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MOl'iJOGRAFI.A DEL BRllSIL 

CAPITULO I. 

GENERALIDADES 

S"R CCI01~· .A. DATOS GENERALES 

¡ , SITUACION GEOGR.AFÍCA ~ 

Cortado a l N~~te por e l Ec~ ad o~ y al Sur p0r e l Trópico de Capricof -

nio, e l Brasl~ presen ta una ~ u~e ~fici a c ont i nua , sus medidas máximad 

en e l s Gntido Es t 8 - Oes t e y Norte - Sur son equivalentes, estando ca 
1 

s i i gualman t e re~artido a l~s l ados de l meridiano 53 grad os w. Tiene 

unR va r iaci Ón de menos d os ho r as en l a i s l a FERNlNDO DE NORONHP. has -

t a menos cinc o h or as en a l t or ri tori o de l ll CRE con r e lac i ón a l a ho.:.. 

r a de Gr oenw i ch , l o quo dd una id ea de su extensión y ubi cación or. e l 

Ront id c dG l os pa r al oJos . 

En e l cont j nant9 s uramc r lcan o ocupa l a parto orient al, domina cas i t o 

t a l m~:: nt e l a cuenca ama iónica , S 8 une con l a hoya de l Or i n_oc o por e l 

Br a zo Casiquiare y fo rma part e de l sis t eme. fluvi al de l rí o de l a P::. a 

t a , porq~8 en s u t e r r it ori o nacen s~s princi pal es afluent e s , inclu 

yend o e l propi o Pa raná¡ s us limftes oriGnt a l ;3s llegan has t a los con -

trafuortes de l a c ordill e r a andina y · hace front e ra com~n c on 10 de

l os 1 ~ paises de ¡mSr ica de l Sur • 

.A p~r~e de t enor algo rn ' s da l as t r es cuar t as pa rtes de s u te rritori o 

d únt~ o do l a zona t rop~cal, t a lve z e l r asgo más i mportant e de su si -

tuación es su uLi caci ón en e l Atlántico NGridional, próximo a Europa 

y a Airica , l o cual so ~ c e nt~a por l a acción de l os vient os y l as co

r r ientes y quo han facili tado ext raordina r i amente l a c omunicac ión en 

tro l os tres cont~no ntes . 

La desviación hacia e l Este qt.:.e t i ene l a ll.mór i ca del Sur c on r e l a ción 

a l a Norte , ha ce que pre ~ i s amonte l a sal i ent e del t e rrit or i o br as ile

ño s e pr oyecta hacia e l c ont i nente Af ricano y que por lo tant o s e u ~i 

que en e l vé rt1ce de un t r iángulo equi l atero i nvertido con r e l a ción -

a l os cent r os i ndustTi al es do Norteamé~i ca y Eur opa ; este hecho, co 

mo l v vé r émos poste r i or ment e ha tenido gran inf l uenci a en e l desarro

l l o histórico y Gc on ómico de l Brasil . ; 
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Si se obs 0rvan las rutas marítimas act~alos , salta a prime ra vista que 

la Costa de Rocife es un punto natural de cruce y convergencia de las 

líneas procedéntes del Esta de los · Estados Unidos y del Oeste Europe o¡ 

allí s e bifurcan hacia los centro~ humanos · argentino~brasileros y ha · 

cia la saliente surafricana, con la natural prolongación hacia Austr~~ 

lia y el Ocáano Indioo; no cabe duda que en al Atlántico, Brasil ocu~ 

pa posición clave para las comunicaciones. 

Si esto sucade con rolaci6n al mar, mu.y diferente ea su "ituaci6n en 

lo tocante a las vías terrestres; cuando se examina un mapa de las ~ 

grandes formaciones vegetales de la América del Sur, eo observa q~e -

los límites del Brasil se a&uetan cas! por entero a los de la selva 

~i~gen tropica¡, la cual ha representado ~- fomidable obstáculo, no 

solo para la comunicación con los vecinos, sino tambi6n para la misma 

integraci6n del territorio. Eon excepoi6n de al!unas Yías fárreas y -

carreteables que lo comunican con los pa!ses limítrofes del Sur y con 

Bolivia, el Brasil está prácticamente aislado por tierra c on el resto 

del continente, lo cual se agrava por la ubicación excéntrica de su -~ 

núcle o vital¡ esta desventaja se equiibibra on parte con las vías flu

via les que en es t e país están extraordinariamente desarrolladas y le 

han permitido mantene r la Unidad del t errit orio. 

2e EXTENSION TERRITORIAL. 

El Brasil e s uno de los pa íse s más extens os de l Globo; tiene 8.513.844 

kilómetros cuad~a1os , ocQpa e l quinto lu~a r dospu8s de URSS, Canadá -

China, y Estados Unid os. Tiono 15.5 voces má s supe rficie que Francia, 

29 vacas más q~e I t al i a 9 lOO vacas m~ s que Portugal y es un poc o manos 

do la mi tad da l a extens ~6n te rritorial do l a Am~rica de l Sur. 

Tan f ormida ble superficie repres enta 1/16 de l ñrca t otal de l e tie rra, 

no propiamente da d es ie rt os~ sin o cubiert a do r ogion3s que posibili -

t an l a vid a d l hombra ~ qua s egún cm geógrafo alemán Albrecht Penck, 

podría alborgar 900 mtll onos de habitantes y con 1.200 no tendría una 

poblaci ón excesiva~ 

, 3. REGIONDS NliTUILA~S. 

El 31 do Enero do 1.944, l a Directiva Gonor al del Conce jo Naci onal de 

Goografí a , s egún Res oluci6L No. 151, ac ogió el siguiente cuadro rogio 

· n=ü de l Br asil: 
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a. . Región Norte: Cu<:mca -Hidrográfica dGl río Amazonas la cual compf'en 

de los terri t ori os f ede r a l es de Rond oni&; ~ Acre, Amazonas , Río Bran 

co, Pará y Amapa. 

b. Regi ón Nordeste : Area de Transici6n entre el Amazonas y e l San - 

Francisco, que comprende l os territ ori os y Estados de Maranhao, _

Piaui, Geora, Rí o Granda do Norte, Paraiba, Pernambuc o, Al agoas y 

la Isla de Fernando Noronha~ 

c. Región del Este: Constituíd a fundamentalmente por l as Hoyas Hidro 

gráficas de l San Francisco; c omprendo los Estados de Sergipe, Ba 

hpa, Minas Gorais, Espíritu Santo, Río de Janeiro y Guanabara. 

d.3 Región de l Sur: Zona de influencia de l río de la Plata¡ se encuen 

tran allí los Estados da Sao Paulo, Paraná~ Santa Catarina y Rín 

Grande do Sulo 

e. Región Centro-OGstc : Constituida por ol Plan Alto de Mato- Gross o 

y la Meseta Central¡ se ubican en ella los Estados de Matogross o, 

Goias y el Distrito FGderal de Brasilia~ 

(1) REGION NORTE - .lU1AZONIA • 

La llanura amaz6nica está situada ont~e el Ma~iao Guayanes y 

la divisoria del Orinoco por ol Norte, Los And 0s por al Occi 

dente y la Meseta Brasileña por e l Sur; comprende la más am

plia extensi~n de ti erras setváticas inexplotadas que exis 

t en en ol mundo¡ en el Oeste, en una estrecha faj a al canza -

alturas que oscilan entre 1.500 y 1.800 me tros, el rest o de 

su espaci o se presenta c omo una vasta inmensidad por debajo 

de los 300 me tros s obre el nivel del mar. 

El transp orte dentro de l a regi6n es enteramente fluvial, só 

l o una ca rre t era do r eciente construcci·ón alcanza las fuentes 

do Madeira en vecindades del límite c on Bolivia; un ferr oca -

rril entre Madeira y Mamaré c onstruído para f acilita r la sa

lida de l c ~ ucho de l t e rrit ori o dol A cre~ s e encuentra hoy en 

plena decadencia, debid o al alt o costo de explotación. El rí o 

as navega bld por embarcacion~ s mayores hasta unos 3.200 kil6 

metros aguas a r riba y por men orGs hasta e l punto dond e r eci -

be l as aguas del Ma r añón. So cal cula en 1.500 Klms. l a r ed 

navegable de l Amaz onas con t odos sus afluent es, en vari os de 



los cua l es l os. rápid os forman interru~.ciones. que de ben ser 

s ol:)repaeadas con vías tE;~ rrestros ., circunstancia que no afron 

t a e l ·río madre~ 

Las princ~pales explotaciones de la zona son da orden fores

tal, entre l~s cual es ~ueden so~alarse e l caucho como primer 

rengi6n, l as nueces, l a madera y especies medicinales. Los 

cultivos son muy escas os y ' la ganadería ee desarrolla sólo 

en las partes altas y on ·l a Isla de Maraj6. Para e l futuro 

se prev~ la explotaci6n de mineral es como el hierro y el man 

ganeso e inclus o el petr6l eo qua a l parecer se ha encontrado 

sn l a z ona . Algun os i~vestigad ores as eguran, que a pesar del 

buen desagua de l as tierras firmes 1 se sobre-estima la rique 

za de estas tierras, que s on pobres en materia orgánica con 

exceso de humedad y c on pérdida permanente de su humus que -

por acción de los ríos va a depositarse 0n el Océano. 

Predomina el clima cálid o-h(uned o, circunstancias que c on fre 

cue11cia se aduce c omo obstácul o para e l des arr ollo, tesis hoy 

revaluada , tod a vez que el progreso y explotaci6n, depende 

más· de la voluntad y preparaci6n del hombre que de las cir 

cunstancias del clima, corno l o prueba l as conq uistas de te 

rrit ori os inhóspitos en otras partes de la tierra. 

Nueve naci ones, entre ellas Colombia, participan de esta re

gión desp oblada , todas están inte resadas en su explotación 

y des a rroll o, por o ninguna se ha decidido hasta el momento 

a d ominarla. Manaos y Belén del Para, s on los dos principa 

l e s centros human os del Brasil y desde ell os ejerce una pre 

caria influencia, mat e rializada h oy en el control de la nave 

gaci6n y en l as pocas actividades caucheras • . 

Si bien os cie rt o quo en e l futur o, las fuerzas nacionales -

que se chocan en l a Hoya del Amaz onas, apenas latentes, pue 
• J • • 

den alterar l a divisj ón política del continente, la reali~ad 

es que a co~t o plazo, est o no parece llegar a pr oduci7.se; el 

desp oblamient o, l a ausencia de .grupos naci onal es fuertes, l a 

l e janía de los núcleos vitales de l os países, e l de sc onooi 

mient o de l 0s recurs os explotabl es, la apatía c on que se mi 

ra su integración; el extra ord inario cost o que implica la 

c onstrucci 6n de vias , la ~resencia de regiones inte rmedias -
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no conquistadas y l a aus encia de t~cni ca, e on fact ores que 

indican, que e l f antasma de un conflicto amaz ónic o, _a 0 s e 

presenta rá a cort o plaz o. 

Por e l contrari o , el movimient o int e rnacional que hace vari os 

añ os, se dedica a l estudi o de sus r ecursos, mate rializado 

en el Institut o para el desarr ollo de l a Hil ea Amazónica, r e 

presenta un esfue rz o manc omunado y lógi c o, que de be estimu -

larse. Los pres agi os ge opolític os basados sólo en apa r entes 

l eyes cabs t~actas, que nos ponen en aletta s obre una expan -

sión de l Brasil hacia e l Oe ste ~ procedentes de ideólogos de 

amb os bandea, s i bi en de ben oírse no pueden s e r base para 

e l pl anteamient o de po!"íticas r e ce losas , que pued en inducir 

a e rror. En nu~ s tr o c oncepto, l a me j or polí t ica en este sen 

tid o , de be 8e r l a de l estudi o, l a investigaci ón y l a acción 

para su conq u1s t a , desarrollando y empl eando t écnicas adecua 

das y e f ectivas a trRvés de esfuerzos naci ona l e s y multina -

ciona l es. 

(2) REGION NORDESTE. 

Zona de trans ici ón entre l a s e lva amazónica y l as pobl adas -

áreas de San Francisc o, s e caracte riza fundament a lmente por 

la irregul a rid ad de l clima que fluctúa entre "La ince rtidum 

bre de l a 11 u vi a y la pa rcial aridez". ( Shanahan). En la par 

t e Oeste e l clima sec o e s cont ra rrestad o por l a s aguas flu

via l es, l o que f av or e ce una vegetación subtropical, parcia l 

mente d omi nada por el hombre, que ha logrado establece r fun 

dos ganade r os, principal explotación de l a r egión ; a medi -

da que s e avanz a hacia e l Es t e apa r e ce e l ve r dade r o Nordes

t e , c on f a j as de ve ge t ación pe r.fe ctamente defini das: La lla 

nura coste ra, de cultivos tropica l es llamad a 11 ma tta", l a me 

s e ta i nter medi a poblada de ~ rb ol c s de c orta t allas y espi·· -

nas d c nomir.~. ¿ua "catinga" y más arriba e l "sertao" c ompuesto 

por grandes prade ras. Aquí el h ombre en lucha ce rrada con 

l a natural e za ha t enido que ded ica rs e a la manufactura y a 

l a mine rí a ; la agricultura inci ert a y cas i imposible , esca 

s amente cxistcl en la r egión. 
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Profundos Valles en dirección a la Costa, por los cuales se 
deslizan los ríos Paranahiba, Iguaribe y rí ó Grande do No~
te, conforman su reli eve; las comunicaciones s on muy limita 
das, por lo cual el ferrocarril y la carretera han ·alcanza
do un incipiente de s arrol lo, que le pe rmite la unión entre 
sí y con la nueva capital, aunquo aún quedan muchos espacios 
vacíos • . 

La industria ganadera en l as especies vacunas y caprinas, 
es t ~ bastante desarrollad a, ademgs los cultivos de a lgod ón
los c ocote r os y el caucho complementan la econmia del Nor 
deste . El Gobie rn o ha construid o algunos embalses , con e l -
fin de mi t i gar la acción del clima y favorecer en algo el 
desarr oll o, ya que l a pobreza de su población cons ti tuye uno 
de l os más graves problemas s ocial es que afronta el Brasil; 
en es to preci samente radica su importancia actual, t oda vez 
qQe l a acci6n de l a na turaleza, la lejanía de los centros -
administrativos, l a baj a culturización y el creciente aumen 
to de la población, s on motiv os de persistentes disturbios 
socio-e c onómicos~ 

(3) REGION DEL ESTE. 

Los Valles de l os rí os San Francisc o, Pa rahiba y las cabece 
ras de l rí o Paraná , circundados por l argas montañas aplana
das constituyen realmente l a culminación de l a amplia mese
ta central del Brasil, al tiempo que r epresentan la más de
sarrollada y rica región del país •. 

El r í o San Francisc o , que corro en dirección septentrional, 
c onstituye el eje do la zona; el Parahi ba, corre paralel o al 
anterior e irriga una sección inmediata a l a Costa, de l a 
cua l l o separa l a Sierra de Mantequiera; el extremo meridio 
nal reparte ons aguas entre el Paraná y el Rí o Granda do Sul 
que se ~es liz an en dirección opuesta • . 
La r egión ent era goza de un clima agradable, el cual sin em 
bargo sufre a lgunas modificaci ones en l as partos bajas del
r íó San Francisc o. -



La temperatura es cálid a , sin llegar al calor exces ivo, l a 

lluvia tiende a ser de tipo Jstacional; en r esumen e l clima 

es t e mpl ad o húmed o, l o que f av or e ce e l cre cimient o de bosques 

en l as partes más lluvi os as. Pred omina e l bosque tr opical a un 

que se presenta l a "ca tinga" en e l Norte, l os cultivos indus

tri a l e s y l os pastlsa l es sin embarg o , han cambiad o por comple 

to e l paisaj e orlginal. 

Como s e di j o antori orment e , a llf se as i enta l a más ac tiva y -

prod uctiva pobla ci ón de l Bras il ¡ cua tr o gr upos de industrias 

han a lcanzado pl en o desarr oll o ¡ l a min~ rí a , l a ganade ría y las 

manufa ct ur ase ~as t r es primeras iniciadas por l os c ol on os del 

Si.gl o XVII, siguen h oy en crecimient o , la ~ltima, pr opia de l -

pre s enta si gl o, r ivaliza c on l as de más, y ha pr ov ocad o e l agua 

de l as c i udades ,. 

El cli1na y l a 3. bundancia de l os past os favorece l a supe rviven 

ci ó de l a gunaderíaj que incluye h oy t od a la gama de produc 

ci óni una cuart a p2r t e de ~ os ganad os de l Br asil, se susten -

t an en l as mesetas 0e es t a z ona ¡ l a industri a mine ra incluye 

metales y piedr a s pr e c i os as c omo e l oro y l os di amantes y mi 

ne r ales ~til e s c omo el hierro y e l manganes o ; en l a agricultu 

r a se de stacan e l ca fé, e l maís y e l t a bac o. Los textil e s de 

algodón , l os frig orífic os , e l az~car de caña y l a industria -

metalmecánica s on exponentes de l a industria manufacturera de 

l a z ona . 

Los rí os han s i d o aprove chad os pa r a l a creac ión de fuentes de 

energí a y l as c omunicaci ones , t 2nt o de f errocarril c omo ca rre 

t a ras, f orman una ext ensa red q ue garantiza el incremento de

l os rendimient os e c cn ómic oso Rí o de Janeiro, hasta ha ce pocos 

añ os capita l de l a Fede r aci ón ? es e i epicentro industrial, 

polític o y c omercial de l a r egión. 

A pesa r de q11e l a pobl aci ón s e mllltiplica acel e rad amente, no 

por es o se p ll13 dc afirma r q ue os to terri t ori o e sté s a turado , 

por e l c ontrario , a med i da que l a ec onomía se ha ce más f~e rte , 

atrae r:nás gent e , l o cual a l a l a rga e s un pe rj11ici o para e l -

Brasil, que ve imp otente e l crecimient o de l as ciudades , mi en 

tras vns t ns áreas reclamon l a m· no de l h ombre ; en est o r ad ica 

el pr oblema de es t a r egión natural, ve rd ader o núcle o vital de 

l a r.Rciónft 
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(4) REGION CENTRO .~ OESTE, 

La meseta Brasileña es la gran masa de tierras altas, y uni~ 

formes que se ubica entre l a voTtiente Atlántica y l as dos -

grandes cuencas hidrográficas de Sur América, la del Ama z onas 

y l a del Pl ata; asta situación l a c onfiere a la regi6n una -

imp ortancia os peG inl para la futura integr ación del ~rasil, 

hecho que ha sido suficientemente c omprendido por l as clases 

dirigentes do l a nación , a l construír dentro de el l a, l a nue 

va c ~ pital, como pas o fund amental para l a unifica ción y ex

pl o~aci6n de l terri to~i o . 

La pa rte Bentro Oes t e do l a Meseta Brasil efia es tá constituida 

por l os Es t ados de Mato- Gr osso y Goías y por e l distrito fede 

ral; su r el i eve se presenta como una gran extensión de plani 

cia, surcada de rí os q ue corron en direcci ones contra rias y 

con inolinacj one8 hacia e l Norte hasta confundirse c on las 

ll anuras ama z ónicas y ~acia el Sur hasta a lcanzar l as mese 

tas me r idi ona l Gs . Su desagua s e hace como anteri ormente se 

dij o hacia e l Sur de l os rí os Paraguay y Paraná, hacia el 

n orte por l os principa l es afluentes de l Amazonas como el 

Xingu, e l Trapaj os y e l Madeira y hacia el Atlántic o p~r el 

San Francisc o y e l Tocatins. El pl an se continua en el torri 

t ori o b ol ~viano dospu6s de atravesar l os valles que forman -

l os afl uent es de l Madeira. 

En l íneab genG ra les e l clima se puede clasificar como subtro 

pical, excepto en l os vall as profund os de l os rí os amaz6nic os 

en donda tiene características tr opica l es húmedas; las llu

vias s on marcadamen "e estaci onales; en la z ona meridi onal, -

la vegetación os do tipo selvático , en el rest o de l a región 

pr edomina el bosque abierto con oomposici 6n di versa segdn ~ 

l a latitud . 

En l os últi~os añ os, especia lmente despu~s de l a fundaci 6n -

de Brasilia, la región ha t omado un impulso crecient e; nuevas 

vías do comunlca ci ón, que antGri ormente s6l o s e limitaban a 

d os lfneas de ferr ocarril y algunas carreteras, e stán siando 

el Mat o Grosso 9stá recibiendo nuevos c onti~gentes de c olonos 

que se ded ican al cultivo del maíz, la tapioca y el arroz o 
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a l a ganadería que se expl ot a en las ·antiguas "fa ze ndas" o 

p oses i ones de más · de 2 . 000 hectár eas. Además de Br as i lia -

l a s cilldndes de G•i:ras, Cujaba·, . Ma t o Gr oss o, y Curllmbá es 

tán crecie nd o c on rapidez . · La ganaderí a , aunque de r egul a r 

calidad es llna de l a s principal e s riq llezas; ade más l a e xpl o 

t ac i ón de l caucho e n l a z ona alcanz a a l tos índices. El Or e , 

l os diamant es y e l manganeso , q ue s e s a ca por e l Río Pa r a 

guay, s on l os principal e s f r ent e s de la ind ustria mine ra, 

en ~asumen l a región se encuentra en e t a pa de despe gue y de 

bid 0 a l a s f acilidades que presenta pa ra la c ons t r~cción de 

v í a s y l a integrac ión natllra l que t i e ne con e l Este y a l Sur 

se p uede predecir un rápid o avance e n e l pr6ximo de cenio . 

Si se consic e ra que la r egión limita con el Orient e Bolivia 

no , en d onde r acientemente s e des cubrie r on ric os yac imien 

t os de petról é o, q ue como s e sa be e l Brasil ne cesita c on 

ur gencia , que e l c re cimient o de poblaci ón en e l Mat o Gr osso 

es cad a día más acelerado , q ue Bolivia n o tie ne capita l hu 

mano pa r a l l ena r este vací o, y q ue l a s vías de c omunica ción 

están más desarr ol ladas de l l ado Brasil eñ o, s e puede afir -

ma r que esta na c i ón as t á t omando e l liderazgo r e gi onal y q~e 

en e l ce rcan o fu t ur o s e podrán obs e rvar l as c onse cuenci as 

pol í ticas y e conómicas qlle Jste t rae c onsi go . 

(5) REGION DEL SUR. 

Los geól ogos descri be n esta r 0gi6n c omo una pr o~cngaci6n de 

l a mese t a centra l, q ue t oma l a fo r ma longi tudinal que l e im 

primen l os ca uce s de los rí os Paraguay, Paraná, y e l l itoral 

At l ántic o. El Nste se present a c omo una l lanura c os t era que 

s e e x tiende desde Sao Pa ul o has ta l os l agos Mirin, Patos y 

Mangue i ra l , con un desagua defectuoso de bido a su e s t rechez; 

luego viene una l engua de meseta que al Oeste rinde sus 

a guas a l río Paraná; más e l Oeste s e presenta la divisoria 

do aguas c on el río Paraguay que viene a s e r la c ulminación 

de l a me se t a central has ta ll egar a l os márgenes de ~s te . 

Como casi la tota l id ad de la regi ón está a l Sur de l Tr6piQo 

ele Capricornio, su cl ima adqui ,Jr·e pe cu liaridades no obse rva 

bl os en otro s iti o de l pa í s , ya que s e pre s e n ta a on carác 

t or e s taci onal; las lluvias a pos a r de esto caen e n todas 
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l as estaci ones , s in diferencia ma r cad a , en e l norte , sin em 

bargo conse r va cla r os rasgos tropica l es. La vegetación mues 

tra marcad~ corr es pondenc i a con l as lluvi as ; en l a c osta 

bos ques subtropi cales , en l a mos a ta l as praderas a l t e rnan -

c on zonas fo r estal e s , en la ca í da hacia e l Paraná una r i ca 

z ona de cosques a ra ucari as da or í gan a una i mport ant e expl o 

t aci 6n; ent re l os r í os Par aná y Pa r aguay nuevamente apar ecen 

l os bosq ues subt r opi ca l os. 

La ganetder í a es e l renglón e c onómic o más i mp ort ante de la re 

gibn ; e l sól o Estad o de Rí o Granda d o Sur pos ea más de die z 

mill one s de vac unos , más de si e t e mill ones de ovi nos y m~s 

de c uat r o mi~ l one ~ da pr ocin os 1 lo que ha dado bas e a una -

ind ustria de gr igor í ficos 1 enla tados y sal ade r os cons i dera

ble . Los cul+, i v os de maíz, arr oz, trigo , f rutas y l a r e c o -

l ección y proces amiento de hi e rva Ma t e s ch los punta l as de 

la expl otaci ón agríc ol a . En maderas e l Pino de l Paraná ha 

dad o orí gen a una gr an i ndus tria . Por otra parte de s de e l -

punt o de vista mineral, l a r egi 6n es comparativamente ppbro , 

sól o e l carbón, do ba j a calidad so puedo señal a r como un 

prod uct o important e . 

De bid o a que l a s comunicaci ones s e r ealizan c on fa cilidad a 

lo l a r go de l os rí os Pa r aguar, Pa r aná y ·Uruguay, a l o l a r go 

de l a Costa y a través de una buena r ed de f e rrocarriles y 

carr e t e r as , e l c ome r ci o ha adquirid o una extra or dinari a im 

port anci a . Grande s pue rt os como Sao Pa ul o, Fl ori anópolis, -

Port o hl egr e y Rí o Gr ande s e han de s a rrollado en la C osta~ 

en e l int e r i or otras ciudades e stán Gn rápi do cre cimiento -

y s obre l os rí os peq ueños pue r t os fluvi a l e s cont r ol an l a na 

vega ci ón. 

La i mportanc i a pa r a a l Br as il de e s ta r egión r ad ica funda 

me nt a l me nt e en enc ontra r s e ubicada en l a zona f ron t e riza 

c on t r e s pa í s es y muy ce rcana a l os centros e con6mic os de 

Ur uguay y l a Ar gentina ; en é poca s pr e t é ritas s e pr oduj e r on 

al lí confl i ct os bélicos de magni tud pe r o en l a actual idad 

t odos l os lími t es es tán de finidos por med i o de Tr a t ados. 
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4• CLIMA Y VEGETACION 

a. CARACTERISTICAS GE~mRALES rEL CLIMA EN EL BRASIL~ 

A pesar de estRr Qbicado el Brasil casi totalmente en la Zona in 

t ertropical y g1·an pa rte en la zona e c Qator ia l, no _posee Qn cli

ma unifor me, l 0s factores que n ormalmente se seial an c omo causan 

te s de l a gran ~Qltiplicid ad de climas de q ue e l país goza son -

los siguient es: La inmensa extens~ón en el sentido Norte - Sur,

el rsl i e ~e del sue lo, la orientac~6n y extens i ón de SQS costas, 

y la fal ca de grandes corni 1 l eras tr:u _sversales, Teniend o en CQen 

ta lo ant eri or , e l estud~o de s u clima se ha ce regularmente por 

faGtores~ determ1nando l as zonas en l as c ua l as cada uno de ell os 

es sensi bl emente uniformee 

En líneas ger.Gca les l a temperatu1·a media ~aual es s upe rior a 22 

gradGs con excepci ón de l á rea SQ~ , en donde prevalece por deba j o 

de este n1ve l , sobre es t e facto r· ti ene gran in fluenc ia la l at i -

t nd . En l o q ll -3 h o cA refer0ncia a l as lluvias) se observa q ue es 

t as son u o~side rables en l a Amaz cnía y en l a Costa Orienta l, pre 

s er.tándose Qn á rea se ca e n~ re las dos , qQe corres pond e a l a mese 

ta del Norde ste , en e l Sur, SQ i n-l:ensidad s e ve disminuíd a aunq ue 

no ll ega a adqui ri r l as va riacione s estacional es qQe e l clima en 

general allí presenta . 

En e l sent id o general se puede describir el clima del Brasil co

mo e cua t orial o t r opical en l a zona de influenci a de l r í o Amaz o

nas y como mesoté rmico sub-tropical en l a zona Sur y en aq uella s 

áreas donde l d al~itud favore c~ su presencia. Esto na turalmente

ha influid o on e l desarro llo ocon6mico del país y e s Qna explica 

ci6n de por qu~ los Est ados de Río Grande do Sur, Santa Catarina, 

Paraná 1 Sao Pa ulo, Mi na s Ge rais y parte de Goias son en l a actua 

lid ad l os más popul osos y adel antados¡ no es precisamente una ca 

sualid ad q ue l as inmigr a ciones de a l emanes, poloneses e italia -

nos se hayan ~b~cad 0 pre c1samente en estas áreas y hayan adapta

do cultivos e uropeos en sus hacier.das. 

Es de anot 3r que e l pa ís no es asolado p or catástrofe s me teré ol6 

gi ::::as t '1 l es cor.~o c::.clon8s u otras semejantes; tampoc o s e presen 

ta en s u~ zon3s templaJ as e l invie rno riguroso que conlleva e l 

clima estacional de ot ras l a titud es y en l a misma zona e cua t o 
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rial las variaciones de temperatQra son pequeñas. Con el fín de 

formar un c8ncept o más amplio sobre cstG aspecto s e ana lizan a 

continuac i 6n cada Qn o de los climas predominantes: 

(1) CLIMA TROPICA L HUMEDO• 

Es el caracterís tico en el Brasil e n . latitudes por encima 

dG los 23 grados; a su vez podemos distinguir en él dos va 

ried ades: El de salva y el de sabana. 

(a) Tr opical húmedo de selva. 

?redomina como es natQral 5 en la hoya del río Amazonas, 

s i endo más a oentuado en ol Oeste, donde l a llanura se 

abre en f orma de abanico. Las t e mpe ra turas medias osci 

l an entre 24 y 26 grados c on diferencias insignifican 

tes entre e l mes más h6med o y e l m~s cálid o ; la llu -

via es copiosa, presentándose manchas que alcanzan . ~ 

4.000 mnt.í anuales. 

(b) Tropica l húmeao de Sabana . 

Es el clima del Macizo Guayanés y de la gr an Meset a -

Brasileña, que se extiende desde e l litora l hasta el 

Plan Alto del Mato-Grosso. La tempera tura media anual 

es de 22 a 25 grados con dife rencias de 5 grados en -

tre e l mas ~ás fria y e l más cálido; excepcionalmente 

se presenta temperaturas infe riores a los 18 grados, 

s ~lvo en e l Nord este donde e l clima adopta una carac 

terística espa¿ial. En el extremo Oriental, a l Sur del 

Ca bo do San Roq ue y por l a influencia de l Mar , los ve 

ranos son f r es cos y los inviernos suaYes on tanto que 

en l as altipl anicies ~ el Oeste el clima adqui e re carác 

ter c ontinental. En l as estribaciones de l Macizo Gua

yanés se pres enta e l más alt o índice de pluviosid ad & 

del B··~sil¡ en l a mes e ta centra l esta varía entre los 

l. 000 y 1 os l. :500 mm. anual es. 

(e) Clima de es tepa. 

Como un caso singular al Nordeste del Brasil, enclava 

d o en plena · zona ecua torial , presenta caracte rísticas 

clima t ológicas dife r entes a l as á reas circundantes. 
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Alternan inviernos fr~os y veranos calurosos que con

fre cuencia sobrepasan los 26 grados centígrados. El ex 

tremo ca lor y l a falta de humedad sa conjugan para cau 

sar sequías peri ódicas. La med ia de precipitación s6l o 

alcanza l os 400 mm . 

(d ) Clima húmeuo s ubtropical. 

Al Sur del Trópico de Capri cornio los e stados gozan de 

c unrtic~one s ambient ales s emejantes a l a · de los países 

d ~ l a zona t emplaóa ; las estaciones con su regularidad 

ca rac t c r í e t \ ca, traen l a s na tural e s 7a ri a ci ones de tem 

pe :-at ur a ¡ l a !.luvia sin emba r go cae en toda época del

a~o a l can~and o una m8dia de 1.100 mm. En l a costa se 

p::esente l a ,-a ri Jdad marítim"l muy hwueda 7 en t ant o que 

en l as mos e t as inte ri01·es predomina e l templad o semihú 

med o. Las circunstancias impuestas por e l clima en as
t a z una han f av~recjd o e l axtra ordinar~ o desarrollo de 

l a agricul tura .y la ganade ría. 

(e) Fact ores Especiales del Clima en el Bras il. 

Adornas de l os aspe ctos conside rados en los párrafos an 

teri ores, s e pueden aeñalar algunos factores climáti -

cos espe ciales : 

l I.as He l adas. 

Con fr ecuencia invaden a l Brasil masas de vi entos 

polares pr oced entes del Sur, siguiendo l a dirección 

~ontinenta l, que provocan fuertes bajas de tempera 

t Qra con e l siguiente e f e ct o sobre la agricultura. 

Numeros os cafeta l e s han sido destruid os po r acci6n 

de l as heladas en los estad os meridionales. 

2 Lof' vion t os. 

Las corri ent es aéreas asumen importancia en el Li 

t or a l Sur y en e l Nordeste , donde la constancia de 
1 

l os alisi os es r esponsabl e de la prolife ración de 

l os "molinos ~e vient o" qua caracterizan e l paisa

je . En s: Sur adquieren a veces ve l ocidade s altas-
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que s on un peligro para la na-vagaci6n y .en algunos 
casos para l as áreas urbanasT Rí o de J nneiro y Río 
Grande do Sur han sid o objetos de estas embestidas. 

3 Nieves. 

En e l interi or de l Paraná, Santa Cat arina, en e l -
Sudeste y Noreste ~e Río Grande do Sur, du r ante el 
invie rno cae la tempera tura por debajo de cero y 
ocurren novadas; como es un clima t empl ado, esta -

cir cunstancia lo ha hecho ide al para e l cultivo de 
frut ales. 

4 Las sequías e 

En ~ 1 triángul o f ormad o por los Estad os del Nord es 
t e, se presenta un r~gimen alternativo semestral -
de l nvierno lluvioso y verano s eco ; tan intensa es 
l a sequía en la segunda estaci ón, que e l go bierno 
federal por constituci6n, de be atender con al 3 % 
de l pre supues t o naci onal, a l os probl emas del área. 

(f) Vego tacio:q. 

La extensi ón c onside rable del Brasil y los diferentes 
cl imas de que go za favorecen e l des arroll o de las más 
variadas especi es tropicales. En f orma general s e des 
criben a c ontinuaci ón l as principales f ormaci onec ve
getal es que s e observan en s u territori o • 

. l La selva tr opical. 

Cubre l as vastas extens iones de l a· cuenca del Ama
z ona~ . Predominan los grande s á rbol es cuyos tron 
cos ro ct os .~iden hasta s e is metros de diámetro y 
culminan en chas c opas que se entrecruzan e impi 
den e l pas o do l a luz ¡ s obra l as copas de est os 
ár'vües gigantes, viven numer osas plantas parási 
t as que c ontribuyen a f ormar un dos el vege tal impe 
net~abl e . Debi do a esto, l a oscuridad interi or es 
int0n_9a ~ la hui:Jedad muy alta y e l suol o s e cubre -
de r esid uos en desc omposición. Las especies produc 
t or as ~G caucho, s on l as más vali osas en el pres en 
t~-· 



2 El bosque t ropical. _ 

En la z ona costane ra s e presenta una vegetaci6n de 

árboles de menor tamaño, que sirve de transición -

entro l a s elva y l a sabana¡ predominan las palme!"-. 

res y 1 os árbol es gigantes, algunos de 1 os. cuales 

alcanzan hasta 45 me tros~ 

l La catihga. 

Es una fl oresta irregul a r y rala, formada por espe 

cies de hoja caduca, de aspecto verdeante en la os 

t ac ión ÚWm~da en t anto que en el verano pierde su 

f ollaj e¡ aparece en el Nordeste de l Brasil en los 

E~ tad os de Gcrais, Río Grande do Norte , Paraiba, 

P8rnambuco, Sergipe, Alagoas y Bahía; s on abundan 

tes en cactáceas y bombáceas. Algunas especies e~ 

mo ol xique-xique , la macambina y ol marmeleiro s e 

utiJ . i~ aL 8n l a f abricoci6n de t ej i dos 1 cor dones . 

