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“Las  instituciones  internacionales3  mundiales

o  regionales  ya  existentes,  son benemóritas  del  g
nero  humano.  Son  los  primeros  conatos  de echar  —

los  cimientos  internacionales  de toda  la Comunidad
humana  para  solucionar  los  gravísimos  problemas  de
hoy...”

(Constitución  pastoral  sobre  la Igle

sia  en el  mundo  actual,  81k).

“Se  ha  concretado  el poder  en  las  llamadas  su
perpotencias,  e  incluso  los  Estados  soberanos  de -

tipo  medio  han  quedado  sobrepasados  por  la enverga
dura   las  fuerzas  agresivas  desencadenadas  en la
espera  internacional,  de suerte  que  carecen  de re
cursos  para  solventar  por  sí  solos  los ms  impor  —

tantes  problemas  defensjvos”.

J.M.CORDERO  TORRES,  1960.

“COLOS OS” Y  DIFUS iON:  EL REGIONALISMO

Tenemos que  el  fenmeno  del  desarrollo  del  poderro  nacional  generi  el  pro
ceso  que  lleva  a  las superpotenc las.  Pero,  aclom&,  ha sido  la  causa  de otro:  del  fen6
meno  do  regionalismo,  defensa  de  los pequeños Estados,  empequeñecidos  todavíi  ms
ante  los colosos.

Dos  cóminos que  en  la  practica  es  uno.  En presencia  de  los superestados  que
luchan  por  la direccn  del  mundo —ha argumentado  lord Gladwyn— “los Estados peque
ños  o  los Estados de  importancia  media no  pueden  conservar  suplena  inclepcndenciam6s
que  uniondoso,  de  una  manera o de  otra,  para  crear  ellos  mismos la  equivalencia  de  un
superestado”

*  *.*

Un aspecto  a destacar  del  movimicnto regional  es su desi9ucal extens6n  a tra
vs  do  los Continentes.  Europa se  halla  cubierta  por  toda  una  red do organizaciones  re
gionalos  dci  mcs variado  car&ter  y nmcro  do  miembros: Consejo  do  Europa,  Comuni—
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dados Europeas, Uni6n Europea Occidental,  Asociaci6n Europea de Libro Comercio, —

Consejo N6rdico (aparte de urdimbres aflnticas,  como la OTAN,  o de carácter  ms
general  aun,  como la  O.C.D.E.).  No  ha do sorprender —notemos de pasada que se
haya  hablado do racionalizacin  do las instituciones europeas (Socini,  etc.).

it  —.     ti      •   •—Arnerica  cuenta con la  clasica  Organizacion de los Estados Americanos, la
Crganizacin  do Estados Centroamerkanos y  la  sociacin  Latinoamericana de  Ubre
Comercio  (aparte de la  Organización del Caribe).  Unas y otras difieren  en filosofía,
objetivos  y nrnero  de miembros.

Parelamento, Africa  se halla  en período constituyente.  Pero es un hecho que
la  continental  O.UA.  no ha eliminado los ospuritus regionales (C,C.A.M.,  Conse
¡o  do la  Entonte).

Por ci  contrario,  en Asia las tendencias han ¡do hacia “la  fragmentacin  eco
nómica  y política” (David Wightman),  a posar de los conceptos expresados en la Confe
rencia  de Relaciones Asi6tica,  celebrada en Delhi  en marzo de 1947. “Las diferencias
do  estructura cconmica,  lo mismo que las circunstancias  especiales y de orden hist6ri—
co  y  político hacen que sea difícil  encontrar una f6rmula de cooperacicSn adaptada a los
países cisi6ticos” (Labrusse).  Do lo  poco llevado a cabo en este terreno,  puede citarse
a  Asociaci6n de Asia del Sudeste, entre la Federacin  Malaya,  Thailandia y Filipinas
(julio—agosto de 1961),  de alcance bastante restringido.  Adem6s, el Maphilindo,  con
tensiones pasadas y esperanzas futuras, y  la A.S.P.A.C.,  con esperanzas. Menos im
portancia  tienen realizaciones de coopcraclin  en el  plano tcnico,  como las reuniones
de  los países ribereños del  Mekong (Thailandia,  Vietnam,  Laos y Camboya).

Otro  extremo resaltablc es que la  mayoría de las organizaciones regionales
muestran un car6ctor intergubernamental fundamentado sobre las intocables  indepondon
cia  y soberanía de sus miembros. El Pacto do la  Liga Arabe insistir  en la independen
cia  (prcmbulo  y artículos 12, 22 y 52)  y en la soberanía (premSulo  y artículos 22  y
52).  El Consejo de Asistencia Econ6mica Mutua (C.O.M.E.C.O.N.)  hablara de  la
“soberana igualdad de todos los países. miembros” (arts.  12 y 20).  La O.U.A.  se refe
ría  al  “inalienable  derecho a una existencia independiente” (art.  32).

Estas distinguen de las organizaciones con “poderes” reales, pero limitados,
en  manos de 6rganos ejecutivos nombrados de coñin  acuerdo, sobre materias concretas.
Caso do las Comunidades europeas.

¿Otra  faceta  del movimiento regional?.

