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,1 .  IHTRODUCCIOIT

El presente trabajo, "La penetración Imperialista en Brasil £- 

upartilr de los años 30^vinculación con el Capital üacional", ha preten 

dido analizar ssa problemática tan interesante de la economía brasile

ña , que incluso llega hasta nuestros días.

Para iniciar la investigación, previamente se siguieron los si 

guientes pasos: la  selección del tema, la  formulación del problema - 

que quedo desglosado en dos sistemas de preguntas, ¿Por que, cómo y- 

en que condiciones la burguesía brasileña se asocia al capital ex—  

traaijero? y ¿ Como se desarrolla la  tendencia hacia un Capitalismo - 

Monopolista de Sstudo de tipo dependiente, a partir de las dictadu—  

ras militares ? . Luego se realizó: ..la definición de los objetivos;- 

en ese sentido el proposito fundamental fue analizar ex comportamien

to del capital extranjero en dos etapas históricas distintas de Bra

sil ; la del auge del nacionalismo burgués y la  de las dictaduras - 

militares. Otro objetivo fue analizar las pecualiaridades de la ten - 

dencia hacia un Capitalismo Monopolista de Estado dependiente en Bra

sil« A continuación pasamos a la  elaboración de la hipótesis, en ella

planteamos que el propio desarrollo capitalista de Brasil llevo a la - 
I . ,«4«íT«al

burguesía brasileña al ver agotadas las posibilidades del proceso de - 

sustitución de importaciones, a asociarse con el capital extranjero, - 

en busca de finaneiaraiento y tecnología, comenzando de esta forma su - 

desnacionalización que se acentuó a partir del golpe militar de 1964 

en cue|comenzo a conformarse la  tendencia hacia el desarrollo de un Ca 

pitalismo Monopolista de Estado de tipo dependiente. Finalmente organi 

zamos nuestra guía temática compuesta de una introducción y  tres capí

tulos éncabezados por uno de antecedentes.
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. La metodología utilizada para la recolección de la información se ba

só en: las fichas bibliográficas y de contenido.

Para elaborar el tema elabeeamos un capítulo de antecedentes que se ex

tiende Idesde la época colonial en Brasil hasta la crisis de 1929, donde se 

podía apreciar el comportamiento del capital extranjero en el país surameri- 

sus fases de desarrollo (libreconcurrencia e imperialista después), 

segundo capítulo titulado "El nacionalismo burgués (1930-1964) y el 

capital extranjero", comenzaba con el movimiento del 3C, encabezado por Ge- 

tulio Vargas y analizaba el proceso nacionalista burgués en Brasil, junto a 

la penetración imperialista y a los cambios ocurridos en ella, donde el im

perialismo norteamericano se impuso como hegemónico. Paralelamente se pro

fundizó enla desnacionalización de la burguesía brasileña a partir de la cul

minación del proceso de sustitución de importaciones.

Eli tercero y último capítulo que se extiende hasta la actualidad se ini

cia con el golpe de estado de 1964 y la implantación de la dictadura militar.

En el Se hizo hincapié en la política de puertas abiertas hacia las transna- 

cior.ales imperialistas y en el rol dinámico jugado por el estado que estimulaba 

el entrelazamiento de los monopolios criollos con las transnacionales, las 

cuales :se aprovéchate*«!el apoyo que el estado les brindaka.

Ccjn respecto a la bibliografía disponible debemos señalar que resultó 

bastante dispersa y escasa,lo que afectó el buen desenvolvimiento de la in

vestigación, además como el tema abarca hasta la actual idad( la documentación 

utilizada para la parte final se basó fundamentalmente en fuentes secunda-

Fué básico para la elaboración del trabajo la consulta de autores mar-

xistas |como Caio Prado Júnior, Rui Facó, Sergio Guerra y Alberto Prieto, 

Alexandhr Karavae* y Konstantin Tarasov entre otros.
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ibién acudimos por la información que nos aportaron acerca del tema 

autores progresistas como Paulo E. Shilling y Paulo Cannabrava Filho. 

igual manera se acudió criticamente a trabajos de investigadores la- 

■icanos, seguidores de la llamada "teoría de la dependencia" como 

lio dos Sahtos y Rui Mauro Marini.



AKTEC5DEHTES

2.1 LA PRESBICIA EXT.UHJERA 3 : BRASIL DE,¿DE LA GCLCi:iA HASTA LOS PRIMEROS Al.OS 

DE LA REPUBLICA.

La presencia extranjera en Brasil, data desde el siglo XVI, cuando Por

tugal convirtió al país suramericano en su colonia, sometiéndolo a rígidos 

controles monópólicos.

Sir. embargo, ya a partir del siglo XVIII, Inglaterra comenzó a exten

der sus influencias sobre Portugal y por consiguiente, sobre su colonia bra

sileña., En Gran Bretaña, habla tenido lugar durante él siglo XVII, la cono

cida devolución Industrial, que otorgó un notable impulso al capitalismo bri

tánico, ubicado en esa época dentro de la fase de libre concurrencia, (carac

terizada por la exportación de mercancías) y para poder continuar su desarro

llo capitalista la potencia europea, se vió obligada a lanzarse en busca de 

nuevos mercados para los productos manufacturados de su industria y de mayo

res cantidades de materias primas.

La primera manifestación de las proyecciones económicas inglesas, se pre

sentó en el tratado de Kethuen (l ) de 1703, cuya firma estuvo estrechamente 

vinculada con la Guerra de Sucesión al Trono Español (1701-1714). Esta filtima 

fue .lotivada por la muerte de Carlos II , quien no dejó sucesor y esa situa

ción se tornó en un enfrentamiento de Inglaterra y Austria, contra Francia y 

Espalía, que amenazaba la soberanía de Portugal. Así aprovechando esa ocasión 

Gran Bretaña concretó el convenio de Methuen con la monarquía lusitana, eri- 

giéndose como protector de su vecino europeo y prometiendo la disminución de 

las zarifas aduaneras a los vinos portugueses que entraban en su territorio; 

obteniendo a cambio la apertura del mercado portugués a sus manufacturas. A- 

demás el acuerdo prohibió la instalación de industrias en Portugal, ocasión 

propicia para que gran cantidad de comerciantes ingleses se asentaran en Lis



boa, controlando el intercambio comercial con Brasil. De esa manera, el pa

pel del|país ibérico quedó reducido al de simple intermediario entre Lon

dres y la colonia lusitana, que suministraba al mercado inglés materias pri

mas y productos agrícolas a cambio de manufacturas inglesas.

Acerca de ello señaló Lenin, en su obra "Imperialismo Fase Superior del 

Capitalismo", Portugal es un estado independiente, soberano, pero en reali

dad lleya mas de doscientos arios desde la guerra de Sucesión de España (1701- 

1714), bajo el protectorado de Inglaterra. Inglaterra lo defendió y defendió 

las posesiones propias:en la lucha con sus adversarios: España y Francia. In

glaterra obtuvo a cambio ventajas comerciales, mejores condiciones para la 

exportación..." (2)

Los beneficios económicos adquiridos durante el siglo XVIII, no fueron 

suficientes para Inglaterra, que buscó obtener mayores concesiones para con

solidar aún mas sus objetivos económicos en Brasil. En ese sentido se le pre

sentó lá oportunidad con motivo de la invasión napoleónica al territorio por

tugués, y actuando rápidamente trasladó la corte portuguesa hacia Brasil. Co

mo resultado en 1810, le fue otorgada una tarifa prefere :cial del 15% para la 

entrada de sus productos en el mercado colonial, incluso mas favorable que la

, I(3>
tarifa de Portugal (l6%). Siguiendo esta misma orientación, 3 años mas tarde 

se declaró el librecomercio con todas las naciones amigas de la monarquía 

portuguesa, se dió libertad a la producción dé manufacturas en la colonia y 

se abolieron los monopolios quedando bajo control de la corona solo los dia

mantes y el palo braza. Con el éxodo de la corona portuguesa, Brasil adquirió 

una gran importancia pues se convirtió en el centro de la actividad económica, 

política y social de la Metrópoli.

La dependencia económica respecto a Inglaterra adquirió nuevos matices a
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partid de la proclamación de la independencia el 7 de septiembre de 1822; ya 

que el valor de las exportaciones de los productos agrícolas brasileños no 

compensaban el precio de las numerosas manufacturas inglesas introducidas en 

el país;produciéndose.un desequilibrio en la balanza comercial y de pagos y 

en esas ¡condiciones Portugal para tratar de estabilizar la economía, acudió a 

los empréstitos extranjeros. En 1825 se obtuvo el primer empréstito inglés^ 

por un valor de 3 millones de libras esterlinas (4) y en el propio año se a- 

gravaronj mcis las finanzas brasileñas cuando Inglaterra recibió una suma si

milar (3 millones de libras esterlinas^de manos protuguesas las cuales pro

venían de una deuda Brasil a Portugal, por afectaciones sufridas durante 

el perícjdo emancipador (5 ).

La hegemonía comercial inglesa era evidente, pero la burguesía industrial 

de ese país, necesitaba acabar aon la esclavitud en Brasil para ampliar la 

capacidad de consumo del limitado mercado brasileño y asegurarse por tanto, 

un mayoif consumo de sus manufacturas. Además las plantaciones brasileñas pug

naban con los intereses económicos de sus homólogas inglesas del Caribe que 

no utilizaban ya fuerza de trabajo esclava. Así en 1816, se firmó un tratado 

entre anibos países para la eliminación de la trata hasta 1830 (6) pero en la 

práctica esta continuó e incluso se podría decir que aumentó. No obstante, la 

dependencia financiera de Gran Bretaña obligó al estado brasileño a pensar 

en una solución ante las presiones inglesas, que se acrecentaron cuando el go

bierno inglés comenzó a exigir la abolición total de la esclavitud y mediante 

la ley Aberdeen de 1845 (7) ordenó a las naves inglesas, tomar prisioneros a 

los barcos brasileños cargados de negros africanos. Como consecuencia y Care

ciendo de otra opción el gobierno brasileño decidió en 1850 la eliminación 

del tráJ’ico negrero, lo que provocó ante las necesidades de mano de obra, la
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.afluencia masiva de inmigrantes europeos auspiciaba por los plantadores cafe

taleros brasileños. Esa situación trajo la disminución de la población escla

va y un,crecimiento del mercado y el comercio interno.

En esa propia mitad del siglo XXX tuvo lugar el auge de la producción ca

fetalera concentrada fundamentalmente en Sao Paulo y Río de Janeiro. Mediante 

la comercialización del café, entraban al país la mayor parte de las divisas 

que posibilitaron un naciente crecimiento industrial ubicado en la industria 

ligera (textiles, calzadoíy otros). Además por la ley Alves Branco de 1844 

cerca de 3000 productos provenientes del extranjero que pagaban un arancel del 

15% vieron aumentar sus impuestos de aduana entre un 30 y 60% (8 ) . Esta ley 

mediante dicha tarifa proteccionista perseguía obtener mayores ingresos fis

cales permitiendo el nacimiento de ciertas empresas de capital nacional. En 

el periodo de su duración surgieron 6 industrias, 14 bancos, 3 cajas de aho

rro, 201 compañías de navegación a vapor, 23 de seguros, 8 de minería, 3 de 

transporte urbano, 2 de gas y 8 de ferrocarriles (9 ).

Beneficiados por esa coyuntura, comenzaron a aparecer conjuntamente pe

queños grupos industriales al margen del capital extranjero, que no obstante 

se vieron limitados por la fortaleza económica y política de la burguesía 

agroexportadora,vinculada al mercado exterior de quien dependían, pues las 

exportaciones de esta eran las que les permitían obtener los recursos econó

micos indispensables para sus nacientes industrias. El Barón de Mau«, Irineo 

Evangelista de Souza, fue un importante representante de estos industriales; 

a él se debió la fundación de la Compañía Fluminense de Transporte, la Fun

dición y el Astillero de Punta D'Areia, la Compañía de Iluminación a gas 

de Río de Janeiro, el Banco Maua y la línea ferroviaria de Raíz da Serra (10).

Si]n embargo el incipiente proceso de industrialización fue golpeado tem-
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pranarr.ente ppr la oposición de la burguesía agroexportadora (cuyas esferas 

giraban Alrededor del comercio) contra la B raneo, que finalmente fue derogada 

y sustituida por la tarifa Silva Ferraz (ll) la cual reducía los gravámenes 

aduaneros impuestos por la anterior ley, Paralelamente el estado llevó a ca

bo una política deflacionaria y no apoyó-el relativo crecimiento industrial.

lio obstante la situación cambió cuando se produjo la guerra de la Tri

ple Alianza (1865-1870), en la que Brasil participó instigada por Inglaterra, 

para ciestruir el desarrollo independiente, del capitalismo paraguayo, pues a 

pesar de,que se presentó un endeudamiento mayor con Gran Bretaña, por los em

préstitos exteriores y las grandes emisiones de papel moneda a que se tuvo 

que recurrir con el objetivo de costear la guerra, esta última incentivó la 

producción industrial por las propias necesidades de recursos que generó parq 

su continuación y el estado por su parte, la favoreció con créditos y con la 

tarifa proteccionista de 1874. Así la década del 60 vió surgir nuevas indus

trias concentradas en Rio de Janeiro, Minas de¡ Geraes y Sao Paulo.

En este período, Inglaterra realizó inversiones indirectas en Brasil ba

jo la forma de préstamos, de modo que de 1825 a 1865, el país latinoamericano 

contrajo] 10 empréstitos con la potencia europea, llegando dichas inversiones 

en 1875,, a 96 millones de dólares. También ubicó algunos capitales en ferro

carriles!, empresas de navegación, servicios públicos, casas de seguro, inge

nios azucareros y bancos, por un valor de 60 millones de dólares (12). En la 

infraestructura.principal rubro de inversión directa inglesa (servicios pú

blicos y ferrocarriles fundamentalmente) se encontraban la Brazilian Traction 

Light and Power que controlaba la mayor parte de los servicios públicos de 

Sao Paulo y otras regiones y la Brazilia Railways Ltd.

Finalmente, y en lo que respecta a. la esclavitud, Inglaterra vió sus ob-



jetivosi económicos hechos realidad, cuando en 1888, se decretó la abolición 

definitiva de la esclavitud en Brasil.

A fines del siglo XIX y principios del XX, se inició una nueva fase en 

el desarrollo capitalista mundial; la imperialista, caracterizada sobre to

do por la exportación de capitales. En ese sentido las grandes potencias se 

disputaron el control de las materias primas de todo el hemisferio y un nuevo 

reparto mundial. Enmarcada en esa época imperialista, surgió en 1889, la Re

pública oligárquica, encabezada por los cafetaleros y ganaderos de Sao Paulo 

y Mir.as jGeraes, y B rasil se insertó en la División Internacional Capitalista 

del Trabajo, ubicada en el grupo de países exportadores de productos agrí

colas tropicales, como monoproductor y monoexpprtador de café, producto que 

al car. zó una alta cotización a escala mundial.

la orientación económica de la República, fue semejante a la seguida por 

el estado brasileño desde la prpclamación de la independencia, pues se con- 

tinuaroA solicitando los ya tradicionales empréstitos que de 1889 a 1929, lle

garon a 27, procedentes de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y Estados 

Unidos |l3).

Bajo esas circunstancias el capital financiero inglés desempeñó un des

tacado rol. En 1893, se abrió la primera filial, bancaria inglesa, la Candor 

and Brazilian River Píate Bank, British Bank of South América y el Banco Brasi

leño y Portugués creado con capitales ingleses. Se avanzó también en el con

trol de los recursos naturales pues la Brazilian Traction Light and Power se 

hizo cargo, en 1907, de la primera hidroeléctrica brasileña creada, en 1905 

en Riberao das Lajas.

