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Brasil-Europa y la reestructuraci6n 
del poder internacional'" 

1. EL SENTIDO DEL CONCEPTO DE REESTRUCTURACI6N DEL PODER 

INTERNACIONAL Y SU ADECUACI6N A LA REALIDAD CONTEMPORANEA 

La principal dificultad que presenta la idea de la reestructuraci6n 
del poder internacional como un modo de describir la realidad con'
temporanea es la de que ella sugiere, al milSmo tiempo, el dina· 
mismo y el estancamiento como las tendencias dominantes de la 
politica internacional. De un lado, esta el tema de la reest?'uctU1"a
cion, 0 sea, del cambio profundo, de la transformacion de las es
tructuras internacionales; del otro, el enfasis en el p,oder, cuyas con
figuraciones se han revel ado notablemente estables, tanto en el 
plano Este-Oeste cuanto en el Norte-Sur. 

En esos dos ejes convencionales de la politica internacional -el 
Este-Oeste y el Norte-Sur- lSe registran muy pocas transformaciones 
fundamentales en los ultimos veinte anos: el equilibrio global de 
poder estrategico continua siendo hoy, como en la decada del se
senta, la caracteristica esencial del eje Este-Oeste en cuanto el des
equilibrio, la asimetria de poder politico y economico, continua sec 
parando el Norte del Sur. A prop6sito, el Ministro Saraiva Gueneiro 
tuvo ocasion de declarar que "la evolucion de la vida internacional 
esta bloqueada porIa consagracion estructural de la desigualdad"l. 
El enfasis en la nocion de poder modera fuertemente el contenido 
transformador de la idea de reestructuraci6n internacional. 

Si desmenuzaramos la naturaleza de los fenomenos de cambio 

"'El presente texto fue una contribuci6n personal del autor al Seminario "Brasil
Europa Occidental: Cooperaci6n y Conflicto", y no significa ninguna posici6n 
oficial en relaci6n con los temas tratados. 

"Ver conferencia pronunciada por el Embajador Ramiro Saraiva _ GuerreirQ, 
Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, en la Escuela Superior de Guerra, 
el 5 de septiembre de 1980. Para una evaluaci6n reciente de la actitud brasi
lena en cuanto al poder internadonal y su impacto en la politica externa, ver 
tambien la charla del Ministro Guerreiro "Lineas Basicas de Implementaci6n 
de la PoUtica Externa", pronunciada el 14 de agosto de 1981 con ocasi6n de la 
clausura del rv Seminario sobre Politica Exterior del Brasil, organizado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Minas Gerais. 
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m<l!S flagrante en las relaciones internacionales --:-la emergencia de 
Europa Occidental y del Japon, po~ un lado, y del Tercer Mundo 
(en verdad, tan s610 de algunos de los paises del Tercer Mundo, 
principalmente los exportadores de petroleo), del otro- vamos a 
verificar que, en ambos cas os, no estuvo en juego la cuestion de 
poder en 'Su forma mas acabada. Es claro que me refiero al poder 
de destruir, de infligir dano, que se expresa en terminos esencial
mente militares y que, en ultimo analisis, hoy es de naturaleza 
nuclear. En ese nivel, ni Europa Occidental, ni el Japon (en el 
contexto, la capacidad nuclear francesa es marginal), ni el Tercer 
NIundo, cOIl!stituyen una amenaza al ordenamiento politico-estrate
gico mundial, que continua siendo determinado predominantemen
te por las superpotencias. 

