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:INT&ODUCCJON 

INTRODUCCION 

Muest.ro int.er6s en l.a pres•nt.• investigación es el est.udio d• l• 

poli lica ext.erior brasil•rta• su dlsefto e i111Pl•nt.ación, dW"ant.• •l 

periodo que collflr•nde d• 1900 a finales del gobierno de Joc6 

Sal-ney. 

La pol1t.ica exterior, .. d.cir, las decisiones y acciones qU9 un 

est.ado toma para est.ablecer y desarrollar su conducta con los 

d•ms act.ores de l.a sociedad int.•rnaciona.l, es part.• de la 

Polit.ica Nacional de dicho estado. Dentro d• .. t.a tllt.1 .. , s• 

enc.,.ntran cont9111>ladaa todas las act.ividacl9s qu. desarrolla el 

-t.•do, t.anto al interior com> al mtt.erior del .is.,1 econe.t.c-, 

financieras, social-, culturales, 

Da •st.a f'or-, todas las poli t.icas que const.i t.uyen la Pol 1 ti ca 

Nacional, est.4n tuert.e-nt.e v~nculadas entre si. Por est.a razón,. 

a las acciones de t.D\a, siguen reacciones •n las ot.ras, adallll!§.s de 

que no sie..,re - f'6c11 distinguir cuando un. acción es t.ot.al...nt.e 

producto de la poli t.ica interna y cQAndo lo - de la ext.erior, la 

linea q._.. l.as "divide .. es bastante tenue. 

En .. i. sentido, polit.ica interna y polit.ica exterior se 

r•t.roali-ntan. Generan y reciben. al .-• ., t.l•llf>O, acciones y 

reacci0h9S en y del si•t- internacional, entendido 6st.e como el 

conjW\t.o de relaciones entre diversos actores que se proyectan m6s 

all6: de sus f'ront.eras nacionales y cuyas .. t.ruct ... as, funciones, 

posiciones y calllbios, repercuten en el ordena.tenlo del conjunt.o 

en general. 

La polit.i.ca exterior se collpiOne de dos niveles1 el qi. se r•fiere 

a su dise~o o f'or-.ilación y el de su i~lantación. El pri .... o 

est.6 det.erJldnado. principal-.ent.e, por faclorcrs internos, mientras 

que el segundo, por los sucesos y las de .. ndas del sisl.,,_ 
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int.ernacion.al. 

En virtud de lo anterior, centrareJrDS nuestra atención en las 
condicionantes int.ernas y ext.ernas que deter..Unan la poli t.ica 

ext.erior brasilef'ía. Entre las primaras prevalece el interés 

nacional, los conflict.os y las contradicciones internas del est.ado 

brasilef"io y, los grupos de presión. En el segundo caso tendrel'*:IS 

en consideración las demandas y pres! ones del sisteMa 

int.ernacional, la reacción de Brasil frente a ellos y sus 

relaciones particulares con ot.ros estados. 

El concepto de "interés nacional", que ha sido inlencional111&nle 

def'inido de -nera alllbigua para disf'razar o enf'at.izar las 

verdaderas inlenciorws de quienes gobiernan, 

-nejar•~ en sus dos diMnsiones1 

nosotros lo 

1) La for .. 1. A<¡~lla que lo relaciona con el bienestar social y 

la preservación del Estado, entendido ~st.e co"'° entidad 

g904jlráfica con aut.onoaia e independencia, •n donde lo ~s 

ill!pOrt.ant.• .s la salisf'acción d• las necesidades de su 

población; y 

2) La real. La que se refiere a aquellos pt.mlos relacionados con 

los intereses del grupo en el poder, co.o la preservación de 

las instituciones y la -nut.ención del doJldnio sobre los de-.§is 

grupos que consti t.uyen la sociedad. 

De esta forma, abarcaroa>s tanto al "interés nacional" for...,1 

como al "interés nacional" real que presenlon durante el 

periodo comprendido por nuostra invusligación. 

Una do las piezas clave de los. cambios al interior dol f!'stado, la 

constituyen los corúliclos y las contradlccionoos internas 

genoradas por los grupos de presión dentro de 1 as fronloras 

nacionales y las confrontaciones enlrc los diferenles segmentos de 

la. &ocigdad. 

ii 



IHTRODUCCIOH 

hacia el interior tratando de "conquistar .. algunos grupos sociales 

descontent.os. 

Ya en el periodo da transición, con José Sarney (1085-1000) 

parecerla qua se vuelve a dar un cabllbio en la estructura del 

estado, los ldlitares abanclonan formalmente el poder y lo dejan en 

.anos de los civiles. Sin ei.ibargo, nos pregtmtamos cuáles son los 

calllbios que lo hacen diferenciarse del periodo dictatorial y si 

t!slos se vieron reflejados en el dise~o de la política oxtorior. 

A lo largo de estos tres .o .. ntos de la vida brasilefta también 

existen constantes internas que condicionan el dise~o de dicha 

pol!lica y pl.Mtdon, por tanto, ser denominadas fundaraentos de ésta. 

Entre ellos se enci.ntran& la concepción geopolitica da los 

brasilerfos en la cual ha inCluido la dist.ritnx:ión de las 

capacidades del pats: su vocación expansionist.a, proyectada desde 

su naci..Uanto como estado independiente; su búsqueda continua d• 

nuevos -rcados y su profesionali:zación de cuadros. 

La concepción geopolilica brasilaNa no se origina en los periodos 

que tratare.os. Su génesis es dos antigua, podria*ls decir que el 

hecho de haberse convorlido en t..ma colonia-.,lrópoli delerlllinO la 

creación de la 1111.a.gen d• grandeza de Brasil. 

Su extensión terr1lorialJ su riqueza de rocl.D"sos nallD"'ales¡ su 

posición geográfica en Améric• del Sur; su cercanía con A1'rica¡ 

sus caracterislicas d•-=>gráticas, su conf'or .. ción étnica¡ su 

singularidad d• lengua •n relación con los demi§s paises d•l Area, 

entr• otras particularidades originan, tanto en al brasile~o 

eolrl.ln, coJnO en los qt» for11U1n parle de la clase gobernanla, un 

senlilllienlo de superioridad y grandeza. Esta forlftll. de concebirse 

ellos raisJnOs y en general lodo lo que los rodea, los lleva 

elaborar su polit.ica exlerior con base en una visión geopolitica 

del -.mdo en donde Brasil ocupa t.m lugar especial, por lo -nos en 

el conliniente a ... ricano. 

Aunado a ésto, se enc ... nlra su vocación expansionista reflejada, 

iv 
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Sin embargo,. para poder complotar nuestra invesligaci6n, 

necesario lomar en cuenla si ha existido alguna modificación de la 

conducta del estado brasile~o generada por los incontivos y 

conslro~imienlos del ~rnbito internacional 1, cuando en ésto 

suc:eden cambios fuertemente significativos producidos a su ~ez por 

transformaciones internas y conduelas externas de otros actores 

internacionales. 

La implantación do la pol!Lica oxlerior se va a ver modificada por 

el sistema internacional,. por la posición y actuación de otros 

aclares dentro del propio sistema y por la relación de Brasil con 

ellos. La dinámica de las unidades dentro del si slema 

internacional se vuelve mtis comploja y caótica de lo quo podría 

ser, debido a las diforentos formas de in~eracción entro ollas, 

como son la socialización y la compotencia. 

En oo;;te sentido, analizaremos cuáles son las dern."lndas que el 

sistema intarnacional ha formulado a Brasil on el per!odo 

compr•~ndido on nuoslra investigación. Además, de .acuerdo a la 

posición y funciones dol estado brasiloffo dentro dol mismo 

sistema, cómo se ha visto roflejada respuesta la 

puesta en pr:iclica do su política exterior,. sin dejar al 111argen el 

disoffo do la misma olaborado do acuerdo sus condiclonos 

intornas. 

An.alizaro~s .. por tanto, lo que Waltz' denomina orden y ~unciones 

do las unidades y distribución del poder través do las 

capacidades. Si bien os cierto que ol estudio sobre Sistemas de 

Waltz,. por sor precisamente oso, no analiza las características do 

las unidades ni su conduela ni sus intoraccionos, para nosotros s! 

válido oso análisis. 

vi 
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En pri-r lugar, por nadie de las capacidades, est.e caso de 

Brasil, podreJlmS collC>Cer su potencialidad y posición dentro del 

sistema internacional: en segundo lugar, base en nuestro 

esquema de política exterior, decir, de sus dos nivele-s, 

podremrios vincular las const.antes int•rnas con la estructura y 

d•-ndas dol Siste-. La profesionaliz.ación de cuadros es el 

punto de unión entre el nivel d• disef'fo y praxis. 

En cuanto a la Crágil 11 .... a «Jl.19 separa polit.ica interna y politica 

ext.erior, nosotros la utilizare-=rs \lnic-nte por razones y 

conveniencias -todológicas, pero en el entender de qt.M -st.án 

lnt.1-.a-nte ligadas, co., igual,..,nt• lo están la Ciencia Política 

y las Relacior.s Int.•rnacionales. 

Final~t.•. con la orient.ac.ión ant.erior trart.ar..os de corroborar 

ntaost.ra s9g1unda hipót.esis:1 

~~ ~t La continuidad de la poli t.ica exterior brasil•l'la 

tambil!n estA determinada por l.a posición y f't.meiones 

de Brasil den~ro del sist.... internaciona1. 

Son estos ractores los qUFJ l.o oril.lan a actuar con1'or- al int.er6s 

sist.é-.:1..co del orden internacional,,. es decir al interés del estado 

twg•M6ni.co del continente, sin que Brasil pueda salir•• de los 

JMrgenes establecidos, cuestión qtm, por otra parle, no ha 

int.ent.ado real .. nte. 

Con el Cin de darle seguimiento a nt.aSt.ra irTY'89tigaci6n, l• hemos 

dividido en cinco capit.ulost el pri-ro, int.it.ulado 

"'Capacidades de Bra•il. hoy .. ,. int.ent.a-. .:>st.rar cuales son las 

capacidades con las qu. act.ual .. nt.e cuenta Brasil, m.s-s que lo 

diferencian d• los olros estados del SJ.st.e.. Inlernacion.l, co.-, 

son las capacidades politicas, ~isicas, d•.:JigrAticas,. económicas, 

y tecnológicas. 

En el segundo, ''Antecedentes históricos''• hacemos una breve 

vii 



Por otro lado y en cuanto a las fuentes consultadas reCiere. 

nos tuvimos que onf'renlar a algunas limilantos como, la consulta 

de libros, revistas y per!odicos en el idio111a portugués, que si 

bien comprendemos. no deja do restringir el conocimiento de la 

idiosincracia brasile~a, ya que es nocesario pe~ar en el idioma 

para poder coniprender aquella cabal199n~e. 

Para atenuar esla limitante, tuvimos contacto y conversamos con 

algunos miembros de la Embajada do Brasil en México, ais11Cs que 

nos facilitaron valiosa información y bibliograCia. 

1x 



CAPACIDADES DIC •JtASIL. HOY 

l. CAPACIDAD~..§ fil: .fil!lhc;J!, !:!QY• 

Las capacidades do un aclor inlernacional son alribulos de ésle, 

pero su dislribución no lo os seg~n Wallz 1• En esl• senlido, lo 

que lendr1a .ayer relevancia en el sisloma inlornacional ser1a la 

posición dol estado y su rolación con los demás aclares, por lanto 

la distribución dol poder con baso en sus capacidades y éslas 

por si solas. 

No obslant.e lo anterior, para nosolros indispensable conocer 

algunas de esas capacidades, sobre lodo las qUB> en un •cnnenlo dado 

nos puodan ayudar en la explicación de nuestro anAlisis. Por lal 

.olivo, oslo pri..,r capitulo valorará brevemente alg\D'l.aS de las 

capacidados del estado brasilofto, eruurc6ndolas dentro de lo que 

hemos denoaú.nadol "Capacidades de Brasil hoy". 

Brasil P11t.1Chas veces ha sido considerado t.m. '"mosaico cult.1.U"al •• 

tundamenlallMl>nte por la diversidad de razas que conviven en su 

lerrilorio¡ sin embargo, siempre se presenta ante la Sociedad 

Internacional como un lodo tuorte, una lD'lidad ostable sin 

contliclos étnicos o inlerraciales que hagan Cact.iblo la explosión 

de un caos interno. 

La identidad brasilena se empieza a delinear desde antes de su 

independencia. A este nacinUenlo contribuyeron básicamente tres 

grandes gruposz los portugue~es, los indios a111Etricanos y los 

atricanos, sobre lod•o los de la costa de Guinea, 

denominada ''costa de los esclavos". 

lalltb.ién 

C-fr-. Walt.z . .. Polit.ieal St.ruet.ur,gs", Kfll>OhanB Ccornp.J Neoroal1sm 
;.¡nd lli r:r·1t1cs. 1986. 7o-07. 
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De esta forma, se puede afirmar que el prejuicio de color on 

Brasil es mc1s un prejuicio de clase que de raza. Sobre ésto dice 

Bast.idet "tm individuo de ~olor puede coiapensar la desventaja que 

representa su aspecto f1s1co con algOn tipo de superioridad on 

otros casrq>ost inteligencia, instrucción, o fortuna personal 004• 

Insistisaos en que Brasil os una gran unidad Porque en general los 

brasilenos están orgullosos de su país y son alta...,nte 

nacionalistas. La unidad de los brasileffos se refleja on dos 

inslanciast en la de las instituciones tor-.ales y en la del 

folklore popular. 

Entra las pri1'1Dras encontrall'Osr el idio-.., que dif'erenci a de 

otros patses var!a poco de región a región; la \D'Útormtidad en la 

cuestión adlftinist.rativa, ast co-a en la educación, salud póblica, 

f'inanzas y otros servicios pllblicos y, f'inal.ante, la religión, 

pues el 94JC de los brasileffos s• consideran católicos. Ade~s, 

puode decirso q.._ el catolicismo ha contribuido tuerte.,nte a la 

unidad cul llO"'al, ya que después dol golpe de estado de 196.t&, el 

sector progresista de la Iglesia Católica Cue el único grupo de 

presión que sobrevivió y su voz adquirió un. tuerza crociente qu. 

so convirtió "'en la conciencia del r~iJmen lllilitar" 5• 

Por el lado del "f'olklore popular" están& la rttlttYanG!a qlft! t!ttfl!t 
para la inayor!a d& los brasilenos el D!a de la Independencia C7 de 

septiembre), en.f'atiz.4ndola al hacerla Fiesta Nacional; la 

ill(JOrtancia quo se le da al Carnaval anual y la participación de 

la población en él; el f'utbol cOJnO deporte nacional, on esta 

linea, por ejew.plo# el reconoc.iaiento a Pelc!J CEdson Aranles do 

Nascimento) COMO héroe nacional. En ciertas regiones ostas 

~ 

~. 

José Cayuela. ~ ~ lc.!:il.!...!..t !:!_n Vietnam f_tlóJ 1co':',. 
1970, p. 136. 
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Entre las atribuciones del Presidente de la RepO:blica se 

encuentran1 nombrar y exonerar a los ainistros de estado; ejercer 

la dirección superior de la adndnistración federal; iniciar el 

proceso 18'Q'islativo; sancionar, pro-.llgar y hacer publicar las 

leyes, as1 come expedir decretos para su Ciel ejecw:ión; ejercer 

el mando supremo de las fuerzas ar-das; .-antener relaciones con 

estados extranjeros y acreditar a sus representantes diplomáticos; 

celebrar tratados, convenciones y actos internacionales; decretar 

el estado de defensa y el estado de sitio¡ no.t>rar a varios 

funcionarios pablicos y declarar la guerra en caso de agresión 

extranjera. 

El poder legislativo es ejercido por •l Congreso Nacional que •• 

colllpOne de la cá-ra de los diputados y del senado 1'.deral. Cada 

Legislatura tendrá una duración de cuatro aftos. 

El Congreso Nacional deberá disponer sobre las aaterias de 

cowipetencia de la Unión co.:> soru sist.e..a trlbut.ario; operaciorws 

de crédito, deuda públicaJ fijación y -=>dlClcación del efectivo de 

las fuerzas ar .. das; planos y progra .. s nacionales, regionales y 

sectoriales do desarrollo; limites del territorio nacional, 

espacio aéreo y .. riti..:> y bienes de domdnio de la UnióOJ 

transfer9ncia temporal del gobierno federal, entre otras. 

Son órganos del podar ju:ilcial: el supre.c trilM.alal l'ederal; el 

supre.o t.ribunal de Justicias los tribunal .. region.les l'ed•rales 

y jueces rederales:s los tribunales y ju.e.,. del trabajo; los 

tribunales y Jt»ees electorales; los tribunales y jl9C.s militares 

y los t.ribunales y ji»ees de los •stados y dol distrito federal y 

territorios. 

Existen ade~s dos consejos de su.a i.JllPOrt.ancia dent.ro de la 

organizac.J.ón polit.ica brasileftaa el Consejo de la Repablica y el 

Consejo de Def'ensa Nacional, allbos son órganos de consulta del 

president.• de la repO:blica. 

5 
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El primero se pU9de pron\D'lCiar sobre la intervención federal, 

estado de defensa y estado de sitio, asi como sobre las ci.stiones 

relevantes para la estabilidad de las instituciones de11DCrálicas. 

El segundo, opina sobre las hipótesis de declaración de gi..rra y 

de celebración de la paz; sobra la decretación del estado de 

defensa, del estado de sitio y de la intervención f'Neral. 

Propone los criterios y las condiciones de ut.ilización de las 

áreas indispensables para la seguridad del territorio nacional y 

opina sobre su uso efectivo, especial-nte en la f'ranja f'ronteriz.a 

y en las relacionadas con la preservación y la explotación de los 

recursos naturales de cuaquier tipo y f'inalM&nt.e, esll.tia, propone 

y acampana el desarrollo de iniciativas necesarias para garantizar 

la independencia nacional y l.a defensa del estado de9:>crático. 

En cuanto a su territorio, Brasil ocupa el quinto lugar en 

extensión territorial en el llUndo con e.s aillones de kiló .. tros 

cuadrados, se encuentra entre' los denc>md.-dos maacroestados Caés de 

e -1.llones d• Ka~, al lado de la Unión Sovi~tica, Cenad.A, China, 

Estados Unidos y Australia, repr .. entando el ¿7.32C del ~errilorio 

de América del SUr. 

Esta gran extensión territorial hace que sus f'ronteras terrestre y 

aar.(tiJllA sean tallbién dignas de consideración. La pri-.ra es de 

19 710 Ka y es compartida con todos los pats- d• Alll!rica d•l Sur, 

excepto Chile y EcuadorJ la -Yor parle la t.te..... con Bol! via C3 

12'5 Je.:> y la -nor con Surina• C503 Ka). 

Su ••trontara a.azónicaº' tiene ia.plicaciones 

inlernacionales1 su relación con los otros paises da la Ci.nca dol 

~zonas debe ser cordial por lo q._. signif'ica el control de lodos 

los recursos naturales qt» a-xisten ah! y las repercusiones 

ecológicas que pueden derivar de una inadecuada atención a la 

zona. El •Jomiplo más claro y cercano de la trascendencia de la 
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región a nivel MUndlal la canlidad do declaraciones de 

dlferent.es jefas de eslado respeclo al cuidado do la Amazonia y el 

inlerés de los japoneses en la carretera lransama~6nica. 

Cabo hacer mención que de sus principales cuencas, l.a del R1o de 

la Plata al sur y la del Amazonas al norte, ésla es de las más 

exlensas del mundo con 7 050 000 r:.m2
, ubicada sobre un.a planicie; 

y de los 6 4..37 Km de longitud del R1o A-.azonas, 3 165 Ka se 

encuentran en Brasil, es decir, por lo 11111nos un 50" est.á en 

lerritorio braslloNo. De aqui se desprende que su sistema fluvial 

sea de los .-As exlensos del mundo C « 000 ICJll. navegables) con 

nolablo potencial hidroeléctrico que sólo os superado por Canadá, 

Eslados Unidos y Zaire, pues en el AMazonas se vierten las aguas 

de casi el "'°" de la superf"icie de toda AJllérica del Sw-. Sin 

embargo, esto potencial es de los más bajos del pa1s por no 

existir una topograf 1a adecuada para la construcción do centrales 

hidroeléctricas de ca1da1• 

El r1o Paraná es uno de los recursos hidrográficos más inq>ortante, 

pues constituye un potencial hidroeléctrico significativo. En la 

parte del r1o que se comparte con Paraguay, aprovechando las 

grand.os cataratas del Iguassu, se construyó la represa -.As grande 

del mundo& Itaipú. En 1986 oqiezó a funcionar un.a de las trece 

turbinas con las que cuenta. 

Es~a central hidroeléctrica contará con 19 unidades generadoras de 

700 Jft.il kilovatios cada una, de los cuales Bra$1l podrá disponer 

de la 11litad. lo que le "ahorrará unos 1700 millones de dólares 

anuales por concepto de compra de colllbustiblo"8. 

La extensión de su 11\.ora.l os de 7 408 Ka. Cabo senalar que 

~· Ri6oberto Garc!a. Economi~ y geograf1!1 del desan·ollo en 
Bfilé~ Latin~. F.C.E./Econ.om.!a Latinoamericana, ~;;:--¡gfi¡~ 
p.325. 

8 J.Pj_¡IEJ!l. p. 326. 
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adeJRá.s de la producción pesquera que asciende a 634 "'11 toneladas 

anuales, la relevancia de esta enorae costa brasilerta radica en la 

oportunidad de mantener un contacto directo con los paises del 

continente africano, ya que "la costa occidental atricana abriga 

cerca de veinte repóblicas con las que tiene rel~ción y aón otros 

seis paises del continente negro aedit.erráneo" 9 con los que 

también se mantienen nexos. CVer aapa 3). 

El punto -6,s cercano entre Brasil y Af'rica se encuentra en el 

litoral del noreste brasilenot Natal, qt.lll!t está a sólo 3 500 Ka de 

Dakar, distancia más corla que la existente entre Recife 

(Perna.t>uc:o) y Hueva York C10 700 kJILJ. 

Ade-6.s de lo anterior, Brasil, gracias a su enor .. lit.oral, tiene 

a su alcance illpOrlantes rulas de navegación, por eje..,10 el Cabo 

de Buena Esperanza que es la rut.a al ternat.1 va de Asia a Europa. 

En cuanto a los recursos Cver mapa 1), la riqueza ainera del 

subsuelo brasilefto es enorme imponente. Existen aineralos 

preciosos coMO el oro, ubicado principal.an~e en Minas GeraisJ 

también encontramos piedras preciosas como corindones, rubies, 

zafiros, granates y topacios, además de los dia.ant.es ubicados 

sobre lodo en los estados de Minas Gorais y Bahia. 

Cuenta con abundanlos yacimientos Jlli.nerales, COMO los de hierro, 

--una de las ,..yores reservas 9111.Dldiales--, .. nganeso, rú quel, 

croa.ita, JIUlgnesita, bauxita, tungsteno, estafto, t.D"anto, fosfato y 

la na.ry relevante producción de ndca, lodo lo cual le Cacilit.a 

incursión en el aiundo de los avances tecnológicos. 

9 José Car tos Brandi. ..tleLxo. ''Lineas tJBnerates de ta poli t ica 
externa brasilel'ia" f!:elac10Jl.e2 Lr:it~~I'?.?• No. 8-9. 
a.br-oop., IQ94. p. 94. 
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FUENTE: AtJa5 Estratégico y Gtopolftico. 
Alianza Editor1aJ 1 1984. '--~-------------J 
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En lo que se refiere a los cosnbust.ibles Jldnerales, Brasil no está 

parlicularMenle dolado; su producción única1nenle cubre la quinta 

parle de las necesidades del pais, por lo q'-

import.arlo del 1n&rcado -.mdial. 

necesario 

Aón cuando la COJnPa~ia estatal Pelrobrás controla el petróleo, 

algunas compa~ias internacionales so encargan entre otras cosas de 

su conercialización. La reCinación so ef&eltla en el pais, en los 

estados de S.anlos, Salvador y Rio de Janoiro, bajo la supervisión 

de Pelrobrás. 

CoMO fuanle alternativa de energia, Brasil ha utilizado la 

Bioaasa, es d9Cir, la utilización de loda aateria vegetal o animal. 

susceplible do ser transformada en energia. De esta Cor .. , 

partir de productos agricolas, cuyo contenido en azúcar y alaidón, 

alcanza lDl nivel considerable, se obtiene el alct.>hol eUlico, 

producto que ha sido utilizado com:> sust.it.ut.o directo de la 

gasolina. 

Brasil es el único pais que cuenta con lDl prograai. co11ipleto para 

la obtención del etanol o alcohol elilico, ol donoainado Programa 

Nacional del Alcohol, inslaurado en 1070. Sin elllbargo, las 

ganancias no han sido las esperadas porque este progra.. sólo es 

rentable cuando el precio del petróleo se encuentra por ene!.. de 

30 dólar-s: el barril. 

Talllbién de gran i-.x>rt.ancia son los yacilldenlos de carbón y aunque 

éste no es de JlllUY buena calidad, si de gran ayuda para la 

oconomia, pues el carbón vegetal at.enúa sensible9mnle la escasez 

de co.t>ust.ibles minerales. Cabe mencionar que toda la producción 

carbonera SP. concentra en los tres estados del surs Paraná, Santa 

CatarJna y Rio Grande do Sul. 

Brasil cuenta con im palriJmOnio forestal enorMO, ya q._, ol 60- del 

territorio está cubierto de bosques, sin etllbargo este palriJmOnio 

1(1 
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aan es potencial por las diticultades que representan las enar..s 

dist.ancias y los escasos ~ios de transporte. Ti.ene tambiM 

plantas de iJnpOrtancia industrial que son exp-:.lrtadas a distintos 

paises, entre ellos Estados Unidos. 

La capacidad pot.ancial de Brasil para la producción de energJ.a 

eléctrica es 1.mA de las aayores del -.meto. Si algunos de los r!os 

más grandes de Brasil no han sido ut.ilizados para la producción de 

energ!a eléctrica, es en algunos casos por la dif'icultad, y en 

otros por la imposibilidad, de construir presas a lo largo de su 

curso. En el sector de las ftmntes de energ! a se enc...,nt.ran 

tlD'lCionando las centrales instaladas en St.o Paulo, Belo Horizonte 

y R!o de Janeiro para la producción de ar.erg!• eléctrica. 

Como podemos observar existen infinidad de recursos la 

superficie brasilena, precisa .. nte por la grandeza de su 

territorio. No obstante, recordemos que atln cuando con una 

superficie eKlGnsa la posibilidad de mejores recursos aumenta .. 

ésto no det•rm!.na el d~sarrollo de una nación, ya qi. la capacidad 

del holllbre para utilizar y .oditicar la nat.ui-ahtza y los recursos, 

as! co.:> sus circunstancias, ser4 la base del progreso del espacio 

donde habita y el 11at.or para la transforMación d• \Dl estado 

pequeno --no entendido en t.érainos de extensión-- en uno grande y 

poderoso. 

1.' FACTOR DEMOGBaE!Q!. 

El f'act.or de11r>gráf'ico también representa una capacidad del .slado,. 

ya que tm pa!s densa .. nto poblado os tm pa!s orgánicamente 

intluyant.e, con presencia anle la sociedad internacional, pues 

general.ante la población que se concentra en la urbe genera el 

t•n6-no de concentración de ~~ª riqueza y por conseci.ncia 

posibles conf'liclos sociales que pudieran llegar 

perManentes. 

11 
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Talnhién existen olras variables1 a mayor población, más mano de 

obra, ,.,.yor llW)rcado interno potencial y mayor posibilidad de 

ejército grande, que no necosariamenle quiere decir fuerte. 

La población lotal de Brasil 1998 era de 144 lllillones de 

habitantes, representando un 34.66~ de la población total de 

América Latina C4.16 millones> 10
• Su densidad de población es de 17 

habitantes por Kltt.2 y su indice d• crecilllienlo, ésto es, el indice 

de natalidad ..,nos el indice de .:>rtalidad, os de 2.1-; lo que lo 

clasi~ica en el grupo de los paises con un creeiJniento alto, cuya 

población se duplicará en aproximada.ante 33 anos. 

De no haber 8111!p8Zado a reducir este indice co.-:» lo ha he<:ho en la 

\llli .. década, Brasil podria hab•r seguido con los proble .. s de 

explosión deMOgrática CcrecJJftienlo acelerado de la población>. 

Estos proble .. s ya han repercutido en su pirállllde de edades,. la 

cual ubica a Brasil entre los deno.Unados paises ••jóvenes", ya que 

su base es •111Plia y su cúspide angosta, es decir que existe una 

gran cantidad de población infantil en el paisi 

Miles J!g_ habitantes 
70-79 

110-09 
50-59 

40-.W 
30-39 

20-29 
10-19 

o-9 

e.91i 
13.7,. 
ie.51i 
20.illi 
2,.¡¡¡¡ 

30'8 
5082 

gon 
121121 

100"9 
211655 

30131 
3!5990 

Esta división da la población en grupos de edades nos hace ver los 

graves proble .. s a los que se seguirá enCrenlando Brasil. Siendo 

el 37- de su población menor de 15 anos, ésla en pocos ª"ºs 
deberá integrar la fuerza de trabajo del pais, 

1(1 
Anuario g2t.ª-!!l i;t tco fil! fH!.é~ htl~M 

1988. O.N.U., CCPAL. Feb.1989, p. 155. 

también 

Edición 
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necesitará vivienda y actualmente, deJnanda educación y aliJMtnto. 

El 59" de la población está: en edad econóaica-nte activa, es 

dec:ir, el "'°" restant.e depende econó-1.ca-nle de aql»llos que 

t.rabajan, sin ellbargo, de ese 59" existe un porcentaje q~ no 

t.iene e,..::tleo, por lo que el nOmero de habi t.antes dependient.r.¡ se 

incr•-nta. 

En s!nlesis, Brasil seguirá con alt.as tasas de desell'lpleo, .. nos 

posibilidades de autosuticiencia ali .. nt.aria, bajo ingreso 

per-cápit.a, en fin, numerosas demandas con pocas probabilidades de 

ser salist.chas. 

Por otro lado, encontramos que hist.órica-nt.e la población se ha 

desplazado del nort.• al sur del pa!s. En la región sur y S\U"est.e 

se encuentra el e<>- de la población, debido a la concent.ración de 

industrias que •• han .st.ablecido ah!, principal-nle por las 

taYOrables condiciones cli-6.t.icasJ de est.a for .. , Esp!rlt.u Santo y 

R!o Grande do Su1 se han convertido en las zonas .-és d9sarrolladas 

y din6aicas del pais. 

Mientras t.ant.o, en el noreste se encu.nt.ra apenas •1 30'C 11 de la 

población, es Ml!.s, las cost.as del cent.ro y St.D'" de Brasil est.An 

consideradas com> una de las -yores aglo-raciorws hu:aanas •n 

América Lat.ina, gran cant.idad de industrias se encu.nt.ran ubicadas 

ah!, lo Jai,smo q'-» las centrales hldrooléc:t.ricas, t.ermoe16clricas y 

ahora la nuclear. 

11 Cfr. Ha.n/r•d Wi lhalrn.y, .. L! nsO:S /\11\d.anwn.tal•s da la po U f. Lc:a 
exterior brasi lsl"la"' ~~ ~~"ª-1-~"2• No. 44, abr. -jun .• 1985. 
p. <50. 

! ~ 
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Al1anz3 Editorial, 1984. 
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Brasil está considerado, 
1~ 

seg!ln el Banco Mundial ... , denlro de los 

paises de ingrosos medianos altos. Ocupa el primer 

ellos con un Producto Nacional Bruto per-cápita de 1 

lugar entre 

910 dólares 

(1996> --•l de México fue de 680--, \D'Ul tasa media de 

crocinúento anual del Producto Nacional Bruto de 4. ª" (1965-1086) 

--la de México en ol Mi.SJDO periodo fue de 2.6"--, quo on realidad 

no los dice nada a los sectores .anos favorecidos de la población, 

sobre todo cuando ia tasa media de inflación anual (1080-1906) ha 

sido de 157.1", lasa que no ha podido decrecer permanenleMenle aón 

cuando se han implantado diferentes planos econ611licos. 

Si bien es cierto que &s1os planes econ6.U.cos han logrado reducir 

la inf'lación debajo de cero, el "éxito" ha sido por po::-!odos muy 

cortos,. desalándose post.erior,..nt.e lasas allJsimas que han 

provo,ado entre otras cosas la escasez de varios productos como 

carner leche, huevo y pollo. Por otro lado, el Producto Interno 

Bruto en 1006 fue do 200 750 ndllones de dólares, distribuido de 

la sJ1Juient.e MAnerar 

I'. SECTOR 1965 1986 -..1.llonos 
1 porciento porcient.o de dólares 

Agricultura 19 11 22 742 

Indust.ria 33 39 BO 632 

Manuf'act.lD"a 26 20 57 ªºº 
Servicios 49 50 103 375 

Fuentes Informe sobre el desarrollo mundial 1Q88. Banco Mundial, 
p.261 

12 Banco Hund.ial. l.nf.2.~ sobre tl de~~n::.Qll.Q !!!!J!lQ.HLl .12..H...§. 
ltlachin8to"• D. c., J"BB. p. 257. 
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Coiaparando los porcent.ajes de 1 gen con los de J: QGS> podeJIOS darnos 

euent.a que el sector vn donde w.á.s se ha incre .. ntado el Producto 

Naei.onal Bruto es en ol de la industria C2'C en .. nutact.uras y "" 

en la industria en general), m.ent.ras que en el agricola •• ha 

reducido ost.a participación. 

La agricult.1.D"a siem.pre ha sido un factor 1.-portant.e en la historia 

brasilena.. basle recordar que de sus tros grand.es ciclos 

econó.Ucos desde 1550 hasta 1Q30. Dos f'ueron definidos con base 

en productos agr1colass el pri,..,r ciclo que fue el dol a.zócar y 

abarcó de 1530 a 1650 y el t.ercero quo f'ue el del c•ucho nat.ur al y 

el café, do 1950 a 1030 .. prodla:lo este '3lt.1_, qt» sigll.99 siendo ol 

priM&ro en J..""'°"t.ancia ' en las. •xport.aciones brasi.loft.as. El 

s-oundo ciclo econ6nú.co fue el del or-o, de 1700 a 1780.. qua 

de-elinó cuando •• empezó a acrecent.ar la producción de cató. 

Uno de 1os grandes problemas que ha 1..enido y tiene la agricultura 

brasilefta es la desigual distribución de la t.ierrar el 0.2X de los 

~errat.enientos p0$een el 78.3- de la superCicie cultivable 13• 

Aunado a ~st.o existe el probl&Jaa de la concvnt.ración de las 

producciones Cunda ... nt.ales Ce.até .. soya. az\lcar) •n el sur y en la. 

r-oión costera C36" del pa1s). 

Con relación a estas producciones fund~.mont.al.s.. Brasil •1 

pri .. r export•dor .undial da café a pesar de que su tJrodueción ha 

disminuido .. conllO segurxlo produc.t.o agrícola de eKporlación está la 

noya y después la caffa de az'llcar. Est..a lllt.isu ha visto disainuir 

su porcentaje de eKportación. pero en cambio ha pasado • ser parle 

import.Amt.e de la oconoMia al contribuir al ahorro de co.Wust.ible. 

forfl\ando parte del co,,.,uest.o que su.st.ituye a la uasollna 

13 
Jimene2, Re(fla. _Í'(1"as1 !..!. l!1 !,pm-t•u er. demncrt\~fh H.!lª ~ 

ª-n..tr. J~ rr .. ll?..l.3· 1986. p. 23. 
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Precisaimento por todos los problemas por los que ha pasado y siguo 

pasando el campo, el gobierno de Sa:rney en mayo de 1985 presentó 

un.a propuesta de Plan Nacional de ReCorma Agraria. Este no tuvo 

el éxito esperado por causa do los intereses do los terratonientes 

y de aquellos otros asociados a éstos, ya quo el punto fundamental 

de la reforma ora la expropiación do una considerable cantidad de 

tierras para repartirlas entre 1.4 ndllones de familias 

campesinas, por lo que el debilitam.ionto de este plan se dió a 

f'inales de ose mismo af"lo. 

En la Constitución de 1989 el Capítulo III del Título IV so 

refiere a. la "Política Agrícola y Fundiária y de la Reforma 

Agraria", en donde se insiste en la expropiación .. por interés 

social, para fines de reforma agraria~ el inmueble rural que 

esté cumpliendo su f"t.meión social", nú.sma. que se cumple cuando la 

propiedad rural atiende a los siguientes requisi los1 "el 

aprovechamiento racional y adecuado; utilización adecuada do los 

recursos naturales disponibles y prosorvación del medio ambiente; 

observancia de las disposiciones qUe regulan las relaciones de 

trabajo y explotación que favorezca el 

propiel•rios y de los trabajadores .. 14• 

bienestar de los 

Aqu! cabe aclarar que con sólo el ª"de la superficie en cultivo, 

Br•sil ha llogado a constituir el segundo exportador -.india! de 

productos agropecuarios 15 Las exportacionos brasilef"las haon 

a'Wftenlado gracias a diversas poli ticas proteccionistas, a los 

subsidios guberna-nt.•l•s y .. otras ayudas a las ventas al 

oxterior, lo que ha f"avorecido el desarrollo de la industria 

nacional. 

J5 
C-fr. Han/r•dWilh.olmynp.r-1..!._. p. 61. 
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S!n embargo, para obt.ener un é>ei t.o estable en la e><port.ación se 

necesitan ónicanent.e lllOdidas coyimturales como las 

antoriorla8nte citadas, sino t.an.bién se requiere un nuovo -=>delo de 

desarrollo y una nueva regulación qt:e permita abaratar el costo de 

los productos y elevar la lasa de ganancia 16• A nivel global, ol 

comercio de mercanc! as on 1 asa f'ué el siguiente• 

TIPO DE COMERCIO DE TASA MEDIA DE 
Of'ERACION MERCANCIAS CRECIMIENTO AHUAL 

CMill.de dólares) C Porcentajes) 

E><port. aa 306 <A.3 

hoport. 15 556 -5.1 

Fuentes Infor.a sobre ol desarrollo rM.Ind.ial 1988. D. Mundial, p.277 

De los diez product.os principales que exporta Allérica Lati°" segOn 

su participación porcentual en 1097, Brasil ha contribuido con 3 

porductos desde 1970, y en 1087 siete fueron los productos 

principales do e><portación de Brasil que coincidieron con los 

pri-ros diez de toda AIN!irica Latina• 

lb Cfr. Gustavo E:rru1sto E~rich. "La indu.trí.a1íaac(ón 
9Xportadora en H6xico, Brasi. l. y Ar6t:mt tna" Econoll)! ª .i_nfot"m'!.J. 
p.25. 
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PARTICIPACIOH PORCENTUAL 
PROOUCTOS EH 1987 

PRINCIPALES 
AMERI CA LA TI HA BRASIL 

l. Café sin tost.ar, cáscara. 5.4 7.5 

2.Torlas de semillas oleaginosas. 2.7 5.5 

3. Mineral de hierro.• 1. 4 4.4 

4. Vehi culos aut.orrot.ores ... 3.0 4.2 

5.Cal%ado con suola de cuero ... 1." 4.1 

6. Jugo de naranja. - 3.2 

7. Aluminio y sus aloacionos. 1.3 2." 

e. Gasolina para motores. 5.0 2." 

Q. Hierro de acero. - 2. 2 

10. Soya. - 2.2 

Fuentot Anuario Esladist.ico de la CEPAL. PP• 106-107 y 11.&-115. 

NOTAS 
• En la lista do los 10 principales productos de exportación 

desde 1Q70 • 

.. En la lista do los 10 principales productos de exportación 

desde 1975. 

En cuant.o al dest.ino de lAS exportaciones de bienes 

manufacturados, una comparación entre México y Brasil nos da la 

paut.a de la importancia que cada t.mo da al coroorcio inlorn.acional 

y la diversificación de éste. Si bien es cierto que 

individualmente Estados Unidos sigue siendo el principal 

importador de ambos, las p~~porciones que oxist.en, lomando los 

porcentajes en bloques de paises, reClojan claras diferencias 

entre ellost 

2(1 
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EXPORTACION DE BI EMES MANUFACTURADOS 

DESTINO BRASIL MEXICO 

Paises indust.rializados con 
econolnla de M8rcado. sel< 00" 
Paises en desarrollo. 42" g" -----
Paises no aie!ftbros y no 
declarantes. 1" 1" 

Paises exportadores de petróleo 
do ingresos altos. 1" º" 
Total Cwd.llones de dólares) g 060 '591 

Fuentes Infor.e sobre el desarrollo JN.Jndial 1999. Banco Mluldial. 
P• 283. Dalos de 1Q8tl. 

Ant.es de 1060 a ,\-.!rica Latina, Mrica y Asia les llegaba -nos 

del 5" de las exportaciones brasilenasJ poco a poco Brasil fue 

dando Jnayor importancia a est.as regiones y actual-nle es ••el pai s 

en desarrollo que Mayor proporción de su co .. rcio destina a otros 

paises en desarrollo" 17
, "'1ent.ras México t.iene ca.o principales 

importadores a los paises industrializados que no son lodos, sino 

básicawnenle Estados Unidos y el co1narcio que realiza con los 

paises en desarrollo es ainimo. 

Además, el total do la: exportaciones de Brasil de bienes 

raanutactt.D"ados es casi el doble que el de Mtf!xico y su 

diversificación es notoria. En este sentido, cabe mencionar que 

en la década de los ochenta, Asia, especial..,nlo Japón, se 

consolidó corno socio comercial de Brasil. Sin embargo, 1 os 

inversionistas japoneses contemplan tanto a Brasil co..a a México 

para destino de su capital, pues los consi doran plmlos 

17 Atatxo Brand(. "L!nsas denorales ..... ºº-.:U1· p. Ol5. 
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aslralégicos desde donde se puede exporlar Es lados Unidos 18• 

Además, son mercado~ potenciales para los produclos nipones, ya 

que ambos tienen un floreciente naercado nacional que le ayudarla a 

.Japón a disminuir su superávit comercial. De manera más 

especifica los principales socios co-.erciales brasile~os son1 

VALOR PORCENTAJE 
PAIS CMill. dólares) TOTAL DEL PAIS 

1975 1900 1987 1975 1000 1987 

ESTADOS UNIDOS 3. 3 4.6 3.2 24.8 18.5 21.0 

IRAK o.9 3.9 1.6 6.7 15.0 10.7 

R.F.A. 1.4 1. 7 1.6 10.7 6.9 10.2 

ARABIA SAUDITA 1.1 2.1 o.9 8.3 0.7 6.4 

JAPON 1.2 1.1 o.9 9,2 4.7 6.2 

OTROS 5.4 11.2 7.0 40.0 45.2 45.5 

TOTAL 13.5 24.9 16.5 100.0 100.0 100.0 

Fuenloi Uni t.ed Nalions. St.atist.ical Yearbook. Annuairo 
Slalistiqt», 1081 y The EconoMist. World Atlas and AlManac, 
1989. 

