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 GLAUCIO ARY DILLON SOARES *

 I. CONTINUIDAD 0 CAMBIO

 Analistas y comentaristas de los recientes sucesos brasilefios se agrupan
 dentro de dos categorias: por una parte los que enfatizan las diferencias
 entre el regimen militar posterior al 1964 y el regimen anterior, y por
 otra los que enfatizan semejanzas y continuidad entre ambos. Los que
 enfatizan las politicas economicas, tienden a percibir una fuerte continui-
 dad, argumentando que el curso de los eventos, por lo menos hasta el
 principio de los anios setenta estaba influido fuertemente por la politica
 de industria sustitutiva de importaci6n de bienes de consumo durables,
 proyectada durante los tiltimos afnos de la decada del cuarenta y del
 cincuenta. (Homem de Mello, 1978:2). Sin embargo, aquellos que cri-
 tican las medidas politicas y sociales del regimen tienden a enfatizar
 las diferencias, aunque algunos ven diferencias significativas aun en las
 distintas administraciones militares (Castello Branco, 1976).

 Luciano Martins es un ejemplo de aquellos que ponen de relieve las
 diferencias: 1e tiene dos modelos opuestos para describir las politicas
 brasilenias, Alfa y Omega. El rmodelo Alfa era inclusivo (abrangente),
 en el mismo incluia a un gran porcentaje de la poblacion entre aquellos
 que se beneficiaban a causa del crecimiento; era democratico, en el sen-
 tido de una mayor distribucion equitativa del poder por la via electoral,
 y era aut6nomo, en el sentido de que Brasil prestara cada vez menos

 Fragmentos de la seccion IV de este trabajo fueron tomados de "Autoritarismo
 militar en Brasil; antes, durante y ... despu6s?", trabajo inedito presentado en el
 Seminario sobre Problemas de la democracia, autoritarismo y desarrollo en asuntos
 del hemisferio. New York: Centro para las Relaciones Interamericanas, 1976.

 * El autor agradece a Lydia Gonzalez, quien mecanografio versiones ilegibles de esto
 manuscrito. Agradece igualmente a Alejandro Portes, Charles Wood y Wiliam Tyler
 por las Esugerencias y criticas a la versi6n anterior de este trabajo.
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 atencion a las presiones internacionales, orientando la economia del
 pais al mercado interno, ateniendose a la propiedad nacional de los bienes
 de produccion. El modelo posterior al 1974, Omega, era justo lo opuesto:
 excluia al pueblo de los beneficios del crecimiento, era autocratico, depen-
 diente de otros paises, de gobiernos extranjeros y multinacionales (Mar-
 tins, 1968:18-21).

 Obviamente aquellos que son o eran partidarios del regimen tienden
 a acentuar las diferencias de una manera positiva (por ejemplo, Simon-
 sen, 1969; Simonsen, 1972). Para Lorenzo-Fernandez (1976), el Pro-
 grama de Asao Economica do Governo (PAEG) fue crucial y estable-
 ci6 las bases econ&micas del nuevo regimen. En esta perspectiva, las
 politicas economicas imnplementadas desde entonces fueron mas la conti-
 nuacion de las pautas del PAEG que politicas innovadoras en si mismas

 Rosenbaum y Tyler (1972:13) han establecido claramente el argu-
 mento principal de aquellos que ven continuidad en la politica economica
 en los regimenes anteriores y posteriores al 1964:

 "no han sido hechos cambios basicos en la fundamentacion estructural
 de la economia. En un agudo contraste con el cambio radical en el
 sistema politico, lo que se ha hecho con respecto a la economia es que
 se ha aumentado el control del presente sistema, mias que una drstica
 reestructuraci6n de las instituciones."

 Rosenbaum y Tyler tambien notaron que las politicas economicas no
 surgian de los militares sino de tecn6cratas entrenados y muchos de los
 iultimos tenian importantes puestos en gobiernos anteriores al 1964. En
 su observaci6n esta implicita la creencia de que la continuidad de homn-
 bres conduce a la continuidad de politicas. Rosenbaum y Tyler est.n
 entre muchos de los economistas que ven la politica econ6mica posterior
 al 1964 simplemente como "casi lo mismo". Aun entre aquellos que vi-
 sualizan mas una ruptura entre los dos periodos, algunos como Fishlow
 (1973), argumentan que las mismas medidas han sido aplicadas, experi-
 mentadas o sugeridas anteriormente.

 El argumento mas comun que subraya la continuidad, sin embargo no
 es que no habia cambios en las politicas, sino que las fundamentaciones
 de la economia habian sido establecidas previamente, via de la politica
 de industria sustitutiva de importaci6n, reduciendo asi los grados de au-
 tonomia para las politicas futuras.

 Sin embargo, aparte de sus posiciones, estos autores comparten una
 premisa basica: las politicas son relevantes. El Estado brasileno no es
 liberal: es un Estado poderoso, en lo referente a la economia. Sus poli-
 ticas entonces, tienen peso.



 DESPUES DEL MILAGRO 431

 II. EL ESTADO UBICUO

 El otorgar al gobierno brasileino una posici6n privilegiada en el ana-
 lisis economico, social y politico no es una postura te6rica arbitraria: el
 Estado brasilefio ha aumentado en las uiltimas decadas su poder econ6-
 mico y politico, comparado con otros paises latinoamericanos es un Es-
 tado muy fuerte.

 El numero de leyes, decretos y todo tipo de legislaciones es impresio-
 nante. Solamente el gobierno de Castello Branco promulg6 319 actas y
 decretos, un promedio de veinte por mes; el gobierno de Costa E Silva
 promulgo 489, un promedio de dieciseis por mes (Dos Santos 1974;
 135-6). No menos de 36% de estas actas del Ejecutivo regulaban acti-
 vidades economicas en una u otra forma. Estas cifras se refieren a de-
 cretos del Ejecutivo solamente (decretos-ley). Ellas no incluyen la legis-
 lacion corriente pasada por el Congreso, como tampoco las miles de legisla-
 ciones de menor nivel, tales como portarias e instrucoes. Asi, la econo-
 mia brasilefia es cualquier cosa menos liberal: esta regulada en detalle
 y lo es cada vez mas desde 1964.

 Las tasas impositivas en Brasil son altas, dado el ingreso per capita
 del pais. Esto no es un fenomeno reciente: Lotz y Morss (1967) usando
 una aproximaci6n regresiva y antecedentes cercanos a 1960, muestran
 que la proporci6n de los impuestos brasileinos/GNP es 50% superior a
 las pautas estimadas que prevalecen entre los paises subdesarrollados.

 El gobierno brasilefio usa subsidios directos, prestamos con tasas de
 interes negativo (dada la tasa de inflaci6n), impuesto a los feriados
 y otros incentivos a las actividades economicas que quiere estimular.
 Los subsidios directos juegan un rol en la politica brasilefia de exporta-
 ciones: Tyler (1976 b) considera que los precios de exportaci6n son
 16.8% mas bajos que los precios del mercado interno, solamente gracias
 a los subsidios. Protecci6n y en especial las tarifas proteccionistas para
 la manufactura han sido estudiadas ampliamente (Bergsman, 1972;
 Bergsman y Malan, 1170; Tyler, 1976a y 1976b), lo cual permite llegar
 a la conclusi6n de que el nivel general de protecci6n en Brasil es alto
 comparandolo con otros paises desarrollados.

 La magnitud del proteccionismo, sin embargo, puede ser facilmente
 sobreestimada, si se pasa por alto las franquicias tarifarias. De acuerdo
 con Tyler (1976b: 870-1), "en 1972 el importe total de impuestos que
 se debia al Estado ascendia a 27.7% del importe total, pero solo el 9.5%
 fue realmente pagado; el importe de las exenciones de impuestos era
 cerca del doble de las deudas recaudadas". Ademas, el proteccionismo
 es desigual: en 1973, el proteccionismo vigente se estimaba en 293%
 para indumentaria y 17% para productos farmaceuticos (Tyler, 1976b;
 870). De esta manera, el gobierno no ofrece un nivel parejo de protec-
 cionismo a las diferentes industrias: favorece a algunas mas que a otras.
 El Estado fuerte tambien es arbitrario.
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 II.1 EMPRESAS P6BLICAS

 De acuerdo con un estudio de 5,256 empresas, las empresas puiblicas
 poseian el 46% del activo neto. El Estado ejerce el control total de
 banco de desarrollo, cajas de ahorro (caixas economicas), ferrocarriles,
 servicios de obras puiblicas, mas del 75% de los activos de gas, agua y
 desagiies, correo, telegrafo y telefono, administraci6n portuaria, electri-
 cidad (produccion y distribucion), petr6leo (refineria y distribuci6n
 incluida) y dep6sitos y almacenaje (Paim, 1975. Cuando se tiene en
 cuenta solo las cien empresas mas grandes (y, por lo tanto las mas poae-
 rosas) la participacion de empresas publicas del neto total era de 75%
 en 1974, hasta el 15%o de 1968 (Mendoqa de Barros y Graham, 1977).