Seguramente, el poderes el mas estatico de loscomponentes de 
la ecuacion internacional. Por eso mismo, los paises que 10 detenten 
estan siempre sujetos a las tentaciones de la poIitica de congela
miento del poder internacional, que el Embajador Araujo Castr02 

tuvo ocasion de analizar. Para esos paises todo sucedecomo si la 
estabilidad de las relaciones de poder, como realidad ultima de la 
politica internacional, generase no solo derechos y deberes especia
les (como e£ectivamente los genera en sentido limitado), sino que 
tambien autorizase la -creencia de que el modo natural de conduc
cion responsable de la politica internacional es su centralizacion en 
las manos de las superpotencias. , 

En este ultimo plano se puede hablar en forma realista sobre un 
proceso de reestructuracion de la politica internacional configura" 
do por la emergencia, en un mundo desarrollado y uno en desarro~ 
lIo, de nucleos de presencia poIitica que escapan a los parametros 
estrechos del poder, 0 sea, los de la confrontacion 0 los del condo
minio global pOl' parte de las superpotencias. La reduccion de la 
poIitica internacional a los terminos de poder (y pOl' 10 tanto, a esa 
confrontacion 0 a ese condominio) se revela como no necesaria, 
incomoda y finalmente contraproducente, tanto para Europa Occi
dental cuanto para el Tercer Mundo. 

II. EL MOllELO POR EL CUAL SE PUEDE VER EN EL BRASIL EL P APEL 

DE LOS PAISES DE EUROPA OCCIDENTAL EN EL PROCESO DE 

REESTRUCTURACION GLOBAL 

Mi segundo comentario se refiere al modo pOI' el cual podemos ver, 
en el Brasil, la participacion de los europeos occidentales en la re
estructuracion internacional, tal como fue definida anteriormente. 

Por 10 comun, cuando se aborda esa cuestion, se coloca el enfasis 
en las amplias posibilidades europeas de actuacion int~rnacional. Se 

"Ver el·volumen Araujo Castro, de la Colecci6n Itinerarios, que acaba de ser 
publicado por la Editorial Universidad de Brasilia, especialmente pagilla 197. 
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hace una referencia, obligatoriamente, al hecho de que la expan
si6n de esas posibilidades estaba ligada al crecimiento explosivo de 
la economia europea hasta hace algunos anos, el cual, pOl' depender 
del funcionamiento normal y estable de la economia internacional, 
ya sea en terminos de insumos 0 bien de mercados, pd.cticamente 
oblig6 a Europa a elevar sus ojos para contemplar el estado del 
mundo y la oblig6 tambien a aumentar el grade de su compromiso 
politico con los paises .en desarrollo 

En esta oportunidad valdria la pena explicitax algunos limites a 
la capacidad de actuaci6n europea en el proceso de transformaci6n, 
en el cual, sin desearlo, Europa es uno de los actores claves: 

1) En decadas pasadas, la primera limitaci6n seria Hamada geo
politica) pero hoy la rotularnos de estmtegica. Las posibilidade6 
europeas de movilizarse para actuar de forma aut6noma enel plano 
mundial estan severamente limitadas por el hecho de que, al mismo 
tiempo, Europa esta presionada, incluso geogra£icarnente, por una 
de las superpotencias y se constituye en la principal frontera exter
na de la otra. Por sus implicaciones estrategicas y hasta ideol6gicas, 
ese simple hecho conturba la politica externa de los paises europeos, 
de modo que afecta c1rasticamente el perfil de su comportamiento 
externo; 

2) EI segundo limite se refiere a la propia .identidad europea en 
el plano internacional. Por un lado, es ampliamente compartida la 
percepci6n de que cada pais europeo puede, aisladamente, des em
penar un papel significativ~ en las prmcipales cuestiones interna
cionales, pero muy raramente tendra un peso decisivo; pOl' otro lado, 
la aetuaei6n unifieada de los diez de la comunidad europea, que 
suma influeneias, dependen de un complicado y no siempre eficien
te proceso de ajuste de posiciones e intereses. Ademas de eso, su 
propia naturaleza multilateral puede volver opaea, por as! decir, 
la responsabilidad por las posiciones adoptadas; 