4_ Bosque subtropical. 

El Este de l Ríe Paraná, ~n los estados de Santa -

Catarina , Paraná y. Rí o Grande do Sur, se presenta 

una amplia mancha do bosque conocida como la "Ma 

ta de 11raucarias"; coexisten allí árboles que cam 

bian su follaj e cada otoño c on otros _que poseen 

h oj as peremnes. Además del pino de Paraná, s on 

abundantes las especies de cedro, y otras semejan 

tes, que han dad o or!gen a una importante indus -

tria made r era. 

2 Es característica de la meseta central. Es una 

formaci6n vegetal mixta, pues si bien pred ominan 

en e ll a alt as hierbas qu& alcanzan en invierno has 

t. 1 tres metr os de altura , alternan con árbol es ais 

l ad os , manchas bosc os as y bosques a lo largo de -

l oo rí os . En la ostaci6n seca la hi erba desaparece 

y los árbol es pierd6 n e l f ollaje. En el Brasil se 

denominan camp os y cerrad os y a veces t oman la f or 

ma de una ve rdade ra pradera. 
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5· RELIEVE E HIDROGRAFIA 
aw VISION GEÑ~RAL. 

Cuando se obse rva la carta de América del Sur, es fácil distin -
guir en el Continente desde e l punto de vista relieve, tres sis
temas diferentes que s e inse rtan por decirlo así, unos a otros,
de Occidente a Ori ente . El más estre cho y largo es la cordillera 
Andina, que va desde Centro América hasta la extremidad austral 
de la Patagonia; el segund o está formado por las inmensas plan~ 
cies bajas del Amazonas, Orinoco y el Plata en cierta forma co
municados ent r e s í y el tercero const i tuido por las altiplani 
cíes de ias G~ayanas y c6ntral del Brasil, divididas por el Ama
zonas . El Maci zo cent ra l y la planicie Amazónio~~ incluídos casi 
tot~l mente en territ ori o del Brasil, marcan pa ra este país sus 
principales r.aracterí s ticas orográficas, sin que por ello de je 
de considerars e en su estudi o la pa rticipación que tiene en el 
Macizo Guayanés y en la llanura del Plata. 

A prime r a vist a puede obse rvarse .que e l Brasil no e s un pa í s de 
altas mont añas, sus picos más elevados no alcanzan los 3.000 me
tros de alt ur a, s ólo un 3% de su territorio sobrepasa los 900 me 
tros y a las tierras bajas inferiores a 200 metros corresponden 
el 40% del total de su extensión. En forma general puede dife~ 
renciarse en el Brasil las siguientes zonas: 

(1) Tierras Altas: El Macizo Central, l as cadenas montañosas -
del Atlántico y las estribaciones tubulares de l a s Guayanas. 

(2) Tierras bajas: Las llanuras Amazónica , Paraguay y Costana-
ra. 

b. TIERRAS ALTAS. 

(1) El Macizo Central. 

Es la más extensa de las tres zonas de tierras altas, aproxi 
madamente tres millones de kil6me tros cuadrados; localiza
do entre l os rí os Amazonas y Tocatins por el Norte, Paraguay 
por e l Sur y San Francisco y Pa raná por e l Este; sus puntos 
más al t os no alcanzan los 1~500 metros y tiene una altura 
promedio de 700 metros sobre e l nivel del mar; sus bordes 
s on es carpad os y está surcado por numerosos ríos que forman 
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vall ~ s amplios y pr of undos desde e l fond o de l os c ua l ~ s 

l os bordes de l a mese t a parecen se r c or dilleras. Su f orma -
ción ge ol ógica , según l os en t end i dos es ant igua , f ormada 
por capas c ompa ctas de arenas que des cans an s obre esqui s t os 
cris t a linos que a fl oran an l os va l l es profundos y dan orí
ge~ a numer osos r ápid os o 

El principa l nudo montañoso de l Ma ci zo Centra l os el demomi 
nado Si e rra de l os Pirenous ¡ de 81 parte primero ha cia el
Este y luego hacia e l Norte l a S1err a General de Goi as , ca
den 3 mon taJosa de a s casa altura q ue r e cibe suces ivament e l os 
n omJ r es j e Sie r ra de P~ raná , Sant o DomingJ , Tua tinga, y Du
ro; sopara l as cuencas de l os r í os To ca tins en e l Oeste y -
San Franc i s c ,. en e l Ori er.te ;más o men os nuando a lca nza l os 
lO grad os j30 ' l a tit ud , e s ta cad0na se divide en dos : Hacia
e l Or i ent 8 se di r i fo l a Sa r r anía de P~aui, después la de 
Dai s Irmaos ent re l os r í os San Francis c o y Parnai ba y cul mi 
na en abani c o formando de Norte a Sur l as Si erras de Ibia
paba , Ap od i y Bor bor ema , q ue ll egan hasta l a costa en l a -
Regi ón dem Nor deste ; hac i a e l oc cidante de la Si e rra do Bu 
r o , se extiende en una extens i ón de 300 kil ómetros l as cha 
padas de Manga be ira y Penitontos c ons tituyendo l a d ivj s~ria 

de aguas ent re e l Pa rnaiba y e l Toca tins . Hacia e l Occi den
t e de la Sie rra de Pirene us se exti ende l a mese t a de Go i as , 
en cuya part e occidenta l c o:.~ re un cor d·m montaños o que en 
el norte re cibe e l n ombre de s:e rra Azul y divid o l as aguas 
de l Toca tins y e l Araguaya y en ol Sur s o den omina S i e r~a -
de A1nambai y si rve de di vi sori a entre l os rí os Paraguay y 
Pa r aná ; on e l Cent r o del mismo y s epa r ando l as d os vertien
t es may or e s t oma e l nombre de Se rraní a de Cai apo y do Ver
dinho c 

Fina lment e a l Oest& de l Estad o do Goias , se ext i ende l a e l e 
vada y vascd m3se t a de l Mat o Gr osso , c uya alt ur a modi a os 
cil a ent re 600 y 900 me tros y aba rca de sde e l pa r a l e l o 14 
h asta el paral e l o 20 aus tra l Gs Gntre l os me ridi an os 52 y 

60 . l a cua l te rmi na en e l NO en l a f rontera bol i vJana c ons
tit uí da en gran t re ch o por e l r í o Guap or e , cuya ve r ti ent e _ 
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ori ertal es t~ f ormaoa por la c ordill e ra de Parecist la más 
l arga pr ol ongación de l Mato Grosso; l as otras salient es de 
la maes e t a s on l a c ordillera ~6 1 Rondador entre l os rí os To 
catins y :Zingu. y l a de Formoaa ent ra ..aa-ta último y el Ta
pa.j os . 

(2) Si s t ema marítimo Oriental . 
La gran meseta central de Brasil se une c on l a cadena mon
t añosa de l Atlánt ico por medi o dG l a den ominada Si e rra de 
l as Vertientes , peq ueña mese t a limitada a l Norte por l os -
Valles de l os prime ros tributarios de l rí o San Franci8co 
y a l Sur por l a c uenc a del rí o Grande , a f luente ca udal oso 
de l Pa raná~ Ent r e l oo mi smos s i stemas montañ os os s e extien 
de t am·oión una sari e de mesetas baj as , denominadas "Chapa
das " de escas o desnivel, de c ontextura aren osa y que f orman 
pequeños montículos c on ocid os c omon t orrinhas\.' 
El s istcm~ ma r ít imo O ~i ~nta l es t~ c onstituido por una s e rie 
de c ord ones mont añ osos, que no c onstituyen un conjunto Qni 
c o y unif orme sino ramal e s enla3ados entre sí y de los cua 
l es de Sur a Norte f or man parte l a s Sie rra s de Geral, do 
Ma r ~ Pa ranapiaca ba , Mantequeira , Dos amores, Espinsazo y 
Diamantina . Allí s e encuentran un os de los más altos pi -
cos de l Br as il c omo e l Aguila s Negr a s (2787), e l Bandeira 
(2.884) y e l Itambo (2.034). 

(3) El Maciz o Guayané s . 
Las f ormaci o~a s tubul a r es de l a Gaayana s e extienden en e l 
Nor t e do l pa í s de Oeste a Este en t r e l a Fr ontera Col ombia
na y e l Atl ánt ic o, f ormand o una f aja de bordes irregulares 
que des ciende n h gci a e l Sur hast a vecindad es de l Ecuador, 
SegQn l os geól og os esta zona de tie rras altas presenta ca• 
~acto res morfol 6gicos complicados , p~es su fo rma ción se ha 
de bid o a dos caus as~ l a e r osi ón l ent a prod ucida por l as nu 
mor osas aguas y l as vi ol entas frac turas y disl oca ci ones 
provenientes do causa s des c onocidas. 
El Ma ciz o Gauayané s n o es c ontín~o; nume r os os aflue nt e s 
de l Amaz onns t a l es c omo e l Rí o Branc o y e l Ne gr o y otros 
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menos imp ortantes~ l o cortan transve rsalmente formando se

rraní~s separadas ent re l as cQa l es de Este a Oeste las m~s 

imp ortantes s on~ Tumucumanquet Acapai, Uacarí, Roraima{ Pa 

caraima y Tapirape co y ot ras cuyos vé rtices se elevan poco 

más de 500 metros s obre e l nive l del mar; Qno de los pic os 

más alt os de l Brasil se encuentra e n aste maeiz o, e l Cerro 

Romaira (2 875 
(4) ~ierras Bajas. 

\ m; e 

( e ) La LJ.anQra Costera. 

La zona ba ja del lit oral se extiende desd e el límite 

inferior d8 l a llanura amaz ónica hasta la Bahía de Rfo 

de Maneiro ¡ a l l í se intenrQm~e por e l extra ordinari o 

a cercamiento de las sierras marítimas al Océano, rea

pareciend o nuevamente al SQr de Port o Alegre gasta el 

límite c on e l Uruguay. Su anchQra es variable y sól o 

rara ve z pr esent a l gunas dunas; l os entendidos a +.es 

tiguan qae s u formaci ón se debió a an l evantamiento -

de l suel o s obre l as agQas del mar, hecho c omprobado ~ 

s e gún dicen, por l as nume rosas l agunas dulces y sala 

das que bor dean e l lit oral, por la es casa prof undi dad 

del mar costero y por l a abQndancia de bajos e isl as 

de es casa al tura s obre l a Cos ta. 

(b) La Llanura Paraguaya. 

¡.ocalizada entre e l rí o Paraguay y l as cor di lle ras cos 

teras en s entido L5ngitudinal y l as estribaci ones del 

Ma ciz o Central por e l Nort e . Por ella discurren nume 

r os os rí os de t an escasa pondi ente que durante gran 

pa rte de l añ o inundan vastas extensi ones, en las que 

sól o s urgen a l gunas tierras a ltas. La horiz ontalid ad 

de esta l l anura es su principal caracte rÍ$tica, la -

ciud • . ~ de Cuyaba , situada en e l pffie de monte del Ma

t o Gr oss o, a 2 .400 ~ilómetros del ma r solo s e eleva ~ 

¿40 metros s obre este nivel, y Corumbá, s obre el Para 

guay es tá a s ól o 107 metros de altura s obre e l mar. 

La llanura realmente c onstituye un inmens o pantanal 1 
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que en una ép oca es tuvo inundad a por aguas salinas. 

(e) La Ll anura Ama z6nica. 

La t ercera z ona de t i e rras ba j as es tá c onst ituida por 

l a g~an dep r es i ón ama z ónica , ext ensí s i ma ll anura a lu -
via l do escasa pendiente y en l a que surgen, a manera 

de i s l a s a l e unas e l eva ci one s ~ a veces un1d as a vece s 
a isl adas , q ue reciben el n ombre de sierras , pe r o que 

ge ogr áficament e no a lcanz an e sta denominaci ón . En l a 

orill a Norte del Rí o se pre senta una s e rie de e l eva

ci ones de a r e na y arcilla e nd urecidas que r e ciben e l 
no;·nbr e de Sierras de Pa r a naqn.e. ra, Jutany, y Eraré; la 

a l t uTa de e s t a s f ormaci onos oscil a entre l os 250 y 

l os 300 metros y pa recen haber sido cread as por ac 

ci 6n de l a s ~ismas aguas q ue han ca usad o l a e r osi ón 

del bor de septentri onal; de l as orillas l a más ba j a 
en promed i o e s l a sur que no a lcanza s ino l os 120 me 
tros cerca a Santar6m. En la ll anura ama z 6nica s e pue 

den dis tinguir varias z onas claramente de fini das: l a 
r egi ón de se lvas por excelencia que se ext i endo desde 

la fr ontera pe ruana hasta l a s bocas de Mad eira, l a lla 
nura del Bajo Ama z onas desde l a desembocadura del Ma

deira has ta el Océ ano Atlántico, l a z ona c ostera que 

comprende l a regi ón pró~ima a l ma r y que bordea el -
l Í O y l a z ona de past os que s e extiende por las cuen

cas del Rí o Negr o y Branc o a fluente s de l a orilla iz 
quierda. 

e~ HIDROGRAFI A. 

(1) Vert ientes hidr ográficas. 

Todos l os r í os del Bras il tributan s us aguas a l Océan o 
Atlánt i c o, unos d i r ectamente , otros p or intermed i o de l Ama 
zonas y del R~ o Pl a ta; por r a z 6n, c on finos de es tudi o so 
d i vi de e l sis t e ma hidrográfico bras ileño as í: Vertie nte 
Oce ánica 9 Ve r t i ente Ama z ónica y Ve r tiante del Plata. 
A su ve z, l a s princ i pal Gs estre ll a s hidrogr~fi cas, que dan 
ori gen a diferent es . rí os de t oda s l a s verti ent es s on l as -



El Nlldo de l a Sie rra de los Pireneus en donde tienen su orí 
ge n el Paran~ ~ e l San Francisco y e l Toca tins¡ e l Macizo
de ~guil as Ne gras en donde nacen e l Paraiba, e l Teite y el 
rí o Grande~ El Mat o Gr osso de donde s e desp r ende. el Ningll, 
e l Tapaj os, el Gllap ore y el Paragllay y por dltim o l a Sie -
rra Do Mar que a l imenta al Uruguay y. el Iguazd. 

(2) Vartiento Oceánic a~ 

Los rí os Oceánic os de l a Vertiente Oriental, es de cir los 
que llevan sus a guas directament e a l Atlántic o, son numero 
s os y a lgunos de ~~udal c ons iderable, pero por regla gene 
r al no s on nnvegc bl e s de bido a su pendiente, a l as condici o 
nes mete or ol6gicas q ue l os hacen t orrenciales , y a l régi 
men irregular de sus aguas. Siguiendo de Norte a Sllr l os 
má~ imp cr t ant es s on: El Oiapoqlle, de 500 klms. de l ongitud 
q ue s irvE ie límit~ entre e l Brasil y la Guayana Francesa~ 
EJ AraguayaqyP- de s emboca mlly cercano a la boca más septen
tri onal Je l Ama z cnas. Al Sur de a s t e 6ltimo, desemb oca el 
Tocatins o Pará que algunos geógr af os consideran c o~o tribll 
tari o de l Amaz onas, porque l o unen a·6 l algun os canale s que 
permi t en l a navega ci 6n, y porque a l o largo de sus 2.60Q -
Kl ms & presenta n umerosas seme janzas c on e l gran rí o ¡ nace 
en l a mes e t a de Goias y avanza ha cia el Nort e paralel o a. 
su g ran afluente ál Ar aguaya que nace en e l Mato Gross o, 
desemb oca al Sur de l a Isla de Maraj 6 por nume r os os bra 
zos¡ en su estlla ri o se encuentra e l Puert o de Bel6n, punt o 
de influencia hacia l a Amaz onia . 
Al Sllr del Pará de sembocan e l Gllallpy, que sirve de lfmite 
entre l os Bstad os de Pa rá y Maran6n, el Itapecuru que es 
navegable en lln bllen trech o, e l Parnaiba de 1.750 klms. ~ 
de curs o ~ de l os cuale s 700 navegables, e l Juaga ribe y el 
San Fr ancisc o que es hist órica y e cdngroic amohte e l más im~ 
portant e de esta vertiente; tiene 2 .920 Klms. navegable a 
l o l argo do · 2.700 klms. a unque en a lgunas partes se encllen 
tra in terrumpid o por rápidos, es asi ente de una amplia ex~ 
pl otaci6n agríc ol a y por Sll influencia en e l desarrollo _ 
brasil efio es · a~parad o con el Magda l ena G~ Col ombia. ~ás 
a l Sllr en la Bahía de ~od os l os Sant os desemb ~ ca e l Paragua 
s ú, luego el J equintinh unda, e l rí o Doce, y e l Paraiba de -
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S ur~ a l o ~ arg o dol cual ccrren l as c omunicaci ones entre 

~a o Peul o y r~ o de Janoiro. De l Cab o Frí o hasta el límite 

c 0n Uruguay y GÓ l o 80 encuent ran rí os de escasa importancia 

en t re l GR que se des t a ca el I gua pé , que e s navega bl e en 100 

klms. de s u curs o. 

(3) Vertiente Amazónica . 

La cuenca amazónica abarca unos 6 millones de kil 6m~tr os -

cuadrad os de l os cual es tres qlintas partes c o rr~ sp ondon 

al Bre ~ l~: Es e l r í o cay or dol mund o por au caudal que en 

.1 c. do -JE: mb c cadura s e ca lc:J.la, ont r o 60 .000 y 140 .000 metros 

a ~ b i G t S po1· a~g~ndo . Drena más f o l a mit ad d& l a s ti e rras 

brasi} ~ ::I'3. S y t br . .., 'J.na ) ing:i.tud de 5 o801J kil Óme tr GS do los 

cua l es ~ .1 65 Gcrr0 n por Jsto pa ís ~ r epr esenta una gran ví a 

dG c o .. mn~ ca: ién , ya 'J:lAB es navef:,e.bl e on t oda su extensi ón , 

ffinclusive por naví os de gran ca l ado; su pendiente e s míni 

ma ya q Qe e n~ r0 Ta batinga y e l Oc~ano sól o hay una difBren 

c~ a de 80 mo ~r os . Sus p .. ·incipa l c s afluentes por e l Nor~e -

s on 01 Rí o Negr o , en cuya c onfluGncia s e et.ncuen tra l a ciu

dad r:o Mana os , priuG.c puert o fluvial unid o a l Orinoc o por 

e~ braz o Caslqui are , e l Caquetá y e l Put umayo quG na cen en 

torri ori o c ol ombi an o ¡ por e l Sur e l primero que r ecibo el 

g r an rí o on t orrit )ri c brasiloro os e l J avarí en la fr ente 

r a cu~ ql Perú, e l Juruahy~ J l Juru~ y el Purus de t ort uo

s us ca •¡ss s , e l Made:. ra, talve7 su principal tributari o, for 

madc a s u ve z po r l os rí os Guapore , Mamor e , Beni, Madre de 

Di oR ., J tros e¡_ue n'lcen en t e rrit orio bolwiano cuyo caudal 

pe~mite l a na\Bgnci ón de buq ues de gran calado hasta San -

An~oúi o c.., rc a a la fr onte ra c on Bolivia y empl s ado pa ra s a 

Cdr ol cRucho de esta rica región; e l Tapaj ó (1.500 Klms.) 

:' G] Xingi.l (2 .100 Klms) ambos de gran cauda l pe r o navegabl e-s 

s ól o a trG~hos de bid o a l as numor osas inte rrupciones de los 

rópid ~s, re zón por 14 cual tienen poca import ancia e conómica, 

~Jnquo con s us rro~i os afluont os son i ndispens a bl e s c omo 

v{as de G Om 8L i ~a ci ón e~ 8S t a r egión, o t a lvez la más inex 

pl orada del Br3 s~ l. 
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(4) La Vert i ente del Platao 

Las cr encas a ltas do l os tros grand e s ríos que f orman e l -

Plata , e l Pa r aguay, e l Pa r aná y e l UruguaJ son brasileñas. 

El Paréuá s e f orma por l a confluenc i a de l os rí os Pa rana,i 

bo y GrRnne , tiene 3.700 klmse de l ongitud , corre c omo rí o 

de meseta hasta e l s alt 0 de l as §eto Quedas, después del e 

cua l s~ nRveg&0i6n se normaliz a y sirve como límite c on 

el Paraguay; por mucho tiempo ha sido l a me j or vía de c omu 

nicaci6n entre los estados da Sa o Paulo, Baraná y Mat o 

Gros so ; entre sus afluentes más importantes es tá el Iguazu, 

que sirve de fr ontera con A rgen~ina y que es famoso por sus 

imponentes cataratas; a partir de esta confluencia el Para 

ná abandona el territ ori o del Brasil y sigue su curso como 

front e r a entre Paraguay y la Argentina, hasta donde r ecibe 

las aguas del Paraguay , también brasileño en su curato al
t o .. 

Es te Qltimo r í o n~ce en el Mat o Grosso, atraviesa una ex

t ens a llanura pantanosa entre los paralelos 17 y 20, reci 

be d8 l Es te va rj os ail~e nt os ca uda losos como e l Guaya ba , 

San Lor enzo, TaqQiri, rí o Negr o y otros; s irve a trechos 

de fr onte r a c on Bolivia y Paraguay , nación a la cual pene 

tra y a t ravie~a de Norte a Sur, para ir a desembo ca r en e l 

Para~á, despQés de 2 .600 Klrr s . de r e c orrid o. El Uruguay es 

e l menor y más ri o~tél de l os rf os que f orman e l Plata 

(1.500 )Klms ., corre por una meseta en donJ e la navegaci 6n 

88 d ifi ~ il~ J a fo rma~ var i os ríos que nacen en la Sie r ra 

de Mar¡ a pa r~ir da s u confluenci a con e l Pepcri -Guazu, 

que sirve de fr ont e r a c on hrgentina, se vuelve navega ble y 

sirve do fr onte r a c on esta naci6n , has t a Cuarei , en d onde 

~a l e de te~rit ori o bra sil ~ñ o ~ 

(5 ) Lagunas. 

C ompl e t fl~l l a hidr ogr a fí a brasilcñe. n ume r os as l agunas, algu 

nE.. s d8 G óns~d e rcQl G extensi ón, En ol lit oral s on dignas de 

me~ci ona r l as J e l os P3 t os y l a de Mirin, ambas en e l esta 

d o de Rí o Gr ande do Sur, ;separadas de l Océano po r estre chas 

~uj2 e ~a j as ~ra~csac y a l a vez comunicadas con ~ 1 por ca -
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nal es naturales, al lago Feia en el Estado de Rfo de Ja

neiro t amb.ién es notable. Tanto en la cuenca amazónica com 

mo en la pl.atense, las t orrecianlles lluvias que caen on de 

t erminadas épocas del añ o, producen inundaciones que cubren 

amplias z onas aledañas , que s e c omunican coh l os rí os por 

canales naturales, estas l agunas sirven como regulad oras -

de l caudal ; apa rte de esto existen también en estas z onas 

l agunas profundas y lagos f ormados por los rf os en terre

nos de s8d imentación. 

a ,- NUMERO DE HABITANTES COMPOSICION ETNICA. 

Se calcula que· para el pr esente año, l a población de l Brasil sea 

da 90.000o000 de habitantes , qraadaas:í como el octavÓ) pa!a del 

mundo en poblac i ón y el segundo de Am~rica. El crecimiento de 

su pobl ación ha sido int enso: en 1.800 teníaapenas 3.620.000 

habitantes, y en 1.900: 17. 438. 000 . La poblaci ón es predominan

temente joven. Un 42% está cons t ituid o por men ores de 14 años . 

b. Distribución Geográfica de la Poblaaión - Densidad-

La distribución de la poblaci6n brasileña es muy irregular s e -

gún el censo de l año da 1.960 dicha distribución, por r egiones 

geográficas, es como sigue : 

Norte ,comprend iando los Es tados de Amazonas, Pará y los terri

torios de Acre, Rondorias, Río Branco y Amapá (47% del territo

_r i o nacional): 2.610.500 -3,67%. 

Nordes t e, comprendiendo los Ea·tados de No rana o, Piavi, Caará, -

cRío Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Al ogoas y el t arrito-
.1 

·rio de .Fernand o de Norómha, (11,42% del territ orio na cional): 

~5. 661.000 -22,09%· 

Este ,comprendiendo los Estados de Sergipe, Bahía, Minas Gerais 

Esp!ri tu Santo, Rí.o de Janei ro y Gu.anabana. (14.82% del tarri ",;o 

rio nacional ) : 24.523.000 -34·9~ 

Sur, comprendiendo los Estados de Sao Pau.l o, Paraná, Santa Cata 

rina y Rio Grande do Sul (9.6.3% terl'itorio nacional) 24.635~000-

35,01%. 
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Centro - Oeste comprendiendo los Estados de Mato Grosso y Goías 

y el Distrito Federal (22.-13%) del te r ritorio nacional : 3.046 

000 - 4·24%· 
En ese mismo año, la poblaci6n rural correspondería al 54·92% 

por ciento del total. 

Como Qe desprenda de los datos anteriores, las vastas regiones 

del Norte, y del Centro Oeste, que constituyen más ·de la mitad 

del t e rritorio nacional, abrigan apenas poco más de 7% de la -

población del país. 

La dens id ad de poblaci6n es de 27 habitantes en la parte Orien 

tal y en e l Nores t e; de un habitante por kilómetro cuadrado en 

el centro Oeste , y de menos de un habitante an al Norte. en -

resumen en l a s re gi ones Norte y Centro Oeste, cuyo t e rritorio

climjunto es de 5o 458"000 Klms.2. comprendiendo casi las dos ter 

ceras partes de l territorio nacional no llega al 8.5% de la po 

blaci6n total del país. Laa otras regiones, as decir, al nores

te , el esta, y el sur, q ue representan menos de la tercera par

te de+ terri torio (3.056.000 Km2.) contienen e l 91-5% del to -

tal. 

Loa cálculos de poblaci6n para 1.975 se ha calculado de la si

guiente ¡nanera: 

NORTE ............ 3.534.000 
NOROESTE •••••••••••• 19.362.000 
ESTE ........... ., . 32.067.000 
SUR ............. 35•744.000 
CENTRO-OESTE •••o•t•e 2·08~.000 

95·792.000 

Las cifras ha blan por sí s6las sobre el aumento de l a pobl ar.i0n . 

c . Control de poblaci6n. 

Todav!a de rca del 60% de la poblaci6n brasileña vive en zonas 

rura l es ; el lo no impide que actualmente ae cuente en el país ~ 

con alguna s de l as más populosas ciudades de América y del Glo

bo: en resuman tenemos: Sao Paulo con 5.000.000 habitantes, Río 

de Janei ro con 4.000.000 de Habitantes. Reciba y Belo Horizon 

te con m's de l.Ooo.ooo, Fortale~ 700.000. Curitiva y Bel én-
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con 500.000 y más de 80 ciud ad~ con poblaci ones entre 100.000 

y 500 . 000 habitantes . Entre las últimas se de~can Nova e Iqua 

cu, con 400.000; Campos, Santos, San Gonzalo y Duque de Caxias 

con más de 300.000¡ Niteroi, Campinas , Santo André Coynia , Sao 

Joao de Meriti, Campina Grande, Pelotas, Juiz de Rora, Natal, 

Macero y Manaus , con más de 200.000;:Pett6polis, Colatina , Sao 

Luis, Teresina, Jo3o, Pessoa y Ribeirao Pret~ con más de 150. 1 

000 habitantes .. 

1• EDUC.ACI ON . 

Según los dato8 oficial es en 1.964 había en el pa~s 124.946 Escuelas 

P~ima~~as c on 10. 217.324 alumnos. La enseñanza en el brasim en sus

tres r omas (prima ~ia , s ecund a ria y superior) os suministrada por el 

Estado • .Aunque l a inicia tiva particular es libre, El número de Es -

cuelas Secundarias ( bahhill e rato, enseñanza a grícola, comercial e -

industrial) alcanza ba en 1.965 , a 196 Unid ades con 2.154.430 alum 

nos. Brasi l tiene 39 Univers id ades distribuidas por todo el país . 

La mayor parte do e llas s on de r esponsabilidad del gobieEno f ederal, 

otras de los Estad os y va rias son particul a res, casí siempre cató

licas o protestantes. 

La enseñan:r.a s ecunda ria se divide on dos ciclos : el "Ginásio" que& 

dura 4 años y el "colegio" qu0 dura 3 años y está dividido en cien 

cias y letras. E~ 1.960 había entre federales, de los estados,, mu 

nicipal es y particulares, 2.168 establecimientos de "ginás.io" oficial 

mente r e conocid as, es de cir facult ades a c onceder diplomas válidos 

y 980 establecimientos de enseñanza de "colegio" . 

En el mismo al número de alumnos, en las Es cue las Secunda rias era 

el siguiente: 

"Gin1sio" .Alumnos 459·943 
.Alumnas 408.335 

"Colegio Ciencias" Alumnos 74.042 

Alumnas 21.779 

Letras .Alumnos 6.491 

.Alumnas 11.258 
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:Wa enseñanza TECNICA, es t á a cargo de Escue l as es peciali zadas 

que i~parten curs oc ind ust ri a l e s, come r ciales , agrícol as, otc4 

el dltimo dat o sobro e st as es c~e l as ind icó que funcionan 348 
de ense ñanza y aprendiza je industri a l básic o y 69 para f orma r

té cnic os o instructores da n i vel m~s ol ovado. 

Para l a e ns eñanza agríc ol a existían 94 es cue l as . La enseñanza 

c ome rci a l,más desarrollada , c onta ba con 534 para cursos bási

c os y 790 para curs os t é:::mic os. En dichas Escue l as estaban ma

tricul ados 128.792 h ombres y 57.142 muj eres. 

8. ESTRUCTURA '~ C ONOMICA . 

a.. GE NERJl!,I"D.CiDES .. 

E~ Br asi l b ~ en0 ontrado obE~ánulos, aRÍ como cara cte rísticas 

di rdmj.c ae en s u de s a rroll o, do manara especial en ol sect or in 

d ustri a l, l as cua l 0s An su mayorí a s on comunes a l os pa ís es -

l a tinoamori can0s . Entre est os s o desta can probl emas r e f e r ent es 

a J a prod uctivid ad y a l a compl ementaci6n, pues hasta e l momeu 

t o l a s e c ono~ías l a tinoame ricanas no han aprovechad o c om~l e ta 

mente lus f a ct or e s prod uctiv os de que d isponen. Además, apare 

ce otr o probl ema import ante: e l poc o con ocimient o t~cnic o en 

América La tina, l o cua l d ificulta obtener t asas más a ce l e radas 

de cre cimient o ec on6mic o ¡ e s por e ll o imp ortante crear nue vas 

t écnicas , nuev os mé t od os para l a transfe r enci a de conocimien

t os ~8cnic os de l os país e s des a rr oll ados a l os países e n proce 

s o de desa ~r oll o c onsistente en i Jentificar medidas, on e l nt

ve l na ci onal y en l a c oope r a ción inte rnaci ona l que acelera y -

f acilita d icha t ransferenci a y por dltim o l a adaptaci 6n de di 

cha t e cnologí a ext erna a l os rec urs os de cada pnís e n l a r egi ón. 

Se tra t a rá a c ont i nua dión, de e sboza r l os lineamient os más im

por t ant e s e n e l aspect o industri al, e l cua l e stá íntimamente 

r e l aci onad o con l os ot r os aspec t os de prod ucción, de sde l os 

añ os 30 , bus c~ndo a l mi s mo tiempo de enuncia r y concre t a r l a 

f ase a c tua l y l a s próxima s ~tapas de l proceso. 

b. ASPECT08 HISTORiC QS . 

La a c or omí a brasi lo r a , e specia lment e en e l s ector ind ustri a l, 

s e des a:- r oll o en l os 3ños treint a y e n f ,_,l'l1ma dG sta cada , e n ] a 
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~p o c a q ue s i gu i ó a l a c onclusi ón de l a pr i mera Gue r ra Mundial. 

En e l l a ps o de l a post. g ue rra s e observa una olevada t asa de -

crecimient o y e l pr od uct o inte rn o brut o (PIB) se e l evó on pro

med i o anua l entre 1.947 a 1.961 un 5.8 p or cient o. Dicha tasa 

fuó supe ri or a Me rcad o Común Europe o (MCE) y a América Lati na

c ons i de r ada g l oba lment e . En l os últimos afi as del laps o enunci a 

do. de 1 . 957 a 1.961 d icho cre cimient o fué más pronunciado a ún 

llegand o a un promedi o anua l de un 7%• 

Al c r oG imient o expue s t o c on~ ribuye ron dos he chos mundi a l&e, la 

crisis del año 30 y l a s e gunda gue rra mundial, l o cua l ca usó 

modifi c aci one s de gr an alcance en l a e c onomía prasile ra. 

Lr s pr e ci os &a j os de l c a f~ dur ant e l a crisis , r eduj e r on l a ca

pa cidad i~po rt ad ora de l país ~ en la época en l a cua l s e tra ta

ba de ma ntener en eq uilibri o entre e l ingr es o y a l nive l de em 

pl e o . En f or ma t al , q ue a un ingr e s o n ominal c onstante se c on

trapus o a una of e r ta men or de bienes da c onsumo, n ormalmente

s umini s t r3d ~ s por l as ind ustrias foránea s~ 

Ante esta s itua ~i ón, obvi amente , s e vió fo rz ado e l s ect or de -

l a producci ón a s a ti sfa cer l as de mandas de bienes de l pa ís, l o 

cua l s e r ofl ejó en l a aparici ón y fl or e cimient os de industria s 

des tinad as a c ompe ti r y r eempl azar l as importaciones. Por e j em 

pl o, de un punt o c ompa r a tivo de 40 en e l afi o de 1.925, e l índi 

ce de l a pr oducc ión industria l ascendió a lOO del afi o 35 a 1.9 

39. A l os ~.e ch os anun ci ad os , s e agrega r on t od os l os e f e c tos de 

l a segunda confl agra ci ón mund i a l . Es así c omo durante d icho 

c onflic to , l os país e s c ompr ome tid os e n é l (ec on ómicamente avan 

zad os) su s tj_tuye ron much os de sus pr od uct os de pa z por la pro

ducción do e l e ment os bélic os, dedicando al esfue rzo de guerra 

e l máximo de sus r ecurs os, disminuyend o l a exportación de pro

duct os manufa ct ur ad os y obviament e ma t e ri a s primas a l os me rca 

dos ext e rnos. Légicament o , e l me rcado br asilero a l n o disp one r 

de los prod uct os ext e r nos, se vi 6 abocad o a la producción y ~ 

c ons umo de s us propi os pr oduct os l o cua l a ument6 l a apa rici 6n 

de nue v a ~ i nduRt r. i as. 
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En esta forma, el sector industrial resultó favorecido por 

las medidas cambiarías y sobre comercio externo, ya que s e contro 

16 el ingreso de productos extranjeros y el sistema de t asa m6lti 

ples de cambio estimuló la s~stitución de importaciones de manera 

especial l os bienes de consumo duradero. 

La instrucci 6n No. 204 de la Superintendencia de la Mon Jda y del 

Crédito, entidad que fué suprimida hace poco elevó el tipo de cam 

bio de 100 a 200 uruzeiros por dólar, lo cual contribuyó a la 

ceea ción de insustrias destinadas a susti tuir bienes importados 

y a 0stimular l as exportaciones . 

Para antes de 1.960 , ya la economía, había sufrid o cambios nota -

bl es . 

~s de anot3 r que baqta el afio de 1.952, l a industrialización bra 

silera, a l i gual que en los aRos 30 , no fué su desarrollo ordena

do sino i nf l Q2nciado por las condici on0s d ~ l s ector externo~ La -

ec onomí a que s e transformaba de exportadora de productos prima -

rj os en prod uct ora de bienes indus t rial es para su consumo inter

no, se SllC OntrC con un obs tácul o , a l da r e lativa insuficiencia de 

otr o s ector de inf raestructura básicos. 

