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N o P O D E M O S O L V I D A R nuestro destino histórico, m a n e j a n d o 

nuestra p r i n c i p a l a r m a polít ica-diplomática: l a i g u a l d a d ra

c i a l y social , en u n a pol í t ica enteramente nuestra, indepen

diente , que t i e n d a a seducir a las masas africanas, recuerde 

nuestro mestizaje, nuestro a n t i c o l o n i a l i s m o , nuestra degrada

ción i n i c i a l , nuestro a n t i - i m p e r i a l i s m o , nuestro paci f ismo, 

nuestro respeto a todas las naciones. D e esta manera, n o es 

sorprendente que candidatos a l a ú l t ima elección presiden

c i a l , como J a n i o Q u a d r o s , hayan manifestado desde u n p r i n 

c i p i o l a d e c i d i d a intención de volver a f o r m u l a r nuestra polí

t ica exterior, aproximándonos a esos pueblos. 

E l día 12 de mayo de 1 9 6 0 , en reunión d e l P a r t i d o R e p u 

b l i c a n o , J a n i o Q u a d r o s , después de h a b l a r sobre las experien

cias de su viaje a l E x t r e m o O r i e n t e y a l África, d i j o que e l 

B r a s i l n o podía c o n t i n u a r e n l a posición tímida en que se 

encontraba, pues tenía e l c a m i n o l i b r e en A s i a y en África. 

L a ampliación de las relaciones internacionales y las ventajas 

d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l aumentarán nuestra a u t o r i d a d i n 

ternac ional , pues y a somos u n país con futuro def in ido , que 

n o puede permanecer c o m o s imple m i e m b r o de la c o m u n i d a d 

sudamericana. Debemos — d i j o Q u a d r o s — mantener relacio

nes diplomáticas con todos los países, s iempre que exista u n 

interés n a c i o n a l . Parece haber sido ésta l a p r i m e r a manifes

tación d e l entonces c a n d i d a t o a l a Pres idencia en favor de 

nuestras relaciones c o n los pueblos africanos. 

Poco después, e l 3 1 de mayo, a f i r m a b a : " L a s líneas gene

rales de l a d i p l o m a c i a brasileña se m a n t i e n e n adscritas a m o l 

des Victorianos. M e parece indispensable actual izar l a or ien-
408 
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tación y los procesos de nuestra política i n t e r n a c i o n a l . Debe

mos ser más objetivos, más prácticos, más dinámicos". E n 

cuanto a l a part icipación del B r a s i l en las conferencias pro

movidas p o r los países afro-asiáticos decía que " p o r las carac

terísticas de su economía, p o r su or igen rac ia l , p o r los senti

mientos de su p u e b l o , cabe a B r a s i l u n a relevante posición 

en el despertar d e l inmenso m u n d o afro-asiático. L a d i p l o m a 

c i a brasileña, desgraciadamente, h a p e r d i d o , i n c l u s i v o p o r 

omisión, las oportunidades de l a solemne h o r a actual . L o s 

grandes Estados nacidos en África y en A s i a necesitarían en

contrar, en l a madurez i n t e r n a c i o n a l de l B r a s i l , e l á n i m o que 

les falta p a r a abreviar l a emancipación i n e v i t a b l e " . 

E n la visión de los acontecimientos actuales se reveló e l 

candidato Q u a d r o s como m u c h o más preparado y audaz que 

su adversario. N o temió vis i tar C u b a y reaf irmar en varias 

oportunidades l a l ínea independiente de aproximación con 

todas las naciones y de s o l i d a r i d a d con los pueblos africanos. 

L a v ic tor ia d e l mes de octubre v i n o a consagrar esa directr iz . 

E n el discurso ante e l T r i b u n a l Super ior E l e c t o r a l , e l 31 de 

enero de 1961, e l Presidente electo declaraba que, " e n esta 

h o r a en q u e países y pueblos secularmente d o m i n a d o s se le

v a n t a n y se l i b e r a n de l a opresión colonia l is ta , m i elección 

p a r a la Pres idencia tiene u n aspecto que merece ponerse de 

relieve en l a h i s t o r i a : l a oposición l lega a l G o b i e r n o en obe

d i e n c i a a l a v o l u n t a d p o p u l a r expresada en l a c o n t i e n d a " . Y , 

además, en e l mensaje d i r i g i d o a l pueblo brasileño a través 

de l a V o z d e l B r a s i l c o n f i r m a b a : "Atravesamos horas de las 

más confusas q u e l a h u m a n i d a d h a conocido. E l c o l o n i a l i s m o 

agoniza, avergonzado de sí m i s m o , incapaz de so luc ionar los 

dramas y las contradicciones que engendró." C o n f i r m ó , des

pués, su c o m p r o m i s o de u n a polít ica de i n d e p e n d e n c i a y de 

relaciones c o n todos los países: " A b r i m o s nuestros brazos a 

todos los países d e l C o n t i n e n t e . F o r m a m o s u n a c o m u n i d a d 

s i n prevenciones político-filosóficas. Nuestros puertos rec ibi

rán a todos los que q u i e r a n comerciar c o n nosotros. Somos 

u n a c o m u n i d a d s in rencores o temores. T e n e m o s p l e n a con

c iencia de nuestra p u j a n z a p a r a que nos arredre e l tratar 

a quienes sean." 
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E s t a confirmación de " u n a polít ica soberana, pero sobe

