

serán beneficiados por la amnistía, aunque ésto no implica permitir 

la legalidad del PCB. 

Cerca de 4,500 brasileños sancionados por motivos 

políticos fueron beneficiados por un decreto de amnistía que el Pre-

sidente Figuereido envió al Congreso. Menos de 200 personas, que fue 

ron condenadas por terrorismo, asalto, secuestro, corrupción y aten-

tados personales, quedarán al margen del proyecto de liberación. 

Figuereido, dirigiéndose al Congreso, expresó te 

ner la conciencia tranquila por haber elaborado el mejor proyecto pa 

ra la época actual, porque a través de él "los brasileños pueden ver 

(7) Vid. Excelsior, (LATIN, A.P. y E.F.E.), 24 de marzo de 1979 
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que mi mano siempre extendida para la conciliación, nc está vacía y 

nunca lo estuvo". El proyecto consta de 8 artículos y establece que 

serán beneficiadas cerca de 4,500 personas entre las que se encuen 

tren militares, empleados gubernamentales, políticos, profesores, --

científicos, dirigentes sindicales y estudientiles que fueron conde-

nados por el régimen militar en uso de leyes de excepción y que cons 

titulan la base de sus poderes dictatoriales, ahora derogados por --

Figuereido. 

El proyecto señala que la amnistía se concede a to 

dos los que desde el 2 de septiembre de 1961 hasta el 31 de diciem - 

bre de 1978, "cometieron delitos políticos o conexos con éstos, a los 

que tuvieron sus derechos políticos suspendidos y a lor servidores -

de la administración pública", según el Presidente Figuereido. 

Mientras tanto, los parlamentarios del MDB, expre-

saron su descontento, porque opinan que el proyecto de ley sobre la 

amnistía enviado al Senado por Figuereido, es parcial y se negaron a 

asistir al palacio presidencial de Planalto en señal de protesta. 

Con el proyecto de ley, Figuereido se propone "la 

conciliación y la renovación en la continuidad de los ideales de la 

revolución de 1964". Para él, la clave está ahí, ya que no es cues - 

ti6n de desautorizar la revolución de 1964 dando un carácter de legi 

timidad a la rebelión civil -asimilada aquí al terrorismo político--

a través de la amnistía, pero la oposición, los secto►es más progre-

sistas de la jerarquía católica y de la justicia, no lo entienden -- 

El proyecto de amnistía enviado al Congreso por Fi 

guereido excluye no solamente a los autores de hechos de sangre, ---

inn también t.ulos los actos de violencia política y es mucho menos 
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amplio de lo que se esperaba, no solamente en la oposición, sino in-

cluso en el sector liberal del partido de gobierno. El Jefe de Esta-

«, controló bien el debate al declarar que su proyecto de amnistía -

fue presentado sólo 3 meses y medio después de haber asumido el go - 

bierno y que es "el mejor posible en la situación actual". Esta opi-

nión sostiene que el proyecto es, en efecto, el fruto de un compromi 

so. Figuereido debió vencer ciertas resistencias en los medios mili-

tares para imponer su proyecto de amnistía. 

Ciertamente, los "ultras", hostiles a cualquier ti 

po de amnistía, fueron desplazados por el Presidente Geisel antes de 

finalizar su mandato, pero quedan muchos oficiales de la "línea du - 

ra", ante los que el Presidente debió esforzarse para que ciertas --

personalidades políticas de primer plano se beneficien de la amnis 

tía. Es el caso de Leonel Brizola y Miguel Arracs, ex-Gobernadores 

del Río Grande do Sul y de Pernambuco respectivamente, que son los 

"innombrables" de los militares "puros y duros", aún más incluso que 

el viejo líder comunista Luiz Carlos Prestes. 

El gobierno de Brasil definió los nuevos paráme --

tros de la apertura política, y el 15 de octubre de 1979 elevaron al 

Parlamento el proyecto de ley orgánica de los partidos, que según el 

Ministro de Justicia, Petronio Portella, "se trata del comienzo del 

camino, pues las previsiones de la ley van hasta 1982, dejando que -

el resto lo construyan los propios partidos políticos que partici --

parán en la reapertura hacia la democracia". (8) 

El Congreso brasileño inició en noviembre Je 1979 

el lebate en plenario de un proyecto de ley del Ejecutivo, que 	 

(:-) Informaciones tomadas de Excelsior, (E.F.E.), 30 de septiembre 
1979. 
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establece la disolución de los 2 únicos partidos políticos en funcio 

namiento en Brasil desde 1966. 

El texto reformado del proyecto del Ejecutivo, que 

fue aprobado por la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, por 13 

votos a favor y 8 en contra, fue votado en plenario el 21 de noviem-

bre de 1979. En el texto aprobado por la Comisión Mixta Parlamenta - 

ria fueron introducidas 79 de las S16 enmiendis al texto original --

del Ejecutivo, propuestas por senadores y dir ,tados de los 2 parti -

dos políticos brasileños. 

El proyecto del Ejecutivo fue elaborado por el Mi-

nistro de Justicia Petronio Portella, tras realizar una serie de con 

sultas con los miembros del partido ARENA y aprobado por el Presiden 

te brasileño, quién lo envío al Congreso Nacional en octubre de ----

1979. 

Además de la disolución de los 2 partidos polítl -

cos en funcionamiento en el país desde 1966, el proyecto de reformula 

ción partidaria estableció las exigencias legales para la constitu -

ción de nuevas organizaciones partidarias e introdujo algunas refor-

mas a la ley orgánica de los partidos políticos. 

"El Congreso, en consecuencia, aprobó una nueva ley 

de partidos políticos en una maratónica y accidenta 

da sesión en la que hubo hasta gas lacrimógeno lan-

zado desde las galerías contra los legisladores". (9) 

Las 2 Cámaras aprobaron por 270 votos contra 202,-

la lev propuesta por el Presidente Figuereido para autorizar la exis 

tencia de múltiples partidos políticos en el país, la ley aprobada - 

(9) Vid. El Nacional, (A.P.), 28 de noviembre de 1979. 
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disolvió los únicos partidos políticos existentes desde 1965. 

El MDB se opuso hasta el último momento a esa medi 

da, por considerar que el gobierno buscaba con ella dividir a las --

fuerzas opositoras que han venido ganando terreno en los últimos ---

años. Dirigentes opositores afirmaron que tratarán de mantener su --

unidad pese a la forzada disolución del MDB. Técnicamente, el parti-

do puede ser reconstituido enseguida con un nuevo nombre; en reali -

dad el MDB, más que un partido, es una federación de grupos oposito-

res que ahora buscará formar sus propios partidos al amparo de la --

nueva ley. De la misma forma, ARENA incluía una diversidad c'e secto-

res que a veces poco tenían en común, aparte de apoyar al régimen mi 

litar. 

La nueva ley permite y regula la existencia de múl 

tiples partidos,. pero sólo entrará en vigor cuando el Tribunal Supre 

mo Electoral dicte el reglamento de ley. 

Tras el fin del bipartidismo, y según las tenden - 

cias, acuerdos y promesas realizadas en Brasilia, se perfilan 4 par-

tidos que podrían ser legalizados: uno de apoyo al gobierno, otro --

llamado independiente que eventualmente podrá alinearse con el oficia 

lismo, un laborista y uno que agruparía a la mayoría de los que mili 

taron estos años en el MDB. El partido oficialista podría llamarse 

Partido Social Democrático. 

El partido que seguramente llevará el nombre de --

"Independiente", tendría como punto de discordancia con el partido 

oficialista, una posición más nacionalista en torno a la protección 
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del capital autóctono. (10) 

4.5 Justificación Jurídica del Régimen. 

Después de asumir el pode!, en marzo de 1974, ----

Geisel prometió una distensión política. Su gestión gubernamental, -

que terminó en marzo de 1979, estuvo caracterizada por reformas, con 

trarreformas y promesas de una apertura que :-,ermita al país regresar 

gradualmente al estado de derecho. 

En su primera medida tendiente a la distensión, el 

mandatario suspendió, primero parcial y después totalmente, la censu 

ra para los órganos de prensa. Sin embargo, la medida continúa vigen 

te en la radio y televisió—. En abril de 1977, irritado por el re --

chazo del Congreso a su proyecto de reformas del Poder Judicial, ----

Geisel cerró el Parlamento e impuso una serie de modificaciones cons 

titucionales severamente criticadas por la oposición y los sectores 

progresistas del país, quienes las calificaron de antidemocráticas. 

Fue en el proyecto de abril, cuando Geisel introdu 

jo las elecciones indirectas estatales y en el Senado redujo a dos -

tercios la proporción de votos en el Congreso para aprcbar enmiendas 

constitucionales, eliminando así el poder de veto que tenía la oposi 

ción. 

Al comenzar el último semestre de su mandato, Gei-

sel dió el paso más importante hacia la paulatina restitución demo - 

crática, al proponer al Congreso una serie de reformas políticas --- 

10) Vid. Piernes, Guillermo 
"Surgirán en Brasil 4 Nuevos Partidos Políticos" 
El Universal  
México, D.F. 
23 de noviembre de 1979 
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destinadas a abatir todas las actas institucionales. Utilizando los 

-.nstrumentos de excepción otorgados por el Al No. 5, los gobiernos -

que se sucedieron desde 1968, sancionaron a 1,607 ciudadanos, 322 de 

los cuales perdieron sus mandatos legislativos. 

"Seis senadores, 110 diputados federales, 162 diputa 

dos provinciales, 22 perfectos y 22 consejeros muni-

cipales perdieron sus mandatos y fueron privados de 

sus derechos por 10 años, por decisión del Presiden-

te de la República investido de los poderes de excep 

ción del Al No. 5". (11) 

Si recordamos que las instituciones de 1967 (la --

nueva Constitución y la Ley de Seguridad Nacional) eran consideradas 

como la consolidación definitiva del "proceso revolucionario", es de 

cir, del régimen de 1964, comprenderemos porque las fuerzas armadas 

pudieron hacer tabla rasa de la "legalidad" que ellas mismas habían 

elaborado. El AI No. 5 clausuró el Congreso, suprimió todas las ga-

rantías constitucionales, dió inició al ajuste de cuentas con la ---

oposición democrática y preparó el cuadro "jurídico" de la guerra --

contrarrevolucionaria. Fué, en este sentido, la confesión de un fra-

caso. 

