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Obsdi*vaciones y reflexiones sobre un viaje a Brásil en julio 1972

Hermann Mohr

1. Brasil ros desafía.

(Las observaciones que voy a exponer constituyen el mosaico de las opinio-

nes de las personas que he consultado, amigos y enemigos del Gobierno, s

cerdotes y seglares, adultos y j6venes, trabajadores y empresarios y gen-

tes de las principales regiones del país. La exactitud de mi esposición

depende entonces de la representatividad de los entrevistados, de su expq

riencia, calidad personal, juicio critico y sentido común, factores que

no puedo evaluar de manera precisa.)

Es preciso informarse y reflexionar sobre el Brasil de hoy porque, quer4-

moslo o n6 e-w*wner* -m -S, su forma de gobierno y sus éxitos econdmi

cos desafían a Colombia como a las otras naciones hispang.jnericanas. Si

Brasil sigue con las tasas actuales de crecimiento, en el año 2.000 se dij

tanciarA en su poderío econámico de todo el resto de America Latina. "Y es

este horizonte inquietante el que perturba las relaciones del Brasil con

las otras regiones de la Región. &l desafio brasileño dá lugar a sensacI¡p

nes mezcladas de pánico, -antagonismo, resentimiento y fingida indiferencia"
e

(Visión. Vol. 40, No. 14, p.17).

B eldes~Vn segundo lugar/a Colombia como vecino. Observ4 en un vía

Je a Mitú y la región fronteriza de los ríos Vaupés y Papuri que la orilla

brasileña está netamente más poblada que la colombiana y que vario¡ case-

ríos en el lado brasileño disponen de escuelas y capillas. Por las nume-
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rosas "cachiveras" (rápidos) del río Vaupés, la región de iitú depende ex-

clusivamente del suministro aéreo de mercancías. Jonoci personalmente el

pisimo estado, la irregularidad p inseguridad del transporte aéreo. (Un co

merciante en kitú me dijo: "dependaaos de la bondad y del coraje del Japi-

tán Coral, no s6 que sucede si una vez él se vaya de esta región"). dems

el suministro de gasolina es sumanente deficiente y cada kilo de mercancia

lleva una sobrecarga ae transporte de 3 pesos. Por el otro lado, el dra-

sil ha proyectado una lateral de la Transamazónica directa a la región de

itú. Is bastante seg.uro que llegara en cinco o diez años. La consecuen-

cia es obvia: el Vauß's colombiano oriental formará parte econónicamente

del territorio brasileño. nn tercer lugar el 3rasil de hoy es un desafío

a quienes buscamos un 'kmodelo" diferente del brasileño. Plantea serios

interrogantes a los cuales hay que r Es preciso a r el reto

intelectual que ese país inmenso, su gobierno autoritario y su economía

acentuadamente capitalista nos lanzan.

2. Sistema político y gobierno.

`l llamado Gobierno Revolucionario (que llegó al poder en 1964) es una -

alianza de las fuerzas arnadas, de la gran burguesía nacional y de las ai

presas multinacionales. Los latifundistas y la clase media tradicional

t.=bién apoyan a un gobierno que se proclama anticomunista y garantiza el

status quo de la propiedad privada. La nueva clse medie de los técnicos

y empleados, sclvu pocas excepciones, también se adhiere al nuevo régimen.

11e impresionó el fervor de este apoyo político cuando en Recife me alojaba

en una residencia sencilla donde habitan j6venes empleados del caaercio y

de los bancos de la ciudad. Pocas veces en mi vida he oído hablar con tan

to entusiasmo de un robierno, qlue "salv6 3rasil del caos y que acab6 con -

las inteiinables huelgas de antes de 1964"
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&n la ~lianza existe cierta tensión porque a los militares nacicnalistas