En ol ano 1geo Brasil t.uvo un alto porcenlajo de i"'Portaciones, 

habiendo aUM&ntado éstas considerable .. nle a lo largo de los cinco 

a~os anteriores y dismlnu.tdo an los siete posteriores. CoJDO 

podemos apreciar en al cuadro, aclual"'9nte el 21X de las 

irrt>orlaciones provienen de Est.ados Unidos, no obst.ant.e, esle 

porcentaje representa única,..nle el 2.1~ do las exportaciones de 

6sle, lo qua equivale a 

qnlro ellos. 

transacción co111&rcial inequit.at.iva 

Irak y Arabia Saudita en 1Q87, ocuparon el segundo y cu.arto lugar, 

113 
ThB F:conomist: "St.Jchi. :Y onchiladas". e-n ~e11.t!Y ~vie_~. ~Q.rj_g 

~:.m?Qt:);.. No. 405, Ano a. época I 11, p. 83. 
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respectivamente, dentro de los proveedores brasilenos, debido a la 

venta de petróleo, producto indispensable para un pa!s co.:> Brasil 

que consume más energía de la que produce y donde el pelróleo 

consliluye casi la ndlad de la energin quo se con.su.&. Si bien es 

cierlo que las i.portaciones provenientes de Japón disMinuyeron de 

1076 a 1090, en 1997 volvieron a engrosarse, pero, sin llegar a 

los indices de 1975. Ade-.As, las exportaciones Cver cuadro), 

tuvieron un notable incre .. nto. 

VALOR PORCENTAJE 
PAIS CM!ll. dólares) TOTAL DEL PAIS 

10715 1000 1007 10715 1000 1007 

ESTADOS UNIDOS 1.3 3 .... 7 .... 15., 17.3 29.3 

JAPON. º·" i.a 1. 5 7.7 c.1 "· 1 

PAISES DA.JOS 0.5 1.1 1.5 "·' 5.7 6.0 

R.F.A. 0.7 1.3 1.5 e.o 6.6 5.e 

ARGENTINA 0.3 1.0 1.0 '·' 5 .... 3.9 

OTROS 5.0 u.e 13.0 57.e 59.7 -"!. g 

TOTAL e.o ao.1 ao.a 100.0 100.0 100.0 

Fuente• United Nations. statistical Yearbook. Annua~re 

Co.a 

stat.ist.iqtM, 1081 y Tho Econolllist. World At.las ancl Al-nac, 
1999. 

pode.:>s apreciar, las •xportacio..-s 

considerable .. nto en el periodo COlllf)renclido entre 107!J y 1Q97. 

Atln cuando de 1091 a 1983 hayan disJlll.nu.ido para reptmtar en 1084 y 

quedarse en 1Q87 con 26.2 millones de dólaresJq, la diferencia 

ont.re la canlidad de las exportaciones de la década de los set.enla 

19 Nlldo Ouriques. "La cuenta comercial de Brasil Ct980-t987:>: 
cambios- ~n su composición'". ~:_c.Q.D.~ª- J.[lf..Q:F~· p. 3. 
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y las de la década de los ochenta es notable. 

La .. avanzada" de las exportaciones brasilen-as f'orJRada por los 

productos industriales,. dirigen principal.-ento Estados 

Unidos, después a Japón,. pais cor. ol que se han auwentado en gran 

porcentaje sus relaciones comerciales; le sigue Europa en general 

y, t'inal11110nto, América Latina. 

Lo que Brasil ha hecho orientar la producción ll!IAnutacturera 

hacia la oxport.ación, esto es, exportar bienes 

industrializados en lugar de J11Blerias pri.as COIAO anla~o para, por 

un lado,. obtener más divisas que servirán Para el pago do la 

enor~8 deuda externa y, por otro, dar una salida a la producción 

.anufact.urera. 

De esta f'oriaa, cambia de "un crecihlient.o cent.rada en la 

sustitución do itllpOrtaciones a un modelo qt» 

sustitución de exportaciones" 2º. 
onf'at.iza la 

No obstante lo anlerior, Brasil ha tratado de no basar sus 

exportaciones en los productos que sólamente privilegien las 

satisfacciones do los intereses de sus acreedores extornos, 

pronoviondo la exportación de manufacturas, pero al a.ls.a tiempo 

insistiendo en la intogración tanto del -.arcado interno cosno do la 

est.rucll.D""a industrial del pais. 

Alln cuando la ec:ono-1 a brasileNa no se puede explic•r bas6radose 

única1n0nte on la balanza era i11f>Or~ante que 

obsorvaramos algtm0s de sus .avinúentos en los Oltimos anos pues 

tanto los gobernantes brasileNos CO-=> las autoridades financieras 

int.ernacionales han basado su "po11t.ica de ajuste'" en el superávit. 

de dicha cuenla. 

:.:-<i Gustavo E. Ernmerich. º"La industrialización exportadora .. •• 
~'P....!..L~ ~, p. 23. 

'24 
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Ent.re otras cosas dicho superávit. se debió a l• baja signiCicat.iva 

do los precios del petróleo y a la disminución de i~rlaci.ones 

por parle de los brasil.ef'ios, por t.ant.o el. superAYi t. de los ochent.a 

no es Más que el reíl.ejo do tma pol.it..ica recesiva. 

Las inversiones directas en 1985 ascendieron a 414 aillo.-.s de 

d6l.ares
21 

y en lo que se refiere al flujo del capital, extranjero 

t.ransnacional, entraron al pais, a principios d• la cU-c•d• d• los 

90, 250 millones de dólares, provenient.es de Ale .. nia Federal 

CG1"3, Japón C22X>, It.alia C7'0 y Suiza CSX>. Pero t.ambién 

debeJN)s t.ornar •n consideración •1 capit.al qt.19' salió• t•t 

aillones de dólares, dirigidos a Estados Unida. CB2'D, Bélgica 

Caox> y Finlandia CQ:OO. 

La export.ación de capit.ales 'f..-, y sig..- siendo, causa, 

pri.ncipal-nt.e,. do la enor- deuct. ext.erna que 'Viene act.mallando 

Brasil desde hac:e varios al'íos. En .. rzo de 1000 cuando Sarney 

terlldna su periodo presidencial, la deuda •Kt.ern.a brasilería era de 

11!5 ail ai.llones de dólares y su servicio re~resent.aba el 08.9" de 

las exportaciones y el s. 2" del Producto Nacional Brulo, lo que 

hace que -no:s porcentaje del aia-.o se distribuya en otros 

sect.ores priorit.arios para el desarrollo del pats, co.a la 

edt.Eaclón o la salud. 

21 
~-ª 2tl .tfil:_c:_~ llb!!lflQ· !il mundo il2.!Q ~ 

Colthue, Buanos Air•g, Ard9ntina, toes. p. g4. 
l:di t. 
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GASTOS DEL GOBIERNO C 1 986) 

DEFENSA 3.1'1: 

EDUCACION 3.0IC 

SALUD 6."' 

VIVIENDA, ESPARCIMIENTO 
Y SEGIJRIDAD SOCIAL 23. 7IC 

SERVICIOS ECONOHICOS 11. 2IC 

OTROS GASTOS 52.61C 

Es al .. rmante que teniendo un 25 .. 5JC de an.lfabetos on el país, se 

dedique QnicaJ111enle ol 3~ del gasto dol gobierno a la educación, 

más aón, qt.» el porcentaje da ésta sea 1nenor que ol designado a la 

def'onsa. 

En este renglón, ef'ectivaJR&nto, ha habido un descenso en el gasto 

ndlitar a partir de la adJllinistración do Sarhay, sin eMbargo, ~to 

no 1Jnplica que so deje de producir, vender y utilizar arMa-nto 

-.J.li lar. 

De los paises que más gastan en armas, Brasil ocupa el 

cuarto lugar C1087) con "28 aillones de dólares al 

déciJllO 
22 

ª"º , 
encabezando esta lista s• encuentra Estados unidos seguido do la 

Unión Soviética, Francia, Inglalorra, la RepOblica Federal de 

Alemania, Japón e Italia entra los siete primeros. 

Las f'uerzas armadas de Brasil cuonlan con 283 .C.00 efectivos 

Cejércilo 192 OOOJ marina •o 800; y f'uerza aérea 50 700) y un 

22 
Q E~tadg fl.~ ~Q Efil!J_g. 08º· .ot .se. p. B. 

26 
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equipo considorable de misiles ligeros, carros tanque, vohiculos 

blindados y artiller!aJ en aviación cuenta con transportes de 

.largo alcance, cazas, caza bombarderos y aviones do 

contra-insurgencia, y helicópteros. Por su enor_, litoral, tiene 

una infanteria de IMlrina comparable a la do Estados Unidos, la 

Unión Soviética, Gran Brelal'fa, Filipinas, Esparta e Xndonesia, 

cuenta además con portaviones, submarinos, barcos de gt»rra de 

gran y pequeno calado y barcos de guerra anf"ibios. 

AlglDlOs de estos equipos son fabricados por los propios 

brasilel'fos, por ejemplo, la empresa paulista Avibras es :fabricante 

del siste- de ":foguetes" (cohetes) Astros-2. 

Adell6s de lo anterior, Brasil se cuent.a co-=> uno de los estados 

con capacidad de prod...:ir ar.as nucleares en un periodo corto, al 

igual que Argentina, Libia, Xrak, Irán y Paquistán. Es uno de los 

f'abricantes medianos de ar-s Ccabe _,,racionar que los grandes son 

ó:nica-nte la Unión Soviética, Francia, Alemania Occidental. Gran 

Bret.ar'fa, China y Japón> con el desarrollo y produ::ción de 

vehiculos Militares, navíos de guerra, y -.miciones y 

aviones aeroespaciales. Brasil figura entre los 21 paises capaces 

de planear y desarrollar sus propias aeronav.s que odell6s, sacan 

al .. rcado internacional. La venta de estas ar.as por parlo do 

Brasil es '"ocasJ.onal ", es decir- no se le considera un constant.e 

vendedor ar ... -rat.ista 2 =. 

Sin e.t»argo, cuenta con un .. nual titulado "Material Brasileiro de 

Def'ensa" que se distribuye, desde 1093, en las representaciones 

diplo.aáticas brasile~as en el exterior, en donde las 

del JM.torial encuentran agrupadas en 15 secciones 

cat.egor!as 

según la 

maturaloza de los: productos prosontados. Al final do l.o. 

2 .; Et cálculo et. t087 de las •xportac~on.s d• armas /u• d9 300 
ml t tOnes de d6tar99. ~· Richard Hous•: "Armas para •L 
mercado del medio orlen te .. ~~-e..!:Ll y Rev~~· ~_p..r..!.g ~g_otl. Ho. 
404. t6-22 mayo t988, 

'27 
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publicación hay 1.m indice de product.os, lUl indice de los noJllbres 

coMerciales de los productos y una list.a, por orden alf abét.ico de 

las COll!panias que figuran en el cat.álogo, para que de esta forlfta 

los inleresados puedan adquirir los product.os direct.-ent.e con las 

cOMpafU.as. 

Según la "Cart.aira de Co111ércio Exterior" CACEX, Avibras ocupa el 

noveno lugar de las elll!presas export.adoras Cest.at.ales, 

-.illinacionales y privadas) de Brasil, con mAs de 322 JU.llonies de 

dólares de export.aciones 24. Junto con otras co..,antas 

exportadoras, Avibras coloca a Brasil en el noveno lugar en la 

lista de .. yor.s vendedores do ar-s del .mdo. 

Sus principales coll!pradores encuentran en Medio Oriente, entre 

los que destacan Irak, Arabia Sau:li t.a, Libia y Kuwait.. Talllbién le 

vende a Jordania e Irán. 

Todo lo anterior h9co que Brasil haya obt.enido en el subcont.lnente 

a_,ricano, la reputación de pri .. ra potencia -.lllt.ar en la región. 

La coll!petencia en el J11Brcado ar .... nt.ista entre Brasil y Est.ados 

Unidos ha sido .aitivo de pequeftas fricciones q.._ hasta hoy Brasil 

ha podido sortear exit.osa-nte. 

La actividad industrial. sica:pre ha existido en Brasil amv¡ue 6sta 

se ha concentrado .. pecial .. nte en textiles. 

productos f'errosos y procin:a..S.ent.o de all-nt.os. 

y 

Est.e dinaal. s.:J 

en lo qtM al llfllll>ulso de la actividad industrial se reCiere. juega 

un papel importante en la capacidad econóMica do Brasi1. 

Existo por ojeJnPlO, verdadera industria siderúrgica 

representada por las Cábrlcas y altos hornos de Volt.a Redonda, las 

cuales 011pezaron co.:J un proyecto de un cent.ro para la producción 

24 

28 
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de acero, a base de carbón de coque. Su const.rucción dió inicio 

en 194.2 y cuat.ro at"ios más larde el proyect.o ya estaba funcionando. 

Por otro lado, la industria t.exlil ha seguido desarrollando 

sat.isf'actori•-nt.e. El caucho cubre las necesidades del pais en 

est.a .. t.eria.. La industria ... nutact.urera se abrió paso ent.re 
otras cosas, gracias a la diversificación de la eslruct.ura 

industrial, a la introducción de nuevas técnicas de producción, al 

incre..,nlo del mercado para los product.os industriales y al 

perfeccionaaiento en la calidad de los productos elaborados 
25

• 

Junto con •l creciMiento de la industria textil, taN>ién 

aumentaron su product.ividad la industria papelera y de cemtnt.o, 

as1 la c•ráMica, el vidrio y las .aterias plásticas. 

Por otro lado, la i~ustria bélica creció considerable..,nte y como 

ho.:>S visto, su oferta se ha expandido a t.odos los rincones de la 

tierra, logrando una cada vez -.!s creciente de1U.nda. 

Brasil ocupó el pri-r lugar con 107 e111presas t.ransnaeionales 

ent.re los ocho paises donde se ubican las 300 •9'>resas lllás 

ill!pOrt.ant.es y qlm on 1988 representaron "la colu.-..a vert.ebral de 

las operaciones co-rcialos en América Lat.ina"Zt>. 

De las 300 e111Presas. entre las di•z pri-ras, cuatro son 

brasilel"fass PetrobrAs con 14 Q73 aillones de dólares en ventas y 1 

808 millones en utilidades; Siderbrás, 5 121 aillones y pérdidas 

por 7 103 millonos de dólares; Sholl Brasil, 2 583 y GIO ndllones 

y Volkswagen Brasil con 2 201 lllillones en ventas y 663 aillones de 

dólares en ut.ilidades .. 

25 
l,_.f..r. BerifSman. 'ªr.p..;J_J_;_ Jndu..2llgli::at.1_0....Q '.!~cj l.r.f~~ f.:9J.lc_1~~- p. 

222. 
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Adem.t.ts de las mencionadas, las principales compaNias exportadoras 

do Brasil, que contribuyen al fortalecimienLo de la industria del 

pais son: Companhia Vale do R!o Doce; Fia~ Aut.omóvois, S.A.; Ford 

lndus~riar e Conércio Lld; Instituto Brasilei~o do Café CIBCJ; 

Empresa Brasiloira Aeronaútica, S.A. CEMBRAERJ; Pot.robrás Comércio 

lnt.ernacional, S.A.; También encuonlra on la lista Avibrás, 

encargada entre otras cosas, de lodo lo qua a industria bélica se 

rofiere 27 • 

Por otro lado, dent.ro dE"l "Club de las 500 .ayoros empresas de 

América Lat.ina", 303 est.án en Brasil, según ••AilléricaEconomia" 2ª. 
Dont.ro de los primeros quince lugares de la lista, 

dioz Qmpresas que operan 

EMPRESA 

Pot.robrás 
Eloctr-obrás 
IBM Br:asil 
Pet.robrás Distr .. 
Andrade Gl:z .. 

LUGAR 

3 
5 
6 
7 
g 

M~Dtas Branco 10 
Gen. Mot.ors Braz11 11 
Shol l Sra2il 12 
Souza Cruz 
C.k • .Umeida 

13 
14 

Brasil i 

PROPIEDAD 

Eslat.al 
Est.alal 
P .. E><t.ranjera 
€st.alal 
Privada 
Privada 
P. Ext.ranjera 
P. Extranjera 
P. Extranjera 
Privada 

encuonlran 

SECTOR 

Pelróloo 
Electricidad 
Electrónica 
Pelróloo 
Cons\.rucción 
Ali-.enlos 
At.rlo.,t..riz 
Pe-t.róloo 
Tabaco 
Const.rucci6n 

Evidentemonto, por concept.o de o.>Cport.aciones, sus ingresos SfJ' 

increroonlados y su posición en ~1 slst.~ma int.ernac1cnal se 

favorecida .. La dist.ribución do estas capacidades que homois 

r.tnclonado a lo largo de este capitulo, colocan Brasil en un 

lugar det.orminado dentro del sistema int.ernacional; pero, no son 

únicaJMnlc estas capacidades las que lo hacen, los cambios al 

interior del oslado núsmo y la posición do ést.e fr~fllo :i otros 

oslados influyen en su ubicación dentro do dicho Sistema. 

2.1 

2f:, Gtls ta\)o E. Emrnert.t:h. "La i.nd\.1.5 trtaL i.:aac íón exportadora. · " 
Qn. r: tf, p. 23. 
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La historia de la polilica exlerior de cualquier estado, ostá 

marcada por peculiaridades surgidas desde el origen misJl'IO del 

propio eslado. En el caso particular de Brasil son varios los 

aconlccimientos que han dado forma a su política eKterior. 

Desde antes de su nacimiento como eslado independiente, Brasil fue 

formando lo que posleriormenle seria su política exlerior. En 

ella ha habido varias influoncias, desde aspiraciones y hábitos 

heredados de los portugueses, hasta las costumbres de dif'erenles 

grupos venidos de Af'rica. 

El paso pacifico de colonia a eslado independiente, as! como, las 

conlroversias con sus vecinos que tuvieron lugar duranle el siglo 

XIX, han reperculido en el diseno de la política exterior de 

Brasil. 

Las singularidados culturales e hist6ricas de Brasil hacen que 

desde el siglo XIX su política exterior empiece a delinearse, 

especialmenle por la influencia que en ella ejercieron en ese 

momento los cambios progrosivos en la base oconóaica de la 

estructura social1 de la esclavitud y un régiMOn _,nárquico 

acaparador de tierras, minas y poblaciones aul6ctonas con una 

economia monoproduclora Cpalo brasil en el siglo XVI, az(Jcar en el 

XVII y oro en el XVIII) a uno en dond~ el monopolio ejercido por 

la Corona entra en decadencia. Dando lugar la extensión del 

comercio brasileno, sobro lodo con Inglaterra, así como la 

suslilución de la propiedad rural por el lalifundio, creando 

sociedad rMs "moderna" que se fue abriendo paso 

capital isla. 

-., 
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Tanto el aspecto anterior como la forma en que Brasil obtiene su 

independencia C7 septienIDre 1822), van definiendo la política 

exterior brasilef'ia. La lucha por su independencia fue 

balalla violenta generadora de atraso y 

administrativo. La separación brasile~a de Portugal 

manora pacifica, dejando la melr6poli lada 

social ni 

da de 

estructura 

preparada para que la colonia empezara una vida independionlo. 

La transición pacifica de Brasil de colonia a €.•s.tado indopendienle 

tuvo su origen 1~n 1006 con la oxpansión napolc.-6nica que también 

afectó a Portugal, cuyo gobierno el 7 do do 1008 dobi6 

abandonar el país e inslalarso en st.1 colonia arnericana. 

Cuando ol roy decide rogrosar al país europeo en 1821, dejó la 

Regencia en manos de su hijo Podro dp Braganc;:a lada una 

administración bion organizada, misma que sirvió para fundamanlar 

el d'"-"SE'o dQ separarso de la Corona. 

Ante la buona organización de Brasil, los colonizadores no 

pudieron poner objeción armada, únicafOO'nle ordenaron quo 

desintegrara el gabineto del Regente. Este, viendo la oportunidad 

do controlar él mismo la región y no sor únicamente intermediario, 

rMnif'iesta idoa, que dospués convierlió loma2 

"independencia o muarte". A.si, el 7 do soptiembro do 1822 lo 

corona como Emperador y se proclama la independencia de Drasil sin 

luchas sangrionlas ni violencia. 

El Imperio brasilef'l'o quo se mantuvo de 1922 a 1989 tuvo sólamonlo 

dos Emperadores: Don Pedro de Bragan9a y Don Pedro 11. El primero 

goborn..!i do 1822 a 1031, af'l'o en quo abdicó a favor d(.• su hi Jo Podro 

do cinco af'íos apenas; osla situación hizo que sucesivas rogoncias 

gol.tornaran en nombre del Emperador-nif'io h.asla 1840 cuando Don 

Pedro lI quedó a la cabeza del lmpe:rio, dando fin a su mandato 

1889. 

El carAclor pacifico do la Lransici6n a la indopendoncia es uno do 
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los faclores qi. in.arcan rt»t"l811190le la diferencia entre las 

colonias espa~ola~ y Br~~il. 

grandes atrasos lant.o ecotlÓftlicos co..o sociales y cullurales con la 

lucha por su independencia, el segundo la obtuvo pacifica11ente sin 

la necesidad de rol!lper las estructuras que final.ante provocarian 

un desequilibrio considerable en la1 sociedad. 

Por otra parle, las ex-colonias espanolas quedaron fi»rte .. nte 

vinculadas la anligua .-et.rópoli,. viéndole como la "Madre 

Patria .. , ·en tanto Brasil se desprenclió total.ante de Porlugal 

intentó Jaant.onor enlro ellos tm lralo de igualdad. 

El Brasil post-independiente logró consorvar su integridad, sobre 

todo por .la continuidad de los funcionarios1 algunos de los que 

formaron parle de la Corona, permanecieron on el pais aaericano 

después del regreso de aq¡.mlla a Portugal. Por esta razón 

p~do afirJaar que la diplo.acia brasile~a nació 

direct.rices de la portuguesa. 

las 

Algunos historiadores, como Helio Vianna 1• consideran que la 

polit.ica exterior brasilena del pri..r reinado r ... la continuación 

de la llevada a cabo por Don Pedro antes de la independ1ux:ia. No 

obst.anle la opinión anlerior, hubo quienes actuaron para que la 

polilica oxt.erior se distinguiera do la anlerior, el ujeMplo .-As 

signilficativo lo enc:ontra.>S con Jos~ Bonifacio de And.rada 

Silva 2 quien prohibió seguir co ... rciando con Porlugal y conf'iscó 

las propiedades de aquellos que no se hubiesen adherido a la 

indopendoncia. 

Al principio de la independencia so pensó que seria dificil el 

Helio Vianna. Hist6L\'ª Q.2 8-g_Q.\lblica. H1stór...l..!l º-.!.nlom6.~ ft_C? 
fu:_~.2.!.l· Brasil. p. 170. 

José Boní../acio d.líl An.drada • Silva. l• i..mpretfT&6 
exterior brasilBfta un carAct~r americanista. 

ta poli t ica 
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reconociJld.ento del n~ stat.us brasile1'fo por parte de Est.ados 

Unidos debido, priocipal.,nt.e, al t.ipo do gobierno qua se illlplant.6 

•n Brasil.1 sin 8111bargo, en 192.& los pri-ros en reconocer 

acont.eciaient.o fueron los nort--ari canos, aient.raa los 

port.ugt.9Ses no lo hicieron sino hast.a agosto de 1825 por ~o de 

1.m trat.ado. 

De 1820 a 1840,, tres t'U9ron los contlict.os internacionales en que 

se vió involucrado Brasil ya coJlllO pa.is independiente. El pri-ro 

1._. con la Sant.a Sede. Ent.re ést.a y BrasJ.l •xistia un régi..n 

11-do .. padroado" 
3 

qtm se releri a a la capacidad del Ellperador de 

nolllbrar a t.odos aq.-llos que ocupar1an los principales cargos 

eclos16st.1cos del l111P9rio. El Vat.icano no se M'ICont.rAba. nada a 

guat.o con ese sist.e-, evident.e-nt.e, por la .argina.lidad a la que 

•• so.et.ta con 61 en el .. .--jo de int.eresl!PS dentro del pais. 

&1 s..gundo probleaa ill!lpOrtante fue el de Cisplat.ina o Banda 

Oriental • Tras una revolución al interior de la provincia en 

octubre de 1825,. 6sta logró su independencia con la ayu:fa de 

Argentina que t.enta intereses en la región. Por es.t.e m>tiYO 

Brasil bloqueó a su v.cina occidental y despu6s da una gi..rra de 

desgaste se !ir~,. en 1828 una Convención Preliainar de la Paz y 

se creó,. por .-ello de i&sta,. el Est.ado Independiente de Uruguay 
4

• 

Final-nt.•,. el t.ercer conflicto f\9 el de Chiqui los. 

en el 11aite con Bolivia,. cuando •l gobierno de Mato 

ane>eó "La Provincia d•l Alt.o Pero• .. y los .-ricanos 

•111P9z.aron a dar crédi lo a los ru.:ires de la intención 

de Brasi.l. 

3 Vianna, ~·, p. 177. 

Tuvo lugar 

Grosso se 

"-panales .. 

anexionista 

4 C.fr. Ron Seclif.í:n&•r. }J::!g, Brazi l ian Monarchy a.ru;, .!hg .§!lli.t.b. 
~ Republl~.l! 1ªü-18~. <Dipl.oma.cy and Stat•), 1'184, p. 
22. 
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Quiz.4 el periodo de peores relaciones diplomáticas entre Brasil y 

los gobiernos de los paises de América del sur roe el co-.:>rendido 

entre 19'-0 y 1 eso. Durante estos anos dieron las llanadas 

.. situaciones platinas .. , aisaas que representan los conf'lictos .-ás 

signiricat.ivos de esa ~poca del Imperio. 

La pr.i-ra f'uo la ""controversia del R!o de la Plata" con Argentina 

por el territorio de Uruguay. Se le dió ese nombre porque la 

población argentina se encontraba dividida por dicho r!o; del lado 

derecho la gonte apoyaba a Juan Manuel de Rosas, pero del lado 

izquierdo no era as!, por lo que los disturbios ahi generados 

provocaban la eaigración hacia el estado oriental. La posición de 

Brasil era clara~ debia garantizar la independencia de Uruguay de 

ac1-rdo al Convenio Preliainar de la Paz de 1828. as! co.:> la 

libertad de navegación en los r!os platinos, que era realidad 

lo que -6.s le interesaba. Co.:> la situación entre Argentina y 

Uruguay era de.asiado tensa y la actuación de Brasil tend.1a a lo 

ant.erior .. nt.e .. ncionado, los intereses argentinos y brasileftos 

chocaron y sus relaciones diplo-.Alicas se rompieron. 

Esto conf'licto llegó a su Cin a la caida de Ros-, cuando Urquiz. 

loma el poder C3 d• f'ebrero de 1952.) restableciendo las relaciones 

con Brasil por medio de tD'l Tratado de Amistad, Co.ercio y 

Navegación f"ir1nado en 1956. 

La segt.mda co1mnz6 por un problema de Uruguay qu. en realidad no 

era de l~ incUJllbencia del Imperio brasile~o. S. trataba de un 

asWllo interno del gobierno de Montevideo, tm conf'licto entre el 

Partido blanco en el poder. encabezado por Anast.asio Cruz A.guirre. 

y al Part.ido colorado qu. tenia a l• cabeza a Venancio Flores. 

Cuando surgieron las diferencias entre Brasil y Uruguay por las 

incursiones de los uruguayos en R.!o Grande do SUl y por la 

co~ecuent.e invasión brasilefta a territorio uruguayo, Paraguay, el 

pais .ajor ar .. do del continen~o on aquella época, so unió las 

fuerzas de Cruz Agutrre en contra de Don Pedro II. 
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Aún cuando no ostaba definida la frontera paraguayo-brasilefta. 

anles de 1864 no habían existido problemas con la navegación en el 

r!o Paraguay, pero con el conf'liclo de Uruguay se desaló 

igualmente esle problema. En 1872 con un tratado enlre el Imperio 

y Paraguay so dió término a la Guerra de la Triple Alianza y 

fijaron. as! misnwJ. los respoclivos !!mi.los fronterizos. 

Todo lo anterior corrobora dos puntos importanlesz 

1. Todos los conflictos y controversias mencionados se debieron 

la al'llbición y al deseo de poder e influencia sobre y entre las 

parles involucradas; 

2. A posar de las diferencias. de los recelos intereses entre 

los paises sudamericanos, Brasil mantuvo una política exterior 

f'ir1ne hasla que pudo consolidar su dominio en la región y 

colocarse una posición "superior" en relación con sus 

vecinos. 

Es de resaltar, asindsJrO. cono los problemas fronterizos han 

marcado do alguna manera la política exterior de Brasil. Si bien 

es cierto que los conf'lictos entre ésle y sus vecinos no son ya 

debidos a franjas fronterizas, sigue prevaleciendo una disputa por 

el control de la región. Eslo es aún más ovidonte en el caso 

Argentina. con la que siempre so ha dado una rivalidad on esle 

sonlido. Actuallh>nte, uno de los puntos más contl1clivos entre 

Brasil y sus vecinos es la región amazónica, esencial la 

interacción de los estados de la zona. 

Volviendo a la época del I-.:>erio, en 1889 el gobierno de Don Pedro 

II llegó y en su caida inf'luyeron principalmente tres factores, 
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según el historiador Cruz Costa~: 

1. La abolición do la esclavitud. 

Con la prohibición del tráCico de negros en 1850, los intereses 

de los ingleses y de los grandes propietarios de tierra y 

esclavos se vieron mermados, la mano de obra barata, sobre la 

cual se Cincaba gran parlo del éxito del Imperio, se vió 

estancada y el Imperio perúió el apoyo de los dueRos do las 

tierras. 

2. La situación religiosa. 

La Constitución de 1824 establecía la religión católica como la 

religión de la mayoría, respetando siempre otros cultos y 

creencias. Sin embargo, cuando surge un problema entre los 

masones y El Vaticano, el gobierno no interviene, por lo que se 

originó el antecedente para que a la instauración de la 

República el clero se mostrara indiCerenle, guardando 

absoluto silencio y quitando el apoyo brindado hasta entonces 

al Imperio. 

3. La proCesionalización del ejército. 

~) 

Después de la guerra con Paraguay, el ejército ganó cohesión y 

estabilidad; se convirtió en una de las principales capacidades 

del país, misma que tenía sus cinúenlos La Marina, La 

Guardia Nacional y La Tropa Mercenaria. Esta Institución Cel 

ejército) dobió proCesionalizarse, por lo quo Cue necesario que 

incursionaran en él "hasta" los perlenecienles 

modias. 

La arislocracia vió 1 os mi ombros del 

las clases 

ejérci lo 

subalternos, sin darse cuenla que los militares compensaban la 

C.1·1-. Cruz Costa: .E:.fil11:1r~f'l!io 
(5-:ei;J • t 9t:>B. 

·.¡ 

~·0P..útiJJ_c2. Capl. lulo 
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deficiencia que represent.aba el que la clase ~ia no hubiera 

surgido COMO Wla est.ructura oconó.U.ca robusta. 

Est.a clase -~ia ora lD'\a part.e i111pOrtant.e de la población y ya en 

ese non1ento, se encontraba decidida a convertir a Brasil 

República. Ent.re sus motivos principales est.abanl su a.islaaient.o 

C01DO única JDOnarquia en el continente y la t.ransfor .. ción del 

régiamn francés, que dura.nt.e algtln t.iemipo tuo su parA-lro, d• 

.anarqu!a a repllblica. 

Ya dosde 1868 la burguesía en ascenso habia hecho varias 

.:>vil.izaciones .-,st.rando el r•na.cial.ent.o del s•nt.iaient.o 

de-=>erAt.ico que durante el periodo de los grandes lat.itundios se 

hab1 a perdido. 

Con la inst.~uración de la Repllblica C"15 de nov. de 1B89> s~ dió un 

callbio en lodo el sist.e.a pol 1 t.ico brasilef'[o. Sin elllbargo, no 

pl»d• decir qu. haya sido una t.ransfor .. ción radical la 

est.ruct.ura. social y econ6Mica, Jnás bien se t.rat.ó de un cambio de 

cllpulas en donde la burgu.sia so unió con la plutocracia rural, 

dando co., resultado la "ascensión de un gobierno burgui!s 

oligárquic0" 6• En la priJDOra f'ase de est.e gobierno a.parecieron 

dos f'enó.,nos nuovosa el desarrollo de la población urbana y la 

diversificación de las clases dirigentes, puos las clases .ad.las 

urbanas, antes -ruinadas de la actividad pol1t.ica, pOOieron 

participar ya. en el raparlo del poder. En est.e sent.ido, f'ue 

ovident.e el esfuerzo de la burg...-s!a nacional para indust.rializar 

al pa.(s por rMtdio de una liberalización econóaica. 

No obst.ant.e, la int.ención de un.a rápida industrialización se vino 

abajo porque los sect.ores ~s conservadores de la oligarquía 

Cplant.adores d• café, grandes lat.ifundislas y el capi t.al 

6 
Costa, QP..:.S.Lt· p. OO. 
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f'inanciero internacional),. que no se habla conformado con 

per-.anocor en un segtmdo plano,. vuelven a lomar las riendas del 

pais y crean una ostructlU"a polit.ico-econónlica que doain6 hasta 

los anos 30. 

Dicho5 sectores participaron activamente en la nueva estructura. 

Los grandes plantadores ast.m.l.oron el control de los inslrUJQ9ntos 

de la política económica nacional; los latif'undist.as aprovecharon 

las garantías de estabilidad que of'recian los cafetaleros para 

continuar con la consecución de sus intereses; y por ól t.iJnO, el 

capital f'inanciero internacional, controló tranquila.ante sus 

actividades productivas en el pais, obteniendo enor .. s ganancias 

de ellas. 

El problema financiero interno, que fue la preocupaci6n principal 

do los gobi•rnos que se sucedieron entre 1900 y 1030, se tradujo 

en la b~squoda de capitales externos para reducir los déf'icits del 

presupuesto estatal y 9<1uilibrar la balan:z.a de pagos. Las raice!;: 

do este probl•ina estaban en la alianza establocida entre la clase 

dominante de los latif'undistas y el capital f'inanciero 

iftlPerialista --primero inglés, despt~ nortea .. ricano-- pues 

impedí a quo las ganancias obtenidas de las exportaciones s .. 

utilizaran para industrializar al pais. 

Cabe hacer .. nción que en est• periodo C1880-1U30), los 

empréstitos f'ederales f'ueron d• 127 aillones 20-4. mil libras,. 

equivalente a 17C millones 500 "'11 dólares 
7

• 

ColllO deci a.:>s anterior-nte, la estructura social y econó-.ica no 

sufrió grandes lransroraaciones •n estos aftos, sin elRbargo, las 

relacior.s exteriores si tuvieron \.Ul ca91bio considerables 

Durante el I..,erio los principales contactos se daban con Gran 
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Bret.af'ta, Francia y lo necesario con Port.ugal. Con la 

t.ransformaclOn del régimen, se IOdlflcO también el ri:óvil y el 

objet.ivo principal a nivel internacional de Brasilt el interés 

brasilei'!:o so enfocó sobre todo a 1.os p.¡¡ises aJMtricanos y Europa 

pasó a segundo plano. 

El acercawdento que exist.16 con Gran Sreta.i"ía disSldnuyó y cedió su 

lugar a Estados Unidos. Muoslra de ello es la elevación de 

calegoria de la Logación Brasilei"l'.a an Washington, la cual pasó a 

ser EJftbajada desde · 1 Q05. 

De forma oficial, Brasil desde los primeros -.:tmenlos de su vida 

indopandient.e expresó su voluntad pacif"ista y de convivencia 

cordial. Desdo la primora constitución de la Repóbllca (1801) 

prohibió la guerra de conquista, ol pais se liait6 a defender 

principio "!::\li possident1s .f!.g ~,.By corúor.a a éste fijó 

fronteras con los vecinos. 

•l 

sus 

En la siguiente etapa histórica de Brasil, en el állli:tilo interno,, 

surgió el movilftiento "tenenlisla" de los ai'l:os 20. Este lllOViMiento 

so originó on las clases 111&dias urbanas y, reflejaba wl 

creciJftiento extensivo de las :zonas donde éstas habitaban, as1 co.:. 

la crisis de hegemorúa de 1a oligarquía agrario-exportadora y del 

soctor lndust.rial. Su objetivo funda199nlal era la búsquoda de la 

participación de estas clases medias en el viejo sist.oJna polltico 

oligárquico, y por tanto,, t.uvo f"uerle influencia en la revolución 

de 1030. Durante esta revolución, se alió tanto con la alta 

Jerarquía militar,, la cual estaba insat.lsfvcha la pol1lica 

gubernarMntal y demandaba un aUIR9nlo presupuesta! para la Milicia, 

como con part.e del soctor oligárquico Clerratanionlos y grandes 

ü Térm<no internacional desi~ para cuestiones territoriales, 
con el cual se pretende que -ta posesión de un territorio 
ocupado durante La lf"Uerra. después de haber pasado un cierto 
ti9mpo. adqo1ere al daracho ds prescr1pci6n y pasa a n.o 
sólo da ±?;.t_g. sino d9 ~· la posición letral dol astado 
ocupanLP. 
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latifundistas) que se oncontraba a disg'l.JSto por la hegesoon!a úe 

los productores de café 

Como producto de especulación., el café hab!a ido acrescentando 

margen tanto de producción conr:> de conswno, de 50,000 toneladas en 

el siglo XVIII a un millón de toneladas a finales del siglo XIX~, 
del cual Brasil suministraba antas de la primera guerra mundial ol 

as". 

La crisis del café empozó a gestarso do~de los priir.:>ros cinco af"ios 

del siglo XX, cuando lil of'orta sobrepasó cada más la 

demanda. Poro., el estallido se produjo con la eri sis mundial de 

1929 que repercutió considerablemente en el café, ya que par un 

lado., los paJses consumidores de este produclo bajaron sus compras 

d& arl!culos de lujo a causa de la misma crisis., y por otro lado., 

el poder adquisitivo de los conswn.1.dores se vió mermado debido al 

desempleo y a la inClación., lo que generó el alza doi precio del 

principal producto de exportación brasileno. 

Además, dos aNos antes de 1929 las cosechas hablan aU'fl'l&nlado 

considorablon1nle, en 1027-29 l.a cosecha Cue de 2.3 !ldllones de 

ton0>1.adas y on JQ20-29 de 2.5 millones 
11

.1. En ll'enos do diez aNos 

Br.asll, con el Cin do que Jos "stocks" no CO"'flrimleran Lotalmctnte 

los precios, quemó. y tiró al rnar 4 millones de lonel~das de café y 

arrancó núllones do cafetos. 

Los procios se recuperaron entre 1940 y 1050, el mercado se volvió 

a e>cpandor. Actualmenlo., Brasil suministra un poco más dr, la 

nút.'ld de la producción mundial., "sin omb:irgo., la edad de oro ya no 

9 
[f-·. Pt.orre GoOJ"f$9: "La OiJric'Ul tt.1ra de Bspeculación" en 

q_z_Q.QT~.!_1~ '...!:!.!..el· 1974. p. 268. 

10 
).fil_(J~~· • p. 269. 
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est.6ah1"1 1• 

La revolo:ión burgt»Sa de 1030 .arcó dos f'enó-llOS de car4ct.er 

irre'V'ersibl• que influyeron definlt.iva.ent• en la historia 

brasilert•t el dospla~ent.o del poder et. la .a:yor1a de los 

terralenienl-s y do los grandes lat.if'undislas por las clases 

..-dJ..as urbanas y, el inJ.cio del fenó.uno denoal.nado popullsa.o .. 

Est• !llli-=ii, encabezado por 6-t.ulio Dorneles Vargas tuvo como 

principales caraclerist.icasz la apelación directa a las .asas 

suplantando los part.idos políticos, un nacionalisJnO exacerbado qi» 

t.•nta co., t1n •l desarroll.o indust.ri.ail del ~_is, y la cla.so 

obrera sindic•l.lzada COMO principal sost.én del esta.do 12• 

CaH -ncionar qtm en All&rica Lalinai el populismo constituye, 

segtlra Horacio c.rutt.i 13 ••una -zcla de elomontos provenientos de 

diterent.es tradJciOfl*S .. en donde •• busca entat.izar el "car6cler 

del p._.blo co.oi f'act.or ••• de enfront•Miento con los sector-os 

olig4rquicos". Para .nt.enthtr. l• realidaod, el populisMO utiliza 

co.o •J• contral el paclo social Mllro el capi t.al y el t.rab.itjo, 

enlalt.ec• el nac1.onalia9:> sobre t.odo por la c:onst.ant.e •-na-za d• 

eneatgos tanto •xt.•rnac com:> internos. Ad•imlis cuando $• da es.to 

f'•n6~, por un lado oxist.e una gran desconfianza en los partJ dos 

tradicional .. y por el otro, el l!der caris-.5,tico juega un papel 

-.ay 111f>Ortant.e coJllO .-diador de la part.icipación popular. 

El populis*>' do Varg- t1.lllt una respt»s:t.a a la crisis d• la 

oligarqui•· Se cr-.d desd• el Estado un proyecto alt..,.nelivo que 

apeló a J.as cltl$DS subalt.ernas Cy consiguió s.u adhesión) 

'"desarrollando modos espec.!ticos y dif'erent.•s de participación 

l l l!!!lfil. 

12 C1=r. Ha.rc•l to Car~i. ~~ ld.lln2 Q!:. 
gt 'ª3· édi t. Oí1'.u.stcrus. 

13 Horacio Cer'Utti. ldeoloQ.(il Q.QJ.1~ contempor6nea<S /Ofl.(j, p. 
13. 
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Al gobierno de Vargas se le d.ió el noJllbre de 'ºEst.ado Novo 00 porque 

i.llllplicaba Ul)lt. t.ransfor .. cién social en lo poli t.ico y econóaico. 

Surgieron db* clases bien def'in.1das1 la burgur.da indln't.rial y la 

clase obrera, la cual se convert.iria en el prinelpal par&.et.ro 

polit.ico del r~i-n.. El t.ipo de gobierno que se inslauró se 

basaba en la repr.sent.acién corporat.lv., en .la concillac:ión de los 

int.er .. - econó.s..cos internos y on la prot.eccién y est.1-.do a las 

act.ividadtts prod.o::tivas, ya tu.ran '"'9YaS o t.radlcional.s. 

Por ot.ro lado, s• puso en pr6clica una polilica ant.iil!llpM"iallst.a 

con al tin de lleYar al cabo todos los cambios poli t.icos, 

econ6.t.cos:, sociales • iJWt.it.m::lonales del paJ,s y lograr una 

r6.pida industrialización del -1s-.o. Est.a ni»va polit.ica provehia, 

en bu.na _.,uda, de la ideologia Mcionalist.a illipUl.sad. en un 

principio Por la burguesla y la pequo~a burgoesia. los 

nacionalistas consideraban ~riorit.ario la protección de la 

industria nacional, la part.icipacióL') del -tado en la creación de 

una estructura para el desarrollo y sobre todo, la 1..--ición de 

11Jait.es al capital ext.rahjero 15
• 

Entre las ~idas •s fuertes lo-das •n este pri-r periodo de 

Vargas se enci.nt.ra la suspensión del pago de los; intereses de la 

deuda e)ri.erhll en 1.030. Pero a pesar del deseo thrl presidente de 

a.ipliar su ... rgen do -niobra int.ernacional trenlo Estados 

Unidos, ya en 1os pri-ros aftas de la d6Cada de los cwarent.a. el 

50" del co .. rcio br .. 11-"o •• realizaba con es\.• pa.ls. AdeM&,s, se 

habian recibido de Estados Unidos cr6dit.os qu. repr.sent.aban .116.s 

de la -.it.ad de los prc!ls.t.a.,. dest.inados por pa.is a 

14 
Ernssto U>~•· 1.Q!.Qgm. 

15 
Cft~. TMotonio Dos Santos. fu:.e~UJ.l. l'ª- ~J_ÓQ hi.aó~ '1 li. 

&J:..L'il.!? Qtl m.J..ilgt:Q econ!>!!l_!J=...Q. HTfB. p. l!Sl5. 
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'" Lat.inoarrérica en ese periodo • 

En 1945 el General Eurico Gaspar Dutra oncabezó el golpe de estado 

que quitó a Vargas del poder. El principal motivo do asla acción 

fue el rechazo al logro de Vargas de no compror-.t.erse con ninguna 

de las fuerzas en pugna Coligarqu!a paulisla, oligarqU1a 

disidenlaa minera y gaucha. y los tonentistas) y habar basado su 

legitimidad en su relación con las clases obreras. 