 En 1977, 22 de las 25 empresas mas grandes que operaban en el pais
 eran puiblicas.

 La actuaci6n econ6mica de las empresas publicas brasilefias general-
 mente ha sido excelente: el incremento del valor real sumado entre 1966
 y 1975 de las empresas publicas super6 ampliamente el crecimiento
 de la GDP y del sector manufacturero. El indice (1966=100) seria 213
 para el GDP brasilefio; 257 para la manufactura y 371 para las em-
 presas pfiblicas (Treblat, 1977). Las empresas piblicas brasilefias no son
 redistributivas, orientadas al socialismo. El promedio de productividad
 del trabajador en las empresas piublicas aument6 en 131% entre 1966 y
 1975, pero el promedio real de salarios aument6 s6lo un 92%o (Treblat,
 1977:9).

 La participaci6n del sector pfiblico en la fornacion del capital total
 es alrededor de los tercios, por encima de la mitad, al principio de la
 decada del sesenta. Las empresas publicas juegan un rol muy importante
 en esta area. El incremento en la participaci6n de empresas publicas en
 la formaci6n del capital, el activo neto o ventas, etcetera, no agota su
 significatividad en la economia brasileina: es de notar el hecho de que
 han sido creadas importantes companias tenedoras puiblicas (Electrobras,
 Siderbras, Telebras, etc.). Es importante la diversificaci6n de varias
 companias puiblicas que crearon subsidiarias, como lo es la creciente ten-
 dencia de las empresas publicas a participar conjuntamente con las mul-
 tinacionales en obras de cierto riesgo.

 Por su propio volumen, las empresas piblicas se tornaron importantes
 en la determinacion de precios, a traves de su rol de principales com-
 pradores y de principales proveedores. En algunas areas, como la del
 acero, las empresas publicas han estimulado el crecimiento industrial
 mediante la venta de la producci6n total industrial a costos subsidiados.

 Las empresas publicas se han tornado en clientes mas importantes de
 los proveedores extranjeros, y ahora juegan un rol crucial en la balanza

 CAlculos realizados por Alexandre de Barros utilizando datos organizados por
 Gilberto Paim (1975). Datos originales torados de Visao, Quem e Quem na
 Economia Brasileira, 1972-74.
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 de pagos. Asi lo dicen Mendoca de Barros y Graham (1977:9), "sobre
 balance... las firmas privadas indudablemente generaron un beneficio
 neto en su balance de intercambio, mientras que las empresas del Estado
 generaron un deficit neto".

 Las empresas publicas tambien dominan el mercado de valores, y esta
 posicion continua firme: el afio entre mayo de 1974 y mayo de 1975,
 nuevos suscritos de valores puiblicos crecieron en un 84%, casi se triplico
 el crecimiento de valores privados. (Jornal de Brasil, 22/VIII/1975:16).

 El golpe militar antisocialista de 1964 no implant6 un regimen eco-
 nomico liberal. La economia es regulada por una masa de decretos,
 leyes, instrucciones, portarias, etcetera... La economia tambien es afec-
 tada fuertemente por el rol desempefiado por las empresas publicas, cuyos
 directivos son designados generalmente por el presidente.

 11.2 CONTROL LABORAL

 Es a este formidable aparato del Estado, que tuvo una gran expansion
 despues de 1964, al que se le encomend6 la tarea de promover un rapido
 crecimiento a cualquier costo. Una acumulacion rapida del capital fue
 favorecida por las politicas puiblicas sin tomar en consideracion el costo
 social y politico que esto implicaba. Esto fue logrado por una brutal
 disminuci6n del salario.

 La centralizacion de las politicas salariales lleg6 a su punto maximo
 con la decisi6n que prohibia a las empresas privadas otorgar autnentos
 de salario mas alli del tope aprobado por las planificadoras del gobierno.

 Entonces, el hecho de que las empresas piblicas juegen un importante
 rol en la economia brasileia no es tan crucial para determinar una expo-
 sicion razonada del sistema como el control del trabajo y de conflictos
 sociales. Esta es un area en la cual los militares no tuvieron necesidad
 de innovar: simplemente pusieron en practica una vasta legislaci6n corpo-
 rativista reguladora de conflictos sociales que se remontaba al Estado
 Novo. La pregunta intrigante no es como es que los militares utilizaron
 una legislacion autoritaria corporativista, sino, como fue que tal legisla-
 ci6n se mantuvo ilesa a traves de veinte afnos de democracia electoral
 en Brasil.

 El principal interes del regimen de 1964 era el crecimiento economico
 a cualquier precio. Las politicas laborales y las politicas sindicales de-
 pendian siempre de las politicas de crecimiento, de las cuales eran un
 reflejo. Las politicas laborales y salariales tenian cuatro objetivos prin-
 cipales:

 1) desmovilizaci6n de la clase obrera, y prevenci6n de la participa-
 cion de los sindicatos en la politica nacional. Este interes es compren-
 sible dado el activo compromiso de los sindicatos (especialmente los
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 grandes y las federatfes y las confederafoes) en la politica nacional en
 los afios previos al 1963, cuando ellos pronovian activamente reformas
 basicas (agrarias, bancarias, electorales, etc...).

 2) resurgimiento de las relaciones corporativistas entre el Estado
 y los sindicatos, trayendo la solucion de los conflictos sociales desde el
 campo politico abierto al Estado.

 3) disminuci6n del salario, logrado despues de que el Estado se dio
 el poder a si mismo como el unico hacedor de politicas salariales, para
 controlar la inflaci6n y acumular capital.

 4) transformaci6n de los sindicatos de representantes independientes
 de los intereses de la clase trabajadora en portadores de la politica gu-
 bernamental.

 La desmovilizacion fue lograda por via de intervenciones a los sindi-
 .catos, reemplazando sus lideres. ]gstos se concentraban en las confede-
 rag6es (de las cuales dos tercios sufrieron intervenciones), seguidos por
 los grandes sindicatos, que en virtud de sus dimensiones podian afectar
 la politica nacional (Figueiredo, 1975).

 La naturaleza corporativista de estas relaciones ha sido bien discutida
 (Weffort, 1972; Erickson, 1970; Figueiredo, 1975; Rodrigues, 1968;
 Schmitter, 1971 y 1973). La cuesti6n importante es la utilizacin a la
 que ellos han sido sometidos.

 La ideologia corporativista del regimen fue mas allA de la de Vargas;
 aparte de traer al Estado los conflictos laborales y salariales, aspiro a la
 transformacion de los sindicatos en agencias para implementar los servi-
 cios sociales sostenidos por el gobierno. Esto fue dicho fuerte y clara-
 mente por Garrastazu Medici (1971:90; 1973:41): "nosotros estamos
 promoviendo la transformaci6n progresiva de los sindicatos en agencias
 de servicio social para el trabajador y su familia..., a medida que (nos-
 otros) promovemos... una ideologia sindical con miras excusivamente
 al bienestar de los miembros del sindicato, y a la armonia entre las clases
 sociales: (para los sindicatos) la importante misi6n de colaborar con el
 Estado en el desarrollo de la solidaridad social... Es nuestro prop6sito
 renovar y alentar la vida sindical, desarrollando hasta el final la asocia-
 ci6n entre sindicatos y seguridad social".

 Este proyecto nunca ha sido aceptado por los lideres y miembros de
 los sindicatos; las intervenciones en los sindicatos no cesaron hasta des-
 pues que "radicales y subversivos" fueron removidos de sus puestos.
 Bajo Geisel, a los sindicatos les fue otorgada una pequefia libertad y algu-
 nos lideres sindicales se han atrevido a hablar en voz alta: una de sus
 principales aspiraciones es mantener al Estado fuera del proceso de ne-
 gociaciones.

 No es factible que los sindicatos obtengan demasiada libertad politica
 bajo regimenes politicos alternativos. El principal problema que enfren-
 :tan los sindicatos en un futuro no revolucionario: la existencia de una
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 solida red de instituciones y legislaciones que es corporativista. Los
 cambios en este sistema via parlamento son faciles de bloquear. A nivel
 institucional, existe un atrincheramiento de la burocracia en el ministe-
 rio de trabajo, en las cortes del trabajo, en las dependencias de seguridad
 social, cuyos intereses corren en direcci6n opuesta a aquellos del movi-
 miento libre laboral.

 Asi, los cambios institucionales en esta area solo se pueden ver en un
 contexto revolucionario. Pero la experiencia en los paises socialistas no
 nos alientan esperanzas en la libertad sindical. Pocas veces encontramos
 gobiernos que con gusto renuncian al control de los sindicatos. En Brasil,
 la historia ha mostrado que hasta los gobiernos que se autotitularon po-
 pulistas y obreros (Vargas desde el 1950 al 1954, Goulart y Kubitschek)
 optaron mantener los instrumentos del control laboral.