3) La tereera es una limitaci6n decredibilidad. Teniendo en 
vista la ret6rica recientemente empleada pOl' los medios politicos 
e intelectuales europeos, de la eual el Informe Brandt3 (rescatados 
sus aspectos positivos) es un ejemplo notable, se forma la impresi6n 
de que Europa podria, en el plOlno gubernamental) eontribuir en 
forma realmente relevante a agilizar el diaIogo Norte-Sur, con vistas 
a un reordenamiento de la economia internacional en terminos mas 
equitativos para los paises en desarrollo. Esa impresian se esta disi
pando rapidamente y, en lugar de ella, eomienza a predominar la 

3Para una evaluaci6n del Informe Brandt ver, por ejemplo, Towards Due 
World?, publicado por la Fundaci6n Friedrich Ebert en 1981; para una visi6n 
brasilefia ver Roberto Abdenur y Ronaldo Sardenberg, Notas sabre las Rela
ciones Norte-Sur " el Infarme Brandt, contribuci6n a titulo perso.nal en el SemL 
nario Internacional sobre el Informe de la Comisi6n Brandt y sus Consecuencias 
para America Latin3j, Cauela, RGS, agosto de 1980 (publica do por la revista Estu
dios Internacionales, abril-junio 1981). 
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percepcion de que la supuesta flexibilidad europea esta basada en 
la seguridad de que existe una inflexibilidad norteamericana, en 
el CaUlpo de la cooperacion internacional, para el desarrollo y el 
reordenamiento de las estructuras economicas internacionales. En 
otras palabras, Europa se puede permitir gestos de conciliaci6n con 
relacion al Sur, porque esta cierta de que las conversaciones Norte
Sur no prosperaran de.bido a la inflexibilidad norteamericana. 

4) Una cuarta y ultima limitacion seria de sensibilidad. Descon
tada nuevamente la retorica; la sensibilidad de los paises centrales 
de Europa en relacion a la periferia del Tercer Mundo no se va 
relevando tan pura como pomia esperarse si los paises europeos 
estuviesen realmente interesados en desempefia.r un papel diferencia
do dentro de Occidente. La vision europea esta excesivamente restrin-. 
gida a sus intereses economicos mas inmediatos, en un cuadro marca
do pOl.' politicas proteccionistas a nivel nacional y comunitario. Los 
paises europeos todavia son reacios a establecer un amplio dialogo 
politico con los paises del Sur. Persisten, en 10 esencial, en exagerar 
en el mundo en desarrollo, no un semejaniJe sino un ot?"O, hostil. y 
ex6tico. Tal vez la razon fundamental de esa actitud radica en la pro
pia relacion historica entre Europa y el Tercer Mundo. Tal vez el 
colonialismo haya dejado en el alma europea marcas mas profundas 
de las que se osa imaginal'/ marcas culturales todavia no cicatri
zadas enteramente. 

El resultado global de esa:s limitaciones es que en cuanto los Es·ta
dos Unidos y la URSS se presenten 0 procuren presentarse en la escena 
internacional como polos de atraccion excluyentes que obligarian a 
los diferentes estados a opciones poHticas, Europa no tench-ia con
diciones ni siquiera potenciales para desempefiar un papel seme
jante, aunque actuara en forma unificada. Tampoco dentro de Occi
dente puede Europa constituir una alternativa a los Estados Uni
dos; ella representa 15610 un interlocutor mas un nivel complemen
tario de conexi6n politica y econOmica. En ese sentido, la contri
bucion europea a la transformacion de las estructuras mundiales 
tendera, desgraciadamente, a ser mucho men or que 10 que su expe
riencia politica y su poderio econ6mico autorizarian a pensar. 

En el sentido mas amplio, la participacion activa de Europa en 
el proceso de reordenamiento intern~cional es mas necesaria que 
nunca. Uno de los elementos mas urgentes y cruciales de ese proceso 
se situa en el eje Norte-Sur y sup one un amplio y coordinado es
fuerzo politico de parte de Occidente para recuperar la confianza 
del Tercer Mundo. Dadas las realidades politicas contemporaneas, 
si Europa Occidental trascendiese sus limitaciones y vulnerabilida
des, podria promover la reforma de las actitudes occidentales en rela
cion a los tres continentes de America Latina, Africa y Asia. 