El régimen no había logrado "normalizarse": no fue 

capaz de resistir al flujo del movimiento de masas, o más bién, sólo 

pudo vencer en las luchas populares de 1968, apelando al ejército, -

mostrando de esta manera de donde sacaba su fuerza. El gobierno y el 

alto mando de las fuerzas armadas eran uno solo. Arraes dice: 

(11) Vit.,. Lxcelsior, (A.F.P.), 14 de diciembre de 1978. 
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"En el plano económico, las medidas determinadas --

por el Al No. 5 y por las actas complementarias pos 

teriores tienen como finalidad favorecer a las gran 

des empresas industriales y al capital extranjero -

que las controla. Si se descarta el pretexto de mo-

ralización con que la dictadura pretende revestir -

las medidas tomadas, se ve que éstas tienden, por -

un lado, a proteger a las industrias extranjeras ya 

instaladas en el país, y por otra parte, a intimi -

dar a cualquier ciudadano brasileño rico para impe-

dirle ingresar en un partido de oposición". (12) 

El Al No. 2 fué el instrumento por medio del cual 

el Presidente Castelo Branco disolvió los 13 partidos políticos que 

existían en el país y pretendió con ello el inicio de una nueva era: 

la formación de 2 partidos, el oficial, formado por elementos de la 

antigua Unión Democrática Nacional y otro de oposición, lanzados am-

bos con una consigna implícita: libertad para criticar al gobierno -

pero no al sistema, pues esto último constituye un delito "contra la 

seguridad nacional". Los 2 partidos son meros instrumentos de la es-

trategia del milagro brasileño. 

Tenemos así que el principal problema a que se ha 

enfrentado el gobierno militar brasileño es su falta de legitimidad. 

Al respecto citamos en el Anexo IX la opinión del autor Helio Jagua-

cUr sobre el tema. 

Brasil sigue viviendo bajo el régimen de excepción 

1..ecreto-Ley llamado de Seguridad Nacional, establecido en 1968.- 

(V.; Cit. pos. Arraes, Miguel, op. cit., pp. 153-155 y 156. 
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El articulo 16 considera como crimen en contra de la seguridad, el -

de la propaganda ilegal, "divulgar, a través de cualquier modo de co 

municación social, una noticia falsa o tendenciosa, o bien, un hecho 

real, pero deformado para suscitar o intentar suscitar un malestar -

en contra del pueblo y su gobierno" y el artículo 34 define como un 

acto de subversión "el hecho de ofender a una autoridad por espíritu 

de facción y de anticonformismo social". 

La censura sigue vigente, aunque ahora seleccione --

a sus víctimas, por ejemplo Movimiento, primer perfodico izquierdis 

ta, debe enviar todas sus pruebas a Brasilia para su control y se le 

prohiben artículos que se imprimen libremente en otros perfodicos; -

el perfodico de Dom Paulo, Arzobispo muy comprometido de Sao Paulo,-

está igualmente censurado. Es importante precisar que Movimiento rea 

nuda con la tradición de une prensa polémica mientras que el perfodi 

co del Arzobispo difunde informaciones detalladas sobre los conflic-

tos sociales, recopilados por los grupos de base de la iglesia cató-

lica (pequeñas unidades de 30 a 40 personas, en total casi 1,000,000 

de brasileños). 

También el aparato de tortura está siempre presente. 

"Ningún torturador ha sido públicamente condenado por 

los tribunales. Tortura y censura siguen siendo las -

armas disuasivas del régimen de seguridad nacional. -

El gobierno se conforma con rendir homenaje a la memo 

ria de los policías víctimas del terrorismo. Nunca se 

hablará demasiado de la audacia y del aislamiento de 

estos individuos en un país donde reina el hambre so-

bre 26,000,000 de habitantes del Nordeste. En un país 

donde sólo en Sao Paulo, un 601 de la población vive sin 
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agua potable y sin alcantarillas, donde en numero - 

sas favelas la vida sigue el ciclo del cangrejo del 

que hablaba Josué de Castro. La libertad no nutre -

al hombre, pero la carencia de libertad provoca el 

hambre. El balance humano del milagro económico bra 

sileño es importante. En Sao Paulc, los sociólogos 

lo estudian, basándose en su propi . experiencia. --

Luego lo publican, como si no existiera la censura. 

Una parte de Brasil finge ignorar la censura y la -

tortura, informada, publicada y gritada. Misterio y 

arbitrariedad son las dos musas de la seguridad na-

cional brasileña. El secreto de estado cubre la gue 

rra de los grupos policiacos, militares y económi -

cos. Una cosa es cierta: Brasil no es un país atra-

sado. Ni en cuanto se refiere a la intromisión masi 

va de las transnacionales ni por su industrializa - 

ción acelerada, ni por la intervención estatal. La 

dictadura tampoco está retrasada, puesto que empren 

de la realización con la que sueña el Kremlin para 

su expansión oriental: la intervención de las trans 

nacionales moduladas por la autoridad nacional. ¿Un 

modelo para el siglo XXI? ¿Una Rusia Tropical? ¿Una 

Siberia brasileña? A menos que un día triunfen los 

derechos humanos. Los derechos no las palabras con 

las cuales hacen gárgaras los gobernantes, sino las 

libertades que les arrancan a los gobernados. Cuan- 

do no les arrancan los ojos". (13) 

13) Cit. pos. Le !;ouvel Observateur, 16 de abril de 1978. 
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Finaliza este trabajo con una breve recapitulación 

del contenido de cada una de las partes y algunos comentarios sobre 

la materia de la tesis, con el objeto de dar un panorama general del 

campo de estudio que hemos abarcado. 

Dentro de la primera parte está comprendido el Mur 

co Teórico; esta parte requirió de un gran esfuerzo para comprender 

y expresar claramente aquello a lo que nuestra investigación se abo-

caría, lo que nos sirvió para no desviarnos del tema. Señalamos asi-

mismo las hipótesis que servirían para trazar el hilo conductor de -

nuestra investigación. 

El contenido gel primer capítulo trata de la situa 

ción del Brasil en el contexto latinoamericano. Se dan a conocer al-

gunas características físicas y económicas del territorio brasileiso, 

una inte:prztaciisn del populisro que distinguió al régimen de Joao - 

Goulart, las condiciones de su derrocamiento, el golpe de estado de 

abril de 1964 y algunos principales rasgos del nuevo gobierno mili - 

tar y se describen, además, los factores que determinaron el surgi -

miento del llamado "milagro económico". 

El Capítulo II constituye la parte medular de esta 

tesis, y en él se analizan tanto las condiciones económicas como las 

políticas, que prevalecieron en el país desde 1964 hasta 1968. 

Por razones de método fue necesario desglosar las 

diferentes etapas del desarrollo social, económico y político, cono-

cido como "milagro económico" brasilefio. La primera etapa comprende -

de 1964 a 1968, cuando se procede a la preparación de las condicio - 

nes políticas adecuadas para un crecimiento económico favorable a -- 

las clases económicas más poderosas, que constituyen lo que 	 

e 



podríamos denominar la oligarquía golpista comprometida con el alto 

mando militar. 

En 1968 se inicia ese proceso de crecimiento econó -

mico, subordinando al capital monopolista extranjero y sin participa-

ción social, desarrollándose hasta 1974, con una tasa de crecimiento 

media anual del PNB cercana al 101 anual, una elevación del ingreso 

per-cápit,a de 300 a 400 dólares anuales, una reducción de la infla - 

ción hasta un 22.51 y un incremento del PIB igual a 9.601, lo que 

lleva a imaginar a los sectores empresariales que el país vive un 

verdadero "milagro económico". 

Sin embargo, observamos que en 1975 bajó la tasa,  

de crecimiento del PNB a 4%; el PIB apenas alcanza una tasa anual de 

crecimiento de 41; el 5% de la población amplió su participacin en 

el ingreso global del 27.61 al 39% (entre 1960-1970), mientras que - 

en el extremo opuesto de la escala, el 50% de la población vi6 	 

descender su participación del 17.711 al 11.81, acentuándose 

día más la concentración del Ingreso; la inflación registró un creci 

miento de 406.2% en el período comprendido entre los meses de febre-

ro de 1974 y febrero de 1979 y el déficit en la balanza de pagGs 

llegado en los últimos años a cifras asombrosas: a partir de 1967, 

comenzó a arrcjar resultados negativos hasta alcanzar en 1971, 	 

1,290,000,000 de dólares; la deuda externa aumentó en 1974 a 	 

7,300,000,000 de dólares; que representan el 22% del P1B, llegando 

en 1978 a 40,000,000,000 de dólares. 

Los indicadores muestran las grandes lacras que dejó 

a su paso este fenómeno de crecimiento, fuera de la frustración y de 

las injusticias que son el producto de un fenómeno de crecimiento ecu 

nómico que 	ese lapso hizo más ricos a los ricos y más pobres a les 

• 
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pobres, provocando la descapitalización que, como resultado de la --

exportación de capitales, fue el comienzo de una crisis agravada por 

el alto precio que Brasil se vid,  obligado a pagar por el petróleo --

que necesitaba para su desarrollo industrial; consiguientemente el -

desarrollo cuantitativo que alentaron el gobierno militar y los em - 

presarios, demostró en 1978 que la crisis económica era iin¿ realidad 

más verdadera que la del llamado "milagro económico", demostrándose 

que en economía no hay milagros. 

