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Es  preciso  suscitar,  en  los hombres
de  nuestro  tiempo  y  las  generaciones  fut

ras,  el  sentido  y  el  amor  de  la paz,  basa
da  sobre  la verdad,  la justici&  la líber
tad,  el  amor.

Pablo  VI.

Mensaje  para la  celebraci6n de una Jornada
de  la  Paz, didembre 1967.

1,  UN  FACTOR PREVIO:  SITUACION DE CRISIS

Se imporre  no olvidar  en ningún momento que nos kct[lamos en un período  de
crisis,  que es tanto mo  deck tempos do confusin.

Ahora  bion,  como ha asegurado 1-larold McMfltan,  un perido  de Crisis es siem
pre  un período de oportunidad.                                        —

Claro  es que para aprovechamos do las experiencias crfllcas es preciso gozar
de  una inteligencia  despejada y de un templo seguro —y, por supuesto, sobrevivir —.

En esa coyuntura, m&  que do ret6rcos,  tenemos necesidad de “hor.ibres de —

buena voluntad”.

Por ms  que esto sea un verdadero problema.  “,No  cabe acaso dudar de la  in
teligencia  y  la sincorí dad del hombre moderno?”,  so ha preguntado Thoncis Merton.  —

Pues sí,  a la vista del olvido de las ataduras jurídicas —trasfondo de la  liberaci6n de  —

otras  ataduras an  mcis trascedentales—. Conjuntamente, agregernos c6mo Manuel Fraga
Iribarne  ha notado que “la  falta de litcs  a la altura de este tiempo os el  gran problema
del  Occidente”  (y no s6Io del Occidente,  sostenemos nosotros).

**  *

Esa situaci6n criica,  con las consiguientes oportunidades, exige,  pues, men
tes  despiertas y &iimos templados.

El  aguzamiento intelectual  ha de  proyoctarse, primeramente, sobro la singu
laridad  do que los incesantes cambios producidos en todos los aspectos do la vida humo
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no,  a causa do las invenciones cientfficas  modernas, exige cambios y adaptaciones cons
tantos tanto sobre el  plano internacional como sobre el  nacional,  Esto ya lo  resaltaba —

lord  Lothian en los afios treinta.  Y  lo  consignan hoy espfritus do- los mcs preclaros.

Por ejemplo,  Einstein, en abril  do 1954, advertra: “Nuestro mundo ost  ame
nazado por una crisis cuya amplitud parece escapar a aquéllos que tienen el  poder  de
tomar grandes decisiones para bien o para mal.  La potencia desencadenada del tomo
ha  cambiado todo, salvo nuestros modos de pensar, y asf nos deslizamos hacia una ca —

t6strofe  sin prcccdcnt.  Una nueva manera do pensar es esencial, si la  Humanidad de
be  sobrevivir”.                                                   —

ç  •            ,.        •.  ,  •Y  Jaspcrs no ¡ia sido menos categorico.  El filosofo  germano aduce lo siguien
te:  “Necesitamos una reforma como las que la historia del hombre ha conocido ya en
varios ocasiones: una reforma de nuestro pensamiento en el  sentido de rehacer la vida
de  tal  forma que los hombres no estén mcs en disposici6n de utilizar  lo bomba at&nica.
Nadie  sabe lo  que scr,  pero...  lo que resulta absolutamente nuevo os la posibilidad
de  una destrucci6n integral,  es la necesidad de una reforma de nuestro, pensamiento, —

reforma que no Heno por objetivo  impedir la dcsaparickn de la especie, sino que es de
tal  profundidad y do tantas consecuencias que la misma desapariciSn so troco en algo —

imposible”.

Esto nos lleva a sentar, en segundo lugar,  la necesidad apremiante de salvar
la  barrero de la  indiorencia,  del amoldamionto

El  doctor Jorome Frank ha argUdo que estamos bloqueados por una barrera de
mecanismos psicol6gicos.  Para l,  nuestra diferencia en masa hacia la  amenaza de des
trucci6n  nuclear se debe a que se reaccione ante los armamentos como ante la  bebida:
neur6ticamente.  Sabemos que si continuamos al mismo ritmo de armamentos, estos ter—’
minaran por destruimos.  Pero fatalistanonte —o habitu&donos— seguimos r1iarchando —

hacia  la perdici6n.  A veces, intentamos eliminar el  peligro negando su existencia.  En
otras ocasiones intentarnos argumentar que las armas son demasiado trorre..-idas para usar
las, etc.

Facetas nour6ticas que conducen a la insensibilidad. La supersir1iplificaci6n
de  los problemas en bueno y malo es uno secuela insoslayable. Con todos sus dervacio
nes.  Del tipo de la  anotada a continuaciSn.  Corno ha indicado Luis Hallo,  “proponer
por  Mosci  lo que podemos aceptor nos parece ain  m6s siniestro y peligroso que propó —

nomos lo que no podemos aceptar”...

II. HOSCAS “REALIDADES” INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEAS

Ahora bien; aun en plena poscsi6n de esa lucidez de pensar con arreglo am6
dulos de bien comtn universal,  hemos de comprender que existen realidades hincadas
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profundamente en al  acontecer hist6rtco.  Con los que hemos de contar como primera
providencia.

No  os que neguemos el  valor do los ideales como tensi6n para proyectamos
hacia  mejores futuros.  No.  Bien al  contrario.

No  obstante, en este terreno ha de caminarse cautamente.

