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Dados los lazos tan estrechos y crecien- 
tes de mutua dependencia que hoy se dan 
entre todos los ciudadanos y entre todos 
los pueblos de lu tierra. la búsqueda y lu 
realización del bien común universal eri- 
gen que ln Comunidad de las naciones se 
de a si misma un ordenamiento que TQS- 
ponda o sus obligaciones actuals. (Consti- 
tución pastoral sobre la Iglesia en el mun- 
do actual, 84.) 

Nuestro mundo viw entre el tfmor y la 
esperanza. Mientras más ovanza y progre- 
sa materialmente, más descubre su vacio 
moral. Se siente impotente para resolwr 
las tremendas cuestiones que angustinn 0 
los hombres. (De la declaración colectiva 
del episcopado español para la etapa post- 
conciliar, 8 diciembre 1965.) 

1 

Como se escribe en el prólogo a un;l reciente obra sol)rc el ’ 
Orden internacional, +‘en todas las épocas, en todas las civiliza- 
cioncs, los hombres han sentido la necesidad de poner en pie iw+ 

tituciones de cooperación, para su seguridad y para el .stwicicr 
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.de sus intereses comunes. Pero es en esta época cuando tai nece- 
sidad se ha hecho sentir sobre toda la superticie del globo”. El 
mundo se hace pequeño thkmnente. 

Ahora bien: nos encontramos con que “la cooperación interna- 
cional constituye un trabajo de Sísifo. Las armas nucleares, las 
ideologías que se oponen, las ambiciones que se enfrentan, los prin- 
cipios que se contradicen, 10s intereses económicos, los conflictos 
territoriales, las animosidades raciales, religiosas y tribales, lOS 
apetitos Ipersonales, el deseo de poder: todas estas realidades han 
de tenerse en cuenta, así como la obstinación que testimonia la 
raza humana a aferrarse a 10s usos del puasado, de su prdigiosa 
Iesistencia a los cambios, de su perseverancia en los prejuicios, lau 
prevenciones y los odios”. Así lo cree Harlan CLHIWWND. 

,De ahl la urgencia y la trascendencia de la estructuración de 
un Orden muntìi~al, del ansiado Orden internacional. 

Esta tarea ha de partir -necesariamente, realistamente- de 
la comprensión de los factores de la escena mundial contempo- 
rknea. 

. 

En tal dirección, hemos de aprehender lo que podríamos llamar 
las prena2sas dese~peranxadoras y eepamnmdoras de un Orden iu- 
ternacional. 

..* 

Entremos primeramente en las premisas dmesperanaadoras. 
Estas las dividiremos en tres grupos. El primero ae refiere a la 

estructura socio-econ6mica-racial. El segundo, al panorama poll- 
tico. El tercero, a loa mecanismos militares. 

1. Euttwctura socio-ecímbn ico-racial. Para el objeto de este 
estudio, bastaran algunas proposiciones generales : 

1.’ Eaistencia dc una “crisis permm.et~te~~ (1). 
2.’ La8 fram808 del, materialisnro oímicletttal, tanto más gra- 

ves cuanto mfw se endurezca en un sistema enfrentado con el 
materialismo marxista (2). 

. 

(1) Vid. R. STRAUSZ-HuPE, W. R. KINTSER y S. T. POSSONY: A Forward 
St+ategy for America. Nueva York, Harper, 1961, @gs. 402403. 

(2) ConB. P. EISGAMEY: ‘*La consciente chrétienne et la guerre”. 
Jhhiers SaintJacques, 27, s. f., pág. 71. 
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3.’ La presi&~ de 1~ **espa8ltorra” plétora donoyrá;fiíxi. 

4.’ E=l final clc lu épocu coloui«l. **La Edad imperial y colo- 
nial ha terminado”. “Xuestra misión es forjar un nuevo sistema 
de relaciones entre las naciones occidentales y los nuevos yueblos 
ëmaucipsdoa cle Africa y ,kia” (3). 

3.’ IwevwaibilUtad del jrroceso de u~~~irWio71eö y ~evolll~+vne& 

po@ares. La preseucia de los anhelos de los pueblos subdesarro- 
llados en busca de los benetlcios de la indust.rialización y de la 
libertad política garantiza que en el futuro inmediato continuará 
el movimiento de las revoluciones populares, que se producirían 
aunque no hubiese comunistas. Kit tal caso, es irrealista pensar en 
hechos como la restauración del control colonial en el Congo o la 
restauración del capitalismo en Itusia. 

6 *.’ A la mbelih de lus MISUS de ayer sucede la rebelión de las 
ua&w43s ~olro~s de hoy (4). 

i.' Peligro de um 11uc’~a di~ikh tlcl mundo a baac de la v-uxa 

y tkl color (5). Lu lucl~~ de ches u emuJa muwd~ial (6). El descu- 
brimiento de su miseriu por el Icho* COLIMBO, da origen a uua 8i- 
tuación prerrevoluciorfcrria de enorme enveryuclura. Se lyxonoce la 
consistencia del frente mundial de los pueblos jóvenes. Se advierte 
cl vasto movimiento de cerco que se dibuja alrededor de un Occi- 
dente de aplastantes privilegios. 

II. P@noruma político, con dos vertientes, interna e interna- 
cional, íntimamente relacionadas. Enumeremos sus elemeu tos : 

1.” La n4wi4h es 2m despuée por Iargo tiempo todcwb (7). 
2.” Exacerbació9~ de lox ~w&maliatnocr. 

(3) Vid. Walter LIPPMANN: -End of the Postwar World”, The New 
Republic. Washington, 15 abril 1957, pág. 13. 

(4) General Franco en la inauguración de la VIII Legislatura de 
las Cortes. 

(5) Vid. Prospct jor Am-erica. The Rockfelier Panel Reports. Nueva 
York, Doubleday. 1961, pág. 72. 

(6) Cons. Xndr6 FONTNNE: L’Alliance atluntique à I’heure du dégel. 
París, Calmann-Levy, 1959, pág. 190. 