La segunda parte de la tesis (Capítulo III) consta 

de 3 apartados principales: el primero se refiere al aspecto social 

de la crisis, esto es, a las condiciones sociales de pauperización -

que debía soportar gran parte de la sociedad brasileña como resulta-

do de un desigual crecimiento interno. En 1978, Brasil aplicó casi -

300,000,000,000 de cruzeiros en el campo social, educación, salud, -

prevención, habitación, saneamiento básico, etc. Sin embargo, el ---

analfabetismo comprende aún a casi la mitad de la población; exis --

ten 4,067 hospitales contra 4,464 prisiones; hay 17,000,000 de niños 

entre los 2 y 6 años con diferentes problemas de desnutrición; el --

déficit habitacional es de 7,000,000 de habitaciones, o sea, que --

35,000,000 de brasileños viven en barracas; 6,500,000 familias de --

campesinos no tienen tierra; todos estos indicadores nos llevan a --

pensar que los militares en Brasil nunca se han preocupado por el --

bienestar del pueblo, su preocupación es garantizar a la burguesía -

el máximo de ganancias. 

A continuación se examina el aspecto militar del -

régimen; su importancia se deriva del hecho de que fueron los milita 

res brasileños los que propiciaron en gran medida este crecimiento -

acelerado de la economía, acentuándose la miseria de los sectores -- 
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mayoritarios de la población, que no fueron favorecidos con el repar 

to de la riqueza. Por otra parte, consideramos la política exterior 

como un fiel reflejo de la política interna, en virtud de que no es 

posible soslayar las relaciones internacionales de un país, dado que 

las agresiones de que han sido objeto todas las naciones que tienen 

frontera común con el Brasil y aún las que no la tienen, demuestran 

claramente una política expansionista, dominante y egoísta fundada -

en esquemas geopolíticos y geoeconómicos de una camarilla militar --

que soñaba con una nueva grandeza imperial; algunos ejemplos de di -

cha política son el envío de tropas de ocupación er 1965 a Santo Do-

mingo; la ayuda con armas y apoyo logístico en 1971 a los militares 

comandados por Bánzer para derrocar al Presidente Torres en Bolivia; 

la intervención armada para ayudar a implantar la dictadura en Uru - 

guay en 1973, así como la participación con armas y apoyo logístico 

en la instalación de la dictadura pinochetista; la pérdida por parte 

de Argentina de una porción de la zona de Misiones, de una exten ---

sión de 25,000 kilómetros cuadrados en favor de Brasil; la penetra - 

ción en forma resuelta desde las épocas coloniales en Uruguay; la --

pérdida de casi 551,000 kilómetros cuadrados de territorio bolivia -

no, etc. Su interés en los demás países se debe en gran parte a la -

posición geográfica que ocupan y a sus recursos naturales. 

Al declinar la época del milagro, se hizo necesa - 

rio utilizar un nuevo paliativo, que fuera lo suficientemente impac-

tante como para que la población se convenciera de la necesidad de -

apoyar a un régimen de apertura, como una solución a los problemas -

derivados de la cancelación de las libertades democráticas durante -

el largo período de la dictadura y en razón de que no existía otra -

alternativa. Esta nueva estrategia es el llamado "proyecto de refor-

ma política" (Capítulo IV) que, además de anular el bipartidismo, -- 
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procura llevar a los grupos de oposición a una afiliación no en un -

solo gran partido, sino en pequeñas organizaciones políticas, fácil-

mente manipulables; al parecer, esta nueva estrategia no ha dado el 

resultado que de ella se esperaba y la represión al movimiento sindi 

cal demuestra que no hay apertura democrática. 

Antes de finalizar, creemos que es preciso hacer ---

dos reservas. La primera se refiere a la fugacidad de los hechos, --

porque es inevitable que en una tesis escrita en 2 años, algunos ---

acontecimientos hayan sido superados desde el momento en que los es-

tudiamos a la fecha, por lo cual algunos de los casos seguramente --

han perdido actualidad. La segunda reserva se refiere a las predic - 

ciones, porque nadie que tenga idea de la complejidad de éstas puede 

alardear de un conocimiento absoluto del mañana; ésto es lo que dice 

un proverbio atribuído a los chinos: "profetizar es sumamente dífi - 

cil...sobre todo con respecto al futuro". 

Pese a lo anterior, la esencia del problema sigue --

latente, no es posible buscar soluciones entre los capitalistas na - 

cionales, los tecnócratas o los militares, porque ellos no atacan el 

problema de fondo, que es la propia estructura socio-económico-polí-

tica del Brasil, sino que se concretan a parcharla y a tratar de dar 

solución a los problemas más graves y urgentes. Lo único que queda -

es el pueblo brasileño y la solución se encontrará entre aquellos a 

quienes no gusta el Brasil del pasado tal como fue, entre quienes --

no se consuelan de que sea actualmente como es. 
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Anexo I 
	

División Politica 

Estados 
	

Aren (Kilómetros 
	

Capital 

Cuadrados) 

Distrito Federal 	 5,771 	Brasilia 
Acre 	 152,589 	Rio Branco 
Alagoas 	 27,652 	Macció 
Amazonas 	 1,558,987 	Manaus 
Bahía 	 559,951 	Salvador 
Ceará 	 146,817 	Fortaleza 
Espirito Santo 	 45,597 	Vitória 
Goiás 	 642,036 	Goiania 
Maranhao 	 324,616 	San Luis Sao 
Mato Grosso 	 1,231,549 	Cuiabá 
Minas Gerais 	 582,586 	Belo Horizonte 
Pará 	 1,227,530 	Belem 
Paraiba 	 56,372 	Joao Pessoa 
Paraná 	 199,060 	Curitiba 
Pernambuco 	 98,281 	Recife 
Piaul 	 250,934 	Teresina 
Rio de Janeiro (1) 	43,305 	Rio de Janeiro 
Rio Grande do Norte 	53,015 	Natal 
Rio Grande do Sul 	267,528 	Porto Alegre 
Santa Catalina 	 95,483 	Florianópolis 
Sao Paulo 	 247,320 	Sao Paulo 
Sergipe 	 21,994 	Aracajil 
Territorio do Amapá 	139,068 	Macapa 
Territorio F. Noronha 	25 	Remédios 
Territorio Roraima 	230,104 	Boa Vista 
Territorio Rondonia 	243,044 	Porto Velho 

(1) El estado deGuanabara fue incorporado en narzo de 1975 al de Rio 

de Janeiro. 

Fuente: Hinojosa Flores, Ricardo A. (editor) 
Almanaque Mundial 1 978  
México, D.F., -Publicaciones Continentales de México, S.A., 
1 977 
p. 147 



Anexo 11 
	

Producción Agrícola 

'4 
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1 976 
1 976 
1 977 
1 976 
1 977 
1 976 
1 976 
1 976 
1 977 
1 977 
1 977 
1 976 
1 977 
1 977 
1 977 
1 977 
1 976 
1 976 
1 976 
1 975 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 97 6 
1 97 6 
1 976 

Arroz en cáscara 
Avena 
Cebada 
Centeno 
Maíz en grano 
Trigo 
Frijoles 
Habas secas 
Papas 
Yuca 
Bananos 
Cacao en grano 
Fibra de algodón 
Café en grano 
Caña de azúcar 
Tabaco 
Aceitunas 
Semilla de algodón 
Almendras 
Batatas y ñames 
Caucho natural 
Cebolla 
Fibras duras (rizal y henequén) 
Frutas cítricas 
Linaza 
Maní 
Manzana 
Mijo y sorgo 
Sésamo 
Soya 
Té 
Tomates 
Uvas  

9,560 miles de toneladas 
39 miles de toneladas 
59 miles de toneladas 
14 miles de toneladas 

17,845 miles de toneladas 
3,220 miles de toneladas 
2,085 miles de toneladas 

88 miles de toneladas 
1,816 miles de toneladas 
24,839 miles de toneladas 
7,681 miles de toneladas 

222 miles de toneladas 
390 miles de toneladas 
708 miles de toneladas 

1U6,297 miles de toneladas 
301 miles de toneladas 

1 miles de toneladas 
740 miles de toneladas 
252 miles de toneladas 

1,700 miles de toneladas 
20 miles de toneladas 
444 miles de toneladas 
274 miles de toneladas 

7,681 miles de toneladas 
13 miles de toneladas 

514 miles de toneladas 
13 miles de toneladas 

388 miles de 
3 miles de 

11,227 miles de 
6 miles de 

1,154 miles de 
636 miles de 

toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 

Fuente: Sin autor 
América en Cifras 1977  
Volumen I 
Washington, D.C., E.U.A., Organización de los Estados 
nos, 1977 
pp. 10-18 

America 



Anexo 	III ProduL.ción 	Industrial 

Grasa de cerdo comestible 1 975 118 
Pesca 1 975 875 
Vino 1 976 197 
Harina de trigo 1 976 2,292 
Azúcar de caña 1 976 7,340 
Leche procesada 1 976 122.5 
Cerveza 1 976 13,980 
Cigarrillos 1 976 112,111 
Llantas 1 976 19,149 
Caucho sintético 1 976 ' 	164.334 
Sosa cáustica 1 976 258 
Papel 1 975 1,475 
Cart6n 1 975 214 
Gasolina 1 975 14,151 
Gas licuado de petróleo 1 974 2,138 
Kerosene 1 975 1,025 
Jet fuel 1 975 1,744 
Aceites combustibles residuales 1 97 5 14,762 
Aceites combustibles destilados 1 975 11,857 
Acéi tes lubricantes 1 975 238 
Coque metalúrgico 1 976 2,300 
Cemento 1 976 19,147 
Hierre en lingctes y aleaciones 
ferrosas 	(arrabio) 1 976 8,172 
Acero en bruto 1 976 9,170 
Vehículos automotores 1 976 972.9 
Autorizaciones para construir 1 975 112,169 
Capacidad instalada para 	la produc 
cién de energía eléctrica 1 975 19,956 
Acero 1 976 9,240 
Aluminio 1 976 110 
Hierro y aleaciones 1 976 6,500 
Producción de energía eléctrica 1 975 88,383 

miles de toneladas 

miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de hectolitros 
miles de unidades 
miles de unidades 
toneladas 
miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de metros cúbicos 
miles de metros cúbicos 
miles de metros cúbicos 
miles de metros cúbicos 
miles de metros cúbicos 
miles de metros cúbicos 
miles de metros cúbicos 
miles de toneladas 
miles de toneladas 

miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de unidades 
miles de unidades 

miles de kilowats 
miles de toneladas 
miles de toneladas 
miles de toneladas 
millones de kilowatts 

