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NOTA EPITORIAL

Todas las ndtas . integrantes de este

trabajo est�n publicadas, conjuntamen.

te, al final del volumen. Dado que es-

t�n numeradas consecUtivamente, y ca-

da una de ellas lleva, ad^em�s de su

n�mero de orden, el de la p�gina del

texto a la que corresponde, ser� f�cil
i �

encontrar en cad� caso, Ja nota bus-

cada.

i' ;� �
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INTRODUCCION

�.En'los primeros d�as de,1916 una re-

vista de un pais neutral europeo, que

tiene mucho prestigio en Europa, nos

pidi�, por intermedio de su agente en

Buenos Aires, una colaboraci�ri �obre

cuestiones americanas. En aquel mo.

mento, la intensificaci�n de las relacio-

nes int�lectuales, econ�micas y pol�-
tic�s entre Unos y otros pueblos ame-1

ricanos, que habr�a sido acelerada con-

: siderablemente por la repercusi�ri de

la^ guerra europ�a, tend�a a transformar_
�e �n un franco mdvimiento de unifica-

ci�n continental,/ politica y econ�miria.
Mes y medio antes, lois representant�s
latinoamericanos al Congreso Cient�fico

Panamericano, hab�an sido recibidos, al
desembarcar en los Estados Uriidos,
por gritos de "Viva la Am�rica Unida".

Durante el mes de Dicienibre de 1915

se hab�a desarralla;do, en W�shington
y en Nueya Yorck, un inmenso movimien-
to intelectual tendient� a la unificaei�n
continental, . �nientras eran hechas por
Woodrow Wilson, ante el Congreso de
los Estados Unidos, y por su Secretario
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so Ci�nt�fico Panamerieano, declarac�o-
nes transcendentales que comprend��n
sugestiones expl�cit�s a los 'pueblos la- .

tinoamericanos, tendientes tambi�n a

la unificaci�n continental. Considera-

mos oportuno preparar un estudio sobre

ese movimiento, sus' antecedentes y

aquellas de sus �consecuencias , ciiya
realizaci�n pod�a ser considerada, en

aquel momento, inminente. Pero, ade-
m�s de esto, adelant�ndbnos �. los be-
chos ya realizados o a punto de reali.

zarse, definimos ciertas posibilidades
encerradas en ese movimiento y> relati-

vas, no s�lo a la actual guerra, sino
tambi�n a la lucha, que exist�a ya antes
de la guera actual y cuya soluci�n
puede ser uha consecuencia de �sta, en-
tre las fuerzas (psicol�gicas, econ�mi-
cas y de otro orden) que pueden ser

caracterizadas como militaristas y gue-
rreras, y las fu�rzas que tienderi a ase-

gurar la estabilidad de la vida inter.
nacional. Sinte�izadas, estas posibilida- <

des consist�an eri la consltituci�n de una

lig� de estados neutrales, cuyo fin in-
'

mediato hubiera sido impedir que, fuera
el uno o fuera el otro grupo de belige-
rantes excediera, en sus operaeiones
de guerra, los l�mites fijados por el De-
recho Internacional y las convenciones
en vigor, vale decir, restringir el te-
rreno de la lucha armada, obrando, pri-
meramente en defensa de los intere-
ses de los estados componentes de la
Hga, y adem�s, en cierto modo, como

'
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polic�a interriacional; y cuyo fin perma.

nente habr�a sido asegurar la estabili-
dad de la vida . iritern�cional por medio

� de rego^stru^
$�jmmmm^ Es decir <iue' en el

momento en que en la generalidad de

los-estados neutrales de segundo y ter-

cer orden no se percib�a otra posibili-
dad que est� disyuntiva: neutralidad

pasiva, o* bien alianza con uno de los

dos grupos de beligerantes, quer�amos
se�alar otra actitud posible para"* estos

, estados eri la que> se hab�an &e conci-'

li'ar s�is: iritereses d� estados neutrales

con su funci�n, dentro de la evoluci�n

; de la civilizacion, de estados iridepen.
dientes. <;;
La revista europea que hab�a solici-

tado nuestra co�aboraci�n opuso cier-
.. tas dificul�ades poco importantes� las

, qu�, a nuestro modo de ver, eran solo
pretextos' �- a su publicaci�n. Es algo
dif�cil debatir una cuesti�ri. por corres-,
pondencia a trav�s d�l Atl�ntico; y l'o
era mayorinente en momentos en que,
esitahdo perturbado el tr�fico, existien-

_,
do riesgos' de guerra considerables,
la corfesp�ridencia � aun aquella que,

-

estando destinada a pa�ses ne�trales,
er� transportada a trav�s de pa�ses be-

ligerantes � era retard�da y en muchos
casos no llegaba a destino. Para ha-
cer percibir el alcance de estas
dificu�tades, bastar� que. sefialemos
que una carta > que nos fu� diri-
gida directamente, �' tprop�sjtto, 4^e "�,��
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asunto, fu� abierta por �� censura, y q�e
seg�n declaraci�ri del jefe de redac-
ci�n de la revista a la que rios r�-

ferimos, �ste no recibi� el original de

nuestro trabajo �ntegro � tal como Io

habfamos entregado a su agente en

Buenos Aires y como �ste nos afirm�
haberlo expedido � sino falt�ridole va_

rias p�ginas cuya numerao��n nOs in-
dic�:estas p�ginas conten�an, precisa.
�n>ente, datos y apreciaciones sobre la

repereus��n de los guerra en Am�rica.
, El hecho es que, despu�s de m�s de
un ano de gestiones, ,en las que no ha-
b�amos obtenido aclaraciones pr�ci-
sas nii una resoluci�n categ�ric�; tuvi-
mos la impresi�n de que, a pesar de
tratarse de �na revista imparcial cu_

yo prestigio estaba bien cimentado y
que se editaba en un pa�s neutral, exis-
t�an dificultades, result�ntes de una pre-
sidn intelectual m�s o menos sutil de
los partidarios de uno a otro grupo de
beKgerarftes, para Ia publioaci�n de
nuestro esttidio. En realidad, siendo
est� un estudio extrictamente objetivo
y cient�fico, �n e� que hablanios se-
nalado a grandes rasgos, tanto los hechos
perjudiciales para los neutrales y par�
la evoluci�n de la civilizaci�n produ-
cidos por lo� imperios 'centrales,
como aquelois. iproducidos por los
aliados^� y no un aleg�to en fa-
vor de uno u otro grupo, ni un alegato
en favor de los pueblos americanos, ni
un alegato en favor de �os neutrales �
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era necesari�, para percibir su exac-x

�itud � as� como nos fu� neeesario pa- , f :f
ra elaborarlo � hacer eompletamente
a un lado Ias simpat�as que se tuvie-

ran por uno u otro grupo de beligeran-
tes, y toniar la aotitud del? investigador
cient�fico o de quiien, dentro de un si-

glo, observar� imparcialmente los he_

chos que s� han venido desarrollando

des.de 1914. Habi�ridose prolorigado a�n

las gestiones, nos fu� n�cesario, finaL '

t�ient�, _solicitar la intervenci�n/del re-
presentante diplom�tico en Buenos Ai-

res, del pa�s neutral en el que se edi-

taba la revista a laque n�s hemos re-

ferido, para obteiner la devoluci�n del , ,

original de nuestro estudio.
Es/ ese estudio que, ampli�do y adap-

tado a los hechos que se han venido

desarrollando d�sde 1916, ha sido pu_

blicado en f^Jgi|nIBi,,,Bfliii l"T-'Hi �i^^t-F�"�^':
dia" y editamos ahora en libro.
^� � J �

i

Se han desvanecidp ya riiuchas de las

posibilidades de ^ealizaci�ri inmi-
nente qUe exist�an en el momerito.
en que lo elabor�bamos. Otr�s de es-

tas posibilidades han evolucionado has-

ta llegar a realizarse en forma diferen-

; te de la que . ten�an entonces. Asl �s
como, mientras a principios de 1916,
era pos�ble, sino probable, qne los Es-

tados Unidos encabezaran y fueran el
nucleo central d� unr-. liga de estados
neutrales tendiente a ?estringir.las con.

s�cuencias de la guerra actual y, una

vez terminada esta, a asegurar la es-
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tabiiidad de la vida internacionai, un

afio despu�s los Estadbs Unidos se han

unido a la coalici�n de los estados alia-

dos contra los imperios centrales, den-

tro de la cual hab�an de obrar como

factor de porideraci�n, y han acelerado

considerablement�, por el hecho de su

agregaci�n, la evoluci�n de la pol�tica
de esta coalici�n hacia una actitud �

no ya eonven?�ionar sino positiva �

favorable al mantenimiento de la ihte-

gridad de los deret�hos naturales de

las sooiedades y a la reorganizaci�n de

la vida internacional sobre una base

estable. Si bien en forma distinta de

aquella que preve�amos, los Estados

Unidos han comenzado, puesN a �jercer,
dentro de la evoluci�n d� la civilizaci�n

europea, la funci�n que, para ellos y

los dem�s estados neutrales,, se defi-

n�a a fines de 1915. Sin embargo, a pe.

sar de que �ste y otros hechos tras-

cendentales que se han venido produ-
ciendo desde &l momento en que ela-

boramos un plan esquem�tico de orga-
nizaci�n de una liga de estados neutra-

les, han modificado profundamente la
situaci�n de hecho existente entonces,
hemos considerado conveniente manr

tener, dentro de este trabajo, la inte-

gridad del plan que hab�amos definido.
Dada la situaci�n actual, ser�a, actual-
mente, problem�tica toda previsi�n so-

bre la forma en que ser� reorganizada
la viida internacional una vez termina-
da la guerra actual. Por consiguiente,



si bien son; '. actualmerites menores las

probabilidades de que llegue a consit�-

t�irse la liga de estados rieutrales que

hab�amLOs 'definido en tant� que po-

sibil�d�d, nos es dado considerar, que,
a fines de- 1917, existe aun esta posi-
biljdad.

Buenos Aires, Dicieinbre de 1917.
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Una evolucion trascendental de la vida

l,en

CAPITULO I� El �mperi�lismo ; norte-
* americano.

/11�La cuesti�n de M�jico.
." , III�El A B C.
" IV� La repercusi�n de la

,
' / guerra eh' Am�rica.

'

" V� El movimiento de uhifl-
caci�n continental.

VI� Las perspectivas actua'
les.

Durante los tres o cuatro �ltimos
afios se^han producido en el Continente
Americano hechos cuyas 'corisecu�ncias
pudi�ron decidir � y pueden aun ,de7-
cidir � el porvenir de estos pueblos y

podr�n tener una influencia muy cofl-

(siderable sobre la evoluci�n de la ci-
vilizaci^n europea considerada en' su

conjunto. La situaci�n pol�tica d�' uhos

y otros �stados
'

americanos con r�la-
ci�ri 'a. los dem�s se ha transformado
profuridamente. Simult�neamente, la
opini�n p�blica de estos pueblos ha
cambiado tan profundainente y de un

modo tan completo que no s�rla , posi-
ble caracterizar este cambio como evo-
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lucl�n: es un verdadero vu�lco- de las

ideas.

De los hechos que se produjeron
dentro del orden ihternacional, algunos
son exclusiyamente continentalesy y

otros son consecuencias directas de la

guerra europea. La trarisformaci�n de-*

la opini�n p�blica es, en parte,vel refle- I
jo de estos hechoS� pero si se ha preci- |
pitado hasta Ilegar a ser un vuelco, es I
debido a l� cdnmoci�n producida en las |
ideas por la guerra^ ' Desde que �sta es-J
tall�, se repite en todo 'el' mundo que-
una de sus consecuencias ser� una re-

visi�n total de los valores intelectuales
y'morales y de los valores pol�ticosi
Esta reyisi�n se est� realizando y� en

Am�ric�. con una velocidad que excede
en mucho la de los �contec�mientos mi-
litares en Europa.
Para procurar una percepci�h neta

del cambio que se ha producido en la
sittiaci�n internaciona� y en la opini�n >.

p�blica nos es necesario rever algunos
de los acontecimientos producidos dti- !

rante estos �ltimos a�ps, examinando
��nicamente sus carac�eres esenciajes. ,
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\CAPITUL0 I

EL IMPERIALISMO YANQUI

Se pudo creer, a principios de este i

siglo, que la ppl�tica interriaciorial ame-
ricana evolucionaba def�nitivamente ha-

cia un &$s^^&^&^n~
tre la AvoM�csl^ sajon^a^^^jjj^ --

*fiMr |^^^n^'Tir'ig latinoanlericanT]^| -�

'

iba defini�njiose y aeentu�ndoge, como'

reacei�n coritra un peligro yanqui, r�al
o im'aginario.
En realidad, el peligro yanqui exist��,

no en tanto que amenaza "d�jimperia.
lismo agresivo, sino como fatalidad his-
t�rica, de la cual nadie era responsable,
pero que depend�a de las condicipnes
deciertos pa�ses de la Am�tica latina,
ant�s que de las condieiones de los Es-
ta�os Unidos: Tales pa�ses pstaban en y.

plena d�sorganizaci�n econ�mica, so

'cial y pol�tica. Era casi imposibie que

un puebl� teniendo el
. esp�ritti de �m- � '�%.'

presa, la organizaci�n econ�mica y^el ,,

poder pol�tico del pu�blo norteameri-
cano, estabiec�era eon ellos r�l�ciones
�ctivas y constantes, sobre �a b�se d�
una perfecta , igualdad y sin dar iugar -

a fr�cuentes conflictos. El peligro de .';",
cc&fl�ctos no p-rove��a d� un imperiaiis/-
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mb norteamericanb, sino del hecho que

tales relaciones �xist�an. Sin duda, el

Gobierno de la Uni�ri pod�a mantener

en t�rminos cordiales, sus relaciones

con los gbbiernos de esos pa�ses si, en

los casos en que los iritereses econ�mi-
cos o el prestigio de los Estado's Uni-

dos estaban en juego, subordinad� su

'derecho estricto al principio de la soli-
daridad continental. proclamado por �j
pr_esidente Monroe frente a Europa, y

transformado m�s t�rde eh ideal de la

polltica L continental. Pero ,�sto eria cier-

to s�lo en lo que concierne a los int�-

reses generales de la Uni�n. Desde

que los intereses particulares d'e socie-

dades o de ciudadanos norteamericahos
eran afectados, las unas ylos otrps^bus--
caban, naturalmente, la protecci�n de,
su gobierno, y utilizaban la influ�hc�a
que tuvieran sobre la po��tica interior
para impulsarlo a tom'ar una actittid ,

en�rgica frente a los gobiernos de pa�-
ses en los cuales sus derechos eran

desconoc�dos. Es decir que, en raz�n
de las circunstancias, los Estados Un�_
dos se ve�an llevados algunas veces a ,

cortar ciertps conflictos en forma al-
go expeditiva, y a tratar de obtener
sobre'los gdbiernos respectivos una in-
fluencia que les permitiera asegurar a

sus nacionales garant�as que �stos no

hubieran necesitado si las condiciones
locales hubiesen sido normales.