(7) Cfr. Jacques GACLIARDI: Les hezaponaux ou Za libe& conuom- 
mée. París, Plon, 1962, IV + 314 páginas. Libro recensionado por 
nosotros en Universidad, Zaragoza, julio-diciembre 1962, págs 344 y siga. 
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III. Mewniemos militares. Horizontea contenidos en elemen- 
tos como : 

1.’ -Lac crecitmte potenci5 íle deetru&n de los in.ge~1ios bbii- 

co8 hace retroceder la diwriminación -esencia del Derecho de 
guerra- entre militares y civiles y hace perder el carácter de 
actos libres a los actos de guerra. 

2.” La inecitabilidad de nneca8 L6formus’y dc guerra (concn’- 
tada en la especie guerra rwo1rtcimuri.a). 

3.” El ind&tiable camino de la disuU8lión nuclear hacia la 
meta de un .vcln conflicto, caso de continuar ew proceso durante 
nn tiempo relativamente largo. 

4.O Una mieerable cocxi;rteneia “pacifico” bajo la amenaza de 
la disuasibn I 

l ** 

Ahora bien: junto a NOS hechoa, hay otro wpertorio de evi- 
dencia no menos actuales. Son lan ~~m.i8~ ee~wadoras. 

Procedamos a una concim recapitulación de ellas: 
1: La totul inuceptaòilidad racional cle k guerra. nu.cl~wr 

COMO medio de .?oluc%n dt lo.9 conflicto8 internacioncrles (9). 
2.’ La prerrogaku mcfs importunte de la xobwunía --cl PO- 

cler de decidti sobre la paz y eobre la. guerru- 8fz ha oofwerticio 
en aJgo purmne?~te formal. PueN, aparte de que la Carta de las Sa- 
ciones Unidas “obligue” (art. 1.“) al arreglo pacífico de las con- 
troveraiaa, la realidad en que mny pocas grandes Potencias gozan 
cfecticumente del poder de guerra. El ejercicio está limitado por 
“el equilibrio del terror”, etc. 

3: El an.acron&mo de la actuaci(i.n del Estudo ~rurciowa~l. l?:Xtf? 
contimía uctícundo en forma8 qrte eran vu~1cífwa.p nntpx flc XI&, 

(8) Vid. Hans KOHN: The Age of Nationalism. Nueva York, Harper. 
1962, XVIII + 172 páginas, y Felipe HERRERA: “América Latina: Inte- 
@‘acao econòmica e integracao política”, Revista Brasfleira de Polttica 
I~crnacion& Rfo de Janeiro, 19, septiembre 1962, pág. 457. 

(9) Vid. H. KRAUS: “Possibillth et limites de l’organisation intema- 
tionale”. Rf-wue de 2’Action Popuiuire. París, dic. 1963, págs. 3170-1186. 
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pero que hoy no 10 8~ ( 10). “La edad nuclear está ya encima de 
nosotros y las nuevas armas han disminuído grandemente la im- 
portancia de los limites físicos entre los Estados llamados sobe- 
ranos y la utilidad de la clásica doctrina de la soberania esta- 
tal” (ll). Singún pais puede soñar en resolver por sus propias 
fuerzas los problemas de los tiempos modernos. 1410 no es posible 
mas que en el respeto de los derechos de todos y por la colahora- 
ción de todos. 

4.’ La wmuifimtu irr terde$wbdencia CH trc la.s d.iöercrae comu- 
kdades yolificu8. Inaudito desarrollo del intercambio de bienes y 
de ideas (12). I’ablo YI ha hablado d(h la “insowlayable interacción 
de ideologlas y fuerzas contrastantes” y de “la irrefrenable ósmo- 
sis de :OH medios de comunicación” (13). Como consecuencia de 
una creciente trabazón internacional en todos los terrenos, el con. 
cepto y la realidad de la soberanía nacional so ven ampliamente 
vaciados de su sustancia. 

5.’ El recoaocktn.imto de la necc8idutl. de recvmiliar la ide- 
pmde?wia CON /cc intcrdependmcia de lon &tado8 nacionu k8 (14). 
Pues, aunque la soberanla interna y externa -el poder de decisión 
en materia dr interés comnn- siga en manos del Estado nacional, 
su ejercick en numerosas ocasiones no es posible ntin que por de- 
cisiones tomadas en el seno de Organizaciones mAx o menos “ex- 
ternas”. 

6.’ La defensa de un patriOt&???IO qu-e no quiere 8f?r un nu&- 

mlismo. Fa decir, un patriotismo entendiilo como “la conciencia 
de formar parte de una Comunidad que todavía tiene ante ella una 
gran vocaci6n, 80 pena de renunciar a sí misma, y que no deseo- 
noce los triunfos que [aún] le quedan”. 

7.’ Utilización del federati8mo como nledio de cruperación de 
muchas ten+&mee. 

(10) Dallas W. SMYTHE: “The Churches, the Mass Medía, and Peace”, 
C~rnuum. Chicago, verano 1963, Mg. 174. 

(11) Cons. el prólogo de Commission to Study the Organization of 
Peace: “Organizíng Peace in the Nuclear Age”. Nueva York, 1959. 

(12) Pacem in terris, 130. 
(13) Mensaje al VI Congreso Eucarístico Nacional. A B C, e. t., 13 julio 

1964, pág. 44. 
(14) Vid. Léopold S. SENCHOR en Commonweafth Survey. Londres, 28 

marzo 1961, p5g. 332. 
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II 

t:STI<E EL CAOS Y EL IMI'ERIO ISTERSACIOSAL 

r)EI, I)EREt:IIO 
. 

Todos esos elementos, tomados en bloque, conducen -incuestio- 
nablemente- a una situación de perplejidad. Estamos ante nn 
repertorio de irritantes elementos contradictorios que no termi- 
nan por cristalizar en un sentido o cn otro, F señalarnos con ni- 
tidez los futuros derroteros. 

Con una visión muy a ras de tierra’ no acertilmos a columbral 
muy claramente lo que va a ser el Orden mundial del porvenir. 

La verdad es que nos hallamos en wn« sociedad mundial en trau- 
sicifh (16). 

Ha cambiado (11 carácter de las relaciones internacionales, afir- 
ma el Dr. HO~EIWSON (16). Se toca el tema, de la revisión de las 
relacivnes internacionales (17). Problema que no ha surgido dc 
manera verdaderamente aguda hasta hace una reintena de años. 

