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T O D A C A B E Z A h o n r a d a que se asome en estos tiempos turbu

lentos e inciertos a los problemas de l a política m u n d i a l , su

frirá el tormento de u n a sensación de i n e p t i t u d y l imitación. 

E s v e r d a d que ahora sabemos más acerca del m u n d o donde 

v i v i m o s de l o que sabíamos hace u n o o dos siglos; las estadís

ticas son mejores y más cabal el conoc imiento del pasado. H a n 

m e j o r a d o las tasas de n a t a l i d a d , m o r t a l i d a d y emigración. 

Grac ias a l a prensa y las instituciones democráticas, el h o m b r e 

tiene u n interés mayor en el gobierno; se conocen y se d o m i n a n 

mejor los factores elementales causantes del crecimiento y l a 

p r o s p e r i d a d . C o n todo, si es m a y o r el conocimiento del hom

bre, los factores que deben de cal ibrarse h a n crecido en nú

m e r o y c o m p l e j i d a d hasta a t u r d i r . E n lugar de las r iva l idades 

aisladas de antaño, nos enfrentamos ahora a luchas que invo

l u c r a n directa o indirectamente todo el g lobo habitable . H a n 

l legado a ser tan vastos nuestros problemas, tan dolorosa e 

i n c i e r t a su solución y tan a b r u m a d o r el peso de las contingen

cias, q u e l a polít ica exterior resulta, p o r lo menos en sus tres 

cuartas partes, u n a adiv inanza , a u n p a r a el más sagaz estadista. 

P o r añadiduda, a despecho de todas nuestras estadísticas y 

gobiernos responsables, de nuestra sabiduría histórica y econó

m i c a , r a r a vez hemos acertado en l a predicción de los aconte

c imientos futuros, n o digamos ya en l a solución de los actuales. 

Surge l a cuestión de si podemos desti lar de l a política 

i n t e r n a c i o n a l de l pasado, como l a m i r a n algunos de nuestros 

más agudos intérpretes, u n cuerpo de p r i n c i p i o s comunes o u n a 

m é d u l a de verdades perdurables. E n el fondo, ésta es l a cues

tión q u e implícita o expl íc i tamente se h a n planteado desde 

hace más de dos décadas en Estados U n i d o s los filósofos, sabios 

y planeadores de la conducta pol í t ica a los que se refiere este 
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art ículo . Es posible que l a respuesta a semejante pregunta 

esté fuera del alcance h u m a n o . S i n embargo, algunos indica

dores que h a n guiado a lo largo del c a m i n o a los escritores de 

nuestra escuela pueden ser consignados desde ahora, y reexa

m i n a r s e al f i n a l de este inc ier to sendero. 

P o r p r i n c i p i o de cuentas, los grandes estudiosos de la polí

t i c a i n t e r n a c i o n a l h a n a c u d i d o a su tarea con u n vivo senti

d o de la h is tor ia . B u e n o es recordarlo , p o r obvio que parezca, 

pues el h o m b r e moderno, impaciente p o r enfrentarse y resolver 

los problemas de hoy, es p o r ins t into suspicaz, o desdeñoso, de 

este enfoque. ¡Con cuánta frecuencia se oye decir que l a his

t o r i a no se repite, o que jamás se aprende algo en la historia! 

¡ Q u é frecuentemente resuenan, tanto en el discurso del eru

d i t o como del h o m b r e público, las palabras "dejad que se 

entierre a sí m i s m o el pasado m u e r t o " , o b ien , " e l cambio 

es l a p r i m e r a ley d e l universo" ! Esa convicción puede surgir 

e n parte de u n a i n c u r a b l e fe en el progreso y en l a marcha as

cendente de l a h u m a n i d a d . L a gran mayoría ele nosotros com

part imos l a vaga esperanza de que de l a p r i m e r a G u e r r a M u n 

d i a l , y más recientemente de la segunda, nacería u n a nueva 

era, se reemplazarían los viejos ideales con nuevos, se fundaría 

l a f a m i l i a h u m a n a en bases más amistosas y se el iminarían para 

s iempre las emponzoñadas emociones que antes i n f i c i o n a r o n 

las relaciones internacionales. Pocos observadores, o n i n g u n o , 

creyeron que esos trágicos acontecimientos eran u n a regresión 

fa ta l de l a que nos recuperaríamos sólo después de largas y 

dolorosas luchas. Más fundamenta lmente , el rechazo de la 

h i s t o r i a s ignif ica que las interpretaciones espurias y bobas re

e m p l a z a n las onerosas exigencias de úna paciente búsqueda 

d e l sentido que p u e d a n tener las complej idades d e l pasado. 

Se dice que S i r N e v i l e H e n d e r s o n , embajador de G r a n Bre

taña en Berl ín de 1937 a x 9 3 9 . creyó que l a lectura de M a i n 

K a m p f , hecha a b o r d o del barco en que regresaba de América 

L a t i n a , l o p r e p a r a b a cabalmente p a r a observar los aconteci

mientos de A l e m a n i a . M a n i f i e s t a m e n t e creía que l a ocul ta 

atracción d e l m i l i t a r i s m o alemán, l a herencia de B i s m a r c k y 

Feder ico el G r a n d e , más los objetivos históricos de A l e m a n i a , 

eran de p o c a i m p o r t a n c i a i n m e d i a t a , i lusión que se bosqueja 
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en su F a i h i r e of a M i s s i o n . Es instruct ivo contrastar sus o p i 

niones con el análisis convincente, i lus trado p o r l a h is tor ia , de 

S i r E y r e Crowe, de l a F o r e i g n Office, que ofrecía u n a base 

r a c i o n a l a u n a política que podía haber evitado l a segunda 

G u e r r a M u n d i a l . E n tiempos más recientes, u n secretario de 

Estado norteamericano declaró que l a única condición prev ia 

p a r a comprender la política exterior soviética era leer el M a 

n i f i e s t o C o m u n i s t a . . . como si éste p u d i e r a expl icar l a táctica 

soviética en Yugoslavia , l a r i v a l i d a d chino-rusa o las ligas d e l 

Soviet con las dictaduras ant i rrevoluc ionar ias de l M e d i o 

O r i e n t e . 

L a s grandes agrupaciones sociales t ienden a reaccionar en 

f o r m a semejante ante situaciones semejantes. L a histor ia , a l 

expresarse en esos patrones recurrentes, ofrece la mater ia con 

l a c u a l pueden elaborarse módulos más intr incados e i n d i v i 

duales de conducta social. E l f i r m e entendimiento que S i r 

W i n s t o n C h u r c h i l l tiene de l a polít ica m u n d i a l está enraizado 

e n l a h i s t o r i a : su concepción de l a G r a n A l i a n z a se f u n d a b a en 

las lecciones de la coalición que h i z o resistencia a L u i s X I V . 

S u o b r a maestra histórica, M a r l b o r o u g h : H i s L i f e a n d T i m e s , 

fue escrita durante l a década de L a t o r m e n t a se a p r o x i m a , cuyo 

a n u n c i o hizo, n o e x p o s t j a c t o , sino a la p r i m e r a señal de que 

las nubes negras aparecían en el horizonte. C o m o M a r l b o r o u g h 

fue l a cuña de l a p r i m e r a G r a n A l i a n z a que frustró el intento 

francés de d o m i n a r a E u r o p a , así C h u r c h i l l representó u n pa

p e l semejante a l organizar l a resistencia contra l a expansión 

germánica. 

N o existe, p o r supuesto, u n argumento único en l a h is tor ia , 

a pesar de los mejores esfuerzos de los filósofos para encontrar

l o , n i tampoco puede la h is tor ia ofrecer u n m a p a carretero de

t a l l a d o que guíe a los hombres cuando v a n de u n p u n t o a 

otro. E x i s t e n , s in embargo, r i tmos, módulos y repeticiones. 

D e o t r a m a n e r a n o podría haber comprensión o generalización 

vál ida. Tuc íd ides , desdeñando el r e n o m b r e contemporáneo, 

sólo p id ió que su H i s t o r i a d e la g u e r r a d e l P e l o p o n e s o fuese 

considerada, no "como u n ensayo p a r a ganar el aplauso del 

m o m e n t o , sino como u n a adquisición p a r a todos los t iempos", 

pues decía: " Q u e d a r é satisfecho si l a juzgan útiles los investí-
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gadores que desean u n conocimiento exacto del pasado p a r * 

ayudarse en l a interpretación d e l fu turo , q u e en el curso de l o -

h u m a n o h a de asemejársele, si n o es q u e c o p i a r l o . " C o n ese 

m i s m o espíritu d i j o Sir W a l t e r R a l e i g h que " e l f i n y alcance 

ele toda la h is tor ia es enseñarnos con el e jemplo de los t iempos 

pasados a q u e l l a sabiduría que p u e d a g u i a r nuestros deseos y 

nuestras acciones". C a d a t i p o de estudio tiene sus v ir tudes 

especiales; pero los más grandes pensadores occidentales esta

r á n de acuerdo en declarar con B a c o n que las "historias hacen 

sabio al h o m b r e " . 

E l d i c h o de que p o r m u c h o que se eche fuera a la h i s t o r i a 

c o n u n a h o r q u i l l a de pajar, s iempre regresa, expresa u n a de 

las lecciones de l a H i s t o r i a . E n Inglaterra, C r o m w e l ! y el ejér

c i t o i n t e n t a r o n real izar u n drástico r o m p i m i e n t o con el pa

sado b a r r i e n d o l a venerable f o r m a d e l gobierno monárquico; 

c o n la muerte de C r o m w e l l , las formas tradicionales regresa

r o n en oleadas, y l a m o n a r q u í a fue restaurada. E n su g r a n 

o b r a L ' E u r o p e e t l a Révolution Française, Sorel traza la con

t i n u i d a d pol í t ica francesa durante los períodos r e v o l u c i o n a r i o 

y napoleónico con l a de a n d e n régime. H o y día, l a falta de 

l i b e r t a d polít ica en l a U n i ó n Soviética, l a omnipresente p o l i 

cía secreta y l a aquiescencia general a u n régimen autor i tar io , 

recuerdan a l a R u s i a zarista. Dif íci lmente puede apoyarse en 

los hechos el r o m p i m i e n t o tajante entre el pasado y el futuro 

a n u n c i a d o p o r algunos historiadores l iberales. U n histor iador 

inglés escribió en 1944 estas palabras; "es probable que l a 

r e n o v a d a m a r c h a de R u s i a h a c i a sus seculares objetivos: u n 

puerto en el At lántico, en el Bált ico y en los Balcanes, u n a 

sa l ida en e l Mediterráneo, en el M e d i o y el L e j a n o O r i e n t e , 

ocupe importantes páginas en lo que será l a histor ia de l si

g lo x x " . i Precisamente una década antes de que ocurr ieran las 

revoluciones polaca y húngara de 1956, G . F. K e n n a n p r e d i j o 

de diez años. L a base de su predicción era u n conoc imiento de 

l a h i s t o r i a rusa y de l a anatomía de los regímenes total itarios 

L a segunda c u a l i d a d d i g n a de mencionarse en u n repaso d e 

filósofos y estadistas que h a b l a n con u n a a t e m p o r a l i d a d singu

lar , es l a suposición, q u e l a mayoría de ellos hace, de que l a 
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comprensión de los fenómenos políticos, internacionales o na

cionales, es inseparable de u n a visión c l a r a de l a naturaleza 

h u m a n a . Esta opinión contraría a m u c h o d e l pensamiento ac

t u a l . L o s estudiosos de las ciencias sociales se i n c l i n a n a 

contestar que e l h o m b r e es u n haz de impulsos contradictorios 

y que debe probarse y analizarse su c o n d u c t a en f o r m a expe

r i m e n t a l antes de poder decir algo. A l univers i tar io le pare

cen unidades de estudio más manejables las instituciones y los 

procedimientos políticos. Y , s in embargo, l a pregunta con que 

R e i n h o l d N i e b u h r inició las Conferencias G i f f o r d en l a p r i 

m a v e r a de 1939 nos persigue: " E l h o m b r e h a sido siempre el 

p r o b l e m a más i r r i t a n t e del h o m b r e . ¿Qué pensará de sí mis

m o ? " Éste es e l p u n t o de p a r t i d a de todos los filósofos serios. 