r a n a en e l sentido rea l y a m p l i o , frente a todas y cualesquiera 

potencias" , era u n a señal de m a d u r e z que n o engañó i n t e r n a 

o externamente a nadie , p o r q u e fue e n u n c i a d a durante toda 

l a campaña; que n o perdía t i e m p o en i n i c i a r l a política de 

aproximación con todos los países y, consecuentemente, c o n 

los africanos, a los cuales nos l i g a u n destino de i n f l u e n c i a 

p a r a l a paz, que n o puede ser aplazado; era, en f i n , u n a polí

t ica que nos l i b e r a b a de aquellas clasificaciones tan comunes 

en l a l i t e r a t u r a polít ica i n t e r n a c i o n a l . L a l l a m a d a lat inoame-

ricanización o sudamericanización, q u e equivale a l a "sateliza-

c i ó n " económica d e l C o n t i n e n t e a los intereses norteamerica

nos o d e l i m p e r i a l i s m o europeo. U s a n ta l denominación estu

diosos como T i b o r M e n d e , o P a u l M a r c H e n r y , y equiva le a 

l a l l a m a d a "mongol ización" , es decir, l a subordinación de las 

zonas d e l Bált ico y de E u r o p a O r i e n t r a l a los intereses sovié

ticos. E r a , en f i n , l a polít ica exter ior que decidió f o r m u l a r 

u n Presidente en ejercicio de sus atr ibuciones constituciona

les pr ivat ivas , y apoyado p o r u n a efectiva mayoría que lo es

cogió. 

H e m o s exper imentado, en estos últ imos períodos, cambios 

rápidos y fundamentales y n a d a nos i m p i d e , por ejemplo, 

encarar e l surg imiento de las nuevas naciones independientes. 

L a opin ión públ ica y p o p u l a r apoyó las modif icaciones a n u n 

ciadas en e l voto de octubre, y e l l a constituye u n o de los 

pi lares de l a política exterior . 

E l Presidente, con su M i n i s t r o y con l a ayuda del C o n 

greso, era q u i e n encabezaba nuestras relaciones exteriores. 

T r u m a n a f i r m a b a que e l Presidente es q u i e n f o r m u l a l a polí

t ica exter ior , y tuvo que tomar graves decisiones. E n nuestro 

Presidente, como Jefe d e l Estado, se encarnaban l a d i g n i d a d 

y l a soberanía de l a Federación y l a i m a g e n que de nosotros 

mismos proyectábamos más allá de nuestras fronteras. 

L a s o l i d a r i d a d de nuestras alianzas; nuestras relaciones con 

todos los pueblos, inc lus ive los nuevos; e l crecimiento orde

n a d o de nuestra economía; l a c a p a c i d a d de las fuerzas arma

das; l a posición de nuestros productos en el comercio exterior; 

las necesidades urgentes de l a educación; el deterioro de los 
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transportes y su mejoría; en f i n , todos los problemas dependen 

de l a i n i c i a t i v a pres idencia l . P o r eso e l Presidente debía po

n e r en práctica todas sus experiencias, todo l o que leyera y 

aprendiera , toda l a comprensión que tuviera de su p u e b l o y 

de las otras naciones, toda su fe, toda su conciencia, todo su 

v a l o r cuando decidía — y tocábale d e c i d i r — los r u m b o s de l a 

v i d a n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 

A su lado, en este ú l t imo caso, está su M i n i s t r o d e l Exte

r i o r , que también antes a f i r m a r a y reaf i rmara su posición 

ant ico lonia l i s ta , como en e l discurso p r o n u n c i a d o en l a Cáma

r a de D i p u t a d o s el 13 de agosto de 1958, o su adhesión a l a 

aproximación a los pueblos afro-asiáticos, en e l Senado, e l 30 

de j u n i o de 1960. A l t o m a r posesión de l a cartera d e l Exte

r i o r , e l if de febrero de d i c h o año, a f i r m a b a A f o n s o A r i n o s 

de Meló F r a n c o : " e l B r a s i l se encuentra en situación especial

mente favorable p a r a servir de eje o de lazo de unión entre e l 

m u n d o afro-asiático y las grandes potencias occidentales. Pue

b l o democrático y cr ist iano, cuya c u l t u r a l a t i n a se enriqueció 

c o n l a presencia de inf luencias autóctonas, africanas y asiáti

cas, somos étnicamente mestizos y c u l t u r a l m e n t e mezcla de 

elementos provenientes de las inmensas áreas geográficas y 

demográficas q u e e n este siglo se abren a l a v i d a i n t e r n a c i o n a l . 

Además de eso, los procesos de mestizaje con que l a metrópol i 

portuguesa nos plasmó, f a c i l i t a r o n nuestra democracia r a c i a l 

que, si n o es perfecta c o m o l o desearíamos, es con todo l a más 

avanzada d e l m u n d o . N o tenemos prejuicios contra las razas 

de color, como ocurre en tantos pueblos blancos o p r e d o m i n a n 

temente blancos; n i pre juic ios contra los blancos, como sucede 

con los pueblos p r e d o m i n a n t e m e n t e de co lor" . Y concluía: 

"consiguientemente, e l ejercicio legít imo de nuestra sobera

nía nos l levará, en l a polít ica i n t e r n a c i o n a l , a apoyar sincera

mente los esfuerzos d e l m u n d o afro-asiático p o r l a democracia 

y l a l i b e r t a d " . Reconocía , como en j u l i o de 1960, que nos ase

mejábamos a los países subdesarrollados d e l África, d e l M e d i o 

y de l E x t r e m o O r i e n t e , a u n q u e estuviésemos más maduros e n 

e l campo jur íd ico y pol í t ico, e interpretaba l a v i c t o r i a aplas

tante de J a n i o Q u a d r o s como expresando e l rechazo, p o r 

nuestro p u e b l o , de l a d i c t a d u r a de c u a l q u i e r especie. E l B r a -
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s i l , país ant ico lonia l i s ta y anti-racista, está convencido de l a 

necesidad d e l desarrollo como base de l a democracia. 