no les agrada mucho ni el poder de la burauesía nacional ni de las empre

sas multinacionales. Pero los cuatro generales de cuatro estrellas se -

entienden bien con la burguesía, mis por razones ideológicas que económi

cas. il vinculo es el miedo y pýlnico al comunismo que tiene su raíz en

un acontecimiento que dejó una huella imborrable en los entonces oficia

les jóvenes: an 1935 el partido comunista ruso ordenó al partido comunis

ta brasileño eliminar a los jóvenes oficiales progresistas. 'l partido

comunista brasileño encargó de este crimen a los jóvenes oficiales comu-

nistas que asesinaron de noche a sus compañeros de annas. Aunque los -

oficiales comunistas fueron capturados, el efecto a largo plazo fue do-

blemente nocivo; faltaron los oficiales progresistas y los oficiales con-

3ervadores que quedaron se volvieron profundamente anticomunistas. La -

alianza incondicional con los -stados Unidos tiene aquí su fundamento his

tórico e ideológico.

Ultiaente se estrechan banbi1n los vínculos económicos de la oficiali-

dad con el empresariado porque los oficiales retirados ocupan altos pues-

tos en empresas mnultinacionales o gerencian empresas estatales y mixtos.

Los problemas que encuentran allí en sus quehaceres diarios acercan a los

oficiales mas a los empresarios managers de las firmas nacionales y extran

jeras que a los capitlistas nacionales.

2l Presidente I:edici es personalmente muy respetado. Parece no tener in-

clinaciones dictatoriales: deja bastante margen de decisión a sus colabo-

radores. El "Leitmotiv" de toda su actuación parece ser la grandeza de la

lación", idea-guia que lo liga con los oficiales nacionalistas, mientras que

bajo otros aspectos forma claraente parte del grupo conservador de la ofi
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cialidad por ser destacadamente anticomunista y "moralista". Juega há-

bilmente con las alas ideológicas de las fuerzas armadas, por ejemplo,

confía puestos fronterizos o de la industria estatal a oficiales nacio-

nalistas mientras encarga a oficiales conservadores las tareas de admi-

nistración general y de seguridad de estado.

3. Libertad de opinión.

3s curiosa la variedad de la libertad de expresión según las circuns-

tancias. Se puede sin peligro hacer públice en periódicos aquellas -

críticas al Gotierno provenientes de un ala relevante de las fuerzas

armadas. Un ejemplo es la Revista " órgano de expresión -

del ala nacionalista, donde se tratan prolijamente tenas tan molestos

para el Gooierno tales como "las criticas de Celso Yurtado al 'modelo

brasileño', "tecnología - la nueva arma del imperialiano", lGamilo To-

rres en una presentación muy elogiosa. En el Nr. 41 del 31 de julio

de 1972 se leen frases como estas, verdaderos golpes conbra uno de los

tabis de la política brasileña que es la influencia de las firmas mul-

tinacionales sobre la economia nacional: "Las necesidades de ocupación

en América Latina y las concesiones entreguistas de muchos gobiernos -

han permitido a los Estados Unidos de aunrica controlar la producción

mundial de manufacturas, a través de la importancia de sus empresas fi

liales en todos los procesos nacionales de crecimiento", y: "La reali-

dad y el peso de aquellas cifras mostraron como el tan elogiado creci-

miento brasileño autónomo, es un paso definitivo en la dirección de la

pérdida del poder nacional y hacia la internacionalización de nuestra

economia" (pág. 5)
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En el nivel académico la libertad de opini6n es muy axplia, lo que hace

ver que el régimen político brasileño no es totalitario sino autorita-

rio. 13o quiere dominar todos los campos de la vida sino que se reserva

el campo político y aplica todos los medios para asegurar su monopolio

de poder. De ahí que la libertad de opini6n tensine bruscamente cuan-

do se teme la infiltraci6n de ideas subversivas. in la práctica esto-

significa que, por ejemplo, un sacerdote no puede expresar en el pue-

blo criticas al Gobierno en un sem6n, porque se supone que ahí se éstá

en contacto con el pueblo. il reproche general del gobierno a la igle-

prerW+'
sia es que ella cooncientiza demasigdo tme ero al pueblo.