En la medida en que vale la comparación, estamos hox, en el 
plano de las relaciones internacionales, en un punto semejante 
al que se encontraba el hombre, en lo concerniente a las relacio- 
nes interiores, en el periodo final del n$imen feudal y en el del 
poder absoiuto (18). 

La consecuencia es lo que ha indicado el profesor FRANKEI,: el 

nuevo Orden intem&nczl e8tá hicamcnta en 626 estadio fomM- 
tivo y es probable que codinhe cnmbiando (19). Cierto. Mas, ,en 
quC sen tido ? 

Dícese que “los contornos del nuevo sistema internacional que 

(15) Cons. PAL~ER y PERKINS: Internationol Relations. The World Com- 
muity in Transition. Londres, Stevens, 1954. 

(16) Vid. The Law of International Institutions in Europe. Manchester 
Univenity Presa, 1961, X + 140 paginas. Para la cita, p6g. 3. 

(17) Cons. A. DE S~AELE: “Face à la paix”, Synthèses. Bruselas, nú- 
mero6 lESlS4, p&g. la0. 

(18) Vid. Leandro RUBIO GARCÍA: La complejidad & Za escem mundial. 

Zaragoza, 1959. pag. 60. 
(19) COnS. Joseph FRANK=: Zsternational Relations. Londres, Oxford 

University Press, 1964, pág. 172. 
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surge son todavía 08owo8 y fluutuamte8”. Se manifiesta lo way 
di@% que es, por ejemplo, “prever cual serA el equilibrio de las 
fuerzas mundiales cuando otras Potencias distintas a las Super- 
potencias hayan adquirido los medios de hacer temblar a los grum 
de8” (20). 

T hemos de reconocer que aún contribuye más a nuestra des- 
orientacibn la circunstancia de que, según se aquilatan y mane- 
han unos y otros de los elementos catalogados en parrafos pre- 
cedenteã, así producen en juristas, moralistas, economistas 0 poli- 
ticos pautas de un tono o de otro para el futuro. 

l ** 

Ejemplos .de una primera especie pueden ser los representa- 
dos por los oteadores de 8&%.a&me8 caóticas, que ae desarrollan 
en contextos dialécticos diferentes. 

Una muestra puede ser la expuesta por el General BEA;IUFIX. 

Este militar francés piensa asl: Si se debe al peligro nuclear el 
que no hayamos conocido una tercera guerra mundial, el riesgo 
mas verosímil que corremos no es la irrupción del suicidio nuclear 
de la Humadidad --producido por accidente o por error de cálcu- 
10 (211, sino de perder el beneficio extraordinariamente estabi- 
iizador del peligro nuclear por un desarme o por un equilibrio 
nuclear tan total que la amenaza quedatia completamente neu- 
tralizada. Entonces, el “espejismo” de la victoria recobraría su 
poder malCfico y la violencia nrraatraria al mundo a una nueva 
prueba que, aunque no nuclea,r, podría ser fatal una vez más (22). 

Otra puede ser la puesta de relieve por el l?. R~~CAYJCY. Este 
religioso, partiendo de la aseveración de que “el futuro será muy 
diferente de lo que mm parece verosímil”, nos adjudica una de 
las diversas eventualidadea que no hay que excluir: u1uz agrccoa- 
oi&n del coos, donde se multiplicarian las guerras de toda especie 
que ya cunden cruelmente por doquier y en el cuaJ se acusarían 

(20) Vid. Marcel MERLE: La vie internAmu&. Paris, Colin, 1963, p& 
gilla 267. 

(21) A ello alude, por ejemplo, S. S. el Papa Juan Xx111. Vid Pacem 

in tq7i8, 111. 
(22) Cons. General BEAUFRE: “La guerre, hier et demain”, Janes. 

Paris, junio-septiembre 1964, pág. 146. 
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cada vez más las presiones combinadas de la noceuidad de dirigis- 
mos (en Africa, por ejempIo) y de las Potencias marxistas, qnie- 
nes ixnpondtian a las diversas partes del mundo sucesivos “Mu- 
nicbs” y cada vez más graves. 

;MIás testimonios de eate tipo? 
Otroll rf3a&?ta8 que ,han visto con poco optimismo los nuevos 

cambios internacionales son Hann J. MORGICYTHAG y Michard ti- 

WWTHAL. La potencia atbmica -ha advertido el profesor de Ghi- 
cago ~(!23)- diatribuída entre una serie de naciones estk destina- 
da a convertirse en nna fuente de inseguridad sin precedentes, si 
no de pánico... “Comparada COI) la anarquh y la v2olenci.u ilid- 
tada quk’ fruede?t venir, ,la primera d6cada de la edad atómica puede 
aparecer en perepewtiva, como una especie de edad de oro en la 
que el pmto muerto atómico entre las dos Superpotencias garan- 
tizo u,na difícil paz atómica y se encaminó, al menos, hacia una 
semejanza de Grden internacional’?. I~WIWTHAL cree que conti- 
nuará la tendencia de disolución del antiguo Orden, acompañada 
inevitablemente por la expansión de la clnaryuía nacionalista eon 
sus peligros (W). 

Pruebas de una segunda especie pueden venir representadas, 
por un- lado, ipor los propugnadores del establecimiento de un 
racional Gobierno mundial (X5), que gobernarla a la Humanidad 

(23) Vid. “The New Pattern of World Politics”, The New Republic, 
14 enero 1957, pág. 18. 

(24) “Can there be Real Peace fn a Tw+Power World?“, Idem nota 
anterior, pag. 7. 

