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L A S E G U N D A G U E R R A M U N D I A L reforzó las relaciones d e l B r a 

s i l con África y nos sirvió de advertencia. S i n l a cesión de 

las bases brasileñas de l Nordeste n o h u b i e r a sido posible l a 

v i c t o r i a de E l A l a m e i n , n i l a invasión de E u r o p a , n i las con

secuencias posteriores para el destino de las naciones africa

nas. Desde entonces varios estudiosos brasileños h a n v e n i d o 

l l a m a n d o l a atención sobre l a i m p o r t a n c i a estratégica de 

África. 

E l corone l G o l b e r y d o C o u t o e S i l v a ya advirt ió q u e "de

bemos i m p o n e r n o s u n a v ig i lante observación de todo l o que 

sucede en África, pues nos i n c u m b e l a l u c h a contra l a per

petuación de las fuerzas imperial is tas agresivas, p o r interés 

p r o p i o y hasta p o r tradición, y colaborar eficazmente para 

hacer que f i n a l m e n t e ésta sea más conveniente" . L a defensa 

de u n a geopolít ica de paz, creadora y a f i rmat iva , quiere decir 

q u e el B r a s i l " n o podrá en l a a c t u a l i d a d y en u n planeta 

más a tormén 1a do p o r la. m i s e r i a y el h a m b r e 

j3or las 

ambiciones expansionistas y de d o m i n i o que de todos modos 

existen de hecho y cjue n o son de n i n g u n a m a n e r a n i des 

preciables n i remotas negarse a l p a p e l cjue debe a s u m i r en 

el concierto de las naciones a favor de l a redención de todas 

esa per i fer ia económico social de l a Cjue también p a r t i c i p a y 

cjue se ext iende trágicamente desde los contrafuertes a n d i 

nos a través de toda África de l O r i e n t e m e d i o de l a Penín 

sula Indostana hasta los confines del m u n d o indonesio " 1 

L a i m p o r t a n c i a estratégica de l a costa occidental afr icana 

— d o n d e D a k a r representa e l p u n t o clave de l a u n i ó n aérea 

c o n e l Nordeste b r a s i l e ñ o — n o es puramente m i l i t a r , como 

l o señala el corone l G o l b e r y da C o u t b e S i lva . L o es p a r a l a 
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paz y en l a paz deben coordinarse los esfuerzos de coopera

ción y amistad. 

Verdaderamente somos u n a nación que debe pensar i n 

tercontinentalmente, e l At lánt ico sur nos conduce a África y 

todo nos l i g a : desde las semejanzas geográficas (c l ima, sue

los, vegetación) hasta las fuerzas étnicas, los procesos histó

ricos y los intereses económicos. E l At lánt ico sur nos u n e 

a casi t o d a el Áfr ica occ identa l y nos sugiere u n a pol í t ica 

común i n t e r c o n t i n e n t a l que mejore no solamente nuestras 

condiciones de protección y seguridad sino también nuestras 

alianzas económicas y de amistad. Somos, p o r nuestra p r o p i a 

extensión y posición en el At lánt ico sur, u n a nación inter

c o n t i n e n t a l y u n protagonista de las relaciones internacio

nales c o n el m u n d o africano. T a l vez muchos piensen que 

éste n o es u n m u n d o que cuente o valga l a pena. Pero e n 

las Naciones U n i d a s y en las alianzas de seguridad m u n d i a l , 

hoy esto n o es cierto. P o r nuestra posición en las rutas d e l 

Atlántico, gozamos de u n a posición p r i v i l e g i a d a p a r a u n 

extracont inenta l i smo que favorece nuestras relaciones comer

ciales y polít icas. 

S i mantenemos u n a geopolít ica de paz con estos tr iunfos , 

como a p u n t ó G o l b e r y de C o u t o e S i lva , nuestras p o s i b i l i d a 

des son a ú n mayores cuando se consideran todas las fuerzas 

morales q u e están de nuestro lado, tales como el mestizaje, 

l a to lerancia r a c i a l , el a n t i c o l o n i a l i s m o , nuestro paci f ismo, 

nuestro respeto a todas las naciones. P o r esto m i s m o l a o p i 

nión p o p u l a r v iene apoyando, con gran simpatía y entusias

mo, c u a l q u i e r acción que respalde las re iv indicac iones afr i 

canas y e l acercamiento brasileño afr icano; y l a o p i n i ó n de 

diplomáticos y estudiosos v iene sustentando l a necesidad de 

f o r m u l a r u n a polít ica n o sólo p a r a el mercado afr icano s ino 

también p a r a l a a m i s t a d brasileño africana. 

D e ahí también el fracaso de l a polít ica que el B r a s i l ve

nía adoptando, atendiendo exclusivamente a los Estados U n i 

dos, a E u r o p a y a l a América l a t i n a , con l a Operac ión P a n 

americana f o r m u l a d a d u r a n t e l a gestión de J u s c e l i n o K u b i t -

schek como sistema de r e g i o n a l i s m o c o n t i n e n t a l . L a O p e r a 

ción P a n a m e r i c a n a opacó el más i m p o r t a n t e fenómeno d e l 
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proceso histórico m u n d i a l entre 1958 y 1960: l a l iberación 

africana. V i v i m o s alejados d e l proceso histórico m u n d i a l y 

s i no era u n desviacionismo p o r q u e representaba parte de 

los intereses nacionales, servía p a r a ocul tar nuestra m a r c h a 

indefendible d e l lado de los poderes coloniales, víctimas de 

l a mayor c l a r i v i d e n c i a o de l a mayor ceguera. 

Votábamos siempre con las potencias coloniales en las 

Naciones U n i d a s , cedíamos a todas las presiones portuguesas, 

a l gobierno ol igárquico de Salazar o de l a c o l o n i a , y otras 

veces disfrazábamos nuestro a l ineamiento c o l o n i a l con absten

ciones. N o tuv imos u n a p a l a b r a de simpatía p a r a l a l ibera

ción afr icana y n o nos d imos cuenta de los peligros que 

p a r a l a seguridad n a c i o n a l podría tener u n a África occiden

ta l enemiga. 

E l gobierno de J u s c e l i n o K u b i t s c h e k n o se d i o cuenta cuál 

era su campo de acción en las Naciones U n i d a s en e l c a m i n o 

de l a l iberación afr icana; apoyó completamente l a conducta 

lusi tana, se sometió a los intereses de las potencias c o l o n i a 

les o l imitóse a reconocer d e j u r e los procesos independen-

listas de los Estados africanos. N a d a más que esto, n i n g ú n 

mensaje de simpatía, n i n g u n a s o l i d a r i d a d , n i n g ú n gesto p a r a 

n o h a b l a r de cooperación, como si nos avergonzáramos de l a 

p r i m a v e r a d e l poder africano, como si se nos h u m i l l a s e en 

l a otra a l m a que poseemos, como si despreciásemos nuestra 

i d e n t i d a d , como si fuese posible c o n t i n u a r esta dicotomía en

tre l a polít ica i n t e r n a c i o n a l d i r i g i d a p o r u n a élite europei

zada que t iende a l a conservación del s t a t u s q u o y el p u e b l o 

cuya participación en las decisiones acaba de comenzar. E l 

fracaso de l a polít ica exterior de Jusce l ino K u b i t s c h e k con

sistió en l a u n i l a t e r a l i d a d de su visión regional ista. P a r a e l 

" O t r o H o r i z o n t e " fue u n a polít ica de autol iquidación donde 

cabía esperar q u e los protagonistas se h i c i e r a n el h a r a q u i r i . 

E l p r o b l e m a d e l subdesarrol lo sólo podía vencerse, como 

y a se sabía y se mostró, si se evi taba l a caída de los precios 

de los productos de exportación. P o r eso se reconocía que l a 

competencia de los países subdesarrollados n o era m o t i v o de 

l u c h a sino de u n i ó n en defensa de los intereses comunes. D e 

allí l a u n i l a t e r a l i d a d y estrechez de l a Operac ión P a n a m e r i -
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cana desconocedora de l a r e a l i d a d afroasiática q u e n o unía 

sino que dividía regionalmente l a defensa de los precios de 

los productos básicos y m o t i v a b a l a competencia y selección 

política d e l M e r c a d o común. N a d a h u b o en las directrices 

y en los discursos del presidente Kubi tschek , en los debates 

del Congreso, e n l a orientación de Itamaratí , en las pala

bras de los asesores y n i en n i n g u n o de los opositores d e l 

gobierno: n i n g u n a preocupación, n i n g ú n cuidado, n i n g u n a 

atención p a r a los problemas africanos q u e comezaban a ab

sorber, en esta fase, el espíritu públ ico m u n d i a l y a pres ionar 

sobre l a o p i n i ó n periodística/* Y a en a q u e l l a época se susten

taba l a tesis de l a i n a l t e r a b i l i d a d de l a pol í t ica exter ior 

brasileña, apenas se f o r m u l a b a n críticas a las directrices nor

teamericanas en l a A m é r i c a l a t i n a , pero había a l g u i e n q u e 

se p r e g u n t a b a p o r las posibles preferencias norteamericanas 

p o r A s i a y África, e n vez de l a u n i d a d e n l a l u c h a c o n t r a e l 

subdesarrol lo. C u a n d o se tocaban estos puntos , sólo se reac

t ivaba l a f r a t e r n i d a d c o n t i n e n t a l americana, l a ayuda recí

proca, l a s o l i d a r i d a d occidental , decía l a oposición, y n u n c a 

se criticó l a polít ica de i n d i f e r e n c i a norteamer icana o se v o l 

v i e r o n a f o r m u l a r los p r i n c i p i o s p a r a f a c i l i t a r l a trabazón 

económica entre el B r a s i l y el cont inente afr icano. 

F u e sorprendente q u e el Sr. J a n i o Q u a d r o s , desde el co

mienzo de su campaña pres idencia l , se mostrara c laramente 

dec id ido a r e f o r m a r nuestra polít ica exter ior , hac iendo que 

nos acercásemos a los afroasiáticos. E l 12 de m a y o de 1960, 

en l a reunión c o n el P a r t i d o R e p u b l i c a n o , después de que 

J a n i o Q u a d r o s h a b l ó sobre l a exper iencia q u e a d q u i r i ó en 

sus viajes a l E x t r e m o O r i e n t e y a África, d i j o que el B r a s i l 

n o podía c o n t i n u a r en l a t ímida posición e n que se encon

traba, pues tenía el 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 

de las relaciones comerciales a u m e n t a r o n nuestra a u t o r i d a d 

i n t e r n a c i o n a l y nos h a n convert ido en u n país con u n f u t u r o 

d e f i n i d o q u e n o puede permanecer como s i m p l e m i e m b r o de 

l a c o m u n i d a d sudamericana. Debemos m a n t e n e r relaciones 

diplomáticas c o n todos los países t a n p r o n t o c o m o haya u n 

interés n a c i o n a l . 3 Ésta parece haber sido l a p r i m e r a m a n i -
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testación d e l entonces candidato a l a presidencia en favor de 

las relaciones con los pueblos africanos. 

