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TROCITO 

  

dos rasgos     1 o roma 671 

el ivacen y deservollo gel porucaerto ceomnlítico en les —— 

je in“luencie 

  

Fuerras "emados DroaLlcóar, 9SÍ como Ca 

de Zucho renuomicrto en -u ección onlitica rocirnte de alsb- 

Por erupos 

  

    
gurí od irterarer sl. cesetiro 71 la corsoterizor le 

atosción antormoro or     
   4 cánais de . lavo oso, toto lo 

2 taria ¡te dó Cuan Ja los alcances 

  

de este trabajo. 1 aqal e ona veforencia a hechos 

y ve manera comrlencata    de -01ltic8 eRb-PaCT, 
  para 1ootrer on 0 scer sopor los Tenfrmenes anternos 

que se dxscaser, 

ES meteminloa sobre el y el revisar Joc “r.neros Srmer mia 

  

LY uos hecros importertos la pres» 

  

later bras1lo*o, 

  minencia ocesaseda de na crerti _Coulo fi —ia "eoroJitica- 

en el »roroso de niomurór do "ec. maes y, 91 que “al 1ceclo 

 



gía no aparsc1ó súbitamente en sl escenario brasileno sino 

  

que nodíaán ristroarse sus oritence la década de log —— 

treintes, 

Tfectivamente, y £sta fue la primera himótesig de este 

ensayo, en el desarrol]o socia? de Zrisil se han conjugado, 

de manere distante pa a caca etapa ospeciiaca, los fenómenos 

económicos. políticos e 1declómicos, ceterrinándose e infla 

yéndose mutuamente, En Pra: tembién, “la continuidad ideal 

de la historia del nensamiento, ue inregablenente sigue extg 

tiendo, es le contranartida de uns continuatad materisl de la 

historia de ls vida". lí Y, zustanente, el necho de encontrar 

siempre ls presencie contemporánea de es>s factor/o, permite 

concluir gue 3 coda estacio “del desnrrollo coonómico corres 

ponde una £ 

  

norenolosie rolática e r0bolómie Esterminado y 

viceversa, Tor estra razón, ms entadiry el orzeen y desarro» 

110 del pensamiento seorolítzco brasileño me ví en la necesi 

dad de consi orar rarplelenente la evolución de ls economía 

  

y la políticas paro wntentar ana abterración racional de esos 

drferentes fenómenos. 

Lo común, lo arseteristicc le todos los sistemas 1ne0= 

légicos, se se visión vlobal, intacrad va y totalisalora "e, 1 

pecto de Ja naturaloss y la vid. nocanl, 

FP oerrona, Unoorto 
xico, D,P., Siz¿0 XE    



ra narticular aparece exdlicsda en términos do la totalidad — 

y esta última sólo «dq niere sonido e vertir de las porciones 

partioularos que la intesvan, Dentro de estrictura así — 

  

concebida em1iste sie Dre escrla seráraincs de rrioridades 

  

    nomenoléricn=, sr la cuel csertos hes=ns a?gquieren calided 

determinante gobre los derdo, Per otra luto, evociado e coda 

2 enlógico sienpoe se morible encontrar un 

  

£rw o o una olere social y narco 1 >:61 nunca a todos los gru 

nos v clases so     ales, A pesar de ello, las 1feoloplas se au 

toestiman representitivas de Jos intereses clotales de la so- 

ciedod (con excenezór de la ="enloría marxista) además de que, 

en el terreac del pensar certo c1envfífico, se rerutan equivalen 

tes a lo que ocurre a la vide ver, “or Sltimo. slraltánea-   
mente a su Tonción e 

  

roscitiva, los coquemas de esa naturale 

    sirven de quí, veva le cestos o armviános., 

Bras1J] constituye en la 2ctualadad un ezenplo cercano e2 
  bre el sorgimente y vivencia de un pistoma aderlóp 

  

co que reg 

no les orracteriztiras mencioco da. "Ll "paciido militar" que 

se aáneró del por: en 1768 es n.+t=a0r de un sistema de 2dcas   
  (la goovoldt290) donue “ras o casi mós eccora a lo explica= 

  

elón y al entindimento y normative. En Brasil otros 

gruvos son portadores de sigtemos Mdeo67,cos Metiatos, Pero 

no están en el 

  

De esa marer>, y a pesor de la existen 

cla de diferentes 3 ls Ue los militares os la domi 

 



1v 

nante y aparece cur ol ropa, á “e nri 1ásolovío mecional, Ella 

  

es presentada coma la 

  

rar excelencias 

El núcien funcemental de cse e lo constituye por 

  

ahora el congurto Le 1dess acerer uo la “cocirdod, Fl Tstedo, 

el Poder y 2a Scruridad Nec-ocate e osiuteme de 1de25 ha 

  

wenoo siendo slsborado a 19 loz ds or Últimos vernte == 

  

aunque es pogiMie encontrar escritos en bro     
cas antemores. Un terto desta fe, el romsamiento de los 

  

  militares bresilelis cosdvuvó usconivarente al derrocomionto 

del régimon birzués="»cruliuta (1164), 11 rar de las presig 

nes de la econoría y la "olfí1ca 7 na s2do 

  

terminante tam 

  

bién en el rroceso ds conforme ón cen sistema clitaco an 

to sente centrajo/2 20.   tocomamsta vo 

La sosunda hirótreza “e oste en.20r cs cue el golpe de 

1064 vmermiti6 resolvsr de manera Sl finitiva el conjunto de = 

contradicciones pie obstocolizaban el ulterior desarrollo de 

la industria 129c1Óón 

  

vitalista ca Gro 11, ar 

  

voz que dí 

  

echo cesarrollo labía aicamuado cie to nivel, 

  

e nivel que- 

ás definido esto aguel sa nio ac hablar inatelado v expandi= 

us ya, hasta enconirar los Jímitao del me»cido interno, las 

  

industrias orclucterse de bienes Je corsuomo 2Hmedisto y cier 

  

tas ramas ae la producsión 21ndngt ica y en ane el can 

pitelismo brez1Jeomo encientea los límites o la frontera del- 

  

2-0. 

  

capitalismo 1nber l. Ambas circanst nezas se lieron = 

a mediados de las alins 21ncuentar.



En el terreno económico ¿duchas contradioriones se refe- 

rían al mudo y a los volúmenes le 12 scurilación cue eran ng 

cesarzos, en las condiciones biesilenso, pers instalar las - 

industrias caditolistas droudetoras de biesea de 

  

roduccz ón, 

intermedios 7 de 

  

sumo durable, 

  

los anvectos políticos, 

el golpe mil2tar permitió surcar la énocs del nacionalismo 

dr y entezrendo deficitivaente todas las   populista, a0liste 

instituciones que le aran orvecteplo en la surez 

nuevo rodo 

  

Sicze, consvatufan los obstáculos rrimmimele 

necesario de Ja acamulación, 

La comvrocerión e 03 rirfvesis anteriores obligaba a 

revigar, - ta evolación económica y nelftica 

      
  

de Pras:1 ómoca de lo arvlarzas.ón 5ol Estada Novo 

hasta la act a lidad, Tos vevisión fue necoosrzia "osqle an - 

  

tes de iniciar esto tritio ,0 sabía my 000 0 Sea: mada - 

método de 

  

acerca de 3va321 7 también ror los amperativos de: 

enálisis que he sefuidos 

  

Ex cuanto al tesacro lo ens » ie icc1ór prinoipal de-   

riveda de ese métolo es que acvéó "ez 21 rosuirodo de la ¿n= 

  

teracción de erunos v 2se tienen un modo de 

y valores = relsezón que les Ss "ropita y 077 lutto 

  

distintos, cua omooze Ó 230:%n o sipereción da vida 

  

2 > 3 

cinegontér cof”, ,onsce cat rente, de (ve "la es   al sistema * 

tructara social y volítica 30 Ya rolificcroo en la medica en



va 

que distintas clases y ¿ruvos sosanles lorran amroner sus 19 

terescnt/ 

  Sobre esa base y a consecisneso de la revisión históri 

ca mencionada, cste brobajo he quelido cividido en tres capí 

  

tulos, en caia uno de los ciales interto precisar los antece 
     dentes o la exrresión directa e feovolítica del 

13* ro acterlo- las o de su ararición 

  

régimen 

y desarrollo, ¿2 menera de >rfii0co se ha 2ncorrorado un texto 

adicional ( Imegen Ze "raz1l' ) que oretende delinear ante el 

  

lector alsunos de los resgos más notorios del Brasil de hoy. 

  

En el priror oramibe el sureimiento del Estado 

Vovo, la presencii de la primers versión de la georolítica — 

brasileña, los enfuerzos de conric) rolirico ue el sesarro 

    

llo industrial emita * czón y vrinerss sotusoiones de 

  

la Escuela Saroricr e sa que trorto “abría de enpvertiz 

se en un imvortante “raro de noueNa 

la revel.ción uenmperáticomotrouesa de 1930 y la 1mplan= 

  

tación del 290 foro en 2237 uazcoron el 1inrreso definiti- 

vo de Brasil +1 eñulo asl onvitaliomo "madaórial, Lao aran= 

des conbracezones del comercio interricional, astezsdos con 

las dos puerros nundinjes y la de Corso ,. antes, con la cra 

vamente como factor 

  

s18 mundial Je “029, oca! 

  

    

  

Jardoso, 
Ietina, Méx:



    ros externos nera proc. 1 97 la iniestmrlicar ón,   

En sa primera fa.e (1029-1055) eno desarerilo histérico 

  

observó un gralo ve etovarenta elevado de autononfe, Simul— 

táneamente, el coser ro” liso sufrió mol. (1escionos 1inrOrian 

vonorotio se 189 antisma oigo rquda don 

  

tes, al dejar de 

  

nante y pas-r a ser esairclado onda voz "Í3 dor zravos dureg 

tamente asociados >l “erérero antastria , Temo iratíitas 6n 

volitica (Fueras lradas y 150no=     

  

Tortalec.é y 

pansién Gel camtali-20. orecias e es eta ción en economia 

  

y en molítica, A1omoane tienpo Y le menera pualatins, la —-   
clase obrera Tae or riendo lo conalecór de fuerza scunémica 

  

sopa categenta, 27 terreno lo las idess, 

    

És hicieron 

  

ads y le 

  

sq aperición Y corazon “ieLya “1 censamierto nrrxista ha" 

  

  bía aparceido on Branil desde reis" pios del siglo, pero mo 

Tue 

  

7 + A 9 5 E 5 llegaría a cobrar asortanezc 

rra mundial, 

En virtoó de 1: “oo liar dedos cel cesarcollo social - 

  

en Brasil, lo fierro ormora fue absorbz 

   áa y controlsda nor la barzucota, Cada 

    vez one amonesó con 1nlerenala an osráctor revo 

  

luezonarzo, el movi merte obrero y sia6ior” fue violentamen= 

1 esta 

  

2 te reprimido, Los o porasicciones ríe



fase, no opur.eron 5 omeeris o rr recam_os sn le dismuta por - 

  

el noder volíticn. . vowabeoss Secerrello indastri+l, 

ere tiro de sona los cegtores Muciona — 

  

    2li>tes y los 2nc0rnooianel > a onprgasla liesileda, 

  

esa pugna interburso a, 0e 123, los sindicatos y el ejéroz 

to simmnre estuvar. 1 Lets o rodorsd> es y de 2 
  POYD, Tn esas > ro 07 odujo 798 confizcm 

  

to rrincipod, end. enteres 

  

rensamonto sec oLÍz1a9 pscón cor 

  

gzc de leo seotoroa más reno ona 

  

surgida en    

    

internacionaliotor, 

  

Aun nte ent 

      co recuuadió 

    

rrera el noesarrollo 1r30 a cionalisro rovulig 

ss abarderados vrin     ta, con le presmconer, tte 2 

males (Virera y Todlortt, cil "esmiso de 

  

esc argtoma se dé Focha que tam - 

    

bién lo v15 le. ajeco o, vienta Tr deseoosradamence, hundién 

dove en la y 

    

la d 

  

li carítiio sec ado n > nueva óPO 

   ca. la é0008 de la amb. vel irternmolo 

  

nalismo burcués en Masai, Ue el tar la nueva 

 



fase del desarrollo aindustriol se 3mi1ó en 195516, o=70 la 

administración de 7, “nbitsenec, cuanto "i stud de capiteles 

extranzeros preantnc5 la sepultira cefinitava del nscionalig 

mo de Vargas y Goulart. En suo asvectos "olíticos, el "rea 

Juste” del s1stema se "rouujo e Partir 00 106, lucro del —- 

golpe militer. 

Teniendo como telón de fondo a le erin levres:ón econó 

mica de los años 140254, el gvlpe controrrevolucionario de 

1964 fue precintado rot la enaversencia simultánea de diver 
  sos factores, Ellos f   =rorn notoriamente cuatros 1) la ort = 

sis del nacionalismo ponilistaz 2) lo evirtencia de una con 

ciencia y ura 1deolerta molítzc, propia + ya medora on al se 

  

no úe los grupos ml.toros de aerroha mós ralicales; 3) la = 

existencia de una irci2torión (la Escuels Superzor de Guerra) 

que los asrupabe 1 los estinulebo a le ntervención volítaca 

defimitiva y, 1 las rrestones ae toao tino del fobierno de 

los Estados Unidos. 

Los dos rilare, iandamentales del neciomalismo nopulign 

ta de la era da Vargas fueron el control ostatal sobre el - 

movimento obrero y 202. cel y la 1n* 

  

everc.órn nacionalista 

del Estado en el curse ael desarrollo p rdoriripl comitalista, 

Pero ese desarrollo industrial ("modernización”, "Lrbaniza = 

ción") desarrollé tam 

  

én e nieras eleses y Aripos socinldes 

que Pacíia los aos cinonentas, vajo Je ri0flurncia ue diversos 

factores, hablar ico adgoriende ue cormioneza Politica Vra



pia ceda vez más “elamda. Como los sectores maninnalistas 

de la burcuesta 5 2rian año con 

  

cada vez más 

  

  fuerte del carifel  temmbcional fue los 

  

milita - 

    

res y empresarcos our crtermareste 1 

la   sio tembién ellos ve v 

  

más en los s-núicotos 

  

ticraas urbanas pora resistir, 

revitaligarse e imponer 270 (> estiman, Te esa 

  

nera, e Per 

tir de los cincrertas Jo nugor insorbuscaosa asumió carácter 

  

  acional, anvizando. el intervenir activenente otros secto 

res soctal>s, roteriamente Los glrdiv-tos, los estudiantes y 

el ezfrcrtos 

  Bazo el as.cate ne ina za "loción eolepente (1936=64)7 

según la vrovia 1f*.ca de su acsarrollo, esp contienda, otra 

ra de élitos, ectamló el destrrollo lo 1 rmiimanto popa -   

  lar, de mases, con rezvanlicaciones naevac, distimias, que — 

asregaror el comvonente de un poder rrolets 

  

10, le obreros,- 

campesinos y solóodos, s 13 bondora del lasmo de 12=- 

  

quieraz. Simustínermente se “esarro”ló ta arrlzo movimiento 

  

político en sl coro de Cas Puerass £tmatas, 2omo contra rta 
da al movimiento > wlir, qué hobla cormosdo ya 1nclUs0 a — 

  los estratos más dejos Í-alaados Y sargentos) del ezército.- 

  

Asi, de Tuerzas de arny" y ae choque, los saadicatos y el e 

¡ército fueron indernd: zíndoso récadamente, cada uno Por se 

lado, Ta bursicsfa rarionalastaro tetal empezó a perder con



10s embresarios 

  

cvoataras se cone 

wirtieror er “ass” 2 con nevorer e sus pro 

genitoresa nevon los aozores vrip    c.vales de almera, 

mente el suyo no mal tintir coria. 

    

ve también, 

  

o 0st = G1ismassto 

   ón 4e sAtes, a volver a 

  

JDOTUIRSaR. en 

  

un esqueña tub loe aociozones eran toma 

  

dere 133    

das por otros, 

  

Pero si 01 no 

  

12120 >risds con ls amg 

“y menso 006 y Precz 

  

neza de inúdenerdersia 

f156 la volerizeció de 

  

3 03 cioi0. volitzcrg Gel la 

as %e les fuerzas 21%     , más 9 menos au- 

   tónomos ros ectr le umbién erpajyaron a esa Do 

  

lsrización, Un ol oro de o »ru.os nilitoros de dorecaa, —   
  las 2dess seovoiiticos lesempo aror or ransl detera mante en 

esa direcc:ón, 

la desde fines uo lo Seronda "perra mancial esos 2rupos 

    han venido UÍtic0 "prerto", cor 

norativo     ás los "oxv.lon er rivaliad con él, 

  

ádenás de sus ervecsuontos brisa 20 fon lo años tresmtas), 

a geopolítica se «t.enó de ma parta de P 

la Escuela Jumrior 30 Jusita, aliento - 

 



nortearerionne. El gran *eóvicn     33 aders es, 

ya desde 1032, acritcrer do loco e Tv 

  

ds de que por 

si onmisma la coctrina ceorolitioo t ene a erativar a log mi 

litares ineclansuos 4? Tena ento 

  

100, Folbery do — 

Cuoto e Salva en ur operator iZo1d +2 ¿can talento (mérito 

imiscitible) que sonoó nm nar suce 1n>_ago * 

  

ticos. Terrescondiormi rn da otr o mo 

tras" del e,éro si. la eo cio or ar Tontos     
ro clera, correstonze tarvióa a los 1muc 

guesía 1ndusbr3 

  

internacionmalista. de Tor esta — 

razón, y auncas 

  

0: su "abusivo! ertromaamento 

en el podas, los 5 3 cabron vor verp 

  

ter al régimer y     

Cuota o. 17     
/ 

crenales. mol eltor cecotiumen norras = 

suprahictóricas      , y aurraclomictem, 04 

ya preservación y 2 1 las Fuerzas án= 

  

e 

  

modas q6e, Por se Liczme 10 cualquier 

Constituc.ón y canonacos “inrterós monos tard, Tueoto que — 

  

lamitacione= ntevoas v oxtornis ("se esvuntara") imbniden en 

¿sda diferaento cana dol dossrrollo 

  

aitistaceión "lena de 

esos objetivos nocrensles ser anentez, neción"? se traza 

  

  
A lo largo %o coto trivaso 
cuendo se mencionen Los 
mlítica beostliar, 07 
ca segulda “or “lo 1150 

     

  

l 150 Ge neayúscolas 
en alec 
respetar   



objetivos mís modostos, 158 O>,etivos acionales Actuales que     
son la expresión ornrrete, en re m3   “to, 19 lor objetivos 

Permanentes, Fn 1: =tioa contdo la misión de los su 

  

jércitos va no 234       ofender las “ronte —   
vas necionglsa, como er el vig.o Parado, mi osiquiera la Je 

defender "el n=den ont.Liccido trcgín lo: eso 

  

mas "plviles”), 

la tarca de las 

  

7 Armañes, vovo dl. esercie 

  

sms del Fa 

der Macional, cs rn ne 

  

la venseración de lor Obzetrim 

vos Vacionales, nor” 

  

yo20 S1 antes la tarea era 

rechazar y anlastar : 

  

INVIBDL, 

  

o cs olaminas cualquier 

obstáculo (Morosiir"d interro o erterpo recta o indireca 

  

243) 
tamente, aterte c031 

  

uesón de ==0s obretivos., ¿Quién 

define esos on "tivos? Pris,.os br on dap tos teóricos de 

  

   
la Escuela Siim1cr de Cusrra, 2on Toto va e la cabeza) 

  

y el sortezo de teopiorete    viles gue contri= 

buyen a deserrcldar, ayuctor y “putar” jos aras priro3males. 

Naturalrorte us n3 se = maulu 

  

esticiantos e 

  

inselectuales 2 quarria vara La definición 

  

de esos objétz 

  

de los divoreos sectores de la our 

  

ma teórino so feliremio 0 

  

ezopal, que es la --raridad “e Totado propor   

  

cioma a la colectiviond fora 3 sus objetivos 

nacionales, a desro 

  

Lo de cantquses 

  

a 0 exter 

na, directa r 1imiar>e 

 



Como Brasil pertenece "nor cualquier lado cue se lo 

  

Occidente, al mundo de le 76 criationa, de ls vazón cienti— 

fica y de la democr-c15, ses cbjetivos lo es son tam — 

  

bién “ocerdentales"; Pava satesgusndar cenvar esos obje 

tivos el Estado eras sedo unes enton es snovares en Occaden= 

te, especialmente en <l "homero nero” de ese mundo, los Eg 

tados Unicos. Pera s- consrarnto, Tuoto » Silva ha defini- 

do el Poler ar Landa 

  

interno    
secos" y externos. 

  

La Seguridad Nacional ya no es entonces un fenómeno Propia — 

  

mente nacional, 2110 anterasoconal, paerto cue lambién desée 

afuera (Cuba. Cuzna, lo VABZ, las guorzos internacionales de 

subversión revolacionariad ae amonaza a la crrcecuo.Ón de los 

Objetivos Nacionawrs. Brasil. 027, Ferta a de Cocilente == 

(EU), pero Uecsderte... e “da yrecica ue Dranal, pues si 

Bras11 Oo alguna rorczón importante de Arérica del Sur cue en 

las garras del comulista, Occidente etá vendido... Por últa 

mo, Cuoto e Silva agroca un razonamiento sui séneris que ciz 

ve para justificar el imduleo 9 39 imdustriglizac ón y al era 

cimento esmmfmrco er nuaca del bz     nostari explica - 

que en la moócioozlón ar ue Segarztin Moca nol tartsón rage la 

  

Lev de los Rendimientos secre sientes úo -e pienea que la 

producción nacional vaucse cividiro ento asrtegaslles Y oa 

ñones. En benofic.e de ne separidaa crersinte el bienestor 

puede 1rse «20 

  

ficarco - dosis corstantos em wa Primera fa



sez llegaco cierto momento la en” 

  

a se estobiliza y nuevos sa 

  erifacios del bienegtor no 90 to >oca de seguridad; poco 

  

después la curva elia en sa fase decreciente y oxalquisr nue 

vo sacrificio del bienestar se cocotation en una auensza a la 

  peguridad mara. "or sata ru.ón too. 

desarrollo v 30m 0d, cono leo das pr 

  

8el eultac..o hso uñnal, Mas claro Po 03% 

El revueir armado mos tes pocenos, Petudiautos, emplea 

  

d0s, csmpeginos v hepta solaanos y oro. bos Lane 

  

bordina dos ye 

la billanguería 256"1,8s de tilos "Esadseronales” here 

  

dados de la era de ¿“zas nia 13gnalmerte 

  

unta ce 

    

ineficaz del Conzrost. 15 * 

Lodo sos 03 zola gue incitonan > da rebe    satuoro aa eotfm do "od 

  

gitaoión y desor"er ca 

  

1dess de Cuoto e ú1iva 09ta la i1vervenoión miíit.r - 

definitiva. 

  

Suoto 2 “ilya ho esteva sol. netlslierte. El era el 

"alma misma" de un ruos más se 710, el "pertido militar 

  

titoido de hecto po re icrugadra alredeúor 

    de la Tecucla S.uverior le Duerra. oure»s allí impartidos, 

a militares Y c.e.los y le notinr Sn de re sociedad de elumm 

    

a y orgorisieión nos co as CAPAS 30 12eribes fr 

afiengasron el e-     política en las orancinales cunde 

   parato golpista “ gsrartizar cn, sur su imac. ol éxito de Ja 1n=



tervención, 

Pero ese éxito tambén Fue Farerecidr peor las presiones 

silenciosos del zohisrna de los Jotades Unzlo9 y las menos — 

E silenciosas de alguns. granacs empres»3 norteamericanas. El 

gobierno nortesme.1cano retiró 4210 arovo daslomático, Finap 

sreró en cambio a 

  

cero y militar al <ob 

  

los gobiernos 'fuerteo', de “oosche, le = ”inos "atados que 

  

ae oponían a aquél; movalí gue 1oregados militares entre 

la alta oficialidad del ejército bres:Islo; las empresas noz 

teamericenas finerciaroo amtliss compares nubliciterias en - 

contra de "los horrores" del corunismo. 

El enfrentariento def.a.t1vo ee Gié on me. *omabral de 

1964. En pocas L. lana de varios meses con 

  

rye, y no en un 

  

mo los golmiates hrhíin orevasos, el Dover vasó a control de 

los mliteres. Les fuerzss nscinmelistas y populares de 12 

auzerda presteron mir poca o 0931 ninruna resistencia. Se - 

menta otras 

  

y omerfis hurdió toda una érocs 

  

El capítulo tercero tua esa nueva É-oca, la de los 

militares, oue se ecrarteszas 1) vor un nuevo modo de acumur 

lación de capital, corresoondiente a la segunda fase de la - 

industrializoción gue se nsbís 2mozelo yi desde 1956; 2) mn 

desarrollo industrial acelerado y une ripida exnansión comex 

  

cial y 3) por el ¿esencadenamiento de auna cenpa gubernamen 

tal de terror, asecimstos y tortaras, Coroalelerente a la mi-
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literización progreszva de todo el aparato del Estado y a la 

  

adopción de le geovolítica como 1deolofía oficia 

durante la etada del naciche limo 

  

suasta, laa 1nver= 

siones dirsctas v los emprértitos del extranzor) no dosempe- 

  

fíaron un rap=l tar ermir cono en la etapa actual en el pro= 

ceso de scumalación de e es atío ros otro lado un 

  

mercado local de “171? roluvor-.onos =6 hacian die 

  

rectamente a partir ds nanezas acaalados de las emrre 

sas; por esa rezón los velámenos do esta rernversioónes 0 1h= 

versiones Muevag ho errar de 

  

r.n3os diupens. ones, estecialmen 

te en el sector privado, Fine mente, adezís del fenómeno og 

sico de explotar el tran 

  

o asalariado, ce ecamulaba camital 

recurriendo el mecanismo de la 

  

vera brahsferir —   
sol, por la fuorzr, los excelentes ue 

  

samiljas de 1ngre- 

30. los en vesarios 4 > optic de 1964 e 

  

esque 

  

sos fijos 

ma de la ecumulación va a cembiar radicalmente en sue tres — 

aspectos mencionados: el canatal extranjero entrará en gran 

des volúmenes (cu rasor, ello ocurre desde 1555, con el ne 

réntesis de los años 1001-66), se orescá * desarrollará un — 

mercado local de carifales (Polea us Talores, 1nstituciones 

diversas de ahorro e 3nversi6n) que n< remitido realizar in 

versiones mucho más ¿rendes que arts y, finalmente, 50 ha — 

desechado el mecanismo de lo 21Mlación que zeneroba tensi0 = 

nes y conflictos políticos eras vez s pesiasrosos nera el 
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propio sistema. Tn Lavar de la amflación, ahora se ensaya - 

la contene-ón salariel, sirole v directa, sacrificando hasta 

  

un cierto límite el bienestar de los fezilias de los ssalaria 

dos en beneficio del inorererto de las ganancias de las em — 

presas que así acumulan más capital, 

La consecuerola más "ecorertacil 1 de ese muevo modo de 

acumulación ho cido el "milaerc” as un crecimiento económico 

  

(especialmente i0durtrial! sip -ecedontes, a tasas elevadas 

y sostenidas durante cerca vo de siete años, El reso del seg 

tor industria) es anora consiuerablemente mavor en el conjun= 

  to de la economía hbia=.lofa que lo que lo fue durante la eta 

Pa del nacionelzsmo vopulista. Y en los sectores más dinám— 

eos y estratégicos le ese sector el conitel extranjero es aho 

ra determmnante. +2 omiuscro tionro, la "cuota" de productos —= 

industriales en o! vctal de las exportaciones brasiloas ha = 

erecido con aran ravidez. La otro cera de esa moneda, adenés 

del sacrificio rol bienostor de sa aran mos de trabajadores 

urbanos y rurales, so la salido, año con añu, de volúmenes de 

cavital ceda ves mavores, en cuneedto de intereses, utilida — 

des, dividendos, eto. de las embresas multinacionales que se 

kan instalado en el »sís, así como la ecurulación de una de — 

las deudas externas más grandes de que ,e tensa noción en la 

historia económica latanmolmericana (7 pil millones de déla= 

res para 19721, 1 último, Y puesto gas la velocided y el 

 



  tico de la industrislización brasileía en este nueva fase ey 

tán determirados en ¿ran mediua por la erransción misma de las 

grandes enpresas mo .tacmacionslos, la deneadancia tecnológica 

y de czertos tarea lo tienor de caritas e   Ss ahora mayor que — 

antes, 

Pero "eze otro ato de .- rensdi? are 2auf se ha señala 

  

do foco afecta al b lo  riloras mismos de la bur 

guesía brasileña ¿odo ms sv _nd)yacr ase, dese el punto — 

de vista de sus propits intereses, esa cusguesta no tenía ya 

  

otra alternativa que le asociación con el capital internacio 

hal (con las con: tod 

  

tio que ello implica), — 

como única opelén 328.1 sc ctanaas con sh sestión como 

  

enpress.108 

  

tar abierta 

  

$21, aunque sobs    
lismo. 

Por esta razón arte mmiaitor, cortrarrerelucionaria 

  

desde el punto de rasix 110, ha deseg     
pecado un rapel res>luo de sata pur = 

zués, al remover laz +” 

  

desarrollo de le inuistrialoz20c, ón nano la pun, 

to de vista político, el sarmifica morónon más amportante 

de ese cambio es ate da ourticale baesss 0 ya ro comporte « 

más el poder del ciado 13 com 

  

iocizccrgita astarzo- 
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exportadora (como ocurría en la énoca del 

  

Sstado Novo) y menos 

aún con los siniertos (como peurrió durente ol segundo spbiez 

no de Vargas y on coriodo de Joulartd, Plia es shora la dueña 

absoluta del voder. “nel casa orasziedo, la forma peculiar 

que asume ese fenérono es la d 

  

l poñer milatir cerrado y auto 

ritario. 

  

Justamente po” 2ne récurcen y nuesto que los — 

moviraentos popaleros de 12quierda cabían alcanzado ya niveles 

sin precedentes, los “ulateres brasileños han desatado una cam 

pala represiva bestias, envuelta en el manto de una 2declogÍa 

obsolutista. 

Esa ideología ecfine hoy ls recxiacladad ola6201 del régz 

men rilater, que =9 3610 ha alíntoón la reslizac.ón de estudios 

    que tiendan a despriniricla y perfess.omerla, siño también la 

  

ha aplicado en la contección de sus Profmamas estratésicos más 

importantes en econanis, en nolítica, en “eguridad militar e 

iancliso en los campos de le cuitoa v le moral. Pura saranti 

  

zer la observación Y aol; 30 pereimiento doctrina — 

  rio, el avarato de. Fatata ho 1de vorusc monte militerizado 

con le presencia de oficisles del + érsitro en los puestos cla, 

ves de los más impartantes orsenistos Poperamentales, centra 

lizados o descentraliosdos. 

Anlicsndo s1 doctrina de se wa "1 7 arrarsolio, el sor
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  ozerno militar de brasil 1mrulssr el aesar»o2lo industrial ca 

vitalista y simaltánsamente ¿errimo, Los berefic1i0s de ese 

desarrollo zon emvlaomante compurtiaca nor Los emirerarios — 
brasilenos y Cxtran,eros. ha fuerza genuda nor el Estado, = 

el terror y 1a revresión, el ¿000 ext 

  

o, la velocidad del 

crecimiento económico ique sezuieronte no terderá en elevar 

  21 bienestar ce loe trooa,aloros y antás apalariecos), así — 

como las conquis“as lopraurs ys on América sel Sur (Bolivia, 

  

Pareguay y Urumiay), Pareven corantaisar una larga vida al      

"modeJo" bras, 1e 10. 

Deseo finalmente, renezone” que la infomación rontenz 

de en los diferentes orartados ae esta tego no eo nueva, El 

esfuerzo mío he errsistado en ante7rar de una cierta forma = 

esa información, Dra carliceo de anterrolación de 108 dis 

  

tintos fenfmenos, en osrecias el curiir ento, Sessirello y   
enlicación de la zcerloría sorvolítica



  

E BRASIL 

A mediados de zil1o de 1773 fue vablicado un documento — 

del Episcopado bras1Je.o que 3 

  

ancia ante el mundo los más - 

recientes y himerosos crimence (tortursa y ascsinstos) del gq 

Y bierno militar de Bas”1,% oco antes, el 1% de janzo del = 

mismo año, un orga 

  

izado de las Paciones Unidas 

  

ro esmecia 

ha dado a ooncoimiento púclico información estadística sobre 

da evolución económica y social en Améraca Latina durante los 

últimos años. Al1í so derucatra que, en todo el mundo, sólo 

Japón y la República de Corea han vistg oreccr su producozón 

industrial a ritmos más elevados que los de Brasil a lo lar 

  

o del nertodo 1065-1972, También a mediados de jalia de — 

1973 la opinzón pública mindial se entera del solve de estado 

en Uraguay y de las rezterados denuncias de la 1mbervención - 

de Brasil en esos * emos. Y Los sucesos de Uruguay recuerdan 

el algamento militar anticomunista que Jerrocó al goblarno —= 

de Torres en Bolivian. en =g03to de 1971 y que integró defini- 

Vila +ortuía como suntema", Testimonio de los obispos brasi= 
leños, DIOFAYA, gurlemento cultural de Excéisior 15 3 
lio de 1973, DD. 7-10s 

2cural Notes spore la econoría y el desarrolle.as Amérzca ha- 
tina. Dinamismo $01 Urecimiento inaistrial Latinoamericano y 
Ye BID, No, 132, 1% de ¿uno de 1973. Santiago, Chile, 

Vvéase El Nacion qa, 1 de julio de 1973, p. 2; Excélsior, 30 
de ¿unis de 1073, Ps 2-4, 1% de Julio de 1373, No I=A; 13 = 
de julio de 1273, D. “mAs 

  

  

  

    

   



tivamente a ese país al árca de 1nfluencia "natural" de Bra= 

am, Fublirecinues vecientey subravan la noción de que no 

sólo razones polítirar y ml3tsres han lis»vado al zoblerno - 

militar de ese vals a "reocupearse por la sztusción boliviana. 