Con el fin de salvar dicha dificult a r para dotar a la ec onomía 

brasilera de medios para mejorar su fomento, el Gobierno Federal 

promul gó l a Ley 1474 de l 26 de Noviembre de 1.951, un préstamo -

obligatorio, representado en el r ecargo al impuesto sobre los i nw · 

gr esos a las personas naturales y ju~ídicas, con el objeto de 

crear un f ondo para l a renovación de equipos . La medida enuncia 

da , fué determinada por la recomendaci6n de una comisión de Est u. · 0 

dios mixta de Brasi l - Estados Unidos , para financ iar el mejora -

miento y ampliación de l os sistemas dG transporte y energía, s e r 

vicios en los cuales s e reflejó la insuficiencia anteriormente 

anotada. 

Como ~na prol ongaci6n de las medidas tendient es a subsanar dichos 

pro9lemas, Pl 20 de J11nio de 1.952, l a Ley 1628 creó al Bando de 

Desarroll o Lconómico, entidad que r ealizaría todas las labores re 

f e r ente s a l ro eq~ipamiento económico . 



30 

El Banco, en un principio dedicó su atenci6n al r engl6n de trans

portes y energía, pe ro a medida qua el Banc o dispuso de med ios ecO 

mómicos st:..ficientes influyó en forma importante en la di versifica

ción del proceso de industri~lizaci6n, desd0 el de indQs trias bás i 

cas has ta el de a utomotores · . 

Es de anotar que las actividades del Banco no se limitaron al aspec 

to de financiaci6n e inversión, sino que orientó las actividades - · 

por medi o de prioridades en qsas mismas inversiones estQdiando los 

proyect os para los cual 8s se solici t aban los p~éstamos y 16gicamen 

te supe ~vi gllando el empl eo de los fondos. 

Ad em~ 8 de l as medidas y leyes anunciadas , se promul garon otras to

d&s tendientes a e stimular e l des arrol.l o indu8trial y a dasalentar 

y r est ringir l a demanda do bianes imp ortad os , entre ástos se desta 

ca l a implantación de mdl tipl es tipos de cambio asignando los más 

fav orables a la importación de maq uinarias, equipos, e tc. esencia

les paré:! el progreso industrial y l a gravación de los bienes impar 

tados producid os en a l país . A l o ante rior~ debemos agregar la ac

tu.ación del sect or pdblico, quien desarrolló una considerabl-e acti 

vidad en los campos en los que los empresarios privados no lleva -

ban a cabo una actitud satisfactoria dentro de esas empresas pode

mos citar: 

La Compañía Siderúrgica Na cional, l a Compañia Hidroeléctrica de 

San Francisco, la fábrica Nacional de Motores, la Compañia Nacio 

nal de Alcalis y la Compañía Valle de l Río Dulce y Petróleo Brasi

lero S.A., 

A esta clase de madidas,se pu~den agrega r muchas otras, como la 

formación de Grupos de Ejecutivos encargados de orientar e l sector 

privado en el desa rroll o de Industrias o para la funda ción o crea

ci 6n de nuevaso De esos gr upos ds int e r e sante mencionar entre 

otros: en l a indus tri a automovilística, el GEIA; e n la industria 

naval e l GEIN : on 1 3 industria da maquinaria agrícola el GEIMAR, 

y 0tr os ~ 

Todas estas med i das contribuye ron a la oxpansión industrial y fué 

así com o 6stG f u6 a l fact or más importante al desarrollorecon6mico 

alcanzad o (ce rca de l 8%).No obstante e l fenómeno inflaci onario pro 

dujo inciden ci as qae e s naccsario de t e rmina r" 
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Aparentemente la inflaci6n favorece l a formaci6n da capital, -

ya que estim~la l a propensión al consumo aumentando nuevas in

veeai bnas y producciones, pero en otro aepecto distorsiona la

ubicaci6n y tamaño de la industria y su comportamiento raferan 

te a los cost os de producción y venta, lo cual conlleva dese -

quilibrios gravas en todos los sectores y regiones, cuya corree 

ción es muy difícil de realizar en cort o tiempo. 

La situaci6n ·se complicó~ cuando el precio del café arnpez6 a

dosconder ~n el marcado · internacional, fenómen o qua s e inici ó 

a partir de l año de 1.955• Coincidanoialmente las industrias

para esta época, se encontraron en la atapa da producci6n de

equipos, etapa que exige cuantiosas inVijrsiones; de eeta mane 

ra s 61 o se pudo mant~mQr el r itmo d~ la industri~ oon una mayor 

participación de capi tal es foráneos lo cual a~mant6 !a dauda -

externa . Todos estos ac ontecimientos obligaron a tornar medidas 

para corregi r el proceso inflacionarios. Es así como se trazó 

un programa de corraoo16n económica, tales como las de los añoe 

de 1.964 a 1.966, a continuación se citan algunas medidas. 

- Aumento del ahorro p0r medio de incentivos fiscales. 

~inanciamaanto de la exportación de manufacturas. 

Política crediticia congruente con el aument o de la produc -

ción y la elevación de cos t os, aplicada con la colaboración 

de la banca. 

Fortalec i mient o de la empremmadiana y pequeña ccn la crea -

~ ci6n de I.Ul Fond o Financiamiento. 

- Creación de un f ondo de financiamient o para adquisición da -

máquinas y equipos industriales. 

- Incentivo inmediat o para invertir en nume rosos sactos (In -

dustria Química, textil, de cemento, de productos alimenti 

cios y d~ calzado) permitiendo ac¡lerar la depreciaoi6n de -

nuevos equipos 

c. EVOLUCION RECIENTE., 

Al concb.ír el bienio de 1.964 - 1.966, ha cont inuad o la dasace 

leración de la · t asa de crecimiento bruto. Los principales ob

jetivos pr opuestos para al bienio (reducir la tasa de infla -

ci6n y crear las basase necesarias p~ ra r ecuperar ~n ritme 8de 
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cuado de desarrollo), no se lograron en forma completa, ya q~e 

al primero de los prop6sitos se acentu6, no ocurrió lo mismo con 

la recuperación de los sectores de producción. Es obviOt·PU6S la 

demanda de productos en el mercado disminuyó:· como consecuencia -

de la política de salarios y de la disminllci6n de gastos de sos

tenimiEna·t c e inversión del sector gubernamental. 

No o&stante lo anterior la producción industrial tuvo ~· auge sig 

nificativo, el cual se inició en el segundo aem~stra del 65 y pri 

mar semestre del 66 aumentando el valor da las exportaciones e 

importacion s y además se increment6 la inversión privada. A lo 

ante r ior se debe agregar, los sectores políticos, pues ante la 

proximidad da cambio de gobierno se dictaron una serie de medidas 

económicas , para facilitar al nuevo gobierna la elabofación J cum 

plimiento de programas y para alcan~ar los objetivos propuestos -

con el fin de procurar la prosperidad de l a naci6n. 

Se deben enunciar dentro del año de 1.966 los siguientes hechos -

qua influgeron an las metas formuladas: al café en 1.965 c~ya co

B60ha fué magnifica, en el año de 1.966 sufre demáritos afectando 

en asta forma a los productos de exportación, así como las de 

alimentos básicos para cons umo interno. Además la comercialización 

de excedentes agrícolas (entre ello¡¡¡ el cafá) produjo un mejora -

miento on la balanza de pagos, lo cual oblig6 a controlar los crá 

ditos en al sector privado debido a la expansión de los medioe -

de pago. 

El aumento an los precios continuó, en mayor escala que en 1.965, ' 

por los hechos anotados, incrementados por el reajus t e an los 

arrendamientos, tarifas de servicio páblioo y supresión del con -

trol de precios en algunos productos agropecuarios. 

Es así como para el afio de 1.966 el crecimiento del producto in

terno bruto fuá de sólo un 2%, mientras que en el año de 1.965 - · 

había sido de un 4%• 
Este índice tan bajo en el aumento PIB, nos permite comparar la -

faaa media da crecimiento del último quínq~anio un 2% en compar a 

ciór. con el anterior de un 6.?'fo lo cual nos dá· una idaa da la 

magnitud de la contracción . Gran inoidenoia en e ste aspecto lo 

tiene la i nduetria manufacturera, que había sido un factor dacisi 
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vo en la dinámica ,ind:ttat¡r_ia..l -IlUAs en a l pa;Ctod o de 1. 956 a _1.9'61 . : 

pres~ntaba una tasa media de expansi6n de un ll% en 1.962, para 

ce con un 8% y a part i r de 1.963 se nos presenta con depresiones 

en forma fluctuando y lloga a una t asa media has t a 1. 965 de s610 

un 1. 8%,. 

Para el añ o de 1.967 s e pueden obse rvar varios hechos destacados ; 

"Cracimiento de l a producci6n agrícola y minera, lln es tancami ent o 

de la actividad industrial, se reduce l a t asa de aumento da pre -

cios lln "re torno" a l a sitlla ción deficitaria en las transacciones 

con el ext orior y se agrava la situaci6n financiera de l s ector 

públ ico 11
., Ade tuá s s e di sminuya la inve rsi6n y aumentan los gastos 

de consllmo , e l nuevo G obie r~o contin ~a con la política de frenar 

el pr oce s o i nfl acionar i os y r e impulsar la actividad e conómica. 

Según ~stima cione s provi s ionales e l crecimiento da l a tasa del 

PBI, para 1.967 es de un 5%, r eflejánd ose un creci miento an l a 

agricult llra (9. 6%) y la industria manufacturera estanca con 1.8%. 

En igllal forma la indus tria ext r activa continuó su expansión {12%) 
l a const rllcción 6%, y energía eléctrica (5%) un ritmo inferior al 

de l año de 1.96.6, Se obse rva el aspecto fluctuante entre l a agri 

c llltllra y la indllstria manufactur era : En 1.966, es tuvo baja la -

agri cult llra y en 1. 967 di cho f enómeno se presentó en l a ind lls t r ia 

manuf act urera , mi entras qlle la agricultllra ascendió. 

Los principal es s ectores de l a acti vid ad económica en el año fue

ron : l a agropecllar i a , en la que se destacaron por su rendimient o-

el f r i jol y cebolla c on un aument o de un 40 y un 60 por ciento, y 

un 20 por ciento de arroz, papa , maíz j el café en un 10%; se re -
gis tra r on des cansos de rendimiento en un 10% en l a caña de azú. 

car y e l a l gódón y de lln 19% en el maní . En cuanto al café es impar 

tanto hacer hincapi ~ en la política que orienta es t e cul t i vo ; en -

. 1. 967 concluyó la err adi cación de cafetos ( la cual asoandi ó a 625 

mi llones de arboles ) , a partir de aste año diemin~6 esta propós i 

t o y en r el ac ión a la cosecha de. 1.968 existen preci os aumentados 

gar anti zad1os . 
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En cuanto a la indus-tria tnanufactu~ra.. .al .Uú.<'J,aJ: -4l- ~..aíi.G· CO!!· 
frontaba u:1a situ';ci6n depresiva, inioiadá en e~ año anterior; 

los sectores de la m~talttrgia mecánica y material d• tranapor
te s~frieron fuerte contracei6n y pr4cticamente un eetanca --

• .' .,. • ¡( 

miento .en el sector de máterial el4ctriao · c· indu.•triaá q~:Ími -
cas, y un ritmo m~y lento de a~ento la• ind~atriaa produéto ~ 
ras de bienes de oonfilum~ (eon raaso• tan lentos como e:n el ea-.. 
so de l~a textiles, cuyo aumento !~9 inferior al creciiiento 
demo«ráfioo), y en la fabrieaei6n del papel 11n crecimiento aoa 
tenido o 

En el campo de la mineria, el deaarrollo está centT•liza4o por 
el aumento de un 25fo en la producción del petróleo, en forma Y 

igual la xtracción de carbón mineral, pe~o no eucedió en la 
misma forma con la producci6n min&ral de hierro y de man,an•eo. 
Dentro de los principales eectorea de actividad econ6mioa e• -
interesante mencionar la la de la co~struceión, la que ija 8ido 
favorecida con un incremento ~otable, {Má• d• ~ 6~ y de aouer 
do con cálculos efectuados se espera una actuaci6n más din~mi
ca ). En este renglón ha sido factor decisivo el Banco Nacional 
de HabDiaci6n; el cual fuá fundado en 1,964, entidad que tie-

.. 
ne en marcha el Plan Nacional de Habitaei6n. 

Dicho Plan, durante el primer sgme•tr~ de 1~967 a~toriz6 pr~t
tamos por 800 millones de n~evo1 Cruceiro,, tig~nciando la ·
c onstrucc i6n de m~e de 110.000 viviendat~~ ., mientras que en el 
año de 1 •. 966 ee financiaron 40.000. As:! mismo es interesante 
hacer alusión, a ·los recursos que obtiene el .Banco por medio
de una asignación forzosa del 1.2% de la totalidad de loa euel 
dos Je la nación (en todas las actividade•)• 

d~ POLITICA ECONOMICA. 

Lo prop6sitos le la politica econ6mica qued~ron plaamados en 
un· docwnento expedido por el Minis'terio c¡e Planificaoi6n en Ju 
lio de 1.967 y en al cual se fija el sostenimiento de ~a tasa 
mínima de 6 por ciento anual da al ereoiaiento del Producto 
Bruto. En la parte inj.oial se aspira a alcans~r $88 tasa me 
diante l a mejor util ización da la capacidad $Xiatente y en la
siguiente por medio da la intensifioaci6n de las inversiones -
en los sectores con prioridad perfeccionar los m4todoa de pro-
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ducci6n y f ortal6cer J. os 'l'Ocur s."OB hu.m&nos~ Ahcr& ..e.n. -&&po.o-t.oe

concre.tos .de . acción se basan en ctúiñt o al sector priv.ado de l a 
dismi nuci6n .de los oos t os da producc:L6ri, aumento de la demanda 
para s.us pro4uctos y a wnent ar la liquidez de las empresas; 
en cuanto al sector pábl i co , programando de manera cui dadosa 
las inversiones y reduciendo ·los gastos de s ostenimiento de las 
ent idades estatales y aumentand o la efi ci encia de 'atas . 

Para reactivar las .ac t ividades i ndustriales sa ampl i6 la poi!
tica momet aria, y se obtuvo un aument o da circulante como medi o 
de pago s uperior al alza de preciosa en es ta forma la liquidez 
benefici6 a la industr ia realmente con loe créditos. Con esta
política se cons igui6 contener la inflación y f uá así como el 
costo de l a vida descendi6 dei. 30.~ de 1.966 al 17.5 en l. 96T 
La política de sal ar ios continuó, tal como en el año ant erior -
y se efectuaron reajustes acorde con l a situaei6n pero pruden• 
t es q1.1e no excedieron el 2~. , 

En cuanto a la situación fiscal, el d~fici t fi scal, el d~fioit 
en el presupues to el cual se había cralculad o en un poco más de 
800 millones da nuevos orucerroa , en Agosto ya había alcanzado 
l a cifra de 1.200 millones, como consecuenci a de gastos de 
t ransferencia del añ o ante r ior, de una sobr e es t imación de in
gresoe fiscales especi alment e en e l i mpuesto de la renta. Para 

. . 
establecer un poco el equilibrio pre~J.Up\leatal los gastos se r!:_ 
dujeron en 600 millones de cr~ceiroe • Tambi én como causa ae 
menoree ingresos f iscales se dete rmi na , loa incentivos fiscales 
para las inversiones en áreas retrasadas con el f!n de di smi -
nuír las dife rencias de desarroll o. 

e. SITUACION EN EL SECTOR EXTERNO. 

En los años 64 y 65 las t r ansacciones habían cerrado C \·n supe
rávit, no sucedió l o mismo en l .966 ca~ndo s e r egis tr6 un dáfi 
cit de 89 millones de dólarae y que en el año 67 se agr av6, as 
cendiendo a 314 millones. El d~fioit del año 67 es la conse -
cuencia de un aumento Qn l as importaciones de 1.303 mil lones 
de 1. 400 mill ones y a un deeoenso en lae exportaciones de un -
6. 4%e En cuanto a las exportaciones estas estuvieron afectadas-
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por l a baja en l os precios del café, y por la red~ci 6n del 

v olumen de ventas de productos como el algod6n y e l arroz; 

las i ncidencias anotadas no alcanzaron a ser contrarrestadas -

c on ~a expans ión de las exportac~onas a ot ros rengloa~s no tra 

dicionalas (tal como en años anteri ores) y por el aumento de 

productos manufacturad os. En cuanto a i mportaciones, el aume~ 

to fué influido por la liberalidad · en su tratamiento y en -

forma . espGcial por el nuevo arance de 1 ~967 el cual ccntempl~ 

un desgravarr.iento. 

Las siGuientes ci fras dan un aspecto más objetivo de dicha si

t uc.ci6n la cu.enta de oapi tal revela qu.e se diominuyó la ~mver 

Gi ón extranjera lde 170 a 130 millones de d6lares) y los crédi 

tos externos de .entidades financieras (de 260 a 180 millones). 

En igual forma se disminuyó el pago para amortizar deuda exte~ 

na (447 rllillones en 1.966 a 369 en 1.967), pero aumentaron el ·

sal do de otros movi mi entos l íquidos de capital (43 mill ones en 

1.966 y 232 millonGs en 1.967) y la utilización de reservas -

monetarias internacionales (43 millones en el 66 y 91 millones 

en 1.967h· 

Este últ~mo aspecto, en cuanto a la disminución de las reservas 

de oro y divisas, acumuladas en los dos años anteriores y la 

salida de capitales, llevaron a la devaluación en e l mes de 

febrero .del 67, el cambio pasó de 2.20 a 2.70 da nuevos cru

ceiros por dólar y éste empleó restricciones en el mercado de 

divisas • Poste riormente continuó el saldo negativo con el mer 

cado externo y .la disminución de la entrada de capital, presio

nó y llevó a una nueva devaluación, en Diciembre del mismo año, 

quedando el cambio de 3.20 nuevos cruceiros por dólar, y si 

guiando la restricción del mercado de monedas extranjeras. 

9·- RESUMEN DE PRODUCTOS 

Los productos agrí colas de mayor imp:ortancia en cuanto a mercad o -

interno y ext erno s on los siguientes: 

:Bananos : con un totál de 2 •. 422 <~ 000 t oneladas y con un 10.3 so 

bre el total de exportac'i ó~ · de América Latina. 
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AziÍcar; To11eladas = 1·146.000 para un 9% sobre A. Latina 

Café Tona ladas 9·478,000 para un 53·9% sobre A. Latina 

Cacao . Toneladas = 1.028 .• 000 para un 57.6% sobre A. Latina . 
Algodón Toneladas = 711.000 para un lle4% sobre A. Latina. 

Referen+.e al total de las exportaciones del país tenemos el si-

guiente resultado: 

Tabaco 1.29% 

Algodón 2.79% 

Caf~ 56 ~ 23% 

Cacao 5&7 :5% 
Pit a 3"46% 

Total 73~68% 

10 .. PRODUCTOS GANADEROS. 

EXISTENCIA DE GANADO Y A VES 

(miles d.e ... cabezas) 

ESPECIES .. 1.950 1.955 1 .. 960 

:Bovinos 52.655 63.608 73.692 

:BIÍfalos --- --- 63 

Porcinos 26.059 38.606 47·944 
Ovinos 14.251 18.484 18.162 

Caprinos 8.526 9.879 11.195 

Equinos 6.937 7-564 8.273 

Mulares 3.101 3•390 4.086 

Asnales 1.572 lo774 2.175 
Aves. 154.209 184.133 

11~ INDUSTRIA METALURG:CA 

a~ ACERO 

En el afio de 1.93B el consumo de acero en lingotes, en el Brasil 

era de 41~.400 toneladas, aument6 en 1~956 a 1,709.200 toneladas, 

y en 1 . 966 al canz 6 ~ 3~ 313.200 toneladas~ 
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La produ·cció.n de acé'ro se i nició- en gran eacala..,. :,-o .con. la .C.Ompañ·:L a 
S'fd,rlir gi cá ·Na0fonal en Volta Redonda, Estad o de Rió de. Janeíro 

~ ~ 

en 1·. 946. En d:i,. cho año la producci6n interna as cendía a 342 .6 - · 
tonelad-as (s u.pe rio:r. en un 66.4) por ciento a la del año ant erior , 
representaba 36.8 por ciento del consumo. Ya , en 1 . 953,, l a pro 
ducci6n nacioual l legó a 1.016. 300 (74•6 l?or cient o) del consu 
mo y en 1~ 964 a:.canzó a 3.028.500 toneladas (9l l.4%). · 
t a· instalaci 6n de modernas acerías · se debe · a los siguientes he
ohos: al crec i~ient o de l a indust r i a siderúrgica en s u etapa 
más int r ns a c oincid i ó co:1 lUl pe ríodo de innovaciones tecnol ógi
cas en la pr cdtJ .. Jción de acero mundial 7 existencia de ricos ya -
cir.;i en"t os minerales, con L',bicación exce lente ;mercado interno am 
p i o qu·.- estfmu::.a l a i nstal ación de grandes Unidades, que permi
ten l a aplice~ió~ de l as innovaci ones tecnol ógicas, l o cual con 
llevv al e stableci~iento ne mode r nas acerías. Es tas modernas Uni 
dades industriales per mitiran en un futuro cercano una autosu-
f i cienc:i.a rrúa~:::..v~ y :-..J~r:.á s ua¡•ticipar en el abas tec i m.ient o in-
t ernacional de acBro. 

b. METALES NO FERROOOO. 

El das a r rollo de los sectores industriales básicos del país, en 
la post guerra y en forma especial de 1.957 - 61, ha influido en 
el aumento de la demanda interna de metales no ferrosos. 

Referente a la capacidad de elabora ~ i ón de productos intermedios 
y semiterminados, el país- abastece prácticamente la demanda in
terna . En l a ioa talúr gia primaria de los metales, aún no se alean 
za un ni 'I1B! s i quiera medio, pues en forma global el país aún im 
porta un 2/3 (en peso) de las necesidades de metales no ferro - · 
sos • En a l año de 1.964 se import6 85.000 toneladas (conside
rand o s6Jo importaciones de mat eria prima bruta o semielabora 
da ) de los siguient es metales : cobre, aluminio, zinc, estaño, 
plomo , niquel , y maga.esio , por un valor de 45 millones de d óia 
r es . 

A continua"JiÓn t ra t a r émos lo relacionado con cada uno de es tos -
metales.; 
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(1) All..minio ' 

Existen I:Üt'lpliás reser\ras de este mineral, bien ubicadas., 

y se pu'6d'en émplea:r en cualquiel- momento. La óapacidad -

lnstalada de ~rod~dci~n c~rresPond~ ~ 2/3 de la demanda 

a'ótua.i, se puede 'alcanzar ei autó~~basteoitniento el cual 

eel s6lo cuest ión de t ielnp'o y de mejor J.mtersión. En Améri 

ca tatina presenta l3s mejores condiciones para la produc 

ción del metal, pues dispone d~ las materias básicas. En 

unos d:!.t.'" años, la capacidad interna de producción permi 

·;;irá al país 1'=1 e:r.portaci6n. t.os yacjlllientos están ubica 

dos ~l COI: buemiS comunicaciones de ciudades como Sao Pau 

l o, Ric dE' Janei.ro y Belo Horizonte, además de f acilida

des de energía eléctrica . 

En la a ctualidad existen dos empresas que producen alumi 

nio primario en el país con una capacidad instalada de -

35~ 000 tor-eladas por eño9 Se prevé alcanzar para 1.970, -

una prod11cci6n de 60.000 llegando al consumo interno a 

90.000 toneladas. 

(2) Cobre: 

El consumo del cobre ha aumentado lentamente en compara -

ci6n con otros metales. Su incremento es inferior a la ta 

sa anual de 3% en el período de post-guerra. Este creci -

miento sat~ en relación con'el crecimiento mundial que ea 

aún mas bajo en los últimos 25 años. 

Las causas de este crecimiento relativamente bajo se pue -

den ex~licar por las siguientes causas: 

- El consumo del cobre sólo se extiende en las etapas más 

avanzadas de industrialización, a las cuales está llegan 

do el Br3sil • . 

La s nsi~~uci6n de: cobre por otros .prod~ctos se realiza 

ahora con l!layor intensidad, afectando precisamente a 

SRctores en los cuales han llegad·o el progreso indus 

tri ál del país. 

El cobre cons ti t tJ.ye la ·partida más dispendiosa de las im 

po¡~ l;aci ones na~ü onales d.e 'metales no ferrosos . y represen

ta c3rca del 50%. d~ esas importaciones. - Los principales 
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prc-reedores de 1.958 - 61 ·fueron Estados Unidos y Alemania, 

pero en :!.os Glttmos tres años esta situación campi6 y los 

países de la ALALC pasaron a ser prácticamente los únicos 

proveedor es 

(3) Magnesio 

No obstar>.:¡u.e t¡ue el Brasil es el mayor con~umid oi' , éste es 

~aducido en comparación con los otros metales no ferrosos. 

El c&mhi , brusco en l as importaciones (en 1.957= 10 T; en 

l. 96 ~ = 92 T; en l. 964 = 1.501 T) s e debe a la instala -
c i ón de l a i undici 6n (en 1.962) de Wolw~gen del Bras~l 

princ~D ~l cons um~d ora de este metal), que en dicho a~o co 

menz 6 a fu.nd.; r en el pa::r:s bloques de motores para l os 

vehí culos de es e ma~ca . 

C onf> ide :ca~;.c o que la industria aut omo"Tiliaria es gran consu 

mid ora , s e pr ev_ qae e l nivel de consumo estará vinculado 

a posibles expansi ones de la industria. 

El consumo evolucionó en forma muy rápida en los últimos 

quince años a una tasa media superior a 7 por cientoo La -

demanda creció dos veces más rápidamente que el consumo 

mundial de 1.935 - 61. Esa ~ asa se debe, al de 3arroll o de 

la economía en la post-guerra y a la escasa posibilidad 

de s ustitución en la mayoría de sus aplicaciones industria 

les. 

La producción actual de zinc del país es elabor ada en la -

fábrica pilot o de la Compañía InduEtrial y Mercantil Inga, 
situ&da en e l Estado de Río de Janeiro, que tiene una ca

pacidad de 20 kilogramos dia r ios. El atraso en que se en 

cuentra eJ país a e~e raspee+ ' obedece especialmente a que 
se han des cubierto yacimientos de mineral sulfatado sus -

ceptible de se r tratado por procesos clásicos de obtenc i 6n 
áe ASe metal5 
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Aunqua los tr~bajoa de l)!'OSPecció.n sa.ol~gica m.o al~ron t.-odavia su 
plenitud en ol Brasil, s e sabe que el subsuelo es muy rico en r ecUr 
sos minero8 de incalculable valor económicor para el porven·ir. Si bien 
los manantiales energáticos son de menor ~uaritia, el país cuenta con -
val iosos yacimientos de hierro, manganeso, e r omo, níquel, bauxi ta, 
cristal de cuarzo, mica , etc. ¡ además de oro y piedra& prec'iosas. 
Muchas de estas materias primas no s6lo contribuyen al desarrollo de 
la industria nacional y ya participan en los me rcad os internácionales, 
sino tambián trans:Bormarán al Brasiil en fuente proveedora de mfnera -
les esenciales para l levar a cabo la proyectada industrializaci6n de 
Suram~rica. 

Esta valiosa riqueza minera se _halla repartida pol" casi todo el terri 
tori o, paro teniendo en cuenta el grado actual de explotaci6n y de co
nocimientos geológicos, se distinguen tres zonas principalesl l) las -
regiones costeras det Noróes te p 2) l a porci6n meridional de Río Gran
de de SQl, .y .3) el estad o de Minas Gerais. Indiscutiblemente, Minas -
Gerais encierra la mas a minera lógica principal del contin•ute, cona 

· tituída por mumerosos dep6sitos de gran valor potencial, entre loa que 
ea destacan los de hierro y manganeso, cuyas reservas se estiman como 
de lae más ricas del mundo, tant~ por su volumen como por su gfado de 
tenencia metálica. Esta asegurará al Brasil un puesto privilegiado en 
la f~tura economía industrial, mientras que su aprovechamiento actual 
ofrece pocas repe r cusiones en el mercado ex~erior. Fuá en este distri 
to minero , empla~ado a caballo sobre las cuencas del San Francisco, 
Paraná y Doce, donde brotó con más fuerza la minería durante la era 
c oloni~l, a cargo principalmente del oro y de los diamantes. Con el 
desarroll o de los primeros ferrocarriles y carreteras, desde fines del 
siglo XIX fueron descubiertos y comenzaron a ser explotados otros mine 
ralas de alto interés industrial· y estratégico tales como hierro, man
ganes o, cristal de cuarzo mica, níquel, plomo, estaño, bauxita, moli~ 
deno, amianto, cobre, torio, arsénico, wolfram, cromo, etc. 

a. Hierro. 

La mayoría de los dep8sitos aguardan todavía una completa labor -
de 'r 0~p~ cei én , y l ue gc una explotación comercial en gran escala 
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sin embargo; se sabe que el potencial f érrico del Brasil 46 for 
midable,deatacand o además l a excelente caliqad del mineral. 
"Asnoss as reservas de minérlo de ferro attingem a cifra fantás
tica de 15 bilh~es de t oneladas, representando cerca de un Ctlar 
to de reserva mundial. Estos minérioe possuem una porcentagem 
de ferro superior a 50%, attingindo em cartas minas, até 7C/fo • 
senda, portanto, as mais ricas do mundo••. El mineral abu.nda en 

'' ~ 

los Estados de Sao Paul o, Bahía, Paraná, Santa Catarina, Río 
Grande do Sul (preferentemente del tipo magnetita), y en los 
Goias, Ceará , Mato Groseo y sobre todo en Minas Gerais (en su ma 
yor parte habitantes), donde se halla la masa férrica más gigan
tes ..;a del orbe y 01 :nineral de alta calidad c on el famoso! maci 
zo de Itabira , cuyas reservas endr!an un promedio de 60 por cien 
de de Fe y un bajo porcentaje de f6sforo. 

Por constituir el Macizo de Iiafiira al máximo exponentt de rique
za férrica, en Brasil denominan itabirita al mineral de tipo hema 
tites en esa co arca de I t abira - cuya reciente denominación ofi
cial es Presidente Vargas • se alza la urbe minero-industrial de 
Balo Horizonte, sede política del estado, a 330 kilómetros de 
la capital federal. 

El nutrido grupo de yacimientos de Minas Gerais se repart e por la 
región denominada "Cu~t!rilátero Central", ct.lyas vártices se seña
lan en Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana y Gongonhas. Con 
una anchura media da 65 km. y una longitud de poco más de 200, la 
cuehoa se extiende diagonalmente en al sentido N.E. _-s.o. siguien . 
do en ~!neas generales la direcci6n del Ferrocarril Central. .. ... -- ~ 

El mineral se presenta en tres formas principales: hematites~ cu 
yo contenido metálico oscila de 65 a 68 por cia~ (hay minas · en que 
incluso llega a 70) y su proporci6n de f6sforo es prácticamente -
nula (0.02%); jaclltinga, mineral de tipo escamoso suelto, con un 
62 por cien de Fe, y con reservas superiores a los 200 millones 
de toneladas; por últ i mo, varios millones de toneladas del tipo 
"Canga", hematiteá dllra inserta en limonita, con un 55 a 62 por 
cien de tenacia matáli·ca. En conjunto, las reservas zonales ex
ceden de los 15 mi:iblones de toneladas de mineral según apremia -
ci ones de J~s ténnicos , con l a ventaja de que los yacimientos-
son poco ~rofundos y es tán a sólo 600 km. de la costa como tá~
no medio . 
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Controlad os por la Companhia ValedoR!~~ (eetable~ida4n>
l e942 con sapital priva~·o· :¡(\el Éstado), los prinoi?~lles dep6si- . 
tos que encierra este distri t o í~rrico aon Pico Ca~t ~ 80 '-• -
de Itabira, cuyas re servas se estiman en lll .. miÜ.ol)ee d_!J tongia
das de hematites d,'ura (~ 4e Fe ); Con~ecao, con Wl potanci~l -
evaluado en 94 mil lones de t~neladas; -&e1s& de Ped'ra (50 aill~•• 
I'abi r a de Campo (20), Jangada (12), Doia Carroso• {lO), ~te~ 

Los yacimientos de Mato Grosso, emplazados en el distrito de -
Url.lcwn (hematites relativamente pura) encierran un poteno~al de 

3 700 mill ones de toneladas, siendo superiores todavía la• re er 
vas generales de la r egión de Corwnoá, coneti tuídas predominante 
ment e por ptoto .. itabirita , con 45 a 55 por cien de Fe. Próxima a 
la f~ontera Boliviana, esta zona minera rica además en yacimien 
tos de manganeso, podrá conver tirse en cuenca activa de explota
oi6n tan pronto como l os ferrocarriles penetren en la misma. El 
transpo te has t a el Puerto de Santos {a 1.300 Xm. de distanci a ) 
del e seas o hierro extraído as econémicama~ta p"obibi ti vo1 y uti
l izase la vía fluvial a trav~s del Paraguay, rumbo a Buenos ~iras. · 

Los yacimientos de Bahía (Santa Fe, Chique, Contas, Paragoasa.IÍ, 
e.tc) disponen de reservas estimadas en 60 millone& de Itabirita 
con un 50 a 60 por cien de Fe. El mineral es tra~po·rtadcO pot' vía 
fluvial hasta Jozaeiro, des de donde se lleva por íerr.ocarril ' id 
puerto de Bah!a, tras un recorr~do de 600 Km. Los dep6sitos de -
Amapá, emplazados principalmánte sobre . ~l río Vila · Hov~(a 60-
Km. de Macapá), encierran un mineral de hema~ites coapaota con 
reservas evaluadas en 14 millones de toneladas. La explot aoi6n 
come rcial de estos dep6si tos (descubiertos en 1 .. 941.), ~ba-jo el con 
trol del capi tal · estadounidense, tropieza con la .. pe1.\11ria' en me 

. -
dios de transpor te. Los dep6sitos de Paraná a~undan : en hematites 
asociada con magnetita y a11s principales distritos .son Antonina, 
Mutalao, Pulador , etc., habiendo surgido recientemente le fwnda
ción del mineral en : a pequeña sede fabril d~ Antonina. Por últi 
mo, se localizaron varios depósitos de magnetita en Serrote, en 
Sao PQulo, a base da magnetita con ~ 52 p 64 por cien de hierro 
metálico, así como en Ipanemaí Jaoupiringa, ato. 
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b., Magneso., 

El magneso es la pri ncipal riqueza mineral del país, despu~s del 
hierro, con una posición de privilegio en el concierto interna 
cional del producto (a oontinuaci6n de Rusia y la India), mi~n -
tras que las reservas se cousideran cvmo de las más valiosas del 
globo, pues equiv len aproximadamente al 25 por c ien de las mun
diales ., Por otra parte, aquellas ates oran un mineral de rico con 
teni do metálico, est i mado en un 45 por cien como ·término me~io. 
La extracción man~anesífera fuá iniciada en Minas Uerais (Uei.na 
Wig) a fines del s i glo, y desde 1.904 loa yacimient os de Morro -
da Mina cobraron un fuerte imp~l~o. ·Se distinguen varios grupos
regionales de minas en . explotación, en las cuales varía la cali
dad .del: .lllineral; en Bahía y Amapá se encuentran los tipos alt os ., 
superiores al 5o% de contenido metálico; los minerales 'ciue exoe 
<:¡en de 48 por cien proced~n de Minas Ge~á.il!l, mient ras que las -- . 
Qel Mato Grosso (Uruc11m suministran u.n. porcen-taje s~.;.perior a 46) 

La mayor parte del ina~f'aneso extraído procede de la r egi 6;n situ.a 
da al suroeste del Ouro Pre~o; famoso distrito minero pr 6Ximo al 
Ferro~arril Central que comprende los yacimientos de Morro da -
Mina (los más antiguamente explotados) Saúde (a 47 Km de NoYa Era) 
el grupo de Burnier y otros depós itos, algunas de cuyas vetas tie 
nen hasta 750 metros de longitud, ~00 de anchura y 130 metros de 
profundidad. La producción zonal excede de las 150.000 toneladas 
por año, la insuficiencia de medios de transporte y las dific"l 
t ades da embarque entor pecen un mayor rendutiento d~l m'inaral ax 
plo1;~ble , qu~ s uele s er inf o:::-ior Qn ca lidad metálica al que ·nor 
malmente ex~ge la industria de las ferroaleaciones~ 

En Mato Grosso existen depósitos muy valiosos q~e están todavía 
sin expl otar , por la falta de r utas adec11adas para al gran tráf.t. 
co d.ea,t .a:aand o por su volu.111en potencial y por contener además un 
mine r al, de alta tenencia metálica. A lO Km. de la fronte'ra 'bolivia 
na el. di.03tri t o de Uru.cum encierra re.servas evaluadas en .35 millo
nes d~ t oneladas, con un mineral de un 45 a 47 por cien de M~ y 
hasta un lO por cien de hierro. Estos dep6sitos situados sobre -
las m~rgeno E dol 'P a ragt13,y ~ rtlta navegable durante seis meses al -
año para buEf.ues de pequeño tonelaje. 
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. . 
en los JU tím.oa años a la pr.ocedent.e :de Mato Gress.o. 

c.. Oro y Diamantes o 

Desde qua el oro fué d~s~iert~ en Ouro Preto (¡.965), Brasil su 

ministró más de 50 por cíen de la extracción mundial durante un 

largo período, hasta que en al Siglo XIX- sobrevino una etapa de 

decadencia que continúa en ejercicio, hallándose ahora muy distan 

ciado de los grandes paísas productores. !sí la producción brasi

leña de oro, desde entonces hasta 1.930, se estimó en 1.400 tone 

ladss, mientras que la aportaci6n de diauantes y otras piedras -

preciosas ha sido evaluada desde la fase inicial en 4.000 kilos. 