Poco después, el 31 de mayo, afirmó: " L a s líneas genera

les de l a d i p l o m a c i a brasileña siguen los moldes Victorianos. 
D e aquí l a necesidad indispensable de actual izar l a or ienta

c ión y los procesos de nuestra polít ica i n t e r n a c i o n a l . Debemos 

ser más objetivos, más prácticos y más dinámicos." Respecto 

a l a participación d e l B r a s i l e n las conferencias convocadas 

p o r los países afroasiáticos, decía q u e " p o r las características 

de su economía, p o r sus orígenes raciales, p o r los sent imien

tos de su gente, cabe q u e e l B r a s i l asuma u n a posición de 

p r i m e r a i m p o r t a n c i a en e l despertar de l inmenso m u n d o 

afroasiático. Desgraciadamente l a d i p l o m a c i a brasileña está 

perdiendo, inc lus ive p o r omisión, las oportunidades de esta 

h o r a solemne. L o s grandes Estados que nacen en A s i a y 

África necesitan encontrar , en l a madurez i n t e r n a c i o n a l d e l 

B r a s i l , e l á n i m o de que carecen p a r a que esta emancipación 

inevi table se c u m p l a en u n p lazo más breve" . 4 

E n vista de los acontecimientos internacionales, el candi

dato J a n i o Q u a d r o s p r o b ó estar más preparado y tener más 

visión que su contr incante . N o temió vis i tar a C u b a y reafir

m a r en varias ocasiones u n a l ínea i n d e p e n d i e n t e de acerca

m i e n t o con todas las naciones y de s o l i d a r i d a d con los pue

blos africanos. C o n l a v i c t o r i a de octubre se consagró esta 

directr iz . E n e l discurso a 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 q u e " e n 

esta h o r a en que países y pueblos, t r a d i c i o n a l m e n t e d o m i 

nados, se l e 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 como presidente tiene u n aspecto que merece 

destacarse en l a h i s t o r i a : l a oposición l lega a l gobierno, obe

deciendo 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 después, en el discurso d i r i g i d o a l p u e b l o brasileño p o r l a 

V o z d o B r a s i l e l n u e v o presidente af irmó: "Atravesamos las 

horas más perturbadas q u e jamás haya conocido l a h u m a 

n i d a d . 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 resolver los dramas y las contradicciones q u e 

engendró." C o n f i r m ó s u c o m p r o m i s o , sancionado p o r e l pue

b l o , de u n a pol í t ica de i n d e p e n d e n c i a y de relaciones c o n 
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todos los países: "abr imos nuestros brazos a todos los países 

del continente. Somos u n a c o m u n i d a d s i n prevenciones polí

tico filosóficas. Nuestros puertos se abrirán a todos los q u e 

q u i e r a n comerciar. Somos u n a c o m u n i d a d s in rencores n i te

mores. T e n e m o s u n a p l e n a conciencia de nuestra pujanza que 

nos p e r m i t e el n o amedrentarnos a l tratar con c u a l q u i e r a . " 

Esta afirmación de " u n a política soberana, l a más sobe

r a n a en e l sentido real y a m p l i o , c o m p r e n d i e n d o a todas las 

potencias" , era u n a señal de madurez que n o eludía n i i n 

terna n i externamente a nadie, porque fue a n u n c i a d a durante 

toda l a campaña. N o perdió t iempo p a r a i n i c i a r l a polít ica 

de acercaomiento con todos los países en general y con los afr i 

canos en especial, a los cuales el destino nos l i g a p a r a ejercer 

u n i n f l u j o en favor de l a paz que n o puede ser pasado p o r 

alto; era e n f i n u n a política que nos l i b e r a b a de las tan comu

nes clasificaciones de 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 latinoamericanización o sudamericanización, es decir, 

l a "satel ización" económica del cont inente a los intereses 

norteamericanos o a l i m p e r i a l i s m o europeo. E r a especial

mente l a polít ica que el presidente, en e l goce de sus atr i 

buciones consti tucionales y apoyado p o r l a mayoría efectiva 

que l o escogió, decidió lanzar. 

F u e e l presidente J a n i o Quadros q u i e n decidió l a rees

tructuración de l a política exterior brasileña, no solamente 

en el sentido de l a independencia , s ino también en l a am

pliación de los horizontes. Conservábase l a l i b e r t a d de acción, 

o p r i m i d a p o r las presiones externas, forzada por los intereses 

ol igárquicos y de otros grupos económicos o p o r las voces 

del P a r l a m e n t o y l a prensa, muchas veces confundidas con 

las de l a o p i n i ó n públ ica que apoyó a j a n i o en l a votación 

y después aplaudió l a independencia de su conducta, l a am

pliación de las relaciones internacionales , los r u m b o s nuevos, 

el a n t i c o l o n i a l i s m o , l a s o l i d a r i d a d y l a cooperación con el 

Áfr ica l i b e r a d a . Se m o d i f i c a b a el proceso histórico y nuestra 

posición en este proceso, por l o tanto debían modif icarse 

también los objetivos y los métodos de nuestra política exte

r i o r . P o r q u e se trataba del p r i m e r presidente brasileño que 

conocía e l otro m u n d o , que no visitó, c o m o siempre, sólo a 
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E u r o p a y a los Estados U n i d o s donde se oía siempre l a m i s m a 

canción sobre nuestro destino a l m a r g e n d e l prec ipic io , se 

p o d í a pensar que su visión era a m p l i a y u n i v e r s a l como exi

g í a nuestra condición de potenc ia m e d i a , u n o de los países 

c lave de l a l l a m a d a región l i b r e de l m u n d o . 

D e su l a d o estaba el m i n i s t r o d e l E x t e r i o r , A l fonso A r i -

nos de M e l ó Franco, que ya antes había a f i rmado y reafir

m a d o su posición ant ico lonia l i s ta — p o r ejemplo en el discurso 

e n l a C á m a r a de D i p u t a d o s e l 13 de agosto de 1958—, o su 

adhesión a l acercamiento c o n los pueblos afroasiáticos en el 

Senado, el 30 de j u n i o de 1960. A l tomar posesión del pues

to, e l 1° de febrero de 1961, A l f o n s o A r i n o s d i jo : " E l B r a s i l 

se encuentra en u n a situación especialmente favorable para 

servir de u n i ó n entre el m u n d o afroasiático y las grandes 

potencias occidentales. P u e b l o democrático y crist iano, cuya 

c u l t u r a l a t i n a se enriquece c o n l a presencia de influencias 

autóctonas, africanas y asiáticas, somos étnicamente mestizos 

y c u l t u r a l m e n t e u n a mezcla de elementos provenientes de las 

inmensas áreas geográficas y demográficas q u e h a n aparecido 

e n l a v i d a i n t e r n a c i o n a l d u r a n t e este siglo. Además de eso, 

los procesos de mestizaje p o r los que l a metrópol i portuguesa 

nos plasmó f a c i l i t a r o n nuestra democrac ia r a c i a l que n o es 

perfecta, como desearíamos, pero c o n todo, es l a más avan

zada del m u n d o . N o tenemos prejuic ios c o n t r a las razas de 

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

temente blancos; n i prejuicios c o n t r a los blancos, como acon

tece con los pueblos p r e d o m i n a n t e m e n t e de color" . C o n 

c luyó d i c i e n d o : " C o m o consecuencia, el ejercicio legítimo de 

nuestra soberanía nos l levará, en l a polít ica i n t e r n a c i o n a l , a 

apoyar sinceramente los esfuerzos d e l m u n d o afroasiático p o r 

l a democrac ia y l a l i b e r t a d " . 5 Reconocía , como en j u l i o de 

1960, que nos parecíamos a los países subdesarrollados de Áfri

ca, d e l O r i e n t e M e d i o y E x t r e m o y q u e ahora que se había 

m a d u r a d o en l a ley y l a polít ica, se veía l a v i c t o r i a avasalla

d o r a de J a n i o Quadros como u n a expresión de nuestro pue

b l o que r e p u d i a b a 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 

s i l , país a n t i c o l o n i a l i s t a y ant i rrac is ta está convencido de l a 

necesidad d e l desarrol lo c o m o base de l a democracia. 
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T o d a s estas directrices se c o m b i n a b a n con las af irmacio

nes previas y posteriores d e l presidente y de su m i n i s t r o , los 

que a l conceder su p r i m e r a entrevista a l a prensa reafirma

r o n e l carácter totalmente i n d e p e n d i e n t e de nuestra política 

exter ior y nuestra simpatía p o r los pueblos salidos de l a opre

sión c o l o n i a l o aún sometidos. D i j o entonces que l iberados 

de prejuic ios , los pueblos mestizos como el B r a s i l no m a n 

charán l a h is tor ia con las l lamadas razas puras o blancas; el 

a n t i c o l o n i a l i s m o brasileño n o se l i m i t a b a a l reconocimiento 

y a l apoyo de las naciones q u e acababan de liberarse, s ino 

q u e i m p l i c a b a l a l iquidación en c o n j u n t o d e l co lonia l i smo, 

sostenida y favorecida p o r nuestro i m p u l s o político de apo

yar i n c o n d i c i o n a l m e n t e a otros países s iempre que h u b i e r a 

u n a interferencia en sus asuntos internos. Declaró también 

su decisión de ganarse l a colaboración d e l Congreso en el 

desenvolv imiento de l a polít ica externa y así l o afirmó en su 

declaración a l Senado. 

E l presidente Quadros era m u y a u t o r i t a r i o y n o abdicó l a 

dirección tota l de política externa. Se repetía l o que sucedió 

en el g o b i e r n o K u b i t s c h e k c u a n d o h u b o dos ministerios d e l 

E x t e r i o r : u n o en Itamaratí, dedicado a las tareas de r u t i n a , 

y o t ro e n Catete, f o r m u l a n d o l a Operac ión P a n a m e r i c a n a y 

otras invenciones. L o s asuntos burocráticos se resolvían en 

I tamarat í y las decisiones e r a n tomadas en el Pa lac io do 

A l v o r a d a . E l presidente dirigía a Itamaratí s in respeto p o r 

las reglas de discreción, d a n d o instrucciones e n boletines pre

v i a m e n t e divulgados p o r l a prensa y l a r a d i o . U n o de los 

pr imeros , e l 24 de febrero de 1961, so l ic i taba poderes p a r a 

a ) c o n s t i t u i r u n g r u p o de trabajo c o n e l objet ivo de prepa

r a r u n a representación diplomática brasileña en los nuevos 

Estados africanos; b ) l a e laboración de u n a polít ica brasileña 

p a r a ese continente, l a cua l debía ser r e e x a m i n a d a en todos 

sus aspectos sobre todo en el polít ico, en el económico y en 

e l c u l t u r a l . Ese m i s m o día e l presidente Quadros decidió 

crear becas de estudio p a r a el África, u n a reducción de 20 % 

e n los salarios de los diplomáticos de 400 dólares mensuales 

o más, d e b i e n d o destinar l a m i t a d de l a c a n t i d a d así o b t e n i d a 

a becas de estudio p a r a estudiantes africanos. 
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E n m a r z o de 1961, el m i n i s t r o A l f o n s o A r i n o s entregó u n 

i n f o r m e sobre l a política brasileña p a r a África realizado, como 

s iempre , sobre l a base de l a autosuf ic iencia d e l cuerpo d i p l o 

mát ico que, a pesar de su competencia, se ve, p o r las nece

sidades del servicio y l a de sus propios intereses, obl igado a 

r o m p e r l a c o n t i n u i d a d indispensable de sus estudios. A d e 

m á s de eso, l a política de s igi lo , u n a herencia c o l o n i a l por

tuguesa, desaconsejaba recorrer, como l o hacían las b i e n or

ganizadas secretarías de las grandes potencias, los servicios de 

los estudiosos de fuera. 

