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Vic TOR \V !.: L L t 5 ' es graduado' de Harvard. En la aetua· 
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en la Universidad de Columbia (Nucva York) , sobrc el tema: el 
impaeto de las inversiones extranjcras en la politica ch ilena. 

I 

Tal como el lenguaje dela car~a original de la OEA 10 sugiere, es 
costumbre :que los paises latinoamericanos describan su poIitica exte
rior bajo terminos de "no intetvenci6n" y "autodeterminaci6n", Estos 
concertos, sin embargo, estin ,(ljetos siempre a cam bios drasticos en 
su significado segUn qllien sea el que los emplee. POl' 10 que no es 
demasiado sorprendente verlos invocados tanto pOI' los clefensores 
como pOl' los opositores de las alineaciones tradicionales. Esto mismo 
vale para el te,nnino "independencia~' aplicado a la polftica exterior 
reciente del Bro.-sil. Aunque . sea innegable que el vercladero enfasis 
hacia la independencia flle un producto de las administraciones de 
Quadros y Goulart, el lema mismo reslllt6 haber adquiridodemasiada 
fuena para poder ser repucliado abiertamente, aun dentl'o del con
texto de una posicion pro Estados Unidos tan inaudita como la del 
regimen Castello Branco, .Los Voceros de Castello se refugiaron tras el 
concepto de "interdependencia"; pero al mismo tiempo trataron de 
sllgerir que las innoyaciones del periodo 1961-1964 habian constituido 
no una aseveracion de la identidad brasileiia. sino mas que nada el 
sometimiento ' gradual del Brasil a influenciag extranjeras1 . 

Desde un comienzo debemos admitir que Ia idea de independencia 
es necesariamente un concepto muy relativo para una naci6n subde
sarrollada: hasta que el pais logre movilizar SllS propios reClirsos, con 

4Este trabajo es una venian rcvisad:t de un estudio prcparado origi:nalmcnte. en los Estado! 
UnidOJ en 1965. Estoy rouy agrndeeido de Carlos ESle;,am, Clcantho de Paiva Leite y Dcod3lo 
RivC'ra, par sus comeolarios a ml primera version. 

lThc:.ophiJo de Andrade, HA Politica Indcpc ndc::ntc c: Cuba", 0 Cru.:t:iro, mayo 9, 1964, 
p_ 120. Vcr Lambien el dcsmentid'o del Caneiller de Castelo BrMeo, Vasco Leilio da 
Cunha, d~ que La (Up~y.ra de jU gobicrno con Cuha . con~tituyese un abandono de: 1a indep(:nde:n
cia_ ConEcrenda de prcnsa de julio 6, 1964, en Revisla BraJileira. d~ Politica lnlc.rnaciorta/ 
(dtad. m's abajo como RBP!) VII, 27 (19&t), p , 591. 
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;u propia iniciativa, cualquiera indepenclencia existente se basa scnci
\lamen-teen su habilidad para maniobrar ante influencias externas 
:dternantes. En el casu de Brasil bajo Qlladros y Goulart, no se puede 
c1iscutir elhecho de que hubo un ih1portante giro, alejanc10se de la 
antiaua deferencia rendida a Estados Unidos. Quadros moslr6 un 

<:> 

anticipo de este cambio cuando recbaz6 una invitaci6n a 'Washin3ton 
durante ~u viaje como presidente electa en el otono de 19602• EI nuevo 
estilo fue a menu do reafirmaclo durante los tres anos siguientes de 
clivei·sos modus que consideraremos detalladamente m{ls adelante. Sin 
embargo, elhecho que verdaderamente marca a este giro con un 
objetivo esencia1mente dirigidQ bacia la independencia, es que clescle 
principioshasta fines del periodo mencionaclo, los Estados Uniclos 
jamas cesaron de sel' el t'mico poder extranjero que poelia verdadera
mente ejercer inflllencia sobre laeconomia brasilena. Esto debido no 
solo a su pape~ como primer mercado para las exportaciones brasi
lefias, sino tarIibien por la magnitud que a.I"canzaban las inversioncs 
privadas de Estados Unic10s )' ademas los emprestitos gubernamentales 
obtenic1os durante el periodo de postguerra3• Naturalmente, Brasil 
se vio emplljaclo :hacia una posicion que Ie forzaba a contraer obliga
ciones cada elia mayores; al propio tiempo, el peso mismo de esta 
relaci6n . estimulaba una btisqueda de posibilidades de desan-ollo 
al [ern a ti vas. 

El esfuerzo de Brasil" para Iograr una politica exterior independien
te no rue algo s·in precedentes dentro de los paises de America La
tina. Su singl11ariclad fue que surgieni tim de sllbito como 10 hizo, 
sin ser el resultaclo de una revoluci6n social pievia4 • Para .exp1icarse 
esta peculiaridad -que a sn vez detemlina las limitaciones en el gr.aclo 
de independencia efectivamente reaIizado- es n~cesario c6nsiderar no 
tan s610 Ia naturaleza del desanollo econ6mico de Brasil y sus rela-

'Hispanic American Reporl Leilad. mns .b.ja coma HAR) 13 ·(1950), p. 836. 
"41% de los illgTe,as de c.~porlncioncs del Brasil pravini.ron de Esl.do, Unida, en 1951, 

38'70 en 1953. Publicaci6n del D cport, melllo de Comereia de ESI.das Unido., OvaSta! BusinefS 
R<por/s GJ·iO (n,ano; 1953), p. 5; 5f·i5 (junia, 19(4), 1'. 22. La im·cd6n latal de E.t3da, 
U'nidos en Brasil sc e>l.bleee por e,13 mism. fuenlc, en 1962, en us'; 1.0B8 millonc. (iunia 
1964, p. 20). L. cleud. 101,1 de Brnsil con Estados Linidos en 19G1 er.t de \!s~ 1.759 mill one', 
eo·n un. d~lIda adicional 'de us~ 1.100 milIon.s en el Fond" Manetano Inlern,dannl (Neill York 
:nmcs, 18 .de mayo de .]951, p. 5). EI presupucslO federal ,nu. 1 de Brn,i! en :sin lech. ascend!. 
:aprm\imad:lmcntc n usS 1.500 milloncl (misma [ucntc). . 

'Et c:lSO de 11exico, que sc ha mal1tcnido apartc de cu:s lquitr alianza mHitar de post guerra 
can Estados U"idos (J , L loyd Mecham. The Unitecl Sial .. and In/a-AmCTica~ Suurily, J88!i
J!JGO, Austin, Texas, · .1961, p. 35) ) .. que: ·actuahncnte es el unico micmbro de b ov, que 
m:mlicnc lazos ofjdalcs con Cuba, debe rccordal'ose como contra.stc. L3.1 dcsviacionc!; de Argcn .. 
(ina )' Doli.,.ia durante · la scgimdn guerra mundial no ion licitamcnte comparnblcs, ya que 
la ;nflucncia de E5tado: Unidos en csos pai~cs antes de 13 guCrT:l era relativamentc: pcquena. 
Otros""eisos :clc ;j)·osicioncs inth'pcndicntes ante lot Estados Unidos est;\u ·mas bien MCldados 'Y1\ 
lit'a con rc\'olucion 0 con tradicionc's anteriorcs .31 pcdodo postgutrra. En todo c:lSO J d · :uunto 
UU'r,ce mayor cstudio . 
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ciones con los Estados Unidos, sino tambien los grandes cam bios que 
estaban sucediendo en otros lugares del mundo a fines de la d.ecada 
de 1950 y el sLsnificado especial que revestian para Brasil. Aunque 
ia poUtica exterior independiente derivosu nomb~e denrro de un 
tenor de dominacion·· de Estados Unidos, distaba mucho de basarse 
exclusivamente en sentimi.entos ·antinorteamericanos. ?vErado en re
trospectiva, esto se ve clararriente ya que, de los tres cambios en poli
tica exterior mis importances iniciadospor Quadros y Goulart -1) re
Iaciones diplomaticas con paises del . bloque sovietico, 2) mayores 
c;ontac'tos con naciones subdesarrolladas del hemisferio oriental, y 3) 
oposici6n a Ia _presi6n de Estaclos Unidospara Iograr sanciones contra 
Cuba-solamente el cambio de actitucl hacia Cuba fue inequl\'oca
mente repudiado por Castello Branco. 

II 

Dos de las condiciones mas importantes que fa"vorecieron la politica 
exterior independiente se establecieron solamente unos arros antes de 
la eleccion de Quadros. Una condicion fue el relajamiento parcial de 
la tension existente entre Estados Unidos' y Ia. Uni6n Sovietica; la 
otra, cl surgi1uiento desde ef colonialismo de las nuevas naciones afri-
. . .t( . . •• . . 

canas -21 nac'iones emergieron entre J"956 y 1960. Aunquecada uno 
de estos a~ontecimieritos trajo consigo sus i)l'Opia~ oportunidades v 
problemas, ya £uera en la esf~ra~eonomica 0 ' la politica, cran simil;
res en ofrecer a los lideres del Brasil.una basemucho mas acepta
ble que laanterior para iniciar tentativas ha.cia uria ?rientaci6n dis
taneiadora del. rigido molcle bloque hemisferico para los asuntos in
ternacionales. Aunque estos cambios no explican todos los aspectos 
de la linea ' independiente, por 10 men os forman gran parte de la 
trama dentro de la eual se debati6 esta. 