Dutra est.imu.l.ó las inversiones extranjeras y privadas y su 

polilica oconólldca ~inanciera volvió a acercarse fuert.e.,nta a la 

estadounidense. 

As!, el capital norloamericano se vió f'avorecido por el gobierno 

del General Dut.ra C1Q.&8-19S1l, quien no dudó en -nifest.ar 

abiorlamenl• su posición pro-estadounidense. El ejemplo más 

evidenlo fue la act.uac16n de Brasil como anfitrión en la Ciraa del 

Tratado Int.erarnericano de Asistencia Reciproca CTIAR:> el 2 do 

sept.iembre de 1047, ol cual tiene co1110 objetivo principal ol 

auxilio m.1luo y la defensa común de las Repúblicas Alnericanas. 

Coincidiendo con Soara Vázquez 1
, esle objet.ivo for1nal de legtti ... 

defensa del conlinent.e, que se halla, según P.1 propio Prot.ocolo de 

Reforma del Tratado InterarnPricano do Asistencia Reciproca 18, 

esenci~lmento ligado los ideales domocr,ti,licos del llÚS"'° 

--ent.iéndaso ideales occidant.ales--, lo que h:aco do facto 

violar varias disposiciones de la Cart.a de la Organización do las 

16 
C.fr. Pedro ToLcher. r.·,.,,, 1uc ión ~9CÓ!PI~ .::: 

fil:t~-,~rr.ért'~ h-_!-:.'.:.J!'~· t9ót. p. 196. 

'
7 r;'t·•. Hodesto Seara V.jzque~. 11 ·:.-~dr 

:..J·!.~·r •. r •• ~-,_ 11:"'•··'...'...• 1974, p. •160. 

Ju 
i:···n1_o_r1··1•=> c:;i~ ~·f"·•l_)I ,..,~ dl,! -~l_-'\lk~ I.nt;.~t~~· !!:="ª.LQ o·~..:.u···.i:.r'r""¡..: 

r>1!.!..t~1·.1 J.- CTI AH> Souscri t a t~ Conferénce de P!en:.pctent ta.trc-s 
Chare;é~ d::- L:i Pé'..•tston du Trat fé !nt&ran.értc=aln D' Assi~tence 
HuLH~lLt-.. San .Jos{!-, Costa Rt"co, .1Hlli6>t. 1975. 
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Naciones Unidas, ya que s& alribuyen a órganos regionales,, 

facul t.ades que son de la co1111p&t.encia exclusiva del. Consejo de 

Seguridad .. 

México, que goneral ... nle se ha carct.erizado por su apego al 

derecho y a los principios int.ernacionales, hizo dos reservas al 

Prolocolo de Retor .. , espec!ficamenle al Arliculo •º• que seftala 

los l!aites geográficos de la aplicación del t.rat.ado,, y al 

Art.!culo eº,, el cual enUJ11&ra las diversas medidas que el Organo de 

Consulta puede adoptar, enf'at.izando su oposición al carActer 

violatorio del trat.ado. Brasil por su parte,, no r•alizó reserva 

alguna. 

En cuanto a la Organizmción de los Est.ados ~ricanos cuya carla 

tu. adoptada en 1 Q'8 en la Novena Conteronci.a Inlernacional 

~ricana realizada en Bogot.A,, Brasil fue de los JdeJlbr08 

originarios y desdo la pri-ra Conf'orencia tuvo una activa 

participación, colaborando en la elaboración de la Conv.nci6n 

Internacional sobre Arbilraje C1800) .. 

As!lllis.:.,, del 21 de Julio al 29 de agosto de 1goo,, 1'._ s*<ie de la 

Tercera de esas ConJ"erencias y en 1°"5 de la Segunda Conf'erencia 

Interamericana Extraordinaria convocada con el fin de tort.alocor 

ol Siste,.. Intera .. ricano. En esta ocasión Sllit f'ir-6 el "Acta de 

R!o de Janeiro" que dacl•raba la necesidad de "-=>Cliticar la 

ostruct.ttt'"a f'uncional de la Organización de los Est.ados ~ricanos, 

definida en la Cart.a" 19 de Bogot.A. 

En 1Q49 Brasil apl•~ió la adopción de la Carla Const.it.ut.iva do la 

Organización de los Estados Americanos y la evolución y 

Jmderniz•ción de ésta.. Jl.Dlto con Chile, Brasil f'ue el que -.§s 

propugnó por las ..ctidas ql» seri•n t.o .. das a corto plazo,, co.a la 

19 Carta ft~ 1-ª. gg_e, Sria, Gral. de la OC.A, Washin6ton, 
ui i. 
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creación a partir de 1970 del Mercado Común Latinoamericano que 

deberla funcionar plenamente en 1985. 

De esta forma el General Dulra hacia coincidir el interés 

sist.émico con ol inlorés nacional bras:ilei"ío. 

La vocación pacifista que Brasil lraló de instaurar desde ol 

principio rte o;u indepF?nden1:ia se vi6 truncada por su parlicipaci6n 

en las dos guerras mundiales. A posar de ello, on esa coyuntura 

su actuación fuo coheronle, ya que no intervino on ninguna de las 

dos hasl.-1 quu fue agredido1 

En 1917 un buque alemán torpedeó a un navío mercante brasilei"ío. 

Esto bastó para que el eslado americano rompiera su neutralidad y 

busc~ra dar su apoyo Estados Unidos, mandando división 

brasilaría a las aguas africanas del Atlántico. Al lérrnino du la 

guerra, Brasil asistió a la Conferencia de Vorsalles (1919) y fue 

miembro Ejecutivo de la Liga de las Naciones. 

En 1941, submarino!. alomanos otra vez hundieron varios navíos 

mercantes de Brasil on las costas de éste, el cual perdió, de 
~n 

Cabrero a septiembre de 1942, 14 buques-·. En este misnD ai"ío 

(1942) acopla el astado do guerra y on 1044 manda La Fuerza 

Expodicionaria Brasiloi"ía al continente europeo. F.sla Fuorza 

Expedicionaria influirá dccisivamonlo on la EscuPla Superior de 

Guorra. 

Antes del estallido de la segunda guorra mundial, Drasil h:tbia 

prosenlado un Proyecto dt." Pacto de Seguridad Colectiva quo estaba 

fue-1·t.omenle influ<;anciado por la Ooclrina Monroe. 

buscaba qar~nti7ar una zona de seaw-idad común y 

Con ello 

impulsaba el 

principio dü quu un alaque contra estado amoricano seria 

''..:,. Uerardo Hotar.da CavaLca:-.li. "La pr.Jl! tica exterior 
brastl19f'ía''. ~n": __ ~Q'!. y_:~·t.:;Ll, No. 5, rn.ayo 31, 1084. p. 4. 
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considerado un ataque contra lodos. 

Con su alineación del lado anlif ascist.a en la sogtmda guerra 

mundial, Brasil obtuvo algunas ganancias. Sobresale la ayuda 

nort.eamericana en la ''industria, las Fuerzas Ar1113dns y en la 

promoción de t.m acuerdo inlern.acion.al favorable al caté 

brasilef"ío" - ! , además dol trato privilegiado que le otorgó, en 

comparación con los demás paises latinoaJ'IWlricanos, lo que se hizo 

evidente cuando al finalizar la gu.rra Brasil participó en las 

Naciones Unidas como miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad. 

Con el retorno do Vargas al podar C1951-1Q54) se endureció la 

polilica nacionalista que habia instaurado en su período anterior, 

lo mismo que la lucha antiimperialista. Corno el proceso do 

induslrializaci6n habla llovado a la profundización do las 

diferencias entre las distintas clases sociales, Vargas d'- Mayor 

énfasis a la defensa de los intereses de los trabajadores y hace 

de éstos su bandera de acción. 

La actuación del estado en la economia fuo ~s intensa y so vió 

concretizada con la creación de PETROHRAS22 en al cual el gobierno 

tenia la mayor parle de las acciones, controlando así, la 

producción y rerinación del hidrocarburo. 

La est.atización de la oconomia brasilef"ía estuvo eslrechanente 

ligada al nacionalismo que so hab1a visto estimulado desde ol 

priroor período de Vargas a través de Oepart.an'ICl'nlo de Prensa y 

Propaganda, considerado uno de los inst.rumontos pol1ticos más 

importantes, evidenlamenle después de las fuerzas armadas. 

Ssr6l.O Gusrra V( laboy. Bre-~~ DJ..ii:~..Q!".!J' gQ.l ºr~'ª-.1..!.· 1987. p. 270. 

Com.paPUa poLrolara brasLZaf"ía. 
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El nacionalismo a ul t.ranza f'ue visto por los sect.ores do derecha y 

por algunas capas Jllilit.ares como tm acercamient.o al socialismo. 

Est.e fenó..ano se asoció a la dificil situación econ6Jftica generada 

sobre todo por el déficit. de la balanza de pagos y el descenso de 

las exportaciones del caté, provocando la descon!'ianza de una 

parte iMpOrt.ant.e de la población hacia el presidente Vargas y 

hacia su po11t.ica. 

A ést.o habr1a que anadir el iJ91Pulso que se dió al acercamiento con 

Argont.ina y Chile, paises que se encontraban en esa ~poca bajo la 

dirección de Juan Domlngo Perón y Carlos Ibanez 0.1 Ca9'M) 

r19Specliva..,nte, viviendo la pri,..ra, al igual que Brasil, el 

Cenó-no del populJ.smo y •l gobierno chileno contando con gran 

apoyo popular. De este acerca.Uento surgió la elaboración del 

proyecto de integración aconóftllica ABC, cons~ituida por est.os tres 

paises. 

Cabe aclarar q..- la denolllinación ABC se e11pleó por pri-ra vez en 

101' cuando estos tres pais.s propusieron sus .-diaciones para 

11 .. r las discrepancias entre México y Estados Unidos. 

En las lllt.i .. s décadas, Ch.lle no se •ncont.ró presente en convenios 

fir..,dos •nt.re estos estados del sur de América debido, 

principal,..nt.e a la pérdida de prestigio q.._ provocó ol Gerwral 

Pinochel con su r6gi.an dic~atorial. 

La adainist.ración de Kubitscheck C1958-1Qe1) se apoyó abiert.a .. nle 

en los obr~ros organizados y las masas popul,;aros.. No obstante., ol 

esquema varguisla se vió -=>diticado •n lo que a los capitales 

oxt.ranjeros se refiere. 

compro.:lso ellos 

El programa 

y abrió las 

do Kubi tscheck 

puertas a las 

t.ransnacionales, concedi6ndoles enor..s privilegios. 

adoptó Wl 

&Mprasas 

En este periodo se constituye Brasilia corro capital del país. En 

el plano internacional se formula la .llamada "Operación 

Panamericana" que consislia en proponer a Estados Unidos la 
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revisión de sus relaciones con los paises latinoamericanos, para 

que aquel, basAndo~e fundamentalmente en el multil~terali~=:: 

ayudara a minimizar la miseria de la región. En 1958 Kubilschoclc 

envia una carla al presidenlo es~adourúdense, Dwighl Eisonhowor 

para proponerlo el primer proyecto de integración económica de 

América Latina. 

Al mismo tiempo que se propon.ta esta relación con los paises do 

América Latina --la de la Operación Panameric•na--, Brasil 

comonzaba a divorslrlcar su comercio oxlorior, brindando mayor 

atención al campo socialista y al continente •fricano. 

El proyecto Operación Pana111Dricana no fue t.o-do en cuenla y lo 

que se iq>ulsó f'tat la "Alianza Para el Progreso", programa lanzado 

posterior..,nle por ol presidente de Estados Unidos, John F. 

Kennedy en 1061 co.:> reacción "1 reciente eslallalftionto do la 

Revolución Cubana C 1 Q50) • 

Los objetivos de la Alian:za · para el Progreso, principal mento 

oconólfticos y sociales, fueron los siguientes1 

•• •• modernización, diversificación y expansión do la 

producción agrícola lnd.ustrial, reforma agraria y 

t.rlbutaria, dist.ribución JW.á,s equJ la ti va del ingroso 

nacional y au...nlo de las oxport.aciones; fon:tnlo do la 

integración econó-.1.ca regional y inejoramionto 

salubridad, educación y vivienda"~3• 
de la 

Aun cuando los ant.oriores objet.ivos se vislumbraban en ol 

programa, no se puede negar quo Eslados Un.idos lon!a igualmenlo, 

fines pol! licos al promover el funcionam.lonlo do la A.l ianza para 

el Progreso, objetivos como el de combalir la insurgencia, sobro 

·' E.dm.und Jan OsmrJ'5czy}!:_ ~-[1-~:_t~l_gi .-...n:.- m1.¿:1t1_1 • .J ,~,:> 

:::_r,F n··.:; __ ·!.t.L~: i¿i,, rJ-" . 1976. p. 53. 



At-ITECEDltWTES HJSTOAICOS 

lodo la guorra de guerrillas, sin que las fuerzas norteamericanas 

se comprometieran diroclamenle, ~ino proporcionando a los aliados 

ayuda económica, militar y onlrenamienlo conlra las insurgoncias. 

Es on esla época cuando se introducen fuerlernenle los conceptos do 

Defensa y Desarrollo internos. 

A posar de sus esfuerzos, la empresa esladounidonse fracasó, ya 

que s6lo lrajo ulilidados a las corporaciones norteamericanas en 

Alflérica. Eslo dió como resultado mayor dislanciandonlo onlre las 

clases sociales dol conllnont.e y una mayor dependencia hacia 

Estados Unidos, la cual so vió reflejada enlre otras cosas, on el 

enorme endeudamiento extorno del pa!s, mismo que alcanzó los 2 mil 

Millones de dólares; ademAs, los préstamos estaban condicionados a 

proyectos especiticos por lo que los gobiernos lalinoamaricanos no 

esluvieron do acuerdo con ose programa. 



LA POLITICA EXTEJll.Oa •aAS%LENA 

Con el tin de dar .. yor coherencia a nuestra invest.J.gación y 

adenlrarnos a lo qi. e,.. la polit.~ca ext.erior brasilefta de 1Q60 • 

1000, es i..,art.ant.e dar ~s 6ntasis a los gobiernos que se 

sw::edieron a partir de 1DeO cuando Quadros 11..gó al poder. La 

politica ext.erior por él impulsada, sentó los funda..,nlos t.ant.o 

para la realizada por el rit!:gi-n iU.lit.ar como la ~ se ha llevado 

al cabo durante la t.ransición de.oc:r6tica de Sarney. 

La denominada "poli ti ca extorior independiente", innovada por 

Janlo Quadros marcó una etapa t.rascendental. dont.ro de la historia 

de las relaciorws int.ernacional- d• Brasil, desde su anWll:io en 

au ca.patta presidencial hasta el golpe de estado a Goulart en 

1111U. 

Quadros, atendiendo al interés nacional. del _,_nt.o, supo 

convertir su progra .. de politica •xt.•rior en el centro de su 

ca11pafta electoral y a\ln Ns, ya en el poder logró que •l p,_blo 

tuera participe de ella. 

Sin eJllbargo, la graV9 crisis económica d•jada por esa 

administración, as! co.o, su politica general, que fi. 

continuada por su sucesor y qi. no agradaba a los grupos pod•rosos 

ni internos ni internacionales,. trajo co.:> consect»ncia el 

conocido golpe de estado q..- derrocó a Goulart. 

aie.-bros de la E9icu.la SUperior de ~rra 

internacionalista" en el peder. 

• instauró a 

la "Linea 

Da esta :forMa, se 1nstit.uciona11zó la Doctrina de Seguridad 

Nacional. Los objetivos de la politica interna y de la exterior 

f..-ron de la .. no de aqual1a t.ralando de coordinarse con lodo •l 

apara lo Jll.ili tar guberna,.ntal. En- est.a 11 nea, el gobierno de 

Caslelo Branco con la ases:or!a de Golbfit'ry do Cauto e Silva, 

f'ormu.ló la ''pol! t.ica e>elerior inlerdopendienle". Uno de sus 
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principales objetivos era desvanecer el enf'riaalent.o en que hablan 

caldo las relaciones con Est.ados Un.idos debido a la "'politica 

extorior independiente" de Quadros, y de esto. Cor-, convertir•• 

en una potencia --aliada nort.eame~icana-- en América Latina. 

Sin •.tlargo, la situación econóalca que se presentó después del 

"llilagro econó-1.co" demandó un canibio en las lineas de la poli ti ca 

brasilen:a. Con la "d--=>eracia relativa" y el ••prag .. tismo 

responsable", la Estrategia Nacional de Desarrollo se vió 

.xlif'icada y en consecuencia, todas las tActicas para alcanzarla 

sufrieron igual~te, t.D\al trastorMación. 

La 11diplo,..cia para lograr resultadot1" representa la etapa d• 

transición a la dew>cracia, periodo de ttart- probl-. 

econ6Jd.cos y serias presionas internacional-. 

3,1 "elll.m EXTERIOR INpEPENDIENTE" 

Después de la Segunda ~rra Mundial. y de haber part.icipado •n 

ella del lado de los aliados, Brasil habia quedado alineado al 

bloqw.. occidental y llés especitica .. nt.• a Estados Unidos. 

Es por eso que la "Poli t.ica Exterior Independiente", punto central 

de la ca.mpal"l.a eloctoral de Janio Quadros a la presidencia C19e0) y 

q..., a partir de su llegada al poder pondria en prActica, tuvo 

tanta aceptación y éxito. 

Las bases do esta pollt.ica se centraban en1 la oposición a las 

alianzas, sobre lodo con las grandes potencias, que de 

for111a i19plicaban un CO-i>roaisoJ el acercami.onto 
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comunisla 1, sin con ello cambiar su ideología ni su política 

económica; una práctica de coexistencia pac!f"ica; apoyo al 

dasarmoi reaf'irm.ación de los principios de no int.ervención y 

autodeterJQJ.nación de los pueblos, entre otros puntos. Por 

supuesto que est.a polit.ica it..,. desde su postulación. más allá d• 

lo exclusiva.,.nt.e vinculado con las relaciones en ol exterior. 

El interés nacional brasila~o de ose momento demandaba una 

act.u.ación firMB y decidida para salir de la situación de 

est.ancanú.ent.o que sutr!a su economta. Est.a recesión se debía a la 

declinación do los ingresos del cap! tal extr'anjero y a la presión 

que ejercían los grupos internacionales sobre la balanza de pagos 

para poder export.ar sus beneficios
2 

a su pais d• origen. 

Ho había expansión on la indust.ri~ brasilena debido, t.anto 

fact.ores ext.ernos como a ractores internos. Ent.re los pri-.ros 

estaba la crisis da la balanza de pagos provocada por las a.prosas 

transnacionales, las que presionaban para poder repatriar sus 

utilidades. En este sentido, el gobiorno brasilo~o contaba con 

dos opciones• o devaluar la r.oneda o freruiir la salida de dichos 

benef'icios y tratar de que los productos braisilof'fos llegaran a Más 

morcados y as!, nivelar la balanza do pagos. 

Por el 12do del sector interno, ol mercado so onconlraba en una 

fase de agotamiento para los productos brasileKos y la Qnica 

JU.nara de a1111pliarlo era por medio d• la agricultura. E• decir, se 

requeria una refor .. en la estructura agraria que porait.iora l• 

disrninución de imporlacionos de alimentos y co..a consecuencia la 

ampliación del morcado para los productos dol país. 

~ .. f..t.:.• Phyl.1. is R. Parker. !t!:f.l_'?-.!l ?'.. l!! I !11.g.['{.E>nc i6[! .§_1..l_e_~'!· 
~~- 1984, p. 30. 

2 .G..f!:. Ruy Hav.ro Haríni. HContrcidícciones ~ conflictos &n eL 
Brasít contemporáneo", en Fgt·.o l..!'JJ;Pr_n~c lJ2.r1-'l l, vot 5. ntlm .• 4. 
abr-;\.ln,, tQ66, p. 522. 
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Se necesitaba expandir el mercado externo para que sirviera de 

paliativo al interno. Por tanto, dos de las constantes quo so 

planteaban en l'"" "poli ti ca exterior independiente" eran la 

ampliación de los J11ercados y como consecuencia, la d1vers1ficaci6n 

del comercio exterior, es decir, 

vulnorabilidad comercial. 

la rurginaci6n do la 

Quadros lraló de desahogar al sector externo por 1Redio do la 

negociación do la deuda oxterna al mismo tiempo que 

nuovos créditos tanto a Estados Unidos cono a 

posteriorJMtnte a los paises socialistas. 

solici t.ando 

Europa, y 

La elaboración de la "pol!t.ica exterior independiente" no f't.111!: al 

azar nJ de Jnanera oport.lDlist.a, sie11111>re estuvo basada 

principal,..nte en dos objetivos bien definidos por el gobierno 

brasilet'fol 

"1) El dosarrollo de la emancipación econ6Jllica y 

2) La conciliación histórica entre el r~iMen de110Cr6tico 

representativo y una reforma social capaz de suprimir la 
3 opresión" de una clase hacia otra. 

Es decir, la "poli t.ica exterior independiente" conte11f>laba tanto 

el aspecto de las relacio"'9S co .. rciales con el exterior, coJnO la 

situación poli ti ca int.•rna. Sie11pre que se tuviera más cohesión y 

apoyo en el pa!s, la pol!lica co1110rcial con los demás rrüombros do 

ln comunidad inlernacional seria ... nos dit!cil y vicoversa1 con 

una emancipación económica, los diferentes sectores do la sociedad 

brasileNa encontrar!an Menos puntos de divergencia enlre ellos • 

...:. Danta.s. Francisco ClementZ:no de San TZ:a(!O. PoJ_!!-,J_~ª- f.*ill~~~CTE. 
.!.D.illWY.!L9.1.!,:..D..t.§. , HJtS2, p. 5. 
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Las relaciones comerciales eran el principal objetivo de la 

diplomacia brasilena, lo denaás era consecuencia de aquellas. Los 

principios en torno a los cuales giraba la polilica exterior 

~ndepeodienle pueden ser clasiCicados en cualro aparlados 4a 

1. Propugnación por la preservación de la paz, mediante la 

coeM..istencia y la condena al desarae general y progresivo. 

En este punto se incluS.a el restableciaienlo de relaciones 

la Unión Soviética cuyos móviles originales tanto 

económicos coJnO políticos; la posición brasilona en lo que so 

refiere a agresión contra Cuba; y las iniciativas brasileftas en 

la Conf'erenc:ia de Desar"'8 en Ginebra. 

2. La reaCirmación y Cortaleci.tenlo de los principios de 

no-intorvención y autodelorminación de los pueblos. 

En este renglón el caso más signiCicalivo Cué la contribución 

de Brasil en la Consulta de Ptmta del Este para que no s• 

volaran las proposiciones d• intervención •n los aslD'lt.os 

internos de la RepOblica de Cuba. Cabe hacer -nción q1.» 

mientras Estados Unidos hacía pr~sión para que los gobiernos de 

América Latina rompioran relacionos con la Isla, Qtmdros en su 

carácter de candidato a la presidencia del pa!s, hizo t.ma 

visita al estado caribeNo. 

3. Allpliación del .arcado interno. 

Para llovar al cabo este punto era necesario eli..t.nar las 

tarifas existentes en América Latina e lntensiCicar las relaciones 

coinerciales con todos los paises# aan con los dol 

socialista. 

4 
Para más detalle ver: Dantas, Op.c1t,. p. 6 y ss. 
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Debido al crecillliento demográfico y a la situación en que quedó 

la econom.1a del pais después del gobierno de Kubitschek Cagudos 

desequilibrios on la balanza de pagos, agota.tenlo de los 

recursos financieros, enorme inflación y crisis cambiarla), ora 

necesario elevar ol producto nacional brut.o en aproxi.adaMOnle 

7.5'C anual. La Cnica forma de lograrlo era aUJRentando las 

ventas al exterior para asi tener Más capacidad de importación 

y alcanzar el crecillliento deseado. 

4. Apoyo a la eJMncipación de los territorios autóno1110s. 

Existian dos clases de notivos por los cuales Brasil ill!pulsaba 

' esta postura. Lo5 pri,...ros eran ocon6.Ucos, ya que le ·convenia 

que los paises africanos productores do .. teria prima llegaran 

al _.rcado internacional en circunstancias de igualdad. Los 

segundos, las razon9S poli ticas, tenian que ver con el 

prestigio obtenido por la autenticidad en la intención ~e quo 

los pueblos se ..... nciparan econ6Jnicamente y autodeteradnaran su 

forJna de gobierno. 

Con Wl& visión clara de lo que Brasil y su gente necesitaban para 

obtener un bienestar social y una vida digna, el presidente 

Q...ladros utilizó la "politica exterior independiente'' para 

solucionar el problema del 1Rercado y los créditos externos, al 

aisJRO tiel'llpO que ronipia con la tradicional suaisión politica con 

Estados Unidos. 

De los actos rnáis significalivos en esto sentido se encuentran1 ol 

enviar un funcionario de alto rango a la Conferoncia Neutralisla 

de Bel grado y condecorar ah! al ministro cubano Ernesto "Ché" 

Guevara; el preparar cuidadosaniienle l~ delegación brasilo~a 
participaria en la sesión anual de las Naciones Unidas

5 
quo 

y ol 

eslablocor una correspondencia personal con Kruschov, el prellllor 

5 
~-:_f.t.:. Ha.rini. , Q!L-9.!· , p. 530. 
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soviélico. 

En lo que se refiere a esle úllimo punlo, en 1961 una delegación 

soviélica visiló al Presidenlo Quadros y le enlreg6 un mensaje de 

NikJta Kruschev, en la cual le invitaba forlalocer la 

cooperaci6n y las relaciones enlre ambos paises. Como respuesla 

el presidenlo brasileno le extornó su deseo de reslablecer las 

relaciones diplomáticas, que so hablan suspendidu un 1947, lo JM.s 

pronlo posible. 

El gobierno brasilefio sabia que la limitación do su mercado 

beneficiarla a los monopolizadores del comercio exterior y traer!~ 

perjuicios para lodos los deJnás brasilonosJ por osla razón, la 

divorsificaci6n no se debia hacer esperar. 

El objetivo ern lograr una menor dependencia hacia Estados Unidos 

y una menor dependencia del café, el producto número uno en ol 

comercio exterior brasileno, pero sobre lodo una inlegrQción .As 

real con otras áreas del mondo. 

Se empozó a actuar en osa linea y con la República Popular China 

lambién luvo un gesto do acercamiento al enviar al viceprosidonle, 

Joao Goularl, encabozando la delegación brasileNa colllO 

reciprocidad a la visita hecha por los chinos a Brasil para lralar 

asuntos comerciales. Con oslo viaje a China so logró, adelllás do 

la firma de un crédito coMercial entre bancos de ambos paises, 

demostrar la firmeza con la que contaba· Brasil para llovar a cabo 

sus objetivos do diversificación. 

Aho>r• bion. ol quoror tener una mayor inlogración con los paises 

latinoamericanos no era un simple doseo aislado, nacía de dos 

puntos clavos: 

1) La necesidad de lDl equilibrio en el Ria de la Plata~ 

indispensable para seguridad nacional; y 
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2) La esperanza de crear una zona de libro coJnGrcio en América 

Latina y do lograr la unificación de ésta en el ámbito politico 

par• hacerle frente a Estados Unidos. 

En la ridsma linea de diversificación, pero en relación a otro 

punto de su política exterior, la posición adoptada hacia los 

pueblos que luchaban por su indnpendencia fué de notable 

solidaridad. por dos razones f'undaMBnlales1 

1) El interés de demostrar su aut.onom!a y su 

caprichos norleamaric•nos. 

sumisión a los 

2) La necesidad de que se eliminaran las forzadas condiciones de 

trabajo que existían en l•s colonias para que éstas dejaran de 

perManecer en un plano artificial en el morcado internacional 6. 

otra JMJ8Slra importante de la congruencia Gntro el pronuncialftiento 

de las lineas de esta política exterior y la acción, fué la 

postura de Brasil ante la agresión a Cuba. 

Brasil se pronunció desde antas del ataque a Playa Gir6n y aón 

durante éste. por el respeto al principio de la aut.odeterminación 

de los pueblos y no intervención. por tanto, no participó on la 

ca1111>ana que Estados Unidos puso en J11rarcha para sumar adeptos en 

contra del nuevo régi.en cubano. 

En lo que se refiere al á.bito intQrno, cuando Joao Goularl 

encontraba en China ampliando sus relaciones co1110rclales con los 

paises socialistas, Quadros renunció a la presidencia y al quedar 

vac!o ol poder ejecutivo, la ~ámara do Diputados nombró presidonlo 

inlerino a Pascoal Ranieri Mazzilli. 

6 L;._f.!:· Oant0$. QQ..-...f".J_~. , p. 22. 
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Al mismo liempo, los mililares expresaron a Goulart su oposición a 

que él aswniera el gobierno. Esla situación la habla provisto 

Quadros puos creía que ni el pueblo ni la Cuerzas armadas querrían 

a Goulart por considerarlo "demagogo, populista y peligroso"
7

• 

Efectivamente, los militaros lo rechazaban porque tenían la 

cerloza de q1Je lo era y en esos momentos ellos veían la realidad 

brasilel'fa lucha entre democracia y comunismo; sin 

ombargo, el pueblo se opuso a que se violara la Constitución y 

exigió que ol vicepresidente asumiera la presidencia. 

Por las mismo!: razonas que los milllar·~·s no querían que Goulart 

llegara al poder, cuando ésto sucedió, presionaron pa~a cambiar el 

sistema presidencialista por uno parlamentario en donde el 

Congreso pesara más que ol Ejecutivo. 

Los ll:nicos grupos que denunciaron esta acción como 

inconsli~ucional fueron el Partido Socialista Brasileno y la Unión 

Nacional de Estudiantes. 

En poco tiempo Goulart ganó gran parlo de la población, 

adoptando una política económica con menos costos sociales. Los 

resollados los vi6 reflejados en el plebiscito realizado el 6 de 

enero de 1963 para sabor si el pueblo quería regresar al sistema 

prosidoncialist.a. El 23 do enoro de eso mismo aNo. Brasil dejó el 

sistoma parlamentario. 

Sin embargo, el desgasto dol modelo do susli lución do 

importaciones, ol crocionle auroonto del indico inf'lacion.ario, el 

anuncio do las "reformas básicas", espocialmonto las rolacion.adas 

con la distribución de la tierra y con el derecho a volar do los 

analfabolos y lo~ enlistados en las fuerzas armadas, asl como el 

radicalismo y ol nacionalismo a ultranza dol propio Goularl, 

dioron la paula a serios conflictos inlornos que terminaron con el 

Burns. , .. H_1 .::-t q~··,¡ af- t-0-a_;-1 J, tPBO. p. 489. 



golpe do estado del primero de abril de 1964. 

Goularl trató de seguir la "política exterior independiente" de 

Quadros, oponiéndose a las alianzas compro1netedoras y acercándose 

al bloque co-.inista, evidente1111ent.e con las reservas de sie-.:>ro8 • 

No obs:lant.e, tuvo, a decir del Embajador Gordon, una f'or.a de 

conducir la polilica exterior ni.á.s aJldslosa hacia Estados Unidos, 

que el régi-n anterior. 

Sin embargo, al capital extranjero t.aJllPOCO le conventan las 

rof'ormas de Goularl pues l.a lla-.ada "Loy de Entrega de Lucros" 

disminuía el monto do las utilidades quo las e..,resas 

transnacionales podian enviar a su casa matriz. 

En general, si consideramos que el interés ~cional de Brasil al 

ll&gar Quadros a la presidencia era el obtener el desarrollo 

nacional de aanera rápida y eficaz y que para ello ora necesaria 

la apertura de puertas y l• expansión co .. rcial sin detenerse a 

juzgar for .. s de vida e ideologias, llega.as a la conclusión de 

q~ la polilica exterior innovada por Ql.sadros y seguida por 

Goulart., tuvo lllás vent•Jas y benef'icios que desventajas. 

AJ gunos podrán a:tirmar quo ol onfriandonto de las relaciones entro 

Estados Unidos y Brasil signif'icó una gran dosvontaja para ésto, 

sobre lodo cuando Argentina aprovechó ol moJnento y tuvo un 

acercamiento con los norteamericanos. Esta situación dió lugar 

una lucha desnivelada entro lt"ls dos paisos lalinoa..,ricanos; 

pesar de ello, en este per1odo Brasil siempre acluó teniendo en 

cuenta los objolivos pormanonles do su politica internacional y 

dof'encUendo sus intereses nacionales,. ya que como dijo Nehru 

Cci~ado por José H. kodrigues en Foro Internacional, 1062:lr 

8 Se tornaban madidas para ev(tar cualquier 
idsolód'Lca o poU t ica. 
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LA POLITICA EXTERIOR DllASJLENA 

"Una pol! lica exterior no es W\a declaración de principios 

ni una directriz que diga al mundo como debe comportarse. 

La política exterior está condicionada y controlada por la 

fuerza nacional"• 

Con el golpe de Estado el primero de abril da 1964, cal'ftbió el 

panorama brasiloNo: al interior el poder lo el "Supremo 

Com,:¡ndo Revolucionario'' f'orrnado por lres ministros núlit.aros. Dió 

inicio, una etapa dictatorial que luvo co100o rasgo esencial la 

violenta represión para "controlar" lodo tipo de oposición. Las 

relaciones exteriores dol nuevo régimen desecharon la "pol! lica 

independiente'' y adopt.aron la que le 

"inlerdependienle", por no decir lol.almente aliada 

denolllinó 

Es lados 

Unidos, En lo sucusivo se di6 muc:ha i111pOrlancia a las cuestiones 

ideológicas, formando barreras con lodos los que no coincidioran 

con su forma occidenlalizada de manejarse Cf'ase de "f'ronleras 

ideológicas"). 

En el plano político los cambios m,§s radicales se dieron con la 

promulgación e instauración do las Actas Inslit.ucion.ales uno, dos 

y cinco 
9 

entre otras; en el terreno econóJIJ.co se le dió Mayor 

Por 17Wdto del Aeta In.stit"UCional #1 C9 de abrll de 19~4) s9 
suspendisron las 6arant! as eonst í tuc i.onales y las facultades 
dsl E;9cutivo fueron ampliadas pudiendo, entro otras cosas, 
suspender los dereehos políticos de todos aquellos que hub(es6n 
estado con &l ré6imon anterior. E:l Acta InstLtuc(nal #2 (Z7 
oct. 1955), adt11m.ás de suspendar nu&vam.ente Las 60rant!as 
constituci.onales, anula los parlldos •xistentes y croa un 
b(pa.rtidismo CARENA y HDB>. El Acta lnslit\JcLonaL #5 (13 die. 
t968) tuvo dos ras6os caracter!stieos: no marcaba fecha. Lim(te 
para su final L2aci.ón y suspendla el "'habeas corpus", tratando 
de le6al(2ar el uso de la represión de parte dsl Estada d.& 
Se6urida.d Nacional. 

1,l 
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importancia a la burguesia monopolistica y a las oMprosas 

t.ransnacionalos. 

Este apoyo al capital extranjero y a la clase doai.nanle brasilena 

tuvo su origen en la alianza que se forJll6 para el golpo de ust.ado 

entre los grupos oligárquicos, las clases 1nedia~ urbanas y las 

f'uerzas ar.adas, lodo bajo la asistencia técnica y el respaldo de 

las fuerzas nort.ea-ri.canas 10
• 

Pero coi:ao toda alianza, cuando sus integrantes buscan de 111ianera 

individual el poder, se fracciona, obteniendo la parlo que llene 

más fuerza la autoridad suficiente para conseguir ese poder; as! 

estos grupos cuando entre ellos co-nzaron Cuertes divergencias, 

los MI.lit.ares fueron los qi..- supieron .ant.enerse y •-rger co1M> el 

••e1e-nt.o monopolizador del sist.e .. da poder'". 

Los ai.litares se dieron cuenta que no pod.lan hacer a t.m lado su 

C01Rpromiso con el s9'Ct.Or indU$lrial y del trato entre ellos 

nacer en 1965 el Grupo Permanente de Movilización Industrial 

CG.P.M.I.) qim abarca•las e111¡:>resas de la zona más industrializada 

del pa.ls1 Sao Paulo, Guanabara y Minas Gerais 
11

• 

No lodo ol sector ai.lilar estaba de acuerdo en los lineamentos y 

directrices a seguir. Hay q~ recordar qi. la poli ti ca exterior 

de lo -1lit.ares después del golpe de estado lenta tres 

vert.ienties 12
1 

10 ~'~· Celso Furtado. f(...L!lfil...!. !19Y· H)75, p. 21. 

11 

12 

Qf_r. Ruy Hauro Harlni y OLBa Pellicer d~ Brody. 00Hilitarismo y 
desnuc Learización E"n América Latina. El caso de Brasil'' •n Fot·o 
L~t.f'!""..!J~.1_.PJJ'ªJ .. 'VOL, VIII. n\lm .. t. ;"ul-s•p., 1967, p.11. --

9fr· Clot.1is Bri.BalfA.O, 00Bro.ai l 's /orei.6TL pol icy: tM last 
y~a.r• 00 p~~!;..I] p~Jl!ll:..§ á~t:..!.!t§· No. 11, nov., H#?S. p. 4, 5 y 6. 
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1. La de los nacionalistas, quienes criticaban la guerra fria y la 

división del mundo en bloques; pensaban en Estados Unidos co1110 

la aayor amena.u para la paz mmd,lal. 

2. La l!nea dl.D"a, representaba el sislena de Seguridad Nacional, 

mezcla de aulori t.arios, nacionalistas, corporallvistas y 

populistas. Ve! an al -.mido com> un globo de inleroses 

económicos, pol!t.tcos y ~lil;:;ro=- por los que las naciones 

1 uchaban entre si. Manejaron el golpe de est.ado en 1964. 

3. La de los internacionalist.as o "caslolistas'" que formaban el 

grupo Mejor organizado, de ahi el nol:llbro de "la élite de la 

Sorbonne". Veteranos., t.odos graduados en escuelas -.!litares, 

fundadores de la Escuela Superior de Guerra. 

Los quo qU9daron en el poder despui!s del golpe f'ueron los de la 

línea inlornacionalista '"castelista", por lo que se tuvo 

preferencia por la libre o..,resa, con l.D'la amplia participación del 

capital extranjero y con una liJIJ.tada gestión de las empresas 

estatales, además contaban con una fuerte ideolog!a 

anli-coMUnJ.sta. Trataban de ponerse de acuerdo con l~ vieja 

guardia pol!t.ica y pretendían un acercamiento profundo con Estados 

Unidos. Para ellos "'desarrollo económico'' sinónihlO de 

"seguridad nacional"• 

Se lomaron ~idas ortodoxas pro-.ügadas por el Fondo Monetario 

Internacional, corno la contención de los salarios y la restricción 

a los créditos a la pequef"ia •lllPri&Sa, con el fin de disndnuir la 

inflación y croar condiciones para reciclar la econond~ 

capilalisla. También se trat.6 de equilibrar Ja balanza do pagos, 

realizando menos importaciones, generando el libre cambio y 

acabando con los subsidios al precio do algunos 

import.ados COPK> el trigo y el papel de prensa. 

productos 

El Comando eligió a Humberto Aloncar Castelo Branca, hijo de un.a 
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familia del noroeste, para que flDlgiera colOCl presidente de Brasil 

(1964-1967). El 11 de abril fue electo president.e y sus dos 

objetivos principales fueront 

1) Poner las finanzas nacionales en orden y 

2) Combatir las "espolvoreadas de comunismo" 1 
\ 

Para lener éxilo en sus propósit.os el general Caslelo Branco 

adopló una política de "mano dura" cont.ra los izquierdistas y los 

nacionalJ slas; reJnOvió a varios gobernadores; le suspendió sus 

derechos pol1licos por diez arios a Kubilschek, Quadros y Goularl; 

4 mil 500 empleados federales perdieron sus empleos 14
; el lnst.it.ulo 

Superior de Estudios Brasilenos fue cerrado y la Unión Nacional de 

E$ludiant.es disuel la. 

Se delerRdnó disolver t.odos los part.idos pol1licos y sustituirlos 

con el partido oficial, Alianza Renovadora Nacional CARENA) y con 

la oposición oficial, Movimionlo Domocrát.ico Brasilef"io CMDB). 

Vasco Leitao de Cuhna, canciller de Relacionos Exteriores del 

presldant.e Caslolo Branco (1964-1967) COAllOnzó calnbiar la 

polllica exterior. Argwoonló contra la "pol!tica indepondionlo" 

de Quadros y Goularl, la posición geográfica do Brasil que lo 

colocaba ovidonlemont.e del lado occidental y jamás enlo 

aislado o separado de Estados Unidos. 

Golbery do Coulo o Silva que so encontraba la llnoa 

"caslolist.a" fue el ideólogo de la "poli lica ext.erior 

l.:·. 8urn.s. r_1p!~1_t. p. 508. 

,,, 
1bJ9~m. p. 510. 
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inlerdependienle", cuyos puntos principales fueroni!:is 

1) Filiación incondicional al liderazgo de Estados Unidos; 

2> Revisión de los conceptos de soberanía, intervención y 

autodeterminación; 

3) Idea de seguridad como máximo valuarte; 

4) Reconocimiento de que la. ayuda estadounidense significaba lo 

mojar para el desarrollo de Brasil; 

5) El eje de las relaciones exteriores brasileNas seria la 

interdepondencia con Estados unidos. 

Todos los puntos anteriores se vieron concretizados por acciones 

poslerioros que marcaron esta primera etapa del gobierno núlitar. 

La alineación con Estados Unidos vino comprobarse con la 

ratificación del acuerdo militar ese pa!s, que hasta entonces 

el parlamento brasileno habia negado a realizar. 