E n a q u e l l a ocasión, el m i n i s t r o de E x t e r i o r afirmó que 

" n o somos nosotros los que buscamos a l África, es que las 

jóvenes naciones de este cont inente buscan a l B r a s i l " . Ésta 

e r a u n a declaración sorprendente, pues el B r a s i l era u n país 

práct icamente desconocido en Áfr ica , 6 que n o f iguraba o f i 

g u r a b a m u y poco en declaraciones, l i b r o s o referencias afri

canas y p o r l o tanto n o podía ser m e n c i o n a d o " p a r a servir 

d e u n i ó n n a t u r a l entre las naciones africanas y l a demo

c r a c i a " . 

E l p r o g r a m a aprobado p o r Q u a d r o s incluía acuerdos cul

turales entre B r a s i l y Marruecos , Senegal, G a n a , T ú n e z y N i 

ger ia q u e deberían ser o p o r t u n a m e n t e celebrados p o r el m i 

nister io , así como l a oferta de becas de estudios. Éstas serían 

20 p a r a 1962, 40 p a r a 1963 y 100 p a r a 1965, l imi tadas i n i -

c i a l m e n t e a los estudiantes de m e d i c i n a , farmacia , odontolo

gía , arqui tec tura , agronomía y v e t e r i n a r i a . 7 

F u e r a de l a creación de nuevas embajadas en G a n a , N i 

g e r i a y Senegal, en el p l a n o económico, l a Declaración de 

R í o de J a n e i r o , suscribió u n a n u e v a polít ica cafetalera bra

sileño-africana. Se comprendió entonces q u e e l B r a s i l y a l 

gunos países africanos, competidores en determinados aspec

tos d e l mercado i n t e r n a c i o n a l d e l café, tenían u n interés 

c o m ú n en mantener u n c l i m a de competenc ia legal que per

mit iese n o solamente obtener u n a r e l a t i v a estabilización de 

precios de este p r o d u c t o en e l mercado i n t e r n a c i o n a l sino 

también v a l o r i z a r el trabajo de las poblaciones rurales. L a 

Declarac ión de R í o de J a n e i r o fue u n a fase n a t u r a l de l a 

evoluc ión de los esfuerzos de cooperación i n t e r n a c i o n a l , es-



322 J . H . R O D R I G U E S F I I V - 3 

pecialmente en l o que se refiere a l a tesis brasileño-africana 

de estabilización de precios. F i r m a d a en j u l i o de 1961, entre 

el B r a s i l y l a Organización Interafr icana del Café, estableció 

las bases de u n sistema de consul ta p a r a l a comercialización 

d e l producto , p a r a l a adopción de criterios y políticas s i m i 

lares de contro l de producción y p a r a e l fortalecimiento d e l 

sector agrícola de sus economías.* 

Este paso que aceleraba el proceso de compensación e i n 

tegración internac ional era, en este sentido, u n c om p l e m e nt o 

a l a Conferencia de A c r a que estableció, en a b r i l de 1961, 

las bases para el acuerdo d e l cacao. E l c a m i n o de l a coopera

ción económica parecía más fácil que el de l a c u l t u r a l o e l 

de l a política. 

L a s decisiones que los guardias mar inas circunnavegasen 

el cont inente africano y las exposiciones de productos brasile

ños en África, hechas en e l n a v i o C u s t o d i o d e Meló, condeco

r a r c o n l a o r d e n del C r u z e i r o d o S u l a l presidente de G a n a , a 

los presidentes de los Consejos de minis tros d e l Senegal y de 

T a n g a n i c a , son insignif icantes pero son u n a novedad, espe

c ia lmente cuando se p o n e n en relación con l a decisión d e l 

presidente Q u a d r o s de que el d irector del L o i d e brasileño 

e m p r e n d i e r a estudios con el f i n de crear u n servicio de nave

gación brasileña entre e l B r a s i l e Indonesia , con escalas en el 

cont inente africano. Sólo en j u i o de 1962, el gobierno parla¬

mentar is ta v i n o f ina lmente a concretar esta m e d i d a , a l apro

barse l a resolución que establecía u n a l ínea directa entre B r a 

s i l y África. 

L a s vaci laciones d e l presidente Q u a d r o s y de su m i n i s t r o 

de Relac iones Exter iores son más evidentes en el campo po

lít ico. P r i m e r o era preciso n o o l v i d a r q u e u n a u x i l i a r de 

gabinete, más tarde embajador, fue escogido por ser negro. 

E l despropósito era evidente: era e l racismo a l revés. 9 T a m 

bién pareció i n o p o r t u n a l a decisión presidencial , anterior

mente comentada, de act ivar las relaciones comerciales con 

l a U n i ó n Sudafr icana, en el m o m e n t o de l a matanza de Sha-

pevi l le . T a m b i é n fueron i n o p o r t u n a s las llegadas de colonos 

belgas d e l C o n g o y de blancos de K e n y a , l lenos de pre ju i 

cios, a d m i t i d o s p o r el g o b i e r n o de Q u a d r o s en marzo de 1961. 
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S i n embargo, el p u n t o más i m p o r t a n t e era político. L a 

atención dedicada a África p u d o haber sido aceptada, s i n 

mayores críticas, si h u b i e r a h a b i d o q u i e n afirmase que e l 

B r a s i l i b a a mantenerse en el p l a n o i n t e r n a c i o n a l s in i n c l i 

narse n i h a c i a el Este n i h a c i a África. E l n e w l o o k de l B r a s i l 

comenzaba a n o agradar a las clases conservadoras y sus a l ia

dos de l a prensa i n i c i a r o n u n a de las más vigorosas campa

ñas de q u e se tenga n o t i c i a e n el B r a s i l . N o nos corresponde 

estudiar a q u í los varios aspectos q u e suscitaron los ataques 

de l a prensa conservadora y de las tradicionales fuerzas re

tardatarias. E n resumen, l a idea de establecer relaciones con 

l a U n i ó n Soviética, de enviar u n observador a l a reunión de 

Bucarest , e l recelo que despertaba l a tendencia hac ia el neu

t r a l i s m o y l a posición adoptada en relación a C u b a , provo

c a r o n u n a revuel ta tota l en B r a s i l , a pesar de los acuerdos 

f inancieros c o n los Estados U n i d o s y con E u r o p a . Se acusaba 

a l a pres idencia de querer alinearse c o n A s i a y África y de 

considerar c o m o sus pr inc ipa les preocupaciones a África y a 
l a E u r o p a o r i e n t a l . 

U n a de las cuestiones más graves y q u e se discutió v io len

tamente en los periódicos fue el caso de A n g o l a y l a a c t i t u d 

q u e el B r a s i l tomaría en las Nac iones U n i d a s . Desde las 

pr imeras declaraciones ant icolonial is tas d e l presidente y de l 

m i n i s t r o de Relaciones Exter iores se esperaba el m o m e n t o de 

l a prueba . L a o p o r t u n i d a d surgió c u a n d o Itamaratí tuvo que 

d a r las instrucciones que orientarían a nuestra delegación en 

las N a c i o n e s U n i d a s . C u a n d o l legó l a h o r a decisiva, comen

z a r o n las fluctuaciones. H a b í a u n tratado de c o m u n i d a d que 

d e t e r m i n a b a , como ya vimos, l a consulta sobre problemas i n 

ternacionales de interés c o m ú n manif iesto. E n este caso, de 

interés portugués manif iesto, comprometía nuestras relaciones 

c o n los países d e l cont inente afr icano. 

E l 30 de marzo de 1961, después de u n a conferencia con 

e l embajador M a n o e l R o c h e l a , I tamaratí distribuyó u n a n o t a 

o f i c i a l dec larando que, en relación con e l caso de A n g o l a , el 

presidente creía que " l a orientación de nuestro país descu

bre, de u n lado, u n a f i r m e posición a n t i c o l o n i a l i s t a de l go

b i e r n o y, d e l otro, los compromisos internacionales y los, 
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vínculos de naturaleza m u y especial que u n e n a l B r a s i l c o n 

P o r t u g a l " ; y consecuentemente se e x p i d i e r o n instrucciones a 

nuestra delegación en las Nac iones U n i d a s para que se abs

tuviera de votar sobre el asunto. 

L a m a r c h a atrás se h i z o entre 27 y e l 29 de marzo de 

1961, antes incluso del viaje de A l f o n s o A r i n o s a L i s b o a 

(abr i l de 1961) donde consultaría a l gobierno portugués. C o n 

vencidos e l presidente y e l m i n i s t r o de que si había c o m u n i 

dad, l a cabeza estaba aquí y n o allá y que el Sr. Salazar debía 

consultarnos y n o nosotros a él, el viaje del minis t ro a l a 

C o r t e representó u n a de las mayores flaquezas y contradic

ciones de l a política de J a n i o Quadros . A l volver, después 

de hacer grandes elogios de Salazar, el m i n i s t r o declaró q u e 

el B r a s i l se reservaba el derecho de estudiar l a situación 

afr icana c o n l i b e r t a d . C o n d e n a b a el c o l o n i a l i s m o , reaf i rma

b a l a u n i d a d de acción de los gobiernos en otros asuntos q u e 

p u d i e r a n interesar a l a c o m u n i d a d y apoyaba l a autodeter

minación de los " p u e b l o s capaces de aspirar a l a indepen

d e n c i a " . N o había c o m o d i j o u n comentarista de l a época, 

m a y o r " e m b r o l l o " , pues se i n s i n u a b a que o p i n a r sobre A n g o l a 

era i n t e r v e n i r en los negocios internos de P o r t u g a l y cjue 

A n g o l a n o estaba capaci tada p a r a aspirar a l a independencia . 

L a cuestión estaba d e c i d i d a a pesar de las declaraciones 

d e l m i n i s t r o , según las cuales, hasta septiembre el B r a s i l n o 

adoptaría u n a decisión. L a v e r d a d era q u e se abstendría de 

votar l a resolución d o n d e se creaba u n a comisión para exami

n a r el caso de A n g o l a . N u e s t r a polít ica i n t e r n a c i o n a l v a c i l a b a 

entre el a n t i c o l o n i a l i s m o y el conf l ic to económico entre e l 

N o r t e y e l Sur a que se refería e l m i n i s t r o . 1 0 Esta concepción 

geográfica de l a r i q u e z a y l a pobreza d e l m u n d o fue u n a cues

tión tan s igni f icat iva q u e hasta f iguró en el mensaje presi

denc ia l . 

E n el Congreso, l a o p i n i ó n se dividió, reflejando no sólo 

tendencias ideológicas o posiciones comunes, sino también 

indecisiones entre las fuerzas de los part idos brasileños. L a s 

f luctuaciones d e l presidente y d e l m i n i s t r o también inf luye

r o n en las indecisiones par lamentar ias y esto hizo que muchos 

senadores y d i p u t a d o s i n d i c a r a n sus preferencias en discursos 
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de apoyo, s i n distinciones part idar ias , y unos cuantos, ani 

mados p o r sus antiguas convicciones integristas, r e c r i m i n a r o n 

vehemente a l gobierno. Otros, q u e n o fueron pocos, en visitas 

a L i s b o a se entrevistaron con Salazar y l e manifestaron su 

s o l i d a r i d a d en l a cuestión de A n g o l a y su apoyo a la c o m u n i 

d a d luso bras i leña ." E n f o r m a indiscreta reve laban su simpa

tía en los mismos términos de " s u perfecto portugués", apro

vechando su alejamiento p a r a censurar a l gobierno brasileño 

e n los puntos en que diferían de su posición. Los partidos 

de l a mayoría habían manifestado su apoyo a la política 

exter ior d e l g o b i e r n o , 1 2 éste, s in embargo, se sentía presionado 

p o r l a c o l o n i a p a r a que h i c i e r a públ ico su r e p u d i o de l a 

orientación o f i c i a l a través de manifiestos, cartas a diputados 

y en l a prensa en relación con l a c o l o n i a , q u e l o atacaba 

r u d a m e n t e . L o s grupos de presión n o actuaban con el m i s m o 

v i g o r con q u e más tarde l o harían en el caso de C u b a , fun

c i o n a n d o entre los bastidores oficiales, en l a prensa o a l a 

l u z pública. 