(25) Sobre lae facetas del Gobierno mundial, vid. nuestro estudio “LGo 
blerno para el mundo?“, aparecido en el núm. 12 de los Cuadernos CZJ? Po- 
litica Internacional. Tras ese punto de partida, vid. S. K. LANCER: “World 
Law and World Reform”. Antioch Review, dic. 1951, págs. 467-473; R. G. 
TUG~UL: “Reyond Nationalism: The Central Issues In Shaping the World 
Constitution of the Future”, Political QuartetZy, oct. 1951, págs. 346358; 
Robert M. HUTCHINS: Santo Tomfs y el Esta& mun&oZ. Madrid, “RevIsta 
de Occidente”, 1952, 74 págs.; Bertrand RUSSRLL: “A Prescription for the 
World”, The Saturday Review, 28 agosto 1954, pág8. 911 y 3840; Karl 
SCHM~IY Lo unHad del mundo, 2: ed., Madrid, 0 crece o muere, 1956, 
40 págs.; A. H. FELLW: Las Naciones Unidas r/ Za Comunidad universal. 
HarceloM, 1957, pags. 146147: Andre BO.SSIN: Les natiom et Z’organisation 
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como un todo. Noble aspiración, sin contacto con la realidad de 
la couaistencia cultural y espiritual de la Humanidad. El nivel 
intelectual del género humano contempotineo no es para hacernos 
forjar demasiadas ilusiones. Una Humanidad que ha “inventa- 
do” la sistematización del universo concentracionario, las cama- 
ras de gas, los bombardeos de terror sobre las poblaciones civiles, 
el lavado de cerebro, y tantas otras cocas semejantes, no cs para 
confiar mucho en ella. 

Por otro, cabe registrar expedientes como el de los defenso- 
res de las teorías del mmdo goòernado por el Derecho, del World 
Rule OfLau, (26). 

En eate terreno, han de mencionarse -de un modo o de otr+ 
los nombres de Wallace MCCLLJKE, Arthur LARSOS, R. T. JIGNNINCS 
F Xyres 8. MCDOUUAL y sus asociados. 

Eate imperio ~~~temucimuzl del Dereoho hace referencia -a jui- 
cio de Earl D. OSBOHS, Presidente del Institute j@r Intematioml 
O~cler- a un mundo en el que el recurao al Derecho en la so- 
lución de las disputas y la conducción de los asuntos internacio- * 
nales es tan habitual como en la escena interna. 

La base dialéctica de esta construcción DerecIwcitilización hu- 
3non.o puede resumirse f8cilmente. Veamos. 

Con el lanzamiento de la bomba atómica en los días finalee de 
Ia segunda conflagración universal p la afortunada colocación 
cicl Sputnik en su orbita precalculada, el ,hombre ha venido a en- 
frentarse con su actual capacidad -hasta ahora nunca sofíada- 

mondiale de Ea poix. París, 1960, págs. 192-195; Crenville CLARK y L. B. 
SON: Wwld Peace through Wmld Law, 2: ed. revisada, Harvard Uni- 
ver@ Pre&, 1960, LIV+ a7 páginas; loa estudios de Jacqueg LE- 

CLERCQ, Hans J. MORGENTWIJ y Umberto CAMPAGNOU) en Comprendre. R.evue 
Politique de la Culture, S. E. de C., Venecia, 23-24, 1962, págs. 51 y siga.; 
F. CHATELET: “De I’Etat universel comme mythe et de la démocratie cam- 
me possibilité”, Cahiers de Z’Z. 3. E. A., Paris, dic. 1963, págs. 31 y sigs.; 
A. JEANNIERS: “Utopies du mondialisme politique”. Revue de Z’Actim Po- 
prclaire, clic. 1963, p8gs. 1157 y sigs.; K. JMPERS, en “Consciente politique 
de notre temps”, BuJletin eutq&n. Roma, mayo 1965. pág. 12, etc. 

(26) Vid. A. LARSON: The Znterrmtional Rule of Law. NJueva York, 
1961, 111 páginas, y W. MCCLURE: World Legal Oro!er. University of North 
Carohna pi’ess, 1966, XVI + 366 p&inas. En cierto sentido, vid., asimismo: 
l+‘orld Pewe thragh Law. The Athens World Conference, West Publishing 
Co., Minn., 1964, XVI -+ 874 páginas. 
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para la pro¿incei6n y la destrucción, para la rea.lizaci¿m de todas 
las necesidades materiales y de todos los deseos concebidocl en el 
temeno de la aventura y en el del descubrimiento, y -8. la vez- 
para la vuelta a un salvajismo de proporciones incalculables. 

Así piensa M&LL’RE. Claro BB que no resulta el fiuíco. En el 
Congreso de la Libertad de la Cultura que se celebraba, en junio 
de 19X4 en Berlin-Oeste, el sabio americano OPPEZNH~IMXR adver- 
tía : “Todo el mundo debeda saberlo y cada Gobierno compren- 
derlo: si lleg&semos a un conflicto mundial, nadie puede estar 
-ro de que quedafian bastantes vivos para dar sepultura a 
108 muertos”. 

Ahora bien: como aseguran los partidarios del V’ori% Rde of 
Law, la confrontación con la superviolencia puede generar la ca- 
pacidad para controlar la violencia. El reverso de la violencia es . 
el control social. En la sociedad internacional, se trata del con- 
trol de la Comunidad mundial. T el s2ne qw nm de tal control 
es el Derecho. 

La directriz del World RzA of ,5a~ centra su interés en cómo 
apresurar el desarrollo evolucionario de los conceptos, para llenar 
las necesidades de la Comunidad mundial, estableciendo una jerar- 
quia en la cual el Derecho mnndid sea tan claramente al Dere- 
cho nacional como este lo es respecto del Derecho local. 

T es de subrayar que los mantenedores de estas teorías ponen 
su atencibn en extremos como las posibi.lidadas que ofrece el es- 
pacio exterior en la línea del Derecho, en tanto que expresión de 
autocontrol de la Humanidad; en los principios de una policia de 
la Comunidad mundial y en los procedimientos de persuasión @‘i). 

Por supuesto, nos compenetrarnos Con los kguidores de est.a 
doctrina cuando aseguran : “Nunca ha sido tau peligrosamente 
aguda la vital necesidad de un efectivo Ihxecho universal”. 0 
cuando nos presentan esta admoni&n: ‘:Bin Derecho mundia1 
funcionando en un Orden juridico universal, hay toda la razón 
para creer que la civilización se desintegraría’7. Pero una cosa 
Ron nlld.raft convicciones personales p otra las posibilidades de 

(27) Vid. otro testimonio de optimismo de este estilo en A. ?‘cTNC: 
“Plan&isation du Droit”, Revue de PAction Populaite, dic. 1983, p&$- 
nas 1187 y sígs. 
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busca.rles un justo acomodo en un mundo frenético, en des<luicia- 
mienta.. 