Si bien la cooperacion Norte-Sur estaba estancada, y recientes 
acontecimientos estaban contribuyendo al entorpecimiento del dia
logo entre America Latina y Europa, pienso que no existe una opo-
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sici6n irremovible de intereses entre el Norte y el Sur. Peru es nece
sario que el Norte se disponga a dar un tratamiento mas constructivo 
y abierto a las fajas de complementariedad 0 convergencia de ese 
diaIogo para que se puedan alcanzar nuevos niveles de entendi
miento. 

Es, pues, imprescindible que Europa, 10 mismo que los gobiernos 
y la opini6n publica, muestren una actitud mas nitida en favor de 
que el Ocddente se redefina de modo que incluya en el ambito de 
su convivencia y, consecuentemente, en sus procesos deciiSorios, no 
s610 las democracias industrializadas sino tambien los paises del Sur 
que forman parte del mundo occidental, en raz6n de sus tradiciones 
hist6ricas, concepciones filos6ficas, aspiraciones politicas y vincula
ciones econ6micas. (Se debe tambien abrir un espacio para impulsar 
el dialogo con los paises del Tercer Mundo que, al menos econ6mi
camente, estan ligados al Occidente y que, si bien no pueden ser 
considerados propiamente occidentales por sus tradiciones, opciones 
politicas 0 formas de organizaci6n social, deb en con tar Con la posi
bilidad de una mayor aproximaci6n con el Occidente, como tambien 
de un acceso mas Hcil y expedito al comercio, al desarrollo y al 
bienestar) . 

III 

Mi tercer comentario se relaciona con el papel del Brasil en el pro
ceso de reordenamiento internacional. Antes deseo sefialar que los 
medios brasilefios de acci6n y de influencia externa, ya sea en el 
campo politico 0 bien en el econ6mico, estan claramente limitados 
por el hecho de que estamos orientados esencialmente hacia nuestro 
propio desarrollo. En el Brasil no hay medios facilmente moviliza
bles para la acci6n externa y por eso debemos ser cautelosos en las 
operaciones que emprendemos. No tenemos "sobras" militares 0 eco
n6micas para aminorar, compensar 0 corregir en-ores politicos. El 
capital politico de que disponemos, especialmente en el Tercer Mun
do, fue acumulado exclusivamente a costa nuestra y pOl' nuestros 
propios esfuerzos. La prudencia manda, pues, que no nos disipemos 
y que s610 nos comprometamos cuando es posible vincular clara
mente nuestras acciones diplomaticas con nuestros intereses espe
cificos. 

Una vez hechas esas precisiones, diria que la participaci6n del 
Brasil en el proceso de reestructuraci6n internacional esta condicio
nada por la posici6n del pais frente a Occidente y al Tercer Mun
do. Inclusive la mas superficial lectura de la realidad brasilefia 
revelaria que, junto a fuertes trazos occidentales, otros con raiz en 
el Tercer Mundo marcan nuestra vida nacional. 

Sin embargo, hay quienes ocasionalmente intentan negar este 
ultimo componente de la herencia brasilefia, como si el mismo fuera 
materia de opci6n y no una consecuencia de nuestras realidades 
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socioeconomicas, de nuestra insercion latinoamericana y de la pre
sencia africana en nuestra cultura y sociedad. Lo mas curioso es 
que en el exterior, entre los paises occidentales industrializados, la 
percepcion francamente dominante es la de que el Brasil y America 
Latina son parte del Tercer Mundo. Todo sucede comb si aguellos 
paises tuvieran dificultad para reconocer el caracter occidental de 
las sociedades latinoamericanas. 