E n el Senado, el senador N o g u e i r a d a G a m a af i rmaba: 

" E n el m u n d o ya no puede seguirse m a n t e n i e n d o la tutela 

de u n p u e b l o sobre otro y África ya h a r e c o r r i d o el c a m i n o 

histórico que siguió como cont inente de esclavitud. Y a está 

expuesta a las luces y a l progreso d e l m u n d o y tiene que 

levantarse y emanciparse, tornarse l i b r e p a r a integrarse a l 

conc ier to d e l m u n d o l i b r e . " 1 3 M á s preciso, c laro y def in ido 

fue el discurso d e l l íder d e l P . T . B . , d i p u t a d o A l m i n o A f o n -

so: " Y p o r l o tanto, es de esperarse q u e l a l ínea anticolo

n i a l i s t a q u e el presidente proclamó tenga ahora u n a conse

c u e n c i a práctica. Deseamos que el B r a s i l dé en las Naciones 

U n i d a s su voto a favor del m o v i m i e n t o ant ico lonia l i s ta , en 

defensa del p u e b l o angoleño, p o r l a l i b e r t a d de A n g o l a y 

q u e condene absolutamente l a a c t i t u d salvaje de las autor i 

dades portuguesas". E n el m i s m o sentido se pronunció, en 

n o m b r e de U . D . N . , el d i p u t a d o A d a u t o L u c i o Cardoso, d i 

c iendo q u e era a través del m i n i s t r o A f o n s o A r i n o s "como 

nosotros colaboramos en esa polít ica a n t i c o l o n i a l i s t a por l a 

c u a l le hemos c lamado en esta casa; y colaboramos con esa 

pol í t ica de j u s t i c i a p a r a los pueblos subdesarrol lados". U n o 
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de los líderes del P .S .D. , el d i p u t a d o V a l d i r Pires, proc lamó 

también su apoyo a l a polít ica exterior d e l presidente, " q u e 

acababa con viejos prejuic ios y que s ignif ica l a expansión 

diplomática y comerc ia l d e l B r a s i l " , pero manifestaba l a sos

pecha de que n o había u n perfecto entendimiento entre los 

objetivos del presidente y los d e l m i n i s t r o . 1 4 

C o n v o c a d o p o r el Congreso, varias veces el m i n i s t r o A f o n -

so A r i n o s expuso algunos puntos y respondió a las interpe

laciones de senadores y d iputados . 

E n mayo de 1961, el embajador Negrao de L i m a fue a 

A n g o l a a observar el t e r r i t o r i o " u l t r a m a r i n o " en l u c h a . S u 

misión, d e t e r m i n a d a p o r el presidente de l a R e p ú b l i c a según 

l a versión de los periódicos de l a época, o sol ic i tada p o r e l 

p r o p i o gobierno portugués según di jo después e l m i n i s t r o 

de Relaciones Exter iores en el Senado, n o fue b i e n vista p o r 

l a opinión públ ica brasileña. ¿No era acaso u n a intervención 

en los asuntos de Portugal? preguntó u n senador; el m i n i s t r o 

respondió que el embajador había sido i n v i t a d o por el p r i m e r 

minis t ro , p o r e l m i n i s t r o d e l E x t e r i o r y p o r el embajador de 

P o r t u g a l y q u e p o r l o tanto n o se trataba de u n a " i n i c i a t i v a 

de nuestro g o b i e r n o " s ino de corresponder a u n a s o l i c i t u d d e l 

gobierno p o r t u g u é s . 1 5 

U n o de los p r i n c i p a l e s órganos de l a prensa de San P a u l o 

comentó, bajo e l t í tulo " U n extraño embajador" , que se tra

taba de " u n h o m b r e c o m p r o m e t i d o cuyas o p i n i o n e s sobre 

l a coyuntura portuguesa son sospechosas, reflejando f ie lmente 

los puntos de vista oficiales d e l p r o p i o gobierno l u s i t a n o " . 1 6 

Así, era u n servicio más q u e se prestaba a l a d i c t a d u r a por

tuguesa y a l c o l o n i a l i s m o lus i tano: C u a n d o el embajador 

visitó l a " p r o v i n c i a " , n o v i o u n d r a m a ensangrentado, s ino 

que volvió satisfecho después de notar "los muchos i n d i c i o s 

de progreso representados p o r excelentes avenidas y grandes 

ciudades, además de su b e l l a c a p i t a l " . Aprec ió también lo

gros tanto públ icos como pr ivados de gran interés . 1 7 "Estoy 

en m i p a t r i a . Ésta es l a m i s m a a l m a , ésta es l a m i s m a sangre", 

d i jo , p o n i e n d o de rel ieve, p a r a i lus trar a los historiadores, 

que " e l B r a s i l q u e h i c i m o s con los portugueses salidos tanto 

de A n g o l a c o m o de todos los lugares de P o r t u g a l es hoy u n a 
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nación q u e se h o n r a y enorgullece de los p r i n c i p i o s de l i 

bertad, auténtica l i b e r t a d e i g u a l d a d que los portugueses su

p i e r o n i m p l a n t a r " . " E 1 extraño y parc ia l representante bra

sileño enviado a A n g o l a presentó u n informe a Itamaratí que 

se conserva e n sus archivos y que n u n c a se hizo públ ico p o r 

l a polít ica de s igi lo u n a herencia c o l o n i a l portuguesa. 

H o y , más que durante el I m p e r i o o l a p r i m e r a R e p ú b l i 

ca, no se d a n satisfacciones a l públ ico, los informes son relacio

nes anónimas, s in documentación of ic ia l . L a única excepción 

fue el B r a s i l e n P u n t a d e l Este,™ p u b l i c a d o durante el auge 

de l a h is ter ia contra San T i a g o Dantas. 

E l T r a t a d o luso brasileño tuvo el siguiente s ingular y 

extraño efecto: convirtió a nuestros ministros de Relac iones 

Exter iores e n u n a especie de servidores portugueses, s iempre 

de v is i ta en l a C o r t e , en consulta con su jefe y c o r r i e n d o 

h a c i a l a a n t i g u a metrópol i ¿Por qué n o se aguardó, sostenidos 

p o r l a g r a n v i r t u d que es l a moderación, a que el Sr. Salazar 

o e l Sr. F r a n c o N o g u e i r a v i n i e r a n hac ia nosotros? Se acreditó 

u n a C o m u n i d a d y su centro estaba aquí . N o se puede someter 

u n a nac ión c o n t i n e n t a l de 76 mi l lones de habitantes a las 

cosultas de u n jefe autocràtico de nueve y m e d i o m i l l o n e s de 

habitantes. N o l o creyó así A r i n o s cuando fue a L i s b o a , n i 

tampoco c u a n d o permitió a l Sr. Negrào de L i m a , embajador 

e n P o r t u g a l , i r de observador brasileño a A n g o l a . 

E l viaje de A f o n s o A r i n o s a L i s b o a se h izo a l m i s m o 

t i e m p o q u e u n a v is i ta a l Senegal, seleccionado n o sabemos 

b i e n si p o r las preferencias afrancesadas del m i n i s t r o , o p o r 

l a posición polít ica c o n c i l i a d o r a d e l Senegal e n l a polít ica 

afr icana, o quizá p o r l a posición r a d i c a l que desde entonces 

asumió ese país c o n t r a e l c o l o n i a l i s m o portugués, l o q u e le 

l levó a l r o m p i m i e n t o de relaciones y a las denuncias en las 

Naciones U n i d a s . T a n t a s contradicciones i b a n en c o n t r a d e l 

sentido común, pero n o contra las intenciones d e l m i n i s t r o . 

L a s conversaciones académicas y f lor idamente poéticas con 

que se rev is t ieron los entendimientos no trajeron n i n g ú n re

sul tado práctico, a n o ser u n acuerdo c u l t u r a l de efectos tam

bién m u y reducidos. L a misión en África y l a misión Sala-

zar, u n a tesis y u n a antítesis, se q u e d a r o n s i n u n a síntesis. 
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L a misión d e l d i p u t a d o C o e l h o de Souza que visitó G a n a , 

N i g e r i a , l a Costa de M a r f i l , l a R e p ú b l i c a d e l C a m e r ú n y 

Sierra L e o n a , p a r a presentar las felicitaciones brasileñas p o r 

l a i n d e p e n d e n c i a de este úl t ima Estado, part ió en s i lenc io y 

en si lencio volvió . E n África, según los telegramas, promet ió 

el apoyo d e l B r a s i l a l Áfr ica en las Naciones U n i d a s , pero a l 

l legar aquí declaró a penas haber dado " c a b a l desempeño a 

su misión, pract icando actos protocolarios y r e u n i e n d o co

pioso m a t e r i a l q u e f o r m a ocho grandes volúmenes, los cuales 

completarán el i n f o r m e que se presentará a l M i n i s t e r i o " . 2 0 

Nuevamente l a polít ica s ig i lo en el m i n i s t e r i o de Relac iones 

Exteriores obl igó a los funcionarios , en misiones oficiales, a 

no dar satisfacciones a l a opinión pública. 

C o m o se ve h u b o u n i m p u l s o i n i c i a l , u n apasionado inte

rés p o r África, pero u n a polít ica propiamente a fr icana n u n c a 

llegó a forjarse. L o s dos embajadores que se n o m b r a r o n para 

el Senegal y G a n a , los q u e debían i n i c i a r l a ejecución de l a 

política brasileña, n o sabían a q u é i b a n , u n o de ellos era u n o 

de los mejores cronistas brasileños, gran escritor, pero que 

n u n c a se interesó p o r África, n i p o r los estudios históricos, de 

política i n t e r n a c i o n a l o de economía, que le hubiesen p o d i d o 

orientar. L a polít ica a fr icana del gobierno de Q u a d r o s , en 

sus siete meses de gestación, n o d i o a l u z sino a u n a absten

ción en las N a c i o n e s U n i d a s , contra A r g e l y contra A n g o l a , 

a pesar de las protestas de algunos diputados como F e r n a n d o 

Santana y Seixas D ó r i a . 2 1 

E l mensaje pres idencia l a l Congreso, en 1961, en sus d i 

rectrices generales en m a t e r i a de política exterior , se m a n i 

festó opuesto a l conf l ic to ideológico entre los dos bloques, a l 

confl icto económico N o r t e Sur de que ya hablamos, reafirmó 

su apoyo a las N a c i o n e s U n i d a s y nos declaró hermanos c o n 

los pueblos de África " e n l a l u c h a p o r el desarrol lo econó

m i c o , p o r l a defensa de los productos básicos, p o r l a indus

trialización, p o r l a incorporación a l a v i d a n a c i o n a l de todas 

las capas de l a poblac ión" . C o n mayor h u m i l d a d se reconocía 

ahora q u e "nuestro esfuerzo en África, p o r más intenso que 

l legue a ser, n o podrá s ino const i tu ir u n a modesta r e t r i b u 

ción, u n p e q u e ñ o pago de l a inmensa deuda que el B r a s i l 
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tiene p a r a el p u e b l o africano. Esa razón de o r d e n m o r a l 

justificaría, p o r sí sola, l a i m p o r t a n c i a q u e este g o b i e r n o h a 

dado a su polít ica de acercamiento con África. Pero hay más, 

queremos ayudar a crear, en el hemisferio sur, u n c l i m a de 

perfecto e n t e n d i m i e n t o y comprensión e n todos los planos: 

pol í t ico y c u l t u r a l , u n a verdadera i d e n t i d a d esp ir i tua l . U n 

África próspera, estable es u n a condición esencial para l a se

g u r i d a d y desarrol lo d e l B r a s i l " . Lamentándose de l a situa

ción congoleña, apoyó a las Naciones U n i d a s en su tarea de 

crear las condiciones p a r a que e l C o n g o fuese de los congo

leños y declaró que " e l gobierno n o tendría u n a satisfacción 

en el escenario m u n d i a l , m a y o r q u e l a de ver cómo se apro

x i m a b a el día en que u n p u e b l o de tanta i m p o r t a n c i a m u n 

d i a l c o m o e l argel ino, alcanzará su i n d e p e n d e n c i a " . ^ 

Éste fue u n programa que merecía el apoyo unánime del 

país, a l reconocer nuestro deber de estar de l lado de los 

africanos, pues como nació en vías de desarrol lo poco podía

mos ofrecer, a n o ser l a u n i d a d en l a l u c h a p o r l a defensa 

económica y, sobre todo, amistad y cooperación. P e r o faltó 

u n p u n t o esencial, cautelosamente evitado, el de los compro

misos asumidos en contradicción con l a tesis ant ico lonia l i s ta . 