Obsrvesc  que las utopías del  Renacimiento son optimistas, pcrcccionistas:
son utopías do apertura de una £poca.  Cuatro siglos después, surgen las utopías con —

tempor&ieas,  derrotistas, finalistas: de cierre de una edad, cuando ya muchos de los
ideales propuestos en las otras centurias han sido llevados a  la pr&tica  en la medida
de  lo humanamente posible —comprob&doso hasta la saciedad que la tecnocracia  se
muestra,  por su índolo,  dispuesta a engendrar un ejrcto  de robóts y no un oc1n; que
el  comunismo de los bienes exige el  precio de la exclavitud,  etc.—.

Utopías do cierre de edad en las cuales se expresa la conviccicSn de que un
paso m6s por el  camino hacia los “ideales”  renacentistas servir&, con seguridad, para
precipitar  al  hombre en un verdadero infierno,  y  la deccpci6n de comprobar que la  Ci
vitos  technici era,  por cierto,  una Civitas satance.

Ahora  bien; todo eso no quiere decir que las propensiones mundialistas carez
can  de valor.  Nada de eso.

ti                           •      IIPienseso que  la utopia es una necesidad humana primordial  .  Ella  no se con
vierte  en algo pernicioso “mas que  cuando es confundida con la realidad,  cuando un
imperio  terrestre es tomado por la Ciudad divina”.

Pero,  volviendo al  tema de las realidades, la  primera que nos sale al  paso es
el  Estado.  Como decía Dag Hammarskjld  en 1 960,  en la  Universidad de Chicago,
“no  hay todavía sociedad internacional:. la naci6n sigue siendo —  en  la vida de los pue
bIos-  la  forma mas elevada de orgunizcicion completo

Por  lo pronto tenemos que hasta el  presento la  competencia suprema y  lo dcci
si6n  final,  respecto al bien coman internacional,  pertenecen a lo  autoridad nacional,
al  Estado.  Este es el  signo y la  legitimaci6n de su soberanía interna y externa.

En este sentido —y por mcs que se deplore— nuestra época ve  que  el  “principio

de  la soberanía siguo siendo indispensable para el establecimiento de las responsabili
dades internacionales” (Krauss). Es preciso, pues, contentarse hasta un cierto  punto
—  con el  “Orden”  internacional actual— tan primitivo  como sea.

Ciertamente,  el  sistema internacional,  basado en el Estado nacional “funcio
na  bastante mal”,  pero esta anclado en “la  vida concreta de ios Estados”.
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Eso nos conduce a subrayar que la  orgcinizaci6n de lo sociedad ¡ntornadonal
sigue  apegada  a  las normas y  reglas  del  uogo  de la  prcictica internacional trcidcional
y  de la diplomacia cksica.  La rcz6n de tal  continuidad es no haber descartado el  —

principio  de la soborcinfa nacional,  fundamental en ol  Derecho de Gentes ch5sico. Y
los  organos supremos de 1a sociedad internacional todavia son esencialr,leflto los mismos
miembros.  Todas las uconquistoshi se han limitado a organizar el  ejercicio  do los me —

dios  y  las posibilidades cl6sicas de las relaciones interestatales —o mejor,  a institucio
narlos—.                                                        —

De  ah(ornere  un toque típico del  contemporneo monipodio liiterestatal.  Es
el  que tipifican  unos pensamientos de Erk  Well.  Son los siguientes: “No obstante to
das  las declaraciones en sentido contrario,  los organismos y tribunales internacionales
son  simples medios puestos a disposici6n de los Gobiernos soberanos, cuya competen -

cia  utilizan  o rechazan segGn su gusto y  sus intereses.  Basta mirar las constituciones
de  estos organismos y tribunales para comprobar que todo se halla  prev sto a fin de man
tener  y proteger lo que,  bajo el  título  de reconocimiento  do los derechos de sobera -

nía,  es de hecho la posibilidad dada a todo Gobierno de defender por todos los medios.
lo que se considera como su provecho”.

A  lo vez nos es dable contemplar las rivalidades de compótencia, la disper -

si6n de esfuorzos y  la  falta de un credo nuevo a aportar por las organizaciones interna
cionales. Tal es ci juicio de Prlot.                                   —

Y  aunque lamentemos todo oso, lo cierto es que en nuestros días las organi
zaciones internacionales siguen siendo “instrumentos de política  nacional”  a escala
regional, continental o global

Pues bien; a la vista de la marcha de la  cooperaci6n ¡emacional,cnquiSta
da  en la buena voluntad del Estado—naci6n, nada rn6s lógico que la posicin  de la  Cons
tituci6n  pastoral sobre la  Iglesia en el  r.iundo actual.  Esta estima que “las institucio
nes  internacionales —riundiales o regionales— existentes son benemritas dci  g6nero hu
mano”,  pero —a rengl6n segudo se von corno “los primeros conatos de echar los cimien
tos  internacionales de toda la  comunidad humana para solucionar los gravísimos proble
mas de hoy,  señaladamente para promover el  progreso en todas partes y evitar  cualquier
forma de guerra”. Insistirnos en la idea do que so habla de primeros conatos.

UI.  LA EMPRESA DE LA ORGANIZACION  MUNDIAL: SU PERFECCIONAMIENTO

Por tanto,  ya tenemos una primera labor a realizar en la escena internacio —

nal:  tratar  de compensar los aspectos individualistas y an&quicos existentes en la esce
no  internacional,  con un trabajo de coopcraci6fl y de entreayuda en la ONU  y  las ms
tituciones  especial izadas.
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Vayamos a las Naciones. Unidciz:

A)  Se ve en una ONU  fortalecida ci  primer hito  en el  movimiento en pos de lo
¡nstauraci6n  de un orden ¡urídico intemaçional.