EI profesor Helio J aguaribe hace avanzar significativamente esa 
cuestion, al observar en un estudio reciente4, que la condicion occi
dental para el Brasil proviene de su cultura implantada pOl' los 
descubridores y desarrollada en estrecilo contacto con Europa y no 
de sus posici'ones poHticas ... " y afiade con objetividad que "no es 
pOl' concesiones de terceros que el Brasil es un pais occidental. Tal 
condicion no es otorgable pOl' ninguna negociacion". J aguaribe re
salta ademas que "pertenecer al Occidente no confiere peT se la 
condicion de miembro del Primer Mundo". 

U tilizando esa matriz conceptual, haria tres observaciones rela
cionadas con nuestro tema central: 

i) El Brasil es parte de Occidente y desea ser miembro del Pri
mer Mundo. La actuacion brasilefia en relacion a Ii u'ansforma
cion de las reglas de juego internacionales tendra que tomar en 
cuenta ese desidemtum nacional de largo plazo. Se entiende el Pri
mer Mundo como un mundo de libertad politica individual y bien
estaJ.' socioeconomico para todos los estratos de poblacion (esta es, 
tal vez, una vision idealizada), pero esto esta fuera de nuestro 
universo de discusion en este momento; 

ii) EI Brasil es un pais occidental, pero posee un patrimonio 
cultural fuerte ypropio, en el cual estan mezcladas influencias occi
dentales y tercermundistas. Esa variada herenciacultural nos dis
tingue de los paises occidentales que hoy en dia estan industriali
zados. Pienso que la dimension del Tercer Mundo continuara es
tando presente en la sociedad brasilefia incluso cuando Ilegue el 
mom en to, tal vez .utopico, en que un nuevo Brasil plenamente in
dustrializado y democratico se reconozca, y sea reconocido, como 
miembro del Primer Mundo. En esas condiciones ;me parece esteril 
un debate sobre siel Brasil dejara un ilia de ser un pais del Tercer 
Mundo, debate que implica la ilusion de que el pais solo estd en 
el Tercer Mundo, pero no es del Tercer Mundo. La manera de 
preservar nuestra autenticidad es tener conciencia de nuestras con
diciones peculiares e incorporarlas como componentes de nuestra 
identidad. Si me fuese permitido hacer un paralelo, diria que as! 
como la sociedad brasilefia no se "blanquea", el Brasil no se "occi
den taliza"; 

'Hello Jaguaribe: 0 Futuro das Relacoes Brasil,Estados Unidos, mimeogra
fiada, 1981. 
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iii) La complejidad de miestio patrimQniQ hist6ricQ y cultural 
nQS prQPQrciQna una aguzada sensibilidad para 10. que debiera ser 
la actitud de Occidente en relaci6n al Tercer Mundo., en el procesQ 
de reestructuraci6n internaciQnal. El Brasil debe fQrmas de solida
rid(ld al Tercer lVIundo pm-que eSQ cOl-resPQnde, primerQ, a un datQ 
cultural nuestro. CQmo pais latinQamericanQ y de influencia afri
cana y, segundo., al in teres econ6micQ brasilefiQ," teniendQ en cuen
ta el creciente desarrQllQ cQmercial del pais CQn el mundQ en desa
rrQllQ. Si el Tercer Mundo. va mal econ6micamepte, maYQres senin 
las dificultades del Brasil para Qbtenel' sus metas de eXPQrtaci6n Y 
de desarrQllQ. . . 

A partir de esas poslclOnes, tenemos in teres en que sea revitali
zadQ eI cQnceptQ de Occidente, de mQdQ de incorporar no. solo. la 
vision de los beneficiQs del status quo intemacional sino. tambien 
el enfoque critiCQ y revisiQnista, mas constructivo, de paises como 
el Brasil. Justamente PQr no. estar entre lQS paises desan-olladQs, si 
bien SQmQS parte de o ccidente, es que tenemQS buenas condiciQnes 
para interpretar IQS rumbQs y lQS verdaderQs intereses de la gran 
comunidad QcCidental . en esta fase de' transformaci6n del orden 
internaciQnal. 