N o h u b o u n a sola p a l a b r a sobre A n g o l a . Más tarde, en 

vísperas de l a crisis de J a n i o Quadros , el 16 de agosto de 

1961, e l m i n i s t r o de Relac iones Exter iores , interrogado por 

e l d i p u t a d o F e r n a n d o Santana sobre l a decisión de abstenerse 

sobre l a cuestión de A n g o l a en las Nac iones U n i d a s , d i j o 

q u e e n m a t e r i a afr icana ya estaba t o m a d a u n a posición y que 

l a abstención estaba c o n d i c i o n a d a a u n a c o y u n t u r a política 

transaccional , d e b i d o a l a existencia de u n c o m p r o m i s o y de 

posiciones anteriores. C o m o siempre, era necesario decir que 

h a b l a b a " u n h o m b r e profundamente portugués de sangre, de 

c u l t u r a , de a m o r n a c i o n a l a l p u e b l o y a l a t ierra portugue

sa", deseoso de que P o r t u g a l obtuviese u n a solución de auto

n o m í a y n o de emancipación. A ñ a d i ó q u e el día en que 

p u d i e r a n mencionarse s in temor las conversaciones que m a n 

tuvo c o n el gobierno de P o r t u g a l , en los términos más dignos 

y más correctos, se vería l a torpeza de los ataques que se 

d i r i g i e r o n c o n t r a el m i n i s t r o de Estado. " N o traicionaremos 
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nuestra posición, V u e s t r a E x c e l e n c i a l o verá. H a r e m o s todo 

l o posible p a r a cooperar c o n P o r t u g a l , c u a n d o sufra a q u e l l a 

nación a l a que nos l i g a n tantos lazos, p a r a hacer que este 

sufr imiento sea el m e n o r posible en este proceso de desarraigo 

y emancipación que consideramos históricamente inevi table . 

P u e d o decir a V u e s t r a E x c e l e n c i a l o que y a di je antes: l lego 

a N u e v a Y o r k con las manos l i m p i a s . " 2 3 

E l m i n i s t r o d i j o que l a abstención d u r a n t e l a X V sesión 

de l a A s a m b l e a G e n e r a l fue el resultado de u n a transacción. 

H a y q u e preguntarse l a naturaleza de esta transacción de l a 

d i p l o m a c i a pract icada sigilosamente y p o r l a grave acusación, 

hecha e n las Nac iones U n i d a s y n o desmentida, de l a "ver

gonzosa oferta del p r i m e r m i n i s t r o de P o r t u g a l de dar a l B r a 

s i l y a otros países occidentales u n a participación en l a ex

plotación de las colonias portuguesas a c a m b i o de apoyar e l 

m a n t e n i m i e n t o d e l i m p e r i o p o r t u g u é s " . 2 4 L a explicación de 

voto d e l B r a s i l en l a X V sesión de l a A s a m b l e a G e n e r a l , 

hecha el 20 de a b r i l de 1961, p o r el secretario C a r v a l h o Silos, 

obedeció a l a f luctuación de nuestra polít ica y a los com

promisos de las negociaciones contraídas en n o m b r e d e l T r a 

tado de amistad. "Estoy obl igado a abstenerme en el voto 

d e l proyecto de resolución. S i n embargo, esto n o s ignif ica 

que el B r a s i l vaya a dejar de l u c h a r c o n t r a e l c o l o n i a l i s m o " , 

d i jo nuestro representante . 2 5 A l a X V I sesión a l a cua l asis

tió el Sr. A f o n s o A r i n o s , n o como m i n i s t r o s ino como jefe 

de l a delegación brasileña y representante d e l gobierno de 

Joáo G o u l a r t , el B r a s i l a b a n d o n ó su posición abstencionista 

y adujo u n a reserva a l a m e n c i o n a d a resolución, como más 

adelante veremos. 

E l m i n i s t r o de Relac iones Exter iores de J a n i o Q u a d r o s 

tuvo en efecto sus vacilaciones, pero l o i m p o r t a n t e fue l a 

disposición c o n que se enfrentó a l p r o b l e m a , s i n e l a l inea

m i e n t o t r a d i c i o n a l a las posiciones colonial istas d e l B r a s i l . 

E r a prefer ib le reconocer que era u n h o m b r e p r o f u n d a m e n t e 

brasileño, p o r sangre, p o r c u l t u r a y p o r a m o r a l a nación 

y a l p u e b l o brasileño y que n o había en B r a s i l u n a M a d r e 

p a t r i a s ino sólo i n a P a t r i a . L o s ataques en l a prensa, espe

c ia lmente de los part idos cr iptocolonial is tas q u e tenían u n 
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interés i n d i s c u t i b l e en e l c o m p r o m i s o del B r a s i l con P o r t u 

gal , n o p o d í a n aceptar l a convicción democrática del M i n i s t r o , 

especialmente cuando se consideraba que más adelante, en 

e l proceso histórico brasileño, l a h is tor ia y l a i n t r a n q u i l i d a d 

i b a n a apoderarse de ciertos sectores de l a op in ión públ ica 

e n el más d u r o y nervioso combate de l a polít ica exter ior 

de J a n i o Q u a d r o s , en vísperas de su renuncia . 

Nerviosos grupos conservadores, conducidos p o r u n go

bernador q u e encabezaba el pensamiento retardatar io brasi

leño que proyecta sobre otros sus propios defectos, n o querían 

o no podían c o m p r e n d e r las innovaciones de l a polít ica 

exterior, n i q u e estuviera despojada de prejuicios y temores. 

Apenas comenzaba e l gobierno a poner a l día l a polít ica 

exterior, tratando de obtener u n a mayor l i b e r t a d de acción, 

más imaginación, retirándose de l a l ínea de apoyo i n c o n d i 

c i o n a l a l a polít ica de las grandes potencias, especialmente 

a l a de los Estados U n i d o s , para poder asumir u n a posición 

de v a n g u a r d i a . E l B r a s i l era u n a l iado y no u n satélite; n o 

c a m i n a b a p o r u n a var iante s ino que p r o c u r a b a establecer 

nuevas bases de cooperación i n t e r n a c i o n a l , más amplias , s i n 

l imi tac iones ideológicas, s i n p r o v i n c i a l i s m o . 

E n l a d ivergencia c o n P o r t u g a l , l a a c t i t u d brasileña fue 

l a abstención, mientras que los Estados U n i d o s v o t a r o n a 

favor d e l e x a m e n de l a situación angoleña a pesar de serles 

vitales las bases en las Azores; 2 6 en l a cuestión de A r g e l i a , 

l a A r g e n t i n a se nos antic ipó, como en casi todas las cuestio

nes coloniales. Ev identemente , l a n u e v a polít ica exter ior bra

sileña n o inc luía solamente las cuestiones coloniales, s ino 

que presentaba u n a m a y o r inspiración nac ional i s ta y pro

gresista, re fugio d e l p a p e l secundario que le atr ibuía l a 

polít ica norteamericana, deseosa de u n a m a y o r l i b e r t a d i n 

ternac ional , de l a ampl iac ión de las relaciones políticas y 

económicas y de l a obtención d e l derecho a tener u n a or ien

tación p r o p i a , s i n que e l e n t e n d i m i e n t o c o n los Estados U n i 

dos dejase de s igni f icar u n a fi l iación legítima.** 

L a posición d e l B r a s i l respecto a l p r o b l e m a cubano, en

teramente i n d e p e n d i e n t e de l a de los Estados U n i d o s , y l a 

reanudación de las relaciones con l a U n i ó n Soviética fueron 
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los pr inc ipa les factores que generaron l a reacción contra 

Quadros . E n esa ocasión W a l t e r L i p p m a n escribió que n o 

debía haber motivos de hister ia si el B r a s i l se apartaba 

de m a n e r a tan atrevida de l a l ínea establecida p o r los Estados 

U n i d o s , otro comentarista observó que sería mejor p a r a los 

Estados U n i d o s tratar a l B r a s i l c o m o trataba a l a G r a n 

Bretaña o a F r a n c i a . 2 8 E l mensaje del presidente Quadros 

fue c laro; decía: "Somos miembros d e l m u n d o l i b r e y ja

más perderemos conciencia de esa c i rcunstanc ia" , y añadió 

que a l a s u m i r u n a posición i n t e r n a c i o n a l más a f i rmat iva e 

independiente , n o var iaba l a posición ideológica del B r a s i l , 

que era occ idental . E l B r a s i l , v i n c u l a d o a Occidente, n o era 

u n a l iado , s ino u n n e u t r a l ; n o quería f o r m a r parte de los 

bloques mi l i tares , n i p a r t i c i p a b a en l a guerra fría y, en e l 

c a m p o i n t e r n a c i o n a l , ya fuera en las N a c i o n e s U n i d a s o bila¬

teralmente, defendía sus intereses. 

L a r e n u n c i a d e l presidente, p o r mot ivos hasta hoy n o es

clarecidos, motivó u n a nueva o l a de i n q u i e t u d contra el vice

presidente que debería const i tuc ionalmente asumir l a pre

sidencia, así como contra l a polít ica exterior. Desde que el 

n u e v o presidente fue invest ido p o r sus derechos constitucio

nales e ins taurado el efímero gobierno par lamentar io , las 

fuerzas conservadoras y derechistas d i r i g i e r o n sus fuerzas 

c o n t r a las directrices de l a n u e v a polít ica e x t e r i o r . 2 9 A u m e n 

t a r o n las críticas y las censuras, pasaron a las agresiones 

personales y a los insultos, pero l a v e r d a d es que, depués 

de a s u m i r e l poder el nuevo presidente, q u e d ó d e c i d i d a l a 

cont inuación de l a anter ior polít ica exter ior , aunque se abo

l i e r o n algunos de sus métodos, como e l de l a fa l ta de discre

ción y los boletines a que ya nos hemos refer ido, y los excesos 

de actos y de palabras, que más parecían amenazas que en

tendimientos . 