No obstante, en ese período, se dieron determinados pasos en favor de la 

industrialización de? país, gracias a las medidas proteccionistas adoptadas

-6-



por Floriano Peixoto,(presidente de la República, entre 1891 y 1894) que ele

vaban las tarifas aduaneras hasta un 50% sobre el valor de los artículos im

portados (14).

Un año después de la instauración de la república se produjo tina situa

ción de crisis capitalista a nivel mundial y los altos precios del café, al

canzados en el mercado mundial, bajaron extraordinariamente, acumulándose 

grandes 1 cantidades de café invendible. El gobierno brasileño, para enfrentar 

la difícil coyuntura, redujo los créditos del estado y llevó a cabo una po

lítica <|ue trajo consigo el aumento del costo áe la vida y la inflación. Esto 

provocó¡un recrudecimiento de la dependencia económica y financiera de Brasil 

respectó a Inglaterra, pues el gobierno, tratando de detener la crisis, con

certó uA acuerdo con la casa Rotschild (inglesa) conocido como "Funding Loan", 

por el <pal la Rotschild facilitó 10 millones de libras esterlinas para fi

nanciar el café y el estado por su parte tuvo que hipotecar los barcos de 

guerra, servicios públicos, vías férreas y rentas de aduana (15).

Sin embargo ante la incapacidad del gobierno brasileño para lograr uha 

real valorización del café (l6) la burguesía cafetalera junto a los gober

nadores ¡de Minas Geraes, Río de Janeiro y Sao Paulo se reunió y firmó en 1966 

el "Tratad;© de Taubaté" (17) mediante el cual se pretendió valorizar los pre

cios del café y mantener estables las ganancias, señalándose la compra de los 

sobrantes del grano con empréstitos foráneos para disminuir la oferta en el 

mercado!mundial. El pago de esos préstamos se debía efectuar con impuesto por 

cada sato de café exportado/ prohibiéndose además sembrar mas cafetos.

Como era lógico Inglaterra se opuso al tratado, pues el significaba 

perder él control absoluto que tenía sobre el café; no obstante lo estipu

lado en el convenio se cumplió y la firma Teodor Willice (alemana) apoyada

-7-



por el Dresdner Bank, la Societe Generale de París y el First National City 

Bank de ¡New York otorgaron los préstamos, lo que obligó a la casa Eotschild 

a sumarse finalmente al negocio (l8 ). El financiamiento del café por capita

les foráneos dió lugar a un incremento de la deuda externa que en 1910 lie-' 

gó a casi 90 millones de libras esterlinas (19) y para detenerla, el gobier

no acudió a la deflación que iba en detrimento de la industria nacional.

En contrapartida, la afluencia migratoria europea, la política crediti

cia y proteccionista que llevó a cabo el estado,unido a la prohibición de 

mas siembras cafetaleras provocaron que las divisas tráídas por el café rfb 

fueran utilizadas en este renglón de la economía, invirtiéndose entonces en 

determinadas ramas de la industria. A sí en 1907. el país contaba con unas 

3258 fábricas concentradas principalmente en Río de Janeiro, Sao Paulo y Rio 

Grande del Sur (20).

2.2 . PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y CRISIS DE 1929

REPERCUSIONES ECONOMICAS PARA BRASIL.

Poco antes de iniciarse la Primeria Guerra Mundial en 1914, el monto de 

los capitales imperialistas invertidos en Brasil, era de 1845 millones de dó

lares; donde Inglaterra poseía 720 millones (fundamentalmente en ferrocarri

les y bonos gubernamentales), Francia 675 millones y Alemania 250 millones (2 l). 

Como se desprende de estas cifras la penetración imperialista era básicamente 

europea encabezada por Inglaterra; sin embargo a partir del importante acon

tecimiento mundial,, se iniciaron significativos cambios en esa orientación.

Al(estallar el conflicto bélico, las economías de los países europeos se 

contrajeron dirigiéndose hacia el sector bélico, lo que repercutió negativa

mente en el intercambio comercial, Europa-Brasil; por consiguiente, las im

portaciones brasileñas declinaron limitándose sólo a combustibles del que



Bras.il Careciía y equipos pesados, pues el sector I  o industria pesada (que 

requiere grandes inversiones de capitales y le es inherente una rotación 

más lenta del capital) no podía desarrollarse por la escasez de recursos e- 

conómicos. No obstante, las exportaciones continuaron por la constante de

manda europea de productos agrícolas y materias primas brasileñas, llegando 

a superar su monto a las importaciones, en alrededor de 30 millones de li

bras or0 ( 22).

Esa coyuntura fue utilizada por Estados Unidos, que en 1913 se había eon- 

vertiaoj en la principal potencia industrial con el 40% de la producción <íel 

acero (23) para sustituir a Europa en el comercio_con Brasil, colocándose co

mo intermediario entre ambas (compraba los productos brasileños y los reven

día en el debilitado mercado europeo).

A su vez la contienda imperialista influyó positivamente en la economía 

brasileña,pues permitió que aquellos sectores de la burguesía vinculados a 

la industria alcanzaran mediante la aplicación del llamado proceso de susti

tución de importaciones un relativo crecimiento, que se ubicó en el sector II 

ó de la industria ligera, específicamente en los renglones textileros y ali

menticios. Esta industria (alimenticia) que en 1907 representó el 26.7% de 

la producción industrial del país ocupando el segundo lucar después de la 

textilera que aportaba el 50%, elevó su participación a 40.2% en 1920. Ello 

estaba dado por la ¡importancia que tomó la industria de congelación de car

nes que en 1918 por la demanda de los países europeos llegó a las 60,000 

toneladas (24).

Este crecimiento industrial quedaba verificado en las siguientes ci

fras: si en 1907 existían en Brasil 325,000 centros industriales con 150,941 

obreros!, ya para 1920 aumentaron a 13,336,que daban empleo a 275,521 traba—

-9-
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jadores. De estos 13,336, 5,936 habían sido creados en el lustro de 1915 a 

1919 (25).

Una vez culminada la Primera Guerra Mundial, las economías europeas 

comenzaron a recuperarse y la afluencia de los capitales imperialistas eu

ropeos hacia Brasil, detenida durante la guerra junto a la presencia de los 

capitales norteamericanos provocaron la paralización del proceso de sustitu

ción de importaciones, pues las industrias que habían conocido cierto cre

cimiento durante el conflicto bélico, se vierpn envueltas en una fuerte com- 

petencia extranjera. La situación se complicó cuando en 1921 cayeron los pre

cios del café provocando una crisis económica donde la pequeña burguesía y 

los trabajadores fueron los mas afectados, creció el desempleo, la inflación 

y el precio de los artículos de primera necesidad se duplicó (26).

Pot su parte Estados Unidos, empezó a ocupar importantes posiciones en 

la esfera de las finanzas por medio del National City Bank of New York, el 

cual en11920 otorgó un empréstito al gobierno brasileño/ consistente en 50 

millones de dólares y en 1922 ofreció otro por un valor de 25 millones (27)» 

Así mismo a partir de 1920, Estados Unidos, realizó inversiones directas en 

Brasil, fundamentalmente en frigoríficos, entrando de esa manera en compe

tencia por su control los monopolios norteamericanos e ingleses (Armour, 

Anglo-Willson, Swifít y Continental).

A íines de esta década las inversiones yanquis se dirigieron hacia el 

control de los servicios públicos y el transporte automotor; en este último 

estatian presentes, la General Motor y La Ford Motor Company. De igual forma 

avanzaron en el control de algunos yacimientos minerales, no obstante la 

presencia de los capitales europeos éra importante. Inglaterra que mantenía 

su hegemonía (28) controlaba en ese propio renglón minero desde 1911, a 

travos de la Itabira Iron Ltd. los ricos yacimi^j^os del Estado de Minas

M
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Geraes, mientras que en la industria pesada, los capitales franco-belgo- 

luxemburgueses habían creado en 1921 en Minas Geraes la primera siderurgia 

(belgo-minera).

En 1929 se produjo la gran crisis de superproducción capitalista a ni

vel mundial, que paralizó la industria imperialista en cuyos años más crudos 

(1932 y 1933) la producción industrial disminuyó alrededor de un 30^a un 40% 

(29)..

Las inversiones imperialistas también cayeron en sus territorios depen

dientes/ al igual que sus importaciones y exportaciones; estas ditimas vieron 

reducir su volúmen en un 25% (30)» Como se observa los países latinoamerica

nos de los que no quedaba excluido Brasil, fueron afectados por la vía del co

mercio exterior.

Las importaciones brasileñas que entre 1926 y 1930 habían sido de 

5'460,000 toneladas, en el lustro siguiente (1921-1925) bajaron a 3'830,000 

toneladas (3 l). En cuanto a las exportaciones que de 1926 a 1930 fueron de 

un valor de 88'200,000 libras oro, para el quinquenio de 1931-1935 alcanza

ron apenas los 38*000,000 (32). Simultáneamente la moneda brasileña se de- 

valorizó, la balanza de pagos sufrió un brusco desequilibrio, la inflación 

creció y el pago de la deuda externa se detuvo (33).

Como era lógico el principal rubro de exportación entró en crisis y 

ante ello el presidente de turno Washington Luis, limitó la compra por el es

tado de los sobrantes del grano e indicó a la oligarquía cafetalera que dis

minuyera el precio del café, por debajo del nivel mundial. En esa misma di

rección el monopolio inglés Lazard Brothers and Company liraitted , que domi

naba el Instituto del Café de Sao Paulo, dirigió la quema de una cantidad 

superior a los 20 millones de libras (34). Pero todas estas medidas resul—

¡*1
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tarpn infructuosas, pues los precios continuaron descendiendo,arruinándose 

muchos productores.

A simismo y como consecuencia de la situación caótica por la que atrave

saba el principal renglón de la economía brasileña (35) la producción indus

trial descendió alrededor del 10% (36).

Todo esto demostraba el carácter dependiente, monoproductor y monoexpor- 

tador de la economía brasileña.

r y

r \
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3 . EL NACIONALISKO BURGUES Y 5L CAPITAL SXTRAUJ3R0 

(1930-1964)

Se aproximaban las elecciones presidenciales de 1930 y la economía ca

pitalista internacional, como pudimos observar atravezaba un grave trance, 

cuyas repercusiones mas inmediatas para la economía brasileña fueron la caí

da de los precios del café y las afectaciones sufridas en el comercio exte

rior, además del descenso del nivel de vida de las masas trabajadoras y la 

pequeña burguesía. Ante esa eventualidad y con vistas a las elecciones Ge- 

tulio Vargas, candidato a la presidencia de la República por los sectores 

ganaderos de Rio Grande del Sur donde había ocupado diferentes cargos po

líticos, agrupó en lo que se conoció como Alianza Liberal a un variado con

junto de fuerzas compuestas por ganaderos de Río Grande del Sur, sectores 

de la burguesía industrial manufacturera y grandes capas de la pequeña bur

guesía urbana encabezada por los tenientes (quienes habían protagonizado en 

1922 y 1924 dos insurrecciones que reflejaban el descontento con la políti

ca del gobierno oligárquico) que se identificaban por haber estado durante 

todos eSos años relegados del poder político. Estos grupos se nucleaban ba

jo un programa político parecido al de los movimientos tenentistas de la 

década del 20 que consistía en la amnistía a los presos políticos, liberta

des individuales, autonomía estadual, una nueva ley electoral, legislación 

social ( jornada de 8 horas de trabajo y jubilaciones entre otras) y una po

lítica proteccionista de la economía nacional (37).

La:s elecciones se caracterizaron por el más absoluto fraude, imponién

dose el candidato presidencial de la oligarquía cafetalera, Julio Prestes.

Lo que motivó careciéndose de otra alternativa, una insurrección varguista 

el 3 dé octubre que levantó a las guarniciones de Minas Geraes, Paraíba,



Eío GraAde del Sur, Bahía y Recife,logrando un alcance nacional y provo- 

vocando lia caída del gobierno de la burguesía agroexportadora. De esa for

ma moría la "República Vieja" y con ella el control tradicional de la vida 

política ostentado por la oligarquía agroexportadora. Las fuerzas del var- 

guismo, |aprovechando el relativo crecimiento industrial alcanzado por 3ra- 

sil promovieron una política orientada hacia el desarrollo interno del país 

sobre la base de medidas encaminadas a lograr una amplia participación del ' 

estado en la economía.

No ¡obstante a pesar de que la burguesía agroexportadora había sido gol

peada duramente por la crisis de 1929, que la obligó a ceder ante los ele

mentos varguistas, esta era todavía importante económicámente, pues de su ac

tividad provenían la mayor parte de los recursos financieros que necesitaba 

la burguesía industrial para su desarrollo. Estas circunstancias obligaron a 

Vargas/ a llevar a cabo una política de conciliación de clases y en esa direc

ción para lograr una valorización del café, se puso bajo control del gobier

no su comercialización, acordándose con la oligarquía cafetalera el finan- 

ciamiento del café sobrante en moneda nacional. Con ese mismo propósito se 

creó en 1930 el Consejo Nacional del Café y mas adelante en 1933 el Depar

tamento para Asuntos del Café. Igualmente el gobierno en apoyo de los in

tereses oligárquicos agroexportadores formó otros organismos estatales co

mo el Instituto de Azúcar y Alcohol (1933), el del cacao, la hierba mate y 

el caucho.

Paralelamente para tratar de normalizar la economía del país afectada 

por la crisis capitalista, se aplicaron las primeras medidas económicas gu

bernamentales. En ese sentido además de ponerse bajo control del gobierno 

la comercialización del café se suspendió el pago de la deuda externa,que
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para *1930 era de unqs 250 millones de libras esterlinas (38) y este mismo 

año se constituyeron consejos técnicos que intervendrían en las fundamenta

les ramas de la economía pero el interés principal se concentró en crear 

las bases para una .mayor industrialización del pais, de modo que estos ob

jetivos económicos llevaron al gobierno a tomar bajo su control importantes 

ramas ecbnómic;as dominadas por el capital extranjero. Asi, se recuperaron 

los yacimientos de hierro que poseía la Itabira Iron Ltd..creándose en sus- 

f' S titución la Comisión Nacional de Acero y también se cancelaron las concesio

nes dadas a las subsidiarias de la Standard Cil en la Amazona (39). Fero el 

imppr .anjte movimiento del 30 necesitaba institucionalizarse, en esa línea los 

latifundistas y políticos de la oligarquía planteaban la celebración de elec

ciones pues por esa ¡via y con el tradicional control que tenían del aparato 

electoral, se reaseguraría la dirigencia política en los estados. Por su par

te los tenientes observando los beneficios que reportarían para la oligarquía 

la convocatoria a 4 ,elecciones, desdeñaban el cambio electoral señalando la 

necesidad de un gobierno que aplicara el programa por el cual habían luchado.

