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1. CONSECU]!;NCIAS DE LA CRISIS 

1. Aspectos regionales 

La crisis de las Malvinas, independientemente de otras circunstan
cias, adquiri6 nl.pidamente la coloraci6n de un conflicto Norte-Sur, 
dando nuevas evidencias de la autonomia y especificidad de ese 
conflicto. Como no escap6 a muchos observadores americanos, 
cuando la administraci6n Reagan intentaba convencer al mundo y 
a America Latina de que el con£licto Este-Oeste abarca a to dos, 
constituyendo la causa ultima de las tensiones Norte-Sur, el episo
dio de las Malvinas desminti6 completamente esa tesis: un gobierno 
obsesivamente anticomunista, que se aprestaba a participar junto 
con los Estados Unidos en las mas objetables operaciones de inter
venci6n militar en America Central, es conducido a un conflicto 
belico con otro intransigente gobierno anticomunista y principal 
aliado de los Estados Unidos. 

El clivaje Norte-Sur, exacerbado porIa crisis de las Malvinas, 
se hace sentiI' particularmente en el ambito de las relaciones inter
americanas. Fundadas en la premisa de la soli-daridad continental 
expresada porIa Carta de la OEA) las relaciones interamericanas en
contraron en el TIAR el corolario defensivo de esas premisas, asegu
rando la cooperaci6n de todos los paises del continente contra los 
riesgos de agresi6n a cualquiera de ellos pOI' parte de una poten
cia extra-continentaL 

La OEA, sucesora de la Union Panamericana, tiene en el Trata
do Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) , firmado en Rio 
de Janeiro en 1947, su principal instrumento de defensa colectiva. 
Ella, ademas, intento, en las condiciones posteriores al termino de 
la Segunda Guerra Mundial, institucionalizar las relaciones entre 
los Estados Unidos y los paises latinoamericanos. Se trataba de dis
ciplinar institucionalmente una situacion de lucha caracterizada, 
por un lado, pOI' el absoluto predominio economico, tecnologico y 
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militar de los Estados Unidos en comparaci6n con cualquier pais 
latinoamericano, y el conjunto de los mismos. POl' otro lado, tal 
situaci6n tambien se caracterizaba por la suposici6n general com
partida por todos los paises del continente de que, preci{)amente 
por el gran desnivel existente, y ademas pOl' otras razones, habia un 
enorme potencial de cooperaci6n entre los Estados Unidos y cad a 
uno de los paises latinoamericanos, considerados individualmente. 
Los Estados Unidos, disponiendo de grandes excedentes de capital 
y tecnologia, podxian dinamizar el desarrollo de los paises latino
americanos, tratando cada caso segtin sus e{)pecificidades, a traves 
de apropiadas relaciones bilaterales. 

Contando con el in teres norteamericano en invertir en los paises 
latinoamericanos y con el interes de estos en recibir tale{) inversio
nes, el problema consistia en disciplinar tal proceso. Para los pai
ses latinoamericanos, y especialmente para aquellos de la Cuenca 
del Caribe, la experiencia mostraba que el rie{)go mayor era la inde
bida intromisi6n de los Estados Unidos en sus negocios internos. 
Para los Estados U nidos, los riesgos provenientes del lado latino
americano eran las nacionalizaciones sin compensaciones adecuadas 
y la adopcion de politicas xen6£obas, que perjudicasen el libre flu
jo de los recursos entre los paises del continente, La OEA constitu
yo, pues, un in ten to para institucionalizar esa relaci6n asimetrica y 
el potencial de cooperaci6n que, se suponia, contenia. Ello repre
sentaba un esfuerzo para convertir una situaci6n factual de hege
monia en un pacto de cooperaci6n entre desiguales, que podxia 
volverse equitativo en la medida en que asegurara el interes red
proco de las partes al mismo tiempo que, dentro de ciertas normas 
de buena conducta, diera al socio mas £uerte la direccion del pro
ceso y en compensaci6n, se comprometiera a defender a los socios 
mas debiIes. 

Independiente.mente de la crisis de las Malvinas -la que condu
jo al gobierno americano a ignorar el TIAR- el formato adoptado 
para regular las relaciones interamericanas en la decada del 40 se 
volvio manifiestamente inadecuado en la decada del 70, y simEle
mente inviable en la decada actual. El gran desarrollo de los pai
ses Iatinoamericanos a partir de los arios 50, especialmente de los 
mayores de Ia region, y que se acelero a fines de la decada del 50 
hasta la actual recesi6n mundial, modific6 significativamente la es
tructura de sus relaciones con los Estados Unidos y con el mundo 
en general. Por otro lado, se afiade a eso que la posicion relativa 
de los Estados U nidos en el mundo tambien sufrio profundas trans
formaciones en ese periodo. EI centro dinamico de la economia se 
desplazo hacia la faja Europa-Jap6n. Y la absoluta superioridad 
estrategica de los Estados Unidos se convirtio en un equilibrio es-
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tructural de poder con la Uni6n Sovietica; que asimismo confirio 
a esta cierta superioridad operacional en Asia y en Africa, 

En el ambito interamericano, los Estados Unidos continuan, sin 
duda, ostentando una manifiesta superioridad econ6mica, tecno16-
gica y militar en relaci6n a cualquier pais de America Latina 0 al 
conjunto de ellos. Pero la escala de esa superiorida.d y su conteni
do se modificaron decisivamente. Es este ultimo aspecto el que 
mas importa considerar. En las condiciones de la decada del 40 los 
paises latinoamericanos no habian adquirido todavia su propia au
toconciencia. Con sorpresa, acababan de descubrir el hecho de que 
eran subdesarrollados -hecho sinconciencia hist6rica precedente~ 
y no sabian a que atribuir tal condici6n. Predominaba entonces la 
opinion de que el subdesarrollo se derivaba de un esfuerzo previo 
de capitalizacion insuficiente y que situaba los paises de la regi6n 
en una etap<!. conespondiente a la fase pre-industrial de los paises 
ce;ntrales, de la cual salieron, segUn Rostow, a partir de la etapa 
del "take off". 