El hierro de la región de El _[után interosa mucho a la side= 

  1    
Ss. de ana - 

rurgia bros a. Y (Y avrós ño la aiderurgza brasileña se = 

encuentras 

  

s grandes consorcios norteamericanos Lanas Miming 
  

./ Boinlenem steY). Ta voco más al sur, el Poraguey pare= 

ce haber 3140 también va atado a los intereses de Eras1l con 

la reciente firma del convenzo sobre la construcción de la - 

represa de Itazrú que, sesún se dice, será la más arande y 

  

  

Los pre olivie firmsron e] 4 de sbril 
Ss 1972, un acbor a ce cooferaci ón mutua, zara el Sesarro= 
lio de lez sdio> de comancación terzestro, icrroviario y   

RrascY monorsienó = Bolawvra 
dél res pora “1qusic165 

di meterzal, el Tomora! boliviano Lxiis Re = 
que Lcrár Corentante en dolo de las FAA bolivianss duran— 
te el gobierno de Torres y samuliánea ente cons 1rador en 
contra suya. decis 6 cue el eoricuno 1leñc ayvtó a log 
golpistas volavian.s con 11,0%) rifles y 500 sub-ametrallg 
Jdoras. Fostera "mente, a la ca su + lorras, e! gobiern 
de 3ras1l ha ofrecido al e Po 2v a so0"a clase le asisten= 
cia ml,tar p ra comoatin e Los movimientos 5121 1118708." 

ng te: cos LQLiniaz2, da 25605 
Gevnolítica en ¿móraca La= 

AA dro Aretes, E PB. 194-9043 
* Vesas ¿eDto Bolivia La Paz, 

fluvial entre a Pos 
vn orástaro 58       

      

     

   

  

  tina Bo. a 
También Alipio Ja] 
Zditor19] 'uventua. 3 etlardo Loza 
de, De Torres a Manzer. Pier meses de energencia en Ro ivias 
Ba. Aisen, BdtoTonss “emiferia, 1072, po. 411-416; José Luzs 
Alcézer y Sosé Boloxvia, Poliviar pure lección pago Emérson 
latina México, D,3., Fálozones Tra, 19 

       
  

  

    
   

lo 

      

    Yer, Galeano, "dam o. Las venas abiertas Cds ámérica latina 
Méx-c0, DP EST TEds., 1972 Dp. 236=242, También — 
VASTa, les 4 Aámimiatia adores de] Imperio. És. faros, Eszezo- 
nes Periferia, 1972, 

   

  
  



  

potente del mundo, esuev pone ol vía + Oraral cl copitel, Y 
  Al extremo sur del sontironte, en sctertina, el triunfo eleo— 

  

toral del *oviriento Justicimizata, acauiilledo por Porón, con 

  su retórica necioml10ta y fe "arquierdn moderada", Y obliga a 

vengar nuevamente eq 2ran3?,  Vilo 53 sel norone Tesde 1064 el 

eobierno militar bras "eLo "o ex resado may olorsmonte su vo 

  Juntad de erjeirse en parrera Us »aern “ense » la preszón 02 

munista" de aSentro o de alu <. Tn 3066, en ol documento en— 

tonces secrcto donosincdo Directivas Gen rales oc Mlanesmien—       
to, el gobierno bramiloro ha   liado instrucciones a sus órga =— 

nos mil2atares v úe sez>.10d, indicándolsa que ¿oberán estar 

preparados Pera 10ver arnir en una eventuel "ruerra revolucio =— 

naria", estilo Yier Mam, en curiouior rerte de América Latina. 

El triunfo del comunas: o 2 calourer vais de América del Sur, 

dice el raterzal, ronsecenta ida amenaza dinecta a la seguri= 

dad y a los intereses nscronalos de Brama1./ Foro si la ima 

ginación se reciote a ver en Cerón un aselad del socialismo, 

no sucede así, en cartio con ¿Mlende y la Unidad fopuler en = 

  

10 de mevo de 107< pp, 21-22, 

Se ha estech] adn, 355055 yee el carital po será total— 

mente brestlefo sirr tac» ir sronsSes ns les Varnecke, "Dog 

economás comp .ereatos cas en co.2ho” c10n espectacilart Japón= 
Brasil". Polgtaci intesproiona”: Memoranda Fo. 23, mavo de - 
10730 A A 

     

  

    
Y, Véanse las aeclovaciones ae Terón a corresnorsales pairanio— 

ros sobre el presrara junticiasicta, sovre América Latine 
sobre el =009 azar 3D de novientre de 1972;    12 de abril le 

2%4o>, "Directivas Generales del Zlanearzents" Mesa Nos 1355 
2 de junto ue 1967, DP. 16-21,  



Chile, Quizá nor los Andes, aunque no tento ("Los Andes no 

son infrengueables...” ha dicho un vocero del gobierno brasi 

leño), o, más se 

  

aureuente, nor las ceracioristicas de la si- 

tusción chilena e anternaciona] (emve.amo, tal ves, vor la 

misma "prudencia" sdont=da por el cobierro de los "stedos U- 

am80s frente a los so ntecimientos de Crile), la amguietud 

por intervenir allí donte empieza 01 Océano arítico no ha = 

rodido ser coenalo/ada, Jue ens inquieta) ste lo ovidon — 

  

  cian las pláticas de Charles Veyer, Subsecretario de Estado 

  

norteamericano, con el “inistro brasileño ac felaciones Exte 

riores , a »brinecinios de merzo de 1971, Les asencias hot1 — 

  

ezosas 1mformaron pue la "ranoival preocumación as ambos paj 

ses se reforía s la cuestión del grado le "1nfiltraczón oubg 

na" en Los asuntos antevnos de Unzls y a la eventual trans -— 

formación de squej ouiís en an "contro de irradiación del te= 

rrorismo y la subversión en el continente” LY   

Siguiendo hacia e? norte, 1 

ll 

  

activicod rovolacioneria del 

gobzerno militar de “er pblapa también a perssr, por opo- 

sición una vez más, en Brasil y en su declsl 

  

Jn de guerra san= 

ta contra el soramemo ("iranco a enmascarado"), Más al ncr= 

1 E pfa, 10 de merzo de 157 
1/Por comparación a Brasil, en Perú el golpe militar de 1968 

parece haber resuelto, también de manora definitiva, la — 
iugna nacionalasmouintersas cr=115m0 bursués, en favor del 

  

        

  

  
primero. Cf,Vetras * arte P, repsformasa6n 
revoluieisnaria 0 mol 2lón? Tas rta Fdita 
resy 1371. Teno en STrnesón, icnalismo, 23 .. > Pena neolrreriolisno y mat un en el. Fives Bdrcio 

AS 
 



te, y más que Fouador (esmecie de 13láa de. silencio), Colom 

bia v Venezuela 1ntorasan a Sracil, Segán les afencias no - 

  

ticiosas, el vropzo Tarciller »rasileio ha declarado que su 

reciente visita a equellos dos países estuvo anameda con el 

2nconfundible rrvpósito ae estrechar las releciones políti - 

cas.l La necesidod de esc acercamento se explica no sólo 

por la conflictiva sitasción latinoamericana sano también, — 

muy vrobablemente, por el fantasma de la reforma de la orga= 

nización regional latinoamericana, la C:á, que ronda por las 

diversas cancillori»s, En acalorados debates, los represen= 

tantos brasileños ze hon omiacto enéroicomente a cualquier — 

intento de edmitir el "rluralisro 1deolónico" en dicha orga” 

  

nización, 81 mismo ampo cue 9tios malzes reclaman la read- 

1 misión de Cuna. 

No a6lo los Gatos estedisiicos v las informaciones pe -= 

riodísticas modeian la imacen actual de Prasil, También sus 

de convertiras en ana gran potencia 

  

intenciones 

  

mundial, en lo que “a.ta de este siglo, obligan a Fenssr en 

ese pale de dimensiones continentales. "Ll memo taerro que 

ras2l ambiczcos convertirse en no = 

  

sran centro industrial, 

tencia nuelear y essacial, Podo prurece +numcar que no sólo 

VE Día, 18 y 21 de genio 0 1073, Dm, € 
Ver Excélsior, 4, 6, T, 10, 14 y 15 le abril de 1073; El 
Día, 21 de jualo «ue , o 
  

T, O,
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razones diplomáticas y de áe nezoc29c1ón' le - 

  

llevan a ononerse a la cesnuclearí 

que propuzna el Tratado de Blatolslso, .us sobernantes no — 

Aesdeñan la posibilidad de ran «nera atómica y nuclear 

  

Y quieren ester preo.rado3 para Lns eficionte varticipación. 

La imaginación de su rás eranue 1de51>r0, el Soneral Colbe — 

  

»v do Guoto e Silva, tragó sa hase vorios años ese caminolY 

y ellos se mueven ahors, d1intenterente, en esa dirección, =— 

Por lo pronto cuentan vi con 

  

Jana Nacional de Desa- 

náe aszentan con toda     rrollo, pera el 

clarivad su rropósito ae conocer v desarrollar la tecnología 

nuclear y espacial con finos no sólo cconómicos sino tambén 

militares. LY     3rar1l de Loy e: Bropil de la represión 

ineuptra Morado " de sas 1deno     
gecvolíticas de noto e Salve, Tor cual¡tiera de ess3 tres 

  

Puertas se Dueas entrar asiíl actasl y quien quisra que 

así lo haza llegará inerorabienente a las otras dos. 

En nuestros días la tensión intornsezonal pirece aletaz 

se ya, Jentame to, de ánta, Nuevos e3ceneriós parece recle— 

TV Uno de la aventorado si coner aus 
  

  
    

  

cl cerecho de Bracil a = 
* produci expuonivos nuolerves Dura fines Pacíticos está - 

siendo utilizado cowo vr immtrirento de chontaje destinado 
2 obtener concesiones conere as de Bstádes Unidos”, RM. — 
Teyaio 0 Tellzeos de "rony "lts 1 - y de "moleani- 
zación go Amérzca Letane" Poro imterrecionsl, ¿ulio=aeptiem 
bre 1967, Pa 23. 

  bras21 Río de Tanez 

  

Liar d0 Gnoto e Galva Agoporta ca. de 
ro, Livrarie dosé Ciymrio Púitora, 1367, | 

iio 
0 

í 

  

TD) 197274 Texto 
TEL ael Zobierno 

ase Derte 11, Cap. 

18/C0f” Frimer Plan ecionel de Departa 
pubilcado 8n el Surlemento del Ingr 
de Bras1l el 17 Je Giciemure 1971 

  Cn 
E 
vé 

 



mar su Presencia, 9112é Pora a imueba sus entablados, 

Al mismo tiemvo gue Pstedos 

  

v la Unión Sovistica rea= 

firman su voluntao mutaa as evitar una coalio1ón nuclear y - 

apagar lo más rávigamente que soe vosible los brotes de 

  

rra que estallan on la veriferas cada vez más indefinida de 

  

los grandes blogaes, crece lo temreratura política v militar 

en distintas 

  

rtes ac esa rone, Naturalmente, no sólo la 

ficción lleva 21 abservador a ronsar en América del Sur, Es   
allí donde Brasi11, al 18usl cue un adolescente que vractica 

pesan, quiere probar sas fuerzec. La suva vendría siendo —— 

eno funorón de Fa _Nedia reszonal, sevún le carecteriza 

Y á, que asure resronsabilidades vYz 

  

cxrón de Carstenr 

mordiales Justamente cuando ,27 Sunertoicacias uesesa evadir 

  

la confrontación recta . CU overdris siendo la de una nación 

vién va bien noncelda = 

  

Suom: mperzalis. 

    

10nes 

  

de Ruy Y, ualuente regio 

nales aunque 7a no intinoomorigana eino extea 

  

dicas a ciertas par.es ae Potencia Vedia o Subimpe- 

rialismo, Lenguntes dxotintos vue “esignar al mano fenómeno? 

el acceso de Esanil a en coros nivel de desarrollo económi. 

po y mlitor, sobre bis<s capitalistas, que lo lleven a imteg 

MWudbrana, 
tion and C     

    

O 
Mos 1, 1971. Sidney, Auciral E a. 

  

E, án México, Deba, Si - 
liso oranilezo” —"- 

Maria e 
o XX 

  

5 
1272 72a 

 



venir cada vez más, y en una Jotereomda direcnzón, en los — 

asuntos Ae 13 econc la, la ue 1uad en el veg 

  

to escenario de la América del 

Pero los gobe=”     de menera distin 

ta a Naranz y a Moloraad, Ello= esvirian zue voip lo que sue 

nea “mitad” o > "s2b" hunle 1 mezzo5v109ó, Suns agriraciones 

son en   ranas, aimrue, matarninernto. en el crmno hscza esa 
  

conaición hel.oa ae tasc=r por   Los ¿lntos intermedios, Por 

eso ha tenido ianto eco en 207 rusrtelos y en las emvresas — 

la prédica dilce... y enérsica de Cunto o 31lva, que aconse= 

Ja crecer de 17 mano de los Pstodos Vardos pira al76n dle, - 

quizá, solterr . :lgn 

  

censó y predicó Ade— 

nauer, el vrimer      ral »lenara, 

cuando los uól.rco laz tri     

  

caras isvadían Bu 
0% 

ropa lueso «e conc.uida le Daz .0n rro "ontial 2% Uno de 

los vrine:psles edentos al réromen aiiter de Bresil, el se= 

for Nicolás 

  

ha exvresado 

  

cr macra claridad y en vocas 

  

pslabras, Ja noción ouznaival di con suerte «e "conciencia es 

tructural" aun 3%eva e los subu.ruós a recrnecer sd lugar, ca 

y “éas De eL 3 inveresante artdo leo 'brasil 

peralastan” por Merzeno cor” na Y 1 
sión Nos 74 15/22 ue qal1o ue 1972. 

LV adenuier nebría azenor “ora la avruvo vagar, Furopa hable 
se rodido caer imménenmonio en fode” log comuni t38, 0, CuUAA 
do menes, no hurlera rocurer 50 con tal eficadia — 
como pora competir, minos a ns. con los pro = 

Dan. LE aa uo, es Sera, L. v Comella, Te 
“.ávio, Ecitorial Labor, 

  ¿buan vecino D 1m 
13 24Í> Tranozs, on Ya-   

  

   

  

  



si s1n que se lo diran, en la escena internacional: “la polí 

tica exterzor de una vetencia ce estrblece en el punto de 

cosncidencia entre la perspectiva cue esa nación bione res = 

pecto del exterior v la perarectiva de la comunida 

  

mundial, 

  la cual, partiendo Ze an manto de vista plobal, asicaa a car 
2 inter do estudoor Zé vo mor clona   da país un larur en el 

y escueta de nalabras ácza as ser novmosamarte simmiusta, Pe 

  

ro ella es aceptsdi no sólo "or él, sino tamnién vor el go - 

bierno de Pras1l y vor mueros piro que naar visto en la "re= 

volución" bras3leía úe 2964 el seato más enn3scuente con la 

pos3ción de Braoi1 en el cistoma de estados del mundo "abier 

to" y "pluralista" coro Boer lenomina 21 congurto Formado 

vor las nacinpes cotzitalistas. 

Tor sí sola, la vonze áe Lon neonos siende a descoater= 

tar, por 10usl, a actores  espertadores. Ín on Brasz 

  

lis, el Ohe Guovara 1eozbía, de manos del rresilente Quadros, 

una condecoración o%ic15 . lMoy, en 1073, desde 3rasilza se 

disoua y dirige la revreszón contra todo aquel que, er 001 - 

nión de los Jefes mi.1oores, atente o emenace atentar contra 

  

la consecución de Los denominados Obyntivos “iiesnnales de la 

hación brasileña. de 1961 a 1964, condurido el raís por un 

gobierno populista ae izguiorda, la economia se estanca Y — 

ox, Y 

   
er Ectin Ame= 

San, . áloerto Astiz. 
DERIO pEsz 1 Votre vame Pross, 1969, 
Pe 25%. .
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el crecimiento económico se reduce a casi hada, De 1964 a = 

1973, bajo un résimen militer ienlocablemente anticomunista, 

  la economía se recuñera y crece a ritmos "milagrosos", no dy 

rante uno o dos años, sino durante ocho. Por lo demás, de — 

anmediato, nada suginre que (sa velocicod vava a Cismintir 

en los próximos 8.08, 

Yl antecedente inmediato de la situación sotunl se en - 

cuentra en el golre de estado de 1964. 

Fl 39 de marzs de 106%, cuando el presidente Soblart ha 

bisba en el ¿utomovol “jube, en Pras.liz, frente a mil sar - 

gentos y subtemientes de lo Policía Walitar, no subía que dos 

dlas desvués, rrobaolsmente e ea mise nora. va no sería pre 

sidente sino un so1lado rolítico en Ura"aay. En esa ocasión 

lo que no 1onoraba eva le hecesz.>d de aplacar de oleuna ma= 

hera los ánimos encendidos de los alto> ¿ofes de las Fuerzas 

Armades que, día tras día , aceleraban los »lanes para derro 

cerlo. Tor elle, en an resto que vareció rratuzto, declaró 

ante la concurrencia: “Sov un mezonalista. Tamés un comung 

ta". Vero ya era Jemasiado tordo. 

£1 día srraiente, mentras discitía con sis "rincipales 

asesores aceros de la situación pollticz del raís, les tropas 

y los tanques del TY Yjfrcito del Fstado de "iras Gerais, al



> io. 

mando del General Olirnzo “orao Pilto, se pus1eros en movimien 

to y avanzaron en slan de suerra hacia Río de Janeiro, sede - 

del 1 Fjército. 

Cuatro áfes antes, el 6 y el 27 de merzo, encabezados = 

por el Cabo de la Werina de Guerra de Brisil, Tosé Anselmo —— 

dos Santos, un gruno de marinos Y soldados »s habían amotina= 

  

do en el loce1 del Sindicato de "etelármicos, en Río. En de- 

safío a las óráenes de los mandos superiores, colebraron una 

asamblea política Para Precigar el vrorrama de luoba de la — 

agrupeción que trataban de fond=r: la ásociagdo de “teranheiros   
2 Fuzaleiros. Coro lleroría a saberse lesrués, ese hecho dió 

a los militares solvastas el vretexto gue esvrraban para ac 

tuar contra el oresidente. Los titalares y los editoriales = 

de los principales d1ar.cs de dereena nicieron coro a la cong 

rirac1ón y prociomaron su "and:2%nación" ante el desacato de 

los marineros y soldados, 31 Editorial del Jornel 30 Brasxl, 

por ejemplo, omné: “totes las Fuerzas prados fueron heridas 

en la más escnrin) qae existe er eliasi les fanéamentos de la 

rquía, de la dincinlana v del respeto a 

  

sde dos seuanas antes Sras21 había entra= 

  

En realidad, 

do en Ja recza firal de un lareo 7 acudo orocesc de lucha de 

EV oran de Arona" ta Yiulene 
dices iscumentelen. Hóxic 
mn. 5%, 

  

litar en el Bre11 con anén— 

í SITO RT Fditorea, 1972 
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clases, cuvo desenlice estaba a punto de alcanzarse, El 13 

de marzo el presidente Goulart había rrenunciado un ampor = 

tante discurso frente a una multitudinaria concentración = 

que lo aclamó. En esa ocasión uró a conocer el 1nic10 de 

una vasta campaña nacionel en Civor de un nuevo programa de 

gobierno, el programa de Reform== Bésicas, que rretendía ma     
dificaciones sustaneimles en le astructura económica y polí 

tica del naís. Goulart anunció naber formado un decreto de 

reforma agraria en el que se decleraban sujetas a exprovia— 

czón todas las tierras ociosas, mavores de 1200 acres (1 

sere = 4,009 mts”), que estuvieran situadas dentro de las — 

primeres sezs millas a embos laucs de les carreteras y vies 

férreas federales; lambién se expropanvion lo3 áreas mayo = 

ros de 72 acres estuviesen .ocalizadas dentro de las — gue 

primeras ses mills=s a lis resresza y otras 0 

  

   
bras federales de Gre “eses antes, en enero de ese —" 

  

año, el presz.onto había firroan un decreto de restricción 

de las remesas de ganoncias do . . erbrcras extranzeras a 

sus matrices. Durante la concentración (el 13 de marzo ca 

munzcó tembién, solemnemente, su "ntención de nacionalizar 

todas las refinerías de vetról e que aún subsistían en ma— 

nos de propietarios mrivados, osí coro la pronta concesión 

del voto a los anylifabetos (valia decir a aúllones de came 

pesznos) y la Zleeslización del Partido Comunista, que esta 

ba prohibido desde 1947, Por último, "romet¿6 demandar an



te el Congreso la reforma de la Constitución, que rerla al = 

naís desde 1946, norque ella, sesún di30 Foulart, leralizaba 

"ura estructura económica injusta e anhumsna", En esa misma 

vems26n otro dest cedo dirazente nacionalista de 17oulerda, 

entonces golernador del costado de Río Grande do Sul, Leonel 

16 la desuperzc-Óón del Congreso en Funciones y 

  

lo creación de upbo nuevo, 1nterrado Por camvesinos, obreros 

sarfentos y oficiales nacionalistas. 21 vals entero se con= 

  

mov16 ante esos anuncios definitivos, 

Dos días después, el 15 de marzo, el Congreso recibió — 

las inic1ativas presidencieles. la más poderosa organización 

  

obrera del pais, el Comando Geral dos     

  

con una huelsa general indefinida en raso de que los legisla 

dores no aprobasen los carbios solicitados por Goxiort, 

La rescczón de la doreche fue 2nmediota. Los acalorados 

debates en el Congreso fueron orauestados mediante una lluvia 

de mensajes por la Prensa, la podio y los vás importantes ca- 

nales de televisión. Lasomerida vrovsgeniistica de las fuer 

zas conservadoras ne dirigió a exaltar el sentimiento relig1o 

so y el terror anlicomuniste: “Le Constitución es intocable"; 

"Getulio (Vargas) detavo a los corunistas. Jango (Todo Gou = 

lart) prema a los triasdcres conpnistas"!; "Nuestra Señora Am 

parecida 21umina a los rsaccidnarios". En los muros de las 

EVor, Keesing"n ... Suasite 196301264, y. 207394



paredes proliferaron las inscritciones: "¿Ya mató a su comung 

  

ta hoy?"3 "¡Horca para Prestes!" (Luis Carlos Preates, secre 

tario general del partido comanista) y otras. 

La oposición resuelta frente al gobierno no se quedó so= 

lamente en las palabras. Seza días desvués de la concentra - 

ción popular, tocó su turno a la derechas 

Las señoras, con los cabellos teñidos de azal olaro, 
al estilo de la moda de la énoca, bien vestidas, ro= 
sario al cuello, aseguraban con dificultad las an — 
ches puntas de los gre.des fr scos y carteles ——lle- 
nos de consignss-- sacuidilos vor el fuerte viento — 
gue penetraba on la callo 3arón de Itapetzninga, cen 
tro del elegante comerci de Sao Paulo. La hora del 
movimiento callejero más intenso —-sels de la tarde=- 
fue escor:da por los orran:zadores de la "Marcha de 
la Famiia, con Dios, por la lzbertad", acaccida el 
19 de marzo de 1764. El gobernador Adómar de Barros 
contrabuyó con autobuses dol entado y fletando trana 
po»%es particulares para traer coravanas desde el 21m 
terior. De improviso, la banda de la Guardia Civil 
interpretó París Belfort, himno de la llamada revolu 
ción constituciohalista de 1932, época en que los — 
“paulístas"” lucharon contra las fuerzas de Vargas. - 
Inmediatamente une voz fenenzna imic16 ol "Ave Ma - 
ría” y el "Padri: Nuestro". Cuando la multitud (300 
míl personas) l'egana a la pieza de la catedral de = 
£áo Peuio, el gobernador del estedo de Guanabara, -— 
Carlos La”erda, el senado: uro de Youra Andrade —-— 
(Presidente del Senado y tuno de los mevores ganaderos 
del Bras-1), el ex-ministro del Ejército... Nelson de 
Melo y otrez figuras conservadoras ya estaban esperap 
do. Moura Andrede sube a un estrado y se Ólrige a la 
multitud: “Por la corciencia cristiana del Bras11l es- 
tamos presentes en esta concentración. Hoy es el día 
decis11o pera la existencia del Pras11, Confiemos en 
las Fuerzas Armadas y en la democracia... "24/ 

  

  

A siguiente día los gobernadores de los estados de Mi 

EV oran de srora 

  

OQps.cit.,s Pp 567.
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hes Gerais (Magalhdes Pinto) y ae Sao Faulo (Ademar de Barros) 

intervinieron en sendos prosramas de televisión y anunciaron 

su voluntad de res2stir cualquier antento de revolución "eo 

mandada desde arriba”. Con voz seca advirtieron que las tro 

Pas de sus resvectivas milicias estateles (decenas de miles 

de hombres) estaban prestads para hacer frente a las tropas 

que respaléabar a Goulart, La idea de que el presidente es. 

baba colocándose a sí mismo fuera de la legalidad, comenzó a 

circular profusamente. El Diario de Noticies editorializé: 

S1 la autoridad ejecutiva suprema se opone a la Cong 
titución, condena al régimen y rehusa bbedecer a las 
leyes, ella autométicamente plerde el derecho a ser 
obedec1da... por de ese erecho emena de la Constity 
ción. La” Fuerzas Armadas, por el artículo 77 (...) 
están oblizades a "efengor el »als, y a garentazor el 
poder constiticiónal, la ley y el ecrden,.. S1 la Cons 
tituc ón es “1mút3lM,,,. ¿cómo Fuede el preazdente — 
continuar al mando ae lus Fuerzas Armadas?2 

Pocos ffas antes habla sucedido also inaudito, que avi= 

vó aún más los *emoros v la furia de las fuerzas enticomanzg, 

tas. Ante crantog de soldados rasos, el Ministro de Educa 

ción prorectó Pl film sovzé*zco El aporasado Potemkam, que —   
narra un episodio ilustralavo de la participación decisiva = 

que los soldadas y los marinos tivieron en la revolución ru 

sa de 1917. El dierio 0 Jornal calificó ese hecho de "prova   
vación", Dos días desmés, el 26 de marzo... más de ral sol 

    TN tepan, Al-red The "alitony 1n Polataco: Changing patterns 
in Drañal Prancaton, Modos Primoston University Press; 
1977, Pe 19% 
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dados y mmrineros, en desafio a lan órdones de los mandos sm 

periores, reelivaron su asamvlea volítica. Todos ellos eran 

miemoros de la Asocisgdo de Yaranhe. 1le1ros, de re- 

  

ciente fundación. 3u diricente, el Cabo de M=rima José Ansel 

  

mo Dos Santos pronunci6 un discnra 

Quienes intentar ocabar con el orden no son los ma- 

rines0, los soldedon, los sarsentos y los ofacia — 
les ns-ionmalistas, como tamnoco lo san los obreros, 

a tos cempesinos, ni los esvudiamtes. Quienes in" 
tentan acebor con el order son los aliados ocultos 

de las fuerzas que llevaron al suicidio a un presi 
dente (Vargas) v a otro a la renuncia (Quedros) y — 
que ensayaron impodír la toma de posesión de Goulart, 
Ahora son ellos los que quieren 1mpodir la roeliza = 
ción de las refermas de base.2 

El Winistro de Marina ordenó de inmediato la ocupación 

mila3tsr del local del Sindicato de Metalárgalcos, denda se ce 

lebreba la reunión, Sin embarro, las tropas enviadas a some 

ter a los anotinados, en luqor do cumnlair sh mangato, se in- 

subordinaron también y se sumaron a la asamblea, 

Entonces sl pretexto largamente esperado se presentó —— 

por fin. Olvidando de momento sus diferencias internas, to= 

das las fuerzas de derecha cerraron filas y loeraron atraer 

hacia sí a los "moderados" del centro. Je sucedieron numero 

ses comunicaciones y contactos ferson=les entre jefes milita 

res y c1viles. Concebido con mucha antelación, el plan se - 

2 UPau de Arara"... ÁCAbo, Do >de E
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Puso en marcha. Yl 31 de marzo, mientras el nresidente Tou= 

lart discute con sus prinezpales asesores, el Ejército que — 

comandaba Mouráo Filho se puso en movimiento y avanzó hacia 

Río de Janeiro, En 2sa ciudad destacamentos de la policía — 

local y grupos de oficiales derechistas levantaron barricadas 

en 3ns calles vara apoyar al movimiento militar de Minas Ge= 

rais. Hores desvués, el II Ejército, estacionado on Sao Pan 

lo v al mando del Coneral Amaury Kruel, marchó también con 

tra Río. El gobierno central de drasilia y las agruvaciones 

de 2mquierda que lo respaldaban no estuvieron preparados para 

resistir la embestida. El 2 de abril Jogo Goulart presentó 

su renuncia y se asa16 en Uruguay. Bl Alto Nando de las Fuer 

zes Armadas asumió el control directo del voder, 

El General “ouráo Filho expresó ante los brasileños y el 

resto del mundo la razón de fé que anzuó al golve de estado 

("revolución”)2 

Damos al bloqhe occidental una victoria que fue un 
regalo. Y1 siguiera le costó un centavo. Evita = 
mos que el sistrma de seguridad de Ocordente cave 
se de rodillas. 51 hubiésemos tardado un poco más, 
Fstados Uniios se esteris enfrentando o 22 Cubes.Z7 

Pau de Arara".,. ODaS1b-, Y



CAPITULO Ll. AUTEZODO 

  

La TOCA DEL NASIOVADIS'O POFULISTA 

Intredueción 

la imager actual de Brasil emnezó a modelarse en los años 

trezntas, con les transformaciones económicas y políticas que 

dieron lugar ae la formación del Estado Novo. También el pensa   
miento ceorolítico, how oficial en Brasil, se remonta en ese 

els a esa época. "or otro lado, las fuerzas socimles y las 

instituciones que llegarán a ser los actores vbrineipales en — 

los años cancuentas y sesentas fenaron fuerza y definieron su 

Propia fisonomía en el perfodo correspondiente a la primera — 

fase del deserrollo industrial cavitalista en Sras1l. 

Por lo anterzo, Y aungue no sea sino a grendca rasgos, — 

se hace relovanto la revisión de la evolución econónica y po= 

lítica de Brasil darente osa fase que, en términos políticos, 

puede denominarse como la del nacionalismo populista. 

A portir de 1130 el poden del Estado embezó a ser contro 

lado caña vez més por grupos volíticos asociados a la 1ndus — 

trializoc.Óón, aumue no -e desnlazó completamente a las fuer= 

723 representativ>o de la sitigua oliraraula agrarlo=exporta= 

dora. Impoesibilitedos a una acción volítica inderendiente, — 

los sind1s0tos “osaron a ser cada vez más una importante fuez 

za de apoyo de los gruros que deseaban industrialazar al país 

a despecho ue las presiones erternes y de las internas que se
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zeneraban en los sectores asociados a las exportaciones asrí- 

colas tradicionales. Pero en más de ana ocasión los sindica= 

tos intertaron su 3ndependenes” o al menos la exnresaron por 

el lsdo de amiins huelses y movil-zaciones obreras que amena 

zaron escavar al control guberrenental, "n esos momentos la 

rorreszón os p120 sertir entom 

  

con todo su rigor. 

Por su lado, y este los visodlos le los años verntes, 

los militares 1rán también sgaenando ascendiente en los asuntos 

políticos de esrácter nacional, ahora va no sólo en log asun= 

tos relscionados con los ressur+des de fronteras v de la sobg 
  raniís nacional, sino también en lo que e refiore a la formu= 

lación y epuicación ús la colítica ostatal, suenmás de esas — 

exverienciós nolítics3, en el 

  

cno del ejército, sí bien de — 

manera elclaca + no cooterótaca, enmviezs a» desarrollorse una 

aotivided teórica sao acabaré lanalmente vor definir una suer 

te de ideoloría prodanente militar. la ereación en 1949 de 

la Escacia Sunizior de zuerra y le creclante influencia de los 

tatado   s Unzios, a partir sobre tolo del fin de ls Segunda Cue= 

rra ondial, haorán de acelerar ese TrocásO. 

Ya para los r£0s cinesentas la era del nacionalismo po- 

oulista tocaba a su fin. Zl mundo estará va seliendo de las 

grandes £uerras (mansani y de Corea) y ello Cdezerá libres las 

menos de las "ranlos "otenojas     ectorieses para reapastar las 

  relsciones económicas y de Powrr en =1s resmáctivas zonas de
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influencia. Estados Unidos podrá entonces renovar su presión 

sobre Brasil. For otro lado, los fuerzes sociales ¿internas = 

que darante los tremtes y los cuarentos han actuado bajo cop 

trol estatal, notoriamente los sancicatos y el ezfrezto, ha = 

nte fusra como vara 1ntortar una vez 

  

brán cobrado va «ufo 

mís su indevendencia y la amoo:272Ón Ce sus intereces, puntos 

Te 1950 en edelante se abre esxirnces 1h verítóo de amtlza 

  

lucha de elsser a11, de cirácter verdaderamente nacírnal, 

donde se entremezolen les cortraázcciones de los 1ndusiriales 

y volíticos que descalon ur deserro "la camitelicta autónomo en 

puens con los vertidi2208 de le asncicción con “atodos Unidos, 

con los contredicci nos más profundas entre urbos gruros de eg 

serios, por un dedo. ro los “ocrras roralsres que fuernaban 

  

nor el sociaJis1o en Jrasil. Todo ese Droseso, cue fue mil - 

   

  

que estas afirmaciones = “eces mís corvleje -* dirámico «ue 1 

surzeven, desemrooó fanulrente ea la q an crisis económica y 

  

nolítica de 1162-64 zue fhe regac ta mediinte un solre de De- 

tado fevorable e los rrupos de milztares Y embresarios que pus 

naban ror úna estrecha 2socinezión con Jos “atodos "nidos. 