Getulio Vargas para tratar de satisfacer ¡Las aspiraciones de ambos sec

tores y naciendo usq una vez mas de su¡política conciliatoria, indicó la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente designando a los tenientes para 

que dirigieran los procesos electorales. Esto último como era lógico,provo

có un rechazo por parte de la oligarquía local de los estados que se su

blevó en| Sao Paulo y Minas Geraes. En respuesta el gobierno sofocó las in

surrecciones pero no adoptó ninguna medida contra los sublevados, por el 

contrarió dictó una amnistía que favorecía a estos. Se ponía de nuevo so

bre el tapete el imprescindible equilibrio clasista propiciado por Sargas.
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Así eli camino quedaba abierto para que el 6 de julio de 1934.se pro

mulgara :1;- la nueva Constitución que regirla en el país cuya convención e- A 

ligifi a Vargas presidente de la República. La carta magna reflejaba en su ar

ticulado la linea del gobierno que perseguía desarrollar la industria sin 

romper la alianza con la oligarquía latifundista. Sus artículos principales 

eran," el establecimiento de un corporativismo en la cámara de dijjufcados; es 

decir las representaciones de los sindicatos de patronos;y obreros tendrían 

una participación en la misma equivalente a una quinta parte de su composi

ción (40), esto le »seguraba al gobierno la ampliación de su base social y 

el control de la burguesía y el proletariado industrial en ascenso. También 

y como artículos má? positivos, se estableció el derecho del estado a nacio

nalizar los renglones claves de la economía en función del papel rector que 

se perseguía jugara este en la economía y se dispuso que las juntas finan

cieras y mercantiles de las empresas tenían que estar formadas en su mayoría 

por brasileros independientemente de que fueran extranjeras (4l).

.'De esta forma quedaban garantizados los objetivos ■ industrializadores 

del gobierno; el cual aplicó además una política de estímulos a la inicia

tiva privada,exceptuando de ciertos impuestos a la industria y ofreciendo 

crédito a corto y mediano plazo. También se aumentaron los aranceles de a- 

duana (se disminuyeron los impuestos a las importaciones de medios de pro

d u cció n ^ :^  ejerció un control del cambio para equilibrar la balanza comer

cial y de pagos e impedir la salida de capitales.

Ese mismo año de la promulgación de la Constitución se obtuvo por el 

gobierno la empresa ¡de navegación Lloyd Brasileira/control‘ada por un mono¿ 

polio inglés y comenzó la obtención de los ferrocarriles británicos, además 

se creó un Código da Aguas y otro de Minas que señalaba la propiedad estatal



sobre Xas riquezas Üel subsuelo y las aguas y se formó el Consejo Federal de 

Comerció Exterior para impulsar las exportaciones.

Con esta orientación económica, el estado logró una fuerte intervención 

en le. economía del país que junto a la inflación interna (la cual disminuyó 

el nivel de vida de las masas trabajadoras pero posibilitó el crecimiento 

industrial) trajo resultados positivos para la industria nacional, pues en

tre 1930 y 1937 se logró un crecimiento industrial anual del 11.2% (42). Ese 

ascenso industrial logrado en determinados sectores de la industria quedaba 

verificado en el siguiente cuadros

MATERIALES 1930 1935

Portland (t) 85^60 366361

Hierro Fundido (t) 35305 64082

Acero Laminado (t) 35395 52358

Tejidos de Algodón (t) 47600 75300

Carbón (t) 385000 840000

Alcohol (1000 lts.) 32290 62000

Puente: Shilling Pao,Lo R .  Ekasij paR3 extranjet-os p T2 fl

Mientras tanto en el seno de las masas populares crecía un sentimiento 

a favor del cumplimiento de los artículos mas positivos de la Constitución. 

Bajo esa atmósfera política, se formó una amplia organización que agrupaba 

importantes fuerzas|democráticas y de izquierda encabezadas por el Partido 

Comunista. Ese gran¡frente de masas,conocido como la Alianza Nacional Li

bertadora un programa político democrático y antimperialista basado en 

la congelación de la deuda externa, la nacionalización de las empresas ex- 

tranjerás, una Reforma Agraria que acabaría con el latifundio y la explota



ción delj campesinado, la ampliación de los derechos democráticos y la cons

titución! de un gobierno del pueblo (43) acusó a Vargas; por boca de presiden

te de honor Luis Carlos Prestes de haber traicionado las aspiraciones del 

movimiento del 30. l>a respuesta gubernamental no SéJaizo esperar y el 11 de 

julio de 1935 fue {legalizada la Alianza, organizándose una cruda represión 

contra los sectores democráticos y populares. Sin embargo para 1938 se pre

sentaron nuevas dificultades políticas para Vargas, con la celebración de 

las elecciones presidenciales. En esa dirección los partidos tradicionales 

se habían reagrupado y escogido sus candidatos. Ante tal situación, Getulio 

con el propósito de [perpetuarse en el poder eliminando todo vestigio de re

sistencia popular y [contando con el apoyo de los elementos mas reaccionarios 

de la clase dominante y el ejército y tomando como pretexto la existencia de 

una falsa conspiración comunista que buscaba tomar el poder (Plan Cohén), 

realizó un autogolpe de estado que implantó el Estado Novo, cuya esencia era, 

un gobierno dictatorial respaldado fuertemente por el ejército y la policia.

Inmediatamente se disolvió el parlamento, se ilegalizaron los partidos 

políticos y la Central General de Trabajadores (CGT) y se derogó la Consti

tución del 34 creándose una nueva(Constitución de 1937), de marcada influen

cia fascista, que reiteraba el apoyo gubernamental a los esfuerzos indus

trial ilzadores, como podía observarse en las siguientes disposiciones consti

tucionales: la explotación de las minas y las aguas solo podían hacerse por 

brasileños, los bancos y las compañías de seguro debían estar formados tam

bién por: brasileños ¡y la marina por naturales de3j país (44). De igual forma 

el gobierno en 1938 (anuló las aduanas entre los estados y prohibió sembrar 

mas café, lo que unido al proteccionismo arancelario aplicado, posibilitó el 

crecimiento de determinados sectores de la industria manufacturera dirigida



al mercado interno;

Durante estos años y como parte de la actividad económica desplegada 

por el estado pasaron bajo su control diversas empresas extranjeras, tales 

fueron: En la rama del transporte; Estrada de Ferro Sao Paulo Río Grande y 

las subsidiarias a estaj la Brasil Railway Company y sus subsidiarias, 

Southern Sao Paulo Railway Company, Companhia Magiana de Estradas de Ferro, 

Sorocabana Railway Company, Companhia Estrada de Ferro de Paraná, Compagnie 

Auxiliarie de Chemins de Fer Au Bresil, The Amazon River Steam Navegation 

Company Limited, Lloyd Brasileira, Poit of Para Company, Compagnie du Port 

de Río Grande del Sur.

En el sector agropecuarioi Empresas de Armazons Frigoríficos, Southern 

B rasil Lumber and Colonization Co., Brasil Land Cattle and Packing Company; 

así también algunos!latifundios en Paraná y Santa Catarina.

Otras empresas; Sociedad de A noite, Río Editora, Radio Nacional, Com- 

panhias Industriales Brasileiras de papel y la refinación del petróleo (45). 

Ya el 10 de noviembre de 1937y el Banco de Brasil había obtenido el control 

del mercado de cambio y paulatinamente se fueron nacionalizando los bancos 

y compañías de seguro, creándose por el estado el Instituto de Reaseguros y 

se acordó que los intereses extranjeros ubicados en esta esfera debían ser 

saldados el 1ro. de! agosto de 1946 (46).

Por otra parte en esa década del 30,se establecieron importantes rela

ciones comerciales y económicas con Alemania. En la esfera del comercio, la 

burguesía industrial brasileña, se vió favorecida por el intercambio compen

satorio (en esta actividad se utilizaba la divisa conocida como marco Aski), 

que efectuaba Brasil con el país germano; el cual compraba materias primas 

y productos agrícolas a cambio de medios de producción. Así Alemania llegó

-19-
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a jugar un papel fundamental en el comercio brasileño como lo confirmaban 

las cifras que a continuación señalamos: si en 1929 las exportaciones ale

manas hacia Brasil eran de 12.7%, para 1938 aumentaron en un 25% (47) lo que 

le valió a Alemania llegar a tener una participación del 37% (48) en el to

tal del comercio exterior brasileño; mientras que las exportaciones nortea

mericanas sufrieron un ligero descenso, pues si en 1929 eran de 30.1%, en 

1938 disminuyeron a 29.2%; por su parte las británicas en igual periodo de 

tiempo bajaron de 19.2% a 10.4% (49).

Parejamente y en la esfera de las finanzas comenzó sus actividades en 

varias ciudades del país, el Banco Alemán Trasatlántico, cuando por otro la

do la Condor, empresa germana de transporte aéreo se establecía también en 

Brasil.

Siguiendo esta misma orientación, en vísperas de la Segunda Guerra Mun

dial, la firma alemana Krupp acordó con el gobierno brasileño el financia- 

miento de la primera siderúrgica nacional; pero el convenio nunca se llevó 

a la práctica, pues tas presiones imperialistas norteamericanas que temían 

el avance económico del fascismo alemán junto a la nueva alineación de fuer

zas contra este últiino, no dejaron otra opción a Vargas, que aceptar un cré

dito ofrecido por el Eximbank de Estados Unidos, valorado en 45 millones de 

dólares para la constitución de la siderurgia (50). Así en 1940 el estado, 

creó la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN) (5l) que dió lugar al primer 

Combinado Metalúrgico Estatal conocido como Volta Eedonda.

Mas tarde y como resultado de la entrada de Brasil en la guerra junto a 

las potencias aliadas los bienes de los ciudadanos fueron confiscados y la 

Condor se nacionalizóyconstituyéndose en sustitución las empresas estatales 

de aviación VASP y VARIG • .■
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],a Coyuntura bélica fué aprovechada por Estados Unidos para desplazar 

en gr;ui medida a Europa en el comercio con Brasil. Las importaciones de Eu

ropa que ¡fueron de u|n 46% antes de la guerra descendieron al 13% en el trans

curso de;esta (las alemanas llegaron al 2%) y las exportaciones brasileñas 

hacia el viejo continente disminuyeron del 46% al 17%5 mientras que las im- 

portacioties procedentes de Estados Unidos, que en 1939 llegaban al 34% aumen

taron a ikr\60% en 1941 y las exportaciones de Brasil hacia este último de Un 

36% en 1939 se elevaron a 57% en 1941 (52). También Alemania y Japón, los prin- 

cipales compradores de algodón brasileño (producto cuya exportación alcanzó un 

gran auge durante ell conflicto) fueron desplazados por las firmas norteamerica

nas, íxid^rson, Clayton & cía., Me Fadden & Cía. (53).

El imperialismo: yanqui, además de ocupar importantes posiciones en la es

fera del|comercio obtuvo del gobierno brasileño algunas concesiones económi

cas, como la firma en 1942 de los Acuerdos de Washington, por losccuales 61 

mineral de hierro (tan cotizado en medio de la guerra debido a sus caracte

rísticas estratégicas), fue sometido a precios impuestos por el gobierno nor-L • / Nteamericano lo que aseguró grandes ganancias a ¡sus monopolios (54).

Durante esos añ¿>s de la contienda bélica, el gobierno continuó sus ges

tiones para la ampliación del sector estatal, creando nuevos organismos co

mo fueron el Consejo!Nacional del Petróleo que ¡dirigió la prospección del 

petróleoJ encargándose del transporte,¡ refinación y distribución de hidro

carburos,! el Consejo¡de A gua y Energía Eléctrica, el de Minas y Metalurgia y 

el Consejo Racional <ae Política Industrial y Comercial. Con esta misma o- 

rientación surgió la Compañía Valle Río. Doce encargada de la exportación del 

hierro, di Departamento Administrativa de Servijcio Público (DASP) para fis

calizar las actividades de los organismos gubernamentales y lograr una cen-

_ J .  —  ______ - ________ *---
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tralización de la administración y el fisco de todos los estados con el fe

deral y aparecieron también otros organismos estatales para controlar los pre

cios y favorecer el consumo de Indole nacional, asi como para dirigir el fun

cionamiento de determinadas empresas. De esta forma el estado se hacia cargo 

de fundamentales sectores de la economía, que en algunos casos no eran renta

bles para la burguesía industrial y en otros tenían un valor estratégico pa

ra el país.

Este apoyo estatal dado a la economía brasileña, fue favorecido por la 

coyuntura internacional, pueslos países envueltos en el conflicto tuvieron que 

dirigir hacia el sector bélico la mayoría de sus capitales, produciéndose por 

consiguiente un aumento de la demanda de alimentos y materias primas, que ele

vó los precios de las exportaciones brasileñas y trajo como consecuencia una 

balanza Comercial y ae pagos favorables para el país suramericano. Todo esto 

permitió el desarrollo de un nuevo proceso de sustitución de importaciones, 

que garantizó el crecimiento de la industria nacional bajo nuevas condiciones, 

pues ss contaba con tjin mercado interno superior al que existió durante la 

Primera Guerra Mundial y una burguesía industrial mas fuerte.

En este sentido] diversas esferas de la economía vieron aumentar su 

producción; así la producción de acero en 1945 llegó a 20,500 toneladas, la 

de carbón a unas 20'700,000 toneladas y la de Portland 770,000 toneladas (55), 

también la industria Ide tejidos creció y la industria de carne alcanzó un 

crecimiento del 50% (56). Ad^iás se constituyeron otras industrias como tana 

de papel y celulosa, una de caucho y nació la Fábrica Hacional de Motores 

(FNM) e¡i representación de la industria automovilística nacional.

En 1945 es derrotado el fascismo y Vargas convocó a elecciones. Esta 

nueva situación mundial y las exigencias de la oposición, evidenciadas en el 

suscrito manifiesto KINEIRO del 24 de octubre de ^943, en que un grupo de



personalidades políticas e intelectuales de Minas Geraes (con el respaldo 

de amplios sectores del país) opuestas al gobierno, habíafe pedido la elec

ción de ¡un gobierno ¡democrático, obligaron a Getulio a realizar una aper

tura democrática, anunciando una amnistía política y el restablecimiento de 

la legalidad de los partidos políticos.

31 ¡21 de junio del mismo año, por el decreto ley No. 7666 (57) se li

mitaron las arbitratfiedades de los monopolios extranjeros en Brasil y simul

táneamente se creó Una comisión destinada a analizar las ganancias y los ma

nejos fiscales de las empresas extranjeras (58). A 1 calor de esta directiva 

se fraguó un movimiento de masas que dirigía el Partido Trabalhista Brasile

ño cuya lema era ¡"Queremos Getulio"! . Este movimiento popular de apoyo a 

Vargas, ponía en peligro el desarrollo normal del proceso electoral y ante 

este temor, los sectores de oposición, junto al ejército y la embajada nor

teamericana dieron lin golpe de estado el 29 de octubre que retiró del poder 

al antiguo líder del movimiento de 1930, después de 15 años de gobierno.

Luego del derrocamiento de Vargas, se le encargó el gobierno a José 

Linhaires, presidenta del Tribunal Supremo que dirigió la vida del país has

ta el 31 de enero ¿a 1946. Su escaso tiempo en el poder se destacó por la 

revocación de la ley antitrust dictada por Vargas.

A principios de 1946,ocupó el poder el general Dutra cuyo gobierno, 

promulgó! el 18 de septiembre de 1946 otra Constitución,que recogía algunas 

reivindicaciones de los trabajadores y en el aspecto nacional se estable

cía una diferenciación de la propiedad del suelo y la del subsuelo. Sin em

bargo en ningún artículo apareció la nacionalización de las empresas extran

jeras ni otras reclamaciones populares que impidieran el avance del capital 

extranjero.



, SI gobierno por su parte llevó a cabo una política tendiente a reducir 

su intervención en |la economía y por esa vía se redujeron los aranceles, en

trando libremente líos productos extranjeros lo que trajo consigo un déficit 

en la balanza de pagos que en 1947 fue de cerca de 3000 millones de cruzei

ros, a lo que se añadía una balanza comercial desfavorable de 1600 millones 

de cruzeiros (59)-

A Su vez DutraLfue girando cada vez mas hacia la derecha acercándose al 

capital,foráneo, en vez de aprovechar la situación financiera favorable de

jada por la Segunda Guerra Mundial para continuar impulsando el crecimiento 

industrial. Así despilfarró las reservas acumuladas y se dedicó a comprar 

los viejos y practijcamente inservibles ferrocarriles ingleses (Sao Paulo 

Railway Company, Fejrrocarril Santos Jundiai, Leopoldina Railway, Railway 

Great Western) y artículos suntuarios.