 III. INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

 No cabe duda que el ingreso esta fuertemente concentrado en Brasil
 y que ei grado de desigualdad se increment6 despues del regimen del
 1964 (Hoffman, 1972; Bacha, 1975 y 1977; Fishlow, 1972 y 1973).
 Hasta los defensores del regimen son conscientes de esto. Lo que ha
 sido debatido en Brasil no es si el ingreso ha sido concentrado, sino pri-
 mero si su causa es la concentraci6n de oportunidades educacionales, ba-
 sadas en teorias capitalistas humanitarias (Lanfoni, 1973); Malan y
 Wells, 1973); si es una inevitable consecuencia de la industrializacion
 (Baer, 1978; Singer, 1973; Serra, 1973); o de la epoca de desigualdad
 (Morley, 1978) y asi sucesivamente, y en segundo lugar, si la mayoria
 de los pobres han empeorado en terminos absolutos.

 Un retorno a la democracia parlamentaria afectaria la desigualdad de
 ingresos por lo menos en dos aspectos: primero por medio de un control
 a brazo partido de los salarios (especialmente el salario minimo) ema-
 nado del gobiero y puesto en el campo politico; segundo, autorizando
 a las organizacones que protejen a los intereses de la clase trabajadora
 (sindicatos, partidos politicos de izquierda) a jugar un rol politico.
 Aunque la democracia electoral no es garantia de una distribuci6n equi-
 tativa -la cual fue muy deficiente durante el periodo del 1945 al 1964-
 la presente desigualdad es dificil de concebir en un sistema politico donde
 estaban representados los intereses de la clase obrera.

 Un regimen socialista radical, casi por definicion alteraria sustancial-
 mente la distribuci6n actual. Existe una amplia evidencia hist6rica de que
 la distribuci6n de ingresos y riquezas mejora rapidamente en los regi-
 menes socialistas.

 Si los tecnocratas progresistas se hacen cargo del poder, se puede es-
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 perar una mejora en la desigualdad del ingreso, como resultado prin-
 cipal de correcciones al desequilibrio urbano-rural, del fortalecimiento
 del mercado intero y de las politicas nacionalistas.

 II.1 LA CONCENTRACI6N DE LA MORTALIDAD

 eCuales son las consecuencias humanas de la concentracion del in-
 greso en Brasil? Un defensor del regimen podria argumentar, si bien
 ingenuamente, que las clases sociales mas bajas han comprado menos
 radios a transistores, menos ropa, gastado menos en bebidas, etcetera
 y no mucho ma.s.

 Sin embargo, la evidencia muestra que las consecuencias de las politicas
 de disminucion salarial en Brasil han ido mas allA de las restricciones

 en el consumo de articulos que no son esenciales. Entre 1958 y 1969/70
 las familias pobres en Sao Paulo han incrementado la proporci6n de sus
 ingresos que es gastado en comida (Wood, 1977:60). Otros estudios
 han mostrado un agudo deterioro en los patrones nutricionales en la po-
 blaci6n de Sio Paulo, que ahora esta reduciendo su consumo calorico y
 minimizando sus valores proteinicos: alrededor de 1970 casi, la mitad
 de los niios entre seis y sesenta meses, cuyas familias tenian menos de la
 mitad del salario minimo, per cdpita, tenian defiiencias de proteinas y
 de calorias; los incluidos en la categoria que tenian mas de la mitad del
 saldrio per capita, casi cuatro de cada diez niios tenian deficiencias, y
 en la categoria que incluia a los que poseian de un salario completo a
 uno y medio, uno de cada tres tenian deficiencias. Solamente mas alla
 de un salario y medio per cdpita era donde las deficiencias afectaban a
 menos del 20%o de los nifios. (Iunes, M. et al., 1975).

 Magno de Carvalho y Wood (1977) muestran que el promedio de
 vida al nacer en el Noroeste Central (Ceara, Rio Grande do Norte, Pa-
 raiba, Pernambuco, Alagoas) era solamente de 44.2 anios, no muy dife-
 rente de lo estimado recientemente en Africa y comparable al promedio
 europeo de hace cien afnos. iEs ironico que mientras algunos defenso-
 res del regimen hablan sobre la economia del siglo xxI, la poblacin
 esta viviendo en condiciones del siglo xIx.

 La concentracion de la mortalidad en Brasil es una de las consecuen-
 cias mas horribles de la presente politica: los pobres mueren por millones
 tempranamente para que los ricos puedan vivir extremadamente bien.
 i La diferencia del promedio de vida al nacer entre los pobres del Noreste
 Central y los ricos en el Sur es mas de veinte afiosl (Magno de Carvalho
 y Wood, 1977:116-118). Esto casi no tiene precedente. Para dar una
 idea del significado de estas diferencias permitanme sefialar que las dife-
 rencias entre negros y blancos en los Estados Unidos de Norteamerica,
 un pais cuya intolerancia, discriminaci6n y prejuicio han sido seiialados,
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 es entre tres y cuatro afnos, una mera fracci6n de las diferencias sociales
 y regionales brasilefias.

 111.2 MOVILDAD EDUCACIONAL Y SOCIAL

 La movilidad social es altamente apreciada en las sodedades occiden-
 tales. El concepto de igualdad de oportunidades es fundamental en el
 sistema de valores de los EE.UU. y en otros paises. Esta importancia
 esta reflejada en la copiosa literatura que trata sobre la movilidad social
 y la igualdad de oportunidades que es sociol6gica y legal.

 Este no es el lugar para discutir extensamente si el problema funda-
 mental es la desigualdad per se o la desigualdad de oportunidades; para
 ponerlo sarcasticamente, tendriamos que interesaros en darle igual
 oportunidad a todos de explotar a los demas o tendriamos que interesar-
 nos en la explotaci6n en y por si misma? Sin embargo, si la desigualdad
 y la explotacion han de darse por supuestas, es mejor si los explotadores
 se turnan mas que si el derecho a explotar deviene como un privilegio
 heredado a traves de la familia y las clases.

 La inmovilidad social en Brasil esta ayudada fuertemente por la des-
 igualdad educacional. La educacion, en vez de actuar como un igualador
 de oportunidades, compensando en parte la desigualdad de las riquezas
 heredadas, relaciones, ingreso, etcetera, separa mas alli las oportunidades
 de los niinos pobres de aquellas de los ninios ricos: aquellos que tienen
 todas las ventajas arriba mencionadas reciben, ademas, una fuerte ven-
 taja a educacional.

 CUADRO III.1

 EDUCACI6N DE LOS ENCUZSTADOS DE ACUERDO AL NIVEL OCUPACIONAL DE
 LOS PADRES. BRASIL, 1973. (Pastore, 1977:96)

 NIVEL OCUPACIONAL DEL PADRE

 Clase Clase Clase Clase Clase
 Educacion de Clase Media Media Media Baja Baja
 los encuestados Alta Alta Media Baja Alta Baja

 Ninguna . ............... 1.1 2.7 8.5 5.9 9.6 33.7
 Ensenianza Primaria

 Incompleta . ......... 5.8 14.8 24.2 26.9 33. 44.7
 Ens. Prim. Completa .... 8.7 13.9 19.I 31.6 30.9 15.3
 Ensefianza Secundaria ... 24.3 23.3 18.6 23.0 16.8 4.5

 Ens. Prepa. ...otras..... 27.7 23.6 17.9 9.6 6.1 6.1
 Universidad . .......... . 32.4 21.7 10.9 2.7 0.4 3.4
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 Mis de cuatro quintos de aquellos que nacieron de padres con un
 alto nivel educacional tienen educaci6n secundaria o mas (comparado
 con el 20% de la poblaci6n total); un tercio de ellos van a la universidad
 (comparado con el 3% de la poblacion); en el otro extremo, el 78% de
 ;aquellos que nacieron de padres de bajo status, no terminaron la escuela
 primaria y una totalidad de un tercio no tenian ninguna instrucci6n es-
 colar. Menos de la mitad del 1o fueron a la universidad, comparada
 con el 32% de aquellos nacidos en el nivel ocupacional mas alto.

 Dada esta imagen, un gobierno que enfatiza la movilidad e igualdad
 de oportunidades, deberia concentrar sus esfuerzos en la educacion pri-
 maria. Los ricos ya la tienen (solo el 1.1% de aquellos que nacieron
 en el mas alto nivel y 2.7% de aquellos que nacieron en el nivel medio
 superior no tenian' instrucci6n escolar), pero un tercio de aquellos que
 niacieron en el sector mas bajo, se beneficiarian de ello; una expansi6n
 mayor que les ayudara a completar la instrucci6n primaria podria bene-
 ficiar aproximadamente a cuatro quintos de este sector. En otras pala-
 bras, dado ya el acceso a la escuela primaria de las clases altas y medias
 en las presentes condiciones, cualquier ampliacion de la matriculacion
 en la escuela primaria beneficiara a los niinos de las clases mas bajas,
 particularmente a los nifios campesinos. Esto tendria necesariamente un
 efecto positivo en la movilidad social (Boudon, 1973 y 1974).