T o d a s esas directrices se v i n c u l a b a n con las afirmaciones 

anteriores y posteriores a la elección d e l Presidente y de su 

M i n i s t r o , que, a l conceder su p r i m e r a entrevista a l a prensa, 

reaf irmó el carácter de total i n d e p e n d e n c i a de nuestra polí

t i c a exter ior y nuestra simpatía p o r los pueblos salidos de l a 

opresión c o l o n i a l o a u n sumergidos en e l la . L o s pueblos mes

tizos como e l d e l B r a s i l — d i j o e n t o n c e s — n o m a n c h a r o n l a 

h i s t o r i a como las l lamadas "razas p u r a s " o "blancas"; el ant i 

c o l o n i a l i s m o brasileño no se l i m i t a b a a l reconocimiento y a l 

apoyo a las naciones que acaban de l iberarse, s ino comprendía 

l a l iquidac ión d e l co lonia l i smo en conjunto , a n i m a d a y favo

r e c i d a p o r nuestro i m p u l s o pol í t ico de apoyo i n c o n d i c i o n a l , 

f renado, s i n embargo, s iempre que significase l a interferencia 

e n asuntos internos de otros países. 

D e b i d a como lo estaba la competencia p r i v a t i v a de l a Pre

s idenc ia y d e l Senado en m a t e r i a i n t e r n a c i o n a l , el hecho es 

q u e competía exclusivamente a l Presidente de l a R e p ú b l i c a 

" m a n t e n e r relaciones con estados extranjeros", lo que equi

val ía a invest ir a l ejecutivo d e l poder de c o n d u c i r las relacio

nes internacionales y, de esta m a n e r a , de adoptar l a política 

de p u e r t a abierta p a r a e l comercio con todas las naciones, de 

a p r o x i m a r n o s a las naciones africanas l iberadas, y de favorecer 

l a l u c h a ant ico lonia l i s ta . E l p r o b l e m a de l a fragmentación 

d e l poder existía en otros aspectos de l a política, pero n o en 

éste, en e l que n o se atomizaba e l l iderazgo presidencial , que 

tenía y debía ser dinámico y autónomo. E l Congreso n o fue 

creado p a r a gobernar, s ino p a r a legislar, y n o debía someterse 

b l a n d a m e n t e a l a v o l u n t a d d e l ejecutivo; debía favorecer l a 

ejecución de u n propósito n a c i o n a l , ta l como el manifestado 

p o r el Presidente Quadros , de u n a polít ica verdaderamente 

soberana, independiente y a n t i c o l o n i a l i s t a . 

C o n el apoyo d e l Congreso p u d o l a P r e s i d e n c i a i n i c i a r u n 

m a y o r e n t e n d i m i e n t o con todos los pueblos , l l e v a n d o a l p la

n o i n t e r n a c i o n a l u n a contr ibución val iosa de e q u i l i b r i o entre 

nuestros compromisos con el l l a m a d o Occ idente y las nuevas 

amistades que debemos buscar en el m u n d o afro-asiático, s in 
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olv idar que si l a A m é r i c a " L a t i n a " nos i m p o r t a m u c h o , e l 

África también nos interesa otro tanto. C o n eso no entramos 

en variantes o encrucijadas, s ino en el c a m i n o de l a c o m u n i d a d 

internac ional , a l a que pertenecemos, s in exclusiones que 

nuestra formación mestiza, c o l o r i d a rac ia l y cu l tura lmente , nos 

i m p i d e f o r m u l a r , o que nuestra soberanía rechaza que nos sea 

impuesta. 

Si l a Operación P a n a m e r i c a n a constituyó u n servicio rele

vante, d a n d o base económica a la s o l i d a r i d a d c o n t i n e n t a l 

— s e g ú n las líneas establecidas p o r la Conferencia de Bogotá 

e impulsándolas—, l a polít ica brasileño-africana puede mos

trar a l Áfr ica que pueblos "afro-occidentalizados" como e l 

nuestro se a f i l i a n , s i n desequi l ibr ios absurdos, a las más var ia

das formaciones. E l nuevo r u m b o no signif ica que nuestra 

preocupación f u n d a m e n t a l sea, p o r ejemplo, el África, s ino 

que n o nos aislemos en l a A m é r i c a L a t i n a , n i nos alejemos de 

todo l o demás, encerrados regionalmente en e l C o n t i n e n t e . 

L a h o r a de l a decisión n o consiste en p r o c l a m a r única y exclu

sivamente nuestra fi l iación occidental , n o solamente p o r q u e 

sería falso considerarnos única y exclusivamente latinos y occi

dentales, como p o r q u e éstos h a n tomado, durante su supre

macía, e l aire de dueños de l a civilización m u n d i a l , a los cua

les otros pueblos, como el nuestro, se agregan o se i n c l i n a n . 