Ta los Mins de cote vr3me” carítula se artenta una dis 

  cusión más am liu ue bodo lo +ht=r1014
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la l teratura acerca de lo evolución económica y Polfti 

ca de Bras1l en lo que va de este siglo, es abundante, Los 

trabajos consultados permiten dividir el veríodo de 1ndus — 

trielización previo a 1964, en dos etepasi de 1930 a 1950, — 

eproximadamente, en el cual se creeroa v desarrollaron cen — 

tros fabriles pura la producción de bienes de consimo no du= 

rable gue hasta antes se importaben (industria liviana, de = 

alimentación y textiles) y dos importantes empresas en los = 

sectores metalúrg.co y de electricidad (Volta Redonda y Com 

pañía Eléctrica de San Francisco), De ese período data tam= 

bién el iniczo y desarrollo de un sector Propismente estatal 

de la economía, vincalado sobre todo a la producción de in— 

fraestructura e industrias básicas (energío, comunicación, — 

traneporte, eervicios diversos, etc.) La segunda etapa va - 

de 1950 a 1965, aproximadamente y en ella, 1) se fundan y de 

sarrollan nueves industrias de base de propiedad estetei (Cop 

pañíía Siderúrgica Nacional, Petrobrás, Electrobrás) y, 2) se 

establecen empresas productoras de bienes de producción (e — 

quipos y maquinaria) y de bienes intermedios y de consumo dE 

ratle (comunicaciones y transvorte. química y electrodomésti, 

ca, automotriz, etc.) en las que el capital estatal o no per 

ticapa en lo absoluto o lo hace en una proporción consiñera= 

blemente baja y en las que, en cambio, la pertzcipación del 

capitel extranjero es determinante,
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Asociada a ese procesa de industrialización (vale decir 

de acumulación de capital) ha estado tode la historia recien 

te de laa luchas de clases en Bres11, en los terrenos de la 

economía, la política, la 1deología y la cultura. El dese — 

rrollo de la economía urbaná ha dado lugar a la formación de 

nuevos grupos y elases sociales, apenas incipientes a princi 

pios del siglo. Dichos grapos y clases han generado nuevas 

ideas y valores ("originales" e conocidos ya en el exterior) 

y a través de ellos se hen proyectado a eu vez sobre la ego” 

nomía urbana. En la vida real ese proceso es inasible, Pues 

a veces las "cosas del espíritu" anteceden a los hechos matg 

riales mientras que en otras ocuszones sucede lo contrario. 

Por lo demós, parece gretuzto todo intento de encontrar ne=- 

xos directos, como en las estructuras mecánicas, entre los — 

distintos asnectos de la vida social, cuando ella es algo mu 

cho más complejo y de natureleza bien distinta a ese t1po de 

estructuras. Lo que sí se observa sin mayor dificultad es - 

una cierta correspondencia en el tiempo entre los distintos 

fenómenos. Sobre esa base puede intentarse es una explica - 

ción que los vincule racionalmente. 

+ la primera correspondencia que se observa es la existen 

te entre la 1ndustrialización local (Bras$11), por un lado, — 

y la cricip mundial del cavitalismo, esocinda a la Primera - 

Guerra Mundial y sus consecuencias, por el otro, Utra corres 

Ponéencia que se observa vincula a la ingustrialización con
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el fortalecimiento del Estado (el Estedo Nuevo, encabezado - 
    

por Varges) y de su "gestión" en le economía; más específica 

mente, 1ndustrializeción y sacenso de cierto grupo social el 

poder. Finalmente, son contemporáneos la 1ndustrialización 

y el "aparecimiento" de ciertas ideologías, todas ellas recla 

mando carácter y validez universal y todas ellas también, al 

mismo tiempo, careciendo del respaléo (adopción) de la totar- 

lidad los grupos y clases sociales. 

En cuanto a lo primero, recientemente han sido publica- 

dos importantes trabajos acerca del fenómeno de la acumula — 

ción a escala mundial, que permiten comprender las vincula — 

ciones entre los movimientos internacioneles de capital, por 

un lado, y los procesos de 2ndustrialización en el "tercer = 

mundo", por el otro.2/ la acumuleción de capital con un =— 

grado relativamente alto de autonomía en los pasos depen — 

2 Por ejemplo: Semir Amin, Laccumileson ú 1técnerie mun - 
diale Parzs, Editions Anthropos, ETA Tona Bona —     

International Investment luádlese Penguzn Books, 
1972; Paul Bar.n La econom da política del Srgciusente le 
xico, FOE, 19593 James Da 
and Dele L. Sonbson, Depindenes apa Urnerseveses ment Letin 
Amer3ca?s Polít-csl pr HO0kS , 19725 
André Gunder Frank, da Pitaliom and UnderdeveLopnent 
jetin Anertog Historical Stúdisa of Chile and cir New 
York, Monthly Rev. “w Deoand 1969; OsLando mes Eo A Pi= 
zerro, Imperzalismo, Depen: depcia. gigenones gopómicas 
Internacionales Santiago de Chi az 
doff, La era del amperielismo Boliyiga Económica Internán 
czonal ds Estados Unidos, México, D.F., Edrtorial Nuestro 
Tiempo, 1969; Puerre Jalée, El japeriolosno en 1970 México 

19 co, D.F., Siglo XXI Editores, 

  

  

   

138649
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dientes ha estado históricamente asociada con los períedos — 

de contraceción del 2ntercambio internsciomal. En esas épo= 

cas se han dado los "proyectos" de desarrollo nacional capi= 

telista autónomo. notorzos durante los años 1930-55, La acR 

mulación local de capital ha perdido considerablemente su au 

tonomía una vez que la situación de crisis internscional ha 

sido superada y se hen abierto de nuevo las llsves del comez 

cio mundisl, del cual los movimientos de capital son un ele- 

mento muy 1mpertante. En esas épocas el desarrollo autónomo 

ha cedido paso al desarrollo asociado, para el cual la sutos 

nomía o carácter propiamente nacional de la 1industrislización 

ha dejado de aer importante. Al mismo tiempo, en las esfe — 

res de la política y de les 2deas se producen reajustes nota 

bles en la misma dirección, 

Paul Singer ofrece una buena síntesis sobre la evolución 

del mercado internacional de capitales en este siglo. Según 

$1, dicha evolución ha conocido tres etapas claramente distia 

  

gulbles entre pÍt 2) hasta 1929, en que le exportación de ca= 

piteles proviene sobre todo de Europa, se dirige preferente - 

mente a las economírs coloniales y se 1nvierte en la produc = 

ción de materias primas y alimentos destinedos a la exporta - 

ción o an los servicios de infraestructura orientados a ser 

vir de apoyo a aquélla; b) entre 1929 y 1945, cuando, debido 

a la gran contracción del mercado internacional, cesaron los



  

ul 

    

rocas Laa nos mi Tdanos Ae a 

  

o aeny Ramo 1. da vevontroifr de Lon enviteles 
  porcgunpa prepo toda ds "sinda: Uniñorz 2. los crpifnles ron 

exroptedos cmo inversiones directas o emréntitos (en con 

sreste con la gran proporción de inversiones en cartera que 

ceracterinaba el capital europeo) y, 3. an invierten ante to 

tio en la industria, tanto de pelsos desarrollados como de ae 

abolios que roción sotoban 1ntustrializándose. Do esta ÚLtA 

2, G.Y. Bertín distingue dos momentos diferenteas i) 

    moderada — 

  

953, en que "a exportación de camtaleo 

<prás el cunta de vista de la economía mundisl, pues el 68% 

ás la eyuda pública norteameriesna era absorbida por Exbopa, 

laz 11) de 1055 a narstroz días, expansión — 

  

que se Tr 

naeha mán +1va, gencral, fe la exportación de onpitales LY 

la Primsra Guerra Munázs). y más Girectemente la ron — 

depresión «mereda en 1920, estinnlaren roderosomente la inw 

duetmealiración braciieñias El degarroldo del cammialismo in 

destrial se hable 2mo1ado desde firer dol si£lo pasado, pe-" 

37 Sanger, Pard To, Q, Paila: LETA.e cone — 
gubncias So Paato, CE0x A 
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ro, para los años veintes, no era aún de gran significación 

en el conzunto total de la actividud económica. El pals vi- 

vía fundamentalmente de la agricultura, y fue esa reslided — 

la que empezó a modificarse rápidamente a partir de 1930. 

Impo b litaedo de colocar en el mercado internacio 
nal su rrodueción (agrícol: ) y sufriendo el efecto 
d> una demanda de bienes manufacturados que ya no — 
se 0dí s te.a er con 1mro aclones, el pais ace- 
iera el roceso de sus tución de importaciones que 
parte, por eso mismo, de la 21ndustria ligera de 00m 
sumo y llega -—-hacia los años 0, a la industria = 
básica. ¿En este con exto es/ la crisis de la econo 
uí- caf tera y Ja presión de la nueva clase indus 
triel para participar en el poder lo que engendra,- 
primariqnente, el, Ovini nto revolioaonerio de 1930, 
oblarando a 1 Ja oligorquís a ebrir la meno de 
su OnopolZ0 r> Jiblco «390/ 

  

  

Durante los eños vezntes y trezntes se acumuló y desa 

rroll1ó en Bras11 uan proceso de revolución democrótico-burgue 

ss. la huelsa general de los obreros fabriles en 1917, en 

Sáo Paulo, las purgas en el seno del Ejército, en 1922, la - 

rebelión de los tenientes en 1924 y, finalmente, la 1nsurreg 

clón victoriosa en 1930, fueron todos episodios políticos de 

un proceso histórico que tendía a reajustes todo el sistema 

vigente de relsciones socisles (empezando por el poder y la 

edminigtración), de manera tal que fuera posible la consoli- 

dación y desarrollo del capitalismo 2ndustrial en el pais, - 

Dicha revoluezón, abierta definitivamente con los aconteci — 

  

Yarini, uy M,, "La Dialéctica del Desarrollo Cavitalista 
on Brasil Cuadernos Amerienpos 3 Mayo-Junio 1966, Pp. 135. 
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mientos de 1930 y concluida, en sus espectos politicos, en = 

1937 con la implantación del Estado Novo, permitió que los re 

Presentantes políticos (Vargas) de la incipiente burguesía in 

dustrial tuvieran acceso directo al poder y fecilitaran desde 

allí, mediante la gestión estatal, el deserrollo sín trabas »— 

de la industrislisación.: 

Fl traunfo de Vargas y la consolidación de su gobierno 

ne ocurrié sin obstáculos. Como representante histórico de 

los intereses de la incipiente burguesía industrial, tuvo -— 

que enfrentarse a diversas fuerzas políticas que se oponían 

al proyecto. Simplificando la conceptualización, puede afiz 

marge que la burguesía tuvo que imponerse tanto e los gru — 

Pos conservadores de agricultores cafetaleros y otros secto= 

res vinculados con la agricultura de exportación (1930 y «= 

1932), come a sectores radicalea de izquierda (1935) y de ús 

recha (1938) de la Pequeña burguesia y de las capas medias = 

de la eociedad.2/ Una vea que Vargas demostró su capacidad 

Visas lanni, Octayio Eatado e  epicaliemo Río de Janeiro, 
Ea tór Ci ilizegao Brasil-1r 1965, Cap, Y; para una ver 
s16 detallada dq 105 sucesos OLE 1008 del período 1920w >” 
30 ver Heíio Sxlva, O Ciclo de Vargas, ols. I, Te 111 -= 
BI _ de Y ne1r , Bditbra Tsibmgho rasileira, 1964, 1965, 

36 7 me el go” pe de 1037, de] mísmo gutor, 1937 Todos 
econ Río de Janez ro, Editora Civilizagao 

  

    
E 

or Silva. sutio" 1732, A guerra paulista Río de Janeiro 
Ba tora Civilanegdo BrasTÉ re 187 TBBO 0 A nuda e 
Vermelha Rio de Janeiro, Editora “Csviviiagas Erastisita, 
1969; 1938, Tergo: 
tora Civilizaggo 

     18m0 em_campo pende 
'rasileira, 19 

o de Janeiro, Edi-   
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política, se inclinó hecia un compromiso permenente con la — 

antigua clase agrerzo-exportadora. Sobre esa bspe fundamen 

tal nació el Estado Novo y el “proyecto" de desarrollo capi= 

talista autónomo, En cuanto a la otra fuerza fundamental (en 

el largo plezo), la clase obrera fue políticamente absorbida 

por el Estado, mediante una legislación laboral avanzada y — 

por la cual los obreros brasileños habian hecho noco o casi 

nada en comparación con las cruentas luchas de los obreros - 

en Europa y en los Estados Unidos. Esa absorción fue refor- 

zada o complementada mediante el control gubernamental sobre 

los sindicatos LY 

A partir del compromiso de 1937, las sotividades econó= 

micas de la emergente burguesía industrial y de la vieza oli 

serquía pasaron a ser recíprocamente complementarias. El seg 

tor agrerzo (la vieja oligarquía) proveyó el capital necesam 

rio para la industrialización y presentó sue neces2dades de 

consumo inmediato como mercado abierto a la producción indug 

triél que se instalaba; Por su parte, la burguesía se encar- 

g6 de mantener en un nivel adecuado el precio externo del ca 

fé, garantizando así, mediante la intervención del Estaéo, — 

los altos ingresos (vía exportaciones) de la antigua clase — 

hegenónica: el gobierno compraba y almacenaba los excedentes 

Y ranma, Ostavio. Industrielizaceo e Desenvolvimento Social 
no Brasil Río de Janeiro, Editóra Sima pago Brasileira, 
1983. Cap. Te también Leónezo Martins R clase obrera 
eq el Brasil Ba. Alres, Centro Editor de "américa Latina, 
1969 
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de café que no fuera posible exportar. En esas condiciones 

Vargas no alentó la realización de ninguna reforma agreria, 

pues ella, desde la perspectiva del desarrollo capitalista 

de esos años en Brasil, hubiera desquiciado todo el sistema 

de acumulación de cavítala 

En algunos trabajos se califica de semi-fascista o fas= 

cista criollo al Estado Noyo. Le represión brutal, sobre to 

do contra los comunistas, darigida por el jefe de la Policía 

de Vargas, Filinto Múller (recientemente muerto en un acciden 

te sérso en Peris; era el presidente de la cama de Senadores 

del Congreso actual), así como el eontrol gubernamental sobre 

los sindicatos obreros y, en política exterior, la resisten" 

ela de Vargas ante las presiones norteamericanas para que — 

Bras1l declarara la guerra contra Alemanza, son elementos de 

juicio que se esgrimen pera esa definición, Vargas, sin em 

bargo. aplastó al partido fascista local, el Movimiento In - 

leño (en 1935), entró en dificultades con el 

  

  

tesraliste B      
gobierno Alemán al oponerse a los intentos de este Último de 

  

mantener como “una comunidad nacional eislada a los grupos de 

alemanes y sus descendientes que residían en Brasil y, cedien 

do finalmente a las preszones norteamericanas, denlaró en 1942 

la guerra contra Alemania, 

IV sobre lao releciones Prasil-Alemanza durante ese período, 
véase Katz, F. y otros, Hitler sobre América Latina. El 
fase sar alemán en Latinoamérica 1933-43. México, D,P., — 
Fowdo de Cultura Povular, 1968, Silva, Helio. 1942, gue-- 
tra no continente. Rio de Janeiro, Editora Civilizacao — 
Brasileira, 1972,  
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Por otro lado, y más allá de la Constitución de 1937, — 

en los diferentes materzales consultados no se encuentran — 

testimonios que hablen de la existencia de un sistema ideol6 

gico oficial claramente definido, antegrado en un cuerpo te$ 

rico de categorías generales útiles no sólo para concebir in 

telectualmente al mundo y a la vide social pino tembién para 

guiar la actividad práctica. 

Ahora bien, lo importante aquí no es la caracterización 

precisa del carácter fascista o no del Estado Novo. Intere-   
sa máa bien destacar que durante los años treintas, al mismo 

taempo que los nezis psumisn el poder en Alemania y que co 

braba impulso la industrialización en Brasil, las ideas fes= 

cistan de Musolimi, por un lado, y el pensamiento geopolíti= 

eo, por el otro, cobraban también euge en el malo. Es s18n1 

ficativo, en este sentido, que Varges haya encargado la re - 

dección de la Constitución de 1937, es decir, la del Estado 

Novo, al jurista Roberto Campos, «mo de los principales adep 

tos al fascismo, 

En la actualidad, la geopolítica, "adaptada, corregida 

y kumentada", es la base de sustentación de la 2deologla ofy 

cial del gobierno hresileMo y de su peculiar doctrina sobre 

los Objetivos Nacioneles y la Seguridad Nacional. La 1magi- 

nación se 1nolima entonces a encontrar un paralelismo entre 

la época del Estado Novo y la évoca actuml, pues en ambas: —
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%t. se acelera la industrislización capitelista (lo mismo ocu 

rrió en el breve período de 1955 a 1961), 2, se reprime mbieg, 

te y brutalmente a las fuerzas populares y democráticas, 3. 

el Estado burgués se consolida mediante la acción de un go = 

bierno fuerte y autoritario y, 4, el anticomunismo es la img 

Piración básica del pernsemiento oficiel, Hay muchas diferen 

cias, por supuesto, entre ambos periodos, sobre todo en lo = 

que se refiere a la etapa en que se encuentra la industriali 

zación, al papel de los sindicatos y las Puerzas Armadas, la 

totalidad del sistema político y a las relaciones con el ex- 

terior, Por esas razones ese paralelismo sólo sirve para — 

ver en la etepa sotual la continueción, a escala ampliada, 

   de los procesos iniciados en los años treintas, 

la geopolítica brasileñat primera versión 

Uno de esos procesos, como ya se mencionó, fue el de la 

adopción y eplicación a Brasil del pensamiento geopolítico 

europeo. Los geopolíticos brasileños, de los cuales Golbery 

do Cueto e Silva llegará, en 1952, a ser su más grande expo= 

nente, evolucionaron bajo la influencia de la geopolítica —— 

*clásica" (europea y norteamericana). No parece casual que 

hayan sido los años tremmtas y cuarentas los que ecercaron a 

los militares brasileños con la geopolítica, ni que ese acer, 

cemento se haya dado Primero (1934-40 aproximadamente) con 

el lado alemán y después (1940 en adelahte) con el norteames 

FICAMO,
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Debido a las condiciones musmas en que evolucionaba la 

economía y la política interecional, y a los rasgos perticg 

laros de la situación brasileña, durante los años 1930-40 se 

observó un incremento considerable (por comparación al dece= 

nin anterzor) de las relaciones de todo tipo entre la Alema- 

pia hitlerisna y el BrasiL.1/ Esto no quiere decir que la 

acorolítica haya surgido como la 1deología específica del fan, 

exsmo, Pues aquella es anterior a éste; tampoco quiere decir 

que Hítier y los ideólogos del fascismo alemán se dieron de- 

izberadamente a la terea de difandir la geopolítica. Sin em 

bargo, el hecho de que el alemán Haushofer haya "resucitado" 

a la geopolítica y de que él, pese a sus discrepancias con 

Mitlerdó/, haya alcanzado la cima de su fama y resonancia 

internacienel al calor de la masificación de Alemania, expli 

can en buena medida que de los años trezmtas en adelante la 

geopolítica haya incrementado su expanezón en los medios 1m= 

telectuales brasileños. A su vez, el zntento de Vargas de - 

mantenerse neutral durante todo el período de gestación e 18 

cluso durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, 

explicaría el hecho de que ni el fascismo, como sistema de Eg 

tado, ni la geopolítica, en ese momento te todo haushoferia 

  

na, hayan recibido sanción oficial. 

  

La geopolítica brasileña se remonta el año 1935, cuando - 

1 Gr, Kata, Po. apegrte 
Varias, Ve, QpaLito, Po 24-332 
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fe oublicaldr, vor vn” mera vez el lioro Prozegao Continental 

io Bragil. del entonces capitán Mario Trevasso0s.+ » Con -   
esta obra se inicion los safaerzos intelectuales de los mili 

tares brasileñoa por entender "científicamente" el destano — 

de gran potencia de dreszl. sos esfuerzos, cesa Presunción 

cientifica Y esa percepción acerca del destino se encuentran 

también hoy, en 1973, en Bras:l, vero con una fuerza diez va 

ces mayor. 

Las 2dees básicos de Trovassos se refieren a la posición 

geopolítica (espacio y tiempo) y a las poszbilidedes de cre- 

cimiento y expansión de Brosil. Para ello examina la dinámái 

ca de Bras11 en función de una gran contradicción mundisl en 

tre el mundo del océano atlántico y el del océano pacífico y 

en función también de una contradicción subregional entre las 

fuerzas de imantación del Elo Amazonas, por un lado, y las — 

del Río de la Flata, por el otro. 

En la Aran contreázeción, el eutor ve al Atlántico como 

$l lado oceidental, cristiano y europeo de la cultura, El Pa 
cífico o "mar solitario", enfrenta a América con las "oscuri, 
daaes y misterios de mundos desconocidos, de los que no es = 
posible esperar impuleos políticos de manzán tipo" AY 

TV ona reseña amplia de sea obre se encuentra en Mestrorilli, 
Carlos P., "Geopolítica del Brasil: historia y doctrina", 
Esiratenía 19/20, Nov/Dic 1972; Ene/Feb 1973. Ba. Aires, 
Tastitato Argentino de Estudioo Pstratégicoo e Internacio 
hales. 
l8., Po 47 
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3ras11, neturrimente, se inclina hacian el Atléntico, en 

virtud de su mispa nosición seorrífico. Por otro lado, pues 

to que Ja mavor parte de los costes atlénticas de América del 

Zar pertenecen a Brasil, la hegemonía volítica del país en el 

lado este del subcontinente le esté asegurada. El único país 

cepaz de contrarrestar esa preeminercia es Argentina, para lo 

cuel, sin embergo, elle tiene que Provectarse hacia el pacifi 

co (former elianza con Chile y Perúj. Pero Argentina encuen= 

tra la barrera de los Andes y por ello todos los desarrollos 

tecnológicos que tiendan a elaminerla o erpequefiecerla (el de 

sarrollo de las vias férrees, por ejemplo), representen una 

amenaza votencial e la hezemonla sudamericana de Brasil. 

Fan la confrontación entre los dos granaos ríos sudamerí 

esnos, el Amazones y el Plata, Travassos ve al altiplano bo= 

liviano como el ese de toda ls disruta geovolítica, Debido 

2 que Pol-via se encuentra en el corazón mismo del continen= 

te sudamericano, quien logre poseerda (Argentine o Bres11) — 

Aominará aí resto de la región ¿Ta 1dea del Heartlend en Mag   
kinder  _7/. En esa Puena no sólo la fuerza propa de las — 

vías fluviales Je comunicación sera decisiva; también la ex- 

pansión de los ferrocarriles y las vies terrestres, sobre ta 

de si se considera que Bolivia, en virtud de se propia con — 

formación geoaráfice, no es una totalidad homogénea, de ten= 

dencias centrivetes. Por el contrario, ella tiende a desin-
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tegrerse, "atraídas" sue diferentes partes por la fuerza de 

los países vecinos (Argentina, Perú o Dras11), Juzgendo de- 

cerca al territorio boliviano, la clave se encuentra en el - 

"triángulo másico", formado por Santa Cruz de la Sierra, Co- 

chabomba y Sucre. Santa Cruz es atraída vor Brasil, mientras 

cue Suero lo es por Arsentins. En lugar de ser Argentina y 

Brasil las fuentes de un posible conflzcto continental, el - 

Pionero de la georolítica brasileña descrubre que, en virtud 

úe su 2nostabilidad política "tradicional", Bolivia es "ver= 

daderemente amenazadora de la paz sudamericana". Vuelve los 

ojos a la sran controdicción v resume sus ideas de la siguien 

te maneras 

en síntesis: la vertiente atliánt ce (Brasil princi- 
ralmente , 1rmense suverfic:e de contacto con los 
más poderosos centros de cxy"lazeción mundial, vías 
de pene rac16- nuturales extendiéndose del Océano a 
lus prrp.so flogs andinos, mentalidad ogrícola, 
tendencias dinámicas; la v riien e prelfica (Peha,- - 
Shl+, cr entinr), assdamiento ma Ítimo, produecz ón 
y comúnicoe ón vronias e las remzones montalosas, 
mentala tad minere v tendencias estáticas. 

Las ideas acerca de la opos1c26n permanente e 21nevitable 

entre Argentina y Bros11 (que sisuen vigentes shora), son rg 

sultedo de la 1ntervrctación geopolítica de la historia, in 

terpretación cue tiende a ver en las condiciones geográficas 

uno de los fectores más importantes, s2 no el más importante, 

A rastrarillz, ODeCñte. 
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en la orientación politica de los Estados, De esa manera Ar 

sentina y Brasil meapre serán rivales, debido a la rivali - 

dad vermanente “de "sus seosrafías". 

xl hecho de que existan esas teorias nc quiere decir — 

eue en la vi%a real sucedan así las cosas. No sería muy di- 

fícil demostrar que esa supuesto rivalidad de "las geografías" 

no es orra cosa sino la rivalidad reol de las clases dominan 

ves en ambos peíses (la bargnesía, de 1930 en adelante), A- 

esrtar esta afirmación sigmficarie, muy probablemente, acen 

tar alpunas otras, de seguro malévolamente 1nspiradas en "ese 

nm   20 espurzo del deslismo hegelzano"... y eso, naturalmente, 

no tiene chiste, Más vele encontrar en Bol1iv1a Ja amenaza a 

la poz y la securided en América del 5ur que endilgarle la -— 

culpa e Los empresarios bresileños y (mi moz0) argentinos, 

  

Pero en la década de los tr 

  

intas esa ideología agresi- 

va y expensicnista de Travassos no encontró eco en "el alma 

>odalar" y no ev tradujo en una política exterior correspon 

ajnate. Yllo guizá se explique Por el hecho de que, en esa 

etava, la selmbleción de cavital en Brasil aún no "desborda= 

»" Jos límives de su propleo mercado y la producción indus — 

trial no concedía importancia al mercado exterior. Más ade- 

lante se vers que el cuadro actual es, en esos aspectos, ra= 

dicalirente distinto. Por eso mo sería roro que Travassos fue 

ge rás leído v escuchado añora que cuardo publicó su lx2bro.
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Paro no sólo Trovassos sino también, y ente todo, el genio = 

de Cuoto e Silva ¿justifican hoy el expansionismo de Bras1l — 

ea América del Sar. 

  

erarrollo y control político: 1940-1950 
      

Volviendo al tema del desarrollo industrial, debes ahora 

recordarse que durante 1930-1950 la apricaltura de exporta — 

ción fue la buses misme sobre la cual se desarrolló el capita 

lismn industria] brasileño. 

Warini ha señalado que esa 1mndustrialización naci6 desti 

neda a chocar 2mevitablemente con dos límites o fronteras eg 

tratésicas, más allá de las cuales no podria llegar como que 

Foria en evidencia durante los 50s y los 608: la estructura 

del sistema esrerio y de exportaciones, por un lado, y el ca 

pivel anternecional por el otro, Hasta 1950, aproximadamen= 

be, m uno ni otro límite fue alcarzado, aunque el desarro - 

lo ro se d16 susente de conflictos v contradiceronest 

(Es un errox/ creer que la burguesía industrial no 
ha luchado tor 3mponer su pol:tica, siempre qne = 
5%s 1n'ereseg no colmeidisn con los de la oligar= 
uín lat.fondista=mercart21. Tola la historia Pa 

lítico-admametrativa bresi ena de los últimos — 
tres 16a años ha sido. justamente, la historia de 
esa lucha en el terreno del crédito, de los tri- 
butos de la p lítica cambia 18.2 S1 el conflicto 
ho Te outenslole, sl no es alló en insurreccio - 

y guerras civiles, es precisamente porque se 
desenvolv1ó6 en el marco de un compromiso po” Ítico 
el de 1937. Los momentos en que el compromiso mig 
mo ha "340 pueste en jaque fueron »ouellos en que
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vida volítica del país se conv 
” 1464,40/ 

  

on$3 1954, 1961 

Durante el verfodo 1940-59 le ruerra estimuló aún más el 

erecamento de 13 economía bras.l 

  

ña, debido al 1neremento de 

las exportacion: 

  

de vroductos seríerias y materias primas es 

trutéricas destinados a las reservas de los Estados Unidos, - 

r esos a 98 ocurrirron tempién modificaciones importantes en 

el terreno Ce la rolítica y le 2deoloría, como consecuencia - 

de la prrticipación coda vez más amplia de los trabajadores y 

otros sectores popular2s on el proceso volítico y de la consg 

idans%n de la influencia norteamerzcrsa on Brasil, Ambos ==   
factores se onmjareron pre determinar vna aguélzación consi= 

iersble de las luchas de clase que lJeveron, en "945, a la se 

  

val esorrelio de ampl10s movi 

2entos de huelra en las Drinezpeles (19dodes industriales. 

  En esos aña el a 

  

adicoligmo gané mavor cacerdzente entre los 

iribajadores y los oomonzotas. además de la lemelización de — 

su partido (1945), Jorraron 3rvortentes triunfos en su activi 

dad parlemrenterin y sind col. Fn 1045, con los 600 ma] votos 

ovtenidoe, el Tortodo Covunista losré colocar 15 diputados y 

un senagor« 2 fines de 1946 eran cerca de 180 mil los menm= 

bros del partido, 

Ciudedes envo lantos, Sen ¿náré y Rerife, caracteriza 

E marin, "La Di Téctica del Derarrollo...”, PRacib., Po 136,
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das por una fran concentración obrera y una amplia fuerza del 

poriido comuniata, fueren úeolsrzaos "rentros belnesrzos", de 

arterés turístico exclusivo, pars que aní los prefectos no — 

fueran clegzáos por el pueblo, sino nombrados directamente — 

nor el soberredor de sus resvectivos Petodos, Sin embargo,- 
2 > < enmuristas lorraron elegir 23 ciputados vrovinciales en 

«¿e Yaule y <n Ríe de Janezro tuvierin 18 de los 50 conceja= 

Fsa actividad comunista era derasiado seria como Para > 

senuivia tolerando. A mediados de 1946, al mismo tiemvo que 

cobrevan escenso las luchas ponalares, se desató la activi — 

dal rerresiva del nuevo fobierno, encshezado ahora por el €g 

neral Eurico Casrvar Putra (194£=50)%, quien había sido Viniso 

tro de Iuerra del Es 

  

  Novo. Un ázermio Ce la época da tes 

timenio de la que sucedía: 

vil cuzmentos coreros de S3n Paulo son procesados 
3 “acuer » ocn Ja Ley de Segurzded Nacirnal por ha 
dor en ro o en nuelsa; se han rr h vido los feste= 
708 del ' de Mavo; nev numerosos obreros Presos; 
el delegad” de Orden Prlítico y Social, coronel Ay 
usto I“bassaí, disolv ó un mitin en las escaleres 

de Ja Cámara de Dipu ados, los parl mentarioa pro= 
testan* la policia dipo vió a ti 0s de ametra lado 
ra un mitin popú ar en le plara La go da Carioca 
kay vo"ins heridos; el diputado caté *i1no (futuro 
pres1dent- de Bras31 después gue Varses se suicida 
on 19 4) demancia la violencia contra el pueblo en 
les Cárarac3 el so zerno eycneró el cxentífico ¿lol 
510 Neava Filho, del Instituto Oswaldo Cruz, porque 
en au condición Je médico atendzó a victimis de la 
rev.esién policanl; el riniatro de Justicia, Carlos 
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uz. proribe reuniones en todo el territorio nacio 

nal.41/ = 

La represión cubernamentel concluyó su ezclo con la íle 

salazación del Fartado Comunista en 1947. Como la 1mflación 

había alcanzado niveles sin precedente, se añopté el camino 

de la contención saloriol drástica, en unn suerte de "ensayo 

senoral" de lo que, de 1064 en adelante, hebriía de ser el mé 

todo oficial definitivo. 

La Zacuela Superior de Guerra y los Estados Unidos 
  

De esa época deta el imiczo de lo que més tarde será una 

elaboreda doc triana acerca de la segaridad y el desarrollo eco 

nómico, inme/orable sistema de ideas para esmrantizar el desa- 

rrollo "normal" y 'jacífico"” de la 1ndustrisizzación capita - 

lite En ese terreno, el papel decisivo recayó en la Esoue= 

la Superzor de Gaerre (USC). 

la Escuela Superior de Guerra fue formalmente estableci- 

do on 1949, bazo el sobierno de Dutra, organzzada bazo la di- 

rección de hortres sue, como los fenorslos César Obino y Cor= 

aezyo de Farias, haolen zefatarado la Fuerza Fxpedicionaria —   
essleña que rarticrpó bazo el Comando norteamericano duran= 

  

  

e e la Segunda Jaerra Mundial. Ya para 1963 el cbzetivo de la 

Y S7 estoría clarsrente definido: "prerarar civiles y milita — 

EUntoa de. "lau de AraraD... OPaCito, P a  
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res capaces de desempeñar funciones ejecutivas y de asesoría, 

especialmente en aquellos órganos responsables de la formula 

ción, desarrollo, planeamiento y ejecución de las políticas 

de Seguridad Nacions1", La segurided nacional comprendía — 

précticemente todos los aspectos de la vida social, según lo 

atestigua la existencia de siete especialidades académicas = 

en la Escuelas 1) ¿santos Políticos; ?) Asuntos Psicosocia — 

les; 3 Asuntos Económicos; 4) Asuntos Militares; 5) Asuntos 

Logísticos y de Woviiización; 6) Inteligencia y Contrazmteli 

gencxa; 7) Doctrina y Coordinación. 12/ 

Según alguno» especialistas, la participación de Brasil 

en la Segunda Guerra Mundial como eliado de los Estados Uniw 

dos determinó, definitivamente, el surgimiento de una concien 

cia volítica propa (corporativa) en el seno de las Fuerzas 

Armadas, de la cual. en términos globales, la 21dea del papel 

hegemónico de los Estados Unidos, por us lado, y la noción — 

le cooréiner e integrar todos los aspectos estratégicos de = 

le vide socie del vals, vor el otro, fueren los dos pilares 

tustenentales AY - 

La á6b11 coordinación que existia entre las diferentes 

enana, Luig1 Ae aná Stepan Alfred ja American Insti 
jutacnal Jeve: nepts Changir erspectives 

5B6-=D0S ATEN mn HLoEy Calif,, RAND,  — Peru and Eoz 
AOTE pa Bi. 

23 Yénse Sohilizar, Paulo R., VEl Midstarismo en Brasil" Cua- 
e a No. 37, mayo 197 
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rame= de las Fuerzas Armadas (y que la guerra puso de mani — 

fiesto) y la 2gualmente débil coordimoción de la estrategia 

nacional en todos sus componentes milatares, industriales y 

burocráticos, determinaron el surgimiento, después de la gua 

rra. tanto del Estado Wayor Conjunto como del Consejo de Se- 

auridad Nacional. Én esas condiciones, no es extraño que, = 

como va se mencioné havan mido los jefea de la Fuerza Expe- 

dicionaria Prasilefa que participé en la fuerra, los impuleg 

res iniciales de la 2dea de la ESC, ni tempoco que ésta haya 

sido organizada bazo la supervisión directa de una misión mi, 

11 hasta — 

  

litar norteamericara, la cuel permaneció en Bs 

1969. 