C u a n d o A l e x a n d e r H a m i l t o n buscaba la. causa del conf l icto 

entre los estados, l legó a esta conclusión: " E l p r e s u m i r u n a 

f a l t a de motivos para semejantes contiendas sería tanto como 

o l v i d a r q u e los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces." 3 

O t r o s filósofos, que suponen a l h o m b r e i n c l i n a d o p o r natura

leza a ser v ir tuoso y deseoso de cooperar, creen que de otro 

m o l d e se h a vaciado e l sistema i n t e r n a c i o n a l . A u n los escrito

res q u e p r o c l a m a n carecer de prejuic ios sobre el hombre , l l e v a n 

u n a carga más pesada de presunciones de l a que suponen; y 

e l p r o b l e m a más grave surge de teorías acerca del m u n d o que 

se basan en u n a concepción disfrazada d e l hombre , y que por 

eso jamás se e x a m i n a . 

U n a tercera condición de las teorías de los filósofos-profe

tas procede de su a c t i t u d h a c i a el progreso h u m a n o . U n a o p i 

n i ó n es l a concepción de l a I lustración: l a h is tor ia de l h o m 

bre es esencialmente u n a espira l ascendente, en la que cada 

generación se hace más sabia, mejor y más próspera que l a an

terior . L o s cristianos m i l e n a r i o s , los l iberales y los marxistas 

l iberales abogan p o r otra : p a r a todos ellos es u n artículo de 

fe q u e e l h o m b r e es perverso y depravado, pero que aguarda 

u n suceso decisivo q u e traiga consigo " u n cielo y u n a t ierra 

nuevos" . L o s hombres h a n sido antes egoístas, rapaces y m a l 

vados; pero en u n a b r i r y cerrar de ojos quedarán transfigu

rados de hombres mortales en m i e m b r o s de u n a sociedad s in 

clases . 'vaya progreso! 
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Pero todavía p r e d o m i n a más l a teoría d e l progreso que con

t e m p l a a l h o m b r e transformándose gracias a inst i tuciones más 

novedosas y cuerdas. A d o l f H a r n a c k declara en E s s a y s o n t h e 

S o c i a l C o s p e l : " E s i m p o s i b l e ya l a regresión, y que se aver-

güencen quienes l a deseen." * L a p e r n i c i o s i d a d de este credo 

es menos o b v i a que l a de otros credos deterministas; pero es 

t a n engañoso, p o r q u e sugiere que e l progreso espera a l a vuel

ta de l a esquina u n a carta de derechos, u n a constitución o 

u n t r i b u n a l de just ic ia . A l g u n o s de sus campeones norteame

ricanos presentaron a las Naciones U n i d a s como u n a organiza

c ión que barrería con las alianzas, el e q u i l i b r i o de l poder y 

las amargas r iva l idades entre los estados; en otras palabras, 

q u e esta n o v e l institución crearía de l a noche a la mañana una 

n u e v a c o n d u c t a internac ional . ¿Hasta dónde fueron profetas 

estos discípulos del progreso? L o s despachos y encabezados de 

los periódicos d a n l a respuesta: L a N A T O , l a S E A T O , la Doc

t r i n a Eisenhower, el Pacto de B a g d a d , el Pacto de Varsovia , el 

b l o q u e Árabe-Asiático y los arreglos bi laterales de seguridad 

entre Estados U n i d o s y más de cuarenta países. 

Debe u n o apresurarse a añadir que el r e p u d i o de esas i n 

moderadas ideas de progreso no s ignif ica u n a negación del pro

greso como tal . L o que está en tela de j u i c i o es el progreso 

concebido c o m o per fec t ib i l idad . L a h i s t o r i a test imonia avances 

h u m a n o s importantes , a los cuales, s i n embargo, desfiguran las 

ret iradas y las regresiones. P o r añadidura, resulta más fre

cuente que e l progreso sea u n paso a medias, u n avance p a r c i a l 

q u e se acepta c u a n d o l a m e t a f i n a l está fuera del alcance. 

Ésta es u n a v e r d a d que los hombres prudentes advierten, y con 

p e r c i b i r l a c o n t r i b u y e n a l progreso. 

E n f i n , las filosofías perdurables de l a polít ica internacio

n a l se apoyan en u n concepto v iable y real izable de la política. 

Ésta hace pasar a l estadista p o r l a p r u e b a más r igurosa del 

escenario i n t e r n a c i o n a l ; es e l la l a q u e exige u n análisis y u n a 

general ización con sentido. S i n embargo, lo m i s m o en el es

cenario i n t e r n a c i o n a l que en el n a c i o n a l , l a polít ica es ob

jeto de ca lumnias , desprecios y ultrajes. M u c h o s de nuestros 

líderes n o desean tanto comprender l a polít ica cuanto e l i m i n a r 

l a U n presidente norteamericano p r o c l a m a que l a política es 
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algo que n o le interesa m u c h o , y otros contrastan los elevados 

p r i n c i p i o s del estadista con l a baja estrategia del político. E l 

profesor C a r i Becker hace notar que " e l término 'política' 

h a a d q u i r i d o u n cierto s ignif icado desabrido cuando decimos 

'juego político', o 'se trata sólo de política' . E n las relaciones 

internacionales, el ' juego polít ico' , a veces l l a m a d o 'el juego 

diplomático' , se h a transformado últ imamente en algo más 

desagradable y hasta siniestro, a l ser l l a m a d o 'política de 

p o d e r ' . " 3 

S i n embargo, si l a polít ica es algo, ese algo es transacción, 

acomodamiento de intereses divergentes y reconciliación de 

pretensiones morales rivales. L a polít ica exige mayor v igor 

m o r a l si los hombres h a n de mantenerse en el inseguro te

r r e n o en el que actuar puede ser o b r a r injusti f icadamente, en 

el que hay pocos o n ingún absoluto, y en el que, desgraciada

mente, sólo el éxito tiene l a razón. H e n r y W a r d Beecher h izo 

observar que l a h is tor ia se apresura a recoger, n o lo que de 

m e r i t o r i o hace el h o m b r e , sino l o que hace con éxito. E l t r i u n 

fo en política, como en los negocios, depende de l a compren

sión de sus p r i n c i p i o s o "leyes", comprensión que h a n alcan

zado los hombres cuyas predicciones suenan a ciertas; l a fa l ta 

de comprensión es la causa d e l fracaso de aquellos cuyas pa

labras son hoy día u n a necedad. 

L o s Filósofos 

Si fuera verdad que l a p a l a b r a de algún m a l escritor aca

démico se encuentra en el fondo de esa política que acaba 

p o r forjarse en el foro públ ico , n o tengo p o r qué excusarme 

de estudiar l a visión o el enfoque de los filósofos. C o n fre

cuencia se acusa a los eruditos de v i v i r en torres de m a r f i l y 

de divorciarse de las real idades q u e los rodean. B a c o n d i jo 

en su O n t h e A d v a n c e m e n t of L e a r n i n g : " L o s filósofos hacen 

leyes imaginar ias para naciones imaginar ias , y sus discursos 

son c o m o estrellas que a l u m b r a n poco p o r estar m u y altas". 

S i n embargo, el académico de las universidades y colegios nor

teamericanos h a demostrado ser capaz de desenvolverse quizás 

más todavía que el h o m b r e públ ico. E l profesor B e r n a r d B r o -



F I I - i V I S I Ó N N O R T E A M E R I C A N A 21 

d i e h a escrito: " L o s estudiosos de l a c iencia polít ica h a n apren

d i d o m u c h o e n los últimos q u i n c e o veinte a ñ o s . . . H i t l e r y l a 

g u e r r a que nos trajo fueron u n a gran i n f l u e n c i a educat iva en 

cuanto a los temas de l a polít ica y el uso d e l poder ." 

L a trayectoria inte lectual de los eruditos y filósofos norte

americanos d e l siglo x x debe trazarse a l o largo de cuatro ca

m i n o s re lat ivamente dist intivos. D u r a n t e u n a fase, antes y 

d u r a n t e l a p r i m e r a G u e r r a M u n d i a l , los historiadores diplomá

ticos d is f rutaban casi de u n m o n o p o l i o v i r t u a l . E n lo que más 

descolló esta época fue en l a gran e x a c t i t u d histórica y l a de

v o t a dedicación a los cánones de l a historiografía. L o s histo

riadores cons ideraron como su p r i m e r deber abjurar de toda 

tentación a generalizar sus observaciones tajante e incondic io-

nadamente. S u único anhelo era presentar u n relato con to

dos sus detalles, y, a l a vez, con sencillez esencial. Este enfoque 

r iguroso, objet ivo y carente de u n espíritu generalizador, se 

h i z o a costa de r e n u n c i a r a todo cuanto s ignif icara u n a teoría 

de las relaciones internacionales. Más aún, se le criticó que 

n o daba a l a opinión públ ica hitos p a r a el e n t e n d i m i e n t o y l a 

acción. 

E n consecuencia, durante l a tregua entre las dos guerras, 

surgió u n a preocupación avasal ladora p o r descubrir los medios 

de estudiar e l presente i n m e d i a t o . E n l u g a r de las despreocu

padas y m u y especializadas técnicas de l a h i s t o r i a diplomática, 

nació lo q u e h a sido l l a m a d o el enfoque de los acontecimien

tos del día. T h e N e w Y o r k T i m e s fue l a " b i b l i a " p a r a estudiar 

las relaciones internacionales, y l a función d e l maestro, l a de 

i n t e r p r e t a r y e x p l i c a r l a i m p o r t a n c i a i n m e d i a t a de los aconte

cimientos d e l día. Este enfoque trajo consigo u n a racha de 

interés p o p u l a r q u e resultó, empero, p r e m a t u r o , ya que des

cansaba en c imientos débiles e inestables. E n efecto, esta 

versión d e l saber colocaba al maestro en el p a p e l de u n pontí

fice e h izo de los especialistas apenas algo más que abogados 

defensores. Esto d i o p o r resultado q u e el campo que p u d i e r a 

haberse e x p l o t a d o a base de los estudios anteriores de l a his

t o r i a diplomática quedara s i n tocar en g r a n parte, y que el 

estudio d e l presente se h i c i e r a s in l a ayuda de los p r i n c i p i o s 

ordenadores q u e p u d i e r o n haberse d e r i v a d o de l a experiencia 
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pasada. C a d a erudi to se convirt ió en e l portavoz de su p r o p i a 

m a r c a de legislación o de r e f o r m a i n t e r n a c i o n a l : unos discutían 

de m e m o r i a la d isyunt iva entre e l l i b r e c a m b i o y e l proteccio

nismo; otros, u n a re forma m o n e t a r i a i n t e r n a c i o n a l ; los de más 

allá nuevas formas y medios de transformar l a organización 

i n t e r n a c i o n a l . Pero n i n g u n o trataba de re lac ionar los proble

mas políticos de l a postguerra con las controversias de tiempos 

anteriores: haberlo hecho h u b i e r a sido ant icuado, y habría 

demostrado que el erudito n o se ceñía a su época. 