La detente Estados Unidos-Uni6n Sovietica, incorporada en las 
reuniones de Eisenhower y Khruschev de agosto de 1959, tuvopara 
BrasilIa significacion de ser el punto algido de una larga serie de 
directas invitaciones sovieticas tendie'ntes a relaciones mas unidas5 • 

La administraci6n de Kubitschek, hasta entollees, . habia rechazado 
estas proposiciones y s6lo las habia mencionado en pllblico .como un 
medio de asegurar mejores arreglos financieros con los Estados Uni-

'w con(:xion direct:. se Ve. clar:J.mcnte en una dc:claracion del Cancil1er Horacio LaCer 
en c:I s~nddo de que estal n:unioncs Conarian at BrasH :l rcconsiderar III politiC:l hacia b 
Uni6" Sovictic3 (N(w York Tim", ago,(o 5, 1959, p. 5). 
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dos6. Si acaso Kubitschek hubiese llegado más lejos que esto sín la
dótente es, por supuesto, una pregunta teórica; y la importancia del
ejemplo de Estados Unidos no debe permitir que se esconda la pre-
sión de consideraciones estrictamente económicas, sobre todo la enor-
me baja de entradas obtenidas por las exportaciones de café y el
suministro insuficiente de petróleo brasileño7. A pesar de todo, sólo
en diciembre de 1959 fue firmado un acuerdo comercial importante8.
Kubitschek mismo continuó rechazando ía idea de relaciones diplo-
máticas, pero el deseo de conseguir relaciones comerciales más amplias
comenzaba a adquirir tal importancia dentro de los círculos políticos,
incluso antes de 1959, que el argumento por un intercambio diplo-
mático total adquirió fuerza, aunque sólo fuese con el fin de asegurar
sobre una base más estable los beneficios del intercambio comercial0.
En cuanto a las implicaciones políticas de esta medida, el profesor
Helio Jaguaríbe había indicado ya en 195S el significado directo que
para Brasil tenían precisamente los mismos cambios dentro del mundo
comunista que'posibilitaban una detente Estados Unidos-Unión Sovié-
tica10. Señalando la "ruptura del monolito comunista", la derrota cíe
los partidos comunistas de Europa Occidental y la ausencia de in-
fluencia del Partido Comunista en los movimientos de independencia
en África, él predijo que habría un triunfo generalizado del naciona-
lismo sobre el comunismo en cuanto a ideologías y consideró incon-
cebible que la Unión Soviética iniciase una nueva guerra mundial.
Su conclusión, bnjo las circunstancias del momento, fue que el concep-
to prevaleciente de "seguridad nacional" había sido transformado en
"un mecanismo de la subordinación del poder nacional brasileño
n los intereses estratégicos de los Estados Unidos". Considerando tam-
bién los aspectos coloniales de la economía de Brasil, argumentó en
general que "las amenazas más cercanas á nuestra capacidad de autode-

"Iniciativas soviéticas para restablecer relaciones (que habían existido entre J945 y 1947)
fueron destacadas cu el Nciv York Times ya en julio 18, 1!)56, Una típica mención de Kubitschek
ocurre durante su discurso del 2G de noviembre de 1958 c» la Academia de Guerra, en JiBPI,
n, 5 (1959), p. 148. Vargas tuvo un temprano interés en el intercambio comercial soviético,
pero éste no se materializó antes de su muerte (Entrevista con Clcantho de. Paiva Lcite, consejero
en asuntos exteriores de Vargas, 1951-54. Santiago, Chile, marzo de 19C7).

•ClUford Frank Owen, "U. S. and Soviet Relations with Undcrdeveioped Countries:
Latín' America — A Case Study", hitcr-Amertcatt Economic AJfaírs 14 (Wintcr, 1950), p. 100.

*íY«p York Times, diciembre 12, 1959, p, 8. Un pequeño negocio de intercambio fue
cTcctuado en noviembre de, 1958 entre Petrobras y la agencia soviética exportadora de petróleo;
pero no se establecieron relaciones comerciales oficiales hasta noviembre de 1959 por el gobierno
de Brasil (Owcn, n. 7, p. 98).

"Aniiicar Aleiicastrp, O Brasil e ai Relances com o Leste c a V.R.S.S. (Río de Janeiro,
1959), p. 16.

10Vcr sección 3 de , Jastiaribc, O Nacionalismo na Alualitíadc Bratileira (Río de Janeiro,
1958J,'un'producto del Instituto-Superior de Estados Brasüeiros, Ministerio de Educación. Sobre
la significancia de esta obra, ver Frank Bonilla, "A National Jdeolosy for Developmcnt:
Brazil", en Kalinan H. Silvcrt, ed., Expeclant Pcoples; Nationaliim and Developmcnt (New
York, 1963), p. 236.
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terminación vienen mucho más de parte de Estados Unidos que desde
la Unión Soviética"11.

Sin embargo, como una defensa específica de las relaciones diplo-
máticas soviético-brasileñas, tal vez la declaración más influyente fue
la de Oswaldo Aranha, por largo tiempo compañero político de Var-
gas y su Ministro de Relaciones Exteriores durante la segunda guerra
mundial. Los argumentos12 de Aranha se basaron en: 19, el deseo de
Brasil de llegar a ser uno de los diez grandes poderes, 29, la no rela-
ción entre ideología y reconocimiento diplomático, 39, relaciones
existentes con Polonia y Checoslovaquia, 49, ventajas comerciales,
59, el ejemplo de los Estados Unidos, y 69, la necesidad de que Brasil
participase en decisiones globales. Sería muy difícil determinar la im-
portancia relativa de cada uno de estos argumentos. En todo caso, es
notable que todas estas razones, excepto el argumento sobre el ejem-
plo de Estados Unidos y algunos aspectos de su argumento comercial,
bien podrían haber sido utilizados —por otros tanto como por Aranha—
para apoyar el reconocimiento de la República Popular China. Ja-
guaribe en realidad defendió este paso, pero- el. hecho de que no haya
sido ampliamente discutido dentro de los círculos políticos sugiere
que por muoho que Estados Unidos se preocupase por las implican-
cias del acercamiento soviético-brasileño, seguía siendo la detente
Estados Unidos-Unión Soviética lo que permitía este acercamiento
en esa etapa. . -

El surgimiento de las naciones africanas trajo consigo una amenaza
potencial para Brasil —como también para algunos otros países latino-
americanos— desde el punto de vista económico. Esta amenaza consis-
tía en la creciente competencia que enfrentarían los productos prima-
rios de América Latina dentro del mercado mundial. Para Brasil,
cuyos ingresos en moneda extranjera el año 1960 seguían dependiendo
en un 56% del café13, difícilmente podía ser una idea reconfortante
el hecho que, habiendo aumentado la producción anual mundial de
café; en un 90% desde el período 1950-55, constituyera el incremento
africano un 105%14. Esta situación solamente podía acelerar las ya
enormes pérdidas de .ganancias del Brasil, aunque los efectos igual-
mente dañinos que a la larga tendría spbre los productores africanos
de café podría proveer un buen'punto de partida para negociaciones'.
Por, otro lado, sin embargo, desde una posición en búsqueda de una
disrninución de la Dependencia exclusiva en el café, la independencia

^Jaguaribe (n. 10), p. 232, "
:J=Os\valdo Aranha, "Rcla^úes Diplomáticas com a Uniao Soviética", RBPI i, 2 (1958),

pp. 20-26.
"Naciones Unidas, cErAL, Economlc Developmcnl o¡ Lalin America ir. the Postwar Penad

(New York, 1S64), P. 145.
"Jarbas Marauhao, .Braíít-síjrtca; Uin Mcsmo Caminho (Sao Paulo, 1962), p. 45,
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total de Africa podia solo beneficiara Brasil en el sentido 1) de 
hacer posible pOl' primera Yez un aumento de los cos·tos sumamente 
bajos de materias primas que gozaban las inclustrias de los poderes 
coloniales, asi quitando porIa menos un obstaeulo a la potencial 
competencia de produetos manufacturaclos brasiIenos dentt"o del mer
cado mundial1~, . y 2) . abrir a la vez el propio mereado africano a los 
productos brasileiios1G• La discusion de eSlas posibilidades estuvo 
siempre compenetrada de una nota de eseeptieismo, sin embargo; por 
un lado, · sin duda, debido al bajo poder c.sm1prador de la poblaci6n 
africana; . p~r ot1'o lado, clebido .a1 exito evidente de 105 pa(ses perte~ 
.p.ecientes .al .Mercado ComunEurQpeq en establecer relaciones espe
ciaJes con ·Africa17• Ambas condiciones eventualmente deberian. ser 
superadas, pero el tipo de organizaci6n que esto requeriria distaba 
·mucho de poder prometer benefi::io a corto plazo para el Brasil. 

0. sea, que la impnrtancia mas inmediata qt~e la independencia 
de Afi-icaofrecio a Brasil se baso no tanto eil los proyectos especificos 
que apa;ecieron tangibles, sino mas bien en la oporrunidad :que bien 
se a·proyecho ·hacia la fo rmacion de una icleologia nacional positiva. 
Hasta ese ·momento, Brasil no habia logrado poder hacer distinciones 
entre . su P9sici6n internacional . y l~ del Hemisferio Occidental, . vale 
decir -en efetto- la de los Estaclos Unidos. Al exigir relaciones con 
la U ni6n Sovietlca, los jefes brasilefios explicitamente omitieron tocla 
consideraci6n ideologica, excepto un deseo abstracto par el status de 
gran poder munclial y tal \'ez un "ago sentido de compromiso h(tcia 
laobtencion de la paz par medio del entendimiento. Al emerger 
Africa, sin embal:go, Brasil pudo sumar a su proyecci6n internacional 
Un enfasis generalizado a sus intenciones de desarrollo, combinado 
con referencias especificas a earacteristicas nacionales propias del pais. 
En el terreno de la geopolitica, Brasil pudo considerar la posibilidad 
de suplementar entidades ya existentes tales como "Athintico N"orte" 
o "Hemisferio Occidental" con una nueva [urmaci6n "Atlantico Sur", 
la ellal por 10 menos incluiria a los paises de la costa sureste de Ame
rica . a Ia vez . que Africa Occidental. Tras esta idea, tal como fue 
elaborada pOI' Jaguaribe, yacia la experiencia con bases militares nor
teamericanas en Brasil durante la segunda guerra l11unclial. Durante 
cualquier eventual conflictoOriente-Occidente, tales bases, lejos de 
contribuir. a 1a seguridad del Brasil, 10 dejaban vulnerable al ataque: 

lIf£ste pun ta seria mcncionndo por Quadros en su articu~o, "BJ'a:zil's New Fo; eign Policy" I 

Foreign Affairs 40 (1961), p. 23. . . . . 
llJAdo!fo Jwto Bezcrra clio! 1fentzes, As;a, Africa, e a Polit ica Indep~IIJtlllt! do PraIit (Rio 

de Janeiro, r961) , p. llO. 
1.Estanislau Fischlo\\'its, "Sub£idio para. :l 'Doulrina A£ricanaJ do Brasil") RBP] 111, 9 

(1960), p. 89. 
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una perspectiva que los adelantos tecno16gicos hacian mucho mas 
proxima que antes. Contando con una alianza sur-atl,tntica indepen
diente, ning"una imposici6n de ese orden tenth-ia que ser aceptada, y 
Brasil poclria ser capaz de determinar cUalquier polhica de£ensiva 
libre de ]05 grandes poderes en con£1icto18 . 