P e r o si l a discreción es indispensable , el derecho de i n 

formación es u n a l i b e r t a d democrática f u n d a m e n t a l que debe 

mantenerse p o r q u e l a polít ica i n t e r n a c i o n a l inc luye a l pue

b l o y a éste n o debe tenérsele m a l i n f o r m a d o , como se hacía 

antes, c u a n d o era l a expresión de u n a élite, de u n g r u p o 

social q u e trabajaba p o r l a conservación d e l s t a t u s q u o , su-
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m i s o a las decisiones superiores de las grandes potencias y 

satisfecho c o n obtener pequeñas concesiones a cambio de 

compromisos y obligaciones muchas veces de extrema grave

d a d . L a i n o c e n c i a del p u e b l o y l a i n c a p a c i d a d de las élites 

n o debieron jamás p e r m i t i r n o s a s u m i r e l p a p e l de u n a nac ión 

de corderos, s iempre p e r d i e n d o las batallas, siempre engaña

dos, s iempre m a n i o b r a d o s p o r los abogados de los grandes 

intereses económicos internacionales . D e l corazón nos venía 

e l amor p o r l a paz y l a devoción p o r e l e n t e n d i m i e n t o c o n 

todos, s i n discr iminaciones preconcebidas, y de l corazón tam

bién nos venía el v a l o r p a r a i n i c i a r l a gran l u c h a p o r nues

t r a emancipación tota l y p o r nuestras grandes aspiraciones. 

L a acción del m i n i s t r o San T i a g o Dantas tuvo m u c h a 

más l i b e r t a d p a r a i n i c i a r l a d i p l o m a c i a d e l desarrollo, a pe

sar de l gobierno p a r l a m e n t a r i o . T u v o más audacia, más i m a 

ginación, y se enfrentó con u n v a l o r i n d i s c u t i b l e a l a b a t a l l a 

c o n t r a los retardatarios de toda clase. Desde sus pr imeras 

declaraciones reafirmó los p r i n c i p i o s de n o intervención, de 

autodeterminación y de a n t i c o l o n i a l i s m o . E n este sentido, su 

pol í t ica fue f i rmemente ejecutada, inc lus ive en las Nac iones 

U n i d a s cuando, p o r p r i m e r a vez, se votó p o r el proyecto de 

resolución q u e creaba u n a comisión p a r a recoger información 

sobre l a situación de los terr i tor ios con u n a administración 

portuguesa, si P o r t u g a l n o sometía las informaciones a q u e 

se refería l a resolución N o . 1,542 de l a X V A s a m b l e a ; l a de

legación brasileña h i z o u n a reserva respecto a l a p a l a b r a 

" c o n d e n a " en l a expresión " c o n d e n a l a c o n t i n u a fa l ta de 

c u m p l i m i e n t o p o r parte de P o r t u g a l en p r o p o r c i o n a r infor

m a c i o n e s " . 8 0 L a s instrucciones del entonces m i n i s t r o d e l E x 

ter ior eran más definidas, menos sujetas a las presiones colo

nial istas y n o se fue a l a C o r t e a consul tar con el jefe d e l 

Estado portugués. 

L a polít ica a fr icana, mientras tanto, después de haber 

nac ido con grandes aspiraciones, cayó en el más completo 

s i lencio. L o s documentos básicos de las fases siguientes son 

o m i t i d o s a este respecto. E n su discurso de toma de posesión, 

e l m i n i s t r o de Relac iones Exter iores , San T i a g o Dantas, pasó a 

r e u n i r en su persona a los dos minis ter ios del E x t e r i o r de 
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ios gobiernos anteriores; sólo se refirió a l a abolición de los 

residuos coloniales y no h u b o n i u n a p a l a b r a sobre l a polí

t ica afr icana. E n las l lamadas bases del programa de gobierno 

d e l Consejo de ministros,» se condenó el co lonia l i smo y se 

proc lamó u n a s o l i d a r i d a d con las aspiraciones independen-

listas. N a d a más. E l mensaje pres idencia l declaró vaga

mente q u e se seguía " c o n l a m a y o r atención l a campaña de 

emancipación de los pueblos africanos y asiáticos i n i c i a d a 

después de que terminó l a segunda guerra m u n d i a l " . N u e 

vamente n a d a se d i j o sobre l a polít ica afr icana. Pero es i lus

trat ivo el discurso d e l m i n i s t r o del E x t e r i o r cuando tomó e l 

poder el secretario adjunto p a r a asuntos de E u r o p a occiden

t a l , Áfr ica y el Cercano O r i e n t e , organización que revelaba 

e l m i s m o d o m i n a n t e el m i s m o espíritu co lonia l i s ta de E u r o p a 

o c c i d e n t a l en África y el C e r c a n o O r i e n t e . E n relación a 

África d i j o que la polít ica a n t i c o l o n i a l i s t a l legaría a su c u l 

minac ión con el histórico voto d a d o d u r a n t e l a cuestión de 

A n g o l a . " N u e s t r a política a n t i c o l o n i a l i s t a está exenta de va

ci laciones y de dudas y nuestra posición a l lado de los países 

que l u c h a n p o r su emancipación es hoy u n a posición de 

combate, en l a que tenemos u n p a p e l m u y importante , c o m o 

nación americana, en el esfuerzo hecho p a r a construir u n a 

n u e v a África bajo el signo de l a autodeterminación". 

Estas palabras repetían af irmaciones generales anteriores, 

reforzadas verdaderamente p o r e l voto en las Naciones U n i 

das, pero en vez de l igar a Áfr ica c o n E u r o p a , el m i n i s t r o 

declaró q u e los asuntos de E u r o p a occ identa l que habían sido 

decisivos e n l a orientación de nuestro país, exigían l a adop

ción de u n a polít ica consciente ante los esfuerzos de su inte

gración. E l b l o q u e europeo d e l M e r c a d o c o m ú n que discri

m i n a b a a todos s in el m e n o r respeto p o r los intereses ajenos 

y creaba las mayores di f icultades, exigía u n a mayor atención 

m i n i s t e r i a l . L a E u r o p a de los Seis, ante e l d i l e m a de defen

der sus intereses dentro de sus fronteras o de volverse u n 

satélite económico, había p r e f e r i d o el c a m i n o de l a discri

minac ión. T a m p o c o e l B r a s i l se c o n f o r m a b a con e l papel 

de v i r r e i n a t o n i con a q u e l l a posición modesta e i r rea l que le 

q u e r í a n a t r i b u i r los europeos y los norteamericanos. 
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D e l a l i b r e participación en l a c o m u n i d a d m u n d i a l y d e l 

é x i t o en nuestro comercio i n t e r n a c i o n a l depende también el 

éx i to de nuestra polít ica exterior. Estamos en pel igro de ser 

aislados p o r e l M e r c a d o común europeo y, p o r e l lado de l a 

integración e n l a América l a t i n a y d e l comercio b i la tera l con 

los Estados U n i d o s ; nos resta l a p o s i b i l i d a d de u n i r e l M e r 

cado c o m ú n la t inoamer icano a l M e r c a d o afr icano y a l de 

todos los países fuera de los bloques económicos, en u n a 

l u c h a c o n t r a toda f o r m a de dominación m u n d i a l o de sumi

sión disfrazada p o r intereses regionales, en u n a m a r c h a pro

gresista p o r u n a polít ica g l o b a l , p o r u n a civlización univer

sal que respete l a fuerza de cada región y los intereses, las 

aspiraciones y las esperanzas de todos los pueblos. 

L a polít ica afr icana se q u e d ó en el voto en las Naciones 

U n i d a s , en las líneas marít imas c o n África, i n i c i a t i v a de 

J a n i o Ouadros , en el r e c o n o c i m i e n t o de l a independencia 

de nuevas naciones africanas como A r g e l i a , R u a n d a y U r u n d i 

y en el p r o m e t i d o y n u n c a c u m p l i d o viaje de l presidente 

J o á o G o u l a r t a l cont inente a fr icano p a r a a f i r m a r u n a polí

t i c a de s o l i d a r i d a d , a n u n c i a d o en a b r i l de 1962. A l g u n o s 

opositores v i e r o n i n m e d i a t a m e n t e en estas intenciones de 

acercamiento negro y a m a r i l l o de nuestra d i p l o m a c i a u n 

"pretexto de p e r f i d i a a n t i a m e r i c a n a " , y, p o r eso, a través de 

proyecto se cr i t icaba a l m i n i s t r o d e l E x t e r i o r que, en rea l i 

d a d , n o l levaba a cabo polít ica afr icana a l g u n a y que pidió, 

e n u n a conferencia, a l e x a m i n a r los resultados de l a polít ica 

externa del B r a s i l , q u e " l a u n i f o r m i d a d de orientación sobre 

e l c o l o n i a l i s m o , p a r t i c u l a r m e n t e en relación a África, sector 

e n que el B r a s i l defiende l a emancipación, t ienda a l a pre

servación de los focos de civil ización p o r t u g u e s a " . 3 3 

D u d a m o s que haya en A n g o l a u n a civil ización portugue

sa y n o u n a c u l t u r a angoleña o, p o r lo menos, luso angole

ña. 3 * E n segundo lugar , n o es el B r a s i l , o p o r l o menos su 

pol í t ica exterior , q u i e n deba defender el m u n d o exterior 

los remanentes de l a c u l t u r a portuguesa en M a l a b a r , G o a , 

C e i l á n y C h i n a . O t iene fuerza y sobrevive, o muere c o n o 

s i n l a a y u d a de nuestro m i n i s t e r i o d e l E x t e r i o r . 

F i n a l m e n t e , en el v iaje q u e h i z o a E u r o p a , en mayo de 
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1962, t a l vez pensando en esta defensa, ta l vez s implemente 

tratando de ayudar a l P o r t u g a l a desatar el n u d o de su polí

t ica exterior, el m i n i s t r o San T i a g o Dantas aceptó u n a i n v i 

tación especial de l gobierno portugués y durante su escala 

e n L i s b o a m a n t u v o conversaciones c o n el m i n i s t r o F r a n c o 

N o g u e i r a . L a i n i c i a t i v a era " u n a demostración de los inte

reses de P o r t u g a l p o r crear nuevas perspectivas en sus re la

ciones c o n B r a s i l " y tuvo p o r objeto e x a m i n a r "los p u n t o s 

discordantes en las posiciones asumidas p o r el B r a s i l y P o r 

tugal en el p l a n o i n t e r n a c i o n a l y en las relaciones entre los 

dos pa íses" . 3 5 

E n verdad, las relaciones lusobrasileñas estaban creando 

dif icultades en l a formulación de nuestra política afr icana. 

L a polít ica i n t e r n a c i o n a l de carácter m u l t i l a t e r a l en las N a 

ciones U n i d a s y l a a c t i v i d a d diplomática b i l a t e r a l portuguesa 

n o se i n s p i r a b a n en u n espíritu creador, s ino que se caracte

r i z a b a p o r el arcaísmo y e l i n c o n f o r m i s m o de su m i s m a élite, 

agotada y s in esfuerzos. L o q u e hace es amenazar, r o m p e r 

c o n todos, retirarse de los organismos internacionales, de las 

Naciones U n i d a s , de l a O . T . A . N . , cuando creía que esta sol i 

d a r i d a d atlántica le permit ir ía i m p o n e r en A n g o l a su o r d e n 

y d o m i n i o , s in consultar con los países del Atlántico sur, s i n 

respetar e l tratado de c o n s u l t a que debemos acatar c u a n d o 

se trata de A n g o l a , de acuerdo con l a d o c t r i n a de los inter

nacionalistas tradicionales de I t a m a r a t i . Amenazó c o n n o 

renovar e l contrato de cesión de las bases de las Azores que 

e x p i r a en 1963 e inició u n acercamiento con l a C h i n a con

t i n e n t a l , 3 6 c o n l a esperanza de que ésta, más tarde, en el 

conf l ic to con l a I n d i a p o r problemas de fronteras surgidos 

últ imamente, le devolv iera G o a , como había hecho con l a 

G r a n Bretaña en otras oportunidades . 