Significativamente. el Centro de Altos Estudios Mi 
litares CAEM) dol Perú no tuve consigo ofic ales 
nori :mericanes de nivel acavémico y, a diferencia 
de Bras 1, Perú env 6 aleunos de sua militares de 
escu la a estu zar programas de o-1ent ción civil 
sobro los vr blemas del desarrollo nacional, como 
1 +. la Com.s1ón Económ ca pera América Latina y 
los del Instituto Letinoomericano de Planificación 
Económica y Soczal, en Chile, 

Si en la déceda de los trezntas fue el alemán Haushofer 

quien estimuló las inquietudes estratégicas en la imagina — 

ción de algunos militares brasz1leños, de 1940 en adelante —- 

(quizá desde 1939, en ocasión de la Primera Conferencia Pang 

mericana) toca su turno a la fuerza del pensamiento geopolir- 

tico y estratésico norteamericano. 

topan, A. Une “ilatorse.. OPacites Ya 17%



La msriici0ción de los Patados Unidos en la puerra, pri 

wena, y la “errota de Alemania, después, mercaron la pertenea 

cin dsfasitava de América Letino ul área norteamericana de 18 

Ijesncia y dominación. A 12 rar de los intercamoios económi, 

es, muiitares y nu.íticos se fueron observendo también, y — 

sen sq dinámico recia, los amtercambios ideológicos. Además 

veo la exveriencia m litar contante er el frente 2teliano, bas 

te considerar que la gran meyoria de Jos altos jefes milita = 

res bras1 eños han pesado por las escueles de Estado Mayor y 

de otro tipo norteamericanas, vara entender sin mayor dificul 

tad la arimileción hres1lede de las 1dens de N, Spykmen, Mor- 

guentau y otros de los principalen ideólosos recientes del 1m 

terielzsme nortearerzcano. Sogán "atomación reciente, cerca 

de 5 ml oficiales Y suboficiales brasilenos han side entrena 

  

1*uciones norteamerzcanes desde los afios de la gue 

rra, ya en les escuelas situades en territorio estadounidense 

con otras regiones, 14 

Durante la etana Travassos del pensamiento geopolítico — 

bresileno se Observa 1) que la disputa mundial es presentada 

térm.nos de "Atlántico" versus "Pecífaco” (Europa occiden- 

el y lom Estados Unidos versus Japón, Cnina y la URSS) y que 

  

Sensabriva Filno, Po, Miatarieno e impertaligno en — 
Braral Ba. Aures, Bditoriol Pionpo Contenboréneo, 1970, — 
Pr 169-1770 
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la cnonca brasileña del Amazonas y la cuenca internacional 

fe? Plata 2 2) que a posar de la tendancia globmlizadora de 

  

lo vin oalización tobrica aún no se estableco ningón t1po ose 

ire feo As cerroigeción entre ocononín, política y sogeridad 

rasitani cn el denosrollo de Pronilz 3) quo las Puersas Arma 

vas ue encuentran aún en la etepa "moderadora” de vu interes 

ronción respecto del control gobre el poder político; y 4) = 

eue la gcorriítica no ha llogado a ser la 1deología oficial 

de las Fuerzas Armedaz, las cusles, a pesar de la existencia 

de usa Encusla de Entedo Wavor, no cuentan aún con un centro 

ñoutinado especificamente «a estudios de estrutegia políticas 

De era ronora, durante rguella etapa la seopolítica es tah = 

són un 2591047, pequeño y poco 1nfluyento, en la totalidad = 

40   pensamiento sorzial y politico de ja burgucsia brasiloñas 

Po la Segunda Guerra Munázel en adolante van a combiar 

congiderabiemente las cooas en todos esos aspectos: 1) la = 

dieputa mundial nerá presentada ya on términos de comunipmas 

capitalismo, mientins que on el área rogional la eatiguna dig 

puta ¿ntervarguega ontro Brogl y Argentino se ontremezelará 

con la lucha contra la subvorszón comunintas 2) en ol niste= 

na do 26060 do le Ercunla Sumovior de Guerra eL depasretlo > 

económico y la neporitaó nacional aparecen ye muy claramente 

wrterrolncronados, en correspondencia con vna otbeps suporior 

en lo evriución del rensanianto estratégico da loa tuéricos
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militares; 3) las Fuerzas Armadas irán interviniendo cada vez 

más directamente en la política, hasta el momento definitivo 

(1964) en que pasan a ejercer directamente el poder úel Esta 

do (haciendo añicos el cascarón de los sistemas políticos tra 

diczonales de la burguesía brasilefía y justamente Para Tavorg 

cer a esa clase); 4) debido al desarrollo de una actividad ia 

telectual “propia” (es decir, ejercida directamente por Mmili= 

tares y de manera cada vez más extendida) y a la concurrencia 

de diversos factores institucionales y políticos (la existen= 

cia de la ESC, las tensiones del período de la guerra fría, — 

la agudización de las luchas de clases en Bras11 y las tendeg 

cias hacia la autonomía en el seno del movimiento obrero y = 

otras), el pensamiento geopolítico paserá a ser, paulatina « 

pero sólidamente, el pensamiento o ideología oficial de las 

Puerzas Armados, hasta convertirse, después de 1964, en doc= 

trina de estado, 

Desde un principio los fundadores de la ESG "sintieron" 

que la cuestión de un ejército poderoso no podía ser separa— 

da de la del desarrollo económico, y que la cuestión de la se 

guridad nacional tempoco podía separarse de la educación, la 

industria y la agricultura. Posteriormente se publicaron tra 

bajos donde llega incluso a afirmarse que la seguridad nacio- 

nal empieza en el ambiente familiar de la primera infancia y 

en la escuela primaria ¿Y 

Edf, Goncalves Neves, A.F., honde comenea a segurenea ne 
cional? Rio de Janeiro, Pongetti, 1970.
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Esta persnect1va inicial habría de seguir evolucionando 

hasta llevar a los militares el convencimiento de que sólo la 

existencia de un poder central fuerte y omnipotente podría £a 

rantizar el ulterior desarrollo multrfacétaco de Brasil, Se= 

rá en ese momento cuando de la nctividad teórica se pase a la 

scción política a través de un eficaz golpe de estado que se 

rá dirigido no solamente contra el movimiento obrero 1ndepen= 

dlente y la eotividad 1npurreccional de la izquierda simo tam 

bién contra todo el sistema político tradicional, heredado de 

la era de Vargas, correspondiente, en rigor, a la etapa más o 

menos autónoma del proceso de scumuleción de capital 1ndus — 

trial en Brasil. 

Nacionalismo populista versus 

  

ernacionalismo burgués 

Mientras tanto, hacia fines de la década de los cuaren= 

tes los sectores nacionalistas de la burguesía industrial — 

braszleñía llegaron a su primera confrontación directa con el 

viejo sistema agrario y con el capitel internacional. Ya des 

de los años de la guerra se había 2do Formando en Brasil una 

corriente nacionalista que oponía resz2atencis al nuevo alínea 

miento con los Estados Unidos, slineemmento que, según se ve= 

ían les coses, las circanstancias históricas estaban imponieg 

80. 4l mismo tiempo que el necionalismo, crecía también, com 

mo ya se ha visto, una sorriente internacionaliste de afinidad 

y acercamentao con los Fotados Umidoa,
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De regreso a los campos de batalla, de la conviven 
e1a con los estados mayores militares norteamerica 
nos, el general Mascarenhas de Yoraes y los zóve = 
nes oficiales de su Estado Mayor acatan la reali — 
dad de un nuevo y definitivo víneulo imperialista. 
Pero la ovción de Vargas es otra. Pasa a defender 
el monopolio estatal del petróleo, establece rela- 
ciones d1plomáticas con la Unión Soviética y, f1 
halmente, cede a las pres1ones populares amnistien 
do y liberando a los presos políticos, la mayoría 
de los cuales estaba condenada a 10, 15 y 25 años 
de prisión en los juicios de 1935. "El gesto fanal 
que determina el cierre del primer acto de la ca - 
rrera de Getúlio Vargas fue su actitud con rela —- 
ción al cavital extranjero: promulga, en julio de 
1945, la Ley Antí-Trust. En agosto, la Unzao Demg 
crática Nacion: nal, (partido nítidamente conservador 
y Pro norteamericano) definía su posición al espe= 
cificar en sus sotatutos: "Hay que apelar al capí- 
tal extranjero, tan necesario para el aprovecha —— 
miento de nuestras reservas inexplotadas, dando un 
tratamiento equitativo y plena l1bertad para la sq 
lida de los intereses hacia el exterzor" 

Derrocedo Vargas en 1945, el enfrentamiento se da hueva 

mente a partir de 1950, año en que reasume el poder y alien= 

ta de nuevo al nacionalismo y al refTormismo. 

La reacción contra el capital extranjero y la vieja es= 

tructura agraria se manifestó primeramente en el terreno de 

la economía (proyectos de reforma agraria, decretos de necio 

nalazación, controles cembiarzos y de remisión de utilidades, 

etc.); en embargo, pronto se tradujo en grandes confronta - 

ciones políticas que, en fin de cuentas, determinaron la cai 

da de los gobiernos de Vargas (1954), Quadros (1961) y Gon = 

lart (1964) y la implantación del régimen de dictadura miliw 

2 *Pau de Arare 

  

+ OPeCito, Po 24.
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tar abierta en representación histórica, Como se verá después, 

de los intereses de la gran burguesía 1ndustrisl y financiera, 

que ha visto en la asociación con el capital extranjero la ú- 

nica posibilidad favorable para la continuación de su gestión 

como empresarios 1ndustriales. 

Marini señala los tres factores principales que, de 1950 

en adelante, convergieron para exigir la revisión del compro- 

maso de 1937 (la alianza burguesiarterratenientes): 

1) la crisis del sistema brasileño de exportaciones,” 

precipitada por la liberalzzeción del comercio internacional 

que siguió a la guerra de Corea y la concurrencia de otros — 

factores, como el surgimento de nuevos centros productores 

de café --especialmente en Africa, la 1ncapacided del mer— 

cado norteamericano para absorber toda la producción bremile 

fía y la formación de zonas preferenciales en otras partes — 

del mundo, como el Mercado Comán Europeo. A consecuencia de 

todo esto, cayó seriemente el precio internacional del café 

(sobre todo durante 1953-56) y la agricultura ya no pudo o — 

frecer a la industries el monto creciente de divisas que ella 

hecesztaba para importar equipos y materzas primas que le — 

eran indispensables a fin de continuar adelente con el procg 

so de industrialización; 

2) la agricultura bras1leía, debido a su carácter re- 

zagado “consecuencia a su vez del régimen de proPiedad sobre
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la tierra-— fue paulatinamente haciéndose incapaz de satisfa 

cer las crecientes demandas de bienes alimenticios y mate 

rias primas de los centros urbanos, la cual, en cambio, are 

cía rápidamente debido a le misma industrimlización. Esa eg 

casez creciente de bienes agrícolas determinó su encarecimiep 

to y, por ese medio, la elevación general del costo de la vi 

da. Fue así un factor adiczonel precipitante de las luchas 

precios=selerzios que se desencadenaron en Brasil a partir de 

de 1954 y que llevaron al país a niveles extreordinariamente 

altos de inflación hacia mediados de los sesentas; 

3) las contradicciones en la estructura del mercado — 

de trabajo en Brasil: debido a la tecnología industrial que 

se importaba, la demanda de meno de obra para la industria — 

iba siendo cada vez relativamente más Pequeña frente a un o- 

ferta de trabajo que, en cambio, se multiplacaba año con año 

a consecuencia de las corrientes migratoriss del campo hacia 

las zones urbanas. Por su parte, el sistema agrario era in= 

capaz de frenar esas corrientes migratorias. 

También la frontera del capital extranjero fue encontra 

  

durante los años cincuentas. El fin de la guerra mundial 

y de la guerra de Corea reavivaron los movimientos internacio 

nales úe capital, cuya presión acabópor estrangular el carés 

ter más o menos abtónomo que hasta entonces había conservado 

el desarrollo del capitalismo industrial en Brasil,
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La posesión de amvlios mercados, de sistemas superiores 

de transportación y tecnologfa, de grandes excedentes de ca- 

pital, todo ello permitió que las naciones capitalistas más 

desarrolladas, especialmente Estados Unidos, 1mpusieran su = 

participación en la nueva fase del desarrollo industrial del 

país. El encuentro de los "límites" agrario y externo desen 

cadenó un proceso de violentas confrontaciones políticaa en 

las cuales una vez más, como en 1945, la clase obrera y otroa 

sectores populares tuvieron una amplis participación. 

Bajo la consigne "el petróleo es nuestro", el pentimien 

to nacionalista se difundía en amplz0s sectores sociales, in 

cluso en el seno del Ejército. Simultáneamente, las idees de 

la reforma agraria y de los derechos de los trabajadores co= 

braban auge bajo el estímulo de un sindicalismo militante a= 

lentado por Jo3o Coulart, político joven que ocupaba la car- 

tera de Trebajo en el nuevo gobierno de Vargas. 

Uno de los principales focos del nacionaligmo estaba lo 

calizado en el Club Vilitar de la cinded de Rio de Janeiro. 

En él participaban oficiales de les tres armas, quienes se a 

prestaban a elegir nuevo presadente del Club. Uno de los — 

candidatoa con mayores posibilidades era el general Estillac 

Leal, ex-ministro de guerra de Vargas y abanderado del nacio 

nalismo. Pero la corriente derechista y pronorteamericana — 

también cobraba fuerza. El periódico O Jornal, de la ciudad
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de Río, refiriéndoge a los editoriales de un diarzo norteame 

racano, informa de la situación: 

Para The New York Times, la crisis militar amenaza 
degenerar en perturbación del orden, cualquíera que 
sea el resultado de las elecciones del Club Vilitar, 
debido a las actividades extremistas que el general 

Estillac Leal gealiza en favor de la línea de los = 
comunista, e aquí la opinión del diarzo nortea- 
mericanoi/Un movimiento antinortesmericano dentro de 

las Fuerzas Armadas brasileñas comienza a cristali- 
zarse a través de una declaración del ex-ministro — 
de Guerra, Newton Estillac Leal, que es tembién can 
didato a la presidencia del Club Militar del Brasil, 
En nombre del nsczonel29mo, el general Estillac Leal 
tenía pensado reunir a todos los elementos que cre — 
lan que las riquezas naturales del Brasil estaban en 
peligro de per ssaltadas por los intereses extranje- 

«+ Ello incluiría a los elementos de las más va - 
jadas tendencias, desde comunistas hasta nacionalis 

tas extremstas, todos hostiles a la política actual 
de estrecha colaboración con los Estados Unidos.48/ 

  

Estillac Leal fue derrotado en las elecciones del Club 

Militar, de mayo de 1952, La corriente pro-=norteamericana 

cobró fuerza y se 1mi016 un proceso de purgas y represiones 

en el Ejérezto y contra los c1v2les que se oponían a que Bra 

sil enviara tropas a la guerra de Corea. El fantasma del —= 

golpe militer apareció nuevamente en el escenario político. 

En febrero úe 1954 los diarios publicaron un documento 

llamado "Menzfiesto de los Coroneles”, firamsdo por ochenta — 

oficiales, asociados al Clube da Lanterma, al que pertene —   

T Wrau do Arora"..n OPaSito, Po 30%
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cfan militares, hombres de negoczos y "señoras de sociedaariW/ 

Uno áe los que encabezaba la lista de los firmantes era el ge 

neral Amaury Kruel, que en 1952, luego de las elecciones en 

sl Club Yalitar, había dirigido las investigaciones policia= 

com mizueres contra los pargentos y oficiales nacionales en 

el seno del Ejército. Más tarde, en marzo de 1964, Amaury — 

Kruel, al mando del 11 Ejército, habría de marchar contra la 

cxudad de Río, en el golpe que derrocó a Goulert. El 23 de 

agosto de 1954 treinta y úo0s generales exigisron a Vargas su 

renancia, Presionado por todos lados, incluso por los comu= 

nistes, Vargos sucumbió ante la crisis y se quitó la vida. — 

Ep su carte=-testaemento formuló la siguiente Genuncias 

IV pato famoso docmento suscrito por decenas de oficiales — 
sureriores, a principios de 1954, precip1tó6 una erisia m2 
nisterial gue terminó con la separación de sus cargos de 
los Mimistros de Guerra y Trebajo. Fue la primera mani — 
festación colectiva de los milztares, desde 1945 y el pri 
mer sintoma 1nconfindible de la conciencia que ¡ban desa= 
rrollando acerga de los problemas políticos en las Fuer-— 
zas Armado 2 su función en el escenerio nacional. "Se 
anonoia andicírezavle una crisis de autoridad, capaz de = 
minar la cohesión de la clese militar (. 0. 
musismo a la puerta, los prop108 cuadros 1h; 
ge la nación estarán amenezados de subversión violenta”, 
“inte la gravedad de la situsción —decían= (...) se 1mpo= 
ne una actital de alerta, pues no se podría Proveer qué 
arado de disociza1ón serán capeces de generar, en el orga 
simo milator, lag cansas de múltiples tensioñes que die 
a día se acumaler". "Urge, pues, que se Promueva una cam 
paña de recuneración y sansamiento en el seno de las cla- 
aes ermadea"”. Entre los 50 firmantes del mamfiesto se — 
encontraban Jolbery do Cuoto s Silva, Newton Castello Bram 
co, bmaury Kruel, Syaemo SarmentO... 
ef. Ferreira, Olaveiros S. As Fórgas Armadas e o Desafí 
da nevolugas Bio de Jonexros Pirecones ORD, 1OGA Deo 128 
125. 
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A la campaña subterránea de los grupos internaciona 
les se unieron los grupos nacionales en rebeldía con 
tra el régimen de garantías de los obreros (...) Log 
beneficios de las empresas extranjeras alcanzaban el 
500 por ciento anual. En las declaraciones de lan — 
mercanolas que importábamos había fraudes por más de 
100 millones de dólares (+...) La sangre que desean 
los pájaros de presa es precisamente la del pueblo = 
brasileño. Ofrezco mi vida en holocausto (..») Lu= 
ché contra el saqueo de que era objeto el Bras11 y = 
el pueblo, 

El poder fue asumido interinamente por Café Filho, vice 

Presidente (hasta noviembre de 1955) y por Carlos Cruz (has= 

ta enero de 1956), pres2dente de la Cámara de Diputados. En 

les elecciones Ge octubre de 1955 fue designado presidente — 

Juscelino Kubitechek, Con él, el nacionalismo cedió paso el 

"desarrollismo", cuya meta fue poelerar la 2ndustrialización 

aún a costa de au carácter nacional. Compañero de fórmula de 

Kubitschex en les elecciones de 1955 fue Goulart, quien asu- 

mió la vice-presidenciaa En el goberno del período 1955-61, 

Kubitechek estuvo más asociado a los empresarios y Goulert a 

los trabajadores. De esa manera, en el gobierno quedó simbo 

lizada una de las contradicezones principales del desarrollo 

social brasileño en la etapa actual, por contraste a lo que 

ocurría en 1937, cuando se fundara el Estado Novo.   

Durante el período inmediato anterior a 1965, Brasil ez 

noció un proceso de "2nflación gelopante". Con Kubitschek, — 

Voarta-Testanento de Gotulio Vargas, en Gerassi John, El - 
miedo de América latina Barcelona, Ediciones Peninsy 

e 1885, BP. 4617-62.
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los empresarios y los tecnócratas desarrollistes se trazaron 

a meta de intensificar el ritmo de la 2mdustrializeción (acu ps 

molación) en el pels y construir Brasilia, la nueva capital = 

ederrl. En resumidas cuentas, se trataba de continuar y am 

plaar el proceso de sustitución úe importaciones iniciado du- 

rante los 305, oraentándolo ahora hacia las industrias de big 

nes de producción. Para ello eran necesarios grandes volúmew 

nes de cepital, mucho mayores que los que habían sido requeri 

dos en la primera fase del proceso. Técnicamente el propósi" 

to equivalía a reducir el consumo y aumentar la inversión. la 

paradoja inicial consistía, sín embargo, en que para impulsar 

la sustitución de importaciones de bienes de capital, había = 

que intensificar la importación precisamente de ese tino de — 

bienes, a fin de 1nstalar las nuevas empresas. Ello determi- 

nó que les compras en el exterior de eguipos y maquinaria se 

dupliceran entre 1956 y 1959, 

Para mantener ese esfuerzo adicional de importaciones la 

economía tenía necesariamente que proveerse de recursos tam — 

bién adicionales. Ello era tanto más necesario cuento que — 

los ingresos por exportación —que finenciaban les importacia   
hes=> $e egtrechaban año con año debido, como ya se mencionó, 

a la fuerte caída del precio internacional del café (el maldo 

disponible para la importación de bienes de capztal cayó de — 

  

1,097 millones de dólares en 1953 a 370.9 millones de dólares



en 1059.34 

En esas condiciones, no quedaba duda sobre lo que había 

que hacers elever al máximo la captación de recursos 1nter== 

nos v obtener auevos y mayores empréstitos e 1nversiones del 

exterisr. En 1956 esto Último no presentaba mayores proble= 

mes, Pues Vargas, portador del nacionalismo, había sido ya - 

derrocado y, en consonancia con la nueva orientación que se 

abría para el desarrollo industrial, ahora estaban abiertas 

de par en per las puertas de la economía frente al capital -— 

extranjero. Las facilidades fueron otorgadas mediante la fa 

mosa Instracción 113, aprobada en 1955 durante la administra 

ción interina de Café Fílho., El efecto fue inmediato y la — 

entrada de capitoles del exterzor contrastó notablemente con 

io ocurriáo bazo Vargas: entre 1956 y 1961 entraron al país 

en 1nvers1ones directas, alrededor de 150 millones por año,- 

por comparación a un de 10 millones de dólares al año que 18 

greseron durante 195i=54e 

Al tomar poses1ó5n del gobierne, en enero de 12956, Kubztg 

chek había prometido realizar, en sólo 5 años, un desarrollo 

econémico equivalente a 50. Durante su mandato el crecimisn 

to económico de Bras1l fue ciertamente intentos el Producto - 

Nacional creczó a un ritmo sostenido no unferzor al 6% anual; 

  

  

TVioevarea, Nería C., "Auze y Gecadencia del proceso de sus- 
tatación de importaciones en Brasil" Boletía Económico de 
Azérica betiína volo IX, Núm. 1, marzo de 1904, Ds 154
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la producezón industrial se incrementó a una tasa anual del 

8%; la producción de acero en un 100%; la de máquinas en —— 

la de material eléctrico en 380% y los transportes en 

  

Esa velocidad de acumulación no se debió solamente al = 

flujo de capitales externos. Internamente también se inten= 

sificó la ceptación de los excedentes. El método que se si=- 

guió para esto último fue el de la inflación. Políticamente 

fue lo único que se encontró visble, además de que las ramo- 

nea económicas no surerfan conveniente una reducción del cop 

SUMO. 

El consumo de los sectores de altos ingresos (empresa— 

rios, técnicos, burócratas de alto nivel, etc.) no era posi 

ble restringarlo ya que, adenós de razones políticas, uno de 

los “rincipales efectos Gel rroceso de sistitución de importa 

ciones de bienes de carztal fue el ae ampliar la oferta de — 

bienes de consaro durable (automóviles, aparatos eléctricos 

de uso doméstico, eto.) y, consisuientavente, "racias a la = 

mublicidad y otros medios, elevar la >ropensión a consumir — 

en tales sectores. Por el lado de los trabajadores, la re = 

dacción de sus niveles de congumo mediante la contrección sg 

  

larial tampoco era posible, no sólo porzue sus 1n£Tesos eran 

  

ya considerablerente besos (esrecialmente en el cambo) sino
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tambien y ante *todo por razones molíticas: on esa época aún 

se ensayecon en Brasil los mecenzsmos de la democracia eleo= 

ovzl y el vote de los trabajadores era decisivo. Esto álti 

10 <e entiende mezor cuando se considera que Knbitschek lle= 

36 11 poder apoyado por los sindicatos, gracias a le preseho 

  

e.a de «dodo Goulart en su Fórmula electoral, 

Se recurrió entonces » le inflación, como manera de for 

zar sl ahorro indirecto y transferir parte de los ingresos = 

de los trebajadores y otros sectores asalariedos hecis los — 

envresarz0s, El alza de los precios pasó de un 11,1% en 1958 

a ¿0.2 en 1969 y siguió creciendo en esa misma proporción hag 

ta alesnzar el nivel extraordinerianente alte de 80% en 1954, 

la -naiesuación del sistema financiero 1rcavoz de = 
vantener una oferta de anorros satisfectoria al ses, 
tor privado, llevó a una situación en que sólo era 
posible mantener el ritmo de actividad de las empra 
sas mediante la exnansrón monetaria, lo gue equivas 
le a ls propagación de los presiones inflacion:rjas. 
De rero laso, al trotar de sutofinencior paroralmeg 
te gls vsoisciones, ante la 1mposibil2óed de recu = 
rar a las fuentes voluntarias de recursos, Jas emo 
vvesa» sarentaron más ue proporcionslmente los pre 
c10s de sus proóuetor... Vtros factores de perturba 
ccón fueras el *déficiti creciente del sector públa 
20 federal, los gestra odiesonales que Ocas1onaron 

sus srclo=políi cra y que fueron firanciades 
terbiéz mediante exnans15n monetaria; los reajuetes 
frecuentes del ealarso y la modificación del siste= 

Ib ario en 1981 que *. VI) alez Los trecics 1 
coa los anternsciouales, provocó ana serie - 

as reajustes en los precits Internos .52/ 

    

  

Cangerceiss y estractorco de la economia de Brasil 
sol Ultizo decen.o */0N.12/007, Feosto 1912, Pa 31. 

  

 



- 58 - 

11 eregir, ento acelerado ce detuvo bruscamente en 1961, 

1h en añelante la economía entró on una ctava de fuerte 

  

a > cusl Lo habría de salar sino en 1967, cuando, 

  

-2 Soncurrercia de diversoa factores, se reanimó — 

ra 1561 se nenía "agotado" ya el rroceso 

imertaciones v ello ¿unto a la egudiza=— 

  

trlítica, ico ossor el finzo de loc radio 

Lara cx rcrmoy 7 el volumes eOnbal d> las 1ixerciones. 

la unilación falobante se traduzo simoltáneamente en una 

«“1izeción "selopante" de las luchas rolíticas, La 1necorng 

  

cas cora vez rás auvizlas € l;     saorón de nobiación a la lu 

¿ra 00 las rezvindicaciones económoas determinó "a formación 

dc nn verdadero movimiento de tasas, da,f el altento Daterna= 

Guien. desds fanes de 3061, funeta 20mo pro= 

  

acha de Los trabajadores Y — 

  

drnte, Entre loa Landeras de * 

otrog sectoros pomulores aparecieron aemandas de reformas ssra 

vda. oramtto. notre el capital extranjero, mayor particinación 

en la economía, moditzcución del Congreso, voto a 

bete v otres. Los diferenter siadicetos del ralís 

2 cstrhiever contactos entre ai, Ya 9 Trinolflos -     
SuUrgaeron varios orsana 

  

os feaerativos de gran com 

mo ovmerfilabhan como rérmenes de auna sola gran - 

  

confrderacoon “e iconos los rals, Surgieron 

2 aer e      



Acezón y el Comando Seneral de los Trabajadores. 

«a general de los obreres de Sho Tetrlo, en = 

  

1545, la clase obrera industrial en Brasil no ha= 

  

an parel determrante er los procesos de lucha     
teiír. Dirante ese perloao fue casi exclusiva= 

10 la puena birguesta andustrial=terratementes exvortado = 

e ratimiló el desarrollo rommbmaico v politico en sus 

  

larentales. Le represión £ 

  

a,T63trcs Th pernamsaial del primer   
«fiverno de Vargas (1939-45) en contra de los cemunistas, no - 

981) significó descabezar temporalmente cualquier posibilidad 

as desorrelio ve un gundicolisio independ 

  

»te sino que, en el 

cenctexto as esos años, sigrificó alejar la voeicilidsá de un — 

uto obreros-empresaric3 de mayor envergadura. la 

  

de los crabes añores e 1ñcJaco su sector ovganizado — 

muoritario por lo demás), po antentó en esa etapa ninsún org 

acto de acción independiente, ni en economía 1 en volítica. 

aa formas ón y desorrollo como elare so 

le primera mitad del siglo AX determina 

  

sor sa den Tan , verfiisis en tanto fuerza porítoca, frente 

¡sun aneralos 2 

  

cambio, el comportamiento ce Los 

      tencialmente, a tono — 

D., Incustriali209n0...» OPeGitos Yerbino, 2Po 
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con el orrocoso de dewocratización general que ee exvand16 por 

toño 

  

enn lag modx 

el mundo luego de la derrota de los regímenes fascistas 

“,caciones que se habían observado en su núme- 

7 oompoarczón, a consenuencia del mismo desarrollo indus 

a. A mert 

Pre 

ir oe las huelsas de 1945-46 y sobre todo de = 

sidencial de 1950, los trabazadores adquieren 

orepih el siotos de actor volítico de Primera categoría, 

   

tapices o por la Rev lución e 1930. Los scontec 
el 

    

  

estara 

ULIMOS P3% 

50 
Es 

a tuar 

1 

ener: 
es 

á: 

238 Goula t sn el 5 

na. 

22 

.n 

  

Zl resnicio de las luchas de clases a princip10s de 
y ade de los 503 (narticalermente desvués de la 

os ¡rabatadores de las industrias 
marvyo y abril de 1053), esiá en la 

so nueva ase »e la vada volí"ica nmcional, 
la ereciente part.civación elec oral Y 

ercoz] de las masas urbanas, cuy sentido = 
ol ora el de un desal o al modo de acumula 
aital y 2 0 centración de la riqueza es 

  

  

a=venso fulminante de 
“sica laboral 1nsugurada 

imeterío de Praba,o. la 
avieidio e Setálio Vargasi== demostra= 

1515 Ceneral social y política, desencado 
la irrupción de las masas en un escenario 
ata entonces. solamente los representantes 
e lrs diversos gtusos dominantes tomaban 

e aueslos años 
adros, la nuev: pol 

    

  

rte ese fenómeno Ko e   nsitilidad »rivilegzo 

  

ucusol de la historia polítice de Brasil, Deg 

aleu.os euistares e ateloso los empreserios —   
drparrollanto una conciencia crítica frente a 

La nuera fase del ¿sparrollo andastrisl ha a- 

3. ner, 22   
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sercado a *rer2l a los "atados Un: 

al Fotado, 1s elevado la concrene 

saca de los trabajadores y ha est 

ucra iGeológica, En 1952 hace 

mente-Coronel nasta entonce 

  

Sa Pensamiento 

  

»on el tiemro, de 

6 

  

2deas, se an 

  

resenta » los intereses de ela 

  

nestrial de Bresil, No as casual    

hoz la ra Án del Ustad 

era sino ana   
constitayen un t 

  

aña Jos 

sisa0t.vo ecerca de la evolución 

acavzene consraerar, a partir de 

Jes de elaborolón 3ntelectual 

op.nión mása 

ados, ha fortalecido aún más 

1a y la participación polí= 

amulado el desarrollo de la 

sh entrada en ese escenario 

$ no may conocido: Golbery 

v su actividad política — 

irrortanala deots1iva. En 

dada eleana, quien mejor = 

se de la aran burgaesía 10= 

el hecno de que su pensa 

  

o eño, mientras que 

costa razón y por 

cotivo: adicional y may — 

política rocisnte de Bras3l, 

saul, los asveatos FrAnC1pa



        

  

  

2 TT. IA "REVOLUCION? E 

ILACTIAOS 

introlucción 

En 195%, cru el surció ha= 

  

os» concluido pala sierra e” nacronslis o pomnliata, Tilo 

"desariotligro" us la -imimitrac ór dn “uscelino Vubitachec, 

aroitererte fasorarle s cavitel estranz3oro, cra el signo de 

  

ro los no ft.cos civile, Dn sus tartidos 

e xmustidncienca tradi 

  

onales ae la eva de Varres segulan 

“nel crcensrit. Pe ¡9 5 er añelente camb15 la economía pe= 

  

3ro da política, ln ol icuor fatotal la nresencia de Gou= 

OT Coma rec valdado Hor   na sindicatos y = 

  

ciras facrano toralaros, simbo”32ib0 

  

entre econo= 

  

ade or pelitos. 

“omo elo, 

  

100 seg ía siendo más o menos tradi= 

ecunel abía que "reshetar" a l3s simaie=tos, ror su 1mpor- 

tancia e e eret. Foro el ¿uero de la rasva economía exigla 

s de capitel cara 10 lesr la iprgustrializa — 

  

asnerzones, ep la amptalación de la industria   
ag? da Lec -pregsrios querían más 

2.3 artos cue los on 

  

eslorcalos 7 mejores condiciones de 

  

cbo0zarton, Los emileados 

  

we si da sesirtección 20 so 10 ect 

  

vo. interg
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er ans anflge ón salovente de les ten -— 

nacioralismo de 12quierde y las refor = 

  

erae" ==an nuevo Conioso, reforma agra 

vias voto a los analfabetos y a las soldedos, “Pa nueva Úons= 

cio.) se convicticron maulrvinsrante en las bande - 

  

«a sa das barza? que arovaben a Toño Gorlirt, Tode lo con 

  

canderss án a otra parto. 

sas casas de estodio [("anecia)]men= 

  

te +=n la Feriela >urerzor de «uerra), los stos ¿efes milita 

”=s semul sn ue enzoa ls evolución de lona aerntecimientos, Par 

t:ospando tanción oda vez más activamente y celiberando so = 

bre les solucicnos nacionales más convenientes, Pero en esas 

ailiterecienos ya nc untervenía soloresie el sentado común o 

la cimrie “renta iced militur”, comcebica en términos de dis= 

s1 Line curmtel Pra f nes de 3098 ecixncuertas, además de    

lntores eran a también vos1tólogor, con on método rrop1o - 

e análi 12 son sus “rozas docivines y “eoríos acerca del 

  

stodo e la Jorisuad,  Fn ese eam on subresclz6 un hombre no - 

moy sons.2da asyta entres: Polbory ar Cuoto e Silva, añaszo 

nedo lestor - ía. De leg 

  

vor vagóa 

  

rrrco=0a a 

   coór de 208 2510 2 más iblos. Y también losró vermear — 

a mortamideod de alaunos políticos corales, »rereció est en
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iences el gran teórico, que ora lo único ¿ne hicía falta al 

“reart do militar? que aceleradamente ce “outaba alrodedor de 
  sa Tocuela Conerzior de Puerra. 3stisíscoho ene requisito, se 

+26 a la sonzón, be urdió lo trama, v encontraron los pre= 

iexios inpeúzatos v el toronto promic.o, v los efes milíte- 

case asoinispon ñel poder. 