Por utopica que fuese esta idea, en ]a medida que se basase en las 
capaciclades militares de Argentina }' Brasil, la independencia que 
esperaba lograr poelia ser ac1elantada de un modo general (mas eeo
nomico e ideo16gico que militar) por alguna forma de ajuste con las 
ideologias existentes de no alineaci6n 0 nelltralismo. La forma precisa 
que este ajuste tomaria seguiria siendo materia de discusi6n, aunque 
Ja tendencia mas difundida en Brasil era la maxima disminucion de 
cualquier posibilidacl de eventual ruptura con la" ideologia occident;il. 
En cuanto a los nuevos puntos de enfasis sngerlelos, los mas populares 
aparentemente fueron el lazo etnico de Brasil. con Africa, la relativa
mente amplia integraci6n del elemento africano a la cultura nacional 
brasileiia, y finalmente, la posibiliclad de que, dados su taman 0, po-' 
blacion y experiencia, Brasil estaria en posicion de suministrar alguna 
forma de liderato para Africa -incluyendo las formas de asistencia 
menos eostosas, tales como entrenamiento universitario- que no esta
dan tefiidas con imperialismo, suprema cia blanca, 0 consideraciones 
de guerra hia1fl _ Todas estas puntas, de en.£asisr aunque eran compa
tibles hasta con un moTcfe racIicaTmente cambiacfo del clesarrolio inter
no de Brasil, no presuponian l1ada por eI ,cstilo, e incluso :muy £aci!
mente padian ser usados con objetivos propa,ganc1isticos sin cambio 
interno alguno. 

Perc si aeaso la existencia de los nuevos estados africanos, junto 
a la detente Estados Uriidos-Union Sovictica, podia alentar incluso 
L\ un gobierno de base , conservilclora hada una reorientaci6n de su 
politica externa, otros cambios, a la larga mucho m'as prodigiosos, 
detenninaron los pl:oblemas e~pecificos que tal l"eorientacion habria 
de eonfrontar. La posibilidad afi-icana desde un comien,zo fue dafiada 
pOl' el papel de Portugal, pais que aun man tenia a tres territorios 
bajo 'la fentla c610nialista. Portugal mantuvo una posicion intransi
gente en contra de su independencia y ejerci6 una continua presion 
sobre 'Brasil por media de poderosas grupos eomerciales de Rio d~ 

lSjagu:l1'ibe (n. 10), pp. 291-95. Es curioso not.~r 'que al contrar'io de los futuro; \'oceros 
de la Hne.a c.-..:.tedoT indepcndle.ntc, J:J.gu::uibe propene aqui que Sudamerir.a tenga Sill propia, . 
atmas nuc1eares. 

IPV~r cspecialmen1e Adolfo JU5ta Bezcrra de ]\,{enczcs, O' Brasil e 0 Afund"a A.Jio-Ajricano, 
1- edidon (Rio de jnnciro, 1956), pp. 308 Y 319, 'sobre la habilidad de Brasil par.l dh'ulgar 
10 mejor del leg3dd uccidt:utal por, ml"dio de su ejcmplar me2c!:J. racial; tambicn Amilear 
Alencastre, Oswaldo Aranha, 0 Mundo Afro-Asiatico , a Pee (Rio de Janeiro, 1961), p. 79, 
sabre el anccslro ubrasilciio" de ciCTtos HdI::Te!5 a(ricanos. 
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Janeiro )' Sao Paulo~o. 0 sea, que hubo movimientO!> que Brasil podia 
celebrar en el resto de A.frica y, sin embargo, acoger confusamente 
cuando surgian clentro de las colonias pOl'tuguesas. Este dilema se 
acentu6 cuanclo se inici6 el movi'miento de independencia de Angola 
a fines de la decada pasada; pero el voto de Brasil en las N aciones 
Unidas invariablemente continuo dentro de las fiIas de los poderes 
coloniales, inclliso durante resoluciones puramente verbales respecto 
a Africa, hasta fines de 1960!!1. 

El ma )'or dilema de todos, ~in embargo, (ue el q LIe ofreci6 la. Revo· 
lucian Cubana. Habiendo triunfado dos arios antes de 1a ascension 
de Qllaclros a la Presidencia, asegllro que no se proclujera un £loreci
mien to prematuro de visiones fundadas exclusivamente en el acerca
mientO Estados Unid'OS-Uni6n 'So\'ietica 0 en un apo)'o afriCano ambi
guamente solicitado. El desafio urgente que significD para los Estados 
Unidos, junto a Sll gran proximidad psico16gica a1 Brasil,si se com
para CQn cl.lalesquiera de los desarrollas a£ricanas, ' llevo inevitable
mente al Brasil a tomar una posicion clara y definida. Pero al misma 
tiempo, el prablema de Cuba significo que si una paliLica exterior 
independiente ihabria de existir, su defensa sostenida no. solo estaria 
condicionada a una formula jurielica posiblemente feliz, sino tambien 
a desenvolvimientos sabre los cLlaies el gobierno brasileno natenclda 
control alguna; vale elecir, el cursa · recorrido par las relaciones Estados 
Unielos-Cuba y el endurecimiento ele la oposicion conservadora influi
da pOl' Ips Estaelos U nidos clentro del Brasil. 

HI 

El problema resultante al tratar ele explicar el alcance total de la 
politica exterior independiente es que esta fue mucho m;is alIa de ser 
una mera respuesta a las oportLlnidades y elesafios presentados porIa 
Union Sovietica y Africa. Debiclo a su naturaleza misma, la linea 
inelependiente sellalo un punto de cambia de elireccion tanto como 
una expansion de harizontes. Pal'a comprender este aspecto mas fun
damental, es necesario consiclerar los problemas del elesarrallo econo
mica de BraSIl. Ya hemas senalaclo el fenomeno de la . cleterioraci6n 
de los terminos de intercambio, los que clesele aln::deelor de 1955 en 
adelan te afectaran a casi tadas las exp'ortaciones ' de productos prima
riDs. Como. una reaccion inmediata, esta . situacioll natUl:almente 
sl.lgirio la busqueda de mercados alternativos que ofreciesen mejares 

!OJose Honorio RodrigUes, Brasil ~ A/rica: Qulro ' HOfi=onle, 2. cdicion (RIO de Janeiro, 
1954), p . 361. 

"'Maria, Y. Lcit~ Linharts, "Brazilian Foreign Policy and Africa", The World Today 18 
(1962), p. 53-1. 
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condiciones, lo que a su vez señaló Ja necesidad de intercambiar rela-
ciones diplomáticas con los potenciales compradores ,y a la vez unir
lazos con Jos posibles rivales. Pero, visto a más largo plazo, Jo realmen-
te necesario era un cambio en Ja composición misma de las exporta-
ciones, desechando los productos no elaborados y fomentando los
manufacturados. El interés brasileño por esta vía de acción se reconoce
claramente en sus deliberaciones sobre África, pero en cuanto a la
real habilidad para efectuar tal programa, la economía de Brasil fue
una víctima, hasta cierto punto, de su desarrollo anterior. Por nece-
sidad durante los años de crisis económica de 1930, pero en gran parte
por libre elección durante la década de 1950, la industria montada
por Brasil estaba casi exclusivamente ajustada para satisfacer las de-
mandas inmediatas de] mercado local. Aparte de las características
restringidas de este mismo mercado, este enfoque trajo consigo por lo
menos dos complicaciones: 1) Al dedicar mayor energía y atención
a la demanda inmediata que a los recursos existentes, se posibilitó el
establecimiento de industrias que por largo e indefinido tiempo esta-
rían sujetas a su dependencia en la importación para suministros o
componentes esenciales. Como consecuencia, Brasil estaría mucho
menos capacitado que anteriormente para apelar a la restricción de
importaciones como una medida correctiva a los déficit en el mercado
internacional. 2) Al mismo tierr.po que aumentaba la dependencia
en determinadas importaciones, los precios de las exportaciones pri-
marias disminuían y continuarían ejerciendo el peso de su influencia
sobre Ja balanza de pagos--.

La crisis que asomaba implícita en este modo de desarrollo, sub-
yacía en todos los aumentos espectaculares de producción efectuados
durante el período de Kubitschek (J956-Í51). El flujo de préstamos
extranjeros sólo podía calmar momentáneamente lo que, a la larga,
agravaba. En cuanto a inversiones directas de capital extranjero, hubo
en efecto un vuelco en la situación usual de mayores remesas anuales
de utilidades que entradas anuales de nuevo capital23, pero única-
mente a un duro precio futuro, porque además de indicar un eventual

"Este análisis se basa en Celso Furtado, Dínlclíca do Desenvolvimtnlo (Río de Janeiro, 19&í),
pp. 99, 114; y el Informe del Secretario General (Raúl Prcbísch) sobre la Conferencia de
Comercio y Desarrollo, Ku (Ncw York, 1964), fassím. Los ingresos totales de exportaciones

p
12, 1963, p. 20).

^iJonlUa {n. 10), p. 247. Werner Bacr y Mario Simonsen, en su ensayo, "American Capital
and, Brazílían Naiionaüsm", Yaie Revíew (invierno, 1964), p. 193, cometen un error al decir
que la balanza durante el pqríodo Kubitschck fue típica. Para cifras anteriores ver Joínt Brazíl-
U.S. Economic DcVclopnidnt Commission, The Devehfiment o[ Braztl (Vi'asíiins'on, 1954), deídt-
p. 55; para cifras^, más recientes, ver ediciones de agosto de U.S. Department o[ Commi-n r
Survey of Currenl'Buiinesj, desde 1962. '
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aumenw en las remesas al extranjero, las nllev~s inversiones extran
jeras tralan consigo una natlltql tcncleni:ia a ex.agerar aun mas la ya 
excesiva concentracion de produccion de biene~" de consumo para el 
mercado 10ca124• A pesar ck los ciecto;; dafiinos de ambas conseCllell
cias sabre la balanza de pagos, KLt~bitscI}ek estimul6 cl proceso al 
mantener los subsidios cambiarios pi m importaciones de 1nversionis~ 
t.asextranjcros que habian sido instituid.Q$ .. en 1'9552"~ El resultado tu~ 
una tenclencia permanerHemente : .iriflaCionaria, Ia ~ual.. Kubitsd'i'e.k: 
exacerbo con su fuerte financiamiento de' deficit de proyectos tanto 
pr.oductivos como impl'.oductiv6s. 