A u n líderes universi tar ios como el presidente W o o d r o w 

W i l s o n , prorrumpían en invectivas contra l a idea de usar los 

estudios sobre el Congreso de V i e n a como antecedente de l a 

C o n f e r e n c i a de Paz de París, según lo proponían los británicos. 

Se declaró fuera de o r d e n la l u z que T a y l l e r a n d o M e t t e r n i c h 

h u b i e r a n p o d i d o arrojar sobre la polít ica exterior. E l enfoque 

se convirt ió apenas en algo más que u n ejercicio d i a r i o a l pro

p o n e r y descartar cada grande o p e q u e ñ o p r o b l e m a m u n d i a l 

según se presentaba. Además, l a fa l ta de u n c imiento metodo

lógico p a r a estudiar esos sucesos c o n d u j o a u n a gran concep

ción estrafalaria de l o que los estudios internacionales debían 

comprender . T o d o l o extraño era pert inente, y en vano bus

caba u n o el p r i n c i p i o ordenador . 

Si a l g u n a filosofía d o m i n a n t e d i o durante esos años algún 

contenido a l enfoque de los sucesos del día, así como sentido 

y propósito a l a investigación, fueron el derecho y l a organi

zación internacionales. Este enfoque, que se i n i c i a poco des

pués de l a p r i m e r a G u e r r a M u n d i a l , ofreció a sus discípulos 

dos metas. L o s estudiantes i b a n a buscar los fines y los obje

tivos h a c i a los cuales tendería l a sociedad internac ional , y 

entonces, debían trabajar f ie lmente p a r a alcanzarlos. N o s i n 

razón, l a p r i m e r a cátedra de polít ica i n t e r n a c i o n a l , en l a U n i 

vers idad de Gales, se definió c o m o " e l estudio de esos proble

mas conexos del derecho y . . . l a ética que surgieron del pro

yecto de l a Sociedad de N a c i o n e s " . Val iéndose del catequismo 

de las ideas y de u n a información acerca de l a Sociedad, los 

estudiosos internacionales harían u n a acción educativa y trans

f o r m a d o r a . L o s críticos habr ían de decir sobre esta manera de 

pensar que en n ingún otro c a m p o los estudiosos se habían 
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dejado caut ivar hasta ese grado de emoción y de esperanzado 

pensamiento. 

O t r a tendencia, q u e había comenzado a asomarse e n los 

años i n m e d i a t a m e n t e anteriores a l a segunda G u e r r a M u n d i a l , 

se h izo p r o m i n e n t e a l c o n c l u i r ésta. E l estudio de l a polít ica 

i n t e r n a c i o n a l reemplazó el estudio de l a organización interna

c i o n a l como e l eje de las relaciones internacionales. Se enfo

c a r o n los problemas mundia les recurrentes, n o con l a m i r a de 

elogiarlos o condenarlos, s ino de comprenderlos. E l profesor 

G r a y s o n K i r k , presidente de l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y , d i j o en 

u n estudio p u b l i c a d o en 1947 bajo el p a t r o c i n i o d e l C o u n c i l o n 

F o r e i g n R e l a t i o n s , que en casi todo el país l a polít ica interna

c i o n a l era y a el campo central de estudio. L o s estudiosos, en 

l u g a r de e x a m i n a r l a estructura y organización de l a sociedad 

i n t e r n a c i o n a l , vo lv ían su atención hac ia las fuerzas y tenden

cias subyacentes que m o l d e a n y d a n f o r m a a l a conducta de 

los estados. 

L a intención era estudiar l a polít ica i n t e r n a c i o n a l en l a 

m i s m a f o r m a que l a polít ica i n t e r n a l o había s ido d u r a n t e 

casi u n a generación. D e l m i s m o m o d o que los estudiosos d e l 

gobierno y de l a polít ica de Estados U n i d o s h a b í a n avanzado 

d e l examen de l a constitución y de los estatutos fundamentales 

a la polít ica práctica y los grupos de presión, los estudios inter

nacionales empezaron a preocuparse acerca de las tendencias 

ocultas de l a polít ica i n t e r n a c i o n a l de los diferentes estados y 

de las formas y técnicas mediante las cuales l a polít ica n a 

c i o n a l de cada estado podía l legar a u n a transacción y u n ajus

te en el p l a n o i n t e r n a c i o n a l . E n lugar de p r i n c i p i a r con l a 

sociedad i n t e r n a c i o n a l , el nuevo sentido de investigación sub

rayaba el estudio de las metas y propósitos nacionales c o m o u n 

p u n t o de p a r t i d a lógico. Así como n a d i e imaginaría s iquiera 

p o r u n m o m e n t o que l a polít ica en el escenario i n t e r i o r es u n 

dato f i jo, s ino que h a de buscarse en el a c o m o d o de l a preten

sión encontrada de los part idos políticos y de los grupos de pre

sión, l a pol í t ica i n t e r n a c i o n a l , digamos d e n t r o de las N a c i o n e s 

U n i d a s , v i n o a ser estudiada como l a resultante de presiones y 

pretensiones de las naciones en e l escenario i n t e r n a c i o n a l . 

Puede definirse brevemente l a polít ica i n t e r n a c i o n a l c o m o el 
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estudio de las r ival idades entre los estados, y de las condiciones 

e instituciones que suavizan o exacerban esas relaciones. 

Este enfoque de las relaciones internacionales no es, p o r 

d e contado, producto de u n a sola cabeza n i s iquiera de u n a es

c u e l a , comparable , p o r ejemplo, a l a vienesa de teoría psico-

analít ica. N o está n ingún F r e u d a l centro, rodeado de críticos, 

intérpretes, glosadores y revisores. L a s publ icaciones como 

T h e A m e r i c a n P o l i t i c a l S c i e n c e R e v i e w , W o r l d P o l i t i c s y T h e 

R e v i e w of P o l i t i c s , h a n d a d o ocasión a que surjan especialistas, 

pero los mejores escritores aparecen dispersos en publ icaciones 

políticas y religiosas, populares y eruditas. H a de admit irse 

e l riesgo de reclamar p a r a determinados estudiosos u n a con

tr ibución especial y de e x c l u i r a otros que pueden ser igual

mente creadores y reflexivos. S i n embargo, debe decirse q u e 

unos cuantos h a n desempeñado u n p a p e l decisivo, a u n c u a n d o 

quizás no tanto como Keynes en l a economía o Clausewitz en 

l a estrategia m i l i t a r . Sus antecedentes sorprenden por sus d i 

ferencias. R e i n h o l d N i e b u h r es teólogo; otro, N i c h o l a s J . 

S p y k m a n , u n sabio que trabajó en esa oscura área donde las 

consideraciones geográficas y l a polít ica exterior chocan; y el 

ú l t imo, u n teórico de la política, H a n s J . M o r g e n t h a u . E l lazo 

q u e ata a este grupo es l a preocupación p o r u n estudio que i n 

c l u y a l a teoría y la práctica de l a polít ica in ternac ional . P o r su

puesto que otros se h a n p r e o c u p a d o p o r l a metodología o p o r 

los problemas concretos en este campo. U n o s cuantos pontí

fices y hombres experimentados, a los cuales me referiré des

pués , se las h a n entendido con las cuestiones fundamentales. 

S i n embargo, e l pequeño g r u p o que hemos s ingularizado se 

d i s t i n g u e p o r su atención a l p r o b l e m a super ior de preparar u n 

m a r c o general dentro d e l c u a l se enfoquen los problemas con

temporáneos. C a d a u n o de sus m i e m b r o s h a rechazado las 

c o m o d i d a d e s y tentaciones seductoras de u n a sabiduría que se 

d i v o r c i a de los ásperos y tenaces problemas a los que se en

f r e n t a n quienes trazan las líneas de u n a acción política. P o r 

e jemplo , puede decirse l o que estos hombres creen o h a n creído 

acerca de l a guerra fría, de los objetivos soviéticos o de l a 

organización i n t e r n a c i o n a l Es sorprendente que muchos de 

sus contemporáneos se m a n t e n g a n curiosamente callados res-
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pecto de los problemas actuales; quizás se deba esto a u n a 

reacción a l a reiteración inconsiderada con que antes se insistió 

e n los sucesos del día, o, más posiblemente, a que l a metodo

l o g í a abstracta resulta menos controvert ible en esta época de 

c o n f o r m i d a d . 

E l diplomático e h i s t o r i a d o r George F . K e n n a n h a l l a m a d o 

a R e i n h o l d N i e b u h r " e l padre de todos nosotros". L o s escritos 

d e más de cuarenta años de este notable teólogo suman más de 

1,500 artículos y reseñas de l ibros, y dieciséis volúmenes de i m 

p o r t a n c i a . E n u n campo que él l l a m a de esparcimiento, h a 

e d i t a d o u n torrente de comentarios sobre los problemas socia

les y políticos contemporáneos. E l filósofo polít ico J o h n H . 

H a l l o w e l l , de l a U n i v e r s i d a d de D u k e , capta superiormente l a 

c u a l i d a d esencial de l a contribución de N i e b u h r en las siguien

tes palabras: " P o r q u e 'suenan a verdad' , los análisis de l doctor 

N i e b u h r p r o d u c e n el i m p a c t o que h a hecho en las mentes mo

dernas. . . N o s atraen p o r q u e c o n f i r m a n lo que la h i s t o r i a y 

nuestra experiencia personal c o n f i r m a n . H a c e explícito lo que 

hasta entonces habíamos sido incapaces de ar t icular , pero 

q u e sentíamos ser l a v e r d a d . " N i e b u h r nos refiere que el 

desenvolv imiento g r a d u a l de sus ideas ocurrió, no tanto gra

cias a l estudio, s ino a l a presión de los acontecimientos m u n 

diales. Así como las hipótesis d e l h o m b r e de c iencia se ajus

t a n a los descubrimientos de la experiencia, los conceptos e 

ideas de N i e b u h r h a n i d o en consonancia con las lecciones de 

l a h i s tor ia contemporánea. M o r a l M a n a n d I m m o r a l S o c i e t y , 

escrito al p r i n c i p i a r l a década de los treintas, s ignif ica u n a 

admisión del hecho y l a experiencia , que lo o b l i g a a abando

n a r el absolutismo cr ist iano. N o s cuenta que antes de l a p r i 

m e r a G u e r r a M u n d i a l era " u n j o v e n que pretendía ser u n 

o p t i m i s t a sin caer en e l sent imenta l i smo"; a l c o n c l u i r aquél la 

y revelarse toda su tragedia, " m e había convert ido en u n rea

l ista esforzado en salvarse del escepticismo". L a v e r d a d es que, 

p o r encima y más allá de su caut ivadora h a b i l i d a d p a r a corre

g i r su opinión a l a vista de los acontecimientos, percibió con 

m u c h a anticipación l a c o n t i e n d a entre las filosofías d e l realis

m o y el idea l i smo, así como los peligros y los excesos de los 

dos puntos de vista 
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Quizás la contribución más importante de N i e b u h r a l a 

sustancia de l a polít ica i n t e r n a c i o n a l sean sus atrevidos, i m 

pertérritos ataques a las i lusiones más extendidas, como e l 

concepto erróneo de que las inst i tuciones transformarían l a 

sociedad i n t e r n a c i o n a l . E n el i n f o r m e de l a Comisión C o n s u l 

tora de Relaciones Exter iores d e l Consejo de Investigación de 

C i e n c i a s Sociales, el profesor S h o t w e l l h a b l a así: "surgen nue

vas formas q u e . . . modif icarán todas las relaciones de las n a 

ciones c iv i l izadas" . Otros v i e r o n el m i l e n i o en l a f i r m a d e l 

Pacto de París de 1928, donde se r e n u n c i a a la guerra. A u n 

cuando el idea l i smo de N i e b u h r culminó entre 1928 y 1935, 

idea l i smo cuya rápida decl inación inició l a G u e r r a de Et iopía , 

desde j u l i o de 1929, c u a n d o el Pacto de París entró en v i g o r , 

observó que dos de sus signatarios estaban v i o l a n d o sus p r i n 

cipios: C h i n a se había apoderado d e l F e r r o c a r r i l O r i e n t a l 

C h i n o , cosa que precipitó el ataque de las fuerzas soviéticas. 