En toda la Am�iica iatina se presen-
t�a los peligros de esta situaqi�n.Pero,

i
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generalmente, no se satya o no se

quer�a definir la situaci�n en sus ver- i

daderos t�rminos. Y se trataba de afron-

tar los peligros con medios qu� s�lo

podr�an acrecerlos, agravahdo los con-'

flictos que se
'

presentaran. Se atribuy�
a una, orientaci�n deliberada de la pol�-
tica de lo's Estados Unidos lo qtie de-

pend�a de cPndiciories sociales . que no

liab�an sido creadas por la diplomacia
norteamericana. y sobre las quales �sta
n� ten�a influencia alguna: se cr�� el

falntasma deL "imperialismp^^j?aacwii".
Eir^a una creaci�n tan sensacional f, no

m�iyormente consistente que la del "pe-
lig^o amarillo" que lleg� a conmover a

Euiopa dtirarite varlos anbs (1).
Es cierto que, adem�s del peligro que

hemos senalado para determinados pal-
s�s, hab�a una pequefia parte de yerdad
'bajo la leyenda del imperialismo yan-

qui. La prensa sensacional de los Esta-
d�s Unidps proclamaba en alta voz am-

b�ciones1 imperialistas, y tina peqtiena
parte de la opini�n nacional � masas
po'pula'res y hombres pol�ticos � segu�a
la copiente. Pero era sencillambnte ab-
surdo atribuir al pueblo norteamerica-
no eri conjunto las opiniones de esta

minor�a, y juzgar la pol�tica .. de la
Unii�n por , las publicaciones de la
"prensa, amarilla". Este error de apre-
Piaci�n prueba que la opini�n de la
Ara�rica latina estaba mal informada,
generalm�nte, sobre la verdadera orien-
ta�iOa, de la opini�n y-la pol�tica de los
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Estados. Unidos (2). Pero la Ppirii�ri de

los Estados Unidos n� estaba mejor in-
formada sobre la situaci�n social y po-
l�tica de las rep�blicas latinas: �xten-

d�a al conjunto de estas .naciones lo
X '

�
�

que s�lo era cierto en relaci�n a al-

gunas de las menos importarite, ^ aun
en relaci�n' a �stas, lo exageraba. Esto
era un motivo de antagonismb tan gr�-
ve como el peligro de conflictos eco^

n�micos, pero que pod�a ser suprimido
mucho m�s f�eilmente.

X'

' <*-,
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CAPITULO II

'T' W;LA CUEST�ON DE M.�JICO (2 bis)

i --
�

. ',.'�..�
Sumario �-� 1. L� deposici�n de Porfirio
D�az. El asesinato del presid�nte Made-
^ro. La eircular de la canciller�a arg-en-
tina de ftiarzo 1914. � 2. La ruptura en-
itre el gobierno de l'a Uni�n y el gobier-
ino de Huerta. La mediaci�n del A B- C. '
�3. La mterv�ncl�n amistosa de los Es-
tados tJnidos, lk Argentina, el Brasil, '

�* Chiie, "Uruguay, Bolivia y Guaternala �n ,'
1915. � '4. Conclusion�s. (
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, 1. La deposici�n - d� Pprf�rio D�az -?- �l

asesinato d'el presidente Madero ��

La circular de la caricHl�r�� argenti-
na de rnarzo de 1914.

L.a evacriaci�n de la isla de Cuba por

,- las tropas/de la UriicVn y/ la* eyidehcia
de ia correcci�n de los prdcedimientos
nprteamericanos dtirante y despu�s .de

l� ocupaci�n, vinierdn a detener los

progr�sos dbi movimientp antiyanqui.
'/ �l cumplir sus compromisos, al prbbar .

"'. que, dpsde su declaraci�n de guerr� a

Esp�na, hab�an obrado lealmenfe, los j
, Estados Unidos supriin�an la base prin-
cipal de la intensa propaganda desarro-
llada contra el�bs durante/lps ultimos

;;..�., anos. Es cierto que se afirmb en la Arri�-
rica latina que, a pesar de haber reti-

'�.'.. rado sus : tropas, segu��n .siend� duenos
de l� isla, pues el gobierno quedaba
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bajo su tutela, y s.e hab�an aseguradb
posiciones comerciales que equival�ana
un monopolio. Que no hab�a tutela pol�-
tica, sino, a lo sumo, una influencia le-

g�tima que no afectaba en iriodo alg�-
no la dignidad del pueblo cubano, pron-
to fu� ellc evidente. En cuanto a las /

ventajas coirierciales, el gobierno nor-

teamericano habr�a demostradb, senci-

llamente, incapacidad pol�tica si no las

hubiera adquirido. Obtener un merc�dp
para sus prpductos, era, verdaderamen-

te, lo menos que pod�an pedir los Esta-.
dos Unidos despu�s de h�ber h�cho sa-

crificios para ayudar al pueblo cubano
a conqu�star su independencia. Por otra
parte, no hay que perder de vista que
esas ventajas distaban de c�nstitujr
una carga para la nueva rep�blica.
Desde el punto de vista econ�mico, la
irifluencia norteamericana ha sido 'su-�
mamente ben�fica para Cuba. Du-I
rante la , ocupaci�n, los Estados Uni-�
dos han impulsado el pa�s en una
v�a de progr�so completamente opues-
ta a la que segula, al ponef en activi-
dad o al procurar los medios nec�sa-
rios para poner en actividad una parte
considerable de su riqueza potencial.
Sin embargo, la conducta de la Uni�n

en Guba no pod�a bastar para cambiar
'

la orientaci�n de la 'opin��n latino-1^
americana. Los Estados Unidos te-jn�an a�n varios conflictos en pers-
pectiva con otras rep�blicas latino-
americanas; y cuando algunos de es-:
tos confi Js estallaron, no pudierpn
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qttedar tsiempre dentro de los l�mites

de una estricta. correcci�n. La partici-
pacito que ttivieron en el estableci-
miento de la Rep�blica^ de Panam�, es

el ejemplo m�s destacado de el�o. Ade-
m�s, quedaba, una amenstza en el hori-
zont�: la cuesti�n de M�jico, que, tar-?y
de o temprano, habla de plantear-se. Se

present�a est� en todo el Continente.
En la Am�rica latina se pretend�a que
s�lo la energ�a de Porfirio D�az hab�a

impedido hasta entonces a la Uni�n
; pms�gtiir la exparisi�n territorial cq^

menzada en �848 por la anexi�n del
s

"

- Nuevp M�jico y de ia, Nueya California.

\Eii 1911 PPrfirio'D�az fu� derrocado

por una revoluqi�n dirigida por un par- y

tido que era cpnsiderado favorablemen-

te en W�shingtori y que s�lo por me-

dio de las �rmas y las municiones que

se procurab� en los Estados Uriidos,
pudo sostener la lucha. 4caso esta do-

ble condescendencia haya sido un error

pol�tico del Gobierno de la Uni�n, pro-
veniente de una apreciaci�n inexacta

de la situaci�t� mejicana. Perp ser�a,
entonces, ,un error explicable. JEl go-
bierrio dictatorial de Porfirio b�az era

. -,'tal vez necesario dadas las condiciones

, sociales de M�jico; en todo easp, no

pod�a ser reemplazaao >de un d�a, a
otro por im gobierno democr�tico, ma-

yorm�nte si e� medio empleado para
ello era una revoluci�n que, conmoviea-
do de la sociedad mejicana, deb�a "d�ga-
ger" los �lementos de desorden laten-
tes. Perp esto fu� posibie saberlo exac-
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tamerite, en los Estados �nidos y en la

Am�ric'a latina, s�lo despu�s de �a ca�da

de Porflrio D�az, pues mientras estu-

vo en el poder, tales elementos de des-

orden no tuvieron la posibiiidad de
desarrollarse. � Eraj, Ipues, natura� que

en el extranjero se
* considerara con

simpat�a un movimiento, con.�ucido por

hombres embebidos de idea'� democr�-

ticas'y de sistemas modernos do orga-
nizaci�n social, que trataban de supri-
mir una dictadura. Los herraanos Ma- .

dero y su partido ten�an no sblo la sim- |
patla del gobierno y la" opini�n de los I
Eslados Unidos, sino tambi�n la de la-l
mayor parte de la opini�n de la Am�- ]
rica latina.

La ca�da de D�az abri� un per�odo de

anarqu�a. Madero, que ocup� la presi-
dencia, fu� arrolladp por las fuerzas

de desorden desencadenadas, y, final- \
mente, fu� traiciohado por su ministro

de guerra, Huerta, mientras se Iuchaba
en las calles de la capital, y un d�a des-

pu�s de haber sido fotografiados jun-
to's, en un b�lc�n, observando las peri-
pecias de la lucha. Madero, hecho pri-
sionero, fu� asesinado en medio de la

calle; y, bas�ndose sobre indicios que
eran casi pruebas, la opini�n de todo
el mundo hizo responsable 'del crimen
a Huerta. Desde ese momento, Huer-
ta, acusado de haber hecho ase--

sinar a Madero, y el Gobierno de la

Uni�n, que hab�a protegido a Madero,
se encontraron frente a frente. El coai-

flicto se defini� por.la negativa del pre-
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.-- sidente Wilson a reconocer a Huerta

como presidente de M�jico; numerosos

p�quenos incidentes no tardarbn en

"agravarlp, y prorito fu�/eyidente que la

'�"> �'�; , situaci�n iba a tVarisformars� en crisis,
de un momento a otro., Esto sirvi� co^

mb motivoCpara qu� eri' 'toda la Am�ri-

ca latina la prbpaganda antiyanqui t'ue?
. ra reaaudada con ardor.

Naturalmente, rio �ran lps acon,teci-
mientos de la pol�t�ca interior mejica-
na que pod�an producir una^uptura �n-:
tre M�jico,, p �nejor dicho, el gobierno
de Huerta, y.la Uni�n. M�s all�.de la

negatiya a recpnocer al gobernante "de

f�eto" �nejicano, n�jgativa eri la que �s-
taban acompafiados por^la.' mayor par-

.
te de los g�biernos europ�os y ameri-
canos, los Estad�s Unidos -�no ten�an

derecho ni motivo' �iguno para inter-.

yeriir en esa poi�tiQa. Pero ten�an in-r
"

S, tereses, econ�micos importantes, y mu-
� "

-

*
i �. � -� '�

\\ chos s�bditos en M�jico; y oOmo la

anarqu�a /progresaba , aeel�radamente,
los unos_ eran perjudicadps, y los otrps
estaban expuestos a peligros bast�rite
graves. EI hecho que no hubier� re-

laciones directas �ntre W�shirigton y\
el g�bierno mejicano, y tahibi�ii la* ma-
la voluntad de este �ltimo, difictiltabari
l� rep�raci�n de los perjuicios iproduci-
dos a l�s personas y los intereses, de
los ciudadanbs norteamericanos. Si ia
situaei�n de M�jico no se noimalizaba,
los Estados Unidos, n� teniendo la po- .

sibilidad de resolv�r por v�a diplora�-
tica los incidentes que se presentaban,
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y no pudiendo hacer abandono de sus

dereohos, iban a verse obligados a ha-

cerse justicia ellos mismos, p�r medios

de fuerza. Y la situaci�n de M�jico em-

peoraba de d�a en d�a.
Sin verse precisamente llevado 'por/.

los acontecimientos, el presidente Wil-

son no ten�a tampoco plena libertad de

acci�n. Por una parte, importantes in-

tereses comercdales e industriales de

los Estados Unidos ejerc�an 'spbre �l-

uns'. intensa presi�n, por medio de l�

prensa y de recursos pol�tic�s. Por otra

parte, exist�a para la Uni�n el riesga
de ser precedida por la intervenci�u de

alguna de las potencias europeas cuyos

intereses eran afectados al mismo ti�m-

po que los suyos. Si este caso se pre-

sentaba, tendr�a que detener tal inter-

venci�n para mantener en su integridad
la doctrina de Monroe; pero no podr�a,
hacerlo sin tomar bajo su responsabi-
lidad la protecc��n de todos los inte-

reses extr�njeros en M�jicp. Y desde

que el conflicto estuviera planteado en

estos t�rminos, habr�a un peligro inmi-

nente, para el gobierno norteamerica-
no, de ser arrastrado por los aconteci-

mientos. Evidentemente, era preferible
adelantarse a uno y otro peligro.

Fu� dntonces que se propuso en loa

me�ios pol�ticos de W�shington y cii la

prensa norteamericana, tal vez por sti-

gcsti�n directa del gobi�rno, en todo

caso de acuerdo con su tendencia, que
la Uni�n interviniera conjuntamente
qon los tres de los estados latinoameri-
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cat�os que eran m^yores y ten�an ma^

yor influenc�a: la Argentina; Brasil y ,

Ch�le. La intervenci�n deb�a tenef por

objeto asegurar la protecci�n de "(os in-
t�reses extrarijeros y facilitar la cons- ,��.;

tituci�n de un gobierrio� mejicano regu-
lar. La agregaci�n de las tres rep�bli-

i cas latinas a la< Uni�n deb�a dar a este

,/
"'

actp el car�cter de una iniciativa con^

tin�ntai, y; por consiguierite, procurar'
, �l pueblo mejicano y � la Am�rica la-

tiria plenas garan-�as contra el peligro
/ de/ ambiciones imperialistas de ios E�-

llados Unidos. Ignoramos si e� gobierno
� d�.Wilson, a su.vez, present� esta ipro-

- puesta a los tres- �siados del sud. En
'

tpdo caso, es probable que la sugiri� /

directa b iridireotamente. EI hechb es
'

; que �u,� com�ntada por la prensa �e
todo el 'Continerite, y que se Heg� a ase.

> g�rar que ya exist�a un acuerdo entre
los cuatro estados. D�ndose por ente-

rado de^esta afirmaci�n, el Gobierflo Ar-

gent�no �xpuso su putito de vista y de-
fini� su posici�n, en una circular dirigi-
da a las legaciories argentmas, en mar-

zo de �914. Como los �ntereses argen-
tinos en M�jlcb isori poco considerables

(y es �ste tambi�n el caso en trat�ri-
dose de los intereses (brasilefios y,chi-
ienos). el; Gobierno Argentino no enca-

, raba la iritervenci�n como acci�n ejei-
cida en defensa de intereses descorio-
cidos, sino como iniciafiva humanitaria �'
tendiente a facilitar un acuerdo entre
los partidos en lueha. Y, desde este pun-
to de vista, definla su pol�tica oomo
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opuesta a toda interverici�n que nb �ue-

ra solicitada f�rmalmente rior los 'mis-

mos partidos en lucha, primeramente
porque copsideraba ;que un mero ofr�-

cimiento de mediaci�n no solicitada,

afectar�a k dignidad >del pu�blo meji-
cano, y, luego, porque consideraba que

no producir�a resultado pr�ctico algu-
no. (3).
En este documento el Gobierno Ar-

gentino consideraba la cuesti�n de un

modo unilateral, pero probaba teuer

una percepci�n de la situaci�n interlor

de M�jico m�s exacta qtie la qtie se

ten�a 'probablemente en W�shington..
Esto no debe sorprend�r� a pesar/de
que no hab�a casi relaciones direotas

entre Buenos Aires y M�jico, mientras
las hab�a muy activas entre M�jico, y

W�shington � pues la Argentina habla

experimentado, durante el, primer me-

dio siglo de su independencia, crisis ,

semejantes a la crisis mejicana, y has-
ta los �ltimos anos hab�a sido posible
seguir, desde Buenos Aires, el desarro-
Uo de tales convulsiones interiores en

algunos pa�ses vecinos, principalmente
en el Paraguay y el Uruguay. Era esta

experiencia que permit�a al Gobierno
Argentino afirmar que una intervenci�n
tendr�a pocas probabilidades de paci-
ficar a M�jico.
No podemos asegurar qu� motivos,

aparte de aqu�llos enunciados en la

circular, determinaban la actitud toma-
da en Buenos Aires. Pero si examina-
mos las consecuencias que habr�a tenid�
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'la cobperaci�ri de la Argentina a la in- i

tervenci�n que, en
' los Estados Unidos

era cbnsi'derada necesaria y que para

eilps lo era, n�s es necesario feconocer

que en Buenos Aires se hizo buena po-
l�tica. Para la- parte de ~la opinipn p�-
blica lati��americana netamente adven- *

sa a los Estados Unid�s, la agregaei�n
a~ este pa�s de la Argentina, el Brasil

y Chi�e' no habr�a bastado ,para dar �

l� intervencibn el cara/cter de un ac�o

. continental, y menos a�n el de un acro
'

cbrdial, Eh cambi�, �as tr�s rep�blicas
se habr�an produ�ido un gran dafio al ,

'. dar un hecho concreto como puntp de

apoyo a una prpp�ganda hostil al su in-

firieii'C�a que, 'a pesar de ser poc� consi-

defable, exist�a pn v�rias de las dem�s

rep�blibas latjnas, No s�lo para quienes
hac�an o aceptaban esta propag�nda,
sfn� tambi�n para

'

el conjunto de la

opirii�n de la Am�rica latina,/ y para la
�riisma opini�n europea, las tres nacio-
nes latinas habr�an pareeido �nrolars�
bajo ia influericia de los Estados Uni- .

dos;y como la Argentina, el Bfasil y

Qhile eran acusac�os de aspirar a ,]a
hegemon�a en el Sud, se habr�a diehoi

que �se acuerdo para intervenir en M�-

jico era un primer paso hacia la re-

partici�n del Continente entre el impe-
rialismo del norte y las hegemon�as del
sur.
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"-^�2. La ruptura entre el gobierno de la

Uni�n y el gobierno de Huerta. La me-

diaci�n del A B C.