L a decisión consiste en a f i r m a r que l a gran mayoría de l a 

h u m a n i d a d n o considera a l a c u l t u r a occidental , actualmente 

deseuropeizada p o r l a je fatura americana, como el único i d e a l 

a l que debemos aspirar. Su m a n d o h a s ignif icado el p r e d o m i 

n i o de varios mitos de i n f e r i o r i d a d , con los cuales e l la i m p u s o 

l a sujeción c o l o n i a l o s e m i c o l o n i a l . Es preciso recordar, e n 

p r i n c i p i o , que n o se conoció en l a Ant igüedad, como contraste 

c u l t u r a l , l a d u a l i d a d entre O c c i d e n t e y O r i e n t e . L a p r i m e r a 

expresión sólo adquiere sentido (como mostró H u i z i n g a ) si 

c o n e l la se sub-entiende l a c r i s t i a n d a d l a t i n a , después de que 

ésta se aisló, a mediados de l a E d a d M e d i a , de los países que 

n o encontraron en R o m a e l f u n d a m e n t o de l a Iglesia. F u e 

l a escisión d e f i n i t i v a entre l a Iglesia R o m a n a y el P a t r i a r c a 

de C o n s t a n t i n o p l a , a mediados del siglo x i , lo que d i o or igen 

a l d u a l i s m o . N i n g u n a razón geográfica o etnográfica expl icó 
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l a separación, n i e l a d v e n i m i e n t o d e l i s lamismo provocó la 

r u p t u r a , pues l a España m o r a n o representaba a l Or iente . 

D e esta manera , l o que l lamamos Occ idente sólo aparece 

c o n l a c r i s t i a n d a d l a t i n a , forjada especialmente en e l siglo X I I . 

P e r o , en r e a l i d a d , n o podemos h a b l a r de u n fenómeno histó

r i c o único , susceptible de u n a designación como aquélla, en 

vista de que l a p r o p i a civilización occ identa l contiene en sí 

m i s m a formas extremadamente variables. U n a América d e l 

N o r t e o d e l S u r n o sólo es occidental , así c o m o u n a R u s i a n o 

es esencialmente or ienta l . L o s Estados U n i d o s o el B r a s i l , p o r 

e jemplo, son sociedades africanizadas y aboriginizadas mult i¬

raciales y m u l t i c u l t u r a l e s . E n el B r a s i l n o faltó, a través de 

P o r t u g a l , como mostró G i l b e r t o Freyre, l a p r o p i a i n f l u e n c i a 

árabe y m a h o m e t a n a , próximo-oriental, n i l a extremo-oriental , 

t a n a v i v a d a p o r el contacto y l a relación c o n t i n u a , en l a épo

ca c o l o n i a l y contemporánea. Sería, así, falsa c u a l q u i e r pre

tensión exc lus iva euro-occidental d o m i n a n t e en las capas supe

riores de l a sociedad; p o r l o demás, mestiza afro-indígena-

o c c i d e n t a l en las capas más ampl ias de l a población, a u n 

c u a n d o prevalezcan, p o r imposición de l a minoría , los ideales 

trasplantados de l a l l a m a d a civilización occidental . 

L o s estilos de v i d a diferentes, en regiones más avanzadas o 

más atrasadas, que caracterizan a los varios "B r a s i l e s" , mar

can los sistemas de civilización occidentales y mestizos. Es 

lógico que e l proceso de expansión de l a civil ización occiden

ta l en e l B r a s i l sea extremadamente comple jo y p r e d o m i n e 

a ú n en e l mestizaje c u l t u r a l . Es necesario recordar, como dice 

Florestán Fernándes , 1 que l a construcción occ identa l se h izo 

p o r u n agente ya en sí m i s m o mestizo de otras culturas afro-

árabes y de las más atrasadas de l a civil ización occidental , a 

ta l p u n t o , que l a distancia entre el patrón occ identa l de zonas 

urbanas e industr ia les d e l B r a s i l es m e n o r con relación a los 

centros creadores europeos, q u e los más adelantados de Por

tugal . A d e m á s de e l lo , l a civil ización o c c i d e n t a l brasileña es 

también mestiza, y a n o ser p o r los ojos de su minoría oligár

q u i c a , ya n o ve tan amenazada p o r e l sufragio u n i v e r s a l a l a 

c u l t u r a o c c i d e n t a l como e l único i d e a l a alcanzar. Su desdo-

r a m i e n t o se h i z o evidente en estos últ imos años; pues tanto l a 
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sociedad l i b e r a l como l a c o m u n i s t a se o r i g i n a n en el occidente 

europeo, cuya formación en ampl ias bases cristianas se m o d i 

f i c a bajo los impulsos d e l j u d a i s m o , d e l helenismo y d e l racio

n a l i s m o . 

N o sería extraño aceptar así, s i n mayores dilaciones, aque

l las palabras de J u a n G u é h e n o : " N o hay n i Este n i Oeste, 

puesto que el m u n d o es u n o . " O , más aún, s implemente n o 

saber si lo mejor y lo m a y o r se sitúan u n poco más a l O r i e n t e , 

o a l Ocidente; n i tanto en A s i a , n i tanto en A t i z o n a . ¿No 

acaso pract ican l a U n i ó n Soviética y l a C h i n a C o n t i n e n t a l u n a 

herejía occidental , n a c i d a en l a m i s m a c u n a de l a filosofía 

a lemana, madre generosa de las concepciones de l a v i d a occi

d e n t a l y sombría fecundadora de los más horrendos crímenes 

q u e m a n c h a n l a h i s t o r i a contemporánea? 