Tonemos la diseminaci6n de los agrupamientos regionales  de tipo económico.
De  simples estructuras de coopcrackSn ocon6mica (O.E.C.E.)  se pasa a la  problom6tica
de  cooporac i6n y desarrollo (O. C . D . E.).  Las urdimbres do libertad de cambios (A.  E.
L.C.  y  A.L.A.L.C.)  parecen tener una notoria virtualidad.  Pero lo cierto  es que  la
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f&mula  del Morcado Coman (C.E.E.)  parece ganar el  intoris de ms  do un gobernante.
Por ejemplo,  ci  13 de diciembre de 1960 se firmaba en Managua un Tratado Centroamo
rkano  dc lntegracin  Econ6mica con vistas al  estabkcimiento de un mercado comón —

centroamericano,  y un Banco Centroamericano (aparte una Uni6n Monetaria).  En Asia
se  ha hablado del ostablecimionto de “una especie de Mercado Comtn”,  poro destac6n
dose “sus inmensas dficultades”.  En fin,  se ha evocado la croacicn de un Morcado Co
mun Arabe.

Lo  cierto  es que el  proceso de regionalismo ccon6mico continúa.  Asi,  en —

Africa,  si de momento la  O.U.A.  s6io ha considerado la  imperiosa necesidad que tic—
non  los parses africanos do poncr ón cornin’ sus recursos y de armonizar sus actividades
en  el  terreno oconmico,  no deja do recordarsc que la  preocupaci&t oconmica  late en
distintos  agrupamientos regionales, desde la  Unin  Monetaria Oeste—Africana (Para,
1962)  hasta la Uni6n Aduanera y Econ6mica del Africa  Central (aprobada el  8 de di
ciembre de 1964),  y en marcha hacia otras estructuraciones (ast,  Comunidad Econmi—
ca  dd  Africa  Oriental  y Central).  Ademas, otros entramados menores (como el  Comi—
t  Interestatal del Senegal, la ComisiSn de la cuenca del Chad,  la Comisi6n del  Nigor,
etc.).

II

DINÁMICA  CONTEMPORÁNEA DE LOS ENTRAMADOS REGIONALES

Pues bien; partiendo de la admisf6n del fonmeno  dci  regionalismo, enfoque
mos el verdadero sentido de las estructuras regionales en una Coriiuniclad mundial orga
nizada.

Primeramente hemos de hacernos una pregunta: las estructuras regionales ¿tic
nen  un valor permanente o son puramente transitorias?.

Por  lo pronto, advirtamos que las urdimbres regionales c::istenfes aparecen a
algunos oorvadores  con un carcter  incierto,  indeterminado, c;pcrirncntai.  La ovo—
luci6n  de tales entramados no ost6 ms  que en sus inicios.  Atravosar6n crisis,  se trans—
formar6n o dcsaparccer6n...  Surgirán otros nuevos.,.

Desde luego, hornos de contar con una tendencia hacia el  perfeccionamiento.

Dejamos do lado la simple cuestin  de la  tendencia hacia la expansin  terri
torial.  - Unas veces bien palpable, corno en el  ejemplo del Consejo de Europa, que con
diez  miembros fundadores en 1949, aparecra diecisiete años despus con 18.
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Y  así en otros cosos.  Un nítido testimonio lo ofrece la c;pansi6n  de !os paí
ses miembros del  Plan Colombo.  Una estructura con un número modesto de miembros en
1950 (Australia,Canad6,Cefl6n,  ndia,7 Nueva Zelanda,  Pakistan y Reino Unido,  jun
to  con Barneo del  Norte y  Malaya —hoy transfrmada en Malaysia—) se ha convertido en
una  trabcizn  englobando pr6cticamcnte a toda Asia no comunista (Vietnam,  Camboya,.
Laos.,  Dirmania,  Nepal,  lndonesa,  Filipinas,  Jcp5n, Thciiknc1ia, Corea y  Butn,  ada—
mis  de  los antedichos  y  la  vinculaci6n  de lo  Estados Unidos).

En  el  plano de  pcrfcccionamiento tonemos muestras distintas,  como o  C, O.
M.E,C.C.N.  y  la  O.D,E.C.A.

Respecto al  Consejo de Asistencia  Econrnica  Mutua,  obsrvoso  que a  la ur—
dimbro  do  1949,  instrumento del  imperialismo  stalinista  y  con vida do poco relieve  ha
fa  1956 —y mejor,  1958—, sucedía  una Organizaci6n  intergubernamental  establecida  por
la  Corta  do Sofía  de  14 de diciembre  do  1959 y basada, por  un lado,  sobro ci  “principio
de  soberana igualdad do todos los países miembros” (arts.  2  y 2)  y el  respeto a  los in
torosos nacionales,  y  por otro,  sobre los derechos iguales,  al  mutuo beneficio  y  la ayu
do  mutua entre  camaradas,  y  con el  objetivo  do conseguir el desarrollo  planificado  do
las  economías nacionales,  el  progreso econúmico  y  tccnico  do  los países,  la clovcci&
del  nivel  do  la  industrializacton  de  los paises con industria  monos desarrollada,  ci  in
cremento  de  la  productividad  laboral  y  el  aumento del  bienestar do los paÍcs  miembros
(vid,  el conjunto  del  art.  12).  Todo un plantel  do objetivos  políticos,  econmicc  y
sociales  bajo un proceso de dinmica  institucionalizaci6n  (verbirjrccia,  la  difuskn  do
la  labor  do las Comisiones) y  de  reforma do estructuras (etablocinionto  do un  Comii
ejecutivo,  croaci6n  do  un  Banco Internacional  do Cooporacicn  Econrnicc).