Los principales yacimientos auríferos se localizaron en Minas Ge 

rais, de donde procede ahora el 90 por cien de la extracción. En 

plena región de la "Serra do Eapinhaoo" dest.aca el famoso distri 

t o do Ou.¡ o Preto, antiguo nú.cloo minero de poblamiento, cuyos 

criaderos jugaron c 0n un papel descollante en la era colonial. 

En el numeroso grupo de depósitos de Minas Gerais, de tipo alu 

vial y pertenecientes al primario, destaca sobre todos los demás 

al distrito de Morro Velho ( a escasos Xm de Balo Horizonte), cu 

ya aportací6n suele equivaler a la mttad de la producción nacio 

nal. Es lo más corriente la explotaci6n del oro diseminado en for 

macionea ferrí faras o en concetrados, en los dep6sitoa de Placer 

a orillas de los ríos; en cambio Morro Velho sobresale además por 

la profundidad da sus minas, con la m~s profunda del continente, 

y en la que se traba' a 2.e28 pies bajo el nivel del mar. 

Mayor importancia que la actividad aurífera ad~uiera la explota 

ción de diamantes.· Brasil detento la primacía desde 1.720 hasta -

fines del siglo XIX y aún hoy conserva al vir~.ual monopolio de -

los diamantas carbonados-, c_uya pr~ducciÓ'n anual oscila entre 15 • 
. -- ·~ ; 

000 a 20.000 kilates, mj ent.as que la cuantía r,eservista se es ti-
. . 

ma equivale al cinco por cien de la mundial. La actividad diaman 

tífera fué otro d~ .los factores que influyeron en la penetraci6n 

por e1 .inte-rior; pugnando con los rigores del clima y una vida 

de aventur as , l as audaces buscadores de diamantes ("garimpeiros") 

tuvieron que enfrentarse con u.n trabajo azaroso no siempre compen 
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sado por un bu~n hallazgo. Pero rpi-entras . la miner:ía del oro en -
tró en una fase decadentista, la di·amantífera continuó en ejer
cicio hasta mucho más tarde, y hoy se calcu¡a que t r abajan en las 
zonas diamant íferas cerca de 30 "garimpeiros"• 

La explctación más activa se efectúa a través de un amplio domi
nio geográfico que viene a corresponderse con Minas Gerais, Bahia 
Mato Grosso, Sao Paulo y G o~as. En Minas Gerais destacan el vie
jo diatrito da Diamantina, a casi 1.300 Am. de Rio, y los Campo
Sampaio, ~~tro lla do Sul, Tiros, etc. En Bahía (2/5 de la produc 
ción), los óis tritos de Assuruá y Andarai, y sobre todo el. de -
Ler~ o~ s (alto paraguass~), que posee los más valiosos yacimien
tos del mundo per·~e:1ecientes a la variedad negrao o ca~bonados; 
en Mato Grosso ¡ abundan las zonas diamantíferas en los Campos 
do Coxin, Rio das Garcas 1 Juruema, etc. y en Goías, en loe valles 
fluviales de C or~nbá, Caiapó, Araguaia, ateo 

Los diamantes de adornos proceden principalmente de Diamant i na 
y de los a~uviones fluviales diseminados por los valles del Para 
guaesú, B.ío de Garcas, e tc. encontrándose generalmente en las gra 
vas de l os rí os en quijas de cuarzo laminadas, mezcladas con ar 
cilla feruginosa; otra pDrción menor de diamantes provienen de 
las brechas marmóreas ex~stentes en zonas montuosas. La produc 
ción total se estima en varios cientos de miles de quilates, sien 
do difí.~il dar estadísticas exactas,debido al contrabando y a J¡a 
~xplotación clandestina en gran escala, con el fín de eludir~las 
t asas o impuestos del Estado. 

Los di ama.ntes ,Je alu.vión reciban diversos nombres según su estruc 
tura. "Lascas, diamantes muy planos, que parecen haberse destacado 
de otros cristales de may or aamaño; Naturas, son diamantes germi
nad os con otros; Olho de Mosqui@o, diamantes de tamaño y peso in 

significantes, que se desprenden en el lavado; bala, diamantes t otal 
mente esféricos, cuyos r asgos de cristalizaci6n han desaparecido 

de. la s~perficie; Torr á y otras clases, que emanan de la magnifi 
ce~ci~ natu~al del s uelo o 

Famosos diamantes gue tuvieron gran estimación fu6 ron, por- ejem
pl o; el Estrella d o Sul, cn~o peso alcanzó 254 quil a tes y se ven 
üi6 en medi o mill~n ~e dólares; el no menos célebre Getul io Vargas 
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(1.938) c on un pes o de 460 quilate·s y. es el octavo d:¡amant~ del 

mund o en tamañ o, e ·tc;, 

d . Cristal de Cuarzo y Mica. 

Brasil es práo~jcamente el único productor en gran escala de·cuar 

zo cristalizado, pues to que suele suministrar casi el 90 por cien 

~e l~ produc~i6n un1ial. Se c onoce la existencia de cuarzo en 

EE.UU., Aust:.:-alia, Madagascar, pero se ignoran las posibi lidades 

comer cía.·' es del oroducto, su calidad · mineralógica y reservas, 

mientras qua los yacimientos de la U~R.SS. son inaccesibles al 

mercad o del Oes te. 

En Goias se '3nCü.P.t'tra Pl centro bás ico de explotación, con l os -

yacimientos de Pium, donde se trabaja a cielo abierto y sin nace 

sidad de maqu.ina:d a, y l os de Cristalina, Santa Ana, Garimpao, -

Bom Jardim, a to e La zona de Minas Gerais - Bahía abarca cerca de 

1.200 kilómetros, desde Pitangui y Seta Lagoas, hasta las cerca

nías de Joa~8i~ o , 8anta Fb y Valle de l Sao Francisco; por últi -
mo, la región costera encierra numerosos depósitos, destacando 

los emplazados en la coma rca da Aimores en una extensión de 300 

Km. de l ongitud. Los tres estados suministran el 95 por cien del 

cuarzo extraído y en su casi totalidad se libra el mercado exte.-:

rior, por su gran valor comerc81, siendo las posibilidades de ex 

portación superiores a loe diez millones de dólaf'es anuales. Es -

tados Unidos contin~a siendo el cliente principal y, en plano me 

nor, se clasifican Inglaterra, Jap6n, ' Alemania, Italia, etc. 

e. Otros minurales estratQgicos. 

BTasil, Cuba, y Estados Unidos son las principales fuentes de -

abastecimientos en mineral de CROMO del hemisferio occ~dental, 

pero su participación conjunta en el c6mputo mundial s6lo equiva

le al 6 por cien, muy dis tanciados por tanto, de Suráfrica (261 

7%), principaJ e e:; productores • Este escaso volumen de producd.ón 

se debe a la carencia de medios de transporte en las regiones den 

de s e aloj ?n l os dep5sitos. De los cinco grupos de yacimientos, 

tres se localiza:-1 en Bahí-a (Campo Formoso - con reservas ev-alua

das en 200. 000 ton. - Sa úde y Santa Lucíal y los otros dos en -

Goías (Pac.::1 o Al to ) y f-linas Gerais (Pium). Los dep6si tos Bahi.<:mos 

s on los mej ores conocid os y contienen, al precer, un potencial 

cercano a los cuatro millones de toneladas de mineral. 



Diversos yacimientos rl e TORIO, extendid os a l o J argo de 400 ki 

l ómetros en l os estad os de Bahía y Espíritu Santo, se c omenza 

ron a expl ot a r en fecha reciente c on la ayuda técnica y flnan 

cior a de l os Estad os Unid os, muy ne ce s i~ados de es te materi al 

estrat~gico, cuy o empleo recibió un gran impuls o c on motivo de 

la fabricación atómica. 

Le Mohecita, gran fuente c ome rc~al proveedora de tori o , ceri o y 

otroE ÓYi dos de tierras rara s (prod uct os básicos para much~s in 

d ust ria~ b~li aas), c ons tituye ahora un codiciado producto pues -

ningún ot ::: ·c. m:i.ne:ral ~ u e. 1 os que cont i enen t ori o , abnnda tant o o .. 

e s tan ba r&t ~ que pueaa c ompe~ir c on e l!a~ por ~uya Clrcunstan -

ol a s u va l o::' oowe rc ial allmentó grandemente en l os últimos a.ños. 

Los princi pa:!b s suministros prccc:Jd en de l e. India (75% de l a pro 

ducct ün unive r sal) y de l Brasil, ra ís que hegemoniz ó l os me rca 

d. os univers ales d;:; rr.on3cita dur.'mtG e l período 1.893 - 1.945 , lle 

gand o a e xp orta r en e s e perí odo l a cifra réc ord de 70.000 t onela 

das , avent a j ando a l a India (52.1.35) y demás pa íses. Los arenales 

brasileños de a lgunas pl ayas y zonas margina l e s de l litoral, abun 

dantes también en arenas ilmenít.icas y circ oníferas, c ontienen -

hast a nn 75 por cien de monacita y un 15 por cien de t orio, des

tacand o los depósitos de l a parte septentrional de Espíritu San 

to, en los c ~ales el c ontenido de tierras raras es de mayor cuan 

tía que en los de la India, si bien é~t o s encie rran un may or por 

centaje de . ori o. 

Existen granctes cantidade s de BERILO (mineral muy necesa ri o en 

cas o de emergancia p or emplearse en l a fabricación bé lica ) hasta 

el extremo de c¡ ue BrasJ.l e s una de l as prime ras fuentes proveedo

ras de berill o. Los principales yacimient os, (z ona fr onteriza de 

Paraíba c on Rí o Grande) y en Minas Gerais . El v olumen de r eser -

vas se es tima en va rias decenas de millares de t oneladasa 

A la famil ia ri e l beril o pertenece el "agua marina " una de l as af' 

~e ci es ill~S ~preciadae que se conocen en el subcontiLente de entre 

l as nume r os as va r i edade s qu~ existene Este ~erilo cristalino 8e 

presenta , abund ant8mente, bajo d os modalidades en cuant o al c o 

l o r~ "l l 'Ter:J.e intens o o r:.s me ra ldas y e l verde azulado o "aguas ma 

rinhas " o. 
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Aunque no exi st.e u:na explotación intensiva y 1.3 que se. .ef~ctúa 

l o es pol· procedimient os rudimentari os en los Últimos años las -

'aguas marinhas" brasileñas comienzan a proyectarse al mercado -

exterior. 

La BAUXITA es otro d8 los mine r ale s de grandes pos i .,bilid.ades, 

de acuerd o c 8r::. el v0l11men. d·e··S:ls t:'ese rvas, estima.daa como supe

rióres a las de Earopa, except o Rusia. Parte del mi~eral se tra 

baja en l as fábricas de aluminio recien creadas (fuente de abas 

te0imien ~o para la industria ·paulista del sufalto alumínico) y 

otra bu0na pr oporoión s ~ ~xporta ·a Arg8nt i na, Estados Unidos, 

Paraguay] F~anoia , e tcQ Los dep6sitos r~incipa:es se ha•lan en 

P0cos dq Ca!d as y Ouro Pre t o¡ s ólo l as re se r~as zonales de Pocos 

de Cal d&s es tán evaluadas en 120 mi¡lones 1e tor.eladas 1 mi entras 

que los depósit os de Ou1·o Preto son objeto de expl ot ación y es -

tán baj o d control rl. el capital británico ("Sao J oao d 1 El Rey 

Minn ing Company") < _,os dep 6s it ofl do Ma r anha o se l ocal izun er. iba . 

desembocadJ ra de l r ío Gurup{ y en la Isla de Tramira, y encie -

rran un mineral de base fosfórica, con reservas evaluadas en -

diez millones de toneladase 

Más de 400 yacimientos de Wolfram han sido localizados en el Nor 

deste (mes~ta de Borborana), principalmente en los estados de Pa 

raíba y Rí o Grande, y a ell os se a~aden los de Río Grande do 

Sul (minas de Encruzilhad a ) y Minas Gerais, en los cuales el mi 

neral aparece asociado con el estaño o se acompaña del cuarzo au 

rífero respe c~ivamente. La producción es de escaso relieve. 

Importantes yacimient os de Estafio han sido reconocidos en divor -

s as regiones y aguardan una explotación en debida forma. Las ma 

yores rese rvas se localizan en Río Grande do Sul, evaluadas en ca 

sí medio millón de toneladas. Otras zonas eetafi!Ieras de inte 

rés radican en .1 fl. región fronteriza de Río Grande con Paraíba 

er.. Amapá, Bah:ía y en Minas Gerais, dor..de una porci6n del mineral 

pce senta un condlenid o n.et6lico de l 7 4% 

Numerosos cri.ade ·::-os de Cubre se encuentran dispersos por el país. 
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Deetacan los de Ri o Grande do Su.l (Lavras) a 80 Km. al n orte de -· 

l a ruta férrea !!o Grande - ]agé; los de Sao Paulo y los deL -

No~deste. No obstante tratarse de materiales de gran val or indus 

trial, la explotación cuprífera continúa siendo hoy día precaria 

y es ~recis o acudir a la importación de mineral extranjero. 

Se expl otan al~unas mj nas de Pl omo, Zinc, y Plata en la divisoria 

de l os Estados ds Pa:. aná y Sao Pa~lo; y hac3 poco se deacubrieron 

yacimiGntos de zinc en el distrito de Chaparras. Próxima a la Se

rra dP Paranapicaba, la cuenca de Ribeira de Iguape encierra un 

t i po de ~;al sna argent:íi"era de contenicio que oscila del 10 a 68% 

j e p:!.. omo y d~ .. 0, 8', a 6.5% ele plata, con un rendimiento de 5 t onv -· 

la( a s de p} omo ~cinc o k~los de plata ~o r coda día de estrac-

. , 
c ~ on Es ta ::..:.. h. :. c on l as cl ifi cul t ades de tram:porte y la car~n-

cía da i hs t aía:)i ones i nd us t rial es ade cuadas . para el tra tamient o -

de los minerales¡ cuyas demandas internas se hall:.m sin cubrir 

LOS suministros de arsémlc o províenen ·principa:mente de Minss 

G 1' ' ·i R ÍC!, Y1 .,. ·; el e>. '! ·¡: • • .') ' bta-·;' A "' ~' e .. a ... ~. , ..... a .. rJ 1 .. ?.J:1. .· ~~- e v , ., o _..,¡_(.,n,"' o ........... el a rs~n:oo c omo produc :· 

to sec,md a x·io asociado <'l.l oro y c vn ·una producción que rebasa las 

~r300 toneladas anuales. 

Ab1mdantes depósitos de foafatos se han localizado en la Ista de 

Tramira, es t imándose que las reservas zonales oscilan de 6 a 10 

millones de t oneladas de aluminio fosfático, así como Alagoa do

Mon~eiro, Jacupiranga, Araxá, etc. 

En Minas de Ferais y Goias se han r e conocido extensos yacimientos 

de Cobalta, 8on reoervas superiores a 50.000 toneladas; los pri -

meros c ontienen un ~ineral de níquel - Cobalto oxidado que s e es

tjma com o d9 los más ricos del hemisferio occidental. 

Los depósitos de molibdeno de Paraiba -Río Grande están c onsi 

derad os . c omo de l os ne may or riqr1eza reservista del mundo, habién 

d·Jse descubie r to 111 t imamente otros yacimientos en Santa Ca tarina , 

d onde a l min~r J l apa=ece asociado con cuar~o hialino piritas de -

hi err o. 

En Sao Paul o y ní o J. e J ane iro se han reconocid o yacimientos de 

Grafi to$ c on l e::: ~ran ventaja de halla r se situaQ.os rr.uy 1:. r6ximos a 

l os ~o~ primeros , ba s 3e ind ustriales del país e 
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Por th tim '"l a la ntltrida l i sta de rni l'l~ra1.es . ~ue encierra e-l su):· -
s ue l-o br as ü eño 1 'podrían añadirsG al gunos o~ rQs . - bien por su par 
ticipación en el mercado es ins ignificante, al que ocurre con l os 
ante ~:~ ci t 3do _): tal e'3 como , el .Arr ianto (depéle>itos dispe rsos por • 
minas Ge ~ais , Bahía , Perna~buc o , Río Grande do .Nor te , etc ,) con 
una prod ucción anua l de 1.300 t one ladas; magnasita (yacimientos 
de gran val or ~otenci a l eD Cea rá , Bahía , e tc. ) Urani o (en Minas 
Gerai s y Para]ba); Platino (depósitos aluvial es de Minas Gerai s 
y Met o Grss s o ) 1 Barita y Bismut o (en Minas Gara is, pr incipal me n 
te ~ etc : . 

13. COMU1HGAC 10N Y TRANSPORTE 

a~ Ferrocarril es 

(1) El trans porte ferroviario continúa carac~eri~ándose por s us 
problemas de operación y por su demérito frente a otros me
di os , tal es como el a utomo~or. 

(2) Principal es líneas 

El prime r ferr ocarr iL se construy6 en ~ .. 854, por _ini ci ativa 
de l Vizconde de María con un recorrido de 14 Kmt~ , En 1~ ac-.. . 
tualidad la red ferroviaria del pa!s· cuenta con 38.160 kmts, 
de vías férreas. 

La red f erroviaria va de R! o Grande - Paranaguá - Sant os -
Sao Paulo - Goia - Brasilia ..., Río de J c;meiro - Campos- Rí o 
de Jane i re - Bell o Hirizonte - Bah!a Te r ezona (Ramal Sao -
Lui s y Ramal Pernaíba). Maceio - P·3 rnambuco - Natal - Forta 
laza- Eelam - Br aganca. 

Principales ferrocarriles Rede Mineira de Viaoa o. Despuáa 
de muchos años sin conexión entre los ferrocarril es que cru 
zan l as z onas má~ activas de Minas Gerais - Oeste de Minas 
y Rada S~l Mine i r a - mediante una línea de 86 Km. (de La 
vras a Tres Coracoes) ambas enlazan ahora para f ormar el sis 
t ema conocido con l a denominaoi6n de Rede Minei r a de Via -
cao, c~ya ~ed e central r adi ca en Balo Horizonte , con un to
tal de 3.,990 Kme i nc luyendo el importarnte Ramal de :Balo Ho
rizonte hasta ~1 be raba , donde empalma c on el Mogiana . 
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At endiend o a l vclumen de tráfico, el vulg3rmente ll amad o -

Centra l (Bstrada de Ferro Central d o Brasil), es la línea -

más imp 8rtan~e . De una longiDud de 3.600 Kmts. (con 360 km o 
de vía do ble y electrificadas l a~ secciones suburbanas de -

Sbo Paulo y Río de Janeiro), se trata de la ruta clave del 
sistema brasilefio - su movimiento anual se evalda en 50 mi 

ll ones óe pas a j er o~ -enlazand o a la capit~ de la nación -

c on Sa o Paulo, Bo l o Horizorite, Pirdpor a , 9tco y llegand o -

ha f ta l vs punt os m~s dis tante s de Mi~as Gerais a través 
de d i ve.. ·s üs ramales . 

El Vibc30 ~~ rrea Hío Grande de Sul (3.650 Kms), cuyo primer 

t r oz o: 1-' vr so Al e gr e - Nova Hamburgo (43 Ku1s) fué inaugurad o 

en 1. 876) es pr opi edad del Qobiern o Federal; s irve l os in -

tsrese s dd l P pr~vincia riograndense, c on dive rs os ramales 

que alcanzan l as ~ ierras f~ onterizas de l Uruguay y de l o Ar 
<T,eu "G ina < 

The Le opol di na Railway erranca de Río de Janeito (3.J82 Km) 
pasa por Citoria y Caratinga, para morir en P~ tróp ol is, des 
t a cando por l a intensidad que alcanza el tráfic o de pasaje
ros en e l sect or de la Costa~ 

El Viacao Férrea Eederal Leste Brasileiro, c on un t otal de 

2.556 Kd. (250 de líne a e l ectrificada), se e~tiende desde -
Bahía En varias direcciones; al norte hacia Propia; a l Nor 

doste, víQ P0nfim, y a Paulistana, desde d onde se construye 
un Lubvo ferroca rr~l a Teresina; al sur Vía Ourives , se es 

tá prol ongand o l a línea hasta Montes Cl a ros, para empalma r 
c on el. Central. 

La Red a de Viaca o Pa r aná. - Santa Catarina (2. 595 Km.) desem 
pefia u.n notable papel.. J::Or establecer l a ligaz ón de la red -
pau~is t a C J D l~ ri og1ande~se • A~ranca de l Puerto de Para 
naguá, sigu~ & Ponta Grossa, via Curitiba , d irigi énd ~ se pcr 

a l Norte ~acia !tarar é , donde emp~lma con el Sorocabana, y 

por ul Sur a M ~ Ramos, dond e se le u.ne el V.F. Rio Crande 

do Sul ~ E! tr~mo Parana gu.á Curitiba se halla électrifica
d o., 
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La construcci6n de l llama&o ferr ocarril algod onero (Estrada 
de Fe .rr o Sorocabana ) :buvo com o fin pr imordial fomentar el cul 
tivo de l al godón en e l Suréste, onlaaand o l as zonas. produc 
t vras con el puert o exportador de dant os, tras atravesar la 
acc ::..dentada S1erra do Mar. Con s ed e principal en Sa o Paul o, 
l a red llega hast a Presidente Apitaci o, con ramal es a Bauru 
(empalme c on el Paulis ra y el E.F. Nor oes t e do Brasil), a -
"Itarar-é" (conexi ón con el Paraná - 3antn Catar i na ) y a San 
t os, Su l Jn~~tud es de 2.216 Km., de l os cuales cercad~ ¡40 
(d e Sao P~ al o a Sao Ant oni o) doa de vía doLle y estáw elen-
trificad us, 

La ruta : 0n]~ a nnhi a Mogi 'lna J e 11str-aáas de Furro (1.959 Km). 
St.lfri ó d .Lv~~rsas a l ter·nat i vas 'l esde que s e j_nici6 s t.:. construc 
c tón (1.872), y en principio trató de alcanzar nada men os que 
el cor az ón de l ccnt:.. nent "' . A mque no l ogr ó su objetivo in~ -
cial de l l e ~a r ~¿ s ta la ci udad de Cui bá , el Msgi ana c on ~ titu 

yó un facl!J or vc..li os o de expal".sión ec onómica en la meseta _I)au 
liste. . "r.omm'3 ncant a C:1mpinas, elle suivait simplement le 
t;hemin clas iqu.e dll. Tridngul o Mi.neiro, P;•r Mogi Guacu, Casa 
Br.anca (atteint 1880), puis Riberao Preto (1.8R3), l e Río -
G!ande (1.887) ét Ar aguari (1.900). Actuallement prongongáe 
dan 1 · etat de Goias, cette ligne est l oin d" av oír atteint 
l e out pr:tmitif. Mams elle f ut l e proemiere artere de pene -
tra tii on ~ t elle permit l e deve loppement rapide du groupe ca 
feir de ni ~ ra o Preto. 

El c r>noc id ·) popul a rmente con el nombre de Pa uli s ta ( C;;mpanhi a 
Paulista de Estradas de Ferro), cte 1.896 km., de red (451 elec 
t ~ificad os ) y con sede central en Jundiai , tiene por misi ón 
9r~~cipal servir l os interes J s e con6mic os de l r ic o estad o de 
Sa o Paulo . Constru!d o t~mbi~n a finas de l sigl o i rival histci 
r:tc o de l ~JGIANA, sigue, vía Cam,inas, para alcanzar l a loca
lid ~d de Col ombia. 
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El ant i guo The Great Western of Br ci Zil Rai l way (Rede Ferr o
viaria do Nor d3 s t e ) arranca ~ - de Re cife y dis pone de much os 
~amales hac ia el inte r~or ; l a derivaci ón norte ·H aga hasta
Nova Cruz¡ l a línea oes t e alcanza Afogados de ~ngaceira; l a 
del Sur llega a Col egi o., _s obre e l S a o Francis co, a 580 ICma 
del punt o de part i da-. Este sistema fárre o, abierto a l tráf i 
c o en l.88m, de 1.830 Kin·. de reoorrido,sirve a las comarcas 
más dens amente pobladas de Pe rnambuco, Paraíba y .Alagoas ., -
uniendo el Norte con al Sur del litoral mordestino a través 
de zonas ocupadas por las mattas Q 

El es trad a de Ferro Noroeste de Erasil, otro de loa princi
pal es f e rrocarril es de la Meseta, arranca de Bauru (S. P u
lo ) , donde emp~lma c on el Saroca'tana y el Paulista, at r avie 
ea en direcci6n oeste e l estado de Sao Paulo, y tras rebasar 
el . r io Paraná , alcanzas las lejanas comarcas de Corumbá y
y Port o Esperance, en l as orillas del Paraguay, donde enla
za c on e l Corumbá - Sant a Cruz que pene tra en te rritori o bo 
liviano. De aqui su importancia estratégica y l a línea s erá 
parte integrante de l gran ferr ocarril transcont i nent a l San
t os - Arica, rut a inte rnaci onal que se hará r ea lidad en l os 
próxiw os años. 

La ~edc de Viaca o Cear ense (l.596 Km.) se extiende desde For 
t a l ez3 hasta Crat o , ví a Batur i t ó , con un r amal de sd e Ar ro j a 
do Lisboa hasta Pa t od y, desde Cam ocfn, s obr e la Costa , ha
cia Oiticica . 

La Eat r ada ae Farr o Vi t oria d Mi nai se extiend e desde l e Puer 
t o Yit or i a hasta ! tRhira ,con un r e c orrid o de 573 Km. a tra -
Yés de u.n di fícil re lieve . Pert ene ce al grupo de fe rroca -
rri l es mineros c onsagr~d os al t rans porte de l hie rro y de l 
magnes i o de Minas Ge rais _y de l ca r bón con des tin o a l as ba -
ses s i d erdr¿~ cas. LoE Estados Uni d os mues tran gr an inter és -
en ampl i ~r estq r ut a m~ne ra y en me j orar sus se rvi ci os , pa. -
r a fa u~~i t ar l os embarques de l mineral procedente de l os ya
cim~ e n t os de l ca bira . 
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EA pl 9no coraz ón del omntinente üel E. de F . Madeira - Mama

ré se extiende d~sde GQajará - MiriQm a Port o Ve lho, con Qn 

Trayecto de 366 ~m. ~ Esta rQta amaa 6nica, cQyo obje tivo ini

cial fué 01 de dar salida al caQch. o procedente de las c omar

cas da Mam or~, Beni y Madre de Di os, Valles fluviales del t e 

rr1.t ori o fr onte r1z o entre Brasil y Bolivia "desempenha gran

de missa o uo desenvolvimient o e c onómic o de toda essa área; a 

ligaca o entre a baci.a amazónica A a platina SO pode ser fei

ta util i'7.á.1.1ose es ta fer-roTia"• Este fer roc"'' r ril se proyeota 

pr c...on , ~a rl os haot a Ja. L:iQdad bol. iviana de Riberal-Ga, s obre 

el r í o RA~i 1 l n q ue aument aría ~randementg su r endimient o 

pO r c ons ti t.11:ír l a 1Ín,ica ruta de trans p or ~o de una comarce df' 

8ou .ooo Km2 ; ou pl en.o c or Az ón de SQramé rioa. 

Ha cia : . J 6G Pe in~c i ó l R construcción de l antiguo T~e Sao 

Paul ~ Railway (E. de F . S an~os - JQnd i ai), quedand o ab1erto 

e l tráfic o en 1.867 . La lf~ea (1 40 Km.), qQe atraviesa una -

re f,' i Ól• en gl'ctr. }- tn· ~ ~ a cc :id entac1 a por t ener q: tle salvar )a Se -

rra d6 Ma r y la Serra de CQbatao , arranca del Pue rto de San

t os , c ruza l a s~per~rbe de Sa o PaQl o , para fi nal izar en J Qn

di 3Í. SQ valor radica en dar salida por el PQerto c e Santos 

a la gran riquaza agr aria de la meseta pauliata , en parti cQ 

l a r a~ café, de t erminand o que s u rendimiento e c onómic o s upe

r e a ],os ~ emás f e rrocarri l es i el paí s . De . 1.896 a 1.900 se 

llev ó a ca bo l a vi a dobl e (el ec trificada en un tramo de 65 -
km), tra s haoe r se adoptado un n ~ev o trazado en la Se r ra do 

Mar y me j ora r l ns condi ci ones técnica s del sistema fQnicQlar. 

14• TRANSP ORTE MARI ':'DlO 

Las flo tas del Brasil experimentaron un crecimiento de 4.3 por ciento, 
no obstante dicha expansión, no es l ú sufic i ente como par? que se efec 

túe Qll cambio de cons i deración en la actQal sitQación del transporte 

de carga, es por e~lo qQe c ontinúa la políti ca de ampliaci6n de es te -
t rans por t e . En el afio de 1.967 uno de los aspectos más destacados ~Qe 

e l 111ej oramient o por+uar :i o , se reorganizaron varios, cambiando los sis

temas de +ra La j o ~n l os pue ~tos, con pocas inversione ~ en Aq ui po espe 

cia l i zado. En e J afiL de ~ - 9 6 6 se j na uguró e l termina l ma rítimo d~ Tuba 

rar, pue rto me cani zaJo para ~as ~ai a día máG importantes exportaci ones 

de hierro e impcrt a c\oLes de ~arbOn de l complejo minero e i ndQst rial -
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del Valle do Río Doce, este puerto está en capacidad de recibir buques 
. ...-. 

de 100.000 toneladas (de registro brut o), y con una capacidad de car~ 
gue de 6.000 toneladas por hora. 

Los principale~uertos son : Santos, Río de Janeiro, Santos como pri 
mer Puerto export~dor (embarques de diferentes productos) e importa -
dor. Río de Janeiro como puerto receptor de pasaj eros y mercancías. 

En el nor-este : Re cífe, Bahía, Natal, Fortaleza. 

Puertos Amazónicos ~ Belem y Manaos, entre otros. 

En la región central Vitorla. 

Nn el grupo de paer~ os del Sur Santos, Río GraDde y Forto Alegre. 

1). CARR..'"TITERAS ., 

a . Red Vial~ 

A final es de 1.966 l a ~ed de carreteras federales alcanzaba a 
36.987 Km. de los utla l eG 13.803 esta bc.n completai.1ente pavimenta
dos. En 1. 967 se construyeron 2.719 Kms. y pavimentaron 1.016 

Kms~ y se restauraren más de 4.000 Kms. de caminos. Además se 
e laboró el plan vial 1.968 - 71, en base a las necesidades nacio 
nales y de la capacidad de la industria de construcción de vías. 
Este plan aspira a construir en dicho período 13~000 Kms. de nüe 
vas rutas y pavimentaciones intern~s (2.500 millones de nuevos -

cruzeiros) y préstamos externos (55 millones de dólares del BID 
y 35 millones del Banco Mundial). 

La r ed de carrete ras alcdnza a los 803.068 Kms. de l as cuales 

26.546 es taban pavimentadas a fines de 1.965. Las principales ca 
rreteras son : 

- Río de J aneiro - Jui z de Fora - Belo Horizonte - Brasilia 1.1 
85 Kms. 

-Rí o de Janelro - Sao Pau1o (403 Kms .) Curitiba (80.712) Caxios 
Jo Sul (1.461) - Po.do Al egre (1Q590 ) Kms. Pelotas (1.833 Kms) 
Rí o Granae (1.895 Kms). 

- Cur itiba - Ponte Grossa (143 Kms.) -Londrina (400 Kms.) • 
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- Sao Paulo - Campinas (94 Kms) Ribe:rao Preto (330 Kms). 

Uberaba (530 ins) Goinia (1.005 Kms). An~polis (1.057 Kms). 

Brasilia (1.215 Kms)-

- Sao Paulo -Bello Horizonte (576 Kms). Brasilia (1.316 Kms). 

- Rfo de Janeiro - Bello Horizonte (445 Kme) - Brasilia (1.185 
Kms). 

-Río de Janeiro - Vitoria (527 Kms)~ 
- Río de Janeiro - Gov Voladores - Salvador 

- Salvador - Araoajú. (360 Kms) 

- Recife - Macei6 (241 Kms). 

- Recit~ - Joao Pessoa (119 Kms). 

-Fortaleza -Natal (u69 Kms.) ' 

- Belem - Braganca (181 Kms). 

Además de estas vías totalmente, existen carreteras d~ menor am

plitud también paviment adas, cuya enunciaci9n sería compleja y -

larga. Igt.talmente carreteras de eegunda clase o "Estrados Fede -

rías da Terra". 

16. RUTAS FLUVIALES. 

El esplándido sistema de rutas fluviales ejercerá un papel descollan

te en la estructura circulatoria de una gran parte del interior y por 
mucho tiempo será el medio de transporte casi exclusivo. Después de -

haber sido vías de penetración íntimamente ligadas a la colonizaci6n 
portuguesa, tanto el Amazonas y sus afluentes, como otros ríos de la 
Meseta y del Sur, constituyen magnífieas arterias del comercio inta -
rior en una de las áreas continentales mejor drenadas del planeta, 
pr6digamente dotada por la naturaleza de poderosas corrientes fluvia

les, de suerte que la longitud total de la red hidrogr~fica excede de 
los 65.000 kilómetros; de ellos cerca de 37.000 son caminos navega -
blee, correspondiendo al Amazonas y a sus tributa~ios más da 15.000 -
Km. de navegabilidad. 

La,vaeta depreei6n del Amazonas es una unidad g~ográfica bien defini
da, que ea extiend~ por loe territorios de Pará, Amazonas y Acre, y -

está delimitada por los Andes, el Macizo de las Guayanas y las Sierras 
del Mato Grosso. Todav!a estA sin dilucidar si esta gran llano aluvial 
sobre terrenos del meaozoico, fuá una bahía del Atlántico o del Padí-



fico, y se discute tambián si acaso exis ti6 una comunicaci6n entre am . 
bos océanos. La penetraci6n da esta paisaje, en donde discur re el cau 
ce fluvial más amplio del orbe, fué llevada a cabo en 1.540, por pri
mera vez, con la famosa expedici6n de Francisco de Orellana quien, 
al cabo de una épica marcha de ocho mases, alcanzó finalmente la de -
sembocadura del llamado entonces "río ... mar". 

Extensi6n de los ríos navegables en Km. 