En apoyo de nuestra postura, no hay sino ver que los defensores 
de e&as doctrinas ponen como condición previa de un Orden ju- 
rídico mundial firmemente establecido y resistente 1;~ necesidad 
de llegar a una cultura mundial: unifhzción de los elementos 
ciencides de Zas cultura,8 d.e todo el mwndo. I-KI cual evidencia 
que el camino a recorrer no parece que se vaya a alcanzar de la 
noche a la mañana.. . 

III 

La SOLL'CIUS DE LA AUTORIDAD MUNDIAL 

Ahora bien: como fondo de esas desesperanzas y de esas espe- 
ranzas, de esos pesimismos y de esos optimismos, uo hemos de dejar 
de pensar en que institución tan consciente como la Iglesia ha 
visto en la neceti de una Comunidd vioiendo bajo el De- 
recho -la idea central en la Pacern in terria (Norman C~UX~~,I--- 
el imperativo dominante del hombre del siglo xs. 

Y no hemos de dejar de pensar -en el marco de ese impera- 
tivc+ que ~610 una óptica realista de la.8 verdadera8 dimensiones 
de la problemática internacional puede proporcionarnos una solu- 
ción adewuda. 

Tal situaci6n postula a la inteligencia las maTores exigencias. 
Bien nitidamente lo exponía TORRRS BODH~ en el año 1950: “Sin 
duda, jam&q en la Hktoria las relaciones entre naciones han re- 
sonado tan directamente sobre la vida diaria de todos los in- 
dividuos. Pero la evolución poUti& del mundo se prosigue a un 
ritmo tal, que los problemas se suceden sin que el espiritn hnma- 
no tenga tiempo de apoderarse de ellos. En un mundo moviente..., 
casi todos los hombres viven una vida a 1% medida de los proble- 
mas de ayer o de anteayer. Adelantados por el curso mismo de 
las cosas, sus conceptos -aún m8s gravemente, sus actitudes- 
hacen correr el peligro de transformarles en víctimas ciegas, en 
el momento en que la Humanidad de-a mantener fuerte el ti- 
món y hacerse duefía de sn destino” (28). 

(28) Cone. Bulletin Intemational des Sciences Socialer. UNESCO, Farls. 
verano 1951, pág. %X3. 
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Y pocos pensamientos tan expresivos como los registrados 8 
continuación, extraídos de un texto de Jawaharlal XEHIK, el esta- 
dista hindú : “Mientras no veamos las cuestiones con cierta cla- 
ridad, o -por lo menos- mientras no conozcamos exact;lmeuti! 
los problemas que se nos plantean, no saldremos de la confusión 
que agobia al mundo actual. Yo no pretendo poseer esa claridad 
de juicio ni disponer de soluciones para nuestros problemas ca- 
pitales. Lo que sí puedo asegurar con toda hnmildad es que pienso 
constantemente sobre estas cuestiones. I’uttio decir que, en cierto 
modo? casi envidio a los que tienen ideas tijas 3; por consiguiente, 
no ncdcesitan tomai* la molestia de profuudizar los Iproblemas 
ùe esta época... Y sin embargo, aunque sea más cómodo tener 
ideas fija@ y mostrarse complaciente, de ningún modo es recO- 
mendable esta actitud, ya que sO10 puede conducir aI Manca- 
.miento J a la decadencia. El hecho fundamental de nuestro t.iem- 
po es la tremenda rapidez con que SC producen los cambios en. la 
existencia humana. En el curso de mi propia vida, he presenciado 
~-a transformaciones sorprendentes, y estoy seguro de que la pró- 
sima generación presenciará cambios todavis mayores, si la HU- 
manidad no es antea sumergida o aniquilada por una guerra at6- 
mica?’ (29). 

ti fin de cuentas, todo lo que antecede se reeume en una abre- 
viatura sobremanera sencilla: “La gente no e&i entrenada para 
pensar ccnrqamthwnente respecto al mundo en que vive”., (Va- 
loracióu del doctor Qodfrey N. ~3now,u) (343). 

Efectivamente. 8e impone el enfoque de las realidades de la 
segunda mitad del siglo xx con una visión y una mentalidad aco- 
modadao a ellas. ‘C’n hecho cierto es que el progreso tecnológico 
ha resultado tan fenomenal, que Ias instituciones hnmanas han 
quedado rezagadas en el control de las nuevas fuerzas. Ocurre lo 
que ll:1 observado John VOS NELTMAXS, eminente cientifico at6- 
mico : “En un mundo donde loa individuos tienen una capacidad 
Para actuar sobre un punto, en el tiempo y en el espacio, con efec- 
tos devastadores o beneficiosos,, en Areas cada vez mayores? nin- 

(291 Vid. “Nuestra época de transición”, Cwdenws, Paris, núm. 36, 
p&gina 3. 

(300) Vid. “Comparative Education in International Relations”, Znler- 
7wtfOnal Relations, Londres, 1, núm. 2, pág. 67. 
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guno puede escapar por huida o por ocultación. La única seguri- 
dad para todos reside en que aquellos que poseen esa vasta capa- 
cidad empleen su poder con responsabilidad” (31). 

Verdaderamente, laa amenazas de represalia -que significan 
suicidio, si se ,Ilevan a cabo- son menos prometedoras que la or- 
ganización del control a través del Derecho, ,pero unae pueden 
conducir al otro. Si el poder de repre.saJias exi& y si éste es 
comprendido por todos, entonw el toblua atómico puede crear 
UPW aitww& en la que haya posibilidad de aumentar la efectivi- 
dad de las organizaciones internacionales en el camino de la re- 
ducción de las tensiones internacionales, del desenvolvimiento del 
Derecho internacional J- de la promoción de la cooperaci6n inter- 
nacional. 

Pues bien; en pos del alumbramiento de e.~ eik&%, ha de 
comprenderse -con incuestionable urgencia- la circunstancia de 

clU% “la #paz sobre la tierra -objeto del profundo deseo de la 
Humanidad de todos los tiempos- no puede basarse ni afirmar- 
se mAs que en el ‘respeto absoluto del Ord~a establecido por 
Dios” (,X?). 

No menos indubitable es el hecho de que este Orden aparece 
definido, agustinianamente. como la pa&.m diqmriwmqwe t-mm. 