Como parte de lia política de puertas abiertas al capital extranjero, 

su gobierno entregó los abundantes yacimientos de Amapá a la IC0MI, subsidia

ria de la Bthlehem Steel Corporation y elaboró un código de petróleo que 

concedía regiones ricas en este al capital extranjero. De hecho la Shell (in

glesa), la Atlantia, la Gulf y la Texas, estas últimas norteamericanas lo

graron el control de la distribución de la gasolina. En este período post

bélico los imperialistas ingleses pierden definitivamente su papel hegemó- 

nico en Brasil y el] capital norteamericano alcanzó una determinante posición 

con 644 millones da dólares invertidos que representaban el 54% del total 

de las inversiones extranjeras en el país (60) .

Bajo ese climd la política económica aplicada complicó la situación de 

la economía brasileña extremadamente, pues la inflación interna y el costo de 

la vida se ^Levaron y los saldos positivos alcanzados en la balanza comercial
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bajaro.n extraordinariamente mientras las importaciones del extranjero con

tinuaban. Esto obligó a Dutra, presionado por los sectores nacionalistas de 

.la burguesía industrial a reformar parcialmente su política, estableciendo 

un contrdl en las importaciones por la ley No. 262 del 23 de febrero de 

1947 f6' .̂

Ei.i mlayo del ano siguiente y como continuación de su reformada orienta

ción económica Dutra, creó el plan SALTE (Salud, Alimentos, Transporte y E- 

n e r g í a ) q u e  buscaba estimular el crecimiento de la infraestructura y au

mentar la capacidad de consumo de la población. En el se ponía mayor atención 

al transporte pues se pretendía crear una vasta red de transporte que facili

tara el aprovechamiento de los recursos económicos del interior del país. Tam

bién para desarrollar las regiones de los ríos San Francisco y Amazonas, se 

crearon la Comisión del Valle de San Francisco y la Superintendencia del Ama

zona. finalmente se estableció un límite del 8% a la salida de las ganancias 

de las empresas foráneas

No obstante, el descontento popular creció ante la negativa del gobier

no de aumentar los salarios y de no cumplir la legislación laboral en las in

dustrias. Como consecuencia de ello se produjeron huelgas y manifestaciones 

que fueroh reprimidas, violentamente^^!

La crisis existente, abrió el camino a Vargas, quien fue preparando su 

regreso al poder, presentándose como candidato a los comicios presidenciales 

por el partido Trabalhista, acompañado de un programa que en lo fundamental 

contemplaba el interés gubernamental de retomar la línea de industrialización 

del país -j un conjunto de demandas populares.

Así Ul 31 de enero de 1951 Getulio Vargas v olvió a la máxima dirigencia 

del Brasil, contando con n¡as de 2 millones y medio de votos, cuando el total
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de los sufragios de los otros dos contrincantes no llegaban a la mitad de 

los votos que él obtuvo*^!

Desde sus primeros días de mandato su política se encauzó a seguir el 

desarrollo industrial, preservando, las ramas principales de la economía ba

jo control del estado o del capital nacional* Tales objetivos económicos se 

evidenciaron en las medidas tomadas, como fueron la ampliación de Volta Re

donda, la creación de una nueva hidroeléctrica, la ampliación de la infra

estructura, la reorganización del Plan SALTE (el mismo del gobierno de Dutra) 

y la formación en 1952 del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BHDE) con 

la  finalidad de facilitar créditos a la burguesía industrial.

Con jese mismo propósito se creó el plan Lafer cuyo nombre provenía de 

su autor el ministro de Hacienda Horacio Lafer. El plan en esencia pretendía 

estimular) la industria nacional sobre la base dél aumento de la espiral in

flacionaria y trataba de coordinar 51 programas sectoriales de desarrollo que 

perseguían la mecanización de la Agricultura y mejoras en la infraestructura. 

Esos esfuerzos eran garantizados por mil millones de dólares de procedencia 

pública y en cierta medida de préstamos extranjeros*o6í

En este mismo período^Vargas trató de limitar las masiva-salida de ga

nancias de las empresas extranjeras en el país que en 1951 habían llegado a 

la cifra de 137 millones de dólares, proponiendo un límite del 8% sobre el 

valor del capital original i Pero la propocisión fue violada por los mono

polios extranjeros quienes se encargaron de "convencer" a los funcionarios de 

la Superintendencia de la Moneda y el Crédito ( SüHOC) para la que modificaran 

en favor ¡de ellos. Simultáneamente el 3 de octubre de 1953 por la ley 2004 

se creó lia Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras), empresa mixta donde él es

tado poseía la mayor parte de las acciones, que se encargaría de extraer y
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refin&r el .petróleo, compartiendo la industria petroquímica (producción de 

fertilizantes, etileno negro, estireno, caucho sintético) con los monopolios 

norteamericanos, Union Carbide (Rockefeller), Koppers, B orden, Columbia y 

Carbór. Có.^® .

la disposición económica seguida, junto a la prosperidad que daba a las 

exportaciones brasileñas la coyuntura de la guerra de Corea, propiciaron que 

en estos ¡ inicios de la década del 50 la industria lograra lina participación 

en tía producción nacional del 22%( 1 Pero esta situación no duró mucho tiem

po, púas¡una vez finalizado el conflicto los precios de los productos de ex

portación. cayeron y no se logró compensar el valor de las importaciones que 

en 1951 llegaron a la cifra de 1800 millones de dólares. Esto se tradujo en 

graves déficits de la balanza comercial que en 1951 fue de 468 millones de dó

lares y en 1952 de 707 millones, por su parte la balanza de pagos fue un tan

to mas afectada,alcanzando la alta cifra de mil millones de dólares en el pri

mer semestre de 1953^^1

Esta crisis económica afectó lógicamente a la industria que al llegar 

a esta época habla agotado las posibilidades de continuar desarrollando el 

proceso de sustitución de importaciones,pues la demanda solvente del limita

do mercado interno brasileño se encontraba ya satisfecha, no abundaba el pe

tróleo y s e  carecía de capitales para el buen desenvolvimiento de la indus

tria pesada, que absorvla grandes ¡Inversiones y cuyo desarrollo era totalmen

te necesario para reducid la dependencia del extranjero en cuanto a la compra 

de medios de producción indispensables para la industria. Vinculado a esto se 

aceleró la competencia entre los capitalistas brasileños, (y por consiguiente 

la concerltración monopólica de la economía) cuyos intereses de expansión in

dustrial líos llevaron en última instancia, e irremediablemente a pensar en la



asociación con el capital extranjero ¿r por tanto en el abandono de la polí

tica nacionalista. En este sentido el gobierno Getulista tratando de remediar 

la grave situación trató de ampliarle los mercados al capital nacional con

certando un acuerdo con Perú y proyectando una integración económica con Ar¿ 

gentina y Chile,,pero estas iniciativas estaban condenadas al fracaso en un 

momento histórico en que los mercados eran prppiedad de los monopolios impe

rialistas^71!

En medio de esta gravedad económica por la que atravezaba el país, se 

trató de lograr una estabilización económica. De esta forma se adoptó en 1953 

una política comercial de cambios múltiples y se pretendió este mismo aHo ob

tener un préstamo norteamericano a cambio del cual los monopolios yanquis 

exigieron una consideración preferencial a sus inversiones. Igualmente sur

gió el, plan Aranha que con sus medidas financieras anhelaba preservar de se

rias afectaciones a la industria, al ¡iivel de vida de la población brasileña 

y al sector estatal^

En abril de 1954 el gobierno dió ¡nuevos pasos para fortalecer su posi

ción nacionalista sentando las bases de otro monopolio estatal, la Electrobras

destinado a controlar l¡a energía eléctrica, cuya distribución en un 80% esta-

(731
ba en manos de la Light Power y la Bond and Share .

Coincidiendo con el auge de la política nacionalista de Vargas, en enero 

de 1953 Eisenhower asumía la presidencia de los Estados Unidos esgrimiendo una 

nueva política agresiva contra América Latina, ideada por su secretario de Es

tado John Foster Dulles. En el caso de Brasil la prepotencia norteamericana o- 

puesta abiertamente contra cualquier iniciativa de los gobiernos latinoameri

canos por moderada que fuera se manifestó en junio de 1954 con la reducción de 

la cuota de exportación-cafetalera brasileña hacia Estados Unidos en tres

-28-
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ptíartas partes! adeaSa de las ata ...... Las preconizadas para conceder era

prósijitis (74)« ®sto produjo vinculado al fracaso del plan Aranha un descenso — 

del ¿retiráento industrial que sej unía al aumento del costo de la vida i- de la- 

inflacion por las constantes emisiones ele papel moneda (75 )»

En eáasj circunstancias, el ministro del trabajo Joao Goulart anuncié el alza - 

del gals.rio mínimo de los tr. 1x.japores( los nías afectados por la creciente in

flación) hasta un 100 l$ (76) pero; Ion círculos reaccionarios burgueses Jrue ve

rían Idituinuir sus ganancias jtmtjj al ejército se opusieron y Goulart cirr:© con-

............ - ......... : "i.o, :;?.r r--o Getulio frente s. la ¡sri

sis sfcoaómica existente y  a la oposición de amplios sectores de la brrgfccsía, - 

otoraff er la práctica ila ley del balarlo mínimo, revocó el Acuerdo Militar de 

1952 con los Estados ti» idos y se pirateó la ver.ta de hierro a Polonia y | Checos

lovaquia

Lo -v\e vino después era vaticinadle, la oposición burguesa, el ejército y detrás 

de ellos la embajada yjanqui exigieron la dimisión del presidente,quien ¿n horas 

de la madrugada del 25i de agosto de 1945 se suicidó/ dejando un testamento polí

tico donde plasmaba las causas que le obligaron a tomar esa determinación« 

Después de la inesperajda muerte del mandatario nacionalista, su vicepreSidente- 

Joao Cafó PilhO finalizó el período presidencial. Durante su corto tiempo de - 

mandaito el nuevo jefe del gobierno se acercó crecientemente hacia la derecha y 

firmo los Acuerdos Atóndeos con los Estados Unidos por los cuales los yanquis - 

obtuvieron el control de los recursos brasileños relacionados con el tratado. - 

3n esa násna. dirección realizó iiajiiobras entraquistas con las refinerías de Pe- 

trobras que se vieron frustradas gracias al candente auge nacionalista In el - 

isaís (77).

-29r
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Su gobierno creó la famosa Instrucción 113 de 

desnacionalización de la economía brasileña, pues 

taba la entrada libre del capital extranjero, incl 

el capital nacional^®*.

El 3 de octubre de 1955 Café Filho convocó a 

donde obtuvo la mayoría de los votos el candidato 

Oliveira por el bloque que integraban los partidos 

balhista, con un amplio apoyo de la burguesía indi 

después de frustrarse un complot derechista el pr< 

sión del cargo.

Tempranamente el, gobierno se entregó a la sol 

mica: que vivía el país iniciada entre los años 195 

nació el plan de Metas ideado por los ministros Lu 

veira Camposfque con firmes propósitos desarrollis 

de sustitución de importaciones en el sector I 

cordemos; que el mercado interno estaba Saturado de 

lo que dicho proceso en la industria ligera había 

el desarrollo de la industria pesada y la creación 

dernízacia (a esto último el estado le dedicó espec 

le aseguraba condiciones favorables a los inversi 

fectuaron masivas emisiones monetariasi se sol 

extranjeros que generaron un alza de la inflación 

embargo esta atrevida: política le permitió al esta 

inversiones en el sector público; por esa vía ere 

ampliaron los sistemas de comunicaciones, 

(Brasilia) en los áridos suelos de la Meseta Cení

los comicios presidenciales 

Juscelino Kubitschek de 

Social Democrático y Tra- 

itrial y en enero de 1956 

¡idente electo tomó pose-

la SUMOC que impulsaba la 

i través de ella se fácili- 

trato mejor que

ación de la crisis econó- 

2 y 1953. Con este interés 

:as Lope* y Roberto de Oli- 

:as perseguía una política, 

; la industria pesada (re

íos bienes de consumo por 

culminado) . Para financiar 

de una infraestructura mo- 

al interés pues con ella 

listas extranjeros) se e- 

:itaron grandes préstamos 

• del costo de la vida. Sin 

lo realizar significativas 

Leron las carreteras, se 

tcuyó una nueva capital 

al y especialmente se in-
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virtió .en el ramo energético y de la industria pesad, 

vas hidroeléctricas, una comisión para el estudio di 

siderúrgicas USIKINAS (Usina Siderúrgica de Minas i 

japonés Hipppn Usiminas Kabushiki Kaisha poseía el 

y COSlPA (Compañía Siderúrgica Paulista) en cuyo fij 

Francia con 34 millones de dólares, la RFA con 16 m: 

llones e Inglaterra con un millón, los cuales otocg, 

tras Estados Unidos con 35 millones de dólares apor 

y se amplió la capacidad productiva de Petrobras

A su vez los propósitos del gobierno de desarro] 

nes de consumo durables no ofrecieron otra salida a 

lado el nacionalismo de Vargoas y abrir las puertas 

dio de la ya mencionada instrucción 113; que liberaba 

bligatoria a las importaciones de equipos extranjero: 

sas nativas y excluía de determinados impuestos adi 

de producciónyasí como a las maquinarias y piezas c 

país. Estas disposiciones otorgaban una posición pr: 

extranjeros (poseedores de gigantescas cantidades dj;

indk»*****1
logia muy avanzada) frente a la burguesía brasileña^

donde aparecieron nue- 

i la energía nuclear,] las 

¡raes) donde el monopolio 

■10% del capital invertido 

lanciamiento participaron 

.llones, Italia con 23 mi- 

[áron equipos pesados rnien- 

:ó los equipos eléctricos (c

tísimOs elementos) que se vió obligada a asociarse 

ciones de dependencia las cuales se basaban en las 

donde las transnacionales participaban con poco men(>s 

les requeridos en las inversiones y eran¡protegidos 

las expropiaciones, asegurándose además por esa vía 

mercado interno.

En esas condiciones que incrementaban la desna

>llar la industria de bie¿ 

Juscelino que echar a un 

al capital extranjero por me- 

de cobertura cambiaría o- 

; efectuadas por lasj empre- 

ineros a la compra dej medios 

: repuesto producidos! en ¡el 

.vilegiada a los monopolios 

capitales y de una tecno- 

(carente de estos importan- 

con ailos bajo nuevas condi- 

ima das inversiones mixtas/ 

de la mitad de los capita- 

por el estado brasileño de 

un mejor conocimiento del

:ionalización de la écono—
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mla, qo obstante hubo un crecimiento anuál de la prc 

cámente la industria creció un 80% y en particular 

nes de consumo durables logr.acon una participación 

dustrial (81), Precisamente el gigantesc¿ crecimienl 

considerable afluencia de esos rivales europeos moti 

teamerieanos acentuaran su penetración eaonómica.