N i l a l a t i n i d a d u n e enteramente nuestro destino a l de E u 

r o p a L a t i n a , parte d e l Occ idente , que hace muchos años ya n o 

encabezaba; n i somos tan lat inos c o n l a africanización, l a " t u -

pinizac ión" y los dist intos mestizajes culturales. Las a f in ida

des espirituales o lingüísticas q u e nos a p r o x i m a n nos u n e n 

tanto como u n e n a los franceses, españoles, i tal ianos, p o r t u 

gueses y romanos, e n los substratos socio-cutlurales comunes, y 

nos d i s t i n g u e n en las diferenciaciones de occidentalización, en 

l a heterogeneidad económica, e n las directrices políticas, e n las 

interrupciones históricas. S i e n E u r o p a las valoraciones lat inas 

var ían tanto entre descendientes directos y las anomalías o 

anacronismos se i m p u s i e r o n p o r e l proceso histórico y p o r las 

oportunidades económicas, ¿qué dec i r de l a l a t i n i d a d de l a 

A m é r i c a de origen hispánica o s implemente de l a nuestra? 

"Quédase a pensar entonces — c o m o escribió G i l b e r t o A m a 

d o — ¿a qué l a t i n o se refiere? ¿Al n a p o l i t a n o , mezcla de todas 

las razas mediterráneas; a l francés, después de tantos siglos de 

ocupación bárbara; a l a España vis igoda; a l P o r t u g a l suevo, 

a l f l o r e n t i n o etrusco, erecto y severo? H a b l a m o s u n a l e n g u a 

n e o l a t i n a , pero n o formamos parte de n i n g u n a c o m u n i d a d 

l a t i n a . . . E n nuestra sangre, si hay gotas de latinos ancestra

les. . . , deben ser t a n pocas, q u e n o son suficientes p a r a dar

nos e l derecho a considerarnos descendientes d e l L a c i o " . 2 

Somos u n a repúbl ica de mestizos, étnica y cu l tura lmente , 
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de mulatos, caboclos, caribocas, cafuzos, que poco t ienen de 

lat inos y que n o pueden aceptar, s ino p o r imposición de u n a 

minoría, como se h a intentado, u n a polít ica de subordinación 

a u n a fracasada hegemonía francesa, inventada p o r N a p o 

león I I I p a r a restaurar e l poderío de su país a costa de los 

pueblos de lengua neo la t ina . P r i m e r o , p o r q u e hoy c u a l q u i e r 

p l a n de c o m u n i d a d l a t i n a es ant icuado y arcaico; y segundo, 

p o r q u e ya en su época era falso presentar a l pueblo francés 

como e l heredero de l a a n t i g u a R o m a y e l perpetuador de su 

espíritu y de su grandeza, frente, especialmente, a l gobierno 

inglés que en sus puntos fuertes y débiles — c o m o recalcó 

B r y c e — 3 más se asemeja a l gobierno de l a república r o m a n a . 

Somos tan falsamente lat inos como los Estados U n i d o s son 

teutónicos, especialmente si consideramos que M i n a s y Bahía 

f u e r o n tan africanizadas y San P a b l o y Amazonas tan " t u p i n i -

zadas". Consecuentemente, si e l Occ idente básicamente con

tiene a l a U n i ó n Soviética, y si nosotros nos componemos de 

elementos n o occidentales, africanos y tupis , n o podemos acep

tar como i n d i s c u t i b l e u n c o m p r o m i s o de filiación, s in diver

gencias. 

Es cierto que nuestro destino se l i g a a l d e l " O c c i d e n t e " 

p o r el régimen representativo, p o r las garantías i n d i v i d u a l e s 

q u e const i tuyen nuestra aspiración polít ica, p o r e l terreno 

económico y tecnológico, que favorece u n a mayor i m p l a n t a 

ción y progreso d e l sistema " o c c i d e n t a l " . N a d i e puede o l v i 

d a r que los Estados U n i d o s , q u e encabezan a l m u n d o "occi

d e n t a l " , todavía o c u p a n e l p r i m e r l u g a r en nuestra política 

económica y exterior . P e r o n a d i e debe o l v i d a r tampoco que 

p o r nuestros propios mestizajes cul turales y étnicos somos e l 

p u e b l o más autor izado p a r a h a b l a r a los nuevos pueblos afr i 

canos, desempeñando u n p a p e l i m p o r t a n t e n o sólo en las rela

ciones " O r i e n t e " y " O c c i d e n t e " , s ino e n las de " O c c i d e n t e " 

y "Áfr ica" . 

L o que poseemos además de occidentales, como l a demo

cracia étnica y l a formación i g u a l i t a r i a m u l t i - r a c i a l y m u l t i 

c u l t u r a l fortalece nuestra aspiración y creencia de que pode

mos desempeñar u n p a p e l construct ivo en l a presente crisis 

i n t e r n a c i o n a l , tan jus t i f i cado m o r a l m e n t e como e l que N e h r u 
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representa. Estamos l iberados de todas las sombrías manchas 

d e l pasado, a l revés d e l " O c c i d e n t e " y de l a U n i ó n Soviética, 

p o r q u e venimos a n i q u i l a n d o las diferencias y desigualdades 

conceptuales entre los hombres, o n o deseamos destruir l a to

l e r a n c i a y las creencias espirituales. 