Ante  todo estamos ante  una organizacf6n  con límites y  flaquezas,  acen
tuados especialmente en dos capflulos: el  espíritu hegem6nico, que ha dado
pie  a los competiciones de influencia entre tres o cuatro bloques, formados
en  su seno, y el espflitu demcig6gico, que se ha apoderado de los represen —

tantos de ciertos Estados miembros.

En este orden de cosas, vemos c6mo en una tesis,  leída en la  Universidad
do  Virginia  (1 955),  afírmaso que “hoy la Organizacin  internacional es fun
damentalmente un instrumento, ci travs  del  cual los Estados intentan proteger
y  promover sus respectivos intereses nacionales”,

Se procisa mucha buena voluntad —ha escrito Abel Jeannire— para no ver
en  la ONU el  campo privilegiado  (sic) donde se encuentran los Estados y el
lugar  donde so enfrentan dos bloques en astado de coexistencia m& agresiva
que  paclilca.

Un  autor poco sospechoso de antipatía hacia los Naciones Unidas —Michel
Viraily—  ha podido escribir:  “La ONU no es considerada de forma diferente
a  un instrumento para utilizar  en provedio de intereses nacionales bien defi—
nidos,  aunque se adornen con un amor a la  Humanidad y con el  pregreso ¡nter

u  •              u         —.nacional...  Dag Hammarskiold dira bien claramente:  La unoa politice  di
rectriz  do esta Organizaci6n os la siguiento  las Naciones Unidas deben con.
tontarso con responder a las demandas que so le  hagan” (aunque deban “res.
pon  de r  a estas demandas y tener confianza  en su fuerza  y su aptitud para —

responder a ollas”).

Y  Pablo VI,  en su discurso cinto Ici Asamblea General do las Naciones Uni
das,  hacía la valoraci&i  de la ONU  a base de estos caratori’steas  a) “unc
cisociaci6n”  como “puente entre los pueblos”,  como “una red do rotaciones
entro  los Estados”; b) una Crganzaci&i  que no se contenta co  facilitar  la
coexistencia entre las naciones, sino qu  .dando un paso mucho mayor haciaadelante— cstc organizando la  cooperaçi6n fraterna de los pueblos; c) “la  l

tma  esperanza de la  concordki y de la  paz”; d) Orgcintzacin  cori una ¡ndGJa
ble  difícil  empresa: la vocaci6n do la ONU es hacer que fraternicen no vno”
pocos pueblos, sino todos los pueblos.  Ahora bien7 si e  el  çapítulo de reo —

Uzaciones ncretas  esta urdimbre es digna de agradecimiento y  do gloria,  
por  los conflictos que ha evitado y por lo que ha  arreglado, tambin  tenemos
que  los resultados do sus esfuerzos en favor de la paz,  hasta los *ltimos tiem.
pos,  todavía no son decisivos.  Esta es la faceta ciave



-6-.

Ltgico  os, pues, el  surgimiento de la tendencia en pro del perfeccionamiento
de  la ONU.

En el  mensaje pontificio  a las Naciones Unidas, en 1965, se señalaba que el
edificio  de la  ONU  “debe ser perfeccionado y adaptado a las exigencias que la  histo
ria  del  mundo presentar”.  Aquí es de recordar que Juan XXIII  había visto en la ONU
la  trcibaz6n,quefortalécida apropiadamente —adaptando “sus estructuras y sus medios —

de  acci6n a la amplitud y al alto  valor do su misi6n”— debe convertirse en una Orga
nizaci6n  mundial de nuevo estilo (eficaz garantizadora de “los derechos que derivan
directamente de nuestra dignidad natural”).

En  tal  ruta,  tal  vez pueda pensc;rso en algo semejante a lo defendido por U
Thant.  Por supuesto, “la  ONU  —ha dicho el  secretario general de la Orgcnizaci6n  —

no  es un Gobierno mundial”.  “En cierto  sentido es —segtn U Thont— un Parlamento de
la  Humanidad donde países pequeños y grandes se hacen oir.  Pero no os un Parlamen
to  mundial con poder de legislar de una manera obligatoria  para todos los micmbros&
Sus resoluciones son rs  recomendaciones que textos ejecutivos”.  Ahora bien;  “para
que  la QN U tenga xito  es preciso —ci juicio  del citado personaje— que sea dotada de
algunos de los atributos del Estado.  Ella debe tener el  derecho, la  outoridcicl y los me
dios  de mantener la  paz...”.

En esa tesitura se inserta la postura do Chile,  en la Asamblea General de la
ONU.  El 9 do diclombre do 1964, el  jefe de la dolegacin  chilena afim,abci: “Sin —

pretender que las Naciones Unidas se conviertan  en un organismo rector suprclnacio —

no1,  es necesario que los Estados miembros acepten mayor ni5mero do obligaciones con
respecto  a ellas.  Muchas de sus resoIucione  no se cumplen o tienen  un efecto  moral
limitado;  tampoco se eliminan totalmente  los obstcculos para que  funcionen  en mejor
forma sus mecanis1os de conciliaci6n  y  de asistencia”.

Una  de  las toreas m6s urgentes serc,  pues,  inyectarle  bastante fuerza de co—
hesi6n,  parci que do simple tribund  para el  dlogo  entre  Estados y  grupos do Estados
pase a  la rcalizaci6n  do efectivos  compror1isos, e incluso  un día  llegue  a integrar  en
un  orden político  universal  las tendencias  actuales  de un  “internacionalismo  particulci
rizado”  (regionalismos).