N i e b u h r h a l u c h a d o tenazmente p o r recti f icar los errores re

sultantes de c o n f u n d i r las proclamas con l a política, los pro

cedimientos con l a política, l a f o r m a con las funciones y las 

promesas con l a práctica. 

Desde u n p r i n c i p i o declaró l a guerra a l a más funesta de 

todas las i lusiones, l a visión l i b e r a l d e l poder, de acuerdo 

c o n l a c u a l el poder o l a fuerza era u n arcaísmo, e l ú l t i m o 

vestigio de l a barbárica era f e u d a l pre- industr ia l . H a s t a u n a 

inte l igenc ia tan supremamente dotada como l a de l presidente 

W o o d r o w W i l s o n , a n h e l a b a l a desaparición del poder de l a 

escena i n t e r n a c i o n a l . N o así N i e b u h r , que se dedicó a obser

v a r como p l a n o de n i v e l de l a pol í t ica l a existencia del poder 

y sus conflictos, sus fuentes y modos de expresión, y los méto

dos p o r m e d i o de los cuales podría hacérseles concordar con 

las exigencias d e l orden. Encontró que en l a funesta concesión 

q u e l a ética hace a l a polít ica, l a coerción es u n i n s t r u m e n t o 

necesario de cohesión social , y a sea l a coerción de las protestas 

de G a n d h i contra l a v i o l e n c i a en su m a r c h a hac ia el m a r (para 

extraer l a sal d e l océano y contrarrestar así las injusticias d e l 

i m p u e s t o sobre l a sal), o l a coerción en l a v i o l e n c i a de l a gue

r r a entre patronos y obreros d u r a n t e las pr imeras décadas de 

este siglo. Además, descubrió que el poder n u n c a se contiene 
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sólo por u n acto v o l u n t a r i o de quienes lo detentan, s i n o 

creando frente a él otro que l o contrarreste. E l re inado de l a 

pol í t ica es u n a zona crepuscular donde l a ética y el poder se 

encuentran, y es en esta angust iada región en l a que N i e b u h r 

h a hecho sus embestidas más a fondo. N a d i e puede escr ib ir 

sobre estos problemas s in reconocer u n a deuda inmensa a esta 

m e n t e p r i v i l e g i a d a . O c u r r e que los problemas más arduos a 

los que él y sus sucesores se enfrentan, surgen en l a pol í t ica 

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

N i c h o l a s J . S p y k m a n , profesor que fue de Relaciones Inter

nacionales en l a U n i v e r s i d a d de Ya le , contribuyó tanto como 

c u a l q u i e r otro estudioso de su generación a c imentar el pen

samiento i n t e r n a c i o n a l en las realidades políticas. L l a m ó geo

polí t ica a su enfoque, y escribió: " E l hecho de que algunos 

escritores hayan desvirtuado el término geopolítica, n o basta 

p a r a condenar su método y contenido. Es, en r e a l i d a d , u n 

n o m b r e adecuado a u n t i p o de análisis y u n conjunto de datos 

q u e resultan indispensables p a r a l legar a decisiones inte l igen

tes en determinados aspectos de l a polít ica exter ior ." 6 Se sin

t ió obl igado a separarse de H a u s h o f e r y sus part idar ios , puesto 

q u e la defensa de u n a pol í t ica no es u n empeño científico, y 

fue aquí donde l a escuela a lemana se perdió. 

S p y k m a n v i o en l a geografía e l factor p r i m e r o que c o n d i 

c i o n a l a polít ica exterior, pero advirt ió que e l la n o podía 

e x p l i c a r todo, desde la cuarta sinfonía hasta l a cuarta d i m e n 

sión. E l p r o b l e m a de l a seguridad de u n estado l o define su 

situación en e l m u n d o y las relaciones que guarda con otros 

centros de poder, y, p a r a asegurar su posición, u n a nación 

tenía que hacer "de l a conservación y mejoramiento de su si

tuación de p o d e r . . . su p r i m e r objet ivo" . L a s incer idad de 

S p y k m a n fue tachada de "exceso de escepticismo" y de obsesión 

c o n l a r e a l p o l i t i k ; pero contestó: " . . . e l poder tiene m a l a fama 

y suele condenarse su u s o . . . " , añadiendo: " . . . existe u n a ten

dencia , sobre todo entre determinados l iberales y muchos de 

los que se l l a m a n a sí mismos idealistas, a creer que n o hay 

q u e hablar d e l poder en e l m u n d o i n t e r n a c i o n a l , excepto p a r a 

desaprobarlo m o r a l m e n t e " . S i n embargo, concluye: " L o s idea-
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les y las visiones políticos que no se apoyan en l a fuerza, 

parecen ayudar poco a sobreviv ir . " i 

L a o b r a más i m p o r t a n t e de S p y k m a n fue A m e r i c a n S t r a t e g y 

i n W o r l d P o l i t i c s , p u b l i c a d a en 1942. N o existe quizás en l a 

l i t e r a t u r a de la polít ica i n t e r n a c i o n a l otra en que se presenten 

con m a y o r sistema los argumentos en favor del "ais lamientis-

m o " y d e l internac ional i smo. S p y k m a n advirtió que los i n 

gredientes de estas dos ideas políticas tenían u n a p r o f u n d i d a d 

y u n a persistencia mayor de l o que en general se había su

puesto, sobre todo entre quienes creían que era más b i e n fácil 

i n c u l c a r l e a l p u e b l o norteamericano u n sentido internac iona

lista. Señaló, p o r ejemplo, que l a tesis de l a is lamiento tenía 

aspectos emocionales y estratégicos. E m o c i o n a l m e n t e , conmo

vía a l p u e b l o y a las fami l ias que, c o m o emigrantes, habían 

vuelto l a espalda a E u r o p a y querían o l v i d a r el V i e j o M u n d o . 

A h o r a que las guerras y conflictos del resto del m u n d o habían 

l legado a su patr ia , se refugiaban en la doctr ina consoladora 

de que y a no tenían p o r qué preocuparse de E u r o p a . E r a n , 

además, herederos de l a regla de conducta que p o r cerca de dos 

siglos se había a f i rmado como única política exterior norte

amer icana v iable . C u a n d o a l p r i n c i p i a r el siglo x i x l a G r a n 

Bretaña solicitó d e l N u e v o M u n d o que i n t e r v i n i e r a p a r a re

hacer el e q u i l i b r i o de poder en E u r o p a , cuando otra vez se 

solicitó de Estados U n i d o s que p a r t i c i p a r a en las dos conferen

cias de M a r r u e c o s y en l a de Berl ín, y u n a vez más en el debate 

acerca de l a Sociedad de Naciones , surgió l a controversia sobre 

si e l o r d e n y el e q u i l i b r i o de E u r o p a y A s i a eran u n interés 

v i t a l de Estados U n i d o s . L o s part idar ios del a is lamiento esta

ban dispuestos a a m p l i a r su concepto de u n a zona de defensa 

d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l hasta e l l i t o r a l de l C a r i b e , y a u n a todo 

el hemisfer io O c c i d e n t a l . Pero f lotan aún en el día de hoy 

los vestigios de l a psicología de l a Forta leza N o r t e a m e r i c a n a , 

como lo demuestran ciertas actitudes respecto a l a crisis en 

E u r o p a . 

L a v i r t u d y e l e q u i l i b r i o del enfoque de S y p k m a n reside 

en su comprensión de q u e e l fondo inte lec tua l en que descansa 

u n gran " b l o q u e " d e l pensamiento internac ional is ta , no era 

mejor que el de l a tesis de l a is lamiento. Sostuvo que en crisis 



F I I - i V I S I Ó N N O R T E A M E R I C A N A 29 

sucesivas, los internacional istas más acérrimos " h a n sido aque

l l o s que se i n s p i r a n en consideraciones idealistas. A l g u n o s fa

vorecían l a participación p o r q u e eran pro-británicos; otros, 

p o r q u e en u n período de guerra ideológica, los norteamerica

nos tenían u n a obligación m o r a l de apoyar a l p u e b l o cuya 

estructura social y polít ica más se asemejaba a la de ellos".® 

P e r o pocos expus ieron c o n c l a r i d a d el argumento de que l a 

p r i m e r a línea defensiva de Estados U n i d o s reside en l a conser

vac ión del e q u i l i b r i o d e l poder e n E u r o p a y en A s i a , n o i m 

p o r t a que l a segunda línea caiga en e l hemisferio O c c i d e n t a l . 

S y p k m a n avanzó a estocadas contra u n a verdadera hueste 

de doctrinas populares. E n 1942 sostenía: " E l nuevo o r d e n 

n o diferirá en l o f u n d a m e n t a l d e l ant iguo, y l a sociedad inter

n a c i o n a l seguirá f u n c i o n a n d o dentro de los mismos módulos 

de poder. Será u n m u n d o de polít ica basada en l a fuerza." 

H i z o esta advertencia a u n a nación ansiosa de l ibrarse de l a 

angust ia de l a polít ica exter ior: " U n e q u i l i b r i o de fuerzas 

inherentemente inestables, s iempre reemplazadas, siempre cam

biantes, no es, e n verdad, el m ó d u l o idea l de poder de l a so

c i e d a d i n t e r n a c i o n a l . S i b i e n podemos deplorar sus defectos, 

acertaremos en recordar que es u n elemento indispensable en 

u n orden i n t e r n a c i o n a l que se f u n d a en estados i n d e p e n d i e n 

tes." Y a l e x a m i n a r l a seguridad colectiva, acerca de l a cua l 

surgen n o r m a l m e n t e asuntos c o m o l a definición de agresión, 

u n a fuerza policíaca m u n d i a l y posiblemente u n gobierno m u n 

d i a l , enunció u n p r i n c i p i o más f u n d a m e n t a l : " c u a n d o . . . las 

presiones dejan de ser iguales, las fronteras se m u e v e n . E l 

p r o b l e m a de la seguridad colect iva es el p r o b l e m a de i g u a l a r 

esas presiones; y si no se resuelve, el fenómeno de l a expansión 

como tal seguirá presentándose". E n presencia de todo lo que 

se h a b l a acerca de u n b r a v o m u n d o nuevo, advirtió: " L a H i s 

t o r i a es testigo de l a constante reaparición de esas formas ex

pansivas y de los módulos de conf l icto , siempre recurrentes, 

q u e de ellas resul tan, y n o parece haber razón para suponer 

o esperar que esas pautas de conducta de los estados cambien o 

desaparezcan súbitamente." S i n embargo, esto n o s ignif ica p o r 

necesidad q u e l a pol í t ica exter ior de Estados U n i d o s tenga que 

ser esclava d e l pasado " E l cr i ter io de u n a polít ica sensata es 
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l a i n c o n f o r m i d a d c o n el pasado, pero, a l m i s m o t i e m p o , su 

v i a b i l i d a d práctica actual . L a guía p a r a u n p r o g r a m a de ac

ción h a de ser, no l a experiencia de casos selectos, s ino l a 

exper iencia histórica general de Estados U n i d o s . " 8 

V a l e l a pena a l u d i r a todo esto, al menos p o r dos razones. 