Fuente: Sin autor, op. cit., América en...,  pp. 42-54 



ANEY0 TV 	 VALOR DE LAS EXPORTACIONES , IMPORTACIONES Y SALDO SEC,UN NACION DE 
DESTINO O PROCEDENCIA 1 974 - 1 975 

VALOR MILES DE DOLARES 

Continente y nación 	 1 9 7 4 	 1 9 7 S 
de intercambio 

Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 
f o b c i 	f f o b c 	i f 

TOTAL 7 950 996 14 167 987 -6 216 991 8 669 944 13 592 463 -4 922 519 

AMERICA 2 880 889 5 056 484 -2 175 595 2 843 3 95 4 458 067 -1 614 672 

Canadá 95 395 469 917 -374 522 136 236 238 458 -102 222 

Estados Unidos 1 712 522 3 425 932 -1 713 410 1 316 8118 3 385 839 -2 068 971 

Puerto Rico 24 587 8 530 16 057 20 459 11 682 8 777 

Mercado Coman 
Centroamericano 13 104 552 12 552 18 192 1 504 16 688 

Costa Rica 3 782 15 3 767 2 96á 9 2 959 

El Salvador 1 867 390 1 477 3 292 235 3 057 

Guatemala 3 204 127 3 077 3 809 344 3 465 

Honduras 2 066 15 2 051 7 073 911 6 162 

Nicaragua 2 185 5 Z 180 1 050 5 1 045 



Asociación Latinoame 
ricana de Libre Co - 
Hercio 917 672 1 007 874 -90 202 1 197 449 769 930 427 469 

Argentina 301 732 381 828 -80 096 383 126 246 746 136 380 

México 87 414 91 900 -4 486 128 604 116 947 11 657 

Paraguay 98 609 35 746 62 263 118 344 29 422 88 922 

Uruguay 71 029 96 590 -25 561 87 626 67 036 20 510 

Grupo Andino 

Bolivia 82 370 31 783 SO 587 121 729 17 357 104 372 

Chile 91 778 146 616 -54 838 99 849 110 306 -10 457 

Colombia 28 448 18 372 10 076 28 612 13 172 15 440 

Ecuador 17 776 3 209 14 567 27 062 5 983 21 079 

Perú 52 654 21 636 31 018 92 976 46 922 46 054 

Venezuela 86 462 180 194 -93 732 109 521 116 039 -6 518 

Comunidad del 	Caribe 16 649 14 714 1 935 17 040 9 287 7 753 

Barbados 1 029 1 029 1 160 1 160 

Grenada, 	Isla 12 58 -46 13 13 0 

Guyana, 	Isla 1 788 1 394 394 3 533 1 451 2 082 

Jamaica 9 528 7 9 521 5 886 2 213 5 675 

Trinidad 	y Tobago 4 201 13 255 -9 054 6 254 5 610 644 

03 ros 91 91 194 193 

N 
tn 
V, 



Resto de América 
Latina 48 953 45 	953 2 089 38 268 41 317 -3 049 

Haiti 383 6 377 2 140 2 146 

Panamá 43 643 45 	946 -2 303 29 542 39 259 -9 717 

República Dominicana 4 016 1 4 015 6 580 2 058 4 522 

Resto de América 52 918 83 	012 -30 094 98 883 98 881 

EUROPA 3 526 392 4 542 	246 -1 015 854 3 956 877 4 536 780 -579 903 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 321 496 682 	110 -360 614 339 328 791 124 -451 796 

Austria 25 406 34 	935 -9 529 27 679 31 460 -3 781 

Finlandia 18 999 SO 159 -31 160 27 406 36 453 -9 047 

Islandia 2 031 2 370 -339 1 699 2 186 -487 

Noruega 76 457 77 	725 -1 268 77 457 73 137 4 S20 

Portugal 72 237 45 687 26 550 61 280 34 859 26 421 

Suiza 53 926 211 	614 -157 688 60 911i 270 72S -209 738 

Suecia 7t 440 259 620 -187 180 82 820 342 304 -259 484 

Comunidad Económica 
Europea 2 433 748 3 521 	433 -1 087 685 2 411 948 3 384 321 -972 373 

Alemania 	(Repdbl ica 
Federal) 569 844 1 762 	274 -1 192 430 701 794 1 470 352 -768 558 

Bégica -Luxemburgo 145 042 346 275 -201 233 116 283 258 764 -142 481 

oo 



Dinamarca 101 916 47 873 54 043 77 431 49 810 27 621 

Franc la 268 966 339 018 -70 052 247 92;; 399 078 -151 150 

Irlanda 357 259 5 959 351 300 6 425 5 738 687 

Italia 10 68S 387 763 -377 078 360 204 610 046 -249 842 

Paises Bajos 	(Holanda) 605 243 276 326 328 917 561 749 216 622 345 127 

Reino Unido 374 793 355 945 18 848 340 134 373 911 -33 777 

Consejo de Asistencia 
Económica Mutua 395 916 188 771 207 145 762 238 236 737 525 501 

Albania 0 1 -1 525 525 

Alemania 	(Repúbl ica 
Democrática) 40 523 29 486 11 037 50 899 39 971 10 928 

Bulgaria 34 750 6 498 28 252 23 418 1 940 21 478 

Checoslovaquia 31 116 24 421 6 695 46 596 38 787 7 809 

Hungría 53 193 13 280 39 913 42 315 17 872 24 443 

Polonia 79 130 29 838 49 292 134 329 91 859 42 470 

Rumania 21 824 18 125 3 699 66 845 21 484 45 361 

Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 135 380 67 122 68 258 397 311 24 824 372 487 

Resto de Europa 375 232 149 932 225 300 443 363 124 598 318 765 

España 301 988 137 670 164 318 364 400 116 020 248 380 

Grecia 17 947 1 571 16 376 17 423 1 101 16 322 

Malta 410 0 410 1 447 62 1 385 



Yugoslavia 54 808 10 690 44 	118 60 013 7 415 52 598 

Otros 79 1 78 80 80 

NACIONES DE ASIA 991 988 3 816 654 -2 824 666 1 263 917 3 921 379 -2 657 462 

Arabia Saudita 5 493 1 370 689 -1 365 196 14 379 1 127 782 -1 113 403 

china (República Popular) 18 875 569 18 306 67 358 1 131 66 22" 

China-Taiwán 	(Formosa) 12 360 13 281 -921 8 871 8 963 -92 

Corea del Sur 3 527 35 110 -31 	583 1 563 6 561 -4 99& 

Filipinas 10 357 3 115 7 	242 16 153 730 15 423 

Hong Kong 18 655 16 855 1 800 32 064 10 903 21 161 

India 823 5 238 -4 	415 2 837 6 062 -3 225 

Indonesia 11 587 116 11 	421 3 940 562 3 378 

Irán 55 344 61 478 -6 	134 76 038 171 045 -95 007 

Irak 157 522 695 574 -538 052 178 655 907 771 -729 116 

Israel 13 728 20 195 -6 467 53 787 16 250 37 537 

Japón 556 718 1 250 295 -693 	577 671 946 1 258 595 -586 450 

Kuwait 2 197 149 357 -147 	160 15 553 369 440 -353 S87 

Líbano 27 410 16 685 10 725 17 786 329 17 457 

Malasia 3 865 5 250 -1 	385 4 262 2 890 1 372 

Pakistán 464 1 641 -1 	177 10 174 296 9 878 

Singapur 9 915 44 227 -34 	312 13 555 20 441 -16 88b 

Sri Lanka 619 3 198 -2 	579 475 475 

05 
05 



Ta 1 1 and la 7 044 643 6 401 9 567 1 350 8 11/ 

Turquía 21 441 23 203 -1 762 47 381 477 46 904 

Resto de Asia 54 044 99 885 -45 841 17 573 17 573 

OTRAS NACIONES 551 727 752 595 -200 868 605 755 676 237 -70 482 

Argelia 214 468 117 341 97 127 169 511 77 605 91 906 

Australia 33 645 14 622 19 023 21 444 56 818 -35 374 

Ghana 1 641 3 069 -1 428 3 845 1 905 1 940 

Etiopía 633 14 619 298 12 286 

Kenia 1 169 259 910 461 221 240 

Liberia 341 39 302 574 8 566 

Marruecos 28 884 47 187 -18 303 35 799 21 705 14 094 

Nueva Zelandia 146 5 304 -5 158 5 840 852 4 988 

Libia 8 189 33S 555 -327 366 

Sudáfrica 45 367 33 134 12 233 36 323 29 852 b 471 

Túnez 41 665 56 422 -14 757 21 159 9 489 11 670 

Nigeria 15 192 -177 57 189 100 57 089 

Zaire 7 727 39 659 -31 932 1 436 25 286 -23 850 

Naciones no especificadas 167 837 99 798 68 039 251 876 452 384 -200 508 

Fuente: sin autor, op. cit., América en ...,  pp. 90-92 
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b. Valor unitario y participación porcentual. 

1 9 7 4 	1 9 7 5 

C6d igo 

CULI 

Descripción del Producto 

Valor en dóla- Participa Valor en d6 Partici 
res por kilo - ción por- lares por - pación 
gramo. 	- centunl kilogramo. porcen- 
(Miles de dóla 	(Miles de - tual. 
res/toneladas] 	dólares/to- 

neladas) 

EXPORTACION TOTAL 100.0 100.0 

011 Carnes frescas, refrigeradas o 
congeladas 1.11 1.0 1.08 0.8 

061 Azúcar y miel 0.41 17.4 0.44 13.2 

071 Café 1.36 12.4 1.15 10.8 

072 Cacao 1.74 4.1 1.32 3.4 

081 Materias destinadas a la alimentación 
de animales. 0.14 4.4 0.14 5.8 

121 Tabaco en bruto 1,07 1.42 1.7 

221 Semillas, nueces y almendras oleaginosas 0.22 7.7 0.21 8.3 

263.1 Algodón en rama, excepto borra 1,09 1.1 0.91 1.1 

281 Mineral de hierro y sus concentrados 0.01 7.2 0.01 10.6 

332 Productos derivados del petróleo 0.10 0.5 0.10 1.1 

421 Aceites vegetales fijos llquidos 0.95 0.4 0.61 2.2 

422.5 Aceite de ricino 0.82 1.6 0.57 0.6 
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(151 	Hilados e hilos de fibras textiles 	2.83 	1.4 	2.18 	1.2 

841 	Vestuario (excepto el confeccionado 
de pieles) 
	

13.22 
	

12.04 

851 	Calzado 
	

5.47 
	

6.0" 
	

1 . 9 

Fuente: sin autor, op. cit., América en ...,  p. 148. 