La fuptura entr� el -gobierno norte-
americano y el" gobierno "de Eacto" de

M�jico no tard� en producirse. Su mo-

tivo fu� l� �gresi�n, en el puerto
.

de

Tampico, por fuerzas de la guarnici�n,
contra marinqs norteamericanos tripti-
lantes de una lancha que llevaba el pa-
bell�n de, guerra de l� Uni�n. El inci-
dente era grave.porque pon�a en acci�n
todas las causas de hostilidad I�tentes;
por otr� parte, ten�a intr�nsecamente
bastanlfe importancia para que lbs Es-
tados Unidos no pudieran renunciar a

una satisfacci�n formal sin que su pr�s-
tigio fuera afectado. No pbteniendo sa-

tisfacciones tales comp las deseaban,
desembarcaron tropas en Veracruz 'y
ocuparon el puerto y la ciudad, hacieri-
do constar, por otra parte, que era con-

tra el gobierno del general Huerta y
no contra el pueblo mejicano que abr�ari
hostilidades.
La situaci�n era t�l yez no m�nos

dif�cil para la Uni�n que para M�_
jico. Una vez que Se tratara de llevar
las hostilidades al inter�br para obligar
a Huerta a someterse, o m�s bien a di-
mitir y hacer lugar a un gobierno r�-
gular, el presidente Wilson no podr�a
ya dirigir los acontecimientos, y esta-
r�a expuesto a verse arrastrado m�s
all� de todas sus prevision�s. En efec-
to, hab�a de serle muy dif�c�l mantener
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mucho tiempo en los hechos la diferen-
'

ciaci�n que, en principio y muy razona-

blemente, hab�aestabl�cidd.entre el go-

bierno "de facto'* de M�jico y la naci�n

mejicana: ei estado de anarqu�a en que

se encontraba el pals exponl� al ej�rei^
to norteamericano a tofla ciase de com-

plicacion�s. Y si los �stados Unidos e�-

traban en guerra cori el pu�blo meji-�
cano; y m�s adelante se ye��n obliga-
dos, para as�gurar los resultados que
ten�an en vista, a mant.ener �a ocupa-

ci�n de, una parte del territorio, confir-

mar�an aparet�teiriente las previsiones
i heehas desde t�ie�ip siglo atr�s por los

propagandistas dei antagonisino entre
la �m�rica sajona y lav �m�ric� latina.
Desde que los progresos del esp�ritu
ant�yanqui hab�an / sido deten�dos, la

op�ni�n d� la Anl�rica, latin� ep gene-r
r�l estaba indecisa, hesitando eritre esa

teride�cia y la ide� de la solidaridad ;de
todo el Contiriente,, sin distincibn de

or�genes. Los esfuerzos del gobierno y
de ntimer�Bas instituciones de los Es-

(

tados Unidos para estableper �ctivas
r-elaciones intel�ctu�ies con las fep�-
blicas del Sud, y las numerosas declar >,

raciories hechas por el presidente Wil-
son para trariquilizar lri opini�n de esas

repupiicas sobr� Ias iritencibnes de i la

poljtic� de la 'Uni�n, hab�ati coritribu�-
do a prodticir una situaci�n favbr�ble a

tiri aeercamiet�to, Sin emb�rgo, una re'-
serva acentuada era �puesta a�n, et� el
Stid, a l� iniciativas norteamericanas.
Se puede definir la situaei�n diciendo



U Ernesto J. J. �ott

que la opini�n latinoamericana estaba

en equilibrio inestable: un hecho de \

cierta importancia ppd�a, bastar para

inclinarla definitivamerite en un sentido

u. otfo. La soluci�n de la cuesti�ri de

M�jico, ftieia ctial fuera, deb�a ser ese

hecho. El moineuto era, pues, cr�tico,

para los Estados UnidoSi as� como para

M�jico y para la Am�rica latina en

conjunto tambi�n, pues la evoluci�n fu- '

tura de estas haciones hab�a de ser en-

teramente distinta si un antagonismo
trascendental l�s divid�a, o si una ac-

tiva cooperaci�n 'econ�mic� y una cor-

dial soiidaridad pol�tica /un�an todo el

Continente;
'

El gobierno norteamericano estaba
decidido a resolver el conflicto 'sin 'com-"

prometer su prestigio y sin afectar la

spberan�a ni la dignidad del pu,eblo me-

jicario. Pero esto parec�a muy dif�cil,
si rio imposibl�, mientras la cuesitibn
tuviera que decidirse entre �l y el ge- '!

neral Huert�. Se eneoritraba en un ca-

llej�n sin salida. El ofrecimient� de
med�aci�n h�cho p�r los gobiernos < ar-

gentino, brasileno y chileno, vino a pro-
curarle un medio d'e salir de esta posi-
ci�n poco c�moda. Lo acept� en segui-
da, y el general Huerta hizo, naturai-
mente, otro tanto.
En la memoria correspondiente a loa

ejercicios 1913 y 1914, -presentada al
congreso nacional por el Ministerio d�
Relaciones Exteriores de la Rep�blica
Arge-itina, el ministfo, doctor Muratu-
re, dice, a prop�sito del ofrecimiento
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de- mediaci�n: "Pu� eji estas eifcuns-
tar�cias que los gobiernos de la Argen-

tina, Chile y Brasil ofrecieron sus bue-

t�os bficios para ia soluci�n pae�fica
del incidet�te. Al adoptar esta act�tud,
debieron pasaf por alto-l�s dificultades

que pareclan oponerse, en ese momen-

to, al �xitp de la,gesti�n, s�bordinando
todb c�lculo de posibilidades al deseo

de no omitir ning�n esfuerzio en pro d�
t la concofdia y de la paz. Aiin en el

caso de qne su �ntervenci�t� no hubi�r

ra sido aceptada, los pa�s�s mediado-
res habf�an cr��do lletfiar dignamente
un deber db amistad jpara con los pue-

blos co�nprometidos, en' la e�ntienda,
porque habr��t� �t�terpretad� con desin-

ter�s y apiicado. cot� �lttira I� �nspira-
ci�ri de la pol�tica , pariamerfcana ante
ias perspectivas del conflicto pendie�-
te." (4). A jtizgar por �ste. p�rrafo, lbs

L 'tres; est�dbs sudamericanos, al ofrecer
su mediaci�n, teai�an grandes probabili-
dades de recibir una negativa. ... '�ata ges-

' !ti�n habr�a sido, pues, tin^, iniciativa

h�bil, per� arri�sgada. Y, en realidad,
esto parece bastante '.. veroslmil eu�ndo

�p piensa en la ; diferencia, no s�lo de
poder material, sirio tambi�n de rango
pol�tico, que exist�a hasta ese. momea-

"

to entre la Uni�n y las naciones Iati-
rias, . y tambi�n cuando se considera
hasta qu� punto el ofrecimi�nto de ,me-

diaei�n en. un conflieto de esta natura-
leza constitu�a una xinnovacl�n en las
pf�cticas internacionales. Desde el pun-
t�, de yista diplom�tico, la gesti�n de

\
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las aiaciones latinas no, pod�a ser expli-
cada como una consecuencia de la ide�

de su agreg�ci�n a l� Uni�n para in-

tervenir en M�jico, aceptada, sino su-

gerida, por el gobierno norteamericano.
Se trataba entonces, para ellas, d� se-

guir a los Estados Unidos, mientras que
al proponer su mediaci�n parecl'an si-

tuarse entre la gran potencia sa|0_ia y
la riaci�n latina sin medios de defensa.

Es, precisamentey en �sta foriria que el

acto fu� interpretado por gran parte
de la pr�nsa europea,* principalmente
por la prensa alemana.

No obstante � y a pesar de que no

conozcamos h�chb concreto alguno que

nos permita ser categ�ric�s � tenemos

la impresi�n de que las apreciaci�ries,
del cancillef argentinp desforman lig�-
ramente la realidad. Nb iremos hasta

iiecir que la idea de la" mediaci�n ha

de hab�r' sido sugerida indirectamente
desde W�shington; Pero nos parece

cierto que la proposici�n ha ^iflo hecha

por los gobierno latinos s�lo porque el ,

ambiente existeoate en las esferas ofi-
ciales de W�shington alentaba una ges-
ti�n de esta naturaleza. En todo
caso, sea cual sea el origen de
la iniciativa, el m�rito d� l�s resul-
tados de la m�diaci�n � resultad�s
que fueron muy fayorables para M�ji-
co, para los Estados Uinidos, para las
tres rep�blicas mediadoras y para el
Continente en conjunto � corresponde
en primer lugar a la Uni�n. Admitien-
do que la Argentina, el Brasil y Chiie
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hayan tenido r�almente grandes posi-
bilidades de recibir una negativa, ello

.habr�a sido un riesgo "diplom�tico" a�-

tes 'que un-riesgo "pol�tico". Des-

de . el punto de vista pol�tico s�io

pod�an ganar y .nada arriesgaban per-

der^ pues si la mediaci�n no era acep-
tada en W�shirigton, esas tres repribli-
cas no dejaban de acrecer su 'prestigio
en la �m�rica Hitit�a, y m�s especial-
miente eci M�jico, cuya defensa toma-

bant y si la guerra entre la Uni�n y

M�jico determinaba una ' re�c'c-i�n lati-

na, se encontraban de a<ntemano enc�-

bezando el movimiento. Es decir que,
I ; , �

�

si las apreciaciones del canciller Mura-
ture son exactas, al prop�ner la medi�-

ci�n, s� habr�a hechp en Biieaos Ai-

res (5) excelente pol�tica, as� como ya
s� ,habia hecho buena pol�tica ai re-

husar tomar parte en ! la interven-
ci�n. Pero el m�rito de l�s fesultados
de la mediaci�n en tanto orieritaba-i
d�finitivaniente la vida internacional
a�iericana hacia una. forma de cbexis-
tencia de los puebios que excluya abso-
lutamente las posibilidades de guerra,

v corresponder�a a�p a los Estados Unidos
en primer lugar. No debemos perder de

, vista, en efecto, que si el presidente
Wilson se encontraba en un callej�n
sin salida, er� s�lo en tapto quer�a
cumplir las promesas hechas en varias
ocasiotnes a la opini�n continental; en

otros t�rminos, en t�rito querla resol-
ver el conflieto por medios qtie ino des-
truyeran el v�nculo que comenzaba, a
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definirse entre todas las naciones ame-

ricanas. Desde que se hubiera tratado

de resolverlo por medios de fuerza, la

desiproporci�n de poder militar era'tan
considerable que el gobierno norteame-

ricano no ten�a ya por qu� estar em-

barazado. (6). Y si apreciamos la si-

tuaci�ca creada con el criterio de l'a

pol�tica internacional europea, el em-

pleo de medios desfu�f"za estaba perfec-
tamente justificado, aun haciendo a un

lado el distingo entre el general Huer-
ta y el pueblo mejicano: ciudadanos de

la Uni�ji hab�an temdo que soportar ve-

j�menes en lus personas
"

o considera-

bles perjuicios en sus intereses, ello du-

rante un per�odo prolongado y sin que

las reclamaciones diplom�ticas hubie-

ran sido satisfechas o hubieratn podido
detener tales excesos; y adem�s hab�a
la agresi�n contra los marinos de la

Uni�n, que constitu�a una agresi�n con-

tra el pabell�n. Motivos men�s graves
haoi bastad� para desencadenar todas

las guerras europeas y para justificar
todas las empresas de las grandes po-
tencias contra estadbs desarmados o

desorganizadps.
El gobiernb norteamericano no se �/

limit� a aceptar el ofrecimiento de

mediaci�n: facilit� las conferencias de

Ni�gara Falls y asegur� su �xito al re-

nunciar a toda indemnizaci�n pecunia-
ria, al prometer una pronta evacuaci�n
de la reducida porcidn del territorio

mejicano que ocupaba, y al contentarse,
en tanto que satisfaccioues. con el sa-
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ludo al pabell�n y con la eliminaci�n

del general Huer,ta, la que fu� llevada

a cabo muy discretamente.
El conflioto yanquimejicano estaba

resiieltp; pero no la cuesti�n interna

de M�jico. Esta subsist�a sin cambio

fundamentai, pues l� eliminaci�n del

general Huefta no lo era'. La crisis me-

jicana no depend�a de la voluntad de

ut� ho__D)r'e'ni de tin grupo de hombres,
sino de causas sociales que s�io pod�an
ser elirpinadas por una lenta evoliu-

ci�n. Cuando, algunas semanas despups
de la firma de la convenci�n de Ni�ga-
ra Palls, fti� eyidente que la anarqula
del pa�s, lejos de haber sido detenida,
iba agrav�ndose, en las esferas sudame-
riCanas hos'tiles a la pol�tica de soli-
daridad cpn la Uni�n, se puso este he-

Cho de relieve par,a demostrar que la

mediaci�t� hab�a
.
fracasado. Era un ar-

'gu�nento de gran efecto, pero incon-

sistente. El Brasil, Chil� y la Argen-
tina aio se hab�an propuestb pacificai
interibrm.en.te a M�jico, sino evitar la

guerra entre los Estados Unidos y M�-

jic�. Si bien es cierto que en W�shing-
ton se tenla empeno en facilitar la re-

gul.arizaci�n de la situaci�n interna de
e�ta naci�n por todos los medios que
ftiera, posible empleaf sin afectar su

digt�idad, y que en la conf�rencia de
_ Ni�gara Falls los delegados do los es-

tados mediadores se ocuparon; activa-
ment'e' de determinar lo que pod�a ser

hecho en este sentido, esto aio dej�, por
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ello, de ser un fin secundario de su

misi�n.
Los resultados positivo&'de la media-

ci�n, que permiten considefarla un he-

ch� trascendental que ha decid�do
^

�l

sentido de la evoluci�ti de la pol�tica
continental, s�n:

lo. Haberdefiriidoia posici�n de i�s

Estados Unidos en relaci�ri � las de-

m�s naciones amer�canas. -�':��'

2o. Hab�r producido vm. brusco acre-

cimie�to d�i valor pol�tico de tres es-

tados latinos, e indirectamerite de tP-
d�s los estados de Sud Am�ric�, e�i re-

laci�n a las potencias europeas, acre-

cimiento de valor que, agreg�dp �l

hecho de la reuni�n de es�s tres �s-

tados para una acci�n com�h, iba , a

dar lugar,a la constituci�n de'una �ue-
va entidad interna��onal esericialmete
pac�fica. Para percibir ias proporciones
de este segundo resultado, es h�cesa-
rio no perder de vista que es tina de

las primeras potencias del mundp que,

p�ra la .uolucion de t�n confiicto en el

cual est�ba 'comprometida; y que hah�a
provocado ya una ruptura de hostilida-
des, ha aceptado una mediaci�n que t.e-
n�a, � por las circunstancias, la apari�n-
cia de una intervenci�n entre las jpar-
tes antes que la de uca sencillo o�reci-
miento de buenos oficios; y que est�

mediaci�n er^a ofrecida por naciones a

las cuales, dos d�cadas atr�s, no se

quer�a reconocer, en Europa, su plena
personalidad interaiacional, puesto que
no se las quer�a admitir a la Primera
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'Conferencia de La Haya, y q�ue s�lo se

cedi� a causa de la insistencia de los

Estados Unidos. Sin-duda, las rep�bli-
cas latinas hab�an probado despu�s, por
su �ctitud en las dos canferenci�s d�

la p�z, as� como por la aplicaci�n pr�c-
tica del arbitraje que hicieron dtir�nte
esos 17 afios para resolver los conflic-

t�s existentes entre ellas, que se ha^

b�an adelantadp a Europa en la evolu-
ci�n del derecho intehnacional; su presr

. tigio hab�a acrecido; stt derecho a sef

tratadas sobre un pi'e de igualdad con

todos los estados civilizados, no era
'

ya discutido. Pero, sin embargo, se-

gu�an siendo vaiores nulos para la po-
l�tica internacional . Dejaron de serlo.

r -
'

i

3. La intervenci�n amistosa de los Es-

tados'Unicjps, la Argentina, el Brasil,
Chiie, el Uruguay, Bolivia y Gu�te-
mala, en 1915. .;-

- - '.ttv
.

s '. ,
< � \ '��

.
- \ ."""'.. �,',.�' .