Ve sólo las fuerros internas qie lor eroyoban avlaudie= 

También Jesde afuera ce escucharon voces en = 

  

tusiontas de umnlzo restaléo,. 73 roblerno norteamericano, 

as norteamericano»... sintieron gue Ja vig 

  

to zas le lor militaros derscnistas de Prasi1 fue también la 

promza. Por suvuesto que no estovieron equivocaso     

sumeron ellos el vavel va clústons en el teatro de — 

  

  le viom del servil ovortenziota que se aúnzere rresuroso al —   
eepeáre le turnos la victoria de los mlitares brasileros — 

Tie también la seiya vorque ellos tarb_én contribuveron a low 

  

ur1ó así una victoris 2 Occidente y Grcidente 

ezomia en 3rasila    
    La cr.2.s del suororalasio porelicte, la ceonolftica de   

Voto > S1 "va, 01 sctaser ón de la Escuela Superior de Cuerra 

a os militeros golpis — 

rámaderon.e en este copi-    

 



del populismo La crisis 

Lo vecoliar, lo característico del povulismo burgués na 

-vonslasta fue la zntervención del Estado como "factor" de a- 

celeración del desarrollo industrial. Los políticos como Var 

gas / los tecnócratas que colsbrraron con él fueron, en su é- 

roca, el momento más alto de la conciencia de clase de la bur 

sicaio brasileña, cuando el socinlismo no era an "rlesgo” in 

rinente, cuando la rreción del capital extranjero era escasa 

y caando la puena "leal" era ante todo con le entigua oligar= 

ouía agrario=exvortadora, En la actualidad ese monento más — 

alto lo representan, en Bras31, los militares dercenistas que 

controlan el poder v todo el séquito de tecnócratas, 1ntelec= 

tuales e investisadores que les prestan sa oportana colabora= 

ción, Fsto es así, cov al 18082 que antes, más allá de la es 

trecha peravestiva "inmedististe”" —-como diria Cuoto e Silva— 

del empresario individual y azslado, que no losra ver la tota, 

lidia de las tareas necesarios para la consolidación y expan= 

s1Ón del capitalismo y del Fstalo burgués en Brasil, en una = 

$pona en que el socialismo *s ya el "riesgo" inminente y en — 

aue el gran capital internacional presiona por todos lados, = 

como veror an una olla de preszón, o"reciendo al rieago de - 

una competencia demoledora la alternstiva de una cooperación 

mutuamente ventajosa dentro de los esquemas de una nueva diva 

s16n internacionel del trabajo cambaliste,
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Una exvizcación interesante áel fenómeno del populismo 

nacionalista (es decir del pacto entre la clase obrera y el 

sector estatal de la burguesía nacionaliste) en el caso de = 

Zo países dependicntes que intontan su andustrializmción,= 

la da Leoncio “fartans en sa estudio ya menclonado sobre la — 

slosa obrera brasileña, Según Yartans, una ves que el desa= 

2volio imiustrial alcanzó cierto nivel v debido a la ausen=— 

ca de un nercado externo, la ampliación del mercado interno 

se zo imprescindible para la expansión del sistema y para 

la eliminación de la capacidad ociosa que, por lo general, =— 

se menifiesta inmediatamente en el sistema 1naustraal de un 

vals subdesarrollado, en virtud de la contradicción entre -—- 

un eguivamarto destinado a la producción en mass v un merca 

co de reducidas dimens1onega 

Esas carcunstancias transfieren al Estado y a los — 
grupos responsables del mantenimiento del ritmo de 
expang16 industrisl1 la necesidad de evitar una re- 
ducosón pel'grosa del mercado interno, El manteni» 
mento del poder adquisitivo de los sectores asala= 
riaedos se impone como una de las condiciones para - 
la expans- ón industrial efectuada bazo moldes capi 
talistas en las áreas subdesarrolladas. Aunque los 
empresa 105 puedan beneicierse individualmente con 
la redacción de Los niveles salariales de sus empleg 
dos, “os re lejos en el sonjunto de la economía se 
hacén senti” negativamente de inmediato. El Estado 
y los organ smos .conómicos que poseen la "facultad 
telescónica" de sentir e: vroblema er su totalidad 
cast siempre asumen la defensa del patrón de consum 
mo de los secto es asalariados, entre elles el pro= 
let 4o. Aperte de razones económicas, otras de 
natura eza social y política immonen, en la forma — 
peculiar como se efectáa el desarrollo latinoamerica 
no, la reslización siculiénea de la acumulación de 
espital y de la distribución de la renta» 25/ 

  

  

y
 

fartins, La clase obrera+». OPelites PPe 113-114.
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En cuanto a la clase obrera, Martins encuentra que en 

3rss:l el aundisalismo de la etara previa al xolve militar — 

(3950-1964) a drterencia de lo ocurrido en el nerfodo ante= 

r.or a 1930, no vasó su acczón en la consigna de la lucha de 

clases y en la impuenación de la propiedad privada y buscó — 

solamente ampliar y mejorar gu participación en el sistema — 

de Jo sociedad capitalista. Por estrecha que pueda parecer 

esa arbición, ella llevé al sindicelismo a preocunarse cada 

vez más por los oroblemas del desarrollo, 

+..81 movimiento obrero, a diferencia de lo que ocu 
rrió en e. Tasato, comenzó a conceder atención cre= 
cien'e a los brobiemas del desarro lo económico y a 
las y v:ndicmcrones demneráticas que leg isman el 
derecho d: in errención ue" proletariado en la 90 =- 
cicdad plobal. Fi abandono de las doctrinas revola 
cionaria no imvlica la scevtación del atatus . 
Gomo lo vrob-emó"109 de la suVeración del subdesa — 
rrollo ujosnza a Otros granos de las clases medias 
y saveriores y com. la re ormas de la estructura — 
300 »l ro consti uyen anheloy vrop108 de los sec“o= 
res *opuleres sino también imperativos económicos — 
y sociales para la consolida 1ón de la sociedad in- 
dastri 1, os sind catos enc ertran a11Í un puente 
a an:6n'con >1 Govierno y con una parte Gel sector 

nacionnia En ese “on ex o, es orarda — 
ón e  urTos sectores de loz estratos su 
de ut.lizar a Prolete isdeo va los sindy 

Satoe coño sostenas de uas rolítica 1ndustrialistaroo 

  

  

    

     
ALore bien, en los condiciones bras2leñas y latinoamerz 

canes de los e%os 60m, cuando el soctalismo no es va un fená 

mano meramente suroroo y pazético ” la ader “el poder popular 

se discute día con día a la par de la urolifermczón de los mo 
  

  

TEL, vpo 32 12%.
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vimentos arrados, la repetición del nopulismo de los años 30s 

parece una empresa no sólo =udez pino osada ante cjos incluso 

moderados. Fn un momento determin3do los migmos Políticos bun 

lo han alentado pueden llegar a sentir que pierden 

sobre un esquema de fuerzas donde slgunos sectores, 

  

adumás de la reforma agraria y la indenendencia económica, VUg 

nan abiertamente por el socialismo. Enel caso de Bras1l, env 

  

31364, la politización habla llegado no sólo a obreros y campa 

sinoa, 21 ano tembién a soldados, marinos, Sargentos...) SYM 

og y sectores que seguramente pensaban va más en Brizola (que 

abogeba por un Consreso de obreros, camvesinos y soldados) que 

    en el mismo Coulart. También Gonlart es y obable que haya s1= 

do reciproco en esos sentimientos y pensara cada vez menos en 

los de abajo cuendo, hablando en el Aubomovel Clube frente a   
mil sargentos y subtenlentes de la Policía Wilaiter y d1irigién 

dose menos a st endiencia y más a las corrientes centristas y 

  

derecha, declaró que 6l era solamente ln nacionalista, "ja 

  

a mediados de los 608 la imposición del populismo reque- 

ría de una superioridad de fuerzas politicas (electorales, de 

novilaseción, de opinión y propaganda, de organización, de u= 

nidod, militares) sobre log sectores que se oponían al Proyez 

AAA AA 
ES Patas Feo. Jalado á., ligas canponesas, octobro 1 Er 
gor 1364 Cuernavasa, Véxico, Centro Intercultural de 
Foraación, 1069, 
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to, la recta final del proceso de lucha de clases precipita 

an durante 03 203 puso de manifiesto a) que las fuerzas ns 

cimmadiatos y de 17quierda estaban mán divididas que las de 

desecha y 0) que no estaban preparadas para un enfrentamien= 

28/ Ly uefinitizos 

  

e esa debilidad de organización y de fuerza política 

le que imbidió a la coalición ezndicatos-pobierno llevar ade 

lente el vrograma de reformas bésicas que +oulart solemnemen     
te anuncz ra el 13 de marzo de 1964, No sólo no lograron de 

blegar al Congreso sino que, Paralizados, no presentaron re- 

sistoncia alguna cuando los ejércitos de Winas Gerais y S3o 

Pauln march: 

  

ron contra Río de Janezro y se aduenaron de la = 

situación. Fue un obisod1o de preas horas, sin un solo úisÑ= 

varo v no una cruenta lucha de verios meses, como los solpag 

tes nablan previsto. Pero los disparos, las persecuciones Y 

encarcelarientos y la cedena interminable y bestial de tortu 

nor parte del nuevo “ógimer no se harán esv 

  

días desvués del golpe comenzó uno larga noche     
que, tan sólo ana semeno antes, confishan en su 

Propia victorze, 

A diferencia de la revolación vruletsria, el ejército — 

brasileña no era una fuerza fentasmasórica, Los militares y 

ox Poder México, DePo, = 
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los cxvales rolpistas roban concebido con mucha anticimación 

esc emibeodzio e 2n0leso, aunque falladamente, lo habían ensaya 

1» va en 1955, 1956 y 1961, Sablen, y esto concierne cssi ex 

   olisivamente a los mlztarer. que paulatinamente 1ba acercán- 

«ose la froha de una definición higtórica muy imbortante, en 

la cual elics iban » ser Tos actores vrincspsies, 5u meta —= 

en. convortirao, de moderadores entre facozenes on pugna por 

roder y sinvles guardianes de fronteras geográficas y del 

  

“orden establecido", en agentes princivales del nuovo desarrg 

Vo histórico que Pras1) nabrís de intentar, va no sólo en el 

terrenn de la volítica y la segurided sino también en todos 

los derfe anpectos de la viáa social. 

  

Govrolítaca oresaleñar la versi6n maduza de Cuoto e Silva 

la» 1de9s de Golberv do Suoto e S1lva fueron acufladas a 

lo lerso de los sños czncuentas, En términos mundieles, ésa 

tuve Ta década de la cuerra fría y en términos locales, del — 

Pecimento inoustrial cíclico (estancamiento, exvansión, es 

tancemiento), de la inflación gelevonte y de los grandes lu= 

  eras volítices en Prastl, Visto en sa conzimto, puede decir 

an quo con la aportación teórica fe Cuoto e Silva quedó com 

gletamente preparado el escenario para la gran transformación 

voiftica y económica que habría de pperarse a partir de 1964 

en Bras1l, La crisis económica [estancamiento e anflación, 

soore todo de 126% a 1964), la crisis volítaca (el incremento
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casa súbito y la radicalización profunda de los movimientos 

de masas), las Presliones del exterzor (Cuba y los Estados > 

Unidos y la confrontación de ideologías bien definidas (Gou= 

lart y los comunistas, por un lado, la Escuela Superzor de « 

Guerra y otros grupos, por el otro) conversieron en acelera= 

ex6n creciente para determinar el golpe contrarrevolucionario 

de 1964, 

Introducide al mundo de la reflexión teórica a través - 

de sus estudios militares, sin duda alguna por intermedio de 

sus lecturas sobre estrategia militar, el espíritu inquieto 

de Cuoto e Silva descubrió la geopolítica... y allí se quedó. 

Fascinsdo por lap grandes conceptualizacienes, por las vis10 

nes globales, le eltos vuelos, encontró en los textos geopow 

líticos el aczcate asceserio a su natural inclinación al pen 

samiento estratégico. Sus propias obras, además de consti — 

tuir una elaboración 2deológica adecuada e los intereses de 

slono de la gran burguesta industrisl brasileña, muestran a 

an hombre en pleno disfrute de su vocación profundas el ejer 

exezo de le imaginación políticas 

- Pero no por corresvonder más al mundo de la imaginación 

que el de ía realidad, no por ser más 1de0logía que ciencia, 

las reflexiones de Cuoto e Silva son menos útiles al gran ca 

yital brasileño e internacionel. Sí nor un lado, al expli 

car la realidad sus 1dees la subvierten y mistifican, por el
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otro ellas se corresponden vlenamente con la realidad de los 

intereses de clase de los grupos más dinámcos y agresivos 

de la 3ndustria brasilena y con los intereses corporativos = 

de la Slite militar de ese País. En ese sentido Cuoto e Sil 

ve es tan objetivo como el más riguroso de los marxistas y 

Jo menos gue puede hacerse con él es reconocerse ese gran mé 

rato, La suya es, en tapnzos, una objetividad de clase in= 

discutible, diáfana. 

Fl pensamiento de Cuoto e Silva fue aculiado a lo largo 

de los años cincuentas, publicado en textos separados, prime 

r en 1952, luego en 1959 y 1960 y los más recientes en 1967 

(estos últamos constituyen la "Presentecz:ón" que acompaña a 

la compilación veunida bajo el títalo ya mencionado de Geo - 

Política do Sresil, publicada en 1967). En lo fundamental,- 

sus ideas son las mismos en 1952 y en 1967, en lo relativo a 

les nociones de Sociedad, "stado y Poder y toda la teoria —— 

  

sccrcs de los Obzetavos Nacionales y la Seguridad Nacional y 

ala alaanza necesaria y al "respeto mutuo" entre Brasil y — 
las Estados Unidos. Pay sin embargo nna Giferencia may impor 

tante entre los textos de 1952 y 1967, por un lado, y los de 

1959 v 1960, por el otro, respecto a la demberacia burguesa 

v a la participación política de las mesas populares 0, en =— 

los términos más abstractos en que él lo presenta, respecto 

> lao relaciones entre Seguridad y Libertad,
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En los textos de 1952 Cuoto e Silva advierte, en forma 

no my sutil, en contra de "los riesgos" de la democracia de 

masas; en 1959 y 1960 observa en carb10 que la madurez y la 

da“ticipanión po ftica de aquellos es normal y saludable, a 

la par del + 1etema de partidos y otros mecanismos políticos 

"modernos"; en 1067 no toca ya el tema de menera directa y = 

se limita a advertir en contra de los riesgos de constrefir 

cemasiado el bonrestar y la libertad, 

En 01 eequema global de su nensamiento, ergs variaciones 

no resultan del tido contradictorias, s1 se consideran las - 

  

reamstancias concretas de la lucha ue clases en Bras11l en 

coda una de esas épocas. En risor, sb tensamiento ha sido = 

siempre ln "camino de luz" pera la "sogaz minoria dirigente", 

coro denommna él a los crupos dominantes, aunque el ilustre 

eser tor, como todo buen geonolítaco, afirme siempre que sus 

verdades tieron validez "para toda la nación”, 

En 1359, y ello es válido vara todo el segundo periodo 

  de Vorzas, el esquema populista h1z0 aparecer "en el horizon 

to sombrio de lo patria" —si quisiéramos escribir como lo = 

hrce Cuoto e Silva:   - "la sombra emenazante de las masas" que, 

"cual ola gigantesca, bíblica, amenazaba con arrasarlo todo..." 

  

ero ese lenshaze ulegórico de cstacloósmos 1nauditos no era 

Patrimonio exclovsivo del entonces Teniente-Coronel, Una re- 

vista libere) de la énoca, cercana al pertido burgués Unión
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Iemocrátice Nacional, da su versión del nuevo ascenso de Var     
gas al poder: "El día 3 de octubre ¿de 19597, en Río de Janej 

ro. medio millón de miserables, analfabetos, mendigos hambrier 

vos y andrajosos, espíritus renramidos y ¿ustamente resentidos, 

individuos convertidos por el sebandono en nombres necioa, malos 

y vengativos, descendieron de los morros embaucados por el can 

to de la demagor la vocifcrando desde sentanaas y automóviles, =— 

Íra voter a le única esperanga que les restaba: a aquel que — 

«e proclamaba padre de los pubres, el mestes—cherlatán...".2Y 

La antena intelectual de Cueto e Silva fue receptiva "ao 

mensagem dos tempos" y lo tradujo a las fórmulas admonztorias 

de su promo lengvazes 

De hecho, on el gmbito de ceda nación, les venera= 
vler fórmulas jurÍí iícas derurstran u inanidad e 

3nsuf-czencia ante esa tumultuosa "1nvas1Ón renti 
cal de los bárbaros" que. como biea señala Orte, 

Y Gesser, es el síntoma aás relevante de la aceler 
rada movi 21dad soc al 4 estos días que co ren; el 

derecho d 1 Indivi uo, buscando explayarse uás allá 

a: les «amples y recono 1das libertades políticas, 
entre en choq e, desde luego, no solamente con los 
interesos ya comso dados de varios grupos gus se 

2den en re aí el liderazgo, sino tamb én y prig 
esnalente con les resvonsab lidades ahora 1ncre = 

mentadas d=1 propio Estado, llevado éste tamb ón,= 
para alcanzar real eficiencia en sus múltiples e — 
imerdependaen"os sotaradades, a ampliar cada vez 
la esfera y el rigor de su control sobre una 30018 

ded ya cansada y des1lusionada del liberalismo fi= 
s1i0crático de eras pasadas. 6! 

  

Vo bado por teffort, Feo, C., "El Populismo en la polttase 
brasileña” en Brasil Hoy POP... y otros, Véxico, D,F., Si 
glo XXI Editores, 1970, p. 79-80 

£0/Cuoto e Silva, €. de 3sopolítica. d0,-.. ODACÍt., Pr 20, 
A partir de aquí la pógina correspondiente 88 2ndlcará en 

Zuida de la cita, mediante paréntesis. 
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Posteriormente, en 195% y 1960, su visión de las cosas 

  

es menos dramática, menos cargada de malos presa= 

cioms Vargas, ese César, ha sido derrocado cinco años atrás 

y ul bien os cierto que en el sobierno continúa incrustado — 

51 gérmen maligno del populismo, con Toño Foulart en la vicg 

vres dencia, también lo es que los empresarios industriales 

descarrolizstas, alejados ya de ese "nacionalismo estrecho” y 

ab ertas anora las fronteras de su nente a la asociación con 

el capita, extrenzero, tienen en J. Kubitechek a su propio - 

representante, En los pocos años de su gestión Brasil ha erg 

  

edo acelorcdemente, sobro todo en el sector industrial, ¿Qué 

quueve decir todo ello, pues, sino que se ha abierto una nue= 

va era” 

En el campo políta>0 lo que més llama la atención de Cno 

to e Silva es "el innegaole proceso de maduración política de 

las masas”, cada día "más atentas y más participantes en la — 

vida váblica", 

31 vie o señor del ingenio, patriarca todopoderoso, 
ya hace micho que se fue, como va pasando también a 
ja historz de lo Pasado la *: tradicional de 
"coronel del inte ior; las viezas y orgullosas a - 
ristocrecias rmrales cederán enteramente la delantg 
ra a l-s nuevas élateo ——la burguesía comercial, los 
banguezos, los bañones industriales que, sin embar 
go. no llégan a afirmarse sólidamente en el usufrue= 
to enngas Lo áe las posiciones conquistadas, debido 

zonea nuevas que les llegan de abajo, agre 
sivas + en bloque, y a la siempre creciente 3nfiltra 
cxón en sis filas de elementos extraños, aspirados = 
por le elevsda cavilarz2dad social que el medio, en = 
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extremo cambiante y frecuentemente convulazonedo, - 
admite y rroricia (...) (p. 

En el terreno de la política exterior su visión ha per= 

maneaido más o mehor 3nveriable desde los textos primeros de 

   1052. El mundo marcha rápidamente a la integración total; la 

enberanía estatal y la autodotermnación son va copas del pg 

sedo paro le gran mavoria de países y solamente las dos grp 

des eupervotencias pueden disfrutar aún de semejante privile 

g10. El político y el intelectual realista deben aceptar — 

esas tendencias innegables y, en lugar de lamentarse, deben 

estuárar ouíles son las mejores condicionos de participación 

de se propio país en ese proceso de ¿ntegración. 

AL lado de esa polarización del poder internacional, lo 

que más impresiona a Cuoto e Salva ea la vulnerabilidad de = 

la paz. "Francamente =—escribe== no entendemos cómo (...) = 

pusda alguien creer hoy en los viejos sueños de una paz mun 

1al estable, fundada en la justicia internacional, en la ia 

tengiole libertad de las naciones... en ese brincipio tan 16 

éico, tan moral pero no menos irreal de la autodetermmnación 

absoluta soberanía de los pueblos..." Hoy en día "una nue     
a filosofía del poder estatal, más crudamente realista, más 

sincera regún unos, més cínica en ovimón de otros, poniendo 

de lado los idealzsmos ya gastados y las fórmulas racionali- 

cantes ya del todo caducas, sumerge al anverso entern en su 

enevela trenidanto", (mp.21-22),
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Geopolítica y teoría de la seguridad nacional 

En 1960 el entonces ya coronel y avezado geopolítico se 

Paeca ante una audiencia de militeros y civiles, y les mies 

tra orgulloso las creaciones de su anteleoto. Repite y am = 

vlía las verdades fundamentales que ha pregonado en 1952 e = 

incorpora algunas otras. Después de explicar ampliamente — 

qué es la geopolítica y las tareas que ella se propone, ad — 

vierte en contra de la sordera e insensibilidad de los gru - 

pos dirigentes. Como reflexionando para sÍ mismo y con la -— 

evidente intención de ser escuchado, piensa en voz alta: "Pg 

ro si los Mahan, los Yackinder y los Spykman serán siempre, 

en verdad, bien raros... más raro será aún que sean ofdos a 

Entonces declara convencido: "No hará buena es — 

  

tiempo 

trategíia el Estado que no disponge, en los días que corren,- 

  

de un si1gmógrafo estratégico de la mayor sensibilida 

Decidzdo, extrae de su saco una colección de mapas, dig 

sramas y toda suerte de dibujos; desenvuelve también un lega 

Jo de notes que contienen sus conceptos fundamentales. In 

contemible, discursea sobre la posición de Brasil en el tiem 

po y en el espacio, de she potencialidades "dormidas aún", — 
de los verdaderos intereses y aspiraciones de la nación, Pez 

vtezo. el auditorio ve y escucha al dinámico intérprete que, 

moviéndose de un lado para otro, alzando los brazos, sesticg 

lando y modulando la voz, les habla, en sucesión vertigino--
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sa, de Estrategia, Tiempo, Polos de Poder, Geonistorza, Xspg 

0x0, Geopalitica y Plansamento, 

  

interland y Heartland, con       
tradicciones, Política, Líneas de Circulación, zonas de in = 

fluencia, lucidez, alineemiento, audacia, meno de hierro, — 

preparación, entrenamiento, exvansión, guerra, Guerra Total, 

hprcaliptica, Ves. Victoria, Jadeante, termina su discurso 

se retira a su s1ilón, Por respuesta escucha atronadores 

  

aplaasos y nameroso público abandona sue asientos mullidos — 

Para 11 a estrechar su mano y manifesterle su simpatía. 0- 

tros quedan allé, de lejos, viéndole quizás como un bicho ra, 

rv, Los entusiastas le nombran su 1deólogo favorito y for = 

man a partir de entonces una estecie de club geopolítico, de 

1d1á08 a llevar a la oráctica, por la persuasión » por la - 

fuerza, las 1deas fundementales del ahora ya Ilustre Maestro. 

Cuatro años después habrán de apoderarse del voder, golpearán 

y matarán, desbaraterán instituciones, organizaciones, creen 

cias y prácticas establecidas y darán vor iniciada la era de 

+ estratégico, no muy visible,= D Hoxo Orden. En ur rincón 

Cuoto e Silva será instalado. 4111, tras su escritorio, a - 

  

  

la cabeza del Servicio Mecional de In”ormsción (SNI), habrá 

de continuar elaboranáo, shora ya en detalle, sus vroposicio 

res básicas y, lo más importante, con poder suficiente para 

velar por su cumplimiento, 

Antes de exrlicar su teoría de los Objetivos Nacionales 

y la Segaridad Nscional, Cuoto e Silva ha expuesto su concep
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oprittica de "Brasil, 

Fara 6l, la zeovolltica debe ser vista nada más como la 

c encia de "la Fundamentación veográfica de líneas de acezón 

política, cuando no, por iniciativa, la propos1ciÓón úe direg 

trices políticas formwiladas a Ja 1nz de Tos factores geográs 

ficos, en particular de un anális1s colocado, sobre todo, en 

lus conceptos básicos de espacio y de vosición", (p. 66), — 

Subvaya entonces que la eovolítica no asy1ira a ser la cien= 

ela de las ciencias y que ella debe ser entendida solamente 

e omo en conjunto de elanoraciones teóricas [una doctrina, una 

cosmovisión y un ¿rupo de directrices para la acción), 2nú2g8 

pensable, eso sí (“no hará buena Estrategia el Ustado que -= 

  

añonra, en los das que corren, de un sismónrafo estra= 

tígico de la mayer sensibilidad”), para la mejor acción poli 

tica del Estado. 

Un una evaluación general de la geopolítica, refiriéndg 

ve a Xzellen y Heustofer, y censurando a quienes han visto en 

ella una dezrodación del pensamiento científico, Cuoto e Sil 

va solara que el pensamiento de uno y otro "s1empre se Propy 

so ser consejero de la nolítica, esencialmente un arte, una 

doctrina, una teoría, y nunca ana ciencia”, Posteriormente, 

  

ul evaluar a los georolíticos clásicos úe los imperisalismos 

inglés y norteamericano de fines del si10lo ElX y rrincipios 

del siglo YX, senala que ambos, más allá de su éxito o su —
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fracaso, más allá de su objetividad o subjetzvismo, estuvier 

ven s1empro "anstriridos por la grandeza de sus restectivas — 

retriss", Luego comenta: ”Y s1 el primero =Mahan== alcanzó 

un éxito mayor, motivando la política 19nd1s8frazablemente 1m= 

3 omalista de Theodore Roosevell, se debe, sin dada, a que = 

propugas pei su daís objetivos cleramente positivos de afiz 

mación de Foder, mientras que la tesis de Mackinder se mos 

traba incapaz de salvanizar la voluntad cansada de su pueblo 

con el objetivo claramente negstivo de conservación de una — 

hegemonía que veriolitaba, y no sólo por causas externas". = 

(rad). 

De esos pasajes y del contenido totol de su obra, esme- 

cialmente de sus estudios sobre “stado y Seruridad Nacional, 

puede inforirse -=Zuoto o Silva cs modesto y no lo dice may 

explícitemente== que el trobajo de los genpolíticos bras1le= 

Bos "él a ls cabena-- están insrirados por la misma 1de8 de 

aranueza de su patria (la misión de "educar a nuestros Seño= 

+ que se traré Waushofer en Slemama.21/) Para ello, = 

"evaluendo la coyuntura internscionel a la luz de objetivos 

y estableciendo una premisa base sobre nitiderente necirnales 

la evolución de los acontecimientos", cu objetivo es, como 

según él lo fue de los clásicos, "nacer Estrategia, pero 

  

no sólo emtrotegia m 3tar o naval, s1no Tstrategia, en su - 

rias, Ve, preente, Po 2% 
  

Ed
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más elevada acención”. Pefiriéndose sienvre a Vahan y Yackin 

der, seíale: "Es por eso que, en las obras de smbos, encontra 

mos de hecho no sólo formulados sino también debatidos y defen 

  

daños con todo el ardor del proselitismo, los verdadoros con 

coptos est-otégicos que sugertan a los resnectivos gobiernos". 

(rm. 30). 

Cueto e Salva ho tomado vivamente el ejemplo de sus pre= 

decesores Pero ha contado con un poco más de suerte que ellos: 

a vartir de 1964 los geopolíticos brasileños no tendrén ya que 

enfrentar la tarea muchas veces engorrosa de sugerir estrato 

glas de acción a los goo1ernos, pues ellos mismos serán el po 

der. Como se verá más adelante, los más Ímportantes planes — 

estratégicos del gobierno militar brasz1leio han sido confec== 

e onados a la sombra del pensamiento de Cuotoe Silva, el vez 

dadero, el gran 2deólogo de la eran burguesía industrial de 

Brasil. 

Desmués de definir su fé geopolítica, el autor analiza — 

la eztuación de Bras11 dentro de sus propias fronteras, en cl 

cuadro resionel Latinoamericano y en el contexto más amplio — 

óe la situación mundial, Fn ouanto a lo primero, luego de rg 

viser la geografía, la distribución de la población, la exis” 

  

2ne0 "penínsulas geopolíticas" en el país, traza -— 

Lo que 61 denomina "la gran 21ódca de maniobra para la integra- 

czxón del territorzo nacional" 

  

1. articular firmemente la ba= 
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ce de fueras on que descansa la proyección continental de — 

Prosi1l, lirando firmemente el núcleo centia1 (Bao Paulo, Río 

csanetao y 3elo Horizonte) con el Noreste y con el Surz 2, 

Jmazadora"” hacia el extremo nororiental 

  

i"pulsar ls "onda 002 

0 cel pais 3. "1mundar de ervilización la Isls Amazónica", = 

swvtiendo de asa base de avanzede constitutfa en el Centro - 

Certe en sección coordinada con una vropresión este-oeste, si 

a.aendo el eje del río Amezonas, Se trata, pues, de un pro= 

¿rama de integración termitoz1al y económica del pais, nece= 

  a estimular más sún 91 desarrollo industrial, ahora 

concentrado en el Íírea central, 

Fr el contexto latinosmericano y oceziental, el prisua 

geonol”tico del autor le vermite ver Pera Brasil Un futuro — 

, s1 olen no exento de riesgos y limitaciones. - 

  

+ lértico Sur en la defensa de Cocadente, así cono frente a - 

sus vos1rog sudamericanos, “"Regionelmente ==dice=", sólo — 

pueden contar, adenga de nosotros: la Unzón Sud-Africans, de 

orento embarazada con los £raves "roblemas de su rolítica — Ñ 
o £1 cnarthieid y cue ve elig16 más o menos sus destinos en el   

sentido de la exvansión continental en dirección a Bechuana= 

landia y a Rodhesia del Sur; y, del lado de acá, ¿unto a no- 

  

zotros, la Argentina...” (pp. 50, 

Ahora, en tales circonstancias, cuando entre nues —- 
tros vacines hissanoamerzcanos se recrudece 2nd13
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frasablenente uns oposición a los Estados Unidos de 
mér ca nue se mascara de Tercera Pos1cxón (...) el 

3 anil pa ece estar en condiciones superioresl ...) 
dc negociar una alirnza bilateral más expresiva que 
no sólo oa asegure 99 recursos necesarios Para — 
que par'1ciremos substancialmente en la seguridad = 
del Atl4a 100 Sur y Cefender, si fuera el caso, aque 
llas 4 can brosilebas ten expuestas a amenazas extra 
continentales, entra un ataque envolvente al terri 
torzo norteamericano vía Dacar-Bras1l-Ántillas, sino 
tamb En una alianza que, po" otro lado, traduzóa el 
reconoc:me to de la real esta ura de Brasil en esta 
parse 3el Océano, poniendo punto final a cualquier — 
polí aca bi”ronte y aco odsticia on relación a Mues 
tro país y “reentina, ambas naciones, Por eacmplos - 
igueiments equipadas, contra todas las razones y 
dis lan evañén las eh arnad da guerra navalo (pI50). 

  

  

  

  

Pambién nogntros podemos inyocor un "destino manif1eg 
to”, tanto más cuanto que $l no choca en el Caribe = 
econ el de nuestros hermanos mavores del norte... (Pon 
54). 

Suoto e Silva siente que en el "oeste profundo" de Brasil 

no axiste amenoza seria, hi política ni militar, por parte de 

sus vecinos peruanos, colombianoa y venezolanos, Las tensio- 

nes son, en cambx10, con Argentina, en la disputa por la hege= 

menia sobre Bolivie, Paraguay y Uruguayo. 

"Más o menos tributarios de la Argentina —escribe—, — 

nsc.iando entre la desconfianza, el resentimiento y la adm — 

ración y someticos por la devendencia económica indiscutible, 

el Paraguay y Bolivia, "prisioneros geonolíticoa”, mucho más 

  

el zrimero que la segunda, valen mucho por su posición geo = 

aráfica sn el flanco abierto y vulnerable del Brasil meridig 

nal y central y constituyen, sobre todo por su 3nestabiladad
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política y económica, indisfrazables zonas de fricción exteg 

na donde pueden llegar a contender, quiérase o no, los inte- 

roses brasileños y argentinos". Uruguay, por su lado, es "la 

verdadera frontera viva" entre los dos polos sudamericanos de 

poder. De esa manera, por razones de sobrevivencia, Brasil - 

tiens que conquistar para su esfera de influencia, toda la — 

franja fronteriza que representen los territorios de esos — 

tres países. Actualmente, a mediados de 1973, esa tarea ha «+ 

sido ya alcanzada, luego de los golpes militares en Bolívia y 

Uruguay (1971 y 1973), respectivamente) y de los acuerdos bra 

sileño-paraguayos sobre la construcción de la represa de Ita   
pá. 

Según Cuoto e Silva, en los extratos más profundos de la 

v da real de cada nación existe un conjunto de Objetivos Na — 

gzonales que, en lo fundamental, se proponen la satisfacción   
de los intereses generales o comunea a todos los grupos que 

la integran. El fenómeno de los Estados se explica históri- 

camente por la existencia de esos Objetivos, de ahí que la = 

actividad estatal tenga por objeto dirigir la vida nacional 

hacia la consecación de los mismos. En el esquema teórico = 

del autor, ésta es una realidad incuestionable, axiomática,- 

dato empírico cuya ignorancia hace perder sentido a cualquier 

esfuerzo de interpretación en el terreno de la sociología y 

la política.
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Si en otras époces los distintos grupos sociales de cada 

nación no poselan una concíencia clara de esa realidad y se — 

sulaban tan sólo mediante la intuición política de la "sagaz 

minoría dirigente”, en los tiempos actusles, gracias al desa= 

r-ollo de las ciencias sociales ——en especial la geopolítica=— 

los conglomerados nacionales son cada vez más conscientes de — 

sus intereses y aspiraciones colectivas, que constituyen la e- 

sencia misma de sus Objetivos Nacionales, 

En los textos de los años cincuentas, Cuoto e Silva ha — 

explicado que los Objetivos Nacionales se dividen en dos gran 

des grupos de diferente significación geopolíticas los Obzjeti- 

  
huslea (0NA), Los primeros expresan las aspiraciones e intere-   
ses que perduran en una determinada etapa, más o menos larga, = 

de la evolución del grupo nacional; ellos constituyen "un ná 

cleo universal y constante que 1ntegra, sobre el 1nterés vital 

de la sobrevivencia, las ideas motoras de autodeterminación, — 

de integración, de bienestar, de prosperidad y de prestigio" - 

(p.173). Los segundos expresan "la cristalización de los inte 

reses nacionales en un momento dedo" (n, 264) y su formulación 

resulta de confrontar los Objetivos Nacionales Permanentes con 

las posibilidades reales que ofrecen las coyunturas macional e 

internaciona, La evaluación de esas coyunturas (tarea para -- 

los geopolíticos) es, por tanto, vital para la determinación -=



- 86 - 

de los Objetivos Nacionales Actuales. 