Loa' imperialistas principalmente europeos y 

diferentes ramas de las industrias electrónica, ele< 

de motores y piezas y sobre todo en la industria aul 

carón la Ford Motors Company, la General¡Motors, la 

Benz, la Romi-Iseha, la Krupp, la Volkswáge y la DKi 

mentó su producción considerablemente coilio lo atest: 

en 1957 se produjeron 30 mil vehículos automotrices, 

en 1959 100 mil, en 1960 unos 37 mil seiscientos 

1961 unos 145 mil ochocientos veinte (83)« No obstan' 

con 50% o más de capital nacional aportaron muy poc(j>, 

demos apreciar en el siguiente cuadro:

PRODUCCION DE VEHICULOS EN LOS Al.OS 1960 Y 1961 Y PORCENTAJES ?0R GRUPOS

1960 1961 %1960 %1961

F.N.M. (brasileño 87%) 2956 2678 2,3 1,8

VEHAG (brasileño 63%) 10024 10820 7,6 7,4

SUICA (brasileño 50%) 3633 5824 1x1 4.1

SU3-T0TAL 16613 19322 12,6 13,3

Otras fábricas 1I5Q63 126498 87,4 86.7

TCTAL 131676 145820 100,0 100,0

ducción del 11%, especifi- 

industria pesada y de bie- 

c.el 60% en la producción in

económico brasileño y la 

varón que los monopolios nor

teamericanos invirtieron en 

¡ctrodoméstica, fabricación 

:omovilística donde se ubi- 

Willys Overland, la Mercedes 

Í-Vemag (82), Dicha rama au- 

guaban las siguiente^ cifras: 

al año siguiente el doble, 

:enta y seis y por último en 

.te las empresas nacionales 

, a esa producción como po-



Fuente: Panoram? Económico Latinoampricanip, No. 50, 

Las inversiones en este sector durante esos años 

cientos cuarenta y dos mil novecientos un|cruzeiros, 

tranjeros acapararon el 76,7% de las mencionadas : 

capitales nacionales estatales representaron sólo 

En general, el capital extranjero logró una c< 

la economía brasileña, asi controlaba la energía eléd 

tria automovilística en un 90%, la producción y dist: 

73%, la producción de portland en un 63%, la producc: 

en un 90%, la distribución de derivados del petróleo 

en un 50%, el comercio de exportación en i|in 60%, la 

en un 70%, la industria naval en un 85%, la textilera 

farmacéutica y de perfumería en un 85%, la de carnes 

de tabacos y cigarros en un 85%, la quimil :a en un 50ÍÍ 

50% (85).

Concretamente la impetuosa penetración imperial: 

Brasil le posibilitó en 1960 el predominé 

garon a 1492 millones de dólares, el 18.2! de su cap: 

rica (86).

Por otra parte en 1961, de las 66 empresas 

extranjeras, con unos 100.8 billones de cruzeiros y 

seedoras de 39 billones de cruzeiros. El resto perteh«

A lo largo del gobierno de Kubitsche'c/no sóli

económica al imperialismo sino también se 

integración económica latinoamericana que

encontrar mercados para s » manufacturas ir la conocí'

elaboraron 

le permiti

.a Habana, 1962.

fueron^34 millones itres- 

donde los capitalistas ex

cursiones, mientras quje los 

23,3% (84).

.derable participación en 

trica en un 72%, la indus- 

'ibución del trigo enj un 

.ón de artículos de caucho 

en un 95%, la siderurgia 

'abricación de maquinarias 

en un 50%, la industria 

ax conserva en un 8Cfé, la 

y la de plásticos en un

.sta norteamericana hjaciai 

■versiones directas que lie- 

tal invertido en latiinoame-

nayores capitales, 32 eran 

íólo 19 eran brasilañas po- 

¡ecía al estado (87).

: promovió esa subordinación 

otros planes como eli de una 

ira a la burguesía industrial 

.da Operación Panamericana
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con el objetivo de que Estados Unidos mejorara 

realizando mayores inversiones, prestamos, ayuda té< 

cios de las materias primas exportables (ton vistas 

lucionaria iniciada por la Revolución Cubana. La Qp 

antesala de la fracasada Alianza para elj Progreso i  

Unidos en la conferencia de Punta del Este en 1961.

Como era lógico,frente a los beneficios que absi 

brasileña por la política desarrollista de Juscelino 

trabajadores empeoró, pues sus salarios reales cont: 

mos ante el alza constante de los precios. Para que 

miento de esta cruda realidad podemos decir, que ent: 

industriales reportaron un aumento del 7<>% mientras 

cieron un 15% (88). A demás la situación áe empeoró 

de las exportaciones cafetaleras debido a la competí

><>11 tica hacia América Latina 

iónica y aumentaría lote pre- 

i frenar la avalancha revo

cación Panamericana rué la' 

istrumentada por los Estados

tricciones que hizo Estados Unidos en sus importacii 

có un incremento de los saldos negativos de la balai 

Expirando el tiempo de mandato de Kubitschelc, ! 

ascenso y la gigantesca deuda exterior combinada coi 

valor de las exportaciones.desequilibraron la balan:

En ir.edio de esa crisis el Fondo Monetario Inte;'n¿ 

cual estaban los Estados Unidos,ofreció un préstamo 

da una mayor reducción de los salarios di» los obreri 

sidios estatales a la compra de producto: 3 necesario^ 

la disminución de las masivas emisiones de moneda 

ca antif1acionaria que iba en detrimento del crecim

> resaltado, que el gobierno cercano a las elecci

•vió la gran burgueteía 

el nivel de vida de los 

:ínuaron siendo casi los mis- 

se tenga un mejor conoci- 

-e 1955 y 1959 las ganancias 

que los salarios solb cre- 

con la calda de los precios 

:cncia africana y a las res- 

mes de Brasil, lo quje provo- 

Lza comercial.

.a inflación continuajba en 

i el descenso paulatino del 

:a de pagos, 

íacional, (FMl) detrás del 

que tenía como contraparti- 

is, la derogación de los sub- 

como el trigo y la gasolina, 

es decir toda una políti- 

i Lento industrial. Estjo trajo 

y presionado por la bur-



guesía monopólica brasileña, no aceptaran ias condiciones del FMI solicitándo 

y obteniendo los préstamos de 1a'banca europea no inglesa. Todo esto evidencia

ba que aur.que/ el capital imperialista norteamericano era hegemónico los capita

les europeos no ingleses hablan alcanzado una relativa importancia en la Ividae- 

conómica ¡del país.

Una agobiante atmosfera económica fufe la que heredó Janios Quadros al ha

cerse cargo de la dirección del país el 3ÍL de enero fle 1961.

De inmediato su gobierno en el aspecto iriterno organizó^ un riguroso plan 

económico y firmó la instrucción 204 de la SUMOC que el FUI contempló con sa

tisfacción. Esta indicaba tomando como pretexto la racionalización de la econo-

, la libertad cambiaría 

anjero) y la eliminación de

mía la recogida'de fondos para pagar la deuda exteri 

(que facilitaba la entrada y salida del capital extrar 

los subsidios estatales a las compras de Combustible, papel y trigo/ (productos 

que representaban el 25% del valor total jcie las importaciones) (89); asimismo se

•limitaron los créditos del estado a las 

trol de los salarios. La instrucción con 

fició a la burguesía agroexportadoras y

ipresas pr: 

;us direct:

vadas y se dispuso el con

vas antiflacionarias bene-

los deudoies extranjeros e

to de la economía nacional y los trabajadores.

Sin embargo las posiciones del gobii 

nal fueron positivas y se manifestaron er

de paises latinoamericanos contrario a la dependence

'no de Gou2 

el interés

art en el ámbito internacio- 

de formar una agrupación 

i de los Estados Unidos, en

los acercamientos a la URSS y en las relaciones comerciales con los países so

cialistas y del tercer mundo (9í>) • En definitiva esas

lo alejaron de los sectores conservadores y la derecha,quienes junto al imperia

lismo maniobraron para expulsarlo de la jefatura de‘. gobierno. Pero asombrosa

mente no tuvieron que ejercer mucha fuerza, Quadros ]

proyecciones progresistas

les ahorró energías renun-
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ciando rápidamente el 25 de agosto de 1961.

En estas circunstancias le correspondía el poder al vicepresidente Joao

Goulart, popular entre los trabajadores por su tra; 'ectoria política en el Mi-i

nisterio de Trabajo durante el secundo gobierno de Vargas. Lógicamente a la de

recha no le atraía mucho esta figura trpbalhista y 

titucianales que le correspondían como segundo jef 

te (las fuerzas democráticas de todo el país no 

constitucional, generándose una crisis política 

ambos beindos expresado en un acta adicional a la C

se opuso a los derechos cons- 

: del gobierno. Contrariamen- 

itaron la posible violación 

concluyó con uh acuerdo por 

institución de 1946, por la

cual Goulart,tomó el poder a cambio de Abandonar gran parte de sus atributos 

como presidente. De ese modo el 7 de septiembre de 1961,Goulart ocupó la pri

mera magistratura del B rasil limitado ¡por un sistema parlamentario y precedi

do de un estancamiento económico intern

A pesar de estas limitaciones el gobierno tomó toda 

nacionalistas; en noviembre del propio 

maticas con la URSS y se dictó la ley de control sobre las Remesas de Ganan

cias al Exterior, por la cual sólo el 1CÜ de las ganancias extranjeras podían

serie de. pedidas 

año se restablecieron relaciones diplo-

remitirse al extranjero (9 l), se dispuso proclamar 

cesiones dadas a los ¡monopolios extran; 

se negoció con los Estados Unidos la ot 

en torno a esto último giraron posteric 

donde ocupó una posición destacada la

Rio Graide del Sur quién expropió en f  íbrero de 1S

International Telegraph and Telephone

i Foreing Power/of3»eciendo t;

para 1 

tención de 

rmente las

os ministros del gobierno,que pretencieron compiar las plantas de la American

estas en momentos cercanos a finalizar su contrato. Por último y

posesión nacional las con- 

is explotaciones mineras, 

diversas empresas yanquis y 

directivas nacional izad oras.

igura de Leonel Brizóla/gobernador de

i subsidiaria de la

impidió le. vergonzosa maniobra de va-

dinero qi.e superaba el valor reall de



de estas disposiciones nacionalistas, 

gación de la estadía en la isla de Fe

en febrero! de 1962 se negó la prolon

gando de Nproña.de una base militar

norteamericana establecida desde el mkndato de Kubitaílelc.

Con estos antecedentes el 6 de enero de 1963 se celebró un plesbicito > 

cuyos positivos resultados permitieron la reimplantación del régimen ¡presi- 

dencialista. Apoyado en este triunfo el presidente quiso aplicar el llama

do plan Trienal confeccionado por los ministros Celso Furtado y Santiago 

Dantas,que aspiraba a disminuir la inflación y lograr un crecimiento lindus- 

trial del 7% anual. Para lograr esto se recurría a nuevos empréstito^ ex

tranjeros, a la renegociación de la de 

versiones. En el aspecto social 

mas de basa) en la esfera agraria, ed

¿da exterior y al aumento de laS in- 

jponia una serie de reformas ( refor- 

Acacional y bancaria (92).

El programa reformista de austeridad económfi 

brasileña :casar, pues por un lado a la burguesía 

nalizada no le interesaba en lo absol 

gobierno era incapaz de solucionar 1;

A la impotencia del plan se unió 

capitalista mundial,iniciada en 1963 

tamente elocuentes para Brasil. La ta 

dustrial pasó de 5.2% a 2.2%, aumentó 

da llegó a un índice del 70% (93).

Así era la situación del país cujahdo se acercaba el 

Trienal fracasado, la crisis económica continuab 

entre dos sables, el uno izquierdista

ito la vía Nacionalista y por otjro el

., estaba llamando |a fra- 

su gran mayoría desnacio-

; demandas

la crisis 

que trajo c 

;a de incre 

la inflaci

esenciales de las masas po-

:lclica de superproducción 

snsecuencias económicas al- 

nento de la producción in- 

5n y la carestía de lia vi-

y el otro

hacer había dictado el reglamento a la ley de Co

1964. El plan 

y Goulart se veía átrapado 

Imperialista. Sin saber que 

itrol de Remesas de Ganan-

1
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cias Extranjeras y dos decretos (febrero y marzo de 1964) que controlaban 

los precios de los productos de primera neceáidad; mientras contradictoria- ' 

mente aprobaba las Instrucciones 263 y 264 de la SUMOC/ que instrumentaban un 

liberalismo cambiario satisfaciendo las presiones de la oligarquía y tos mo-

nopolios (94) •

Al mismo tiempo trató de ganarse 

de 1964, ante un aijto público en Río c

el apoyo popular cuando el 13 de marzo 

e Janeir<^ planteó espectacularmente la

nacionalización de la refinerías priv; .das y emitió un decreto de la Supepíñ-

tendencia de Reforma Agraria/ (SüPRA) 

propiedades con mas de 100 Hectáreas 

márgen de 10 Kms. al lado de las car: 

mente se haría lo mismo con las de 30 

de los embalses creados por el gobierr

Tsdo eso dejó preparado el terrer 

ta que venía preparándose en el seno 

cionarios del país. Así el 31 de marzc 

y con alia las posibilidades históric;

Resulta evidente la participación

do; Estados Unidos poseía unos 2004 

de dólares, Canadá 862 millones de dól 

res, Italia 415 millones de dól¿

380 millones de dólares, Japón 293 mil 

dólares y Holanda 64 millones de dólai 

En este largo período (1930-1964)

ir medio del cual se confiscarían las 

que estuvieran ubicadas dentro de un 

ieiteras y ferrocarriles federales; igual- 

Hectáreas localizadas dentro del área 

o central (95).

para que se acelerara el plan golpis- 

el ejército y de ios sectores más reac- 

de 1964,se produce la caída de Goulart 

í del nacionalismo burgués en Brasil, 

del imperialismo en el derrocamiento 

del mandatario, lo que obedecía a la extraordinaria elevación de sus intereses 

económicos. Las cifras de sus inversiones para ese año reafirmaban lo;plahtea- 

llones de dólares, la RFA 1005 millones 

, Gran Bretaña 545 millones de dóla- 

ia 388 millones de dólares, Bélgica 

Iones de dólares, Suiza 182 millones de 

es (96).

;e pudo apreciar la evolución di: la bur-



guesia brasileña y del capital extran, 

por la aplicación del capitalismo de < 

conciliatoria gestionada por Bargas, t 

mitado mercado interno quedó saturado 

nacionalistas se agotaron  ̂pues el prop 

a los sectores mas importantes de la 

capital extranjero y a rechazar la 01 

facía sus aspiraciones económicas.

Luego con Kubitschelc en el poder, 

industrial paralelo al incremento de 1 

por la instrucción 113, que impulsó 1; 

Por esas rezones cuando Goulart(intent 

Vargas fracasó, pues la burguesía monc 

ciada era perjudicada por su política

Respecto a la evolución del capit 

una gran participación en la economía 

En ese marco el capital norteamericano 

pués de la Segunda Guerra Mundial, pa: 

capital europeo no británico, alcanzó i 

ríodo astudiado.

ero. La primera estimulada y protegida

•tado y sobre la base de una política

reció y se fortaleció hasta que leí li-

y fue entonces cuando las alternativas

desarrollo económico interno llevó 
¿ai'*'«1

burguesía brasileña,a asociarse con el 

entación nacionalista que ya no.satis-

produjo un considerable crecimiento 

a penetración imperialista incentivada 

desnacionalización de la economía, 

ó retomar el esquema nacionalista de 

pólica brasileña lejos de ser benefi- 

reformista.

al extranjero se observó como adquirió 

penetrando en sus ramas mas dinámicas.

terminó por desplazar al inglés des

ando a ser hegemónico; no obstante el 

relativa importancia a fines del pe-





4 . LA--) DICTARÍAS MILITAIS y 3L cafit iL EXAiAI'JSSO

El golpe militar de abril de 1964 

nario tai el país, instaurando en el po 

Mili&r, que decretó el Acto Institución 

amplia legislación represiva y dictafco 

rantías consti'tticidnales ilegalizándos 

y las organizaciones populares. Unos ( 

a Humberto Castelo Branco jefe del gol

Después de|instalado en el ppder 

rectivas que reflejaron el crácter aut 

ción del derecho a huelga, el control 

la designación de interventores, la fi 

efectuar negociaciones entre los sindi 

do. También se ratificó el Acuerdo Mil 

tula una verdadera lesión a la autode 

ron relaciones con Cuba.