Amazonas ( Amaz onas , Jurua, Pur~s, Madeira, Japura, Negro, 
Branco, etc). 

Mat o Grosso (Paraná , Guaporé, J avory, Mamaré , Pardo,etc) 
Bahía (Sao Francis c o, Grande, Paraguassú, Cantas , etc) 
Minas Ge r ais (Sa o Francis c o, Ve l has, Pará, Grande , Verde 
etc .). 

Piaui (Pay , Canindé , Gurguéia, etc) 

Maranhao (Itapicuru 1 Parnahiba, Gurupí, e tc). 
Río Grande do S u~ (Uruguay, Pardo, Grande, Vacahi, etc). 
Goias (Araguaia , e tc). 

Pará, Trajos 1 Toca t ins, Xingú, e tc) 

Sao Pa ulo (Grande, Tieté, Piracieaba, Paranapenema , etc). 
Otras UU.,FF. 

TOTAL 

12.?00 

5.o8o 
4.880 

2.430 

~.235 

1.890 

1 . 500 

1.300 

1.130 

1.070 

2.415 
36.850 

En la mayor cuenca hidrográfiea del planeta existe también la princi
pal arteria navegable del orbe - el Amazonas -que termita a los gran 
des naví os alcanzar el corazón del continente.Santarem, Obidos, Ma-Na 
us, etc., gonan de la cond i ci6n de "puertos ma r ítimos", e ·inclo.so es
posible la nave ga ci6n hasta !quitos, ciudad peruana situada a casi 
cinco mil kil6metros del Atlántic o. 

Los afl uentes del Amazonas s on también nav~gagle s en una gran longitud 
.Sobre el Madeira (aproximadamente mil Km. ;. de navegabilidad) baraos de 
6.000 toneladas pueden alcanzar la ci udad de Porto Velho, en las cer 
canias de la frontera boliviana, y aquel constituye la "natural gat~ 

way" para las c omarcas del Sur Amazóni co, densamente poblad as da bos-
ques y dond e la economía zonal descansa en la recolecci6n cauchífcra. 
El sistema Branco - Negro penetra hasta el ooraz6n da las Guayanas 
y establece otra ruta de circulaci6n, enl azando inc l uso con el Orino
ca por medi o de l canal de l Casiquiare, navegable para Chal upas. 
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El Tocantins (mil Km. de navega bilidad) ofrece un gran porvenir como 
ruta de c omercio i nterior y por su enclave logístico será la mejor ar 
tería fluvial del Centro Norte. De~de su confluencia con e l Amazo-
nas, el Tapajoz es navegabl e sólo en un t ramo de 160 kilómetros, a e 
causa de la pres encia de rabiones y otro tanto le ocurre al Xingd. 
El Jarupa tiene un trecho de nave gabilidad relativamente largo, mien 
tras corre casi paralelo al río principal, en tanto que por el Purús 
y el Juruá pequeños navíos llegan respectivamente hasta los países -
de Río Eranco y Acre. 

En la extremidad norte oriental del país y ya fuera del dominio amaz6 
nic o, existe una pequeña área de territorio cuyos ríos - Oyapok, Ara 
guary, Capim, Gurupi, Turia cú, Itapicuru, etc,, corren hacia el Este, 
para desembocar en el Atlántic o. Sus condiciones de navegabilidad son 
más bien precari as~ mientras que el desarrollo económico zonal de la 
región afectada es practicamente de escasa consideración. 

Longitud navegable por cuencas hidrográficas. en Km. 

.Arnaz. onas 15 <850 
Nordeste 4·500 
Sao Francisco 4.135 
Paraná 3-370 
Paraguay 2.955 
Este 2.250 
Sureste 1.290 
Uruguay 625 

Los Ríos de la MGseta no ofrecen condiciones tan propicias como los -
de la Amazoní a , porque atraviesan regiones de relieve accidentado,oon 
rápidos que intc~oeptan la navegación - fallo compensado por la fuer
za motriz que puedan suministrar - y, en s egundo lugar, por estar 
orientados ae norte a sur, esto es, en opuesta dirección al sentido -
dominante en e l mecanismo productivo en el país, al correr paralela 
mente a la costa muc~os de ell os y no facilitar así los enlaces entre 
el litoral y el interi or. Entre t odos destaca el Sao Francisco, cuyo 
papel collonizador l e valió los calificativos de "río de la unidad na
cional", etc~ miembras que au valor aomo fuente de energía hidroe léc 
trica se cifra,. para pocos años, en una producción superior al medi o 
millón de kil ovatiosQ 
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La navegabilidad de l Sao Francisco permite un recorrido do 1.330 Km; 
hasta Pened o para l os buqu8s oceánicos, tan s6lo hasta Piranhas pa ra 
l os prmpiamente fluvial es , siendo nave gabl e para embarcaciones r egula 

res desde Jozairo hasta Pirapora. Si en el futuro podrá sor el medio 

de enla ce entre Minas Gerais y el Nor~es te y facilitará el comercio 

en sectores aislados de la costa, en su valor actual no destaca como 

una fácil y expedita puerta de entrada para la r egión oriental de la 

Meseta. A caus a de que su curs o se abre a través del escarpe físico -

costero, muchas secciones de ~ Sa o Francisc o presentan angostaduras y 

rabiones T como 1 1S cascadas gigantes de Paulo Affonso - que dificul

tan gr andemente ULa cómoda y contínua comunicación con el Océano, que 
ún .i came::tG s e ría factibL~ en el futuro aplicando en gran escala l os -

recurs os de la t écnica moderna. 

El Sao Francisc o r0quiere a ctualmente un tipo especia l de embarcaci ón 
para l a m~yor par~o oe su curs o , de boca muy ancha y poco calad o, si
mi . la ~ al mode l o qae e l espí r itu práctico del n orteamericano creó para 
el Mississipí ~ Las c ondici one s del régimen hidrográfic o y ca~ce sue

len exigir en much os trEmas, pa r a el tráfico sobre este históric o río 
mineiro bahiano , divers os tipos de barcos. Incluso se utilizan naví os 
de vela , cuyo orígen parece rem ontarse al Siglo XVII; esta última mo
dalidad de barca es el medi o de transporte más empleado, después del 

de vapor, verdadera casa fl o tante con su cubierta de paja y la proa -
en curva como rasg os peculiares. 

El rí o Paraná ad ol ece de l os mismos inconvenientes que el Sao Francis 

co. Además de correr ~n dirección contraria al sentido dominante en -

el dispositivo económic o de l país, su curso está interrumpid o por ra 

bionea y cascadas. Por Qltimo, otro gran río de la meseta norte, el -
Pernaiba, es navegable hasta su cJnfluencia con el Canindé para embar 
caci ones de tipo fluvial; constituye el principal medio de transporte 
interior del estado Piauí, si bien la frecuencia de aguas s omeras res 

tringe severamente la int ensidad del tráfico 

17. MONEDA. 

El Brasil re cibió de Portugal su patrón monetario, cuyo valor era de 
1.600 reis por una oc tava parte de oro (3.586 gramos) equivalen~e a 
68 de (dinero o "penca", moneda inglesa 1 en la cual se computó el 
cambio bras ila r o hasta l a última guerra). El pape l moneda se emitió -
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por primera vez en 1,808 y su valor vari-Ó mucho, además no fue·· c onY 

vertible en or o . Ya en 1.833 c omo c onsec~encin de una gran desvalori 

zación, el pa trón monetari o brasilero s e que bró, pasand o a 2.500 reis 

por octava de oro de 22 quil a tes ( Rcuerd o a la ley 8a. de Octubre de 

L833, eq uiva l ente a 4'( 1/5 dine r o o ' pence " . En 1.846, e l patr.ón v ol 

vi6 a quebra rse (acuerd o a la l ey 11), quedand o c on un valor nuevo -

de 4.000 reis, por octava de oro, equival ente a 27 de o "penca". 

Dicho va l or rigi ~ hos ta el añ o de 1.948. El mil reis se uonvirtió, en 

cruzeir o -panel. 

En Juli o d o 1. 944, se r ea liz ó l a c onvenci6n de Brett on Wo0ds en Esta 

d os Uni dos , ~ n Ja cua l na rti c l paron 44 país es, incluyend o a Brasil , 

creánd ose el Fond o Monet a ri o Internaci onal, compr ometi~ndose los sig 

natari os a f ij ar l a paridad J e sus moneda s respectivas . Brasil, cum -

p ~i ó c on e s ta bbligac ión en Juli o de 1.948 a lo pactad o, comunicó al 

Fond o Monet a r io l a nueva tasa oficial de su moneda :18:50 cruceiro 

por un dó l a r. En esta f orma el va l or del cruceiro equivale a 0,048036 
grard·J& l:b u:.·o , l ) cuo.l :: .p :;,·.Js E:. n ta un va l or 19 ve cee men or en c ompa

ración c o~ el mil -reis del patrón del afi o de 1.948,. A partir de 

1.948 sufri ó el cruzeiro vari&s devaluaci ones,, llegand o en loa dlti 

mas alías al nuevo cruzeir.o. En 1.9671 el ti ,l) o de cambio. fué de 2 . 715 
nuev os cruzeiro por d 6lar, mientras que en 1.966 era s ól o de 2 .220 -

nuevos cruze ir os por d ólarr En e l presente añ o (1.966) se han prescn 

tad o cinc o deva luaci ones, es así como hoy, un (1) dólar equiva le a -

4.125 cruzeiros c omprador y 4.150 nuevos cruzeiros vended or. En 

los prime r os dí a s de l me s de Julio e l valor era de 4.075 nuevos cru

zei ros c omprado r y 4.100 vendedor. Actualmente la política implanta

da por el Ministru dé flqcienda Ant oni o De lfim Nett o os la de deva 

lua r a med i da qe que l a situaci ón financiera l o indique ac orde con e l 

aument de c ost os •. 1e vida, etc. No obstantG l o anterior la última de 

val uaci ón es infe ri or al alza del cost o de vida en el mes de Julio de 

1.969 e l cua l fué de 2.3 p or ci ent o. 

18. PRESUPUESTO. 

El pre s up~e st o del Brasjl, su nuevo- cruze iro para e l añ o de 1.967 
f ué e l si gui ent e ~ 
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Adminis~raci6n Superi or 

Administrac1 Óu gener~l, Encargos d~ la .Uni ó~ . 

Encargos de l os Ls t ados, Distritos y Münicipios 

Agropocuaria 

Educac~ón 

Salud 

Energía 

Transporce 

Comunicaci ones 

Industria y comercio 

Saneamiento 

Habitación y servicios Urbanos 

Seguridad pública · 

Defensa y Seguridad Nacional 

Asistencia Social y Providencia 

Reservas para Irrigación 

Colonizaci6n 

Política Exterior 

Recursos naturales 

TOTAL. 

NOTA: La Unidad que aparece es en miles de cruzeiros. 

192-986.308 

708.016.949 

801.646.198 

336.650.704 

611·438 ... 802 

232.329.136 

316.015-759 

770.727•932 

270-908.810 

113•858.200 

l53e727-r953 

'66.482.525 

105-~95·439 

1.125.149-442 

593.471.714 

50·992 .. 536 

20.·627 .038 

92.952·.355 

28 .. 825-.936 

La balanza comercial, influye directamente en el presupuesto nacional 

es por ello necesario hacer un breve comentario relacionado con ella; 
en el añ o de 1.964 se regi stró un pequeño superávit en contraposici6n 

con l os años antetiores caracterizados por fuertes d'ficits. En ir965 
el superávit alcanzó la cifra de 200 millones de dólares, pero en lw9 

6{;)ty 1.967 se present ar on nuevamente dtficits alcanzand o en 1.967 a 
354 .mill ones de d61ares y a cuerd o con cálculos en 1.968 la situación 

será . igual (prime r os 6 meses 265 millones). El déficit presentado en 

1.967 es atribuíd o a l a reducción de entrada neta de capitales priva 

dos a largo plazo de 224 ~ill0nes de d6lares en 1.962 a un saldo ne

gativo en 1~967, a los pagos ~ e amortizaci6n de deuda · pdbl~ca y priva 

d ~ y a la salida dG capitalas particularea a corto plazo • . 

Para el ejercü:i o de:. año de 1.9í0 el r<Unistr o HELiú BELTR.AO, (Planea 
rn E'>n+c y co orr'! inaci6n gE-ner:ll) lo ha calculado en 19.700.000,000 de 
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naevos cruzeiros incluíd os los gastos de administración indirecta. 
El dáficit se calcula en ROO millones de nuevos cruzeiroa . So prevd 
unos gastos de 11.250 millones de nuevos cruzeir o~ e ingr es os por 
16.380 millones de oruzeiros - nuevos en los organismos de adminis 
traci ón i ·'ldirecta , permi herirl o un superávit de 5.580 mill ones de oru 
zeiros nuevos. Como en el Brasil, e l sector p~blico es el r esponsable 
por l a investigacibn de áre as estratégicas para consolidar la infra
estructura e conómica , aseguraúdo e l pr ogr eso de la actividad priva 
da, ffit á pr evist o para 19970 en 6.401 mil~one s de cruzeiros nuev os 
con una 1nsufic1e~c ~ de recursoe del orden de 820 mill ones de oruzei 
ros - nuev os~ E:. ta insufloier.cia alcanza a menos dE>l 5% total de l 
pras upues t o. Di ot o d~fi Gi t s e financi a rá a trav~s Je operaci ones de
crédito 

Los cál culos se ~a~ hecho evitando posi bles errores. No obstante será 
imposible ca lcula r facto res imprevist os, l o cual obliga a esperar los 
r esul tados al fin 3l i za r e l uresente afio. 

El programa de des 1rrol l o est ra tégic o contiene l os siguientes punt os: 

a. Contener l a pres ión del s ect or p~blico sobre la econ~mia invir 
tiend o par a l ograr la os t a billzaci6n 9 evitando la elevación de 
impues ~ os y cont r ol ando l os gastos globales del Gobierno; 

b. Reducir pr ogresivamente el d6ficit de Tes orería; 

c. Eliminar l os factores básic os ros oonsablas de las discrepancias 
tradici ona l es entre e l presupuesto, la programación financiera 
y la ejecuc~ón do Tesorirfa; 

d. Crea ción de Duevos medios para acelerar l a ajecuc1on de proyec -
tos c on prioridad a l as 'áreas estratégicas . y, 

e. Esos nuev os medios Co organizaéi6n s erán : el Fondo de Desarro 
ll o de hre ~s Estrat~gicas, el Fondo Nacional de Desarrollo de 
Educación y e l Fondo Naci ona l de Desarrollo Científico y t eono 
16gico. 

19. ORGANIZACION POLITICO ADM !NISTRATIVA. 

En virtud de la cond tit ~ción expedida al 24 de Julio do 1.891 1& na 
c:.ñn Btaslleña adop t ó l a fo rma de República Federal. .L <c. COIJsti tuyen 
actualment e 21 Es t áJ os y un r i strlto Feueral, cada uno ds l os cual es 
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se rige por constitQci6n y l eyes propias, con ampl ia aQtonía en SQ le 
gislac i ón inte r i or , Presidente y Cámara de DipQtados y Senado propios. 
Todo l o r e f e rente a l a Dire cci6n General de los a sQntos es asQmido por 
el Gobierno Federal, qQe reside en Brasilia h oy capital Federal. 

Forman parte de l país, además cinc o t e rritori os Federal es, de los CQa 
l es el Guap oré f ué r e bautizad o con e l n ombre de Rondonia en 1.956. El 
terr itori o Federal de Ac re , fué e l evad o a l a categoría de Estado en 
1.962. Para f ormar estos territ orios t odos periféric os s e han caree 
nado l os de los Estados de Pnrá, Amazonas y Matt o Grosso. Las zonas 
fr onterizas ~n qQe r adican estos territori os están es casamente pobla
das, pe r o en~ i erran grandeE ri~ ue zas na t uraJ.es, cuya explotación se 
intenta estimul ar me di ant e l as ini~iativas f ede r a l es. La división pd
bl i ca a ctua l de: Br asil, su extensión y población , según cens o de l. 
966 es l a que s e indi ca en e l cuadro que a compaño. 

La consti~ uci 6n promul gada e l 18 de Septi emb re de 1.956 restituía en 
gran parte la de l añ o de 1. 934 . Según esta Constituci ón , cada Estado 
~ i 8n0 un Pr es i dent s pr o)i o nc~urad o por e l ecci ón popul a r, e l Presiden 
t e Federa l l o .ni s mo que el Vicepresidente, han de s e r e l egidos por -
sufragi o unive r sal cada 5 años . El Presidente e jerce el Poder Ej ecuti 
vo. El Pode r Le gisla tivo es ejercid o por e l Congr es o Naci onal , que -
está compues t os de l os dos cue r pos col egisl adores : La Cámara de l os 
dipu~ad os (326 ~i embr os que se eligen cada cuatro años), e l Senad o 
(63 miembr os que se eligen cada ocho años ). El Vicepres i de nt e sustitu 
ya al Presidente Federa l durante sus a usenci as, pasand o a ut omá ticamcn 
t e a ocupa r ~a pr esidencia de l a Fede r a oi 6n si e l Presidente efectivo 
muerGa antes de t e rmin~ r e~ plazo de su l egislatura. El Poder Judi -
cial de l a Confede ra ción además, de e j ercer e l Poder Ej e cutivo, repre 
santa a l a confederación en sus r el aci one s c on e l exteri or y aunque 
no pued e di s ol ver e l Congr eso , tiene el de r echo de vet o a l as leyes 
votadas por 6s te ~ El Gobierno Federal só~o puede inte rvenir en l os 
as unt os de los Es t ados Fede rales pa ra proteger el territ ori o a sus -
Instituci ones . Res~ ablecer el orden e impone r cumplimient o de l as l e
yes y s entenci as f ede r a l es . La Cons t ituci ón prohibe l os partid os ant i 

demo~rátic os y o~orge al Presidente plenos poderes pa ra intervenir en 
la industria privada . Limitados los poderes de l Presidente por una 
enmienda ~probada ~1 2 de s eptiembr e de 1 .962, e l 24 de Ene ro do 
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1~963 se volvi6 por plebiscito al r~~i~bn Presidencial. 

20o ENUMERACION DE ESTADOS 1 TERRITORIOS. 

ESTADOS 

.Acre 

Alagoas 

Amazonas 

Bahía 

Ceará 

E~: pírit l1 San ~c 

GoH .. s 

Ma t o G):'os s o 

Mir-as Ge r a i s 

Pa r é 

Pa r <ü ba 

Par aná 

Pe rnambt1c o 

Pre. i 6. 

Rí o de J aneiro 

Rí o Grand3 do Norte 

Río Grande do Sul 

Sa.1ta Cate ·.-ina 

Sao Pa u1o 

Sergipe 

.Amapá 

Fernend o de No~ cnhoa 

Rond on:.a 

Roraima 

Distrit o Federal 

SUPERFICIE 

152 .. 589 

27.731 

L564.445 
561.026 

146.016 

45 •. )97 

5 ~.2 092 

1.356 

3 28~ S63 

l. 231.549 

587.172 

1 2413 .042 

'- 6"372 

199·534 
98.281 

250.934 

42.912 

53.015 
·.· 262.i84 

95·985 

247- 898 

21.994 

r40.276 

26 

243.044 

230.104 

' 15-447 

?l. DESARROI,LO POLITICO EN LOS ULTIMOS AÑOS. 

HABITANTES 

193.000 

1.380.000 

870.000 

'::.750.000 

3·755-000 
1.427.000 

2.565.000 

3·977.000 

3. 234.000 

1. 254-000 

ll.l89.000 

1.857,.000 
2. 2ll. 000 

6-450.000 

4.620.000 

1.397.000 

4·259.000 
. 1.274-000 

. 6.340.000 

' 2. 579.000 

15.845-000 

834.000 

97-000 
2.000 

103.000 

·39.000 

CAPITAL 

Río Branco 

Maceío 

Manaus 

Salvador 

Fortaleza 

Vitoria 

Goia::ia 

Rí o de J aneiro 

Sa o LuJ.s 

Ar i. abá 

Bel o Horiz onte 

Bel em 

J oa o Pes s oe. 

Curit1va 

Recife 

Te resina 

Niter oi 

Natal 

Porto Alegre 

Florianópolis 

Sao Pau1o 

Ara cayo 

Mocopá 

Port o Ve1ho 
-

Boa Vista 

Brasilia 

La política brasile ra en J. os úi timos tiempos mu,~ stra una .marcada in -

fluenci a de l vs mili t 2.r es en la vida del país. Desde que el Presiden

t e JOAG GOULART ft1é de~r o0ado porque estaba entregan~~ ~l- país al co 

.nllnism o, los 'l: l ll ta :í:eH lJras ilcn·os se vi e ron obligados a toma r el pode1· 
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y desde entonces en forma m·ás marcada es ·Gán dirigiendo los destinos -

de l Bras il. 

Surgido el Gobierno revolucionario en 1.964 y rodeado al principio del 

entusiasmo de la mayoría de la opinión Dública y de las fuerzas sanas 

de l as cl aa es dirigentes, al posesionarse de la presidencia de la Re

p1blica el M9riscal HUMBERTO DE ALENCAR CbSTELLO. BRANC0 1 se comenzó a 

sentir la marcada influencia de los jefes militares en la vida políti 

ca. A medida que avanzaba la acción del Gobierno revolucionario, se 

iba notando la pr esión cada día más efectiva da los sectores milita 

res que dividían en dos alas perfectament~ delineadas: una formada por 

la línea du r a qu~ que ría que e l gobierno actuara de manera más rápida 

y radic ~l contra los pol i tices culpables ~ e los errores anteriores y

que oblibó a l Mar i sca l CASTE uLO BRANCO a emplear sistemas autorita -

rios como a l Act o ~nst it Qc ional Noa 2 para contrarrestar los efectos 

de l as elecci ones dP. 1"965 para gobernadores da algunos Estados, cuyo 

r esultado des agradó a ese sector de las Fuerzas MilitaresT La otra lí 

nea que s e f ormó entre l os Ofici alas fu' la línea blanda que creía que 

la t ransformación debería lleva rse a cabo no tan radicalmente sino en 

una f orma progresiva y debidamente planeada. 

Hoy dfa, es casí unánime l a convicción de que la solución pol!tica pa

ra la sucesión pr es i de ncial escapó al control y deseo del Mariscal 

CASTELLO BRANCO. Es evidente que el Je fe de l Gobierno nunca vió con 

entusiasmo la candi.da tura de su tinistro de Guerra, Mariscal ARTHUR DA 

COS·rA E •. SILVA, impues t o por l a poderosa ala militar de l a Escuela Su

perior J e Guarr a , que dirigirá en f orma decisiva, la acci6n del nuevo 

gobierno que s e i nj.ci ó el 15 de Marz o de 1.967. Y está surgiendo desde 

ahora , la reacción de una part e de la opinión pública contra lo que 

se ha llamado l a irrupción de l militarismo en la vida brasileña. 

El Presidente CASTELLO BRANCO ejerció un gobierno fuerte en el Brasil 

y sus diferentes dis posici ones gubernamentales, lograron en gran parte 

arreglar la situación a que estaba abocad o em país. Para lograr sua 

propósit os, . no vac.i.ló en sus penderles los derechos ciudadanos hasta -

por 10 años a l os principales dirigentes de la oposición, entre l os 

~Ué:J.J.BS se encue11tran expresidentes, Gxgobernadoree, militares, jue~e s, 

e ~c. Estas s anci ones af ectaron a un t otal de 742 pers onas.-
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El 24 ae Enero de 1.967 fué proclamada la Nueva Constituci6n por el -

Congres o en ses i 6n con junta . 

22 • .A CTIVIDJID POLITIC.A.. 

El día 15 de Na rz o de 1.967 asumi ó l a presidencia del Brasi-l, el Ma

ris cal ARTIDJR DA COSTA E SILVA, quien fué el únic o candida t o someti

do por el gobierno de CASTELLO BRANCO, elegido por votación indirec

ta por el partido .Alianza Ren ovador a Nacional (ARENA) para e l perí o 

d o 14 de Marz o de 1.971. Los miembr os del ~artido de oposición den omi 

nad o Movimiento De;mo:: rátic o Brasileño· (MODEB), se retirar on de la se

sión como pi"ote :Jta por l a e l e cción indire cta~ 

A l gun o~ periód i cos ya empiezan a habl a r del p8ligr o milit a rista, aún 

en Me di o de l entusias ruo casi gene r a l con que parece haberse r ec ibido 

la e l ecc i6n del Mariscal COSTA E. S ILVA ~ En l a actua lidad en el Bra

sil no exi~ten par~jd os polítifos t r ad icionales o doctrinarios, sino 

apenas corrier. t es políticas transit ori as, que duran lo que dura el -

pr estigi o de un caud i l~o o e l interés de una ambición a empeño regio 

nal,. 

Re c~entemente e l Ministro de RA l aci ones Exteriores realizó una serie 

de visi t as a vari os países surameri ca~os y en ell os habló s obre l a -

c onvenieuc i a ds l a integración latinoamericana, sin constituci6n de 

bloques o grup os regl onales, sino c on base al panamericanismo. Sus -

c onvers a ci ones gi ~aron en t orn o a tres conceptos: La Unidad Continen 

tal ¡ l a s olidaridad ec on ómic a y l a Seguridad Colectiva Hemisférica . 

En e l me s de Noviembre de 1.968, por medio de un Decre t o Ley el Go -

bierno fijó e l ~a r territ ori a l en 6 nillas. 

Se tjene con oci mi ent o de que las Fuer~ as Militares ae este país, es

tán c ons t~uyand o conjunt amente con l as de l Ecuador una ca rretera por 

la se lva de l Anmzonas que va desde Putumayo a Baeza para de allí se

guir por carr e t eras ya existentes hasta San Lorenz o en el Océano Pa 

cí f ic o ¡ en esta f or~ 3 el Brasil verá cumplida una de sus mej ores as

pi raci ones, la cual es la saliaa por e l ~ruaz onas al Pacífic o. 

En la Terce ra Coüfere;1cia Interamericana extraordinaria que se eele

br6 en Bueho3 Aires (1.967) el Brasil vot6 afirmativamente asumiend o 

~na posición de ampli o respa l do a la proposici6n de l a Argentina en 

f avor· Je l a Ü;s ti tuci ona lizac i ón de l a Junt a Inte ramericana de DAfen 

~ :a (JID) . dentro el e la 0r¡Sanizaci6n de Estados Ame~icanos ( OEA) .• 
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La influencia ejercid a por e l Brasil en l a z ona limítrof e don Colom -

bia, es baatante not oria, y ~sta se ve ma t a rializada en as pect os ec o

nómic os , sociales y do educRci ón. Tal influencia se empieza a sentir 

a partir de l c orregimient o del Encant o, situado en la desembocad ura 

del rí o C ct r~pa ran~ en el Putumayo. 

El Presidente CASTELLO BRf.NCO gobernó hasta el l o. de Se ptiembre, -

fecha en l a cua l y como r onsecuencia cte un derrame cerebral, fué r eem 

plazad o por un T~ unvirat o , compuest o por l os Jefes de las Tres Fuer

zas, quienes a sumie r on el pode r, impidiend o l a posesi ón al Vicepresi

dente c ons ti ~u c i unal de l País . El puebl o r ecibió con tranquilidad es

t d cam~i o y no s e han pres~ t ndo problemas internos, por la n o p os ~ 

s i 6n dd~ Vj.ce pr esi J ent e . 

Podemos afi ~mar qu~ 3rasi l ha tenido en l as altimas d~cadas una ines

t ~ tilid nd p olít i c ~ , l . a que ha pe rmitido y ha sid o ~ausa pa ra e l cam -

bi o sucesiva de difere~tes gobernantos. 

Al r e tirarse GETLTLIO VA !1Gf.S el 30 de Octubre ele L945, quien había go 

bern~do a J pa ís d e ~ d e 1. 930, pasó a ocupar l a pres i dencia e l ge~eral 

ENRICO G.A SP.tiR DU'l'R , Soc ia l Demócrata. En l a s elecciones que se efec

tuaron en e l ~ñ o de 1.947. Jl partid o comunista obtuvo c opi os a vota

ci ón , l o que obligó al Gobie rn o a declarar fuera de la Ley ~1 partid o 

COid ü.nist a y r e;mpe r sus r e l aci one s con Rusia. En el año de 1.951 el 

doct or VARGAS inaugur ó una nueva etapa de su gobi e rn o el cua l t e rmi

nó c on e l sui~idio de ~ste e l 24 de .Agost o de 1.954. Llamado el país 

a nuevas e lecci on0 ~ pres i dencial es el 3 de Octubre de 1.955 fué e l egi 

do JUSELINO K~.BITSCHEK, quien ganó con votos .~ e Lab oristas Re publi -

canos y Social Dernó c ratds . Es t e Presidente fu6 el más grande impulsa 

dor de l a antigua id ea Ge c&mbi ar l a Capi t a l Brasileña de ubicación 

geográf~ca y fundó d Br asilia en 1.957 • ~ Kubitschek l e reemplaz ó al 

término de su mandato aagal e l Presidente Jani o Quadr os, quien íomé -

posesión de l cargo e l l o. de Febrero de 1.961 y dimiti ó el 25 de ~gos 

to. Acept ada l a dimisión por el Congres o y hallándose ausente del Era 

sil el Vi cepr asident e GOULART¡ asumió provisionalmente e l cargo, el -

Presir'J.en t e de l a C~mara de DipLltad os REU:NIERI MAZILLI mientras GOU 

LART re gr esa ba ap~e s u~adamente • .Aunque parte de l as autoridades m¡li 

t a res se oponí an a que el 7icepresidente ocupara e l ca l'go presidencial 

vacante, se l ogr ó sortear l a dificultad de s pués de haber rec onocido -
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a GOULilRT tma c omis ión del Cong~eso y ha berse aprobad o( el 2 de Sep

tiembre ) ~na enmiend a a l a Constit~cioh restrictiva a l os poderes· 

ejec~tiv os de l a Presidencia. El Doctor GOULi1 RT juró el cargo el -. 

día 1 de Septiembre. Las r el aci ones diplomáticas coh R~sia fueron -

restable~ idas ol 23 de Noviembre •. Pero l ci anterior enmienda c onsti

tucional fué abolida en 1.963, dánd ole al Presidente nuevamente los 

poderes q~e se le habían cercenad o. En 1.9~4 un golpe militar derro

có al presidente con~tituci onal e implantó un go bierno militar pre 

sidid o por el General C.ASTELLO J3RANCO, quien más tarde f~é reempla

zado por el Gene :c·a:. COSTA E. SILVI~, q~ien as~mió el gobierno en Mayo 

de 1.967 y gob~ rnó hasta el lo. de Septiembre, si8ndo reempl azado 

por un triunvira t o milit a r. 

La r evolución de 1. 964 acaudi llada por l os miljtares re organizó al 

Br asil en el plano e conómico y financiero per o se apoyó en ~na clase 

politica y oligarca y vieja, hombres en general de 50 a 60 años, en 

tanto que más de l 500/o de la población brasileña no ha cumplido los-

30. Había ya entonces un di vorcio entre l os dirigentes polític os y la 

opinión públi ~a que l a revolución agravó definitivamente. Consciente 

del f all o de l os pol ític os, los mi litares han dec idid o asumir ahora 

la plena resp onsabil idad de reformar e l Brasil, prometiendo devolver 

le más tarde e l r égimen democrático. 

Los militares han tenid o una marcada influencia en el gobierno de l B 

Brasil y desde 1.945 en tod as las elecciones presidencia l es , l os mi 

litares tuvieron candida turas militares. 

De l os principale s hechos pod emos resumir que el Brasil no ha tenid o 

en l os últ imos 20 años una estabilidad en ~us Instituci ones políticas, 

deb i do a los di fe rentes golpes de Estado que Han tenid o y a la gran -

influencia de l os militares pa ra gobe rnar el pa~s. 

23. POLITICA INTERNi\CIONAL. 

a . Pac t os Internaci ona l es. 

Entre los pact os o alianzas más importantes firmad os por el Bre 

sil qü.e se r el acionar. con nuestro país, t enemos l os pactos fron 

te riz os firmados en 1.929 . Que por su importancia a c ontinuac~ ón 

se detallan: 
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La Repdblica de Col ombia y l a de l os Estados Unid os del Br asil, 
dese osas de consol idar s obr e bases firmes y duraderas sus anti 
guas relac1 ones de paz y amistad, de suprimir cualesquiera moti 
vos de desaveniencias y de f ácilita r el desarrollo de sus inte
reses de buena ve~indad y come r ciales, han resuelto celebrar el 
siguiente tratad o, teniendo en cuenta, para un arreglo amistoso, 
el estado de s us posesiones y de r e chos respectivos, y al efecto 
nombrar on sus Plenipotenciarios , a saber: 

Su Excelencia el Pcesidente de la Repdblica ~ e Colombia, al Se
fiar Gene ral don Alfr edo Vásquez Cabo ~ Min2stro de Relaciones ·Ex 
t eriores ¡ y s u Excel enc i.a el Presidente de la Repdblica del Bra 
sil, a l Safior Doct or Eneas Mart ins, Ministro r esidente en misión 
especial ce rca del Gobie rn o de Colomb i aY 

Quienes 1 áespués de haberse comuni cado sus plenos poderes, l os 
que hallaron en debida f orma, han est ipulado lo siguiente: 

ART ICULO lQ~ 

La frontera de co· ornbia y e l Br as il, entre la Piedra del Cocuy, 
en e l Rí o Negro, y la confluenci a de l Rf o Ap~poris, s obre la 
or illa izquierda del Río Yapurá o Caquetá, será la siguiente : 

(1) De la Isla de San J osé enfrente a la Pffiedra del Cocuy, con 
rumbo oeste buscand o la orilla derecha del rí o Ne gr o, que 
c ortará a l os li. 13~51''76 de latitud Norte y 7g 16'25'' 
9 de longitud al Este del me ridi ano de Bogotá~ o sea el 23g 

39~ 11'' 51 al Oeste de Rí o de Janeiro siguiendo desde ese 
punt o en línea r ecta a buscar la cabecera de l peLuefio Rí o 
Ma ca cuny ( o Macapury), afluente de la orilla dere cha del 
rí o Ne gr o o Guainía , el cual afluente queda integramente 
en ~rritori b col ombiano. 

(2) De l a cabecera de Macacuny (o Macapury) c ontinuará la fron 
tera por el divortium aquarum hasta pasar entre la ca bece 
ra de l Ag&rap6 J apery, afluente del Río Xiá, y l a de l rí o 
Tomo, afluente de l Guainía, en el siti o sefial ado por 13 

c oordenadas 22 1' 26 11 , 65 de latitud norte y 62 28 1 59'', 
8 de l ongit~d a l Este del meridiano de Bogotá , o s ea a l os 
24g 26 1 38 '', 58 al Oeste de Río de Janeiro. 
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(3) Continuará .l a frontera hacia el Oeste por lo más alto del 

t erreno s l nuoso que sep~ ra las aguas que siguen para el 

Norte de las qne van para el Sur, hasta encontrar e l Cerro 
Caparro, a partir del cual continuará siempre por l o alto

del terreno y dividiendo las aguas que van al rfo Guainía 

de las que c orren para et. rf o Guary ( o "Iquiare), hasta el 

nacimient o principal de l Rí o Memachi, afluente del rí o Na

quiemi, el que a su vez es afluente del Guainía. 

(4) A }artir 1P l nacimiento principal del Memachi, a los 2g 1' 

27· ', 03 de l atitud Norte y 52 51'15'', 8 de lo~~itud al Es 

te de l rne r i..Jian o óe Bogotá o s ea a los 2'12 4' 22", 65 al 

Oeste de: Rio de ·Janairo, seguirá la líPea de fr ontera bus

Cándo por 1o alto del terrenO la cabecera principal del 

af.luer -t:;e de l Cuiary ( o Iqiliare ) que quE·da m~s próximo a 

la ca becena de l Memachi, c ontinu3nd o el curso del dicho 

afluente haa ta su confluencia en el precitado Cuary (Iquia 
re) . 