En  cuanto  a  la  Organizaci6n  de Estados Centroamericanos,  hemos de  indicar
que  do  la Carta  de San Salvador  (14 de octubre  de  1951),  creadora de esta urdimbre,
so  pasaba (12  do diciembre  de  1962) a  la  nueva Carta  centroamericana,  con  la  que se
reestructura  —sobre boses ms  concordes con  las necesidades do  los Estados miembros— e!
sistema  y  el  funcionamiento de la  Organizaci6n  Conciencia,  nuevamente y  por lo
visto,  oc que los paises implicados  son partos disgregadas de uiia  misma nacion.

***

El  estallido de crisis  puede proceder de  una situackn  de inmovilismo.

Tal  sucede con  la  OTAN.

Resulta  archisabido  que la  NATO se moldeaba como “Pacto  de Defensa con
tra  la  eventualidad do una agreskn  sovitica”,

Los fines  del  Tratado eran cuatro,  por lo  menos: realizar  una accin  común
en  política  exterior  (vid,  art.  42, sobro consultas  mutuas);  proceder al  roforzamiente
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de  las Ubres instituciones comunes a todos los Estados firmantes (vid,  art.  22); asegu
rar  el  incremento del bienestar econ6mico en toda ci  6rea nordatknticci  (vid,  segunda
parte  del art.  22),  y aprestar los medios tcnicos  para garantizar la defensa comin an
te  un ataque e;tcrior  (vid,  art.  32).

Una  cosa es cierta:  el  extraordinario predominio de las cuestiones militares
en  la estructura de la  NATO  (Organizaci6n que opera predominantemente en  ci  sec
tor  político—militar: Socini).  Basta echar qna ojeada a su estructura.

Ahora  bien; no es menos cierto  que hemos visto una dirocci6n en pro de la  —

cxtensi6n de la coopcraci6n a los asuntos econ6micos, sociales y  políticos,  evidencia
da  en al  informe dci  Comit6 de los tres, nombrado en 1956.  Para el  lector de este es
tudio  sor6 suficiente extraer dci  mentado informe las siguientes apreciaciones:  Una
Alianza  en la  que los miembros ignoran los intereses de los otros,  en la cual so dejan —

dividir  por conflictos políticos o econ&1iccs o en donde desconfian unos cia otros no pue
de  tener eficacia  ni  como disuasivo do una arjrcsi6n ni  como modio para rechazarla.

Pues bien; hasta el  presente, la  NATO ha respondido a  los objotivos esencia
les  asignados: ha sabido preservar la  integridad territorial  y  la  libertad política  de sus
miembros (Andr6 Fontaine).

M6s,  habiendo salido “dci  terreno de lo verdadero” la eventualidad de una
agrcsi6n sovi6tica,  la  Organizaci6n y toda su maquinaria caían en n  semisuoño.

La  NATO se sumorgía en una crisis,  Esta se resumo f6cilmonto en unas cuan
tas  ideas extraidas del  libro de Fontainc,  L lliance  atlantiquc a l  hcurc du dcgcl:
La  OTAN,  estando muy lejos de transformarse en Comunidad y no queriendo ni  pudien
do  ampliarse a las dimensiones do Alianza  global —única manera do hallarso a escala do
un  desafío mundial— ¿es capaz de aportar a tal desafío une parado ad6cuate?.

En consecuencia, surgía una directriz:  el  Pacto Ati6ntico  debe ser revisado,
adaptado,  corregido,  completado.  El Pacto Atl6ntico  debe ser rcforr.ado o morir6,afir
maba el  general Billotte.

Y  en tal  coyuntura se ha sugerido la convers6n de la  Organizaci6n,  pasan
do  de entramado basado en el  art.  51 a una urdimbre regional del  tipo de las previstas
en  los arls.  52—54.

Todavía m6s: hace tiempo que so viene pidiendo la forja  de una Comunidad
atl6ntica.  A  este respecto se cuenta con todo un movimiento, dci  que es 6rgano de ex
prcsin  la revista Freedom and Union y ci  libro de combate, la obra Union Now,  de —

Clarence  K.  Strcit.

Claro  os que tambier pueden surgir crisis cuando se trata de forzar el  sonti—
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do  tradicional do un sistema0 En esto punto,  una rnanifcstaci6n do profunda crisis  la
ofrece  la actual  Crganizaci6n  de los Estados Amcricano3,

Por un lódo tenemos los denotcros que la univerzalizacin  do la política  ex
tenor  de V:’ashington imprime al  istoma.intorcmaricaro.

Por ejemplo,  se sostiene que “el  nuevo papel desempeñado por los Estados
Unidos en la política  mundial cst  trocando el  Tratado de Río en una Alianza  militar
que funda  mentosfrveporvarcecolos’:.tv.s  e  accflnentalcad  los Es
tados  Unidos’t,  Es decir,  c-st siendo convertido “de un instrumento regional de defen
sa en un instrumento de política  mundial”.  “La triplo  partcipaci&  de  ‘Vashington en
el  tratado do Rio de Janeiro,  en el  tratado del Atntico  Norte y en los Acuerdos de
fensivos del  Pacíficocrea  riesgos políticos y militares para tos Estados ibcroamcriéanos
que soh muy diferentes de los normalmente cntcnd?dos como comprendidos en la defen
sa  del homisferio

Por otro lado,  tonemos la agitaci6n do los pueblos iberoamericanos.

Una  cosa y otro han dado lugar a una insoslayable crisis.

Sobre esas bases ensayemos el asentar los jalones de la eficiencia  del entra
mado intoramericano como un todo.