En la esfera económica el minis' 

Oliveira Campos,organizó el titulado P 

(PAEG), destinado a estabilizar la moi 

conómica que vivía el país desde 1963. 

de los trabajadores, se acabó con las 

cogieron en gran medida los créditos ; 

los subsidios del estado a productos i 

mentaron las tarifas de los servicios 

la galopante inflación de un 86% en lí 

gaba a unos 3 mil quinientos millones

.frustró el auge democrático y revoludio- 

ier provisionalmente a un Supremo Comando

il No. 1 que marcó el inicio de I toda una 

■ial. Por esa vía, se eliminar:'04 las ga- 

: el Erente Parlamentario Nacionalista 

tas después, el 15 de abril se designó 

castrense.

;1  primer magistrado dispuso nuevas di- 

Dritario del régimen, como la ilegaliza- 

el Estado de los sindicatos mediante 

jación de los salarios y la negativa a 

ratos y patronos sin contar con ¡ el Esta- 

itar con los Estados Unidos, qué cottsti- 

:t|erminación del Brasil (97) y selrompie-

de planificación castelista Roberto de 

Lan de Acción Económica Gubernamental 

¡da para tratar de detener la crisis e- 

Seguidamente se redujeron los salarios 

iniciativas reformistas agrarias, se re- 

las pequeñas y medianas empresas (98) y 

;cesarios como papel y trigo y se ificre- 

páblicos; todo eso con el fin de reducir 

.964, la creciente deuda externa que lie- 

de dólares e incentivar el crecimiento



-41-

indjustpial (99). También con el interé 

se disminuyeron las importaciones y se 

SUMOC/Una total liberalización cambiar 

zeiro, que entre 1964 y 1966 registró

El gobierno de Gástelo Branco, abr 

tranjero pues revocó la ley del 13 de 

ferencia de ganancias de las empresas 

1965 firmó un acuerdo de garantías de 

tegla a los monopolios yanquis de expr 

afectaciones; ofreciéndoles de ese m< 

pital nacional (102), además ofreció 

teamericanos realizaran el relevamiewt 

silieño, permitiendo asi que los norteaj? 

los propios técnicos brasileños las 

calización (103) y bochornosamente > 

por un valor de 400 millones de dólare 

millones de dólares conque el gobierne 

(104).

En materia de entrega las refiner 

zadas durante el mandato de Goulart  ̂

en el sector minero la Hanna Mining C< 

das por el gobierno de Quadri 

Valle de Paraopeba, considerado'-uno de 

rizó construir un puerto propio y un; 

hierro. Posteriormente en octubre de 

s y de las acciones con

fueí

de estabilizar la balanza de jj>agos 

aplicó por la Instrucción 289 de la 

a y la devaluación periódica del cru- 

ma devaluación del 150% (100). 

ió las puertas de Brasil al capital ex

septiembre de 1962, referida a 1¿ trans

extranjeras (10%) (lO l), en febrero de 

inversiones con Estados Unidos que ?ro- 

opiaciones, inflación y otras posibles 

mejores facilidades que al propio ca- 

pals para que los imperialistas nor- 

aerofotogramético del territorio bra- 

ericanos conocieran incluso mejor que 

quezas minerales del subsuelo y su lo- 

pró las filiales de la Bond and iShare 

¡, que superaban ampliamente a los 120 

de Goulart habla pretendido comprarlas

las privadas que hablan sido naCiona!.i- 

devueltas a sus antiguos dueños y 

lempany recuperó las concesiones retira- 

ación a los yacimientos de hierro del 

los mas ricos del mundo y se le auto- 

red ferroviaria para el transporte del 

965,1a Hanna compartía parte de las; re- 

Bethlehem Steel Company. No resulta
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difícil-conprender entonces porqué Br; 

lianza para el Progreso más de 1500 m:

En definitiva el entreguismo prop 

capita3.es y la monopolización de las f 

beneficiando en última instancia a las 

burguesía monopólica criolla en su aso 

a las pequeñas empresas, indefensas ai 

competencia extranjera. El gobierno m: 

burguesía agroexportadora estimuló y , 

nacional y el extranjero y la conexión 

auguraba una tendencia hacia el Capiti 

pendiente.

Para esa época de las 55 empresas 

dónales, las foráneas controlaban 

mientras que las criollas 21 compañías 

les invertidos de las compañías extran 

empresa,s nacionales. Las primeras acti 

sada y en la producción de mercancías 

fabriccición de artículos de uso no dur jc 

ció. Estas últimas eran menos especial 

dad la desarrollaban coetáneamente en 

de la mitad de las transnacionales er; 

to erar, germanoccidentales, inglesas y 

chos vínculos con el capital extranjer 

te asociadas con empresas controladas 

A mediéidos de esa -década del 60 los m.

;il entre 1964 y 1966 recibió d« la A- 

Llones de dólares (105)•

ó una acelerada concentración de los 

Andamentales esferas de la economía, 

transnacionales imperialistas y a la 

:iación con las primeras, que devoraron 

:e la política del gobierno y la fuerte 

.itar preservando los intereses de la 

ioyÓ estrechos lazos entre el capital 

de estos con el capital estatal, lo que 

,ismo Monopolista de Estado de tipo de

mayores, 29 eran extranjeras y 124 na- 

> promedio 8 compañías y 243 fiifmas, 

y 506 firmas. No obstante, los dapita- 

jeras superaban en un 40% a los de las 

preferentemente en la indusjtria pe

le uso duradero y las nacionales en la 

idero, en el sector bancario y el comer- 

zadas que las foráneas pués su activi

rarías ramas de la economía. Alrededor 

propiedad de Estados Unidos y |el res-

francesas. Por último las poseían eStre- 

>; el 62.5% de estas estaban diitectamen- 

>or los monopolios imperialistas (106).

/■ores grupos monopólicos brasileños co-



mo los Matarazzo, Moraes, Pignatari. 

Lafer y otros tenían de una u otra : 

tranjero. En el caso del grupo industri 

más poderosos existían fuertes conexion 

consorcio italiano Pirelly.

Parejamente con la penetración 

alta concentración de la producción^pu< 

aportaban más del 40% de la producción 

proximadamente el 2% dél total de las <

Por su parte él estado comenzó a < 

capital, tanto nacional como extranjero■ 

decreto ley No. 157 de 1966 que eximí; 

sobre las ganancias a aquellos empresax 

vertir capitales donde el gobierno esti 

grandes capitalistas primeros beneficia 

de elevadas ganancias, obtuvieron la pe 

siones que fortalecían sus posiciones, 

nientes de los impuestos. (108)

El 15 de marzo de 1967 el general 

del gobierno. Hasta esa fecha la e con oí 

crecimiento del producto interno bruto 

mientras la afluencia del capital 

dólares (109).

La política del régimen de Costa < 

represión política y social respaldada 

y en el campo económico se dirigió hac:

laraes, Vidigal, Simonsen, Klabin- 

estrechos lazos con el capitai ex- 

al financiero Matarazzo, uno de los 

con los Rockefeller, Dupont y el

ip)erialista la industria ya tenia juna 

3 las empresas con más de 200 obreros 

sn ese sector. Ellas representaban a- 

;ipresas industriales (107). 

rear estímulos que favorecían al gran 

. Un ejemplo de esa orientación I fue el 

de forma parcial el jago de impuestos 

que estuvieran de acuerdo con in- 

1 viera interesado. De esa forma los 

del decreto por ser receptores 

sibilidad de realizar nuevas inver- 

por cuenta de aquellas sumas prove-

Arthus Costa e Silva, tomó el mando 

cía sufría un agudo estancamiento, el 

había sido muy reducido (del 3.4%)

■¡ njero llegaba a los 2000 millones de

Silva se caracterizó por una mayor 

también por los actos institucionales

incremento de las exportaciones



industriales por medio de la extensiór 

mo era lógico de la constante particij 

grama Sstratégico de Desarrollo contó 

cieras emperialistas (F .M .I ., B .I.R .D 

mentar su ayuda a Brasil.

Sin embargo a pesar de la crecier 

jero en la economía, el sector estatal 

En 1967 ei estado poseía el 33% de la 

nal le pertenecía el 34% y el resto ej 

imperialistas, que se encaminaban hac; 

(lio ). Otros datos reafirmaban el desi 

tatales; por ejemplo de las 754 mayore 

al estado que tenía el 84% de los cap: 

lica, el transporte y las comunicacioi 

petróleo y minería y el 38% en bancos

En el campo imperialista se podí< 

europeo y japonés frente a Estados Un: 

marcas y patentes, Francia poseía el ' 

sector farmacéutico, además de tener 

por su parte Alemania ocupaba el se< 

el grado de diversificación sectorial 

Suiza.que proporcionaba el 40.6% de 1« 

limenticio y Japón por su gran concen 

que eran siderurgia y material eléfitr 

acuerdos de ese país con Brasil. Estalle 

en numerosos sectores, principalmente

del área de producción estatal! y co

ación imperialista. Por eso su Ero- 

con el apoyo de las entidades finan- 

, B .I.A .F . y otras) que acordaron au-

te participación del capital exjtran- 

Brasil tenia una gran importancia, 

industria, mientras al capital nacio- 

■a controlado por las transnacionales 

a las ramas dinámicas de la economía 

acado rol jugado por las empresks es- 

:s empresas de Brasil, 207 pertenecían 

tales invertidos en la energía hidrau- 

es, el 65% en la siderurgia, elj 54% en 

(111).

t apreciar el fortalecimiento del bloque 

dos. Referido a asistencia técnica,

■3% del total de estos contratos en el 

litros en la rama textil y la siderurgia; 

lugar después de Estados Unidos por 

de sus acuerdos. También se destacaba 

is acuerdos establecidos en el sector a- 

:ración en dos sectores fundamentales, 

,coy en los cuales estaban un 58% de los 

Unidos poseía acuerdos con Brasil 

en siderurgia, mecánica, industria au-
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tQmotríz y textil donde se concentraba 

de ese país (112). No obstante se obse 

las potencias europeas (Italia y Suiza 

A fines de 1967 comenzó a reanima 

posteriores (gobierno de Garrastazú Mé 

cimiento industrial y en menor grado 

gro Económico Brasileño"; resultado de 

conjugaron fundamentalmente los siguie 

ción salarial» la cual combinada 

bajo, logró la elevación de la acumula 

tribución de la renta nacional y eleva 

vor de los capitalistas privados y est 

siones del capital extranjero (jugoso: 

apoyo c. la instalación de los monopoli 

timo provocó la creciente afluencia de 

que en 1970 llegaron a cerca de 1700 

millones, en 1972 a más de 470C millón 

nes de dólares (114).

El crecimiento industrial tuvo ci 

sumo durables y de lujo,;con destino a 

la  exportación; con cuyas ganancias si 

primas e igualmente pagar los masivos 

Bajo esas circunstancias el volúm 

1968 y 1973 se duplicó; fundamentalmen 

metalfirgico, de construcciones mecánic 

generación de electricidad de 34 mil

el 30% de los contratos con firmas 

’vaba una participación creciente de 

principalmente) y Japón (ver anexoc I) . 

■se la economía brasileña, que en años 

lici) (113) logró altos Indices de cre- 

¡ricola. Se iniciaba el llamado ¡"Mila- 

la política dictatorial en la que se 

imites elementos: una drástica disminu- 

aumento de la productividad dél tra- 

ón e inversión monopólica, úna redis- 

ón de los impuestos indirectos en fa- 

: líales y mayores garantías a las inver- 

créditos ofrecidos por el gobierno y 

is foráneos). En consecuencia esto (Si

los capitales extranjeros haciéj Brasi^ 

.llones de dólares, en 1971 a uhos 2300 

is y en 1973 a alrededor de 5300 milllo-

10 centro la industria de bieneS-ide con- 

.os altos círculos monopólicos y para 

pretendía obtener equipos y materias 

unpréstitos foráneos, 

ai de la producción industrial entre 

:e en los sectores electro energético, 

is, química y cemento. Concretamente la 

.llones de Kw se elevó a 59 mil millones,
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la producción de acero de 3 millones 7 

y la de: cemento de 6 millones 300 mil 

ducciór de automóviles en 1973 (733 m: 

veces mayor que la de 1967 y la de tra 

creció 5.9 veces en igual espacio de t 

crementó un 15% en esos años (115)« 

Además el producto interno bruto, 

1 0 . 2% anual y la producción agropecuar 

esta última de 1963 a 1967 habla aumen 

el volumen del comercio exterior crecii 

700 millones de dólares a fines de 196! 

res en 1973,8 costa de la constante af: 

rejamente elevaba la deuda externa (ll< 

Sin embargo del auge económico se 

extranjero y el estatal, que fortalecí' :3 

detrimento del capital nacional, lo > 

hacia la formación de un Capitalismo

Los beneficios obtenidos por las 

ciaban al escogerse las 400 empresas ci 

lución de los activos entre 1968 y 197: 

capitales de las compañías estatales a: 

foráneas crecieron del 36% al 41%, a d: 

ducir sus capitales de un 36% a un 26% 

significativo grupo de estas por los mi

)0 mil tm s^bió a 7 millones 200 mil tm 

'M aumentó ^ 116 mil tm. También la pro- 

. automóviles aproximadamente) fue 3.3 

:tores (alrededor de 37 mil en 1973) 

.empo. En general la industria se in-

:reció de 1968 a 1973 a un ritmo del 

.a en el mi¿mo periodo se elevó a 5.4%; 

:ado un 3.6% anualmente. De igua¡L forma 

> 3 veces y jlas reservas monetarias de 

, ascendieron a 6400 millones de| dóla- 

.uencia delj capital extranjero que pa- 

0-

aprovecharon principalmente el bapital 

sus posiciones en la economía en 

: demostraba la acentuada orientación 

>nopolista de fcstado de tipo dependíen-

i impresas estatales y extranjeras! se apre- 

m mayores capitales y comparar la evo- 

>. En ese sentido se observaba que los 

icendieron del 27% al 32% y los fie las 

ferencia de las privadas que vieron re- 

,(ll7) sobre todo por la absorción de un 

mopolios extranjeros. Así según¡ datos
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ofrecidos por el economista Moniz Banc 

nacionales cayeron en manos de los mor 

formaciones más exactas indicaban que 

filiales de las transnacionales norteé 

sas nacionales (118) .  Ese proceso (el 

capital extranjero) presentó los sigua 

sileñoss en Paraná 85%, en Eío de Jan« 

de del Sur 55%, en Quanabara 48% y en

Como era lógico én la producción 

tó sustancialmente su participación, f 

1970 llegó a 43*5%, controlando en gn  

rr.ia (mecánica, elestrónica automovilí: 

res cuotas de ganancias (120).

Por su parte el estado que dómine 

dinámicas (Siderurgia, Petróleo etac.] 

tes de un conjunto de 582 existentes ¿ 

que evidenciaba que el capital estatal 

los componentes básicos del rápido cr« 

durante esos anos.