Como respuesta a esta sltuaciou, surgio lin difundido senlimiento 
nacionalista en£ocado en el problema del desarrollo economico, abo
gandoespedficamcIHe. pOl' una salida del molcle F exbtente de con
traccion de .obligaciones extranjeras (ada , iez m,is desmeslira'C.las como 
una condicion necesatia al flltllro crecimie:n.to del Bt'asil~o; Este senti· 
miento nacionalista no incorpdraba una concepcion uniformedelas 
alternativas economicas, aunque en general fayoreda, por 10 muy me
nos, una reduccion de los priviJegios extranJeros y d.el i)oder tambien 
e..xtranjero para tamar . deci§~ones~7; pero ttnio un;:t hlduclable reper
cusion dentro del escenario internaci0hal, a sabel', que Bra~U no de
bia recibir ordenes de natiie y debia de render el derecho de otras nacro
nes para. determinar sus propias rlltas de desarr~po. Aunque est'a 
posici6n estaba igualinente disponi.ble para nacionalistas de otros pai~ 
ses, Ia fuerza especial que gan6 en Brasil alrededor de 1960 debi6 
algo a la 'velocidad, al repentino au men to de inversion extranjera, 
y Ia inestabilidad financiera que caracterizaron al perioclo mas recien
te del crecimiento economico brasilefio. 

Pero par m'u cho que tales consicleraciones sefialaron la necesidacl 
de una politica . exterior inclepencliente, diEieren de1 deshielo de la 

~ISobrc los moti .... os de est'a concentration, vcr Lincoln Gordon y Engc:lbc.rt L. Crommers, 
Unit.d Stales Manufacturing [n "<Jtm.,,' ·in Bra;:iI, 1940.1960 (Cambridge, 1!nss., 1962), p. 148, 
y Cleantho de Paiva ~cjte, "Bl'"asilian Development: One Problem and Two Banks", lnter
American Economic Affairs H ("erano, 1960), p. 7. 

:lsu"oc Instruccion 113, Gordon y Grommers (n. 24), pp. 19, 41. Para una critica de est> 
politica de extension del controI c.xtranjcl'o }' deslrucci6n de Ja nacic:ntc industria de bienes 
de capital de Brasil, .... et" Sc~gio hlagaIhaes. Problemal do DeJinuoluimr;:nl~ Eco~6mico (Rio de 
Janeiro, 1960), p. 35. . 

~JVer el cstudio de Bonilla y las pulJ~icacioncs del ISEB (n. 10): Lambien b Revista Brasilit:nJt, 
cspe:cialmcntc Elias Chaves Nc::to , HO Prcsidcntc Kubitschek c 0 Funclo ~ronct.<irio IntcrnacionaP' 
(julio-agosto, 1959, PI'. 1·8) y el auquc de """,," a Jaguaribo, dcsracando I. l.lta de oposicion 
de Cstc al capital pl'ivado cxtranjcro (UN::J.ciol1~lismo e Problemas nrasileiros" J cnc::ro-fcbrcro, 
1959, pp. 35·50); tambicn las observaciollcs de John J . Johnson, The ,Hililar)' and Society in 
Lali;, America (Stanford, 1964), p. 222, sabre eJ \'uelco del nacionalisroo de.pu", de 1955, rumba 
que abandonaba ahara su rdmaria cancc:Hraciun e n las £ucrIas ;1rmaclas; 

ToSoiJrc d frccucl\(c pn:juicio y carrupciull de eslc Il:acianalismo, asociado COn su enr~si, 
dirigido cxclmi\·amcrHC hacia cl a.~pecto anti-l~$lados Unidos, vel" Timothr F. rrJrding, ~'Rcvolution 
Tomorrow: The Failure of the Left in Drazil", SludicJ on II,e Lofl 4 (otaiio, 19(»), p. 37. 
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guerra fría y el problema do Afr ic i en el sentido de que, lejos de
estimular una reorientación ¡le p . i i : : * de los conservadores, implicaron
un ataque a. la posición conservadora mibiiia. Mientras que la expan-
sión de mercados y los acuerdos con los competidores podían ser
\istos como suplementarios a ;u tivid,teles y relaciones ya existentes,
una crítica general del desarrollo reciente del Brasil tendría que teñir
de dudas estas actividades y relaciones. Los voceros de tal crítica,
además, tendrían que defender el derecho de Cuba de planear su pro-
pio camino sin interferencias hostiles: posición que, por no decir más,
distaría de servir el interés directo de los principales defensores del
conscrvantisrno. Esto no significa, sin embargo, que la perspectiva de
un nacionalismo económico no podía ya ser utilizada por un gobierno
que no tenía la menor intención de aplicar su crítica en el frente
propio. AI contrario^ podía servir para tres objetivos desde tal punto
de vista, todos de posible importancia política. 1) Al señalar el desa-
rrollo cubano como legítima aunque indeseable alternativa, el gobier-
no podía posar una amenaza efectiva en su campaña pro paliativos
externos, tales como nuevas inversiones, mayores préstamos, o amor-
tizaciones diferidas. 2) A] defender a Cuba contra sanciones interna-
cionales, el gobierno podía conquistar apoyo provisorio de algunos
de sus críticos nacionalistas y de izquierda sin satisfacer sus demandas
económicas, mientras que, al mismo tiempo, 3) añadía efectividad a
sus iniciativas diplomáticas en el resto del mundo.

De más está clecii'lo, el único tipo de régimen que automáticamente
podría ser exonerado del cargo de así "usar" el nacionalismo econó-
mico para fines contrarios, sería el régimen que estuviese comprome-
tido a efectuar un amplio programa cíe expropiación, acompañado
por cambios estructurales tan completos como para alterar la distri-
bución de riquezas existentes. En la ausencia de tal programa, se da
fácilmente cabida a Ja especulación sobre las intenciones futuras de
quienes utilicen lemas nacionalistas. ¿Planearían o no una eventual
traducción de tales lemas a xma acción dentro c\el país? Auirque .sea-,
necesario referirnos a las variables posibles en . tales especulaciones,
podemo5,captar las bases más importantes de la política efectivamente,
seguida si nos concentramos en factores con los cuales determinados
políticos tendrían que laborar, cualquiera fuese su convicción personal.
En este sentido, será útil aproximarse a la perspectiva del gobierno
brasileño durante la etapa de 1961-1964, revisando sumariamente a)
los primeros pasos en dirección hacia una línea independiente torna-
dos hasta por Kubitschék, y b) el sentido en el cual las agrupaciones
-políticas de 1960-poduían impulsar a un tipo de campaña tal como
la realizada por Qtiadrps,
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Las principales declaraciones ideológicas de Kubitschek^iJentro del-
campo de la política exterior estaban conectadas con la Opcracao
Panamericana^ el programa de asistencia de Estados Unidos y lazos
más fuertes que él propuso después de las demostraciones de odio
hacia el Vicepresidente Nixon durante su gira sudamericana en 1958.
Al proponer el programa de la OPA, Kubitschek celebró tanto a la
Doctrina Monroe como .al anticomunismo28. A pesar de esto, él ase-
veró que el sentimiento de agravio popular era auténtico en Latino-
américa, y al mismo tiempo explícitamente reconoció las recientes
iniciativas de asistencia extranjera de la Unión Soviética20. Aunque
él mismo no proponía disminución alguna de la influencia de Esta-
dos Unidos sobre América Latina, Kubitschek pudo, por lo menos, así
confrontar a los Estados Unidos con un abierto y casi oficial desafío
de que tal vez tal proceso podría en un futuro bastante -próximo ser
realizado bajo otros .auspicios30. En el campo de la economía política,
correspondientemente, aunque Kubitschek fomentaba una participa-
ción de capitales extranjeros cada vez mayor 'en la industria del país,
al mismo tiempo logró no utilizar" los servicios del Fondo Monetario
Internacional cuando, las exigencias fiscales de éste no coincidían con
sus propios planes31. En otros campos, su plan de acción en una u
otra ocasión incluyó 1) adhesión a la posición del Mariscal Lott y
de elementos del PSD (Partido Social Demócrata) que, junto a la PTB
(Partido Trabalhísta Brasileiro), opusiesen resistencia a la participa-
ción extranjera en la producción de petróleo3?, '2) resistencia temporal
ante las demandas de Estados Unidos en cuanto a derechos sobre los
minerales radiactivos33/ 3) la venta de azúcar a China34, 4) una pro-
posición para actuar como mediador en la disputa Estados Unidos-
Cuba de 196035, y 5) sofocación de un atentado dentro del Ministerio
del. Exterior, también en 1960, para negar visas a viajeros desde
Cuba3fi. ' .

^Discurso del 29 de octubre de 1958, en la Facultad de Leyes de la Universidad Católica de
Río de Janeiro, RBPI ir, 5 (1959), ' espec., p. 140.

"Juscelino Kubitschek de Oliveira, A Marcha do Amarillecer (Sao Paulo, 1962), p. 179;
también cita anterior (n. 6).

^Discurso Kubitschck (n. 23), p. 142. Para poner de relieve tas novedades de la OPA, ver
en la misma Revista m, 9 (1960), Celso A. de Souza e Silva, "OPA: Antecedentes e Perspectivas",
p. 47; sobre lo Inadecuado del programa de desarrollo, ver Cándido -Antonio Mendes de Almeida,
"Política Externa e Nac.ao em Processo", Tempo Brasileiro i (septiembre, 1962), desde p. 46.

aiLeítc (n. 24), p. 16. Se debe mencionar, sin embargo, que a fines de su administración
una vez más obtuvo un préstamo del FMI, HAR 13 (1960), p, 348.