P r i m e r a , el nuevo enfoque de las relaciones internacionales , 

f u n d a d o en la exper iencia general de los estados, es el que 

se acepta hoy día con m a y o r general idad en el estudio de l a 

pol í t ica i n t e r n a c i o n a l . Más i m p o r t a n t e parece todavía que esas 

bases, e n las cuales se apoya e l pensamiento de S p y k m a n , fue

r o n las que le p e r m i t i e r o n prever el futuro. P o r ejemplo, en 

la época de buena disposición hac ia los rusos, escribió: " U n 

estado ruso desde los U r a l e s hasta el M a r del N o r t e n o puede 

ser u n a gran mejoría sobre u n estado alemán desde e l M a r d e l 

N o r t e hasta los U r a l e s . " Más atrevida todavía fue esta afir

mación, hecha durante l a segunda G u e r r a M u n d i a l : " E n el 

curso de u n a generación hemos acudido dos veces en ayuda de 

l a G r a n Bretaña p a r a que esa pequeña isla, apenas separada 

de l a costa, n o tuviera que hacer frente a u n solo estado gi

gantesco que d o m i n a r a l a costa opuesta del continente. S i se 

h a de conservar el f u t u r o e q u i l i b r i o del poder en el E x t r e m o 

O r i e n t e . . . , Estados U n i d o s tendrá que adoptar u n a polít ica 

protectora semejante con J a p ó n . " Y en m e d i o de u n a era de 

cálidas relaciones chino-americanas, él v io en u n a C h i n a de 450 

m i l l o n e s de gentes, m o d e r n a , v i v i f i c a d a y m i l i t a r i z a d a , " u n a 

amenaza n o sólo p a r a Japón, sino también p a r a las potencias 

o c c i d e n t a l e s . . . " . T a m p o c o consoló a quienes deseaban l a des

trucción total d e l poder alemán, deseo que hemos acabado p o r 

lamentar . E n u n a aseveración — c a l i f i c a d a p o r u n crítico de 

l a conclusión i m a g i n a b l e más s o r p r e n d e n t e — S p y k m a n insis

tió: " E s i n d u d a b l e que el actual esfuerzo m i l i t a r se endereza 

a destruir a H i t l e r y a l P a r t i d o Nacional-Socia l is ta , pero esto 

n o supone p o r necesidad q u e busque l a destrucción de A l e m a 

n i a como potenc ia m i l i t a r . " 1 0 Y coloca estas predicciones den

tro de u n m a r c o n a c i o n a l a l agregar que el encanto de l a 

polít ica d e l poder r a d i c a en que u n o n o necesita hastiarse de 

sus amigos P o r tanto en S p y k m a n se encuentra p o r lo menos 

u n toque de esa c u a l i d a d de profesía polít ica que se h e r m a n a 
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c o n las de otros de l a civil ización occidental que v i e r o n e l 

f u t u r o a l a luz de u n a concepción más general acerca d e l 

h o m b r e y l a política. 

P a r a terminar , acudimos a otro erudito que, en el más l ibe

r a l sentido inte lectual , contr ibuyó a l a cimentación de l a polí

t i c a in ternac ional , a H a n s J . Mórgenthau, director del C e n t r o 

d e Estudios de l a Pol í t ica E x t e r i o r N o r t e a m e r i c a n a de l a U n i 

vers idad de Chicago. C o m o pertenece a u n a generación poste

r i o r a los que he m e n c i o n a d o antes, es más difícil apreciar 

su contribución, además de hal larnos demasiado próximos a su 

o b r a para hacerle just ic ia . Pocos, o n i n g u n o de sus contempo

ráneos, h a n elaborado su filosofía c o n i g u a l fuerza, derechura 

y c l a r i d a d . M ó r g e n t h a u se d a cuenta cabal de l d i l e m a m o r a l 

a l que se enfrenta el estudioso de los problemas sociales p o r 

ser a l mismo t iempo juez y parte en l a escena social. A l pasar 

p o r esa experiencia, M ó r g e n t h a u h a demostrado u n v a l o r m o r a l 

s i n r i v a l . H a e l u d i d o l a tendencia p o p u l a r , l a solución fácil, 

l a i n o c u a b a n a l i d a d . S i hemos de c i tar a l decano de H a r v a r d , 

M c G e o r g e B u n d y , M ó r g e n t h a u " a d m i t e a todos los que l l e g a n " 

e n u n debate c o n t i n u o sobre l a natura leza d e l h o m b r e , de l a 

pol í t ica y de los p r i n c i p i o s de l a polít ica exterior. P o r el 

v a l o r y l a c l a r i d a d que d i s t i n g u e n su obra , quienes rebaten sus 

o p i n i o n e s h a n p o d i d o volver a p e r c i b i r los puntos que desea

b a n discut ir c o n él. L a v e r d a d es que m u c h a de l a l i t e r a t u r a 

sobre política i n t e r n a c i o n a l de los últimos años es diálogo, 

expl íc i to o no, entre " M ó r g e n t h a u y sus críticos", como se 

l lamó u n debate h a b i d o en 1955 durante l a reunión a n u a l de 

l a Asociación N o r t e a m e r i c a n a de Cienc ias Políticas. 

Puede ser út i l el revisar rápidamente los rasgos más salien

tes de su filosofía. E l p r i m e r documento importa nt e en que 

expresó su filosofía es S c i e n t i f i c M a n v e n u s P o w e r P o l i t i c s 

(1946). Se h a n p u b l i c a d o otros estudios sobre el tema de l a 

" c i e n c i a no puede salvarnos", pero pocos, o n i n g u n o , h a n afian

zado con tanto éxito el i m p o r t a n t e p r o b l e m a de l a existencia 

social de l h o m b r e . P o r u n lado, M ó r g e n t h a u objeta l a o p i 

nión d o m i n a n t e de que puede estudiarse la conducta polít ica 

p o r la s imple adopción de los métodos empleados en las cien

cias naturales R e v i s a el método científico v demuestra oue l a 
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concepción de l a c iencia a l a que las ciencias sociales tratan, 

de i m i t a r , l a r e p u d i a n los científicos actuales, p o r q u e l a 

ciencia m o d e r n a ta l como l a consideran hombres como E d -

d i n g t o n y Jeans, es u n a c iencia i n d e t e r m i n a d a que conside

r a las contingencias y accidentes del m u n d o n a t u r a l . P o r 

tanto, e l que se i m p o n g a a las incert idumbres de l a polít ica 

un* m u n d o r a c i o n a l y predecible , es tan dudoso en el c a m p o 

social como l a premisa para le la lo es en el físico. 

P o r otro lado, M o r g e n t h a u postula u n a sociología de l a 

política en que se rebaten y se descartan los absolutos morales, 

y las soluciones avasalladoras. L o s hombres que se meten en 

l a polít ica buscan e l poder y antagonizan con otros empeña

dos en l a m i s m a tarea. U t i l i z a n justificaciones morales p a r a 

velar sus aspiraciones, y así s u b l i m a r y avivar l a l u c h a . Las. 

instituciones constitucionales y ciertas normas de general acep

tación l i m i t a n los conflictos internos o nacionales; y quienes 

fracasan hoy, p u e d e n tener éxito mañana. E n l a sociedad i n 

ternac ional son mayores la i n c e r t i d u m b r e , el desorden y e l 

confl icto irrestr icto. E n los t iempos anteriores a l a segunda 

G u e r r a M u n d i a l , naciones como Checos lovaquia , Et iopía o 

F r a n c i a , tenían poca seguridad de que sus intereses fueran pro

tegidos y conservados; en el día de hoy, E g i p t o e Israel, y hasta. 

G r a n Bretaña y F r a n c i a , están frente a l m i s m o p r o b l e m a . E n 

consecuencia, l a b r u t a l i d a d y las r ival idades de las naciones-

egoístas —egoístas p o r q u e su supervivencia p e l i g r a — c o n f u n 

den a los racionalistas y reformadores que se empeñan en el i 

m i n a r las r iva l idades de poder entre los estados p o r m e d i o d e l 

l i b r e c a m b i o universa l , las sanciones internacionales y el des

arme m u n d i a l . 

Si S c i e n t i f i c M a n ofreció u n p l a n o para levantar u n a teoría 

sistemática de l a polít ica m u n d i a l , entonces P o l i t i c s A m o n g 

N a t i o n s (1948) nos dió e l edi f ic io completo. Este l i b r o fue e l 

resultado de veinte años de reflexión y estudio; según p a l a 

bras del autor , emprendió u n ataque f r o n t a l contra " l a f o r m a 

en que l a falsa concepción de l a polít ica exterior, a p l i c a d a 

p o r las democracias occidentales, conducía inevi tablemente a 

l a amenaza y a l a r e a l i d a d d e l tota l i tar ismo y l a g u e r r a " . 1 1 

E l l i b r o quería postu lar sobre todo er l a f o r m a en que l o 
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h i z o la segunda y la tercera ediciones (1954, 1960), u n a teoría 

rea l is ta de la política i n t e r n a c i o n a l . Intenta p r o p o r c i o n a r a l 

estudioso de l a ciencia polít ica u n p u n t o focal que diferencie 

sus investigaciones de las de l economista, el abogado o el mo

ra l i s ta . Se p r o p u s i e r o n a l estudiante de la política interna

c i o n a l como conceptos ordenadores el interés y el poder. C o m o 

e jemplo del enfoque.pecul iar de este tratamiento, M o r g c n t h a u 

c i t a este hecho histórico: 

L a Unión Soviética atacó en 1939 a Finlandia . Esta conducta 

obligó a Francia y a la G r a n Bretaña a enfrentarse con dos proble

mas" uno legal y otro político. ¿Violaba esa acción el Pacto de la 

Sociedad de Naciones, y si lo violaba, cuáles eran las medidas que 

Francia y G r a n Bretaña podían tomar para contrarrestarla? L a 

cuestión legal podía fácilmente ser contestada por la afirmativa, pues 

era evidente que la Unión Soviética había hecho lo que el Pacto 

prohibía. L a respuesta a la cuestión política dependía, primero, de 

la forma en que la acción de R u s i a había afectado los intereses 

de Francia y de la G r a n Bretaña; segundo, de la distribución de 

poder existente entre Francia y G r a n Bretaña, por un lado, y entre 

la Unión Soviética y otras naciones potencialmente hostiles, sobre 

todo Alemania, por el otro; y tercero, de la influencia que las me

didas para contrarrestar la acción pudieran tener sobre los intereses 

de Francia y G r a n Bretaña y la futura distribución del poder. Fran

cia y G r a n Bretaña, como los miembros salientes de la Sociedad de 

Naciones, se encargaron de que la Unión Soviética fuera expulsada 

de ella, y lo único que les impidió unirse a F i n l a n d i a en la guerra 

contra la Unión Soviética fue la negativa de Suecia a permit ir que 

sus tropas pasaran por territorio sueco al dirigirse a Finlandia . Si 

esta negativa no las hubiera salvado, Francia y G r a n Bretaña se h u 

bieran visto al poco en guerra con la Unión Soviética y Alemania 

al mismo tiempo.12 

E l legalista, frente a este p r o b l e m a , s u b o r d i n a otras consi

deraciones al derecho. E l estudioso de l a c iencia política, pre

o c u p a d o con otra n o r m a de conducta , t iene que s u b o r d i n a r 

todos los aspectos a l a convenienc ia y a l poder. N i aquél n i 

éste suponen q u e l a suya es l a única verdad; pero cada u n o de 

el los trata de c o m p r e n d e r u n asunto ordenándolo en la f o r m a 

q u e le parece más pert inente. Ese e jemplo va m u y lejos en 

c u a n t o a p r o p o r c i o n a r el patrón inte lec tua l más a p r o p i a d o p a r a 

enfocar el semi-anárquico o r d e n i n t e r n a c i o n a l . 
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M o r g e n t h a u trata de apl icar este concepto general de las re

laciones internacionales a l a política exter ior norteamericana. 