Las detenciones de sacerdotes no son tanto la réplica aur compromiso
- bi•-

político social de los afectados sino que se dirigencontra un traba-

jo dedicado a la fornaci6n de comunidades de base y afligen inclusive

a sacerdotes conservadores. El simple hecho de la foraci6n de comuni

dades de base se considera como un grado anterior a la "subversión".

Tengo la impresi6n que el gobierno impide a toda costa el contacto en-

tre los intelectuales críticos y el pueblo.

En las universidades y colegios hay cantidades de soplones de policía

p profecores y alumnos.se cuidan de expresar claramente su opinión.

En Recife me contó un sacerdote que algunos de sus antiguos alumnos,

hoy profesionales j6venes, han desaparecido durante los últimos doce

meses. _s probable que han sido asesinados, pero es difícil comprobar-

lo.

La libertad de opini6n es muy amplia cuando se trata de denunciar ca-

sos de corrupci6n, al menos a nivel municipal. Parace que tales denun
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cias están bien vistas por el Gobierno de la Unión ccmo instrurnto en

su lucha contra la corrupción.

4. Relación Irlesia-Stado.

Precisamente las linitaciones a la libertad de expresión son un punto

de roce principal entre Iglasia y jstado.

Lee:aos en la revista Vida Pastoral (año XIV, io. 50, julio-agosto 1972)

bajo la rúbrica "La voz del episcopado" una denuncia de la censura y ac

tuaciones arbitrarias de la policía. bl comentarista se refiere primero

a una intervención de don Avelar Brandao Vilela, arzob spo primado del

Brasil contra la censura gubernamental "impidiendo la publicación de ce

munidados de la Conferencia i'acional de los Obispos del brasil, y cor-

tanao material del semanario 0.3. Paulo, órgano de la arquidiócesis de

Sao Paulo,que ya estaba en la fase de la irapresión tipogrifica". Al co

mentarista continua: "Los lectores ciertamente estarán curiosos de sa-

ber cuales son los asuntos tan inconvenientes que la censura celosa:aen

te quiere impedir que lleguen al conocimiento del público: A4ui se men

ciona algunos entre otros: la prisión de los dirigentes de la Juventud

Trabajadora Católica en el IdhaDW3 (después absueltos totalmente por la

Auditoría Militar); la declaración de los obispos de la región centro-

oeste de la CIBB sobre prisiones y encarcelaciones gEa=; las arbitra

riedades e injusticias practicadas contra huaildes peones y trabajadores

en la Prelatura de 3. Felix de Araguaia..., la arbitraria detención y

expulsión del P. José Comblin..."
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nl boletin Arquidiocesano de ¡¡ecife (No. 206 del lo. de julio de 1972)

publica una declaración de los obispos del centro-oeste:

"Las leyes del gobierno para el cainpo frecuantemsnte no son respetadas.

Y los que se nIpeñan en informar al pueblo sobre sus derechos legales, -

son incanprendidos y hasta denunciados y procesaaos....

Eýn todas partes contilúan y se agravan las presiones arbitrarias, sini-

lares a secuestros, con desprecio dela ley, que aeo n especialmente a

estudiantes, operarios y trabajadores. de hace insoportable el clima

de sospecha y crece la inseguridad,

,stamos convencidos que talas acontecinientos no pasan de ser sintomas

de un mal mucho más profundo y estructural que solamente puede ser sa-

n-eado en sus causas..."

,1 hecho de las torturas se adnite en todas partes. Parece que la misma

policia lanza algunas publicaciones en los perlódicos con elfin de in-

timidar. Hubo unanimidad también entre todos los interrogados sobre las

torturas en el hecho de .ue estas no son una invenci6n del gobierno revo

lucionario sino siempre han sido practicadas. Surge la preguntafþor que

antes lian sido rnos denunciados por la iglesia, si es qje lo hablan sido.