B)  En orden a  las instituciones  especializadas  —antes mencionadas—, hemos de —

señalar  c6mo algunos,  queriendo saltar  por encima  del  principio  de la  sobe —

ranfa  nacional  —estimado como la  causa do todo mal— y expresando la  descon
fianza  hacia  lo  polflico  —trascendental traducci&  de l—  creen poder salir
del  paso echando mano de unci cooperac6n  internacional  t6cnica.  Es decir,
una  coopcrcici6n  internacional  no  política.

Desdo  luego,  se ha sostenido que el  desarrollo  de una estrecha coopera—
cian  sobre bases universales en  terrenos como la  salud,  el  çomorcio,  el  fra —

bajo,  las comunicacion9s,  la  oducaci6n,  la  asistencia  tcnica  y  las ¡nvcrsio



nos  de  capital,  sin hacer distincin  entre  amigos y  enemigos políticos,  tiende
a  edificar  la  Comunidad mundial,  mejorando el  absolutismo de  las líneas  de
dvisi&  política.  Durante  el  siglo XIX  la  expans6n  del  comerck  y de  las —

finanzas  internacionales  —conducidas, como lo  fueron,  por la  empresa priva
da— mejoraron  las divisiones  políticas  de la  política  de potencia  o hicieron
al  mundo relativamente  establo  y  provechosamente prspcro.  En el  siglO X)(,
el  desarrollo  de  la  cooperaci6n  internacional  en muchos campos funcionales
en  las Naciones  Unidas y  las agencias especializadas  puede ayudar  a un obje
tivo  semejante.  La cooperaci6n  internacional  en tales  esferas puede desen —

volver  los intereses humanos sin considoracin  primaria  a oposiciones polít  —

cas.

No  hay duda de  que en numerosos sectores de  la  tcnica  y  hastci de  la  eco
nomía  se ha llegado  a una colaboracin  internacional  bastante intonsa,  gra  —

cias  a ¡nstituciones  especalizackis  o Acuerdos multilatorales.  El mismo Papa
Juan  XXIII  ha puesto de relievo  las’Vastas atribuciones  de alcance  interna  —

cional”  de estos organismos intergubernamentales.

Sin  embargo,  los xitos  de esa clase do internacionalismo  “fundonal”  tic
non  sus Iímitcs.  No  cabe internacionalismo  en el  pleno  sentido  del  término
si  no se consigue la  institucionalizaci6n  de  la  responsabilidad política  en el
plano  mundial.

Punto  singular  de tal  actuccin  de  las Naciones  Unidas puede ser el  lan
zamiento  de un programa rnundc!l  —y efectivo— de  ayuda al  mundo subdesarro
liado.  Una política  creadora en oste campo exige,  como jai6n previo,  la
proposici6n.  de  “las  reglas de un Derecho  econmico  internacional  del  desarro
Ib”,  de que ha hablado  André  Philip.

Esto  implica  comprender el  carctor  indispensable  de la  justicia  distribu
tiva  a escala internacional.

En  efecto.  El  significado  negativo  del  Estado nacional  —soíiaiado en
rrafos  procedentes— nos lleva  a comprender que  las relaciones  entre  Estados
nacionales  son gobernadas,  en el  mejor  de los casos,  por el  principio  de  la
justicia  conmutatva  —en tanto  que trato  equitativo  entre  Estados nacionales..

Ahora  bien;  el  proceso de sociaUzacin  e  int3rnacionalizd!Ci6fl  en que nos
encontramos  inmersos hace que esta resultando  imposible  —gradualmente— ser
justo  hacia  otra nacn  sin ser justo hacia  toda  la  raza  humana.  De ahí que
la  justicia  distributiva  internacional  —esto es,  el  ordenamiento  equitativo  del
bien  contmn de todo  el  mundo— ya no aparece  corno un idoal,  o como una op—
ci6n,  sino  como algo indispensable  a Ici naturaleza  del  mundo contemporneo.
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En  resuricn,  la  paz. esta fntimamente  relacionada  con un  justo sistema so—
cicil a escala universal. Así lo ve  la  Populorum progressío.

C)  Hoy por hoy,  las dos tareas mcis importan tos que imponen un dosaffo a las N a—
ciones  Unidas son —en el sentir de una direcci6n  de pensamiento— el rianten
miento  de  la  paz  y el  problema del  subdcsarrotlo.

lespecto  al  primor  asunto,  tonemos que,  como es sabido,  el  fin  primero de
la  Organizacin  es el  mantenimiento  de  la  paz  y de  la  seguridad.  Ahora  bien;
observemos c6mo uno de los puntos dcbi les en esta materia es que  las Naciones
Unidas  han sido  llamadas a  arreglar  situaciones  que no eran explfciamcnto  —

previstas  por 1a Carta.  Por otro  lado,  el  concepto  de  la  seguridad  colectiva,
segin  se halla  configurado  en  la  Carta,  ha sufrido profundas transformaciones
graduales.

Admitido  esto,  ha de  contaic  con las Umtaciones  de  las operaciones de
paz  de la  ONU.  En la  lntroducci6n  a uno de sus informes anuales sobre los —

trabajos  de  las Naciones  Unidas,  el  secretario  general  —U Thant— ha registra—
do  tal  situaci6n  de la  siguiente  manera:  “Por largos porrodos de tiempo,  las —

Naciones  Unidas han ayudado a contener y  aislar  las situacion  os  explosivas
sin  tocar  verdaderamente  las causas fundamentales del  conflictot1.  En resumi
das  cuentas,  el  fin  fundamental  do  la  ONU, en sus iniciativas do mantenirnien
te  de ia  paz,  ha sido  “interponerse  en  las situaciones de conflicto, o de posi
ble  conflicto,  hasta que se llegara a una solucin  polrtica a largo plazo”.