A r n o l d T o y n b e e escribió que " h a y p a r a e l B r a s i l u n a m i 

sión evidente, que, p o r lo demás, ya está c u m p l i e n d o : l a de 

l l e v a r a b u e n puerto nuestra tarea común de u n i f i c a r a l a 

h u m a n i d a d . M i retrato d e l B r a s i l es e l retrato de u n país en 

e l c u a l las diferencias físicas de raza p i e r d e n muchísimo de su 

v a l o r frente a u n a i d e n t i d a d de rel igión y c u l t u r a . L o s brasi

leños n o están aislados, creo, en l a posesión de esa gran v i r t u d 

social . L o s pueblos musulmanes se d i s t i n g u e n también p o r 

u n a noble tradición de s u b o r d i n a r diferencias raciales a l a 

c o m u n i d a d de c u l t u r a y de c u l t o " . Pero n o son los m u s u l m a 

nes o l a mayoría no occidental despierta quienes d o m i n a n a l 

m u n d o , y sí l a minoría occ idental . P o r ese m o t i v o , agregaba 

T o y n b e e en 1 9 5 ! que las v ir tudes y los vicios de los pueblos 

occidentales t ienen, sobre e l m u n d o de hoy, u n efecto mayor 

q u e el de los vicios o v irtudes de aquellos otros pueblos: " H e 

al l í p o r qué la s u p e r i o r i d a d d e l B r a s i l a los prejuicios raciales 

m e parece u n impor tante y auspicioso m a r c o e n los caminos 

d e l m u n d o actual , que casi sólo angust ia i n s p i r a n . Esa v i r t u d 

brasileña tiene u n especial v a l o r p o r ser, desgraciadamente, 

u n tanto rara en e l conjunto del m u n d o occidental . U n país 

o c c i d e n t a l que pract ica esa v i r t u d está, p o r l o tanto, prestan

d o u n notable servicio a l a causa h u m a n a común de reconci

l i a r diversas razas, rel igiones y culturas . Y o añadiría, además, 

q u e u n país occidental , v ictor ioso en cuanto capaz de superar, 

e n su p r o p i o terr i tor io , e l p r e j u i c i o r a c i a l , puede encarar e l 

f u t u r o con mayor conf ianza y serenidad que sus contemporá

neos d e l otro l a d o d e l At lánt ico que, inquietos pero obstina

dos v i v e n hoy en día e n c i m a de volcanes." 4 

Es evidente, entonces, e l i m p a c t o de esos valores morales 

sobre nuestra polít ica exter ior y l a aceptación implícita de los 

c inco p r i n c i p i o s de N e h r u : e l respeto m u t u o p o r el terr i tor io 

de cada u n o ; l a n o agresión; l a n o inter ferencia en los asuntos 

internos de otras naciones; l a i g u a l d a d y e l beneficio mutuos; 
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l a coexistencia pacífica. P e r o , como declaró e l p r o p i o Nehru,5 

u n a polít ica exter ior n o es u n a declaración de p r i n c i p i o s n i 

u n a directr iz que diga a l m u n d o cómo debe comportarse. L a 

pol í t ica exter ior está c o n d i c i o n a d a y contro lada p o r l a p r o p i a 

fuerza n a c i o n a l . 

F r e n t e a l a i n v u l n e r a b i l i d a d m u t u a en que se encuentran 

los dos gigantes d e l poder, e l c u l t o d e l " n o a l i n e a m i e n t o " se 

e x p a n d e y genera e l n e u t r a l i s m o , que tantas naciones afro

asiáticas adoptan actualmente. L a fe polít ica de l a coexisten

c ia pacífica fue f u n d a d a en e l progreso t r iunfante de las luchas 

anti- imperial istas . P e r o todos reconocen que, a excepción d e l 

C o n g o , en donde los belgas m a n i o b r a n tras bastidores, l a ma

yoría de los nuevos estados africanos ganó su independencia 

s i n l u c h a armada. S i nuestro " r e i n o " n o es e l neutral ismo, 

como muchos sostienen, somos, c o m o l a I n d i a en el O r i e n t e , 

e l lazo entre e l Occidente , e n t e n d i d o en sus valores técnicos y 

económicos y en su fe cr is t iana y democrática, y e l A f r i c a . S i 

e n e l A f r i c a e l cr is t ianismo está c o n s t i t u i d o p o r u n a pál ida 

minoría , l a democracia étnica y los otros valores de nuestra 

j o r n a d a histórica p u e d e n a u x i l i a r nuestra acción de amistad 

y cooperación, s i n compromisos m i l i t a r e s n i obligaciones irre-

nunciab les de defensa en favor de u n o u otro bando; nos 

corresponde, así, adoptar u n a posición de e q u i l i b r i o y armonía 

entre unos y otros, e m p l e a n d o los recursos de nuestra h a b i l i 

d a d de acomodo, s in o l v i d a r q u e nos af i l iamos a unos u otros, 

s i n i m p o r t a r q u e sea más a unos q u e a otros. P o r l o tanto, 

u n a n u e v a polít ica externa i n d e p e n d i e n t e debe comenzar n o 

sólo p o r l a regionalización de l a Operac ión Panamer icana , o 

p o r l a continentalización de nuestra polít ica exterior; debe 

comenzar también en África, p o r u n a polít ica de explanada, 

s u p e r c o n t i n e n t a l , q u e asegure nuestra posición actual y futu

r a . C o n t r a las d iscr iminac iones europeas o norteamericanas, 

nos corresponde i n t e n t a r l a defensa de nuestros objetivos ac

tuales muchos de los cuales se transformarán en permanentes 

c o m o es e l caso d e l Áfr ica y de l a A m é r i c a " L a t i n a " 

C o n v i e n e , sobre todo, conservar u n a posición bastante l i 

b r e e n e l juego i n t e r n a c i o n a l y n o servir de peón p a r a u n o u 

o t r o gigante. E l p u n t o c e n t r a l de l a situación i n t e r n a c i o n a l , 
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c o m o u n todo (como acaba de acentuar Woodhouse),« está en 

q u e las relaciones de las pr inc ipa les potencias, o especialmen

te de las dos grandes potencias, se o r i e n t a r o n desde mediados 

de 1950 h a c i a u n " p u n t o m u e r t o " , en e l c u a l l a guerra es 

i m p r o b a b l e , l o que puede s ignif icar l a paz permanente. 