 Pero estas no eran las intenciones del gobierno militar: desde 1964 a
 1971, la matriculaci6n en la escuela primaria aumento solo en un 33%,
 'la matriculacion de la escuela secundaria aument6 en un 145%; la matri-
 culaci6n universitaria (aun no graduados) aument6 en un 282% y la
 matriculaci6n de graduados aumento en un 164% (Simonsen, 1972:142).
 Langoni (1973:142), analizando los aumentos de matriculacion entre
 el 1960 y 1970 Ilega a conclusiones similares.

 Desde 1964 a 1970, la participacion del gobierno federal en toda la
 educacion publica declin6 de un 40.6%o a un 25.7%. El gobierno federal
 dedico una atenci6n cada vez mayor a la educacion universitaria y dej6
 la educacion primaria y secundaria al gobierno municipal, estatal y a
 organizaciones privadas.2

 La experiencia hist6rica de los paises socialistas nos ensenia que la edu-
 cacion es la prioridad nuimero uno, y que inicialmente las diferencias
 educacionales son reducidas draisticamente. La alfabetizaci6n casi univer-
 sal y la educaci6n primaria se logra rapidamente, mientras que la edu-
 cacion superior se torna menos dependiente del origen social y mas del
 merito. Desafortunadamente, hay una evidencia empirica en el sentido
 de que en algunas de las sociedades socialistas mas antiguas, la URSS
 en particular, hay un resurgimiento de la desigualdad educacional (Katz,

 2 Sin embargo, se debe una compensacion, para fondos limitados transferidos del
 gobierno federal a los estados y municipios que son destinados a la instrucci6n
 primaria. El autor queda agradecido a Speridiao Faissol por llamarle la atencion
 sobre este aspecto.
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 1973; Kelly y Klein, 1977). Asi, por lo menos por algunas decadas,
 un sistema socialista radical probablemente incrementaria la educacion
 primaria, y aumentaria la movilidal por via de la educaci6n.

 Mis esperanzas son menores bajo una democracia parlamentaria. Lo
 registrado bajo los numerosos gobiernos desde 1945 hasta 1964 no nos
 permite ninguin optimismo. La educaci6n (en todos los niveles) fue una
 debil prioridad del gobiero y la desigualdad educacional fue un hecho
 palpable.

 Un regimen progresivo de tipo autoritario podria promover una rapida
 expansion de la educacion primaria, en parte como consecuencia y su-
 plemento para las cambiantes prioridades sociales, especialmente en las
 zonas rural-urbana y agricola-industriales.

 III.3 DESIGUALDAD SECTORIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

 Una de las fuentes principales de la desigualdad en Brasil tiene sus
 raices en la prioridad dada a la industria sobre la agricultura y en la
 estructura de la tenencia de la tierra. Estos fen6menos no fueron creados
 por el regimen de 1964: ellos ya existian antes. El regimen de 1964 s6lo
 los empeoro

 A pesar de las importantes mejoras obtenidas durante la decada pasada,
 las exportaciones industriales no son compensadas con las importaciones
 industriales. El d6ficit neto entre exportaciones industriales e importa-
 ciones para la industria es un viejo fenomeno latinoamericano y Brasil
 no es la excepcion. Este deficit tiene que ser sostenido y la carga gene-
 ralmente cae sobre el sector primario. En 1935 las exportaciones agri-
 colas totalizaron 4,695 millones de d6lares, 54.1% de la totalidad de las
 exportaciones; en 1976 las exportaciones agricolas alcanzaron casi los
 6 billones de dolares, o el 58% del total.

 Esto indica la funcion de la agricultura en la economia nacional: gene-
 rar un superavit de las exportaciones para pagar el deficit del sector in-
 dustrial. Otras politicas son coherentes con esta funcion principal: los
 creditos son otorgados preferentemente al sector no agricola (Niller
 Paiva, Shattan y Trench de Freitas, 1976); las inversiones y gastos
 puiblicos son predominantemente urbanos (Rezende da Silva, 1972) y los
 creditos agricolas que existen estan concentrados en grandes granjas
 exportadoras. Las pequenias y medianas granjas que producen para el
 mercado interno y consumo local no se benefician de los creditos pfiblicos,
 inversiones y desembolsos.

 Relacionado con estas politicas esta el hecho de que el lento declive
 de los grandes e ineficaces latifundios no ha sido acompanado por la
 expansi6n de pequenas y medianas granjas, sino por grandes granjas,
 comerciales. El corolario de esto es el incremento del niumero de mini-
 fundios y la reduccion de su area promedio.
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 En el recadastramento de 1972, 175 establecimientos rurales fueron
 definidos como latifuindios por dimensao, ocupando casi 18 millones de
 hectareas. En el otro extremo de la reestructuracion, casi dos millones
 y medio de miniifundios fueron reducidos en 46 millones de hectareas,
 casi dos millones de ellas en un area comparable a la que ocupaban s61o
 175 granjas grandes. LIos latifzindios por explorafto, que sumaban me-
 nos de 800 mil, ocupaban 270 millones de hectareas, un area similar a
 la de Argentina. Las 162 mil empresas rurais ocupaban menos de 36
 millones de hectareas.

 El sector agricola brasilenio no es esencialmente diferente de los otros
 paises latinoamericanos: esta dominado por el binomio latifgndio-mini-
 fundio (Soares, 1976) que produce un superavit de trabajo agricola,
 a la par de una extensa area que no es utilizada en el latifundio. Unas
 70 millones de hectareas fueron definidas como tierra apta para la agri-
 cultura, pero no eran trabajadas; 65 millones de estas se encontraban
 en los latifundios por explorafdo y otros 5 millones y medio en los lati-
 fundios por dimensdo. Esta tierra no cultivada es mas grande que el area
 total de Centro America y del Caribe, donde viven mas de 40 millones
 de personas.

 Este sistema de propiedad de la tierra extremadamente concentrado,
 crea millones de trabajadores sin tierra y millones cuyas tierras son insu-
 ficientes para absorber en forma productiva su trabajo y el de su familia.
 Esto genera un exceso de mano de obra con un efecto negativo en los
 salarios. El ingreso generado en sus parcelas es insuficiente para satis-
 facer las necesidades de sus familias, es por eso que debe ser completado.
 Esto se logra a traves de trabajo de mas horas y buscando un trabajo
 afuera. Las mujeres mas j6venes eanigran a los pueblos y ciudades donde
 frecuentemente trabajan como sirvientas; los hombres capacitados tam-
 bien pueden emigrar permanente o temporalmente.

 Es evidente de que desde 1964 los salarios agricolas no han sido tan
 malos comparandolos con los salarios industriales urbanos, los que sufrie-
 ron una disminucion absoluta, pero fueron bajos comparandolos con las
 cifras nacionales per capita. Mas aun la tenencia de la tierra se ha tor-
 nado mas concentrada, pero el sector de "subsistencia" ha incrementado
 su producci6n a pesar de la reduccion del promedio de dimension de sus
 granjas. (Sa Jr., 1975).

 De esta manera los trabajadores agricolas y los pequenios propieta-
 rios han sufrido bajo las politicas del ano 1964: sus salarios aumenta-
 ron mucho menos que el ingreso per capita y el promedio de las dimen-
 siones de sus parcelas disminuyeron.

 Una consecuencia de la disminuci6n del salario agricola y la falta de
 tierras cultivables es la necesidad de compensarlo con una mayor inten-
 sidad de trabajo. No solo aquellos que trabajaban largas horas, sino
 tambien los miembros nuevos y mas j6venes se sumaban al trabajo. De
 acuerdo con el censo agricola de resultados preliminares de 1975 habia
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 4.5 millones de trabajadores ocupados en la agricultura menores de 14
 anios, arriba del 55% con respecto a los afnos 1970 en que trabajaban
 2.9 millones. La fuerza de trabajo agricola de los adultos (desde los 14
 anos) se incremtno solo en un 14%o (Conjuntura Economica, 1978: 9-11).
 Este aumento puede deberse en parte al hecho de que muchos jefes de
 familias y hermanos mayores se tornaron trabajadores agricolas golon-
 drinas, localmente llamados boias-frias. Los miembros mas jovenes de la
 familia estaban entonces obligados a cubrir las funciones que habian
 quedado vacantes.