8th-h cuique loca triòtmt8 diapfxitio. 
Ahora bien: tenemos que tal disposición de los seres iguales 

y desiguales, atribuyendo a cada uno el lugar que le conwponcle, 
“contrasta dolorosamente con los desórdenes que enfrentan a 1~ 
individuos y a los pueblos, como si Mo la fuerza pudiera regular 
aua relaciones mutuas” (33). 

EMe doloroso contra&e nos impele a descubrir -en la natu- 
raleza humana (3P)- la mejor manera de relacionarse las diver- 
saa Comunidadea políticas -suu derecho6 y deberea recíproco%-- 
con la Comunidad mundial. 

Pues bien ; contemos con que la miema Ley que rige la vida 
de los hombrea debe regular también las relaciones entre los Es- 

(31) Cf. Fortuna, junio 1955, pág. 106. 
(32) Pacem in te7-h. 1. 
(33) Pacem in tenis, 4. 
(34) Pacem in tewis, 6. 
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tados (35) y que es el Orden moral el que ‘postula en toda SO- 

ciedad la presencia de una autoridad (36), .la cual debe ejercerae 
en beneficio del bien común universal (37) (o bien que interesa 
al conjunto de la familia humana) (38). 

1’ he aqui que en nuestra hora se vuelve la vista a un WUO 

Orden internacional (39). 
Ahora bwn: aspirar a la reconetruccih del Orden hhma- 

cion&, implica llegar al núcleo de los nuevos tiempos: d&e la 
existencia de uu mundo subdesarrollado --pletórico de problemas, 
complejos, aspiraciones y esperanzas-- R la mentalidad optimis- 
ta del progreso por el progTes0. 

;,Cuáles son los elementos de un Orden internacional a tono 
r 011 tamañas exigencias? 

l ** 

Aclaremos, como primer paso, que existe un bien común u&- 
wwtzZ (do), que expresa p protege la unidad de los hombres (como 
tales: con sus necesidades tanto espirituales como materiales). 

BESEI VICTO XT’ invocar& “el bien com6n de las naciones”. 1% sI 
indicará cómo Ia naciones forman “una gran familia que se 
extiende ndw allA de las fronteras tk todos los países y de todos 
10s Continentes”. 1)~ I’ío XII son estas ideas: “Por primera Vez, 

10s hombres adquieren conciencia no sólo de su creciente interdepen- 
dencia, sino también de su maratillpsa unidad” (41). 

Ahora bien: el bien común no es un bloque monolítico que se 
realice de un solo golpe, sino que más bien forma uu conjunto 

(35) Pacem in tenis, 80. 
(36) Pacem in tenis, 83. 
(37) Pacem in tewis, 84. 
(38) Pacem in tenis, 132. 
(39) Vid. Mariano AGUILAR NAVARRO: “Reconstrucción del Orden Me- 

nacional”, Anales de la Universidad Hispalense. 1956. 
(40) Vid. Pacem in terris, loo, 132, 135. 137, 138 y 139. Para el bien 

wmún, cons. asimismo los pars. 53-58, 98 y SS. 
(41) Sobre el bien común internacional, vid. monseñor GUERRY: L’E@- 

se et la Communuutd des peuples. Par&, Bonne Preste, 1958, phgs. 38%‘. 
Para VITORIA y su preocupación por el “bien común de todo el univer- 
so”, Cfr. Bruno de SOLAGE: La Tht?ologie de la guene juste, Descl& de 
I;rouwer, 1946, pág. 54. FENELON dirA que “todas las guerras son clvíles”... 
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orgatiado de círculos concéntricos rodeando a la persona huma- 
na y realkíndose por grados, por pkos.. . Existe un bien común 
de la sociedad familiar, de las asociaciones económicas y profe- 
aionales, de las ciudades, de las provincias, de los Estados y, fi- 
nalmente, de ka 8oci6dad id smaciotml, y cada uno tiene sus exi- 
gencias, las cuales -interpretadas y formuladarc se conviert;en 
en la ley del grupo dado (42) 

T la sociedad existe en ra&n de que hay para los hombres 
un bien a buscar en común, un bien que no ~610 es conforme a au 
naturaleza, sino necesario para ella y que la razón pewibe como 
tal. Evidentemente, este bien no puede obtenerse y realizarse mas 
que mediante ciertas exigencias respecto a los miembros de la so- 
ciedad, y es precisamente de la expresión de estas exigencias del 
bien común de donde nace el Demho. 

En tal mamo, el Orden político no tiene por objetivo directo 
ningún bien particular, sino el bien general de todos los indivi- 
duos y grupos que 61 envuelve; no el bien del mayor número o la 
suma de todos los bienes particulares, sino el bien que condicio- 
na la obtención de todos los #bienes particulares. Por tanto, la 
sociedad política no esU encargada de procurar a cada uno su 
bien privado, sino las condicione8 exteriores j! 80cidee gracias 
a las cuales puede alcanzarse su bien privado. 

En definitiva, el bien comúu, como lo ha declarado Pío XII, 
no puede ser determinado por concepciones arbitrarias, ni encon- 
lrar su ley primordial en la prosperidad material de la sociedad, 
i-iuo más bien en el desenvolvimiento armonioso y en la perfec- 
ción natural del hombre, a quien el Creador hrl destinado la so- 
ciedad en tanto que medio. 

Con una señal clave: el bien común -fin esencial de cada uua 
üe las diversas sociedades (familia, Estado, sociedad internacio- 
nal)- no puede concebirse, ni puede existir, sin relación intrfnae- 
ea con ,la unidad del gbnero humano. Es doctrina pontificia. 

l ** 

Ahora bien: a pesar de la existencia de ese biin común nni- 
versal, la realidad es que no encarna en una Comunidad verda- 

(42) Cons. Richard ARIB, S. J.: Le FtWralisme. Ses prineipes & bow 
e$ sa uoZeur humuine. Inatitut Social Populalrr, Montreal, feb. 1951.’ pá- 
ginas 5. 14 y 19. 