“El  sistema interamericano ha demostrado gran eficacia  para la solucin  de

los  problemas que podrían llamarso tradicionales.  Por ejemplo,  nunca ha habido una
actitud  ms  en&gica que la asumidci por los cancilleres americanos en San J05  do Cos
ta  Rica en la  VI Rcuni6n de Consulta” en contra del rgimen  do Trujillo.

“Todo  parece indicar que la  C),E.i..  ha actuado oportuna y acertadamente
en  la soIucin  del conflicto  entre Honduras y Nicaragua,  Hay otros casos que revelan
la  utilidad  dci  sistema regional,  si bien ahora ha sido impotente para mediar en la con
trovoiia  entre Cuba y  los Estados Unidos  Esto os deplorable,  pero no debo servir  de
base para una crítica  a fondo contra la O.E.A.,  que siguo siendo provechosa para los
pueblos americanos, aunque incapaz do resolver todos los problemas actuales”.

Ahora  bien,  ¿no  nos hallamos en prcsencia do posibilidad de cambio  en  la  —

urdimbre  interamericana?.

It                                             1     •         —“        —La  hora actual  no os adocuacia para innovar.  Moi,co  pugnara  por que no
se  d  un paso ctrs.  Si e  futuro  trcijese consigo una situaci6n  políflcci  monos complica
da,  podría  convenir  un perfeccionamiento  dci  sistema.  Ahora  lo  importante  es defen
derlo”.
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Aun  con todo,  hasta la  misma celcbraci6n de las Conferencias interamerica
nas requiere un ambiento apropiado.

De  ahr que el  emplazamiento de la I  Conferencia Internacional Americano
que  iba a iniciar  sus trabajos el  24de mayo do 1961— “ha sido una dccisfn  sabia”,
(Criterio  dci  ministro mcj icono de Relacionas Exteriores, ci  1 de mayo de tal año),  Mo
tivo:  “Una reunin  de esa naturaleza necesitaba dcsarrollarse en mejores condiciones,
sin  problemas agobiantes”.

Pero os la  realidad que las complicaciones de los itinios  tiempos —esos pro
blemas ciobiantos— han dado pie a la concreckSn de dos direcciones bien delimitadas:
primera,  la  que quiero estar de acuerdo con las realidades de los pueblos en la segunda
mitad  del siglo  (X.  En ella,  el  Presidente Froi dir:  “La O.E.A.  os un Organismo ana
cr6nico  que debe ser recompuesto. .“  “No  queremos destruir el sistema interamericano,
sino  modernizarlo y  porfoccknorlo  y equilibrar  los respectivos derechos y deberes de los
Estados Unidos y de los Estados desunidos de la Am&ica  latinar  Segunda, fa que quie
re  tener en cuenta determinadas premisas gubernamentales del anticomunismo. Dentro
de  ella  cabe colocar  la posici6n del Gobierno brasileño —y no s6-lo de 6ste— en pro do
la  crociciSn do un Organismo militar  interamericano “destinado a intervenir en todas las
crisis  gravas del tipo do la  de Santo Domingo”.

Una  respuesta a esos vientos de cambio la daban las labores de la Comisi6n
Especial de la  O.E.A.  que estudiaba las reformas de la Carta de Bogota, en Panam,
del  25 de febrero al  1 de abril  do 1966.

Ciertamente,  al doctor Mora —Secretario General de la  OrganizacicSn— ha—
blaría  del  “empeño de revitalizach5n del sistema interamericano”.  Poro el  brasileño
limar  Pcnna Marinho sostendría el  deber do “crear un dispositivo de seguridad para la
defensa permanente de nuestras instituciones”.

Ahora  bien,  esos dos tonos —de revitalizaci6n  y de seguridad— se desglosaban
en  una diversidad de tendencias.  Observmoslo seguidamente.

ci)  Direcci6n en pro do un aumento de los poderes del Consejo de la  O.E.A.,
con  activa participaci6n en la soiuci6n de las controversias (por ejemplo,
Ecuador, Estados Unidos).

b)  Postura manteniendo que el Consejo posee poderes suficientes para velar
por  el  mantenimiento de la  paz (Méjico,  Colombia,  Uruguay).

c)  PosickSn de negativa a aceptar cambios en los linoankntos  políticos  de
fondo  contenidos en la Carta de Bogota —principios, prop6sitos, 6rgano
do  consulta, derechos y deberes de los Estados y seguridad colectiva—
(Iv5jico).
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d)  Direccn  dando prioridad  a la  colaboraci&  en asuntos sociales,  econ6—

micos  y culturales  (Argentina,  Mcjico).

o)  Postura norteamericana  dc  resistencia  a  la  aceptaci6n  do  las normas so
bre  reformas econcSmiccs y sociales.

El  tiempo  nos dir  pronto  la  t6nica  que  ha de imperar en la  nueva etapa  del
sistema  interamcrkano:  si  do inmovilismo  o  de verdadera  polí1ca  de  paz...

Y  de situaciones  críticas  no so iiran  ni  las estructuras del mLindo sovi6tico.
Bien  actuales  son las tensiones generadas en el  seno del  C.O.M.E.C.O.N.  entre  las
tendencias  defensores de  “la  divisi6n  socciUsta  internacional  del  trabajo”  (según dice•
la  deckiraci6n  preliminar  de  la  Carta  de Sofía)  y  las defensores del  principio  de sobe
rana  ¡cjualdad y del  respeto a  los intereses nacionales  de  Bucarest (que  parece exton—
dorso  hasta el  sistema del  Pacto do Varsovia).  Pero ya  hace años Varsovia  había  criti
cado  determinadas directrices de especia iizaci6n  industrial...