*-HAR 10 (1957), p. 326 (PSD - Partido Social Demócrata, el partido de Kubitschck; PTB -
Partido Trabalhísta Brasileiro, el partido de Goulart, El tercer partido fue el conservador ODN -
Uniao Democrática Nacional], - ' ""• "

«Rescisión del acuerdo, HAR 9 (1956), p. 401; rcaccptaciÓn, HAR 9 (1956), p.-/6G5.
"HAR 11 (1958), p. 288.
™HAR 13 (1!)EO), p. 211.
MPaulo Motta Lima, "JK em Face do Enigma do Itamarat!", Revista Brasiliensc (icpt.-

oct., 1960), p. 130.
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Por muy limitaclas que aparezcan estas decisiones vistas en forma 
retrospcctiva, no dejaron de tener significancia en su ,epoca. En .espe
cial, el .mero heGho de que en sus peticiones de ayuda a Estados 
Unidos Kubitschek resistia las exigencias hacia una cirtocloxia finan
ciera cuando no Ie convenian, hacia muy dWcil que a1guien se Ie 
opusiese prin·cipalmente en nombre de esta ortodoxia y el pago de la 
deuda, sin ser tildado como un ser absolLltamente sometido a los inte
reses norteamericanos. Ya que el' PSD de Kubitschek, can , Lott como 
candidato presidencial en 1950, mantu\,o su coalici6n ton d oficial
mente nacionalista PTR dirigiclo 'por el Vicepresidente Goulart (quien 
se presentaba a una reeIeccion), el curso log-ico para Quadros, como 
candidato VDN (Uniiio Democrdtica Nacioilal), queriendoextender 
su irea de apoyo masalli que 1aabarcada por sus partidarios en 
ClIanta a .programa economico y a sus ataques a la corrupcion, rue 
de apropiarse los reclamos naciona-listas de su oposicion3T • La 'imagen 
de integriclad personal que Quadros trazaba durante 'Ia campai'b, COll 

cordaba perfectamente con esta 16gica, pOl·que diEicilmente cahia 
mejor expresion de tal imagen .que el mas completo desden por las 
pnicticas estab1ecidas. Al transmitir este desden a la' esfera de la poli
tica exterior, Quadros fue, sin 1ugal' a dudas, ayudaclo por el hecho 
de que el Partido Comunista continuaba con su apo)'o usual :tl l'Tfi, 

o sea" a Lott, y que Lott, cleseando renegar de este apoyo, fue obli
gada a debil\~ar su nacionalismo por ejemplos tales como Sl1 posicion 
abiertamente contraria a las relaciones con la Union Sevieticails. Qua
dros, por su parte, Eue mUGho mas lejos de la posicion nacionalista 
minima del gobierno. El no solo apoyo el dominie federal de la inelus
tria petrolifera (clesdiciende asi una cleclaraci6n anterior) 30, sino que 
tambien apoyo las relaciones diplomaticas con la ,Union Sovietica, 
visito Cuba durante su campana (marzo, 1960), Y hao16 en favor de 
la reforma agraria cllbana~o. 

La conclucta de los dos candidates pl'incipales durante -las eleccio
nes de t960 sena1a asi una practica general !lacia la ideniificaci6n de 
cada candidat.o con precisamente el programa opuesto a1 presentado 
por sus partidarios mas conocidos .y bien organizados. La ordenaci6n 

nEsla base pa.ra d nacionalismo de QU:ldros se sugictc' cn parte como una prolonsacion 
011 nivd nacion:ll de su sfntesis anterior de n:damos de; muy diversos cstr.uos: !mciales a ni .... e:t estata!, 
dondc 1:\ c..~mpnna andcorrupcion habia result."do suficicntc. por 51 ,wla . Vcr Oliveiras S. Fe
rreira, "A Crise do PodeI" do Sistema e as EIt:ic:;ocs Pa~lisl:ls de 1962", Re.::;sla Bralileira. de 
E,ludos Politicos N" 16 (onero. 1964), dcsde p. 184. Sin emb3rSo, por olro I.do, Lloyd A. Free 
cncontro par media de su cncucsta de b opinion puqlica, Somt: International Implications of (ht: 
PoUlico/ Psychology 0/ .Bra;ilians (Princelon. 19GI), p. 38, que la prcocupacion S,eneroJ del 
publico rcspccto 3 101 tJolitica exterior era rcl:ttivamcnte. csca.sa. 

'"'Lui, Carlo, Prestos, Por au, ~, COnlunislo, Apoiam Loll. longo (Rio de Janeiro, 1960), 
rc:conocc csu vosido(\ de. Loa pero re'1!icgura cl apoyo a Lott de rodos modos r p. 14. 

"La primern posicion, HAR ro (1957), p. 32G; re"crsion, HAR 13 (1960), p. &19 . 
"'HAR 12 (1959 ) , p. 405; HAR 13 (19€O), p. 211. 
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de las [uerzas en torno;) b c\Ccci6n, stlgiere que' l:J tcnuenria a 1) mi
r:,1 fuel' del llcnll,lt'rio l), citll'tltal por l.'(()l1es nOnl'qllica~, y ~) 

efeClUal' dcc1aracione~ anti-Eslatlos Unitlos por motivos politicos, sc 
hada cada vez mas lhil, induso par;) grupos en gr;!n parte rcsponsa
hIes drl ClllllH'ntO del poder l'ronc'lmivo de los Est,ldos l'nidCJ\ dentl'O 
tlcl :Brasil. 

TV 

La politic;! exterior inclependien le sc pr010n56 c<lsi sin cambios en Sli 

formulacion esencial durante los sicte meses de presidencia de Qua
dros y los dos aiios y Il1cc1io de Goulart, Quadros clurante Sli brcvc 
pcriodn complelo la clificil larea de iniciacion, £ormulanclo las prin
cipales Iineas ideoJOgicas de LOelo cl perioclo 11lcncion;]clo )', aclemas, 
efecluando toel0.5 los rasos diplom;iticos clecisiyos, salYo el intercambio 
mismo tie cmlnljadores con ]a Union SoYietica. Inc1uso respe.cto a 
Cuba, Sll firme posicion (Ontraria a la inter\'encion de Estac10s Uni
dos rue cierwmente Lan fuerte C0l110 cualquier prociamacion del pe
riodo Goubrt; y el alre\'iclo gesto final al otorgar Ia conciecol';]cion 
"Cruzeiro eTo Sul" al Che Guevara, jl1stamente lIna sem;ma antes de 
su c1imision. fue tal vez l11ucilo mas fuene, aunque t0l1a\:ja su signifi
l:1C ilJIl precisa no cst,j clara. En conjunto, pOl' 10 tanto, ]a poHtica 
eXlerior de Goulart fue nada mils que una continna66n de la de 
Quadros, pero si hemos de guiarnos por la campana e1eccionaria 
de 1960, Goulart jamas hubiese ido tan lejos si el hubiese sido quien 
instauraba el molde lnicial. i\'i Quadros ni Goulart Ilegaron :11 poder 
con un programa inmedia to de reforma radical )' ninguno estm'o 
jamas libre para actual' politicamente sin tener constantemente pre
sente la posible resistencia de las fllerzas derechistas. Para ambos, pOl' 
consiguien te, Ia linea indepenclien te en politica exterior [ue sencilla
mente -una opci6n politica mas entre otras, Lo que del1l0SlrO la cam
palia Cle ]960 rue que, precisamente debido a la amenaza derechista, 
esta· opcion se"encontraba mucho ~ias fucilmente c1isponjble para 
quienes, como Quadros, se mantuyiesen no encac1enados a organiza
l,on <llguna de programa nacionalista. 

Los meritos politicos de la linea independiente, desde la posicion 
de Qnaclros, se sugieren en parte por.la situaci6n que 10 confronto en 
cI CongTeso a] asumir el poder, E] acababa de elim inar al candidato 
dt' una coalicion que, a pesar de posibles desacuerclos entre sus pro, 
pios m iembros, esra ba en general comprometida a] molde de dcsc11'uol
l'illl(,lItis1I1o inflacionario preyalecientc durante el perioclo Kubitschek. 
L lel. ";lI es parlamcn't<lrias no ('oinciclieron con J<lS presidencialcs, 
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,in embargo, y el Congreso con <;:1 cual Quadros necesitaria trabajar 
-elegiclo en 1958 y sin posibles cambios hasta octubre de 1962- esta
ba clominado pOl' la pro pia oposici6n derrotada por Quadros durante 
su . ca.n,1pana. Quadros prometi6 un programa antinflacionario que 
nen'sananu,'lnte le obligaria a reducir los gastos gllbernamenLales y 
s·c vlO· enfren.t'ago. a una coaliciOn ere. los PSD-PTB en oposicion a estos 
(omp·ro.miso,S Y <'jue ganat)a nlHneticarncnte a la UDN (la mayor parte 
ck cuyosniiep:ibrps Ie appyaban en este senti do) por I S~ (116 <'SD 

mas 66 PTB) a 66. AUIl,qlle(a e;-:adi~ud de estas cifras exagcra el 
verdadero estado de disciplin<l partidistaH , decididamente Q uaclros 
tericlria que ir hacia una reorientacion si cabia esperanza alguna de 
apbyo a su programa total. .El campo de la politica exterior ofrecia 
las mejores oportunidacles en tal senti do. La situacion general del 
paJs, como ya hemos visto, era tal que gran parte de la accion indis
pensable incluso para intereses conservadores, como una salida a los 
ct"ilemas inmediatos del comercio internacional, era tambien deseable 
paJ,".a la izquierda, constituyendo para ellos un paso hacia la reestruc
turaci6il de la economia. Con una cancesion especial a la izquierda 
t¢specto a l problema de Cuba, concesion que en todo caso a umentaba 
el prestigio del Brasil en otros lugares del mundo, Quadros podria 
puslblemente abtener una nueva coalicion que pudiese estar unicla , 
si no ~n cad?- cuesti6n particular par tratar, pOl' 10 menos en el senticlo 
de co,nfianza ge:n~ral en su misi6n. Bacia estc [in, Quadros regular
mente efectuo r~uniones con .representantcs de 1a mayoria de los prin
ci pales bloques del Gongreso, desde el vicepresiclcI1tc cle la UDN, Scixas 
Doria, al jefe del "Grupo Campacto" izquierdizante del .PTIlJ Sergio 
Magalhaes; clecidlendo ambo.s secunclarlo en su politica e.xterna~:!. 
Tambien negocio con lideres idel PSD, pero SLI exito co~ el PTil lleyo 
al presidenre del PSD, Ernani clo Amaral Peixoto, a repucliar formal
mente el acuerdo parlamentario PSD-PTB, basanclosc precisamentc en 
la politica exterior, al dia siguiente de mano 15, feclla de presen
tacian de la linea independiente de Quadros ante el Congreso·13. 