' LEANDRO RUBIO CARCIA 

desa. No hay únicamente la singultidad de que la vida interna- 
cional rewlte mucho m&e oom~licadcc e ineat&Ze que la vida indi- 
vidual y que -10 intew3ante aqní- la de los grupo8 aocialep res- 
tringidos o la vida colectiva de un país. Hay tambikr, y espe 
cialmente, la particularidad de que la Comunidad internacional 
no es una realidad efectiva, sino que, desde muchos puntos de 
vista, es una realidad in fieri (43). 

Pero “la creaci6n” de la Comunidad mundial de hoy es “re- 
clamada imperiosamente por las exigencias del’ bien comÍni uni- 
versal” (44). 

Por tanto -y a falta de un tipo histórico inspirador-. lw- 
mas de movernos, si, dentro de la línea de los bkr~?s verdadwn- 
mente comune8, pero en un campo comunitario de orientaciones 
mas 0 menos teóricas. 

Llegados a ese punto, lo esencial es --como en otras muchas 
cosas- buscarse buen guía. Y creemos que, en esta oca&n, nin- 
86x1 patrocinio mejor que la re&& doctrina de la Iglesia. 

iCómo edificar una estructura pacifica y ~~~ifkudorn (Gomes 
DOB BAN~S) (45) de la vida internacional a tono con las es@~n- 
oiccs y limi.twfones de Za arena MndiaZ contempwhnea? 

. 

1. Una Autoridad mundial 

Empezaremos señalando --con Jtxh- SXIII- que, en tiempos 
pasados, los Gobiernos fueron capaces de resolver los problemas 
por medio de los canales diplomaticos normales o par medio de 
reuniones de altos personajes o por medio de Convenciones 0 ‘Ira- 
tados: procedimientos e instrumentos que se ponian a su dispo- 
sición “por el Derecho natural, el Derecho de gentes y el Dere- 
cho común a todas las naciones” (jua omn3ws nationibtcs com- 
-1 W). 

(43) La Comunidad internacional “es un Orden en potencia, en el es- 
píritu de los hombres, pero no corresponde P un Orden efectivamente 
establecido”. Así opina DE VI~~CHER: Thkm*es et réaütt?s en D&t ITI- 
tematttmal Public. Paris, 2: ed., 1955, pág. 131. 

(44) Pa&m in te&, par. 7. 
(46) Cons. Gomes Dos SANTOS: “Organizafa internactonal na Pacem 

Wt te+ñs”, Brotétia. Lisboa, nov. 2363, págs. 377-387. 
(46) Vid. Pacem in teti, 133.’ 
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Ahora bien: loe problemas de hoy postulan otras hereamientaa. 
Por una parte, los problemas contempokwos son extremada- 

mente graves, dificiles y exigiendo una solución r&pida, eobre 
todo cuando afecta a ,la seguridad y la paz de todo el mundo. 
Y, por otra parte, las autoridades naciomxles no pueden hacer 
frente a tales problermaa, y ello no por una falta de buena volun- 
tad o de iniciativa, sino d&ido a que esae autoridades carecen 
de adecuado poder (,ipsorwn awtorit~ idonea caret potestate) (17). 

Unaee a esto la circnristancia de que la presente estructura de 
la sociedad mundial no corresponde a “188 necesidades objetivas 
del bien común universal” (48). A lo que hemos de agmgar esta 
otra singularidad : los “problemaa de dimensiones mundiales” “aó- 
lo pneden resolverse por una Autoridad pública cuyo poder, cons- 
titución y medios de acción tengan también dimensiones mundia- 
les y que pueda ejercer tm acción sobre toda 1:~ extensión de 1;~ 
tierra”. Y he aquí que es el Orden moral mismo el qw exigv 

la constituci6n de una Autoridad pública de competemia itniwr- 
aal (49). S. 8. PARLO VI preguntarA: l ‘;Quién no ve la necesitl;ld 
de llegar.. . progresivamente a la instanración üe una Autorblnd 
mundial que eati en condicionefi de actnar eficazmente en el plano 
jurídico 9 político?“. 

2. ;Qut! mrdcter ha de tener esa Autoridad? 

Para ITans J. MOHCENTHAU, esa hutoridad propuesta por 
JUAK XX111 es el “Gobierno mundial” (50). 

En opinión de 3íorman COUSIIW, la Pwem in tt’wia pone en 
daro que “debe crearse una viable forma nueua de Organización 
mundial con a4hridad para regular la8 relaciones entre las na- 
cion& de acuerdo con la Justicia y el Derecho” (51). 

A juicio de Kenneth E. ROUI~DISG, es precisamenk la parte 0 
IV de la citada Encíclica la que representa la mBa radical rnp- 

(47) Pocem .in te,wis, 134. Tambibn, 135. 
(48) Cons. L. B. Soxx “Pacem in tevis and the World Community”, 

Continuum, cit. ant. pág. 250. 
(48) Vid. Pocem in .terria, 137. 
(50) Cons. Hans J. MORGEIJR~~, en Ccmtinuum, cit. ant., pág. 242. 
(51) Vid. Norman COIJSINS, en Continuum, cit. ant., pág. 218. 
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tum con el pasado, con su wnmolmt ottempt to aílvocate 8orne- 
thkg that looks like wodd govenrment (02). 

Para Qlincy k%.ItIUHT, “claramente el Papa considera una e8- 
lructura mundial menor que lo que usualmente se conoce como 
Gobierno mundial” (53). 

En cuanto a los medios católicos europeos, si unos --como el 
padre Lucien GIJI~~ARD (54)- sostienen que “JUAZS XX111 hace de 
ia Autoridad supranacional una condición necesaria de la acción 
pacificadora”, otros -como el equipo de la Action Poputah?- 
consignan que JGU SXIIL tiene cuidado de no hablar de CfO- 
bierno mundial (55). Pero, a continuación, el citado equipo ku? 
pregunta : “i Dónde trazar el límite cuando el papel de esta AU- 
toridad univelwl el examinar Ios problemas que presenta el bien 
común universal en materia econúmica, social, politica 0 Cul- 
tural??‘. 

3. gCuiíl4s son las condiciones 
de esa Autoridad? {56) 

El Papa de la Pacena in ten% procura definir las condiciones 
que debe revestir tal Autoridad para evitar desorbitaciones: 

:L) Ha de ser constituída por acuerdo unAnime y no nnpuk%- 
ta por la fuerza. 