En la decada del 40, se afiadia a esa falta de autoconciencia la 
carencia tanto de suficientes recursos human os para planear y ad
ministrar el desarrollo como de instituciones que 10 promovieran. 
Puesto que vivian el momento incipiente de la industrializaci6n 
pOl' sustitucion de importaciones, los paises de la region abastecian 
internacionalmente de productos primaJ:ios, en transacciones en 
que los agentes activos eran los importadores externos y no los co
merciantes locales. POl' otro lado, las instituciones politicas de esos 
paises eran completamente inadecuadas para atender a sus necesi
dades socioecon6micas y mostraban formas distorsionadas de un li
beraiismo ochecentista, que la realidad social jamas deja funcionar 
efectivamente. Existia la contradiccion entre el liberalismo de las 
tradiciones politicas y los gobiernos militares, supuestamente al ser
vicio de la futura restauraci6n de las instituciones liberales. POl' 
otro lado, los estados latinoamericanos no disponian de condicio
hes apropiadas para regular sus respectivas sociedades, que conti
huaban bajo el control patrimonialista de notables, al mismo tiem
po que, sin saber como hacerlo, se enfrentaban con las incipientes 
masas obreras, que exigian su lugar. 

Tres decadas mas tarde los paises latinoamericanos, particular
mente los mas gJ:andes de la regi6n, presentaban un cuadro com
pletamente diferente. Su proceso de industrializacion alcanzo un 
elevado nivel, reducien.do la dependencia de manufacturas y equi
pos ex tern os a una pequefia fracci6n de la demanda nacional. Con
verti.dos en paises predominantemente industriales, pasaron a tener 
creciente participaci6n en la exportacion internacional de manu
facturas y de equipos. Tres decadas atras, los Estados Unidos do
minaban el comercio internacional de esos paises y constituian el 
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centro de referencia para \Sus relaciones con el resto del mundo, pe
ro ahora su posicion economica y politica se volvio mucho men os 
importante y las transacciones con Europa, J apon, America Latina 
y, cada vez mas, con otros paises del Tercer Mundo, llegaron a re
presentar mas de dos tercios del totaL 

Considerados en sus relaciones internas, esos paises adquirieron 
una vision bastante nitida de su realidad y estan caminando aho
ra hacia un amplio consenso con respecto a los objetivos nacionales 
basicos, aunque con altibajos y dificultades. Hasta ahora, el nivel 
de desarrollo sociopolitico de todos los paises latinoamericanos no 
ha sido satisfactorio, pero el cuadro de conflictos sociopoliticos to
davia no sometidos ala · apropiada disciplina institucional consti
tufa, sobre todo, un legado del pasado. La verdad es que las socie
dades latinoamericanas, especialmente en el caso de los paises de 
mayor desarrollo de la region, se estan encaminando hacia una or
denaci6n democratica-social. Todavia permanecen en esas socieda
des algunas formas de autoritarismo militar que nada tienen que 
ver con el caudillismo liberal de principios de siglo. Son adminis
traciones tecnocraticas de transici6n, y no el umbral hacia socieda
des que, por su dinamica interna, se vuelven cada vez mas integra
das y que tienden a formas crecientes de democratizaci6n del pro
ceso decisorio y de la reparticion social del excedente. Tales socie
dades se orientan cada vez mas a trabajar dentro de economias de 
mercado socialmente reguladas, estrechamente vinculadas con la 
economia mundial, pero sujetas a una creciente disciplina de inte
res nacional pOl' parte del Estado nacional. 

Ante esa nueva realidad latinoamericana, la crisis de las Malvi
nas hizo surgir bruscamente la inconsistencia intern a del sistema 
interamericano, en un proceso en que la perdida de vigen cia del 
TIAR importa men os por si misma que pOl' las realidades que ex
prime. Los paises latinoamericanos continuan manteniendo multi
ples intereses y val ores comunes con los Estados Unidos que, en 
cierto sentido, solamente ahora se han tornado realmente comu
nes, por cuanto antes eran 5610 potencialmerite complementarios. 
Pero esa importante area de iIitereses y valores comunes presenta 
tambien numerosas contradicciones y conflictos. El amplio drculo 
de intereses y val ores comunes latinoamericanos ya no existe y es 
interceptado por c!rculos de intereses y valores espedficos. En esas 
nuevas condiciones, ni los paises latinoamericanos pueden delegar 
a los Estados Unidos laconducci6n de sus negocios externos sin 
violentar algunos de sus intereses y valores basicos, ni los Estados 
Unidos pueden, sin sacrificios similares, asumir la automatica pro
tecci6n externa de los paises de la regi6n. La OEA perdi6 legitimi
dad porque perdi6 representatividad y el TIAR perdi6 viabilidad 
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pOl-que sus enemigos dejaron de ser comunes en el ambito inter
americano. 

2. La crisis latinoamericana 

Ese proceso de perdida de legitimidad por parte de la OEA y de via
bilidad pOl' parte del TIAR no se realiza tranquila ni ordenadamen
te, sino que se efectua en terminos de una aguda crisis. 

Tal vez la forma mas simple y sucinta de contempla.r esa crisis 
sea analizarla en funci6n de los dos grandes clivajes que dividen 
al mundo: Este-Oeste y Norte-Sur. A5i como es improcedente pre
tender -como intent6 hacerlo el Presidente Reagan- reducir todos 
los conflictos mundiales al conflicto Este-Oeste, tambien seria im
procedente suponer que el conflicto N orte-Sur es exclusivo 0 uni
versal. Una de las dimensiones de la crisis que afecta a America 
Latina consiste, precisamente, en el hecho de que las realidades del 
conflicto Norte-Sur, entre otros factores, hacen inviable el antiguo 
sistema interamericano sin que los paises de la regi6n hayan logra
do un equilibrio apropiado, en su posici6n y en la defensa de sus 
intereses, en el conflicto Este-Oeste. 

Cuba y la eventual y muy pl'oblematica transici6n de Nicaragua 
hacia el campo sovietico no son representativas de una verdadera 
opci6n alternativa para America Latina. Alli se ven las tragicas 
consecuencias del incompetente ejercicio de Ia descontroiada hege
monia de los E5tados Unidos en Ametica Central. EI campo sovie
tico no es una opci6n para America Latina, donde sociedades de 
cultura occidental y sofisticadas aspiraciones de vida rehusen el 
simplismo de un totalitarismo burocratico de coloraci6n asiatica. 
Contratiamente a 10 que sucede con los paises del Primer Mundo, 
cuyos intereses y valores pueden ser razonablemente preservados en 
el ambito protector de la NATO, los paises de America Latina son, 
ai mismo tiempo. miembros culturales de Occidente y miembros 
socioecon6micos del Tercer Mundo. Esto significa, entre muchas 
ottas cosas, que el posible espacio de autonomia de America Lati
na se deriva del equilibrio de fuerzas entre los dos bloques_ Es in
herente a la 16gica de la NATO tener por ob;etivo ultimo, mas remo
to 0 mas pr6ximo, alcanzar decisiva supetioridad de poder en re
laci6n al sistema sovietico. Este, p::>r su lado, persigue un objetivo 
equivalente en relaci6n a la NATO, con la diferencia de que el po
der militar es para el sistema sovietico, mas que una condici6n de 
defensa externa, el propio fundamento de su unidad interna y de 
su viabilidad politica. 