Su l i b r o I n Déjense o j i h e N a t i o n a l I n t e r e s t (1950) es u n en

sayo p a r a demostrar que toda política exter ior fel iz debe fun

darse en el concepto r a c i o n a l de la conveniencia n a c i o n a l . L o s 

escritos de M o r g e n t h a u sobre política exter ior están disemi

nados en las publ icac iones de l a ú l t ima década, de m o d o que 

el interesado en ver cómo a p l i c a su. teoría en l a práctica tiene 

que consultar u n b u e n número de fuentes.* 

L o s Pontífices 

L o s univers i tar ios no fueron los únicos que t ransformaron 

el pensamiento norteamericano en cuanto a l a polít ica exterior. 

H a y q u e conceder a los pontífices y a los periodistas, p o r l o 

menos, u n r e c o n o c i m i e n t o y u n a r e s p o n s a b i l i d a d iguales. L o s 

universi tar ios anal izan, s intetizan y sistematizan los hábitos y 

las ideas de su of ic io p a r a crear sistemas coherentes, l lámense 

leyes de l a economía polít ica o p r i n c i p i o s de l a polít ica. L o s 

periodistas, con m u y escasas excepciones, están demasiado ocu

pados p a r a f o r m u l a r sus convicciones, pero a veces poseen l o 

que L o r d Bryce l l a m a b a " e l arte de cogerlas a l v u e l o " , o l a 

m a ñ a de sacar ventaja "de pequeños i n d i c i o s , c o m o el m a r i n o 

viejo descubre, antes que el h o m b r e de t ierra, las señales de 

u n a t o r m e n t a " . 1 8 Y u n h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o puede acomo

d a r esas impresiones inquis i t ivas en u n cuadro más general. 

C o m o es de suponer, entre los observadores contemporá

neos más destacados se cuenta W a l t e r L i p p m a n , q u i e n duran

te casi toda l a p r i m e r a m i t a d d e l siglo x x h a sido la conciencia 

i n t e l e c t u a l de quienes trazan l a política norteamericana, acu

sándolos en cuanto se apartan de los p r i n c i p i o s elementales de 

l a polít ica exterior . A y u d a n t e d e l secretario de l a G u e r r a 

N e w t o n D . B a k e r , y secretario de Investigación, que redactó e 

interpretó los Catorce Puntos de W i l s o n , consejero frecuente 

de presidentes y diplomáticos, L i p p m a n h a tenido u n a carrera 

i n t e l e c t u a l larga, r i c a y var iada. 

• Veinte y cuatro de ellos han sido publicados en u n l ibro: D i l e m m a s 

o f P o l i t i c s , por la Univers idad de Chicago (1958). 
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D u r a n t e l a p r i m e r a G u e r r a M u n d i a l escribió protestando 

c o n t r a l a i n g e n u i d a d de los programas de paz de Inglaterra y 
Estados U n i d o s : los creía hi jos de l a desesperación y l a an

gust ia , y víctimas de l a i lusión de que l a solución a los pro

blemas de E u r o p a podía encontrarse postulando s implemente 

l o contrar io a las fuerzas q u e despedazaban a l a sociedad. 

L i p p m a n , sobre todo en sus primeros escritos, t i tubeaba 

más que los filósofos antes mencionados a l generalizar acerca 

de l a naturaleza h u m a n a . Se d a b a cuenta de que a l soldado en 

g u e r r a se le exige todo, hasta l a v i d a , a c a m b i o de pagársele 

t a n sólo u n dólar d i a r i o . N o hay q u i e n se imagine q u e 

p u d i e r a ser mejor soldado gracias a estímulos económicos. 

A q u í desaparece el m o t i v o económico como factor de l a na

turaleza h u m a n a . Pero existe también el negociante, q u e pes

c a u n contrato en t iempos de guerra y recibe u n a m u y hermosa 

ganancia , b i e n super ior a sus costos. Pocos se atreverían a 

sostener que su producción de munic iones sería i g u a l si se le 

restara el i n c e n t i v o económico. E l código patriótico supone 

u n a naturaleza h u m a n a , y el código m e r c a n t i l otra. Según 

palabras de L i p p m a n : 

Ésta es una de las razones por las cuales resulta peligroso ge

neralizar acerca de la naturaleza humana. U n padre amante puede 

ser un patrón áspero, un ardiente reformador munic ipa l y u n rapaz 

patriotero en e l extranjero. Su v ida de famil ia , su carrera de nego

ciante, su política interior y la exterior descansan en diferentes 

versiones de lo que son los otros y de cómo debe él actuar. l* 

F a l t a b a que L i p p m a n demostrara en sus escritos posterio

res que, a despecho de l a i n m e n s a v a r i e d a d de códigos de 

c o n d u c t a y c o m p o r t a m i e n t o que esas acciones evocaban, exis

tían, s in embargo, algunos impulsos comunes, tales como l a 

ambic ión del poder y el agradecimiento, que les daban sen

t ido . 

S i n embargo, su penetración en l a naturaleza h u m a n a , si 

b i e n sugestiva, n o era convincente, p o r q u e este campo tan 

vasto cae más b i e n en el d o m i n i o d e l filósofo político. L i p 

p m a n n o h a desarrol lado u n pensamiento sistemático y com

prensivo; no h a hecho sino a b r i r unos cuantos surcos, pero 
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han sido anchos y profundos. U n o de ellos se presenta en el 

terreno de l a d i p l o m a c i a , su naturaleza, sus exigencias, sus 

reglas y problemas. A l g u n o s críticos a t r i b u y e n a L i p p m a n u n 

concepto demasiado estrafalario de l a función y las p o s i b i l i 

dades de l a d i p l o m a c i a ; lo tachan de p a r c i a l en favor de l a 

negociación como al ternat iva de l a guerra. S i n embargo, en 

u n a c u l t u r a constantemente tentada a emplear casi c u a l q u i e r a 

otro recurso en vez de l a negociación, L i p p m a n reconocería 

sin d u d a que ésta h a resistido en u n a gran m e d i d a l a prueba 

del t iempo. L o s norteamericanos, más que otros grupos na

cionales, h a n visto con ojo avinagrado l a tradición diplomá

tica. L i p p m a n , tal vez más que ningún otro filósofo o pontí

fice, se h a opuesto a l a tendencia d o m i n a n t e . D e su p l u m a 

h a n f l u i d o constantemente ideas sobre l a d i p l o m a c i a satura

das p o r l a exper iencia y maduradas p o r el t iempo. A p r i n c i 

pios de 1915 escribió: " T o d o este asunto de hacer trampas 

para lograr u n a posición parece tan tonto a p r i m e r a vista, 

que muchos l iberales consideran l a d i p l o m a c i a como u n hí

b r i d o de conspiración siniestra y vacua et iqueta ." S i n embar

go, los l iberales o l v i d a n que son reales las cosas que le v a n a 

u n o en l a d i p l o m a c i a , sean bases estratégicas, al iados de con

fianza o i n f l u e n c i a en áreas emergentes. L o que convierte u n 

t e r r i t o r i o en p r o b l e m a diplomático es l a combinación de re

cursos naturales, bajos salarios, mercados, desamparo y go

b i e r n o c o r r o m p i d o e inepto. Otras naciones pelearán p o r él y 

tratarán de organizar lo para el futuro . E n 1945, el p r o b l e m a 

n o era y a l u c h a r p o r d o m i n a r las áreas subdesarrolladas, s ino 

asociarse a las nuevas nacional idades. A l repasar los proble

mas q u e h a n p lagado el m u n d o sit iado de l a postguerra, sor

prende l a ins idenc ia de ellos en áreas poco desarrolladas: 

C o r e a , I n d o c h i n a , S i r i a , E g i p t o , Indonesia e Irán. 

L i p p m a n está convencido de que l a negociación es la esen

c i a de l a d i p l o m a c i a , y que l a tragedia de nuestro t iempo es 

l a c o n j u r a de u n a m u l t i t u d de fuerzas que hacen las negocia

ciones i n f i n i t a m e n t e más difíciles. H o y día, todo documento 

o nota diplomática h a de prepararse pensando en su p u b l i c a 

ción, y el negociador debe considerar n o sólo l o que él dice, 

s ino también l o que l a gente creerá que d i j o y la reacción que 
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producirá en el la esa creencia. L a i n c e r t i d u m b r e acerca del 

apoyo con que pueden contar, constriñe a los delegados y ple

nipotenciar ios , y en el caso de los de Estados U n i d o s , se añade 

e l hostigamiento del públ ico. U n a tara verdadera pesa sobre 

los representantes de países democráticos cuando negocian con 

representantes que gozan de la a u t o r i d a d completa de u n 

estado total i tario. 

E l p r o b l e m a se agrava todavía cuando u n a democracia su

j e t a del iberadamente a sus líderes, y sobre todo al jefe d e l 

p o d e r ejecutivo, a restricciones que los para l izan. " N u e s t r a 

exper ienc ia histórica en tiempos ele crisis debiera habernos 

demostrado que esperamos que al rec lutar u n ejército o prepa

rarnos para u n a l u c h a m u n d i a l , u n L i n c o l n , u n W i l s o n o u n 

F r a n k l i n Roosevelt harán mejor lo que necesitábamos s in de

cir les cómo debían hacerlo. Preferimos 'confiar en el Presi

dente' a convocar a l Congreso en l a crisis de l L u s i t a n i a , y h a 

o c u r r i d o i g u a l siempre que l a i n t r i n c a d a obligación de hacer 

l a guerra o l a paz h a demostrado plenamente que la f l e x i b i 

l i d a d de u n a cabeza es super ior a l a i n e r c i a de muchas." L o s 

norteamericanos jamás q u i s i e r o n a t r i b u i r l e a u n solo h o m b r e 

tanta i m p o r t a n c i a ; siempre h a n creído que existía u n c o n t r o l 

democrático de la polít ica exterior, pero de poco t iempo a esta 

parte h a n confiado m u c h o en el Ejecut ivo . 