Otro acontecimiento relevante de 

cada del 70 fue su proyección hacia el 

(ya qU'2 el limitado mercado interno fi 

tibies (petróleo). Los destinatarios 

ron principalmente los países latinoan 

lS72#3rasil facilitó créditos a 5 pa£; 

a compasar luego los productos brasileí

eirá, de 1971 a 1973 unas 40 empresas 

opolios extranjeros; También otras in- 

entre 1966 y 1973 surgieron 113 nuevas 

lericanas, mediante la compra de empre- 

control de empresas brasileñas j>or el 

entes porcentajes en varios estados bra- 

, en San Pablo 81%, en RÍo Gran- 

Minas Geraes 26% (119). 

industrial el capital extranjera aumen- 

:s si en 1966 esta era de 29% toara 

parte las ramas dinámicas de la econo- 

.ca y otras) que reportaban las mayo-

ba también en gran medida otras¡ramas 

creó desde 1964,200 empresas iátegran- 

comienzos de la década del 70f (l 2l) lo 

junto al capital extranjero constituían 

cimiento económico del país alcanzado

la economía brasileña a partir de la dé- 

exterior, en busca de nuevos mercados 

enaba el auge industrial) y de combus- 

el expansionismo económico brasileño fue— 

ericanos y ¡africanos. Por ejemplo en 

es centroamericanos que los comprometía 

(122), también el Banco de Brasil
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abyió sucursales en numerosos territor 

Argentina y Bolivia, además de poseer 

(Hamburgo, Londres, San Francisco, Tok 

gando a un total de 22 sucursales cuyo 

llones de dólares (123). Uno de los ob 

sil, dirigidos al control de la cuenca 

ciente consumo de energía eléctrica, h 

Abril de 1973,3c había firmado el acue 

(124) • Por su parte la empresa estatal 

preciado líguido orientó sus inversioi 

Africa (Irak, Angola y Argelia entre o 

nopólicos (nacionales y asociados) han 

fronteras nacionales. Por ejemplo el < 

en Argelia, Argentina, Bolivia y en L  

destacaba en Argelia construyendo var: 

construía centrales azucareros en Vene 

res,creó junto a la Westinhouse (corpc 

producía equipos de ascensores (126). 

tación económica hacia el exterior, st 

transnacionales imperialistas que otoi 

"subimperialismo brasileño" en latino; 

trol sobre la vida política y social 

país, que ap'ontalaba la seguridad de 

por las inmensas reservas minerales c 

potencial hidroeléctrico.

Simultáneamente el gobierno bra:

vecinos, como Parttguay, Uruguay,

)tras en diferentes partes del efundo

o, París, Lisboa, Madrid, etc.)| lle- 

. depósitos se calculaban en 1932 mi- 

jetivos económicos primordiales de Bra- 

del Plata y para satisfacer su cre- 

n sido la hidroeléctrica Itaipujj ya en 

rdo para su construcción con Uruguay 

de petróleo, Petrobras en busca del 

:s en dirección al Cercano Oriente y 

tros) (125). También algunos grifpos mo- 

extendido sus actividades fuera de las 

'upo Mendes Júnior ha creado filiales 

s Iálas Caimanes; el grupo Rabero se 

industrias, el ^rupo Ometto-Bedini 

zuela y Honduras, otro grupc* el I Villa-

v„> »í w '
ración norteamericana) en México que 

Pero es necesario señalar que esa orien- 

efectuó bajo la dependencia de las; 

garon una ventajosa posición al!llamado 

condicionada por el fuerte con- 

< jercido por la dictadura militar en¡ el 

inversiones del capital extranjero, 

nque cuenta Brasil y por su gigkntesco

.leño ha logrado una creciente diversi-



ficacidn de sus exportaciones e import 

ción da Estados Unidos en el comercio 

participación de la Comunidad Económic 

can#xo II ) .

A fines de 1973 la endeblés del j 

vidente, pues la cruda crisis capital: 

nómico Brasileño". La inflación que h¿ 

bió en 1974 al 29%, aumentando considí 

lanza comercial y de pagos sufrieron 1 

sultado de la penetración del capital 

nancieros invertidos en la compra de n 

y sobre todo por el extraordinario 

importaciones abarcaban el 85% del 

bién las reservas monetarias fueron g< 

1974 a 5 mil doscientos millones de 

terior de 3 mil seiscientos millones 

12571 millones a fines de 1973 (129) j 

redujo al igual que el producto interr 

milagro como lo califican algunos autc 

contráoa un pueblo sumido en la miseri 

alimentación; esta última la mayor caí 

Mientras, la distribución de la renta 

a los sectores mas pobres, pues si en 

45.5% de la renta, en 1970 sólo recibí 

mas ricos (5% de la población,)con 27. 

1960, recibieron en 1970 el 36.3% de <

aciones, esto ha reducido la participa- 

global brasileño y al mismo tiempo la 

Suropea y de Japón ha aumentado (ver

otable crecimiento económico se;hizo e- 

sta mundial desmoronó el "Milagro Eco- 

bia descendido entre un 16% y 19% su- 

rablemente el costa de la vida, la ba- 

eféctos de graves déficits cómo re- 

extranjeroJ de los masivos recursos fi- 

edios de producción y materias primas 

ento de los precios del petróleo, cuyas 

del pajls en ese renglón (l?7)* Tam-

¡c lpeadas p$r

ólares (l 2£), mientras que la deuda e

la crisis disminuyendo e

ilíones de dólares en 1968, subió a 

el Indice de crecimiento industrial se 

i bruto (4/E) (130). Más allá del falso 

■es, no sir poderosos argumentos, se en-

i, las enfermedades, el hambre y la sub- 

sa de la mortalidad infantil enjBrasil.

.onal afectaba de manera creciente 

1960 el 80% de la población recibía el 

el 36.8%, sin embargo los sectores 

í de la participación en la reata en 

:a (131).



-50-

En ese marco las potencias europ 

sus posiciones económicas en Brasil, 

empresas mayores bajo control norteam 

vicLenciaba (132). Los monopolios germ 

total de sus inversiones directas en . 

de las inversiones extranjeras en la : 

movillstica/al consorcio Volkswagen 1- 

sileñc de automóviles y el 50% del me: 

los monopolios japoneses además de po 

alimenticia, de construcciones navale: 

dinámicas como la siderurgia y la auti 

Inmefcso en el agonizante boom ec< 

director de Petrobras, general Ernesto 

país. Su gobierno para enfrentar la d: 

llevó a cabo una rígida política moi 

evitando no afectar la continuación 

mercancías de uso duradero. En la esf< ¡ 

estímulos a las exportaciones para tr; 

afectada por los voluminosos gastos ei 

tación se realizaron acuerdos económi(f( 

en especial con Japón y Francia. En lí 

pón destinados a la formación de la e; 

una fábrica de aluminio en el estado c 

paxíía estatal brasileña Vale Rio Doce, 

versiones y del monopolio japonés Ligl 

suscribió otro acuerdo entre la compaí

¡occidentales y Japón fortalecieron 

II hecho del que entre 1962 y 1974 las 

iricano se redujeran de 14 a 6 lo e- 

uios poseían en Brasil el 41.5% fiel 

Lmérica Latina y controlaban el 50.4% 

•ama metalúrgica y en la esfera auto- 

: pertenecía el 80% del mercado pra- 

"cado de caipiones (133). Entre tjanto 

leer inversiones en la industrial textil, 

! etc., se ¿estacaban también enj ramas 

¡movilístici (134).

inómico el 15 de marzo de 1974, el ex- 

Geisel ocupaba la presidencia peí 

.fícil coyuntura económica existente 

:aria destinada a contener la inflación 

¡ la sustitución de importaciones de 

del comercio se ofrecieron mayores 

itar de equ:.librar la balanza comercial 

i petróleo. Siguiendo esa misma brien- 

itras potencias imperialistas, 

74 se concl uyeron los acuerdos con Ja- 

presa Albras, para la construcción de 

e Pará, co¡; la participación de la com- 

que se hacia cargo del 50% de las in- 

:!ft Smelters Association. Igualmente se 

la Vale Río Doce y la Japan Bralzil



Paper, and Pulp Resources Development 

celulosa en el estado de Espíritu San 

ría el 49% de las inversiones (135)

Con ese mismo propósito atendien 

atómicos que posee Brasil^se realizó 

junio de 1975, el cual tendría en cu< 

yacimientos de uranio, así como la ci 

con una capacidad respectiva de 1 mil: 

marcha de una planta industrial d4*en ■

A su vez el gobierno de Geisel 

dió inicio a un proceso de militari: 

moderno material bélico en el exterio 

Francia (tanques norteamericanos 

destructores Gearing etc.) y con la c 

terial Bélico), para mediante la prodi 

el valor de las exportaciones (137).

Otra característica del régimen 

ga de vastas áreas de la región amazói 

mente; incluso el acápite constitucii 

quinientas Hectáreas para la venta de 

manera la Superintendencia de Desarro] 

de 10 mil a 100 mil Hectáreas donde p: 

National Bulle Carriers, Georgia Pacif: 

etc. (138).

Parejamente se trató de cambiar 

men a-escala mundial, propósito que ol

>ara la construcción de una fábrica de. 

:o, donde el monopplio japonés financía

lo a las grandes reservas de minerales 

il acuerdo nuclear con la RFA el 27 de 

.ta la prospección y extracción de los 

strucción de 8 centrales nucleares 

.ón doscientos mil Kw y la puesta en 

•iquecimiento de uranio (136).

:n el camino de buscar otras soluciones 

:ión de la economía con la compija de 

especialmente de Estados Unidps y 

. mes supersónicos Mirage, Casas F-5 y 

’eación de la EíBEL (industria de Ma- 

iucción de armamentos tratar de aumentar

nilitar duránte; esos años, fue la entjre- 

ii ica a empresas extrajeras fundamental- 

al que establecía un límite de 2 mil 

tierras pdilic«s fue revocado. De esa 

lo de la Amazonayconcedió extensiones

ií'edominarón

c, Bean Murphy, Volkswagen, Toypmenka

las firmas extranjeras

a sucia ims.gen dictatorial del régi- 

>1 edecía además de otras razones políti-



cas internas(I39)> a las mecesidacjes de mercados y fuentes de eneí* 

gía (petróleo)» Ira la llamada doctrina del "pragmatismo responsa

ble^ que se manifestó en el apoyo brindado por el gobierno brasi

leño a la constitución:del.Sistema fcconómico latinoamericano, en.

República Popular deAngola y de 

el sionismo y la politica racls-

el temprano reeonocimiento de la 

la 0LPr énsus posicìones contra 

ta de Africa dell Sur.

Bsspecto a la economia nacional, a pesar de la amplia ofen-

si'va economica desplegada por lo; 

llevo a Brasil a ocupar en 1975 <

monopolios imperialistas: (que 

1 primer- logar en la región,.en^

cuanto a inversiones extranjeras) el sector estatal, continuaba 

teniendo una destacada posición económica,  púas en ese mismo año 

dominaba el % % 'de la economía ns.cl'onalr mientras las transnacios 

nales controlaban el. 301» y el. capital privado brasileño el 16# 

(ll+O). EL estado además, ejerciendo su rol dinámico en. la econo

mía ayudaba a aquellas empresas que tenían: dificultades y  se ha—

eia cargo die las arruinadas para

liales de los monopolios foraneo 

áreas de producción^ así en 197^

iespues de reanimarlas,; entre-

garlas nuevamente al capital prirado. En algunos casos se ofre

cía financiamiénto a las eompañiis privadas para que adquirieran 

otras que estaban, en quiibra; dé íse modo se facilitaba la concení» 

traci'ón y centralización de la producción y  el capital. Igualmen

te los bancos estatales otorgaba 1 créditos a largo plazo a las ff-

con«tfÍn de que ampliaran sos 

el Banco de Desenvolvimiento de

Paraná,- ofreció un crédito de 123 millones dé cruzeiros a Gronau 

Industria Textil Ltda* controlad» por el grupo monopolice germano 

Deldeti; además en lf77  las f i'iiaa s alemanas y  japonesas Krupp y



KB&-MÍtesubijhi obtuvieron créditos 

presa a en la rama de la construccit 

dea empresas privadas han.surgido 

ese fue el caso de la Celpag (Coej 

Papel) que para su construcción el 

da Silva Gordo recibió 73*+ millone; 

largo plazo del Banco nacional de 

BB,r de igual forma la misma entia 

otro crédito a largo plazo,valarac 

ros a José Méndez Júnior (uno di» 

tes de !La burguesía monopolios bre; 

del primer cielo do una industria 

En cuanto al proceso de- fusi 

industrial^ ae observaba que divei 

leños como ios Moreirá Salles, It£ 

di'gal y Safra entre otros * junto 

tuaban: grandes ̂ inversiones en. la : 

fortalecimiento dé una oligarquía 

damentalmenfce en la banca estatal, 

los depósitos ,  lo  que reiteraba : 

tatal e'a la economía brasileña* 0

para la formacion de nueva a ®m- 

ón de maquinarias» También fcran- 

gracias a los fondos estatales 

añia Guata para de Celulosa y 

industrial brasileño Adolpho # 

de cruzeiros, como crédito a 

Desenvolvimiento : üconóciico (BíT̂  

ad financiera, ofrecio* en 1976 

o en 2 mil millones de cruzeí— 

os más importantes representan- 

ileña) para la construcción 

metalúrgica *(Ii+l) 

n del capital bancario con el. 

ios grupos raonopólieos brasi- 

u , Bozano-Simonsen, Gastao VI— 

a la actividad.: bancaria efec- 

ndustria .  Eso evidenciaba el 

financiera, que se apoyaba fuñ

ía cual controlaba e l  60# de 

a importancia del sector es

te)
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Durante esos arios la grave sitúa 

nes de 1973 se incrementó, la tasa 

50%, el índice de crecimiento económi 

te fii.anciamiento externo había eleva 

30 mil millones de dólares; por su pa 

sentaron elevados déficits por el 

leo (149). lío obstante las inversione 

do, notándose además un ascenso de la 

na caída de las norteamericanas, pues 

en 1973 un 11.3% del total invertido 

en 1976 se elevaron a un 13.1% y los 

del 7% en 1973 a 11.1% en 1976, mient 

cayeron en igual período de tiempo de

Ya para 1978 las inversiones ext •, 

dólares. Estados Unidos encabezaba la 

guido por la RFA con 1533 millones, J 

millones, Inglaterra con 546 millones 

demuestran la importancia económica 

mo europeo y japonés, hasta el punto d 

las de los Estados Unidos; cuestión 

ca del gobierno brasileño tendiente 

Unidos.

Centro de ese contexto imperiali 

Comisión Trilateral, compuesta por lo 

los mcnopólicps de Estados Unidos, Ja¡

:ión económica del país iniciada a fi- 

’lacionariaj de 1976 a 1977 fue de un 

:o descendió al 2% (143) y el constan- 

lo la deudal externa en 1978 a móts dé 

:e la balanza comercial y de pagos pre- 

.nuo aumento de los precios del petró- 

extranjeras seguían a ritmo acelera- 

inversiones europeas y japonesas y u- 

. los capitales alemanes representaba 

: Brasil por los capitales extranjeros, 

japoneses alimentaron su participación 

■as que las I inversiones norteanericanas 

37.7% a 32^2% (146).

'anjeras superaban los 8 mil millones de 

>n 3418 millones de dólares, se-

1203 millones, Suiza c i 1202

y Francia con 429 (14®). Esas Cifras 

ha adquirido en Brasil el imperial i s- 

superar siis inversiones en conjunto a 

se ha vi:;to facilitada por la pol-iti- 

disminuir :.a dependencia de los] Estados

ta se destre 

represenl

icaban las actividades de la 

tes de los grandes círcu- 

Occidental. La Trilateral
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tiene como objetivo fundamental protegí 

y para ello busca incrementar el poder: 

establecimiento de sus filiales indus 

con mcuio de obra barata que le garantí: 

pósitos, la mencionada organización in 

a la División Internacional Capitalist; 

el papel de zona de inversión de las 

mientras qué por ejemplo A rgentina < 

lización.