Opuestamente a los dos bloques, el Tercer Mundo en general y 
America Latina en particular, tienen por objetivo ei equilibrio de 
poder entre las superpotencia5. Ese equilibrio de poder es la con-
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dici6n de posibilidad de su autonornia. Alnerica Latina se alinea
ria con la NATO solamente en el caso de que ese equilibrio estuvie
se amenazado de ser sustituido pOl' el predominio sovietico 0 por 
una guerra general. Tal circunstancia, evidentemente crearia una 
situacion particular para America Latina, situacion que estaria do
tada de riesgos propios y en relaci6n a los cuales los paises de la re
gion se encuentran desprotegidos por el momento. Por los motivos 
ya expuestos, no pueden estos paises contar con la protecci6n del 
sistema OEA-TIAR) ni d isponer hoy en dia ' de eficaces modalidades 
alternativas. Por otro lado, si se considera la situacion de Ameri
ca Latina en funci6n de un clivaje Norte-Sur, se observa que, tam
bien en esa dimension, la crisis del sistema interamericano y de las 
condiciones que prevalecian hasta el inicio de la dec ada de 1960, 
dejaron seriamente desprotegidos los intereses latinoamericanos . 
Basicamente, tal circunstancia resulta del hecho de que, al agrava
mien to de las contradicciones y tensiones de las relaciones Norte
Sur, no sigui6 una consolidaci6n interna de los paises del Sur en 
terminos operacionales . El Tercer Mundo, al contrario de 10 que 
ocune con los otros dos, no es un sistem'a; es una condici6n mar
cada por la estructural inferioridad de '6US terminos de relaciona
mien to con los dos primeros mundos y no compensada pOl' un mi
nimo de compatibilizaci6n interna de sus respectivos intereses. So
brepas<lxia el prop6sito de este estudio discutir mas elaboradamen
te esa falta de una compatibilizaci6n interna minimamente cohe
rente de los intereses del Tercer Mundo. Se menciona solamente 
parailustracion, a medida en que la diversificacion externa del 
Tercer Mundo, que podria servir ' de base a un intercambio Sur
Sur, es aprovechada en escala extremadamente modesta. Opuesta
mente, esa diversificacion interna del Sur es utilizada con astucia 
por los paises centrales para maximizar las contradicciones internas 
y minar la unidad deaccion del Tercer Mundo. Para este efecto, 
considerese la enorme escala que podrian alcanzar, en terminos es
trictamente comerciales y reciprocamente ventajosos, la utilizacion 
de los excedentes liquidos de los paises de la OPEP para financiar 
grandes proyeetoscomunes con la tecnologia de los paises , de ma
yor desarrollo relativo del Sur (NIC's), desde el desarrollo de la 
agricultura en los paises de men or desarrollo relativo, con gran ex
portaci6n de alimentos baratos para los propios paises de la OPEP 

y para el res to del mundo, hasta la atencion de la importante de
manda de manufactura y equip os por parte del Tercer Mundo. 

La crisis delsi,stema interamericano, que se vien e agravando des
de fines de la decada del 60 y que se hizo evidente en la decada si
guiente, llego a su punto maximo con la crisis de las Malvinas. 
Con el descredito de las instituciones basicas del Sistema Interame
ricano, como la OEA 0 el TIAR, America Latina se enfrenta con la 
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falta de instrumentos e instituciones apropiadas para preservar sus 
intereses y val ores ante el doble divaje Este-Oeste, Norte-Sur, que 
segmenta el mundo. Tambien quedaron los paises latinoamerica
nos bruscamente expuestos a que su desguarnecimiento se hiciese 
visible, y cad a uno de ellos tuvo que lidiar, aisladamente y en con
diciones de gran vulnerabilldad, con fuerzas mundiales poderosisi
mas. Tales fuerzas, originalmente representadas pOl' estados nacio
nales que continuan detentando un poder propio muy superior al 
de cualquier pais latinoamericano, se encuentran, ademas, protegi
das pOl' sistemas colectivos (NATO, CEE, OECD) extremadamente efi
caces, que multiplican pOl' un alto coeficiente sus potencialidades 
econOmico-militares. 

3. li1.aC1-o problemas brasileFios 

En el cuadro de la crisis del sistema interamericano, el Brasil se 
enfrenta, en mayor 0 en menor escala. con los mismos problemas 
que afligen a los demas paises de America Latina. con la circum
tan cia de que experimenta ciertas deficiencias de extrema grave
dad. Entre estas ultimas. se destacan dos por su decisiva re1evan
cia 1) el alto grado de dependencia del petroleo y 2) e1 bajo gra
do de integracion social del pais. Esos dos macro problemas. muy 
diferentes en cuanto a su naturaleza y a los aspectos de la 'vida co
lectiva brasilefia que ellos ,abarcan estan. en ultimo analisis, en la 
raiz de la mayor parte de las deficiencias del pais y son la causa 
profunda, aunque no exclusiva, del nivel critico de vulnerabilidad 
ahora alcanzado pOl' el BraSil. 

EI pais, que produce cerca del 25'% del petroleo que consume y 
cuyo programa de sustitucion de petroleo pOl' elementos extraido3 
de la biomasa esta en una fase incipiente, depende masivamente de 
la importacion de combustible £6si1 sujeto, a largo plaza, a la COll

tinua e inexorable elevacion de precios. Es asi que cerca de la mi
tad del total de los ingresos provenientes de nuestras' exportacio
nes -ahora del orden de 25 billones de d6lares par ano- es absor
bida por la cuenta petrolera. Como es sabido, ademas de otros 
factores, tal circunstancia forzo al pais a ingresaT en un largo pro
ceso de endeudamiento creciente. Tal situacion, a su vez, se da en 
una fase de la economia internacional caracterizada porIa extra
ordinaria elevacion de la tasa media de interes, que oscila ahora 
en torno al 15'% al ano. Como es de conocimiento general, e1 ser
vicio de nuestra deuda externa, que alcanzara casi a 70 billones de 
do1ares a fines del 82, absorbe la otra mitad de nuestros ingresos 
en divisas externas. Por eso e1 pais, para atender a sus restantes 
necesidades y al consiguiente equilibrio de sus cuentas, depende 
del ingJ.-eso anual de importantes nuevos recursos liquidos, bajo la 
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forma de inversiones y financiamientos diversos. Tal situación co-
loca al Brasil a merced del sistema bancario internacional, que es-
tá controlado por los países centrales. Y toda la política económi-
ca del gobierno bajo la dirección de Delfín Neto, desde fines de
1980 ha consistido exclusivamente en administrar la deuda externa,
subordinando todas las decisiones nacionales relevantes al propósi-
to de facilitar esa administración.