¿Qué podía hacer B r a s i l p a r a ayudar a Portugal? N o 

podía ser con manifestaciones sentimentales o académicas y 

tampoco con las declaraciones de u n p u ñ a d o de brasileños, 

algunos seducidos p o r los votos de los hijos de portugueses 

o el apoyo f inanciero de l a c o l o n i a , otros enamorados de las 

condecoraciones, otros presos, como las clases dominantes de 

allá, de sus ol igarquías que n o quer ían cambios y preferían 
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quedarse s iempre con el arcaísmo i n t e r n a c i o n a l , a que el B r a 

s i l i n f l u y e r a en l a solución de los problemas portugueses. 

C o m o d i j o el N e w Y o r k Times™ en relación con el pacto 

a n g l o portugués, es preciso d i s t i n g u i r entre los intereses m u 

tuos en el Occidente europeo donde se a r m o n i z a n los inte

reses de otras partes de l m u n d o , donde los dos países siguen 

c a m i n o s distintos. H a y que decir c laramente que el B r a s i l 

n o puede acompañar a P o r t u g a l en todas las partes d e l 

m u n d o . N o h a de suceder c o m o en las incautas declaracio

nes de algunos congresistas brasileños q u e en B r a s i l , o de 

paso por L i s b o a , se so l idar izan c o n el co lonia l i smo p o r t u 

gués, d i c i e n d o que se ayudarían p a r a benefic io común de las 

relaciones luso-brasileñas. Esas visitas se sucedieron con u n a 

frecuencia desusada, s in l a discreción que l a actual política 

brasi leña aconsejaba y que e l proceso histórico exigía, reve

l a n d o el desajuste que existía entre ellas y l a r e a l i d a d social 

y polít ica d e l país. E n e l m i s m o sentido y c o n l a a u t o r i d a d 

q u e le daba ser presidente de l a Federación de Asociaciones 

Portuguesas en B r a s i l habló , en sus constantes visitas a Por

t u g a l , el Sr. A v e n t i n o L a g u e , q u e afirmó s i n reticencias q u e 

" e l B r a s i l está c o n P o r t u g a l " » 

Pero ¿cómo está? ¿hasta q u é punto? S o n preguntas que 

surgen de estas manifestaciones contradictor ias de l a l ínea 

a c t u a l de nuestra polít ica exterior . E l g o b i e r n o portugués es 

consciente de nuestra posición a n t i c o l o n i a l i s t a ; ya l o d i jo el 

p r o p i o Salazar en e l discurso d e l 3 de enero de 1962 a l a 

A s a m b l e a N a c i o n a l . " E l a n t i c o l o n i a l i s m o es u n a constante 

de l a pol í t ica brasileña", reconoció también q u e l a C o m u n i 

d a d n o p o d í a l imi tarse a i n s p i r a r s ino algunos mensajes sen

timentales. Deber ía encauzarse p o r u n a construcción interna

c i o n a l de más vasto alcance. 

N o obstante que l a dirección portuguesa se consideró u n i 

versalista, p o r sus puestos e n varios continentes, s iempre 

defendió l a supremacía europea, p o r q u e esto significa su 

supremacía en relación a las colonias y a l a ant igua co lonia . 

E n esta h o r a de crisis inev i tab le d e l c o l o n i a l i s m o , el gobier

n o portugués se declaró defensor d e l O c c i d e n t e y de l a su

premacía europea, pues es " u n e jemplo único en E u r o p a de 
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resistencia a los l lamados vientos de l a h i s t o r i a " . Rec iente

mente el profesor A u g u s t o de Castro, a l saludar a l profesor 

E l m a n o C a r d i m declaró: " e l B r a s i l , más atlántico q u e ame

r icano, es l a E u r o p a d e l N u e v o C o n t i n e n t e " . C o m o barba

r i d a d académica n o hay u n ejemplo mejor para las anto

logías. 

E l nuevo c a m i n o p a r a P o r t u g a l es ahora el de l a integra

ción económica europea, a través del M e r c a d o C o m ú n , des

pués de vencer a l a A . E . L . C . (Asociación E u r o p e a de L i b r e 

C o m e r c i o ) . N a d i e discute su derecho a hacerlo, pero entonces 

n o solamente n o procurará forjar u n a c o m u n i d a d económica 

luso-brasileña, pues e l T r a t a d o de A m i s t a d sólo o b l i g a a 

B r a s i l a consultarle c u a n d o sus intereses están en juego, 

como en el caso del c o l o n i a l i s m o , y n o cuando los nuestros 

están amenazados, como en el caso del M e r c a d o C o m ú n , q u e 

resulta d i s c r i m i n a t o r i o p a r a el B r a s i l . 

Desde el p u n t o de vista polít ico, los dos países están u n i 

dos p o r u n a lengua común. P r i m e r o , porque, como y a se 

d i jo , l a autodeterminación y el ant ico lonia l i smo son p r i n c i 

pios de nuestra polít ica exter ior q u e n o podemos dejar de 

lado, c u a n d o se trata de P o r t u g a l , i n c l u s o por sentimenta

l i smo, el cua l n u n c a debe i n f l u i r en este campo. Segundo, 

p o r q u e si l a C o m u n i d a d h a servido solamente a los intereses 

portugueses, o si choca e n l a p r o p i a polít ica i n t e r n a c i o n a l 

b i la tera l , ¿cómo v a a ser posible crear u n a política de pro

yección m u n d i a l ? L a obstinación portuguesa no acepta n i n 

g u n a sugerencia brasileña en los problemas surgidos en las 

Naciones U n i d a s . 

C u a l q u i e r cosa c o n ta l de que e l p u e b l o portugués n o 

se resienta de l a posición más fuerte que el B r a s i l represen

ta hoy en e l m u n d o de l e n g u a portuguesa y de q u e las 

clases dirigentes portuguesas se traguen, p o r v a n i d a d , l a 

p i l d o r a . R e c u e r d o que, en m i ú l t imo viaje a P o r t u g a l , e n 

1960, u n abogado de los grandes intereses, conversando con

migo , me confió q u e los políticos brasileños n o merecían l a 

confianza del g o b i e r n o portugués y q u e p o r eso n o se ade

l a n t a b a en l a formulación de l a C o m u n i d a d . Estábamos 

entonces en p l e n o d o m i n i o de J u s c e l i n o K u b i t s c h e k y de 
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H o r a c i o L a f e r , que fueron quienes h i c i e r o n las mayores con

cesiones a l gobierno portugués y a su régimen autocràtico. 

E l presidente K u b i t s c h e k quería conceder más de lo que d i o 

y sus proyectos, a l parecer contrarios a los de Itamaratí , fue

r o n cont inuados durante l a gestión de J a n i o Quadros . E l 

Sr. H o r a c i o L a f e r escribió, después de sal ir de Pasta, donde 

supervisaba asuntos de r u t i n a , pues l a polít ica f u n d a m e n t a l 

era d i r i g i d a desde Catete: "Ver i f iqué l o justa y sabia que era 

l a t r a d i c i o n a l política externa de I tamarat í p a r a aquel p a í s " . 3 9 

Más tarde, el presidente K u b i t s c h e k fue más allá y afirmó 

en u n a v i s i t a a P o r t u g a l , en enero de 1962, según los tele

gramas, q u e l a mejor polít ica exter ior de l B r a s i l sería a 

favor de P o r t u g a l . " C r e o que l a polít ica externa del B r a s i l 

sólo puede ser u n a : a q u e l l a que más convenga a los intereses 

de P o r t u g a l " . Y después d i jo en f o r m a más c lara y precisa: 

" A u n q u e era presidente de l a R e p ú b l i c a n u n c a hice dist in

ción entre l a política externa de B r a s i l y l a política externa 

de P o r t u g a l " . L a s "fronteras entre P o r t u g a l y B r a s i l h a n 

t e r m i n a d o p o r ext inguirse" , d i j o como conclusión. N o sé si 

el presidente se adelantaba demasiado en l a f u t u r a asociación 

de P o r t u g a l a nuestra Federación como 23? Estado. 

A l l legar a l B r a s i l , J u s c e l i n o K u b i t s c h e k desmintió esas 

declaraciones, pero se q u e d ó con l a idea, que podía serle 

grata en e l m o m e n t o en que, más O l i v e i r a que Kubi tschek, 

sentía el ca lor de l a simpatía lus i tana . H u b i e r a sido prefe

r i b l e h a b l a r con seriedad y n o quedarse fuera de l a rea l idad. 

T a m b i é n cometió muchos errores sobre l a h i s t o r i a patr ia , a l 

decir , p o r ejemplo, refriéndose a l a G u e r r a de Independen

cia , q u e ésta " n o nos costó n i n g ú n sacrif icio, fue u n a dádiva 

de l a c o r o n a portuguesa. Esta dádiva fue el h i l o más pode

roso q u e u n i ó a las dos naciones" . P e r o el co lmo de l a 

insensatez se cometió en esta af irmación: " Y a que en el 

ámbi to i n t e r n a c i o n a l se h a b l a c o n tanta frecuencia de l a 

autodeterminación, es o p o r t u n o recordar que e n l a autode

terminación de l a nación brasileña se incluyó, en f o r m a sig

n i f i c a t i v a y nítida, el derecho de ser u n a nación lus i tana. N o 

somos lusi tanos p o r q u e l o hayamos q u e r i d o , s ino p o r q u e so

mos f r u t o de l a g l o r i a y d e l genio creador de P o r t u g a l . " ^ 
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E l ideal ismo, l a fantasía, l a falsa retórica de estas a f i rma

ciones viene, u n a vez más, a mostrar cómo dañaba a l a po

lítica afr icana d e l B r a s i l l a insistencia de ciertos sectores de 

nuestra v i d a públ ica que pensaban que ayudar a P o r t u g a l 

era colaborar con su arcaica visión del m u n d o , forta leciendo 

l a posición co lonia l i s ta y l a de Salazar, en lugar de i n d i c a r 

con c l a r i d a d y o b j e t i v i d a d que, p a r a contar con el B r a s i l , P o r 

tugal debía m o d i f i c a r su polít ica i n t e r n a c i o n a l , haciéndose 

más f lexible . Y puede decirse a ú n más, p o r q u e l a v e r d a d es 

u n a lea l tad y u n b i e n , las razones económicas, los mot ivos 

políticos y las identi f icaciones europeas de P o r t u g a l crearon 

u n área de fricción que n o podría resolverse con u n l l a 

m a d o sent imental . L a dependencia económica portuguesa de 

África l levó sus problemas a u n p u n t o angustioso. L e dañá

bamos con esa polít ica pero n o éramos nosotros quienes l a 

habíamos creado. F u e r o n los grupos oligárquicos y d o m i 

nantes portugueses quienes carecieron del sentido de l a his

tor ia . E d w a r d G i b b o n escribió que u n i m p e r i o extenso debe 

apoyarse en u n re f inado sistema de policía y represión. L o s 

beneficiarios d e l c o l o n i a l i s m o n o pueden, teniendo enfrente 

a l n a c i o n a l i s m o afroasiático, acatar u n a sugerencia ta l . S i n 

las colonias afroasiát icas/ 2 P o r t u g a l (con 92,150 K m 2 y 9.5 

mi l lones de habitantes) sobrevivirá como sobreviv ieron H o 

l a n d a (con 32,449 K m 2 y 12 m i l l o n e s de habitantes) y Bélgica 

(con 30,507 K m 2 y 9 m i l l o n e s de habitantes). Basta con q u e 

u n m o v i m i e n t o p o p u l a r progresista integre y siga u n a polí

t ica progresista. 