, El proceso de desorganizaci�n soci�l
de la inaci�n mejicana', segu�a su cursb.
A mediados de 19ij_>' ia atiarqu�� alcan-
z� propofcion�s qiie no podemos definir
ex�ctamente, pues no tenemos a m�no
doctimentos aut�nt�cos bastante preci-
'sos, pefo que, si� dud� alguiia, eran

extremas. � grandes rasgos, y limit�n-
donos a �os~h�chos completamente cier-
tos, la situaci�ti general de� pa�s era
esta: Hasta 'ias faccion�s hab�att des^
aparecido, dejando en la; escena s�lbx
varios ^audiilos, cada un� de los pua-
les disp��a�a de un ej�rcito rel�'tiva-
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mente considerable (7), mal organizado-
o sin organizaci�n alguna, pero forma-

do por hombres decididos y disponien-
do de elementos de guerra modernos.

�stos caudillos no persegu�aaa otro fin

que la satisfacci�n de sus ambiciones

personales o de sus pasiones; no te-

n�an en vista forma determinada aigu-
na de gobierno o deacci�n pol�tica o

social; esto est� pr�bado plenamente
por el hecho que se ayudabaiji recipro-
camente y- se combat�an, altefnativa-
mente. al azar de las circunstaricias,
sin que, desde el exterior, fvtera posi-
ble percibir coaitinuidad coherente al-

guna entre stis sucesivas posiciones
respectivas. DeSde el punto de vist�
econ�mico, el pa�s estaba completaT
mente arruinado; el c�mercio hab�a sti-

frido p�rdidas inmensas a consecuen-

cias de los distitrbios sociales, y la pro-
ducci�n agr�cola estaba reducida a u�q

volumen �nfimo; ios v�veres hab�an al-
canzado precids pfohibitivos, y atin

a estos iprecios no pod�an bastar a las n�-
cesidades de la poblaci�n. La pobl�ci�n
de ciertas ciudades stifri� en ciertos
momentos por hambre (8). En las re-

g�ones ocupadas por las trppas de unos

u otros caudillos, los habitantes, nacio-
nales y extranjeros, no s�lo deb�an pa-
gar fuertes impuestos de guerra, sino
q�e estaban expuestos a verdaderas ex-

poliaciones ; la propiedad no ten�a ya
garant�a alguna; las habitaciones eran

quemadas, como medio de intimidaci�n,
y algunas veces por despecho o por
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capricho. Las personas estaban expues-

tas a todas las violencias, mayormen-

te en las regiot�es convulsionadas, pero

tambi�n, si bi�n en merior^ grado, en

aquellas en las cuales exist�a un orden

aparente. Civiles no combatientes eran

fusilados, sin procedimiento judicial al-

guno, p�blicamente. Si bien las ejecu-
ciones de extra-ajeros fueron poco nu-

merosa�, se puede decir, hablando ett

t�rminos igenerales, que no se estable-

c�an d�fefencias entre ellos y los na-

cional�s. Hasta los primeros dlas de

agosto de 1915, fueron expulsados suee-

sivamentev por el jefe ft'evolucionario

Garrat�za, que ias pptencias reconocie-

ron ulteriofmente como presidente "de

facto", los minis^ros: . de Inglaterra,
Mr. Lionel Carden; de Francia, M. Paul

Lefaibfe; de Espafia, don Angel Carro,
y de Guaternala, sefior Ortega. Algunos
d�as despu�s, el gobierno del Brasil re-
tiraba su representante, diplom�tico, pa-
ra evitar que fuera expulsado tam-
bi�n. (9).
Cuando la situaci�n hubo alcanzado

un grado'tal de gravedad, los Estados

Unidos se dirigieron a los gobiernos
del Br�sil, Chile, Argentjna, Guatemala,
el Uruguay y Bolivia, pidi�ndoles su co-

operaci�n para emprender una acci�n

en�rgica tendiente a fegularizar la si-

tuaci�ai de M�jico. La elecci�n de los
tfes primeros estados estaba justifica-
da doblemente por su importancia den-
tro de la Am�rica latina, y por el he-

cfto de# su reciente mediaci�n en el con-
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flicto con el general Huerta. La rep�-
blica de, Guatemala les fu� agregada
p�rque sus naeionales habierid� sido

perjudicados por los disturbios, y n�

habiendo sido satisfechas las reclama-

ciones dipiom�'ticas pbr sumas conside-
rables que hab�a ^presentado, ten�� uti

inter�s direeto en la soluci�n de la

cuesti�ri interna mejicana. En cuanto

a la agregaci�n de Bolivia y el Uru-
gtiay, respond�a al deseo de dar am-

plias, garant�as a la opini�n latinoame-
ricana sobre lai, imp'arcialidad y la co-

rr�cci�n de prpcoderes de los; �nterven-
tores, para neutralizar el efecto de ver-

siones que atribu�anv al Brasil, la Argen-
tina y Chile la aspiraci�n a Ia heg�ruo-
n�a , sobre las dem�s naciones de Sud
Am�rica. La �lecci�n de estos dos es-

tados parece haber s�do determinada
por circunstancias qtie no tienen fela-
ci�ri directa alguna con Ia cuesti�n de
M�jico, las que sefialaremos en el ca-

pltulo siguiente.
Los motivos que pod�an determinar

las 7' naciones a intervenir, eran ios
siguientes:
lo: Uri deber d'e humanidad haci� la

poblaci�n mejicana no - combatiente.
� 2o. La necesidad de proteger los in-
tereses muy considerables (personas y
propiedades de sus nacionales) de los
Estados Unidos y Guatemala, as� como

los intereses menos considerables de
otras naciones americanas.

3o. La necesidad de preveoiir una in-
tervenci�n europea, que no era* de te-

/
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mer en aquel m�mento, pues las 'poten-
cias europeas c�mprometidas en la

guerra.. no pod�an exponerse a nuevas

complicaciones, pero ser�a inminente

tan pronto estuviera resuelta la crisis

europea, si hasta entences �io htibiera

sido resueita tambi�n la crisis mejica-
na. Est� �ltima, que ten�a ya cuatro

afios de duraci�n, no parec�a estar m�s

cercaha de su fin que la guerra euro-

pea. Y si llegaba a presentarse el caso

de la ioatervenci�n de una potencia de

ultramar, los Estados Ufiidos; o.todos
los estados americanos obrando de

acuerdo, no tendr�an el derecho de de-

tetierla invocando la doctrina de Mom-

roe, ,si en el momento en que las po-

tencias europe�s estaban eri la impo-
s�bilidad de obrar, no se hab��n encarn

g�do de la prot�cci�n de sus s�bditos.

A este prop�s�to hay una hip�tesis que
debemos encarar, a pesar de que no

est� basada sobre hecho cctnocido algu-
no, pues prueba hasta qu� punto los

�stados Uni�os podlan vefse obligados
por las circunstancias a intervenir en

M�jico. Durante las, semanas que prece-
dieroai al estallido de la guerra euro-

pea, el rppresentante diplom�Uco de

Inglateri'a en W�shington, inst� yiva-
mente al gobierno de la Uni�n a que
tomara a su cargo la protecci�n db to-

dos los intereses extranjeros en M�jic�,
lo que �ste no habr�a podido hacer sin

obligarse a intervenir en breve � plazo.
Otras potencias europeas parecen ha-
bef realizado gestiones ain�logas. Y, sin
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embargo, el conflicto con el general
Huerta hab�a sido resuelto pocas sema-

nas antes; era posible, en aqu^el mo-

mento, esperar una pronta, pacificaci�n
del pa�s. Ahofa biea, debemos 'pregun-
tainos si, un afio despu�s, ante ia agra-

vaci�ai m�s all� de toda previsi�n de
��' la situaci�n mejicana, esos mismos es-

tados no , exigieron al gobierno de la

Uni�n que se declarara resuelto a pro-

teger sus intereses, o , que los dejara
en plena libertad para obrar ellos,
cuando y como pudieram .

No creemos que, dentro de las condi-

ciones actuales de la vida internacipnal,
es decir, en el punto alcanzadb p�r nues-
tra civilizaci�n, el primer motivo de

intervenci�n fuera bastante poderoso
para que se le sacrificara la intangibi-
lidad de la soberan�a del pueblo me-

jicamo. El peso( del segurido m�tivo de-

pendla de la importancia de l�s perjui-
cios producidos a los intereses 'de los
Estados Unidos y Guatem�la. Es indu-
dable que la Uni�n, teniendo en, vista
la solidaridad y la confratennidad con-

tinentales, pod�a llevar el l�mtite extre-
mo de su resistencia paclfica a estos
p�rjuicios a uoi punto al que ninguna

-naci�n transoce�nica lo h�br�a ilevado
Pefo este l�mite infranqueable, ^no ha-
b�a sido ya alcanzado, o bien, no habla
de ser alcanzado inminentemente? No
es posible contestar sin conocer con

certeza el criterio con el cual el presi-
dente Wilson apreciaba esta cuesti�n,
y mayormente sin tener datos muy pre-
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cisos que permitan 'determinar la im-

portancia de Ibs intereses econ�micos

realmente en peligro, la extensi�n de

los perjuicios ya producidos y las con-

diciones en las cuales se encontraban

los ciudadanos norteamericanos que ha-

bitaban las regianes convulslonadas.

Apreciando la cuesti�n desde el punto
de vista de los precertentes estableci

dos por la historia internacional, o

apreci�ndola sencillamente desde el

puaito de vista del buen sentido, los

Estados Unidos ten�an ya, desde tiempo
atr�s, el derecho de �ntervenir. Pero

ihab�a ya llegado a serles imposible no

�njtervenir?. . . En CambiQf, el tjercer
motivo de intervenci�n era enteramen-

te decisivo. Sea que la posici�n del go-
bierno norteamericano haya sido real-

- ^ment� tal como la suponemos en la hi-

p�tesis enunciada, sea que la situaci�n

supuesta haya sido s�lo una posibilidad,
no era s�lo la cuesti�n de M�jico, sino
tambi�n la doctrina de Monroe, los in-
ter�ses genefales del Cot�tinente y la

orientaci�n de la pol�tica de la Uni�n,
que estaban en juego. No cabla titu-
bear.

Los seis estados latinos que hemos

indicado aceptaron la invitaci�n, pero

ha,�endo reservas: toda idea de inter-
venci�n milita.r, hasta toda idea'de pre-
si�ii, debla ser �xclu�da "a priori" y en

forma absoluta. Pues, esto ataba* las
manos � los interventores, y permit�a
prever la falta de �xito de la iniciati-
va. La desorganiz�ei�n estaba demasia-
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do avanzada ^en M�jico, para que un

sencillo Ilamado a loc sentiniientos hu-

mainitarios y patri�ticos de los caudi-
llos y del , pueblo en gen�ral pudiera
determinar un cambio de la situacibn.
Este llamado hab�a de ser una reno

vaci�n de las gestiones hechas un af�o
atr�s ep Ni�gara Falls, dentro de cir-

cunstancias mucho m�s propicias a un

acuerdo entre las facciones, puesto que
la situaci�n interna era menos grave
y que la perspectiva de una guefra com

los Estados Unidos deb�a haber pro-
ducido una intensa reacci�n de los
sentimientos patri�ticos del pu�blo. Sin
duda, en agosto de 1915, Ios interveoi-
tores no deb�an pretender realizar la

reorganiz,aci�n pol�tica de la naci�n
m�jicana por medios de fuerza. Prime-
ramente, ello era completamente impo-
Sible por los motivos ehunciados en �a
circular argentina de 1914; adem�s,
ello no s�lo habr�a afectado la sobera-
nla de la "naci�n" mejicana, s�no que
habrla constitu�do la antilaci�u momen-

t�nea de esa soberan�a. Lqs esrtados que
interven�an ten�an una situaci�n de
derecho que no deblan abandonar:
obraban pa'ra proteger las personas y
los intereses de sus nacionales, por ex-
tensi�n, las personas y los intereses de
todos los extranjeros. Deb�an exigir que
la naci�n mejicana les diera garant�as
suficientes a este prop�sito; pero no po-
d�aai ir m�s all� sin �xceder su fin y
sin desconocer Ips dos principios so-
bre los cuales debe necesariamente es-
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tablecerse l� solidarida�l cbntinental:
la libertad y la igualdad de las nacio-

nes. Es cierto que, para que la naci�n

mejicana pudiera darles esas garant�as,
es decir, para que el �rden fuera es-

tablecido en cierta medida, era nece-

/sario qtie un. gobierno de derecho o "de

facto", pero estable, existiera. Los es-

tados interventores, deb�am, pues, pro*
mover su constituci�n ; pero, en tanto

se tratara de resipetar la soberan�a de
la naci�n mejicana, s�lo lo podlan pox
medios materiales itndirectos. *