Otros  se transformaran,  hemos afirmado.  Verdad.  especto  a  esta eventua
lidad,  hemos de subrayar —en un primer perfil— c6mo el  car&ter  “articuladort’  que al
gunos  atribuyen  a  las Comunidades internacionales  particulares  puede consistir  en una
mcta  tan concreta  como la  anotada por Zamader:  “Les  pactes pouvent conduire  a uno
conf&i&ation,  a un Etat  f.d&al,  sus  sont appliqus  par des gouvornements qui  y  ajou
tent  fo.  lis  pcuvcnt  tomber a l5tat  de papior  sans valeur,  si  !es ministres ny  croient
pos”.

Aquí  nos topamos con  la  cuesti6n  do Si  las agrupaciones  roiona  les se trans—
formarcin  en nuevos y  grandes Estados.

En  esta ruta se barajan. ejemplos o  precedentes histricos:  Confedcraci6n  Hol
v&tica,  Estados Unidos de Am&rica,  el  Reich alcmcn.  Testimonios a ser invocados  con
prudencia.  Es, en efecto,  posible que  en algunos casos,  varios  Estados se fusionen en
uno  scSlo, pero nada permite afirmar que ello debe ser una solucicSn jeneral.  No ha de
olvidarse  en modo alguno la consistencia del  hecho nacional.  sien lo patentizaba  la
quiebra  de  la  R.A.U.  (Egipto—Siria),  de la  FederacicSn del  Malí,  etc.

Ahora  bien,  la  transformaci6n tambi&n opera en un sentido  ms  fluido.

Puede darse el caso de cambiar  los prop6sitos de una estructura regional.  Un
ejemplo  do este tipo —típico de  la  &poca de ciceleraci6n  en que  vivimos— es el  produci
do  con la  Uni6n Africana  y Malgache  de Cooperacin  Econ6mica.
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Una  lJnicSn Africana  y  Malgache  había sido creada en Tananorive;  en sep
tiembre de 1961,  con doce  países (Alto  Voltci,  CamerGn, Concjo—razzc:ville,  Costa do
Marfil,  Chad, Dahomey, Gab&i,  Madagascar, Mauritania,  Niç,jcr, RopGblica Centro
africana  y Senegal).  Desde la Conferencia de Uagadugu (marzo de 1963) contaba con
otro  miembro: íuanda.  Y desde la  Conferencia de Cotonu (julio  de 1963),  con otro:
el  Togo.

Pues bien,  los Jefes de  Estado de esta Uni6n decidían  en el  curso de  la Con
forencia  do Dakar  (8—10 de  marzo de  1964) transformar su conjunto  en una estructura
de  coopcraci6n  econ6mica,  a fin  de no obstaculizar  la  accin  de  la  O.U.A.  eno!  pla
no  politico.  La U.A.M.  esta llamada  necesariamente a  evolucionar  —habia dicho
M.  Yamcogo (Presidente  ojerciento  de  la UniSn)  en  1963— “y  sus estructuras deben —

tender..,  hacia una armonizaci6n  con  las estructuras do la  O.U.A.  o  hacia  una pro
—                  IIgresiva  fusion  con ellas

Ahora  bien,  en  1965 tal  estructura se transformaba —otra vez— en  Organiza—
ci6n  Coman Africana  y  Malgache  (aunquea  notare1  distinto  nGmoro de  miembros de  la
U.A.M.C.E.  ydo la O.C.A.M.).

En  cierto  sentido,  es de recordar  como a  la  O.E.C.E.  (16  de abril  de  1948)
daba  paso una  O.C.D.E.  (14  de diciembre  de 1960),  que ganaba en extcnsin  —hasta
el  Jap5n,  por tltimo—  lo que perdía en  profundidad  (Robcrtson)

Unos  dcsaparccern,  hemos dicho.  Cierto.

¡nalicemos  la  singularidad  do que  las alianzas  —de carcter  ms  bkn  “con
tractual”—  son do mucho dinamismo,  poro efímeras.  So desintegran rcipida y definitiva
mente  cuando desaparece el  intors  coman (el  “peligro  exterior”)  que constituye  su ra—
z6n  de ser.  Por el  contrario,  las regiones culturales  persisten a  travs  del  tiempo.

No  obstante,  en este dominio  contamos —en una aspecto  y  en otro— con ejem
plos  de  inequívoca  volatizaci6n:  la  Petite  Entonte  (Acta  de Organizaci6n de  1933  y
antes), Entonte Balccinica (1934), Uni& ltica (1934), Pacto de Sacidabad (1937).
Ahí  cstcí también el Tratado do Blod (Eslovenia)  do 9 de agosto cia 1954, entre Turquía,
Grecia y Yugoskivio,con el compromiso do regular pacíficamente  todas las diferencias
internacionales  en que so  hallasen implicadas  las partes, ci  principio de agrcsi6n con
tra  uno,  agrosi6n contra  todos,  etc.  Pues bien;  aunque su duracin  era do veinte  años,
ha  dejado de  tenor actividad.

En  esta coyuntura  urge hacer referencia  a  la  teoría  dci  general  Gallois.  Con
siste  en su insistencia  en la  limitaci6n  tradicional  dcl.papel  do las alianzas  como con
secuencia  del  impacto de la estrategia  nuclear.
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Antes  había  siempre una rclaci6n directa entre los bcribficios dc una alian
za  y el  precio a pagar eventualmente.  Hoy cada aliado corro ci  riesgo do ser borrado
del  mapa.