(5) De esa c onfluencia ba jará la línea de frontera por el Thal 

weg del dicho Cuiary hasta el lugar donde le entra el río 

i'e-gua, su afluchte d3 la margen izqui erda, y de la afluen

cia del Pegua en el Cuiary seguirá la l!nea de fr ontera pa 

ra occidente y por el paralelo de dicha confluencia hasta -

enc ontT~r el meridiano que pása por la confluencia d~l KeP 
ray en el Vaup~s. 

(6) Al enc Jntra r el meridiano que pasa por la confluencia del -

r{ o Keray ( o Cairary) en el río Vaup~s, ba jará la línea de 

frontara por ese meridiano hasta dicha confluencia, desde 

donde seguirá ~or el Thalweg de l R!o Vaupés hasta la de -

sembocadura del r!o Capury, afluente de la oril la derecha 

Jel referid c río Vaupés cerca de la cas cada Jauarito. 

('7) Des a e l a. desemr ocadura de dicho río Capury seguirá la fron 
t a r a p3.ra el Oee te por el Thalweg del mismo Capury, y has ·-
ta RU n&ci .mien -~o cerca de l os 6911 30' de longit ud al Oes-· 
te de Gr~eLWlch , bajando por e l meridiano de ast& na cimien 
t o ~ ' us ca • el Tarairá, siguiendo des pués por el Thalweg de 
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di cha Tarairá hasta su confluencia c on el Apapor is y por el 

Thal~eg del Apap oris y por el Thalweg del Apap oris hasta su 

desembocadura en e l rf o Yapurá o Caquetá , donde termina l a 

parte de fr onte ra establecida por el presente Tr a t ado, que 

dand o así de f i nida l a linea Pied r a del Cocuy - Boca del 

Apaporis: y el r esto de la frontera entre los dos países -

disputada , suj e ta a poste rior arreglo en el caso de que -

Col ombia resulte fa vorecid a en sus otros litigios con el 

Par~ y e l Ecuador. 

ARTICULO 2 o. 

Una comisión mixt a nombrada por los qoa Gobiernos dent ro de u~ -
año. después 4el canje de ratificaoi onee, proeaderá a la demar -
cación de l a frontera en este Tratado as t ableoida . 

(l) Por pr otocolos especiales acord a rán l a consti tución y las -
instrucci ones pa ra los t r abajos de esa ~omisi6n Mixt a , la 

cua l de be empezar sus t areas dentro de ocho meses después -

de no:nbrada . 

(2) Qued a desd e ahora es tablecido que para cerrar y completar -

l a línea de f rontera en donde sea n•cesario hacerlo por a u

s encie de accidentes del terreno, se seguirán los círculos 

paralelos al Ec uador y las líneas meridianas da preferencia 

a cua l quie ra lí ne ~s oblicuas . 

ARTICULO 3o. 

Todas l as dud ~ s que se presenta ron dur ante la ddmarcac i 6n s e rán 

ami gahl emeLte r esue l t as po r l as Al ta s Partes Contratantes, a qui e 

nes las somet er án los r espec tivos c omisa rios, sin perjuici o de 

pros egui r l a demarcaci ón . 

Si ¡os do~ Gobiernos no pueden l l ega r a un ac ue rdo dirécto, de ~ 

cla r an des cte abora su pr opós ito de ocurrir a la decisión de un 

árbit::·ow 

.ArtTI C1!LU 4o . 

Las dos Al t as Par ~e~ cont r &t antes concluirán dentr o del pl az o de 

doce meGe~ un t r atado de comercio y de navegaci ón, bas ad o en el 
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principi o de l a más alta liba~tad. do tránsito terrestre y navega 
ci.ón fluv.:.al para ambas naciones, derecho que ellas se recono 
cen a perpetuidad desde el momento de la aproü~oi6n de este Tra 
tado en todo el curso de los ríos~ que nacen o corren dentro y 

en l s extremidades de la región determinada por la línea de 
frontera que él establece, debiendo observarse los reglamentos 
fiscales y de policía establecidq• o q~e se . e•t~blecieron en el 
territorio de cada una, regl amentos que en ninglln caso estable
cerán mayores gravámenes ni más ~orm~lidades para los barcos, -
efectos y pe ~s onas de los colombianos . en Ql Brasil que los que 
se hayan es t ablecido o ae establ~~ean en el Brasil para los na
cionales bras i leños o en Colombia para loe nacionales colombia-:-
nos . 

Los buques colombianos destinados a la navegación de esos ríos 
comunicaráh libremente con Gl Oo,ano por el Amazonas. Esos re -
glamentoa deberán ser tan favorables cuanto sea posible a la na 
vegaci ón y al comercio, y guardarán en los dos países la posi -
ble uniformidad. ~leda s i n emqargo entendido y declarad o que no 
se comprende en esa navegación la de puerto a puerto del mismo 
pa ís o de cabotaje fluvial, que cont inuará sujeta en cada une -
de loe dos Estados a sus respectivas leyes. 

ARTIGULO 5o• 

Este fra t ado. despu~s de debido y regularmente aprobado en la Re 
pdblica de CoJ.ombi a y en la Rep6blica de los Estados Unidos del 
Brasil, será !'atificado por l os .Gobie rnos y las ratificaciones - · 
s e rán c.:wj eaC.as · en l a cj ud ad de Bogotá . o en la de R:ío de J aneiro, 
en e l ihá s bre ··re pl az o posible~ 

En fé de l o cua l, noso tros los Plenipotenciarios, de la una y de 
la otra Repablica l o hemos firmado y s e lla~o con nuestros sellos 
particulares, en Bogotá, a veinticuatro de Abr il de mil nove·cien 
t os slete •• 

(L • . S . ) Alfre1o Vásquez Cebo 
! 

l1• E.) Eneas Martina. 
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24. TRATADO DE LIMITES Y NAVEGACION FLUVIAL ENTRE COLDMBIA Y EL BRASIJ., • 
. T. 

Firmado en R!o de Janeiro Al 15 de Noviembre de i.928. Aprobado por el 
Congreso de Colombia por 1 a Ley 43 de 1,.929. Canjeada·s ·ias ra tifica
ojenes en Bogotá el 9 de Enero de 1.930.· Promulgado por Decreto No. 
143 de 1.930. Hegistrado en la S. de la~ N~ ~1 17 de Marzo de 1.930, 
con número 229~· 

La República de CoJ.ombia y la República de los Estados Unidos del Bra 
sil, animadas del propósito de cons olidar los lazos de cordial amistad 
existentes entre ellas¡ 

Considerando que en virtud del Tratado de Límites entre Colombia y el 
Perú, firmado en Lima a 24 de Mar~o de 1.922, y cuyas ratificaciones 
fueron ca¡ljeadas en Bogoi.:.4 .. el 19 de Marzo de . 1.9281 Colombia quedó re 
conocida como· W:lico país colindante con el Brasil, entre loe r:íos Apa 
poris y Amazonas; 

Y considerando, igualmente qua en el acta firmada en Washington, a 4 
de Marzo de 1.925, por los representantes de Colombia y el Brasil, 
conjun amente con el del Per~ y el ;ooretario de Estado de los Esta
dos Unidos da_. Amfrica q~ed6 eettpulada la obligación recíproca de los 
gobiernos colombiano y braeiieño de firmar un tratado en loe términos 
indicados en e~ ~ actat 

Resolvieron celebrar el Tratado referido, por el cual se completa la 
determinaci6n d~ l a front e r a com~n a part i r de la .. boca del Apaporis -
para el Sur ~ se establecen reglas que f acil iten lá ·navegación fluvial 
entre ambos países y se consagran y garantizan reciprocamente a perpe 
tuidad esa libre navegaci6n.-

Y para ese fin, nonbraron s us Plenipotenciarios a s aber: 

El Presidente de 1~ Re pública de Col ombia al Señor Laureano García 
Ortiz, Enviado Extrqord inario y Ministro Plenipotenciario de' Coloro -
bia en el Br asil¡ 

El Pres iden t a de la P 1)Úbl1ca C ~ loa Estad os Unidos del Brasil al Se
ñor Octavio Mangab~ira, Ministro de ~stado de las Relaciones Exterio-
:..·es; 

J.o¡:¡ cua} eR dcspuÓ3 dE> ~abar recíprocamente exhi bid o S tlS plénos pode -
re~ ~ue halla:oh en bue~a y debida f orma , han pactado lo siguiente: 
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ARTICULO 12. 

La fr ontera ent r e Colombia y el Bras~l , a partir de la desembocadura 
del río Apaporis en el Yapur á o Xaquetá , t érmino da la línea estipu 
lada en el Tra t adc del 24 de Abril de 1.; 907 , será :1na l:Ína a recta que 
partiendo de dicha desembocadura, vaya a encontrar la pobiación bra~ 
sileña de ma batinga s obrb la margen iz_qu.i e rda del río Amazonas. 

_1\RTICULO 2 º " 

Una c omis i 6n mixta , n ombrada por l os dos gobiernos, procederá de ntro 
de j os años c es ~ ué s del canje de l as ratiiicaciones de l presente trata 
~p la dA marcac~6~ , por me~ jo de hitos perdurabl es, tanto de la fr un 
te ra SLZa~ada en el alQdid o Tratado de líroiter. entre Colombia y el 
Brasil úB 1.·907 ~ e Jmo de l a q tw s e estipula en el presente Tratado; 

L~ somisión de~a~~adora fiar á que en l os lugares do~de l a fr onte ra no 
está form 3da por los limites naturai~ s y s~ficientes , como c orrientes 
de agua o cordilleras, q uede señal~do por medi o de pestes de pi edra 
o ceme~t o ¡ col umnas Q o t~os sjgnos perdurabl es, de m~nera que l a lí 
nea fr onteri za pueda ser reconocida en cualquier fiempo c on toda exac 
ti tud. 

ART ICULO 3Y. . 

Se rán por mitad de cargo de l os dos Gobiernos los gastos que origine 
Ja demarcaci ón de l a frontera, con excepci ón de ·los s ueld os de los
gr ¡;pos de 1 :1. C0m"i 8i 6n Demarcad or a , que corresponde rán a cada un o de 
l os Gobiernos reepectiv os. 

J\P.TI CULO 4º.-

Con e l fin de fa ci~itar 31 trabaj o de la Comisi ón mixta, · las dos Al -
t as Partes c ontratantes l a a u.t or i zan para hacer las acla r aciones que 
es time pert i nente s y también para i ntroduci r lás n ~ cesa rias modifica
ci onas y c o~pensaci one s en la línea f r onteriza, siempre que el las sean 
indisp~nsaJl o s pa ra l a cla~idad y f ijeza de la línea o por motivos de 
not oria y rec í ~roca c onveni bncia, r econoc id os por ambas partGs de l a-
C l / TlÍ S i {)n ~ 

ARTICULO 5º· -

I,a TtE:. pJ:tilica L~ 9 C: c] "rr.bi."l y '1os Es tad os Unid~s dGl ""Brasil s e reconocen 
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recíprocamente a perpetuidad el derecho d~ libre navegación por los 

ríos Amaz onas, Yar~p1 o Ca~uetá, Izá o Putumayo y todos l oe afluentes 

o confluentes de di chos ríos, debiend o sujetarse '.únicamente las em

barcaciones, triptllantes y pasajeros a las leyae ; reglament os fis

cales y de policía fluvial, los cuales~sar~n idénticos , en todo caso 

para colombianos y brasileros e inspirados en el prop6sito de facili 

tar la navegación y el comercio de amb os Estados. 

Parágrafo lQ. No se establecerán impuestos ni otra clase de gfavá -

menes relativos a la navegación sino de comú.n acuerdo entre las par 

tes contratantes~ 

Parágrafo 22" Queda entend id o y declarad o que en dicha navegación no 

se comprende la de puerto a puerto del mismo país o de cabotaje, la 

cual continuará subordinada en cada uno de los dos Estados a sus -

respectivas leyes5 

ARTICULO 612 .• 

Los navíos y transportes de guerra colombianos podrán navegar libre 

mente en las aguas de los ríos comunes bajo la jurisdicción brasile

ña • De la misma f orma, l.os navíos y transportes de guerra brasile -

ños podrán navegar libremente en las aguas de los ríos comunes bajo 

jurisdi~ción c olombiana. 

Parágrafo 12. Esa c oncesi ón queda, no obstante, subordinada a la 

obligación para cada Estado de notific~r previam~nte al otro el nú. -

mero y natural eza de l os naví os o transportes que de ben gozar de di

cha fa~ultad. 

Parágrafo 2º. Los naví os o t:;:-ansportes de gu.cura ~U'O- ..a.1.Le¡¡t11a) menta 

conduzcan artícul os para us o mercantil qued a rán sujetos a los regla

ment os fis cal es y de policía en e l país de tránsito. 

ARTICULO 7 2 . _-

Este Tra t ad o, ' después de apr obado , de conformidad con las r espectivaa 

l egis l aci ones , s e rá ratificAdo por l as Altas Partes contratantes, y 

l ~ s r at i f icqcionas se can jea rán en Bogotá o Río de J aneiro dc~tro -

del m~s br~ve plaz o po ~ i bl e . 

En fé d e l o cual, nos otros , l as plenipotenci ari os arriba nombrad os, 

firmamos el pjes~nte tratado , en dos ejemplafes , cada uno de l os cua 
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l es en la lengua cas t e llana y portüguesa, estampando en éllos nues -
tros respectivos sell os . 

Hecho en la ciudad de Rí o de Janeiro, a l os quince días del mes de -
Noviembre de 1.928, 

(L. S. ) Laur eano García Ortiz 

(L. S. ) Octavio Mangabeira. 

CAPITULO Il 

Jt 'TJERZAS M!LIT.ARES DEL BRASIL 

FUNDAMEWrO LEGALft 

La Existencia ~ l g' l de l ac FF.MM. en el Brasil esté. basada en l a -
Constituci ón, c ~ya Sec J i6n Vi establece: 

ARTICCLO 92: ~a8 Fue r za s Armadas constituidas por la Marina de G~e

r r a9 Ej érc i bo ) lleronáutica Mi li ta r, s on ins ti t '.l ci enes 

rermanentes y regula res, organizadas con base a la je
rarquía y disciplina, bajo la autoridad euprema del 

Preside~te de la República y dentro de los límites dA 

la Ley. 

Parágrafo 10. Destínanse las Fuerzas Armadas . a defender la Patria y 

a garantizar los poderes constituiconales, la Ley y el 

Orden. 

Parágrafo 2o. Cabe al Presidente de la Re pública la dirección de la 

guerra y la escogencia de los Comandantes J efes. 

ARTICULO 93.: Tod os los brasileros son obligados a prestar el Servi

cio Militar a a otros asuntos necesarios a la seguri -

dad nacional, en términos y bajo las penas de la Ley. 

Parágrafo 82. 
~del Art. 94 : : La car· e r a del o:icial de Marina de Guerra, del Ejérci 

to y de l a Aeronáutica Militar, es privativa de los 

brasileros na t os . 
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2. IN~ERVENCION EN LA ADMINIS1RACION 

CONSIDERAC IONES. 

Para c omprender c omo l as Fuerzas Militares inte r vienen en la Admi -
nistración, debemos hacer resaltar clarame nt e que en el Brasil, los 
diferentcL s ector es de la Administración, vivil e s o militares, se en 
granan y se complementan desde los propi os ministerios, pa ra e j e cutar , 
un programa común, de acuerdo a los objetivos por alcanz~r que l es -
fijan las dire ctrices del Gobibrno, repartiendo las tareas en los 
diferentes Mini s terios~ 

Las Fue rzas mil i t a r es están representadas en el Gobierno c o~·. +rc s Mi 
n~sta rios : el de l Ej,rcitoJ el de Marina y e l de Aeronáutica y l o 
mismo ~ue los ot ro8 Minist8ri o8 , ni nguno pre t~nde ~ealizar una obra 
aislada o en p:Dograma aut6nomo, puesto que sus prop ósitos son l.os de 
respaldar la política y programas del actual gobierno9 

Las drásticas limitaciones presupuestales, la política de austeridad, 
los gastos heredados del caos y las demandas de la r evolución del 31 
de Ma r zo , e l deseo de poner l aG cosas en orden para ~e sta urar, sa 
near y recupera r lo que fuá destruído, son condici ones que rigen e -
impulsan la acción de cada Ministerio, como consecuencia de la poli-· 
tica trazad a y las directrices establecidas por el Got~erno, para que 
sean cumplidos por todos los Ministeri os y demás órgan os del poder" 

Arguyen los braailerofl. que los cuatro campos del Poder Político, e l 
ec onómic o , el P6ieo-eocial y el poder militar, no pued8n ser entendi 
dos y examinados sino como un tod o y que a s e todo tiene al hombre co 
mo ca beza maestra, com o paradigma y como fín ú.ltimo del propi o forta 
l Gcimiento de l a comunidad na ci onal pa r a la r eal ización de sus obje
tivos y as pi1·aci ones c omo nac i ón . 

Es este e l gran sentido de l programa global de l Gobierno que e~ca jona 
l a acción c onvergente de t odos l os Ministe rios, al imprimit a l os 
problemas de l hombre brasilero el ca r ácter de objetivo de t odos los -
obj e tivos de l esfue r .o nac i ona~ para el propio desenvolvimient o. 

Por eso SP. suman l os esfué rz os de todos los sectores del gobierno en 
f o1·1na +e r rr. i nantd , pq ra va loriza r al hombre como fact or de prod ucc i Ó::l ) 

c omo e l em~ nt o bás i co de ~ a soc ied ad, corno e l ement o cult ura ~, c omo 
fu&r~a espiri c a l , c~rn o ciencia y como soldado . 
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En síntesis, 1 os planes generalas fija.doa ~:r e.l Gob.~rnn c oo0 poJ { .. 
tica nacional, en los cual8s participan ias FF.MM., tiene una eóla 
dirección con dos fines : "El Desarrollo del País y s u Seguridad". 

En cuanto a las Fue rzas Militares , t ambi6n consideran que su eficien 
•ia depende fundamentalmente de la calidad de l potencial humano de T 

la nación y tambi8n sus esfuerz os se orientan al desarrollo social, 
económico y cultural de 11 nación, como medio eficáz de seguridad na 
ci onal. 

3. ACCION SOCI~L 

Es tradición bra~ jlera, con s ~s orígene en ti empo de la Colonia> el 
papel de ayuda que siempre desempefió en e l campo s 0cial, como impera 
tivo de las paculiaridade s de la nación; los protlemas de la misma -
generaci ón y cultur a de las razas formadoras del pue blo y de l a as i 
milación de los indígenas¡ los vastos espauios vacíos a pobl ar e in 
terligar; la asistenc i a a las poblaciones más distanciadas del apoyo 
de los Centros de civilización; la presencia de aut0ridad en el Go
biern0 Central, en el interior y l a periferia del territorio; l or em 
prendimientos de infraestructura, los casos en que es más apta y más 
comprometida la acción compensat oria y legendaria del Ejército ¡ la -
defensa contra l as calamidades públicas y erradi caci ón de l analfabe -
tis;no .. 

Acrecientan t a l es imposiciones del protlema brasilero ciertos aspec
roos conjunt os que reclaman una part ic lpaci6n más activa del Ejército 
en la preparación cívica del ciudadanos en los propi os menesteres de 
la educaci6n del puebl o, en vista a la lucha ideológica en que se em 
peñan las naciones dem ocráticas com o imperativo a la propia seguridad 
naci onal, en ba8 e a la propaganda de infil~ción de doctrinas t otali 
t a rias . 

Además de la preparación de rese rvis tas, l a misión cívico-rsocial, se 
va ampliada por dos fenómen os : la interiorización del progr eso que -
amplía las dimensi ~ne s de l mapa de pobl ac i ón de l país y la política 
del gobiern o que pone énfasis a l a valorización del hombre trasil e r ~ ~ 

Dentro de esa p olít~ca , el Ejércit o ue ampli ada su partioipaci6L en 
l aG campafi as de al fa betización , en estre cha c olaboraci 6n cun el Minis 
terio de Educaci 6n y aut oridad es municipales ~ 



- 80 -

Pura este fín, las grand6s Unidadeb intensifican sus programas de ac 
ción cívi o& s ooial, · promoviend o verd ade ras operaciones de asistencia 
médi ca y educativa, con r esultad os po&itivos, debiendo destacar de -
ot r o lado el grande y decidido apoyo que el Ejército , l a lilarina y la 
aviación van prcstand o a la " OPERiiCION RONDON", c on miras a integrar 
la juventud universita ria al cuad r o de l a r ealidad ~rasilera. 

Los c ont r as t es entre l as diferentes regiones del país , muy variables 
por las pe cul1aridades de cada área geoecon6mica , merece una consi -
deración .nás profunda desde el punt o de vis-¡;a de l a organización y 
de las misior e s de las Unidad es y de su distribución en e l territo
ri o, Se puede ha cGr l a compa ración de l a región de San Pa ulo , con Pl 
Norest€ de l paí s~ En el prjmero, eJ pers onal jncorpo ~ado al Ejércit o 
solamente se inte rc:F.la _.)O:..' pres tar Sil servicio obligatorio y salir a 
trabajar, mientras que en la otraj el personal desea vol untariamente 
c ontinuar en eL Ejército . 

Es i nteresante neña l ar l o~ r~ sultados y la experiencia adquiridos -
con la adaptac1ón progresiva de la organización del Ej ¿ rcito y la po 
l í tica de desenvJlvimia~t o de l Gobierno. 

El objeti v o nacional es pa ra t cdos ~1 ~ e hacer un Brasil sólido, in
tegrado y homog~neo de l os vari os que existen dentro del mis~o terri 
t or i o na ci onal, para lo cual el Ejército continuará siendo un instru 
ment o poderos o del trabaj o que el país emprende para e nquistarse 
as í mismo , medi o para f ortalece r su organización y su seguridad . 

En e l área vital . del Brasil, circunscrita antes el triángulo Rí o de 
Jane~ro , San P~ bl o 9 y Ba l o Horiz onte, so amplía ya por nuev os facto
r e s deducid oe del uami o j e la capital, a un cuadrilátero, ah ora cvn 
Brasilia, para constituír un centro demográfic o y económico. 

Desde ese cuaddlátero parte ahora el impulso para in$ernar el progre 
so 1 a trav·3s dd l a s obras ele infraestructura y de una política de es 
tímulo fiscal que ori J~ta el N ~reste y a la Amazonia el fluj o de ca
pita l es, de capacidad empresarial y ele in~ui ativa privada. 

El ss fuerz o que s e real i za en ese s entido es conducido y estimulado 
por el Gobierno , co~ participación convergente de t odos l os secto -
r es que l o integran, incluyendo el Ministerio del Ej6rcito. 
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La transformación que ya pr odujo esa política en el Noreste c on las 
obras de infraestructura, ~ enjugadas c on e l ben~fic o surgimiento in
dust ~ializad ~ r, la ampliación de l mercad o de trabajo y del incenti
v o de enseñanza , ya es tá a la vista de t odos. 

Gracias a olla, el IV. Ejércit o pud o c oncontrnr pa ra mani obras t od a~ 

sus grandes unidades, de M~ rañ ón a Bahía, en r egión de Salguoiro, a 
travás de mo~ernas r odovi as que junt o con otras obras, trans!iguraron 
la fis on omía del pasad o~ 

Ese mismo sent ido de interiorización que inspira las realizaciones -
del Ejárcito 1 está ahora presente en el interior de Pernamb~oo, don
de la presencia del 712 Batallón de Infantería, inaugurado por el Go 
bierno, ya empieza a modificar la economía y el as~eoto social de la 
región o 

Interligad o el s i stema de vías del Noreste por tres importaciones ro 
dovias a la ciud ad de Garanhuros, comienza a a'raer iropor,an*os indus 
trias, por l a seguridad qlle ofrece su ~re~ (an\es famoso centro do e 
bandalismo) en virtud de la presencia de una Unidad de la tropa fade 
ral. 

El Ejárcito acaba de inaQgurar el Cuartel c onetruíd o en la ciudad de 
Fe ira de Santana dGwtinad o C ') ffi O Seda del 35 Batall6n · de Infantería. 

El gran sentid o de l a presencia de l Ejórcito en la Amaz on!a Occiden
tal es el ue promover la fijación del poblamiento a través de la crea 
ci ón de aut osuficiencia de SQS organizaci6nes y del LÚcl o de sus po
blaci ones venide ras q~e tienden a vivir alrededor de l os CQarteles -
por ias mej ores condic i ones de seguridad y subsistencia. 

Las Granjas ~ilita res, l os a~maccnes, las farmacias, los r ecurs os mé 
dicos, las escuel as y tall e res de l as Unidades de Frontera, permiten 
las otras facilidades que e l Ejércit o trata de desarrollar ampliand o 
sus benefici os a l os milit a res y a la comuni dad civil. A esta misma -
orientaci ón obedece~ l~s CJl onias militares de Tebatinga y do Oiapo 
que 1 c :m Ll ap oyo r, ..: tract or es y de impl emrm+: on agríc olas con .que .s~ 
~ ~ tan las Un~da~2 ~ de fr ontd~a , como n~cleos de futQras colonias. 
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El apoyo l ogís~ic o de l a Amazonia Occid ent al tien~~ a dePV1Nca!arse 
de la sede principal rin Belén, libertándo s e de¡ pr oblema de las gran 
des distanci as y de l os transporte s pre carios , a medida que me j or an • 
l as uni one s en dire cci ón de Cuiabá por la Rod ovia Brasilia - Acre , -
previénd os8 que el 5º· Ba tall ón de Ingenie r os terminará la c onstruc 
ci 6n del trech o a ~u ca rg o al término del pr e s ent e aao , dánd ose c ondi 
ci onus pe rmanentes de vitalid ad . 

Ya se encuen~ ran e n func iona mient o, t anto en Mana os c omo en Ta batinga 
y Fr ot o Velho l os núcleos de dep ós it o de subsistencia, destinados al 
apoyo de las t·niJade s ele fr onte ra . 

~ os s oJ.da rl os de Hus li11~d RiPs aon rec lutad os de la p0blación l ocal, 
v ol vi end o de spu~s dA inq truí~ os a sus r e s pa ctivas Gomunidades civilss 
l o q ue c ont r ibuye a l pot ~ noial human o de l a región. 

En cuanto a l a v :vi end a > tiene preferencia l atenci ón la Amazonia, ya 
que sus c es t os de ma te r i al s on e l evados y contrarí a e l dese o para e
acent iJ.ar l a f ij ac.:i ón de J. ;,ti.. J. "i.t a r a l a guarnici ón, para cre a ci ón de c o 
·oni as mill ·~a re~ r egi ona l es . 

4• ORGANLZACION GENERAL DEL EJ ERC I TO 

a. MINISTERIO DE EJERCITO 

La Organización inte rna de l Ministerio de Ej é r ci t o casta e l añ o 
pas ad o e ~a c omo se mu~ stra: 

Ministeri o de Ejoroit o 

Organos de Di r e cci ón Fuerzas Te rrestres Organ os Auxiliares. 

Los Organos de, Dire cci6n y l a s Fuerzas Terrestre s c onstituyen el 
Al t e- Comando . 

Los Organ os ~ o di r ecci 6n s on l os sigui entes: 

Estad o Ma~ o r de l Ejdroito 

Depa rtament o de Prod~cci nn y Obr as 

Depa rtament o Jene r a l úe Pers ona l 

Jepart ame nt ~ de Provisión General. 

Del Es t ad o Mayo~ dEl Ejé rcito ,dependen: 

La Direcc16n (d Instrucci ón de l E jército 
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La Dire cción del Servicio geográf1co 
1a Dire cci ón oe Artillería de Costa y Artillería Antiaérea . 
La }!;scucla do Comand o y Estado May or del E.)ó_rci t o 
La Esc ue l a Técnic n de l Ejércit o 
La Direcci ón General de Enseñanza, de l a cua l dependen la Di
re cc i ón de Enseñanza y Forma ción y la Di~ec ci ón de Perfecciona 
miento y Especializaci ón. 

Del Depart -mcut o de Prod ucción y Obras hacen parte la Difec 
ci6n do Fabrica ci ón y Recuperación, la Dirección de Investiga
ción 'J ~ c,rJ.ológica y la Di.r e cción de _rngeniería y Comunicacio -
nas . 

DA ~ s t a dJti mR fepen~ 0n l a Dire cc j_Ón da Obras y Fortificaci n
nes, la de Ví as y ~ransportes y la de Patrimonio del Ejército. 

De l Departambnt o General de Pers onal dependen las siguientes 
Direcciones; de pe rs onal en actividad, de Asistencia Social y 
de Ser-rici o 1h 1 :i .-~ &::"' Cu"". s Lw Sllbdirecciones de Rec llltamicnto y 
de la Reserva ~ 

Del Departamento General de Pfovisión dependen l a Dirección -
de Materia l Bélic o y Mllnición, la Dirección de Motomecaniza 
ci ón de material de Ingeniería y la d~ Material de Comunica -
ci ones. 

La Direcr.ión General de Intenden~ia (Finanzas, Material de In 
tende nci,a). 

La Direccj ón General de Salud del Ejército (Administrat iva y 
Técni ~a ). 

La Direcc,i6n General de Remonta y Veterianria. 

De l vs Or ganos Auxi l iares dependen: 

1 La C0mi sión Sup8 ~i o r de Ec cnomía y Finanzas 
2 - El Gabine te de ' Minis tr e 

3 La ::;omis i ón de Pr omocióü de Oficia l <:: s . 
4 Las Cc¡n i s:;_;:¡n :~ s ~i spoc:Lales. 

5- La Se J ~etar~a d0l ~inister!o de Gllorra. 
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La Adminis tración de l ~dificio de l Ministerio del Ejército. 
La Bibli ote ca ae l Ejérci to 

La Comisi ón de Unff ormos 

El Mus eo del Ejércit o 

El Archivo de l Ej~rcit o 

El Ga bine te Fotográfic o 

La Imprenta do l Ejército 

La Comisi ón de Deporte s . 

b. ORGANIZñCION DEL EJERCITO 

1)- Geno . a li~ad es . 

K. Min1 ste ~·io d e .L Ejército de l Bras il, ti eL,e a s us órdenes -
JUatro E J~ rci t l s y aos Comand os Milita res. 

Cada Ejércl t o es tá c onstituíd o por el Comand ant e con su Cuar 
t e l General 1 grandes Comandos, Tropas especiales de Ejército 
gr andes ULidad es ~ 

ll 
C~ec~o l as Unld aó ~ s q ue guarnecen de terminad a área n o cuent an 
c on nú~e r o duf i ciente de gr andes UniGades como pa r a f orma r 
un Ej6r~ i t o , se crean l os Comandos Militares, con jurisdic 
ción definida y a tribuci ones ~nál oga s a las de l os Ejércit os. 
Los C o~and os Militares s on núcl eos do formación de futur os -
Ejércitos .. 

La Organizaci ón de l Cuartel General de un Ejércit o, así como 
l a c onstitución de l as tropas es pGciales de Ejército, s on va 
ri a bl os, en función de l as caracte rfsticas de cada Ej ~ rcit o . 

Los grar.de;s C,)mdnd.QS inter esados por · e l Es ca lón a Ejércit o -
~ omprenden l os Comand os de Grandes Unida~, ~ de l a s Re 
giones Militares y algunas ve ces los de Brigada, Agrupamien
t os , Descacamentos, y otros Comandos . 

Las regi ones fuili ~are 8 s en gua rne cida s por l os Ejércitos en 
l a f orma sig_i ~nte: . 

I Ejércit o: Te r :' i t orios de la ~A, 4•, . y 11•. Re gi ones Mili 

tares. 

TI Ejército' .Territorios de la 2§ . y 9§· Regi on~s Militares. 



III Ejércit o: Te rritorios de la 3 ª~ y 5i. Regi ones Milita-
res, 

IV. Ej é rcit o: Territ ori os de la 6ª, 10ª y 7ª Regi ones Milita 
res. 

Comando Mili+a r del Amaz onas 
Militar. 

i)- Organos Territoriales: 

Territ ori o de l a 8a . Región-

Las regiones militares constituyan Comandos territoriales di 
rectamente SQbordinados al Comando del Ejército qua las guar 
necG y SQS c orrespondientes territorios forman parte de las 
Zonas de es e Ejército. 

:..os Comand os T' r r itorial es s on destinados a atender las nace 
cidad es de l~s Ej6rc i tos , en lo que respecta a suministros, 
r 3ClQtamicnto , Sanidad, Remonta, Cuarteles, asistencia so -
cial, e tc ~ debie ndo organizar y centralizar en sue áreas ee 
t os s ervicios " 

También es funci ón de estos Comandos la explotación de l os re 
cursos materia l e s y human os de su territori o , para la prepa
raci ón de la movilizaci ón, en asocio c on las tropas que gua r 
necen sus t errit orios. 

Las r egiones milit a r es comprenden: 

Comend ante j Cuartel General, Dnidades de las Armas y Servi -
ci os, Re p,' rL.ciones y Es t a blecimient os varios. 

La Ar t ill j r í a de Costa y Antiaérea que no sea orgánica de las 
grande s Unidades y q~o es t6 en su t errit0rio , está subord i na 
da al Comand o de la Regi ón Militar . 

Cuand o s e cons i dere necesari o, a est os Comandos se l es da 
atr i buc i ón de Comandar tr opas no regional es . 

3)- ·Grandes Unidafe s & 

Est~n or ganizad aó 9n base a l os De partament os de Pers on ~ l~ -
Intal i g~ncia , Operaci ones , Logís t ica y s on l as siguientes: 

Divis16n· de I nfantería 
DiviqjÓn de Ca~ai l a rí a 
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División Blindada 

Di visión Aeroter~ · e stre 

División de Ti po Especial 

- Artillería de Costa, 

Cada una de Pstas grandes Unidades tiene sus corr espondientes 
· tropas especiales de Ap oyo y Servi cios, lo mismo que Unidades 

de Combat G _ 

Las Unidade s que comp onen una Gran Unidad varían de acuerd o 
a l a r ,na rle :... a ::J. a una y están consti tuíd as en su ord 8n desde -
el PLl ot 6n , l a Comyafií a , el Batall ón y el Regimi ent o, o sus 
eq uiva l ent es ~n l.a Artillerí a y la Caballe ría • 

4)- 3r igadas) Agruparr: i e r. tos y Dest :::~ c ament os. 

Las Uni dade s que constituyen una gran Unidad , pueden f ormar 
parte de un tip o espa ci al de Organ i zaci 6n, denominados briga 
das, Agrupamient os y :Destacamentos. 

Las Brigadas , d ~ acuerdo a l os e l ement os que l as componen, se 
deLOmlnan mixtas, aeroterrestres y de Artillería antiaérea 
mixta. 

El Agr upamient o e s una reuni ón temp oral de dos o más Unidades 
ba j o un mand o c omún. Cuando se constituyen equilibradamente 
por unidades de dos o más armas pa ra cu~plir una misi ón , se 
l e s denomina agrupamient o táctic o. Cuand o s e c onstitu~en por 
Unidades Es cuel as, se les denomina Agrupamient o de Escuelas. 

Los De sta c~men~os que puGden s e r de Armas e Servi ci os podrán 
cons tituirse as{: Parte de una Unidad, se gr~gada de una or ga 
niz a ci 6~ militar, pa ra emplearl a en otro de s tino ; por Unida
des o Fue rza de Unidades con un c ~ rácter temporal; por Unida 
dos independi ent es , . me nores de una Compañia. 

5• JURISD ICCI ON TERR ITORH L 

La ubi cac i ón de l os Comand os da las Grande~ Uni ~ ade s y su Jurisdic -
cj6n e s l a siguient e ; 

I EJ ércit o. Con Pue 3t o de Ma ndo en Rí o e J aneiro. 
JQri.sdtcci6n: Est~d os de Er8s ilie , , Guanabara, Río de J aneiro, Espiri 

t u ~ant o: M l ~DA Gb rais y Goi as . 



II~Ej ~r0i t o : Con ~uest o de Mand o en San Pablo~ 
Jurisdicci ón : ?stad os de Sa o Paul o y Mat o Grosso. 