Y,  aparte  de estas poco alagoñas  crcunstancias,  an  ha de  tenerse en  —

cuanta  esta otra  faceta:  “Hay  un desacuerdo continuo  y  fundamental  respecto
al  papel  do  las Naciones  Unidas en el  terreno de  la  seguridad y  do  la paz in
temacionciles’t,

Y  un elemento de mejoramiento en estos asuntos podrra ser lo cue ha pro —

pugnado  el  Gobierno  canadiense:  hacer  ver  que las Naciones  Unidos no ostn
dispuestas a desempeñar indefinidamente el papel do amortiguador en una ope
raci6n de paz, y que 05r las partos en 1a diferencia internacional serran alen
tadcis a proseguir sus esfuerzos con vistas a una soluciSn negocicida de sus di:
vergen  cias.

Respecto cii segundo punto, tambi6n hemos de señalar las limitaciones de la —

ONU.  Esta ha discutido sobre los problemas .ocon6micos y sociales y tomado ¡niciati  —

vas,  que han conducido a cambios en el terreno  econmico,  concretados en  la  institu  —

ci6n  de varios  grandes programas de  ayuda:  del  Programa alimenticio  mundial  cii  Progra
ma  de  las Naciones  Unidas para el  desarrollo.  Poro, como ha consignado el secretario
canadiense del Exterior —Paul Martin—, nuestra generaci6n quiz so vea juzgada por
el  cxito  o  ci  fracaso  de los esfuerzos que haya hecho para reducir lo distancia  entre  los
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parses desarrollados y  los otros.  De ahíque,  segin ha advertido el  citado gobernante,
os neces.aric  ms  ayuda y  en mejores condicioncs  Y  la  cuesticSn no termina en esa me
ta:  “Ser  preciso  que se dLstribuya por intewcdio  de las Naciones Unidas una ayuda —
m&  abundante, bajo la forma de una ayuda precediendo a las inversiones”.  En resu —

men,  se trata de una ayuda institucionalizada,  despotitizoda y  a escala mundial (ante
las  limtacionos do la  ayuda bilateral,  etc.).  Cuesti6n que so vincula al  apuntado —

—líneas arriba— asunto del alumbramiento de una voluntad —política  de justicia social
de alcance universal.

En  fin, el plan trazado constituye, de momento, el único camino viable. Ha
de  insistirso en que la Humanidad carece cn  el dominio de las concepciones morales
y  jurídicas—• de la unidad indispensable para dotar a la Organizaci6n internacional de
una  competencia totalmente real en la  recilizaci6n del bien comtn internacional.

IV.  LAS CONDICIONES DE UNA VERTEBRACION MUNDIAL

Otro  punto ci tocar en esta ruta os la necesidad de crear en el  plano universal
las  condiciones que permitan a los Gobiernos nacionales desempeñar mejor su misin,

En un enfoquo previo tenemos que el  desarme es el  primer camino hacia la  —

historia  pacífica de la Humanidad —“la que sea verdadera y  plenamente humana” (Pa
blo  VI,  en la ONU,  23)—. Y,  paralelamente, tenemos que “la  carrera de armamentos
es  la  plaga m&  grave de lo  Humanidad, y perjudka  a los pobres de manora intolera
ble”  (Constituci6n pastoral, 81).

En  esa líneci es de destacar —a modo de amplísimo síntoma-’ Ja oposici6n de
la  Pacem in  terris a la  carrera do armamentos —especialmente en el  campo nuçlear— y
a  la  continucici6n do las pruebas nucleares, su alegato en pro de una reducci6n Para
lela  y simult6nea de los armamentos, el  “desarme debidamente efectuado do coman —

acuerdo y  acompañado de controles eficaces” y  la proscripci6n del arma at6mica.

Asimismo es de resaltar c6mo el  Concilio  Vaticano II pondr6 su intor6s en “la
reducci6n de armamentos” —no el  desarme— con los caracteres de no unilateral,  sino
simult6neo,  de comtn acuerdo y con autSnticas y eficaces garantías.  Quiz6 compren
diendo  que los problenas de la paz y del abandono de las armas son temas espinosos y
serios.

Ahora  bien;  la crchicitada  sobre la  Iglesia en el  mundo actual
subrayar6 que lo hecho hasta el  presente en tales materias —sondeos, conversaciones y
congresos internacionales— no son m6s que “los primeros pasos” para resolver los pro —

blemas.

Y  lo que os mcs triste aún: la  paradoja registrada por Pablo VI.  Esto: “Se ve
reaparecer la idea ilusoria de que la  paz no puedo fundarse m6s que sobro el  aterrador



poder de armas extremadamente mortíferas, y mientras por una parte se discute y tra
baja  noble,  pero débilmente-’ para limitar  y paro abolir  los armamentos, por otra  se
con4inia  desarrollando y perfeccionando la capacidad destructora del aparato militar”.

Por supuesto, ci  desarme no curaría por sí msmo todos los males del mundo,
ni  en verdad impediría les guerras.  Por ejemplo,  algunas tensiones internas y externos
podrían  llevar,  do un lado,  a la  revoluckn,  y do otro,  a la guerra.  Tensiones que  —

continuarían dospus do la realizaci6n del desarme. Ahora bien; el  desarme se presen
ta  como una condici6n previa para enfrontcirse con las tensiones que pueden conducirZ
nos a la  catstrofe.  El temor reside en la  prmide  de armamentos (por lo que signifi
ca  en síy  por las sumas que quita de la ayuda al alivio  de las miserias del mundo de
las  naciones proletarias).