En el cuedro conceptual del autor aparecen otros elemen 

tos importantes, como el de les Areas Estratégicas, que defi 

nen zonas geopolíticas de mayor sensibilidad, internas 0 ex- 

ternas o ambas a la vez, en laa cuales habrá de aplicarse la 

Política de Consecución de los ONA. Entá, además, otro concep 

to clave, el de las Directrices Gubernamentales: $2/   

Son Directrices nacionales de planeamiento, deriva 
das del C.E N, y destinadas a los órganos gubernaS 
mentales de planeamiento para la elaboración de 
los Planos Estratégicos de su competencia —planes 
políticos, eco ómicos, mil2itares, ett. (...) De 
ben, sobre todo, asegurar la coordinación y entren 
lezamien o perfectos entre esos diversos Planos, = 
de d nde resultará la ingrsvenesble coherencia de 
la Estrategza Nacional. (p. 266 

Toda esta armazón de conceptos desemboca, finalmente, en 

la noción de la Seguridad Nacional, referida directa y expli- 

citemente a la acción del Estado como un medio para la conse 

cución y salvaguarda de los Objetivos Nacionales, Cuoto e Sil 

va la define comos 

Ya documento titulado Directivas Generales del Plencamien- 
- £o, ya mencionado y que se comenta és un hi- 
Fralñento de toda esta claboración tobraca de Casto e Si 

2. A tono con esas directivas, los organismos de planifi 
cación econémica han elaborado, desde 1966, Planes económi 
cos bisanuales, el último de los cuales es el Primer Plan 

Hecional de Desarrgllo (PND) 1972-74. A ctas alturas To 
más scguro és que también los organismos de planificación 
política, militar y psicosocial hayan elaborado ya sus reg 
pectivos planes, aunque, obviamente, su circulación ha de 
ser secreta y restringida,



E 

  ..2l credo relativo de sarantía que el Estado ora 
bórexoña a la colectividad nacional, para la consa 
cución y salvaguarda de sus Objetivos, a despecho 

e los antagonismos internos o externos, existen - 
tes o mresumibles. (P. 160) 

Pras-1 y Orcadente; Occidente y Brasil 

¿Que es Occidente”, ce pregunte Cuoto e Silva, "Resumá 

moslo »—dicc== en sus términos esencialos: 

- la Ciencia como instrumento de acczón; 

- la Democracia como fórmula de organización nolitica; 

- el Cristianismo <-como supremo patrón ético de convi- 

vencia social". (p. 232). 

Bra 

  

1, por su parte, se encuontra "pleno" de Occidente, 

por donde quiera que 3e lo veas 

». .Dertenecemos a Occidente, En ól estamos y vivi- 
mos” el Occiden.e vive y nersiste, realmente en no= 
s”tros, en nuestro pasado y en muestro presente, en 
huesgtra can re y en mies*“ros márenlos, en nmiestrogs 
corazones er ruestros “aervios, en los 1dralos »ex 
los cusles luchamos y en los Íntereses que defende- 
mos. en la técnica que nos arma el brazo, en la —— 

que nos alamenta el esmiritu, en la fé que 
lece el alma, en los libros que lecmos, en 

les palabra3 que profer.mos, en los cánticos que en 
tonamos, en las oraciones q1e balbucimos, hasta en 

te maravilloso pasaje riéstico gue nos rodea, == 
vlaras, montañas, selvas, campos, Planicies y rios, 
occzdentalizados más y más por el esfuerzo perseve= 
vente a incansable de incontables senerzc10neS, 

Fosotros también somos Occalente. (r. 233), 

   

Cuatro son las grandes amenazas reales de Oriente sobre 

   Occidentes 1 

  

la Guerra total 

  

las guerres loca 
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les; 3. la guerra subversiva, insurrecional o socio=revoluezg 

nsriaz 4. la suerra fria. "De todosa esas amenazas proveniea 

tes =en la actualidad- de un imperialismo mucho más brutal y 

peligroso, no ae haya protegiás porción alguna de Occidente, 

por más distante que se encuentre de las líneas de máxima ten 
  sión entre los ¿os mundos en lucha, (...) el conjunto E,U,A, 

  

Buroya Occidental y el eze Woscú-Peguin”, (p, 245). 

Occidente tiene, pues, que defenderse de esas cuatro ame 

nazas —de hecho agresiones—, empleando frente a cada una de 

ellas los métodos y las acciones corresvontientes. Brasil, — 

como parto que es de Occidente, tiene un papel que cumplir y 

la nación, en lugar de evadir sus responsabilidades, biene — 

que hacerles frente "con decisión y con fé". El área neta - 

ral en que Bras21 habrá de ejercer esas funciones, es la del 

Atléntaco Sur y el subcontinente sudamericano. Occidente, en 

tonces, precisa de Bras11 y eso deben tenerlo muy en cuenta — 

las naciones líderes, especialmente los Estados Unidos, dando 

al naís toda laayuda, la asistencia y los facilidades necesa= 

rias vara que pueda cumplir a cabalidad con su misión, El -—— 

fortalesimiento de Brasil es indispensable, no sólo en el tew 

rreno militar sino también en el de la política, la economía 

y en el de los valores espirituales. Todo elio quiere decir, 

al mismo tiemno, que Brasil... también precisa de Occidente, 

en particular de los Estados Unidos. Ese es un hecho, dice
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el autor, "que para nosotros, brasileños de hoy, no exige ma 

yor á1scusión”, (p, 254). 

la Escuela 3uperior de fuerra como grupo de poder 

Tres aspectos deben considerarse para evaluar correcta 

mente el papel desempeñado por la Escuela Superior de Guerra 

no sólo en la conformación de la ideología hoy dominante si. 

no también en lo que después vendría a ser el "partido" milí 

tar que d16 el golpe y actualmente ejerce el podert 1. la paz 

  

ticipación activa de civiles en la escuela (como alumnos o = 

como profesores); 2, la existencia de una sociedad de alumnos 

beostante ectivaj 3, el contenido de los cursos 1mpartidos du 

ran'e el año de estudios en que consiste el programa de la 

Escuela. 

La participación de civiles permitió no solamente que — 

los militares conocieran de cerca la mentalidad de aquéllos 

y se familiarizaran un poce con sus teorias sobre economía, 

educación, política y Otras áreas, sino también que los cio 

viles se acercarsn a su vez el pensamiento militar en sus ag 

Rectos estratégicos. De esa manera y puesto que se trataba 

de una escuela militar y no de une universidad c1v31, Lo que 

ocurrió no fue une absorción de las ideas militares por las 

civiles sino al revés, En términos políticos, ello sigmfin 

e6 una ampliación de la base social del "partido" militar —
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que ae gestaba aceleradamente, Durante el período 1950-87, 

la mited de 0s ecresados de la escuela fueron civales, Pa= 

ra 166, el total de graduados estaba distribuido de la si — 

guiente maneras 599 militares; 224 empresarios privados; 200 

burócratas de diferentes oficinas gubernamentales; 97 buró — 

cratas de empresas públicas descentralizadas; 30 miembros — 

del Congreso Federal (ambas cámaras); 23 jueces, o Federales 

o Zstatales; 107 profesionistas varios, desde profesores uni 

versitarzios, economistas, escritores, médicos, hasta sacerdo 

tes católico 

For su parte, la existencia de una soczodad de alumnos 

que desarrollaba actividades de investigación teórica y cam 

Paías de difusión úe las 1deas de la escuela a lo largo de = 

todo el vaís y a la cual se mantenían (y mantienen) vincula= 

sos los egresados, ha permitido la continuidad de los contas 

tos personales, políticos e ideológicos a lo largo de los —— 

  

años, en los neríodos de "acumulación" y, por supuesto, en = 

los de erisis. Finalmente, los cursos qghe se imparten duran 

te el año de estudios y que cubren las siete especialidades 

académicas antes referidas, constituyen la Plataforma común 

de pensamiento estratégico y de gula vara la acción, En reg 

lidad, el "partido" militar (hoy APENA —Slianza Renovadora — 

Wecional) no fue otra cosa que el núcleo de hombres agrupa=-= 

EV einaudi, DPaGito) Po 81»
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dos alrededor de las actividades de la Escuela. 

Peunidos en los salones de estudio los coroneles, los ge 

nerales, los tecnócratas civiles y todos los demás que as1s= 

tían a los cursos, repasaban los temas de la inflación, refor 

  ms agraria, sistemas pollticos, educación, relaciones 1nterna 

  

esonales, etc., así como técnicas de guerra de guerrillas y 

fuerra correneional, La sombra de Caoto e Silva, jefe toóri- 

cc, "vadro de la FSG", estaba srempre presente, En 1959 ha - 

dicho: "La planificación de la seguridad nacional es un =    

imperativo de nuestro tiempos...”, Esa planificación implica 

  

ba desarrollo y seguridad y,.. desde 1961 a 1064 no hubo en = 

Bras1) ni desarrollo ni seguridad, Había pues que 21ntervenir 

y esí io comprendieron la mayoría de los generales que habían 

cursado la Escuelas 60% de ellos fueron conspiradores activos 

contra Goulsrt, mentras que solamente el 15% de los que no 
z $ habían oursado la Esciela se contaron entre los consparadoresÍ/ 

Wo es casual entonces que el primer gobierno militar, en 

cabezado por el General Humberto de Alengar Castelo Branco =- 

(1064-""67). haya sido integrado en los puestos claves, con = 

hombres de la Escuela. 31 propio Castelo Branco habla sido — 

Director del Departamento de Estudios de la Escuela, de abril 

de 1956 a noviembre de 1958, Bl Mariscal Osraldo Cordeiro de 

Pinzas, Ministro de Agencias Regionales, había sido el primer 

E Stonan, An The Malitorvo.. QDelit., Pe 1834
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comandante de la ESS; el Ministro de Transportes fue el segun 

do comandante; el Director del Servicio Naczonal de laforma - 

ciones (SNI), General Solbery do Cuoto e Szlva, era "el alma 

misma" de la Escuela; el Jefe de la Casa Militar, General Gei 

sel (actusl enndidato de la ARENA y oróximo presz1dente del sg 

bierno branileño), el Secretario Gonoral del Consejo de Segu— 

ridad Nacional, así como los dos encargados de la Cancillería 

durante ese primer Zoblerno, eran gradusdos de la Escuela, 
> 

Un vínculo particularmente imvortante entre la FSG 
y los c1v les fue el vínculo 1nformal entre la Es= 
cuela y el 1PES. Este último (Instituto de Pesgui 
sas e Estados Socials) era un grupo anticomunista de 
en resarios que bogaban “or una sis emítica "refor 
ma capitol sta? de todo el sistema económico y po= 
lítico de Brasil, re orma que consideraban necesa 
ria 01 Í misma y tembión para desarmar el desafío 
comunis”a en el país, "uchos de los hombres claves 
de TeRS habian cursado la Bscuela antes de la funda 
ción de: Inst1te o, y posterzormente algunos de los 
fundad res de la ESG como el Gencral Golbery do Cu 
to e Salva y el General Heitor Almezda Herrera, se 
umero al IES. Entre 1061 y 1 64, el IPES orzti 
có sistemót comente todas las 1n1c1at1vas de refor- 
ma propuertos por el gobierno y presenté 23 proyec= 
tos al ernstivos. Posteriormente, durante el gobier 
no de Castelo Branco, muchos de los proyectos y del 
Personel de IPES fueron utilizados. Tato es parti- 
cularmente cierto en el caso de los programas suben 
bamentales de reforma agroria, reforma banceria, vi gpy 
vienda y la ley de estabilízación del trabajo obrero, 

le sombra de log Psetados Unidos 
      

Resta solamente, en esta segunda Parte, conside-sr el = 

E7 U, 186.
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Papel desempeñado por los Estados Unidos en los suvesos de = 

1964, La intervención del gobierno norteamericano entes, da 

rante y desrués del golpe de marzo del 64 representa el lado 

político de lo que 2quí se ha mencionado como la presión del 

gran capital internacional, incrementada considerablemente — 

a partir de los años cincuentas. 

Durente la orimera mited de los sesentas, toúa la polí= 

tica oficial norteamericene (en soonomía, en política y en - 

asantos militares) estuvo Garigida a debilitar al gobierno de 

Goulert y a fortalecer al de Castelo Branco que le sucedió. 

Ya nara mediados de 1963 Tashinaton habla adortado una posi= 

ción dura frente a Brasilia. Ál mismo tiempo que casi ningún 

nusvo présta-o lo fue otorsado al sobierno central de Goulart, 

el gobierno norteamericano sí los concedió en cambio a líde- 

res derechistas, como Carlos lacerda, gobernador del Fstado 

de Guanabara. 

Pocos días después del golpe, el señor Thomas C. Mann, 

Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Iateramericanos, hi, 

zo las siguientes declaraciones: 

en enero de 1964, cuando asumimos nuestro puesto, 
estábamos convencidos de que el comunismo eroszonaba 
rápidomente el gobierno del presidente Coulart. Ya 
antes, entre tanto, arlicábamos una política desting 
de a proporcionar avuda a log gobiornos de ciertos — 
Fetados el Brasil. No sumimistramos cantidad ningu 
na para aroyer la balenza do pagos o el armamento, 
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m tomemos providencia alguna que pudiese beneficiar 
d re tamente al sobierno central del Bras11 (...) — 
Ahora, desrués úe la sustitución del señor Coulart,= 
en el caso de que el go worno brasileño emprenda (.,.) 
el tipo de programa de desarrollo que deseariamos -= 
vor (...) estariamos dispuestos a considerar la con- gg, 
menación de fondos apreciablemente más sustanciosos. 

Al mismo tiempo, los miembros de la misión militar norteg, 

mericana mantenían estrechos vínculos con los altos Jefes mili 

tares de Drasil, con algunos de los cuales cultivaban amistad 

desde los años de la Segunda Guerra Mundial, Tal era el ceso, 

Por ejemplo, de las relaciones de amistad entre Vernon Walthers, 

quien fuera oficial ce contacto del ejérezto norteamericano en 

la suerra, y el Ueneral Castelo Branco, con quien se conoc16 — 

en el frente italiano. Por otro lado, fue muy significativo = 

que el presidente de los Estados Unidos enviara sus felicita= 

ciones a los golpistas victoriosos incluso antes de que Gon = 

lart hubiera abandonado el pas. Dirigiéndose a Ramieri Mazzi 

ll1, Presidente provisional, Johnson telegrafió: 

Le ruego accptar mis más cálidos buenos deseos en 
su inve tadura como Presidente de los Estados Uni 
dos del Brasil. Yi pueblo norteamerzcano observó 
con ansiedad las ¡ificultades políticas y económi 
cas vor las cuales ha estado atravesando el gran 
nación y ha adriirado la resuelta voluntad de la eg 
munidad brasileña pare solucionar eses dificulta 
des dentro de un marco de demborzc1a constituclo= 

  

tado por Carlos Estevan Martins, Brasil-Estedos Unidos 

de los 60 a los 70 (mumeogrofzado) Lima, Instituto de — 
Estudios Peruanos, 1972, De ¡6.
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Y s:n lucha cavar EV 

"entres que el General Mourño Filho declaraba ¿ub1logo 

destués del golno, "dimos al bloque occidental una victoria...", 

e1 Embajador norteamericano en Pras11, lincoln Gordon, le se= 

cundaba diciendo que ls "revolución" de marzo de 1964 había — 

s12. uno de los puntos críticos de viraje en la historia mun 

$8/ 

  

dial a mediados del sislo veinte”. La cercanía 1deológica 

entre los militares golpistas y el gobierno norteamericano se 

h=bía mantenido y estimulado desde los años de la guerre a 

través de los d1"erentes progremas de adiestramiento e anstrug 

nertían en las escuelas militares norteamerica= 

  

crón que se i 

ras a donde asistían oficiales brasilenos, Un papel muy 1m — 

portante en este terreno lo desempeñó el Colegio Interamerzcg 

no de Defensa, en "ashimaton. 

Con el ascenso de Fidel Castro y el 1maczo de la sue 
rra de Viet Wan, el gobierno de Kennedy movió los —= 

criterios de su evuéa militar hacia América Lotina 
3 de >1 concepto de seguridad hemisférica hacia el 
de seguriórd 2nterne, A fin de combatir la insurec= 
co 6 interna de 1nsmuración comunista", el gobierno 
no teamer:cano desplesó on América Iatiha una campaña 
en favor de lor ejércitos dedicaran sus energias a la 
contrazn, avgorera y a la sección cívica. 62/ 

Ez Telograma de Johnson a Renieri Maszílli¿ 2 de abri1 de 1964. 
Cf. Carlos Machado, Estados Unidos y Américo Latina ge 1811 
2 muestres días. Documentos. Montevideo, Pdltoria ria 
Arande, 1958, Yp, 1045 
Bo6r X,, "he Fewolution..." op.cit., Po 259. 

EV stopan 4 A., The Military... OPsC1t,, Po 126, 
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En 1964 la contrainsurgencia era ya conceptualizada en 

el Colegio de Guerra del ezército norteamericano como una — 

estrategia envolvente de todos los aspectos políticos, socia 

les, económicos y militares de la sociedad. "El mayor proble 

  

ma frente a nosotros —-declaraba un alto oficial norteamerica 

nom" es aprender a orquestar los magnificos recursos de con = 

trainsurgencia de que disronemos dentro de una sola sinfonía 

y persuedir a los sobiernos que ayudamos a que apliquen todes 

sus energías y recursos en contra de las amenazas que ellos 

controntan" 19 

El tamaño de Bras11, sus fronteras con la mayoría de los 

Pajses sudamericanos, la conciencia de sus potencialidades de 

ran poder, todo ello incrementó el interés especial del go=- 

bierno norteamericano en los asuntos brasileños, el respaldo 

indirecto por diversos medios al golpe de 1964 y la concesión 

de una voluminosa ayuda económica y militar a los diferentes 

couipos de gobierno que se han sucedido desde 1964, Con esa 

intervención política, Vaeshington no sólo ha contribuido a e 

laminar el riesgo del socialismo en Brasil sino también e des 

pejar de obetáculos el camino para el cap1tal privado de las 

grandes empresas transnacionales. Un las págines siguientes 

la información estadistica presta un testampnio incuestiona= 

ble en ese sentido, 

17 >, Pa 127, 
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Una s otra vez se enciende el fuego 
ás los conflictos bélicos y de las gue = 
rros civiles que, en su crueldad inaudi= 
ta, Gestruyon la tierra y sus moradores; 
en la eruenta lurra vor la Justicia mue 
ron los mejores y los que llezan a con — 
qvistar el roder matan, a ph vez, sin - 
Piedad a us adversarios; miles de trage 
dias v crímenes estremecen la conciencia 
del munuo, pero le vida cotidiana trans= 
curre 1nó3ferente, mientras el ravo no — 
calña cerca, 

Introtueción = Y, Suehidolsk     

1954 fie el terremoto social que v1ó ajustarse economía 

política en sris l. Crnel golpe militar victoricso de 1964 

as im1016 la émoca rotaal se brasil que, sin embargo, habla 

empezado a gestarse desde 1255, luego de la celta de Vargas. 

Ese ezuste fue y Fe sido un verásdero parto sangriento. 

La ola del movimiento popalar, necioralasta y de izquierda, = 

era surarinte frente; sólo ina ola verdaderamente grfantesca 

de renreszón imvuaceble, podía uetenerla. 

Los economiotas y demás técnicos han semuido "frios" y 

atentos el cu”so de la evolución económica de Brasil durante 

los últimos siete aros. Ce anilan loo clfras, se confeccro= 

nan los cuadros estadísticos y se describe el avance rápido 

v sostenido y las muteciones de la estructura industrial, Se 

usen las maternáticas rara una interprotsczón lógica más exag 

  

,
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ta de los diversos fenómenos económicos, asslando aún més, me 

diente esas abstracciones a la economía y a la vida política 

y social y, por "upuesto, alezándola de los valores morales, 

3l munao de la único e indivisible, se comparti 

  

menta y divide en varzos mundos ajenos entre sí, De esa ma- 

nera casi nada tiens que ver el crecimento industrial acela 

rado con el episodio de que pera hacer hablar a un obrero == 

portuar: o de S3o Paulo, anresado ror comunista, los esbirros 

heyan asesinado en presencia suya mediante shockg eléctricos, 

2 su pequeno bebé de cuatro meses y hayan violado y torturado 

a su mujer. Como no consiguzeron de el información ninguna, 

más que los “ritos de "Ustedes están motando a un patriota = 

bras-leño, ,h1Jos de puta!", los torturadores no contuvieron 

  

su odio y le reventeror la cabeza contra la vared de Ja habi 

tacón Y 

Ese obrero, Virgalzi0 Gomes de Silva, su mujer y su bebé 

aeguramente se ovonian a la consecación de 1os "Objetivos Na 

cionales Permerentos" y "Aotvales" de "la Nación", que los = 

geopoliticos militarea v civiles epresuradanente precisaban. 

Uno de esos srandes objetivos es hacer de Brasil una — 

sren potencia, alo así como Tapón y Alemania Pederal... El    

nervio v el músculo fundamental de ese crecimiento tiene que 

A 
/cf, Vorezra Alves, Marcio El _desnertor de la revoluezón bra- 

azieña México, D,P., Edztorial Diógenes, 1972, PPe 121"22    
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ser naturalmente la industria, edificada ahora sobre la tec= 

ología más modera, electrónica y nuclear, Fsa tecnología 

la poseen las grandos potencias y por ello hay que asociarse 

con ellas, especialmente con el "hermano mayor”, los Estados 

Unidos, aunque, claro, tambzén se acenta la colaboración de 

la unos, $/ 

Ye 1967 a nuestros días la economia brasaleña (esvecial 

mente la industria) ha crecado efectivamente de manera esbeg 

tacular, ¡Qué admirable!. Así como admirables fueron los — 

crecimientos económicos áe Alemania y Japón antes de ls Se — 

cunás Guerra manázol. 

De los tres malos capítulos de esta tesls, este Último 

es el peor, Porgae ma ne nodido integrar cabalmente, como de 

bicra ser, los direrentes materiales, para mostrar la inter 

dependencia entre los fenómenos económicos, políticos e idea 

lósicos Quizá el Jector, usando su propia imaginación, lo 

pueda hacer mejora 

por ezemvlo, de un préstamo soviético de 150 millo 
nes de 'óla es concedido a vrincipros de 1967 a la empresa 
tre ileña Compsalo de Uccas Patuminosas, aspcrada a la Stan 

+ izada vor Fobsrto Campos, Mimstro de Planea 
ho as Castelo Branco, € >, “La 

  
     

ilane, P. 
entrega, Teoría y praxis" Cuggernos de Mdafeha, Nám, 3, mayo 
1979, 
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El muevo modo de la acumula 

  

16n   

%l necaonaliamo populista de Vargas y Goulart había esta 

do imcidiendo la venetración úel canital extranzero al pala o, 

como se diría, "la cavtación del ahorro externo" como fuente 

de capitaliración (acumulación. For otro lado, le tolerancia 

  

y el aliento gubernamental a la seción rezvindicativa de los 

awnd.cetos dificultavon el anoremento de la tesa de explota - 

czón del tranajzo asalarisdo, como fuente directa y primera de 

la acumulación. £demás, le inflación poelerada, s1 bien per 

mutía transferir recursos a los empreseraos, se traducía si — 

nultánceamente en otra serie de problemas, esvecialmente polí- 

ticos, que afecteocan nesetivamente al "ambiente nrovicio" re- 

querido por la scmmulación,. Finalmente, el gobierno no había 

adoptado medidas abromadas ara la creación y desarrollo de 

un mercado local de erpitales, cono mecenzgno necesario para 

captar y movilamor recursos hecia las erpresas y sectores más 

competente; 

  

Las dificultades misras experimentados por la acumula — 

ción no permitían el desarrollo de una znóustria "vigoroma" 

y P"asresiva”, capaz qe ensanchar su mercado interno y exter 

no. Como estavan tefiados de vopuliemo, los esquemes de re = 

lorma agraria de los gobiernos anteriores no constitulan un 

camino políticamente viable desde el punto de vista de los = 

granos más aprehensivos y GSesconfiados de la burfuesta, con
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todo y que ellos estaban (y están) plenamente conscientea de 

la necesigsd de esa transformación agraria para unificar y 

expandir el mercado interno, potencialmente tan vasto en Bra 
sil, 

la intervención política de los militares derechistas ha 

deshecho ese nudo histórico que obstaculizaba la continuidad 

de la scamulación acelerada y la expansión del mercado, con 

la ventaja pora la burguesía de no tener que compartir el pg 

der con ninguna otra clase. En consecuencia, y como las car 

fres lo demuestran, el capztalismo ha cobrado un nuevo y pow 

deroso aliento en Brasil y, haciendo que los especialistas =— 

recuerden al Japón y Alemania de la post-guerra, ha hecho —— 

  

erecer la producción de bienes materieles a tasas "milegro -— 

sas”, especialmente en la 2ndustria. 

Ese erecamoento industrial acelerado y esas modificacio 

neg en la estructura de la producción manufacturera han 1le- 

vado a algunos autores a considerar que Brasil ha alcanzado 

un mivel de desarrollo capitalista que históricamente se po= 

áriía definir como gubamperzialiscoo. Aparte de los aspectos — 

politicos contrarrevolacionarios de la conducta exterior de 

Bras11, sus estudios ponen énfasis en las tendencias del co- 

mercio exterior brasileño y destacan que ese Peís está com — 

portándose frente a numerosas economías de menor desarrollo 

reletivo de la misma manera como lo hicieron y hacen las na-
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ciones imperialistas clásicas de este siglo: exportando meny 

fecturas 7 capitales e importando materzas primas. América 

latina y Africa serían, para empezar, los mercados "natura = 

Jas" de expansión de Brasil. 

Como pe ingicó en las páginas precedentes, la crisis e- 

conémica y política alcanzó sus niveles más altos en 1964, = 

Se dió entonres el enfrentemiento decisivo entre asalariados 

y empresar 03 y el podor vasó a ser ejercido directamente por 

lus 

  

ilitares. Desde entonces sam»16 sustancialmente el es- 

auema de la acumulación capitalista en Presil. 

Durante el período 1130-1965, ayroximadamente, dicha a= 

cumvlación operó mediante cuatro recursos oerimoipalest 

  

la explotación del trabajo asalariado; 

Za la inflación de preczos; 

223 inversionao 

  

» partir de las ganancias acumula= 

  

di de las ervresas, ganancias que no pasaban por 

25 merosdo de coritales (brisa de valores, entada= 

tes financionas 1 

  

versas, etc.) hasta entonces in= 

exiatente on Prastl; 

Ger acrevecnamiento del ahorro externo mediante la ape 

lación a los empréatitos extrangeros y la apertura 

de le economía nacional a las inversiones directas 

en el secto” andusirial, esvecia mente de capital
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+ ovenzente de los Estados Unzdos.-2/ 

£ rartir de 1964-65 cse esquema cenmbió sustancialmente 

en relación a los puntos 2 y 31 se detuvo la 1nflación de —— 

precios y se ersaron anstztuciones muechadas para la forma== 

czón de un mercado local de cavitales. Los necanismos men — 

cionados en los vantos 1 y 4 no sólo no fieron eliminados si 

no que incrementaron sensiblemente an importancia relativa. 

El nuevo zoo erno presiázdo por Castelo Branco detuvo - 

drásticemente ls carrera precios-salarios. Avl1có una rigu= 

rosa política de contención salarial y del crédito y redujo 

el volumen de los inversiones núblicas. También se adoptaron 

diverses medides para hacer més eficiente el aparato de recay 

dación y el sistera tributario. Resultadosi del 80% que ha= 

bía alcansado la 2nflación en 1964, se la redujo a 20-25% en 

  

1267, nivel alrededor del cual se ha mante o desde enton 

51 pilar Surdomental de esa exitesa política antinfla - 

cioairir, nay que dastacarlo, fae ante todo la contención sa 

lerin2, En otres ralabras, el 2ncvemento de la tasa de ex — 

ploteción del trebazjo asalariado, ¡Además de la exclusión — 

Vds estañaon detallados y reczentes sobre el »rocesa de — 
sonmulación de capita Ergsil soni Pregcagoo ae Olivej 

Econoníe Fra) exra Cjttace á Pazko Daalasta” == 
P 2 Cotoben 1072; Sinrer, P., ORaB1to 
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de los sináxcatos en los proceses de negociación colectiva, 

el Estado pasó a desempeñar un papel rector en la determina 

  

ezón de los precios, al menos durante los primeros años del 

régimen militar. Desde el punto de vista social, la conse = 

cuencia uás inmedista y notable ha sido la profundización de 

p a disparidod en la distribución de la niquera, debido a la 
fuerte cafda que ha experamentado el salaszo reel de los tra 
bajadores, especialmente en log sectores de menor califica = 

or6n, 12 

Por otro lado y a fin de scelerar aún más el ritmo de — 

la acumulación con recursos internos, el nuevo gobierno esti 

muló la creación de un mercado local de capitales, mediante 

el establecimiento de instituciones financietas privadas ca= 

vaces de captar el anorro de los consumidores y transferirlo 

luego a los sectores más dinámicos donde se desea 1ncremen 

ter la acumulación, Actualmente existe ya una Bolsa de Velo 

res y se kan multiplicado Tos bancos de inversión, La tenden 

cía ahora es hacia la fusión de los conrlomerados financie = 

ros con las empresas industriales más importantes, con el — 

propósito de ersar verdaderes corporaciones industrial-fFinan 

exeras de acuerdo a los modelos de los paises capitalistas — 

más desarrollados. 

T2/G2, sorva, dos6 El milagro económico bragilefio: ¿reslidad 
omato? Bs, Aires, Udicionta Periferia, 1972 
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El otro elemento característico del actual modo de acu= 

mulec- ón en Bras21l y que también operó en las etapas anterzg 

ros, es el recurso al canital externo. Lo distintivo de la 

etapa actual es el volamen s1n precedentes con gue dicho can 

pitel ha entrado al pais, 

Durante las dos últimas décades Brasil siempre ha impor 

tado capitales, excepto durante 1964-65 cuando la salida de 

  

cabiítales fue mayor que la entrada. De 1969 en adelente, —— 

sin embargo, esa importación ha alcanzado hiveles considera= 

  blemente mayores. En 196) el capital extranjero contribayó 

con 11% al total de recursos de capital acumulados ese año; 

en 1971 sa contribución fue de 23%, 

la inversión directa extranjera en el Brasil, cre= 
e1ó mucho en los últimos dos decenios, con un to 
tal acumulado en 1969 de 3,661 millones de dólares, 
esu valen e a 2.7 veces más que el de 1960, El sad, 
de neta de la inversión de recta aumentó en 994 mi- 
llones de dólares en 1950-1959, siendo auperado sé 
Yo por Veneuela, y en 1, z 4 millones de dólares = 
en 1960-1969, aventajado Sólo por VWéxico, De esa 
mañera, la nversión di ecta neta en el Brasil re= 
presentó 8,0% del total de América Latina en el — 
decenio de 1950 y 28,5% e 
país latz >oamericano cuya 1nversión directa extran 
eva a Qmaleda en 1969 era sanerzor a la del Bra > 
s l era venozuela con 4.519 millones de dólares, = 
p=ro -1entr.s en este pala tendía a disminuir la - 
inverszón d recta en el decenio, en el Brasil au - 
mertó consicerablemente con el ritmo de aumento — 
más alto en el quinquenio 1965=1969,13/ 

      

Como se verá enseguida, a consecuencia de estos cambios 
    
TA CRTAL, Tendencias... PPeCito, De 95
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el capital extranjaro controla en Brasil a los sectores estra 

tégicos y más dinámicos de la actividad industrial, Dicho — 

control se da en las proporciones siguientes: 72% de la pro=" 

ducción de bienes de cavital; más del 75% de la producción de 

bienes de consumo Gursderoz más del 50% de la producción de — 

bienes de consumo no duradero; més del 34% de la producción — 

de bienes intermedios y más del 17% de la producción de infra 

estructura. 

Ese alud de capatales del exteraor tiene naturalmente su 

contrapartida, v año con año salen de Bras11 rumbo a las ma - 

brices extranjeras, fuertes stmas en concepto de utiladades e 

intereses. En lenguaje claro, ello quiere decir que la burgue 

sle brasileña como: rte con la gran burguesía internacional el 

erceiente o plusvalía que extrae de sus propios trabajadores 

o, mejor dacho, la otorga facilidades para que ella participe 

venta, osamante en ess arroplación. 

En caanto a los intereses, les exporteciones brasileñas 

proveen parte de los recursos para pagar esos derechos y las 

deudas contraídas on el erteror. Esos pasos, que en el de- 

cemo de 1950 correspondían al l,7% de los ingresos por ex — 

portaciones, elevaron su varticipación al 12,4% entre 19692 = 

y 1964 y al 14.3% en 1965-1569, TFero los recursos provenien 

tes del sector externo no son suficiontes y el peís se ve en 

la necesidad de recurrir a nuevos envréstitos.