El segundo macrofactor de las debilidades del Brasil es su bají-
simo nivel de integración social. Profundamente marcado por su
pasado colonial y por las características de su economía durante ca-
si todo el siglo xix, por la dicotomía señor-esclavo, el país fue con-
ducido a formar una población segmentada por las más profundas
diferencias sociales. Actualmente, la población brasileña, de 120
millones de habitantes, presenta un estrato del orden del 5% co-
rrespondiente a la alta burguesía, inclusive los sectores de la alta
clase media asociados a ella en un estrato, del orden del 25'%, co-
rrespondiente a los sectores medios de la clase media y a la cúpu-
la de la clase obrera. El 70% restante de la población brasileña
se sitúa en nivel de relativa o absoluta pobreza. Esta última cate-
goría corresponde a casi el 50% de la población total. En ella es-
tá comprendido el conjunto del campesinado, el terciario urbano
de trabajo no calificado y los sectores de la clase obrera con remu-
neraciones cercanas al salario mínimo. La consecuencia de esa es-
tratificación social es la extrema concentración de la renta, que ac-
tualmente es la más desigual del mundo. El 10% de mayor renta
absorbe más del 50% de la renta total. El 50% de los de menor
renta tiene cerca del 10% de la renta total.

La estratificación social de un país, sin perjuicio de otros facto-
res, es el principal determinante de su estructura política y de la
configuración general de su sociedad. Las sociedades dotadas de
un elevado nivel de integración social, en que las diferenciaciones
de clase son atenuadas y no conducen a extremos de riqueza y po-
breza, tienden a elevados niveles de consenso, que vinculan indi-
viduos y grupos a intereses generales comunes y aseguran así gran
estabilidad en la toma de decisiones públicas, a través de mecanis-
mos democráticos dentro de una orientación presidida por los in-
tereses sociales. Al contrario, los países de bajo nivel de integra-
ción social tienden a oscilar entre gobiernos autoritarios antidemo-
cráticos, orientados hacia la preservación del status quo y gobier-
nos populistas de origen democrático pero propensos, a través de
políticas de redistribución no sustentadas por recursos reales, a
desestabilizar la economía nacional, suscitando crisis que inducen
al establecimiento o al retorno de formas autoritarias de gobierno.
En el caso de un país como el Brasil, es patente la oscilación en-
tre gobiernos autoritarios y gobiernos populistas. La oscilación en-
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tre populismo y autoritarismo es algo cuya gravedad sobrepasa la
actual falta de estabilidad y de continuidad política. Tal oscila-
ción, si no se corrigiese de inmediato el desequilibrio social que la
determina, terminaría por conducir a formas estables de autorita-
rismo, o de tipo fascistas, como ocurrió con la España de Franco,
o de tipo comunista, como ocurrió con la Unión Soviética.

Por otro lado, la falta de integración social constituye un obs-
táculo insuperable al desarrollo general de un país. Genera un sis-
tema económico perverso, que funciona en favor, de sectores mino-
ritarios, en. detrimento de las grandes mayorías; para el exterior,
en detrimento del mercado interno, sometido a crecientes formas
de dependencia en relación a los países centrales, en detrimento de
la autonomía nacional, y marcado por una falta de estabilidad in-
trínseca, .que lo torna particularmente vulnerable a todas las crisis.
Así se genera una sociedad destituida de su unidad interna, incapaz
de sacrificios colectivos, crecientemente impulsada por formas cíni-
cas y antisociales de utilitarismo individualista. Entre otras conse-
cuencias, tal sociedad no tendrá capacidad de autodefensa y, como
lo demuestra la historia de todas las sociedades desintegradas, ter-
mina siendo sometida a alguna forma de dominación externa.

4. Adecuación y alineación

Los agudos problemas brasileños que se derivan de aquellos pro-
blemas ya indicados, ahora agravados por la exacerbación de nues-
tra vulnerabilidad con la crisis de las Malvinas y la desarticulación
del Sistema Interamericano, han producido relaciones muy diversi-
ficadas. Es conveniente resaltar el hecho de que, de un modo ge-
neral, las relaciones más recientes tienden a adecuarse a las reali-
dades del país, en cuanto otras anteriores se caracterizaban por una
profunda alineación.

Entre las más recientes destacaré dos órdenes de relaciones parti-
cularmente relevantes y adecuadas. Hubo un conjunto de reacciones
que condujeron al gobierno de Geisel a decidir encaminar al país
hacia su redemocratización. Entre otras cosas, él comprendió que
el autoritarismo militar había agotado su potencial de aceptabili-
dad, que el país sólo podría tener un desarrollo estable bajo un
régimen democrático y que la defensa de los intereses internaciona-
les brasileños requería la legitimidad democrática. Ese entendi-
miento por parte del Presidente Geisel fue compartido por los sec-
tores más esclarecidos de las Fuerzas Armadas y adoptado por sec-
tores de empresarios y por .la clase media y los estratos populares
del país. Gracias a esas reacciones se puso en marcha el proceso de
apertura, al que el Presidente Figueiredo va dando una efectiva
continuidad. Merecen también destacarse las reacciones, suscitadas
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par la CrISIS de las Malvinas entre los altos escalones de nuestras 
Fuerzas ATmada'S, inclusive los Ministros de Aeron;iutica y de Ma
rina, al hacer presente la alta vulnerabilidad a la que se encuen
tra expuesto el pais. La crisis de las Malvinas dej6 en evidenCia el 
estado de impotencia en que actualmente se encuentra el Brasil. 
Impotencia decaracter instrumental, pOl' falta de un apropiado 
equipo moderno de defensa. Impotencia, en el sentido profundo, 
por la total dependencia del pais del petr61eo importado que, da
das nuestras condiciones, depende del sistema financiero occiden
tal. Impotencia tambien en el sentido profundo, por la actual in
capacidad de la sociedad brasilefia, en virtOO de sus bajisimos in
dices de integraci6n social, de asumir sacrificios colectivos y enfren
tar ccinsistentemente una seria contingencia nacional. Tambien 
impotencia de caracter militar, porIa falta de preparaci6n de la~ 
Fuerzas Armadas, que hace varios afios fueron impulsadas a con
centrarse en funciones policiales de contrainsurgencia, con sacrificio 
de sus verdaderas funciones en la defensa nacional. Bstas cons ide
raciones conducen a otro aspecto, concerniente a la forma alienea
da en que se reaccion6 con anterioridad frente a la problematica 
brasilefia. Me refiero al conjunto de reacciones en las Fuerzas Ar
madas,el empresariado y amplios sectorClS de la clase media, que 
destacaron como factor determinativo de nuestros problemas, en 
los procesos que condujeron al movimiento de 1964 y en sus des-

. doblamientos, la presunta infiltraCi6n de agentes subversivos en 
importantes sectores del pais. 