Sin embargo, ya en este momento la ~ituaci6n era tal que elemen
tos del PTB, incluyenclo al secretario general del partido, Diputado 
Doute! de Andrade, objetaban la posicion de Qlladros coma daiiina 
para su propia organizacion. Doutel de Andrade acusaba que la po
Utica exterior independiente era un mero disfraz .que encubria 10 
conservador de su politica interna, anaclienclo que estaba esperi:d-

uJordan M. Young, liThe BI';:lziHan Congrc:osiona\ Elections", Journal 0/ Inltr·.~mcri('an 

Studi.s 5 (1963), p. 125. 
~O £stada d. Sao Paula, morza 16, 19GI. p. 3. 
u}.!islna £ucntc, mano 17, 1961, p . 3. EI discur!o de Quadr01 se re-produce en lln/'I I", 1 \ 

(1961), pp. 125-133. 
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men te cliseilacla para "nell tralizar" los esfuerzos hacia una organi
zacion de los grupos nacionalistas4-l. Este cargo fue en parte con£ir
mado un mes mas tarde cuando el Eslado de Sao Paulo informo 
sobre abiertas alusiones hechaspor "Janistas" sobre la conveniencia 
de lrabajar la opeion del apoyo PTn como una preparaci6n de las 
elecciones de 196.'245 • 

Pero aun si tale:; cargos y alusiones dan un cuadro exacto de las 
intenciones de QlIadros, la verdad cs que su tactica ClIVO una logiea 
poUtica propia, 1a que, cualesquiera fuesen SllS dlculos previos, teIl;
dia a colocarlo en 1:1Oa posicion mUdho mas extrema que la que SLlS . 

parliclarios originales podian Lolerar. Asumiendo que Quadros en 
realidad trataba de debilitar al PTn para lo.grar una polilica econo
mica conservadora, resultaba, sin embargo, que si el queria superar 
'a 105 naeionalistas en el propio campo del nacionalismo, y en forma 
visible para el.electoraclo, su defensa de Cuba en contra de las sal)
dones eolectivas tenclria que a barcar mucho mas que clarificacio
nes pri\'aclas a los Estados Unic1os. Con el tranSCUTSO del tiempo y al 
ver -que su posicion seconsolidaba mas y mas, los partidarios con
sen'adores de Quac1ros podrian haber pensado -0 Quadros mismo
que por muy leve que fuese el efeeto de una posid¢n en politica 
exterior sobre el bienestar inmediato de los grllpos pri\'ilegiados eeo
nomicamente, esta posicion bien podia tener una influencia educa
tiva, y quizas peligrosa, sobre sectores de la poblacion hasta ahora 
aislados, particularmente si se la utilizaba CO:':10 un sl1stituto de ]a 

atenci6n a sus neeesidacles materiales. Es muy probable que 1a re
nuncia de Quadros haya reOejado una conciencia de esta posibilidad 
-slIya, de la clerecba, 0 de ambos. 

En todo caso, la secuencia nipida de hechos -eondecoracion a 
Che Guevara (agosto 19), c1enuncia de Quadros formulada por su 
antigllo aliaclo Carlos Lacerda (cadena nacional de television, agos
to .'2'1) 46, Y Ii renuncia misma (agosto 25) - sugiere algo de 1a pro
fundidad que la diyisi6n de opiniones respecto a 1a politica extej-jor 
comenzaba a alcanzar dentro de 1a politica brasileiia. El vueIco e£ec
tuado por la derecha al abandonar a Quadros aparentemente fue 
repentino, sin embargo. En abril, por ejemplo, Lacerc1a, aunque ex
presQ Sll solidaridad a los invasores de Playa Giron, seguia mance
nienc10 su apo)'o a Quadros-l7, a pesar de la negativa de este ultimo 

"0 Estodo de Sao Paulo, ma rIO 16, 1961, p . 3. 
-4£j\Ii!.ma fuente, abril 28 1 J961, p. 4. 
''lDiscUTSO reproducido c:.-n Carlos Lactrda, 0 POdH dal I d;iaJ (Rio de J;Jnciro, 196-l} , 

pp. 329-343. La 5iguicnte sccucncia <.Ie cpile.lOS !>c apliean ::J. 1:1 administracion de Qu.,droJ: 
"Ol ~r{· tuos.'\, 1Il:l)c\'o)cntc, prccari;l, bohcmi:t, dc!ordcn;)d.a r in~pa'X "! pervcna" (p. 330). 

I () £u.do d, Sao Poulo, auril 20, 1961, p. 4. 
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a complacer las exigencias de Estaclos Vnidos a las sanciones colecti
vas en contra de Cuba4S• Incluso en agosto 17, el Eslado de Sao Paulo, 
informando sobre el nombraomiento del Diputado PTa '.San Tiago 
Dantas como jefe de la clelegacion de Brasil ante las Naciones Uni
das, .y hacienda hincapie sabre la desilusiun generalizaci.a denlro del 
UDN respecto a- Quadros, no dejaba de recomendar par n1edio de un 
editorial que eluDN continuase apo)'ando el plan de accion presiden
cial sin hacer criticas publicas, evitanclo asi que otros particios USUl'

pasen su posicion de "derecho". 

Can la condecoracion a Guevara, la batalla se defini6 claramente. 
Uno s610 puede interrogarse si acaso es verdad que Quadros consi
clero este acto, tal como 10 clij eron sus defensores dentro del Con
gl'eso, un mero asunto protocolar4u • Pero cualesquiera fuesen sus 
motivos-que estos siguen tan misteriosos como los que llevaron a 
la renuncia mismar.o...., es muy posible que aunque Quadros hubiese 
continuaclo ejercienclo, hubicse petdido ya toda ilusion de poder ac
tuar' con una coalicion derecha-izquiercla fabamente aparente en un 
comienzo. En este sentido, el acto mismo que desencadeno la dimi
sion de Quadros, lUUy probablemente Ie hubicse colocado, sin dimi
sion, bajo inhibicioncs politicas respccto a politica exterior simila
res a las que sus opositores de coalici6n tuvieron que aJrontar du
rante 1a campana de L 960. Tal como estos' lHtimos se habian sentido 
obligados a di~ulparse por el apoyo recibido de parte del Partido 
Comunista, Quadros hubiese estado sujeto a presiones cada vez ma
yores para redir igualmente c1isculpas por su sUpllesta simpatia 'hacia 
la Revolucion Cubana, 

Goulart tambien ejerci6 bajo la sombra de una constante amenaza 
derechista, aunqlle Sll posicion £ue l'eforzada en un co!hienzo pOl' eJ 
exitode la resistencia armada en contra de los atentados de oficiales 

48Es opInIon general que csta era la intencicin de 1:\ mision de Adolf A. Berle a Brasil a 
comicm:.us de marzo. Vcr John Hickey. "The D:a.y 1{r. Berle TaJked with ~{r. Quadros", Int~r· 
A.m.ric.n Economic Affairs 15 ("erano, 1961), pp. 58-71. 

4:~Vtr los debates congrcsionales de agosto 2J r 24 en cI Diado. Las intccprctaciones iban 
de,cle una simple con dena de Quaclros (par cjemplo, Diputado PSD Miguel Bahury de Maranhao, 
desde p, 6O-H), basta una igual condena de Laconia (par ejemplo, Diputndo PTB Eloy Dutra de 
Guanab.ra, de,dc p. 6070); tambicn se opin6 de que Quadros y L.cerd. actuaban junto., ,iendo 
QuadrO! quion pl.ncab. ,u propio abandono del pode, (Diputndo PTD Sah'lldor Losacco de Sao 
Paulo, desde p. 6Oi1). Aunque esla ultima tcoria muestra a Quadro5 como a un sirvicntc 
de 13. dcrecba, una interpretacion rctrospcctiva, igunlrncnte dcstacadora del aspecto "c.strategico" 
de la condecoracion, caracteriza a Qu.adros como tratando de "mostrar 13. unid<l.d del proceso 
cmancip3torio, fundiendo definitivamcntc sus cargas y ~w exitos" (~fcndcs de Almeida, n. 30, 
p. 60). Por otro lado

J 
sin embargo, no dcbemos olvidar la auscncia de c:ualquicr manifestaci6n 

popular organizacb por Quadro5 para ~po)'arlo en los momentos de su rcnuncia. 
r.opar.t diCercnlcs vcrsionc5 de la n:nuncia, incluyen'do b. de. Lacerda, quicn la via como un 

prcsunto solpe de Quadro:c;, Vcr' Gilcno de C:l.(li, Analomia da Renlincia (Rio de JaneIro, 1962) I 

Cap. rUe Un resumen de: ia version relrospectiva del mismo Quadros apar'cce cn HAR 15 (1962), 

de, de p. 268, 
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militares conservaclores para evitar su toma de poder. Por otro lado, 
mu)' clistinLO a Quadros, el se vio impedido, dcbido a su depenc1cncia 
del laborismo or,ganizado, de intentar cualquiera de 1as mcdidas 
antinflacionanas tradicionales requerielas por la UDN. Faltandole des
de un principio el, apoyo conservador en forma estable e incapaz de 
buscar una izquierda fllerte, se vio obligado a un inmovllismo infla
cionario fllndado en concesiones a diestra y sinies~ra. Basta enero 
de 1963 se vio ;lun m{IS debilitado por el sistema parlamentario que 
Ie !labia sido impuesto; wando ya , recobr6 sus completos poderes 
presidenciales, 1a situaci6n economica era tan grave que su tmica es
peranza era obtener una nueva dosis de emprestitos de los Estados 
UnidosG1• Como una consecucncia de toelos estes fanores,-,):. sin n~en
cionar las predilecciones personales que invitasen a 1a moderaci6n 
a Goulart, 1a ilDica mec1icla que uni6 su politica exterior en 'modo 
dirccto al nacionalismo economico fue una ley limitando las rcmesas 
de u tilidades de firmas extranjerasr,~ . Esta ley aparentemente no fue 
puesta en yigencia, sin embarg05R ; y aunque as! hubiese sucedido, su 
rec1acci6n no cootenia provision algunasobre la disb:ibucion cons
tructiva de las utilidades superOuas que queclarian dentl·o del paisfi4 . 