Manteni�ndose den.tro de los l�mites
fijados � la acci�n comun por las seis

rep�blicas latinas, los representantes
diplom�ticos

_

de �stas y, el secretario
de estado de la Uni�n, reuoiidos en

W�shington, dirigieron a todos Ios-jefes
revolucionarios una nota inspirada p�r
elevad�s sentimientos humatnit�fios y
4e sblidaridad americana, sugiri�ndoles
la^idea de una conferenc�a entre esos

jefes para llegar a �n aeuerdo que les

permitiera convocar al pueblo a elec-
ciones geaerales y dejar librado a su
decisi�n el cuidado . de e�nstituir un

gobierno; ofreclan, adem�s, sus buenos
oficios para servir de intermediarios y
facilitar la conferencia por todos los
med�os posibl.es.
SI esta nota � que, a pesar de haber

s�do redactada can mupho tacto (10) ,

provoc� en�rgicas protestas en M�ji-
co � hubiera sido acompafiada por un

requerimiento pficial de g�rantlas para
los intereses extranjeros en M�jico, y
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por la fijaci�n de un plazo defittitivo
para que el pedido fuera satisfecho, Ios >

estados interventores h�br�an puesto en

acci�n medios suncientes para Ilegar a

su fin.' Vencido el plazo, pod�an blo-

quear a "M�jico para iri�pedir toda im-i

pprtaci�n de materiales de guerra, en

caso necesario, haCerse cargo de Ia pro-
tecci�n directa de sus s�bditos, T ejer-
cer cierta presi�n econ�mica que pri-
Vara a los jefes revolucioaiafios de su�i

medios de lucha. Se limit�rori a la riota,
y , m�s adelante llegaron hasta a aban-
donar la actitud de imparcialidad �bs�-
luta qu� hab�an asumido frente �' a los

distintos caudillos. � ,

�

�' ."�'�/;
En efecto, como, dada la situaci�n

del pa�s, la canvocaci�n del pu�blo a

elecciot�es generales parecl� presentar
dificultades demasiado considerables, en

las gesciones ulteriores � la remisi�n
de la nota, los siete estados propusle-!
ron reconocer un gobienno qu� se f�r-
mar�a por acuerdo entre ios partidos
(en realidad, como,- lo\ hemos senaiado
anteriormente, no existlan ya partidos
ni siquiera faccioneS', siflio jefes que

dispon�an, como de instrumentos per-

sonales, de los grupos qtie los segu�an).
Tampoco fu� posible establecer este

acuerdo, pues el gener�l Carranza se

opuco obstinadanie�te a entablaf ne-

gociaciones que no estuvieran basadas
sobre el reconocimiento de su gobier-
no como gobierno "de facto". Esto crea-

ba nuevamente una situaci�n sin sali-
da, pues la Uni�D y las naciones que la
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acompafiaban no podlan emprender ges-

t�ones para p�dir a los demas jefes re-

Volucionarios que reconocieran como

presidente al general Carranza, revolu-
> cionario como elloSi y mientras la au-

toridad de este �ltimo no fuera acepta-

da, o no llegara �l a imponerla por la

fuerza, el hecho de recanocerlo no po-

_; d�a resolver el conflicto con las poten-

cias, puesto que, no dominando el pals,
no pod�a ofrecer garant�as para los in-

tereses extranjeros. Es tde notar que

estps motivos eram los �nicos que im-

ped�aii a los estados intefventores re-

.Gonocerlo;. no habla preju�cio algurio
contra �l; siendo eri cierto modo el su-

cesor pol�tico de Madefo, puesto que

es a consecuencia de su asesimato que

hab�a tomado las armas contra Huerta,
deb�a ser considerado *: favorablemeiite
en W�shington.
El fesultado de las operaciones mi-

litares interiores cort� la dificultad, o

en todo caso, permiti� a los estados in-
terventor�s disimular la falta de �xito
de su inici�tiva. Mientras las gestiones
eran proseguidas sin resultado, las tro-

pas del gemeral Carranza,
'

a � consecuen-

cia de algunos �xitos, adquirieron so-

bre sus contendientes una supremac�a
suflciente para que fuera posible r�co-

nocer oficialmente a aqti�l como presi-
dente "de facto", present�ndpse este

acto como la aceptaci�n d� uma situa-
c��n existente y no como" una opci�n
entr� los derechos a la presidencia de
los distintos jefes revolucionarios, y pisv-
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ra que �l pudiera garantir un niinimG

de seguridad a los extranjeros residen-

tes eri el pais.
Por segunda vez, la crisis mejican�

estaba resuelta desde el punto de vista

internacional. ,
La crisis interior mo lo

estaba, y como ya lo hemos dicho, s�lo

p�dla serlo por una ienta ievoluci�n

social. La lucha armada entre las tro-

pas de Carranza y las de los distintos

caudillos fu� proseguida activamente,

y en ciertos momemtos lleg� a peligrar
nuevamente la estabilidad del gobierno
"de facto" ya reconocido. Los intereses

extrang'eros^ no s�lo .americanos, sino

tambi�n europeos, siguieron siemdo per-

judicados. Una parte considerable fle
la opini�n p�blica europea, particular-
mente de la opini�n de Francia e In-

glaterra, consider� que el gobiersao de

la Uni�n hab�a sido demasiado cpnd�s-
cendiente hacia los dem�s gobiernos in-

terventores, y d�bil frente a� gobierno
de Carranza; al mo mantener la actitud

en�rgica que parec�� quer�r asumir en

el primer momento. M�s de un ano des-
pu�s y p�co antes de J.a entrada de los .

Estados Unidos en la guerra europea,
fu� comprobado que, ulteriormente al
reconociiniento del general Carranza
como presidente' "de facfo", al arnparo
de las' condicvones anormales existen-
tes, y en ciertos casos de la tolerancia
de instituciones oficiales en funci�n, nu-
merosos agtentes alemanes hab�an des-
arrollado una intensa acci�n tendiente
a perjudicar a los Estados Umidos, y
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hab�ari violado, en
'

distinta,s formas, la

neutralidad de-M�jico en beneficio de

los imperios centrales y en perjuicio de

los aliados.,,, Esta compr�baci�n vino a

dfcmostrar que desde el punto de vista

v europeo, aqu�llas apreciaciones de la
' opiini�n publica de Francia e Iriglaterra
eranen cierto modo exactas. Sin em-

, b�rgo, la situaci�n h� venido mejoran-
dv> pmgresivamente desfle entonces, y

mo es imposible que ilegue a alcanzar

una normalidad aparpritemente estable,
tal coino la hab�a establecido y man-

tenido el gobiernb de Poffirio D�az, qtie
. ^facilitar�a el. trabajo de reconstrucci�n

y reorganizaci�n social necesarias para

llevar esta naci�n al rango quo le co-

rresponde dentro del Continente en ra-

ii�n de su exterisi�n, su poblaci�n, su

situaci6n geogr�fica y sus dem�s con-

diciones materiales.

4." Conclusiones

Si, en relaci�n al fin perseguido, la

mtervenci�n de 1915 parece haber lle-

gado a un fracaso, ettcubierto por una

soluci�n moment�ne� y parcial de la
- crisis interior qu� fu� el resultado de

la lticha armada, considerada desde el

punto de vista rgeneral de la pol�tica
cbntinental; c�nstituy�, por el mero he-

cho de haber podido pr�ducirse, un

acontecimiento positivo muy satisfacto-
rio. Es una prueba concreta del cambio
que se ha producido, dur�nte un.afio, en
la pol�tica continental. La reserva acen-

tuada que en 1914 se opon�a a�n a las
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Jniciativas de la Uni�n, se hab�a ate-

nuado considerableiriente al cab� de un

afi�. Si bien, aprebiando las circtiristan-
cias con ��gica �stricta, ia. agravaci�n
de ia Crisis mejicana bast� para expli-
car el cambio de actittid del gobierno
argentino, que, en 1914, Jiab�a definido
tan netamente su pol�tica. apreci�ndolas ;

con crit�rio po��tico, este cambio no se-

r�a tan f�cilmente explio�ble si entre
los primeros meses de 1914 y tiiediados
de 1915 no se �htibiera realizado tam-

,

bi�n una trarisformaci�n en las felacio-
nes gene'rales entre -ios goblernos de

W�shington y Buenos Air�s;En ef�cto,
' estas relaciones hab�an evolticiohado
bacia una franca cordialidadi qti� tet�-

d�a a transformarse en una solidaridad
pol�tica establecida sobre s�lid�s bases.

Los hechos que facilitafon, si tio det�r- ^

minaron, tal evoluci�n son: primeramen-
te la conducta de la Uni�nen el con-

flicto con M�jico, tarito al aceptar la /
mediaci�n de la Argentina, el Brasil y
Chile, como durante las negociaciones
en Ni�gara Falls, comfo m�s tafd�, '.'<�
cuando se trat� de. evacuar la ciudad
de Veracruz, io que fu� h�cho para curii- ' /

plir los compromisos cohtfa�dps, a pesar
de q�e, desde que la crisis interior iba*
agrav�ndose, la d�fensa de Ips incereses *

que peligrahan hubiera sido un motivo
, muy plausible para que la Uni�n man-

tuviera la ocupaci�n; luego, la actitud
general del gobierno de W�shington- en
sus relaciones con las dem�s nacibnes
americanas, las numerosas declaraCiones
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del presiderit'e Wilson pafa exponer des-

de distintos ptintos d,e vista sus ideas

sobre la pol�tica continental; y tambi�n

'algunos hechos m�s ^positivos, tales

cpmo la decisi�n del Congreso de los

Estadps^ Unidos para manteher la igual- ,..

dad ,de los derechos de tr�nsito para

todos los buques, fuera cual fuera su

bandera, que hicieran uso del canal de

Panam�. Esta decisi�n, que fu� un �xi-_
to r�f' la pol�tica del pr�sidente, debido

*a su firmeza y su persistencia, � es un

ejet�ipl�: caractenstico de la subordin�- i!

/ ci�n' de ciertbs iritereses naciona'ies --^

"'"' �os intereses a los cuales el proteccio-
ttismo econ�iriico sacrifiea todas la.s con-

'

sideraciones de ordem internacional y

numerosas consideraciones de �ticat so-

cial � al deber de cumplir compromi-
sos" contra�dos y � priricipi�s de solida-

ridad huinana. Por un tratado con Iri-

gaaterra, los Estados Uttidos se hab�an ,

obligado a mantener la igualdad dp con-

diciones para t�fl�s los buques que hi-

cieran uSo del �aual); pero, sutilizando
un tanto' o. bien bai-ajando un tanto los

t�rminos, era posib�e' interpretar el tra-

tado en tal forma que la igualdad exis-

tiera de derecho pefo no de hecho. Fu�
lo que-hi-r�'. el congreso, por una pri-
mera decisi�n .que �u� vivamente con^-

"

trovertida por imglaterra. Importantes #

; intereses econbmicos nacionales, dispo-
ttiendb. de' ppderosos medios pol�ticos,
estaban interesados eri que esa primera
interpretaci�n fuera. jna-ateitida, y por
/etra parte, .� viendo �as cosas des^
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de su punto de v�sta, la consideraban

la �nica exacta, \o que acrec�a la fuer-

za de su obstinada resistemcia: estu-

vieron a puntd de hacer fracasar to-

dos los esfuerzos del presidente Wil-

son. Este supo felizmente (y h�bilmen-

te) plantear la cuesti�n en un terremo

tan elevado que lleg� a evitar que la

susceptibilidad nacional, afeetada por

l'a reclamaci�n de una potencia extr�n-
'

jera, les llevara um poderoso apoyo.

Hizo de la igualdad de derechos al uso

del canal una cuesti�n de solidaridad,
humana m�s grave aun que la obliga-
ci�n contralda hacia Inglaterra. Su ar-

gumentaci�n, contemida en un mensaje
dirigido al congreso puede ser conderi-

'

sad� en estos t�rminos: "Sea cuai sea

la forma en que haya que interpretar
el tratado con Inglaterra, los Estados

Umidos de Am�rica no han constru�do

el canal para hacer de �l una empresa

, comercial, sino pafa acrecer el bien-
�star de los p'ueblos civiliz�dos; hemos
trabajado para la solidaridad humana,
para el progreso de la civilizaci�n, pa-
ra acercar los pueblos, y se quier� re-

ducir nuestra obra a una cuesti�n de
algunos millones de d�lares en m�s o

en menos para una parte de nuestro .

pa�s." Hubiera sidb idealismo puro, si
el concepto de la solidaridad hum�na
no estuviera basado sobre fundamentos
muy positivos, � � <

.
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EL ABC (10 bis)

Sumarlo � 1. Los antecedentes de la cona-
* Mtuci�n del A B G. "La entrevista de

los cahcilleres" en 1915 � 2. El proyec-
��'"-.�. to Marte,ns presentado en la primera

coiif�rencia de L� H�ya. Los trat�dos
Bryan. El tratado del A B C. --.-^ 3. Las
pbsibilidades de guerra y las consecuen-

?laa necesarias de una guerr� entre es- �

ados americanos. El t�rmino de espera/
para la decl�r�ci�n d� gUerr� estableci-
ao, con car��ter oblig�torio por lps tra-
tados Bryan y el tratado del A B C. �

4. La comisi�ri Internacional institulda
por el tratado del A B C. � 5. Coriclu-
slones relatiVas al tratado del A B C�
,9. El A B C en tanto que entidad- po-
l�tica.

'

." >""� �'�;,:, "' /

1. Los antecedentes de la constltuci�n
del A B C � La entrevista de los
cancilleres en 1915.

La rebeli�n de u�as,', y otras ,fle �as
antig�as cploiiias espafiolas que ,han

.-;�- Constitu�do l�s ^ctuaies, rep�blicas sud-

americat�as, habiendo sido simult�nea,
la celebraci�n del cetttenari� * de la in-
deppridencia d� unos y otrpg de estos
pueblos, que, determiri� un pf�fundo
�moviiriiento de eiribci�n popular y una

actividad intelectual �nt�nsa pero
� ef�-

mefa, fti� tambi�n sincr�nica. Elio cre�
una situaei�� muy fav�rable para ua

acercamiento entre vari�s de est�s fe-
'

'
-

� �'��/."�� �

, "-�",,-�-�, .��/;�/�'
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pl�blicas, alejadas unas de otras poi- ia

falta de comunicaciones activas y de

relaciones econ�micas iinportantes, En

cierto momento, a�gunos h�mbres diri-

gentes, p�l�ticos e intelectuales de unas

y otras, irispirados por un patriotism�
estrecho,, cercano al "chauvinisme" y

sugestionados por �l ejemplo de la'_?>-

l�ticti ihternacional etirbpea, llegaron a

transformar ese alej�miento en un an-

tagonisnio m�s aparente qtie real. Cues-

tiot�es de l�mites no definidos a�n ,pran
su �nieo motivo y�lido; pero el arbitraje
las resolyi� casi todas, sucesiyamente .

Quedaban rivalidades diplom�ticas, al-

gunos conflictos de jurisdicci�n sobr�

aguas comunes, y algunos otros moti-

vos insignificantes de_ dlvergencia, so-

bre los cuales se, 'especul� hast� pre-
sentarlos como graves cu�sti�nes de

pol�tica internacional. Durante mucho

tiempo, s�lo hubo una minur�a intelec-
tual y algupos estauistas qu� �braron
activamente para combatir esta ten-
dencia, esforz�ndose , en resolver las�
cuestiones en suspenso, en susci'tar ac-

tivas relaciones intelectuales y �tt c�m-
binar entrevistas de jefes de estad�.
Fu� durante las fiestas conmemorativas
de las revoluciones argentina y chile-
na, en 1910, que, por primera vez, en la
parte meridional de Sud Am�rica, es-

tas minor�as fueron seguidas franca-
mente por las masas p�pular�s. Se sur.
giri�, entonces, t�midamente, en algu-
nos diarios, la posibilidad de un acuer-
do ppl�tico entre la Argentina, el Bra-
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sil y Chile, el que, seg�n s� dec�a, ha-

b�a sido ya encarado en conversaciones

preliminares entre miembros o repre-
, sentantes. diplom�ticos de los tres go-
biernos. Acaso tales gestion�s fracasa-
ron moment�rieamente; acaso, tambi�n,
la noiicia fu� solo un "ballott d'essai".