Creo que aquí se muestra la actitud más crítica que tiene hoy la iglesia

frente al ýstado. Creo también que en tiempos pasados las torturas eran

el "privilegio" de las clases llamadas bajas, y ningin clérigo ls había

experimentado en su propia carne.
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Con alguna frecuencia encontré como explicación de las tensiones Iglesia-

¿stado el que "los masones en el robierno tratan de aislar a la Iglesia".

3i se dan estos intentos, son facilitados por la actitud discorde de los

obispos para con el ¿stado, a diferencia de la posición bien definida ae

los portavoces elegidos del episcopado (p.e. presidente y secbetario de

la conferencia episcopal), que en este sentido no son representativos del

"pronPdio" del episcopado brasileño.

5. Rasgos básicos de la política econd icoa del Gobierno Militar.

a) Situación antes del golpe de estado.

La eliminación ciel diferencial cambiarlo en 1961 había reducido en ese

mismo aio el ingreso de la Unión e-teen un 15 , lo que -

llevó a una reducción de las inversiones páblicas y un uso masivo de prés

taros del banco de emisión. Como consecuencia, el déficit del sector pl-

blico que entre 1956-60 había representado en promedio el 0,71 del PIB su

bió al 4. del PIB en el período de 1961-64. Además se sec6 el crédito ex

terno en la fase final del gooierno Goulart/Cuadros. De ahí en gran par-

te el colapso del crecimiento industrial del llá entre 195o-61 a cero en

el periodo 1962-65.

b) Las nuevas medidas.

Las primeras medidas restablecieron el equilibrio de las finanzas públi-

cas y crearon las precondiciones para controlar la inflación. Despuls/1a

tarea de reiniciar el proceso de industrialización. La estrategia segui
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da se puede resumir en las si¿uientes líneas de acci6n (1) reconcentrar

los ingresos, (2) reducir el salario real bisico (con respecto a la pro

ductividad media, para reducir la diferencia entre esta tasa ce salario

y el "costo de oportunidad" del trabajo), (3) fomentar las exportaciones

mediante un subsidio (hasta el 40)

J l punto (1) era el fundanental. Proovi6 la foración de capital fijo

a través de los ¿horros invertidos de los industriales y la ampliaci6n

del mlercado de bienes de consuno durables a través de los buenos ingre-

sos de la clase media alta. La meta de ese entonces de llegar a series

grandes de producci6n comparables a los de los países industrializados,

hoy se ha alcanzado o está al punto de lo-rarse. Zstas medidas internas

fueron complementadas por el pacto con el capital internacional en 1965

que dió plena seguridad a los inversionistas externas y que ha hecho -

que desde entonces se este volcando una corriente continuamente crecien

te de inversiones directas sobre el Brasil.

c) Características del llamado modelo brasileño.

Celso rurtado denomina el "modelo brasileñlo" un "capitalismo de ýstado*

sui ýýneris: pero no en el sentido de que el sistado posea la mayoría de

los bienes de producción sino en el sentido de que el se coloca en el -

centro del proceso económico manipulañdo los aspectos cuantitativos con

los mecanismos fiscales, salariales, de crédito, de cambio, de precios

y4,. X& JAILI
y:; las expectátivas a través del 'masaje' psicológico de la

propaganda estatal. Lste "capitalismo de Zstado" requiere para su fun-

cionamiento una Intima articulación entre el anpresariado tanto nacional

como multinacional y los poderes públicos. ¿sto.s dos centros dd deci-
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sión viven en una estrecha y complicada interrelación, donde en deta-

lles me parece muy delicado indicar quien tiene la ltima palabra. Pe

ro creo que dentro de la amonía ideológica los militares se imponen

en fin de cuentas.

6. Crecimiento económico y distribución del ingreso.

El producto nacional bruto y por habitante creció en la forma desde

1947:

periodos presidenciales PPd Fad per cápita

1947 - 1955 6,8 8 3,9 %

1956 - 1960 7,8 , 4,6 %

1961 - 1963 3,4 % 0,5 %

1964 - 1968 5,5 , . 2,5 %

1969 - 1971 10,4 % 7,3 à

(Fuente: Visión, vol. 40, Ndo. 14).