En r-uanto a la revisión do los conceptos o principios que Quadros 

y Goularl habia11 puoslo alto y defendido férreannnlo, ol nuevo 

régimen no dudó en hacerlos a un lado cuando mandó 1000 hombres a 

la República Dominicana cuando ésta fuo invadida por la Fuerza 

Interamericana de Paz (6 de mayo de 1965). As! mismo ol gobierno 

dió su apoyo a la Doclrina Jonhson quo uxlensión de la 

Doctrina Honroo y brindó su solidaridad a Eslados Unidos la 

gu~rra do Vietnam, también rompió relac.iones con Cuba y voló 

contra do la admisión de la República Popular China la 

Organización de las Naciones Unidas. 

t.,. José Hon6rio Rodri~ues. 1;-,r;·t·•"•>-<:., .• "•'' 1··· , pr_. · i •. ! r~, 
.-~··_t".->1 nr:<, !966, p. t94-t96. 
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Como la idea de seguridad se convirtió en predominante y de hecho, 

tanto el gobierno de Castolo Branca como el de Costa Silva 

(1967-1969) fueron los instit.ucionalizadores de la Seguridad 

Nacional del Estado, en donde la seguridad engloba y construye 

t.oda la política nacional e internacional, ol comunismo so 

convirtió en el niayor peligro par~ aquella y ésta fue la caus~ del 

rompinúento con la República de Cuba. Por otro lado, los 

gobernantes brasile~os vieron la necesidad de difundir diversas 

teor!as en contra de las ideas comunistas lb. 

En cuanto a la Seguridad Nacional, ésta len!a que ver con todas 

aquellas acciones o presiones que para el criterio de la clase 

gobernante pudieran provocar problemas al statu-quo del estado. 

J) 
Según al general Carlos de Heira Mallos , la Seguridad Nacional es 

"el grado de garantí a que a través de acciones poli licas, 

económicas, psico-sociales y militares, el estado proporciona a la 

nación para la conquista y el 1aanlenimienlo de los objetivos 

nacionales, a pesar de los antagonismos o presiones exislontes 

polonciales;;"• 

La Seguridad Nac!onal como estrategia de la dictadura núlitar la 

empezaron a utilizar con el fin de incrementar y proservar ol 

potencial gonerado por las capacidades del estado brasile~o y para 

mantenerla cono condición para alcanzar el desarrollo del pa!$~ 

Se tuvo la convicción de que el apoyo nortoa11-.tricano seria lo 

16 ~stas teorías corno la de "a6resi6n com:unista interna•• y "tfUerra 
revol-ucionarLa'' eran difundidas por la Escueta SuperLor d9 
óuerra que era ol centro d9 irradiación de los Lnlereses 
nor l&am.ericanos. 

l/ 
~.t1·. "SeeurLdad nacional: ideol.olff.a o necesidad inherente al 

estadoB Cintra: Sr·,1Ut."ldi1d ~~ct.ün.-+t 

11 '•:r.:_ri.-'..C.J· .:ili]"2.!_ l'~l_rlS._1 ,". ·-J98i,- p. JI,. -· 



óptiiao para obtener el desarrollo antes .. nciona.do. Co.:> ora 

_,nost•r •l fortaleci.aiento ocoOO.Uco para llogar al punto 

deseado, se pensó en ~ colaboración con econo-1as avanzadas 

--léase Estados Unidos-- con el f'in d• hacer a!s r!pido ose 

proceso 18. Se le otorga un papal primordial al ca.pit.al y a las 

inversiosws extranjeras; por otro lado, el Grupo Per.anente de 

Movilización Industrial. en !006 se pronunció por la fabricación de 

ar-s para colaborar con Estados Unidos en la Qt.9rra de Vietnaa. 

En est.e sentido, caboa recordar qw» ya en 1004 <:ast.elo Branc:o habia 

dado la pr1~a c:&e.:>st.ración d• su postura en relación con las 

ar-•· PJ.dió 'I'-- se ca..biara el t.érllino .. desno:learización" por 

el d• "proscripción de ar•s m.::leares", en el proyecto qu. lDl ano 

antes M6x1co babia lanzado para una polit.ica co-.ln lat.inoa.aricana 

f'rent.e al probl.- de las ar-s nu::leares. Final-nt.e, el 1llt.imJo 

t6r-1no q1.mdó asentado en el Tratado de Tlalelolco, pri_,.r tratado 

regional para l.a proscripción de est.e tipo de araas, el cual 

Brasil f'ir-6 en 1067 y rat.ificó en 1908. Co.-o éSt.e Tratado no 

p\Mtde ser objet.o de reservas, lo qtM ha hecho Brasil os de.orar la 

O.Claración .S. Dispensa, que conf'or .. al p!rrafo 2 del articulo 

28, es indispensable para que •l Trat.ado entre en vigor 
19

• 

Igualaent.e, en S.068, Brasil .anif'estó su posición,. absteniéndose 

de votar, cuando rué aprobado por l• Asallblea General de las 

Naciones lln.1das •1 Tra~ado sobre la no prolireración do ar .. s 

nucl_r ... 

19 "SBrá facultad imprttscript iblo de todo Estado sitrnatario La 
diSP'Tl.IJª• en todo o on paz-LB. de los requisitos •stableocidos 
el párrafo anterior. JM'dicmt• declaración que fitru.rará como 
an.xo al ínstr\DRe'nto e» ratificación r•spectivo y QU11 podrá 
/orMUlars• en el momento de hacer el. depósito de éste o con 
po6terioridad. Para Los Estados que luzBan uso de 9sta 
facultad. el presente Tratado entrará en ui60T con el depósito 
cls La cüPcla.raci6n ... " 

'·' 
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En eslos af'ios Brasil no pronunció en conlra de las 

nucleares principalmente, porque tenia posibilidades de iniciar la 

producción de éstas en su terrilorio. Es más, e.l presidente 

Castelo Branco inviló a los cientif'icos de su pa!s a parlicipar en 

la nuclearización "pac!f'ica", porque estaba seguro que Brasil 

podia ponerse a la cabeza de Am6rica Latina materia nuclear 

debido a sus yacimientos de torio y sus riquozas de uranio. 

Finalmente, la "interdependencia" la que ref"er!an los 

brasilef'ios f'ue realmente una interdependencia aliada americana 

la cual volvieron a la relación de sumisión tradicional 

Eslados Unidos. Se hizo una espocie de acuerdo tácito con esa 

nación, el cual Brasil reconocía ol área de inf'luenciA 

norleamaricana, apoy~ba las directrices 1narcadas por ol gobierno 

estadounidense y veta en la seguridad nacional norteamericana, su 

seguridad nacional. Es decir, su interés nacional se stil>ordinaba 

al interés sisténlico en el plano de la implantación de la politica 

exterior. 

Por otro lado, "solicitó" que su esf'era de influencia en Alllérica 

del sur <Uruguay, Paraguay y Bolivia) no fuera intervenida, as! 

cono que no se obstaculizaran sus acciones para lograr cierta 

inf'luencia tanto económica coJl'O política en el Africa negra. De 

esta f'orma. af'irmaba su claro y marcado interés nacional, 

relativamente indopendionte, para mantoner lDl espacio propio de 

acción en ol área de.1 Atlántico Sur. 

Corre Estados Unidos no vió ~monaz.a alguna las pretensiones 

brasile~as, sino por ol contrario. lo ve!a como un aliado debido a 

la posición goográf'ica, potencial natural y oconómico e idoolog!a 

ntisma de Brasil. no puso ninguna objeción on la "petición" de 

ésle. 

Con lo anlerior corroboramos colhO la posición de Brasil frente 
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sus vecinos. as! como su inl.eracción con ellos es un factor 

esencial para el establocimienlo do su pol!tica exterior y para el 

seguimiento del interés sistémico impuesto por el país hegerrónico. 

En este sentido. Brasil pasa a ser considerado una "subpolencia" 

nliada a Eslados Unidos. Es decir. un pa!s en el que sus fuerzas 

ideológico-polilicas y militares son más polonles que las de sus 

vecinos y ésto lo hace enconlrarso en un nivel jorérquico superior 

sin hablar de un imperialisJTO. pues las cconomias do estos paises 

no han llegado aún a un.a elapa on la que ésto pueda ocurrir 2 t..'. 

El carAclcr de "aliado" estadounidense os poli ticanente utilizado 

por la potencia capitalista, ya que con el proceso de 

transnacionalización de las economías .. aliadas"• Estados Unidos se 

sirve de éstas para lenorlas "como plataformas de exportación y 

pa.ntal las i.daoL6eico-pol1 l icas. Casi>. la poli ti ca del aliado 

prcCoroncial se presenta como t.1n.a técnica do man! pul ación 

efica2'1 :'t, que lo permile manlener su hogonw:>n.ia en la región 

inyeclar movimiento al Sisloma Inlernacional por él coordinado. 

Cost.a e Sil va no lermi n6 su período presidencial porque 1000 

hubo una subversión mililar que si bien logró detener. ya habla 

minado la fuorza del ojocutivo, fuerza que no pudo recuperar. Por 

esla razón la Junta Militar decidió buscar un candidato para la 

presidencia y el 30 do octubre de 196Q EMilio Garraslazú Médici. 

nalivo de R.io Grande do Sul t.o-6 posesión, dándolo la victoria 

la "linea dura" do las fuerzas armadas. 

A.si. durante el mandato do Castelo Branca. de Costa e Silva y de 

Garrastazú Modici• la "poli t.ica inlerdependionle"• que fué en 

211 
Si tva Hichelena. t}fu_~)_!. p. 202. 
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LA POLITICA EXTERIOR llRASILlltNA 

algún momento llamada de "f'ronteras ideológicas" por la misma 

linea que segu!an sus directores, caminó de la 

Unidos y de espaldas a América Latina. 

Ernesto Goisel recibió la presidencia en 1074 

de Estados 

f'uert.es 

problen:ias oconóndcos, políticos y sociales. 

crisis f'ue ol resultado del lla~do 

Esta situación do 

"milagro económico", 

aconlecim.ionlo que tuvo lugar a f'inales del gobierno de Costa 

Silva C1Qa7) cuando ést.e llevó a cabo un progra.a econ6ndco de 

corlo desarrollist.a, con el f'in principal de disminuir el proceso 

inf'lacionario y e>epandir la industria del pa.1s. 

Si bien es ciert.o qua en el periodo de este fen6nw>no (1967-1973) 

la oconolftia brasile~a alcanzó altos niveles de crecimiento y éste 

fue continuo y acelerado, es importante destacar que se obtuvo a 

cambio do un gigantesco aumento do la deuda externa, de la 

desn.cionalización del sector industrial y de la acenlw.ción del 

abismo entre las diferentes clasos sociales. El auge se debió, 

principalmente, al incremento de la producción industrial, de las 

exportaciones de iaanufact.uraS y de los créditos provenientes del 

exterior. 

El a~lio prograMa inversionista ojeculado por ol estado 

valiéndose do las inversiones extranjeras, trajo como consocuoncia 

un mayor endeudamiento con el exlerior. Aunado a ésto 

encontraba el déf'icil en la b.a.lanza comerciali aún cu.ando las 

exportaciones se habían incre.-nt.ado considerablümonlo durante el 

gobierno da Garraslazú Hédici C196Q-1Q74), las imporlacionos 

hablan sobrepasado con \Ul amplio aargon dicho incremento. 

Los únicos priviligiados este fen6mono ruaron los 

7l> 
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inversionistas extranjeros y las empresas estatales. Por otro 

lado, gran parle del crecimiento obtenido --quo no desarrollo-- ya 

que no se aumentó el nivel de vida de la población en general--

fué producto do la dopendencia brasile~a los paises 

desarrollados, parlicularmenle Estados Unidos, lo que generó la 

denominación de Brasil como pais "subimperialisla". 

Para disminuir las presiones internas y quitar la imagen que al 

extorior se habia formado de aliado incondicional estadounidense, 

el presidente Goisol puso en práctica al interior del pais 

politica do distensión. Por medio de ésta so fueron liberalizando 

lenta y cuidadosamenlo las JT1adidas que los regtwmnes anteriores 

hab!an adoptado, dando participación polllica la oposición y 

desapareciendo gradualmonle algunos de los mecanisJW>S isiplantados 

on las Actas Inslitucionalos. 

Desdo ol principio de su mandato habló do "continuidad sin 
')'::-

inmovilidad''--, continuidad en lo que a economía y a la Doctrina de 

Seguridad Nacional se refer!a inmovilidad por las refor .. s 

gubernamentales que prelend!a realizar. 

Con la "Democracia Rolativa" 23 hacia el interior y con el 
c•q 

"Pragmalisrno Responsable"- como pol!tica exterior, Goisel dió otro 

1;t1:. Harta Helena Al.tJes 
{1J 11_!-~_'i. g'.>l...=_i_l. H)85, p. 

Horeira. 
t 41. 

!.!l 

25 
Se refer!a básicamento a l.a con.sol idación do La ideoLotr!a del. 

Estado de 5e8'Jl"idad Nacional modificando únicamente allf"Unas 
medidas calificadas de ortodoxas y hacLéndolas flexibles. con 
el fin de qu& so ajustaran a la realidad brasil.oi'fa, Era 
"dem.ocrac ia" porqu9 no se hab! an suspendido los derc·chcs 
poL!ticos de Los ciudadanos ni se hablan disuelto Los poderes, 
y el reLativLsmo consistía en La manara JXU"licular de la cúpula 
do Los militares de ver dicha democracia. En otras palabras. 
sed"lÚa siendo una dictadura militar con nombre de democracia. 

Oue tenia que ver con La búsqueda de inlercambio comercial con 
diferentes pa!sos sin tomar en cu&nta cu~stionc~ ideol6trica5 
int9r9sos de torceros. 
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enfoque a la Estrategia Nacional de Desarrollo y al misn.:> tiempr.> 

cambió los medios para llegar a ella. 

En lo que a econoJld.a se refiere, en un principio predo-1.nó el 

criterio de contención para restringir el crédito y las 

importaciones, al Mismo tienipo que para enfrentarse a la iní'lación 

quo habia sido reprimida desde 1973. Ya en 1975 y hasla el final 

de su mandato, Geisol retoma el expansionisll'IO abriendo nueva.ante 

las puertas a las inversiones privadas en sectores prioritarios de 

insumoos y bienes de capital, as1 cono flexibilizando los controles 

al crédito. Todo ésto ayudó a que se volviera a tener confianza 

en la posibilidad de conciliar ol equilibrio de la balanza de 

pagos y la inflación con la expansión econólftica. 

Corno potencia e..ergente los intereses propios de Brasil estaban 

1nti .. .,nte vinculados con la nueva política exterior, la cual 

trataba de reconciliar las presiones internacionales con el 

desarrollo nacional y la ideología. Habla taJllhi~n quo aprovechar 

la coY'-Ullura del Sistema Internacionall lo qlm' se ha dado en 

donomin.ar la declinación relativa del poder hegenónico de Estados 

Unidos y la aparición de nuevos centros de poder; el .. detente'' do 

la guerra fria; los problemas financieros del Fondo Monetario 

Internacional por la devaluación que había suCrido el dól~r; y la 

crisis del petróleo en 1Q73 con todas sus consecuencias. 

El nuevo .. ndatario logró visualizar las diC&renles tuerzas quo yD 

e111pezaban a desarrollarse en el -.indo. La bipolaridad co.anzaba a 

evolucionar hacia un siste1113. lnllltipolar especialmente econóMiGo, 

que abría sus puortas para permitir la entrada lodos aquellos 

que hábilmente recurrieran la divorsiCicación y la 

vulnerabilidad. 

Muestra de esta posición son los postulados que la Primora 

Reunión Ministerial on Jnarzo de 1975 Geisel eslableció1 

t.:. 
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"Pro1110veremos la actividad diplomát.ica, siempre alertas 

encontrar nuevas oportunidades en el servicio, 

particular en nueslro comercio oxterior, para garantizar un 

adecuado abastecimiento de materias primas y productos 

básicos y el acceso a la más ncderna tecnología la cual no 

tenemos aún, escogiendo y realinoando lo necesario para t.al 

propósito•• .15. 

El medio por el cual so pod!a poner fin a la ideología ortodo><a, 

docir a la idoologia militar quo no aceptaba cambios bajo 

ninguna circunslacia, ora al pragmatismo. Al mismo liompo 

podría proclamar la autonomía de su pol! t.ica exterior y hacor que 

la diplomacia se guiara por los interoses comerciales del pais más 

que por los principios ideológicos. 

A raiz de la producción de armamentos por parle do Estados Unidos 

on la segunda guerra mundial y corno consecuencia, del desabaslo de 

bienes do const.JJWQ y de capital que exporimenló la econom{a nundial 

on gonoral. América Lat.ina, tuvo quo implementar algunas medidas 

para dar mayor augo al proceso de indus~rialización basado en la 

sus ti lución do importaciones, del cual pudieran def'inirso tres 

etapas1 

:1) Impor·tación de bienes do consumo no duradero. 

2) Importación do bienes de cons~ duradero. 

3) Ir.apo1·laci6n do bienes de capital. 

En Drasil, ol gobierno de Goisel continuó con la segunda elapa y 

para esn fin so f'irmaron acuerdos de colaboración con varios 

países capitalistas como Japón, y la República Fodoral de 

Alelflania; y ol Pacto Amazónico con Bolivia, Colombia, Ecuador, 

25 
J_oJ[l_t;. f't1/;ll.1c~t_1on !i.~s..!""~U:.b §'J?!:.Y.!Le: Fr:ir 1_.fl_t_1riª!!l~J:1_r.e1. Nov., 22, 

ir;r/4, citado en: Ol6a Na%ario. f-'t·arim~\t1S!J1 !!.1 H~-_:.1:-1_11_<Jn Fq_1:,.,.L.•J!í 

C.91....!s.Y: J n~ ti_fll.filt.l ~gª12. JY.!_4:-.t~-7· .... 1oa3. P· 22. 
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Pera y Venezuela. 

Com::ai Brasil necesitaba olras fuenles do energia, de capitales, y 

nuevos mercados -As allá do sus fronteras, era indispensable 

diversificar su co111&rcio y poner más éntasis on las relaciones con 

los paises árabes, con Europa occidental y los estados en vias de 

desarrollo. Para ello debia transformar la imagen que los 

gobiernos anteriores hablan hecho de esa nación. Geisel e-q>ez6 

con algunas -.:>dificacionos al interior para dar la apariencia de 

una delllOC:ratización que, por otro lado, no ateclara los intoroses 

de la dictadura .tlitar, pero que le per.U.tiera un a111plio .. rgen 

do "'3.niobra a nivel int.ornacional. 

En julio-agosto d& 1976 el gobierno de Golsel t.uvo ~ f'uerle 

crisis de legitilllidad. Sinru.ltáneanento, el gobierno se encontró 

aislado, sus prohibicionos no eran acatadas y las diferentes 

fuerzas sociales que iban desdo la izquierda has~a el 

centro-derecha y desde los obreros hasta la alta burguesia, se 

erguían on contra de las autoridades dentandando al estado ol 

derecho y la defensa de las libertades de-=x:ráticas. 

En Abril de 1Q77 se da a conocer el denowdnado "Paquete de Abril .. , 

constituido por1 14 enndendas de articulas do Ja Constitución de 

1069, 3 articulas nuevos y 6 decretos-leyes. Entre las 

principales eruú.ondas dostacana las que proveian la colebración de 

elecciones indirect.as para los cargos de gobernadorosr la elección 

de un tercio del Senado por via indirocta; la restricción de la 

propaganda olecloral por radio y televisión; la modificación dol 

quorum necesario para la aprobación de reformas constitucionales 

por el Congreso y la a~liación del mandato presidencial do cinco 
F't.• 

a seis af'fos- ·• 

'.'h Isidoro Cheresk.)I CComp:J. [rJ sir. t. t_t:_~_ns.f~it_.~·!c;'. 16n flP 1_0'?. 

!_~_f1Í"1_!'.'J:ll~~ ª-'-~"t_fWl t~t:J_qS. 1985, p. 46. 
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Abogados y estudianles fueron algunos de los seclores que 

proleslaron por el "Paquet.o do Abril"• la sociedad civil despertó 

del lclargo en el que la habían lenido y comenzó a moverse. 

Luis Ignacio da Silva 
''7 

(Lula)·· • presidenle del Sindicato do 

Helalúrgicos de ~o Bernardo do Campo. se proyectó a nivel 

nacional promoviendo la inicialiva de la camparía 

"reconslrucción salarial" del rnovimienlo sindical. 

por la 

Con lodo eslos movimienlos, por un lado, la Jerarquía do las 

fuerzas armadas se dividió y por olro, nació el Partido do los 

Trabajadores y emergieron los movimientos populares urbanos. 

Est.os domandaban un mejor nivel de vida de los ciudadanos 

bra~ile~os. asi como una mayor parlicipación popular las 

decisiones del gobierno. 

Para lratar do menguar la erosión del régimen mllilar quo se 

encontraba inhabilitado para controlar a la sociedad civil y a los 

grupos de oposición, se empezó a abrir el juego polilico do la 

sucesl6n presidencial. 

Sensihle a la situación del rrw:>mento que se lillb1a vlslo agravada 

por el resquebraj.-imienlo de las estructuras del "milagro 

económico" y ol docaimionto de la ayuda de capitales extranjeros, 

el presidenlü Guiso! so vi6 obligado a flexibilizar la posición 

hasta entonces adoptada por él y por sus antecesores. El ejemplo 

más importante fue el permiso de la postulación de candidato 

opositor en las elecciones de.~ 1978 on las que obtuvo el triunfo 

Joao Balista Figueiredo (1979-1985). 

Figuoiredo lraló do continuar con la "apertura controlada dfJ'sd~ 

arriba". Ho obstanttt, la situación imperante provocó qtie ol plan 

diso~ado por Goisol so le escapara de las manos. De osla Corma, 

Candidato a la prosidencia de la República un 1989. 
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la liberalización de la administración se acentuó, gener~ndoso 

tres renómenos que suscitaron el desequilibrio del 

autor! tario· .. '::I, 
régimen 

l. El deterioro de la econom!a, ésto provocó una recesión enor"'° y 

la manifestación do disturbios Jn.asivos en varias ciudades del 

pa!s. 

2. La extensión de la oposición y su exigencia de cambios y 

mejoras. 

3. La pérdida de capacidad del presidente para llevar con éxito la 

pol!lica de apertura. 

Ade~s de lo ya mencionado, se encontraba la ruor2a que hnbia 

ganado una parle do la Iglesia Católica. Esta, dospués del golpe 

do 1964, asum.ló posiciones radicales y ya en los 70 era una de las 

más progresistas en el mundo católico roJRano, pues i'"Pulsaba a la 

gonto a participar en los movimientos populares:~ (recuérdese la 

idcolog! a de la "Teolog! a de la Liberación" y los problemas que 

ésta ha enfrentado). 

Además de lo anterior, estaba la fuerza de la oposición que oxig!a 

elecciones presidenciales directas, mismas que no so llevaban a 

cabo desde 1960. No obstante, Figuoiredo log~6 imponer 

posición y las elecciones de 1985 fueron indirectas, resultando 

electo Tancredo Neves. 

En cuanto a la implementación de su política exterior, vean.:ls corno 

1 r..!, Thomas C. 
~~\1..:_J_d 1&~L1;._t:>_J ·-.'.· 

8r"Un.eau. 
oct-dic., 

"Consolidatin6 CivLlian Bra.zil'' 
1985, p. 976. 

C_ft:. Scot t Hain1.1.iarin6. ,,,·~;s~1·onts f .,riu J ,..., .• ·:_0_.,.., .• ,n,··-~1t..;;, '·ª"''.''· .. ~ 1 X 
i:Hlrl egnJl1<._r·<1ti_;:~1.1,...,.n in lij_·~~JJ. Wo~k.i;.,.15--Pa~r No. 84, oct, /986, 
p. 18-19. 
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desenvol vló: 

En América Latina y Africa los intereses brasilenos eran claross 

mercados para sus exportaciones; ampliación del empleo interno 

para arreglar su balanza de pagos; adquisición de materias primas 

estratégicas como petróleo, gas, cobre y energía hidroeléctrica. 

A manera de alcanzar estos objetivos, el gobierno de Gelsel no 

dudó en concretizar con acciones el "pragmatismo responsable". 

En el ámbito latinoamericano apoyó tirrnemante la creación del 

Sistema Económico Latinoamericano CSELA.l; mantuvo más contacto con 

sus vecinos, aunque siguieron las rivalidades con Argenlin.a-.:.n, 

sobre todo después del tratado sobre el Itaipll (proyecto 

Brasil más hidroeléctrico) entre ambas naciones, que le daba 

oportunidad de influilr sobre la política exterior de Paraguay. 

Con Venezuela se dió un distanciamiento desde 196• con el golpe de 

Estado en Brasil, pues en época Venezuela volvía a la 

democracia. Estas reLaciones se normalizaron on 1977 con la visita 

de Carlos Andrés Pérez a Brasil. 

Para demostrar su aut.onom1a y def'ender interoses,. en l 979 

Junto con el Grupo Andino, rompió relaciones con Somoza. En el 

área del Caribe trató de no intervenir por considerarla zona de 

influencia natural de Estados Unidos en primer lugar y después, de 

México y Venezuela. Con México también tuvo tm acercamiento, 

sobro lodo dospués de \.Dl.a visita en 1978 rnodianlo la cual 

obtuvieron .avances on comercio y 

c1.1l tural. 

intercambio tecnológico y 

··'.I Hay que recordar que con la caida de Perón, Ar6enl i11a se 
envuelta en una fuerte inostabiltdad política, Lo que hace quQ 
Brasil. con su nueva potlttca exterior praemAtl.ca t1ane m.ás 
espaci<.,s en ol Ambi to Lnternacional y las relaciones entre 
utlos so vean afectadas y se vuelvan cada vez más distantes. 
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Con relación a Af'rica siguió la polit.lca adoplada por Quadrosi 

acercamient.o cullural y racial, y el anlicolonialismo. En est.e 

sent.ido, apoyó la independencia de Mozambique y Angola y fué el 

primero en reconocer el gobierno do ost.a Clt.ima. C1975>. E1'1p6z6 a 

lener rnás relación con las ex-colonias port.uguasas en Africa, 

principalmenle por el idioma y la ident.ificación racial; y gracias 

a la ayuda lecnol6gica, al inlercambio cultural y comercial, 

Brasil se fué inlrodtJCiendo más y m.§s en aquel conlinent.e. 

Para consolidar su prostigio internacional, se negó a participar 

en cualquier ~et.o donde so encontrara Sudáfrica, aunque slgu..16 

raanleniondo relaciones comerciales con ella, sin que ésto 

inlorfiriera en su polilica con ol Af'rica negra. 

Las relaciones con el Medio Oriont.e nunca habian estado mal, sin 

ellbargo, Brasil nocesit.aba un acerca.Uonto Wlás fuert.o ,. sobre lodo 

con los paises produclores de pelróleo, ya quo el 92X del t.olal do 

sQS import.acionos pelroleras en 1973 hablan provenido de 

región 7'1 Por tanto,. consolidó las relaciones has la onlonces 

exist.enlos y las hizo públicas con su voto on la Organización do 

las Naciones Unidas,. a favor de la declaración del sionismo como 

forma de racismo, con lo que se le abrieron las puerlas los 

ftlllrcados de los paises árabes. 

So establecieron, igualJ11Bnlo, relaciones con la Ropóblica Popular 

ChJ.n.a a cosla de la ruptura aut.om&lica de las relaciones 

Taiwan, siguiendo la resolución adoptada 

Organización do las Naciones Unidas. 

eso sentido por la 

Por otro lado,. se aumentó el int.erca11\bio con Japón·~:~ y con olras 

naciones de la región. Japón roprosenlaba un.a allornaliva la 

l;f.r.. Ol6a Nazario. ~~·, p. 74. 

~-·.:..' E:n 1976 Geisel real i2a 'Una uisi ta a Japón siendo 9l primer J'e/e 
de estado brasi l9t'(o quo vi si ta As:ia. 

7B 
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dependencia brasile~a hacia Estados Unidos: 

I HVERSI OH EXTRAHJ ERA DI RECTA.:.:. 

1976 1970 

Estados Unidos 32,2 27,0 

Europa Occidental 42. 4 47.B 

Jap6n 11. 1 10.2 

Como so ve on el esquema anterior, Europa también significaba una 

alternativa para el comercio brasile~o, por lo que se trataron de 

intensificar las relaciones existentes sobre lodo en industria y 

productos allamenle sofisticados. Este tipo do relaciones sirvió 

para aumt:.~ntar el prestigio internacinal de Brasil y consolidar la 

imagen del gobierno en el interior del pa1s. 

Con el bloque socialista incrementaron los contactos y 

hicieron inlercambioss Orasil exportando productos agricolas 

HWlgr!a, Rumania, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, 

Bulgaria, Poloni~ y la Unión Soviética, mientras importaba do 

ellos productos qu!rn.icos y f:arm.-iceúticos principalmente. 

Con Canadá y Estados Unidos buscó acrecentar relaciones 

ocon6micas. Con la primera intercambiando varios productos 

irguiéndose como intermediario en ol diálogo norto-sur, mientras 

que con Estados Unidos buscó la inlerdependoncia tralnndo de 

encontrar soluciones equilibradas on situaciones conflictivas. 

También buscó una majarla en las transaccionus de lipa oconómico 

sin JPOdificar el nuevo dise~o de la polilica oxlerior. 

Imporlanle es hacer mención del auge que alcanzó la industria 

Banco do Brasil. Citado en N02ari.o. ¡,¡,.;-i:·., p. 83. 
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militar en este periodo. La política de m.ilitarizaclón buscaba su 

aulosuf'iciencla y una rorma más do penetrar en los países en vías 

de desarrollo. Para sacar adelante este proyecto se creó la 

Industria de Material Bélico cr. H. D. E.L.) I primer eslabón de la 

Integración de un Complejo Militar Industrial. que como ya vimos 

en ol primer capitulo juega tm importante papel dentro de los 

sectores de exportación, pues Brasil llegó a ser en 1983 el décimo 

mayor exportador de armas que además orrece "asesores" y garanl!a 

por cinco af'(os. 

En este período el gobierno Brasile~o logró Clexibilizar algunas 

de las medidas m,ás duras impuestas desde el golpe Militar y 

también pudo diversiCicar sus relaciones con ol ttxterior, 

manteniendo su posición dentro del SJstema Internacional y dando 

M.ás énfasis a sus !'unciones on ol mismo. 

El 15 do enero de 1985 se llevaron al cabo las eleccionras 

presidenciales indirectas. En el Colegio Electoral Noves venció a 

Paulo Mal uf', candidato dol Par li do Social De-5crata y 

ex-gobernador de 5.a.o Paulo, con 490 votos contra 190. 

Tancredo Neves. gobernador de su estado natal, uno de los -.§s 

importantes de Brasil1 Minas Gorais. era reconocido con.:» un hollibre 

con notables dones políticos y gran popularidad y reputación. 

Duranle su campa~a presidencial logró aglutinar toda la 

oposición en conlra del régimen anterior, desde "los grandes 

industria.los dt.t SAo Paulo hasla los marginados 

rurales ... >l 

urbanos y 

~4 11i6uel S. WLonczek.. "La primavera brasi. lof'ía'' Lt·ón_g:~. 1982. 
p. 41. 
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A docir de muchos brasiler'ios, Neves era el .ajor candidato y Maluf' 

el peor, por lo quo el t.riunf'o del pri.-ero fue inobjet.able. Noves 

fue postulado por el Partido dol Moviaiento De.acrAtico Brasilerio 

en la Alianza Democrática, t.eniondo como COJll?al"l:ero do f'6r-.da a 
José Sarnoy, por~eneciont.g •1 Fron~g Lib.ral, p.quo"• Cr•cai6n do 

la alianza ant.es ~ncionada. 

Cabe hacer mención que durant.e el gobierno de Figueiredo, José 

Sarney pertenocia al partido oficial, el Partido Social De~crata 

CPDSl y por tanto se habia opuesto a la eruaienda que propon!a la 

oposición, es decir, a la realización de elecciones presidonciales 

directas para 1995. Esta es una de las razones por las cuales 

cuando MJOre Neves y Sar.....,y llega a la pr.-sidenc:ia existo gran 

desconfianza y se le identifica con el grupo de los aillt.ares, aOn 

siehdo civil. 

AdeMás de ese vinculo --real o aparente-- con los r&g!JfWJnes 

anteriores y la falla de confinnza por su origen partidista, la 

credibilidad de un buen gobierno encabezada por S.arney era baja 

debido a que éSt• no es oriundo de ninguno do los estados 

brasiloftos politica y oconó.U.canent.e grandes inf'luyentos. 

Aunque personalrnenle "goza de buena posición, no l tenia) noxas 

eslrochos con los ~s it11porlant.es grupos oconóaicos dol rnodorno 

Brasil"~ 

Uno de los el•ma-nlos quo contribuyeron al triunfo del Partido del 

Movi.lldonto O.m>crAlico Brasileno {PMOB> fué la escisión dol 

Parlido Social DerOOcrata qua di6 lugar a la Alian7a DemocrAt.ica. 

Cuando Sarnoy en 1904 se desprendo dol partido en el poder, so une 

al Frenle Liberal, y por JDedio de est.a docisión logra llegar a la 

presidencia. A la l!fUert.e de Nevos se pensó en la posibilidad de 

un vac1o de poder y por cons;ecironcia una fuert.e crisis politica; 
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sin embargo, el 21 de abril de 1985 Sarney torna posesión de la 

presidencia y se compromete a seguir las lineas de la política de 

Neves, as! como a cumplir con los compromisos por él realizados, 

como por ejeP1plo la ''promesa" a las fuerzas armadas brasllei"ías de 

no seguir el camino de Alfonsin en A.rgenlin:i y por tanto, no 

enjuiciar a oficiales del ejército. 

Se dice que Brasil, con la Hueva República regresó a la polilica 

do "café con leche", es decir la alianza del estado productor do 

café, SAo Paulo y del productor do lactcos, Kinas Gerais. 

En cuanto a partidos se refiero, después del trit.mfo del Partido 

del Movimiento Democrático Brasileno, el Partido Social Da~rala 

pasó a formar parle de los partidos "secundarios" -.J.ent.ras que el 

triparlidismo que empieza sqrgir lo const.iluyen el p.art.ldo 

victorioso en las elecciones presidenciales, el Partido del Frenlo 

Liberal, ligeramente de centro-derecha y el Partido Dornocrét.ico de 

los Trabajadores. Jt.mlo con el part.ido vencido se sitUa la..Wlén 

el Partido Braslleno de los Trabajadores CPBT) cuya base pol!llca 

oslá restringida al acoplar sus filas única.ante los 

trabajadores ospoclalizados de ~o Paulo~ 

Los partidos comunistas brasilo"os que durante 39 anos habian 

trabajado la clandestinidad. fueron legalizados 1Q86, 

rn:::ts~rando con ello un paso rnrAs hacia el plur iparlidi SllllO, 

caract.er!slica im:por~anlo régimen deRCCrálico. Aunquo 

debemos hacer mención que los regímenes ndlitaros de Brasil nWlCa 

clausuraron por complolo el Congreso ni eliminaron las elecciones, 

por tanlo formalmente siempre existió democracia y legillm.idad. 

En noviembre do 1906 se llevarian al cabo las oleccionos 

congresion.alos on Brasil, so eligirlan goborn.a.dores. senadoros. 

% 1,1: .. Riordan Roett y Scott D. ToLLe/son. "The transition to 
democracy Ln Bra.zl l" L.;~1· t"Pnt Ht?~r~y. enero 1986. p. 21. 
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dipulados federales, est.alales y consejos JM.Ulicipales. Para ese 

ent.onces el Minist.ro de Finanzas designado por Neves habla sido 

sust.iluido por Oulson F'nnaro quien llevo "consigo econo1'list.as de 

la izquierda no 1narxis.t.a"
3! además, provwn1a del seclor 

privado, logró convencer a ese s&elor que sus int.ereses serian 

prot.egidos. 

Sin eri>argo, la crisis econóJnica se habla agudizado desde raodlados 

de febrero del JaisMO af'fo, cuando ol Fondo Honot.ario Internacional 

suspendió "la pri .. ra part.e de t.m préslaJDO valorado en -'00 

ndllones de dólares y condicionó el ot.orgalllienlo de nuevas lineas 

de crédito a la puost.a en prAclica por parle del Gobiorno 

Brasilel'{o de una polit.ica económica''~ 

Por una parle se necesitaba credibilidad en el nuevo gobiorno para 

poder ganar las elecciones y por olra parlo, era urgent.e detener 

las alt.as lasas inflacionarias y eJlll>Gzar a crecer para ir 

ler-.inando con la grave situación de la econoaia del pais.31. · 

Con base en estas razones el presidente Sa.rney anunció el 28 de 

febrero de 1006 la puesta en Jftarcha del Plan Cruzado o Programa do 

Eslabilización, cuyo principal objetivo era la reducción do la 

inflación. Las raedidas más imporlanles dent.ro del Plan fueroni 

1. Congelación de los salarios, asi 

servicios. 

31 ln.lJ:l. p. 22. 

de los bienes y 

3e. Carlos Valdea L6f'9z. b_o§ !'....~i!!lfille<¿ ~l!.U1tar~?_ ':L ft!.. (!!'.".Qi;;~Jm qg 
ªº_f'=1_"!_\IJ_'_~ ~mg_c1:ál.!.~ f'_!J f!L~!-l·. H)86-tf:J87. p. 77. 

~q en septiembre de 1985 en ta Or6anizaci6n de tas Naciones 
Unidas, Sarney hab!a anunciado que no patJaria .. su deuda externa 
con recesión ni con desempleo, ni: con hambre .. ," 
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2. Sust.it.ución del cruzeiro por el cruzado, el cual luvo un valor 

inicial de 1000 cruzeiros. 

3. Creación do un seguro de desempleo para lodos aquellos que 

hubieran perdido su trabajo por cierre do empresas o los que 

hubiesen sido despedidos sin causa aparento. 

En julio del mismo afio se preparó la segunda faso del plan que se 

basaba Cundamenlalmonle en dos aspeclos1 

1. La reforma adminislsraliva y la reorganización del aparato 

eslat.al. 

2. La reorienlación del consumo privado, el ahorro y el flujo de 

divisas. 

Aún cuando ya en junio el Plan dejaba ver su poca viabilidad, no 

fué revocado sino hasta un d!a después de las elecciones, es decir 

"º el 16 de noviembre del Mismo ano • 

Mientras las medidas lomadas por Argentina CPlan Aust.ral, junio do 

1985) y México Cfirma de un nuevo programa de ajuste entre el 

gobierno moxicano y ol Fondo Monet.ario Int.ern.acional) continuaban 

con una pol1 lica de cambio estructural y se deno"'1naban "lftedidas 

de ajust.e .. , las soguidas por Brasil eran llaJftadas de "conlrajuslo" 

por oslar más distantes de la ingerencia de los organisll'IOs 

financieros internacionales en el manejo interno de su econolllia. 

En osle sentido, su objetivo principal ol de reducir la inflación, 

no so basaba on la roducci6n de s~larios ruales y gasto público, 

como lo esla~lece el Fondo, sino en ol congolamient.o do precios y 

salarios y ol incremento do la oferta do bienes y servicios. 

l~"t-t·. Benocio Viero Schnüdt. "Transición y crisis 
80bernabt:Lldad en Brasit" hr~·t_J :t~ .n·· ·1··-~n·~~ g~ :§..Q'::tri.t_nri!~. 
L, núm. 2, abr-jtm. 1988, p.38. 
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Kas los graves problontas tinancieros se acent.uaron y el cuadro se 

volvió complicado. Hubo MOvilizaciones. sobre lodo de la clase 

media descont.onla con los rosult.ados del Plan• escasez de bienes 

corno carne. leche y aulollléviles. Si el gobierno ... ntuvo algo de 

confianza por parle do las raasas fue hast.a ciert.o ptmto por t.ant.os 

aftos que ést.a habla pasado bajo el mando de los militares. 

Ante esta situación. Sarney optó. el 20 de rebrero de 1987. por 

una m&dida radical y unilaterala la suspensión del pago de los 

intereses de la deuda. El minist.ro Funaro cayó en Marzo y en 

junio el nuevo wdn.ist.ro presenta el "Plan Macroeconóm.lco de 

Ajuste" que nocesit.aba una lasa de inflación -.enor al ª" mensual 

para poder t.•ner éxi t.o 
4~ 

Tanapoco este plan tuvo buenos resultados. La .aratoria 

sus1>9nde el n de noviembre de ochenta y siet.o y el 15 del nds_, 

,..s se firman paquetes do financiaJaienlo con bancos occidentales. 

En este contexto. dentro de la Asamblea Nacional Const.it.uyento 

resurge la derecha conservadora dispuest.a a recobrar los espacios 

perdidos. 

Son varios los planos que imple.mntó ol gobierno brasilo~o para 

tratar de sanear su &eonolllia1 on septiembre de 1988 buscó imponer 

otro pacto anti-inflacionario. pero la Central Unica de los 

Trabajadores lo r9Chazó; en noviembre del Jlds.o ano debido a los 

graves translornos sociales se i11ple.anló un Pacto Social para 

contener lU\a a-naza hiperinf'lacionaria; en onero de 1090 Sarney 

anunció la devaluación de la 1110neda y la congelación do precios y 

salarios. est.aba en JRa.rcha el Plan Verano que fué aprobado a 

tinales de ese mos. siendo sus dltimas 1110didas derogadas on junio 

del mis.-o a1"o. 

'-11 
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A pesar de lodos estos intentos no se vio durante su geslión 

real recuperación, es más, enoro de 1989 el núnislro del 

Gabinole Civil, Rolando Cosla Coulo, confirnó la "creaci6n de 

nueva moneda, el nuevo crU2ado, en suslituci6n del cruzado que 

pordió tres ceros"~~ para lrat.ar de salvar ia situación caólica 

que se vivía. 

En cuanlo a la nueva Conslilución promulgada el 5 do octubre de 

1989, queremos resallar dos punlosi 

1. El Titulo corrospondienle a la "Defensa del Estado y do las 

Instituciones Democrálicas""'U'cuenta con artículos que todavía 

conservan rasgos antidemocráticos, pues aún cuando para 

docretar ol Estado de Defonsa, el presidente debo consultar al 

Consejo do la República y al Consejo Nacional, las medidas de 

emergoncia que se loman restringen los derechos y garantías de 

Jos ciudadanos como son los de reunión, correspondencia y 

comunicación telegráfica y tolofónica. 

2. Con respecto al ejército, Mantiene la tradición 

constitucional de 1891, 1934. 1946 y 19691 corresponde a las 

f'uerzas armadas "Ja defensa de la Palr1.a, la garanl!a do los 

poderos constitucional os ••• de la ley y ol ordon". Lo nuovo 

esta Constitución os que esa defensa sólo será llevada al cabo 

"por iniciativa expresa de cualquiera 

consli t.ucionales''. 

de los poderos 

En goneral podamos afirmar quo la nueva constitución eliminó gran 

parle de la estructura del estado autoritario, anulando 

in~ortante~ artículos que pon!an al Poder Ejecutivo sobro los 

demás poderos. 

'lt 
t¿ ·l9~·n~~"': "Con/Lrma.n crBacLón de nueua moneda bras'i. Len'a". 
ene. 9, 1989. 
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El proyecto de la Nueva Carta Const.ilucional, en marzo de 1988, 

establecía un periodo de cuatro nf'Sos para José Sarney, pero, 

después de una votación en los primores dias del siguionle MOS se 

fijó un nandato do cinco af'fos para ol ejecut.ivo. Ese dia Sarney 

se coJnproraetió con los brasilenos ''construir una de..x:racia 

capaz de resistir la crisis y do permanecer a salvo do golpes 

intervenciones extremistas" ~"t., 

Tanto la Unión Brasileira do los Empresarios CUBE> como la 

Confederación Nacional de la lndU5lria CCNI), 10090 de aprobada la 

Const.it.uci6n y de analizar los Cut.uros of'ectos do sus 

disposiciones, se manifestaron tranquilas pues consideraron que 

con la nueva conslilución el panora.a 

fonenlar las invorsiones en el pais. 

volvía propicio para 

De los lros plDllos 

considerados priorilariosl derecho de huelga, prolocción do en1pleo 

y derecho de propiedad, a lo Onico que le pusieron objeción fue al 

derecho de huelga irroslriclo. 