IV 

Afiadire algunQs comentariQs sobre la naturaleza y las perspectivas 
de las reladones Bl:asil-EurQpa Occidental en el CQntextQ de la 
reestructuracion in ternaciQnal. No necesi to examinar IQsaspectos 
eCQnomicos de esas relaciones, tQda vez que ya fuerQn tratadQs en 
Qtras QPortunidades y existe amplia literatura sobre los mismQs5. 

Hay un cambiQ en la vision que tiene EurQpa Occidental en sus 
relaciQnes con el Brasil y CQn America Latina, de mQdQ general. 
PQr ejemplQ, Stanley HiltQn6 expresa que, desde fines del siglQ XIX 
se notaba una falta de in teres politico. de EurQpa Occidental PQr 
America Latina, salvo episQdiQs CQmQ el de NapQleon III en Mexi
co., que acabo mal. Hilton Qbserva que la poHtica del Reino U nido 
para America Latina, a fines del siglQ pasadQ, ya era vista como 
mera resultante de la PQlitica britanica en relacion a lQS EstadQs 
UnidQS y de estQs en cuantQ al ReinQ UnidQ. De alguna fQrma, 
esta Qbservacion con-QbQra la Qpinion de CelsQ Lafer7 : el Qrden re
giQnal era determinadQ a partir de las relaciQnes entre las dos 
grandes PQtencias de la epQca, y el papel de PQr 10. menQS una 

"Ver, par ejemplo, Walder de G6es, Brazil Turus to T·Vestem EU1'ope: Chang
ing' Perspectives, mimeografiada, 1981. 

<stanley Hilton, Latin America and Westem Europe, 1881-1945: The Political 
Dimension, mimeografiada, 1981. 

"En intervenci6n en el Foro San Thiago Dantes, en junio de 1981. 
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de ellas, la menos interesada en America Latina, era determinado 
a partir del orden mundial, organizado, por asi decir, en forma de 
condominio de los Estados Unidos y del Reino UnidoB• 

En nuestro siglo hubo una creciente concentraci6n de la aten
cion eUl'opea en los aspectos economicos de las relaciones con Ame
rica Latina, con excepci6n, en parte, de· la politica .de Alemania 
antes de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de ese 
enfoque, se registraron gran des ganancias por parte de los paises 
europeos, en el seIJ.tido de que se libraron de incomodas y costosas 
obligaciones politico-militares. POl' otro lado, esa situacion re£lejaba 
el gradual debilitamiento politico-militar de Europa, al paso que 
afirmaba la autoridad politica de los Estados Unidos en Occidente. 

G. D. Kornat9 not6 que en la decada de los 50, Europa Occiden
tal vivia a una "distancia astronomica" de America Latina; los lazos 
comerciales se habrian restablecido, pero fuera de eso, habra prin
cipalmente preocupaciones cientificas y de cuna antropo16gica y 
etnol6gica. Las sociedades "primitivas" de America Latina eran vis
tas como "contraparadigmas" de las socieda,des avanzadas de Euro
pa Occidental. 

A fines de la decada del 50, esa situacion comenz6 a cambiar 
nipidamente y Kornat correlaciona ese cambio con el pl.'oceso de 
descolonizaci6n, con 10 que tiende a concordar. Desde el momento 
en que fueron puestos en discusion los lazos entre Europa y el 
mundo colonial, especialmente el Africa, era natural que fuesen 
buscados nuevos contactos. 

En este nuevo abordaje en cuanto a America Latina, Europa 
Occidental pas6 de la curiosidad cientifica a la teoria del desarrollo. 
N6tese, pues, que en esa transici6n los paises latinoamericanos no 
eran vistos como socios politicos, ni siquiera potenciales, sino solo 
como areas que debian ser "desarrolladas" . No se les aceptaba como 
entidades con las cuales Europa Occidental pudiese tener una rela
cion poIitica real 0 efectiva. 