Puede ser que muchos todavía n o hayan advert ido que 

las armas nucleares redujeron e l riesgo de u n a guerra m u n 

d i a l , como lo reconoció en 1955 e l D e f e n c e W h i t e P a p e r . E l 

desarrol lo de las armas nucleares y par t i cu larmente l a p a r i 

d a d a lcanzada desde 1954, e l i m i n a r o n l a p o s i b i l i d a d de guerra 

entre las grandes potencias y n o existe l a hipótesis de guerra 

p o r error o accidente, ya que todos se encuentran alertas 

sobre las consecuencias fatales de su uso, o s implemente p o r q u e 

n o hay guerra p o r accidente. 

A d e m á s de lo anterior , a u n s i n l a invención de las armas 

nucleares, l a distribución d e l poder en e l m u n d o es más esta

b l e desde 1945, de lo que fue de 1895 a 1945. E l período de 

rápidos cambios y de disparidades en l a balanza d e l poder 

v iene s iendo sust i tuido p o r u n nuevo e q u i l i b r i o o u n a r u d a 

i g u a l d a d de fuerzas. L a segunda guerra m u n d i a l completó e l 

per íodo de transición, y l a paz de 1945 representará u n p a p e l 

m u y s igni f icat ivo en l a h is tor ia d e l m u n d o , como tan certera

m e n t e señaló B a r r a c l o u g h . A l revés d e l acuerdo inevitable

mente a r t i f i c i a l de 1918, l a paz de 1945 se basó en i m p o r t a n 

tes real idades que anter iormente se desconocían o n o se acep

taban, tales como, p o r ejemplo, e l traspaso d e l poder europeo 

a los nuevos protagonistas, Estados U n i d o s y l a U n i ó n Sovié

t ica; e l n a c i m i e n t o de las potencias medianas o deuterago-

nistas c o m o C h i n a e l B r a s i l l a I n d i a e l C a n a d á A u s t r a l i a -

l a m a y o r significación de l a A m é r i c a L a t i n a y e l surg imiento 

d e l África, si n o como fuerzas propias , p o r l o menos como 

extras o f igurantes en l a escena m u n d i a l , y n o como simples 

ceros que se ponían o disponían e n favor o en contra de este 

o de a q u e l poder. P e r o e l p u n t o m u e r t o nace d e l reconoci

m i e n t o , p o r los Estados U n i d o s , de su inescapable posición de 

p o t e n c i a m u n d i a l y d e l reaparec imiento de R u s i a como otra 

p o t e n c i a m u n d i a l , y, especialmente, d e l hecho de q u e ambas 

se c o n v i r t i e r a n en potencias de escala t a n colosal , que n i n g u n a 
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de ellas puede derrotar a l a otra, c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e r o 

y var iedad de sus aliados. 

Es esta úl t ima consideración — m á s i m p o r t a n t e que l a 

p a r i d a d , pues todas las pequeñas diferencias son puramente 

marginales y l a l u c h a p o r las ventajas const i tuyen u n objet ivo 

s in s e n t i d o — l a que conduce a todos los part ic ipantes (y nos

otros queremos ser u n o de ellos, n o l imitados a l a reg ional i -

zación de l a Operac ión Panamericana) a hacer todos los es

fuerzos p a r a asegurar las mejores posiciones antes de que sea 

tarde. L a re la t iva es tabi l idad actual sugiere u n a i n m e d i a t a 

y rápida adaptación a los cambios monumenta les que están 

o c u r r i e n d o en l a ba lanza d e l poder y que sólo h a n aconte

c ido rara vez en l a h is tor ia . 

Este ajuste n o se completará s in tensiones y fricciones y 

s in él n o habrá p o s i b i l i d a d de actuación, si n o i m p o r t a n t e 

en e l f u t u r o , p o r lo menos regular en el presente; pues e l 

m u n d o , en su m a r c o d o m i n a n t e , estará necesariamente cerra

do a otros part ic ipantes. L a r e a l i d a d d e l " p u n t o m u e r t o " y 

l a necesidad de u n a posición i n t e r c o n t i n e n t a l deben condu

cirnos a rehusar e l p a p e l secundario que nos p r o p o n e n l a 

Operación P a n a m e r i c a n a y l a O . E . A . de ser, en el campo 

político-económico, u n a parte de l a América " L a t i n a " ; y, e n 

e l campo m i l i t a r , asociado de los Estados U n i d o s . L a polít ica 

exter ior debe planearse p a r a e l f u t u r o y exige grandes mapas 

que ofrezcan grandes perspectivas p a r a que el B r a s i l , como 

u n cont inente que es, ejerza p a p e l extra-continental . D e allí 

el sentido nuevo y o r i g i n a l de l a política exter ior i n i c i a d a 

p o r el Presidente Quadras , l a cua l , l l evada a todas sus conse

cuencias, podrá asegurarnos esa posición que e l p u n t o m u e r t o 

i n t e r n a c i o n a l sugiere y permite . 