En ;general, pOl' 10 tanto, aunque Goulart se encomr6 en mejor po
sici6n para man tener una linea independieme que 10 que hubiese 
estado si,n con tar con el precedente Qnadros; fue el. tan. impot.e.nte. 
como Quaclros para IIevar a termino los cambios internos esenciaIes 
a la creacion de un consenso naciona1 que Ie respalc1ase. 

v 

Los conflictos internes de Brasil se reflejaron no s610 en e,l apoyo y 
la oposici6n que la politica independiente despert6, sino tambien en 
su conteniclo mismo. Si acaso la influencia nacionalista era 10 sufi
cientemente fuerte para permitir que Brasil criticase a los Estados 
Unic1os, 1a influencia conservadora continu.6 siempre igualmente fuer-

ClD.c ahi la mision' de m:J.rlO 1963 a los Estad.os Unidos de Sao Tiago Dantas, anterior Canci
ller .y en cl I'nomento ·}'finislro de F,innn'la. Vcr cl discurSo de Goulart durante su propia vuita 
n l'.,>tndo, Unida, en .bril de 1962, Teimpreso en RBP! ,v (1962), pp. 330-335, ' especialmente 
su . sugerencia de que: 13 Alianza para cl ' P"ogrcso aproximase 13 cscaJa del Plan 1!arshall cn 
Europa (p. 533). Segun Lei te (Entrevista, n. 6), quicn en" .. te periodo ern Director ,por 
13rasil 'dd BID, dcsde Ja asuncion del poder" par Goulart, to'dos .los creditos provenicnte5 de. Estado:! 
Unjdo,; .F"! Y' dCl ]laneo Mundi.l habr.n sid a slIspendido,. 

"Dcscr'ita en ]a publicacion del ' U.S. Department of Commerce, OU<TJtaJ Businas Rtporls 
63-149 (diciembre, 1963). p. !l. Quadr~s habra propucsto ya \Ina ley similar. HAR 14 (1961). 
p . 364. Vcr tambicn la , mcn~ion ' hccha por QUOldroS de una "gradual nacionalh..aci6n de 'utili
dadCl" cn eI arHculo cn Farcie" . ..-i/lairJ (n o 15), redact... ... do justo antes de so rc.nunda, p. 23. 

Ql~a:rding (n." 27). p . 39. 
(i 'Candido Antonio 1fcndcs de Almeida, Nacionalismo t DtJenlJoivimcnto (Rfo de Janeiro , 

1963!: ~ . 335. ' 
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te como para asegural' que esta critica solo pl'oviniese de una "opo. 
sicion leal". Esto se puede a plical' no tan solu en relaci6n: a Cuba 
-donde en cieno sentido la condecoraci6n a Guevara signifie6 la 
exeepci6n que confirma Ia regla- sino tam bien, gracias en parte a 
lao in£lueneia 'portugllesa, en reheian al Africa y a1 problema gene
r<lI de neutl'aliclad. 

Algunos cte los subproductos menos pulemicos del perfodo incle
pendiente pueden sllmariamente ser descritos. EI intereambio co· 
mercial con cl bIoque sovietico aument6 Ievemente de menos del 
4% hasta aproximacl<lmente · 6% del totaP5, pero continuo siendo 
"mapginal y episodico" si se considera que mlly 'poco fue el esfuerzo 
desarrollado para encuhtrar otrascomplementaciones que las aeos· 
tumbradas dentro del comercio brasileiio existente con las naciones 
indllstrtalizadasfio . Brasil estableci6 relaciones diplomaticas con tres 
de los nuevos estados africanus (Ghana, Nigeria y Senegal) y a su 
vez se comprometi6 a una cierta eantidacl de becas universitarias 
anuales para cada uno. de estos paises. Ademas, Brasil firma en julio 
de 1961 un acuerdo con Ia Organizaci6n Interafricana del Cafe, que 
establecia la obligacion de consultas mutuas en cuanto a procluccion 
y precios57 • Un gesto adicional hacia Africa fue que Brasil en agosto 
de 1'953 se comprometi6 a contribuil' cun us$20 millones hacia el esta
blecimiento del Banco Africano de DesalTollor.s. En un nivel mas 
amplio, Brasd -particip6(junto a Bolivia, Cuba y Mexico) 'en la 
Conferencia de EI Cairo de julio 1962 sobre el desarrollo econ6mico 
y mas tarde publico una critica general a las organizaciones cumer
ciales internacionales existentes, desde el punto de vista del munclo 

.subdesarrollador.!l: posicion que reiteraria durante la Conferencia de 
Ia OEA de IVIin istros de Economia en noviembre de 1953, en Sao Pau
lo, y una vez mas en febrero de 1964 en la re uni6n preparatoria de 
Ia Conferencia de Comercio y Desarrollu de Ginebra, en Alta Gracia, 
Argentina. Finalmente, Brasil particip6 como uno de los ocho esta
dos "no comprometidos" en la Conferencia de Desarme de Ginebra, 
efectllada en marzo de 1962, c1estacando en tre otros puntos la cun
veniencia del establecimiento de zonas desnuclearizadas dentro de 
las areas subdesarrolladas )' de recorclar Ia necesidad de planifical' 

""Over~(Qs Businm Reports 64-/5 (junio, 1964), p. 22. 
""Vcr Mendes de Alnleidn (n. 54), desdc p. 227. La contro\'crsia que sc hubi.,e swciudo 

li c:l esfucl'7.o propocsro se · hubiese cfectuado. se sugicrc en la mencion dc:l podeC'oso Instituto 
de Pcsquisas c ESludos Sociais n los "ricssos poli ticos" de cualquicl' dcpcndcncia en mcrcados 
comunist;}S', cn lPP..5, Rcjorma.s de BaIt: (Rio de Janeiro, 1963) J p. 35. 

o7Rodrigucs (n. 20), desdc p. 377. 
"EnITcvista de Leite (n. 6). 
"RBPI ... (1962), dcsdc p. 561; "The Institutional Framcworlc. for the Expansion of Inter· 

national Trade" (puhlicaeion de la ~' U No a/c. 2/214, oetubrc 23, 1962). 
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no solamente hacia eL desarme e inspeccion, sino a su vez por la 
reconversi6n economicaOO. ' " 

El fundamento de la politica exterior independiente, sin embargo, 
fue la' posici6n asumida respecto a Cuba. EI primer desafio impor
tante que Goulart h11bo de. ,enfrentar sobre esta determinaci6n fue 
durante la Conferencia .de' Cancilleres de 1a OEA en Punta del Este, 
enero de 1962, convoc~9-fl. especificamenle para considerar las sancio
nes colectivas. Vale la ' p~na cles't~car que durante 1a votaci6n decisi
va sobre si efectuar 0 no la (;orf~1'encia, Brasil, junto a cuatro otros 
paises, se abstuvo, dejando que l\-~exico junto a Cuba fuese el unico 
pais envotar NOU1. Durante el transcurso de 1a conferencia misma, 
Brasil, representado pOI' el CancjJl~r de Goulart, San Tiago Dantas, 
se unio a J\-1exico, Argentina, BoiiX.ta, Chile y Ecuador en: a) \'ota1' 
a favor de las chlusulas condenatorjas del marxismo-leninismo y el 
aClual regimen _cubano' como incompatibles con e1 sistema interame
ricano, pero, bJ abstenerse sobre I,\- ~ase de r~z~)J1es juridicasO!! en las 
clausulas que expulsaban formalme'\lte a Cuba ~le la Organizaci6n de 
Estad05 Americanos. Y ademas, jUl1tO a tres' otras n'\c:;iones, Brasil 
se abstu\,o de votar sobre las san€iones econ.6micas. ~l . discurso mas. 
importante de San Tiago Dantas fue en parte un aLeg<lto pidiendo 
mocieracion, basandose en 1a conviccion de que la d~mocracia era 
capa1. de triunfar sobre el comunismo en circunstancias paci£icas03; 

pero a su ve1. incluyo una reafinnaci6n de la opinion de que el con
cepto democnl.tico no es violado esencialmente por las estructuras 
sociales tradicionaEstas, don de, seg'un sus palabras, la democracia su
fria solamente una "perclida momentanea"O·I. Brasil no alter6 su po
sicion oficial en ninguna ocasion po'steriOl·or.. El otro €ran desafio res
pecto a Cuba fue el presentaclo porIa a'isis de misiles de ocwbre 
de 1952. En esta oportunidacl., Brasil apoy6 eI bloqueo de armarilen
tos de Estados Uniclos, pero se abslllvo de participar en una moci6n 
que pedia el permiso para tomar medidas de fuerza en cuan to a los 
armamentos ya presentes en Cubaoo. En total, por 10 visto, 1a linea 
independiente de Brasil continuo siendo muy moderac1a incIuso en 

OODcclal""3cion' reproducid::J en S:m Tiago Dnntas, Politica Exterllo lndepertdo;tt! (Rio de 
Janeiro, 1962), p. 214. 

alLa posicion de 1fc:tico 3C baso rn Una de las t xigcncia.s dc:l Tratado de Rio de 1947 en 
c~nto a que una collfcrcncia de tal n3tura!c7';" dcbcria solamcnh: ~t con'locad:l. en situacionc::,. 
de pcligro inmcdi,to. !fAR 14 (1961), p. 1143. 

e:.oL-'., Octaua Reunion de. Consulta d~ AfiniJtroJ de RdadoncI ExtuiorcS (\Vashington, 1963), 
p. 247 • 

. Q'!\fhma fuente, p. 113. 
o'l\!isma fuente, p. 116. 
""Vcr, por ejemplo, 01 diseurso onte la >lU dol 8 de febrero, 1962. de Alfonso Annos de 'Mello 

Franco, rcprodueido en REP! V (1952), pp. 370.375, e'peci.lmcll!e Ia mcnci6n de la democraci. 
como una mancira de ur natural de: todos los palsc~ lat!no;uncricanos exc:cplo Cuba (po 572). 

"'Acta del Consejo de ,In OI'.A de Dctubrc 23, 1962 (mimeo., W,,-,hington, 1962), de.de p. 21. 
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eI punto rlondc mas ll101t:'sto a Ins Itwrzas (lC'Tcchjsla~, CllnIes fueran 
los proyectcs con tCl11plnd"$ pOl' (;0\1]:1 rt parn Brn~i I. n Ie> ~trm() pod!:r 
decir a Estados Ullidos quc SlIS deS:1C1ICrdos rcspecto a Ia politica 
pOl' seguir eran, tal romo 10 expucslO )'01 por San Tingo Dnntas en 
Punta dC'] EstC', "no en cU:llll0 a los rim's,., ~jno eTJ cu;mlo a los 
mc:dios"H7, 

La vaeiInci6n asoeiacla con e1 c1i)cma sobre Cuba nlleYamente 
apal'(,cc ('n J:I~ nq;ocinc:iollcs brasilciins con paises nClItrales, En Afri
C~I. Quat/ros him sosJlcehosas sus inicintivas dentro de los nuevos cs
tados al pedir 110 intcrenmbio comcreial ma:; amplio con la Repu
blica de SlIdMde:1 y al e\'itar h:1ecr decJaraeioncs de importancia 
respeeto al :1SlInto de AngolaoR• La {ulien posici6n [lJcrtP tnrn"dj), fJl t :. 