La . perspectiva "subversivista" aplicada a nuestras relaciones in
ternacionales y a nuestra defensa nacional, condujo al Brasil a acep
tar la tesis, propuesta por el gobierno americano, de que las Fuer
zas Armadas brasilefias y en su conjunto, las latinoamericanas, de
berian confiar a los Estados Unidos las responsabilidades de defen
sa externa, concentnindose en las tareas internas de la conu-a-insur
genCia. Se supondra, pOl' un lado, que el linico enemigo externo 
posible (implicitamente la Uni6n Sovietica) seria necesariamente 
comlin a los Estados U nidos y a los paises de America Latina. Su
p6ngase que la defensa externa de un pais, en especial de uno 
grande, pudiese ser confiada completa ocasi completamente a ou'O 
pais y, finalmente, sup6ngase que las Fuerzas ArmadaS de una gran 
naci6n pueden ser convertidas en un contingente de politicas anti
subversivas, sin que se vean afectados los val ores civico-militares de 
esas corporaciones y su sentido etico-profesional. En el caso brasi
lefio, creo que no escapad.n al mas tolerante analisis crftico los 
efectos de esa opci6n -felizmente revisada a partir del Gobierno 
GeiseI- fueron altamente negativos en to-dos sus aspectos. Esa mis
ma perspectiva subersivista, aplicada a los negocios internos del 
Brasil, reve16 que la profunda crisis social brasilefia era producida 
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predominantemente pOl' un grupo de agentes subversivos (cubanos, 
sovieticos y nativos) infiltrados en divers os sectores de nuestra 150-
ciedad. Al analizar lal5 diversas modalidades de perturbaciones so
ciales es preciso tener en cuenta la medida en que estas pueden ser 
suscitada's por minorias sectorias.Esa fue, ciertamente, el ejemplo 
chisico de la rebelion comunista de 1935, en Brasil. 0, en terminos 
de agitacion de extrema derecha, la insurreccion integralista de 
1938. Tambien, en terminos de agitacion de derecho, la artificial 
inovilizacion de la opinion publica en 1959, por Carlos Lacerda y 
el "Clube da Lanterna" contra el supuesto "Mar de lodo", que lle
vo al suicidio al Presidente Vargas. Tales manipulaciones existen y 
aunque en la preservacion de las instituciones se debe siempre dar 
precedencia a las medidas encaminadas a desmistificar a los agita
dores y a reforzar las expresiones legitimas de la voluntad popular, 
es tambien necesario adoptar oportunamente medidas contrainsut
gentes, que Heven a la responsabilizacion penal de los transgreso
res del orden publico. Desde un angulo mas particular, es preciso 
reconocer que, incIuso en 150ciedades abiertas y democraticas, con 
instituciones legitimas y representativas, pequefios grupos pueden, 
a traves del terrorismo (como ocurre en Italia y Alemania) causar 
profundas, perturbaciones sociales. En tal hipoi:esis, la defensa de 
la sociedad depende principalmente de eficacesdispositivqsde con~ 
trainsurgencia, que localicen a los terroristas, y los sometari a la 
aplidl.cion de 1a15 leyes penaies. ' " . '" 

La contrainsurgencia, como 10 evidencian los ejemplos anterio~ 
res, e~ una actividad secundaria y marginal con respecto a las ver~ 
daderas crisis sociales. La, esencia de estas l5iempre consiste en la 
existencia de un intervalo intolerable entre la condicion social de 
sectores explotados, frecuentemente mayoritarios, y)a toma de con
ciencia, pOl' tales secto~es, de que la sociedad pomia y deberia ser 
organizada de forma mas ecuanime. Solamente la oportuna adop
cion de reform as sociales permite a una elite cuyos privilegios fue
ron desmistificados, restablecer la annonia de una sociedad, ele
vando su tasa de integraci6n social. En el cal50 brasile:5.o, de i964 
al Gobierno Geisel, la perspectiva de subversion es una obsesion 
de la contrainsurgencia, y ello hizo que no fuera posible utilizar el 
acelerado desarrollo economico que tuvo el pais entre 1968 y 1973 
para poner en practica un eficaz program a de desarrollo social, 
que eleval5e las condiciones de vida de las gran des ,mas as y las inte
grase en nuestra sociedad. El resultado de esa alieneacion es el 
agravamiento de nuestra crisis social, operando como uno de los 
principales factores determinativos de nuestra vulnerabilidad aC
tual. Este innecesario alargamiento y agravamiento de nuestra cri
sis social significa que la tarea de recuperacion <Ie nuestras grandes 
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masas tendni que ser llevada a cabo ahora con costos mucho mas 
altos y en condiciones economicas mucho menDs favorables . 

II. CONGLUSIONES 

1. Vulnerabilidad 

La crisis de las Malvinas vino a poner en evidencia la inadecuacion 
del Sistema Interamericano, que se fuera acentuando en el curso 
de un largo proceso, para regular las relaciones entre los Estados 
Unidos y los paises de America Latina. La decision por parte de 
los Estados Unidos de ignorar el TIAR en el episodio de las Malvi
nas y de asumir finalmente una posicion de declarado apoyo 10gls
tico, deshizo el )nito de la solidaiidad continental. La creciente 
complejidad alcanzada pOl' los paises de America Latina, sobre to
do pOl' aquellos de mayor desarrollo relativo, modifico sus relacio
nes internacionales. Los Estados Unidos dejaron de centralizar el 
comercio exterior de America Latina y de constituir el necesario 
marco de referencia de sus relaciones internacionales. Asi, perde
rian vigencia las suposiciones en que se fundaba el Sistema Inter
americano, con la OM (solidaridad continental) y el TIAR (enemi
go externo comUn) . 

La desarticulacion del Sistema Interamericano deja a los paises 
de America Latina muy desguarnecidos en sus relaciones interna
cionales, ante los conflictos Norte-Sur y Este-Oeste. En el ambito 
del Tercer Mundo no se logro operacionaliz:u- lasamplias posibi
lidades de cooperaci6n interna, que todavia distan Ip.ucho de poder 
operarcomo un sistema comparable a otros sistemas internaciona
les, como la NATO, la GEE 0 la OEGD. 

