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La adición más reciente en el panorama historiográfico 
del exilio latinoamericano en el siglo xx, El exilio brasileño 
en México durante la dictadura militar, 1964-1979, es una obra 
que cuestiona la idea positiva de México como un país 
receptor de exiliados políticos. Basándose en un exilio 
poco conocido tanto en México como en Brasil, Daniela 
Morales Muñoz recrea la experiencia general de este grupo 
de brasileños y define la dimensión cualitativa —su compo-
sición socioeconómica, vía y condiciones de ingreso al 
país— de estos exiliados. De igual forma, reconstruye la 
respuesta del gobierno mexicano frente a los exiliados, que, 
de acuerdo con Morales Muñoz, no siempre fue la misma; 
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y expone la cambiante relación, las crisis, desencuentros 
y reconciliaciones entre México y Brasil. 

La investigación comprende desde 1964, año del 
golpe de Estado perpetrado contra Joao Goulart, hasta 
1979, año de la promulgación de la Ley de Amnistía. La 
autora atiende tres “oleadas” diferentes de expatriados. 
La primera, ocurrida en 1964, justo después del decreto 
del Ato Institucional Número Um (ai-i), que suspendió 
los derechos políticos y revocó de su cargo a legisladores 
federales, estatales y municipales; la segunda, la pade-
cería una nueva generación, tras la promulgación del 
ai-5; y la tercera, en 1973, que llegó a México junto con 
los exiliados chilenos tras el golpe de Estado perpetrado 
contra el gobierno de Salvador Allende.

El discurso de esta obra está constituido sobre una 
base de fuentes de diversa índole como son las entrevistas a 
los exiliados brasileños que vivieron, de manera transitoria 
o duradera, su exilio en México; la documentación diplo-
mática sobre los asilados ubicada en el Archivo Histórico 
Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
que se comparó con la resguardada en El Archivo Histó-
rico del Itamaraty del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil; los reportes producidos por los órganos de segu-
ridad de México y Brasil; y los periódicos de ambos países, 
mayoritariamente se utilizaron los diarios brasileños (se 
consultaron nueve periódicos brasileños y tres mexicanos) 
que eran partidarios del régimen militar, lo que permitió 
a la autora sostener sus interpretaciones y desarrollarlas 
sobre una base sólida y bien fundamentada.

Sólo el primer capítulo tiene el propósito de abordar 
el aparato conceptual sobre el cual se basa la obra y que 
delinea de forma general los principios de la política de 
asilo vigente en México, señalando los momentos donde 
se aplicó de forma ejemplar. Los siguientes apartados 
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siguen un orden cronológico en cuanto a la evolución de los 
sucesos políticos en Brasil que culminaron en una intensa 
represión contra los sectores reformistas de la sociedad 
brasileña, los vaivenes de la relación entre México y Brasil, 
y la actividad de los exiliados brasileños, tanto en México 
como en otros países, que tuvieron contacto o recibieron 
asilo por parte de la embajada mexicana.

El primer capítulo intenta definir los conceptos y las 
instituciones que forman parte de sus líneas argumen-
tales, como exilio, asilo y refugio. Explica el origen de 
estas figuras, hace una relación de su configuración hasta 
la segunda mitad del siglo xx, y señala las deficiencias y 
ambigüedades presentes en los mismos a la hora en que 
los gobiernos los han aplicado. Luego, destaca el papel 
de México como anfitrión de exilios y de asilados polí-
ticos, qué instituciones jurídicas ha aceptado y recha-
zado, cómo las ha aplicado, bajo qué circunstancias ha 
limitado o extendido su uso, y los límites y restricciones 
a los que se enfrentaron muchos de estos exiliados al 
momento de llegar a México. Aquí la autora empieza a 
dar pauta de lo que será uno de sus argumentos princi-
pales y es que, México no siempre estuvo muy “abierto” 
a recibir extranjeros perseguidos por causas políticas o 
sociales en su territorio. El desarrollo de este argumento 
irá adquiriendo fuerza conforme avancen los capítulos. 
Sin embargo, empezará denotando los momentos que 
convirtieron a México, en el imaginario colectivo nacional 
e internacional, en un país refugio.