 IV. FIN DEL MILAGRO

 El gobierno militar tom6 seriamente el problema de la inflacion y del
 crecimiento. El ataque a la inflacion comenz6 inmediatamente, con una
 serie de medidas intentadas ya en 1964. En ese afio el indice de infla-
 cion era casi del 90%, reducido al 57% en 1965, y desde entonces sufri6
 una continua reducci6n hasta el 1973, cuando logr6 la marca mas baja
 del 16%. Pero los precios del petroleo y el fin de la disminuci6n de sala-
 rios estimulo una nueva espiral inflacionaria: en 1974 el indice era del
 29%, en 1975 era del 28%, y en 1976 era del 43% (Homem de Mello,
 1978:34); estimaciones recientes fijan un indice de aproximadamente
 del 40% para los afios de 1977 y 1978. No hay ningun indicio de que la
 inflacion haya sido controlada en Brasil; durante los ultimos tres anoos
 los indices superaron ampliamente a aquellos de los gobiernos populistas
 de Vargas y Kubitschek. En cuanto al control de la inflacion, el regimen
 militar no puede jactarse de haberlo logrado. Y nuevamente todos los
 dias se oyen quejas sobre los aumentos de precios en todas partes de
 Brasil.

 El regimen militar basa su legitimidad en las altas cifras de crecimiento.
 Durante muchos afnos el gobierno militar podia ufanarse de un crecimiento
 anual del GDP del 9% o mas alto. Pero los afnos recientes muestran que
 las ventajas comparativas eran temporales: los indices de crecimiento se
 han reducido de nueve o mas a siete o menos. La economia brasilenia tiene

 peores perspectivas que bajo los gobierno de Vargas, Kubitschek y Qua-
 dros, y los costos politicos son inmensamente mnayores. El milagro ahora
 se ha acabado y se le presta mas atenci6n a la demanda de mayores indices
 de crecimiento que debian ser esperados de todos modos, principalmente
 como resultado de una baja linea de base, producto de la depresi6n del
 comienzo de la decada del sesenta (Serra 1971; Tavares y Serra, 1973;
 Bacha, 1977).

 iEste punto es crucial: principalmente porque los diferentes gobieros
 militares asi lo hicieron!
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 IV.1. EL CRECIMIENTO ECON6MICO COMO IDIOLOGfA

 Podemos aprender algo de los discursos presidenciales; si bien no lo que
 los presidentes realmente piensan, por lo menos lo que ellos quieren que los
 que los escuchan crean que ellos piensan.

 Castello Branco dio al comunismo (o a su sistema opuesto: la demo-
 cracia) un lugar importante durante los dos primeros anios de su admi-
 nistraci6n: la democracia recibi6 el 30%o de todas las palabras importan-
 tes, comunismo otro 12o; y si uno sumna otros conceptos relacionados
 -fronteras ideologicas, valores occidentales, y la posici6n de su defensor,
 los EEUU-- obtenemos otro 24%, mientras que desarrollo tenia el 34%
 del total. Tomados en forma conjunta, los simbolos politicos tenian una
 mayoria de dos tercios. (Mendes, 1974a; Soares, 1975).

 Me inclino a creer que esto representaba las verdaderas motivaciones
 detras de la administraci6n de Castello Branco porque estaba apoyada por
 impresiones personales de sus consejeros y colaboradores politicos. Sin
 embargo, es importante el darse cuenta que democracia, que fue mencio-
 nada no menos de 33 veces en 1964 y 64 veces en 1965, no aparecio ni
 una sola vez en 1966. Para entonces habia sido encontrado un nuevo bino-
 mio, ya no era la democracia y el comunismo, sino la democracia y el re-
 gimen militar en si mismo. La amenaza del comunismo aparentemente
 habia sido eliminada o estaba bajo el control y su menci6n desapareci6
 del lexico presidencial (de 27 veces en el 1965 a dos veces en 1966). Al
 mismo tiempo, el Panamericanismo, la posici6n de EEUU, valores occi-
 dentales y fronteras ideologicas declinaron a un minimo o desaparecieron
 por completo. El crecimiento economico reino en forma suprema, con el
 57%5 de todos los temas en los discursos presidenciales. Esta supremacia
 continuo con Costa e Silva, con el 53% desde el 1967 hasta el 1969 inclu-
 sive. En 1967 la invasi6n a la Republica Dominicana por los EEUU red-
 bi6 un ostensible apoyo brasilenio y esto tenia que ser tratado. Asi, el
 tema de "fronteras ideologicas" fue revivido y traido al primer piano,
 ocupando el segundo lugar solo despues del crecimeinto econ6mico. Este
 tennino ocupo mas del 212 de todas las palabras claves.

 Los dos primeros anios de la administraci6n de Medici vieron una con-
 tinua preponderancia en el tema del crecimiento: un 43% en total; en
 1970 recibi6 un asombroso 64%. Democracia en su "nueva" acepci6n fue
 mencionada varias veces durante los primeros anos del gobiero y luego
 fue convenientemente olvidada, una practica de todos los gobieros desde
 el 1964.

 Este analisis nos indica que crecimiento era el tema penetrante de los
 primeros ocho afnos del regimen militar y no hay noticias de que haya
 dejado de serlo. Logr6 una posici6n privilegiada despues que comunismo,
 etcetera, perdieron terreno y permaneci6 como tema dominante en los dis-
 cursos presidenciales desde entonces. Lecturas superficiales de discursos
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 nias recientes muestran que crecimiento todavia esta alli -bajo el gobierno
 de Geisel.

 La ideologia del crecimiento, a veces llamada "desarrollismo" tiene im-
 portantes funciones: enfatizando la naci6n, pasan a segundo piano las
 clases sociales, subrayando el crecimiento nacional, oculta la miseria y el
 estancamiento de las clases mas bajas.

 Crecimiento, es entonces la piedra ideologica del regimen militar bra-
 silefio. Una crisis de crecimiento es una crisis legitima. Pero crecimiento
 y represion no son la unica explicaci6n para el largo gobierno militar.
 Alguien esta obteniendo provecho de los beneficios del crecimiento: las
 clases altas y medias. Profesionales, administradores, empresarios, miem-
 bros acadenicos, tecnicos, artistas, cientificos, etcetera, han aumentado
 su numero y han aumentado sustancialmente sus ingresos personales.
 Como clase, ellos pueden favorecer una democracia politica, pero no una
 igualdad de ingresos. Una redistribuci6n radical de los ingresos proba-
 blemente los llevaria a sacrificar su democracia politica para salvar su
 standard de vida.

 IV.2. CONTRADICCIONES EN EL SISTEMA

 Las restricciones impuestas a la fuerza en el congreso y senado brasi-
 leiios, s6lo son aceptadas de mala gana por el partido del gobierno y son
 rechazadas claramente por el partido de oposicion. Los diputados del
 Arena votan por las medidas del Ejecutivo que ellos desaprueban y acep-
 tan el jugar un rol politico menor, pero lo hacen mal dispuestos. El
 sistema politico otorga al Ejecutivo -y en iultima instancia a los mili-
 tares- supremacia absoluta, esta sostenido por medio de la coercion, no
 a traves de la sumision.

 El AI-5, la piedra fundamental institucional del absolutismo del Eje-
 cutivo es rechazada por los politicos de ambos partidos, aunque el nume-
 ro de miembros del partido marca una gran diferencia (Jornal do Brasil,
 4/14/1975; Primeiro caderno: 4).

 CUADRO IV. 1

 AFILIACI6N AL PARTIDO Y ACTITUD HACIA ZL AI-5

 MDB Arena

 Rechazo .................... 96% 22%
 Cambio .................... 2% 57%
 "No" al cambio ............ 2 21

 TOTAL ..................... 100% 100%
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 El partido de oposici6n rechaza de piano el AI-5, mientras que los
 diputados del Arena estan dispuestos a negociar: relativamente pocos
 lo aceptan en su forma original, pero muchos arenistas estAn deseosos
 de aceptar algun tipo de limitacion de las prerrogativas legislativas que
 existian antes de 1964.

 Una mayoria de dos tercios de los legisladores del Arena revocarian
 simplemente el articulo que permite al Ejecutivo el declarar receso en el
 'Congreso y mas de la mitad volverian a restablecer el habeas corpus.
 Con todo, el 80% de los diputados del Arena apoyan la reforma de la
 Constituci6n; entre los emedebistas este porcentaje alcanza un 98% (Jor-
 nal do Brasil, 4/14/1975).

 Estos datos fortalecen nuestros puntos de vista. Los diputados de
 ambos partidos rechazan el absolutismo ejecutivo de la Constituci6n y
 parcialmente de las leis de excefdo. Ellos quisieran tener las mismas
 funciones como los diputados en todas partes y quisieran que los brasi-
 lefios tuvieran los mismos derechos que los ciudadanos de otros paises.