ANEXO V 	VALOR, CANTIDAD, VALOR UNITARIO Y PARTICIPACION PORCENTUAL DE 

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

a. Valor y cantidad. 	
1 974 - 1 975 

EXPORTACION 

Código 
CUCI 

Descripción del Producto 
1 9 7 4 	1 9 7 5 

  

Valor f o b Cantidad Valor f o b Cantidad 
(Miles de - Toneladas (Miles de - Toneladas 
dólares) 	dólares) 

EXPORTACION TOTAL 7 950 996 8 669 944 

001 Carnes frescas, 	refrigeradas o congeladas 77 498 69 989 67 771 62 971 

061 Azdcar y miel 1 382 753 3 365 132 1 147 719 2 617 104 

051 Café 980 358 720 906 934 304 813 368 

072 Cacao 322 849 ib, S62 293 S70 J23 117 

081 Materias destinadas a la alimentación 
de animales 346 935 2 493 646 507 066 3 607 501 

121 Tabaco en bruto 99 446 93 053 143 327 101 196 

221 Semillas, nueces y almendras oleaginosas 615 225 2 784 781 717 818 3 394 121 

263.1 Algodón en rama, excepto borra 90 934 83 160 97 794 107 202 



281 Mineral de hierro y sus concentrados 571 159 59 439 451 920 891 72 552 000 

332 Productos derivados del petróleo 43 615 455 930  463 98 012 734 

421 Aceites vegetales fijos líquidos 32 828 34 597 191 118 310 903 

422.5 Aceite de ricino 129 340 156 822 54 099 94 985 

651 Hilados e hilos de fibras textiles 108 103 38 205 108 018 49 609 

841 Vestuario 	(excepto el confeccionado 
de pieles) 

117 784 8 909 92 401 7 672 

851 Calzado 120 275 21 976 165 142 27 498 



Código 
CUCT 
modifi 
cado. Valor c i f Cantidad 

(miles de 	Toneladas 
dólares) 

Valor c i f Cantidad 
(miles de 	Toneladas 
dólares) 

Descripción del Producto 
l' 9 7 4 	 1 9 7 5 

ANEXO VI 	VALOR Y CANTIDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 

1 974 - 1975 

IMPORTACION 

IMPORTACION TOTAL 14 167'987 13 592 463 

O ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS ' 962 763 768 736 

041 Trigo 	(incluso escanda) y comuna, 
sin moler. 522 344 2 399 175 356 951 2 097 927 

1 BEBIDAS Y TABACO 31 057 21 496 

112 Bebidas alcohólicas 25 420 18 155 20 878 14 501 

2 MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, 
EXCEPTO COMBUSTIBLES 513 585 375 467 

231 Caucho en bruto, incluso el caucho 
sintético y regenerado 80 144 83 125 72 181 SO 196 

3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MINERALES Y 
PRODUCTOS 	CONEXOS 3 372 018 3 550 841 

331 Petróleo crudo y parcialmente refinado 2 902 043 32 730 692 3 106 618 34 611 037 



4 	ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN ANIMAL 
Y VEGETAL 	 74 835 	 39 357 

411 	Aceites y mantecas animales 	 44 620 	81 557 	18 802 	39 510 

5 	PRODUCTOS QUIMICOS 	 2 211 290 	 1 739 035 

512 	Productos químicos orgánicos 	 604 890 	596 348 	498 351 	471 623 

6 	ARTICULOS MANUFACTURADOS, CLASIFICADOS 
PRINCIPALMENTE SEGUN EL MATERIAL 	3 028 281 	 2 312 375 

611 	Planos canteados (universales) plan • 
chas y láminas de hierro o acero — 	1 001 141 	2 549 474 	637 498 	1 291 981 

7 	MAQUINARIA Y MATERIAL DE TRANSPORTE 	3 430 191 	 4 216 b50 

719 	Maquinaria y aparatos (que no sean 
eléctricos) y piezas de máquinas 
n.e.p. 	 808 670 	186 450 	1 095 812 	202 565 

8 	ARTICULAS MANUFACTURADOS DIVERSOS 	436 877 	 422 009 

861 	Instrumentos y aparatos científicos, 
médicos, ópticos, de medición y 
control. 	 171 373 	8 340 	192 483 	7 761 

9 	MERCADERIAS Y TRANSACCIONES NO CLASI 
FICADAS SEGUN SU NATURALEZA 	 107 091 	 146 497 

Fuente: sin autor, op. cit., América en ...,  p. 179. 
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Anexo VII 

Aquí cabe preguntarse, en el mejor estilo de la li- 

teratura policial: ¿Quién se benefició con el crimen? 

¿El pueblo brasileño? No. El pueblo brasileño está 

bajo el imperio del terror. Numerosas familias están de luto. El ---

odio medra en corazones que nunca lo conocieren. No hay un ciudadano 

que no deba lamentar un pariente, un amigo o :a conocido preso en --

tre las decenas de millares que han poblado las cárceles. Nadie está 

seguro bajo un régimen en que la posesión de un libro puede consti - 

tuir un crimen. No hay derechos adquiridos: oficiales con decenas de 

años de servicio fueron expulsados de las filas, civiles con una ---

existencia dedicada al trabajo fueron cesanteados, héroes mutilados 

de la segunda guerra mundial perdieron condecoraciones y sueldos, --

viejos jubilados perdieron sus pensiones. 

¿Se beneficiaron las fuerzas armadas? No. Sólo un - 

pequeño sector que transitoriamente las domina y que usurpa el po --

der. 

¿Los obreros? No. Sus líderes están en la cárcel, -

sus sindicatos invervenidos, a sus reclamos se responde con la repre 

sión policial. 

¿La iglesia? No. Sufrió un doble golpe: la destruc-

ción de su ala progresista y: la desmoralización de sus cuadros tradi 

cionales comprometidos con la violencia que justifican y bendicen 

las crueldades. 

¿La economía del país? No. El ritmo de producción -

cayó violentamente, provocando una oleada de desempleo. El dólar su-

peró la marca de los 2,000 cruzeiros, por primera vez en la historia 
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del país. La inseguridad general tampoco perdonó a los empresarios. 

¿Los latifundistas? Sólo en parte. En el empeñe de 

popularizarse, las fuerzas golpistas adoptaron la tesis principal --

del gobierno depuesto, que es la reforma agraria. Y aunque insinceras 

y fraudulentas, las reformas simbolizan siempre la espada de Dame --

cíes. 

Los únicos favorecidos por el golpe, los únicos que 

extraen dividendos de la desgracia brasileña, son los secuaces de — 

-.lomas Mann. 

El carácter norteamericano del golpe de abril no --

escapó, de entrada, a los más agudos observadores nacionales. Poco a 

poco se tornó evidente para todo el pueblo. 

Apenas derrocado el gobierno de Goulart, la Cámara 

¿e Diputados, violentada y amordazada, aprobó el humillante acuerdo 

militar brasileño-norteamericano que, firmado 4 años antes, no se --

1.trevía siquiera a debatir, a tal extremo era impopular y antibrasi-

leño. 

El nuevo ejecutivo, hipertrofiado por el Acto Insti 

tucional, impuso al parlamento la revocación de la Ley de Remesas de 

Ganancias, que limitaba los beneficios del capital extranjero. Este 

sigue autorizado, por ley, a expoliar a Brasil, como lo hacía cuando 

fue denunciado por Vargas en 1951. 

El relevamiento acrofotográfico del país, que permi 

te también el análisis laboratorial de las riquezas del subsuelo, --

fue confiado a oficiales norteamericanos, a quienes se les entregó -

¿sí la clave de nuestros tesoros naturales. 

El rompimiento con Cuba, ridiculizado hasta por la 

prensa conservadora inglesa, señala la adopción de la línea 	 
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internacional norteamericana en detri►nento de una política nacional. 

Ahí se enterraron la altivez y la soberanía del país. 

El proyecto del ejecutivo modificando la ley monopo 

lista de Electrobras para que sus recursos puelan financiar a la Ame 

rican Forcing Power, marca una innovación en la explotación imperialis 

ta: a partir de ahora las empresas extranjeras nos dominarán con 

nuestro propio capital. 

La compra de las viejas insta aciones de la Bond --

and Share, sepultada por la resistencia popular durante el gobierno 

de Coulart, además de significar un negociado que nos costará 	 

135,000,000 de dólares, representa el fin de la política de naciona-

lización de cualquier sector de nuestra economía alienada. 

La liquidación de los stocks reguladores de café, -

que Brasil mantenía en sus depósitos mediterráneos y orientales, pro 

vocó una baja de nuestro producto principal que, en los 3 primeros -

meses del nuevo orden, representó un perjuicio de 160,000,000 de d6-

lares. 

Y la cosa no quedará ahí: el Instituto Brasileño --

del Café (IBC) ya anunció oficialmente que la negativa norteamerica-

na de adhesión al tradicional acuerdo internacional del café represen 

tó para Brasil, en un mes (agosto de 1964) una pérdida de 	 

20,000,000 de dólares. El diputado Cunha Bueno calculé la cifra en 

50,000,000. 