Por su parle, la Central Unica de Trabajadores CCUT), constituida 

por corrientes clasistas y socialistas de la izquierda brasilof'Sa, 

vió • la nueva conslitución como la rormalización de alguno$ 

derechos que en la pr~clica ya hablan sido conquistados. 

En octubro de 1008 so vivió una de las "IRá.s graves" crisis que 

Brasil haya tenido. Una oleada de huelgas en el sector póblico 

paralizó Jllllás de t.ma sesaana a Brasil. La causal la hiperintlación 

quo dió lugar a un.a crisis social goneralizada. 

Se o111J>Oz6 a buscar ol establecimiento de un Pacto Social que 

finalizara con la situación imperanlü y on noviembre del mismn a~o 

se irnplomenló el Pacto mencionado, el cual logró tranquilizar ol 

!:,.ª ~~W!Jªd~. "Se 
democracia". abr. 4, 

compromo t i6 
1988. 

8/ 

Sarney saltJa~ardar ta 



1.A POLITJCA EXTERIOR BAASILENA 

clima de violencia, pero pudo resolver el problema estructural. 

El vuelco que dió Urasil las elecciones municipales de 

noviembre parec1a preveer los resultados de las elecciones 

presidenciales del 15 de noviembre de 1900. Trillll.Caront el 

Partido de los Trabajadores y el Partido DeRDcrático de los 

Trabajadores, mientras el Partido del Movimiento Denw::>crático 

Brasile~o en el poder recibió un duro golpe. No obstante, en las 

eloccionos presidenciales, primeras directas después del golpe 

ndlilar de 1964, las cosas ~ueron diforentesr el candidato del 

Partido Doroocrático de los Trabajadores, Leonel Brizola, quo 

parecía llevaba ventaja sobre el candidato del Partido de lo~ 

Trabajadores, Ignacio Da Silva, la perdió en Minas Gerais quedando 

ruera de la segunda vuelta y así los finalistas Cueron Ignacio Da 

Silva y Fernado Collor'de Mello. 

El priN&ro so presentó por el Partido de los Trabajadores, apoyado 

también por el Partido Comunista Brasile~o, el De...:terAtico de los 

Trabajadores, el Socialista Brasile"o y ol Socialista Dem:x.rático 

Brasile~o; el segundo, candidato del Partido de Reconstrucción 

Nacional, no consiguió alianzas de tal magnitud, aden.ás do que 

posturas le irnpidioron acoplar 

omprosarios. A pesar de oso~ el 15 de 

público ol apoyo de los 

do 1000 Collar de 

Mello asumió la presidencia dando inicio al prograMa de 

estabilización n~s severo en la historia reciente de Brasil y a un 

programa centrado en la disl'ft!nución del papel del estado la 

economía. 

Algunos analistas pol.I ticos coinciden on que ol triunfo de Collar 

de Mello l'ue Jada por la "1.ayoría silenciosa" quo en las encuestas 

no oxpresó su prodilocción electoral, mientr-.s que ol "Brasil que 

habla" dió la "victoria politica" a Ignacio Da Silva (Lula). La 

izquierda, dijo Maurilio Ferreira Lima del Partido del Movimiento 

De11K>crático Drsileno, ganó poli licamenle "por contar con los 

sectores organizados y activos de la sociedad, contra los pocos 

8tl 
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inf'ormados dol interior y de las capas medias conservadoras .. ~ 

En lo que se retiere al Presidente Sarney, ésle reconoció su 

fracaso en sus inl-on\os de colllbat.ir la inflació~ pero consideró 

que su gobierno pasar!a a l• hls\.oria e~ ol gobierno "de la 

libertad" por el papel quo ha jugado en la t.ransici6n de.acrática 

del pa!s. 

Sobre la polit.ica exterior de este periodo se puede decir quo ésta 

fue delineada durante los regímenes al.lit.ares, espec!f'icamenlo con 

Geisel quien quiso alejarse de Estados \Jn.idos sin llegar 

una enerúslad entre ellos, mantenerse neutral en su relación con 

el est.e y el oest.e y tener mayor pro)(im.idad con el Tercer Mundo, 

especial1Mtnte con Mrica. 

El ainislro del exterior en 1Q95, Olavo Selúbal, dió el nori:>re a 

la politica exterior que daba inicio en ese affo• "Diploaacin para 

lograr resultados••. Esta pol!lica tenia co.:> malas red~ir la 

vulnerabilidad externa en las áreas f'inanciera, co.ereial y 

t.ocnológica .. buscando polit.izar el leM& de la deuda e)(l.erna" ....,~ 
poro mantonio~o un.a posición MOderada en el asunto. En este 

sentido, se dió f'or..alinenle lUl acli vo y fuert.e apoyo al "'Consenso 

de Cart.agena" para quo la deuda so negociara de gobierno 

gobierno. 

Sobre la politizac16n de la deu:la externa un eJe"'1lo el 

ºDocu.en\.o de Rio" dado a conocer por el Mecanis.o de Concert.aeión 

y Consulta Pormanento Ct.ambién llaJMdo Grupo de los Ocho, creado 

en 1985), en su reunión realizada el 10 do marzo de 1089 An Puorlo 

Ordaz, Venozuola • Este documento habia sido preparado 

.... 5 
La ,lot·n.,da. "f"ernando Col lor d9 Hel Lo, virtual donador en 
B~iP..-dic. t9, 1989. 

Riordan Roet L y Scot L D. Tol Le/son. 
Democracy ín Bra.zt L" l;Li1:u:-_n.t ti.1filqr~y. Q>no, 

"The Trans l L lon 
1986, '21.-24. 
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inicialmente durant.e la reunión de nrlnist.ros do hacienda del mismo 

grupo, el 12 de diciembre del ano anterior, se rediscut.ió y, 

finalmente se expuso a la Sociodad Internacional. 

El "Documento de Río" propone medidas concretas para abatir el 

servicio de la deuda externa, ~ales como lograr acuerdos quo 

irrq>liquen una disminución en la lasa de interés y definir un marco 

general para la concentración. Eslas medidas, entre ot.ras, 

aytXiarian igualnento a asegurar la continuidad del financiamienlo 

hacia las naciones endeudadas. En la reunión también so 

discut..ieron las relaciones del Grupo do los Ocho con la Comunidad 

Económica Europea, la situación centroamericana y la coordinación 

de los siguientes encuonlros quo preparar! an la reunión 

presidencial de la segunda m.it.ad do ese ano, en los cuales Brasil 

tuvo una participación muy activa. 

Si bion dicho documento recogió el consenso de los siete paises 

lalinoamericanos~l. no t.en!a en sus objetivos un plan de acción 

conjunto para enfrentar la enorme douda que agobia a sus pueblos. 

Esto se dobo a que los .l nlereses do cada estado y de grtJpOs 

financioros poderosos no coinciden con el interés del conjunto de 

los paisos de la región. 

Dospués do anunciado el Plan Brady por ol gobierno norteamericano 

el 10 do marzo de 1089~ el Presidente José Sarney so"aló que dicho 

plan .. constituye una solución teórica y desde ol pl.Dlto do vista 

oporat.lvo, Clodo) continuará nebuloso" 4 0. Posterior..enlo, se 

progra~ una reunión entro Argentina, Brasil, PorC y Vnne-2t1eola 

para finales del nds"° mes on donde doflniria l.Ula posición 

conain respoclo a la deuda externa rronto a Estados Unidos. Dicha 

•. q Panamá ft.1.e suspendido del 1$T"Upo en febrero de 1987. 

l;-_".! J(,>J:[!·.•d~ • .. Cl Plan Brady, 
deuda: Sarney'' abr. 9, 1989. 

solt.1.ci6n teórica al problema de La 
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reunión :fue cancelada a causa de las divergencias entre Brasil y 

Venezuela, ya que ésta lo elogiaba y Brasil, COllX> ya vimos, lo 

criticaba. FinalJaOnte los paises latinoamericanos han 

puesto de acuerdo para .. ntener una posición homogénea fronte a la 

propuesta estadounidense. 

En otro renglón, Brasil Junto con Argentina y Uruguay han tratado 

de ponerse de acuordo para buscar una intogración de J.os tres 

paises. En novielllbre de 1088 se ret.mieron los tres ministros 

Buenos AJ.res para f'irJnar un inst.rw.ento Jurídico que sentara las 

bases para un evont.ual Morcado CoJftQn LalinoaM&ricano plazo 

est.isnado de dioz anos. Argentina y Brasil hablan conienzado este 

proceso desde 1Q96, pero, las mQltiples crisis eco~m.icas on aMbos 

paises hicieron --y seguirán haciendo-- -.iy dificil la 

concrotización del objetivo planteado. 

En 1989 los tres paises firJnaron lDl Tratado do Integración, 

Cooperación y Desarrollo, y la Declaración de Ezoiza" sobre 

política nuclear. Adol'lás se anunció la puost.a en raarcha para 1000 

da diferentes prot.ocolos1 el autol'IK)lriz para intercaMhio global de 

aulopartes por 150 aillones de dólares anuales y la importación y 

exportación de 10 lldl vohiculos terminados por cada pais por ai"io; 

el del gasoducto que proveerá a Brasil lros Jllillonos de motros 

c!.lbicos de f'luido por d!a, eslo protocolo también incluye "un 

inlerca.t>io de chapa lalll1nada en fr!o y en hierro esponja por 

parlo de Argentina y de bobinas lalllinadas en caliente por parto de 

Br .. sil" 'i'I. 

La Declaración Tripartita ontro Argentina, Brasil y Uruguay 

donde manifestaron su convoncisniento sobro la prioridad de la 

integración para lograr el desarrollo económico y apoyaron la 

lucha en contra del narcotráfico, se roalizó en Urguaina, Brasil 

L.(<\ ~..§. .]_n1:n~~"· .. Reunión de Brasil, Ar6ent ino y Uru6l.J.ªY sobro 
inlotfract.ón rootfionaL ". nov. 2g, 1988 . 

.,, 
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el 22 y 23 de agosto de 1989. También se creó una comisión mixta 

para la construcción del puente internacional entre Sao Borja, 

Brasil y Santo Tomé, Argentina 50
• 

En otro renglón de su po11tica exterior, 1 Q85 el punto de 

desacuerdo m.!s ruerle entro Estados Unidos y Brasil fue el 

proteccionisMO. El presidente norteamericano, Ronald Reagan acusó 

Brasil de "ejercer prácticas desleales de coJnercio, para 

proteger sus industrias de computadoras y procesamiento do 

dalos". Esto problema continuó a lo largo de la adrdnistración de 

S.arney puos lodav!a en marzo de 1990 Estados Unidos anunció quo 

aplicar!a medidas en contra de los pa1ses acusados de bloquear sus 

productos, entro los que so oncuonlran sois estados 

latinoan.ericanos CArgentina,, Brasil, Chil&,, Cololllbia, ,.!!mico y 

Venezuela), la Comunidad Eco~m.ica Europoa y Japón, entre iwuchos 

otros. 

En lo que se refiero al acercamiento con sus vecinos, el gobierno 

do José Sarney hizo mJCho én.t'asist forrw6 parirle del Grupo de Apoyo 

a Contadora y después del Hocanismo de Concertación y Consulta 

Permanente, creado también en 1Q85. A posar de encontrarse dentro 

de este grupo, Brasil nunca tuvo gran actividad dipiom.1lica en la 

región centroamericana,, ni censuró la pol1tica norteamericana •hi 

implantada, sieapre inclinándose por las soluciones nogociadas. 

En agosto de 1088 el presidente Sarney hizo una visita a Bolivia 

p.ara "estrochar sus lazos de awaistad y eoop1traci6n"; en octubro 

del núsmo ~~o, reiteró su apoyo para qua Cuba se rointograra al 

Slstoma L.atlnoaJTEricano. También dió inicio a una rolacJón ~s 

estrecha con la Unión Soviética, su principal socio comercial do 

Europa del esto, viajando hacia ese país. no sin anlos hacer una 

ose.ala en París en donde dijo al presidente Mitterrand que Brasil 

encontraba en un punto equidistante entre el bloque comunista y 

SO Piu~n.to "TancrBda NevBsº. 
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el bloque capitalista. 

La primera visita de 1..D'l presidente brasileno a la Unión Soviélica 

fue realizada por Sarney en un clilRill anlistoso y con una agenda 

constituida por teaas relacionados con la protección al a.bient•, 

la colaboración en el álftbito econóMico y la preservación en el 

acelerado progreso econ6mico.Sl. 

En relación con la colaboración de Brasil con olros paises para la 

prot.ección del medio ambienle, en 1..D'la gira por Surinam, Sarney 

hizo una declaración en t.orno a la intención do los paises 

desarrollados de inlertorir en los problemas lalinoa1nericanos 

el pretexto do defender el ambiente. Este co11mntario Cue 

rosp..-sta a las denuncias que ~vim.ienlos y defensores &cologislas 

extranjeros h.bian hecho sobre la depredación de las riql»zas 

naturales de la región amazónica, la desaparición do sus 

habi tanles ind!genas y l.os proyectos brasilef'fos para 

instalación de una red de plantas hidroeléctricas. 

Volviendo a los problemas del continente, cuando ol 17 de mayo de 

1099 so reunió la Organización de los Estados 4-oricanos para 

tratar la "crisis pana-Na", Brasil reafir-6 su defensa al derecho 

de soberania do Panamá. 

Asi aisrno, ol 20 de dicieMhro do ese arfo, Brasil. junlo con 74 

paises -.§s votó a favor de la resolución aprobada en la Asainblea 

General d• la Organización de las Naciones Unidas. la cual 

deploraba la agresión esladounidonse on contra de P~na-.§ y oxigia 

.. el cese inmodialo de la intervención y la retirada do Panamá de 

las f'uerzas invasoras do Estados Unidos". El 20 do fobroro de 

1090, duranlo la sosión de la CoRUsi6n de Derechos Hu.anos 

Ginebra, voló a favor de la resolución presenladA por Cuba on 

SJ Cabe hac9r msnción que Brasil fue et primar pa.J.s 
Latina que •stableció relaciones diplomáticas con 
tt50 anos. 

de Amérlca 
Rusla hace 
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donde se condenó la intervención militar y se calificó "una 

flagrante violación al derecho int.ernacional" y a la independencia 

y soberanía del pais y e>dgia "ol 

intervención mili lar extranjera". 

inmediato de la 

En fin, las relaciones brasiloftas paises de los diferentes 

continentes reafirma lo expresado por Sarney entrevista 

concedida a Le Monde 521 "La norma para un gran pa! s corno el nuestro 

os soslg,ner relaciones diplomáticas con lodos". 

52 Charles Vanheck9. "Le Brési. l sous 1·rai tement de Choc"'. 
~pnge. abr. 5, 1~86, p. 1 y 30. 
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Los lres importantes cambios que sut'rió el régimen pol!tico 

brasileno de 1960 19901 populis.-:>. dictadura militar y 

transición democrática, llevar!an a pensar transformaciones 

est.ructurales de toda la sociedad brasilel'\'a y,, por consecuencia. 

de su forma de relacionarse con el exterior. Sin embargo, parece 

ser que durante este tiempo no se modificó la organización de la 

producción ni se generaron nuevas tuerzas sociales capaces de 

influir para carabiar el diseno de la política exterior. 

Como homos mencionado anteriormente, el disel'\'o de la polilica 

,exterior es parle do la Política Nacional de cualquier estado, lo 

que implica que un cambio radical en la estructura interna del 

estado y de la sociedad, provocarla un cambio de la .Usma magnitud 

en la torm.üación de la pol!tica exterior. 

En este sentido, este capitulo se concentrarA en el análisis de 

las condicionantes internas, por lD'\ lado el interés nacional 

prevaleciente en los tres tipos de régimones pol!ticos y los 

conflictos y contradicciones surgidas dentro del estado brasile~o 

y, por otro lado, los "fundamentos impl!citos" de la política 

exterior de este estado. 

El denominado "interés nacional" constituye una de las principales 

condicionantes intornas para los fines d• nuestra investigación. 

El concepto "interés nacional",, que siempre y en lodo l rn;p1r ha 

sido definido ambiguamonlo eón la inlonción algunas veces de 

enfatizar y otras de disfrazar los móviles reales de quienes 

encuentran en el poder y de los gri.rpos dominantes, puede tenor dos 

interprelacionesi 
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1) Conc si nóni roo de i nt.erés de la nación. Conc "la directriz 

fundamental que, en dado periodo, debe guiar loda la estrategia 

de la Nación, con vist.as a la consecución o salvaguarda de los 

Objet.ivos Nacionales"!, es decir lo que lo relaciona con el 

bienestar social y la preservación del estado. 

En otras palabras, el interés nacional "formal", donde 

los Objotivos Nacionales Permanentes quedan enmarcados en el 

"deber ser", en el aspecto filosófico de la polilica, en los 

doseos de ésta, formando el "conjunto do presupuestos que deben 

constituir el nivel superior de la pol!t.ica, en el punto donde 

ésta confluye con la moral"~. 

2) ConD sinónimo de interés estatal. Es decir el que se encuentra 

estrechamente vinculado con el grupo en el poder, con la 

preservación del statu-quo y de las instituciones que lo 

sostienen. Este seria el interés nacional "real", el que 

refleja en el proyecto pol!lico establecido invariableJnOnle por 

el grupo social dominante. 

La formulación de dicho proyecto nacional por parle de los 

grupos donúnanles, se da de acuerdo a la visión parcializada y 

especifica que éstos tienen de la realidad. Lo anterior 

provoca que se presenlen algunos subjolivismos o intereses 

particulares como intereses generales de la nación. 

En el caso especifico de Brasil, enconlramos en la vorsión de 1978 

de la Ley do Seguridad Nacional, en su articulo segundo, párraCo 

único, el interés nacional formal do Brasil: 

Golb&ry Do Couto e SL ltJa. !.!_P~•_!_i !;_'-.__e_;. _rJ_g t!.!.-~· 1967 • p. 259. 

Ubiratan Bor6es de Hacedo. "La Escuela StJperior de Guerra: S\.I 

tdeolo6'1a y transición para la democracLa" Cintra: '2..._~11Ll-9M 
l_ti!C-J'»ti!J '".+~Ji1.c-1_o~:o'.? _!ntf:t'n.:;c11•n~1.-,~~ !:•· ;r:.1_1 •. 1987, p.19. 
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''Constituyan objot.ivos nacionalos,, espocialmontes Soberania 

Nacional--, Integridad Terri t.orial--, Régiman 

Roprosentativo y De11Dcrálico--,, Paz Social--,, Prosporidad 

Nacional--, Armonía Int.ernacio~1 •• 3
• 

Estos Objetivos Nacionales han conformado la filosof1a de la 

política brasilefta duranlo las tres décadas que nos ocupan: han 

representado el máximo deseable de la sociedad on general,, pues se 

involucra a ésta on olloss supervivencia de la población, 

bienestar, independencia, aulonomia,, ele. Al. sont.irso el pueblo, 

identificado con este "interés nacional'' y coincidir on qua su 

colaboración os indispensable para conquistarlo o JDantenerlo, se 

logra cohesión dentro de la nación y se present.a al e~t.erior una 

imagen más sólida del estado. 

En cuanto al interés nacional "roal" de Brasil, éste es ol roftojo 

de las aspiraciones tanto polilicas coro:> económicas del grupo en 

el poder y de los grupos domin.anlos. En oste sonlido,, uno do los 

instrumentos do los quo se han valido estos grupos es la Idoolog1a 

de la Seguridad Nacional. 

Si on épocas pasadas la Seguridad Nacional enfocaba, 

lérnúnos generales, la log1lima defensa y por lanlo, 

cuostionos exclusivanenle vinculadas con las posibles agresiones 

provenientes del exterior, al pasar de los anos y sobre lodo on el 

periodo de la dictat.ura militar, roe involucrándose en aspectos 

del ámbito inlerno, es docir, en todas aquellas acciones 

presiones dorrésticas quo para el criterio de la clase gobcrnanlo 

pudieran provocar problemas al slalu-quo d~l oslado. 

La Doctrina de Seguridad Nacional va errergiendo como lal, os docir 

CL tado en AntonLo Carlos PereLra "A5pec tos total Lzadores de La 
S96uridad n.Clelonal" Ct:ntra: 11p.l tt .. p. 23. 
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coioo conceplualización de los problemas que forman parle de la 

Seguridad Nacional, transformándose en ''r:uerpos sistemáticos de 

caráclor normativo, s.ancionados con algún rasgo de of'i ci al idad y 
4 

convirtiéndose en objeto de socialización" • desdo el periodo de 

entre guerras=-', cuando se abre la posibilidad de una guerra total. 

Se origina por la idea de quo para hacer frente a aquella posible 

caláslrofo se necesita eslar bien preparado. 

Seguridad Nacional aseguraba esta preparación. 

La Doctrina de 

En Brasil a~ el General Pedro Aurolio de Goes MonloiroA quien con 

su libro "La revolución del treinta y la finalidad poUlica del 

ejército", as! como con sus acci onos de-sde quo fue jofe militar do 

la revolución del mismo ano, hasta su muerte en 1956, se encargó 

de aclarar y juslificar el papel tutelar de las fuerzas armadas. 

Cabe hacer mención, que según Garreton existen lros grandes 

componentes de la Doctrina de Seguridad Nacion.al, aunque en la 

actualidad y debido los grandes cambios on el Sistema 

lhtornacional. estos podrían ser modlCicados1 

1) Conceptos abslrac:los intercambiables onlro s!, cuyo oje la 

unidnd nacional, garantizada por las Cuerzas armadas. Estas 

-son consideradas "el baluarte últimc> do la correcta Doctrina de 

&>guridad Nacional", as! como las deposi larias del desli no do 

la n:..ción. 

1 ·'. tfanu-::>l A. Garr&t6n: "De La seauridad naclonal a la nueva 
LnStLl\JCLonalldad. Nota sobre La trayectoria Ldeolótrlca del 
m..1evo estado autorL tario'º f··i:-.'..Y.1.~·~ .. , gif': 1,c;-!"·H1;'i !1f.' r.:.gc- • t?l.i:-iq! si. 
oct. -dtc., 1978 (1260-1270>. 

Ya que st nos remontamos al orLeen dn la ldea de 
NacLonal. lleearemos a Grecia y a los pensadores 
espec!/iccunente a Platón y Aristótolos cuando hablan 
nf1>Ct.J!adad de preservar los intorese~ d9l E:stado. 

L • .~·. Pero ira P1~. l..,J_'.·, p. 23-36. 

Seeurtdad 
clásicos, 
sobr& la 
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2) Conjunto de opciones geopoli licas que equivale al "ntlcleo 

central" d& la Doctrina de Seguridad Nac.io~ll conf'ronlación 

esl~-oesl$ y contronlación norte-sur. 

3J Conjunto de elemenlos de la mecánica pol1lica, 

forma de implantación do la estrategia nacional~ 

docir, la 

Dos importantes insli luciones de las que $e ha valido la Doctrina 

de Seguridad Nacional para axpander sus idoas sons la Escuela 

SUJ>Qrior de Guorra y al Servicio Nacional do 

último por su ~clividad disom.inada 

Infornuci6n. Este 

lodo el territorio 

brasilaf'fo~ llog6 en épocas recientas a confundirse con el propio 

gobierno y SQ volvió casi omnipotente. Aclualn10nle, el Presidanlo 

Collor de Mello, como \D\4 de sus primer~s medidas de politica 

interna, lo disolvió, dejándolo ünicarnent& como archivo nacional, 

accesible a loda la 5ociedad brasilef\a. 

Por su parte, la Escuela Superior de Guerra, llainada por algunos 

"La Sorbonne" QS la que tiene mayor desarrollo e in:fluencia entre 

las fuerzas armadas. Fuo creada con la finalidad de quo las 

élites ci~iles y militares estuvioran preparadas para guorr~ 

iruninenla
1

• .En l!noas posteriores nos concenlraromos más 

espee1fic<lmon:t.o 

inslilucionos. 

os ta Escuola y otras imporlant es 

El intor6s n.acional .. real" constituyo, •n parlo, por los 

conflictos y contradicciones intorn.as qenerndas por los grupos de 

presión dentro dol estado on cuestión~ en este caso, Brasil. En 

esto sentido~ al revisar la historia dol estado brasilefto dosdo su 

nacim!Pnlo como estado indepondtenle, hasta ol fin del gobierno de 

José Sarney, encontramos se1110jara.a.s y di foroncias entro los 

dislinlos regilE'nes poli lico-s, on lo quo rc.-spccla 

,t'"!!on:o Cat.:cl la Ro;as. "Geopcli t tea y se~urLdad nactor:al en 
Amél'ica·· b_.e_(_~t,tt.-,~- ~1r!!Y~!:?_l1~1 1~~ No. 32, !979, p. 408. 
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contradicciones, grupos de poder y generación de nuevas fuerzas 

sociales. 

En el siglo XIX, la transición de colonia es lado 

indopendienle, se di6 el primer cambio inq>orlanle en la eslruclura 

social: de la esclavitud y el régimen monárquico n"Onopolista, al 

latifundio. Esta transformación cambió las reglas en la división 

social del trabajo,. sin embargo, la concenlración de tierras 

siguió en pocas manos. Las diferencias que se suscitaron onlre la 

aristocracia y distintos sectores de la sociedad corno los grandes 

lalifundislas extranjeros y nacionales, la iglesia católica y las 

clases modias inmorsas en el ejército, fueron un factor imporl.anlo 

para la caída del Imperio y 91 nacimiento de la R.epOblica. 

A pesar de lo .anlerior, el surginú.enlo de la Roptlblica no hizo quo 

desapareciera la aristocracia de la escena pol!lica. Los ricos 

que permanecieron en el gobierno (plutocracia> se unieron a los 

burgueses surgidos de las clases medias, dando lugar a un gobierno 

burgués oligárquico que, efeclivam11nle, poco a poco fue despojando 

a los nobles del poder estatal y fue abriendo paso al desarrollo 

de la población l.D'"bana y paralolamonle, a la diversificación de 

las clases dirigentes. 

Las clases medias urbanas empezaron la posibilidad de 

parlicipar en la organización polílica del estado, y lo primero 

que impulsaron fue 1a rápida industrialización del país, núsma que 

no pudo !lavarse a cabo porque la oligarqu!a más conservador.a, que 

había sido despojada do gran parle do anliguas prebendas, 

fornó frente Contra el gobierno de las clases mttdias y volvió a 

lomar el poder. 

Dicho fronl~ oslaba formado por la fuerte alianza entre 

planladoros de cafe, grandes lalifundislas y el capital financiero 

internacional, en un principio inglés y después norteamericano. 

En 1Q20 el sector industrial Ccapilal flnancioro) y la oligarquía 

1(11.1 
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agro-exportadora entraron en una fase aguda de crisis que, aunada 

la inquietud de las clases medias urbanas por volver 

participar en la loma de decisiones nacionales, dió como: resultado 

el Movimionlo Tenentisla. 

Las clases medias, generadoras de esle movimiento, lograron que se 

les unieran, tanto la alta jerarquía militar, como una parle del 

sector oligárquico. La primera eslaba dosconlenta por los bajos 

salarios, poro sobre lodo por no haber sido lomada on cuenla para 

la repartición del poder. La parle del soclor oligárquico que 

aceptó unirse a las clases medias Cue aquel que estaba resentido 

por el gran prodominlo do los plantadores do cafo la 

organización del estado. Esla gran alianza !.pulsó la Revolución 

de 1930, misma que dió como resultado ol fenómono social conocido 

como popul i smo. 

Hasla aquí, y dospués do quo la aristocracia fue despojada da 

parlo de sus privilegios como clase gobernanta, obsorvanv::>s que 

siempro estuvieron presentes en el grupo dirigente la bu~guosia y 

la oligarquía. Por lo que deducirnos que en realidad no se dieron 

grandes lransforrnncionos on la estructura social dol pa!s, aOn 

cuando las clasos medias luvioron una participación rMs amplia 

dentro do olla, gonorando, hasta cierto ponlo, nuova fuorza 

social quo pormanoci6 ah! durante lodos los periodos subsocuenlos. 

Con ol populismo, una claso social que ya oxist!a pero qU9 

habi a figurado en la escena poli lica apareció actor 

imporlanlo1 la clase obrera. Esta clase no emergió por fuerza 

propia, fue impulsada desde arriba y fue utilizada coroo bandora 

política par~ conseguir los objetivos do las clasos medias ol 

poder, mtís cspoc1ficamenle, de la burguesía industrial. 

El golpe de estado del General Dut.ra en 1945 tuvo como propósito 

hacerle justicia a las fuerzas armadas y hacer a un lado ol pacto 

con los obreros establecido por Vargas, ya quo los sectores del 

capital industrial veian un grave peligro las concesiones 

ltJl 
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otorgadas por éste a aquellos. Este terDOr vuelve a repotlrso en 

el seglmdo periodo presidencial do Getulio Vargas, cuando éste da 

més énfasis al apoyo a los trabajadores. A pesar de ello, en esta 

época fue más cuidadoso con los sectores poderosos y utilizó a los 

militares cor.o t.m intrUJAento isrportante on el .anlenimionto del 

poder. 

En 1Q56, con Kubilschok, se empozó a mediar onlre los dos exlrell'Os 

que hablan provocado las ~ricciones en los regímenes anlerioross 

por un lado so apoyó a los obreros y a las masas populares, y por 

el otro, al capital nacional y al capital extranjero, al cual 

le abrioron fácilnonto las puortas del pais. 

Con baso en lo anterior, podall'OS inferir que hasta esta época, el 

interés de las clases dominantes fue lograr el consenso de las 

clases subalternas e impulsar un crecindenlo nacional a través del 

capital extranjero y de las industrias nacionalos. Esle 

"osquoMa .. ,. con algunos 111\allc.s, so ha desarrollado a lo largo do 

las tres décadas que nos ocupan. 

Durante la llamada "Politica exterior independiente", donde ol 

grupo en el poder representaba a parle del ala izquierda dol juogo 

polilico nacional Cel Partirlo Socialista Brasile~o) so decía que 

el inlorés nacional era la búsqueda de un régimen domocrálico 

represonlat.i vo y una retorm.a soci•l profunda. Sin eJllbargo, 

podemos a:f'irJUr quo lo que en re•lidad intentaba era el 

desarrollo de la emancipación económica para dar más oportunidades 

al capital nacional y concesiones los obreros y campesinos, 

sobre todo a estos Oltimos, ya quo sa necesitaba poner fin al 

agotamiento dol morcado int.erO? y la única m.a.ner• do hacorlo ora 

por medio de la agricultura. 

El capital extranjero que estaba en contra do las rororm.as 

económ.icas 1 presionó y se alió con lo grupos poderosos que vetan 

la mano de Vargas en los gobiernos de Quadros y Goularl1 para quo 

el Poder Ejecutivo tuviera mono$ poso en la toma de decisiones y 

10~' 
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se pasara de un régimen presidencialista a uno parla11.antario. Los 

únicos grupos quo se manifestaron en contra fueron los estudiantes 

y los miembros del Partido Socialista Brasile~o. 

Era de esperar la reacci6n de las firmas transnacionalos, pues aún 

estaba fresca la Rovoluci6n Cubana, por tanto, lodo lo qlJl.lt 

pareciera social isrno, medidas nelam&nle capital islas, 

provocaba pánico y presiones más fuertes sobro quienes as! se 

manifestaban. Corno dice Theda Slcocpol i "mientras los estados 

están tolerando las intersecciones de los procesos lransn.a.cionalos 

y domóst.icos, oslrucluras, capaci dados y pal { licas están 

siompre inJ.luenciadas por aspectos idenlif icables do las 

circunstancias históricas part.iculares del munido 

0>xlslen" 8• 

donde ellas 

Por la misma situación en la que se encontraba ol país y porque en 

realidad so buscaba tm rápido crecimiento y hO un desarrollo 

sostenido, las medidas econ6m.icas anunciadas no ll99aron 

beneficiar ni a las clases populzres ni al capilal financiero 

inlornacional. Ade~s, las fuerzas arraadas no dejaban de pensar 

en ol poligro quo representaba un gobhJrno populista, snb1an que 

si ol país se acorcaha al socialismo, Brasil no podría servir más 

a las necesidades sisléntlcas de la política económica capitalista. 

Es osla Wla de las principales ra2ones del golpe de estado de 

1964, on ol que se t..mioron el grupo oligárquico_ las clases .-dias 

urbanas, las fuerzas armadas y el capit..al oxtranjero. A pesar de 

osla alianza, después del golpe no Lodos dlsfrut..aron de las mieles 

dol poder, el grupo m.ililar, por ser el mejor organizado fUQ ol 

que so apropió del mnndo, poro al darso cuenta quo nocesilaba 

apoyo económico para subsistir, no rompió el pacto con los 

H Thoda S,,.ocpol. ··0n the Road 
Understandi.ns o/ t.he Stat.e .. f'eler 
.l:~~CJ.: .Lr:i· C347-367). p. 350. 

toword 
!."vans: 

Hnro Adequat.e 
~ri....r:iq\nq tr-w St.~te 
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industriales y apoyó a la bw-guesia monopólica y a las empresas 

lransnacionales. 

Por otro lado, quiso lorminar, al menos institucionalmente, con la 

oposición. Anuló lodos los partidos polili,os y croó dos, uno 

oficial en el podara Alianza de Reconstrucción Nacional CARENA:> y 

otro of'icial en la oposicióm Movinúenlo Democrático Brasilei'io 

CMOB)J disolvió la Unión Nacional do Estudiantes 

Seguridad Nacional corrw:J Pilar de su poli tica. 

insliluyó la 

Podemos observar que en osle periodo, el do la º'polilica exterior 

interdependiente", es el quo más acentúa las Jnedidas restrictivas 

y represivas, y al mislkl tiempo, hace más evidente el interés de 

las clases dominantes por obtener ganancias y prebendas. 

El que el gobierno haya logrado la disolución de la Unión Nacional 

do Estudiantes se debió, sogün nuestro análisis, a que ni las 

protestas estudiantiles ni acciones en contra de las diferenlos 

medidas to1111adas por ol gobierno por parlo do organizacionos 

políticas y civiles, lograron enraizarse en la población. Adomás, 

el sector popular y sobro Lodo la clase obrera estaban bien 

organizados. De esta forma, Drasil desarrolló su "milagro 

económico" con una "paz social" garanlizada a largo plazo y con 

una fuorza de trabajo excepcionalroonle barata. 

En consecuoncia, cuando Goisel llegó a ia presidencia, los más 

beneficiados con el ''mil.agro econ6nú.co'' f'ueron los inversionislas 

extranjeros y las empresas estatales. Las clases medias empezaron 

a sonlir el fuorto poso de la enorme deuda extorna y las 

consecuencias del menciona.do "milagro económico". rue enlences 

cuando comenzaron a presionar al gobierno do Goisel, quion viondo 

venir la crisis, le fuo dando a é~la, salidas políticas. Por 

ejemplo, más participación la oposición y desaparición do 

algunos mandalos de las Actas institucionales, evidentonw:ionto, sin 

olvidar 1~ alonci6n a los capilalos oxlranjeros, a los que sigu.i6 

apoyando. 
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A pesar de todos sus esfuerzos no pudo frenar las presiones ni las 

inconformidades de los diferentes sectores desde la izquierda 

hasta el centro derecha. La crisis de legitimidad era eVi.donto. 

desdo los obreros hasta la alta burguesía se encontraban en una 

posición enf'renlada con la del estado. El "Paquey.Q. de Abril.. de 

1977 fue la puntilla que hizo despertar a la sociedad civil que 

aón cuando ya tenía tiempo descontenta. no se había movilizado en 

épocas antoriorest a nivel nacional surgen líderes obreros el 

movimiento sindical, conc es el caso de Ignacio "Lula" Da Silva. 

quien a~os despUés C198Q) sería candidato a la presidencia. 

Con baso en lo anterior, deducinos que la MOvilización de la 

sociedad civil, la difícil situación econóJlli.ca del país y la 

diferencia entre las tácticas a seguir para alcanzar la Estrategia 

Nacional do Desarrollo. hicieron que la jerarquia do las fuerzas 

armadas se dividiera; que ol movimiento organizado concretizara su 

unidad en el Partido de los Trabajadores; que los movilldentos 

populares urbanos aparecieran cotn0 expresiones aut.énlicas do los 

intereses de las clases marginadas y que la Iglesia Católica. 

sobro lodo la "Teología de la liberación". ganara mucha fuerza 

impulsar~ a las clases subalternas a luchar por sus derechos y no 

dejarse explotar n.i por los inversionistas oxtranjoros ni por la 

burguesía nacJ.onal. 

Anle la dir1cil situación do la clase gobernante. se dió 

oportunidad para que so extendiera la oposición, se abrió ol juego 

político y so lraló de cambiar la i~gen do Brasil en ol exterior. 

Al llegar Sarney al poder. uno de los pocos presidentes que no 

pertenecía a ninguno de los grandes estados, so hizo \D'Ul especie 

de alianza entre los llÚ.lilaros, la clase gobernante y las clases 

dominantes. se apoyó al sector industrial. pero también se lo 

dieron paliativos a los obreros. Los militares conlinuaron a 

cargo do la seguridad del oslado y aunque no ocupaban el sector 

principal dol gobierno. estaban tolalmonte inmersos on las tomas 
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CONDICIONANTES DE LA POLITICA EXTl:RlOJl DJlASILENA 

de decisiones, recordemos que la Escuela Superior de Guerra siguió 

--y sigue-- funcionando ºeficienlement.e". 

En el terreno político, los partidos desarrollaron juego Jnás 

amplio. Se empezó a presionar para la realización de una nueva 

const.it.ución, as! como para que sa llovaran cabo elecciones 

presidenciales directas, mismas que se lograron en noviembre de 

1089, quedando en el poder el partido de Recon.~trucción Nacional, 

catalogado COJllJO de centro-derecha. 

A finales del gobierno do Sarnoy las clases rwedias estaban JllUY 

descontentas por la crisis ocon6mica quo venta arrastrando. 

Hubo .. nJ.test.ac~ones populares de incon1'ornüdad quo t.ralaron de 

ser suavizadas con modidas COl'ft() el Plan Cruzado, el Plan de Verano 

y el Pacto Social, como ejemplos. 

Como conclusión, podeia:>s decir, que las clases medias han logrado 

mayor participacón en la loma de decisiones. sin embargo, 

conlJnuan en su lucha por el poder; la alta burguesía y el soct.or 

industrial han forMado --y siguen haciéndolo-- parle de la clase 

dirigente, lo Jllis..o que las ruerza.s armadas, que si bien dejaron 

el poder en manos do civiles, conlinu.~ron viviendo muy 

los problemas nacionales y de sus posibles soluciones. 

de 

En lo que se rofiere a la alta burguesía y al sector industrial, 

recordo.as que esta parte do la población es la -.ayor acuauladora 

de capital en la región lalinoa..aricana. A diferencia de otros 

paises del área, er1 Drasil, a posar do la.s grantios crisis, loo;: 

fracasos de los planos de estabilización y el onorMe peso de la 

deuda extorna, los grandes industriales han formado sólida 

aayor!a de omprosas que generan grandes ut.ilidados y lionen 

poso imporlant.e t.anlo al inlerior del país, coM:J 

inlernacional 9• 

9 Ver cap! tulo 1 ••Econom1a y FLnaaas'" 

lt.16 
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Eslo poderosos sector ha permitido que Brasil sea el pais en donde 

se oncuenlran ubicadas las mayores e:snpresas privadas do ~rica 

Latina. 

En cuanto a las clases suballernas, a pesar de sus manif~stacionos 

no han logrado destacar u ocupar cierta autonom!a con rolac16n a 

las clases dominantes. Es~as úlllm.as so encargan do que ol orden 

irnperanle se Jnantenga y que aquellas permanezcan depondionles do 

ellas. 

Por ol.ro lado, coincidirocts con lo que Gulllormo '" o• Donnol 1 dl ce 

sobre el aparato do eslado brasilono. Esto os, que éste sie91pre 

ha sido personaje principal on los grandes episodios de la vida 

ná.cior1.nl por ser y aparocar 

docis!vo~ 

e~lrem.~damenle poderoso y 

Pod~mos darnos cuenta, por todo lo anlor1or, que no se han dado 

transrormaciones radical&s en la estructura social ni on la 

organización do la producción como para generar nuevas fuerzas 

sociales. Si acaso, los distintos r&g!Jtlenes poli Licos SQo han 

ditcronciado unos de otros por ol matiz que so ha dado en cada lD)O 

d~ ellos a diferentes medidas pol!ticas y económ..lcas. Sin cambiar 

las estrategias do dosarrollo, se han cambiado algunas táclicas. 

Dei populismo a la dict.adura m.illt-ar so endurocioron las Jnedidas 

rüprcsiva~, se cerró el juego pol!lico, se acentuaron los 

privilegios de las clase~ dominanlos y so dieron menos paltalivos 

a las clases suballern.as. 

De la dicladura militar al régil!l9n de transición derrocrálica, 

derogaron muchas de las medidas coercitivas, pero se siguió 

cons&rvando ol slalu-quo y los planes económicos no reflojaban más 

l(I G"Uill,g,rrno O'Donnoll. Y!\ _cri! 41~é me 1mr.in.1 t •P. 1994, 47 pp. 
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que la continuación do las políticas seguidas por los regímenes 

anlorioros, por lanlo, estos cambios no pudieron aparecer en el 

diseno de la política extorior, pues ésta siguió manejándose 

basada on los principios históricos de la misma. 

La continuidad de la pol!tica exterior brasilena se debe, tanto a 

qu~ no so dieron las transformaciones internas necesarias que 

nodificaran su diseno, coftl al seguimiento do los fundamentos 

los que aquel la se sus lenta. 

Como en la mayoría de las políticas exteriores de los estados, en 

la do Brasil existen constantes históricas que condicionan su 

diseno. El hecho do encontrarse siempre presentes, hace quo de 

alguna u olra forma esas constantes sean consideradas los 

fundamentos da la mism,;.. 

En algunos casos, corro el mexicano, Jos fundamentos son el reflejo 

del acontecer histórico dol estado, sus conflictos cc.n dit·er&ntes 

potencias, la agresión a su torritorio, entro otros hechos. 

Sin embargo, en el estado brasileno los or!genos son distintos. 

E><istc.>n ciertas "bases" en el disel"lo de su polit.lca eMlcrior que 

duben tomarse en cuenta, puos en realidad éslas son las quo más 

influyen en aquel, aún cuando en su Conslituclón so senalan diez 

principios como guia de sus relaciones inlernacionalos 11 1 

ti J;q!!'ª-'t!•.c;:.1n. Título 1, p. 5. 
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- independencia nacional; 

- prevalencia de los derechos hUJnanos; 

- autodet.erJldnaci6n de los pueblos; 

- no intervención; 

- igualdad enlre los estados; 

- defensa de la paz; 

- solución pacifica de los conflict.os; 

- repudio al lorrorismo y al mismo racisJDO; 

- cooperación enlro los pueblos para el progreso de la hwaanidad y 

- consecución del asilo polit.ico. 