Y  a esa realidad ha de agregarse otra: cuanto ms  extensa es la alianza,  cu
bre  ms  espacio y csocia a rns  pueblos diferentes, y  cuanto ms  se basa en el  tomo,
resulta  menos capaz de resistira  la disociaci6n ante un enfrentamiento cuidadosamen
te  localizado por el adversario.

Y  encadenado a esas evidencias va otro perfil  sobre manera relevante:  en
la  edad at6mica cada vez os menos verosímil que las naciones asociadas acepten co
rrer  —en provecho de intereses no vitales  para la mayoría de el las— riesgos comunes —

exorbitantes.

Y  Gallois se muestra partidario da la  multiplicacian  de acuerdos regionales
a  fin  do fragmentar los riesgos, con lo que se hace m6s creíble  una eventual reacci6n
frente  a un agresor con objetivos limitados.

Por cierto  que las armas monopolio de las superpotoncias pueden dejar de ser
lo  si un día los alianzas regionales cobran su verdadero sentido y saben agrupar los re
cursos da unas naciones y de otras, y reparten las armas estudiadas y fabricadas conjun

—  .                                                     1                II    •    •     .fomente,  l  dilema marcado por el  general trances es  la  disuasion regional o nacio
nal  con la ayuda de armas colectivamente financiadas y fabricadas” o “la  aceptacin
de  una mayor interdependencia entre aliados y que cada país corra  respecto al  vecino
riesgos idonticos a los que tomaria  para si  mismo

***

Desde luego,  estamos abocados a asistir  a  insoslayablcs  transformaciones,  so
pena de anquilosamiento, en un mundo do fron&icas  mutaciones.

Ahora  bien,  diremos que algunos (así,  Hertor)  se hallan  persuadidos de que
“ni  los alianzas  militares  ni  las asociaciones  comerciales  pueden sor duraderas...  Si no
estn  ligados por el  especial  cemento de las instituciones  políticas”.

Así,  tenemos que  las fallas  del  Tratado de Montevideo  —por ejemplo,  la  fol
fa  de un decidido  programa de coordinaci6n  do  las políticas  oconcSnicas y  monetarias:
han  hecho que  la  A.L.A.L.C.  so haya convertido  —como afirmaba  ci  Presidente Frei—
en  “una  empresa cst&il  que no  ha justificado  las esperanzas puestas en ella  por los Es—
fados  miobros”.  La realidad  es que  lberoam&ica  nocst  afrontando  resueltamente
—con talante  político— el  curso de  los acontecimientos.  Y  ante  talos insuficiencias  se
manifiesta  una corriente  propugnadora de  “una  política  de  interjracicSn econmica  para
Hispanocin6rica.  Ahí  est6 —en abril  de  1965— el  documento  preparado por cuatro  pro
minentes  economistas (J.A.Mayobre,  Felipe  Herrera,  C.Sanz  de Santamaría y  RPre—
bisch).
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Esta  tendencia se manifiesta muy claramente en un agrupamiento regional —

tan  estructurado como la Comunidad EconSmica Europea.  Rccu&dcse el  símil de 1-iclis
tein:  el  Mercado Çomón es un cohete de tres piso —el prirnero,-una uni6n aduanera; el
segundo,  una union  cconomtca;  el tercero,  una union politica—.  Nuestro negocio no
son  sokmientc los negocios.  “Esla  polítka”,  ha dicho este pcrsoncijc eúropoista. “A
la  largo,  al  ¡Acrcado Comón no podr6 funcionar sin una uni6n política”,  afirmaba Ada
nauer,  ci  4 de agosto de 19ó4, en Bonn.  Es la  idea de F.  List: “La unin  comercial y

,,

la  union politica  son dos hermanas gemelas: una no puede nacer sin que le siga la otra
O,  como escribia Jean Marchal a finales de los anos veinte,  la un ion aduanera coor—

II                    — ‘              ,Idina;  la union politica  unifico  .  En resumen, y con Andre Marchal,  la  union politi—
ca  sin unin  cconcSmica es un edificio  sin ciriicntos;  la uni6n ccon6r,ica sin uni6n polí
tice  es una construcci6n a la  que faltan  los dispositivos de seguridad.

PER,VvNENClA Y MIS ION DEL FENOMENO REGlOí’.AL

Ahora  bien,  ciertos factores invitan a pensar que el fenneno  regional no es
cFime ro:

Se  trae al  recuerdo la  profecía de Praudhon: “El siglo ;  abrirS  la  era de —

las  federaciones o la  Humanidad comenzcir de nuevo un purgatorio de 1000 cíios”.  Los
grupos federalistas proclaman las particularidades de Vare des f&d&ations.  Y m6s de
un  pensador adelante que nos encaminamos ci una fase de grandes conjuntos regipnales.
Por ejemplo,  Gustavo Barroso, de la Academia Brasilca  de Letras, Dfrector del Museo

•                — II                       —
1-listorico, ascribici hace no muchos anos:  La reciente guerra mundial cerro el ciclo  de
aquella  cro que —a ejemplo de Wells— llamaríamos de las grandes potencias, abriendo
las  puertos de la nueva era,  para la cual tendremos dos títulos a escoger: era de los con
tinentes...  o era atcSmica”.