En el caso particular del Brasil se observa que, ademas de com
partir en mayor 0 menor escala las dificultades experimentadas pOl' 
el conjunto de America Latina, su£re de limitaciones especificasex
tremadamente graves. Entre estas resaltan, por un lado, las que se 
derivan de la dependencia de la importacion del petr61eo, en un 
momento en que el excesivo endeudamiento externo del pais 10 
coloca practicamente a merced del sistema bancario internacional, 
controlado por las potencias centrales. Par otro lado, la baja tasa 
de integracion social del Brasil, que se convirti6 en la sociedad mas 
desigual del mundo, priva. al pais de condiciones in ternas para en
£rentar serias contingencias nacionales y dificulta particularmente 
la instauraci6n de instituciones democraticas estables. 

Ese cuadro de profunda vulnerabilidad brasileiia se veagrava
do, en el corto plazo, porIa insuficiencia de modernos equipos de
fensivos (submarinos, misiles autodirigidos y otros) y par el he-
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cho de que la perspectiva subersivilSta que prevaleci6 hasta hace 
poco desvi6 a las Fuerzas Armadas hacia tareas policiales de con
trainsurgencia, perjudicando seriamente su preparaci6n para las ta
reas de defensa nacional que especificamente Ie competen. 

2. lItFedidas tG1·gentes 

El cuadro de alta vulnerabilidad ql.).e caracteriza hoy a America 
Latina, en general, )' a Brasil, en pardcular, requeriria medidas 
urgentes para poder ser corregido satisfactoriamente a mas largo 
plazo. Algimas, para atenuar a plazo mas corto esa vulnerabilidad. 
Otras, para sugerir prontamente un camino a las indispensables 
providencialS de largo plazo. 

En la conclusi6n de este estudio procurare anunciar cuales, a 
mi juicio, constituyen algunas de las . mas relevantes de esas medi
das urgentes. No se encuadra en la naturaleza y en los prop6sitos 
de este trabajo org-anizar las siguientes consideraciones bajo la for
ma de un plan de acci6n.Las indicaciones constituyen inferencias 
de ord~n practico de una. reflexi6n te6rica, a partir de la cual, en 
otra· perspectiva, se pueden extraer elementos de orden operacional. 

3. T1'eS ci1"culos Tegionales. 

La desarticulaci6n del sistema interamericano, asentado sobre la 
doble base de la OEA y el TIAR, no significa que hayan desaparecido 
las realidades que en el se encontraban. Lo que desapareci6 fueron 
los mitos de solidaridad continental y del enemigo coinun. Exclui
dos esos mi tos y todos · sus derivados, resta Ia existencia de un grupo 
de paises extremadamente diversificados, que tienen muchos inte
reses . comunes. Esto delimita un amplio drculo de relaciones impor
tantes, de caracter predominantemente comercial, que deb en ser 
preservadas y expandidas. Si la OEA y el TIAR ya no tienen sentido, 
el intercambio interamericano tiene un sentido creciente. Los Esta
dos- Unidos, los paises ang1Ofonos del Caribe y America Latina 
mantienen entre si relaeiones eomerciales y financieras y relacio
nes de cooperaei6n cientifiea y tecno16gica que serian preservadas 
y desarrolladas adecuadamente. . 

Otro importante circulo de relaciones que debe ISer preservado y 
clesarrollado en la region es el que eoncierne a los paises latino
americanos. La desarticulaei6n del sistema interamericano requiere, 
de parte de America Latina, una nitida y tranquil a delimitaci6n 
entre lazos de eankter objetivo, como los mereantiles 0 cientifico
tecno16gicos, que deben abarear a todos los paises amerieanos y 
aquellos con implicaciones subjetivas y . de orden cultural, que 
comprenden ciertos niveles minimos de solidaridad y deben ser ex
clusivos de los paises iberoamericanos. America Latina sOlo tiene 
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suficiente P9tencial de solidaridad cuando esta reducida a los pai
ses neoibericos de la region, 0 sea. cuando esta reducida a sus or{-
genes historicos y a su acepcion tradicional. . . 

Un tercer circulo importante de relaciones se refiere a America 
del Sur. No se trata de establecer distinciones de naturaleza 0 de 
cali dad entre paises sudamericanos, centroamericanos y Mexico. Son 
todos ell os, con igual titulo, paises latinoamericanos, portadores de 
la misma tradicion neoiberica. La razon porIa cual es importante 
considerar a America del Sur como un cu:culo espedfico, sin per
juicio de los otros dos, mas amplios, es estrictamente- pragmatica, 
En las condiciones presentes, America del Sur es el unico sector de 
America Latina dotado, para fines de de fens a, de individualidad 
operacional, susceptible de ser convertida en un sistema propio. 
La complejidad de los lazos existentes en el area del Caribe y de 
America Central y muchos otros complejos problemas socioecono
inicos y politicos, la convierten en una region completamente des
tituida de condiciones para, que integre, de forma coherente y util, 
un sistema defensive unificado. Tal situacion tornaoperacional
mente poco viable la inclusion de Mexico en un sistema defensivo 
comun, cuya continuidad estaria interrumpida pOl' laamplia £aja 
caribefia centroamericana. Se afiade a esta la circuns tancia el que 
Mexico esta enclavado en el Sur de los Estados UniUos, con una 
inmensa frontera comun y ello torna, inevitablemente, los proble
mas de de£ensa comunes con los de la defensa de los Estados Uni
dos, hecho ' que imprime caracteristicas particulares y unicas a la 
situacion estrategica de Mexico. 

De la existencia de los tres drculos regionales ya descritos se 
deriva la urgente necesidad de considerar en funcion de ellos . a las 
relaciones de los paises latinoamericanos entre si, con los paises 
ang16£0nos del Caribe y con los Estados Unidos. Es necesario, 
adem as, sustituir la falsa retorica interamericana y sus des armadas 
instituciones como la OEA 0 el TIAR, por unas relaciones realistas de 
caracter comercial y cientf£ico-tecnologico, basada en :rnecanismos 
adecuados. Por otro lado, surge la necesidad de imprimir mayor 
operacionalidad a la solidaridad latinoamericana, mediante una 
nueva y consciente decision poHtica de los paises de la region. 