Estas "bases ... que son también constantes y que nosost.ros he1110S 

denond nado "fundamont.os i iapl 1 citos"• son1 

- concepción geopolítica; 

- vocación expansionista; 

- continua bCsquoda de nuevos mercados y 

- profesionalización de cuadros. 

EvidentoMento. se relacionan con su historia, pero r.ás quo 

agresiones o intorvenciones sufridas. lo hacen con los deseos y 

las perspectivas brasile~as surgidas desde su convorsión 

colonia-metrópoli en 1808. Surgen desde ol interior do la 

sociedad y el estado brasilano y las principales 

caracter!slicas quo suslont.an nuestra hipótesis de quo a posar de 

los cambios de régimen sUfridos por Brasil, su pol!tica exterior 

ha sido coherente y constanlo. 

De la visión geopolilica quo t:ienon los brasile~os do.\ mundo y de 

relación con éste, desprenden los deJRAs fundamentos. por 

tanto. ost.a visión es la base del diseno de su pol!lica exterior. 

C Vor mapa 3) t 

El término "geopol!t.ica" f'ue creado por Rudolph Kjellen 
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(1864-1922), de nacionalidad sueca, quien afirmaba que el poder de 

un estado dependia de su territorio, es decir, de s~~ di~nsiones. 

Por lo que ora indispensable para una nación el conocer y tenor 

más recursos naturales a su disposición para que como consecuencia 

tuviera más poder; as!, los estados más pequenos tondrian lodo mtis 

limitado y se verian subordinados a los grandes estados. 

Mosolros, con base en algunas definiciones do geopolltica que 

han realizado, corno la de Jorge E. Atencio 1·y la de Alborto 

Escalona 1 
."- hemos formado otra, a nuestro parecor, más completat 

La geopolitica es un.a disciplina. activa que estudia la 

relación de los factores geográficos con la política, 

el fin de encontrar conclusiones que ayudon guiar la 

polilica práctica; al analizar y valorar una situación 

dada, ol conoci"'1ento do la realidad 

geográfico-polllica través do la historia, llega 

formular leyes o principios quo influyen y justifican el 

surgimiento, expansión, conflictos y decadencia de los 

Estado-s a través dol tiempo. 

La concepción geopolítica do los brasilcnos, a decir do algunos 

estudiosos tn. no nace con las teorías sobre esta ci~ncia, sino quo 

es un tipo de in'!ilinto do los porl_uguoses quo llegaron tierra 

americana, heredado posleriorrrenla a los brasllenos durante el 

periodo en que Brasil fue colonia e inaperio. Sogón esle punlo de 

vist..a. los poli t..icos br.asilcf'íos del siglo 

\. 

,,, 

Jor6e E. Atenclo. 

Alberto Escalona Ramos. !?Q!.::m9.~11.l~.a IT!•.1.rie11~1-
l985, p. 59. 

111_1 

XIX Onicanunle 



CONDICIOl'IANTll:S DE LA POt.ITICA EXTERIOR DAASILENA 

escribieron lo que sus predecesores inconscientoJnenle hab1an 

hecho. 

Lo cierto es que estos autores de finales del siglo XIX estaban 

fuertemente influenciados por Kjellen, Ratzel y por la escuola 

geopolítica contemporánea alemana. Adll!t-.§.s ya en el siglo XX, los 

geopolíticos de Brasil tuvieron comunicación con personas comc> 

Haushofer y fueron influenciados por las ideas de Mackinder, sobre 

lodo, en el periodo de entre guerras. 

Una de las características principales del pensaai.enlo geopol1t.ico 

brasileno es el énfasis que se le otorga gran oxt.onsión 

territorial. Cabe hacer monción que esta "virtud .. no es expresada 

do manera agrttSi va por quienes la ostentan, es -.ás bieon presentada 

como algo natural, inevl table, quo lo conf !ere al -.isn:> tiollll(>O, 

una superioridad frente a sus vecinos y un papel de "líder" en la 

rogión. 

A lo anterior se suman capacidades como recursos naturales; 

población; fuerzas arrudas y n.ercado de armas, que al igual quo la 

tecnología, se buscan desarrollar rApidaMente; ta.t>ién se incluyo 

la capacidad econónú.ca, no muy positiva en los últimos a~os, sin 

elllbargo, con una insislcnle intención de encontrar solucionos 

reales a t.an seria problemática. 

Ot.ro de los Eundamontos implicilos de l• polilica exterior, el de 

su vocación expansionisla y con ella, ol do"'1nio del corazón 

continental sudamericano CAmazonas), forJfta parte de la concepción 

geopoli t.ica brasilef'Sa. 

Con esta alusión a su vocación expansionista, 

por llenar "espacios vacios" tanto en Brasil colllO 

decir a luchar 

AJaérica del 

Sur, sn confirma quo los cuatro ,J'funda-ntos i111plicitos" están 

fuertenmnle ligados entre sí, que la aparición de uno lleva 

irromodiablomonto •l encuentro dol otro. 
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MAPA3: PERCEPCIO'l SÚR/ SUR 

FUENTE: Atlas Estratégico y geopolÍt1co. 
Alianza Editorial, 1984. 
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Por ejemplo, el corazón continental para Brasil so ubica la 

Cuenca amazónica, por oso, Brasil siempre ha tratado do el 

poder dominant.e en esta región. Prueba de ello el Pacto 

Amazónico en donde se refloja el int.crés de Brasil por ocupar 

efectivamente lodo ese espacio que atraviesa la mayoría do los 

territorios de ocho paises latinoamericanos: Brasil, Bolivia,. 

Perú, Ecuador,. Colombia,. Surina~ Guyana y Venozuela. Cabe hacer 

notar quo esta cuenca es la más grande reserva do agua dulce en el 

mundo y también se le conoce con:> el "pulnón de la tierra". 

Otra inquietud de extensión por parle do Brasil h.a sido "recorrer" 

su lerrilor·io hacia el Pacifico, lo que lo convertirla una 

poloncia océanica. Do osla forma contarla litoral os en dos 

océanos, en el Atlántico y en el Pacifico. Con este propósito sus 

rolacionos han visto ~joradas con Chile y Bolivia 

inlr.nslficadas con Pcrü. As!, aprovach..'"l la oporlurúd.:ad para 

disfrazar sus otros intereses realesi los naturales 

bolivianos y la alianza con Chile on su lucha por la hogernon!a con 

Ai-gor1l lna. 

Durante el poriodo que nos ocupa C1960-1900l. se dieron algunos 

camL1os aparenlt'?S en los pronunciamientos. implantación de la 

pol!lica exterior brasiloNa, sin embargo, si analizarros algunos de 

los aconlccimiontns roali7.ados por los diferentes gobi10rno"i. 

observaremos quo; 

1) Las formas de enfrentar los diferentes sucesos sólo 

di ferenci:in entre si por los matices que so le dieron cada 

uno de olios. 

2J En lodos provalecioron los "fundamentos impllcilos" de .la misma 

pol!lica u~lorior. 

Desde 19"13 Oswaldo Aranha. ministro de rP.laciones exteriores, 
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delineó los objetivos de Brasil 1 ~. mismos que guiaron la relación 

do éslo 91 mundo durante las décadas subsecuentess 

- Una mejor posición en la pol1tica mundial. 

- Una mejor posición la poli tic a vecinos. vía la 

consolidación de su hegemonia en América del sur. 

- Ur1a mtiis confiable e ! nlima solidaridad con Estados Unidos. 

- Una creciente superioridad sobre Portugal y sus posesiones. 

- El eslablecimienlo del poder mar1linl0 y el poder aéreo. 

- La croaci6n de la industria de guurra. 

El oslablecim.iento de industrias prioritarias Cagricul tura 

extractiva y minera), complementarias a las de Estados Unidos y 

necesarias para la reconstrucción del JMmdo. 

La extensión do vias férreas y carreteras 

estratégicas y económicas. 

por razones 

- Explotación de recursos esenciales para ol desarrollo del país. 

Aún cuando la "política exterior independiente" de Quadros y 

Goularl se basó los principios tradicionales do polilica 

exlorior, como la preservación de la paz por medio del desarrrm 

progresivo y general, y el apoyo los principios de 

aulodelorminación y no intervención. acciones brasilo~as 

malaria internacional. reflejaron su visión geopolítica y por 

consecuencia su dosoo d~ expansión lerrilorial y búsqueda de 

nuevos morcados. 

En esta sentido, su pronunciamiento contra la agresión a Cuba y su 

posición en contra de Estados Unidos en el lldsmo asurilo, 

más que una manera do auloafirJnarso como estado aulónon'CI y al 

misrro tiempo deJTDstrar a sus vecinos su capacidad de enfrontarse 

con ol pai s hegerrPni co. 

¡•·, Wayno Selchor. t';,~:::1.¡ !" t:.Dt_" lr}!~'1n:·t1pn•t c..,.~-~,~m: ,.,, .. ~1_-;r_. n+ 
"r11•l<!lP 1-·~1v,i=-•· .• 1.981., p. 1.0. 
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Por olra parle, el apoyar la eJMncipación de Africa reafirmaba su 

papel juslo donlro del Sislema Int.ernacional, por un lado y, por 

otro, servia para ampliar y diversificar su JErcado oxlorno quo 

t.an necesario era en ase mo•nt.o coMO paliat.ivo al int.erno y, de 

esa forma, reducir la fuga de capitales. En est.a Jlds-a linea 

presentó en 1960, el rest.ableciaiento de relaciones con la Unión 

Soviética, de las relaciones co11mrciales con China, as! coi.> la 

reducción de tarifas con América Lat.ina. 

El discurso oficial de la polí lica ext.orior de esa época fue 

utilizado tanto por Quadros COll'IO por Goulart. para -Jorar sus 

relacionos con la izquierda. Además las acciones que parecían ir 

•n contra del int.er6s sist.m.ico capitalista, en realidad servían 

para equilibrar la imagen, en est.e caso do Goularl, qt» viajó a 

Washi nglon para asegurar prést.amos y para convencer a los 

estadounidenses qt» el antia .. ricanisMO nlDlCa habia est.ado en 

Brasil y nunca lo estarla. 

Durante la "pol! lica exterior inlerdopendiento .. , impulsada durant.e 

el régimen de Castelo Branca, se dieron los cambios m.!s notorios 

en la actuación de Brasil con el resto dol .-mdo on relación con 

las actuaciones do sus predecesorost se rompieron relaciones con 

Cuba; se obtuvo ol primer arreglo stand by con el Fondo KonolarJo 

Internacional en tres a~os, as! como ol primer présL~mo dol U.neo 

Mundial on seis ai'fos; se enviaron tropas a Reptlblica DoMinicana y 

se hicieron concosionos enor....s a las f'irmas int.ornacionales,. 

ont.re oLras cosas, por lo que es~e gobierno se hizo acreedor del 

mole "entroguista" dado por los secloros de izquierda ante los 

hechos mencionados. 

A pesar de lo anterior, los se-et.ores de la población aplaudieron 

las medidas tomadas por el gobierno m..llilar a nivel internacional. 

Esta acLiLud se dobi6 a que para ~a .ayor!a do los brasilenos 

comunes, as! como para sus dirigentes, Brasil liono un papel 

fundamonlal on ol conlinonlo y •n algunas parles dol mundo, 

espec!ficamenle Africa, principal111ento, la 

11c; 



CONDJCJONANTl:S DE LA POLJTJCA EXTERIOR DJlASJLEHA 

distribución de las capacidades brasileffas y a la potencialidad 

quo tiene para obtener una mejor posición dentro del Sistoma 

Intornacional. 

El verdadero disef'iador de la ''poli lica exterior inlerdepenclient.e .. 

fue Golbery Do C0ulo e Silva, notable geopol!lico brasileno y 

asesor de Castelo Branca, Geisel y Figueiredo. Realizó un estudio 

sobre la población do Brasil y de ah.1 surgió su idea de conectar 

las islas brasileKas con territorio continental y entre ellas 

mismas. Golbery pensaba que du esta forma habría una ampliación 

de carreteras --recuérdese que ésle uno de los objetivos 

planteados por Aranha-- que redundaría en la grandeza de Brasil. 

Era ésla una idea continental co.a lo habían sido anteriorMente 

las idoas del Barón de R!o Branca y de Mario Travassos, alftbos 

importantes en lo relacionado con la visión geopol!lica brasileNa. 

Por olro lado, on lo que so rofiore a las ex-colonias portuguesas 

y qua también se relaciona con dicha visión geopolítica, Golbery 

dec!a1 

"Portugal y sus colon.las ocupan, on est.e mundo, la altura de 

Améric.a del Sur, una situación envidiable d!Cicil de e>eagerar. 

Además, tanto en el At.lánlico Norte,, donde las Azaros, Madera y el 

Cabo Verdo son incomparables avanzadas defensivas, corno on el sur 

do Africa, donde Angola y Hozambiquo osbozan casi ecuador 

lusitano frente al l)úr;.l~.Q. P!..:.~..D~!["l.C\_l .9!'"' n-º-9~f fil!Q ~.19_?º-~t:.9'ª 

r·.-.r·t .-~st:-x•r.:i.ir1("'1~ 16 y oso sin hablar de Guinea, quo es otro Dak.ar ••• 

"Por su situación preeminente en el semicírculo más pró>eimo, vital 

para la seguridad do Arrérica del Sur y Brasil, Rsla región croa 

una r«?sponsabil idad portuguesa que debemos estar dispuoslos 

roconocor y asumir on todo momento. El mundo lallno, a su turno, 

''· Todos los s1Jbrayados ds la ci La son nuestros. 
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por inlorniedio de lazos que, :$in elllbargo, son Más flojos, a,...:»lia 

la esfera de solidaridad que debeJllOs admitir consciontemonte en 

una gran parlo de la poninsula et.U"opea y en casi toda el Africa 

Occident.al. Esto por ol hocho de. qu& so-=>s un pais latino, por 

nuestro origen y por nuestra culltD"'a, de una singular y vigorosa 
u potenc.i-ª demogr_áfj._r;Jf' . (Ver 1N1pa 4). 

Recordencs que es en esta época cuando la Doctrina de Seguridad 

Nacional se institucionaliza y so coloca por onci..a de cualquier 

polilica disonada anteriorrwnlo. Por osla raz6n, al ser ol estado 

un organismo vivo, se hace necesaria su oxpansión, su "seguridad 

absoluta•• ante todas las amenazas internas 

extirpación de cualquier célula --grupos 

exlernas y la 

individuos--

inserviblos o daninos para el bu.n crecillliento de aquel. 

Al imperar el pensaaiento de Golbery Do Coulo • Silva,. se \.DU.eron 

~uerloa.nte la goopolilica y la Seguridad Nacional, ya que para 

~l, la geopolilica es un arle q~ busca oriont.ar a la política y a 

la ostrat.egia do Seguridad Nacional hacia espacios organizado~ y 

diferenciados por el hombre. Los fundaP10ntos do osta disciplina, 

segtl:n ost.e goopoltlico. radican en la geografía polilical "Toda 

doctrina de la Seguridad Nacional está integrada dentro de 

visión geopoli t.ica do la socied.ad" 18
. La relación consiste en que 

lanlo los concopt.os de geopolítica cono los de Seguridad nacional. 

se basan en las relaciones de poder. 

En este sentido, ta.Wién so hizo rwcesario estrechar los vincules 

con ol parámetro y guia de los intereses brasilenos1 Estados 

Unidos. Por tanto, el gobierno do Castolo Braoco decidi6 que al 

1 1 
Gotbsry. ~~· in2•,11,t.1_11-~ l;}I •!.1 !;._ °u;A .l}Bt;j_r,J.1]{\J.. pndpr· e·~PC\tt l va >=' 

q§'.QQ_Q.!1.t_Li;fl .9Q ~!.A~l 1. p. 195 .. Cí todo •n Gérard--éhai íand -~; Jea~ 
Pierrs: a!..l~-~ estr~~égJ_co y ~pgli tico, 1984. 

18 
Golbory. ~·-¡;i~h;oJi t;i,_c;._~ QQ F1T.-ª?_l ~· Citado &n Cornbtín: ~¿.¡ ~qc....tr .. 10.:.. 

!if' ?Pffi!J· .. 1_c!_.:1_Q flfil:!QMl· p. 408. 
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eje de su política exterior debía ser la interdependencia con ose 

pais. 

Observamos como aparece nuevamenle COll'IO prioridad su concepción 

geopol!lica: al ser amigo y aliado de la potencia hegemónica, 

podría convertir en líder de la región sudamericana, contando con 

áreas estratégicas como Uruguay, Paraguay y Bolivia y, por otro 

lado, o>epanderia sus .tnercados otras parles del mundo, por 

ejemplo Af'ri.ca. Esle proyect.o había venido gestando 

anleriormentc, poro en ese momento so dabn una mayor oporlunldad 

de desarrollarlo mejor, gracias 

nortoamoricano. 

la anuencia dol estado 

La forma lan abierla de presonlar sus intenciones y alianzas con 

Eslados Un.idos se debió a la seguridad de Castelo Branca en el 

apoyo milil.ar y polllico que le f'ue otorgado despUés del golpe de 

os lado. 

La creación dol Gruvo Permanente do Movilización Industrial 

1965 dedicado a la fabricación de armas para colaborar con Esl.ados 

Unidos on l.,., guerra de Vietnam, lo abrió a Brasil nuevos morcados 

y aconluó la rivalidad exislenle entro éste y Argonlina, puos 

umpozaron a disput.arso a sus vecinos como clientas armamontislas. 

Aún cuando Brasil so ha mantenido a la cabeza do la compet.encia, 

la ri vo:1l idnd cont.i núa. 

otro factor de rivalidad quo t.iene que ver con la geopolitica 

ol relativo a los recursos nat.urales. Por ejemplo, la Prnsa do 

I\.aipú que empezó a const..ruirse durant.e ol llamado "pragmatismo 

responsable" flo GoJsol; el petróleo do BnlJvia; los océanos 

At.ldnlico y Pac.ífic.o; la capacidad nuclear, entre olros. Esla 

compelenci a hislórica se ha visto reflejada la formación de 

bloques subrrogionalos: el del Amazonas y el del Rlo de la Plata. 

Ambos lnt.enlan, cada uno por su parle, P.Xpandirse, no en ol 

sentido esl.rict.o del t.érlnino, sino anoxándoso nliados para a~1 

lograr una supremacía en la región. 
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CONDICIONANTES DE LA POLITICA EXTERIOR BRASILENA 

El papel de int.ermediario que Brasil deseJnpe~ó durante el Diálogo 

Nort.e-Sur efect.uado en Hé)(ico, el 1 o. y 2 de agosto de 1990,. 

correspondió a su inquietud -racionada en el pArraf'o ant.erior, 

adelllás de querer manifestar t.ant.o su liderazgo, la 

prevalencia de sus buenas relaciones con los paises desarrollados 

occidentales, especificaDente con Estados Unidos. 

En lo que se refiere a la diversificación de .. rcados,. durante 

este periodo entre los hechos m.As significativos dostacanr el 

discurso de Geisel on el sentido de declarar abiertaraenle su 

intención de abrir las puerlas a la diversificación del coJ11Etrcio 

para colaborar en la f'oraación de un -.mdo multipolar; los 

acuerdos con Japón,. Repóblica Federal de Alemania,. el Pacto 

Amazónico y los lralados con los paises Arabos para obtener 

f't.Mrntes de enorgia; el acerca.tenlo al Modio Oriente y el 

creci-.!ento de su induslria ar1uu•tnt.ista. 

En eslo periodo, el concepto de orden, quo ora un eletnento 

importante del gobierno,. se m.anif iesta al interior por nedio de la 

represión y, a nivel internacional,. tratando de salvaguardar ol 

inlerés sistémico en la región, lo que lo provocó a Brasil, 

fricciones con sus vecinos. En este sentido, Figuoiredo dijo 

abril de 10831 

" ••• el gobierno brasilef'l'o hairA todo lo posible par• 

prevenir la rogión de caer bajo Ja influencia d& 

potencias extranjeras, 

Soviéticaº 19 
especial Mente de la Unión 

Est.a advorloncia se dirigia únicamente a las potencias e)(lranjoras 

que no coincidieran con el interés sis~énlico que apoyaba y 

!9 



CONDlClONANTES DE 1..A POl..ITICA .EXTERIOR ORASll..ENA 

defendía, pues en el ~onflicto de Las Malvinas, si bien apoyaron a 

Argenlina, no lo hicieron con el énfasis qua podrian haberlo 

hecho, dieron el apoyo a sus "primos" argentinos y no olros 
:·,f 

latinoamericanos que apoyaron a sus "hermanos" del conti nenle - - • 

Cabe mencionar que durante el llamado "pragmatismo responsable'', 

Drasil enfatizó su autononúa, por ejemplo, cuando rompi6 

rolaclones con Somoza y cuando prefirió no intervenir on ol área 

del Caribe, esto último tenia lres causasi 

la. No inlervonlr en el área estadounidense, para que su vez 

Eslados Unidos respetara sus áreas eslralégicasi Uruguay, 

Paraguay y Bolivia; 

2a. Utilizar el pragmatismo que predicaba, manteniendo rolaciones 

de no agresión y no inlorvonción con el Caribe y, 

3a. DelOClslrar a nivel internacional que Brasil pod!a lont.ar sus 

propias decisiones y asi negar su d~pendencia hacia Estados 

Unidos. 

Con el último punto, Brasil siguió dependiendo do Estados Unidos, 

ya quP se nocC!'sita cif_orto grado de aulonomla par;i poder servir 

las neccsidados sislémicas de la política econ6m1ca capilalisla, 

de otra forma la fu.."'lCión dol estado perdería sentido y por olra 

parto, su concopción de grandeza se vor!a derrumbada. 

Las causas &Je las medidas lomadas P.Slaban inspiradas, h.1sla ciurto 

punto, por las ideas de Carlos du Huira Mallos, de quion 

reciontornenle s0 ha dicho ha empe7.ado eclipsa1 Golbory l>o 

Coulo o Silva. Do Hoira Mallos ahoga por un desarrollo ''racio11ai" 

y estable.• de Brasil ''al lado de su deslino", C!'~ decir, cumplic-rn!.o 

objetivos definidos que lo ayudarán en la consFPcuci611 de su papel 

· ~ •. Ch1.ld. 11 ¡; -·'.-·,p. 103. 
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CONDICIONANTES OE LA POLITICA EXTERIOR DRASILENA 

- Cooperar con Estados Unidos; no subordinarse. 

- Defender el conlinenle a,.,ricano. 

Integrar su propio corazón continental, •visualizando la 

posibilidad econ6-.ica en el desarrollo de la Cuenca del Aaazonas 

y el efecto benéf'ico de las relaciones de cooperación entre las 

cuencas del Amazon.as y del Rlo de la Plala. 

- Sacar ventajas de la imporlanc!a eslralégica de su saliente 

noreste y en este sentido, asumir su rol como !'actor 

slgnif icalJ vo la seguridad de Africa del Oeste y del 

Allánlico Sur.. CVer mapa de las aspiraciones geopoli t.icas 

brasil ef'fac). 

Estos objeli vos no contradicen los "fundamentos i1r1pli ci los" de la 

polilica exterior brasilefta, es más, se desprenden de ellos. Su 

seguimiento se hace JMs claro durante la llaaada "diploaaci,;a, para 

lograr rosul t.ados" en el gobierno de José Sarney, enlro otras 

cosas, cuando anlo el Plan Drady, planea, junto con Alf'onsin, RaQl 

Jaimo Lusinchi y Alan Garc!a, una rounión para discutirlo y 

mantener una posición unificada. A\.Dl cuando esta reunión no 

llov6 al cabo, la intención brasile~a la do "defender" el 

continente aJnericano por un lado y lo.ar el limón de mando,. por el 

ot.ro .. 

En cuanlo al Ulli-=> objetivo eslablecido por Carlos de Meira,. es 

evident.o que Brasil no ha escatimado reclU"sos para afianzar su 

presencia en Africa, muestra de elln es la cantidad de embajadas 

que han sido establecidas en aquel cont.inenle1 

En la parte nort.o del conlinenle tiene elftbajadas en Marruecos, 

Argelia, Tuncz, Libia, Egipto, tfaW"'ilania, 

Sudián; en lo que consti luye. "Africa 

Mali, Allo Volt.a y 

Occidental" lione 

representación diploJnálica en Cabo Verde, Senegal, Galtlbia, Guinoa, 

~:I Chi.ld. l':·~·_i.r. p. 41. 



CONDICIONANTES DE LA POLITlCA EXTERION. DRASILENA 

Sierra Leona, Ghana, Costa de Marfil, Togo, Benin, Camarón, y 

Guinea Ecualorial; en cuanto a la zona central y meridional, 

Zaire, Angola, Sudáfrica, Lesolho, Ng~ane, Botswana y Zimbabwe; 

finalment.e en el Africa Oriont.al, Mozambique, Tanzania, 

Burundi, Ruanda, Uganda, Kenla, Islas Soycholles y Eliop!a. (Ver 

mapa 5). 

Cabe se~alar que México únicamenle tiene embajadas, denlro del 

conlinlo africano, en: Marruecos, Senegal, Kenia, Egipto CSudán), 

y Argelia CTunoz). 

Otros pasos para consolidar su r·el ación con sus vecinos fueron, la 

intención y acciones para lograr la integración con Argentina y 

Uruguay y, el puent.e int.ernacional enlre Puerlo Meira, Santo Toiné 

<Argentina) y Puerto de lguazú, Sao Bar ja (Brasil), inaugurado 

noviembre de 1985 y baulizado, por inicia~iva de Buonos AJ.ros, 

con el nombre de "Tancredo Neves". 

/\1nbos hechos reflejan el lralar de generar la cooperación ent.rn 

los bloques subrrogionales; por olro lado, observamos que Sa.rney 

siguió cooperando con E5lados Unidos, pero lraló de no 

subordinarse en las materias que juzgó ASenciales, por ejemplo, en 

las acusaciones norl~arnericanas sobre las prácticas come~clalos 

desloales en dando Urasil no di6 un paso atrás. También cuando so 

pronunció por la reicorporación de Cuba a la Organización do los 

Eslados Americanos y por el derecho de aulodelerminación da PanamA 

cuando ésta fue invadida. 

Er. lo quo se rufiore a la diversificación do mercados, siguió 

tr~lando do abrirse puertas, rcslabloció rPlaciones 

comcrcialos con la Unión Soviética y autne>nló las quo ya tenia con 

otros países socialislJs. 

As!, la "Jiplom;....:i.:'l para lograr rosul lados", ef ec ti vamento 

consiguió varias de las melas que se propuso. 
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CONDICIONANTES D.E LA POLlTICA EXTERIOR DRASILENA 

Ahora bien, el punlo en donde se nota 1.Dl calftbio wás real, duranle 

eslas lres décadas, es en lo relacionado con el prestigio de 

Brasil como estado important.e dent.ro del Sist.e.a Internacional. 

Es decir, el carllhio so da en el pronunciaaient.o da su polit.ica 

ext.erior, on el discurso oficial. 

Durante las adminislraciones do Quadros y Goularl, precisament.e el 

nombro de la po11tica exterior --independionle-- encerraba lodo lo 

que en esos moJRenlos los inlaresaba presanlar como imagen, lanlo 

en el exterior como on el lnt.eriort ol apoyo a la eJl'Olncipación del 

conlinenle africano; el restableclmient.o de relaciones con la 

Unión Soviética; el apoyo a la Revolución Cubana y el buen lralo 

con los paises socialist.as, ospecialimtnte con China 

Después del golpe do ost.ado, el discurso cambió y se quiso 

demostrar el fuerte lazo de unión con la polllica norteaMericana. 

Se mandaron tropas a República Dominicana, set apoyo la guoi-ra de 

Vielna• y so roW1pleron relaciones con Cuba. Aunque como ya 

1119ncion.amos todo estuvo función do sus fundaw.onlos do pol!tica 

exterior que en esencia no cambiaron, aqu! a lo que nos roferiMOs 

es al discurso. 

Poco a poco fueron flexibilizando las reglas al intQrior del pals 

y éslo también deb1a ser observado por los actores 

lnlornacionales, por lo que nuevafhOnle se deseó adquirir 1.Dl 

respetable prestigio a ni.vol JnUn.dial1 se apoyó la independencia de 

Mozambique y Angola y se rompieron relaciones con el gobierno de 

Somoza on Nicaragua, adamáis de pronunciarse por part.icipar 

la Organización del Tratado del Atlántico Sur, donde 

inevi t.ablement.e enconlrar!a Sudáfrica. 

Fin.al mento, en el gobierno de Sarney, los encargados de la 

pol1 lica exterior optaron por un d1scurso neulral entre Este y 

OostC>, un acercamiento --f'ormal-- al Tercer Ht.mdo, asi como el 

eslrE:tchamiento do relaciones con Cuba y la Uni6n Soviética y, el 

pronunciamiento contra la invasión a Panamá, con el fin de obtonor 
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autoridad moral suficiente para, posleriorn.aonte, estar la 

vanguardia de los paises tercermundistas. 

Con lodo lo hasta aquí tratado, podomos afirmar que la pol1lica 

exlorior de Brasil ha sido --y sigue siondo-- continua y 

coherente, no importando el lipo de régimen pol!lico que 

implante el pa1s, y que ésto parle debe a los 

"fundamentos implicilos .. de su política oxlorior, do los cu..alos 

únicarnonle hornos visto tres, el cuarto y tlltirro, la formación de 

cuadros, la henvs dejado aparte, no por ser nenos importante, sino 

porque consideramos que era necusario conocer primero la dinámica 

interna y la ideología que desprendía de ésla y do la 

tradición, para después analizar con más detalle la rorrnación de 

cuadros y su adoctrinamiento. 

El cuarto y último de los "fundamentos implícitos" de la política 

oxterior brasileria, os la profosionalizaclón do cuadros, os decir, 

la forma en que lo5 brasiloNos, do antes y do ahora, preparan 

sllS futuros diseriadoros e implantadores do su polilica exterior. 

Como moncionamos anteriorJOOonte, la Escuela Superior de Guerra 

una de las principales instituciones dedicadas a formar "personal 

capaz" de dirigir al pa!s. No se conconlra únlcamonlc en la 

polflica exterior, sino que abarca lada la política dol estado; 

está subordinada a la Presidencia do la República a través del 

Eslado Mayor de las Fuerzas Armadas.__ 

Ot.ra institución fundamental, pero ésta sl canalizada 

/. 
Hlke Bursess y Daruel Wol/. rhe 1:r-~r1•;;•~·P~ 9_1._ 

1",_c.:-1_! !M_ry Hl_•..¡l_1P1~ Wr.01 l~C·l lo~ll" Ct:SkV. 1979, p. 3. 
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exclusivamente para lodo lo que liene q~ ver con polit.ica 

exterior, es el Inslilulo Rio-Branco, adscrito al Minislorio de 

Relaciones Exteriores. 

ESApeco.:.s por la Escuela Superior de Guerra, la cual fue creada en 

1Q4Q tratando de imitar al Hational War Collogo C194Q) 2:·, con la 

finalidad de que las élites, lanlo civiles co.a ndlilares, 

estuvieran preparadas para una guerra inminente. Estaba deslinada 

a formar "toda una clase dirigente". El apoyo y asistencia 

norteamericana fueron funda""'9ntales para la fundación de esta 

institución, esla relación inli;ina per1Mneci6 hasta la década de 

los setenta con la presencia fisica regular de 

nortoa,.ricano, •n las depend•ncias de la Escuela. 

El predominio del ponsalllient.o norteainericano en la 

oficial 

Esct.Mla 

Superior de Gt»rra desdo su fundación, habta sido facilitado por 

el acuerdo leórico entre la orientación positivista de los 
militares brasileftos y ol estructural-ftll)Cion.alis.:> de los 

estadounidenses. 

En otras palabras, la convicción do los brAsileftos sobre la 

eficiencia do un mecanismo do caJnbio qua controlara el orden y el 

equilibrio de la sociedad, y la certeza de los norlea~ricanos 

sobre los buenos resultados, en el manleninU.onto do ose misAD 

equilibrio, del estudio de las funciones de los fenómenos de y 

denLro de la eslructura social y la interacción enlre ellos. 

A lo largo de su historia, la Escuela Superior de Guerra ha 

ofrecido cuatro tipos do cursos regulares• curso superior de 

guerra; curso del comando y estado mayor; curso de movilización y 

ct.D""so de informaciones. Los dos Últimos pasaron a ser parte de la 

Escuela Nacional de Infor,..ciones an 1970 cuando ésta fuo croada. 

2 :. Antonio Caual. l.a Rojas. "Geopoli l ica y setJUridad nacional on 
América" (tri,t_g.!.Qgt ""' t.,,m=.tY.r..ª-~ ~_n_l,Y~J::!H . .!.ª1:..l "~· No. 31. 1979. p. 
408. 
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El curso superior de guerra es para civiles y militares, mientras 

que el de comando y esLado mayor os exclusivo de estos últimos. 

So deduce que uno de los puntos principales de los objetivos do la 

Escuela Superior de Guerra es la difusión de las ideas de la 

Seguridad Nacional, así como la vinculación del sector militar con 

la clase gobernante, con ol objetivo de "promovor un determinado 

tipo de desarrollo económico Cde tipo capitalista) dirigido por un 

grupo especifico Cideologia do la Seguridad Nacional) y da una 

opción estratégica Cel mundo occidental), bajo la hegemon!a de los 

Estados Unidos"· 
4

• 

En esle sentido y segdn los leóricos do la Orientación General del 

Planeamiento de la Seguridad Nacional de esta Escuela, la defensa 

de aquella se basa en el conocimiento de los "Objetivos N'acionales 

Permanenles'' y los "Objotivos Nacionales Actuales Estratégicos'', 

para la reali:zación de los cual os existo una poli lica que seguir y 

un panorama amplio de las causas y consocuencias de cualquier 

"amenaza''• 

Bajo esla nU sma óptica, influida f'uortement.0 por el General 

Golbery Do Cauto o Silva., los "Objetivos Nacionales Actuales" 

trazan tom.~ndo en cuent..a la problomálica del momento y van desdo 

cuestiones económica$ hasta cuestiones culturales, pasando por las 

polilicas y sociales. También contemplan los aspectos de la vida 

internacional en donde Brasil ~enga un papel importanlo y, algunos 

do estos aspeclos son llamados "objotivos de guerra". 

Por ot..ra parle, los inscritos en la E~cuola Superior do Guorra, 

coroo ya dijimos, no son únicamc-nle militares, son también civiles 

que han sido educados lo cslán siendo, para conocer 

'.?
4 

E:l iezer Riz20 De Ol.iuetra, "La doctrina de La S&6'Jridad 
nacional: pen.swniento poli ttco y proyecto estratétftco". Ctntra: 
'.°'{>()l11··,d,-"o•1 fi.-IC'l!.f!!"¡ 'I t'Pl<"l<"ID.[!g_~ )~_Q.t:_€:LC\Ml,;10Jl,-~!.':'.S: fu:.~''='Ll. 1987. 
p. 40. 
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perf'ectamente los intereses de su pais --entiéndase do la clase 

dirigente-- e identiricarlos con los de Estados Unidos, por lo 

menos en cuanto a Seguridad Nacional se ref'iere, es decir, al 

anticomunismo y a la "def'ensa de 11l libertad y la deJnOCracia". 

Cabe hacer mención que lo dictado por la Escuela Superior do 

Guerra no ha necosit.ado legitimarse ni tampoco nocesit.a del apoyo 

de las masas, si~lemonle ~ y "no hay más que discut.ir". Por 

esta razón, en ocasiones ha abusado do su poder en el interior del 

pais, argumentando sus acciones en la def'ensa de sus "Objoli vos 

Nacionales Actuales Est.ralégicos". 

Los estralegas de la Escuela han condicionado el desarrollo do 

Brasil a la conquista y el control de su propio territorio, la 

explotación y buen uso de sus recursos naturales, asi coJlllO la 

capacidad de sus gobernantes para mantener lDl creci-1.ento diná9llco 

en el pais, aprovechando lodo lo que en él existe y lodo lo que la 

coyuntura inlernaicional perndla. 

La hlst.oria de la Escuela Superior de Guerra ·'5 puede sor dividida 

en cuatro periodos• •l primero de oslablecimienlo, de 19'9 a 

niediados del segundo ni.andalo de Vargas (1952); el segundo, de esa 

techa a 1964-60, el tercero de 1966 a 1904 y finalft)nle el 1984 

la fecha. 

DI.a-ante el pri..,r periodo se organizaron y planteraron las 

estructuras. F"ue en el segundo periodo cuando e.¡>ezaron a 

concentrarse en la Escuela, oficiales que llegaron a tener un 

importante papel en el golpe de oslado de 1964 y en la pol!tica 

'1'.Jl'l'I s~ i!!!plem!!'nt6 pa~tericr~nt.e. Ur.o de le:; g:-~-po: qua Jt.t,s tuvo 

que ver en la difusión de las ideas contra el gobierno de Goularl 

f'ue la Asociación de los DiplotM.ticos de la Escuela Superior de 

Cft·. D1cc1nn."lr·10 
1984, p.--itei".- ---
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Guerra CADESG). pues lenla libertad de c~ledra en algunos cursos 

didácticos que se !mparlian denlro de la Inslituci6n. 

Después del golpe do 1964. se dirundió la idea de que la Escuela 

era una organización de importancia primordial y directa la 

rormulaci6n de la polilíca nacional. Eslo era verdad. ya que los 

lres principales aclares militares del gobierno de Castelo Branco 

eran oriundos do esta In~olituci6n: el propio General Caslelo. 

Golbery Da Coulo e Silva y Ernesto Goisol, que on eso tiempo ora 

miembro del Gabinete Militar del Presidunle de la República. 

Cabo mencionar que Humberlo Caslelo Dranco, habiendo ~cido en 

1897, ya para 1912 había ingresado en el Colegio Hililar y para 

1920 h.ab!a sido admitido como alumno en la Escuela del Estado 

Mayor. Después de ser instructor Escuela, pas6 la 

Superior de Guerra, de dondo partió a Europa para formar parle 

durante la segunda guerra mundial de la Fuerza Expedicionaria 

Brasile~a CFEB). supervisada por norteamericanos, por lo que las 

onsof'ianzas qu.:- ah! rocibió tuvieron gran influqncia 

estadounidense. Tan es así que cuando rogres6 a Brasil, los 

programas do la Escuela del Estado Mayor fueron rneslruclurados 

basAndose on la doctrina tActica nort.oamerican.a. 

Conformo fue corriendo el tiempo, la idea de la importancia de la 

Escuela Superior de Guerra fue dejada do repetir constantemente 

por el aparato gubernamental, aún cuando siguiera siendo 

herranúonla imprescindible para el control de la polilica 

nacional. Lo anterior se debió, sobr.:- lodo, quo ni Costa 

Silva ni Emilio G. Hédici pertenecieron a ella, por lo que 

consideraban necesario hacerlo propaganda, basldba con quo diora 

un buen sP.rvicio para alcanzar los finos trazados; sin embargo, 

vol vi6 a lomar gran d.imonsi6n 

también estuvo muy cerca do aquella. 

Ernesto Geisel, ya t¡uu- él 

A los lreco a~os Golsel ingresó al Colegio Militar; on 1945 estuvo 

en el "Army Command and General Staff Collogu" Fort. 

! '.1• 
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Leavenwort.h, Est.ados Unidos. donde muchos oficiales brasilenos 

especializaron durante la segunda guerra ,mundial. En 1952 fue 

designado ale.taro del cargo permanante de la Escuela Superior do 

Guerra. siendo prol*>vido a Coronel en abril del afto siguient.e. 

Joao B. Figueiredo lambién estuvo en el Colegio Mililar y fue uno 

de los ndembros de la CoJn.isión Mixt.a de Defensa Brasil-Estados 

Unidos, organism:> creado durante la segunda guerra rm.mdial para 

estudiar planes de defensa del hendsferio sur,. .. amanazado por las 

invest.idas do los submarinos alemanesº. A los 39 anos ingres6 

la Escuela del Comando del Est.ado Mayor del Ejército CECEKE),. en 

1960 Ca los "2 al"íosl ingresó a la Escuela Superior de Guerra y 

después trabajó bajo las 6rdenos del Coronel Golbery Do Cout.o 

Silva en el Consejo de Seguridad Nacional. 

Recordemos quo en la Escuela Superior de Guerra,. en la Escuela del 

Comando del Est.ado Mayor y en el Estado Mayor del Ejércil.o, se 

desarrollaron y formaron los principales cuadros del .:>Vim.1.t~nto 

politico-railitar quo derribó a Joao Goulart. Incluso Figueirodo 

fue un activo participante en t.odas las fases de esa consplraci6o. 

Cuando Figueiredo fue Jefo de¡ Servicio Nacional do Inf'ormación 

(1064), este cargo se empezó a considerar equivalonto al do tm 

Minist.ro: durant.e el mandato de Geisel volvi6 a la jefat.ura. do 

esto Servicio. Ya co.., Presidente, su gobierno dejó en claro su 

intención de conducir la apert.ura a un rit.lllO co..,...t.iblo con la 

seguridad del régimen. 

En fin, algunos rnti~, otros menos, paro lodos ut.ilizaron la Escuela 

Superior de Guerra COPIO inst.itución formadora do los fut.uros 

cuadros dirigentes y con"O aparato idoologizador capaz de prologar 

el "interés nacional real" de Brasil, es docir el statu-quo dr.l 

Costado y el "interés nacional f'orrÚ.l "i 

"En la Escuela de Seguridad Nacional so proponon co"'° obJotivos 

nacionales: 
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l) la integridad t.erritorial de la nación; 

2) la integración nacional; 

3) la democracia; 

4) el progreso; 

5) la paz social y 

5) la soberanta" 

La otra institución quo rrencionabamos anteriormente es el 

Instituto Ria-Branca. adscrito al Ministerio do Relacionos 

Exteriores. directamente subordinado a la Secretaria General de 

Relacionus Extoriores. Creado el 18 do abril de 1945. para 

conmemorar el Centenario del natalicio del Barón de Rio-Branco 

--padre de la diplomacia brasiloHa--. es la ónica autorizada para 

reclutar. formar y perfeccionar a los funcionarios diplomát.icos de 

Brasil. Enlre sus funciones destacan: 

1) Reclutar. seleccionar. formar y perfeccionar al personal de la 

Carrera Diplo""itica y a los funcionarios de catog1..'lr ! as 

Relaciones profesionales 

Exler i oros. 

oxcl usivas del Hinislorio do 

2l Procesar los pedidos de autorización para que los alumnos 

extranjeros puedan asistir al Curso do Preparación de la 

Carrora Diplomática. as! conceder becas y expedir la 

doc\1J"IJCntación comprobatorii de la conclusión del curso. 

3) Organizar y realizar cursos da extensión y seminarios. mediante 

convenios con universidades y ot.ras entidados. destinados 

persona~ con interés 

oxlorior. 

actuación en el área do pol!lica 

Para cumplir con el objetivo principal. que la formación de 

diplomáticos bien preparados. el Instituto cuenta con cuatro 

.·e: Ct lado en AntonLo Caval la. 1J1·. q ~· p. 4t6. 
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modalidades do cursoss 

J.Ct.D"'SO de Preparación para la Carrera de Diplomálico. 

2.Curso de PerCecionalldenlo de Dlploaálicos. 

3.C~so de Al.los Esludios. 