 El sistema bipartito, el que ha sido presentado como uno de los princi-
 pales logros del regimen, tambien es rechazado por la elite politica, aun-
 que el incremento en la participaci6n electoral y en la reducci6n de votos
 nulos y en blanco hasta cierto punto reflejan una creciente legitimidad
 popular de este sistema impuesto desde arriba. Mas aun, los politicos de
 ambos partidos rechazan el sistema de partidos: un estudio llevado a
 cabo en 1975 despues de las ultimas elecciones indica que el 70% de los
 diputados del Arena y el 80% de los diputados del MDB preferian un
 sistema distinto. El asombroso triunfo de la oposici6n en las elecciones
 ,de 1974 (Nery, 1975) demostr6 no solo la falta de popularidad del go-
 bierno y su partido, sino tambien que la poblaci6n que votaba acepto el
 sistema partidario como legitimo. Sin embargo, la legislaci6n inmoral
 introducida desde arriba, las cambiantes leyes electorales y la restriccion
 del acceso a los medios por parte de la oposicion, pudo haber convencido
 a muchos brasilefios de que las elecciones, el sistema partidario y los
 procedimientos legales, generalmente no son los canales adecuados para
 expresar el descontento y el deseo de cambio. Las elecciones bajo la
 dictadura brasilefia no son juego limpio, y se parecen a la fabula de
 Esopo sobre el cordero y el lobo.

 El sistema partidario que fracasa en ser apoyado por los politicos y por
 los mismos miembros del partido no refleja las lineas de los conflictos
 politicos e ideologicos y las diferenciaciones. Esto nos dice que los poli-
 ticos se ven a si mismos comprimidos artificialmente en una estructura
 partidaria que es demasiado simple para acomodar sus diferencias ideo-
 logicas, generando asi fuertes resquebrajamientos intrapartidarios.

 Los desacuerdos entre los legisladores del Arena y el Ejecutivo rela-
 tivos a importantes politicas podrian llevar a una derrota de proyectos
 del Ejecutivo a pesar del hecho de que el Arena todavia mantiene una
 mayoria en el Congreso como en el Senado. En realidad esto ha suce-
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 dido antes y la reaccion del Ejecutivo fue declarar un receso de la legis-
 latura y promular la ley de lealtad al partido (Abranches y Soares, 1973).
 Esta ley estaba dirigida inis al partido del gobierno que al MDB. Esto
 aseguro que los legisladores del Arena votaran de hecho por los proyec-
 tos del Ejecutivo. Entre los mecanismos para reforzar la disciplina se
 encuentran algunos extremadamente importantes, como la imposibilidad
 de cambiar de partido (de esa manera los miembros del partido podrian
 votar en contra del partido original simplemente cambiando de partido);
 la disposici6n sobre la disciplina del partido, la cual obliga a los miem-
 bros del partido a votar con el conductor del partido (el conductor del
 Arena es elegido por el Ejecutivo) y el voto del conductor, por el cual
 el conductor del partido puede votar por todos los miembros del partido,
 asegurando la unanimidad de los votos. Estos mecanismos presuponen
 la existencia de miembros del partido leales y disciplinados, que acuerdan
 con las politicas del gobierno, pero los legisladores brasilefios tienen una
 diferente imagen de si mismos. La mayoria de los legisladores se ven
 a si mismos como depositarios de un mandato "abierto" y les gustaria
 votar de acuerdo con su propia "conciencia individual"; el 86.5% de los
 diputados del Arena y el 81.5% de los del MDB optaron por esto (Jornal
 do Brasil, 4/15/1975; p.4). Esta imagen de si mismos explica por que
 hasta los miernbros del Arena se resisten a la disciplina partidaria: sola-
 mente el 21% de los diputados del Arena apoyaron la continuacion de la
 Lei de Fidelidad Partidaria y el porcentaje entre los emedebistas es aun
 menor, 9.5%. Los diputados generalmente querrian poder cambiar de
 partido si ellos quisieran: solamente el 46% de los diputados del Arena
 y el 36% de los del MDB estarian de acuerdo en mantener la restricci6n
 actual.

 Como es predecible, tanto "el mecanismo de disciplina partidaria", o la
 obligaci6n de votar con el conductor del partido y el voto del conductor
 estan cuestionados seriamente: hasta entre los diputados del Arena, solo
 56% acept6 que los miembros del partido fueran obligados a obedecer las
 decisiones del partido (en el MDB el porcentaje correspondiente es del
 43%). El rechazo al voto del conductor es todavia mayor: s6lo el 44%
 de los diputados del Arena aceptaron este mecanismo y entre los emede-
 bistas este porcentaje es solo del 25%.

 Existe una contradicci6n principal dentro del sistema autoritario bra-
 silefio; a traves del absolutismo del Ejecutivo, este se apropia de antemano
 del poder legislativo y judicial con sus funciones. Sin embargo, el carac-
 ter democriatico adoptado por la dictadura brasilena requiere la presencia
 de las ramas legislativas y judiciales de gobierno. La conformidad de esas
 ramas se logra a traves de la coerci6n; sin embargo, la distensao de Geisel
 permitio que las contradicciones que existen en el fondo del sistema salieran
 a la stperficie. Ellas muestran que un sistema basado en lo militar,
 centralizado alrededor del absolutismo Ejecutivo, es incompatible con
 verdaderos sistemas representativos de partido, con una activa e inde-
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 pendiente Legislatura y con un Poder Judicial independiente. Es asi que
 un Ejecutivo que favorece la distensdo, debe estar dispuesto a dejar de
 lado las limitaciones derivadas de un regimen verdaderamente democra-
 tico, lo que significa necesariamente el fin del absolutismo del Ejecutivo.
 El caracter de tira y afloja de la distensao de Geisel revela la incapacidad
 del sistema de resolver estas contradicciones, aceptando el compartir el
 poder constitucional entre los tres poderes.

 El crecimiento brasilenio se ha concentrado en grandes empresas. Mu-
 chas de ellas son empresas multinacionales, y el gobierno brasilefio le ha
 dado al capital extranjero varios y poderosos incentivos. Esto fue espe-
 cialmente cierto bajo los ministros Roberto Campos y Delfim Netto.
 Dados los lazos existentes entre el Arena y el Ejecutivo uno podria su-
 poner que los diputados del Arena apoyarian esta politica. Pero no fue
 asi. Mas del 68% de los diputados y senadores del Arena apoyaron una
 reducci6n de las actividades de las multinacionales y su influencia en la
 econonia brasilena, mientras que en el MDB un abrumador 93%o apoyo
 reducciones similares (Jornal do Brasil, 4/15/1975).

 De esta manera nuevamente existe un conflicto ideologico oculto entre
 el Ejecutivo y su partido; este conflicto involucra a mas de dos actores,
 porque las politicas estan delineadas por tecnocratas, principalmente
 economistas, y no por los militares.

 Muchos politicos del Arena han presentado criticas disfrazadas de otras
 politicas gubernamentales y de sus resultados. Politicos del Noreste se
 han expresado sobre la situaci6n de su region; algunos se han atrevido
 a criticar la concentracion de los ingresos y la mayoria tiene palabras
 poco atentas sobre los tecnocratas en el gobierno.

 Basandose en innumerables estudios y encuestas, resulta claro que el
 regimen militar en su forma actual tiene muy poco apoyo popular.

 Muchos estudios demuestran que la poblaci6n brasileina quiere una
 democracia; la evidencia recogida en Sao Paulo y Rio de Janeiro es con-
 tundente: cerca de mitad de la poblaci6n quiere mas' democracia, un
 cuarto quiere que las cosas permanezcan tal cual son o hasta con menos
 democracia, y otro cuarto es indiferente, no tiene formada una opini6n,
 c tiene demasiado miedo para expresarla (Lamounier, 1977). Esta en-
 cuesta llevada a cabo por Gallup, tambien muestra que los indiferentes,
 sin opini6n, etcetera, son mucho mas numerosos entre los que poseen
 una educaci6n mas elemental, algo muy comuin de encontrar en Brasil
 como en cualquier otro lugar. Aquellos que quieren mas democracia
 son relativamente mas numerosos entre la gente con educacion secun-
 daria y universitaria.

 La soluci6n militar les gusta menos a los brasilenios de lo que parece.
 En 1968 un estudio de jefes de familia en Rio de Janeiro mostro que
 mas del 78% de ellos, pensaba que "los militares no tendrian que inter-
 ferir en las politicas del gobierno" (Pereira, 1972). Encuestas que se lle-
 varon a cabo recientemente en Rio de Janeiro y Sao Paulo muestran que
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 la poblacion esta harta del regimen militar y que apoyaria a Magalhaes
 Pinto para presidente principalmente porque no es un militar. Cuando
 es comparado con otros posibles candidatos militares, Magalhaes Pinto
 los deja atras a todos.