El hecho de contar con un prolet 

seer enormes fuentes de recursos econ 

tré otros factores,explica el porque 

política de la Trilateral coincide ct 

eos brasileños en gran parte asociado ; 

no que tiene estrecha coordinación

El 15 de marzo de 1979/se efectu 

el general Joao Baptista Figuereido ( 

go,anunciando un conjunto de medidas 

flación de cerca de un 80% y estabili: 

Sin embargo las medidas han resii • 

petar las dificultades económicas est: 

extranjeras que a su vez eleva la deu<f.¡ 

1980 a más de 70 mil millones de dóla 

tarias continúan descendiendo. Las pr: 

Janeiro y Sao Paulo enfrentan una grai 

de las .entidades ¿financieras internac;

ier el debilitado sistema capitalista 

'ío de las transnacional espedíante el' 

tríales en países donde pueden ¿ontar 

.za elevadals ganancias. Con esos pro- 

nperialistal le asignó a 3rasil (¡sujeto 

del Trabajo establecida por ¿lia) 

transnacionales en el sector industrial, 

sometida a un proceso, de desirjdustria-

iiriado menos organizado, además ce po- 

aicos para el desarrollo industrial en- 

5 le ha asignado ese papel a Brasil. La 

los intereses de los grupos mdnopóli- 

al capitá. extranjero y con elj gobier- 

s.us plañe; económicos, 

el cambio]gubernamental por elj cual 

ictual presidente) tomó posesión ¡del car- 

¡conómicas destinadas a detener lia in- 

,::ar la balanza comercial y de payos ¡(14?).

.tado infrui:tuosas, el gobierno ba'raj su

d ó l a  el incremento de las inversiones 

exterior descomunalmente, llegando en 

i ’es (148) y ¡ mientras, las reservas mone- 

ncipales casas bancarias, de 2ío de 

: crisis y por otro lado los créditos 

>nales co/m.enzan a ser cada vez mas! di-
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ficiles de obtener.

La actual administración gestión 

ción c'.e la economía nacional, lo que 

por 1 e, burguesía monopólica brasileña 

ampliar sus esferas en aquellas ramas 

estatal que como hemos venido senalan 

conomia brasileña. A la vez se mantie 

rior gobierno, de disminuir la depend 

Unidos, incentivando las inmersiones 

ocupa en la actualidad el segundo lug 

inversionistas extranjeros en Brasil 

res y aumentando el volumen del comer 

Europeo (149).

i un programa dirigido a la deséstatiza-

I *
lemuestra la fuerza económica adquirida 

asociada al imperialismo, la que busca 

económicas controladas por el Rector 

io, ocupa un papel fundamental en la e- 

ie la orientación seguida por el ante- 

uicia económica imperialista de ¡Estados 

¡uropeas, fundamentalmente de la RFA que 

ir después de Estados Unidos entre los 

:on 2 mil setecientos millones de dóla- 

:io con los I países del Mercado Común
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5- so,; j J H  OI'ISS

E1 capitai extranjero en 3: 

minaateraente inglés, seguid« 

Francia y Alemania.

¡r asil, fue* en sus inicies predo- 

otras potencias europeas cerco—

Inglaterra muy tempranameite 

ta de la libreconcurrencia), 

sileño para la exportación de sus 

materias, primas y productos agri 

eia del país suraraerican© mediani 

la forma de empre'stitos, dirigi* 

hacia el control de la infraestru 

talmbnt«).

Has tarde/ en unir-nuova fase 

diali, la imperialista, caracteri: 

tale*, 1©a imperialistaa norteami 

sua posiciones en la economia br: 

la Pr imera Guerra Miundial, no olii! 

n aoa s-iend® hegenónide.

Por su parte la economia mi 

cafetalera del pais suramericano 

bles corno la da la Primera Guerr i 

tivo crecimiento industriai apll 

de importaciones. Sin embargo, a! 

producción capitalista de 1929 

y el Cornereio exterior brasileno

(enmarcada en la fase canitalis 

(guró el ¡control dal mercad® bra 

manef adjuras y la obtención de 

dolaste incrementó la dependen—  

e inversiones indir ectas ¡bajo-

do también algunos capitales--

ctura,. (ferrocarriles fundamen-

del nacionalismo burgués en

aprovechando -1  relativo cr

del desarrollo capitalista aun 

,ada per la exportación de j  capi- 

ricanos rueren fortaleciendo —  

sileña, sobre todo a partir de 

otante el capital inglés conti-

moproductora y monoexport:? dora- 

apr ovecnando coyuntura3 faWa>ra_ 

Undial, logró ottener uh rela^

: a r.do la politica de surti tución 

. producirse la crisis de puper- 

.os precips del caf$ rdescetidieron 

3e vió seriamente golpeado, I 03

q_uc reiteraba el caracter dependiente, monoproductor y rcohoespor 

Est© di|® lugar al movimlent® —  

a 5 produj® la caída de "La Repó.—  

ida del c®|ntr«l politico absolu—

ador de la economía brasileña- 

del 30 encabezado por V a r g a s qus 

blica Vieja"' y con ella la pérdid; 

to ostentado par la oligrirquía a^roexportlndora, e inició el ciclo

país, dond|e las fuerzas del varguis

cimiento industrial alcanzado,.—
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pr©savieren una politic*, dirigidlo 

sabía 1* base de medidas arient' 

pación del estad» en la ecenania

Darante ese paríade, que 

la tour¿5uesía industrial braaileñ i 

capitalista de estada f  sebr.e la 

ria, creció basta que el lim itad> 

En eaas condiciones se carecía d 

tea, de tecnología y de petrale» 

dustria pesarla que absorvía gran 

cuya progrese era totalmente nec 

dencia del extranjera. Este lleve 

burguesía industrial brasileña a 

jeref en busca de financiamiento 

zar la palítica proteccionista 

de creoimiente económico.

extendi a d-,-sde 1930 hast® 1964, 

protegida par la aplicacien del 

base do una palitica conciliate 

mercado interne uedo saturade, 

recursos financieres auficien-

para el desarrelle de la in--

leg inversienes de capilales y - 

saria para diaminuir la dapen—  

a a impeJstantes secteres de la- 

aseciarse con el capital extan- 

tecnelegia, mercadoa y a recha 

jue frenaba sus posiblilldades -

Deapula durante el gebiarnb 

ci aiante industrial que se alca i: 

imperialista estimulada par la i 

liopeliisación de la economia. Pi 

tienes nacionalistas de Saulart 

gueaía monepálica brasileña, la 

ci o an dicha palítica.

"3n cuante al capitàl extri 

i^-portante participación en la < 

sus rana« mas dinanicaa. Hecho 

definitive desplazamiente de IngL 

potinola hegemónica en Brnsil, 

portanoia acanómica adquirida po

IiU*ge del galpe castrence 

tr.bloció un sever« control peli

hacia el desarrolle interne--

as a legrar una amplia partici-

V

de Kubitschek,paralele al cre- 

,o, se incrementé la penetración 

istrucción 113 y el proceso de mo 

• 530 era d j esperar que Isa ; :ŝ  

’ueran rechazadas par la ya búr- 

:ual no oncantrnba ningún benefi

jera, se ebservó, cerne legró vina1 
0 ’0'á a  brasileña, al penetrar en

■ elevante an este período fue el 

aterra per Estado» Unidos ceno- 

í cera también la relativa ir—

■ el capilal enropee no inglés.

1c 1964, la d ie -»dura militar e£

tice de la sociedad brasileña y-



logró un natátil* crecimiento eco 

mentós fundamentales: disminició 

maaas trabajadoras y la distribu 

nal, que beneficiaba a la ^ran 

de la productividad del trabaj 

penetración- de les capitales imp 

ciuiento s ¡ produje junto a la c 

polios criillos cen el capital 

do estrechos nexos entre sí y el 

y apoyaba por diferentes medios 

Por ea35 podc-mos afirmar que en B 

ci'on de un.-Capit lismo I'onopoli 

te que dad:. vez toma más cuerpo, 

del sector estatal, cuyes inters 

d*l capital extranjero, manifies 

una política que le genera centr 

como señai'ó el primer secretario 

Comunista de Cuba, Comandante ?i 

tral del I I  Qongreso del FCCs " 

evidenciado el nefasto papal de 

el capitil extranjero que han in 

sas en la economía brasileña, qu 

el crecimiento económico (éeaigu 

duce intereses que chocan cen los 

La tendencia económica inevitabl 

dictcr potencial de Estados Unid 

peón de la  política imoirialiát 

3ua propios intereses" (15ft)

iotiíco sobre la base de tres cle- 

: vertical de los salarias» a las 

ión desigual d; la renta nacio- 

urguesía brasileña, 1*» elevación 

Y el constante financiamiento y 

irialistas. Sin embargo ass cre  ̂

reciente vinculación de las mono 

ictra»jareL que fueron establlacien 

estado, el cual los astimulaba- 

flnancieros o sancionando leyes) 

rasil existe un proceso de forma  ̂

sta de Botado de tipo depe|ndien- 

No obstante ;1 poder «cono-ico 

3es no sismpre coinciden con los 

la orientación de 'risijl hacia 

idicciones con loa TSstados Unidor, 

del Camika Central del Partido- 

iel Castra ’toz, en el Informe Ce» 

fracasado el milagro económicor 

Las empresas transnacionales jr—  

traducido deformaciones peligro- 

ida sin enbarg*, el hecho de que 

ti, per* notable) da Brasil intro 

del irpsrialismo norteamericano, 

i convierte a ~r-sil en un contr- 

is destinado a no ser un sjimple- 

norteamiricana y a manifestar1—
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( Si ¡siles de dSlarss)

Países R .F .A . Luxer*. 3a ios Ur.ido Suiza JarÆi P aíses
19 553 16 011 i 136 45 373 159 11 632 23 7 r

1959 rP** ----- £  "r02---- I v 24& . . 1:1 ------ P - ------ 864 30$ . , 1--346
19 565 1¿  525 353 17 393 245 81 430 27 507 197 290

1960 MP 11 270 1 817 17Ö 2 383 24 357 611 ...l u  ... ... ,4 043 ..... 1?9 .... 601
AT 27 821 23 052 1 010 30 300 151 232 485 19 1 647 4*4 403

... .-162. ...... ...21Q - 8a8 ??A M 1 082
AT 19 339 13 825 748 540 368 376 12 1 319 1 454 302

1962 KP 12 285 7 6d8 750 1 466 126 1 715 45 834 3 632
AT 5 673 3 701 ' ' -3 5 5 1 520 37¿ 3 16 13 233 142 310

123 178 - .3 466 - - 1 - - J
7 74S 5 450 649 5 1 109 259 - w 13 1 44 13<L

1964 W - -
AT 41 7¿4 23 433 9 947 1 710 2 261 2 811 70 229 248 142 131 634

1965 MP 732 707 14 3
42 914 21 143 9 299 1 535 4 ?20 2 731 28Ó 279 27 868 490 2 030

1966 i r 2 868 2 24-6 130 17 10 . 10 - 380 --1  ... 46 21
AT 54 942 s  054 1 556 5 572 3 439 78 1 344 148 3 009 1 535 4 971

1967 : ? 7 75°' 5 598 496 26 379 VI - 1 4 ..... ......... 1 ......
¿2  761 26 702 9 38i ¿17 ' 87 2 .17 1 126 781 5 645 2 130 5 277

1968 :ï> 7 430 5 944 -  ,25,8 .13 .... 284 58 1° 401 - ____2?1 ._ - 214

Fuente : Rijnzylber, Fer . _________ ' • ..v-i-I -y - rtaeiÆ te ¡ .....F ctìga, anàlisi

cxporier'.oia ^r-jilcfia. Rio de Janeiro, 1970» F-175

*  Gastos administrativos y de asistencia técnica.
** Marcas y Patentes (P.oyaltiac).



II

f
!T 'T~ _________ V  '■

( En porcentajes)

1966-70 -J2LL -J272

Estados lînido 29.5 26.4 22.6

C. E. E. 27.3 27.5 28.5

E . F. T. A. 12.5 10.4 11.7

ALfiLCj 10.6 12.3 . 10.4

CONECON 5.6 4 .5 5 .8

Japón 10.6 13.4 16.2

IIFORTACIOITES 

1966-70 1971

33.9

21.5

12.6 

12.2 

3 .5

11.9

24.1

12.4 

8 .4  

3.1

15.5

■7 

7.2 I 

7 

5 

1.9

|ra O f ic ia l  de Comercio, In d u str ia l y  navegación de Bar c e l  Ar 

del Merendo rie S r .-s il . B arcelona, 1979. P-43
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1969

19Í70

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977 *

■ Estiíjaciiín de L Minist: 

Paoni; e : EKBAÌ5C,

Si millones ds dolares )

4 403

5 295

6 621 

9 521

12 571 

17 165 

21 171 

25 985 

31 200

Barcelona, 1978.  P- 7 3
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r:t?rc emp-'esa ?t-ai 35 ??.iVAirs :l~.':c!?bs a "srcAsos is u  decada jel 70

Con activo» de 100 a 200 ndllor.cc do dglares

Grumos cxtran;

dos: ürjidos), ( 

dos), Fiat (r  

ta 'ferina y o' 

Estadö s Hi i do ! 

fra (Grupo cos

¿iros (?1) : Shell (jtnglaterra-Holajida), General ffotors (Est. 

maral Electric (Estados Unidos), Unión Carbide (Estados 1 

.lia), Ericsson (Suecia), Alean (Canadá—Estados Olidos), ! 

'as Empresas del grupo Saint Gobain—Point-a— I&usson (Fran'

, Empresas Sudamericanas Consilidac'aa (Panamá-Eranoia), ! 

no poi ita), Pirelli (Italia),

5 (il) : Klabin-Iafer, Monteiro-Aranhaj Villares, Brahrna, 

>rdo, Rabello, Bosano-Simonsen, Joao Santos, Leon Feffer,

.cs (8) s Antartica, Nacional (fegalhaes Pinto), Guinle-Pau 

.ndus, Ilendes Junior, C.R. Albelda (Cecilio de Sego AlmeidaHachado, Barner 

Lundgrlen, Vari

Con activo;de !00 a 300 millones de dólares ;

Gruiios extran.j ¡ros (6) : Philips (Holanda), Mercedes-Benz (República Pede 

ral de Alenani, ,), Exxon y otras empresas de los Rockefeller (Estados fe: 

Rhodia (Prancii ), Pord-Philco (Estados ^nidos), Ar.tunes (Estados Uhido&-Bra 

sil).
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Grapoq asociados (3) : Oraetto-Dedine, Ipirpanga, Itaú.

3 nacional .es (2) : Real (¿r.drade Paria), Copersucar»

gon activos ¿e

a U

¡00 .. d? _5l,rj.: :

¿  (3) : Soasa Crus (Inglaterra), Volksvagen (Hepáblica Pe- 

doral ¡de Alemania), Belgo KL;cira,jr otras Empresas áol grupo Schnoider (Eál

(5) : F. li-tarasio, ’isi-eira Salles, Car.argo-Corre;

L (0)

: dólares :

js (i ) s Bra'.deseo

'V es (0) ;

« le 00 a 600 millones de dólares :

". .. ■ros (0)

es {1) i Ermirio de lioraes.



î2£). 1 OOP rer Jlo” .
:r:.~ oxtr-nrerqls (o )

u;.-os ~;:3oiados (O) 

:-^os naslon:-vle¡i (O)

—____ ; (1 ) : Bra: i (Car-adàMBsicidos Unidos)

ipo3 r.aociados (o ) 

■Lpos Racionwiea (O)

L ± â l  *-5i]

ì'aravéev, A lexandr. Concentración y  fu sión  del 

Eh "Areejrica Latina"  Ed. Progreso. M osci No. 4 ,

-73-

C apital en B ra s il

1978. P-33-35
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