La importancia del primer capítulo radica en esta 
explicación de los principales conceptos que hará uso 
toda la tesis; los análisis que despliega son importantes 
para comprender los siguientes. Este apartado tiene el 
carácter más general de todos. A través de una relación 
del reconocimiento jurídico de la institución del asilo en 
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América Latina, la autora da a conocer los huecos a los 
que ha estado sometida la regulación, y que han aprove-
chado cada uno de los gobiernos latinoamericanos en su 
beneficio. Una de las tesis que Daniela Morales pretende 
demostrar es que: 

[…] La práctica del asilo político en 
América Latina no sólo ha dependido de 
la existencia de la regulación jurídica en 
la materia, sino también de la voluntad de 
un Estado para aplicarla e, incluso, de la 
sensibilidad y del nivel de análisis que los 
representantes diplomáticos han alcanzado 
en determinadas coyunturas.1

 
El segundo capítulo explica la etapa anterior al inicio 

de la primera etapa del exilio en Brasil. Se centra en el 
periodo de gobierno de Joao Goulart. Narra las dificultades 
del nuevo embajador mexicano en su llegada al país y del 
presidente electo para asumir su cargo. Daniela Morales 
nos adentra en este clima polarizado y conflictivo del Brasil 
de inicios de los sesenta, donde los intereses de las élites 
financieras (locales y extranjeras) y de los sectores popu-
lares diferían de manera muy marcada sobre el proyecto 
de desarrollo que debería seguir el país. Describe el modelo 
de modernización propuesto por el presidente Goulart, 
las reformas de base, que serán el punto neurálgico del 
conflicto en su mandato y que causarán su destitución 
por medio del golpe militar. Resalta la estrecha relación 
que México y Brasil empezaban a formar en el marco del 

1 Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México durante la dicta-
dura militar, 1964-1979, México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático/Red de Archi-
vos Diplomáticos Iberoamericanos, 2018, p. 31.
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proyecto brasileño de política exterior independiente, y 
analiza la inconformidad social hacia el poder legislativo 
por el lento avance de la promulgación de las reformas. Es 
en este capítulo donde se empiezan a delinear los conflictos 
y posturas que desencadenaran el golpe militar y la repre-
sión desatada posteriormente.

El segundo capítulo es un poco más explicativo y 
descriptivo, se enfoca en darnos un contexto de la situación 
política y la efervescencia de las movilizaciones sociales 
en Brasil. Destaca por ser el primero en utilizar fuentes 
hemerográficas como Excélsior, fuentes documentales diplo-
máticas y una amplia cantidad de fuentes bibliográficas. 
Aunque es notable la mayor atención del apartado hacia 
los intereses y proclamas de los sectores reformistas, descui-
dando los del poder legislativo, cumple con el objetivo de 
contextualizarnos en el conflicto interno de Brasil. 

El tercer capítulo maneja propiamente el exilio, empe-
zando por el proceso de limpieza política instaurada por el 
nuevo régimen contra todas las personas que tuvieron 
una participación destacada en la vida política de Brasil y 
que impulsaron las reformas de base. Se describe el apoyo 
prestado por las embajadas, principalmente latinoameri-
canas, y por los países vecinos a los afectados por el Ato 
Institucional Número Um (ai-i). Se destaca el papel de la 
embajada mexicana, al ser la que otorgó el mayor número 
de asilos diplomáticos en los primeros meses2 y las conse-
cuencias de este recibimiento de perseguidos, de la incons-
titucionalidad del nuevo régimen y de la línea seguida por 
la política exterior mexicana, inspirada en la Doctrina 
Estrada, también nos señala el deterioro de las relaciones 