Ahora  bien,  creemos que ha sido Lastar B.  Pearson quien en los últimos tiem
pos ha sintetizado de forma rns  grfica  la dialéctica  de estos problemas. Registremos
en  lo  r.is  concisa abreviatura las líneas clave de su cirgumentaci&i.

lEi.  La bomba de hidrgeno  es un gran nivelador de números y  un neutralizo
dor  de la geografía hasta un grado mucho mayor que las armas anteriores.
Las nuevas armas funcionan contra zonas mcs que contra ejcSrcitos, lle
vando la vulnerabilidad no salo a Los países, sino ci los continentes. Ca
da  una de ellas cst  en condicionas de convertir c:tcnsiones de miles de
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millas  cuadradas en una inhabitable dcsolaci&i.  Estas armas dan un nue
yo  sesgo a la geopolítica y reclaman un nuevo onfoque de la estrategia
militar  y  diplom6tica.

2..  En esta nueva era que hemos entrado, la  “uni6n”  efectiva de política
exterior  y estrategia ya no es el  Estado—nacin —por grande que sea—
sino  ki coalici6n  de ciertos Estados unidos para detcrmnados fines,

3.  En nuestra poca  de “guerra y  paz”,  las coaliciones y  los acuerdos co
lectivos  —desesperadamente necesarios-’ son ms  que meras piezas de la
maquinaria internacional,  destinadas a ayudar a oncontrr  seguridad.
Ellas y ellos son las nuevas unidades de la  política.

4.  En la  poca  actual,  los problemas do mayor alcance no surgen ya entre
las  naciones, dentro de una misma civitizacin,  sino entre las civiflza
cionos.

Desde luego, en este campo estamos ante amplÍimos horizontes.  Hay mu
cho  por innovar.  Por ejemplo, se va hasta ci hablar de dialogo de continentes.  Para

II           ..  1ello  se piensa en vinculos  de un nuevo genero, una convergencia c  ia ccc ion entre
socios iguales en las esferas donde uno se necesite a otro”.

Y  en el  marco de esta orientacin  so apuntan ya realizaciones como la Con
vonci6n  de asociaci6n entre la Comunidad Econ6mica Europea y  los Estados Africanos
(17  Estados africanos y  la  República !.algache),  firmada el  20 de julio  do 1963 en —

Yaund  (Camcrn),  y que entraba en vigor ci  1 de enero de 1964.. [sta Convcncin
se  ha visto por Walter Schel,  ministro aloman de Cooperacin  Econ6mica,”como una —

buena  base para el  ulterior desarrollo cconcr,’ico de los países interesados”. (Por lo que
rospocta al  perfil  curoafricano de la cucstin,  pensemos que lci C.E.E.  aportar  a los
Estados asociados una ayuda financiera de 730 millones de d6larcs durante el  período
1964—1%9; de ellos,  500 consagrados a las inversiones y a  la cooporacin  t5cnica,  y
230 a  la ayuda a la producci&  y  a la diversificaci6n de los recursos).  Aunque del  la
do  africano no siempre so vea así (decepciones ante demasiadas esperanzas, acrimo—
niçis,  etc.).

Considerando como algo permanente el  fen6meno regional —con los inevita
bles altibajos—,  urge ir a su caractcrizacin  como elemento eficaz en una Comunidad
mundial  organizada.

Primeramente registromos el  papel asignado a los agrupamkntos regionales:
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seMr  dc “cuerpos intermedios”, atorbiendo  la fuerza de las naciones y sosten iendo la
debilidad  de  la sociedad universal.  Es decir,  inyectar cori su presencia organizada —

con  un peso en la escena mundial— un poco m6s de inteligencia  y  un poco ms  de cora
z6n  —y, por ende, monos política  de fuerza,  power politics— en las relaciones interna
cionales,  contribuyendo a la suporacliSn del totalitarismo de las superpotoncicis en  el

monipodio interestatal.  Así,  el  fin  que ¡vir.  Horter asigna a  la formad6n de una even
tual  Comunidad atkntica  no es un fin  tltimo,  sino el  medio de llegar a  un  Orden muri
dici  reposando sobre la autoridad de la  Ley.  Del mismo modo, flobcrt Strausz—Hup
sostiene que “la  unidad atl&itica es un paso indispensable hacia un Orden mundial un!
tario”.

Es la  directriz  mantenedora de una estructura institucional corporativa inter
nacional,  a base de grupos de familia  ligados por vínculos de sangre, pensamiento y fe.

Veamos c6mo ha argumentado uno de los seguidores do esta optimista filoso—
fía,  el  profesor M.  Amadeo.  Para este argentino,  la crisis dci  Estado nacional no pa
rece  conducir a  la dictadura universal de una superpotencia que impondría violentamon
te  sus propias consignas.  Ni  el  imperialismo ccon6mico, ni  el  imperialismo ideot6gico,
ni  el  imperialismo político,  ni  ci  imperialismo tcnico  ganarcn al  r,iundo, asegura Ama
deo.  Y da los motivos.  En primer lugar,  porque son anti justos y  antinaturales, y  esto
sería  ya razSn suficiente.  En segundo lugar,  porque no han sabido establecer un orden
estable de vida cómn.  Hubo primero siete grandes; despus cinco,  luego, tres.  Aho
ra  son dos; pronto no habré ninguno.  Ha llcado  la  hora de la  pluralidad,  el  tiempo
do  las agrupaciones regionales con un car&tor  predominantcmentc espiritual y autnti—
co  (la  condicicSn esencial del regionalismo preconizado).

Pues bien,  el  papel de cuerpos internodios lo dcsempeííarn  con la  mxima
eficacia  las comunidades culturales regionales.