En esa epoca se inicia una forma de transferencia de 1deologia 0, 
mas bien, de transferencia de tecnologia politico-partidaria. En Ame
rica Latina se organizo el movimiento dem6crata-cristiano el cual, 
durante mucho tiempo, fue simbolo de esa transferencia de una 
vision poIitica europea para nuestra region. Hoy, ese simbolo es el 
desarrollo de la Internacional Socialista de America Latina, en otro 
plano y de forma diferente. 

La crisis mundial iniciada en 1973 va a introducir en ese pano
rama elementos radicalmente nuevos. A partir de aquel afio, la vida 
internacional se torn a mas complicada, no s610 para America Lati-

SLos alemanes, desde el inicio de este siglo, tendian a encarar la actitud 
norteamericana en relaci6n a America Latina como exclusivista. Ciertamente los 
alemanes no se beneficiaban tanto del orden mundial y regional como los ingleses. 

~G. D. Kornat, Latina America Rediscavered, mimeografiada, 1981. 
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na (y el Brasil), sino tambien para los paises europeos. En aquella 
lucha por la "apropiacion del producto mundial"lo, exacerbada por 
la dramatica alza de los precios del petroleo, los europeos comienzan 
a percibir, aunque precariamente, que habia fallado ese modelo de 
relacionarse con America Latina y el Tercel~ Mundo, de modo ge
neral, s6lo como area de inversion y de consumo de productos ex
portados pOI' los paises desarrollados y como area abastecedora de 
recursos naturales. 

Gradualmente, Europa Occidental, con Alemania .al frente,. po
litiza sus relaciones con el Tercer Mundo, inclusive el Brasil. Ese 
proceso es visible, en terminos politicos, por ejemplo, en Africa, y 
hoy es mucho mayor que en 1973. Basta ver el desarrollo de los 
paises sin tradici6n colonial reciente en las cuestiones de Zimbabue 
y de N aniibia. 

El grado de interes politico europeo por el Brasil comenzo a 
cambiar, inclusive porque somos unosde los paises en desarrollo 
que tienen posibilidades de partici par, en alguna forma, del rem-dec 
namiento internacional, inaugurado can la crisis de 1973. Esta po
litizaci6n es tambien parte del esfuerzo de legitimacion de, la acci6n 
economica: para los europeos occidentales se torna mucho rp.as 
legitimo postular, junto con los 'paises . del Sur, relaciC?nes econ6m~-_ 
cas aumentadas a partir' de una base p.olitica mas amplia., Existe 
tambien preocupacion pOI' llenar los espacios vacios dejados por 
10s Estados U nidos. 

Por el lado del Brasil se registra una diversificacion de nuestras 
relaciones exteriores: no s610 iniciamos la reforma de nuestros' 
relaciones con Europa Occidental, con la busqueda directa de en
tendimientos politicos a partir de las visitas presidenciales: en 1967 
a Inglaterra y a Francia y' despues, en 1978, Alemania, las que 
o~tuvieron grados variados de respuestall, sino que tambien incor
poramos los horizontes africanos y arabes a nuestra politica inter
nacional. Superamos la etapa declaratoria y pasamos a las relacio
nes directas e inmediatas con arabes y africanos. En la actualidad 
ese proceso prosigue sin desfallecimiento. 

Todo esto estara unido al cambio y diversificacion del sistema 
economico del Brasil. En el Tercer Mundo, el Brasil es el pals de 
grandes dimensiones con la estructura economica mas diversific'ada, 
con la pauta de exportaciones mas variada y el que tiene el mayor' 

lOLa e..'Cpresi6n es del Canciller Helmut Schmidt, en un articulo de la revista 
Foreign Affairs, de abril de 1974. 