2 Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México durante la dicta-
dura militar, 1964-1979, México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático/Red de Archi-
vos Diplomáticos Iberoamericanos, 2018, p. 85.
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entre México y Brasil que llegaron a un punto de crisis. 
En este capítulo se evidencia las tesis de que la postura de 
México hacia el asilo político no siempre fue homogénea, 
dependió de múltiples factores, muchas veces personales, 
de acuerdo a quien ostentaba el cargo del ejecutivo en 
México o era el encargado de la embajada. También se 
narran las experiencias de estos primeros exiliados una 
vez que llegaron a suelo mexicano, las facilidades y difi-
cultades que les proporcionó este país.

Esta sección y las que le suceden, son las que propia-
mente abordan el objeto de estudio de la investigación. 
Destaca por continuar y expandir el uso de fuentes heme-
rográficas, como el diario O Globo o Tribuna da Impresa, y 
por empezar a utilizar fuentes documentales de órganos de 
seguridad y entrevistas, que adquirirán una mayor impor-
tancia en adelante por sobre las fuentes bibliográficas. Las 
primeras serán utilizadas por la autora para demostrar la 
validez de su tesis, por esto, este capítulo y los que siguen 
son los más innovadores en el aspecto historiográfico. Este 
apartado despliega un mayor análisis que el anterior y 
también destaca por ser el más extenso.

El cuarto capítulo aborda lo concerniente con la 
segunda generación de exiliados, de acuerdo con la divi-
sión hecha por Denise Rollemberg. Empieza con el éxito 
de las fuerzas armadas por conservar el poder, desman-
telar a la élite política e intelectual nacional-reformista 
y disolver los movimientos sociales y guerrilleros que los 
habían desafiado. Sin embargo, también se concentra en 
el desgaste del gobierno de Castelo Blanco, en el descon-
tento de diversos sectores como los civiles, económicos y 
hasta los propios militares. Este clima de inconformidad 
y de rompimientos políticos generó un resurgimiento de 
las protestas sociales, encabezadas por los universitarios. 
Ante esta situación se emitió el AI-5 que marcaría el inicio 
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de la etapa más represiva de la dictadura militar.3 El capí-
tulo continúa, de nuevo, con la respuesta por parte de 
la embajada mexicana ante esta nueva ola de persecu-
ción, las diferencias con la actitud hacia los asilados que 
asumió México entre 1964 y 1966, y la peculiar forma en 
que un considerable grupo de estos perseguidos obtuvo el 
asilo, los llamados banidos. Por primera vez describe la 
situación política de México, vista a través de los ojos de 
los exiliados brasileños, especialmente de los sucesos de 
Tlatelolco en 1968.

Lo interesante de esta cuarta parte es conocer la evolu-
ción de la vida política de Brasil y cómo a cuatro años 
después del golpe, las protestas, el conflicto social y las 
inconformidades seguían cobijando al país, propiciando 
el recrudecimiento del régimen militar. Asimismo, es rele-
vante el papel cada vez menor que tuvo la figura del asilo 
para esta nueva generación de opositores a la dictadura, ya 
que prefirieron migrar —ante la falta de legalidad de los 
movimientos sociales organizados— hacia las organiza-
ciones revolucionarias clandestinas. Este capítulo también 
va un paso más allá con respecto a los anteriores, ya que 
describe, aunque sea de forma somera, el panorama polí-
tico y social de México, demostrando que varios exiliados 
brasileños, entre ellos Ruy Mauro Marini, también pade-
cieron el endurecimiento que en esos años experimentó el 
régimen mexicano.

El siguiente capítulo refiere a lo que la historiografía 
brasileña denomina como los Anos de Chumbo (los años de 
plomo), considerado el periodo más violento de la dictadura 

3 Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México durante la dicta-
dura militar, 1964-1979, México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático/Red de Archi-
vos Diplomáticos Iberoamericanos, 2018, p. 22.