 Estos resultados no nos sorprenden. Nadie tiene deseos de renunciar
 a sus derechos. La toma del poder del 1964 se llev6 consigo los dere-
 chos de todos los brasilenios y tornm su ciudadania en una farsa. Los
 brasilefios con cierto nivel de educaci6n saben que los ciudadanos en
 otros paises tienen derechos que a ellos les han sido negados por un re-
 gimen que ellos no eligieron. El regimen no tiene control sobre su leal-
 tad politica, aunque si controla su callada comnplicidad en el saqueo de
 campesinos y trabajadores.

 En este momento la poblaci6n brasilefia es consciente de que la tortura
 fue usada en Brasil despues del golpe de Estado de 1964; se sabe que la
 prensa en Brasil esta censurada, y que la corrupcion no ha sido eliminada,
 en todo caso es peor. Los automoviles oficiales y todo tipo de mordomias
 son de conocimiento piublico. A los militares se les da altos cargos piu-
 blicos para los cuales por lo general no estan capacitados. Los escan-
 dalos de la administraci6n militar anterior se han hecho puiblicos. Las
 leyes electorales han sido cambiadas para favorecer funciones de corto
 periodo y ambiciones personales. El regimen militar ha perdido toda
 justificaci6n basada en una alta moral.

 El regimen militar ha otorgado tanto enfasis al crecimiento como jus-
 tificacion para la dictadura que ahora es atrapado por su propia ret6-
 rica: no podria mantener los altos indices de los fines de los afnos 1960
 y principios de 1970. Mais aiun, el regimen no puede controlar mas la
 inflaci6n de lo que el regimen populista habia logrado. Es asi que ha
 perdido su fuente principal de legitimidad ideologica. Mas auin, la epoca
 de Goulart y el Parlamento se han desvanecido y ya no son parametros
 importantes para medir el exito o fracaso del regimen militar. Asi la
 legitimidad ideologica del gobierno militar esta decayendo. La justifi-
 cacion de que un pais mejor y mas fuerte se estaba construyendo no se
 puede sostener mas y con seguridad el brasilefio medio no ve la razon
 por la cual ha sido castrado politicamente por un regimen militar que es
 nenos eficaz que los regimenes civiles que respetaban sus derechos.

 A partir de estas observaciones un ingenuo analista podria saltar a la
 conclusi6n de que el regimen esta a las puertas de un colapso.

 Esta conclusi6n desconoce primero que la dictadura brasilefia es una
 dictadura y practicamente tiene el monopolio de los medios de coerci6n:
 la poblaci6n desarmada esta a merced de los militares; segundo, que unos
 veinte millones de brasilefios de clase media y alta se han beneficiado de
 las politicas de concentracion, y que si fueran amenazados con perder
 esos beneficios apoyarian a los militares, y tercero el regimen puede
 cambiar o continuar de esa manera.
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 V. DE,SPU.S DEL MILAGRO, A QUt?

 Dando por supuesto que el regimen militar ha perdido a travis de los
 afios el apoyo, y que regimenes alternativos serian diferentes, permitanme
 ser futurologo e imaginarme como serian algunos de esos cambios.

 Antes que nada una importante reducci6n del Poder del Estado; luego
 regimenes alternativos y finalmente cambios desde dentro:

 Comienzo por excluir una importante disminucion del Poder Estatal,
 una posici6n que comparten la mayoria de los cientificos politicos y pe-
 riodistas politicos brasileios.

 A comienzos de los afos 1970, una encuesta realizada entre cientificos
 politicos y escritores politicos brasilefos no fue capaz de obtener un
 consenso significativo sobre el futuro del pais. Solo en unos pocos puntos
 se llego a un acuerdo significativo; entre ellos, una intervencion del
 Estado cada vez mayor en la economia.

 CUADRO V.1

 GRADO ESTIMADO DE LA PARTICIPACI6N DEL ESTADO EN LA ECONOMfA,
 1972-73 y 1977

 Cientificos politicos Escritores politicos
 Moda Media Moda Media

 En el momento de
 la encuesta 1972-73 4-5 4.0 3 4.6

 En 1977 ........... 6-7 5.9 6 6.3

 Ademas aunque la mayoria de los cientificos politicos y de los escritores
 politicos (80% y 71% respectivamente) opinaban que esta intervenci6n
 era pragmatica y no programatica hasta 1964, muchos pronosticaron una
 planificaci6n cada vez mayor de la intervencion como tal despues de esa
 fecha (Dos Santos y De Souza, 1974).
 En Brasil es considerado un hecho normal el que se de una fuerte

 participaci6n del Estado en la economia y s6lo recientemente unos pocos
 voceros del sector privado lo criticaron abiertamente. Pero la burguesia
 privada dificilmente se enfrenta al Estado: si bien, por un lado pueden
 hallarse en desventaja comparados con las empresas privadas, por otra
 parte la burguesia esta ampliamente favorecida por el accionar del Es-
 tado en su eterna lucha con las clases obreras. A ellos les han otorgado
 creditos, proteccionismo tarifario, impuestos festivos e incentivos, etcetera.
 Las agrupaciones nacionalistas o socialistas visualizan a las empresas
 publicas como el obstaculo mas importante para la expansi6n de las em-
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 presas multinacionales. De esta forma, no existen grupos politicos o so-
 ciales importantes que se opongan a las empresas piublicas y asi es poco-
 probable que se de una menor participacion del sector publico en la eco-
 nomia. La permanencia del presente modelo no nos hace suponer tal
 decline, por el contrario, eso llevara a una constante toma de empresas-
 deficitarias y la creaci6n de otras nuevas, en zonas importantes.

 Las relaciones entre el sector puiblico y el sector privado probablemente
 seguiran cambiando: se puede esperar una creciente especializacion de
 las agencias del gobierno, al igual que de los grupos de interes del sector
 privado. Geisel sigue la politica de excluir a los empresarios en la repre-
 sentacion directa al delinearse las politicas, lo que esta compensado por
 contactos mais frecuentes con representantes de grupos de interes. Esta
 politica puede ser modificada, pero no afectara la especializaci6n.

 El cambio de empresarios entre los sectores privado y piblico parece
 haber aumentado y es probable que siga haciendolo en el futuro, debido,
 a los sueldos mas elevados y mordomias del sector puiblico; sin embargo,.
 el descontento puiblico y el resentimiento militar podria disminuir el
 exuberante nivel de vida de los altos funcionarios puiblicos.' Ese poder-
 constituye una motivacion tan importante, a tal punto que estos hombres,
 cambian mas en el sector nacional que en el de las multinacionales. Las
 casas matrices de las empresas multinacionales son notablemente renuen-
 tes para delegar la autonomia a sus afiliados.

 La toma del gobierno por parte de los tradicionales demncratas libe-
 rales, como los representados por el O Estado de Sao Paulo, seria la
 unica e improbable posibilidad de una aguda reduccion de la participa-
 cion ptiblica en la economia, pero dudo que los militares no reaccionen
 en tal caso.

 A lo sumo, lo que podria suceder es una disminuci6n de ciertos privi-
 legios de las empresas piblicas, presiones para controlar su crecida efi-
 ciencia' y una disminucion en los privilegios y numero de los "nuevos.
 mandarines" del sector publico brasilefio. Unas pocas areas podrian ser
 despejadas para la iniciativa privada "solamente", pero no mucho mas,
 que eso. Una revoluci6n socialista, al menos, aumentaria la participa-
 cion del Estado en la economia, dada la experiencia de todos los paises-
 socialistas hasta el momento.

 3 Se tiene que seialar, con toda justicia, que los militares no se aumentaron sus
 salarios ni beneficios mis alla del nivel de la clase media, como sucedi6 en otros
 paises donde los militares tomaron el poder. El enriquecimiento de los milita-
 res, en el servicio civil y en empresas privadas.

 4 Se ha argumentado que el desempeiio financiero no es uno de los objetivos prin.
 cipales de las empresas pfiblicas (Baer, Newfarmer y Treblat, 1976); pero la,
 informaci6n muestra que las empresas pfblicas brasilefias, relativamente han,
 tenido una buena actuacion.
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 Una toma del gobierno por parte de los nacionalistas progresistas me-
 joraria aun mas la participaci6n del Estado en la economia, si bien con
 un caracter redistributivo.

 De esta manera, el Estado probablemente permaneceri fuerte en
 Brasil.

 V.1. REGfMENES POSIJTrt,S

 Comenzare por delinear la posibilidad del socialismo basado en una
 revolucion de la clase trabajadora en Brasil. La fuerza tan grande del
 Estado, vis a vis de la sociedad civil, hace que una toma revolucionaria
 sea una tarea muy dificil. La evoluci6n de la tecnologia represiva hace
 que las masas sean cada vez menos poderosas. Mas ain, la composici6n
 de clases de las sociedades dependientes de America Latina, se desvian
 .agudamente de las predicciones marxistas. La clase obrera industrial es
 relativamente pequena, nunca mayor del 25% del total de las fuerzas
 de produccion, debido a la intensiva industrializacion del capital. Los
 sectores que emplean mas trabajadores son el primario, en las primeras
 etapas del progreso de industrializacion, y luego el terciario; mas aun,
 se da un continuo crecimiento de ocupaci6n de clase media (Soares,
 1967 y 1969, Geneletti, 1976 y 1977). Una revoluci6n basada en nu-
 meros no se fundamentaria en la clase obrera.