Cerca de ctiatro afios despu�s, el

acuerdo entre esos mism�s estados, con

el fin de pfoponer su mediaci�ri en el

conflicto yanq�ii-mejicano, volvi� a

planteaf la posibil�dad de un - acuerdo

permanente. � Desde este momento, l�

expresi�tt A B C, por la cual se desig-
naba una entidad internacional que no

exist�a a�n, fu� consagrada definitiva-
mente por la opini�n sudaniericanai y

aceptada por alguttos diarios pol�ticos
de los Estados Unidos y Europa (11).
Lo �tiicQ que exist�a ya pol�ticamente
era una franca cordialidad no s�lo di

plom�tica, sino tambi�n pol�tica, entre

el Brasil, Ch�le y la Argentina. Pero

aquella mediaci�n i es, sin embargo; el

punto de partida del acuerdo al Cual

llegaron m�s adelante. Es por ello que
este acuerdo ptiede ser comprendido
entre las consecuencias indirectas de
la aceptaci�n de la mediaci�n por los
Estados Unidos.
En los primeros � d�as de abril 1915.

circul� en la pfensa la noticia de que,
con mptivq de la fiesta nacional argen-
tina, el 25 de mayo

*

siguiente, los mi

nistros_ de relaciones exteriores de los
tres pa�ses se reunir�an

*

en
'

Buenos Ai-
res. Desde el primer momento se atri-
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buy�' a esta entrevista mayor alcance

qtie el de una sencilla visita protocolar;

pero, fuera de este punto concreto, la

prensa y l� opini�n p�blica rev'elarou

una desorlentaci�n complet'a. Pbr sv

parte, los tres gobiernos se cubrieron

con una reserva extrema. Parec�a que

alguna combinaci�n pol�tica es'taba en

preparac��n; pero no>, se pod�a conjetu-
rar 'lo que era. Fu� necesario esperar

que los hechos se prodtijeran.
El doctpr Muller, canciller brasilefio,

se dirigi� a Buenos �ires atraVesando
todo el Uruguay eri vez de tomar la v�a

mar�tima. Este itinerario fu� elegido
porque el doctbr- Mull'�r deb�a represen-
iar a su gobierno en/el acto soiemne

ppr el cual una fracci�n de territorio

poco considerable p�r cuya posesi�ri
h.ab�an ' controvertido durante�, muchos
anos el Uruguay y el Brasil, y que es-

taba ocupada por este �ltimo pa�s, iba
a ser devuelta a Ias autoridades, uru-
guayas. Estas le hicieron una gran re-

cepci�n, y demostraciones de ' simpat�a
lo siguieron a �p, largo de todo el reco-
rrido hasta Montevideo, io- que di� lu-
gar a -numerosos discursos, en los cua-

les fuerbn hechas por el doct�r Mtiiler
declaraciones pol�ticas importantes .

Desde Buenos Aires prosigui� su viaje
hacia Santiago d� Chile, acompanado
por el canciller argentino, doctor Mu-
raiure. Una recepci�n que alcanz�gran-
des proporciones, hab�� sido preparade
en esta ciudad. Declaraciones pol�t�cas
fueron hechas por el pr�sidente de Chilc
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y los cancilleres del Brasil y la Argem-
tina, en discursos y en la prens�. Lue-

go, los tres ministros, doctores Muller,
Murature y Lir�, se embarcafon para
Buemos Aires, dpnde otra fecepci�n,
combinada con la flesta nacional, hab�a
sido organizada. Ideas sobre ia pol�tica
americana comfirmando las anteriores

fu�rbn a�n emitidas, :y como resulta-

do positivo de la entrevista, un trata-

do establecieiido medios para resolVer

los comflictos internacionales y desig-
nado "Tratado pacifista", fu� firmado

(12). Vamos a sefialar sus caracteres

principales.

2. El proyecto Martens, presentado �n
la Prihiera Conferencia de La Haya�
Los tratados^ Bry�n � El tratado del
A B C.

En ia Primera Conferencia de la Paz
fu� presentado, por la delegaci�ti rusa,
un proyecto de tratado est�bleciendo un

nuev� medio . para resolver las contrb-
versias intefriacionales : la constituci�n
de comis�ones internacionales cuyos
miembros ser�an d�signados por la.s
partes contratantes, y a las c'ual�s se-

r�am sometidos para ser estudiados y
aclarados los conflictos que n� pudieran
ser resueltos por v�a diplom�tica. La
�ficacia de este

f tratado, pn tanto que
medi� para evitar la guerra, era muy
reducida. En primer lugar, no consti-
tu�a una obligaci&n efectiva para los
estados que lo firmaran, pu�S, en ra
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z�n del art�culo IX, �stos se limitaban
a declarar la formaci�n de la comisi�n,
�til y deseable en tant� las eir�umstan-

cias lo permitieran. Y como si esta

elasticidad no fuera suficiente para

tranquilizaf los estados que temieran
trahar �su libertad de acci�n en ielaci�m
a cuestiones de las cuales dependiera
la �ntegridad nacional, el mismo ar-

t�ctiio est�blee�a que s�lo ser�an some-

tidos a la comisi�n los lit�gios iaiterJ

nacionaies que no comprometieran el
honor ni los intereses esemciales y.qu�'
'provinieran de divergericias de* apreci�-
ci�n sobre cuestiones } de hecho, Es �sta

la restricci�n que ha.sido opuesta hasta

ahora al principio del arbitraje, fedu-

ciendo considerablemente su valor pr�c-
ticok Pero si es explicable cuando se

trata de �rbitros que deben res�lver de

hecho una cuesti�n dada (en raz�n de la
mentalidad con la cual las relaciones in-
ternacionales son encaradas a�n, y de
ias jposibilidades de lit�gio que han s�b-
�istido hasta ahora entre ciertos estados,
particularmente en el viejo mundo),
en trat�ndose de una comisi�n cuya
funei�n se reduce a esttidiar lbs eotiflie-
tos oo resueltos por v�a diplom�tica,
era, sin duda, un exceso de precauci�n.
Esto, en lo concerniente al alcance del
tratado. En cuanto al procedimietito que
establec�a, reduc�a tainbi�n considera-
blemente su eficacia en tanto que me-

dio para evitar la guerra. En efecto,
mientras tod.a_3 las gestiomes que ia co-
misi�n deb�a realizar estaban indica-

,.
. ,:�?.�"��..�; , mw;,,,,
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das meticulosamente, si bien en t�r-

minos generales, no le era fijado plazo
alguno para presentar su informe. Aho-

ra bien; esta amplitud, que rio cons-

tituir�a un inc�nveniente ctiando se tra-

tara de aclarar, dentro de circunstan-
cias normales, jas causas.de un litigio
de poca iniportancia, llegar�a a cans-

titu�r uno, y muy grave, desde que

hubiera p�ligro inminente/de guerr.-^,
pues es muy posible que en este caso

uno de los dos estados imteresados tra-
� tara/de retardar las gestiones de la

comisi�n para extender el plazo duran-

te el cual podr�a acrecer su eficacia
militar. El proyect�' Martens fu� acep-

tado por la Conferencia de la Paz ; pero
mo sabemos si ha sido ratificado po�
todos los estados representados, y en

toflo caso, tenemos entendido que nun-

ca ha sid� aplicado hasta ahor� (13).
Mr� Bryan, siendo secretario del de-

partamento de estado de los Estados

�ttidos, volvi� a toniar la idea fu�da-
mental del proyecto Martens y �labor�

un nuevo pr�yecto de tratado, ett ei

cual los tres ihconveriiemtes que hemos
sefialado son evitadps, y que suprime
practicamente casi toda posibilidad de

guerra. Todo litigio que no haya podido'
ser resuelto por v�a diplom�tica, sin
excepci�n, debe ser so�netido a l& e.o-

misi�n. Esta es permanente y debe ser

constitit�da dentro de un breve t�rmin�

despu�s de la ratificaci�n del tratado .

Las gestiones que debe reali?ar no es-

t�n fijadas anticipadamente; pero, en
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cambio, le es fijado un pl�zo de un afio

para qtie presente su inform�. La ge-

neralidad de los estados europeos a

los cuales este tratado fu� pr�puesto
antes de que hubiera estallado la guerra

rehusaron aceptarlo, a pesar de que no

exist�a emtre ninguno deellos y los Es-

t�dos Unidos un antagonismo tradicio-

nal, ni siquiera ia posibilidad de con-

flictos que afectaran la integridad ma-

cional. Este proyecto, que demostf�ba
los progresos que cl pacifismo hab�a

realizado �n. Am�rica, y que era un/pri-
mer paso hacia el establecimiento del

arbitraje sin restricciones, 'no pod��-
acordarse com la mentalidad pol�tiea
etir�p�a, que se encuentra retard�da
en esa evoluci�n. Las nacioties latino
americatias, a Ias ctial�s. fu� igual�ien-
te propuesto, fuerom ^acept�ndolb suee-

sivamente.

, Son esos tratados Bryaii los que sir-
vieron de modelo para - el tratado pa-
cifista firmado p�r los gobiernos de Chi-

* le, Argentina y Bfasil. Mientras qiftT,
de por algunos tratados Bryan ('p-e el
tratado entre los Estados UnidOs y la
Argentina; es de not�r que entre'aigu-
nos tratados Bryan existen diferencias
no esenciales) son todos los conflictos
que no haya sido posible resolver por
vla diplom�tica, que deber�n ser some-
t-idos a -estudio de la comisi�n, �'el trai
tado de Buemos Aires s�lo hace inter-
venir �sta cuando los procedimientos
diplom�ticos ordiparios, y los procedi-
mientos establecidos por los tratado:.
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dearbitraje en vigor o que fueran con-

cprtados ulteriormente a iti firma del

tratado pacifistai hayan fracasado, y uri

art�culo especial determina aun expl�ci-
i'tamente que este tratado no eneierra

restricci�ri alguna de tratado de arbitra-
' je alguno. La reuni�n de la comisi�n in-

ternaoional para estudiar las causas de

un Cot�flicto es, pues, un �ltimo recurso a

emplear cuando ia guerra' parece in-

�vitabie. Poro es un recurso qtie ser�a
'
*

decisivo, ttb de pof la, acci�n misma de

la comisi�n, sino' como medio indirec- ;

to. Expliqu�mbnos.,
^ �

.

���
�

-
� �

3. Las posibilldades de guerra y las'con-

secuenc'as necesarias de una guerra
�ntre estados americanos � El t�r-

mino de espera para la declaraci�n

de guerra, �ltablec�do con car�cter

obligatorio por" fos tratados Bryan y
el tratado de Buenos Aires.

Excepci�n heeha de tres o cuatfo li-

tigios territoriales, cuya soluei�n flentro
de �un tiemp� reducido es, actuaimente
probable (14), no hay entre las n�cio-
nes 'de este contii�ente litigios que afec-

tet� la integrid�d naciorial; antagonis-
mos esemciales, no los hay; y antago-
nismo trad�cional, y� no lo hay, como

lo hemos se�alado anter�ormente. Por

comsigtiientei, ios litigibs que podr�an
suscitarse en. el porvenir tendr�an que

,
resultar de "rivalidades" ecou�micas o

diplom�ticas, o bien de �ncidentes de
menor importancia; es decir que, en
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ning�n caso, oottstituir�an en s� una

cuesti�m esenciai Por otra parte, i�s

consecuencias de una guerra ser�an ne-

cesariamente mucho m,�s\ desastrosas

en la Am�riCa latina'que en Europa �

y ello a pes�r de la imsigniri��ncia de

los medios militares que entrar�an en

acci�n comparados con los de las po-

tencias europe�s � porque dentro de

estas sociedades constitu�das reciente-

memte la parte eeon�mica del organis-
mo social tiene importancia mucho ma-

,yor que en Eurppa: es l� evoluei�n
econ�mica que las ha hecho ta�'es como

spn acttiab_uente, y se puede decir, sin /

ex�g�rar, qtie la prosperidad econ�mi-

ca es umo de los elementos primordia-
les d� su cohesi�n nacional y su esta-

bilidad. Agreguemos a esto un hecho

muy' importante desde el punto de vis-

ta de la posibilidad de una guerra: los

capitalistas residentes en el extramjeio,
y los extranjeros comerciantes o indus-
triales establecidos en estos pa�ses,
tienen sobre su vida econ�mica uma in-

fluencia myy cpnsiderable que, detitro
de ciertas circunstancias, podr�a llegar
a ser decisiva. v

Ha sido afirmadoj hace yav varios
afios, que la reacci�n espont�mea de las
fuerzas econflmicas

'

ante la inminencia
de una guerra p�dr�a, en el porvenir,
impedir el estallido de toda guerra em-

tre grandes poteri�ias. Confirmada por
la soluci�n pac�fica del conflicto franco-
prusiano despu�s del incidente de Aga-
dir � cuando el retiro de los capita-
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leys framoeses habiendo ipr�vocado ... Ia;
qui�bra de vafias casas bancarias ale-

manas y puesto en' jjellgro'. _a estabili-
dad econ�miea d�l imperio, Alei�ani'a.
se vi� obligada a, resolver s�n dilaci�n
stis divergencias cot� Francia, para evi-

tar uma ruina ecoii�mica completa �

�-.': esa afirnaaci�n parecer�a haber sido

desmentida por el estallido de la gue-
rf� actu�L En realidad, no l� ha s.'do,
pues esta guerfa ha estallado de ni�do
tan imprevistd que las fuerzas econ�-

, micas no hat� dispuest�' de tiempo su-

ficiet�te para desarroilarse y producir
todos sus efectos,. Si &o solo 'se hubie-
ra producido su reacci�n, sino que tam-

bi^it hubiera obrado durante un afio

sobre la' vida social, es indudable que
el conflictb habr�a sido resuelto por

'

medios pac�ficos. Con mayor faz�n, la

re-wci�a, de , estas fuerzas � duran-

"/:tev un ., �fio �
, en los pa�ses latino-

arueric�nos en los que � tienen una

influ�ncia pr*�pbnderante y- son di-

rigidas en gfan -parte por. extrat�ierosi
es decir por pefsonas que no tbmar��n
parte em un movimierito de. "chauvin|s-
me", y que en todo �hsq no le sacfifi-
ear�an sus intereses^ dejhe bastar para

� - impedir toda guerra: el retiro de los

capitales y la liquidaci�n o paraliza-
ci�n de las einpresas que eat$n en ma-

. n�s de extranjeros comemzar'an tan
'pronto paf�ciera inevitable el. conflic-
to armado y no se detendr�a at�tes de

"

que los gobiernos respect�vcs huMeran
llegado a um acuerdo o hubierat� o{yepi-
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do a la opini�n p�blica garant�as con-

cretas y suficientes del mantenimient�
de la paz. Esta ^sltuaci�n imsostenible

par� los pa�s�s dados, pr�ducir�a sobre

los gobiernos y la opini�n p�blica una

presi�n tal que s�lo podr�a ser neu-

tralizada por motivos primordiales cott-

cerni�mtes a la integridad nacional. Y

estos motivos no podf�an ya presentarse
en un �onflicto entre nacicmes anierica-
nas, salvo, si'la orient�ci�n de las re-

laciones �mtre estos pueblos cambiara
diametralmente. Ahora bien, �st� cam-

bio tendr�a que ser el res�ltado de una

lenta evoluci�n, y aun as� es muy im-

pr�bable, pues la orientaci�m actual fe-
sulta naturalmehte de cond'iciories geo-

gr�ficas y sociales estables,
Si ahora, en vez de considerar ios
fectos de la inminencia de una gtie-
rra 'sobre la econom�a general de estos

pa�ses, encaramos lasituaci^n que.se

crear�a para ias finanzas de l�s esta-

dos, el estallido de un comflicto nos pa-

recer� a�n . menos pbs�ble. En efecto,
los estados latinoamericanos no dispo-
men de gramdes reservas en oro, y pof
otra parte, les es n�cesario cplocar sus /

empr�stitos eri.-ei extranjero, en pa�ses
intensamente int�resados en el comer-

cio y la prosperidad general de �stos.

En el caso de una guerra imprevista
les ser�a f�cil disponer, pbr medio de

leyes de excepcipn (emisi�n fle papei
moneda, cu�so forzoso y otras), de una

. parte de la riqueza de la poblaci�n en

generai, Pero estos medios no podr�an
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ser puestos en . acci�n mientras un liti<-

gio estuviera s�metido a estudio de ums.