Los cambzos en lo cuenta de capital, con fuertes in 
cromentos le particinac” ón Je los préstamos de pla= 
zo corto, mediano y largo, se traducen en un rápido 
P oceso de endeuiamiento externo. Fl total de la = 
deude ox-erna pend1ente en 1950, que era de 409 mi= 
llones de dólares, se elevó a 1.824 millones de dé 
lores en 1062 y a 4,319 milones de dólares en 1968, 
Son relac:%n al total de la deuda externa latinoame= 
ricana la douda externa brasileña que representaba = 
18% en 1950, entre 1960 y 1068 giró en torno al 27%, 
El uno crcc.e.ve del financiamiento externo roperca 
te en lys servicios del enpital extranjero y aumon= 
ta consaderabl mente los pegos netos al exterior de 
utilidaaes e 3mtereses entio los dos decenz0s. Ade- 
més, esa rolítace de endeu.amiento determina la nece 
slleg de recurrir a nuevos endeudamientos Para ser = 
vir lan deudas contritadas con anterzorzdad, con lo 
que orece la pronorción de loa 1nzresos procedentes 
de las exvortaciones absorbidas por los servici0s —- 
del capitol extran,ero. 7: 

  

según estimación reciente, la deuda externa brasileña — 

alearz5 a exfra de 3,205 millones de dólares a fines de 

1% 1970 y 11es6 a 7,100 millones de dólares a fines de 1971, 

Por su verte, las reservas cambiarias de Brasil sumeron aTrg 

a ximalamente 2,002 milliones %e dólares en 1972, Esas reserva 

ocumuladas son Una ouena prenoa de garentía fronte a la "ola 

mirosa denda exteroa, de auf que el gobierno bresslezo en la 

ser de rerarrir a ellos caté interesado en mentonerlas e in 

avementorias Y 

  

Eescrrollo aplustrisl y expansi 

  

  

Un pásines anteriores se ha dicho que el golpe militar 

TT 
IV serra, er 
1 sanser, 
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eliminó cran parte de los obstáculos que ee oponían a la ul= 

terior extensión de] capitalisno industrial en Brasil, Esta 

1004 pireso confirmarse casndo se consideran los cambios 00H 

riidos en el riteo del exccirento industrial y en la estrug 

sara 001 sector propismente manulacturoro, dirante el perío= 

ño 1960-1973, "a convenierte entonies detenerse añ voco en 

ej Vonguaje daporo de los cifras poro arreria" copo modiT1ca 

saonos, e 1rtenter Josruss urz evalocrión de los fenómenos — 
  rolíticos e 1d001É57009 corro. pond1en” es. 

En térmoans sfenerales, len Aator verriten chserver cuan 

tro srandos tronsfermariones en la estructura proóbetaiva de 

la econorla cslitol3nta de Prar1) > le Teogo de Los dos 

  

«uns aseenís (1759-17 60)2 

1.- fuerte aceleración Gel proceso de industrislización, 

  

con una reducción de la psarticinanión rel tiva Qe 

  

los sectores serícolas v do servicios en la estrug 

tura del "rosueto Interno Bruto (“TB) y en la com 

povic3ón del enmleo v un cmierpendiente 1noremen= 

ta de la Varticivación del sector de 1ndastriag y 

servicios básicos en ambns estructuras; 

Za Fierte 1noremento de Ja nartic2roción del cavital — 

exrrarjero er la cooromfa industrziol; 

3. Fortaleciriento sensible do” sector estatal en las



ectarmiuaces 3p010triales, 2 cxvenpas del >ector 

Toc afos y, 

Ger o sorasto feserrollo de laz indastriar nuevas (mmgua 

3er o squireo, nármotrza, calmuon, material e- 

Iógimico va op mmoavinaoo, nto.) a exvongas de 

  

a 3mduetrias "ii liezon taxtiles, eslaado, 

atirertor, cta,d 

  

    Te ¿quí al, anos 

c3óna 

  

      Durante el nería 19237956, La 1T1anerz 13dLx*rial 

3 O3eNviOLía 4 1 114m9 25107 ce E,5%, En 

  

amo períltdo, la prodao %n agricola erac.d a An 02 0igm 

  

a tesa de      ermmicrca do de 4.5% ensa 

  

6,4%, Fn el fecemo 9” as prome= 

  

y aerioutrora, 4,3% 

  

810 de erecimente feeronz 2edastria, 

servicios, 0.0%, Cutos de OlTA), 

Como se chrerva, en Tay tres sectores bánicos as la eco 

samír cl crecimiento fos paror en ,cz 2% qee on los tds, La 

censí se encuertea en la furrte convraceión de las activida 

2085 coonémican Jurento el pertao orfticn de    
ponia crtalmente en el scetor 104 

  

en marte, al agisenmzionto fel Yrrcego  
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rerraciones en diversos subsesboros relacionados con la "ros 

$ de bienss ae consimo Luradero y productos intermedios, 

em? caro en otros relecionedos con la promusción fe bienes de 

  

vas 

  

b 

“oso el noteble increuento de 1 fiación, los do ficultodes 

cosorvadas au el secror de exrertaciónos Y los conflzctos na 

crles politicos Je Los 2009 1760106, 

Suferado esa otera, sin embrago, y no considerándose Ine 

2 cuy pronetio para rodo el veríado, ln sizmiiestivo es que 

2 prrtis de 1968 ln vrosuerzón sedugtrio” v lo ervzc10s bása 

cos 10 erecido a tosss muy sbjemioroo 2 lus de la efsracultusa 

voor esrmeioss durante 1260-"069, leg ritos de erscimionto 

  

lumens industria, 11.573 “arica ltova, 3.2%; errvicios, 8,4%, 

5 «Gn información reciente, el erxeoipiente omávstrial de Bra= 

  

221 durante 196%70 fue no 19,1%; en 1977 ascendió a 11,3% y 

en 3979 pleonró 15 tios ne ta. 15,.01Í 

  a ha inore= omo resultaun de astos cambios, la indastri 

sortaño considirublerene pu peso relativo dentro del cuadro 

intes de la economía brasileda testractara Gel PIB y comvosi 

són Gel ervleo), mentras que la earieultiva y los serva   
cios la han dzsninaidos 

SIT 

ILL qrmar, “lotas sovre la cconomfo... PPacr



= tii 

Cue.ro 1 

Brosili_estene ¿ra “eL.” gueto mpos1c3.Ón   
/ »01enta jes) 

  

  

estrioura de ¿TB “omposición empleo 
Activid des 195 : 1969 1951 A 1970 

Total 199.0 109.0 190,0 199.0 

Agricaltura 26,4 19.8 46.5 44,8 
Servic108 45,1 43.7 22.3 33.7 
Industria 28,5 36.5 17,8 22,1 

  

Fuente: CETAL, vos de la economía del 
cenio CER AS 

    

Durante el perfodo 1960-1969, la azricultura disminuyó 

en un 10% su verticipación en el PIB y en un 3.5% su particz 

reción en el enmdleoz los servicios disminuyeron en un 9,7% = 

34 perticiración en el PIB aunque 1nererentaron en un 18.7% 

su participación en el empleos la imdustrza, Por su parte, = 

incrementó su participeción en el YIB en un 7.7% y en un 23.5% 

en +1 empleo. Destaca pues que el sector industrial es el - 

más dinámico en el conjunto de la ecenomía brasileñas. S1 se 

considera que la exrensión reciente de los servicios (comer 

c10, finanzas, odministración, vivienda, etc.) es ante todo 

una consecueno   a del desarrollo intustrisl, realza més aun - 

entonces la importancia estratéfica fundamental que tiene ya 

la produccz5r industrisl en “rasi1 (reunidos, 1inmaustria y sez
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vicios contribuyen con el 83,2% del FIM), 

Bay que manifestar que estos mismas tendencios se han = 

menifestodo en el resto de América Latine, con excerción de 

Venezuela y Uruguav. Hay algunos ralses (Bolivia, Chile, — 

Terá y ¿raentira) donde las actividades inédustriales tienen 

un peso relativo mayor que en Bras1] y en elgunos represen=— 

ten ya más del 5% del PIB (Argentina y Chile). Lo importen 

te, sin embarso, es consicerar los volúmenes absolutos del = 

valor «e le producción incustrial y dentro de ella, del va - 

  

lor de la nroducción menufacturera propiemente dicha (1ndus= 

tria de transformación). En este gentido, Bras1l, Yéxico y 

Argentine son los vafses de Cesarrollo cenitalasta relativo 

meyor en América Litine. De estos tres vaíses, Brasil es el 

que aursnte el decenio 1969-1769 ha dedicado una mayor parte 

de las inversionos fizas el sector manufacturero de maguina= 

  

ria y equinos (1069: Bras11, 50,67; Argentira, 55,0%; Méxi-- 

eo, 46,2 1/ 

En el cuadro de la economía brasile.a, lo significativo 

es que dentro del sector industrisl les actividades mentfac= 

tureras han mantenido durante los diez últimos años una tasa 

de contricución al producto sectorial alrededor del 67%, En 

TE v Ero, geciones_ Aerop enónicas pera América Lotina en el 
decenzo e 107O E 1278657 Rev. 1, 1972 Ver Cuadro 5 Una 
107); también EA ORatib., Pa 4%. 
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1969, la estructura del sector industrial (rorcentazes) era 

la sigmentes 

“Manufacturas 67% 

Transrortes 3 
Comunicaciones 21% 

Electricidad TÍ 

construcción El 

Mineria 2% 

Observando ahora a las manufacturas Proriamente dichas, 

los detos muestran gue los actividades més dinémicas durante 

los últimos Veznte años han sido: metalúrgica, mecánica, ma— 

terial eléctrico y ae comunicaciones, química y material de 

transvorte. En su conzunto, las embresas que laboran en esas 

sctividades aumentaron su Participación en el total del pro= 

ducto manufacturero de 32.4% en 1949 a 49.3% en 1959 y a 50,1% 

en 19688. las industrias manufectureras "Tradzcionales"” (cal 

sado, textiles, alimentos y bebidas, vectusrzo, muebleria, 

cueros, Pieles, etc.) observeron en cambio una tendencia 0 - 

puesta: de 46,1% gue rerresentaban en el total de la nroduc— 

ci6n manufacturera en 1959, pasaron a 35,4% en 1968, En con 

secuencia, el sector 1 de la producción manufacturera es aho 

ra determinante, tanto en términos relativos como absolutos 

frente al sector 11.14 

TVosrar, londenc10o... guest.) 10. 445 
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Esos camb103, consecuencia a su vez del proceso de sus= 

titución de 1mvortaciones, determinaror, en un primer momen= 

to, una disminución considerable de le reloción entre la o - 

ferta interna total de bienes de capital y la importación de 

los mismos. 4sÍ, en 1949, el 62% del total de bienes de ca= 

pital se importabaz en 1266 se imbvortaba ya sólo el 14%, En 

cuanto a bienes intermedios, en 1949 se wmporteba el 25% de 

ellos y en 1968 ya sólo el 7%. De la oferta total de manu — 

facturas, en 1955 se importaba el 11.1 mientras que en 1966 

ya sólo el 55,8% 

¿hora bien, de 1968 en adelante, arroximadamente, esa = 

tendencia está siendo revertida en lo que se refiere a bienes 

de carital, de acuerdo con lo que vendría a ser el arreglo es    
pecífico de la división del trabajo entre la gran burguesía - 

  

internscipnal y la ourguesía local brasileña, 

Sería por demás utópico suponer que nuestras expor 
taciones tendrían acceso cada vez más libre a los 
mercados de los naíses industrializados, s1 de ellos 
no 1mportásesos en propere1mnes 1Sualós crecientes, 
lWuestra falanza Comercial con los Eatados Unidos, — 
Alemsnia Ocerdental y el Jarón ha representado sal- 
dos negativos en los últimos años. Como la importa, 
ción de bienes de constamo no puede ser exbandida -- 
311 enenazar seriamente al conzunto de nuestra 1n - 
dusiria, lo que ha crecido sobre todo es la 1mporta 
ción Jo méguinas y equipos, (+..)  Yotaa importació 
nes alcanzarán su nivel más sl jevado en 1961, cayen= 
do después, darante los 2%0s de crisis, vara volver 
al mamo volaten de 1261 en 31765, u crecimiento = 

Er  
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fue rávido desde entonces, alcanzando en 1970 una 
cantidad de cerca de 2/3 mavor oue la de los años 
1953-69. Isto sisnifica que una porción orec1en= 
te de la reposición y de la am-liación de la capa 
cidad vroductiva de le industria está siendo rea 
lizada con exuliros imvortmus, en detrimento de = 
los veodi>tos del Vevartamento 1 de nuestra econo 
mía. Otro indicador, en el “=2zsmo sentado, es la 
evoluvzón de las iamporinciones en “áquinas, Menta 
culos y vas a0oenorios, cuvos valoras máxamos, an 
tes de 164, fueron alcanzados en 1951, 1957," — 
1969 y 1961, cnn cerca de 520 millones de dólares; 
en los últimos a.0s estes amvortaciones hen alcan 
zado 657,4 millones en 1968, 774.9 millones en —— 
1969 y 1,002,7 millones de Aólares en 1970, El - 
examen ie estes cifras lleve a la hivótesis de — 
que la sustitución de imbortaciones de bienes de 
capital esté siendo revertada v que nuestra depen 
dencia tecnolórica Adel exterior est aumen 
toda, la inserción del Brasil en la “nueva d1vi- 
si6n internacional del trabajo" parece siamificar 
que nos esvecializamos en la producción de carne 
industrializaca, Ju7os de fritas, café soluble, — 
mentol, zanatos, etc., Volviéndonos ceda vez más 
denendientes del exterior en lo que se refiere a 
aviones, computadoras, seneradores atómicos y e= 
quipamiertos industrisles en seneral,B1/ 

    

  

Sia lo anterior se sgrega la información disponible a 

ceres del increrento de las inversiones extranjeras directas 

y los empréstitos del exterior otorgados a Bras11 durante — 

los últimos diez afios, obligadumente se concluye que la hi= 

Pótesis de Warin1 acerca de la "frontera" o "límite" revre= 

sentado por el cartel extranjero luego de la Segunda Guerra 

Mundial se confirma. 

- Para 1979 las relaciones de complementación entre el 03 

pital extranjero y brasileuo en la economía 1Mdustrial era = 

EV singer, opatit., pp. 76-77 
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la siruzentes 

Cuadro 2 

   

    

distrioución us los capitales 
_frivado extranjero y crivado nscronal 
la rrodusción indus.    rial, 1979 

(norcenss3es) 

Capi tel inTraeo= bienes in bimles de bienes de bienes de 
tractura  termedio9 1tel consumo consumo 

duradero no duraaero 

  

  
Estatal Te 52 —_ - 7 

Extranjero 17 34 a 78 53 

Priv. Necional t1 14 27 22 

Total 190 199 193 100 190 
  

Fuente; Serra, Iosé “El hilagro...*, procato, Cuedro 16 
Cc “trifico VII 

LS 
EFAL, Tendencias». ., Qlacitas ÚrIfico 

En relación al comercio exterior, durante los últimos — 

  

años dos han sido las tenmencios princinales en la evolución 

de la estructura de les exrorteciones krasilelas, En rrimer 

lesar, los tres prineitales vrodictos Je exvortación declina 

ron en imrortencia (café, ulsodón y mineral de hierro), al — 

posar de 74.3" del total de las exportaciones en 1255 a 65,8% 

en 1960 y a 53,7% en 1068 (según José Jerrs, oprext,. en 1971 

  

las exportaciones de Productos básicos ——=sricolas y mineros 

rerresentaron el 71% del valor total de las ventas brasileñas
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al exterior). En segundo lucrar, se observé un ineremento 21m 

port 

  

nte en la exportación de manufacturas, las cuales pasa= 

  

ron del 1.1% en el totel ne les exporteciones en 1955, 1.7% 

en 1960 y al 6.0% en 1966, 8% 

En cuanto a las manutactures, los subsectores que más =— 

incrementaron s18 exvortaciones fueron mac ilnaria y msterial 

de *ransvborte que, cara 1268, contrionfan con el 31,7% del — 

totel ¿e manufacturas expertaras, Panto con los droductos = 

químicos, sumaban el 52.1% de las exportaciones de manufac-— 

turas LY 

Psos porcentajes, ¿unto eon otros datos e 1nformaciones 

tales como que Bras1l es, desvués de la Unión Soviética, el 

trirer exportador mundial de tornos y cie slis exvortaciones 

manufactureras toteles abarcan rroductos San disímiles como 

es, zanetos y componentes de aviones, 24/ tien 

  

flores y jusus 

den a desmentir parcialmente las hirótesis sie presentan a = 

Braa1l como un exrortador de bienes de consumo no durable y 

anbrable e imvortador de bienes de camital, Lo que esto quie 

re decir es que la información estadística de fuentes dife — 

rentes no siempre es convergente. 

E cuorL, semmencias».. op.c1t., ver Cunáro 22 (m. 81) 
EY 1. nm. 87. 

véase 21 Jla, 12 de abril de 1972, Pe 11.
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En relación al destino so las oxporteciones y al origen 

de las arportacienes, el camolo más signiTicativo que se Ob" 

servó entre 1758 y 1)69 fue la Gisminució de la particiración 

relativa de los Estados Unidos. Tese a ello, ese país conta 

núe vredominando en el 2ntercarbio internsczonal de Brasil, — 

Temoién se reduzo la partacijación relativa del comercio con 

los paises de la Asociación >uropea de Libre Comercio (AFLI) 

y ómérica Latina y en cambio aumentó conciderablemente la de 

los valses de la Comunidad Tconómica Furorea (337), Purova — 

Oriental y la del Jamón. (Véase Cuadro 2), 

En el mercado regional latinosmericano la balanza comer 

cial se ha mentenido Ceficiteria pera 3rasil durante el re — 

riodo 1252-1968-1972, "ues el raís ha imrortado más de lo   
que ha exvortado a los países de la rezzón. Ds sirnificativo 

sin embargo, que el déficit comercial ae ha reducido de 1091 

millones de dólares en 1958 a 36 millones en 1968 y a 56 mi- 

1lones de dólares en 1972.24/ 

En ¿unio Je 1971 las oficinas de CEPAL en Snile publica 

ron un estudio de Y. Pe¿nzvlber acerca del sistema industrial 

y la exporteczón de menufactures en el ceso de Brosi1,2%/ pi 

  

ERA ]ÁáÁKÁÉÁ 
ES Tom, :onemie Survey 07 Letin Ameri3a 1279 ver Tuble 73. 

Terbiéh lesie 13 y 147 DeL, Tovas sobre ls economia, +» 11 
No. 131, 2. Y 

89 n Ñ > =ná o Paznzylter, Jernendo Saatema Indust:231 y Pxerortación de 
Wanafocturas. Análio13 de resileira Mesu- 
men del estudio) Si/"OnaJO Jano 174. 
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cho estudio revela con claridad cuáles son las 1rnl1caciones 

de expansión en el exterzor resultantes de la evolución eco 

nómica reciente en Srasil, esteczialmente en lo oue se refie= 

re a la estructura del sistema industrial. 

Las conclusiones más importantes del estudio son las si 

gulentes: 1. que en Bras11 las empresas que han estado y es 

tán en mejores condiciones vara la exporteción son las filia 

les de farmas extranjeras. Fn 1967 su verticioaczón alcanzó 

an 33.8% del total de las exuortaciones de manufacturas. En 

1962 su participación alcanzó un 43.3%, En los sectores de 

maquinaria y verículos su varticipación alcanza 75%, Como — 

el grado de nermenencia en el mercado internrcronal aumenta 

con el volamen de las exnortaciones y como dicho volumen por 

empresa es mucho mayor en el caso de las filiales de firmas 

extranjeras que en el de empresas nacionales, se concluye — 

entonces que aquéllas continusrán desenrelando un vapel más 

importante que las últamss en la evolución futura de las ex- 

portaciones de manufacturas, a menos que varias empresas bra 

sileñas logren fuszlonarse y Formar verdaderas corporsciones 

con mayor capacidad de comretencia, 

2. que en ámérica Latina Bras1l se encuentra, en térmz 

nos generales, en mejores condiciones pare competir en el mez 

cado regz0nal gue el resto de los países (a vesar de lo cual, 

eomo se recordará por los datos de pg, 

  

nzs anteriores, Bras11
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mantiene una belanza comercial deficitaria en su intercambxo 

zlobal con América Latina), Es significativo, vor otro lado, 

que las empreses internacionales destinan a la ALALC una bro 

porción bastante mayor de sus exportaciones que las empresas 

  

hacioneles brosileias. Hasta hoy, las filiales corresvondien 

tes a una misma emoresa multimecionsl que onera en ralses de 

la ALALC, tienden a complementarse entre si, Los bienes de 

cabital son importados de las mstrices o de las filinles ma— 

vores establecidas en los pafses desarrollados. 

En resumen, y sin que importe mucho para este ensayo la 

definición teórica más avroximada al caso real de Bras11, lo 

que sí puedo afirmarse es que esa expensión hacia el exterior 

es una buena medida una continuación de la expansión de las 

grandes empresas transnacionales. Los datos muestran que ha 

habido ciertamente un ancrerento importante en la exvorta == 

cz6n de manufacturas y que ese tivo de exportaciones se rea= 

lizan fundamentalmente hacia Países de menor o 18ual desarro 

lio que Brasil. Piro esos mismos datos muestran que, a) en 

el total de les exportaciones bresilesas los productos agri- 

colas y las meterias primas siguen siendo con mucho las pre= 

dominantes; que b) los mercados de los pafses desarrollados 

ZIstedos Unidos, Europa y Japón) son notehlemente más impor 

tantes para la sconomía orasilena que los mercados de países 

subdesarrollados (en 1958 aquellos absorbían el 78,5% de las
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exvortaciones totelos de Pras11 y en 196%, diez años desnués, 

absorbían vrácvsicamente lo miyno, con el 79%, Ver Cuadro 3) y 

que 0) el incremento de las exportaciones de mensfacturas deg 

de 5rasil es resultedo ae la exvansión comercial ús las filia 

los de firmas extranjeras establecidas en el rals y no tanto 

    úe la expansión csrital promiamente brasil 

  

Represión, militorización del Estado adonción de la zeono= 

1ftiee como isolozza oiicial 

“ovas les mojificaeciones económicas de estos Últimos = 

sos hen sidc lacilitedes y de hecrno »romiciadas vor una se= 

rie de fenómenos y cambios polítices e 2deolósicos, En cian 

toa la acción ae loa sruros victoriosos en 196;, ellos han 

sido, en sínz   sis, tros: la reoresión *vácticamente 1l2mito- 

áa, la milaterización qel Eat do y la adonezón Ge la seorol£ 

tica como 1deolosía oficial. 

La "revolución" de 1964 ha tenico hasta hoy tres gobiez 

nos militares: el de Castelo ¿rarco, de 176% a 1067; el de — 

Costa e Silva, de 1267 a 1060 y el ce Tarrastazú Médica, de 

1769 en adelante y que heorá de fimalizer en merzo de 10%, 

  

cuando asma el poder el Úoneral Erncoto Gezs"l, hoy condida 

to oficial a la >residencia, Lo común de esos gonzernos ha 

sido la centralización, la ricidez y lo "osesión Je ambliss 
8 Feculiedes ejecutivas, de un poder ornímoao. 24 

Ti/Tera Tun anélisis sosiolérico i0l récimen molitar, vénse 
rando “lerrizue “ordoso, "*1 Modelo "olítico 3ras2lo%0" 

Tessrrullo Meonómico Vol. 11, Mos 12-44, ¿izo de 1971 
marzo de 1072, 

    

  9  



  Il orimex eebierno mliter tuvo 6 su corgo tareas básiz 

camente políi1.as, relecionades con el avlastemiento del mo= 

vimento »ovular, 41 mono tiendo, en nolítica extersor se 

csreoteraisé ro: una Puerte ineliración bocza Jos Pstacos Unz 

dos, en loa que e consi eró una comluva contra el racionalig   
mo "estrecno e ¿rraciomal", Tn economia concentró sus esfuer 

  

zos en detener la ar”iación y reducirla e los niveles nés ba 

zos posibles en ese entonces. Ce mencicnó ya que el arstru= 

ronto vrincipal Ce esa nolítica fue la contención salarigl — 

drástica, facilotada por la viclerta rerresión gulernarental. 

Aderás, se eliminaron ue una sola vez todaa les medicas gue 

habla adoptado Coulart y que liwiteban la exvensión de las — 

empresas extrenzeras en Pras11l esí ccro la remisión de sus = 

       atila edes hecia sus contros mstrices, Fr términos genera — 

  les, durante el período de Castelo "ranco el Yetado se cons 

ór en 

  

liáó y am:116 zrandemente sus Facultedes oe 1rterven 

economía y en tolítaca, "or otro laco, garante su cobierno 

  

los teóricos ceorolíticos eleboraron los lineamientos gonorg 

les estratégicos vara ls acción fubernamental, convirtirndo 

a la seopolítica, de hecho, en Ja 1Ceoloría oficial, 

El 9 de eoril de 1964 tue "ublicadz el "4eta Instituczg 

nal", eleboraca por Tranezsco Tamnon, el mmsro que redactara 

+ Tl artículo octavo 

  

la Constitución del Fstago Novo (1937 

decía:
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(8) Serán 1r1ciades investipacioónes y oUrocesos la 
sales sobre los crimenes cometidos Por arunos 
e individuos en contre del Tstedo o sus vro — 
plededes, y contra el orcen volítico y social, 

Y el noveno establecias 

(9) Los Comandantes en Jefe (,..) nodrán susven — 
der los derechos políticos vor un plazo de 10 
años y anular mandatos lesislativos (Pedera — 
les, Istatales o Municinales) sin previa revz 
sión judicial. Fate derecho vasará dentro de 
69 días al Presidente de le República, quien 
actusrá bazo las recomendaciones del Jonsejo 
de Seguridad Nacional.88/ 

De inmediato, el "Comendo Revolucionario" suspendió los 

derecnos políiicos del ex-presiúente Coulesrt, La primeres — 

Purga volítica continuó hesta el 15 de ¿unio de ese año, cuan 

do Castelo Brenco aprobó una lista final de 110 personas, elg 

vando a 337 el número de los cesados. Tse total 21ncluyó a — 

tres ex-presidentes (Xubitscnex, Guedros v Coulart), 6 ex-g0= 

bernadores estatales (2rizola e la cabeza), 55 legisladores - 

federales, vsrius dirlomáticos, 12 gonersles y nurerosos 1fde 

ros sandiosles, estodiantilos, burócratas e intelectuales. = 

Además de eso, 150 oficiales de las Fuerzas Armadas fueron — 

  

transferidos a la reserva (Xgesing!s, 1964, D. 22041; Da - 

20153=4). Un sño después, los diarios reportaron sn ser re= 

futados por el gobierno, que diez mil funcionerzos dúblicos = 

lees a o0p.£1t., 1964, v. 20040. A rartir de aquí la 19 
formación tomada de esta misma fuente será remitida de 1h= 

1ato, mediante paréntesis, a la página y al nómero de — 
año del lzbro corresrondiente, 
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habían sido retirados y que cerca de 40 mil personas estaban 

siendo investigadas», 

Desde los primeros días de consumado el golpe se desató 

uns vasta campana de persecuciones y arrestos, especialmente 

contra las organizaciones sindicales, estudiantiles y políti 

cas de izquierda, Para el día 8 de abril cerca de 7,000 per 

sonas habían siúo arrestades (XKeesing's, 1964, p. 20040). 

  

No fue casusl que las primeras víctimas de la represión 

hayen sido los líderes obreros y comunistas, 31 18 de abril 

los diarios publicaron la Primera noticia concreta sobre tor 

tura y asesinato: el obrero Joss de Souza, preso Para ser in 

terrogado en la Delsspcia de Ordem Política e Social (DOPS)     
de Guanabara, se arrojó desde el tercer niso, falleciendo en 

el acto. Se supo también del suscióio en las mismes circuns 

tancias y en el mismo local, del dirigente comunista Astro » 

sildo Pascol Viana, del sindicato de Portusrios de Manaos EY 

Lo» empresarios industriales, por su parte, observaban 

entusiastas la sección "selvedora" del Ejército. Ya desde -- 

antes del golpe diversas agrupaciones empresarimles mantenían 

contacto con los jefes golpistas y aportaban ayuda financiera 

y propagandística. El llamado Instituto Prasalezro de Agao — 

Democrática. (IBAD), financiado por 152 empresas extranjeras     

Voz, HMoreara Alves, Parczo 31 desperter... gr.cit. P 196.  
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(entre ellas la Texaco, la Esso, la Shell, IB%, Coca Cola en 

tre otras) publiceba mensualmente 250 mil ejemplares de un — 

periódico anticomunista de distribución gratuzta. Otro Órga 

no derechista, ya mencionado por sus vínculos con miembros — 

de la Escuela Superior de Guerra (ver capítulo Il, tercer a= 

Partado), el Instituto de Pesguisas e Fstudos Sociais (IPIS),       
publicaba artículos sobre los "horrores del comunismo", ame= 

nezando ancluso a ciertos diarios con cortarles la publaci -— 

dad de las grandes empresas, en caso de que se negaran a pue 

blicar esos materiales, Todo ese avovo tenia lósicamente su 

contrapartida, Poco desnués del golpe algunos empresarios — 

empezaron a demandar cierto timo de medidas gubernamentales 

en economias 

Existe un intenso movimiento de las asociaciones en 
presariales (...) explicaban los d1ierzos--, en el 
sentido de obtener del nuevo gob1erno la derogación 
del decreto que estatifica las refinerías privadas 
de petróleo, firmado mor Joao Goulart (...) bajo la 
presión del Comando General de los Trabajadores(...) 
Todas las veces —=se subraya-- que hay una 1nvas1ón 
del Pstado en el cempo de la 2aniciativa privada, la 
democracia es herida fundamentalmente. 90 

las investíraciones, los avresamientos y la escalada de 

torturas vrosisuisron a ritmo creciente. Ante las reiteradas 

denuncias de los crímenes que se cometísn en los diferentes 

centros de represión, la z2lesia cstólica e incluso algunos 

de los simpatizantes iniciales del golpe enpezaron a protes= 

BV urau de Arora. " onaL1ta) Pa 67. 
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tar y a realizar sus vrimeras indagaciones. En junio de 1964, 

interpelado vor los obispos de la "rovincia eclesiástica de 

Recife, el Coronel Helio Ibimans, un fangtico religioso que 

creía que Brasil sólo podía ser purificado mediante un baño 

de sangre, declaró que $1 jamás había netado la existencia de 

las torturas. Hanlando a elner Cámara dijo: 

Las torturas son el preozo que nosotros, la vieza - 
zuardia del Ejército, tenemos que vagar para mante- 
her controlada a la oficialidad joven. Si ellos pp 

dieran hacer lo que l2a diera la cana, ustedes esta 
rían aquí protestendo contra fusilamientos y no con 

tra malos tratos a Prisioneros. 

Desde entonces la tortura se ha establecido en Bras2l — 

como una vráctica de rutina, como una verdedera institución 

política casi leszalmente reconocida por el rógimen militar, 

Numerosos organismos internacionales han denunciado reltera— 

des veces toda esa política oficial de crímenes sistemáticos 

y las enormes privaciones de la liberted individual y colec= 

tiva, expresaúa de manera no precisamente simbólica en la e 

xistenoza, para julio de 1370, de más de 12,000 prisioneros 

Eeesin2'8, 1971, P. 24482-B),   políticos en Bras11 (Kees3n 

La cultura no escaró al rigor del gobisrno de Castelo = 

Branco. Según el Jorpal go Bras1l (22 de enero, 1966),   

Entre los líbros que la DOPS de S3o Vexlo 1nventarió 
como aubversivog se incluyen, Por ezenplo, obras ——- 

MV rorcira Blv3s, 3L desperter... QPaClte, De 11810,
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masctras de Yarx, Unvsels, Feuerbach y Plezenoz, Tam 
bión en la lista nesra está “17011 Sholojow, Premio 
Vobel de Literatura de 1565, Yodo libro cuyo título 
se vefiere al socialismo o comunismo, o tenga en la 
tava nombre de autor ruso o semejante, deberá ser re 
cos.do por la hoguera puri"iradora de la “OT vs 
eguívocos son ton grandes que, al marecer, sólo esca 
vé el "libro rojo" de la guía telefónico 27 

  

  

  

astelo Branco insentó dir una arariencia de amrlzo reg 

peldo civil a su gobierno, rero frocasó, tuvo que clausurar 

el Conzreso, anular los resulteaos de la última de las elec= 

clones de voto univarssl y directo gue ha habido en Brasil y 

aprobar una sov1e de nuevas sotas inst1tico1onales, decretos 

complementarios y una nueva Constitución que otoresba poderes 

omnímodos a la presidencia, por encina Gel Congreso, la Cor= 

te de Justicia y los zobiernos estetales. (Véase £eesing!s, 

1965, 1966), 

Pero esa emiliación del poder presidencis1 acabó por da 

vidir e incluso enfrentar a los aliados victoriosos de 1964, 

En noviembre de 1365 emvezó la pura interna entre los grupos 

de derecha, cusndo el sobrerno decretó la disolución comrulsi 

va del grupo ultraderechista "Líder", cue dirisía el Coronel 

  Osnelli Martinelli (£eesingts)   

A lo largo ae 1966 antiguos aliados milit=res de Caste= 

lo Branco empezaron a opunérsele, entre ellos los zenerales 

NA lau ac Arara"l,.. 0pjtato, me 76



tMourño Palho, Alves Bustos y Amaury Kruel, El otrora ultra= 

derschista Carlos Lac 

  

da se convirtió súbitamente en demó — 

crata y acusó a Castelo Branco de "haber establecido una nue 

va forma de fascismo latinoamericano, bajo el pretexto «e la 

defensa de la Seguridad Nacional" (£eegangts, 1967-68, Po -—— 

21939). Fn junzo de ese año el gobierno depuso al soberna = 

dor del estado 10 380 Tavlo, Adomor de Marros, otro ultra, y 

le susvendió por d1ez eúos sus derechos volíticos, +cusándo= 

lo de corrapción, 4 vertir de ese año se agudiraron más y = 

más las contradicciones entre la 1vlesia católica v los mili 

teres en el »ncer.2Y *n octanre los susvens1nnes de dere=— 

chos volítacos alconraron o Ú divutados federales, miemoros 

todos de los dos vertidos oficiales de la " 

  

evolución", el = 

  

Movimiento Democrático Braszioño (M0B) v la Alinnza Penovado-   
ra Vacional (¿P"MA), 

Luego de que el Conereso elig16 sl "ariscal Artur de Cog 

ta e Silva para el nuevo período »res1lencial ge habría de 

amozerse en marzo de 1967, aprobó, en diciembre de 1966, la 

nueva Constitación que, en síntesis, codificaba todas las me 

dides incorporadas en la serie de actas institucionales y - 

complenenterias emitidas desde 19364, Za últama medida legis 

lativa importante de Oastelo "ranco fue la emisión del Acta 

de Seguridad Macional, cue facv1tó al sobierno vara la adon-       

IV sobre el enfrentamento 1glesiamlitares véase Sehilamg, 
2aulo "Eras3l, Persvectivas de la *evclución" Cgacernos 

se Marena Pr. 38, ¿omo 1995, 030, L,
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ción de medidas represivas en contra de cualquier provaganda, 

asiteción o subversión comunista. Yi Acta define como "eri 

men en contra de la Seguridad Fa 

  

sonal, cualquier soto "que 

tienda, directa o indirectemente, a obstruir la consecución 

de los Objetivos Vacionales" (Heesims*s, 1967-68, 21040). 