 Para muchos una altemativa parlamentaria, democratica y liberal se
 presenta como interesante. Los cambios en la politica de EEUU, la crisis
 econ6mica y el fracaso de los regimenes militares para resolver las nece-
 sidades del pais durante tantos afios de dictadura, aumentan las posibi-
 lidades de una retirada de los militares. Esto puede suceder en el Peril
 y en Ecuador en un futuro cercano.

 Pero el retiro de los militares en Brasil no significa una vuelta a las
 condiciones existentes anteriores a 1964. Primero, porque los militares
 son lo suficientemente fuertes para impedirlo, segundo, porque el Estado
 es mucho mas fuerte y dirigido por una burocracia-tecnocrata que no
 era tan fuerte y numerosa antes de 1964; en tercer lugar, porque a gran-
 des sectores de una creciente clase media la situacion bajo el regimen
 actual les ha sido mas favorable (y en este momento todavia les sigue
 siendo) que durante el anterior. Estos grupos podrian solicitar el retorno
 de los militares.

 De esta forma, una simple vuelta al sistema anterior a 1964 no solo
 es poco probable, sino tambien inestable. Una continuaci6n y aceleracion
 de la hasta ahora lenta distensao, conservaria un Ejecutivo fuerte, pa-
 sando del absolutismo actual del Ejecutivo a una supremacia del Ejecu-
 tivo, devolvera al Congreso las funciones de vigilancia, pero no el po-
 der de legislar independientemente del Ejecutivo y le otorgaria al poder
 judicial la competencia ultima y su jurisdicci6n sobre asuntos constitu-
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 cionales. Libertad de prensa, incluida la television y la radio, son medidas
 esperadas, como asi tambien elecciones directas de gobernadores y la
 climinacion de los Ilamados senadores Lei-Falfdo, "pacote de abril",
 "bionic", y otras legislaciones tan corrutptas.

 Con este proyecto, el sistema politico liberal tendria que convivir con
 una economia planificada y controlada; el parlamento se tornaria en
 un foco politico, pero las decisiones economicas importantes se manten-
 drian fuera de la politica parlamentaria, haciendo una caracterizacion
 (lc una disociacion entre el sistema partidario parlamnentario formal v la
 politica econ6nica. Esto nos hace dirigir nuestra atencion hacia los cam-
 bios internos en el Estado.

 V.2. . PUEDE CAMBIAR EL ESTADO DESDE ADENTRO?

 ;Es posible que un aparato de Estado formidable, creado para servir
 a los intereses de la clase media y alta sea usado para promover los inte-
 reses de los campesinos y trabajadores en contra de los intereses de las
 ciases a las que ahora sirve? iEs posible que las mismas instituciones
 scan utilizadas para servir prop6sitos radicalmente opuestos? La tecno-
 cracia, ies realmente carente de ideologia?

 La afirmacion (le que la tecnocracia es carente de ideologia v que po-
 (iria servir gustosamente a duenos radicalmente opuestos, estuvo de
 moda hace algunos anos: "Ellos estarian tan felices de planificar la eco-
 nomia sovietica como la brasilefia", se decia. Creo que esto es un mito
 basado en otro mito, el de que hay soluciones apoliticas, carentes de ideolo-
 gia y "tecnicas" para las apremiantes cuestiones socioecon6micas. Un
 argumento mas serio (Baer, Newfarmer y Treblat, 1976) es que las
 empresas ptblicas y el gobierno en general son descentralizadas y que
 por lo tanto, los tecnocratas raramente actuan conscientemente como
 clase, y que no forman una clase, ni una fracci6n de esta. Este razona-
 miento es peligroso. Presupone que la unidad y conciencia de una clase
 depende de la-unidad y de la centralizacion de las instituciones donde
 trabajan sus miembros; con el mismo criterio, el hecho de que el sector
 privado esta descentralizado impediria a la burguesia el formar una clase,
 y lo mismo con el proletariado. La desunion administrativa del sector
 piublico no impide a los tecnocratas el comportarse como una clase en
 caso que se violaran sus intereses como tal. Este es el limite para los
 carmbios internos en el Estado.

 Un aspecto interesante del sector piublico brasileiio es que en muchas
 empresas, agencias y hasta ministerios, se pueden encontrar tecnocratas de
 tercera clase que tienen una sensibilidad social, una mentalidad progre-
 sista y son muchas veces nacionalistas. Sus actitudes e ideologia con-
 trastan con la de aquellos hombres que ocupan los altos puestos, ministros
 de Estado y sus secretarias escogidas.
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 El cambio desde adentro del Estado depende del balance de poder entre
 los grupos que controlan los recursos, particularmente el Estado mismo.
 Analistas de la teconocracia tienden a enfatizar la posibilidad de un cambio
 cualitati-o desde dentro. Estan impresionados por la competencia y la
 conciencia social de nluchos altos tecn6cratas progresistas (si bien estos
 no ocupan los puestos nlimero uno). Los tecnocratas "progresistas"
 tambien estail interesados en el crecimiento e industrializaciln, pero pa-
 recen no tener ligazon con las elites terratenientes o con las multinacio-
 nailes. Ellos pueden no tener escrupulos en arrasar la reforima agraria,
 ni con la creacion de un gigante publico en el area de la produccion
 agricola y distributiva. Ellos pueden respaldar politicas redistributivas,
 siquiera para expandir el mercado interno; en ultima instancia podrian
 invertir el curso externo de la economia brasileia en favor del creci-
 miento interno.

 Pero tanto la extensi6n de la conciencia social de estos tecnocratas
 progresistas como la posibilidad de elevarse al poder, han sido sobre-
 cstimadas por las siguientes razones:

 a) la confusion entre expresiones verbales y el verdadero comporta-
 miento durante las crisis. El "izquierdisnmo" de los tecnocratas siompre
 se destaca cuando se dirigen a los intelectuales; la distancia entre este
 izquierdismo verbal y el verdadero comportamiento apareceran claros
 y en voz alta cuando sus intereses esten en cuestion. Despues de todo, los
 tecnocratas de segunda y tercera clase est'an comprendidos dentro del
 5% mas alto de la distribucion del ingreso. De esta nanera aunque se
 puedan esperar algunas mejoras bajo el gobierno de ellos, su propia po-
 sici6n privilegiada limita el alcance de la reforma.

 b) subestimar el poder de los grupos derechistas entre los militares.
 A pesar de recientes derrotas politicas, estos grupos todavia mantienen
 una importante participacionn e el poder militar; probablemente no sean
 lo suficientemente fuertes para tomar el gobierno, pero con seguridad son
 suficientemente fuertes como para vetarlo. En la teoria, estos grupos
 podrian respaldar medidas nacionalistas y iredistributivas, delineadas
 por tecnocratas progresistas, pero su creciente interes por la seguridad
 v su paranoia anticomunista, se lo impedirian.

 c) el desconocer el hecho de que las exigencias de seguridad para mi-
 nisterios y puestos de primera clase son mucho mas rigurosas que para
 posiciones mas bajas con poder de consejero, pero sin poder ejecutivo.
 Hasta tanto las agencias de seguridad national y los grupos militares
 de derecha mantengan el poder del veto de decidir quien puede ocupar
 estos puestos y quien no, los tecn6cratas progresistas se mantendran en
 puestos bajos. De esta forna, las reformas socioecononlicas desde adentro
 son dificiles de lograr, debido al bloqueo de ascenso que se da a los tec-
 nocratas progresistas. Sin embargo, la "distensao" en el sistema politico
 conio tal podria facilitar este proceso. Aqui es donde tnuchos brasileios
 depositan sus esperanzas: la deniocratizacion politica v electoral puede
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 proveer espacio para que los tecnocratas progresistas implementen desde
 adentro las tan necesarias reformas, aunque sean moderadas. Pero libe-
 rar al pais de un aparato de seguridad tan importante es un proceso a
 largo plazo, y poco probable de ser logrado en pocos afios. Parad6jica-
 mente la mejor forma de lograr esto es mediante el fortalecimiento de los
 servicios centrales de inteligencia brasilefios (SNI) en detrimento de
 cada una de las agencias de inteligencia de las fuerzas armadas y grupos
 derechistas paramilitares, los que son menos dociles (le ser controlados
 por los civiles.

 De esta manera, el mejor deseo para el futuro, puede ser un cambio
 lento y una mejora lograda poco a poco; quizas la politica de GeiseI
 consistente en una democratizaci6n firme y gradual refleje menos su
 posicion personal y mas la realidad politica del Brasil actual.
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