.c�misi�n internacional, y la mera 'pro-

/ babilidad de que fueran empleados ace-

. lerar�a a�n el retiro de los capitales
- �xtranjerus,"y por consig.uiente la des-

organ�zaci�n econ�mica. Y la colocaci�n

de empr�stitos en el extranjero ser�a un

me�io m�s dif�cil de emplear aun que �s-

te, pnes tres di�icultades se, le opon--

dr�an, cr�ando uma imposibilidad abso-

lu'ta': la falta- de inter�s de los capita-
listas por nrversiones sobre los t�tulos

de pa�s�s en plena. .cfisls econ�mica;
la reaec��n hostil prbducida 'em l� opi-
ni�n p�blica de los pa�ses en los cuales
deber�an ser colocadosi los t�tulos,- y

v.; que tendr�an ya considerables capitales
'

- "comprometid�s por una- situaciom que .

sdlo. podr�a ser el resultado de erfores,
J<e iniprudencias o de incapacidad de

gobiernos �atinoamericanos para alcan-

.
zar una p.ercepci�n d�l porvemir que %

sus condiciories sociales . y naturales

determinaupara estos pueblos; y, final- _

mente, las medidas do defensa de esos

inismos capitales. que tomarian los go-
biernos extranjeros. �ste �ltimo punto
mereoe s�r considerado muy seriamen-

te, pues ep casos en los cuales mo se

-trataba de impedir un conflicto que de-
/ ber�a ^ausai� fuertes perjuicios a sus

'�_.� imtereses nacionales, sino de impedir
que la industria- de pa�ses competicro-
res fuera preferida para

- fuertes pedi-
dos d� armariientos', hemos visto ya al

gobierno franc�s oponerse a la QvNtiza-
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ci�n de ciertos t�tulos en la Bolsa de

Par�s, lo que equival�a a descalificarlos
indirectamente (15). Ahora bien, dado

el costo de ias gu�rras modemas, los

estados latinoamericanos, que no dis-

pondr�ari de reservas, ni' tendr�an la

posibilidad de obtemer recursos en el

extranjero, que tampoco podr�an contar

con certeza sobre los que podr�an pro-

curarles emisiones de papel morieda,

se v�r�an hasta en la imposibilidad de

come�nzar una campana.

La esp�ra obligatoria de un ano an-

tes de resolver por la guevra los c�n-

flictos internacjonales, ha sido estable-

cida por los tratados Bryan antes de

serlo por el tratado pacifista de Bue-

nos Aires. Si biem es cierto que no se

podr�a aplicar las r�zones que acaba-

mos de exponer a los Estados Tin�dos,
que disponen de fueites capitales na-

cionales y donde los capitalistas extram-

jeros tienen una influencia -mucho m�s

reducida que en las rep�blicas latino-

americanas, no es menos ci'erto que, en

los Estados Unidos, la feacci�n de las

fuerzas ecdn�micas hacionales y extran-

jeras ser�a bastante intensa para que po-
damos aflrmar que, de�tro de circuns-

tancias merios anormales que las ac-

tuales, y siempre que no surgiera algu-
na cuesti�n que afectara" la integridad
nacional o bien el principio Monroe, ese

pfezo � y por consiguiente . los trata-

dos Bryan � ser�a suficiente para ase-

gurar ei mantenimiento de la paz.
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4. La comisi�n Intern��clonal Instltufda

por 'el tratado del A B C.

El tratado del A t� C tiene una . dife-

rencia con los tratados Bryan que 'cons-

tit�ye su origintiiidad y m�rece ser exa-

minada detenidamemte-. El de estos se-

gunflos tratados conclu�do entre la �r-

gentina y ios Estados Unidos estable-
ce en su art�culo 20.: "La comisi�m in-

'
� t�rnacional a que se refieiie el art�culo

anterior ser� compuesta de cinco miem-

bros designad�S' en la siguiente forma:

�cada .gob�erno^mombrar�r1 dos miembros,
. debiendo uno de elJos ser Ciudadano. del

' pa�s cuyo gobierno lo nombra y el otro

ciudada.no' de .un tercer pa�s. El quinto
deber� ser � desigmado de com�n acuer-

do por ambos gobiernoB, no ' pudiendo
. tecaer �a designaci�n en u'V �"iudadano
de nimg�nb

_

de �os dos palses contra-

tantes. �ri ei
,
caso de d�sacuerdo so�ore

laeleoci�n del quinto, los dos gobiernos
pedir�n al presidente de la Confedera-
ci�n S'uiza que, haga �a designacion de

'�' �l. J]ste qu.into miembro ser� de dere-

.
cho presidente de la comisipn ihterna-
cional." En camhio, el tratado de' Bue-

, no.s Aires establece que la c�misi�n im-
ternacional.se c�mpondr� de tr�s

miembros; cada iino de los; cuales ser�
nombrado -por uno de l�s gobiernos
�contratantes. Se percibe en seguida que

" la comisi�n de los tratados Bryan, com-

puestas por cinco miembros, tres de los

, cualesyn�' son- s�bditos de uno ni otro
de los est�dp's contratantes, es positiya-
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memte (16) un tribunal internacional

independiente de estos estados, mien-

tras qti� la comisi�n de tres mieinbros

que instituye el tratado de Buenos Ai-

res .se compone de un represent'amte de

cada estado, en raz�n de lo cual se

puede decir en cierto modo que los'con-
'

fl�ctos que le sean sometidos ser�ri es-

tudiados por los tres gobiermos intere-

sados constitu�dos en tribunal �nterna-

cion�l. Por consiguiente, si el tratado

hubiera sido conclu�do entre ,
dos esta-

dos, las funciones de este cuerpo ten- "

dr�an una impprtancia miiy restringida,
y deber�am�s considerar �ste niuy/im-
ferior, en cuanto a su encacia, a las

comisiomes �e los tratados Bryan, pties
el estudio de las causas de' tin corifiic-

to por sus representantes equiyaldr�a a .

las gestiones directas que los niismos
gobiernos podr�an realizar, a pesar de

que la comisi�n' constitu�da c�mp �r-

gano esencialmente pacifista �'/' obrar�a
tal vez con m�s facilidad y libertad ,-qtie
los representantes diplom�ticos o los

jefes de canciller�a- en sus. gestiories
oflciales. Pero el hecho de que. la eo-

misi�n deba ser constitu�da por ios re-

presentamtes de tres gobi�rnos da un -.

car�cter distinto a su instituci�n, pu�s^
to que en todo conflicto entre dos de
Ios estados que han conclu�do el tra-

tado, el tercero vendr�a de hecho a ser'
�fbitro entre ellos, por imtermedio 'de
su representante. Es de notar, sin em-

bargo, que no "se trata aqu� de krbitra-
je en el. sentido habitual del t�rmino,
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puesto que la c�misi�n tt� ha de tomar

res�luci��a "de hecho alguna, sino acla-
rar las o.ausas de conflictos'que le sean

sometidos y emitir una opini�n que se-

r�~ una decisi�n sobr� l�s derechos de

las partes o si no una tr�nsacci�n entre

s�s puiitos de vis'ta . opuestos, pero

que, en todo caso ser� siempre una so-

luci�ri exclusiva�nent� eonsultiva, sin

fuerza obligatoria alguna, puesto que

los estados respectivos tienen toda li-

bertad d� acept�rla y traducirla en

una resoluei�m de hechp, � considerar-

�a una opini�n que no pueden aceptar.
Pero si esto redtic� considerablemente

la fuerza de" las decisiones de la comi-

si�n, �sta no deja pbr ello de tener un

campo de" acci�ri muy amplio, ya que

t�dos los conflictos que n� �i�yan po-
dido ser r�sueltos por v�a diplom�tica
le ser�n sometidos. L� intervenci�n de

un tercer estado que mantendr� acti-

vas r�lacion�s pol�ticas con aquellos eh

conflicto; quev por consiguiente, deber�

necesari�mente ser afectado directa o

Jndirectamehte por la 'soluci�n de �ste
a la cual llegar� probablemente la co-

misi�n, a pesar de que �sta deba ser

f exciusiyamente consultiya, la- interv�n-
ci�n de ese tercer estado que no ser�

designado por medio de- una conven-

ci�n circunstancial, sino -que lo est�

previamente, es tina disposici�n no me-

nos imp�rtante en tanto que inno-

vaci�n en las pr�ctieas internacionales
-

que porsus consecuencias para los es-

tados firmamtes del tratado, tanto m�s
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que hasta las cuestiones '.'que. atecten
la integridad. nacional, que ningun es-

tado (salvo^una o dos excepciones (17),

ha querido, hasta, ahora, incluir em sus

tratados de arbitraje, deber�n ser es-

tudiad�s p�r la comisi�n. Es.te cuerpo.

es/pues, un tribunal moral institu�do

por -tres estados y 'formado por suh re-

presen/tantes directos para aclarar y

resolver en tanto sea ello posible �os

conflictos que on el porvenir surgieran

entre ellos. �l mer'o hech� de su ins-

tituci�n cre� entre estos estados un

v�nculo enteramente nuevo dentro de

las relaciones internacionales, que s�lo

puede servir para el mantenimiento de

la paz y q�e-�caSo sea la m�s seria

garant�a de paz que hasta ahora haya

sjdo estabieeida entre ellos poi pueblo

alguno, mucho m�s seria y ettcaz que

la gen�ralidad de los tratados de alian-

za. (18). .'...,
5, Conclusiones reiativas al tratado

dej A B C

Hemos diqho ya que la c'ertez� del

mantemimiento de la paz establecido

pbr el tratado de Buenos Aires no con-

siste en Jas funciones de'la comisi�n,
sino en el plazo obligatorio de un ano

(15 meses, si tomamos an cuenta los

tres meses de que dispone la comisi�n

para reunirse, desde el momento en

que es convocada), durante el cual los
estados en cohflicto no podr�n decla-
rarse la guerra. Bn efecto, en tanto el

plazo sea obs�rvado, existir� una im-
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Jposibilidad de hecho para que la gue-

rra estalle. Y, si bien es cierto que uno

de los dos estados, contando sobre su

superioridad militar o, por otros -moti-

v�s, ppdr�a romper este compromiso y

cbmenzar bruscarii�'hte las hostilidades,
este l�do d�bil del tratado de Buenos

Aires no d�struye la eficacia de � esta

. combinaci�n pol�tica destimada a hacer

la guerra pr�cticamente imposible, pues,
haciendo un paso m'�s' en el camino

que han tomado tan felizmemte la Argen-
� tima, el Brasil y Ghile, podr�a ser - es-

tablecido, por una modlficaci�n del tra-

tado, que si dos de las partes estand�

en litigio, una de ella,s rora,pie�ra el

compromiso de observar el plazo de un'

ano, la. tercera d�ber�a unir "rpso fac-
to" sus fuerzas militares a las de la

'

aaci�n atacad�, Si el n�mero de los esta-

dos que han ccmclu�do el tratado se

acreciera por la agregaci�n- de otras
naciones americanas, lo/que es posible
si no-probabl�, como lo senalaremos en

seguida, las fuerzas que. deberlan unirse
a la naci�ri atacada duramte el-plazo de
un afio tendr�an una importancia :'tal
que, de hecho, una polic�a �n|ernacio-
nal enteramente eficaz', se encontrar�a.
constittiida por priniera vez. Es' cierto
qtie el plazo de .quince ,meses- es �n .

m�ximo. La ppsibilidad de que el infor-
me de la comisi�n sea presentado ,an-
tes de su expiraci�n merece ser con-

siderada. Pero como el representahte
de un estado : interesado en precipitar
los acQnteciimiento&f no jconstituyend�'
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mayor�a, estar�a en la imposibilidad de

dar por terminado en eKmbmemto en

que lo deseara el estudio de los an-

teeedentes del litigio o bien las deli-

b�raciones; y que es seguro que si 1&�

primeras gestiones'de la comision no

condujesen a una soluci�m satisfacto-

ria, �sta, �stando reunida con un fin

esencialmente pacifista y sintiendo pe-

sar sobre s� la responsabilidad de la

paz o la guerra �ntre dos pueblos, pro-

seguir�a su estudio y sus deliberacio-

nes en vez de afirmar en seguida la

imposibilidad de un.acuerdo; y como

la reacci�n de las fuerzas econ�micas

y de la opini�n p�blica se producir�a,
sin duda alguna, mucho antes de los

quince^meses, la certeza del manteni-

miento de l� paz subsistir�a en cuales-

quiera circunstancias.
Pero si la principal garamt�a de paz

(por ser una garant�a de hecho) creada

por el tratado ,de Buenos Aires, consis-

te en el plazo de utt ano, el informe

de la comisibn no deja por ello de te-

ner uma importancia considerable, en

tanto que garant�a moral. En efecto:

alguno de los estados en conflicto pue-
de no ,aceptar las condiciones de este
v

informe, porque su gobienno crea deber
no abandonar. su punto de vista o no

quiera sacriflcar su int,er�s (inter�s m�s

aparente que real, pues, ello est� bien
demostrado actualmente, la guerra s�-
lo puede producir p�rdidas enormes,
tanto a los vencedores como a los ven-

cidos) al deseo de mantener la paz o
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... al derecho de la p�rte ' c�ritraria ; y el

representante de uno de esos estados,
�s decir, un� de los miembros de ia

comisi�n, puede, sea de buema o de

mala fe, no llegar a ponerse de aeu�r-
" do con ips deni�s; pero, tanto en utt

casp.como en el otrb, el estudio de

los �r�g.�nes del litigio realizado por la

comisi�n establecer� con mayor clari-

dad que cualquier cantroversia diplo-
m�tica p�dr�� jam�s estabiecerla, la'

parte de fesponsabilidajd que c�rres-

ponde a cada .parte, y, por consiguien-
te, bastar�a al estado cuyo contendien-

,.te Obrara de mala fe, pubiic.ar todos los

documentos re�riidos pof la comisi�n y

la cr�Mca de sus" sesianes, para demos-

trar no s�lo a la opini�h d.el mundo ci-

Vilizado en genera-1, sino tainb�m a la

parte,m�s esclareeida 0 mayormeitte im-

parcial de la opini�n del pa�s cuyo go-
bierno hubier� puesto en evidencia mala

fe. cu�l es -la causa real' de la g�erra,

;,; y/ provocar una sanci�n condenatoria

cjuya posibilidad sef�a, " en el peor ca-

so, un motiv� primord�al m�s a agre-
gar a los que y(a existir�an para que
este estado contendiente evitara la

guerra.
s -\ � :, '.-��-- -

5 El A B C en tanto que entidad

pol�tica
El A B C en tanto que eombliua"

oi�n^internacional no se reduce al tra-
/tado pacifista. El' tratado ha sido firma-
do reci�n en- mayo de 1915, y ha sido
ei resultado de las gestiomes inmedia-

.'
'

. /
. .

'
'
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tamente anteriores de los
"

tr-es canci-

lleres, pues ni hab�a ^habido anterior-

men+.e conv�rsaciones diplom�ticas a

est� prop�sito, ni se hab�a hablado,

hasta entonces, del tratado em la pren-

sa de esios pa�ses. Eh cambio, es un

ano ahtes que el A B C hah�a ofrec'ido

su mediaci�n
"

en el conf licto yanqui-
mejicano, y es cinco anos amtes; en

1910, que se habl� por primera vez de

esta combinaci�n. i-Qti�. es, pues, ei A

B C? Ello puede parecer eArano, pefo
es enteramente cierto que ni ~eti R�o de

Janeiro, ni en Btien�s Aires, ni en San-

tiago de Chile, la opini�n p�blica �st�

a�n fij.ad'a'a este prop�sito. Noesima
alianz�, ni- una combinacion .; pol�tica
an�loga a alguna de l�s que la pol�tica
europea * ha

'

creado hasta . ahora, pues

todas estas combinaciones han surgido
para el ataque o al menos para la de-

fensa, t�niendo en vista antagonismos
internacionales o peligros existentes pa-
ra la integridad nacionai d� los esta-

dos que se reun�ah,\ mientras que ej
A B C es una primera Combinaci�n po-
l�tica esencialmente pacifista � � tal

punto pacifista, que rio tiene siquiera
un objeto precis� de defensa � que
aparezca en la historia de los puebl�s.
La definici�ri de su car�cter es tanto
m�s dif�ci-1 que, si adem�s del tratadc
de Buenos Aires ha habido un acuerdo,
�ste no. ha sido consignado en docu-
mento p�blico alguno, probablemente
tampoco ha sido precisado en las con-

' versaciones diplom�tieas, y acaso sea
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exclusivamente t�cito, resultando de

condiciones permanentes y no de tina

combinaci�n pol�tica. Podr�amos, pues,
decir que el 'A B C es el acuerdb de

tres pueblos, con los. sigui�ntes fines:

asegurar la p�z "entre elos; intervenir

ett la p�l�tica continental como fuerza,

psicol�gica pafeifista; obrando natural-

mente poi acci�n de
'

presenc�a, y pu-
diendo intervenir activamente, si bien

no por medios militares, para facilitar
- la soluci�tt de las diverg�ncias inter-

vnacionaIes, ian a menudo como las cir-

Ctinstancias lo exijan y lo permitan; -

'acrecer su vaiof pol�tico . �n relaci�n a

las potencias europeas, como efecto me-

c�nieo de la reuni�n d'e las fu�rzas;
asegurar su defensa com�n eri el caso

eventual de (,peligr�s exterhos; facili-

tar una- franca cooperaci�n econ�mica.