¿l ingreso promedio mensual de la población económicamente activa creció

de 206 Gr. a 282 Cr. (cruzeiros de 1970). La revista Veja trae en su

No. 106 del 7 de julio de 1972 varios artIculos sobre la, distribución

de los ingresos en el 3rasil, en base a los datos preliminares del cen-

so de 1970. 3e estudia la distribución según el sector de producción y

el nivel de educación. .,l coeficiente Gini ha crecido en todos los ca-

sos a excepción de los analfabetos. La linea de argumentación e.n esta

revista es decir que "crecer es concentrar" porque la concentración es

mayor en las ciudades y la industria que en el campo y la agricultura.
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Además, la mayor educación general acabaría con la desigualdad entre

los ingresos de los analfabeo3 y los escolarizados.

Al respecto hay que aducir que en las estadísticas y comentarios fal-

ta un criterio esencial que es la repartición funcional de los inore-

sos. "El objetivo último de cualquier sistema económico es la eleva-

ción generalizada del patrón de vida y no simplemente el crecimiento.

Un modelo capitalista puede verse en serios proolemas al tratar de sa

tisfacer uabos objetivos simultáneamente. il uso del mecanisro del

mercado para estimular los ahorros significa necesariamente favorecer

las utilidades en relación a los salarios, y los bienes y servicios

privados en relación y los bienes y servicios públicos.

n 1970 más de un tercio de las familias brasileñlas recibían probable
.1 3014Í V54?l u2  A Á/4d *íf

ment3 una renta real inferior *r:1-- incluyendo el ingreso

en especie, p -s...;..rt", la :3

- (tevista Jeja, No. cit., articulo de Albert Fishlow).

Una mayor oferta de educación tampoco garantiza una mayor igualdad en

la distribución global. Primero, asumiendo que la mayor educación au-

menta el nivel general de la productividad, daría la nosioilidad de au

mentar los ingresos .en la medida del crecimiento de la productividad

, Paro esto es todo menos automático. 3l que la posibilidad

se convierte en realidad dependerá de si existen sindicatos fuertes -

que fuercen el aurento, o .e un Istado autoritario tom.esta decisión.

re AuCtt"I ale?
2n este-easo se rione la desi ualdad entre la remuneración mi trabajo.

&¿ wv¿l~ 4, '#c4 4¿. ¿dric¿' Po>.;4 ¿u P's
"4C#srkCee
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La reconcentración del ingreso hacia et~ea, especialmente en favor de

la clase media alta, ha llevado a una distancia creciente entre el in-

greso de la masa de la población y inoría de los consumidores de -

los bienes durables. Hay una distribución más igualitaria entre el cin

co por ciento de los más ricos y una distribución también más igualita-

ria entre los 70, mIs pobres de la población. Los 25,3 restantes, es ae

cir la pequefia clase media ver vede vi declinar con respecto a

la clase raedia alta pero puede naber mantenido su posición relativa en

el conjunto de la distribución.

2l ingreso real del trabajador industrial ha decaído de 1965-67, ha que-

dado constante hasta 1970 y muy probablemiente está subiendo desde enton-

ces. Sobre el trabajador rural hay pocos datos confiaoles. Ji uno reco

ge todos los datos serios dispanibles dc diferentes fucentes no queda du-

da de que el ingreso real de los trabajadores urbanos y agrarios ~ ha¿¡'<

desraejorado hasta 1970. lsto significa que los in-resos del ¡ustado, los

beneficios y los ingresos de la nueva clase de los técnicos, funcionarios

altos y (=pleados en alguna posición directiva ha crecido fantásticamente.