La política del FMI, integralmente adoptada por el 

nuevo gobierno, implica la entrega total del país subdesarrollado a 

la avidez de los estados imperialistas: 

"Es una pena que un militar inteligente como el Pre 

sidente Castelo Branco no haya percibido aún el peligro que 	 

representa toda esa política económica, financiera y el planeamiento 

que tiende a la gradual transferencia al extranjero de los centros - 
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de decisión de la economía brasileña" (Correio da Manha, 16 de julio -

de 1964). 

"El movimiento de abril no ha hecho otra cosa que de-

bilitar la resistencia nacional en la lucha por el desarrollo, por las 

reformas de base, por la_continuidad de la evolución industrial y la - 

cmancipaci6n económica" afirma Edmundo Moniz en su artículo Monopolios 

y Corrupción, donde agrega: "El atentado a la Constitución que signi-

fica el Acto Institucional, la falta de respeto a la legalidad democrá 

tica, el ultraje al Congreso con la anulación de los mandatos y los 

derechos políticos, el terrorismo oficial, sólo sirven de disfraz a 

las concesiones vergonzosas al capital extranjero que esclaviza al --

país y al pueblo. 

Análoga opinión, por lo demás, sustentan los pocos co 

mentaristas que, resguardados por el prestigio casi secular del Corre-

io da Manha, consiguieron escapar al presidio y mantienen un heroico -

baluarte de libertad, posición más digna aún si se recuerda la oposi-

ción del gran diario carioca al gobierno de Goulart, a cuya caída con 

tribuyó decisivamente. 

"Llegamos a la ruptura con Cuba por culpa exclusiva - 

de la sujeción de nuestros generales al poder económico de un páis im-

perialista", escribe Carlos Heitor Cony. 

"La influencia de los grupos económicos extranjeros -

ya extendió recibos con firmas reconocidas", grita Corrcio da Manha, -

escandalizando con la revolución que predicó, en artículo del 6 de ju-

nio de 1964. 

"El proyecto que altera la ley de Electrobras es par-

te de un plan ya aprobado, por el cual los recursos del impuesto único 

sobre consumo de energía eléctrica serán aplicados a la expansión de la 

usina de Peixoto, de la American Foreing Powe...Si las fuerzas armadas 

conducen el proceso político, convendría que defendiesen nuestros ver- 

daderos intereses, puestos en peligro por civiles de dudosa fidelidad 
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a la causa de la empancipación nacional" (Gilberto Pain en Cornil() da 

Manha, 28 de julio de 1964). 

Todo esto se hace en nombre del anticomunismo y la an 

ticorrupción ya que nadie alegó, ante los militares que honestamente 

estaban en desacuerdo con Goulart, que hubiera intereses norteamerica 

nos que preservar. 

"La corrupción y la subversión, para las potencias im 

perialistas que se juzgan con el poder de di!'orsionar el sentido de 

las palabras, expresan simplemente la resistgicia a sus imposiciones 

inaceptables" (Correio da Manha, 19 de julio de 1964). 

Pero eso lo ignoraba la mayoría de los militares ----

sublevados el lo. de abril. Solamente lo sabían los "gobernadores efi 

tientes", financiados por el señor Thomas Mann, los militares que vi-

vián en promiscuidad con el Embajador Lincoln Gordon y que hacían pac 

tos de honor con los mayores delincuentes de la República para comba-

tir la corrupción. Estos sí tenían conciencia de que "el objetivo del 

lo. de abril era impedir que Brasil dejara de ser una semicolonia y -

se convirtiera en una nación económicamente independiente" (ídem). 

Los Estados Unidos están extrayendo el 25% de su ren-

ta interna de la pauperizada América Latina, y el Brasil aporta la 

fracción más grande de ese total. La Comisión Mixta Brasil-Estados 

Unidos, integrada por representantes oficiales de ambos países y li - 

bre por lo tanto, de toda sospecha de subversión o corrupción reveló 

que entre 1939 y 1952, el importe de las ganancias tranferidas al ex-

terior del país fue 60 veces superior al ingreso líquido de capitales 

en el país. Y en nombre de estos intereses, el señor Thomas Mann se -

juzga incapaz de discernir entre una dictadura y una democracia, y re 

comienda simplemente que se busque "seguridad para las inversiones". 
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Esa seguridad ha costado un alto precio a los pue -

latinoamericanos. Desde el 29 de marzo de 1962, fecha en que el Pre-

bidente argentino Arturo Frondizi fue depuesto por los militares, 

los golpes de la misma naturaleza se sucedieron en nuestros países en 

el siguiente orden: Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana,-

Honduras, Brasil y Bolivia. La sangre venezolana corre en una frati-

cida lucha de guerrillas. Colombia, bajo el estado de sitio, no lo -

pasa mejor. Más de dos tercios de Latinoamérica, en un territorio 

cue abarca el 60$ de su población, padece en estos momentos la usur-

pación militar. 

Como se advierte, el señor Thomas Mann emplea bien 

sus dólares. 

fuente: Maiá Netto, Joao Candido 
La Crisis Brasileña  
Traducción de Rodolfo J. Walsh. Prólogo dcLecuct Brizola 
Buenos Aires, Argentina, Jorge Alvárez Editor, 1965 
pp. 163-167 

iEr 
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ANEXO VIII 

Lmpresas Nacionales Desnacionalizadas. 

1 I R M A 	 GRUPO QUE ASUMIO EL CONTROL 

1. SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 	DEL CAPITAL ACCIONARIO. 

Vemag, S.A. 	 Volkswagen 

Metalúrgica Forsheds 	 Velkswagen 

Varan Motor, S.A. 	 Simca-Chrysler 

'.illys Overland 	 Ford 

Bongotti, S.A. 	 Willys-Ford 

Máquinas S. Francisco, S.A. 	Willys-Ford 

Comisa 	 Deutz 

Albarus, S.A. 	 Spicer 

Equiel Companhia Nacional de 

Equipamentos Eletricos 	 Bosch 

Wapsa, S.A. 	 Grupo Suizo 

Terral, S.A. 	 Massey-Ferguson 

Minuano, S.A. 	 Massey-Ferguson 

Saturnia, S.A. 	 Ray-O-Vac 

Mazzam, S.A. 	 Eutectic 

D.L.R. Plásticos do Brasil 	Heluma 

Fábrica Nacional de Motores 	Alfa-Romeo 

2. SECTOR ELECTRICO Y ELECTRONICO 

Tamura, S.A. Industria Brasileira 

de Materiales Eletricos 	 Sony 

Irmaos Negrini, S.A. 	 Toshiba Tokyo Shibauya 

Lins Material do Brasil 	 Hitachi 



3. SECTOR PRODUCTOS PLASTICOS 

Adesite 	 Union Carbide 

Plastar, S.A. 	 Grace 

Vulcan, S.A. 	 Mon Carbide 

Plavinil, S.A. 	 Grupo Norteamericano 

4. SECTOR BANCARIO 

Banco Lar Brasileiro 	 .hase ManhattanBank 

S. SECTOR MECANICO Y METALURGICO 

Cla. Brasileira de Calderias 	Grupo Japonés 

Mapri-Industria de Parafusos, S.A. 	Grupo Norteamericano 

Nova Fundicao de Máquinas Piratininga 	Willys-Ford 

Metalúrgica Canco 	 American Can 

Metalúrgica de Jundiaí da Cia. Mecánica 	AmericanMachine 

Importadora 	 & Foundry 

6. SECTOR DE ANILINAS 

Tintas Ipiranga 	 Esso Brasileira de 

Petróleo 

7. SECTOR DE METALES NO FERROSOS 

.313 

Fios Cabos plásticos do Brasil 
	

Anaconda 

S.A. Marvin 
	

Anaconda 

S. SECTOR TABACO 

Cla. de Cigarros Flórida 
	

Ligget & Myers 

9.- SECTOR ALIMENTACION 

Leite Pulvovac 
	

Nestlé 
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Chocolate Gardano 	 Nestlé 

Moinhos de Trigo do Ceará 	 Bunge fi Born 

Fábrica de Peixe 	 Grupo Light 

Cia. Cervejaria Caracu 	 Skoll 

Grapete 	 Anderson Clayton 

10. SECTOR TEXTIL Y ROPAS 

Cotoniffcio Cávea, S.A. 

Empresa Industrial Gracia 

Industria Textil Fiacao Maluf Suzano 

11. SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Cerámica Colonia de Jundiaí 

Cia. de Cimento Barroso 

12. SECTORES PERFUMES Y FARMACEUTICOS 

American Merchantes 

Grupo Light 

Suzuki 

Ideal Standard 

Grupo Suizo 

Schering 	 Schering 

Fontoura 	 Wyeth 

Laborterápica 	 Bristol 

Silva Araújo-Roussel 	 Grupo Francés 

Endoquímica 	 Mead Johnson 

Gessy 	 Lever 

13. SECTOR VIDRIO 

lhitc Martins 	 Union Carbidc 

Hamers 	 Badische Anilin 

Naegli 	 American Marietta 

Fábrica del Grupo Paes de Almeida 	Grupo Francés 

14. SECTOR GAS LICUADO 

Supergás 	 Gasbrás 

Fuente: lanni, Octavic 
Estado y Planificación Económica en Brasil (1930-1970i. 
Buenos Aires, Argentina, Amorl. nrtn Editores, S.A., 19- 1 
PP. 226-229 

Itt 
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ANEXO IX 

Falta de Legitimidad del Régimen Político 

Para solucionar este problema en el corto plazo, no 

existe una solución ideal, que satisfaga los requisitos de legi-

timidad derivados de la cultura política brasileña y los requi-

sitos fundamentales de estabilidad socio-política y de eficien - 

cia administrativa. 

Al hacer crisis el régimen populista de Goulart, el 

país se enfrentó a un dilema ineludible: o se daba prioridad a -

la necesidad de promover el desarrollo económico, para lo cual -

se precisaba de una estabilidad social, política y económica, so 

lo factible mediante una prolongada intervención de las fuerzas 

armadas, cosa que no era compatible con el régimen político-elec 

toral de la Constitución de 1946, o se daba prioridad al estable 

cimiento de las franquicias político-electorales, en condiciones 

que inevitablemente reimplantarían un régimen de tipo populista 

y volverían a precipitar al país, en términos probablemente más 

radicales, en una crisis del tipo de la de 1964, cuya reitera --

ción difícilmente podría evitar una guerra civil. 