Ádvi&tase  ccSmo ideas, tcnicas  y  modos de vida so difunden a escala plano
tania.  Y he aquí que estas influencias exteriores se sobreponen a los culturas tradiona—
los,  provocando en muchos países rupturas y crisis.  Lo que ost  en juego es la perma
nencia  de las comunidades culturales.  Estas, en el  pasado, exhibían un toque inorgcni
co,  pudiendo adaptarse a una divisicSri de las instituciones y de las comunidades políti
cas.  Hoy hay razones para organizarse en un mundo donde las ideas y  las t&nicas so
difunden  con una gran amplitud,  en un mundo donde se hace sentir la influencia  de  —

grandes potencias nuevas, en un mundo donde pueblos tenidos hasta nuestros días como
algo  dcsdeitible afirman su personalidad, en un mundo donde la civilizackSn t&nica  —

corce  un efecto de nivolamiento...

Pues bien; en ose mundo, los hombres —los hombres conscientes, so entiendo—
do  cada grupo cultural  descubren que sus maneras de pensar, de sentir y  de vivir  no son
establecidas de una vez para siempre, sino que deben encontrar su sitio  en un conjunto
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ms  vastos  EIkis nó quieren dejcirse aIorber  por lo for&eo  y tratan de adaptarso, so
9Ufl  SU  línea propia, a las condiciones, de la civilizaci6n  modcrna.. Tales preocupacio
nes justifiçan  el establecimiento de vínculos rnSs estrechos entre países vecinos y  la —

constituckSn de estructuras regionales en cuyo cuadro los caracteres de cada cultura  po
drn  mantenerse mejor y desarrollarse.

Por  lo dems,  el  papel de lubrificac6n  de esas comunidades hemos de cnten
derlo  en el sentido de una democratizaci6n de la colectividad  internacional.  Empresa
ci  llcvcr  a cabo en dos clases de &dones: a) Salvaguardando y  promoviendo con mayor
eficacia  que en el  solo marco estatal el  bien comGn de grupos de personas m6s amplios
que  los Estados—nacknes, pero sin formar rn& que una parte de la  umanidad; y b) Cons
tituyendo  —aun con ci  posible inconveniente de inclinarse hacia un particularismo— un
elemento do equilibrio  mundial, ayudando a cada pueblo al  desarrollo de todas su vir
tual  idcdcs y  evitando que la  estructuraciSn del  conjunto mundial se encontrara enorme
mente ottaculizada  por falta  de escalones intermedios o cayera en la vra de un totali
tarisrno plonetario.

IV

CONCWS ION

LAS EXIGENC LAS DEL BINOMIO UN IVERSALISMO—REG IONALISMO

Lo interesante es que en los recientes escritos de los cor.ientaristas del futu
ro  de la  ONU,  el  regionalismo ocupa un relevante lugar: la acci&l  de las Naciones —

Unidas deben modelarse sobre las necesidades de cada regi6n.  Es un problema de des—
centralizacicSn que responde a las necesidades no s6lo administrativas, sino tarnbitn po
líticas.  Y he ciquí que,  ya so trate de operaciones para el  mcintenimidnto de la paz o
de  la asisoncia  econ6mica y  tcScnica, la tendencia a la rcgionalizcici6n cada vez  se
afirma  r.s,  En clara armonía con ei universalismo de la  ONU,  a esta correspondería
al  control de las organizaciones regionales —ci las cuales delegaría una parte de sus po
deres y daría modios financieros— de forma que no se transformasen en bloques y rompio
son  la unidad de la Comunidad mundkil,  Incluso se dice que este regionalismo aporta
ría  una contribucin  —quizcS decisiva— a la. limitacin  de la guerra fra.

El  papel de los organismos regionales era situado adecuadamente por U Thant
ante  la Asamblea Consultiva del Consejo de Euopa,  el 3 de mayo do 1966: En los lti—
mos años se ha llegado ms  netamente a  la aprcciaci6n de que las organizaciones regio
nales  ncs sirven de complemento de la organizcicicSn mundial que de sustituto de ella.
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En suma, hemos de reconocer con Pcidclford y  Lincoln que “no hay contra
dicci6n  entre l  universalismo y el  regionaUsmo”.  “Ninguno do los dos es un princi
pio  exclusivo.  En el  imperfecto mundopolflico  dci  presente ambos tienen que desem
peñar un papel”.  El mismo aliento parece latir  en un trabajo do A.  N.Felior al  oponer
se  a quienes croen que habr  un momento en ci cual  la  Humanidad licgar  a tener que
escoger entre la Comunidad universal y  la Comunidad regional.

En fin,  como ha indicado ci Secretario canadiense de estado para los Asun
tos  Exteriores —ci 17 de noviembre de 1965— “las Naciones Unidas y  las Organizacio
nes  regionales tienen papeles complementarios”.

Y  no deje do pensarso en que,  aun en el  caso de ilc.rjarse cii establecimien
to  de un Orden jurdico  internacional —implicando un desarme universal y completo,
pero no poniendo fin,  desde luego, a las diferencias y a los conflictos,— serfa perfecta
mente posible roalizcir —corno ha af irmado el doctor Joseph Luns, ministro de Asuntos
E;teriorcs  do Luxemburgo— una cooporcicton polituca,  oconomica y cultural  entre pai

—         IIsos con concepciones analogcis .

Con  esto nos encontramos ya en el  umbral de la  tremenda cucstin  del  Or
den  internacional del porvenir.  Pero oso os ya otro asunto...

Leandro RUBIO GARCIA
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