D ebe darse particular enfasis al imperativo de preparar y cons
tituir un sistema integrado de defensa de America del Sur. Si los 
paises de la region, en especial aquellos de mayor desarrollo rela
tivo, asp iran a un destino propio y a un margen razonable de auto
nomia, precisan urgentemente darse cuenta de que, en las condi
ciones result antes de la desarticulacion del sistema interamericano, 
su vulnerabilidad internacional alcanzo un punto critico. Los paises 
mas grandes de la region, como Brasil, podrian adquirir, solo a 
un largo plazo excesivamente largo y aisladamente, las condiciones 
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que les asegura/len alguna credibilidad defensiva internacionalmen
teo Y cuando se considera que un pais como el Reino Unido, que 
dispone de tales condiciones y esta fitmemente insertado en el sis
tema colectivo de defensa de la NATO, no vacilo, en una confronta
cion con un pais incomparablemente menos equipado como Argen
tina; en pedir ayuda a los Estados Unidos, se puede evaluar en 
que medida es indispensable que America del Sur organice un sis
tema integrado de defensa. 

4. Bmsil: petroleo )' deuda. 

A corto plazo, el aspecto mas critico de la vulnerabilidaa. brasilefia 
es la total dependencia del pais de la mantencion de un flujo mi
nimo de importaci6n de petr6leo, cuya adquisici6n depende, a su 
vez, del ingreso de otro flujo minimo de recurllOs liquidos propor
cionados por el sistema financiero internacional. EI circulo vicioso 
petr6leo-endeudamierito externo somete completamente al Brasil a 
la descreci6n de intereses y agentes foraneos. lamas, en toda la his
toria del pais, fue mayor su grado de dependencia en relaci6n a las 
potencias centrales. 

:Mirada en forma realista la situaci6n brasilefia, se torn a absurda 
la suposicionde que, en un plaza relativamente largo, se pueda 
superar tal contingencia mediante una buena administraci6n de la 
deuda externa. Por U!l lado, es evidente que una politica econ6mica 
concentrada en la administraci6n de la deuda tiende a suscitar una 
receSi6n interna, que reb-asa nuestro proceso de desanollo, inclu
sive en 10 tocante a la exploraci6n de la biomasa. Por el otro, es 
evidente que Ia sustituci6n del petr6leo por elementos extraidos de 
la biomasa sera importante s610 dentro de mas de un decenio, en 
un periodo de super aceleraci6n hist6rica, en el que un pais de las 
dimensiones del Brasil no puede inantener por tanto tiempo su 
critica vulnerabilidad internacional sin costos inaceptables. 

De esas consideraciones se extrae como ' consecuencia que es ur
gente e imperativo pOl' parte del Brasil, preparar y poner en eje
cuci6n un plan de emergencia que reduzca a limites aceptables y 
en el mas corto plazo la critica vulnerabilidad que Ie impone el 
drculo vicioso petroleo-deuda externa. Un plan de esa naturaleza 
requiere un amplio conjunto de providencias, que van desde el sus
tancial incremento de nuestras provisiones de petr61eo hasta la adop
cion de politicas y medidas que nos conduzcan a disponer de fuentes 
minimas de aprovisionamiento de petroleo, independientes de las 
formas convencionales de pago. 

Ese mismo plan y las contingencias a que busca responder exi
gen, pues, una nueva perspectiva en la administraci6n de la deuda 
externa brasilefia. Se trata, en suma, del hecho de que la mer a 
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ortodoxia lI).onetarista ho dispone de condiciones para resolver una 
problematica que abarca la totalidad de los intereses nacionales. Las 
alternativas al ortodoxismo monetarista son, sin duda, muy com
plejas y arduas. Excluyendo por el momento la·s altemativas no con
vencionales, todo indica que para administrar nuestra deuda exter
na en terminos compatibles con la aceleracion de nuestro desarrollo 
se requiere una reformulaci6n de la propia deuda. Tal reformula
cion envuelve multiples y complejos aspectos, cuyo anaIisis sobre
pasaria la naturaleza de este estudio. Sefialare solamente tres puntos 
que me parecen cruciales. El primero, admitido por todos los ana
listas, se l;efiere a la necesidad de un reescalonamiento, que reduzca 
la excesiva concentracion de las deudas a cor to plazo. El. segundo 
punto dice respecto ala necesidad de convertir la mayor proporcion 
posible de la deuda en exigencias de otra naturaleza, 'como activar 
liquidos brasilefios y otros. p tercer punto, finalmente, se relaciona 
con el hecho de quela compatibilizacionentre la deuda extema y 
el desarrollo nacional solamente parece posible enla medida en 
que nuestros mm'genes intemacionales de credito sean ampliados 
sustancialmente. La apropiadaliquidacion de la deuda, de in teres 
reciproco para los acreedores y para el Brasil, requiereel aditivo de 

. masivos nuevos recurs os, que per,mitan incrementm···la escala y la 
velocidad del programa deexploracion de la biomasa. -El Brasil e3 

la Arabia Saudita de la biomasa y esta, a su vez, es la fuente de 
combustibles sustitutivos del petroleo pm'a el fin del siglo. Se trata, 
asi, de expandir y acelerar, con el necesario apoyo' intemacional, 
esa inagotablefuente de nuevos combustibles, en el in teres general. 
del mundo y del Brasil. 

5. Brasil: crisis social 

Las dimensiones internas de la vulnerabilidad brasilefia, aunque 
puedan parecer menos urgentes que las externas, son aun mas gra
ves y exigen prontas medidas. El Brasil es un volGin a punto de 
explotar. La gran mayoria de los brasilefios se encuentra en la faja 
de pobreza relitiva 0 absoluta; esta ultima abarca cerca de un 50% 
de la poblacion. La in tens iva urbanizaci6n, que ahora incorpora 
cerca del 70% de la poblacion y la difusion radial' y televisiva a 
todo el pais de imagenes e informaciones correspondientes aI sector 
modemo, tornaron inaceptables para ellas las 'miserables condicio
nes en que viven las grandes masas. 

El pal's, confrontado con est a situacion, no puede escapar a una 
clara alternativa: 0 se moviliza inmediata y seriamente para ejecu
tar un plan de desarrollo social que eleve significativamente el pa
tron de vida de las grandes masas y las incorpore a las dimensiones 
modemas del pais, 0 sera sometido a incontrolables crisis soeiales, 
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en que las aspiraciones populistas y socialistas entrarán en violen-
to conflicto con expectativas conservadoras, haciendo inviable, en
cualquiera de los casos, la marcha del país hacia una democracia
social estable.