LVnanimidad -acordada- en la aceptación de una Liutoridsd 
mundi& que se explica en rakn, por un iado, de que tal Autori- 
dad pueda desem~peíiar eficazmente su función y, por otro, en 
ratiu de que ella se muestre imparcial para con todos, albeoluta- 
mente extraña a cualquier espiritu de facción y atenta 8 las exi- 
genciw objetivas del bien común universal. 

La ,gran incógnita está en saber si una Autoridad mundial no 

(52) Cons. Kenneth E. BOULDING, en Continuum, cit. ant., pág. 216. 
(533) Vid. Quincy WRIGHT, en Continuum, cit. ant., pág. 255. 
(54) Introducción a la Pacem in tetis. Ed. du Centurion, París, 1963, 

PSgina 26. 
(56) Acthn PopuZaire: “Pacem in teti”, París, Spes, 1963, págs. 140 

y 142. No obstante, advitW.ase que Juan xX111 ‘se referla a “los Poderes 
públicoa de la Comunidad mundial”. Pacem in tenis, 139. A la vez, obah- 
wse lo que ae dice in este parágrafo acerca de %u intervención directa”. 

(56) Pacem in terris. 13.6. 
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sucu,mbkía a la hmt&n totulituriu, por falta de COntrapeSO @- 
lítico @ornes Dos SANTOS). Los síntomas revelados en 108 dos 
granda bloqueEl durante años de lucha sorda -e incluso en la 
0. X. c’.-, abren margen a justificadas aprensiones. 

Bien es sabido que un “Estado mundial completamente unifi- 
cado” -Que es prácticamen,te imealizable- no es deseable de nin- 
guna manera (al menos, para la ~Iibertad). Eete gran Le&tm 
ha afirmado Líonel Rmrms- podría presentar las tentaciones 
de un Caligula para los s&dicos modernos. “Si la sobknía inde- 
pendiente implica el caos, el Estado mundial sin límites bien 
[podrla] significar la muerte”. 

b) Proponerse, como objetivo, el reconocimiento, el respeto, 
la defensa 3 la promoción de los dereChos de la persona huma- 
na (57). 

Efectivamente, el verdadero bien común de la Humanidad sNo 
puede concebirse como cualquier bien común de cualquier país 
-o comunidad particular- con referencia a la persona humana. 

c) En vez de sustituir a los Eatados, debe suplirlos, en la 
medida en que ellos sean incapaces de examinar y de resolver 
ciertos problemas que plantea el bien conlíln universal en mate- 
ria económica, social, política 0 cultural (SS). 

Es el llamado principio de subsidiariedad (3, (11 que desem- 
peñaría en la vida mundial un papei idhntico al que, en la vida 
interna de cada país, corresponde al Estado respecto a las Co- 
munidades inferiores (grupos profesionales o privados, rnunici- 
pios, provincias), cuando ellas son capaces normalmente de asegu- 
rar por sí, de manera adecuada, 10s servicios que le son propios, 
T sólo en determinadas circunstancias y para fines más comple- 
jos u onerosos precisan ser auxiliadas por los servicios centra- 
les (60). 

Y ai este principio debe regir -en el interior de cada Estado- 
laa relaciones de los poderes públicos con IOUII ciudadanos, laa fa- 
milias y todos loe demka cuerpos sociales intermedios, tambi& 
debe hacer.10 respecto a las relaciones de la Autoridad universal 
con los Gobiernos de los diversos Fkados soberanos. 

(57) Pacen in terds, 139. 
(58) Pacem in tenis, 140. 
(59) Vid. Pacem in temk, 140 y 141. 
(60) Sobre el principio de subsfdiariedad, nfr. Mater et magistra. 54. 
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4. Actualkkd y complejidad de la cueattión 

En, todo caso, la Constitución sobre la Igle&z en el mundo 
UCtual se aplica -extremo clave- a instalarnos en los nuevos con- 
ceptos exigidos por la hora presente, cuando habla del estable- 
cimiento de una Autorid& pública undz;ersal, reconoctia por to- 
do8, con podm eficaz para gwa&izar la segurti& el cunaptimieu- 
to de la jwti& y el rC.Qwto de 108 o!erechos [82]. ï esta Autori- 
dad se presenta como requisito wa llegar a %na época en que, 
por acuerdo d-e las rutcioneg, pueda 8er absolutamente prohibidc 
ctuzlquier guerra”. 

Lo interesante es que li idea sigue en el ambiente. Por tijem- 
plo, el 2 de abril de 1967, L’Obssercatwe Romano inserkrba un 
articulo de monsefíor Y. Pavas dfzdicado a analizar las razones 
que justifican la creación de una eficaz “Autoridad mundial in- 
vestida con la tarea de promover el bien común universal”. Etc. 

Ahora bien : reconozcamos, con el mentado equipo de ,la -4 c%)¿ 
Popfclaire, que “el establecimiento de esta Autoridad presenta 
arduos problemas, a la vez teóricos y prkcticos”. 

Ello exige, siguiendo 8 autores como &%ARI~AIN y Bouc, una 
reuofuoibn mord, que lleve a los pueblos de la tierra a una VOlUll- 
tad común de vivir juntos, y una rel;olu&n politti, que -rom- 
piendo las costumbres y los prejuicios- constituya un cuerPo P- 
titico pburulista, comprensivo no 13610 de las instituciones supra- 
nacionales requeridas por la Autoridad mundial, sino también los 
cuerpos pollticos particulares (así, los Estados nacionales de hoy). 

Y admitamos, paralelamente, que queda un largo camino por 
recorrer antes de que -segíin pedfa JUAK XXIII, en la Pacern iw 
teti- haya sido estudiado (ôl) <‘a fondo el problema de nn equi- 
librio internacional verdaderamente humano” (62). 

A fin de cuentas, como advierte el Cardenal TTSSBRAXT, “para 
llegar a transformaciones duraderas, es preciso saber a&aa.r COR 
difwernimiento y calma’P (63). 

(61) LOS patigrafos 136-141 de la Pacem in te& señalan el camíno 
en que se ha de orientar la investigación. 

(62) Pacern in tew-ts, 118. 
(63) cons. “PBUI VI”. Historia. Paris, julio 1964. pzíg. 73. 
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