4.Curso de Perfeccionamiento y Especialización. 

Cabe lTIOncionar quo en 1975 se le designó co"'° "Eslablecillli.ento de 

nivel superi.or" al reconocer el Curso de Preparación para la 

Carrera de DiploJná.lico, COMO licenciatura. 

Durante sus cuarenta y cinco artos de funcionamiento, el lnst.itulo 

Rio-Branco ha sufrido una serie de reorganizaciones destinadas 

,_,jorar su ef°iciencia y adaptar sus curriculas a las necosidades 

calllhiantes de la diplomacia brasilena. La úlli-.a fue on 1976 y 

coincidió con la transferencia del Inslilulo para Brasilia, donde 

el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se encontraba hace 

algunos at'fos. 

Esta reforJNll consistió la aceptación de esludianlos 

extranjeros, originarios de paises en desarrollo quo solicitaran 

asistencia brasile~a la preparación do funcionarios 

diplomAlicos. A osos est.udianles, el gobierno brasilet'fo los da 

una boca osludianlil para su manulonclón, asi colnO facilidad do 

vivienda. Desde el inicio del programa para ext.ranjeros hast.a 

1096, los becarios que habian concluido el curso, eran originarios 

de~7: 

-Barbados (1) -Cost.a Rica (2) -Guinea-Bissau (4.) -Panamá (1) 

-Bolivia C5) -El Sal vadorC 1) -Guyana (1) -Kenia C 1) 

-Cabo Vordo C7) -Ecuador (1) -H.aill (3) -Togo (2) 

-Colombia (1) -Gabón (3) -Honduras (3) -Vene7.unlaC 1) 

-e.de Marfil (4,) -Ghana (3) -fbli (2) -Zilllhabwe (1) 

_'/ 

\ .. .:. 
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Como podemos apreciar, la mayoría de Jos estudiantes extranjeros 

pertenecen a estados africanos, an primer lugar y, cenlro y 

sudarnoricanos después. Además, estos estados son ptmlos en donde 

Brasil tiene, de una u otra forma, intereses espec!Cicos. 

De estas dos instituciones que hemos presentado y que son las más 

importantes, desde nuestro punto de vista para este est.udio, 

ogrosan los hombres que, ya sea dentro del aparato gubernamental 
"'8 

en general o on el Ilamaraty- en particular, disef'fan o implemonlan 

la poJ!tica brasilef'ia. 

La formación que ah! so les brinda está totalmente ideologizada y 

planeada de manera tal que, import.ando el tipo de 

acontecimiento que se presenle, la reacción sea coherente y 

continua on relación a las acciones anloriormonte realizadas. 

Huestra de ello es el análisis que hicinaos en el epígrafe 

anterior. 

Otro aspecto importante de la formación de cuadros, adom.!s do las 

inst.iluciones dedicadas a ello, es la tradicional organización de 

las élites políticas que so da sobro basas eslat.alos, decir, 

desdo su actividad en los estados más importantes del país. Una 

do las más represenlat.ivas en la de Minas Gerais, do dondo 

oriundo Tancrodo Neves. 

Scgtln Francos Hagopian.~9, las élite~ políticas del viojo régJ,_n 

(dictadura militar) tuvieron una fuerte presencia en la Nueva 

República C1985-19Q0) y ésto dió con> resultado una continuidad en 

ol r·égimon polí t.ico y en las diferont.es pol! licas adoptadas por 

él. 

.. ti Hinister(o de ReLaci.onss Exteriores. 

1_1-1·. Francos HatJopl..an. lhP. 11·cir11t.1 1 i1 ... 1 1··p¡il·11:;d 1 L1t1· .~no 'IH~ 

1, :~1.'."!.~l r u:i.i:i t,g IJr->_mn_cT~1rs _i ,~· l:!.r:;_u i.·· t987. p. 2-3-: 
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En conclusión, podemos docir que los cuadros que se onc.argan de la 

política brasile~a. en prinw:tr lugar. perlanecen una clase 

ec:onóml.caM&nte privilegiada, con vinculos d•nlro dv la acli vi dad 

polític•: en segundo lugar, las instituciones a las que nos he.os 

referido, han sido iJllf)Or~antes educadoras de la claso gobornanle 

para no ~rder de vista el interés. tanto real co..o formal de 

Brasil, a.si cono e-l interés sistémico que durante toda su vida 

eoftlO ostado independiente ha apoyado y defendido. 



BRASIL Y EL SJSTEM4 JNTERHACJONAL 

El sistema internacional enlendido como conjunto de relaciones 

entre diversos actores que se proyectan más allá de las fronteras 

nacionales y cuyas estructuras, funciones, posiciones y cambios 

repercuten en el ordenamiento del conjunto en genoral. cuenl~, 

decir de Wallz • por un lado estructura que seria el 

componente que perndte ver al Sistema como un lodo y, por olro, 

con unidades inleracluanles. 

En este sonlido, las unidades que se mueven en dicho Sistema, 

los actores internacionales y !'unciones, 

capacidades, as! con::i su interacción influyen 

ésla influye 

politicas. 

en la impleroonlación de 

posiciones y 

ostructt.n"a y 

dif'erenles 

En el caso de Brasil, la influencia de las demandas del sistema 

internacional y la posición y funciones de aquel dentro de éste, 

se refleja en la implementación de su política exterior. Por otro 

lado, existe una vinculación entre la profesionalización de 

cuadros de la quo hablamos en el capitulo anterior y la mencionada 

influencia, es decir, los encarga.dos de dise?i'a.r e imple..antar la 

política exlurior deben estar al tanto de los incentivos y 

constre?i'imiontos del ámbito internacional. 

Por consecuencia, este capitulo se dedicarA al análisis de las 

demandas dol sistema internacional a lo largo del periodo que 

oc.upa, dP. l;:t posición y flmciones rie Brasil el sislsma 

int.ernacion.al y de la coytmtura inlernacion.al actual y la 

vinculación entre ésta y la organización interna brasilo~a. 

1 t-1. Waltz: "PolLtical Structures" J<eohane CComp.) t1r>c•tf~J1-:(t• 
,..1H1 _I' S r !' l __ t ._S. 1086, 70-Q7. 



BRASIL Y EL SISTEMA INTERNACIONAL 

El sistema internacional entendido conjunto de relaciones 

entre diversos acloros que se proyectan más allá de las fronteras 

nacionales y cuyas estructuras, funciones, posiciones y cambios 

repercuten en el ordenamiento del conjunto en general, cuenta, 

' decir de Wallz , por un lado una estructura que serla el 

componente que permite ver al Sistema como un lodo y, por otro, 

con unidades inleractuantes. 

En este sentido, las unidades que se mueven en dicho Sistema, son 

los acloros internacionales y sus funciones, posiciones y 

capacidndos., asl como su interacción influyen en su ostruclura y 

ésta influye 

pol1 licas. 

en la implementación do sus diferentes 

En el caso de Drasil, la influencia de las demandas. del sistema 

i nlernacional y la posición y funcionos de aquel dentro de ésle, 

se refleja en ia implementación de su polllica exterior. Por otro 

lado, existe una vinculación entre la profesionalización do 

cuadros do la quo hablamos en el capitulo anterior y la mencionada 

influencia, fl'S decir, los encargados de disei"íar e implementar la 

polllica exterior deben ostar al tanto de los incentivos y 

constro~imiontos del ámbito internacional. 

Por consecuoncia, este capitulo se dedicará al análisis d& las 

demandas dffl sistema inlernacional a lo largo del porl oda que nos 

ncup~, <le la posición y funciones <lP. Brasil el si -.t.nma 

internacional y do Ja coyuntura internacional actual y la 

vinculación entre ésla y la organización interna brasilof"ía. 

1 !! . Walt:z: "Polttical Structures" J<eohan.e <Comp . .J !lc"~•t:F .. §) l':.!l• 
':'lh1 _11.<:., ,_,-i_t.",.~ .. 1096. 70-t;J7. 
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BRASIL Y EL SISTEMA INTERNACIONAL 

La estructura del sistema internac.ional af8'Cta las acciones de los 

actores internacionales, por lo que se puede decir que esa 

estructura modif'ica la conduct.a del SistelM, poro, y aquí hay que 

sor muy cuidadosos, de manera indirecta, ést.o es, que no determina 

sino únicamente condiciona, sin dejar a un lado las condiciones 

internas de cada uno de los actores o t.midades del Sist.ema. 

Estos efectos generados por la estructura y las unidades, se 

producen a través de dos formas espec!fi~as de interacción entre 

éslast 

1) Socialización. Situación generada por la interacción entre 

ellas, lnisni.a que influye en asabas, pU9S J110ldea y li.Uta la 

conduela de las dos. 

2l Co-.pelencia. Relacionada con el mercado internacional, con las 

ofortas de los mejores biones o servicios, abarcando aspectos 

sociales, culturales, ocon6nd.cos, políticos y Jllililares y 

utilizando prácticas socialmente acopladas. 

AdesnAs, las partos dol Sistema Político Internacional, so basan en 

una relación de coordinación, propiciada por la propia naturaleza 

del Sistema, es decir, por sor 16s~a d•seent.ralizado y anárquico. 

Según Wallz, las leorias son escritas en términos de las parles 

principales del Sistema, es decir, de los e-slados mayores y éstos 

ffSlAn llamados a hacer todo lo nocosario para quo el mundo 

sobrevivat dobon ponor ol inl~rés internacional sobro el inlorés 

nacional··. 

l _ _+· 1:. Wal t2 "Anarchic Orders and Balances o/ 
i:tp. r.11.._., 08-130. 

1··;1 

Power••, l<eohane 
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~n este sentido, el interés sistémico estaría cargo, 

fundamanlalmenlo, de Estados Unidos, el cual subordinaría 

interés nacional a aquel. Sin embargo, dada las caraclerislicas 

do oste estado hegemónico, el ihterés sistémico y su interés 

nacional vendrían a ser muy parocidos, por lo que al analizar la 

relación entre eslu estado y la región lalinoamoricana por una 

parle, y Brasil por la otra, estaremos, por con.secuencia, 

eraconlrando las demandas que ol sistema internacional ha hecho 

aquol. 

En primera instancia, encontramos la visión tradicional de los 

inloroscs norleamericanos, que colocaba como objetivo principal la 

Sogllridad Nacional de Estados Unidos. Esta lonia corro fin último 

ol protegerlo de la5 amenazas militares directas quo cualquior 

estado pudiera hacer contra él o contra la región, os dP.cir contra 

ol continente americano. 

Dentro de la Seguridad Nacional también se encontraba el cuidar 

--quo en rAalidad serla conservar para si misn-.:>-- las rulas 

marl lunas vitales, incluyendo el Canal do Panamá. 

Por olru lado, lambi6n so estudiaban las lácticas para asegurar oJ 

acceso a las malorias primas estralégicas del hemisforio, as! corno 

las quo se encontraran más allá do la zona. Do igual manora, la 

Seguridad Nacional ponla mucha alonción on el apoyo diplomático 

quo so pudiera obtener do Améric2 Latina lo~ foros 

inlernacionalns, lo mismo que 

estado hogem!inico. 

trato económico favor·abll'f al 

De &sla forma, lodos los acuerdos colT'!f"'rcialos y financieros quu so 

realizaron, colocaron a los países lalinoamoricanos en desventaja 

frente a Estados Unidos, facilitando el comercio nor loa1i.tricano y 

ayudando a las corporacionc~ osladounidonsos. 

Otro punto importante era preservar la armonla ideológica en ol 
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hemisferio occidental, no permi liando por ningún motivo la 

.. dosviaci6n'' ideológica de algún est.ado porlonecienle aquol. 

Cabe mencionar quo despUés del lriun.Co de la Revolución Cubana, 

le di6 más énfasis a esle objeliv~ para lralar de recuperar lo 

perdido: por lado la República de Cuba y, por otro, el 

liderazgo en América Latina-'. 

La politica norteamericana impulsada hacia Lalinoamerica, así coJDD 

los objetivos en los que se sustentaba --y aún hoy se sustenta--, 

se basa en la convicción que tiene Estados Urúdos do que las 

naciones del hemisferio occidental son --y dobon ser-- sus aliadas 

incondicionales. 

Con el paso del liompo, esta visión tradicional ha tenido que 

abrir un espacio para la nueva realidad mundial general y 

do Estados Unidos en particular, por lo que la política do éste 

hacia América Latina, hasta cierto punto, so ha visto modificada. 

Anloriormento, An-érica Latina significaba para Estados Unidos, en 

materia económica una zoo.a productora de materias prirnas y 

JMtrcado para sus productos y en ol aspecto militar, no sólo 

representaba una "fuente abaslocedora do determinados malorialos, 

sino que constitu!a la última linea do defensa en ol caso de un 

conflicto genoralizado''
4

• Además, representaba --y roprosonta--la 

zona de influencia más directa en la cual Estados Unidos so voia 

con el derecho ''legítin::>" de intervenir en los .asuntos de la 

poU lica interna do los estados del ároa. 

Tomando ol elemento principal de dicha politica, decir, la 

$( bien éste no SB f\.ab!a pardtdo. la autorldad había decr~ctdo 

y Estados Unidos necesitaba mantensr satts/ochos, hasta donde 
ésto fuera posiblo, a sus "aLiado•" dst continonte. Rt.tt:ord11mos 
ta Atían.;ia para el Pro6r•so, imput•ada on estos af'los. 

Citado en Raúl Botelho. t:_tü_c>->c;n r1e S~!bl111per1a11?lllQ t">rdS._l)!?l"lP. 
IQ60, 127. 



BRASJL Y EL SJSTEMA JNTERNACJONAL 

Seguridad Nacional, desde mediados de los 80, ya no existen 

amenazas reales que afeclen la inlogridad esladounidenso Caunquo 

de hecho nunca han existido como lales). Por esla razón, el 

problema de seguridad se ha convertido más en Wl problema polilico 

que defensivo. Con el surgim.ienlo de la pereslrolka y los cambios 

por ella impulsados, ha desbaratado el "fantasma del 

comunismo", con lodo lo que éslo implica. 

Por olro lado y on esta misma linea, Cuba ya no representa t.m 

problema de seguridad, es más bien un problema de prestigio. En 

olras palabras, el que Cuba mantenga una posición diferonlo a la 

deseada por Estados Unidos y quo lo haya hocho por más de 30 anos, 

lastima el orgullo norteamericano, por lo que aún pasando por 

encima de todas las leyes internacionales, Eslados Unidos pretende 

hacer desistir a la República de Cuba de continuar por ose camino. 

Además, Cuba y los astados caribe~os siguen siendo prioritarios 

para Estados Unidos co"'° "puerla" de uno a otro cont.inanle. La 

mitad del petróleo crudo y sustancias similares importadas por 

aquel, atraviesan por las aguas del Caribe, por lo que las rulas 

del ároa se convierlen on cruciales para abastecer a ias fuerzas 

de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, asi COJnO para 

asegurar el abastecimiento norteamericano. 

A pesar do que Estados Unidos no depende on alto grado de América 

Latina en cuanto a materiales eslralégicos puos éstos han sido 

sustituidos en parle, por los nuevos malerialos 5 , existen 

olcmP.ntos que siguon generando preocupación on aquella nación
6

: 

- hsrérica Latina sigue representando un morcado imporlanto para 

º' Cerámicas. polimoros, fibras ópticas, etc. 

C+t·, Abraham. Lowentl"ta.L. 1-·~1 le1·n-> in L9_f'T!'•:t CThe UnLted States 
;;,;,:;¡ Latin Amoríca..>. 1Qf:l1; p, ~-62.-
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Est.ados Unidos y es el lugar en donde los bancos norteamericanos 

realizan más n\lmoro de actividades int.ernacionales. 

- La migración aiu:iva de ciudadanos lat.inoamoricanos so ha 

convert.ido en 

nort.ea1118ricana .. 

gran probleJG que afect.a la vida 

- Algunas d• las naa.s urgent.es problelMlicas inlernacionales 

acluales co.:> el narcolráfico, el t.errorls,..,, la degradación del 

ambiente y la proliferación do armas nucleares, son eleftllEtnlos 

claves en los cuales las naciones más grandes de América Latina 

pueden intervenir, ya sea lo.ando una posición si.U.lar 

act.uando co111iplet.a11119nt.e en contra de Estados Unidos. 

- Algunas circunst.ancias on América Latina podrlAn afectar los 

proyectos para preservar los valores fundamentales de la 

sociedad norteamoricana que por décadas Estados Unidos ha 

esparcido por t.odo al JM..mdo, especialfll&nt.e en lo relacionado 

los .. derechos ht.tm.anos:•• individuales. 

- El enor ... andeudaaionto de los paises latinoamericanos que, 

entre otras cosas, so ha convertido on una cuestión politica por 

la falla de pago de intereses de los doudores y el 

ompobrocimient.o de sus puoblos. Como dalo podamos moncion.ar que 

el saldo en débilo en 1g7g de Brasil fue de 60 419 millones de 

dólares y en 1Q89 de i12 30i .S.llones de dólares, loniondo 

1099 una erogación por concepto do lnleresos de 4 713.7 Millones 

de dólares 7 . 

Con base en lodo lo anterior, es obvio que Brasil nunca ha 

reprosonlado un problema real~ os Jlás, ha sido vislo. 

es~ado distante que no causa problemas º• com::> aliado que con~arlo 

1 
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las inquietudes del pais hegemónico. 

Por la magnifica distribución de sus capacidades, Brasil goza de 

cierto prestigio internacional y sus inloreses generalmente han 

coincidido con lo~ do Estados Unidos y, por consecuencia, con los 

intereses sistémicos occidentales. 

Desde la época del Barón de Rio-Branco, construyó la postura 

internacional brasile~a. El diplomático, en los primeros anos del 

siglo XX d&fini6 la relación Estados Unidos-Brasil como 

"re1 ación especial" y esta creencia fue reforzada 

tiempo. 

través dol 

Por su parle, Estados Unidos fue la primera potencia que 

reconoció, en 1824, la independencia de Brasil y en 1800 la 

instauración de la República. A mitad de los anos treinta Brasil 

fue la prirrera nación la cual Estados Unidos negoció un 

Acu~rdo reciproco de tarifas conaorciales bajas. 

Cuando a finales de 1930 los estragos do la crisis del 29 

ovidontes, Washington inlonsificó su interés en las relaciones con 

Brasil. Estados Unidos estaba alarmado por la posibilidad del 

incremento de la influoncia cultural e ideológica de los alomanes 

on esta nación sudamericana. por lo quo co1nonzó a actuar 

activamenlo pidiendo la cooperación brasilo~a contra los nazis y 

convenciéndolos de los posibles peligros que podrían causarles los 

alemanes. 

Por un tiempo Vargas mantuvo relaciones con ambos oslados. pero on 

1940 brasil decidió una relación más oslr~ch.a con ~slados Unidos y 

rompió con Alemania a causa de los barcos hundidos por ésta. Ante 

esla decisión Estados Unidos respondió. como vimos cap!tulos 

anteriores. apoyando el procio dol café, dando ayuda económica 

para la Industria Valla Redonda. proveyendo de armalt-.'.)nlos al país 

y otorgando otras raciiidados. Esto volvió gonorar la 

ostentación, por parlo de Brasil, de su estrecha rolación con la 

,.,:· 
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"gran potencia". 

Después de la Segunda Guerra Mundial. Brasil esperaba que su "luna 

de miel" continuara. recibiendo préslaaos o lratos preCorenciales .. 

pero. Estados Unidos se encontraba más ocupado con Europa y el 

Lejano Oriento que con AMérica Latina. por tanto las diferencias 

entre los dos estados empezaron a aparecer. 

En 1950 empezó la preocupación estadounidense por el creciente 

nacion.alisJnO económico e independencia política de los brasllef'ios. 

Primero bajo Vargas, después bajo Kubit.schek. Más intensa 

Quadros y finalmente la inás dra-.át.ica con Goulart. 

Con Vargas la presiones de alglD'los sectores contra Estados Unidos 

crecieron. Habla desacuerdos en t. re los ofici.ales 

pro-est.<idowtldenses y los cuadros más nacionalistas. Estos 

conf'lict.os contribuyeron al debilit.aadont.o de Vargas y en •agosto 

do 1054 al suicidio de éste-. 

Durante el J111.andalo de Juscelino Kubitschek las rolacionos 

Brasil-Estados Unidos 1Dejoraron. pero taMbién so dieron esfuerzos 

gubernan.entaJes para diversiCicar los lazos políticos. económicos 

y militares de Brasil con Estados Unidos. recurriendo al resto del 

hemisferio y a Europa occidental. lo que 

Washi nglon. 

La confrontación más fuerte con Q\Jadros 

fue agradable para 

Cue cuando és.le 

roslableci6 relaciones diplomáticas y cotterciales con la Unión 

Soviética, Cuba y varias naciones co.u:nlstas y. expandió sus 

contactos con el Tercer Hundo~ espocialmonlo con Africa. Con 

Goulart. el punto de tensión fue la nacionalización de la~ 

inversiones esladoun1densos y las restricciones en l.a obtonción do 

ganancias do las empresas transnacionalos. 

Ef"cli van110nlo. 

Estados Unidos 

puedo decir quo las relaciones onlro Brasil y 

estos a~os, sufrieron contralioW1pos. sobro lodo 



DAASlL Y EL. SJSTl:MA lNTE:A:NAClONAL 

sJ lomamos en cuenla quo nunca habían sido complicadas y siempre 

se hablan caraclerizado por su cordialidad el lona. No 

obstanlo, las discropancías tuvi&ron solución y ol pa!s no se les 

hab!a ido de las manos a los norteamericanos. 

Después dol golpe de estado, 

relacionr.?s muy coap~rativas. 

Caslelo Branca, se retornó a las 

Uno de los ejemplos más 

signif"icativos fue ol envió, por parlo di'.!' Brasil, de tropas 

Santo Domingo como apoyo a la polilica norlearnericana. A pesar de 

lo anterior, el presidenta brasile~o fue muy cuidadoso en 

distinguir, por lo rnerios en el discurso, 11.:>s inloresos brasilof'ios 

do los inloresos estadounidenses: 

"•.no debemos dar adhesión provia las actitudes de 

cualquiera de las grandes potencias --ni siquiora de la 

potencia guardiana de occidente-- puesto que en la pol!lica 

exterior de ésla, es necesario distinguir los intereses 

básicos del sistema occidental de los intoroses espec!ficos 

df!' una gran potoncia" 8• 

Durante la adnU.nislración do Geisol, las principales tensiones 

dnbieron que Estados Unidos bajo la adtdnistración dol 

ProsidonlP. Ji mmy Carlor: 

1) Pidió a Alemania Federal rompor su conlralo para proveor 

lecnolog!a nuclear a Brasil, sin consultarlo con éste; 

2) Anunció su pol!lica de derechos humanos, por lo que ol gobierno 

do Brasil tonó una posición of9nsiva. 

Durante parle del mandato do Figuereido y casi lodo el de Sarney, 

José Carlos Brandi. "'FundamRntos e Ltnhas Go!"rats da PoL! t Lea 
Externa do Brasll" 1 •~·LVL"'>tio'. L~1 •~2.L!~..,,1t·,~ 
Jt.ll. 88-ano. BQ, p. 23. 
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Reagan lrat6 de mejorar la comunicación bilateral. Se hlcioron 

algW\as visitas Jntrl.uas con el primero y on el terreno diplonlálico 

Estados Unidos enf'at.iz6 la import.ancia de Brasil para el 

cont.inent.e. Sin e.bargo, en el plano econ6ndco Washingt.on no 

cedió en sus polit.icas hast.a entonces iJlliplanladas. 

En ol único momento que Est.ados Unidos respondió a la problelflát.ica 

económica de Brasil f.., cuando se desaló la crisis de 1Q82, dando 

préstaJllOs de corlo plazo y orrociendo algunos paquetes econ6Mi.cos. 

Kas Brasil no vió una ayuda real en estos préstaroc»s pues generaban 

altos intereses debido a la política económica estadounidense, 

también conocida como rP.aganomics, .. una coJJlhinación de in11puestos 

bajos y alt.os presupuestos deficilarios .. 9• 

El interés estadounidense era obtener la cooperación brasilena 

lo que se r•Cer!a al Atlántico Sur, América C.ntral, Cuba y la 

relación Est.e-oest.e en general. 

Como dijiMOs anlerior1M1nte, las tensiones y conflictos entre ostos 

dos estados no han sido drásticamente serios, aunquo no por ello 

quJ.ere decir quo no sean delicados. Sin ombargo, han podido 

encontrar válvulas do escape y las relaciones entro ellos 

mant.ienen cordiales aún cuando existo un punto do fricción 

constante: la divergencia en los es~uarzos dolerminantos de Brasil 

por asegurar al JM><in.:J su expansión coll'CI una potencia industrial 

independionte. Lo anterior, lo ha trat.ado de lograr enca-1.nando 

todos pasos hacia esa dirección, ya sea diversificando 

morcados y posicionos o buscando aliados por otras parle~ dAl 

mundo 1 (i I 

Jla pugnado (en varios organisrros intornacionales) por la 

reoslructuración de las organizaciones internacionales para dar 

Lo!.1>9ntho.l. 'JQ. r.~1t. p. 53. 

1 t-J-. Lowenthal. t~[l .. -: ~t. p. 48. 
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mayor participación a los paises en desarrollo. 

Ha actuado corro una potencia del Tercer Mundo varias 

negociaciones internacionales de comercio, ~inanzas, entra 

otras. Sin embargo, no es parle del ''Pacto Internacional de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales" ni dC!'l .. Pacto 

Internacional de Oerochos CJ viles y Poli ticos" 11
• 

Ha resistido esfuerzos guiados por Estados Unidos y otras 

naciones industrializadas de imponer polilicas O'COlógicas y 

demográficas en su pais. 

Ha Jugado ol papel de lidor el impulso de los Acuerdos 

Internacionales de la III Convención sobro el Mar, la cual 

refuerza la posición de los paises en desarrollo en ol manojo 

de los rocur!;os oceánicos, poro, no es parlo de la Convención 

sobro la Plataforma Continental, Conservación de Recursos da 

Alta Mar y Kar Territorial. 

SQ ha rehusado a que entro on vigor el Tratado de Tlatololco al 

.no firmar L~ Declaración de Dispensa y so ha opuoslo a Estados 

Unidos en lo quo se refi~re al acceso restringido de Brasil 

cierto lipo de malcriales y tecnoJog!a nuclear. En asto 

sontido., no es parle de los tratados multilatoralos do "No 

prolif"orac.ión de armas nucleares" (1Q68) ni del de 

.. Prohibición do omplazar armas nucleares a los fondos marinos" 

C1Q71). 

Votó contra ol sionismo y acopló la Organización para la 

Liberación Palestina como legitima. representante dol ptJehlo 

palc.-sllno, as! mismo, desarrolló lazos comorci.ales. ( 1ncluyo11do 

la exportación de armas) con Libia, Jrak: y otras n<lcionos 

Con relación a los tratados mene tonados t r·. S. R. E:. 
l'lé ri:;-r.: t'f')~-:v.;_16n ~~ tr~·t•"f'•J? ~D vLqur .. JunLo, tQBO. 

¡;¡,... 
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árabes. Conlradicloriamenle, no es parle de la ''Convención 

Relativa a la Esclavitud" de 1926, enmendada en 1953, ni de la 

relativa a la prevención y sanciones de los actos de lerroris-=> 

contra personas de 1071. 

Fue el prin110r pais no comunista que reconoció el régiMDn del 

Movilllliento Popular de Liberación de Angola en 1Q74, poro por 

ot.ro lado, no f'orma parle do la "Convención Internacional sobre 

la Represión y el Castigo d•l Cri..,n del Apartheid ... 

En 1QBO no quiso f'ormar parle de la Organización del Tratado 

del Allánt.ico Sur y por otro lado ha inripulsado W"\a zona nuclear 

libre en el 1lis1n0 oceáno, un proyecto f'uert.e111enle re-sislido por 

Estados t.m.J.dos. 

Todas estas acciones han tenido doblo objetivo. El priMOro, 

m>strarse independient.e de Estados Unidos, y el sogurt:io, no 

enf'rentarso con sectores importantes al interior de Brasil que 

pudieran c~slionar un alineainlento lotalJnOnte abierto con l• Casa 

Blanca sin buscar los propios intereses brasilo~os. Sin embargo, 

se pueden observar grandes contradicciones en los puntos que helnOs 

so~alado1 su pol!lica no es del lodo 

conciliar int.erosos. 

nada, siempre trata do 

A pesar de disentir en algunas cuestiones con Estados Unidos, 

Jft.!s las coincidiencias que Brasil tione con él. La Jllás lJlllPOrtant.e 

oslá on dofondor al lnlorés sistémico, ,..1 cu.al debe, para alnbos, 

permanecer sobro cualquier otro inlorés y mucho ~s si éslo 

generado en olra parle dol planeta. 

Sobre el particular, cilarorno~ algunos do los lratados firmados 

con Estados Unidos en lo que se ref'iore onerg! a alómi ca y 
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defensa' 

Acuerdo suministrado por un permiso para ayudar en la obtención 

de materiales y equipo para usar en el desarrollo del Inslituo 

de Biofisica da Universidade do Brasil. CPrograma de 

Invesligación radio-biológica), Enlrada en vig~r1 marzo, 1963. 

Acuerdo de cooperación relacionado con los usos civiles de la 

onerg!a atómica, (septiembre, 1972). 

Acuerdo relacionado a la presencia de personal militar de 

Estados Unidos en Brasil y la presencia de personal militar de 

Brasil en Estados Unidos, (febrero, 194-8). 

Enlendinúenlo relacionado con la ayuda militar, Cenero, 1964). 

Acuerdo sobre el depósito, por parte de Brasil, del 10- del 

valor do la asistencia mili lar que Estados Unidos le provea, 

e febrero, 1 972). 

Acuerdo sobro la cooperación industrial y militar, (febrero, 

1984). 

En conclusión, podemos decir que las demandas que Brasil recibe 

del sistema internacional se reflejan en las que el estado 

hegeJOOnico, es decir Estados Unidos, le planloa aquel, mismas 

que están completamente vinculadas con el interés sistémico. Este 

interés se caracteriza por tratar de conservar los esquelftAs 

neoliborales y todas las consocuencias que ésto conlleva1 Sus 

argumentos fundarrentales sons econonú a de morcado, ex.al tac16n de 

la privalizaci6n de la propiedad, lucha contra la inflación 

cualquier coslo social, apertura de las economías nacionales a las 

12 
Unl ted States Depa.rtm.ent o/ State . .!.!:!?~t_}ef> .!.O [Qt:cg CA Li.st o/ 
Tr~ats and Other Internationat A~reeme~ts o/ the UnLted States 
in ForcP on Jan~a..ry t. IOBB~, 1098, p. 24. 
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inversiones extranjeras, economía Qe oferta, competencia, entre 

ot.ros. 

A Estados Unidos, como potencia hegem6rúca, le interesa conservar 

el statu-quo, por lo que sus acc~onos siempre encontrarAn 

encaminadas al logro de este objetivo y con ba~e en ésto, lratarA 

de hacer que los demás actores se muevan dentro de la oslrulura 

del sistema internacional. Sin embargo, aún cuando aquellos so 

vean condicionados por las demandas sistémicas, su posición y 

Cunclones lendrAn un importanle papel en su actuación. 

DespUés de haber anali2ado cuAlos son y cónc :funcionan las 

condic.ionant.es internas y los "!'undamenlos impl.!citos" da la: 

polllica exterior brasile~a. as! como las presiones y demandas quo 

el sistema internacional y, especialmente Estados Unidos ha 

ejercido sobre Brasil, es casi ovidenle la posición en la cual sus 

dirigent.es lo han colocado dentro del propio sist&ma internacional 

y el rol que, de alguna u ot.ra Corrna los brasileNos ha.o 

autoasignado y que h.ast.a cierto punto, la sociedad internacional 

ha -'ilceplado. 

Dentro de las. caloyoria.s est.ablccidas inlornaclonalmenlo, Bras:il 

se considera a s1 mismo como un cst.ado occidental, on v!as du 

desarrollo, poro, y ést.o lo ent2li2a muy bion, con grandas 

posibilidades --sobre ~odo por sus capacidades-- do perlonocor 

los paises industralizados. Para muchos autoras, estas. 

caraclerist.icas lo colocan bajo .el término de.· "pol,.~nc.ia media". 

Es occidental, tanto por su posición C)Qográfica, comi:.i por s.u 
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posición ideológica. Ubicado en el hemisferio occidental, su 

hist.oria se ha vist.o fuerlemenle influenciada por los cánones QuP 

rigen a las ~oci&dades capilalislas occidant.ales, además do la 

carga cultural que representó el l;laber sido colonia da un país con 

las caracterislieas coJftO las de Portugal. 

Golbery Do Cout.o e Silva definió claramente su punt.o da visla 

sobre la posición occident.al de Brasil t::\ 

" ••• pertenecemos a occidente; en él estamos y vivimos; el 

occident.e vive y persiste, realmente nososlros, 

nuest.ro pasado y en nuestro prosenle, en nuest.ra sangre y 

en nuestros 1111.lsculos, en nuestros corazones y en nuostros 

nervios, en los ideales por los cuales luchan.Js y en los 

intereses que defendeMOS ••• " 

Según el al.sao ~lbery, los nélviles que iJ11Pulsan y sustentan la 

civilización de Occidente se pueden resumir en tres1 

1. La ciencia como inst.rumont.o de acción, 

2. La de.ocracia colllO fórJMJ.la de organización polilica y, 

3. El cristianismo como supreroo patrón élico de convivencia 

social. 

Los pttrrafos anteriores refleja·n el sent.iadont.o real do perlonecia 

a occidente. Adem,&sp Brasil sarta digno reprosenlant.os de este 

hemisferio --a decir de los brasilenos--, ya quo en su territorio 

se oncuenlran fuorlernenle arraigados los lres ll'Óviles mencionados: 

Brasil es un estado preocupado por el desarrollo de la ciencia y 

la tecnolog!a, ovident.enwnle para boneficlo propio. Ha i1111pulsado 

el desarrollo t.ecnológico y ar.a-.onlista para poder compelir on el 

mercado internacional. 
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Uno de los ejemplos más significativos es la creación, a mediados 

do los anos sesenta, del Grupo de Movilización do la Industria 

Nacional CGMINJ, formado con el apoyo de las fuerzas armadas y la 

Confederación de Industrias de Sao Paulo. El objetivo principal 

de este grupo estudiar las alternativas industriales, 

tecnológicas y financieras y abastecer 

emergente con equipo apropiado. 

la industria mililar 

Cabo mane ion.ar que lograron importantes avances la 

producción de equipo armamentista. Este osfuerzo dió 

fruto con la creación de la Industria do Kalerial Bélico de Brasil 

CIMBEL> en 1975, compan!a eslalal encargada do transformar 

Brasil en un granda y aut.osuf'iciente productor y eMporlador de 

armas. 

Actualmente sus avances tecnológicos se han canalizado hacia la 

computación y la informática, cuosliones que h.an suscitado punlos 

do tcmsión y desacuerdos entre Estarlos Unidos y Brasil. 

En lo que se refiero a la domocracia coMO organización pol1t1ca, 

recordemos quo Brasil nunca se ha considerado a sl mismo, a pesar 

del perlado do dictadura mililar, co:mo anlldearocr~llco, pues 

siempre consurv6, por lo monos formalmenle, los elolne'ntos que 

caracterizan a una "domocracia occidental•• partidos poli ticos, 

podores ejocutivo, legislativo y judicial y votaciones rogularos, 

aunque éslns hayan sido indiroctas. Por lo que la deinocr.acia como 

forma de organización polilica es, 

brasile~os, un factor siempre presento 

brasilot"io. 

decir de los dirigontes 

la vida dol estado 

Finalrnenle, con un 93~ de católicos, que hacen d~ Brasil el pa!s 

con mayor núfn9ro do fieles do osla religión 

brasile~os consideran al crislianismo 

el mundo, los 

patrón ético du 

convivencia socia!. Si bien es ciarlo quo existo inf'luencia 

africana nn cuoslionos religiosas, la mayoría de los habit.antes de 

1 ' 
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Brasil, como ya vimos, pertenece a la Iglesia Católica. 

Golbory menciona taMblén los ideales por los que lucha y los 

intereses q~ defiende y que ha defendido Brasil a lo largo de 

historia. Tant.o los ideales coiao los intereses siel'Dpre han 

coincidido con los idealos y los intereses norleaJnericanos en 

particular y sist.étaicos en general. 

En este sentido, Brasil siempre ha visto su poder en función do su 

seguridad y de su posición en el rmmdo que hasla hace poco se 

debatia entre Oriente y Occident.e. o COlllO los propios brasilenos 

lo def in1an1 comunismo y democracia. Por ello, su seguridad se 

veia ligada al bloque "domocrático" y en esa solidaridad basaba su 

geopol!lica y su polit.ica. 

Por esa inlerpretación geopolilica de la historia, la rivalidad 

onlre Argentina y Brasil por lograr la hegemonia en la regi~n, ha 

sido inovi tablet ambos anhelaban para si el "corazón 

sudamericano". Esa es la razón do que el altiplano boliviano 

siempre haya sido pt.mlo de disput.a, pues consideraban esa 

región indispensable para el dominio del subcontinento. 

Recordemos que también por los enfrentamientos antro estas dos 

nacionos se di6 la gestación do dos estados suda"'9ricanoss Uruguay 

y Paraguay que. junto con Bolivia, cons~ituyon la esfera de 

in!luoncia más cercana de Brasil. Uno de los dog'll'8s en los quo 

éste ha basado su pol!tica oxlorior es en el indispensablo 

equilibrio de poder en el R!o de la Plata para _man~ener "a s:alvo" 

su seguridad nacional. 

Es~a visión do la historia y la posición brasilona dentro del 

sisloma internacional como consecuencia de aquella. no se han 

vist.o MOdificadas a lo largo de eslos 30 anos. Hi en lo quo 

refiere a su sonlimiento do perlanencia total a occidonlo, ni on 

su "biposición", es decir, en lo quü so rofioro a su status 

pais en vias de desarrollo con amplias posibilidadus de ingresar a 
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los paises induslrializados, se ha notado alguna lrans~omación. 

En este sentido, existe una contradicción en la que Brasil se ha 

visto sumergido. Por un lado, cuenta con "poder y grande:za" 

cuanto a sus capacidades se refieres muchos y variados recursos 

naturales, enorme oxlensión terilorial, ubicación geográfica 

extraordinaria, t.ecnolog!a relativamente avanzada, eslo es, en 

comparación con sus vecinos y, en consecuencia liderazgo on la 

región, pero, por otro lado, está la lrel'Mtnda pobreza de la 

mayor!a de su población y la gran distancia que separa los 

distintos sectores que la componen. 

Aún cuando no puedo ser catalogado coRD pais industrializado, 

tampoco lo puede ser como estado ''lercerMUndist.a''• Sus indices 

esladist.icos no lo colocan ni en uno ni en otro lado. A pesar do 

ello, Brasil se siente económicarrent.e .-As cerca de los paises 

"primerrnundislas" y MOralmenle más cerca de los denoJDJ.nados en 

vias de desarrollo; tiene un diálogo abierto con los pri..aros y 

trata y ha tratado de mantener un.a posición privilegiada frente 

los segundos. CVer mapa 5), 

El hecho do porlenocer al Club Nuclear y ser de los primores nuevo 

grandes exportadores de armas, lo coloca en un.a posición superior 

a la del resto de los paises latinoamericanos. Por otro lado, 

ha pensado en una expansión de capital brasilono en el mercado dn 

América Lalina por el control que existe de las eslruct.tD""as 

induslrialos, especial monto las siderúrgicas y, por al 

aprovechamiento que puode hacer de los recursos naturales da los 

estados que se encuentran a su alrededor (gas y hierro do Bolivia. 

pot.encial hidroeléctrico do Paraguay, ole.). 

En este sentido, la división del trabajo a nivel continental que 

se generarla, colocaría a Brasil colh:> esnporio industrial, sobre 

lodo de la industria pesada. 

, .. ,., 
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Recordemos también que Brasil exporta gran cantidad de mercancias 

agr1colas. Es el primer exportador de caré, el segundo de Crijol 

de soya y coeoa, en tabaco os el cuarto; de los paises ••en vias de 

desarrollo'", despUés de Corea, es el segundo gran export.ador 

industrial y es el segt.mdo product.or de acoro, Jnás, en 1080 

produjo 26~ más acoro que Gran Bretafia 14• Como product.or de 

aut.orn6viles se encuent.ra a la misma alt.ura que Espai"ia y lllUY cerca 

do Canadá y Gran Brela~a. 

Por ot.ro lado, se oncuent.ra la realidad social, los problemas 

latentes dentro del país: desempleo, desnutrición, analfabet.is.o, 

grandes "cinturones de -.!seria" Cfavelas) y un abisJRO tre-.endo 

entre el porcentaje quo absorbe la _.yor proporción del ingreso 

nacion.ail y el porcentaje que lo genera y absorbe lUla Minhu parto. 

Estos indices, es decir los que reflejan la pobreza real del 

pueblo brasilef'lo, son los que "obstaculizan" el paso de 'Brasil 

hacia el nrundo desarrollado, ya que el grueso do su población no 

cuenta con el bienestar óptiJOOo para un estado clasificado dontro 

de los "grandes" del sistema internacional. 

A posar do eso, Brasil so ha OJllPonado on cwnplir con las funcionos 

dentro del propio sistema internacional, tanto con sus vecinos 

como con oslados geográricai.tnte alejados. Limllando con diez 

estados, sienipre so ha considerado obligado roali:z.ar 

politica extraconlinenlal, sin ea.bargo, las relaciones con los 

paises dol área han jugado un papol rolovanlo on su historia. 

Con base on la posición de Brasil en el sistema internacional y on 

las "funciones impl!citas" que se han generado on la idoolog!a do 

los brasilenos, es docir, en ;l papol qt» los propios brasileNos 

14 

han adjudicado co..:> consec\M'ncia do 

Cf-t·. Abraham Lo\1.19nthat F. 
p. 6. 

principios 

1986, 
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internacionales y de sus deseos históricos con los diferentes 

aclares de la sociedad internacional, la función del estado 

brasileno se ha establecido, en primer lugar, do manera general y, 

posteriormente, de acuerdo a las diferentes regiones geográficas y 

a la importancia que éstas rovistan para aquel, según su interés 

nacional en el exterior. 

El aspecto comercial en materia internacional, al principio de su 

vida como estado independiente, era un factor secundario. Ocupaba 

ol primer plano todo lo relacionado con lo territorial, que 

esos hlOITJl)Otos era estratégico, ya que había que defender todo el 

territorio que le habla pertenecido antes y durante el Imperio. 

Ya en el periodo de nuestro análisis (1960-1990), la ftmci6n 

principal que so autoasign6 Brasil fue la defensa del interés 

sistémico que es porfeclam&nte compatible con el interés general 

de Estados Unidos. 

Desda el IOCJmento que Brasil reconoce la división del mundo on dos 

grandes bloques, se ve él mismo corno "potencia subordinada" del 

lidera~go estadounidense sobre el mundo occidental con el cual, 

recordemQs, es fuertemente solidario. Su posición de "salélile 

privilogiado" haco que los "equilibrios militares del conlinento 

queden --según los brasile~os--, sustancialmente condicionados por 

la gravitación económica y la proyección política de Brasil\~·. 