C u a n d o J u s c e l i n o K u b i t s c h e k h a b l a b a en L i s b o a , e l B r a 

s i l ya había d e c i d i d o , p o r m e d i o de voto p o p u l a r , v o l v e r 

a l sistema pres idencia l is ta y el nuevo m i n i s t r o del E x t e r i o r , 

Sr. H e r m e s L i m a q u e había s ido n o m b r a d o el 24 de septiem

bre de 1962 y h a b í a s ido c o n f i r m a d o en su cargo e l 25 de 

enero de 1963, i m b u i d o p o r u n pensamiento socialista y obre

ro, l l evaba a l cabo u n a polít ica m o d e r a d a t ratando de evitar 

l a radicalización y, es más, v i t a l i z a n d o e l centro izquier

d a . Esta posición, que puede n o ser de l agrado de los ex

tremistas de l a derecha y l a i z q u i e r d a , p o r las antiguas f i 

l iaciones ideológicas d e l m i n i s t r o , causó profundos temores 
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y suspicacias entre los conservadores más rígidos, pero fue 

importantísima n o solamente p o r el papel c o n c i l i a d o r en el 

campo de las negociaciones sobre e l desarme, sino también 

p o r l a actuación que B r a s i l siguió en los organismos i n 

ternacionales, p r o p o n i e n d o proyectos que tendían a acabar 

con los úl t imos pr iv i leg ios internacionales que estaba hacien

do más r icos a los países ricos y a los pobres más pobres 

y p o r q u e f a c i l i t a b a l a negociación de u n a mejoría de las 

condiciones socioeconómicas del m u n d o subdesarrol lado. C o m 

b a t i r el c o l o n i a l i s m o polít ico n o basta; si P o r t u g a l resiste, 

su resistencia n o irá lejos. L a nueva tendencia es h a c i a el 

c o l o n i a l i s m o económico, que continúa c h u p a n d o l a sangre 

de los pueblos de varios continentes, especialmente los de l 

Sur, conforme a l a clasificación de sir O l i v e r F r a n k . 

B r a s i l h a v e n i d o desarrol lando u n a intensa l u c h a en el 

campo d e l desarrol lo económico; l a radicalización n o fac i l i 

tará las soluciones que serían aceptadas tanto p o r el capita

l i smo como p o r los socialistas. Ésta h a sido u n a l a b o r d i p l o 

mática, i n d e p e n d i e n t e de los sucesivos minis tros . E l m i n i s 

tro H e r m e s L i m a , m u y cr i t icado p o r ambas partes y p o r l a 

parálisis q u e o p r i m e a nuestra cancillería, dedicada sola

mente a los trabajos de r u t i n a , o p o r l a fa l ta de imaginación 

p a r a vencer las di f icultades que se a c u m u l a n , s i n mostrar 

interés p o r d a r l e más d i n a m i s m o . E l mensaje pres idencia l , 

donde se condenó su pensamiento, se l i m i t a b a a a f i rmar 

nuestras ideas ant icolonial is tas . E n él se d i j o : " H e m o s reco

n o c i d o y cont inuaremos reconociendo el derecho a l a inde

pendencia de todos los pueblos coloniales y l a obl igación de 

las potencias coloniales de acelerar los preparat ivos p a r a l a 

i n d e p e n d e n c i a , inc lus ive de A n g o l a y los demás terr i torios 

u l t r a m a r i n o s de P o r t u g a l y el Suroeste afr icano. E l B r a s i l , 

mientras tanto, concede u n a gran i m p o r t a n c i a a l a necesidad 

de que el proceso de surg imiento de nuevos Estados cuente 

c o n l a colaboración de las potencias que antes los adminis

t raban y q u e ésta se haga en f o r m a ordenada, de m a n e r a que 

se preserve l a u n i d a d , l a a u t o r i d a d del g o b i e r n o centra l y 

se les aseguren bases que les p e r m i t a n defenderse de las for

mas insidiosas d e l n e o c o l o n i a l i s m o económico o i d e o l ó g i c o " . 4 3 
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V a r i o s periódicos a f i r m a r o n que l a inclusión de A n g o l a 

a que hemos hecho referencia fue hecha contra l a v o l u n t a d 

del m i n i s t r o , que m u y enojado y atr ibuyéndolo a l a sugeren

cia de l presidente, l o suprimió de la o t r a edición d e l m e n 

saje, donde n o hay n i n g u n a referencia a A n g o l a y a los 

territorios u l t r a m a r i n o s de P o r t u g a l . L a franqueza del minis

tro, m u y i n f l u i d o p o r el embajador N e g r a o de L i m a y m u y 

consciente de sus lazos portugueses (?), provocó u n g r a n 

entusiasmo en P o r t u g a l , donde se publ icó en letras de m o l d e 

que l a frase h o s t i l , tan abusivamente i n t r o d u c i d a , daría l u 

gar a u n a explicación d e l gobierno brasileño. Casos como 

éste son rarísimos en nuestra v i d a diplomática. P r i m e r o , p o r 

l a contradicción d o c u m e n t a l ; segundo, p o r q u e l a supresión 

creó u n caso grave; tercero, p o r q u e representó u n a enorme 

regresión de l a polít ica externa brasileña que, poco antes, se 

había l i b e r a d o de las presiones sentimentales de l a c o l o n i a 

y de las presiones políticas de los grupos retardatarios nacio

nales y de las peticiones d e l gobierno portugués; cuarto, por

que l legó i n c l u s o de disculparse o, p o r l o menos, a expl icar 

of ic ia lmente l o o c u r r i d o . N o creo q u e h a y a en l a h i s t o r i a 

diplomática brasileña u n ejemplo tan más evidente de t ibieza, 

de vaci lación y de sens ib i l idad frente a los sentimientos per

sonales d e l m i n i s t r o , pero indiferente a los intereses d e l país 

y a l a n t i c o l o n i a l i s m o que se había adoptado y d e l que él mis

m o pasaba p o r ser coautor en el mensaje y, en u n a conferen

c ia de l a Escuela Super ior de G u e r r a , c o m o a u t o r . 4 4 

A d e m á s de eso, se i n s i n u a b a , entrecortadamente, que era 

indispensable l a colaboración de las potencias administrado

ras en e l proceso de l a independencia , extraña idea que 

tuvo buenos resultados en las colonias inglesas, fue u n fra

caso e n el C o n g o e i m p o s i b l e en A r g e l i a , y dif íci lmente sería 

posible e n e l Suroeste afr icano o en las colonias portugue

sas. E x p u e s t a p o r el B r a s i l , esa nueva f o r m a de l i b e r t a d , iba 

contra l a tradición americana y hasta c o n t r a l a tradición 

brasileña. Piénsese también en u n a i n d e p e n d e n c i a ordenada, 

u n a excepción histórica que sirva de excusa a P o r t u g a l y a 

l a U n i ó n Sudafr icana p a r a postergar i n d e f i n i d a m e n t e las as

piraciones angoleñas y las de l Suroeste. F u e r a de esto, poco 
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hay que contar, a n o ser los decretos con que condecoró en 

masa, el 29 de n o v i e m b r e y el 3 de d ic iembre de 1962, a varias 

personalidades portuguesas; en l a p r i m e r a fecha fue creada, 

l o que debe f igurar en su favor, l a embajada en A r g e l i a . 

Decir q u e el nuevo secretario general de l a polít ica ex

terior, el embajador E n r i q u e V a l l e , en su discurso de t o m a 

de posesión, n o h izo n i n g u n a declaración posi t iva sobre l a 

política afr icana, se añade a l o anterior. Limitóse a a f i r m a r 

q u e "como las naciones subdesarrolladas en general, tenemos 

objetivos de desarrol lo económico y de progreso social y de

bemos, p o r l o tanto, estrechar con ellas, cada vez más, nues

tras relaciones, especialmente con aquéllas cuya voz en las 

conferencias internacionales dé m a y o r peso a nuestras justas 

demandas". Así como l a cautela y el ca ldo de g a l l i n a n o 

hacen daño a nadie , así las palabras del secretario general 

a f i r m a b a n y lamentaban, a l m i s m o t iempo, las relaciones con 

e l m u n d o subdesarrol lado, o l v i d a n d o o quer iendo o l v i d a r 

q u e son actitudes i rreconci l iables el buscar el apoyo afro

asiático indispensable p a r a los proyectos de desarrol lo y el 

rehusarse a c o m b a t i r l a polít ica c o l o n i a l portuguesa. 

E n conclusión, el B r a s i l se apasionó p o r l a l i b e r t a d afr i 

cana, pensó en estar a su l a d o en este m o m e n t o , imaginó 

u n a política afr icana de cooperación y amistad; el presidente 

J a n i o Quadros fue q u i e n tuvo las pr imeras palabras, los 

pr imeros gestos, las pr imeras inic iat ivas. E l m i n i s t r o A f o n s o 

A r i n o s expuso l a vocación afr icana del B r a s i l que sirvió de 

u n i ó n entre Occ idente y África y puso a disposición de esta 

o b r a su i n t e l i g e n c i a y c o m b a t i v i d a d ; se enfrentó d ignamente 

a l a v i o l e n c i a crítica, — q u e fue injusta e i m p l a c a b l e — , ayu

d ó a trazar, j u n t o con el presidente, las primeras líneas de 

esta política. E l mensaje de j a n i o Quadros , en cuya elabo

ración colaboró, es el p r i m e r o y único que realmente esboza 

u n pequeño p l a n de acción, a l reconocer que e l B r a s i l tenía 

u n a deuda q u e n o podía o l v i d a r con el p u e b l o afr icano y 

que, además de esa razón m o r a l , u n a África próspera y esta

ble era u n a condición esencial p a r a l a seguridad y desarrol lo 

d e l B r a s i l . L o s siete meses de su gobierno n o les d i e r o n 

o p o r t u n i d a d p a r a más. Su franqueza consistió en vaci lación 
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en el caso de A n g o l a y en l a consulta con L i s b o a . L a fuerza 

del m i n i s t r o San T i a g o Dantas fue exactamente l a de haber 

tomado l a decisión de n o respaldar más l a política afr icana 

de P o r t u g a l y de n o buscar el consejo de L i s b o a , y cupo a 

Afonso A r i n o s , entonces en las Naciones U n i d a s , ejecutar sus 

instrucciones. T o d o q u e d ó en esto, pero e l voto fue real

mente histórico. E l m i n i s t r o H e r m e s L i m a cometió u n a re

gresión injust i f icable al querer evitar hasta l a referencia a 

l a l i b e r t a d angoleña en u n documento o f i c i a l . Este retroceso 

v a a comprender las relaciones brasileñoafricanas y es u n a 

señal de que n o tenemos realmente u n a polít ica africana. 

Así q u e cont inuamos s iguiendo a P o r t u g a l , atormentados y 

a turdidos p o r sus contradicciones, p o r su arcaísmo, p o r su 

vejez. T o d o esto s ignif ica u n contrapeso negativo a l a ac

t u a l proyección i n t e r n a c i o n a l de B r a s i l y de algunos de sus 

osados y atrevidos proyectos y renovaciones. 
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