Dentro de los obreros industrialesLoor eeoLo los obreros calificados

de los centros industriales ganan en una samana netanente más que el sa-

lario mirnio mensual vigente para su región. Vllos entran lent:ieite en

el grupo de los consuaidores de bienes de consumo duradero y se aprove-

chan tmnbién de la rebaja relativo de los precios de estos bienes. hien-

tras la daaanda de mano de obra calificada de parte de la in

dustririuy superior a la oferta, este grupo de trabajador puede contar
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con sucesivos mejoramientos en su salario real. íq4ui aparece tarabi1n

la doble cara de la masiva expansion de la educación: necesaria desde

un punto de vista nacional y fNvorable rara la elevación de la produc-

tividad media del trabajo, pero va a roer la posición negociadora, hoy

fuerte, de los pocos ooreros calificados. De aní to.bién algunas audas

sobre la "teoría de la mancha de aceite" según la cual un sistena capi-

talista absorbe lentaLiente toda la mano de obra y la eleva a unx lajor

nivel de vida. Lo segundo es mucho ienios seguro que lo pri-aero.

7. Resumen de las observaciones.

a) l ¡rasil na lo.grado estructurar y reducir a la unidad unx vasto es-

pacio y una numcrosa poolación. Este aesanpeno político rinde sus fru-

tos económicos. Llana la atención que el factor de la unidad espacial

estructurada no aparezca en los nodelos tradicionales ni capitalistas

ni marxistas. Tanbién cabe la pregunta ue si un gobierno civil corrup-

to e inestable hubiera podido hacer real la unidad del inmenso territo-

rio brasileño.

b) Brasil está fas inado por el futuro; es una fascinación qjue mueve las

voluntades ¡para los dirientes r los sa.crificios cue exigen dc

la población. "l que 3rasil encuentre el destino con su grandeza", fra

ue tallada ~n una piedra ubicada en, l Flaza de los 2res foder enr.

s15i, .arzcs ar la idea notriz de la prospectiva gubernamental. hay di

ficil decir hasta. s rado tal decidida insistencia sobre el futuro es

ideología en el sentido marxista o verdadero lema nacional.
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c) Sl brasil es un desaflo p>ra las 19 naciones hispanomaaricanas.

"...contrasta con el resto de las naciones latinnamericanas porsae

si-ue un modelo diferente de progreko material... Ha puesto en el

tope de sus prioriddes la obtención de un alto indice de creciien

to económico... Es una onción deliberada, n>tunda en favor del arc-

e tmiento11 . (Visión, op. cit.)

d) El robidrno encuentra un fuerte apoyo en las clases favorecidas

por el aunento del in-reso realgue son al mismo tiempo las que tie

nen una opinión e intereses políticos. 1 apoyo político, realzado

por la sistrmItica propa-enda estatal, se basa en la creencia de que

el robierno revolucionario ha salúado al Brasíl del "caos".

-) La distribución staansnte desir'ual de los frutos económicos se -

justifica por el avance econ6mico, cuando se admite. comto "estado tran

sitorio necesario", ario precio inevitable d- un futuro nivel de vida

mis alta (",primero crecer - despulés distriou'r"); y se explican las di

forencips de inZresos principaklmntcTE's diferencias en la calificación.

f) 31l cobierno esti creando una imrresionante infraestructura física y

educativa que presta.nl-unas ventajas idirectas teabién a las capas

de ingresos bajossin c'nbiar por eso la distribución de ingresos en

favor ae ellos, por4ue los grupos de población integradas en la vida -

económica iioderna aprovechan en mayor grado las facilidades educativas,

de transporte, electrificación.

g) El nacionalismo (exagerado en ii opinión) se detiene delante del ta
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b1 de las inversiones extranjeras directas, 11 influjo de las eipresas

multinacionales y la creciente internacionalización se llama eufemisti

camen.te c recimiento abierto y nacionalista"'.

h) Todo lo que podría llevar una participaci6n popular está vetado.

Para mi aquí reside el principal defecto del rgizien brasileio, que en

el mejor de los casos lleZará a ser una sociedad de consumo paternalis-

ta.