En América Latina se alcanza a vislumbrar la convicción do Brasil 

sobrv su potencialidad para ser l!der do la rogi6n. La "función" 

que ellos mismos se han impuesto do salvaguardar a ultranza la pnz 

Coht.inonlal y ln paz ntUndial de las aJnf1nazas del comunisrrn, quo en 

cualquier momonlo hubiera podido. según los estralogas hrasileKos, 

filtrarse a los paises democráticos de la zona, es una tnUest.ra de 

sentinúonlo palern.alista y al mismo tiempo do liderazgo. 

( • ,-, Antonio Caval La. p. 470 . 

.... , .. , 
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Esta idea de protección continental est.A fuertemente arraigada 

los brasilei'íos. Golbery Do Couto o Silva hace mención do olla, 

diciendo explicit.a.ent.e que Brasi~ el estado fuerte de la 

región, sino enfatizando los riesgos a los que ésta se encuonlr• 

expuest.a1 

"•.América Lat.ina por sus flaquezas oconómicas, 

inmadurez polit.ica y su bajo nivel cultural, so haya, sin 

duda alguna, cxt.remadamanle vulnerable la agrosión 

comunista ••• por tanto, Es lados Unidos no debo dejar de 

pensar on esta región como área prioritaria" 16• 

ColQO Brasil es el "gigante de la zona" se ha creido con el poder y 

el deber do ayudar a que las amenzas latentes desaparezcan. Es 

por eso y, obviasniente por no ir en contra de las demandas del 

sistema internacional, que en varias ocasionas se ha pronunciado, 

no únicarMtnte de palabra, a favor de alimina.r cualquier posible 

elemento que provoque inestabilidad en el Sistema. 

As!, en la agresión a República Oonün.icdn.a (1965), fuu la única 

nación que no 50 limitó a enviar contingentes simbólico~; lo mi~-=» 

en Bolivia cuando so derrocó al Genoral Torres Cl970). Brasil 

intervin6 clarawmnte través de "agontes diroctos cmno ol 

ex-diplomático y general Hugo Bothlen" 1 1 y con un consislento apoyo 

..U.lit.ar; deSpués del golpe chileno C1973), hubo •ctiva 

par~icJpacidn de policías brasilo~os en aquel pais tralando de 

"rescatar" el orden quo se había perdido on los Ullimos tres af'ios. 

Muchos teóricos han calificado Brasil estado 

subimperialista, intimamonto eoncctado a los intereso~ supremos do 

Eslados Unidos. Nosolros afirmanos qua rnAs que subimporialisla, 

10 
Votbery. q~. C'i• p. 254, 

¡·¡ Antonio Covatto. f.tR_.f:l_t. p. 472. 
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Brasil ha querido jugar el papel de una subpolencia. 

El conceplo do subpotencia, según Silva Michelena
1d, tiene más 

relación con lo polilico-ideol6gico y núlilar que con lo 

econ6micot 

Un estado que eslá catalogado como "en vías do desarrollo", pero 

que al mismo tiempo poseo caractoríslicas físicas, polilicas y 

econ6micas entro otras, que lo hacen ser considerado coJnO estado 

"modelo" y líder, o con polencialidad de liderazgo sobre un.a 

región, apar·ece como subpot.encia de ln misma. 

Los estados que Juegan el papel de subpolencia, sirven al mismo 

tiempo a los intereses de la "gran polenc::ia" que, según GraJnSci, 

os aquel "pais que cuenta con todos los elerrent.os necesarios para 

garantizar la victoria en caso do que se produzca un 

enfrentamiento o, que posea un potencial do presión tal quo lo 

permita obloner los resultados de una guerra·vicloriosa sin ha.bor 

'" llegado a combatir'" . 

Esta gran potencia, demostrando su habilidad, le abro lffi espacio a 

la subpolencia, en este caso Brasil, para que pueda at:luar, 

siempre y cuando las accionos de esta '"poquef'ia potencia" vayan 

favor de los lineamientos sugeridos por aquella. En otras 

palabras, la uliliza como "plataforma de oxporlación" y "pantalla 

ideol6gico-poli lica" ~·u. 

En oste senlido7 Brasil puede on deler-minadas ci.rcunS-tancias, y 

según la definición antnrior, mostrarse adversa algunas 

18 José A. Sil.va Hi.chel.ena. h.Ji ;_,¡_ ." " .:t).Q.'l,'f.•~ .~:. c_c2_iY>. Si6lo 
XXI. t 985. 

Ct:tado '!?n José A. Silva HLchel.ena. 11¡,. ¡· p. 20. 

5dua Htch&Lena, ·~· . .- ~.- p. 176. 
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decisiones lomadas por Estados Unidos, ya sea en relación con la 

propia región o con algún punto l~jano a ella. 

Lo anterior, permite Brasil presentarse ante la sociedad 

internacional y ante su_propio pueblo, como estado independien~e 

cuanto su política exterior se refiere; aunque está 

consciente que su paquena zona de influancia·cdonde, términos 

geopol1ticos, se encuentra su zona do equilibrio y su zona 

perif"érica) no es lo suf'icieft~e .. nt.e ~tmrte coAIO para enf'rentarse 

real y radicalmente al país hegerOCinico. 

Además Brasil, aún cuando ha querido demostrar su independencia de 

Estados Unidos, no ha querido ir en cont.ra del interés sist.émico 

occident.al, por lo que su posición siempre ha coincidido, aunque 

algunas veces muy eslrechamenle, con la . posición 

nort.eamericana. 

La polllica exterior de Brasil ha sido disonada, coJnO hen:>s visto, 

de acuerdo al interés nacional da Brasil y a sus fundamentos t.anlo 

expllcilos como implícitos y, ha sido establecida según las 

demandas del sistema int.ernacion.al y d1t acuerdo a su posición y 

f"unciones dent.ro del mismo. 

Sin embargo, el implanlarse coroo reacción las demandas 

internacionales cuestión Pl9cAnica, exista una 

vinculación entre éslas y aquellos que se encargan d~ poner en 

fUnCionamicnlo la polit.ica exterior por í.'llos misn"OS ya diser'lada. 

Como vimos en el capúlulo an~erio~, desde hace varias décadas, la 

formación de cuadros se basa en una ideología especifica, la de 

Seguridad Nacional, misma que responde al intQrés sistémico y por 

consocuenci.'l al dol estado hegenPnico, por lanlo, la vinculación 
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enlre ellos so da fácilmente. 

Las principales insliluciones dedicadas a la formación de cuadros 

CEscuela Superior de Guerra e Inslitut.o R.lo-Branco) cuentan con 

cierta independencia del Ejecut.ivo, pues aún cuando tma depende 

del Estado Mayor de las Fuorzas Armadas y la otra del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, los lineamientos de las políticas 

sequidas en cada una de ellas, han sido implantada~ desde décadas 

atrás con la convicción de que es lo majar para ellas y sobre 

lodo, para el país. 

Es más, Castelo Branca extendió el método de análisis y evaluación 

de la Escuela Superior de Guerra en los campos "politico, 

económir.o, psicosocial y militar de lodos los sectores del 

qobierno, contribuyendo, al mismo tiempo, a la propagación do las 

técnicas de planificación de la propia Escuela":.: 1• 

Lo anterior nos deja ver que aún cuando el Ejecutivo brasileno 

tenga uri..a posición formal distinta a la de antecesores y/o 

predc.-c~sores, las instituciones antes mencionadas no modifican su 

idoolog!a, forma do trabajo n1 objetivos. Aqui cabe hacer mención 

que el Itamaraty, siondo una institución muy conservadora, tanto 

en su nst.ruclura interna como en la forma en queo trata los asuntos 

exteriore~, ha forlalPcido su cuerpo protesional a l1 avés do la 

historia dol Estado-nación y esto f ortalecJ.mienlo awnont.a 

únicamente la capacidad de control de los actores on la conducción 

de la polilica exterior, sino también lo hace en su formulación. 

La aulononúa que los diplom.!licos del I tamaraly adquieren 

con relación al sistema social, a los ~egmPnlns particulares do 

éste y al propio aparato estatal, les permitt:1 desarrollar 

sus iniciativas en ia formulación y en la implantación do la 

·_·1 
Hik.o Bur6ess y Dan.i.el Wolf. 

-~t·.: .. :: _ _!:}.U H:L_!l ~-i~r.:_ 1_:;-•'.L-" 
t979. p. t. 

..!_!2" l:,._~):~,i;_-·· 

LARU Worktne NO. 2"/, 
·~ 
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pol!tica exterior. al misroo tiempo les ofrece cierta "capacidad de 

asegurar la continuidad de esta pol!tica a lo largo del tiempo a 

través de la resistencia transformaciones bruscas 

indeseadas'" 22. 

Lo que es factible que se adapten a las circunstancias 

internacionales que más 1nOdificaciones hayan sufrido en un periodo 

determinado, cuestión que, por otra parle, no se habia dado en 

forma lan enfatizada como en los tiempos actuales. 

Las aceleradas transformaciones que vive aclualmonle la Sociedad 

Internacional impiden el pronunciamiento de conceptualizaciones 

tajantes y parcial izadas del mundo. Este ""'18Ve con t.anta 

rapidez que diílcilmont.e se podrian analizar lodos y cada uno de 

sus cambios. 

Sin embargo, es sencillo obsorvar que la época del bipolarismo 

total se ha extinguido. Ho se puede hablar ya de una soc:iodad 

intornacional estriclamenle bipolar, pues existen fuerzas que han 

surgido explosivarnenle anle los ojos de los diferentes aclor!'ts 

internacionales. No obstante, afirmar que nos encontramos on la 

elapa del mullipolarismo aún es arries9ado. 

Si bien cierto que la distensión entre las dos grandes 

potencias a partir de 1985 es mucho más real que las de las 

décadas da los 60 y 702~ no es JnOnos cierto que para alcanzar 

verdadero multipolarismo so necesita la parllcipación más activa 

do aquellos que por una u otra causa han dependido fuarlemenlo de 

las llamadas "superpotencias". 

Zairo Bor~es. ''DLplornac(a e construi;ao institucLonat: o 
1 tamaraty em wna perspectiva hístórlca". p_.~P.Q.~· vol. 28, No. 1, 
19a5, p. tt4. 

Htts que dtstenstones fueron treeuas. ya qv.e ambas dofaron 
intacto el orden qtJe el las mismas hab!an establecido. 
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La distensión iniciada en los af"los ochenta t.iane consecuencias 

particulares por tener origenes J11UY especificas. según ol Doctor 

Thiago Cint.ra24• Entre éstos sobresalem 

1. La convicción tanto de Estados Unidos como de la Unión 

Soviética de la potencialidad de sus nuevos competidores. sobre 

todo de Europa C como comunidad) y de Japón. 

2. El cambio en la valorización de la fuorza nuclear. .\Jnbos eslán 

conscientes de quo la carrera armamenlisla ha mer-.ado su 

capacidad do poder y por tanto 

seria..,nta la cuostlón del desarme. 

menester considerar 

3. Los graves problemas al interior do cada una de las potencias. 

Estados Unidos con su gran déficit comorcial y la 

vulnerabilidad en su capacidad do poder; la Unión Soviética con 

su diaria problelllállca generada por las disputas entre grupos 

étnicos y su 1 ucha por · mantener 

desarrollo. 

n!vul acoplable de 

4. El gran problema do la deuda externa que aclua como factor do 

swna importancia al obstaculizar los planos y acciones du los 

actores secundarios. 

Ahora bien. on cuant.o a las rolacionos econ6Micas internacionales. 

éstas ha.con que exista una saayor inlordopendencia onlre las 

naciones. En osle sent.ido. hay grupos y/o fuerzas que juegan un 

papel de suma import.ancia. delineando al núsmo t.iompo accionas 

políticas que marcan la historia mundlal. 

24 ºNueuos polos de rt.queza )J po~r en el mundo". Con/ersncia 
dictada en el Cicto de Conferencia!'W Héxico y tos Hue\J05 
Escenarios !nternacionate!:. Casa de la cultura de CoyoacAn '"Ana 
Ha.ria H9rnándo:z". 13 do ;1.1.lio da 1989. 

1&1 



BRASIL. Y EL. SISTEMA INT.EANACIONAL 

La interdependencia que podriaroc>s adjetivar de .. asimétrica" tiene 

rasgos de depondencia que en el caso de los paises de nuestro 

continente, tiene su origen el encuentro do dos culturas: 

"Los lazos ospecif'icos de dependencia f'uoron definidos 

onlre Europa CEspa~a y Portugal) y América Latina: Europa 

tenia necesidad de América para su propio desarrollo 

••• Esta economi a de "'pillaje" condiciona a la el 

desarrollo occident.al y el subdesarrollo local .. 2 ::.. 

De esta forma, se da W\a fuerte articulación centro-periferia que, 

aún en nuestros dias tiene grandes repercusiones. La dependencia 

no es un elemento determinante para el desarrollo de nación, 

ya que existen otros factores que intervienen en el proceso 

económico y politice de un estado, pero si condiciona este 

proceso, pues ''en los paises subdesarrollados van ligados la 

aceleración del desarrollo desigual y la 

desarrollo dependiente" 26
. 

acentuación del 

Mientras los paises cent.ro f'orman patrones de dominaci6n, los 

paises periféricos se vuelven sujetos pasivos. Sus estructuras 

esenciales de poder -el control de la tecnología, el control de 

capital f'inanciero y el control dol mercado 

ideas;:? - se encuentran bajo el dominio de 

y la diseminación do 

aquellos paises 

cuentan con una economía diversificada e integrada y cuyo 

que 

papel 

dentro de la división internacional del trabajo es el de producir 

y exportar bienes que requieran alta tecnología. 

Cath.erine Coquery VidrQvi lch sl AlaLn Foresl (recornp. ). 
iJ1=>r.t:.ioJ_r\.: __ :~ . .::....: !Or•<:: ~.t. r~l_·~ _ _l_.!~2 ~1~~..0D~2· (Hodelos 9L 
contremodeles tdeolosiques et culturels dans lo LLers monde). 

1986, p. 30. 

Ruiz García. op._c.1_t, p.56. 

16..'. 
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Las esferas en las que factores externos tienen gran influencia, 

conforman las sociedades que han sido marcadas el signo 

dapcndentista. 

interacción 

No obstante, en la actualidad existe una 

en ol sis lema mundial de 

con1'liclo-compelencia-cooperación. que ha provocado el auge de la 

utilización del concept.o "interdependencia asirnélrica". 

En un principio, con la división internacional del trabajo de la 

década de los setentas, los paises subdesarrollados tan lo 

productores de materias primas, exportadores de energéticos y de 

productos renovables, los receptor ~s de 

transnaci anales, ejerc1 an ci er lo control -;obre los 

empresas 

pal sus 

poderosos. Pero, esta interdependencia rol ali va, puos 

hablando espec!ricamonte de las empresas transnacionales, sabemos 

que éstas producían para el morcado interno del pais en donde 

encuenlraban instaladas, ocupándolo con estructuras monopólicas y 

al mismo tiempo desplazando a la burguesía nacional de su centro 

de acción, aurr.:tnlando su poder polllico on la región y acentuando 

ei modolo de acumulación excluyente. 

En otras palabras, al bien producido por ollas sólo tenia acceso 

una minoría. Esta se aliaba con el capital oxlranjero y actuaba 

en hPnof!cio do sus propios intereses, olvidando la posibilidad do 

una interdopendoncia roa! y subordintindoso 

oxternos. 

los 1 i nearni en los 

Sin embargo, actualmente ol valor de las materias primas y la mano 

de obra ha disminuido, m.ic-nlras la globalización de la economía 

ejerce un papel fundamontal en la integración t.otal de mercados. 

Esta globalización se basa en la interdepP.ndencia de aquellos, 

as1como dr:- la información. la lt"cnolonta, los capitalos y dnl 

proceso productivo. esta forma, da una mayor 

especialización y una producción mtmdial global. 

La interdependencia desigual un lérrnino adecuado para las 

rolaciones existentes entre los palsos industrializados y los 
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paises lat.inoamaricanos. Mas.' no existe una gran diferencia entre 

su significado y el do depgndenci~, pues en g~ngral sigug 

existiendo ést.a y aquella es, indisculiblemente, muy r·elativa. 

So habla de n.uevos act.ores en el escenario internacional, sujet.os 

de derecho internacional que alteran el oquilibiro de poder hasta 

hace poco hegeh:lnizado por dos grandes estados. Evidenlemonle, la 

''formación de nuevos polos de poder" es una expresión que implica 

la mutación y t.ransformación do la sociedad inlorn.acional a la que 

hac!amos mención en párrafos anloriores, pero nos pregunlah:ls 

si son éstos realment.o ·.iu_e~ actores. 

Si hacenw:::>s el análisis considerando su presencia en la escena 

internacional, la respuesta será negativa. Pero si nos ubicamos 

en una época de transición ont.ro ei bilaleralismo y un destino no 

completament.e definido en el que 

fuerte de estados que antes 

notable una insorción ntás 

encontraban opacados por los 

''granrtes", entonces la afirmación a la pregunta sorá instantánea. 

Podemos darnos cuenta que la formación de bloques regionales 

concretiza cada d!a más: on Europa, la Comt.m.idad Europea que en 

1992 quedar:; completament1? integrada; por el lado oriental ia 

Cuenca del Pacifico y con la perestroika soviél ica, el 

descongolam.ionlo de relaciones entro China y la URSS; en Africa, 

la wtlón do los paises del Maghreb; en América, al norto Canad~ y 

Estados Unidos, invitando a México a un.irse a su mercado coll'lln y, 

de esta forma, t.ambién conlar con el resto de América Latina; al 

sur los países andinos tratando do olvidar asperezas para podE.-r 

presentarse como "bloque" unido, y f'inalrnenle, Centroaméric;i y El 

Caribo, aún con su~ problúnJ.a~, pot.lr".ían tratar nuovairento 

integración. 

Aún cuando la guerra fria~ se confrontaban sobro lodo 

ideolog1.'ls, hc1y no pudF>mo-; afirmar que el rOCivil df.• las alianzas 

sea ideol6yico, es más, ol ali ar se r:o11 un t>Slado o 1:on un grupo <lo 

,...,_, 
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estados os "cuestión de conveniencia. no de principios"· 

La alianza será la que exprese el interés común de dos más 

estados y será una de las guias para implementar la polit.ica que 

cada est.ado haya dise~ado de acuerdo a su proceso interno. 

Est.á claro h.asla aqu! que puedo ser Qnlcamenlo la ldeologi a la 

que propicie la formación de .alianzas. pues "una al lanza purarnenlo 

ideológica. desconectada de inloreses materiales, se puede decir 

que nace muert.a"
29 

En este sentido y como ya mencionamos. los nuovos aclares de los 

que h.ablarm:>s en párrafos anteriores. no se encuonlran aislados, la 

nueva política internacional so caracteriza por sor poli lica 

de bloquc:>ss la Comunidad Europea. la Cuenca del Pacífico, el 

Morcado Común Norleainericano y la Organizaci6n de Paises 

EMportadoros do Petróleo. 

La Comunidad europea ha logrado establecerse como potencia 

comercial que busca su integración tanlo en el plano económico 

como en el politice. reto dificil y arduo quo verá coronados 

esfuerzos en 1qg2. Los países europeos se dieron cuenta a timnpo 

quo de seguir con una política aislada. caminarían hacia atrás y 

no lograrían mermar la fuerza quo ha representado Estados Unidos 

dosdo hace varias décadas en ol plano ocon6mico y Cinancioro. No 

hay quo olvidar que los paises occidentales se h.an desarrollado 

siguiendo, en parle, ln política económica de Estados Unidos; el 

orden econ6mico internacional se ha basado princ.:ipalmanlo las 

reglas impuestas por el Fondo Monetario Inlurn.ac.ional, el Banco 

Mundial y '-"'l Acuerdo Gem~ral de Aranceles y Comercio (GATT). 

Cabu hacer mención que la entrada de Espaf'ia 1 a Comtmidad 

1~86, p. 2-1 . 

.... ,,,. p. 227. 
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Ecouóm1ca Europea representó una venta ja para es t. a alianza. 

Eslralf:gica y económicamonle la ubicaci6n de esto estado sirvG 

para madi ar cori pa1 ses del no1-te de Af1-ica y Medio Oriente, además 

de ser, junto con Portugal, una de las dos puertas de la Comunidad 

hacia Améric;a Lalina. La olra es Gran Bret.af'ía que sirve- de freno 

a la influencia norteamericana. Anteriormente, también se contaba 

a Alemania, que vinculaba a la Comunidad l::uropea, 

--según la conveni'-"ncia-- a la Europa comunista. 

la separaba 

Para conlra1 rus lar c:~t.c polo que so ha cxlendido aproximadamente a 

do~ mil lonvs Joscienlos cinc11unla mil kilóma-lros cuadrados, 

enc:\leulr·a c.l "nuevo CHrtt ro dol mundo" han emperíitdo 

llamar tanto Est.ados Unidos y Japón: La Cuenca del Pacifico que 

está lidereada precisamente por ellos. 

Es relevante destacar que aún cuando Japón "aliado ideológico 

do la mti.xima potencia capitalista ly representa) una de las 

coltnnnas más importantes para el equilibrio de las relaciones 

''°1 ~.r ... •a" . 1.-mpi<.,.za a expandJrse, busr:anJo lia'Sla ci1c.,rto punto, 

r<.unpor c..:u11 su dc.,.pcndenc.:ia hac.ia Estados Unidos. Es reconocido el 

rApido desarrollo quo ha tonido y el crecimilB'nto de Producto 

Nac.innal Brutu, ln qul• lo coloca en el sc,.gundo lugar mundial de la 

ocunonú.a de mercado. Su campo oslA marcado por la innovación 

t1;•cr1ulóqlr:a, pr1nr.ipalmc,.nlu en la indu~lr ia ul!'..!'clr..:..nic.a. 

Vemos. como adomr.~S do estos dos gr.andes estados, encuentran 

integrados en este bloque los cuatro ''ligrilos'' (llong Kong, 

laiwau, Cnrea, Singapur), as! como los miembros dol ANZUS (lratado 

de Seguridad da Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y de la 

ASEAN (Asociación de H~ciones dP. Asia S'1roriPnt..al), lo riuo 

haca pL•nsar en un bloque co11 enormes capar:i•lad<ts económicas. 

Ana LLVl'l HC'ffa Hoys~n. 
•n ~l ~tglo XXIª'' L~ 

2. 

"C11enca. dDl ¡;<.icS. ft.:o. cen.tro del mundo 
1 ·I nov. 1989. p. 
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Sin embargo, no debemos olvidar el lmporlanlislmo papel que puede 

llegar a desempe~ar China, y no únicamente en la Cuenca del 

Pacifico como un eje geocslralégico que redujera la injerencia do 

las fuerzas oxlranjeras en el Lejano Oriente y en aquel océano, 

sino como gran polencia que emerge al escenario internacional con 

muchas perspectivas y objetivos que alcanzar. 

Es precisamente como respuesta a eslo enorme- foco de poder de la 

Cuenca del Pacifico, que Estados Unidos ve la necesidad do 

fortalecer su poder en el conlinenle. Propone la creación de un 

Mercado Común Horlcamericano, en al quo se onconlrarian Canadá, ol 

propio Eslados Unidos y México. Conw:i primer paso est.A ol 

establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio quo desde 

principios de 1990 ha tenido enorme publicidad 

mexicano. 

el lorrilorio 

Estados Unidos y Canadá, paises industrializados que pueden unir 

esfuerzos para aumentar su potencialidad comercial. Sin embargo, 

México, un pals qua podr!a participar como economía complementaria 

do aquellos, con quizá, no muchas ventajas para si y sirviondo 

como eslabón para roalizar la "Iniciativa de las Américas" dol 

presidente norteamericano George Bush~ 

Esto bloque del norle americano, según los esladounidonses, 

equilibraría tanto el n;aciente poder asiállco, como el poder 

europeo. Esto último habria que analizarlo con más delonlmlenlo, 

pues la unificación de las Alemanias el 3 do octubre de 1990, 

lraorá consecuencias en todos los ámbitos y dificilmenle ol 

Mercado Común Norleamoricano podrá salir victorioso du la luch.:t. 

comercial. 

Con relación a la Unión Sovié~lca, su lnquielud por aparecer en el 

escenario del océano Pacifico no fue vista con huenos ojos por 

Estados Unidos y Japón y mucho menos si se pensaba en futura 

buc~na relac.ión enlre la Unión Soviética y China: un enorlTW] bloque 
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capaz de mermar el poderio occidental. No obstante., la 

Perestroika., los temores han ido desapareciendo y si blon no la 

acoplan totalmente como aliada., si la dejaron de ver coaw::t enemiga. 

Por otro lado, el Consejo de Ayuda Mutua EconóJR.ica CCAMEJ que por 

varios af"ios t.rat.6 de instaurar y mantener un réglinen de comercio 

entro los paises social islas para ayudar lograr 

aut.osuficioncia, so ha venido abajo y podrianw:>s decir que ha 

desaparocido. 

En los llamados paises dol sur, la alianza más representativa 

la de la Organización de Paises Productores de Polróleo COPEPJ., la 

cual ha influido on la prom::>ción del caJnbio eslruct.ural la 

totalidad de la economía mundial a través do los incre1DOnlos y 

decrementos del precio del pelróleo, energético que por su gran 

dosnanda ha desatado conflictos polilicos y oconólllftieos QUlil 

repercut.en en las relaciones intereslatales~ 1 

Por el lado do América del Sur, los esfuerzos de uniricación han 

sido muchos pero infructuosos., sin embargo, los estados del cono 

sur no desisten y permanecen en la búsqueda, sino de wi.a 

integración, si do una alianza entre algunos de ellos. Ejemplo de 

ésto: el Grupo Andino y la persoverancia do Argentina., Brasil y 

Uruguay en su intento por lograr una vinculación permanente. 

El acuerdo más rocienle entre Brasil y Argentina se di6 ol 23 do 

agosto de 1989 y versa sobre al int.onlo para "iniciar la 

conformación do un mercado común" ontre ellos que comprenda 

también acuerdos "sobre el uso pacifico da onorg!a nucloar. la 

fabricación de un avión turbohélice para 10 pasajeros y la mulo.a 

reducción de tarifas para importar mercancías producidas en una y 

Ac tuatmonte, ta cr1sLs 1 raJc/KuwaL t-Estadoi;; UnLdoi; podrá 
transformar la estructura del sístHm.a ínterna.cLonaL. 
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otra nación"._._ .. 

En fin, la transformación do! mundo se suceda una v~·loc.idad 

extraordinaria y habrá que observar la habilidad y preparación de 

los cuadros brasileffos que manejan la política eXtQr!or para 

lograr que ésla se adapl& a los cambios, mantenga su posición y 

dafionda sus intereses. Es decir, para que siga siendo coh~~qnle 

y continua como hasta ahora, si es que ésto es lo quo interesa 

Brasil. 

1 ¡ ,'_r,.-r,,:;'1~: ''Acuerdan Areen.t ina y Bro:st l 
de un mercomún". G80St11, C4 1989. p. 35. 

(niciar la 
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CONCLUSIONES 

El estado brasileno coR> unidad ae~ sisteiaa internacional no es un 

enle aislado, ni aclua lolalmente por cuenta propia. El formar 

parle de una enorme y complicada estructura que permite ver al 

Sistema como un lodo, restringe lo 

volunlarismo de estado. 

que podríamos llamar 

Es decir, el Estado mueve y se proyecta on el sist.ema 

inlornaciohal impulsado, en primer lugar, por sus especificidades 

históricas y sus diferentes factores internos, lo que podria 

originar dicho volunt.arismo, pero, en segundo .lugar, est.á.n los 

conslrenimienlos del propio sistema inlernacion.al, generados por 

condiciones ospuc!ficas de espacio y tiempo, 

inserta al Estado en dicho Sistema. 

cuestión que 

De esta forma, el estado brasiloNo no es una unidad indopendienlo 

Je los otrns componentes del Sistema ni dol propio Sistema, pero 

tampoco actúa obligado y totalmente restringido a las demandas de 

éste. Cuenta, por un lado, con factores int.ernos, mismos que 

determinan el disei"io de su política oxlerior, mientras por otro 

lado, se encuentran los factores oxt.ernos que condicionan la 

implantación de la misma. 

En oste senlido, se entiende que la pol!lica exlerior brasilei"ia en 

general, es decir, tanto su forr-slaci6n corro su implantación, al 

mismo tiompo quo se influenciada por la pol 1 lica int.erna, 

también lo oslá siendo por el sistema internacional. 

reacciona e influye igualmente en ambos, provocando 

de acción y roacción influyontcs mutuamente. 

A su ve-z, 

relación 

En lo que refiore a los factores internos, dos taca 

princlpal:monto el interé:o:; nacional brasil.et'ío que, vimos 

capílul.os precedentes, tiene dos dimensiones: la formal y la real. 

La prln".H'il so 1n.autlone durante todn la hsitoria de Brasil corno 
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est.ado independiente y surge de las necesidades básicas do la 

ti.ación. La segunda, sinóniiw::t de interéS estatal, t.rat.a de 

identificar los intereses nacionales con los de las clases 

dirigentes. 

El int.erés nacional formal es igualmente real on tanto exist.e co111a 

preservación del estado. Sin e.ta.argo, es Correal •n el sentido de 

ser ut.ilizado como bandera del interés real de la clase dominante, 

ya sea al int.erior del propio estado 

internacional. 

ante la sociedad 

Por otro lado, aún cuahdo el est.ado se presente co...o un ent.o 

unificado, en su interior existen conf'lictos, contradicciones y 

grupos de pr•16n que llegan a .:Jdif'icar su ost.ruct.u:ra. En este 

sentido, no puede hablarse de un interés nacional ho1110génoo, y 

aqut en donde el interés nacional real ~ce su aparlcións el 

interés de clase,. proclsalh&nt.e de la clase dominant.e. 

En otras palabras, COJOO la nación está conslitutda por muchos 

secloress pol!lico, ocon6mico, religioso, cultural, nú.lltar, entre 

otros, y en cada uno de ellos hay dif'oronles inloroses que chocan 

y algunas voces coinciden con los otros, el o los intoroses que 

predominan son los del grupo en el poder. 

De hecho, cOJllO homo'~ visto, los intereses que impulsan la 

rorraulaclón de la política exterior brasilo~a son, sin duda, da 

carácter estatal, o real conu los t.mos llamado, sin olvidar que 

ésta de alguna "'8nera, refleja el interés nacional fara.al 

reprcsont~do por términos como soberania, seguridad, bionestar. 

ele. 

La correlación y prioridad del interés nacional formal y dol 

interés nacional real, ambos porsoni f icados por ol oslndo 

brasilono, durante las lres décadas, son relativa111enlu dif'orentes • . • 

El análisis histórico desarrollado, nos mostr6, on primor lugar, 

que ol grupo en el poder no ha variado lo suficionlo como para quo 



el interés real se haya modificado. Es decir, aún cuando la clase 

dominante no ha sido siempre la misma, el grupo en el poder si 

ha mantenido; formado por diferentes facciones, ha prevalecido en 

el manejo del estado y ha impedido una transformación radical 

la estructura social que genero, a su vez, nuevas fuerzas y 

correlaciones sociales. 

El populisrno de Quadros y de Goulart., lo mismo que la dict.adura 

mili t.ar y, posteriormente, la faso democralizadora de Sar1·utyJI 

encaminaron su política económica hacia el crecimiento dol pais y 

hacia su inserción en el mundo moderno. Las dif'erencias so dieron 

en la forma en como esta política fue manejadaJO mientras los 

primores recurrieron al populismo dirigidoJI la segunda apeló a la 

represión y, finalmente, Sarney a la tloxibilización y válvulas 

políticas do escape. 

otros fact.ores internos que determinan el dise~o do la pol1lica 

exterior brasilena y que están fuorlemonle vinculados Fºn el 

interés nacional tanto real como formal, son los f'tmda111entos do 

aquella. Entre éstos están los eKplicitos, que coinciden 

totalmente con los de la sociedad internacional JO COllW)l 

autodeterminación do los pueblosJI no intervonciónJO igualdad ent're 

los estados, etc. y, los que hemos denominado itmpliciloss 

concepción geopolítica, vocación oxpansionista, búsqueda continua 

de nuevos mercados y profesionalización de cuadros. 

El fundamento del cual se dosprendon los demás, como lo pudlJnOs 

corroborar en nuestro anAlisis, es ol de la concepción 

goopolilica. ya que a partir do esta visión del mundo y dol lugar 

.en que coloca a Brasil dentro de él, se dosarrollaron los otros 

fundamentos. Durante leda la evolución del estado brasilefto, 

estos rasgos que han sido notablos y permanentes 

est.ado visiblemente ligados ontre si y, por tanto, han dado 

sello distintivo al disorto de la P.olilica exterior. 

han 

Por supuesto, que las capacidados intrinsec.oiis do Brasil, han 

influido c-n el manteni1nionto de dichos fundamentos, puos refuerzan 
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sus creencias y su punto de visla lantc de su realidad nacional 

como de la internacional. 

Los brasile~os consideran a su pais como el único diferente entre 

lodos los paises de América Latina por t.ener una elClensi6n 

territorial que lo coloca en el grupo de los macroeslados y, 

consecuencia le brinda la oportunidad de contar con numerosos 

recursos naturales. Ade~s, de ser el único en la región 

colonizado por espa~oles y cuyo paso 

pacifico. 

la independencia fue 

La constant.o necesidad de delT1Clstrar su originalidad ha llegado 

resollar problemálica para los intentos de int.egración que se han 

lralado de roalizar la zona. E:l hecho que Brasil 

identifique más con los inlereses osladounidenses y ponga más 

atención en las regiones nfricanas, que como vimos, la más cercana 

se encuentra a sólo 3 500 kil6met.ros de Natal, hace que las 

po11t.icas propuest.as por otros paises latinoamarlcanos no siempre 

coincidan las asumidas por Brasil. 

Otra causa por la cual los brasilerios se empei"ian on resallar las 

c:.pacidado!O de su pa!s, os ol lograr 1ma nv?jor dislribuc16n de 

poder dentro del sistema int.ernacion.aJ., ya que poder lo podria 

ayud.ar .:i homogeneizar a la región de acuerdo a sus interosos. 

Existe ademAs ot.ro elomer.ilo que pudimos obsorvar través do 

nuestro anAlisis: el est.ado ha logrado hacer participe la 

población on general de la importancia de alcanzar los objetivos 

fijndos por modio do la consecución de oslos cuatro factores do su 

polilica uxlorior. E:st.o so debe, principal~ntn, a la idoa común 

quo los br~sile~os tienen acerca de s1 mismas, además, do 

nacionalismo altamente desarrollado, lanlo en ol fnlklore popular, 

en sus inslilucionos. 

A lo largo de nuoslro estudio, pudiJOCJs obsorvar 

lodos los act.os de polit.ica rxt.crior se- encuc11lran 

alrAs de 

mós do 

los tundamenlos implicilos. Cualquier paso que Urasil hayn dado 
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el ámbilo inlernacional, eslá marcado por su concepción 

geopolilica: desde los tres primeros grandes conflictos 

internacionales que tuvieron lugar entre 1820 y 1840 Ccon El 

Valicano, el de la Región Cisplatina y el de Chiquitos), hasta las 

diferencias recientes con Estados Unidos, pasando por las 

controversias de finales dol siglo pasado y aquellas 

intervenciones en foros internacionales defendiendo o atacando 

alguna posición generada en el sistema internacional. 

En este sentido, y de acuerdo al análisis roali:zado, la 

profesionalización do cuadros ha sido de suma importancia, pues, 

aún cuando el resto do los brasile~os apoyen las acciones de 

politica exterior, los encargados de formularla deben estar 

plenamente conscientes del papel que 

cont.inW.dad y coherencia de la misma. 

representan para la 

Es as! como los cuadros estratégicos, formados con un sent.ido 

unificado de los objetivos ideológicos, polit.icos y econóllllcos, 

diseRan la polilica exterior que posteriormante será también por 

ellos implantada. 

Por otra parle, en lo que concierne a los factores ext.ernos, hemos 

vist.o que en el ámbito internacional, el estado brasileno, como 

cualquier otro oslado, se ha enfrentado, y lo sigue haciendo, 

fcn6monos y circunstancias fuera de control, provocadas por 

otras unidados del sistema internacional y por 

estructura da éste. 

la propia 

El inlorés sistémico occident.al, que os con el que Brasi 1 ha 

solidarizado durante loda su historia, al mismo tiempo que lo 

sirve como gu!a de acción en su actuación dentro de la sociedad 

internacional, lo lirnit;.i, haciendo que so adecúe a la eslructura 

general del Sistema. 

En este senlido, homos demost.rado que Brasil no ha tenido serios 

problurnas al rospocto, ya que ha sido considorado --y él mismo 

ha proclamado--, aliado del estado hogem6nico occldental, aúri 
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cuando en varias ocasiones no haya estado en complot.o acuerdo con 

las medida~ lomadas por aquel. 

Es m.§s, el hecho de divergir en algunas cuestiones con Eslados 

Unidos, le imprime al Sist.oma un t.oque de den.3cracia y libro 

albedr1o que los nort.oamq.ricanos siempre se han e¡npoftado en 

most.rar. De igual ~nera, aprovechan estas coyunturas para atraer 

más estados hacia su zona de influencia, utilizando a paises co-.o 

Drasil como plataformas polit.icas. 

De los elementos que mencionamos on el capit.ulo cuat.ro y que han 

gRnerado preocupación en Estados Unidos, Brasil eslá vinculado, 

principalrnenle, con los que refieren a la degradación del 

ambient.e y a la proliferaci6n de armas nucleares, sin olvidar el 

que hace mención a su disponibilidad para dejar los bancos 

norteamericanos realizar UJ'\ sinfin de actividades inlernacion.ales 

dentro de su torrit.orio. 

Con relación al últ.imo punt.o, existen eleJnent.os que puedan 

generar conflictos mediano o largo plazo. La nueva 

adminislración brasi loi"ía, se ha encargado de fortalecer la 

confianza de los intereses internacionales, aún a costa de costos 

sociales al inljJrior del eslado. Collor de Mello siguo fielmont.e 

las polilicas encaminadas a la consolidación del neoliberalismo y, 

por consecuencia, a la permanencia del statu-quo imperante en P.l 

Ambi lo int.ornacional. 

Sin embargo, los dos primeros puntos, han provo<:.ado desde hace 

algunos arios discrepancias, a veces suaves y otras no tanto, entro 

ambos paises. Pero, como hemos corroborado a lo largo de nuestra 

investigación, est.as diferencias forlalocon, por parlo, al 

gobierno brasllorío lanlo hacia ol interior del propio estado, como 

ante la sociedad i.1i.lernaci;nal y, por otra, al sis terna 

internacional, al demostrar su capacidad para otorgar "liborlades" 

a sus unidades. 

Por s11 parle.•, on lo quo so rofioro a oslos puntos, ol do la 



COto!Cl..USIONES 

degradación del ambiente y la proliferación de armas nucleares, 

Brasil ha podido acluar, no con un volunlarismo de eslado, 

imposible en nueslros dias, pero lampoco coaccionado por la 

estructura del Sistema. Esto lo ha logrado debido a su posición y 

func:ionrits dentro de aquel, .i.stnas que est.án dadas por la 

distribución de poder, generada a su vez, por las capacidades de 

cada una. de las unidades. 

En otras palabras, las capacidades de Brasil, e~pueslas el 

primar cap! tul os identidad nacional, organización 

características fisicas, f'act.or demográfico y economía, 

en la distribución de poder que h.otce el propio Sisle1U.. 

politica, 

influyen 

De esta 

foraa, su posición y f tmcionos en éste, se encuentran bien 

definidas, tanto para los dirigentes, COMO para los braslle~os on 

goneral. 

L.a convicción de los brasilenos de su potencialidad para nejorar 

su posición dentro del Sistema, debido en gran parle a su 

exacerbado nacionalisMO, fortalece la continuidad de la ~lit.lea 

exterior y también le da coherencia. A ésto contribuye el qua al 

presenlarso el estado brasileno ante la sociedad intern..oacional, lo 

haga como representante de toda la nación, actuando colN:'l un todo 

integro, sin exlernar las diferencias que so geslan al interior, 

entre los diferenles grupos sociales. 

Son los cu.dros formuladorus o implerf'Qntadoros do dicha po1 ~ lica 

los quo en esto sentido, colaboran notablo..en~e. Ellos lionon, 

como lo hornos inforido en el prosonle est.udio, la obligación de 

comprender cabalmente las funciones y la posición do Brasil, para 

oslablecor lo también por ellos formulado. Notamos, as! Jtdsl'QO, 

qua se han valido de los scnlimientos n.acion.los y palriólicos do 

los brasileños para obtener su apoyo 

dentro dnl sislom.a internacional. 

la acluaci6n do Brasi 1 

Hemos llegado al punto donde coNf~yon el disof'\o y la imrlantación 

de la polilica exterior de Urasil. El vinculo cnlrc los factures 

internos que dotornünan ol disu~o do osla polilica y los factores 
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externos que condicionan su establecimiento, encuentra 

precisamente en los cuadros que han sido hábilmente preparados 

para cumplir los objetivos fijados por los grupos dominantes desde 

hace varias décadas. 

Estos cuadros profesionalizados, que vienen a ser el enlace entre 

las condicionantes internas y las externas, se encargan, en pri1n0r 

lugar, de que exista coherencia entre el disef'fo y la 

i111plantación de la pol.(t.lca exterior y, en segundo lugar, de que 

dicha coherencia se refleje en la politica extorior en general y 

lo imprim..~, asimisflló, un sollo de continuidad. 

De esta forma, quedan corroboradas las dos hipótesis quo nos 

planleallftOs al principio de la investigaciónz 

Ja. 4 pesar de los cambios de régimen suf'ridos por Brasil, el 

diseno de su polilica exterior ha sido coherente dobido, a las 

condicionantes inlorn.as del estado brasiloNo y los 

.f~arnentos implJcitos de su propia polilJca. oxtorior. 

2a. La continuidad en ol establecimiento de la politica exterior 

do Brasil está determinada por la posición y .funciones de éste 

dentro del sistema int~rnacional. 

Dentro de esa continuidad y coherencia, la polJlica exterior de 

Brasil se ha caracterizado por tendencia rnantoner cierl-. 

.flexibilidad, obviamente deliberada, rrente A las circunstancias 

del momento, siempre alerta a los acontocirnlontos quo puedan darse 

ol ful.uro, para el establecimiento dt.-. nuovas rolacionas 

basadas en nuevas realidades internacionales. 

La época que estarnos viviendo, época liena de gr~ndos 

lransformaciones en el mundo, con una dirección aún definida, 

en donde 111Uchos creen y .fostejan ol triunfo do un sisloma de vida, 

incluso dando por terminada la historia, abre camino a mil y 

perspectivas no únlcalM'nle para Brasil, sino para ol rosto du la 

sociedad intP-rnacional. 
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E-:n este contexto, quizá sería arriesgado afirmar categóricamente 

que nuestra tesis seguirá cumpliéndose. Sin embargo, no dudamos 

en qui~ así será, ya que en eslos momentos Brasil, como la mayoría 

de los aclor~s lnlernacionales, forlalece su vinculo con ol 

inlerés sistémico que ahora ha dejado de ser exclusivamente 

occidonlal y ha empezado a globalizarse. 

1 :'\ 
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