  

Los aludidos rrincipales en dicha Acta fueron los orga 

  

nismos sindicales, estudiantiles y políticos de izquierda, 

En cuento a los primeros, ya mediante ls Ley 4332 (1964) se 

había anulado el derecho de huelga de los obreros; quienes = 

la violscen colon bazo la Ley de Sogurided Nagienal. Por -—   
otro lado, con la "Ley del Pondo de Garantía vor Tiempo de = 

Servicios", los empresarios Pudieron, a Vartir de 1965, des= 

Pedir a cualquier Obrero, en cualquier momento y sin causa — 

justificada, pasándole solemente una modesta sima en concen 

to de indernizsczón, cantidad tomada de un fondo que se 1ntg 

fra con devósitos mensaales Cde la parte patronal, 

Pero lo importante es que para 1966 ya estaba 1ncorpora 

da en la jerga oficial la termmnología geopolítica de los Ob 

jetivos Nacioneles y la 5eruridsd Nacional que había acuñado 

deste 1952 el General Cuobo e Salva, Para cae año son ya nu 

nerosos los "tebricos” rmalitares que se dedican a desarrollar 

esa conceptualización y ese mismo aio el ¿oblierno aprueba sus   

primeros documentos oficiales de orientación estratégica, 18 

disfrazablemente insnirados en las eleboraciones teóricas de



Cuoto e Silva, 

De esa manera, la "democracia tutelar' implantada por = 

Castelo Branco respond1ó no solarente a la situación de ori= 

a1s nolítice sino también a los 1mperatavos 1deolóricos de — 

umficar o "integrer” al pala, lergarerte discutidos en la Eg 

cuela Superior de Guerra, 41 mismo tiemvo que el sobierno 

  

litar deserrolloba su amplia campaña represiva y trataba de — 

reaniar el orecimento económico, los mlitares continuaban 

sus esfuerzos por delimear una 2Geología oficial. Fl fruto 

més comuleto en ese terreno se logró s medisdos de 1966, cuen 

do se publicaron en el número 21 de la Zevista 3rasileira de       

  

Es: let 

  

dos olíticos (julio 1766) nueve ensayos escritos por ofz 

ciales de alta zradasciór, todos ellos directamente vincula = 

dos a la 23%, Fn rigor, dichos enseyos no fueron otra cosa =— 

que an esfuerzo de síntesis, vrecisión y ordenamiento de los 

temas fundarentales de la teoría sobre Segaridad Vacional tra 

tanos antericrrente nor Cuoto e Silva, 

De los nueve trabajos, dos versan sobre los concentos de 

Sociedad, “ación, Patado, Poder y Política, Desarrollo, Subde 

sarrollo y Plansamientc del Desarrollo, F1 tercero y cuarto 

traten respectivarente los Concertos Fundamentales de la Se- 

Suridad Nacional y el Poder Noczonmal; los cuetro siguentes 

se refieren a los elementos nolíticos, psicosociales, ecornón 

micos y militares del Tocer Nacional; el “»enúltimo estudia —
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el concevto de Estretegia Wecionel y el último la Defensa Ci- 

vil. 

21 más importante de todos ellos y que se refiere a los 

“concertos Fundanentales de la Seguridad Vaczonal] fue escri- 

to por el General Eéuardo Dorínsuez de Olivezra. No hace 

otra cosa que repetir las ideas de Cuoto e Silva sobre los = 

Objetivos Nacionales (permanentes y actuales) y la Seguridsd 

Wacional. Concluve afirmendo la necesidad e amportancia de 

eleborar las Directivas Generales del "laneamiento, a fin de 

unificar ioua la actividud política, milatar, económica y — 

vsicosocial del Estado, 

En 1966 los militores estevan ya en el noder podían llg 

ver a le próctica sus ideas, "ae mismo año crrouló secreta 

mente el documento titilado Directivas Jererales del Tlanea- 

miento que no era ya más un material doctrinarin sino un me 

morarndum oficial dirigido a los diferentes órganos de rleni- 

fio»ción del régimen, 

De no ser Forgue el renseriento contenido en esos mate 

rieles es ahora un pensariento en el roJer y no en un vaís — 

pequero y débil sino an uno grande v relativamente fuerte cg 

wo Brasil, ellos guedoríen como olgo carente de interés, quí 

zá útiles solamente para el estudioso de la historia de las 

14028 "elf 
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Juzgado ese vensamento como Terómero ade.lónico, lo 13 

portante no es lo que él ps1ezca al observagor siro lo 3ue =— 

representa para los militeres y la buruesie brasileua. Des 

de el punto de vista ae ellos, es un medio de conocimiento =— 

eficaz, pues los concentos y ¿1czr0s de che se vale designan 

la roelzdod de una forma tal que, sin Jesprenierse de ella,= 

la ideal1/an conforme sus intereses, 

fest, la noción Cel Estado como un orsanismo volÍtico -— 

"aque promueve la conquista y la menutención de los Objetivos 

Nacionales, a través de la utulirsción ordenada y efectiva — 

de los medios ue toda índole de que la av1ón disrone", 2% — 

refuta la noción de que tolo Estado tiene un carácter de cla 

se, Mero busca mantenerse vinculada a la realidad al recono= 

cer que su funczón radica en la "eorguz+ta y mantención” de 

los "Objetivos Nacioneles" que, en rivor, son los objetivos 

nacionales de la burguesto industrisl. Zo mismo Puede afim= 

marse respecto de los concertos sobre Sociedad, Poder, Polt= 

tica, saodeserrollo y otros fenómenos, concentos cuvo común 

denomanedor es el esfuerzo por encubrir o "Zesmentir" los fe 

nómenos de lo exmloteción y lucha de clases. in sintesis, se 

trata de constralr una teoría soc1olórica provza, ovuesta al 

material28mo Al8tór1CO, 

1 Saturnino 3rasa, ánvonto "IntroGugao an estudo da Sesuran 
qa “acionel" Tewiata trasileia de Fitudos Políticos 21, 
Iuiho de 196€, >. 23 
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En consonancia con la teoría de las "presiones” que 0bg 

taculizan la satisfacción de los Ob¡etivos Kacioneles, el ño 

bierno de Castelo 3ranco, con la Escuela Superior de “uerra 

atrás de él, procisó las sigu1entes cinco presicnes fundamen 

tales 

  

"TDregzón comnistg — Presión externo-interna de natura=   
leza comunista, actuando particularmente en los campos polí- 

tico y Psicosocial, ejercida vrincipalmente vor la Unión So= 

viética, China continental y Cuba, y por los adentos de la — 

ideología comunista en el vals, aetuando clandestinamente y 

a iravés de la infiltración 2deológica, pPropagenda subversi= 

va, sabotaje y ectos de terrorismo, Procura aparatar al Brg 

s11 del ploque democrático y occidental y elaminsr la demo = 

reacia representativa Para asaltar el poder e implantar un = 

régimen marxisto-lenini9ta", (Ver Directivas GConerales del —       
Tlaneamento, Primera Parte, 2, párrafo 1) 

"Presión socio-económica — > esión interna de naturale— 

  

  
ze socioveconómica, ejercias por grupos que explotan los de- 

seguilibrios internos y por otros gruros sociales 1nsatisfe= 

chos en progresiva tensión social que se manzfiesta a través 

de ectividedes rezvandicetivas contra el Estado, Contempla 

los intereses vrop10s de los suyos o el cumplimiento 1nmedig 

to de aspiraciones de bienester, a 

  

enazendo la paz social, la 

prosperidad nacional, la integración macional",
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"Presión económica - Presión de naturaleza económica e- 

  

jercida por grupos externos e internos, beneficiarios de es 

tructuras obsoletas a través de secciones intimidatorzas 0 co 

ercitivas, Principalmente de las clases empresariales, aso — 

ciaciones comerciales y sináicatos patronales, Se dirige a 

alterar la política económica del gobierno, en atención a —=— 

los respectivos intereses, amenozando la paz social, la prog 

peridad y la democracia representativa", 

  Presión política - Pres16n anterna de naturaleza polí-   
tica, ejercida por erupos políticos necionales res1dentes en 

el país o en el exterior. cu”.> 1mtereses fueron contrariados 

por la revolución de merzo de 1964, a través de acciones di= 

versas tendientes a capitalizar la imvopularidad del xobrer= 

no. Contempla la reasunción del poder v, por la inestabili- 

ded política que provoca, amenaza la democracia representatz 

va, y afecta la vaz social, la prosperidad uscional y el preg 

tig1o 1nternacional*. 

"Presión polftico-históérica — "rr -16n externa de natura 

leza politico-histórica, ezo czro .0r ialses de la América = 

del 3ur, a través de seciones directas o indirectas. Procu= 

  

ra la hesemonía continental y la alteración de nuestros 11m; 

tes”. 

Para acelerar el desarrollo económico del pafa el doca= 

mento iraza la tarea de "ortalecer la infraestructura econó
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mica y social del vaís, especialmente en relación a los cam- 

pos de comunicaciones, transporte y educación a través de 1n 

versiones públicas adecuadas", así como "ampliar las condi =» 

ciones internas favorables a la adlzcación de inversiones pri 

vades; al combate a la inflación y a la industrislización de 

regiones subdesarrolladas del país", (Primera varte, 3.7.1.13 

32 71.1De 

Para enfrentar la amenaza del comunismo en Dras2l se pre 

vee "estamular movimientos de opinión Pública tretendo de es- 

clarecer los objetavos maléficos y de lesa patria del comunzg 

mo internacionsl y la forma de combatirlo", así como "refor = 

zar los medios de defensa de nuegtro régimen democrático y de 

civilización orastiana, anclayento la educación de las liber 

tades constitucionales de manera de prevenir y reprimir ecezo 

nes que nropicien ls organización y eclos1ón de actividades — 

subversivas ".   

Por otro lado, el docamento f136 claramente los lineamien 

tos de la política exterior del régamen militar; 

"Apoyar a la ONIT en su política de mantenimiento de la — 

paz mundial, inclusive mediante participación en mszones de 

paz. 

< Partíciper activamente en la OU y, especialmente, en 

la OPA, ae las acciones rolíticas tendientes a contener la =



expansión del comunismo. 

- Fortalecer el Sistema Interamericano: 

a)  avoyando la reforma de la Carta ue la OCA, para me 

¿or interacción socio=político-económica del continente; 

b) adoyendo la institucionalización de la Junta Inter 

americana de Defensa y la creación de la Puerza Interamerica 

ha de paz; 

- Mantener la política de no revisión de fronteras e in 

tengaficar los trabazos de las comisiones de demarcación de 

límites, especialmente de las fronteras de Guayana y de Veng 

zanla. 

- Resistir a la formación de bloques volíticos regzona= 

les en el continente! 

  

(Segunda Parte, 6.1.1.). 

  

Teniendo en mente las poozb1li/ades de guerra, el mate= 

rial precisa que se deberá incrementar "la cooperación con - 

los Estados Unicos de América, sobre touo en materza de com 

promisos teferentes a equivamentos, adiestramiento e 1nstrug 

ci6n y preparación de las FF.AA". (Segunda Parte, 7.1), 

En la Terocra Parte se dan las directzvas generales de — 

movilización, de fortalecimiento del potencial nacional y se 

fijen las prioridades, En el campo miiter se señalan las — 

siguientos acerones estratázicas    

  

reestructursr y reerticular las Fuerzas Armadas.
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- instrulr, equivar y adiestrar les "F,AA. pora revrimir 

las secciones subversivas de grupos orgenizados, en las 

zonas urbanas y en las áreas rurales. 

- instrar, equivor y adiestrar les PF,BA., Mara repri— 

mir la guerra revolucionaria en el Dras:l y en la Amé- 

rica Latina, 

- preparsr las PF.AA,, para una guerra entre el bloque — 

occidental y el comanista"” (Tercera Parte, 11.1.5). 

Finalmente, en el terreno de la coonomía se fijan dife- 

rentes metas que, en resumidas cuentas, tienden a estamuler 

la particiveción de los capitales extranjeros en el desarrollo 

industrial y a crear las condiciones materiales (1nfraestrue= 

tura) y Jurídico- 1mstitaicioneles (lezislación, tributación, - 

incentivos, administración, etc.) óptimas, en las condiciones 

de Bras1l, para favorecer ese desarrollo; estamulendo la for= 

mación de una "mentalidad agresiva" para el fomento de las ex 

portaciones, le formación de conslomerados industriales, la = 

integración económica macional, el incremento de la vroducti= 

vidad y la diversificación de la producción asricola, ete. (Se 

gunda Parte, 0.1.2.). 

  

A Costa e Silva, uno de los "duros” del "partido mil1ta 

(ARENA), le tocará anrovechar los frutos de la pretendida Pa= 

crficación (desmentelamiento de los sandicatos y demás organzs 

mos de izquierda, acallamiento de la prensa y los intelectua-
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les, etc.) y le corresvonderá también la terea de cumplir con 

los mandatos de carácter estretégico fijados en las Dixecti -   
    vas Seneraleg. El primer añlo de sa gobierno (1967) v.ó rezni 

ciarse el crecimiento acelerado de la economía nacional, que 

como se 

  

16 en el segundo apartado de este capítalo, ha sido 

ininterrumpido desde entonces, 

Pero esa pacificación no habría de durar mucho t1emmo.= 

1968 fue el año del reinicio casi súbito de Jas huelsas obre 

ros y estudiantiles y de los Tenuancias cada vez más audaces 

contra el réziren, por parte de periodistas y drlamentarios, 

de las manifestaciones callejeras como la de "los cien mil" 

que se efectuó el mes de zumo de ese añío en la cinlad de — 

Pio de Canezro, 

Para 1968 el salario medio de los obreros urbanos equiva 

lís abroximadamente al 35% del de 1964, sesún sn poder adquir 

artivo Y 

3n abri1 de 1968 15 mi1 trabajadores de empresas metalúr 

glcas paralizaron el trabezo en Belo Horizonte, exigiendo el 

25% de aumento salarial y demandando la inemovilided del tra 

bazo que había sido violeda por la Ley del Fondo de Sarantía. 

En zulio de ese mismo año tres mil obreros de la región 1ndug 

triel de Cssco, vecine ue SEo Paulo, se declararon en huelga 

serra, E Serra, El milagro... op.cit., cuadros 5 y bién, 
Senaling, P. "ina vorítida económica tin oiónhos 
de Marcha Má, 37, Mavo 1979 
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y ocusaron sezs fábricas, En su "Manifiesto de los Trabaza= 

dores" ellos decían: 

Nosotros, obreros de Osaco, estamos en huelgp... Fl 
habre que ronda nuestros hógaros y el desemles que 
nos atormenta tiene que tener un f1: egón la ho 
ra do decar no a los patrones, esó el monento de 
acsbar con las leves del congelamiento salerial, 
vel fondo de garantía, con la ley anti-huelga. 4 - 
la reducción salerzal respondemos con huelga, al — 
Fondo de garantía respondemos con huelsa, a la ley 
anti—huslga resvondemos con hueles.96/ 

  

  

  

La esitación estudiantil había comenzado también desde 

princinmios de año. En marzo fue asesinado por la policía mi 

litar el estudiante de 18 años Edson Luis de Lima Souto. Una 

mamfestación de 50 mil personas precedi16 el cortejo, la a= 

siteción continaó en Los meses siguzentes entro escaramuzas 

callejeras e intervenciones y Ocupaciones de los edificios — 

unlverszterios en varias ciudades, por trovas del ezérezto = 

y la policia. Fse nuse de lucha estudiantil culminó con la 

mencionada manifestación de cien mil personas en Rio, 

En octubre una nueva huela aszita Belo Horizonte: ocho 

mil embleados bancarios y sezs mil obreros metalárcicos para 

lizaron sus actividades. se mismo mes se celeoró clandesti 

      namente el 3) Congr»so de la Unigo Nacional dos T=atudiantos. 

Yo fue tan clandestino sin embargo, dues todos los 712 dele— 

gados fueron detenidos mientras delzberaban y consignados ba 

Jo la Ley de Seguradad Mecional. 

Murga de drore". 
  

OP+c14.) PP. 106-197 
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En la cámera federal del Congreso se renovaron leas pro. 

testas de los varlamentarzios. En respuesta, los "duros" del 

ejército exigieron una nueva acta institucional, Tl *3 de di 

ciembre, luezo ce una "esesreniza"” entre Costa e Silva v el 

Correso, el Consejo de Seguridad Vac: oral admitió el "Acta 

Institucional Yo. 5" y... clazsuró el Congreso. (Xeesing?: 

  

S»   
1967-70, 235204), Una vez tás el preorderte, ahora Costa e 

Silva, inorerrrtó sus voderes dictatoriales sobre el Conpre= 

so, los ¿coleraos estatales, la vrensa y le Surrema Corte, = 

respecto de la cual el presivente vodía descnnocer sus deci= 

siones y destituir e sus “Miembros. 

4 partar Gel bota lo, 5 se 1m1026 el período de desarra 

  

llo de la lucha armada rovolucionaria. Ya antes de 1964 algg 

nas agrunaciones de izculerda vusrsban por la acción militer, 

vero no habían tenido éxito. Posterzornente $l golpe, freca= 

saron tamcién algunas tentativas. No será sino de 1069 en a= 

delante oxando el movimiento guerrillero de 1zquierda obtendrá 

algunos éxitos imtortantes. A fines de 1768 y orine3p103s de 

1269 las orcanizaciones armadas se revrodujeron * sren esca 

1. Surqieron el "Ala Roja (830 Paulo), el ""ovimiento de = 

áoc>ón Tevolucionaria" (MAR) en Eto, el "Comanáo de Libera — 

ción Nacional" (3MLIMS), en Bolo Horizonte, Casi la totali-   

ded de sus seciones se limit ron a sabota,rs menores en las 

ezuledes así como asaltos a rencos Y secuestros de di"]omá--
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ticos extranjeros para obtener, en canje, la libersción de — 

Prisioneros Políticos. 

los prireros meses de 1969 fueron también de a7a0a lucha 

interna entre las diversas faccienes del ejército, entre los 

"duros" y los "blandos", entre los nacionalistas y los inter 

nacionalistas. 2/ Ocurrieron entonces nuevos arrestos, reta = 

ros a reserva, renuncias, cesaciones de derechos polfticos2Y 

El telón de fondo de esa purga interna siguió siendo, s1n emm 

bargo, la revresión burtal contra la izquierds, cada vez més 

activa, Los asesiratos y los tortures más orueles, contra — 

hombres y mujeres, jóvenes, viejos y niños siguieron siendo 

el baño de sangre "necesarmo vara purificar a Brasil" que e- 
o, 

rigía hombres de la mentalidad del Coronel Ibiaoinma, 224 

  

Véanse Sen Seno la: 1n3 "Las corrientes nlifticas en el ejéór= 

cito brasileño” Cundernos de Mercha, »0. 38, ¿unio de 1970 
También del mismo autor, "El milita-.>m0 en a RD 

cit. Cf, también, Arrees, “aguel Pi>s11, Pueblo y Poder — 
México, D,F., Editorial Fra, 1971, e 193158, 
Desde la decretación del Acta “Yúm. 5 (...) hasta octubre 
de 19653, fueron sancionadas cor la cesación de sus dere = 

chos políticos o destitur'sa del servicio público 675 per 
sonas -Parlamen: os, verzodistas, Jueces, allitares, 
Profesores y dimlomáticos=. Del golyve de 1964 hasta vctu 

bre de 169, las cesaciones alcanzan a 1,1557 polítacos,- 
2,471 funcionarios públicos, 284 militares y 79 diversos 
en un total de 4,382 personás, Después de octubre de 1969, 
los suspensiones de dergchos continueron; aunque a un se 
mo más t á OMÁSita, Po 13% 0%, "Pan de Ar 

para testimonzos concretos e epneotabies, véase el apén= 
dice de la tantas 7cces citada obra "Pau de Arare"”, la vio- 

    

    

  

    

  
lencia _ militer_enm Pros115 también ShiTing, "EY MITÍTSrISmO. . +” 
On.cit.; Poreira Alvos, onjcrto Para los casos de toruuras y 

Ssésiñatos nás conocados daponte 1960, véase, entre otras 
fuentes, Rodrigo Alareó. Esricorón Y fortuza San= 

tiego, Chiloe, "drtor,1l 
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El perfoóo de Coste e Silva no fue pues pacífico, como 

la "nacificación" de Castelo Branco Presaronía, Sin emoar= 

20 Para la industria brasileua ese baño de sangre y ese ri= 

aor gubernamental trajeron frutos nosztivos. la inflación 

se redajo a cerca de 24% y el "ND creció nuevamente a tasas 

mayores del 5í anual. Las reservas internacionales del vals 

también se 1ncrementaron consid rablemente. 

A fines de agosto Costa e Silva sufrió repentinamente — 

una enfermedad neurológica que lo imnos1b11itó a seguir $0 - 

bernando, Luego de un 35teranato de dos meses, el General — 

Bmil10 Garrastezú Médici fue electo Vresióente (octubre 1969) 

Para el nuevo veríodo presidencial que nebrá de terminar en 

marzo de 198%, Con el muevo gobernante la violencia ofic18l 

ne habrá de amaznar y más bien cobrerá nuevo impulso. 

En septiembre de 1969 un acto 1nesperado de uno de los 

griwvos guerrilleros dará pretexto vara elevar la rerresión a 

niveles sin hreceaentes, £l día 4 de ese mes un comando Cop 

junto de la Acción Liberta*ora Nacional y del Yoviamiento ME= 

8 secuestró en Río de Janeiro al embajador norteamericano —= 

Burzc Plbrick. “1 gobierno ee vió en la necesidad de ceder 

v canzgeó al diplomático vor 15 rrisioneros políticos que sa= 

lieron en vuelo especial hacia Wéx1co, “1 día 2 el gobierno 

publicó el "Acta Irstitucional Yo, 14", decretando la vena — 

de muerte y la presiór perretua --hasta entonces 1nadmis1bles==
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avlicables a los casos de "guerra »sicológica, revoluciona 

ria o subversiva" en contra del régimen establecido (KeesiMx's, 

1969-70, P.23707), Pocos días desrués, mediante el Acta de — 

Seguridad del Fstado, esas sarciones se hicieron extensivas a 

otras secciones como los sseltos a bancos y a “conductas” que 

“inciten a 1nvas1ón externa del territorio nacional" (Kee —   
  aine's, 2d.) Finalmente, también a fines de ese mismo mes , 

el Congreso , luego de reafirmar la elección de Garrastzú Mé 

dici, aprobó una nueva Constitución, la segunda en el lapso 

de 2 años. En ella se codificaron definitivamente todos los 

amplios poderes que el presidente de turno podrá ejercer y = 

que habían pido ya establecidos en la larga serze de actas - 

institucionales, comrlementerias y demás decretos promulga = 

dos desde que fuera anrobada el Acta No. 5 (diciembre, 1968), 

Además de la represión y la adopción de la geopolítica 

como ideología oficial, otro de los rasgos característicos — 

del rézimen politico brasileño actual es la amplia militari- 

zación del aparato del Estado, En cientos de empresas estas 

tales y semi-estatales y en la mayoría de los ministerzos, — 

los puestos clave están en manos de militares, Y todos esos 

oficiules destacados ahora en carsos burocráticos y de admi- 

nistración actúan disciplinadamente bajo la presión de una = 

térrea estructura de poder militar. 12 
  
PYV Sobre la estractara le poder del ejército brasileno,véa= 

se Canmnabrava, gPeCit.s cad. 1%.
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En la actualidad el movimento obrero y revolucionario 

están prácticamente parelizados, luego de 8 años de feroz -— 

repres1ón, El gobierno de Garrastazá Wédici, ha incorporado 

a su doctrina geopolítica oficial las ideas fascistas del Ma 

vimiento Intesgralista de los años trezntas, y hoy los sindia 

catos, bajo la preszón gubernamental, se han trensformado en 

meras asociaciones de asistencia social y en eslabones coad= 

yuvantes a la realización de los "objetivos nacionales". Pe 

ro siguen vigentes, con todo su rigor, la Ley Anti-huelga, - 

la Ley del Fondo de Garantía, la Ley de Seguridad Nacional y 

el Acta de Seguridad del Estado. Con los militares en el po 

der, y a costa de la "tradición c1v11” en el ¿uego político, 

la burguesía industrial bresilefa se ha anotalo unagran vic- 

toria. Eso es innegable, 

En algunos medica intelectiales y de izquierda se espe 

cula hoy en día en torno a una vemota evolución en el seno - 

de les Fuerzas Armadas hacia posiciones nacionalistas de 12= 

quierda (la política le las 200 millas del mar territorzal,- 

la política en materia nuclear, el proyecto de "1mtegreción 

nacional” expresado y e*mbolizado en la construcción ya en = 

marcha de la gran carresora transomszón1"a, etc.) Otros gru- 

Pos y corrientes rechazan esa posibilidodi 

  

Se puede considerar, pese a todo, que an tipo de i 
deología nacionalista prosress en el seno de las =
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fuerzas ermadas, pero únicamente en la medida en — 
que Puede proporcionar e la doctrina milatsr un 
terzial que tiene el doble mérito de prevalecer so 
bre la lucha de clases y de responder al patri0t2g 
mo arrogante de los cuarteles (. Un análisis = 
hecho al nivel doctrinario, mostrará claramente — 
cue este nacionalismo no se enfrenta al imperzialig 
mo, ni al "ran capital extranjero. La fobia anti- 
comunista e inclaso antipopular, el miedo de la —— 
particivación de las mespa v del contacto con los 
intelectanles "contamanados por las ideas 12quier 
distaes" y la mentalidad policiaca caracterizan es= 
te nacionslismo que, de hecho y concretamente, es 
tan sólo un barniz superficial. 131/ 

  

    Ahora bien, a juzgar por algunos materiales vublicados, 

de corácter oficial o semi-oficial, doctrinarios o programá- 

ticos, así coro por declaraciones e zmtervenciones de los de 

legedos brasileños an distintos foros internacionales, el go 

bierno y los empresarios bresileños, "transvirando Occzdente" 

por cualquier lado que se los vea, tienen efectivamente fuer 

tes inclinaciones nacionalistas, un nacionalismo burgués 0 - 

gran-bargués, renovado, distinto sin embargo al de la era de 

Varges porque ni descansa en amplios movimientos porulares — 

ni busca en la etapa actual ononerse Irontalmente a las pre- 

siones y a la asociación con los Estados Unidos. Pero, tel 

como lo amelada Cuoto e Silva y lo alimentan sus aventajados 

discívulos, ellos aspiren a independizarse en el futuro, so- 

bre nuevas bases, y Ociipar las desiciones que hoy monopol1zan 

los "viejos" poderes cuya lecedercia ya se advierte "en el ho 

Duran de Arara"... Quecito, PPo 171-72 

 



= 147 - 

rizonte sombr3ó de nuestra conturbada era", Ese optimismo, 

esa fé y ese vropésito de convertirse pronto (en el lapso de 

una generación) descansan en las enormes dimensiones geográ- 

ficas de Brasil, en sus abundantes recursos naturales de to= 

do tivo, en sus cien millones de habitantes, en las muestras 

de dinamismo que han dado son el crecimiento veloz de sh e 

conomía en el último lustro en el fortalecimiento y moderni- 

zación constante de sus Fuerzas Armadas y en sus ambiciosos 

vianes de desarrollo militar, 192/ Pinalmente, en su mentelz, 

dad rebelde y agresiva que se orone tenazmente a la política 

de congelamiento del poder mundial expreseda hoy en los inten 

tos de co-mamengement de la "RSS y los Estados Unidos .123/ 

Esa es la perspectiva del sobierno militar y de la bur= 

guesía industrial de Bras1l. ¿Sería Ja misma la de los grupos 

revolucionarios de 2zou1erda en el caso de su eventual astun= 

ción al poder? La pregunta parece 2ratulta, pero quizá no lo 

IU vénse Strategic Survey 1970 y 1971 Tondon, Institute for 
Suratez io Btaites: 1966] también The Military Balance 
197021971 y pata Lonúon, Institute lor Stratesio —» 

Studica, 197), 1072. Véase también rimes Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 197274. or.cit., “arte 11, Capitulo 
TT, 

  

  
  

  
12/31, Escuela Superior de “uerro, Segurilad y Desarrollo - 

cxtedo ver Jemio. “otevan Martina, dramii=0stazos Unidos... 
Pp. 40-535 también Sergio fimando Trazao, "La 

qisda 491 )rden _nternaciomal” Las reiaciones «e poder y 
los csmbros que se Vii Lumbran en el mundo de hoy Foro Ia= 
termacionsl, ebril-3unio, 1973. 
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sea tanto (¿China”). Como quiera que ses, lo que sí parece 

cierto es que las fuerzas de izgulcráa están preparándose — 

en Bras11 para una large lucha de ovos1c1ión al régimen, con 

el objetivo claro de establecer un voder porular. Y en cuan 

to al camino a seguir para alcanzarlo, Parecen haber llegado 

a una conclusión 1neguivocat 

La tradición del golpe y el terror de las clases de 
minantes en el Bras21 lleva a pensar que, en cual== 
quier caso, la Revol:c1ón fasará necesariamente por 
su etapa violenta. 104/ 

13Vrpau de Arara"... Op.0lt., Po 174



CONCLUSIONES 

El poder político de un grupo o un Estado lo determina 

la combinación de Fuerzas económicas, militeres, ideolégi — 

cas, organizativas, de movilización y dirección de que dis 

pone, considerando para esas diferentes categorías las alian 

zas transitorias o Permanentes que 2ncrementan o restringen 

su dimensión, “n la vida real esa combineción de fuerzas es 

un fenómeno único, indivisible y disléctico. 

Pero todo intento de recreación 2deal de los procesos = 

reales desemboca neceseriamente en la ficción de alsler sus 

"diferentes” manifestaciones, actuando el observador bajo el 

peso enorme de una tradición aún vigente e incapaz todavía = 

de seguir otro camino (por la complejidad de los fenómenos, 

por las especializaciones, por las dificultades para la ob - 

tención de datos e informaciones, etc.) Entonces, y en el 

mejor de los casos, se intenta explicar gómo una "diferente"   
manifestación se "treduce" o "expresa" en otra u otras y có 

mo éstas a su vez revierten pobre aquélla, eteótera. Quizá 

mucho tiempo después todo esto sea visto como una muestra — 

más de los recursos 1negotables de la imaginación, asi como 

hoy vemos benevolentes al pensamiento mágico y relig1oso de 

muchos siglos atrás. 

Puesto que ese “mucho tiempo después" aún no ha llegado, 

en les póginas de este trabajo se ha intentado una exvlica =
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ción primera de cómo la ideologla geozolítaca, ——factor de - 

poder de ciertos grupos militares en Brasrl-- surgió y se úe 

  serrolló bazo la influencia de lez trensformeciones económi 

cas y prifticas precipitedas con la creuczón del Patado Novo 

7 le manera como esa zCeolo. la, a *ravís de la aco>én volita 

-a ds lus grupos que la caltavan y ao lican, he influfdo a se 

sea sobre la economía y la polítics 

El hecho de que el pensamiento geopolítico haya surgido 

en Bras11 en le época del primer desarrollo indastris1 cevi- 

válusta soelerado y que no haya Tenstrado e os ofrculos o- 

es litorales 0 de 12 - 

  

breros, estudiantiles y de 1mvolecta: 

  

da sino más bien +n los medics le la 

  

árezto, vineuledis va desde la évoos de Verges a la = 

aistión estaral comitelista, rormite concluz1r que, en tanto 

fenómeno 20%eolégico, dic. y pensamiento corrssvonde en lo e - 

sencial a los intereses exponsionistes de l3 burgnssi: indus 

trial y de los grupos mili yes enn ella ascezedos, er ut:   y 

lado, la circunstancia de qae la primero versión brartleñe de 
    la geopolítica (Travassos) no heva de nio en úeolozta ofz 

2181 del Estado y que, en cambzo, la ser clítica "madura" de 

ños cxncuentaa (Chuoto e Silva) onupe potualrente ese Le 

    refuerza aquella conclusión ya queno es sino de d1e2 —   

  

os para acá que en Brasi > producción industrial cevita= 

lista ha empezado e desbordar los límites ás su vroviío merog 

30.
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Como la geopolítica concede un valor muy grande a la Pa 

sición, a la forma y a las dimensiones geográficas en la de= 

termo>ación del poder político actual y potencial, la conti= 

nentalidad geográfica de Brasil, la diversidad y abundancia 

de sus recursos naturales, la multinac:cnalidad de sus fron- 

teras y su posición "pravilegiada” en la región del Atlánti- 

co Sur han servido de base "natural" a las ambiciones expan=— 

sionistas y de gran potencia que el desarrollo industrial ace 

ierado ha estimulado de manera directa en la burguesía brasi 

leña. Por esta razón la geopolítica, con boda au retórica de 

grandes vuelos estratégicos, es actualmente ea Brasil un ing 

trumento ideológico bursués vor excelencia. 

Pero el pensamento genpolítzco ha sido utilizado por = 

los militares y empresarios braszlefos no sólo psra delinerar 

su proyección intermacio.sl. También, y muy notoriamente, ha 

servido pora edificer un sistema de rrincinios polític"s, ¿um 

rídicos y moreles eficaces para ejercer un control político 

suficientemente fuerte e inequívoco sobre los movimieptos PQ 

nulares (obreros, campesinoa, estadiantes, erriezdos) y de — 

otro t1Do que amenacen con transformar la estructura social = 

vigente, La consecuencia directa de ese sistema ha sido la 

represión tan fria como desoia.:8. De ahí que —segunda = 

conclusión==, la geopolítica c rresvonda también a los 1nte= 

reses de control politico (reforzamiento del Estedo, elimina 

ción o contención de las fuerzas convreriss, etc.) de la bux



guesía en Brasil. 

Finsluente y por su tendencia "1 ""Iínssca" a las vroyeg 

viones estratécicas, la geopolítica a servido para acercar 

  

más +1 Brasil y a los Estados Unzúos, este Último como el —- 

Pp. “ko ral centro de nolar 

  

Como la —— 

  

"securidal maczorol" de Bras21 s1d0 ¿efimida por los geo= 

rolíticos orasileños en términos de una alienza militer dio 

recta con los Estados Unidos, Puede conclu1rse que el pensa= 

iscnto geopolítico es el vuente ideolósaco corresnondiente y 

más aproviado a las ráltinles vinculaciones que existen en 

economía y en política entre Brasil y los "stados Unidos,
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