En  resumen, la  terminccin  de la  carrera de armanentos se perfiia  cono el
finis de una apoco hist6rica,  en la  cual el  conflicto  so resolvía por lá violencia —revo
luci6n y guerra— y  cono el inicio de otra era,  en la que la violencia pudiera ser “con
quistada”1                                                      —

***

Con  todo, el  desarme es cosa irrealizable  sin un integral desarme que llegue
también a las a!mas, sin hacer desaparecer el miedo y La psicosis de guerra.  Vordade
ra  paz que s6Io puede ccli fi curse sobre la  confianza mutua y  reclamada por La raz6n y
de  la mayor utilidad.

El  planteamiento del problema os sobremanera sencillo.  Va contenido en la
siguiente dial6ctica del cardenal Álfrink:  “Podr  haber documentos eclesicísticos do —

gran  fuerza; todas las Iglesias cristianas podr6n poner en entredicho unnir11c el  uso de
las  armas modernas; poro si los hombres no quieren escuchar, el  problema queda sin re
solver  y  la guerra conttnta siendo una amenaza cada vez ms  terrible.  Son los hom —

bres,  los pueblos, los Gobiernos los que hacen la guerra o la  paz, no los docuientos
por  altísimos que sean...”  Tomadas las cosas así,  en un esfuerzo de reflexi6n —tarea
no  extenuadora—, parcccr  perfectamente comprensible esta razcn del purpurado ho —

landas.  “Lo que se necesita en esta pocct es una transformaci6n total  de mentalidad
en  los individuos y en las comunidades, sobre lo guerra y la  paz”.

La  cucsti6n queda concretada en las siguientes ideas de monseñor Klepccz —

-obispo que fue do Lodz (Polonia)—: “Estamos todos bajo la  pesadilla de un conflicto
mundial  sin precedentes.  No basta, pues, hablar de paz y condenar la guerra.  Es —

preciso tratar de reforr1,ar al hombre misr4io y  las instituciones.  El egoísmo, la  concu
piscencia,  el  utilitarisr,io:  he aquí las verdaderas causas de la guerra”.

Tenemos todos que cambiar nuestros corazones, con los ojos puestos en olor—
be  entero,  dir  la  citada Constituci6n pastoral.  Y ella  misma resc(tar  la  “suma urgen
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cia”  de “proceder a una rcnovaci6n en la  cducacicn de la mentalidad y a una nueva
orientaciSn  en la opinin  pibIica”.  Es en oste terreno donde se ha de encuadrar la mi
si6n  del  cristiano en la  cooperaci6n internacional —en “amistosa fraternidad con todo,
etc.—  y  la pcirticipoc.icn  del  cristiano en las instituciones internacionales —por ejemplo,
“inkiativcs  do equpo’— (ConstituciSn pastoral, 88 y 90).

Ahoraben;  la envergadura del problema os sobrecogedora. La aprohcnsi6n
de  la realidad de nuestro aserto es fcil  do conseguir con s6lo pensar en que,  cor1o con
signo  Koestler, el  hombre entra en un “período glacial  espiritual”.

Por si tan radical  pensamiento no convence, no hay sino que contemplar la si
tuaci6n  espiritual—cultural del mundo contcmpor&aoo:

A)  Por el  Llamado mundo occidental  ha de recordarse una ominoso circunstancia:
el  amazacotamiento de las masas, señalado por Roepke.  La estructura social
de  muchos paísas se ve atacada por esta enfermedad, en un doble proceso de
desmenuzamiento y de cglomeraci6n  So asiste al  aislamiento del  individuo
y  a la seudointegraci6n de una colectividad basada en an&limas relaciones —

tangen cielos.

Es el  reinado del hombre—masa. Este, se dice,  es semejante a un viajero
sin  equipaje.  Esta eternamente disponible y siempre d6cil.  Es indiferente an
te  lo verdadero y  lo  falso,  impermeabie a la  crítica,  insensible a las contra
dicciones,  tan  capaz de heroísmo corno de adyecci6n.  Una cosa lo es impo —

sible:  ser l  mismo (Pierre Gaxotto).  No hay tiempo para pensar; no hay tiem
po  para ser, ha  asegurado García Morente.

Y  las dimensiones de la tosquedad intelectual  todavía se complican m6s —

con  la  particu!aridad do la  prdidci  de los asideros morales.  Como no hay po
sibRdad  ahora do que intentemos desarrollar debidamente este perfil  de nues
tra  desquiciada hora, echaremos mano de unas estremecedoras palabras de Su
Santidad Pio Xli  que dirigía  a los asistentes al  LXXVIII  Congreso Cat6Iico  —

Alemn:  Lo que se ha podido llamar la atmósfera cristiana —las traiciones y
las  costumbres cristianas— y que antiguamente condicionaba toda la vida so —

cial,  esta atmsfcra  desaparece y,  en gran parte, ha sido ya reer1iplcizada por
una  mentalidad y usos de vida  contrarios al  espíritu cristiano.  En todas partes
donde esto adviene,  el  cristiano do hoy se encuentra en condiciones semejan
tos  a las de los primeros siglos,  cuando el  cristianismo estaba sumergido pór —

el  paganismo. Mn  añadimos que puede ocurrir  que, en ciertas circunstancias,
sea  todavía ricis duro el  llevar  hoy una vida  cristiana que entonces.