E l nuevo sentido n o consiste, p o r lo tanto, en c a m i n a r 

abiertamente h a c i a el neutra l i smo, o hac ia l a l l a m a d a "terce

ra posición", ya que son inequívocos nuestros lazos esenciales 

con el l l a m a d o Occidente , s ino en dar m a y o r l i b e r t a d de mo

vimientos a nuestro juego diplomático; en n o p e r m i t i r que 

nos e m p u j e n c o n t r a nuestros propios intereses económicos de 

expansión comerc ia l ; en asegurar u n a posición intercont inen

ta l más favorable. E l interés n a c i o n a l debe p r e d o m i n a r aún 
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sobre compromisos anteriores que deben ser revisados a l a l u z 

de los objetivos nacionales, actuales y permanentes. Nuestros 

intereses están p o r todas partes y n o sólo en l a A m é r i c a L a t i 

n a o e n l a O . E . A . A l e q u i l i b r i o d e l poder, e n p u n t o muerto , 

debemos oponer l a coordinación de nuestros intereses con los 

de varios otros estados de todos los continentes, comenzando 

p o r los africanos. Ofreceremos a todos u n a polít ica de b u e n a 

v o l u n t a d , de cooperación y de acción i n t e r n a c i o n a l construc

t i v a y respetable, ajustando intereses y oportunidades , respe

t a n d o l a p e r s o n a l i d a d histórica y l a d i g n i d a d i n t e r n a c i o n a l 

de todos. Ese real ismo de l a posición y e l i d e a l de coopera

c ión q u e e l Presidente Q u a d r o s ofreció, y en e l cua l debemos 

proseguir , s i n virajes revolucionarios , abogando p o r unas re

laciones mejores con todos y cualesquier bloques, O c c i d e n t a l 

y O r i e n t a l , pero s i n o l v i d a r los lazos tradicionales q u e nos 

u n e n a los Estados U n i d o s y a l a E u r o p a O c c i d e n t a l . 

N o estaríamos a merced de nadie , n i admitir íamos inso

lencias o fa l ta de atenciones, n o sólo de l a especie de a q u e l l a 

q u e l a U n i ó n Soviética nos h izo y de l a que resultó e l r o m p i 

m i e n t o de las relaciones diplomáticas, s ino de otras, como l a 

amenaza de l a A l e m a n i a O c c i d e n t a l , de que rompería con e l 

B r a s i l si éste r e a n u d a b a sus relaciones con e l b l o q u e o r i e n t a l , 

hecha a q u í e n R í o de J a n e i r o , p o r e l Presidente d e l P a r l a m e n 

to F e d e r a l de A l e m a n i a , y nuevamente repet ida en e l caso de 

l a misión J o a o Dantas en A l e m a n i a O r i e n t a l . ¿Será que A l e 

m a n i a O c c i d e n t a l d i c t a las relaciones internacionales de otros 

países l ibres? 

L a pol í t ica exter ior es u n a de las palancas de l a revolución 

socia l pacífica y l a i n d e p e n d e n c i a consiste, f u n d a m e n t a l m e n t e , 

e n las relaciones exteriores l ibres y soberanas. M e parece que 

e l Presidente Q u a d r o s interpretó con gran sagacidad e l ac tual 

m o m e n t o histórico e intentó ajustar nuestra polít ica exter ior 

a los objetivos nacionales ampl iados p o r l a o p o r t u n i d a d i n 

t e r n a c i o n a l . 

L a r e n u n c i a d e l Presidente J a n i o Q u a d r o s e l 25 de agosto 

de 1961 or ig inó u n a grave crisis polít ica m i l i t a r , con l a soli

c i t u d de i m p e d i m e n t o d e l Vicepres idente so l ic i tada p o r los 

m i n i s t r o s m i l i t a r e s i n t e r p r e t a n d o los vetos oligárquicos de 
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grupos m i n o r i t a r i o s mi l i tares , de extremistas de l a derecha, 

de "macart istas" y de grupos de presión y de intereses con 

ideas retrógradas. L a oposición dec id ida del Congreso, d e l 

pueblo , de l a prensa, de l a opinión pública y de l a mayoría 

d e l ejército evitó el golpe. L a solución transaccional , con l a 

e n m i e n d a p a r l a m e n t a r i a , si constituyó u n retroceso, p o r q u e 

defraudaba l a v i c t o r i a electoral de octubre de 1960 y falsif i

caba el proceso histórico, fue también u n a v i c t o r i a , p o r q u e 

impidió e l acceso a l poder de los elementos más reaccionarios. 

E n l a ba lanza de las fuerzas n o se consiguió desviar a l B r a s i l 

d e l c a m i n o democrático. Parece cierto, también, que el desa

fío aceptado y ganado p o r las fuerzas democráticas n o desvia

rá nuestra polít ica i n t e r n a c i o n a l del r u m b o l i b r e e indepen

diente q u e venía s iguiendo, a pesar de los equívocos en que 

varias veces se incurrió. 

E l m a n t e n i m i e n t o del nuevo sentido de l a polít ica exte

r i o r brasileña, s in los excesos formales de Quadros , h a v e n i d o 

siendo d e f e n d i d a en el Congreso y en la prensa como conve

niente a los intereses permanentes del B r a s i l . L a polít ica ex

terior brasileña respeta su tradición histórica y a p u n t a a sus 

objetivos actuales y de l iderazgo de u n a creciente afirmación 

de i n d e p e n d e n c i a de las naciones lat inoamericanas. L a doc

t r i n a Q u a d r o s - A r i n o s , " p o r su real ismo, p o r su adaptación a 

los p r i n c i p i o s americanos tradicionales — n o intervención, au

todeterminación, i g u a l d a d jurídica de los estados, solución 

pac í f i ca—, a las actuales circunstancias continentales. . . n o 

solamente constituye u n a garantía para los pueblos de las re

públicas lat inoamericanas , s ino el p u n t o l ímite al que pueden 

aspirar los Estados U n i d o s en su concepción del Sistema In-

t e r a m e r i c a n o " . 7 
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