270
Boletín del Archivo General de la Nación
Número 3 (septiembre-diciembre 2019) • ISSN: 0185-1926 • ISSN-e: 2448-8798

militar brasileña.4 Menciona también el difícil periodo 
que vivirían los expatriados brasileños al propagarse 
las dictaduras militares en todo el cono sur en la década 
de los setenta, sobre todo en Chile, “la referencia de todo 
exiliado brasileño”.5 Daniela Morales describe la coyuntura 
política que convirtió a Santiago en una ciudad atrac-
tiva para los exiliados latinoamericanos e intelectuales 
de izquierda. La autora resalta el papel de Chile porque 
de este país llegaría otra oleada de brasileños a México. 
Aunque las circunstancias y el recibimiento por parte del 
gobierno mexicano serían radicalmente opuestas a la de 
sus antecesores y compañeros latinoamericanos, hubo 
algunas excepciones. Es en estas excepciones donde la 
autora se detiene para hacer un análisis más profundo, 
ya que estas formarían parte de la intelectualidad de 
izquierda que nutrió buena parte de las universidades 
y centros de estudio mexicanos, convirtiendo a México 
en un centro de la intelectualidad latinoamericana y de 
pensamiento político.6 

El último capítulo trata sobre la etapa de disten-
sión acontecida al iniciar el mandato de Ernesto Geisel, 
cuarto presidente de la dictadura militar; también señala

4 Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México durante la dicta-
dura militar, 1964-1979, México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático/Red de Archi-
vos Diplomáticos Iberoamericanos, 2018, p. 219.
5 Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México durante la dicta-
dura militar, 1964-1979, México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático/Red de Archi-
vos Diplomáticos Iberoamericanos, 2018, p. 223.
6 Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México durante la dicta-
dura militar, 1964-1979, México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático/Red de Archi-
vos Diplomáticos Iberoamericanos, 2018, pp. 240-243.
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 los factores internos y externos que permitieron el progre-
sivo ablandamiento del régimen militar y expone el papel 
político que desempeñaron los exiliados brasileños en 
México al reorganizar el Partido Trabalhista Brasileiro 
(ptb); y en el mundo, al crear los comités por la amnistía. 
De igual forma, menciona los encuentros llevados a cabo 
por los principales representantes del exilio brasileños y las 
resoluciones que acordaron en favor de que esta amnistía 
fuera amplia, general e irrestricta.

Este apartado es el más breve de todos; presenta la 
desventaja de carecer del detalle y rigor de sus antecesores. 
aunque pretende seguir el mismo ritmo narrativo que los 
anteriores corta muy abruptamente el relato. Se presentan 
las campañas por la amnistía y las protestas que hubo en la 
víspera de aprobación, pero el trabajo se hubiera mostrado 
más acabado, con la explicación de lo que pasó una vez 
ratificada la amnistía, y con la relación de los exiliados 
brasileños radicados en México que regresaron a Brasil.

Conclusiones

La obra es un detallado rescate del exilio brasileño en 
México y una pieza valiosa para la historiografía de los 
exilios latinoamericanos en este país. Confirma las hipó-
tesis hechas por investigaciones anteriores, como el trabajo 
de la ya citada Denise Rollemberg, junto con las que la 
propia autora se encarga de aportar. La investigación 
cumple a cabalidad con los objetivos que se propone, 
dejando casi ningún cabo suelto en el texto. Aún queda 
mucho por conocer, ya que como refiere Daniela Morales, 
falta por adentrarse en la documentación del periodo 
1964-1979 del Instituto Nacional de Migración, lugar al 
que le impidieron el acceso al archivo migratorio. Una 
de las cosas más destacables del trabajo, es el aparato 
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crítico en que se sustenta, con una riqueza de fuentes tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos. La autora 
despliega argumentos elocuentes y que pueden ayudar 
a todo aquel que pretenda adentrarse en la aplicación 
que México hizo de la figura del asilo político durante la 
segunda mitad del siglo xx.