En un país subdesarrollado, la institución de una democracia
social estable no sólo constituye, en las condiciones actuales, un
objetivo deseable por respetables razones humanistas, sino que cons-
tituye el requisito básico para que el país disponga de.;un mínimo
de integración social que lo prepare para enfrentar las vicisitudes
a que estará expuesto inevitablemente, en el campo internacional,
para preservar su autonomía, y en el interno, para conseguir supe-
rar su subdesarrollo. En un país tal, todo autoritarismo se paga
hoy en día a. costo de la dependencia externa, frente a la Unión
Soviética para los autoritarismos de izquierda y a los Estados Uni-
dos, para los de derecha. La difícil condición de autonomía para
los países periféricos requiere, entre otras condiciones, un grado de
integración social relativamente elevado, que asegure la efectiva
unidad de la sociedad ante presiones externas e internas a las que
necesariamente las somete su propio proyecto de autonomía y de-
sarrollo.

6. Brasil: preparación de la defensa

Entre las medidas urgentes requeridas para minimizar la crítica
vulnerabilidad que ostenta el Brasil se incluyen aquellas de carác-
ter militar. Entre ellas, destacaré las dos órdenes de providencias -
que. me parecen más relevantes.

El primer grupo de medidas que requieren pronta atención ya
fue objeto de comentarios por los ministros militares y se refiere a
nuestro reequipamiento defensivo. Si bien determinados sectores
de las Fuerzas Armadas han estado orientados, desde 1964, hacia
la defensa externa y se han preocupado de mantener, en la modes:

ta medida de los' recursos disponibles, la actualización de nuestro
equipamiento, la doctrina de la contrainsurgencia desvió hacia la
lucha antisubversivá las' principales energías de nuestras corpora-
ciones militares, en detrimento de sus funciones específicas.

El equipo de defensa es hoy en Brasil sensiblemente inferior a
los que podrían permitir las condiciones tenológico-económicas del
país. De ahí la necesidad de una drástica revisión de nuestra polí-
tica de reequipamiento defensivo. Como destacaron los Ministros
Maximiliano da Fonseca y Delio Jardim, es importante orientar
nuestra política de reequipamiento defensivo por el principio de
conferir total primacía al desarrollo de la industria nacional de
equipos militares. Pero también importa, como fue admitido por
las mencionadas autoridades, adquirir en el-exterior, en cuanto no
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se los produzca en el pais., los equipos mas sofisticados requeridos 
para asegurar la credibilidad internacional de nuestro potencia,l de
fensivo. 

Como consideracion final sobre ese topico, conviene destacar el 
hecho de que, en las condiciones contemporaneas y para un pais 
como el Brasil, los req uisitos de defensa propia vinculados al pro
posito de asegurar un razonable nivel de autonomia internacional 
son marcadamente independientes del conflicto Este-Oeste. Paises 
como el Brasil, aisladamente 0 en el ambito de coaliciones como 
10 que podria y deberia ser un sistema integtado de defensa de 
America del Sur, no se pueden enfrentar directamente con las su
perpotencias. Como ya fue dicho en este estudio, tales paises son 
los encargados de la preservacion del equilibrio estrategico entre 
las superpotencias. Si, para desgracia. del mundo, se rompiese tal 
equilibrio, el Brasil y los de.mas paises de la region tendran que 
alinearse necesariamente con los Estados Unidos, contra la Union 
Sovietica. En ese caso, competerian a los Estados Unidos las res
ponsabilidades estrategicas para la contencion del poder sovietico. 
Esa es la raz6n por lacual, en las condiciones contemporaneas, di
ficilmente sera.n nucleares los con£lictos que no comprometan di
rectamente a las superpotencias. EI empleo de medios nucleares en 
amplia escala continua siendo una facultad privativa de las supet
potencias. El empleo en pequefia escala de artefactos nucleares pa
ra mere efecto de demostraci6n no tendria estrategicamente efectos 
decisivos 0 simplemente compensatorios. Tal iniciativa produciria 
reacciones tan graves entre las superpotencias, que llevaria a pena
lizar su empleo 0, eventualmente, a una catastrofica generalizacion 
del antagQnismo. Asi se modificaria radicalmente la naturaleza del 
conflicto. 

Para finalizar estas reflexiones, seria util un breve comentario 
sobre el segundo grupo de medidas requeridas para la indispen6a
ble y urgente revision de nuestra politica de defensa nacional. Se 
trata de la necesidad de considerar, y extraer las debidas consecuen
cias, las falacias de la perspectiva wbversivista en 10 tocante a las 
funciones de nuestras Fuerzas Armadas. El Gobierno Geisel, como 
ya se indica, llevo a cabo a ese respecto una decisiva revision de 
ideas. Ma6, por razones de politica interna, adopto nuevos y apro
piados rumbos en la materia, sin proceder a la revi6ion critica de 
nuestra doctrina de seguridad nacional. 

Lo que esta en juego no son fMiles revanchas con respecto al 
pasado, bajo cualquiera de los aspectos en que pudiese ser conside
rado. En ese sentido, el General Euler Bentes, cuando disputo la 
Presidencia de la Republica coh el General Figueiredo, sefialo co
rrectamente que la evoluci6n pacifica y consensual del Brasil en la 
direcci6n de la instauraci6n de una democracia s6lida y estable im-
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pugna el requisito, no solo juridico sino al nivel de las conciencias, 
de una amnistia reciproca y plena en relacion al pasado. Lo que 
esta en juego, por 10 tanto, es algo totalmente diferente de cual
quier proposito de revancha, y que se refiera a la esencia misma 
del tipo de seguridad nacional que compatibilice la democracia in
terna del Brasil con la eficaz defensa externa del pais. 

En 10 referente a este asunto es fundamental diferenciar el fe
nomeno de la subversion, que tiende a ocurrir en varias modali
dades y que demanda apropiadas medidas contra la insurgencia, de 
la o'isis social derivada de los intolerables niveles de miseria y po
breza y de la excesiva concentracion de la renta. Comprometer a 
las Fuerzas Armadas en la tarea antisubversiva significa dar trata
miento policial a la cuestion social, la ·que se resuelve a traves de 
oportunas reformas sociales. POl' el contrario, cuando se ejecutaban 
honestamente serios programas de desarrollo social, los movimien
tos subversivos se convierten en casoS policiales y deben ser lleva
dos a la apreciacion judicial por apropiados contingentes policiales. 

La indispensable y urgente reformulacion de nuestra politica de 
de£ensa nacional requiere la correspondiente revision de nuestra 
politica de seguridad nacional, que separa 10 social de 10 policia!. 
Y que no se desvie a las Fuerzas Armadas, con perjuicio de los va
lores que les son propios, hacia tareas que deben y pueden sel' con· 
fiadas, con la e£iciencia apropiada, a £uerzas de caractel' policia!. 
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