E n 1955 n o estaba m u y seguro de l a aceptación de sus p r i n 

cipios. H a b l a de l a enfermedad de los estados democráticos y 

hace advertencias sobre l a parálisis de los gobiernos. Descubrió 

q u e u n o de los orígenes del creciente desorden en la sociedad 

O c c i d e n t a l era la usurpación g r a d u a l que hacían las legisla

turas de las facultades del poder ejecutivo. Las democracias 

s i n directores reaccionan ante los acontecimientos, pero no los 

d o m i n a n , y de nada sirve "pensar m a l de los políticos y h a b l a r 

c o n a l iento entrecortado de los electores. N o debe c ircundar

se con halo d i v i n o a l p u e b l o , como antes no debieron serlo los 

reyes" . 1 5 E n el siglo x x h a o c u r r i d o u n desbarajuste f u n c i o n a l 

e n las relaciones del p u e b l o con el gobierno: " E l p u e b l o h a 

a d q u i r i d o u n poder cuyo ejercicio es incapaz de hacer, y los 

gobiernos a los q u e elige h a n p e r d i d o facultades que tendrán 

a u e recuperar si h a n de gobernar " 1 0 N u e s t r a catástrofe histó-
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r i c a es ésa, y quizá sea e l la l a causa p r i n c i p a l de l a f a l l a 

a larmante de las democracias l iberales p a r a enfrentarse a las 

ásperas realidades de este siglo, así como de u n a i n f l u e n c i a y 
u n a conf ianza en sí mismas en decadencia. L i p p m a n parece en 

los úl t imos años menos o p t i m i s t a sobre l a p o s i b i l i d a d de con

trar iar esta tendencia. Se había p r o c l a m a d o que el gobierno 

p o p u l a r era el mensajero de l a paz; en vez de esto, m e d i o m u n 

do parece ahora negar o desesperar de l a democracia. L a s 

asambleas populares, nacionales o internacionales, recorren l a 

gama de l a apatía a l a pasión belicosa. A veces, parecen pro-

féticas las palabras del L e v i a t h a n de H o b b e s : " P o r q u e las pa

siones de los hombres, que dispersas parecen moderadas, como 

el ca lor en u n a brasa, juntas son c o m o muchas brasas que se 

i n f l a m a n unas a otras, sobre todo c u a n d o se i n f l a m a n unas a 

otras c o n discursos." L i p p m a n h a recapacitado sobre estos 

sucesos a l p r o p o n e r su filosofía en más de veinte volúmenes. 

N o encuentra s ino u n a respuesta, si b i e n p r o v i s i o n a l , que se 

basa en el aforismo de Jefferson: " e l p u e b l o n o es capaz de 

ejercer p o r sí m i s m o l a r a m a del poder ejecutivo, a u n cuando 

l o es p a r a designar a l a persona que h a de ejercerlo". T o m á n 

d o l o c o m o u n p u n t o de p a r t i d a b u r d o , L i p p m a n h a l l a los 

verdaderos límites de l poder del p u e b l o en su capacidad de 

otorgar o retener consentimiento: "consent imiento p a r a lo que 

el g o b i e r n o le p ide , le p r o p o n e y hace a l d i r i g i r sus asuntos. 

E l p u e b l o puede elegir el gobierno, puede c a m b i a r l o , aprobar 

o desaprobar su actuación; pero n o puede a d m i n i s t r a r el go

b i e r n o " , y, sobre todo, las relaciones exteriores. 

Y o n o sé si otros prominentes escritores o pontífices, como 

James R e s t o n , los hermanos A l s o p , E r i c Sevareid o E d w a r d 

R . M u r r o w , aceptarían esta interpretación de la organización 

de Estados U n i d o s . Sospecho que ellos conceden mayor i m 

p o r t a n c i a a las facultades del congreso. S i n embargo, de u n a 

m a n e r a más general, ellos, como L i p p m a n , h a n ejercido u n a i n 

f luenc ia apreciable en m o l d e a r l a op in ión acerca de la po

lítica i n t e r n a c i o n a l . Reston, s i n tratar de estructurar d e l 

todo u n a teoría, h a c o n t r i b u i d o más a estimar las fuerzas na

cionales e internacionales que d e t e r m i n a n l a polít ica exterior. 

E n sus despachos periodísticos se h a l l a el esquema de u n a 
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v is ión más a m p l i a acerca de l a naturaleza de l a política m u n 

d i a l . Descubre las mismas aprehensiones de L i p p m a n , Spyk 

m a n o M o r g e n t h a u acerca de las declaraciones públicas c o m o 

sustitutos de u n a polít ica concreta, o de los debates de p r o p a 

g a n d a en l u g a r de las negociaciones, así como el o l v i d o de los 

intereses vitales de l a nación. Sea que se considere a sí m i s m o 

c o m o u n exponente d e l p u n t o de vista de l a polít ica interna

c i o n a l , la v e r d a d es que h a c o n t r i b u i d o tanto como cua lquiera 

o t r o norteamericano p a r a i n d u c i r a sus conciudadanos a pen

sar acerca de las realidades de l a polít ica exterior tal y como 

s o n hoy día. 

L o s q u e P r o y e c t a n l a Política 

F i n a l m e n t e , a l trazar l a evolución del pensamiento norte

a m e r i c a n o sobre l a polít ica exterior , n o es posible pasar p o r 

a l t o el p a p e l de ese notable g r u p o de hombres que formó e l 

P e r s o n a l de Planeación Polít ica en sus p r i m e r o s y más activos 

años. C r e a d o en 1947 p o r el general M a r s h a l l , como p r i m e r a 

o f i c i n a autor izada del D e p a r t a m e n t o de Estado p a r a hacerse 

cargo de estudiar problemas desde e l p u n t o de vista del interés 

t o t a l de Estados U n i d o s , h a legado u n cuerpo d o c t r i n a r i o q u e 

fortalece l a corriente p r i n c i p a l d e l pensamiento académico so

b r e la polít ica m u n d i a l y l a ampl ía con nuevas dimensiones 

propias . 

L a s obras de George F. K e n n a n , P a u l H . N i t z e , L o u i s J . 

H a l l e , C . B . M a r s h a l l y D o r o t h y Fosdick , l l e v a n consigo el pres

t i g i o y l a a u t o r i d a d d e l pract icante a q u i e n n o puede hacerse a 

u n lado fácilmente como u n tejedor de teorías refugiado en el 

santuar io d e l claustro académico. L a s escribieron hombres 

y mujeres q u e h a n estado en l a l ínea de fuego. Este grupo s in

t ió desde el p r i n c i p i o l a necesidad de " u n cuerpo d o c t r i n a r i o 

susceptible de apl icación", y trató de crear u n a "base teórica 

q u e afianzara el manejo de nuestras relaciones exteriores". A 

continuación, destacándose d e l trasfondo de estos p r i n c i p i o s , 

i n t e n t a r o n apreciar tanto los sucesos d e l día como los concep

tos dominantes que habían g u i a d o a los estadistas de las re

cientes décadas. Así , el Personal de Planeación Polít ica creó 



40 K E N N E T H W . T H O M P S O N F I I - I 

u n enfoque p r o p i o de las desconcertantes y tenaces compl ica

ciones de la política exterior, basada en ciertos elementos 

comunes que se deslizan como h i l o conductor a través de las 

o p i n i o n e s indiv iduales de este talentoso grupo. E n mis lectu

ras descubrí p o r l o menos cuatro que l l a m a r o n m i atención. 

E l p r i m e r elemento común es de u n a naturaleza esencial

mente negativa. Descansa en la proposición de que no existen, 

o hay pocos absolutos en l a política in ternac ional . L o r d 

A c t o n advertía ya: " U n p r i n c i p i o absoluto es tan absurdo como 

el poder absoluto"; de allí su consejo: " C u a n d o adviertas u n a 

verdad, busca la verdad e q u i l i b r a d o r a . " Su filosofía resulta 

s ingularmente a p r o p i a d a a l a política exterior, porque cuando 

nuestros diplomáticos y estadistas están tratando con u n país 

extranjero, su papel es, cuando m u c h o , m a r g i n a l . P u e d e n 

ayudar o a n i m a r tendencias latentes que existen en terr i tor io 

extranjero, pero l levarlas a su término toca a quienes son los 

responsables más cercanos de los asuntos del otro país. P o r 

demás está decir que esto choca con ciertos sentimientos funda

mentales de los norteamericanos. Es m u y tentador p r o c l a m a r 

que este acongojado m u n d o podría l ibrarse de todos sus con

flictos tan sólo con que los pueblos adoptaran p o r d o q u i e r a las 

inst i tuciones políticas que h a n sido forjadas en el fuego de l a 

exper ienc ia n a c i o n a l de ellos: " L a tesis w i l s o n i a n a fue. . . que, 

desde e l momento en que el m u n d o no d a b a ya seguridades a 

la democracia norteamericana, el p u e b l o de Estados U n i d o s 

estaba l l a m a d o a hacer u n a cruzada que h i c i e r a del m u n d o 

u n l u g a r seguro para l a democracia norteamericana. P a r a 

conseguir lo, los p r i n c i p i o s de ésta debían ser hechos universa

les en el m u n d o . " 1 7 

Pero no existe en absoluto u n estado que sea el mejor para 

todos los pueblos. Debemos recordar las palabras de D e Toc¬

q u e v i l l e acerca de Estados U n i d o s , escritas en 1831: " M i e n t r a s 

más veo este país, tanto más m e siento penetrado de esta ver

d a d : no existe nada absoluto en el va lor teórico de las ins

t i tuciones políticas, y casi s iempre su eficacia depende de 

las circunstancias originales y de condiciones sociales de l pue

b l o a l cua l se a p l i c a n . " L a s formas en que los pueblos avan

zan h a c i a tipos de gobierno más i lustrados constituye el más 
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h o n d o proceso de la v i d a n a c i o n a l . Esto l i m i t a las acciones 

e n l a jurisdicción de otro estado. L a creencia en l a o m n i p o 

tencia de Estados U n i d o s es apenas u n a muestra de la lasti

mosa tendencia de muchos norteamericanos a pensar en abso

lutos. Según las palabras de M a r s h a l l : " N o s olvidamos de que 

las otras naciones no son furgones que pueda desviar de u n 

l a d o p a r a el otro una locomotora norteamericana; o lv idamos 

q u e la sola legislación no puede asegurar el éxi to del logro; 

o l v i d a m o s que en nuestros tiempos la v i c t o r i a no es paz, s ino 

únicamente u n preventivo de l a derrota, y, sobre todo, nos 

i n c l i n a m o s a o l v i d a r que l a única cer t idumbre en los asuntos 

h u m a n o s es la i n c e r t i d u m b r e , y que los proyectos y la política 

deben ser hacederos y f lexibles." Los m i e m b r o s del grupo se 

u n e n p a r a protestar p o r esos errores y advert ir , según las pala

bras de K e n n a n : "Debemos ser jardineros y n o mecánicos en 

e l t ratamiento de los asuntos m u n d i a l e s . " 

U n segundo elemento común en los planeadores de la po

lítica es su descontento general con las ideas dominantes de 

l a segunda y tercera décadas de este siglo y con hábitos más 

recientes todavía. L o s dogmas dominantes de aquellos años 

concebían la política del poder y el e q u i l i b r i o de l poder como 

males de los cuales b r o t a b a n las guerras. F u n d a n d o sus ac

ciones en los conceptos de los universi tarios de los años trein-

tas, los vencedores de l a segunda G u e r r a M u n d i a l trataron de 

reemplazar el e q u i l i b r i o d e l poder con promesas solemnes y 

u n a i m p o n e n t e organización política. Se sacó la conclusión de 

q u e podía d i v i d i r s e a los estados en agresores y amantes de l a 

paz, como en tiempos más recientes se h a intentado d i s t i n g u i r 

entre naciones respetuosas y naciones contraventoras de l a ley. 