Con  la advertencia de que el  efectivo materialismo de la  pretendida civi—
lizaci6n  cristiana había sido puesto de relieve por el  mismo Pío Xli,  a través
de  f&mulas como las recogidas a continuaci6n: “Un disfraz do cristianismo —
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muerto,  sin el  espíritu do Cristo”  (Navidad de 1941); “Una civilizaci6n  en la
que  el  progreso siempre creciente de la hScnica va acompañado do un decreci
miento  cada vez m&  profundo del espíritu y de la moralidad”  (Navidad do —

1943),  etc.

Paralelamente recordemos c6mo —sog1n hemos indicado ya— Manuel Fraga
Iribarne  ha notado que “la  falta  de 6lites a la altura de este tiempo es el  gran
problema de Occidente...”.

B)  Por el  lado del riundo comunista —caso límite:  China—, estamos ante el  frenesí
de  las acrobacias verbales.  La Guerra es la  Paz.  La Libertad es la Esclavitud.
La  lgnorancki es la  Fuerza, vocean los altavoces estatales en 1934 de Orwell.
Es el  hecho do la existencia do un bombardeo psicol6gico: invenci6n tan ate
rradora  como la guerra at6mica.  Todo ello  tiene por consecuencia alterar  gra
vernente el  sentido de la verdad en aqullos  que emplean la propaganda y en
aqullos  que la sufren.  El hombre se habitt5a, quirase  o no,  a una doble exis
tencia,  que se balancea entre la sumiskn  a las consignas pblicas  y  la reserv
íntma  de un sontimiento  personal.  Panorama de pérdida de un cúmulo de cua
lidades humanas.

C)  Del  lado del mundo subdesarrollado, nos enfrentamos con una stuaci6n del sub
desarrollo  cultural,  que no es la mejor base para pensar comparativamente, en
términos irtemacionales.

Picnseso en las derivaciones de los achaques políticos,  sociales y ocon6mi
cos del subdesarrollo.  Como ha escrito Duverger, el hambre, la desnudez, el
frro y la miseria obstaculizan el  progreso do la educacin.  Es decir,  s  el  ni
vel  do vida de las masas permanece muy bajo,  no es posible elevar el nivel  de
la  comprensiSn de los problemas.

La  cosa so presenta con descorazonadores secuelas. Así,  no olvidemos c
mo  “los pueblos atrasados asimilan ms  fcflmente  las tcnicas  materiales que
los  principios morales, el  uso de los explosivos —por ejemplo— ms  que la no —

cian  de libertad”  (Ron  Pinon).  En fin, A.  Sauvy sostiene: sin un mínimo de
instrucci6n,  el  pueblo no puede ser soberano. Todo un complejo de facetas.

Un  producto do tales ambientes —de todos ellos,  aunque sea por caminos distin
tos— es la sirnplificaci6n do pensamiento.

A  este respecto, hay margen suficiente para meditar fructíferamente. Cierto
lo  sostenido por Andr  Frcinçois—Poncet: Vivimos un tiempo en el  que parece que el  sen
tido  de la mesura, la  pon deraci6n,  la sangre fría  han venido a ser cualidades raras. No
menos verdad aprisionan estas apreciaciones  d1  -general L.  M.  Chain:  Estanos en  una
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poa  en que ¡ndudablor,iont se reflexione rienos que en el  pasado, en que se tiene
menos espíritu crítico  y  en que se termina por creer lo que se ha oído repetir con fre—
cuençia.  Es el  acordicionamiento de los bcbs  de Áldous l-(uxtey en “Un mundo feliz”.

Y  una secuela de todo eso: el  oscapismo. Esto lo delineaba Faulkner, roci  —

biendo  el  Premio Nobel en Estocolmo: “Nuestra tragedia de hoy es el  temor físico ge
neralizado  y universal.. •  Los problemas del  espíritu no existen desde ahora. SIo  sub
siste  una cuesti6n: ¿cutindo ser  volatilizado?”.  Enesencia, es la  irrosoluc6n del —

hombre actual,  su cobardía mental.  Es como diríci García Morente: “Sin vocacin  ne
tamente.definida,  nuestra poca  aplaza toda rosolucttn plena,  en espera acaso de q
el  mañana la  traiga por milagro ya hecha y  acabada”.

V.  NACIA LAS SOLUCIONES “POSIBLES”

Pero  lo certo  es que,  por desdicha, no cabe hacerse demasiadas lusioncs, —

aun  en los campos mínimos de soluciones mis o menos clásicas,

Por ejemplo,  en el  terreno de la soluci6n mínima do unas Naciones Unidas —

fortalecidas,  no hay sino conocer la  actitud de la  URSS ante la ONU.  Como ha dicho
el  profesor Dallín,  “la  política  sovitica  típica  ha consistido en mantener a las Necio
nos  Unidas vivas,  pero dbiIes.  Aunque en ocasiones Moscú ha abogado por le acci&
de  la  ONU en desafío de la  jurisdicci6n interna de otras naciones o de doctrines regio
nales  en el  resto del mundo, tiene  por objetivo  habitual la salvaguardia do su propia
libertad  de acciSn,  el r.,antenor a las Naciones Unidas fuera del bloque comunista, y
do  una manera general,  ci  minimizar los poderes de le Organizaci6n...”.

Por  eso hemos de volver  la mirada —y bien que nos pese— a las soluciones me
c6nicas frente a las soluciones humanas. Mirar  en vez de ci  Orden del mundo humano
—constituido en armonía do derechos y deberes— al  equilibrio  de fuerzas.