Las normas, agentes y actos de un sistema político -

son válidas en el sentido de la legalidad, si se ajustan a las re 

glas prescritas por el régimen jurídico en vigor. En definitiva,-

se trata de que en la promulgación de las leyes, en la desgina --

ci6n o elección de funcionarios y en los actos que realizan los 

agentes del estado en sus cargos, sean observadas las normas re - 

glamentarias correspondientes. 

De la anterior definición se desprende que el actual 

régimen política brasileño, no satisface los fundamentales 	 
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requisitos de legitimidad. 

Los efectos de la falta de legitimidad de un régi - 

men político, no se manificstana corto plazo, si el régimen dispone 

de una base de poder apropiada. 

A largo plazo, la falta de legitimidad de un régi 

men produce graves deterioros en el sistema político y en la socie 

dad del país en cuestión, cualesquiera que sean los factores y cir 

cunstancias que la ocasionan. Lejos de ser un mero ornamento, la le-

gitimidad de un régimen es condición necesaria de su coherencia inte 

rior y de su funcionalidad político-social. 

En cualquier circunstancia, las formas prolongadas 

de ilegitimidad, tienden a producir 3 tipos principales de consecuen 

cias negativas: 

En un grupo reclutado por co-optación y que para --

proteger los intereses de las clases dirigentes, se inviste de pode-

res extremadamente amplios, no sujetos a control externo, la prolon-

gación de ese estado de cosas conduce, inevitablemente, a formas ca-

da vez más abusivas de ejercicio del poder y de goce de las inmunida 

des que este brinda, lo cual termina por asumir las características 

de una sociedad de canallas. 

En la medida en que se estabilice y se instituciona 

lice el régimen brasileño, las capas superiores de las fuerzas arma-

das (sobre todo del ejército) serán influidas cada vez más por su fa 

cultad de generar los futuros titulares de un poder casi absoluto --

y que no rinde cuentas prácticamente a nadie, pasando a inicua! de 

diversos modos ese poder. l;n lo que atañe al país en general, 	par- 

ticularmente a los sectores medios pertenecientes al estrato técnico 

¿dirnistrativo, la existencia de un régimen de privilegio carente -

de legitimid1,1 induce, en Corma incontenible, procedimiento 



vez más util taristas, lo que determina un extraordinario incremente 

de los costos seriales visibles e invisible.,;, 	consecuente ri_ 

ma de la coherencia del sistema y de su product,vidad. 

Pasa a prevalecer la opinión de que en un régimen - 

sinado por inju.ticias estructurales, cada cual tiene derecho de ---

maximizar, sin restricción alguna, las oportunidades de ganancias --

que se le presenten, aun las ilícitas. 

El tercer tipo de consecuencias negativas derivadas 

de la ilegitimidad, en gran medida como correlato de la corrupción 

de los dirigentes y de la pérdida de la respetabilidad del régimen 

frente a los dirigidos, es su incapacidad para salir airoso ante un 

enfrentamiento, en momentos de crisis severa. 

Los regímenes políticos siempre disponen de un pode 

roso sistema de seguridad y manejan rutinariamente con gran arbitra-

riedad e implacabilidad sus mecanismos de represión. Se genera así -

en ellos, total invisibilidad de cualquier forma organizada de oposi 

cién, siendo de hecho muy difícil organizarla. No obstante, la expe-

riencia histórica demuestra que este tipo de dificultades rara vez -

impide que se generalice una oposición difusa, sobre todo de índole 

potencial, y que en determinadas circunstancias, se constituyan uno 

o más centros aglutinadores de esa oposición. Enfrentados en un mo -

mento de crisis con uno de esos centros de oposición, cuyas fuerzas 

inmediatamente disponibles tienden a ser muy inferiores a las fuer -

zas con que contarían los dirigentes, éstas rara vez consiguen movi-

lizar con eficacia sus recursos contra los adversarios. La oposición, 

que hasta entonces parecía inexistente, pasa de súbito a controlar -

los centros de poder y la dominación incontestable y prepotente del 

régimen entra en repentino colapso, escapando los dirigentes por --- 
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las puertas del fondo del palacio hacia los aviones que los esperan 

con parte de la fortuna que acumularon de manera ilegitima. 

La prolongación de la ilegitimidad, no importa las --

razones que se aleguen en su favor, vuelve cada vez más dificil para 

el régimen corregirse por propia iniciativa, mediante reformas opor-

tunas. La capacidad de reforma de un régimen por propia iniciativa,-

depende de ciertas condiciones y sólo es posible en cierta fase de -

su evolución y si esta capacidad decae, se reduce la libertad de los 

dirigientes, el régimen no puede reformarse y es llevado a su propia 

destrucción, en su debido momento, por obra de agentes externos. 

Los voceros del régimen brasileño sustentan que la --

marginalidad y la ilegitimidad son problemas sin solución inmediata, 

pero tenderán a ser gradualmente superados en la medida en que se --

prosiga y acelere el desarrollo del país. Pero los problemas en ----

cuestión no tienden a solucionarse en forma espontánea. La marginali 

dad crece aceleradamente en términos absolutos y no acusa una reduc- 

ción significativa, ni siquiera en términos relativos. La falta de 

legitimidad del régimen no es compensada por su desempeño positivo 

en otros ámbitos, ni por el simple hecho de disponer, a corto y me 

diano plazo, de sólidas bases de poder. La ilegitimidad de los regí- 

menes corrompe a largo plazo a los dirigentes y pervierte a los diri 

gidos, afectando cada vez más la funcionalidad y estabilidad del sis 

tema. EnfrentaTido a tales problemas el régimen actual dispone de 2 

opciones fundamentales: o se reforma por propia iniciativa y reajus-

ta sus instituciones y su modo de operar, de manera de solucionarlos 

o bien se vuelve todavía más rígido, en su actual posición, con meros 

ajustes tácticos y circunstanciales, con vistas a preservar el statu 

quo económico, social y político. El alto grado de marginalidad del 

país lleva a un creciente e inevitable estado de anomia urbana, mar-

cada por un monto cada vez mayor de delincuencia y de violencia 
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colectiva en un proceso en que, en caso de prolongarse, tornaría in 

sostenible la situación de las ciudades y arrastraría en su crisis 

al conjunto del país. 

¿Debido a qué es que la coalición clase media-burguesía se --

aboca al mantenimiento del actual statu quo? Por los siguientes 2 -

puntos capitales: la preservación de un importante campo de acción 

para la empresa privada, en términos que aseguren el control de es-

ta última por parte de sus inversores y directivos y el mantenimien 

to de su régimen que garantice la vigencia de los valores y estilos 

de vida propios del mundo occidental. 

Fuente: Jaguaribe, Helio 
Brasil. Crisis y Alternativas.  
Traducción de Leandra Wolfson 
Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Editores, S.A., 1974 
Colección Biblioteca de América Latina 
pp. 46-72 
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EL NACIONAL. 14 de agosto 1979 
El grupo Atalla de Brasil, en peligro de irse a la quiebra. Kerry 
Fraser. 

EXCELSIOR. 16 de agosto 1979 
Rechaza Brasil medidas de austeridad para superar la crisis de - 
la nación. Oscar J. Serrat. 

DIARIO DF. MÉXICO. 16 de agosto 1979 
Audaz política de Brasil con el Ministro Delfim. Oscar J. serrat. 

E(CELSIOR. 18 de agosto 1979 
Brasil, platatorma para conquistar México: Tokio. Enrique ------- 
Charquero. 

EXCELSIOR. 21 de agosto 1979 
Abandona Brasil planes de restricción de crudo. Joaquín Darlo. 

EL NACIONAL. 21 de agosto 1979 
Abandono Brasil el racionamiento progresivo del consumo de crudo. 
Joaquín Darlo. 

EXCELSIOR. 22 de agosto 1979 
Violenta inestabilidad social sacude a Brasil. J. Diez Lázaro y - 
Juan Rocha. 

EL NACIONAL. 22 de agosto 1979 
Dispone Brasil de suficiente café para ser proveedor estable. -- 
Leonard Kirschen. 

EXCELSIOR. 2.s de agosto 1979 
Se recrudece la inflación en Brasil. Eduardo Gallardo. 

EL NACIONAL. L9 de agosto 1979 
Sanciona el Presidente de Brasil la ley de amnistía. Guillermo-- 
Piernes. 
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b.XCtILSIOR. 30 de agosto 1979 
La exportación manufacturera supero a las compras de insumos en 
Brasil. Carlos Lima. 

EXCELSIOR. 31 de agosto 1979 
Nueva política laboral en Brasil. Eduardo Gallardo. 

EL NACIONAL. 4 de septiembre 1979 
Se desencantó Europa con Brasil como gran abastecedor de café. 
Leonard Kirschen. 

LXCLLSIOR. 5 de septiembre 1979 
La inflación desarticula a Brasil. Eduardo Gallardo. 

EkCELSIUR. 15 de septiembre 1979 
Progreso con inflación, decide Brasil. Eduardo Galiana°. 

EL NACIONAL. 15 de septiembre 1979 
Venezuela, México y Brasil son los 3 países que inspiran más ---- 
confianza a los banqueros. David hrnyth. 

EXCELSIOR. 18 ae septiembre 1979 
Tras la amnistía, resurgirá en Brasil el debate político. Warren 
Hoge. 

EXCELSIOR. 19 de septiembre 19/9 
Redistribuyen el ingreso en Brasil. Ann Crittenden. 

EXCELSIOR. 24 de septiembre 1979 
Alcohol: el nuevo carburante brasileño. Rad' Olmedo. 

EXCELSIOR. 4 de octubre 1 97 9 
Subió 35% la exportación industrial brasileña; superó a la de - - 
materias primas. Carlos Lima. 

EXCELSIOR. 6 de octubre 1979 
Crece la violencia de la policía brasileña. barren Hoge. 