H a l l e h a observado mordazmente: " A h o r a nos parece extraño, 

a u n q u e a nadie escapa su lógica, que A l e m a n i a , I ta l ia y Japón 

h a y a n sido l lamados los estados agresores, y que l a U n i ó n So

viética, en nuestra compañía y en l a de C h i n a , fuera tenida 

como u n a de las potencias amantes de l a paz. Fundándonos en 

esta persistente negativa a considerar el e q u i l i b r i o de l po

der como bueno o necesario, cooperamos con la U n i ó n Sovié

t ica para, ere ai* los "vacíos de p o d e r " a lemán y japonés a u n o 

y otro lado de el la de m a n e r a cjue mientras nosotros confia-
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clámente desmovilizábamos nuestras fuerzas, e l la procedía a 

extender su poder. O t r a vez nos dimos cuenta de nuestro error 

a ú l t ima hora , y hemos tratado de c o n d u c i r desde entonces a 

nuestra civilización O c c i d e n t a l , en u n desesperado esfuerzo, 

hac ia l a restauración del E q u i l i b r i o d e l P o d e r que acostum

brábamos v i t u p e r a r . " 

E x i s t i e r o n , s in d u d a , algunos espíritus osados como M a h a n 

y S p y k m a n que trazaban nuevos senderos hac ia u n análisis más 

p r o f u n d o de las fuentes de l a seguridad norteamericana; pero 

f o r m a b a n u n g r u p i t o m u y r e d u c i d o y sus esfuerzos s iguieron 

prendidos en e l aire de l a h i s t o r i a : " u n brote aislado de acti

v i d a d inte lectual contra el trasfondo de u n torpor y u n a pre

sunción generales de l pensamiento norteamericano acerca de 

los asuntos exter iores" . 1 8 Se a l i m e n t a b a l a ilusión de que otras 

gentes eran tan norteamericanas, o, más precisamente, norte

americanos a quienes les había dado p o r l levar barba; que los 

otros compartir ían nuestros valores y p r o n t o adoptarían nues

tras inst i tuciones; que unos cuantos planes precisos para e l 

desarme universal o el r e p u d i o de l a guerra conseguirían p a r a 

el m u n d o l o que nuestras leyes fundamentales habían hecho 

p o r nosotros, y que otros reconocerían, como antes lo había

mos hecho nosotros, que podrían alcanzar l a mayor parte de 

sus metas sin r e c u r r i r a l a fuerza, y que, p o r tanto, aceptarían 

l a congelación del s t a t u s q u o . Supusimos que el concepto an

glosajón del derecho sería tan fácil de a p l i c a r a los estados 

como l o era a los i n d i v i d u o s en nuestro país. 

L o s conceptos e inst i tuciones norteamericanos eran en par

te largueza de l a h is tor ia , y ésta es u n a de las razones por las 

cuales los norteamericanos se i n c l i n a n tan curiosamente a 

creer que pueden trasplantarse con f a c i l i d a d . Nosotros no l o 

inventamos, pues, como dice D e T o c q u e v i l l e , los norteameri

canos " n a c i e r o n l ibres sin tener que hacerse l ibres" . L a nación 

se salvó de muchas luchas inherentes a las ideas nuevas, p o r q u e 

l a m a y o r parte de nuestros p r i n c i p i o s elementales habían sido 

abandonados a sus p r o p i o s recursos, y cuando l a metrópol i 

intentó restablecer su p a p e l director , las costumbres de inde

p e n d e n c i a y l i b e r t a d habían sido f i rmemente implantados . 

Pocas o n i n g u n a de las antiguas zonas coloniales cuentan hov 
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d í a c o n l a bendición de u n a tradición tan r i c a , n i se puede 

señalar u n a organización jur ídica y polít ica que se apoye en 

los escritos de hombres como L o c k e , Rousseau y M o n t e s q u i e u . 

¿Es entonces extraño que algunos norteamericanos hayan 

j u z g a d o m a l los problemas y di f icultades de crear u n gobier

n o elegido l ibremente, responsable y restringido? 

U n tercer lazo unió a los pr imeros m i e m b r o s del Personal 

de Planeación Política: su a c t i t u d respecto a l progreso. S u 

p u n t o de v ista es u n contragolpe s in ambajes a l a resonante 

convicc ión de l a mayoría de los norteamericanos. W o o d r o w 

W i l s o n h a b l a b a p o r su época cuando proclamó que p r i n c i p i o s 

universales de l a h u m a n i d a d suplantarían a los fines egoístas 

nacionales . A n u n c i ó l a " l e n t a y penosa l u c h a h a c i a adelante, 

h a c i a delante, hacia a r r i b a , hac ia a r r i b a , poco a poco, a l o 

l a r g o de l a cuesta del i n t e r m i n a b l e c a m i n o " . A l g u n o s de sus 

herederos, menos rectos o menos escrupulosos acerca de l a ver

d a d , h a n echado a u n lado l a estorbosa noción de que el pro

greso h a de ser lento y penoso. E l n o t o r i o fracaso de los re

cientes acontecimientos p a r a concordar con esta entusiasta y 

p u l c r a teoría, parecen i n v i t a r c u a n d o menos a u n l l a m a do a 

cuentas más juic ioso. E n todo caso, cuando l a h is tor ia se apar

ta radica lmente de u n a teoría, es costumbre r e f o r m u l a r l a 

teoría. ¡Pero n o h a sido así en este caso! S i l a h is tor ia h a re

h u s a d o obst inadamente acomodarse a l recto patrón del pro

greso, l a c u l p a debe ser de los errores de u n estadista tra idor , 

d e l engaño de Y a l t a , M u n i c h o Versalles. S i n o fuera p o r u n 

h o m b r e o u n a nación malvados, el in tento de ascender prose

guir ía . Según los "p lani f i cadores" , todos y cada u n o de estos 

conceptos de progreso y p e r f e c t i b i l i d a d h u m a n o s descansan en 

c imientos movedizos y están m u y lejos de l a rea l idad. 

E l cuarto factor u n i f i c a d o r c o m p a r t i d o p o r l a pequeña par

t i d a de practicantes teóricos es su pasión p o r l a historia . A l g o 

de su compulsión a ser historiadores parte de su i n q u i e t u d 

frente a las anteriores interpretaciones. L o s estudiosos y los 

estadistas de l interregno entre las dos Guerras , d i e r o n p o r su

puesto que l a h is tor ia de l m u n d o de T a l l e y r a n d y de B i s m a r c k 

era u n a venerable tradición. S i p o r acaso recurrían a l a his

tor ia , l o hacían con u n a tendencia a u t i l i z a r l a como u n marca-
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d o r q u e registraba l a curva ascendente de las instituciones y l a 

conducta internacionales, u n empleo de l a h is tor ia "que sosla

ya y pasa p o r alto la m i t a d de los hechos y l a m i t a d de las d i f i 

cultades", provocando así que otros p o n g a n las cosas en su l u 

gar. L a Líistoria es l a mejor maestra, pero no se encuentran 

sus lecciones en la superficie. P o r eso son eminentemente úti

les, p o r ejemplo, los sondeos hechos p o r C. B . M a r s h a l l en los 

orígenes del "a i s lamient i smo" , o p o r K e n n a n acerca de los pro

pósitos nacionales originales de Estados U n i d o s , o por H a l l e 

en el caso de la civilización n a c i o n a l y la política exterior. 

E l Occidente tiene u n a larga experiencia histórica, exige estu

d i o y reflexión, y no se p u e d e n desairar las historias p a r t i 

culares s in u n grave pe l igro futuro . M e h a impresionado en 

los escritos de estos hombres l a recurrencia de este t ipo de 

pensamiento: " A q u í , en el p r o b l e m a soviético, tenemos l a ma

yor necesidad posible de u n a a m p l i a perspectiva histórica." 1 9 

Pero ésta n o es h is tor ia p o r l a h is tor ia , sino aquel la otra que 

procede de l a preocupación p o r los problemas de l a política 

exterior , y de allí que tenga u n enfoque pecul iar , i n d i v i d u a l . 

P o r ejemplo, u n p a r t i d a r i o de este enfoque, al escribir acerca 

de u n estadista, no se siente o b l i g a d o a contar todo cuanto le 

concierne: sus buenas intenciones, su cortesía, su v i d a social, 

sus antepasados y herederos, además de las consecuencias de 

su polít ica y sus propósitos. Consideraría sus tendencias y 

estados anímicos como temas pertinentes de estudio sólo cuan

do afectan al manejo de su polít ica exterior. Esto puede per

t u r b a r a l h is tor iador profes ional que desearía, digamos, que 

todos los detalles personales e inst i tucionales que rodean el 

Pacto de París fuesen expuestos; K e n n a n , en cambio, cree que 

l a guía de l a investigación l a d a la tendencia general de los 

estadistas norteamericanos de hacer frente a los problemas i n 

ternacionales concretos con fórmulas legales. 

E l q u i n t o lazo que u n e a esos hombres — d e quienes h a 

d i c h o el ex-secretario de Estado D e a n A c h e s o n que "enr ique

cerían i n c o m p a r a b l e m e n t e c u a l q u i e r m i n i s t e r i o de relaciones 

exteriores d e l m u n d o " es su esfuerzo c o m ú n para entenderse 

ellos mismos, a su país y a l m u n d o exterior . V e n en la polí

t ica exter ior u n asunto real ista enfocado hac ia l a naturaleza 
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d e l h o m b r e y de la política, así como del m u n d o ta l como l o 

encontramos. Según palabras de M r . H a l l e : 

Debemos tener una comprensión tan sagaz de nosotros mismos 

como de nuestro medio ambiente. Estas exigencias no se satisfa

cen al mostrar el mundo exterior en su sórdida realidad, con todas 

sus arrugas, cicatrices y verrugas, y a nosotros en impecable már-

mol.20 

Las contradicciones. . . son inherentes a la naturaleza del hom

bre, ese centauro moral , mitad bestia y mitad dios, que encierra 

en su ser, sin que llegue a resolverse,' la lucha entre el bien y 

el mal . 

L o s m i e m b r o s del Personal de Planeación Política, a dife

r e n c i a de muchos estudiosos de las ciencias sociales, se apegan 

a u n a concepción más o menos explícita de l a naturaleza 

h u m a n a . Según H a l l e , es l a " d e l h o m b r e en que se basa nuestra 

c iv i l i zac ión. . . de u n a bestia con a l m a , u n a c r i a t u r a que en 

sus nueve décimas es bestia y en u n a décima parte d i v i n i d a d , 

y cuya misión es d o m i n a r a l elemento a n i m a l y alcanzar sus 

p o s i b i l i d a d d i v i n a s " . 2 1 Según la tradición cr ist iana, el b i e n 

es en el h o m b r e u n a chispa de luz en las t inieblas , y la misión 

de l a h u m a n i d a d es hacer crecer esa chispa. E l advert ir que 

este concepto está sujeto a la p r u e b a de fuego a n i m a l todo este 

e x a m e n ; pero es impresionante que u n grupo con u n a visión 

c l a r a de l a verdadera naturaleza de l a política, arranque de 

esta histórica visión del hombre , tan d iametra lmente opuesta 

a l a Ilustración, el d a r w i n i s m o , el f reudismo y e l marx ismo. 

T o d a v í a más impres ionante es l a unif icación de filósofos, pon

tífices y p lani f icadores a este respecto. 
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