Bien  quo haya distintas “interpretaciones tradicionales”  de la exprosi6n prin
cipio  del equilibrio.  IMon que el  equilibrio  despierte en algunos la  idea do competen
cia  (frente al  conckrto,  que significaría  todo lo que hay de mejor en la coopcraci6n,
y  ai3n quiz6 en la  coordinaciSn).

Ahora  bien; nosotros no pensamos en un equilibrio  simple,  como ci  de une ba
lanza  que no tiene m& que dos brazos.  No.  Pensamos en el  equilibrio  miltipic,  co
mo el  de una araña con varios brazos de un ROSO igual.

La  cosa no tiene vuelta do hoja,  ante la ausencia de un “mando” en el  tmbi
to universal.

*  *  *
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.Puos bien;  como paikitivo  a tamaña situaci6n,  y en tanto que so arriba al  for
talecimiento  del sistema mundial organizado, se impone el  fortalecimiento do los sub—
sistemas.  Es la  llamada al  regionalismo ¡ntcrnaciónal.

Regionalismo entendido como:

a)  DefensadolaentidaddelosEstadospequeñosomedios.

Para una corriente doctrinal,  las naciones pequeñas han quedado rebaja
das al  rango do simples poskiones ostratgicas  en el  combate entre los tite  —

nes  (Perutka).  Y,  en presencia de los suporestados que luchan por la direc—
ciSn  del mundo, los Estados pequeños o los Estados de importancia media no
pueden conservar su independencia —ha argumentado lord Gladwyn— ms  que
uni5ndoso, do una manera o do otra,  para crear ellos mismos la equivalencia
de  un Suporostado.

b) Defensadolascomunidadesculturales.

Directriz nantenedora de una estructura institucional corporativa interna
cional,  a baso do grupos de familia  ligados por v(nculos de sangre, pcnsamin
to,  fo,  etc.  /.dvirtase  ccmo doas, tcnicas  y modos do vida  so difunden a
escala planetaria.  Do co(onizacj6n mental ha hablado Oliveira  Salazar.  Lo
que  esta en jucjjo es la permanencia do las comunidades culturales.

c)  Lubrificado,-dolavidainternacional.

Las estructuras regionales se consideran con el valor de cuerpos informe —

dios,  absorbiendo la  fuerza de las naciones y sosteniendo la debilidad de la
sociedad intemadonal.  Es decir,  inyectar con su presencia organizada —con
un  peso en la escena mundial— un poco m& de inteligencia  y un poco ms  de
corazcSn —y, por ende, menos polflica  de fuerza, power politics-.  en las re —

lacionos  internacionales, contribuyendo a la superaciSn del totalitarismo de
las suporpotencias en el monipodio interestatal.

Empresa a llevar a cabo en dos clases do &denes: 1) salvaguardando y pro
moviendo con mayor eficacia  que en el  solo marco estatal el  bien contn  de
grupos do personas ms  amplias que los Estados—naciones, pero sin formar mcís
que  uno parte de lo  Humanidad; y 2) constituyendo —aun con el  posible incon
venionte  do inclinarse hacia un particularismo— un elemento do equilibrio  —

mundial,  ayudando ci cada pueblo al  desarrollo de todas sus virtualidades  y
evitando  que la ostructuraci6n del conjunto mundial so encontrara onormemen
te  obstaculizada por la falta  do escalones intermedios o cayera en la vía de
un  totalitarisro  planetario.
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VI,  CONCLUSION.  LA “MISION”  DE LA PAZ

Damos por descontada la  complejidad de la  cuesti6n.  No  pensarnos que el
problema es sencillo.  Primeramente, vernos que es rn& fcil  despertar al  entusiasmo
prometiendo un poraio  en la tierra  que prometiendo fines limitados.  Por otro,  no ol
vidomos que nos movemos en ci  terreno político..  ¿Y qu?,  replicar6 aIgunc.  Va la
respuesta.

La  política  dobo ¡nsprarse en finos que son los del  hombre >‘ hemos de contar
con  que,  en esto sentido, se halla sometida a la  realidad.  Con una particularidad
ella  se mueve en ci  dominio de la  relaci6n do fuerzas que constituye la  ley de las so
ciedades humanas, Do ahí que tenga raz6n, toda la raz6n,  Jeanne Hersch, cuando
asegura:  no so hace política  con el  puro Maquiavelo,  pero tampoco se hace con el
puro  Kant.

Ante  tamaña perspectiva, es preciso perseverar en la tarea de buscar un acuer
do  —tan incierto  y fr6gil  comó pueda ser— del espíritu con la realidad,  del hombro con
sigo  mismo, do los hombres entro sr, etc.

Ahí  ha de enmarcarse la ms6n  del cristiano: el  deber de anficpcici6n.  Ello
consiste en convencorso de que el  hombro do mañana —como ci  de hoy— os nuestro pr6
jimo.  El campo os bien amplio.  transformar una unidad que se dice  en unidad que se
quiere,  y despu6s, en unidad que se hace.  Y eso en el  papel de ap6stol (muy dferen
te  del propagandista) y entendido,  con el  Concilio Vaticano II,  como un quehacer por
manente.

Claro  os que oso exige voluntad,  buena voluntad.  En el  sentido que da Mar
cel  Achard: donde hay una voluntad,  hay un camino...  Voluntad basada en ia eviden
cia  de la  incapacidad —conceptual, etc,— de los dos colosos para elaborar un Orden
mundial  humano.  Y  camino dirigido  a evitar  e1 caos universal.

Realmente, desesperar de la posibilidad de llegar a esa voluntad,  a ese cami
no,  sería desesperar de !a vida.

¿Y  c6mo viviendo  —si se vive verdaderamente- desesperar de la vida?.
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