EL NACIONAL. 12 de octubre 1979 
Petrobras, sentado en el banquillo de los acusados en el Brasil. - 
Arnaldo Cesar. 

LI. NACIONAL. 1.5 de octubre 19/9 
Se concluyó la mayor contienda del siglo entre Argentina y Brasil 
sobre el rio Paraná. Guillermo l'iernes. 

EL NACIONAL. 16 de octubre 1979 
Perú y Brasil contra la acumulación de la riqueza. Guillermo - -- 
Piernes. 

ExCELSIa. 17 de octubre 1979 
Brasil y el grupo .indino estrecharan sus relaciones comerciales: 
Morales Bermudez. Eduardo Gallardo. 
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EL NACIONAL. 17 de octubre 1979 
Significativo acercamiento de Brasil y los paises andinos. Guilier 
mo Piernes. 

EACELSIuR. z7 de octubre 1979 
Los obreros brasileños perderán poder de negociación; la infla -- 
ción es ya del b0%. Eduardo Gallardo. 

EL NACIONAL. 28 de octubre 1979 
Liderea Brasil la carrera armamentista en 12tinoamérica. Guillermo 
Real. 

ExCELSIuR. z9 de octubre 1979 
Aprueban en Brasil el paro metalurgico. Ker•y Fraser. 

EXCELSIOR. 30 de octubre 1979 
Elevará Brasil la inversión estatal. Arnald' Cesar. 

EL NACIONAL. 12 de noviembre 1979 
Se espera en Brasil, con gran interés, la llegada de Castañeda. 
Guillermo Piernes. 

F.I. NACIONAL. i4 de noviembre 19/9 
Estiman que Brasil detonará en breve una bomba nuclear. Ary 
Moleon. 

EL NACIONAL. 14 de noviembre 19/9 
Pide Brasil más crudo mexicano; Castañeda señala nuestra meta.-- 
Guillermo Piernes. 

ExCELSWR. 15 de noviembre 19/9 
El agro producirá energéticos: Brasil. Manuel Horacio Giménez y - 
Bruno Detholhas. 

EXCELSIOR. 17 de noviembre 1979 
Deuda, proteccionismo e inflación ensombrecen a Brasil. Manuel -- 
Paredes. 

EL UNIVERSAL. 2s de noviembre 1979 
Surgirán en Brasil 4 nuevos partidos políticos. Guillermo Piernes. 

EL NACIONAL. 26 de noviembre 1979 
Aplicar la economía de guerra en Brasil un riesgo, segdn afirman- 
varios sectores. Justo Piernes. 

EXCELSIOR. 29 de noviembre 1979 
Insostenible la deuda: Brasil. David Smyth y Eduardo Gallardo. 

EXCELSIOR. 30 de noviembre 1979 
Crisis económica y social preve Brasil. Michel Trichet. 

EL NACIONAL. lo. de diciembre 1979 
La inflación en Brasil alcanzara un nivel entre el 70 y 75% este 
año. Carlos Lima. 
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EXCELSIOR. 5 de diciembre 1979 
Carestía y recesión impiden exportar. Brasil. Manuel Paredes. 

EXCELSIOR. 8 de diciembre 1979 
Fuertes ventas de café brasileño en 5 días con los contratos es- 
peciales. Manuel Paredes. 

EXCELSIOR. 8 de diciembre 1979 
El cruzeiro, devaluado 301. Juan Javier Z. y Carlos Lima. 

EL NACIONAL. 10 de diciembre 1979 
Trata Brasil de agilizar su venta de armas. Manuel Paredes. 

EL NACIONAL. 11 de diciembre 1979 
Entre críticas, Brasil asimila las nuevas directrices económicas. 
Guillermo Piernes. 

EXCELSIOR. 18 de diciembre 1979 
No dañará a Brasil la falta de crudo. Enrique Charquero. 

EXCELSIOR. 19 de diciembre 1979 
Brasil elevará su comercio para fortalecer el empleo. Juan Javier 
Zeballos. 

EXCELSIOR. 22 de diciembre 1979 
Gracias a las exportaciones de café es positiva la balanza comer 
cial de Brasil. Manuel Horacio Giménez. 

EXCELSIOR. 24 de diciembre 1979 
Tecnología: mistificación de una arma de conquista. Marcos 
Margulies. 

EXCELSIOR..27 de diciembre 1979 
La política ocultó la crisis: Brasil. Mario Osava. 

EXCELSIOR. 30 de diciembre 1979 
Incómoda calma social en Brasil; es confundida con armonía racial. 
liaren Lowe. 

EXCELSIOR. 2 de enero 1980 
En la miseria 501 de la población de Brasil. Michel Trichct. 

EL NACIONAL. 5 de enero 1980 
La inflación en Brasil fue de 77.21 en 1979, según las cifras --- 
oficiales. Carlos Lima. 

EXCELSIOR. 8 de enero 1980 
La inflación puede provocar un golpe de estado en Brasil. Carlos 
Lima. 

EXCELSIOR. 14 de enero 1980 
Reactiva Brasil las minas de oro. Manuel Horacio Giménez. 

EXCELSIOR. 18 de enero 1980 
Preve Brasil otra gran devaluación. Kerry Frascr. 

• 
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EXCELSIuR. L6 de enero 198U. 
La devaluación conduce a la recesión: Brasil. Manuel Horacio 
Giménez y Eduardo Gallardo. 

EXChLSIOR. 2 de febrero 1980 
La inflación en Argentina llegó a 158.9% y en Brasil al 7b%: 

Ary Mole6n. 

EXCELSIOR. S de febrero 1980 
Enfrenta Brasil "El peor año.de la historia". Lverett G. Martin. 

EXCELSIOR. 7 de febrero 1980 
Aniquila la deuda a Brasil. JoaquSn Darío. 

EXCELSIOR. 2á de febrero 1980 
"tstratosférica" deuda externa brasileña. L 90 a 66,000 millones. 
J. Diez Lázaro. 

EXCELSIOR. 27 de febrero 1980 
Persistirá el control de los precios: Brasil. Leonard Kirschen. 

EXCELSIUR. b de marzo 1 980 
Brasil contiene la inflación. t:duardo Gallardo. 

EXCELSIOR. 8 de marzo 1980 
Cede la inflación en Brasil; subió a 4.2% en febrero. Eduardo --- 
Gallardo. 

EXCELSIOR. 19 de abril 1 980 
Controlarán la natalidad en Brasil. Manuel Paredes. 

EL DIA. 21 de abril 1980 
Represión y resistencia. Mario V. Guzman Galarza. 

EL DIA. 22 de abril 1980 
Brasil: Prestesnide que cese la actual dirección del PC. Gregorio 
Selser. 

eXCELSIOR. 12 de mayo 1980 
Brasil, el mayor prestatario del BID. Kick B. Kotondo. 

EXCELSIUR. 17 de junio 1980 
No habrá recesión: Netto. Enrique Charquero. 

tXCLLSIOR. 20 de junio 1980 
Austeridad para Brasil. Eduardo Gallardo. 

EL DIA. 22 de junio 1980 
La colusión de policías brasileños y uruguayos en la represión 
política y violación de derechos. Gregorio Selser. 

EL DIA. 5 de noviembre 1980 
Más petróleo de México a Brasil. Sadot Pabila. 



EL DIA. 9 de noviembre 1 980 
Los indígenas brasileños, hacia el exterminio total. Miriam 
Castro. 

EL DIA. 11 de noviembre 198U 
Profesión: líder indígena; el gobierno lo considera subnormal. - 
Jacques Hasuay. 

EL DIA. 13 de noviembre 1980 
Los grandes deudores; Brasil, México, España y Argentina. madi -- 
Zamora. 

EL DIA. 15 de noviembre 1 980 
Denuncian terrorismo fascista en Brasil. Teresa Gurza. 

EL DIA. 3 de diciembre 1 980 
Brasil ingresa al mercado de armas. Brian Nicholson. 

EL DIA. 10 de diciembre 1 980 
300 mil exiliados en peligro de ser expulsados del Brasil. Braulio 
Peralta Villegas. 

EL DIA. 15 de diciembre 1 980 
¿Deuda incobrable o impagable?. Gregorio Selser. 

EL DIA. 24 de diciembre 1 980 
Brasil necesita que le presten dinero. Arthur Herman. 

EL DIA. 12 de enero 1981 
Bajo el ritmo de crecimiento económico de América Latina. Pablo -- 
Arendt. 

EL DIA. 16 de enero 1 981 
Se exportará en Brasil el petróleo bituminoso. Mario Osava. 

EL DIA. 19 de enero 1981 
Venezuela lista para firmar acuerdo petrolero con Brasil. Norberto 
Svar zm a n . 

EL DIA. 28 de enero 1981 
Brasil: una dictadura a la deriva. Claudia Sánchez. 

EL DIA. 2 de marzo 1981 
Lula y la técnica del miedo. Rene Bascope Aspiazu. 

EL DIA. 11 de marzo 1981 
Brasil: ¿0 mil personas bajo peligro de despido por la crisis 
automotriz. Mario usava. 

tL DIA. i de abril 1 981 
A 17 años dei golpe en Brasil. Niko Scnvarz. 

tL DiA. i3 de abril 1981 
Gunder Frank 	ia apertura brasileña. Rene uascope Aspiazu. 

EL DIA. 20 de abril 1 981 
¿Apertura democrática?. Mario V. Gdzman Galarza. 
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EL DIA. 25 de junio 1981 
¿Una intriga ea el medio oriente? Mario V. Gúzman Galarza. 

EL DIA. 30 de junio 1981 
El Brasil se asoma al Pacífico para mirar al mercado de Asia. 
Francisco Moncloa. 

EL DIA. 27 de julio 1981 
Paulo Schilling: la nueva política exterior brasileña es resulta 
do de la crisis y la dependencia energ6tica Angel Lima. 

EL DIA. 6 de agosto 1981 
En Brasil bajo la producción de vehículos iTulsados con alcohol. 
Mario Osava. 
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