III~ Ej6rcito; Con Puest o ~ e Mando en Port o hlegre. 
JuriBdicci ón : Estad os de Rí o Grande Do Sul 9 Santa Catarina y Paraná. 

IV. Ejércit o: Con puest o de Mand o en Recife. 
Jurisdicci ón: Estados de Pe rnambuc o , Brihfai Se rgipe, Alagoas, Parai 

ba, Ri o Gr8ad e do Norte, Ceará, Pi~uf) Ma r anha o y Te
rritori o Fe rnand o Do Moronha. 

Comando Militar del Ama z onas. Con Puest o de Mando ~ n Belén , 

Juri.s dicci ón: Est2d os de Ama z cnas, Acre, Pnrá y territ ori os de Ama -
p~, Rond onla y Rí o Branco. 

Tanto : os Ejércit os c omo e l Cornana o Militar de l Arna~ onas están inte 
grados o compuest os por diferentes Unj dada s distribuidas en distin
t a s l ocal i ~ ades deLtro de sus r _spectivas jurisdicciones. ~ 

b. MINI STElUO DE MARINA_. 

El Coma nd o 1 ) ejerce e l Ministerio de Marina, quien ante el Pre -
s~ .de&te r esp onde por su func i onamient o. 

Al Mini8tro l o a ses o~a milit a rmente e l Estado May or le la Armada, 
0uy o ffiefe ejerce dire ctamente e l Comande Militar y la Secretaría 
Genera l de Marina ¡ l o ases oran administrativamente y t ~ cnicarnente 

las Di re cciones G0nerales y el Cuerp o de Fusile r os Navales. 
La Ley apr obada por e l C on~res o Naciona l s obre fijaci 6n Ce Fuer -
zas asigna pa ra la Marina un efe ctivo de 4.000 Oficiales, 40.000 
hembras de pe rs onal Naval Subal t e r no y 10.000 para e l Cuerpo de -
Fusileros Naval 0s . Pe rc además sirven en l a Marina 17.000 oivilas 
c orn o consult or es , investigad ·l r es, ingeni e r os, técnic os y opera -
ri os. 

Ti ene aproximad amente 55.000 hombres y el siguiente ma terial de _ 
supe rficie: 

1- Portú-avione s 

2- Crucer os 

9- Destruc¡§-ores 

3- Patrulleros 

4- Subrna rino.J 
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10- Corbetas 

4- Barrem.:.. nas 

3- Rem olcad or es 

6- Helicópt e r os 

12·- Avi one s "C rllmman" 

4- Bllqlles Trar.s portes 

2- Petrol e r os 

5- Buque s Oce anogr áfic os 

2. Buque s Monitores 

1- lluque Es ct1r,: <· 

6- Buqu ~s Pidrográfi cos 

1- Diq ue f lotan ·e 

1- E~que Of i i na 

e; ) .... ORGANI ZA C I O;!T" 

(1) Es~ ructura del Alto Mando: 

La or ganizaci ón gene ral del Mini s terio de Mari na del Brasil, 
e s l a sig:.üen·Le • 

Del Ministeri o de Marina, dependen: 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -· 
6 -

7 -
8 

9 
10 -

11 -

12 -

13 -

14 
15 -
16 -

17 -
18 -

La Secre t a r í a de Marina 

El Tribunal Marítimo 

El Gabine te de l Ministro 

El Consej o del Almirantazgo 

El Cons ult orio Jurídic o 

La:::. .A udi.t or i as 

El S ·~ rvicio de Documentación 

La Administrac i ón de l Edifi cio del Ministerio de Marina 
El Estad o Ma~or de l a Armada 
La Di r ecc ión de Int end encia 

Di r ecci ón de Armáment o 

Di recci ón de Sani dad 

Direcc ~ on El e ctr ónica 

Direcci ón de Pue rt os y Costas 
~ire cci 6n de Ae r onáutica 

Di re cc .:..6n Hidrogr áfic a y de Nave gación . 
Direcc ión de Pers onal 

Di ~ec c i 6n de I ngeni e r os. 
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De la DirecciÓn de Intendencia, ~ependen: 

LL. DiJisión t:e Mi:l t,Hi ales , V:íveres y Equipo 

La Imprenta N~val 

La Bas~ de Aprovisi onamien t o y Combustibles. 

De la Dirección de Armamento , depend en : 

El Centro r'le Ar-marnento 

La Fábrica de J\rtille.rí a 

L~ Fábrica de 'l1orpedos 

El Centro de Municiones 

l. a J?sbrica de Acetil no 

De la Direcci6n de Sanidad, dependen~ 

- Hosp:l.-'-ales 

Laborator'Los 

- Institu~o Bj ológico 

Le lP. Dirección Hl dr ográfica y de N~vegación 1 depend~n~ 

- Buque9 hidrográficos 

De la Dirección de Persona~, dependen: 

Es cuelas 

·- Cent :::-os de Instruccióno 

De Ja Dirección do In¿enieros , de penden : 

- Divis i ón de buques 

- Divis i ón de Equipos 

- D:i.visi ón de Materia l 

División de Obras Hidráulicas 

- Labora t ori os de Pruebas 

- Instituto de Investigaciones del Mar 

Arsenal de Marina de Río dB J :::neh' .' 

Del Estado Mayor de la Armada , dependen: 

Sección Organización 

- Sección Logísti ca 

Sección Informaciones 

Sección Operaci ones 
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Comando General de las Fuerzas Navales 
Comahdo Gene1al Fusileros Navales 
Escuadra 

Distritos Navales 

De la Escuadra, dependen : 

El Comand o de la Fuerza Ae ronaval 
La Base Ae · ·onaval San Pr:d r o cte Aldeia 

Los Distritos N~vale~ son : 

P rLne r .l '1.s tri to Naval en Río de Janeiro 
Secun~os Di strito Rn Salvad or, con Baso Naval en Salvad or. 
Terue r Dist rit o N3val en Recife , c on Bas es 6avales en Reci 
i e " t-ratal, 

Cuarto Di s t r it o Naval en Be l8n, con Base Naval en Val de -
Cals . 

Quint o Dis t ~ito Naval en Florian6polis 
Sexto Distrit o ;a~al en t ad ario (Provisional) y San Publo 
(Futur o) con base Naval en Ladario . 
Séptimo Distrito Naval en Brasilia. 

(2) Principales Unidadesz 

Escuadra: El buque insignia en el porta-aviones Minas Gerais , 
núcleo de la Fue r za Aeronaval¡ también tiene los cruceros Ba 
rroso y Tamandaré, cuatro destructores clase "P", un Destruc 
tor clase "M" y cuatro destructores clase ttAí'; cuenta con un 
escuadrón d¿ Avisos Oceánicos, una Fuerza de Submarinos, una 
Fuerza de Barredores de minas y un tren de la Escuadra compuee 
to po r un Navío-Oficina y un dique flotante. 

Cue rpo de Fusileros Naval es : Es una Fuerza importante de la -
Armada que cuenta c on Batallones Riachuelo y Humaitá; éstas 
Unidades fuer on parte de l as Fuerzas de ocupación en Santo -
Domin·;o . 

Tienen t ambién el Centro de Instrucción localizado en l a Isla 
del Go be rnador para Ofi ciales y Marinería. Adjuntos a los Di A 
tri tos :raval eR f orman los grupos por Regi onal es q1te pertene -
cen al Cuerpo de Fusileros Navales. 
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Fuerzas de Transportes: Es el apoyo logístico m6vil de la Es 

Quadra ¡ la consti~uyen petroleros, transportes de carga y -

pers onal. Suple l as necGsidades de la M~rina en transportes 

y participan en las operaciones anfibias; entre los puertos

naci onales ayuda a la Marina Mercante en el transporte de rí 

queza del Brasil. 

FQorzas D~&t,•itales. Las flotiilas del Amazonas y la Fluvial 

de Lari o , fuera do su misión militar, patrullan las costas -

y ~re3tan s rvicio de socorro y salvamento y ejecutan obra 

de aQ~s tencia a las poblaciones ri bereñas. La fuerza de pa -

trulla costere. del. Nordeste preKta similares servicios en los 

puertos del Nordeste del Brasil. 

~stablecimientos I ndustriales: Son los siguientes: El Arsenal 

de Marina de Río de Janeiro, en donde trabajan 8.000 hombres; 

las f ábri cas de Artillería y de Torpedos; los Centros de Ar

mamento y Munición; la Imprenta Naval y el Instituto da Pes

quisas ae l a Mar i nao 

Bases Navales: Son las siguientes: La de Val - de Cala en Be 

l~n, la de Naval, la de Recife, la de Salvador, la Fluvial -

de Lad ari o, la Aeronaval de San Pedro de Aldeja y la Almiran 

te Castro y Silva para submarinos . Para sus principales dep6 

sitos de suministros y órganos de c ontrol de abast ecimientos 

c¡'~:enta cor ... computador eiéctrónic o. 

Red Hospi Galaria : La principal Concentración Hospitalaria as 

tá en el Huspital Central da la Marina en Río de Janeiro. La 

red cuenta tamb~én con los hospitales navales de Salvador, -

Recife, Belén, Natal, Ladari o y Flo~ian6polis. Caenta también 

c on Hospitales ambulat ori os, climicas de recuperaci6n infan

til destinada exclusivamente a la ~sistencia Médica de f ami 

liaros militares y c~vllos de Marina . 

Unidades F.er.uela : estás serán r e l acionadas en el capítulo so 

bre ~apacitaci6h de cu~dros y entrenamientd. 

(3) Diotrib~c ~ ón : 
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La ~scQadra qQe está constitQÍda por las Unidades de -

8Qperficie, está organizada en l a ·sigQiente forma~ 

Naví os alietados: 

CrQcero "Barroso11 y 'CrQce ro 11 Tamandaré"• . 

Fue rza Aer onaval: 

Porta- avi ones 11~Unas Gerais" 

Fuerza de Minad oros y Barreminas: · 

Barremj_nas~ "Y11tay11 , "Javari"~ "Jarua" ' y 11 J uruena" -

Patrulleras "Piranha 11 y "Piraque". 

Fuer~a de Submarinos; 

Submarinos ":6ahíaau, Río GranO.e do Su.l", "HumaitáH1 y 

"Riachuelo"• 

Corbeta Imperial. 

Primer EscQadrón de Destructores : 

Destru.ctores "Mariz e Barros", "Pará", "Paraiba" , Para 

ná" y :~Pernambuco" . 

Segund o Escuadrón de Destructores. 

DestrQctores ".Acre", · "Amazonas" , ".Arag11aia" y "Araguai 

re 11 • 

Buques de Salvamento: 

Remol.cad ores "Tri t ao" , "Tridente", "Triunfo" . 

Corbeta "Angosturas" 

Fuerza de Transportes: 

Transportas "Are Parreiras", Soares Dütra" y 11 Barroso 

Pereira"• 

Bu.que Escuela ''Custodio de Melo". 

Bu.q~ds Hid~ográfic os : . 

"Si r :i. u~", Can :):._.ms Y Arglls 11
1 "Tauriis ~·- 110rion 11 y "aln1iran 

te Salda:ía". 

Buqt1es Farolel'os : 
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"Castelhanos" "Práctico Juvencio" "Areiras" "Santa-·' , ' 
""a", "Vandcrl ei" y "Nacimiento"• 

' Petrol er os: 

"Rif J" y "Rasa". 

~scuadrón de Avisa~ Oceanográficos : 

"Baependi", "Baurú", "BeneventG~~', ]ocaina" y "Bracui".-

Tre.:1: Buque OfJ.cina "R::lmonte" y "Dique Flotante "Cea-

rá"~ 

Fl otilla de Belána 

Cor betas 11 Iguatemi" , "Bahiana", 11Mear!n 11y Soli.moes 11.,.. 

Fl otilla de Corumbá; 

Buques Moniotes 11Paraguazt1 11 y 11 Paramaiba 11 • 

Transporte 11Pontegi 11 • 

Flotilla de Recife: 

Corbetas "Ipiranga", 11 Caboc i o", "!lorte de . Coumb:ra" y 

Pu.rus" Patrullara "Pirayu"• 

6. DIS~ITOS NAVALES. 

Territoria~mente el pa!s ee subdivide en siete Distritos Navales, 

q\le soh los 6rg~nos de planeamiento, ajecuci6n, y fiscalizaci6n del 

servicio militar dentro de sus correspondientes jurisdicciones. 

La dis tribución de las Unidades de las Fuerzas Navales por Distritos 

con sus respectivas seaes ea la siguiente: 

Primer Distrito Na7al, con s ede en Río de Janeiro. 

Centro de Marine r os Aprendices. 

Centro de Instrucción "Almirante Wandenlolk"• 

Centr o de Adies tramient o "Almirant(3 M&rqu6ts de ·Leao". 

C~ntro de Re clutas del C~a~po da Fusileros Navales. 

Centro de Instrucci6n y Adiestramiento Aeronaval. 

GPntrc de Inc truc ~j 6rt del Cuerp o de Fusil e ros Navales. 

hr senal de l a fua riue ds Rí o Oe J aneiro. 
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Ndcleo de la Prime r a Divisi6n de Fusileros Navales. 
Escuela de Marina Mercante 

Escuela Naval; 

Colegi o Naval 

Cuartel de Marineros 

Cuerpo de Fttsileros Naval Ps 

Compafiía de Presi di o de la Marina 

Base Naval de Rí o de Janeiro 

Baso de Stlbmarinos "Almirante Castro e Silva". 

CE-ntro de RG• larnci ones y Sefiales. 

En San Pedr o de Aldeia: 

Base Naval de San Pedro de Aldeia 

Eri Victoria; 

Escuala de Marineros Aprendices de Victoria. 

Segundo.Distrito Navalt con Sede en Salvador. 

Base Naval de Salvador 

Escue la de Marineros Aprendices 

4a . Compafiia de Fusileros Navales 

Tercer Distrito Naval, con Sade en ReGife : 

Base Naval de Recife 

Escuela de Marine r os Aprendi ces 

Batallón de Infantería No. 3 de Fusileros Naval es . 

En Natal: 

Centro de ~ontro l ) e Averías 

Centro de Instrucción Almirante Tamandaré 
Base Naval d~ Natal 

3a. Compafifa de Fusileros 

Centro de Formaci6n de. Reservas Navales 

Comando d o la Fuerza de Patrulla Costera d3 l Comando Noreste, 

En Pnulo Alfonso: 

Compafií 3 No. 1 de Fus i le r os rlavales 

En Mace--'..ó: 
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Escuela de Marineros Aprendices. · 

En Fortaleza 

Escuela de Marineros Aprendices. 

Centro Distrito Naval, con Sede en Bel~n: 

Base de Val Caes 

2a . Compañía de Fusileros Navales 

Escuela de Marina Mercante 

Quinto Distri to Naval, con Sede en Florian6polis 

Base Naval a~ Fl orianópolis 

Compañia de Fusileros Navales 

Escuela de Marineros Aprendices 

En Foz de Iguazú~ 

Una Compañía de Fusileros Navales 

San Francisco Do Sul: 

Una Compañía de Fusilaros Navales. 

Alto Uruguay : 

Una Compañía da Fusilaros Navales. 

Puerto Manu~ 

Una Compañia de Fusileros Navales. 

Puerto Lucana: 

Una Compañía de Fusileros Navales. 

Puerto Xavier: 

Una Compañía da Fusileros Navales. 

Uruguayana: 

Grupo de Fusileros Navales (Compañía 6 y 7 

Barra de Guari: 

Una Compañía de Fusileros Navales. 

Sexto Distrito Naval, con Sede en Ladario 

Basa Fluvial de Ladario 

Compañía de Fusil er os Navales. 
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En San t os: 

Grupo de Fus1:C er os Navale s 

En San Pabl o: 

Col egi o Naval. 

Séptimo Distrito Naval con Sede en Brasilia 

Grupo de Fusileros Naval es . 

FUERZA AEREA 

7. MINISTERI O DE AEEJNA uTICA 

El M~n~s terio de Ae roná utj c~ fué cread o en l a Constitución de 1. 945 
y or ga1izado en f orma general de ac uerd o a Decret o ~o . 60521 del 

31 de Ma rz o de 1. 967, e l que t ambl~n l a asigna mi.ai ón. 

1\l gunos de l os artíc•J.ibos de eete Dec1·et o s on: 

CAPITULO I 

Artículo 1º ~ - El Minis t ro de Aer onáutica administra l os negoci os de 
la Aeroná utica Mil i t a r y Civil . Tiene por finalid ad el estudi o y la 
c onsecución de la políti ca aeronáutica nacional en l os aspect os mi 
ligar y civil, la direcci on técnica y administrativa, el f ortalec:i.
mient o del poder aére o naci onal, el desenvolvimient o de sus elemen
tos c ons:fi tutu\·c-s, la preservación de su integridad y la prepara

ción de la f. eronáutica pa ra du dest i no Constitucional. 

Artfculo 22.- El Minist e rio de Aeronáutica abarca a la Fuerza Aá -
re a Brasile r a y a l Departament o de Aeronáutica Civil, Organir~o Su
perior e incrementador de las reservas calificadas y actuantes de -
l a aviaci ón.-

Parágr af o 1º.- La Fuerza Aérea Br asile ra (FAB) es e l instrumento mi
litar de pode r aéreo , corres pondi énd ol e e j e cutar acci one s aéreas mi 
lita r es y especiales neces arias p ~ s eguridad naci onal. 

Pa rág~af o 22.- La F~ ~ ~ za Aérea es e l conjunto de l as or ganizaci ones , 

de l as insta l aci ones de l os equipos y de l pe rs onal, empeñados en el 
cumpllmient o de l a mi s i ón Militar atri buida a l Ministe r i o de Ae r o -
náut ica. 

Ar~~ í cul o 42.-· Para el cumplimiento de l a mi s i 6n, el Ministe ri o de -
Aeroná ~tic a tiene s u est ructura general const it uida as í: 
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I - Organos de D1recci6n General~ 

Alto Comand o de Aer oná utica 

Estad o May or de Ae r onáutica 

II- Organos de Dirección Sect orial. 

Departament o de he r onáutica Civil 

III- Organ os de As os or ami Pnt o: 

Cons e j o Superi or de Ae r onáutica. 

Inspe c..ci ún Gene"'r> l de Aeronáutica 

Gabine te de l Ministro 

Consult ori o Ju~idi 0o 

Conse jos y Comis i one s . 

IV . Organos de Apoyou 

Direcci ones, se ~vi c i os, Institutos, Sub-Departamentos y demás -
6:::-ganos 1 s;.¡b o:·dinados a l os Comandos Generales y al Departamento 
De Ae~ on~ ut ica Ci vi l a 

v. Fuerza Aére a Erasilera. 

c ~;mand o General 

Comand o General 

Comando General 

Comando General 

Zonas Aéreas.o 

del Aire 

de Pers ona:!. 

de Apoy o 

ele Pesquisa y Desenvolvimiento 

CAPITULO V 

FUERZA AEREA BRASILERA 

SECCION I 

COMANDO BENERAL DEL AIRE 
Artículo 212. El Comand o General del Aire es el Gran Comando, r esponsaT 
ble por la preparaci óh y empleo eficiente de l as Grandes Unidad es Aé r e as 
en la r ea l ización de Operaci ones Mili t ares de l a Fuerza A6rea, com o ins+ 
trument o militar del P od ~ r Aéreo Naci onal. 

A rt~cul o 282. El Comand o General del Aire está constituid o por: 
Coman :l ante 

Es tado May or y Organ os del Cuartel Gene ral 
Gra¡;.des Unidadss . 
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Artícul o 30~. Las grandes Unidades integrantes del Comando General de l -

Aire s on: 

Comand o Costero 

Comando Ae r onáutic o 

Comand o de Trans porte Aé re o 

Ccmand o Aé r eo de Defensa 

Los Comand os están c ondti~ uí d os por el Comand ante, E.M. y Unid ade s de em 

pleo .. 

Artículo 31º• El C oma~d L Cos tero es l a Gran Unidad que realiza r econoci

miento, bcisqued a , salvamento y ope raciones especiales sobre el mar terri 

to~ia l naci onal. 

Básicament0 tiene com o Un1 J ad es de emiJle o las Brigadas de rec onooirr:iento 

de largo alca~ce, subordinadas a un Comando en su E.M. y Cuartel General. 

Artículo 32Q. El 6omand o Aeronáutico es la Gran Unidad ~ue realiza las -

operaoion~s aéreas de co operación con el Ejér~ito y la •arina. 

Artículo 33 º e-Parágrafo 2o, EJ. Comando de Trans porte Aéreo está consti -

tuído por: 

Comando 

Fuerza Aérea de Transporte 

Fuerza Aérea de Transporte Militar 

Brigad a de Transporte a la Amazonia 

Artículo 34º• El Comaado Aéreo de Defensa A~rea es la Gran Unidad que -

realiza l as operacioLes aéreas de Defensa del Territorio Nacional, en -

coordinación con l as demás Fuerzas Armadas y con las organizaciones ci

v~le s de defens a : está consituíd o por: 

Comand o 

Fue r za Aérea de Defensa Aére a 

Brigada de Control y Alarma 

Se r vicio de Vigilancia Aérea. 

SECCION II 

COMtNDO GENERAL LE PERSONAL 

Artículo 36º.- Bl Gomando G~ nera l de Pe rs ona l está constituid por: 

Co;1landante 

Estart e May or y Organus GG c ~~ rt e l General 
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Comando de Fo r mación y Pe rfeccionamiento 

Direcci onas de Re clutamiento, Movilización y Registros 

Dirección de Salud 

Dirección de Finanzas 

Dirección de Encargos asistenciales 

Direcc i ón de Acervo Hi s tórico. 

SE CCION III 

COMANDO GENEI1.A L BE APOYO 

Ar tículo 57º- El Comand ~ General de Apoyo está constituid o por: 

Comandante 

Es tado May or y Organos del 6uartel General 

Comando de cervicios de Apoy o Mi litar 

Comando de Servicios de Infraes tructura 

Artículo 59º• El Comando de Servicios de Apoyo Militar es al Grah Coman

do encargado de la dirección ~ Stlpe rvisión, c oordinación y control de los 

escal ones de .Apoyo de l os Servicios Logísticos. 

Artículo 62Q. El Comando de los Servicios de Infraestructura es respon

sable por l a dirección, supervis i ón, coordinación y control de las acti 

vidades relativas a la preparación, conservación y preservación de la 

estructura, lo mismo que la protección del vuelo y de la mete or ol ogía. 

SECCION IV 

COMANDO GENERAL DE PESQUISA Y DESENVOLVIMIENTO 

Es el encargado de l a ciencia y l a tecnol ogía. 

Artículo 662. El Comando Genera l de Pesquisa y Desenvolvimiento está 

c onstituído en l a s i guiente f orma: 

Comandante 

Consej o T~cnic o de Aer onáuti ca y Espaci o 

Ins titut o de Pesquisa de A e ronáut~c o y Espac i o 

Ins titut o de Foment o y Coor dinación Industri al. 

Ins Git uto de Ensayo& y Patr on0s . 
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SECCION V. 

ZONAS .AEREAS 

.Artíctllo 7 32. Las Zcuas Aére as s on Comand os Terri t oria'Ws encargad os de 

re a lizar en sus á r eas el apoy o neces ari o y por la eficiencia de l as fun 

ci ones a e llas enc umendadas , El Comand o de Zona A~rea está constituíd o -

por: 

Comandante 

Inspección Regi ona l 

Estad o Mayor y Organos del Guart ~ l General 

S~b.C omand ante de Pe ~~onal 

Sub-C omandante de .Apoyo Milita r 

S upe rintencJ r.n~ ia de P:' rques y Lepósi tos Regi onales • 

.Artícul o 7 ~ º• La r eaJ. i z.é!s ión jnt egral de l a rees t :r· uct,lraci ón es t ablecida 

eL el present8 Decret o, se hará progresivament e en el plazo máximo de --

5 años. 

8e ORG.ANIZACION TERRITORIAL Y DE COMBATE. 

El Brasil se er-cuentra dividido en 6 zonas aéreas, así: 

Estados Pará, ~azonas y Acre. Territorios: Amapá, Río Branco y Ron 

dcnia. 

Unidades; Base .Aérea en Belén. 10 C 47; 10 PBY 10 Búfalos. 

22. Zona Aérea: 

3º . Zona Aérea : 

P.D.M. en Recife. 

Estados : MarRn: . r~ Piauí, Ceará, Río Grande Do 

Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Se rgipe, Ba

hía ,Territori o Fernando Noronha. 

Unidades : Base Aérea 62. Grupo de Aviación en Re

cife. 6 Boening B-17; 20 Lock-Heed F-80¡ 11 Lock

Heed T-33 A¡ 15 Doug1 as B-26. 

Base Aé rea y 52 . Grup o en Natal. 

BQs 8 Aé r 8a en Salvad or 

f . DnMo Rí o de Janeiro 

Es tad os Guan~ ba ra, Río de Janeiro, Espíritu Santo 

y !•.tinas Gerais. 



42. Zona .Aérea: 

6a. Zona .Aárea: 
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Un; da des; Bas e .~é rea y Part e . rUli t E: r .Ae r opuert o ·

"Sant os Dumont" en Rí o de Janei r. o ; Bas o .. .Aé r ea en -·
Santa Cruz. 12. Grupo de Cazas y 1 2. Esc uadrón de 

Control y .Al a rma en Santd Cruz; Base Aé rea en Dos -
~l ons o s (ce r ca a Rí o Ge J anéiro); Destacament o de 

La Base .A é r ea en Bel o Horizonte • 30 Gloster Mark-

VII y 4 T-6 

P.D.MG San Pabl o. 

Estad os ~ San Pablo, Ma t o Grosso 

Uni dades: Bas a Aérea, lar. Escuaór ón del 102. Grupo 
y 22 ~ Escuadrón del mismo Grupo en San Pablo¡ ] asta 

camantos da Base en Santos y Campo Grandeo 15 Michel 
B- 25; 4 Grummnaa S.A-16; 1 Helic6ptero. 

P.D.M. Porto Alegre 

Estados; Paraná, Santa Catarina y Río Grande Dv Sur. 
Unidades : Base, 14o• Grupo da Aviaci6n y 2o. Escua 

·· t!r6n da Control y Alarma en Caoas. Destacamento de 

Base en Florian6polia. 25 Gloster Mark VIII~ 

P.D.M. en Brasilia 

Estados: Distrito Federal, Goiae. 

Unidades: Basa Aérea y Gr upo da Transporte especia l 
en Brasilia. 

Aviones : 2 Vickers 090; 7 Avro 748 091; Morane 4 -
Saulnie r 760 C 41; 7 He li66pt eros Bell 47 GH 13; 14 
e 47; 4 C45~ 

.Adamas existen los s i guientes Comandos , distribuidos en l as di ferantes 
zouas , c on los cual es se c ompleta la organizaciónde comba te: 
Comando ~e T~ansporte ~areu : P. D.M. en Río d e Janeiro (Isla Gober na
dor -.) Q 

~c . Gr ~po de Avia oi 6n Jn Boifn 

l. o. y 2o . Gr.1_¿ c de 'l' r aus)cr te en }aleao. 

C ~~~ r~ ~ Aerot5s~i Go Ter · r2s t ~ e . : P. D.M. en Rí o de J aneiro (Don Al onsos ) 
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) o. Es~uadrilia de eniace y observaci ones en Canoa s . 

Comand o Ae r otáctic o Naval P.D.M. en Rf o de Janeiro. 

7o. Grupo de Aviaoi6n en l a Base de Salvad or. 

2o. Esc uaJ riU. a de Enlace y Ouservaci ón eu l a Base de Galeao . 

lo. Grup o de Avi aci6n ~mba rcad a en la B&se dé .Santa Cruz. 

l o. ~acuadrilla de l lO o. Grupo do Aviac i ón en Be l6n. 

Los avi ones a si g~ad Js 21 Comand o de Transporte aéreo s on: 

10 Dougl as LC-4 

10 Catc. liné·tt: PB':'" 5 

34 C-47~ 

Los avi ; nds asi~n~ ~os al Comando hOr o~áctic n terrAstre s on 

~ O F'a :i r:::húd C·- í:5~ 

15 Do ugJas C- 47 
10 Fairchil0 C- ~ 1 9 

22 ll. T- b 

1 HeEcópte-r J H-i9-. 

Loa asignados a l Con,and o Ae r -') t é:l cti:::: o Naval son: 

4 Neptune P2 y 5 
1 J e liG6pter o Sikorsky Hl9 

12 .AT 6 
2 Grumman S2 F 

4 Grumman S2 F 

Ar1em~s tienen ur. e l evado nÚm•J r o de avi on ::.: s para entrenami ento (619) y 

pá~a observaclón.-

SECC:L ON IV. 

DOCTRINA , CAPA CITAC !ON Y ENTRENAMIENTO 

9. DOCTFLINJI, 

Cada c: na Je las F,,, .. rzas es ro.;p onsabl e . pcr l a doctriné! c or r es pondieL

t~ a ~ us cua J r os . pe r o en c om6n, l a doctrina milit a r se ~e riva de la -

d octrina de eu 8 rr~ qub f~ja l a o.·ientaci 6n para la 9r eparani 6n y empleo 
d0 las "H\wrvas J¡ rrnadas , 0uya estructura ce apoya en e l potd nCJ.al hurrta 

no rPs c:- rvj_st a .v - ~ --' r.:Jerv i.·:i 'J "' c-ti.v o ~ de~·- q uG ya s0 trató. 
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10. EN EL EJERCITO 

a. Entrenamiento~ 

Hemos vis ·~o que un o de l os objetivos de las FF.MM. es el h ombre bra 

silero y que por tant o su inte rés n o es s olamente al de preparar e 

cuadr os , sin o t odo e l potenci a l human o de la Naci6n. 

El entrenamient o Gene~al de las Fue rzas Armad as se conside ra bueno 

para cumplir c on las funci ones propias y las r esponsabilides asig

nadas, e~ 8 i cual se encuentra bastan ~e influencia n orteamericana 

po~ entren~mj Gnt o3 co~bin~dos y por e l tra baj o que allí desarr Jll3 

e s ~ ~ i R i 6n Mill~Ar. 

La ense}anz a mi~~ta~ está dirigi da por una ent idaQ de n ominacta DI -

RECCION GEN'i'!.LÚ L 1 ~B ENS?,ÑliNZJ\ quE: dis pone de C')lggi os mili tares e n 

vari c. s ci u.dades de l país en l os q ue s e da un entrenamiento m:.li ta c

prepa r at ori o y dGmás m3te~ias oficial es de Col egi o. En es t o8 c el e-

gi 08 ¡ l os .:t l ' J ¡ f,"l~'P e, :u J·-~ -:::l.•-r_ ¡:;n l u car:::'"' l' o c¡U8 de~ ::,an seguir. Algunos 

van lu ego ~ l a Esc ue l a Preparat oria de Aguil ns ~egras dn Resende. 

Los Colegi os Militares y l a Escuela Preparat oria adam~s de orien -

tar y estimular la v ocacién por las hrmas, prepara al pers onal co

mo ciudadan os y c omo reservistas de l Ejércit o. 

En la Academi A ~ilita r de ilguil as Ne gras 4Escuela Militar de Cade

tes) l Gs a lullinos recibén instrucci ón d~rante cua tro (4) afi es> al 

términ o de 1 JS cQales s a len como Oflc i a l es ya sea de ~ rtlllería, 

Cabal l e ría, Infan~e ría, Ingeniería , Comunicaci ones, Material Béli 

c o o In tendencia. 

La s matori3s prof esi ona l e s que s e ven en osta Academia s on las si-

gu:i.ent es: 

Ed uca ci6n Física , Equitaci6n, Or den Cerrado , Administrac i 6n y Lo -

gislaci6n ~ilita~ . C o ~unicaciones; Guerra Química; Bi ol 6gica y Ra

di ol6gica; Guarr a Re v oluc ionaria ¡ Informa ci ones, Comand os¡ Mantani 

m ~ en t o J Cond ucc i6n de AQt om6viles , Me tol ogía de la Instrucci6n -

Tiro Ini ividual , t ¡mqment o y EqQip o¡ Combate y Servicios e n camp2-

fia¡ ~inas , Topogr afí a ua Campafia ¡ Comando en la Línea de ~uego¡ 

T~cnica da ~ ~ ro , Em pl e o Tfctioo, C~rre teras; Expl osivos y Destruc-
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ci enes; Puentes ; ~e c onoc imj ent oR ¡ Rxploraci6n de los Med j os de Co

mun1caci ones; Si~temaA de Telec omunicaciones; Dactilogr afía y Archi 

vo y Técnica de Intend encia 

Enseñanza Universitaria: Matemáticas, Física, Química, Diseño T8cni · 

co, Geometría, Descriptiva, Topografía, Estadistica, Mecánica, Rdmi 

nistraci6n, Ealí ::' tica, Contabilidad, Derecho Civil, Derecho C o::~cr ··· 

cial y hdministrativo, Derecho Constit~cional 1 Economía y Finanz as , 

Termodináclica, Electrónica, Geografía, Historia Militar, Dereobo In 

ternacion 1, Fenal Militar y Psicología • . 

Las Es cue l as de Especialización de l Ejército sen : Escuelas de mate 

rial bélico (Té cni cos ~a:..~ a material automotriz y armamento) 7 Escll -

la De Comuni cac iones, Escuela de Educación Físioa, Escuela de mqui

tación, Es cuola dé Instrucción Especializada (Guerxa Química Fomgra 

fia), Escuala de Artillería de Costa y Eacuela da Defensa Antia~ra ~. 

Para l as func i ones á e Comando y Estado Mayor, existe la "Escuel e de 

Perfeccionamient o de Oficialesy ~ue prepara a los Oficiale s para e l 

grado de Coronal, en curs o de una duración de cuatro mesase 

La "Escuela da Comando y Estad o ~iayor del Jiljérci to" prepara los Ca

pitanes y Mayores en cursos de tres afios, viendo materias como l as 

siguientes: 

Seguridad Naci onal, Seguridad Inte rna,. Defensa Territorial, Pe f'3 l1 "' ~. 

Civi l , Guerra R8volucionari a, Guerra Psicológica, Guerrilla y Contra 

Guerrilla, Informaciones , Administración en campañas, Técnica de -

Estado Mayor, Emple o an la Segllridad Interna, Seguridad Externa, Ap o 

yo Aéreo, Apoyo Nava:;., Seguridad Interamericana , Organización, Em 

plfo de AHtill8r¡a, ElinJ ados, Ca ball ería, Comunicaci ones, Infante -

ría , Ingeniería, Operaciones Ofensivas, De f~n~ivas Aeroterrestres en 

la selva, Apoyo Administ rativo aliado, Apoyos nucleares , Aéreo y Na~ 

va1 Aliados; OperqcionPs Anfibias¡ Enseñanza Militar y Humanidndes~ 

En al I ns t i tut o Mili ~a r de Ingenieri a, se forman Ingenie r os Milit ~rg s 

d9 l a r eser ·¡a e In¿eni e r os Civiles; se rea lizan curs o ~ de p os t-·e-r ::~ ·· 

duados y s e part i~j pa en l as actividades t~cnicc cientifir as de l e~ 

Fu8rzas Armad as . Se l s t ud ian las sigulGntes mate~ias: El e ct ricid dd ~ 

E le~,; b;ón1c ~, , Gowu:,1.: ca. .i ..;onaf:! , Geodesia y IJ.'cpogr afia, constr u.coión 



- 105 -

moc5nica y armament o, metal6rcica y q~ímica. 

Los Oficia l ~ s pa ra pod e r ocupar l os más alt os gr ados , r equi e-

ren: 

l o. Haber apro~ad o Curs o en e l Col eg1o Militar (Rí o da J ane i r o, 

Bel o Horiz onte, Curitiba, Port o hl sgr e , Salvad or, Reci f e o -

Fort al eza ); en l a ~scuela preparat oria de Cadetes (C ampi fias , 

S:m Pa 'll o) y en l a j; ca c1 emia ''iili tar de las /; gtlilas Ne gr as (Re 

sende), o en las Escuelas de Salud y Veteriariria (en Rí o de J a 

. \ 

ne J. rO)• 

2o. Pueden especi alizarse en las Escuelas de Material Bálico, Co

m~nicaoíonea, Zduoación Física, Equitaci6n, Inetrueción Espe

cializada, Artiller!a de Costa y Defensa Antiaérea. 