"Incluso antes de los viajes presidenciales, ya habia perfecta conciencia de 
la necesidad de reestructurar las relaciones entre Brasil y Europa Occidental. 
Ver, por ejemplo, el discurso pronunciado por el entonces Canciller Azeredo da 
Silveira con ocasi6n de la visita al Brasil del Ministro de Asuntos Extranjeros 
de Francia, en enero de 1976 0 las palabras, tambien del Embajador Azeredo da 
Silveira, ante las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado Federal y de 
la Camara de Diputados en agosto del mismo ano. 
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nllinero da dientes. Esa circunstancia nos lleva a abandonar los 
senderos estrechos de las relaciones basadas en la exportaci6n de 
pocos productos . de base para pocos mercados, en favor de una5 
relaciones extern as mas universales. 

En ese contexto, el hecho fundamental es el de la compleiidad y, 

recogiendo 10 que dice Celso Lafer12, nuestra preocupaci6n debe 
ser la de evitar el empobrecimiento conceptual. Tenemos que huir 

. de las simpIificaciones atrayentes, por eiemplo. el modelo de di
versificaci6n de ia dependencla, que es simple. aunque estatico. Y 

con un claro sesgu pesimista. Seria igualmente insuficiente explicar 
la actlvaci6n y la dlversificaci6n del perfil externo del Brasil ex· 
cIusiva 0 preponderantemente a partir de factores "ex6genos" aJ 
pais, 0 adoptar Ia tesis mecanicista de que las relaciones del Brasil 
oscilarfan como un pendulo entre el Primero vel Tercer Mundo, etc. 
No seria suficiente ni adecuado in ten tar explicar 10 que se esta ha
ciendo en materia de poHtica externa en terminos de los constre
iiimientos estructurales de la realidad internacional, restricciones 
que se esta tratando de superar 0, pOl' 10 men os, de compensar, 
pOl' variados caminos. 

A pesar de los progresos alcanzados, la conexi6n entre el Brasil y 
Europa Occidental todavia no ha realizado la mayor paxte de sus 
potencialidades. En el nivel mas ampIio de la sociedad no se nota 
en los medios europeos, salvo raras excepciones, una mayor recep
tividad en el plano de las ideas, al Brasil y a America Latina en 
general, y el intercambio intelectual permanece excesivamente des
equilibrado en favor de Europa. En el plano oficial se puede regis
trar como factor nuevo y positivo en 10 que se refiere al Brasil, la 
realizaci6n de consultas polfticas con algunos factores europeos. 

Tanto en uno como en otro nivel hay deficiencias obvias en rela
ci6n a Ia frecuencia y a la profundidad del examen conjunto de 
tern as, como los de hoy, referentes al reordenamiento de la vida 
internacional. Son los temas que compre~den las reglas de c~nvi: 
vencia entre los raises y, en ultimo anaIisis, la paz y la segundad 
internacioriales. En ese contexto, tal vez valiese la pena examinar 
en la fase de debates la hip6tesis de que en Europa existirfan resis
tencias no declaradas al proceso de transformaci6n global y no ha
bria un interes suficientemente fuerte en abordar esos temas, de 
fo=a operativa, con los paises de America Latina. 

En 16 que se refiere a las relaci'ones entre el Bi'asil y Europa, 
en el contexto de la transformaci6n de las estructuras internacio
nales dirfa, a titulo de comentario final, que ambas partes tendrfan 
mucho que ganar sise afirmase la percepci6n de que la poIitica 
extern a brasiIeiia guarda su especificidad, 0 sea, esta directamente 

"'En la misma ocasi6n mencionada en la nota 7. 
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conectada can los intereses concretos del Estado el que, en esas con
diciones, no es instrumentable. La politica externa responde a los 
intereses brasilefios y son e110s los que primotdialmente determinan 
su ritmo, contenido y direcci6n. 
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