1<1 del i'vIinistcrio de San Tiago Dant:1s en enero de 19G2, euando Bra· 
sil yO to a faYOI' de un eSludio dc las Naciones Unid:ls sobre los tc
rritorios portugtlcses/iO• Pero, incluso entonces, el repreSentanlC dB 

Brasil ante la NU, 1\1[OnsO Arinos de Mello Franco, exc1uyo todo 
a poyo posibJc a las sanciones con tra cl clomin io de PoTtngal a I exhor
tar a este p:lis "a asumir 101 direcci6n del mm'imiento por la libertad 
de Ango!a"70. En cliciembre de 1963, Brasil echo pie atras a sus an
tiguas praetic:ls de los ailos }"950 cuando sc abstm'o -junto a Esta
dos Unic1os, Gran Bret:1iia }' Fr:lncia,y en conlraste a 1a posicion de 
Venezueb- durante una yotaeion del Conscjo de Seguriclad a fayor 
de una ehiusuJa en que se dcp10raba 1a desobediencia del Portugal a 
rcsoluciones de la NU antcriores71 • Lejos dc actuar C0)110 eI lider Lui
noamericano clel anticolonialismo, Brasil a mentldo .qued6 Tczagado 
en wanta a otros paiscs; como un ejempl0 adicivnal sirya el de Ai-" 
gentina respcctoa Argelia72• 

En rebci6n a los paises no compromclidos conio grupo. Brasil re
petidamente 'destacu 1a diferencia entre su propia posici6n y cual
qtlier forma de nemralismo. Quadros y San Tiago'Dantas se rcfirieron 
a la politiea exterior indepcndiente como una contribuclc>n a1 pan
americanismo. San Tiago Dantas hasta 1a describi6 expHcitamentc 
como una COlllinltncion de 1a OperarfiD Pallame-ricana73 : . programa 

t";ou (n . 62), p. 110. Sobre estc punto VtT t..,mbien la d~5cripci6n sr:nCT":ll de los ~'41bst;)in .. 
ing countriC's'f cn John C. Dreier, Tilt Orcani=t1f;oll of Anur;ran Statt:J ohd tile Hcmi$phat 
Crj,j, ("cw York. J%2). 1'. J II. . 

""Rodrigu •• (n. 20). P!" Ji9. 385; t~mbi(.n. "Politio E,ttern" Independentl:: Urn DalAn~o" 
(,in firm:>.). Rc"j,/a Ci"ili:a(co BraJilr". r\. I (rn,rza. 1965). p. i4. 

'''Rodrisucs (n . 20). pp. 389. 42;. Drhe nators. que cl voto >obrc ",to. proposieion fue de 
99·2 (UlliUd Nation, Rrvic,,' 9 (,"arln. 1962). p. 10) • 

. ... 'Oi'cursa rcproc1ucida en 5"" Ti,S" D"nlas (n. 59). p,' J98. 
-:1Ur::iud NationJ H~~ .. :i('w 11 (("nero, 19&1), p . 19. 
~Rodrisuo (n. 20), 1'. 3/13 . 
':3La. mencion de QU:lcirll! ' lp:ln'("C'" ~n S\I articulo ~n Forden ,AfI"irJ (n. 15), p. 23; la rlI!'da.

j3ci6n cJ ~ S;lU 1i'~,~o D;mt:l" ~ in}Qf1I1:l rn 0 F (,.oi ,. dc Sao Paul", o~osto 25, 1:..161, p. 6. 
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que lejos de sefialar hacia una formula de .no compromiso con la 
guerra fria, tuvo como premisa fundamental la consideracion del 
desarrollo economico latinoamericano como "inseparable del concerto 
de seguridad colectiva"H. Mas a menudo, voceros de la linea indepen
diente se limitaron a mencionar en terminos muy generales las tra
diciones basicamente occidentales del Brasil, tales como el cristianismo 
y la democracia, 0, si no, simplemente indicaron que no siempre 
estaban de acuerdo con las posiciones tomadas por los no alineados'''. 
Como Roberto Campos 10 expres6 -y a pesar de sus dudas sabre el 
poder del cristianismo- Brasil continuo siendo fiel a sus compromisos 
dentro del hemisferio occidental, y no parte de un "tercer bloque de 
pader", y entregado a la democracia occidental y al capitalismo7G • El 
tinico clemen to de neun'alismo que estos compromisos permitian fue 
el que aptamente Campos llam6 "t,ktico" y al que describio como 
sencillamente una consecuencia del subdesarrollo de Brasil en relacion 
can los Estados Unidos'ii. 

En resumen, entonces, como los terminos de la posicion ·. de Bra-' 
sil en Punta del Este ya 10 insinuaban, la "independencia" a voces 
proclamada por Brasil signific6 primariamente la adopcion de un 
tono de disensi6n denlm del sistema interamericano. AlgllIi intento 
hubo de proyectar la imagen de independencia al res to del mundo, 
pero este intento fue mas que nada verbal, como en la acusacion de 
Araujo Castro (ultimo Canciller de Goulart) de que el sistema in
teramericano no constituia un bloque, mientras que, segun el, la 
agrupaci6n de paises neutrales -que en comun tenian el rechazo de 
la alianza con cualquiera de los dos grandes poderes- S1 constitu1a 
un bloquei8. Ademas, se puede decir que aunque los intercambios 
de Brasil con Africa reflejasen un creciente in teres en el mundo ex
terior y especialmente en los problemas del desarrollo economico, 
esta actitud no era exclusividad suya. Brasil, siempre tratando cual
quier "tercera posicion" en su aspecto de bloque, se describia a 51. 
mismo como ajeno a -bloque alguno; pero en Ia pnictica, dentro de 
las Naciones Unidas, n:unca tom6 posiciones inaceptables y continu6 

.'Di,eurso en Ja l,Jniversidad C.t6lica (n. 28), p. 142. 
"'Ver, por . cjemplo, el diseurso an Ie J. NU de s.pli.mbre 1%1, de MeJIa Franco, en RBP] 

IV, 16 (1961), 12B, 13l. 
70,Robcrto Campos, HRc1:ttions Between the United Slates and Lal,in Amc:ricau 

I cn l.UIdrcd 
Ad'lJlS, cd., Latin America: E.'olution or Explo,ion? (New York, J~3L p. 37. L:u .firmucioncs 
respccto al cristianismo apan.ccn en Campos IISobre 0 Concdto de N~trali5mau, RllPl lV) 15 
(l96l), p. 7. Como E!llb,j.dor de Goulart ante 10' Estad05 Unidos, Campos dio un. vision 
ba.st:lntc: precisa de 1a idcologla general de su administracion. 

"Articulo de C.mpos en RDPJ (n . i6), · p. 9. 
'iBDc ahi, por ejcmpio, la ncg3.tiv3 de Brasil para actuar de: otro modo que como obscrvador 

en la Conferenei. de Belgrado de septiembrc 1961. Alfonso Arino. de Mello Fr:meo, Evo/urao da 
Criu Bra;i/<ira (Sao Paulo, 19G5), p. 254. 
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rigurosamente fiel a los Estados Uniclos a trayes de toaas las rcso
luciones rclacionaclas can In guerra fria, tales como ]a representacion 
de China79. 

VI 

Los sucesos clesde el golpe militar de 1964 son 10 5uficientemente 
bien conocidos cbmo para hacer superfluo un resumen de tallado. Lo 
que reviste yerdadera significacion dentro del presente contexto e~ 

simplementc el (I/cal7 ce que ha aclquirido la reversion de Brasil ha
cia moldes mas tradicionaIes de dcpendencia. Sirva como indice su
ficiente el papel c1escmpeiiado durante 1a crisis dominicana de 1965, 
donde, no bastancl01c un mero apo)'o v~rbal a Ia intervencion de 105 
Estados Unidos, contribuy6 con 1.200 soldados, incluyendo a un co
mandante en jefe, a las fuerzas de ocnpacion norteamericanas. Aunque 
las declaraciones mas rccien tes de Brasil en cuanto a la politica ex
terior indican un debilitamiento de tal entusiasmo, noalcanzan a 
sugerir la mas minima simpatia hacia las fuerzas contra las cuales 
fue dirigidoso• La "linea dura" queda no mu)' debajo de ]a superB
de de la posicion de gobierno. 

3i uno recuerda que elementos favorables a tal politica estuvieron 
siempre presentes durante todo ef period a Quadros-Goulart, las Ii
mitaciones de la linea independitiJ,te resultan' ser m enos sorprenden
tes que sus logros. Pero ·ha5ta todo 10 10gl'ado, sin embaTgo, como ya 
he tratado de mostTar en e5te ensayo, bien puede ser atribuido a cir
cunstancias particulares del periodo -internacionaIes e intemas, po
Hticas y economicas- sin suponer cam bios paralelos en la composi
ci6n de los intereses economicos dominantes del Brasil. J\'luy por el 
contrario, como el moleIe de i nversiones del perfodo Kubitschek. 10 
sugiere, estos ya habfan iniciado su tend en cia hacia e1 actual nivel 
de integraci6n con los intereses norteamericanos mucho antes de Ia 
llegada a1 poeler de · Quadros. La "politica exterior independiente'" 
representaba un precm'io aCllerdo politico entre los inten:ses pro Es
tados Unidos ca.da vez mas fuertes y sus opositores n acionales brus
camente despertaclos. La extrema facilidad con que el gobiemo de 
Goulart fue depuesto stlgiere, en vista de la total destrucci6n de los 
aspectos mas decisivos de su linea independienre, que esle acuettl6 
jamas" se Tcpetira. Cualquier movimiento futuro hacia 1a indepen
dencia; para que obtenga un nivel comparable a 10 logrado anrerior
mente, requerira, cambios estructurales mucho mas profundos, 

~Unilcd Nation.r Review: (cncro y novicmbre, 1962; dicicmbre, 1963). 
IOVc3,e las dl"clnT;1cioncs del Cl\.ucil1cr de Costa c Silv3, 1fagalh5cs Pinto, en Le J.fo nde, 

i-8 mayo, 1967 y .n t:I c.ble AP del 12 de mayo 1967. 
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