3o. Deben aprobar Curso en la Escuela de Perfeccionamiento de Ofi 

cialea. 

4o. Deben aprobar Curso en 1& Esouala de Comando y Estado Mayor 

del Ejército o en el Instituto Militar de Ingenieria. 

5o. 1eben aprobar Cur so en la Escuela Superior d~ Guerra. 

En cuanto al personal de tropa, la duración del servicio mili tar 

es da doca meses, distribuidos en la siguiente forma: El primer 

mes se destina para trabajos de incorporaoi6n y al dltimo para tra 

bajos de licenciamient o. La instrucei6n básica militar y la de ca

lificación, de 20 aamanas . El perÍQdO da aplicación an que la ins 

trucción deja de aer individual par21 haeerse en conjunto, es da 

diez y s eis s emaaas; en s ste período se hace la preparaciGn táct i 

ca y ~~cnica de las unidades en campaffa . 

En l os cuerpos de tropa , c ou curs os para formación de Cabos y Sa r 

gent os , se f orma este pers onal, paro tambi~n existe l a "Escuela - 

de Sa r gent os dG l as Ji rmas n en tres Corac oas , en donde se exi ge a 

los alumn os e:... baChil.-nto elementaL. 

o. Prepa r ación de l as Rese rva s del Ej ércit o. 

:Cxi s tP.n los "Ccr .. tc-os de Pt'eparaci6n c1 e Oficial es de l a I?e serra~' 
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en l os Centros Universi ta!-ios y N6.cl eos en l os Centr os ;Gstudian 

til es me nores .. 

El Progr ama para de sarr olla r en la pa rte prof esi onal militar, 

sigue la misma orientaci 6n de l a bcademia Militar 1.guil ns Ne 

gras . La Pa rte Universita ri a quGda a ca r go de l os Pl ante l as •. 

La misión da e sos eentr os y Núcl Gos e s l a do fo r ma r al a piran 

t e a Oficial c omo Oficia l de r e s erva de 2a . cl ase, dánd ole -

l os c onocimient os fundamenta l es ) a r a e l eje rc i ci o de l as fun

ci ones de un Oficial Subalterno Te rminado el Curs o de Pr epa

r a ci ón de Oficia l e s de r eserva en los Centros o en los N~cl 9os , 

e l a s pirant e a Ofi c ia l de reserva compl ementa y ampi!íía S .§lS c o

n ocimient os pr of esi onal e s en curs os especiales c on tropa , pu -

diendo ascender de esta manera a los grados sigui ent0s. 

El s istema f ué puesto a prueba principalmente durante la Se - 

gund a Gu0r ra Mundial, cuando ha bía en las Fuerzas del E j ,rcit o 

del Br as il , la misma pr oporción , aproximadamente, de tenientes 

en s e rvici o act ivo y tenientes de la Rese rva. 

Con esta sistema puast e en práct i ca a partir de Marz o de 1966 

(el re l aci onad o c on es tua iantes ~e bachillera to), l os estudian 

t e s convocados q ue hayan cursado e l 3o. afio de cicl o c ol egial, 

Inclusive , o en las Escuelas Supa r-i or e s (Excepto medicina, far 

macia y Od ont ol ogía), s on destinados a l os Centros y Núcleos 

de Pre paración de Ofici a l as de Rese rva). 

hquel l os qua f ue r on s e l ecci onados y mat r iculados an esos órga 

nos , r ec i birán l a inst rucci6n de f orma ci6n durante nueve me -

ses, en r$gimen de trabaj o d i a ri o. 

Los s oldad os y l os graduad os s on preparados en l os Cuarte l e s 

y a l t e r mina r su tiem~o de servi ci o , f orman l a r es erva c on 

obligaci ones simil ares a l as de l reservista col ombiano. 



ll. ENTRENAM IENTO EN 1 1\. 11RMM1l.¡ . 

Para su ca pac i tación de cund r os J entrGnamien t o l a Marina pos ea l as s i 

guientcs Uni dades ~scue l aé : 

~s c ucl as de Marine ros Aprendices: En Ceará 1 P~rnambuc o , Dahfa, Al agoas 

Espíritu Sant o, y Santa Ca tarina que prepa ran ~nualmente cerca de 10 . 000 

GrumGt es . 

C(mtro de Instrucción "Almirant e 'Wantedenk olk: c on cerca de 2 . 000 h om

bres c on Es cue l as de ~spccializacione s pn ra Subofici al es de m&quina s -

mo to r es, e l e ctricidad , e l ectr ónica , calderas , artille ría , c on t r ol de -

tiro, e t c ., y curs os de es p8 cializa ci6n para Ofici a l 0s y Es cue l as de~ 

Formac ión de Oficial es de r eserva de l a Ma rina . 

Cent r o de bdi as tram:...ent o "Al mi rante Marque z de Lt; ón", posee exce l entes 

equipoE avanzad os para l a t ácnica de ensefinnza y para a l adi as trami en 

t o de Oficia l e s y Subofic ia l es de Gue rra an tisubma r ina. Funciona tam -

bi$n en ee t e Centr o, l a Escuela de Combate de incendi o ya q ue ha pr es

tado servici os ef icientes a l a industria y a órganos de l Sstad o. 

Ce nt r o de I ns trucción "Al mi rant a Tamanda r 6¡¡ : Situado en Nat a l, se des

tina para cur sos de pe r f e cci onamient o para Sargent os y formación de 

r eservistas nava l es . 

Col egi o Naval: En Agrados He is, de nive l c ol egi al, prepa ra a l os al um

nos para e l in. r as e a l a Es cue l a Naval. 

Escue l as de Ma r i na Me rcante : Situadas en Ri o de Janeiro y Pa r~, admi -

nistradas por l a Ma rina , pr epa r an a l os Of i cial Js de la Marina Ma rcan ! 

te (Pil ot os, Maqui nistas y Comisarios) . 

Es c ue l a Na val : Situad a en l a I s l a de Vill aga gn on, en cuatro años forma 

Oflc i al os de Ma rina de l Cue rpo do la Armada , de l Cue r po de Fusil e r os -

Nava l as y de l Cue r~o da Intendentes de l a ~arina . 

11 vi aci ón Naval: Opera ill os he licópter os y cumpl e misi ones anti-submari 

nas, servicio de socorro e n al ma r, pat rulla y r e conoci mi e nto . 

Escue l a de Guarra N~ val : Es e l Ins titut o da l os Altos Es tudi os de la 

Armad a y pr epara a los Oficiales Superi or a s para las f unci ones de Co -

mand o, Estado Mayor y Dire cci ón de Servic i os. 
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La t irección de Pn·sonal de l Hiniste ri o el e lYiarina ti:m e a su cargo la 

ins trucción 1c t odas l a s Uni ~ ad o s. 

Es cuel as de Marin~ ros Aprendices: Son las Unidades básicas para la fo r 

maci6n de l os marine r os de gue rra, en donde se efecttÍan cursos de 14 -
me s es, ~o que una ve z terminad os , el pe rsonal pasa a f ormar los cuadros 

del pe rs onal subalterno, siemp re q ua ba j o jura~ente se comprome tan a -

servir a la Marina por un laps o de cinc o afios, da donde pasan a hacer 

parte de l as tri pul acione s de l os buques. 

Quiene s se destaquen en e l último grad o de suboficial por sus capacida 

des profes ~ ona l c s, intelect ua l s s y morale s, medi nnte concurso pueden -

ascend e r a 2oo Tenien t e , l o. Teniente y Capitán de Corbeta. 

La forma ción de Oficia l es s a inicia en e l Col egio Naval dn donde s e ha 
ce un curso de dos afios y se comple ta Gn la Escuela Naval, de donde s a 

l en con l a es peci al ización de Oficial Naval, Fusilero Naval, Cue rpo de 

Intend entes ~avales-

Tanto en s l Col egi o c omo en l a Escue la Naval se dan mat e ri a s profesi ona 
l es, bás icas g técnicas, r eq ueridas pa ra una buena proparación de l Ofi 

cia l subalte rn o. 

También posee l a ilrmada e l "Centro de Inves tigación do la Ha rina, que 

es de l os más avanzados del pafs, e l q u0 s e dedica a todos l os ramos 

espGcii:üm<mte e l e ctr6~ica, matemática aplicada y encíE'gÍ a nuclear. 

12 . ENTRENJlMr.6NTO EN 1 1'. FUERZA .AEREA . 

Existe un Comand o da Formación y Pe rfe cci onami ~nto que depende del Co

mando de Pe rs onal, e l que t iene a su ca r 6o l a s e l e cción, ori enta ción ~ 

f ormac i ón , Gs pecializaci6n y pe rfacci onami Gnto de l pe rs onal militar de 
l a Fue rza . 

Las Fuerzas .tercas cuent an c on l os sigui Gnt .:: s Ins ti tu tos de f ormación: 
~s cua l a Preparat oria de Cadetes de l Aira . 

Es cue l a ÁGronáut ica . 

Es cue la de Especia Lis t as de Ae ronáutica 

Es cuela de Ofic i a l es ~s pa cia li s tas y de Inf ant e ría de Gua rdi a . 

~n di chos I nst it ut os e l pers onal se c a ~acita para desempefi a r Gon efi 

c1enci a t odas l a s a0t i vidades de l a prof asi6n ¡ l o q ue c on tribuye a~n 
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más eata eficiencia es la r i guros a ssl ccci 6n que hace l a Fue r za A~ rea 

del pG rsonal q ue va a integrar sus cuadros de Oliciales y Subofi ciales o 

Los asp i rantes a Ofici al ~ ue posean bachille rato (curs o científico) pue 

den i ngr esar dire ctamente al primer afio de la Escue la de Aeronáutica y 

plleden ser de clarados ".Aspirantes" en tre s años; pasan de spués por un -

año a una de las Un~d ad ~ s de Inst r ucci 6n de la Fuerza A~rea y son promo 

vidas a Tenientes Segundos y salen a s e rvir a Unidades de Empl eo Táct i 

co. 

En los grad os de Tenient e Segundo y Tenient e Primero el Oficial s e ded i 

ca intensamente al vuelo y realiza vari os cursos teóricos para t oma r -

contact o con los dife r ent es ti pos de avi ones. 

En el gr ado de Capitán e l Oficial hace e l Curso en la Escuela de Perfec 

cionamiento de Oficial es de Aeronáutica, en cllatro meses. 

Para la promoción a Te ni ent e Coronel los mayores hacen curso en l as Es

cue l as de Comand o y Estado Mayo r de l a Aeronáutica o curs o de Di r ección 

de Servicios en el cas o de l os aspirantes m~dicos o intend entes . Cinco

años después e l Teni ente Corone l vue lve a la Escuela de Comando y Esta

d o Mayor para e l Cu r s o Superi or de Comand o durante un año, para aseen -

dar a Br i gad i e r del Aire . 

Para e l pe rs onal suba lte rno, l a Escuela da Espe cialistas de Aeronáutica 

Gn Guara tigue tá, San Pabl o, en curs o de dos años, prepara a los torce -

ños Sargent os de la Fue rza Aórea para t odas las espe cialidades. 

Al compl otar c i nc o años de servicios, los Sargentos pueden presentarse 

a axamon en Infant aría de QQa rdia en d onde saldrán como .Aspirantes Es -

pecia listas en dos años . 

En e l Centro T6cnico de Aeronáutica de San J osá de los Campos (Estad o -

de San Pabl o) se forman l os Ingenieros da Ae r onáutica y de Electr6nica

para la Fue rz a A6rea . 

En l a ~scue l a ~re parat o ria de Cadetes de l .Aire , en Babacena, Minas Ge 

rai s que no rmal mente cuenta con 600 al umn os, se f orman 200 cadete s por 

ario . Oficial e s Av~adoT.es y 400 Ofici a l as Intendentes. 
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La Fuerza Aérea envía pe rsona l de Oficia l , s y Suboficiales a efectuar

Curs os en Fr<mcia, Estados Unidos y Panamá (Z ona de l Canal) .•. 

13. GENERA Lit ADES 

SECCION V 

LOGISTIC.A 

Las tres Fuerzas Mili tares del Brasil ti enen sus corraspondi0nt es Or ga 

nizacion~ s para e l apoyo logí stico en t odos l os campos, l o mi s mo qua 

sus buenas r egl am3ntaci one s para efectos no sól o de c ontrol sino tam 

bién para cana li ~ ar los e sfuerzos hacia un eficiente apoyo y desarroll o. 

Las Fuerzas on conjunto s e osmeran por se r· a utosuficientes, aún con las 

l imi taci one s i mp uustas por l as condiciones e conómicas del País. 

Es admi rabl e eili esfue rzo que hacen l as Fuerzas Armadas por indust±iali 

zarse y tccnifi carse , en coordinación c on la industria civil¡ también 

es objeto de atención a l g rad o de desarrol lo que han alcanzado. 

El apoyo l ogístico en el Ejército es tá a cargo de las Regiones Militare s 

(Grandes Comandos Territ oriales), con l a f unción de atnoder a los Ejér 

citos en l a s ne cesidades r e l acionad as c on suministros, reclutamient o, 

s anid ad , r emonta , asistencia social. e tco, debi endo organizar y centra

lizar en sus r e spectivas áreas el f unci onami ent o de los diferentes s e r

vici os, de a cue r do a dire ctivas que se l ~ s fijen. 

Los Comandos Tcrrit ori a l ~ s r esponden tamb i~n , por e l desarrollo y expl o 

ta Lión de l os rec ul~sos material\:: s o hllman os de l t a rri t orio as ignado y 

todo l o que ataRe a la prepa r ación para l a movilización. 

En cuant o a l a Ma rina 9 pafa astos ef ect os , de l Minist e ri o de Marina , de 

pende l a Dire cción de Intend e ncia y de ésta a su vez: 

La División de Ma t e ria l a s , Víve r e s y Zqui po. 

La Imprenta ~a val 

La Bas e de Aprovisionami ento y Combusti bl es . 

En la misma f crma, l a Fuerza A~ rea poS GG ul "Comando General de Pers o

nal" con sus c or r l? s pondi -J nt eR Di re ccionGs , c omo las de Sa lud, de Finan 

:6as , de Encargos asist .:mcia l as, q ue ti6non al gunas funci ones 1 ogí s.tica s 

y Ad minist r a tivas. 
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El "Comando General d~ .Ap oyo" t:J:Ue es la gran unidad de la F.AB, con fun 
ci ones de Direcci ón, Super visión, Coo dinación y Control de los Servi 
cios Especializados de .Apoyo Logístico Militap. 

14. PRESUPUESTOS . 

Loe. presupuestos para el año de 1'.967, en rriil-es de eru.e·eiros era como 

sigue: 

Para ]efansa y Siguridad Nacional S 1.436.026. 424 
Disiribuídos así: 

Para Justicia Militar 6~332-900 

Para al Estado Mayor de las FF.MM. 13.072.000 
Para e l Ministerio de Ejército 64.3-387 -936 
Para el Ministerio de Marina 353·259·984 
Para el Ministerio de Aeronáutica. 419.974.504 

El Pres upuesto para el Ministerio del Ej~roito ee ha v~nido incrementan 
do peri6dicamente, ya que en comparaci ón oon el año de 1.965 tenía 410 
billones de cru eiros • Esto as debido a la m1si6n que tien~ el Ejérci 
to en ralaci6n con el des a rrollo del pa!s, con programas d9 oonstruc -
ción de vías, colonización Y demás actividades cívico~ociales. 

Aunque las FF.MM. atienden en f orma eficiente y reglamentada $odas loa 
aspectos y frente s logísticos, es conveniente hacer resaltar l os si~
guientes aspectos que son factores de debil idad : 

a . Sanidad 

Las infur~a~i one s estadísticas indican que el aspecto sanitario de 
l a pobl ación es muy baj o, consideránd ose enferma la mitad de e l la, 
espa ci a ~mente a l Noreste del país, donde la capacidad física del -
pe rs onal es reducida a cons ecuencia de la l epra, la tube r culosis, 
el cáncer y enfe rmedad es end6mi cas pr opias del trópic o, con la Ma
l aria, e l boci o ~ ndém~ c o , l a fiebre amarilla, peste, etc . que influ 

,. 

yen en f or ma decisiva en el potencial human o. 

El Goti crn0 ~~ae-i ona l y las FF.MJ:'ri . hacen t odo esfuerz o en la lllcha 
espocialmont e c c ~ . ra l a Malaria~ 
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b. Supuestos 

El material d& combate del Frasil (buque s, aviones, armamento) -

en su mayoria importado de Es tados Unidos paro tamb~én de Fran

cia y otr cs países, lo que l Gs diúctll ta en alto grado la afi -

ciencia del mantenimiento y reparaci ón oport una• De aquí su gran 

esfue rzo por producir s~ propio material. 

15. LOGISTICfl INDUSTRIAL. 

En cuant u al vort i g~nos o pr ogr es o de la industria bélica, l• políti

ca de l os pa_¡se P en des envoJ vi mi ent o s e afr on ·~ a con una opinión: -

Eqai pa rs e da 1 2 ~ f~elteP ~a pr oducción dG l exteri o~ , o realizar c on 

l os re cn'f:~ o s nac :L nna l cs un r-: sfue-rzo importante y _¡:;o rmanente~ en e l -

s eutid o de desenvol ver las propi as fuent es de producción indust rial 

v l os med.i. os in ·J,; :.:·nos de i ~1vestigación t ecnü:;_ ógica para libra rse gra 

duaJ.mente da l servici o de suministro~ exte r nos. 

El ? s t ~d c ¿ ct~2 1 du des8~v ~]v j_m~e nt o de l a industri a Br as il e ra ya -

pe rmi te considerar l a atend i endo a la infraestructura, necesaria pa

r a s ervi r de apoyo al proceso que conducirá a la nacionali zaci ón de 

de l us requerimient os militares. 

Bsta i nd ustria procura el a umento de l a eficiencia combativa del 

Ejército a través de su requerimient o con material predominantemente 

nacional , considerada por e l GobierLo como fuente de apreciable di 

na!nismo en la estrategia del desenvolvimiento. 

Los proyectos deütro de limitaciones ace pta bles, l os objetivos espe 

r 3dos en s e ct ores conside rad os crític os son: 

El suminis t : o de carroe pAra a rtil l~ ría c omienza a ser cubiert o ca

sí t otalmente por la industri a nacional, van constituyendo ya una -

gran vict oria en ese sentido los carros fabricad os por l a Engesa , en 

Sa o Pa ul o, c ontracci un de 4 x 4 y 6 x 6. 

El Ej8rcito est imuló r Q f abri caci ón y ya oomenz6 a r ecibirl os y dis 

tribuírl os. 

El r 0s9ec tivo Ci spositivo de fue rza t otal de adapta, a más de aso , -

a c~alqui e r camiLo ndGi onal, pudiend o transfo~mar para l a capacidad 

dG doce t onel3das l os c~mi ones comercial e s de seis toneladas. 
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Los cal~ros de 6 x 6 f1irven para tra-cci onar t1n cañón de 106, pudiend o 

transportarlo a la gu.ornici'ó'n y al municipio. 

El mismo hecho ocurre c on el mat etial de Ingeniería. 

Los equipus de trasposici ón de Gurs os de a~ua, lo mismo que en ver

Sl ones actualizadas, ya está en fabric aci ón, con estudi os adelanta

dos. 

Ah ora pasan a se ~ obtenidos en el país items importantes de maquina 

ria pesada de movimiento de tierrao 

El material de comi.Ulicaci onas o equipo de radio as el qua exige ma

yor elaboraci6n t écnica. 

Hace má de die z w~oa las FF~MM· vienen tratando de equiparse en es 

te aspecto ... El vertieinoso progres o de l a industria eleotrónic L~., he. 

oe obsoletoe tipos relativamente nuavQs, además de que los cr~cid os 

rec~rsos exigidos tienen retardada ¡a consecución da ese obj e tivo ~ 

Solamente a partir de l-965 fué ~osible la adopoi6n de medidas c 0~ 

randimi•aio sensible. 

Definido• 8 gru,poe de aprovisi onamiento de radio, cQ.yas caracterís·

ticas técnicas deQerían responder a las exigencias operacionales, 

el Ejército di6 las providencias visand o la fa'bricaci6n de ese mate 

rial en el país. Parte ae está realizando de la fábrica de ma+e:--í_:=¡l 

de comun~caciones, pero la mayoría de los requeridos, está colocado 

en la industria civil y tendrá elevado !ndici de naoionaHzaci óno 

En el sector de armamento, Municiones y veh.ículos blindados, va de 

senvolviendv ; l EjérGiio un 3Sfue rz o permanente en el sentido de am 

pli ar cada vez más sus abad~e cimi ent oe de la Industria Naci onal -

Esto yci eb posible c on la casi t ot a lid ad de munici ones corri&Ltes , 

como parte de <;1.rm ament o port'átil, inclusive el moderno fusil 7-62 

y con de te rminad os tipos de a r tillería. 

La indun,;ria ASp8cÍ!'icar.,ente militar es imprescindible para la obten 

~ i 6n de articul os que no pueden ser conseguid os dentro de condi ci o

nad admis i bl es, en otr~s fue nt es nacj onal as . 

Ccntri.uo_yen mucho las f ábricas y arsenal es del EjércH o: pc1ra la con 

BA CIJ.c jl ,n r:lc, n •J.AV ';Y t ~cm:; -:;e.s par.<: la pr odLlcc ión de bienes destinad os 

3 1 ~ i nd ustrla y para J.a f ormaci t n de mano de obra altamente califi 

cada , 
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En cuanto a investigación, la orientación del Ejército es la de pro

cede r a su reequipamiento con matGrial predominantemente nacional, 

no dejando abdicar la posibilidad de acompañar la evolución de mate

rial b~¡ico para que no se distanci~ el confron .amient o con las de -

n.ás naciones. 

El ~rato con la industria civil del país en sectores de intereses mi 

litare.s, tibne revelados dos asp9ctos aparentemente optle&toe: Una 

apr eciable capacidad de fabricación y ~a limitada posibilidad de ,_ 

proyectos. Es porque el proyecto de nuevoa equipos requi~re 11 ea~r -

ahora 11 lo que puede o O.ebe o'btenerae por l.mpQI!tación y lo qlle pu.ede 
o oebe conseguirse ordenadamente a trav«e de la peequi ea. 

En e l caso de l oa equipos militares, la existencia de criterios res

trict:ilvos especialmente en los iteme moderl\OS, torn~ rou.cho máe ir~tpe 

rativaa. las necesidades cli investigaoi6n, Ptlitto qtte las eimpl•• im

portaoiQn~s no 1~pe~irán 1a abaolvenoia teo~ol6¡iea. 

J,o que se prQ&enta es la tn·hnsifio4ci6~ d~ 1nveetigaci6n tecnol6g1 

c'l para finas militares, alcanmando et~pa11 m&s flanzada•, con inevi· ,. 
tablas reflejos para al perteo,iona.tento da la te~olog!a nacional, 

a través da la formaci6n de Of1cialel poetgrad~adoa, oon permanencia 

en los Centoos máe adelantadoa del E~erior. 

Toda la comisi6n oan~ral d& proyeetile• dirigidos del ijército coma 

de los otros sectores de inve8tigaci6ft deb&~ beneficiaree d~ la for

mación de los centros de e t~dio e inve•tigaoi6n qu.e el Jjárcito pro 

c~ra ahora organizar sin perjuicio a los proyectos en ej cuci6n, li

no por el contrario , _para darles mejore• condiciones de trabajo de 

i~v: stigación al cu.adro da objetivos de programa ind ustrial. 

]h ~ ~NGENIERIA E INDUSTRIA NAVAL. 

La Mar ina posee tres grandes diqu.es secos y el diq11a fl otante "Ceará" 

en l os que so atiende no solamente a los buques de la Armada, sino -

también a los b11ques mercantes • 

.( :. :Ss cu'3la Técnica del "Arsenal de Marina" está compu.asta por varios 

cursoe indus triales ~ riiferentes nivele!! y de enseñanza gratu.ita a 

muJ~ i t~d de jóvenes y de ella han salido miles de téonicos que pres

t an s ervici os valioaos .tanto al propio Arsenal eomo a las industri~s 
partic ~tl are s . 
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En la última guerra fabric6 e11te Arsen<Ü nu.ev4 e~ntHk~oa.- '1 ~ 

al buque M11RIS E. BARROS constr~íd~all! , ee un orgullo de la cona -

trucci6n naval. Esta destructor ha participado con la mayor eficien 

cia en las operaciones Uni tas· ~ 

En l o959 fuá solicitado al trabajo de eate Arsenal para cooperar con 

la industraa civil y desda entonces viene prod~ciendo no sólo bu 

ques y reparánd olos, eino otra cantidad de equipoe y piezaa indu.a -

triales. 

También pro ' uce el Arsenal hierro y acero y su siderdrgica es lama 

yor de l Estado de Guana bara. 

La capacidad de este Astillero, con sus instalaciones modernas, 200 

Inge~ier~s y 7~000 hombres entre obreros y técnicos de dife~ntes ni 

vel Gs, es un f actor. de impulso al desarrollo nacional. 

17~ INDUSTRIA AERONAUTICA. 

La Fuerza Aérea del Brasil no tiE:me una industria Aeronáu.tica, paro 

sí posee amplios y eficientes talleres para atender eus propias na 

cesid ade e. No obstante en la fábrica de Botucatú, en San Pablo se -

han construido aviones pequeños d~ cinco puestos para la Escuadri 

lla de enlace y observaci6n de l a Fuerza Aé~ea• 

SECCIÓN VI 

18. INFLUENCIA DE LIIS FUERZAS ARMADAS EN EL AMBITO CONTIJENTAL• 

EntJ:>a los objetivos nacionales da las Fuerzas Armadas ast! el manta 

nimiento del Stat o Quo Territorial da la Amárica del Sur cont ra cual 

quier tendencia revisionista , de formaci6n da bloques regionales, po 

l íticas o de cualquier otra naturaleza que puedan cons tituír amenaza 

a la paz del Continente. El Braail apoy6 los principios da autode -

terminaci6n y de no intervenoi6n. 

Dada la extens ión, la poblaci6n del Brasil y su potencial militar, 

su si tuaci.ón cstrat~gi ca en el Continente Americano es d~ importancia 

capital para la Defensa Americana, frente a Europa y Africa. 
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La influencia da las Fuerzas AJ'Iftad.u 01\ el -C.Mti~-~~~ 
da desd a 1.864, con su alianza a la Argentina ~ ~ :Urugu~y, · an la guarra 

i-. 

contra el Pa raguay y venciéndolo daspu~s da s e is ~ños d·a l-ucha, en -

la que tuvieron partioipaci6n tanto al Ej~rcito como ·l a Armada. 

En la Primera Guerra Mundial, al Brasil, decl~r_ó la gu.erra a Alemania 

A consecuencia da haberla torpedeado alguno& b~quee y su actuación -

consisti6 entonces en patrullar con nueve buques las Costa• del Af ri 

ca, entra Dakar, Cabo Verde y Gibraltar, contribuyendo en eata forma 

a la segurid ad del Continente. 

En la II Gue rra Mundial, al 15 de Agosto de 1.942 fueron torpaados -

frente a Bahía cinco Brasileros, lo que motiv6 nuevamente la declara 

ción de guerrao 

Las Fuerzas Armadas del Brasil actuacon con al Ejército al mando del 

General J OA O BAPTISTA MASCARENHAS DE MORAj~S , en la Campaña. ~e Italia 

cont r·a Al emania y durante 239 días cont:!nu.o• capturaron 20.000 pri -

sionaros germanos aunque tuvieron 2.500 bajas¡ con la Marina, contri 

huyeron en guerra antisubmarina, convoyando buq~e8 y patrullando; con 

la Fuerza Aérea participó con el Primer Grupo de Cazas en la Campaña 

de Italia y con otros avi ones patrullando su.s propias costas. 

Ante el peligro de que 91 Brasil cayera 9n pod~r de los com~nistas y 

anta la. corrupción qtia se presan~aba en el gobierno, las F1.1arzaa Ar 

madaa participaron en forma activa en la revolución de 1.964 y el 31 

de marzo asumió la presidencia el Mariscal Humberto de Alencar Casta 

lo Branco, elegido por al Parlamento y en 1.967 fué elegido el Maris 

cal Arth~r Da Costa E. Silva . Esta es l a me j or indieaci6n de l a i~ 

fluencia ej ercida por l as Fuerza8 Militare& no sólo en el interior si 

no en exterior, donde el gobierno desempeñado por Mariscales durante 

más de cinco años, dirige la pol ítica internacional, ein presi6n ex
terna, diferente a la q1.1e puede ejercer Cuba y loe demás pa!ses co 

munistas. 

El más claro refl ejo de l a polftica exterior se observa en la si 

gui ente declaración del propio Mariscal Castal o Br anco, con mot ivo de 

una conferencia pronunciada en el Instituto Río Branc o el 31 de Junio 
de 1.,964, 
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"En el caso Brasilero, una pol!tioa externa no pu.e<le daj-a1"''fiMttilt' de
sapercibido que fijemos una posioi~ bás i ca que se traduzca en una fi 

delidad cultural y política al sistema democrático Occidental". 

"En resumen, una política exterior es independiente, en el sentido 

de que independiente debe ser, por fuerza, la política de un País -

Soberano. Política extcrj.ror ind~pendiente en un mundo que se carac

teriza cada vez más por la independencia de los problemas y de los -

intereses, significa que el Brasil debe tener su propio pensamiento 

y s u propia ac0iónQ Ese pensamiento y asa acción no serán subordina 

dos a ningún inte re s extraño a l del Brasil. El interés del Brasil 

c oincide en muchos cas os, en círculos concéntricos, con el interés 

de Amé~ica Latina ? del Continente Americano y de la Comunidad Occiden 

t al. Siend o independientes, no tendrémos miedo de ser s olidarios. Y 

dentro de la independencia y la solidaridad, la política exterior se 

rá activa, actual y ad apt ~d a a las condiciones de nuestro tiempo y 

a l os probl emas de nuest r os díase Será la política externa de la Re 

volución~ 

Prosi guiendo con el establecimiento de los objetivos generales de la 

política exterior, el jefe del Estado situó al Brasil en los campos 

Continental y mundial, así: 

"El gobierno Brasilero mantiene una tradicional adhesi6n del país, a 

los sentimientos i deales del Panamericanismo. Considera ijU deber for 

talecer por todos l os medios la Organización de los Estados America

nos, sustentand o los principios básicos de cohesión continental y pro 

curand o hace~ que se restaure ln Unidad democrática del Continente. 

No fué otra la a ctitud del Brasil en la reunión de consulta que se 

acaba de realizar en Washington,een la que nuestra delegación, con 

brillo y eficiencia tomó nJevamente nuestras tradiciones de s olidari 

dad Interamericana, contribuyendo a robustecer la seguridad c olecti 
11 

va de las Américas. 

"C ooperaci6n, entendimiento, armonizaoi6n de interesas . Eso buscamoa 

con tod~s los países y con todos los pueblos, r espetand o las Jerar -

quías que el inter és Nacional aconseja. Esos mismos pr incipios sir 

ven de base a l as Naci ones Unidas, en las que participamos activamen 

te, a pesar de las eficiencias que present an, son l as Naciones Unidas 
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r. uestro mundo J e hoy, el instrument o esencial pa ra el mantenimiento 

de la paz, sin el cual ninguna realizaci6n es posibl~.· _Para distin· 

guir tales prop6sitos, soldados del Brasil se encuentran actualmente 

en GAZA y estuvieron en el Congo, corno pod ·-:- án ser llamados mañana a 

nt....evas ope raci ones de paz". 

( 1111 TOM.I\DO DE 11 1'1 ¡:v:ERIENC IJ¡ DO FAIBR.AS") • 

La demostrd0ión de l a s i nceridad de esta declaración no tardó un año 

para convert i rse en ~ealidad, cuando por Res oluci ón de la D€cirna Reu 

nibn (le Cons •,l t a de los Ministros de Rel aciones Exteriore~ de la Amé 

rica se dispus o ia c:':'•3ación de una "Fuerza InterE>rtericana de Pa~" -

para atender el p;c oblE:ma de Santo Domingd>, en Mayo de 1.965. El :Bra

s il, fie l a sus trad ~_c i onr l.es y compromisos, envió a Santo :Vomingo -

el Desta cament o t.r.i.l i ta r FAIBR.AS al mand o del Corone l Carlos de Mei 

ra Mattos y al General Brasilero Hugo Panasco .Alvim le correspondió 

el alto honor de comandar l a Fuerza Interarnericana de "Paz, c ompues 

tas por fue rzas de Estad oe Unidos , Costa Rica, Hondur as, Nicaragua , 

y de la misma República Dominicana. 

Corno su propia doctrina y por experiencia propia de la guerra consid 

deran que n o debe ser la finalidad de la política de una Naci6n, si

no que es uno de los medios de que se vale voluntaria o forzosamente 

para c onseguir sus obj e tivos y que terminada la guerra, debe conti 

nuar la misma orientación política. En la actual situación del Bra 

sil c onsideran s ol amente una potencial amenaza y es la de una posible 

tercera Guerra Mundial entre la Dem ocracia y el Comunismo, en la cual 

Actuarán en f avor del Oocidente y por tal motivo, al Brasil será blan 

co seguro , c unside ~and o su posición estratégica para c ontrol del Atlán 

tico Sur, teniendo en cuenta además la proximidad Natal Dakar, para -

tal actuación, c ons ide ran la posi ble ayuda de los Estad os Unidos, -

los que 0omo vimos, ejercen marcada influencia en l as Fuerzas Arma

das del :Brasil. 

Consideran muy impr0bable una guerra con c ualquier país l atin oamer i ca 

no ya que su polítiGa, vinculación y defensa de los pactos interame

ricanos es otro· bojet ivo en el campo internaci onal. 
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Las Fuerzas Armadas que s on fieles a los Postulados Democráticos y a 

su poopia Constituci6n, ho aprueban expansi6n territorial y mantie

nen sus efectivos ténnicamente preparados para cooperar en la defen 

sa del Continente. 

Por 6ltimo podemos destacar la influencia e jercida en e l Continente 

a través de sus Centros de Instrucoi6n, a los que acuden Oficiales 

de todos l os paises Americanos, incluyendo aún de los Estados Uni -

dos, para adelantar Cussos dife rentes o para obtener sus grados co 

mo Oficiale s Subalternos 1 ingresando com0 Cadetes a l as Escuelas 

Militares. 
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MINISTERIO DE 
EJERCITO 

1 
DEPTO. GRAL. ESTADO MAYOR 

DEPTO. DE PROD. DEPTO. DE 

DE PERSONAL 
y OBRAS PROVIS. GRAL. 

1 1 1 

H DIRECCION DE 
PERS. ACTIVO 

H DIRECCION DE 
INSTRUCCION 

HFABRICACION y 
RECUPERACION 

H MAT. GUERRA 
MUNICION ES 

HOIRECCION ASIST. 
~ 

SERVICIO '-
IN VESTIGACION H INGENIERIA 

SOCIAL GEOGRAFICO Y TECNOLOGIA 

y DIRECC. SERVICIO 
MILITAR 

HARTILL. DE COSTt 
Y A. A . 

~~ENIERIA Y 
MUNICACIONES -1 COMUNICACION 

H ESC. DE CDO. r 1 
""'"' 

INTENDENCIA 1 

'RESERVA 1 
Y E . M. OBRAS Y I·VIAS y PATRIMO~ RECLUTAM. 

1 

FORTIFIC. TRANSPOR. 

~ ESC. TECNICA ..... REMONTA y 

VETER INAR lA 

loooi4 
DIRECC.GRAL. DE 

1 ENSEÑANZA 

1 
1 

lEnsoñon.~ yl 
Formocton 

1 Esp~cioliz <!.1 
CIÓn 
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COMANDO 1 1 1 
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rTI ~ <) 
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105 
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XX 

COMANDO 
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DIVISIONARIA 

E. M. 

INFANTERIA 

DIVISIONARIA 
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