Pero, como lo hemos dicho, 'nada de

esto, excepci�n hecha - del tmtado pa-

cifista, ha sido. establ�cido de' modo

preciso. .

Podr�amos a(�n car�cterizar esta com-

binacion internacional diciendo que eh-

tre la' Argentina, Brasil y Chile, as�

como ehtre las naciones americanas
en general, - existeri considerables posi-
bilidades de^ cooperaci�n internacional

.' tendiente �al bienestar- de los respecti-
vbs ptieblos y a su evoluci�n hacia una

forma de' civiiizaci�n superior, es decir,
posibilidades de acci�n, para un fin al-

tamente humanitario, y que ei A B C

es un principio de realizaci�n de esas



76 . Ernesto" J. J. Bott

posibilidades, de transformaci�n d,e esas

fuerzas latentes en fuerzas activas .

Pero si el ear�cter del A' B C � - es

decir, la naturaleza del v�nculo creado

entre la Arg�ntina, el Brasil y Chile -

no ha sido a�n precisado, . la orienta-

ci�n de esta fuerza dentro de la pol�tica

americana se encuentra perfectamente
"

definida por las declaraciones hechas en

Montevideo, en Santiago &e Chile y en

I3uenos Aires. Adem�s de las afirmacio-

nes de solidaridad americana que son

habituales en clrcunstancias an�logas,

esas declaraciones establec�an un prln-

cipio importante: la �gualdad absoluta

de derechos de todos los estados sobe-

ranos,' sea cual sea su poder material

"y la �xtensi�n de su territorio (19). El

hecho de precisar este principio en ta-

les circunstaticias, . ten�a t�nto m�s im-

portancia: que la incertidumbre sobre-el

objeto de la reuni�n de los tres canci-

lleres hab�a dado lugar a numeros'as

suposiciones inconsistentes que pueden
ser reducidas a gstas

'

dos ideas gene-

rales: lo. que el A B C "era un movi-

miento de concentraci�n como defensa
contra una pol�tica absorbente de los

Estados Unidos; 2o. que era una com-

binaci�n pol�tica tendiente a establecer
la hegemon�a de los tres mayores es-

tados latinoamerifcanos sobre* el resto

de Sud Am�rica.
Esta �ltima afirmaci�n fu� hecha en

t�rminos poco distintos por numerosos

diarios de pa�ses contiguos a la Argen-
tina, el Brasil o Chile, y principalmen-
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te por diarios bolivian�s y uruguayos,

algunos de los ctiales �mprendieron una

activa campana con el finaparente de

proyocar un .: mov�miento de opini�n
�contra los estad�s que formaban esta

combinaci�n. *Uh cotidi'ano de Montevi-

de�, qtie se hac�a notar pp-r la violencia

de sus ataques, sosten�a ia . necesidad
de ima alianza de todos los 'estadris, de
segunda.importancia.de Sud Am�rica
para combatir- o neutraliz�r la pol�tica
del A B C Es necesario decir que quie-
nes sosten�an . esta campana eran acaso

los' primeros en no creer en la realidad
*

de un peligro para los pequefios' esta-
dos, resultante de la reuni�n de la Ar-

gentina, el Brasil y Chile, y que�lo que
merece mayormenfe aUn ser not�do �

/sus mismos ataques dejaban traslucir
frecuentemettte el deseo de ver sus res-

peCtivas naciones incorporarse al A B C.

Pe.ro, sin embargo, esa propaganda po-

d�a llegar a inquietar la opini�n de �as

naCiones en las que se" desarrollaba, y
crear ain ambiente d�sfavorable a la

nueva fuerza. Las declaraciones hechas

han suprimido, felizmente, todo motivo

de intranquilidad que no sea manifies-

tamente' insincera. Cprresponden, por

otra parte, a las ideas bien conocidas

de los estadistas que las hicieron (20)
y a l.a orientaci�n- de la pol�tica de ios

tres estados durante los anos' inmedia-

tamente anteriores, lo que les da el ca-

r�cter~ de ratificaci�n de una orienta-
'

cidn ante-rior, en vez del de sencillas
mariifestaci�nes circunstanciales que,
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en easo contrario, habr�a podido serles

atribu�da.

La aflrmaci�n de que e� A B C era

ima combinaci�n destinada a combatir

o neutralizar la pol�tica de los Estados

Unidos no tenia base seri� alguna. No

s�lo es la Unl�n que, al aceptar la me-

diaci�n �frecida para facilitar la solu-

ci�n del conflicto yanqtii-mejicano, es

decir, al permiiir a las tres rep�blicas
�atinas desempenar un papel de primer
orden en el campo de ia pol�tica conti-

nental y desempenarlo en � concordancia,
*di� lugar, indirectamente, a su acuer-

do � que necesarianiente deb�a estar
basado sobre un hecho concreto � si-

no que tambi�n en W�shington se ha

observ�do con cordialidad este movi-

miento de conc�ntraci�ii ,y se ha con-
'

siderado en general que coincid�a con

la pol�tica panamericana, lo que es per-
fectamente ciert�;', adem�s, Una cpncen-

traci�n contra la infltiencia de los Es-

tados. Unidos no tendr�a, actualmente, ,

raz�n - de ser alghna, puesto que est�
. bien establecido que no existe peligro;
y aun si hubiera existido, tal movimien-
to defensivo realizado . por. los tres es-

tados que en cualquier circunstancia se-

r�an los menos afectados por �l, y rea-

lizado sin que se hubieran puesto pre-
viamente de acuerdo con las dem�s re-

p�blicas latinas habr�a sido una empre-
sa que habr�a �ffecido grandes inconve-
nientes y escasas � ventajas. Por otra
parte, quiettes sosten�an que tap-era el
fln del A B C no eran, en general, m�s
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sinceros -que quienes .,'� h�tuaban deL pe-

ligro de una hegemon�a d�l A B C:

formaban parte de la minor�a de la �pi-
ni�n categ�ricamente cpntraria a los -

l .Estados' Unidos y trataban . de utilizar
el acotttecimiento en el sentido de sus

ideas personales^
Cuando en 1915 la Unipri pidi� la co-

.
- operaci�n, no s�l� de la Argentina, el

;�'. Brasil y Chile, sino tambi�n de otfas

tres rep�blicas latinas, para resolyer
la cuesti�ri de M�jico, . se preteiidi� que
"esta agregaci�n (es uno de- los diariot�

a los cuales nos hemos r�ferido ya, "El

Siglo", de Montevideo, que sostuyo este

punto, de vista) hab�a sido -realizada con

- el prop�sito de disgr�gar la nueva en-

; tidad pol�tica, la que, seg�n este racio-

_
cinio, se habr�a consolid�do' si los tres
estados que en 1914 hab�an ofrecido su

. naediaci�n hubieran sido invitados ellos

solos, en 1915, a cbbp�rar. a la acci�n
de los Estados Uriidos. Hemos dicho, al
reeordar los l�neam�entos generales,-deI
desarroll� de esta inipiativa, que los

, tres estrid�s a los cuales . se dirigiefon
�os Estados Unidos, al mism� ti�mp�

.. que a la Argentiha, el Brasil y Chile,
eran: Guatemala, que ten�a un inter�s
directo en Ia cuesti�n de M�jico, y ade-

m�s Bolivia. y el Uruguay cuya elec-

ci�n no ten�a relaci�n directa alguna
con esta cuesti�n.. Esta- elecci�n fu�

explicada, en telegramas imform�tivos

dirigidos de W�shington a Buenos Ai-

res, por mptivos protoeolares : lbs mi-

nistros de Bolivia y el Uruguay en
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W�shington 'eran, se dec�a, aquellos de

los diplom�ticos latinoameri-panos acre-

ditados amte el gobierno de la Uni�n

que ten�an mayor antiguedad. Esta ex-

plicaci�n , parec�a incompleta, / mayor-

mente si se le opon�a -�sta c�incid�n cia �

muy sugestiva: la prensa ,
de Bolivia y

la del Uruguay era'n' precisamemte las

que se habian hecho notar por sus vio-

len'tos ataques �l A B , C. Pero es nece-

sario no apfes.urarse a inferir de esto

una conclusi�n favorable �l punto d�
'�
vista de "El Siglo", / pu�'sto �' que, � tr�;-
v�s de los ataques de esas .'. d.bs' prensas
trasluc�a .erdeseo de vef/las dos nacio-
nes incorp�r�rse a1 A B C. Y, pbr poco

que ,se haya seguido, el desarroilo. de

las relaciones- entre los Estados Uni-
dos y estas distintas naciones durante
los �ltimos anos, se puede aflrmar, con

.toda certeza^.que la intenci�n dei go-.
bierno de la Unl�n er� proVoear un he-
cho que pudi,era .seryir como punto de

partida para esta �nCorporaci�n, es de-

cir, fac�litar la evbluci�n d�l / movi-
miento comenzado por la form�cl�n del

A/B C. (21).
No es s�lo em el Uruguay y en Bo- /

livia que se ha manif�stadb una ten-
dencia favorable a l� incorporaci�n al;
A.B C. Varios diarios peruanos han he-
cho indicaciones en el mismo semtido.
La incorporaei�n- del Per� a la entente
de la Argentina, eJ Brasil y Chile ser�a
un hecho que tendr�a �ccmsocuencias
muy importantes. 30 afios d�spu�s de
haber sido firmada entre Chile y el
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Per� l� paz qti� puso t�rmino a.la gue-

rra dei Pac�ftctr, estos d�s " estados n�
han llegado a�n, a liquidar la situaci�n
transitoria creada por esta paz: la po-

. sesi�n por .. derecho de las - provincias
de Tacna y Arica, que formaban parte
del territorio peruano, y han sido ocu-

padas desde/ entonces por Chile, si

/�' bien -con car�cter provisorib, noi ha si-
� do adn recono'cida a uno- ni a otro _.de

los dos estados; y l'a sbluci�n de esta

cuestion parece, autt ahor^ bastante
dif�cil, pues las relaciones diplorii�ticas
ofiGiales eritre- el Per� y Chile est�n

aqtualmente interrumpidas (.22). P�ra
que -el Per� se incorporase al A B C

. ser�a nec�sario, pues, que estas relacio-

nes ftier�n restablecidas previamente;
pero en cambio, es posibl� que la 7in-

corporaci�n sea realizada sobre la base

de un acuerdp para que los dereehos
*- deVpbsesi�n sobfe Tacna y Arica sean

estudiados por la comisi�n
.
imt�rnacio-

nal, (23). Es d�cir, que un� cuest��n
��� �

� �

-que tiene, para estas. dos naciones ame-

ricattas, una importancia pquivalente a

J� que la posesicm - de Alsacia y Lore-
na tiene para Franeia y Alemania (con
la diferenci� que la posesi�n de este
�ltimo territorio . hab�a siflo ya decidi-
da de hecho y de derecho, mientras

que l� de Tacna y Arica no ha sido a�n -

decidida), y uina cuesti�n qu� ha pro-
'

ducido ya efectos durante tres d�cadas,
alrededor de la cuaL se han acuriiula-
xdo recuerdos y motivos sentinientales,
ser�a sometida af .estudio <de un cuerpo
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formado, en part�. por representantes
de otras naeiones que las naciones en

litigio. Sin duda, esto parece bastante

dif�cil. Pero es tambi�n posible^ que el

litigio de Tacna y Arica se� resuelto

previamente, acaso que los dos esta-

aos que, conjuntamente ccwi Chile,

constituyen el A B C, contribuyan a

facilitar esta soliuci�n ipor medio de

gestiones oflciosas y bastante discretas /

para que la susceptibilidad de uno y

otro de los estados em conflicto no pue-

da ser �fectada. %

La agregaci�n, m�s o menos pr�xi-
ma, de otros estadps ��sudamericatt�s ai

tratado de
.
Bueno's .A�res parece', pues.' ',

posible. '�,'�-



Una evo�uci�ri trascendental 83

i

CAPITULO IV

LA REPERCUSION DE LA GUERRA
EUROPEA ,

Sumario � i, Consecuencias exclusivamen-
te �eon�m�cas.- � 2. Consecuencias eco-

n�micas, pudiendo producir complicacio-
nes pol�ticas t- 3. El caso del "Dresden"
�4. Los, casos dei "Van Dyck" y el "Pre-
/sideiite Mitre" � 5. El pe^igro de blb-

- queo de hecho para el continente ame-

ricano. E� derecho de guerra y el dere-
-

� cho de paz. -� 6. Lareacci6n.de los
neutrales americ�nos. � 7. Las medidas

,. de defensa prppuestas durahte el primer
./.- a�lo de guerra. � 8., Los acontecimien-

tos -p�l�ticos de--: dici�mbre de 1915,. en
/�-.� - W�shington.

Por sus, consecuencias econ�micas di-

reqtas, por su repercusi�n s�hre las in-

teligenqias, por hechos qtie han afecta-

do la sobefah�a o la dignidafl de esta-
dos americanos, /y por la brusca alte-
raci�n de los valores pol�ticos inter-

nacion�les y de la situaci�n de los p�e-
blos en sus r�laciones e.ntfe ellbs, la

guerra europea actual ha producido �n

Am�rica conseeuencias de distiritos �r-

denes que se han, manifestado en for-

mas distintas, pero que en �ltimo lu-

gor produjeron un mism� resultado: un

movimiento mtiy ac�ntuado de cohesi�n

de las distintas partes de Am�rica, que

puso a estos pueblos a un paso de la

reajizaci�n de un ideal' sostenido desde
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los primeros .afios de suvida indepen-

dierite por varias de susmayor�s inte-

ligencias: '. la unificacl�n jpol�tica del

Continente.

1 .
� Consecuericias excl usi vamente

econ�micas

Desde el punto de vista econ�mico,

las priricipales consecueno�as de la gue-

rra para las rep�blicas latinas de Am�-

rica fueron �stas : interrupci�n total o

casi total de las corrientes de exporta-
ci�n de productos manufacturados - de

v�rios pa�ses europeos (Alemania,
Austria Htingr�a) hacia la Am�rica la-

tina; considerabl� dimihuc��n � que"
en ciertos casos lleg� a 50 6 - 60 por

cientode su valor durante l�s anos in-

mediatamente anteriores � de las co-,

rrientes de exportaci�n de los mispaos
productos procedentes de otros pa�ses-
europePs (Francia, Inglaterra, etc . ) ; in-

tefrupci�n total de las exportaciones de

oro de Europa hacia la Am�rica latina,

bajp forma de subscripci�n de empr�s-
titos de �stado, o bajo forma de / expor-

taci�n de capitales para empresas a es-

tablecer en la Am�rica latina.
La reducci�n de la importaci�n a es-

tos pa�ses de productos manufactura-
dos europeos ha sido poco sensible, en

general, en el primer momento, porque

coincidi� con una fuerte reducci�n del" ,.

consumo, que resultaba de una intensa
crisis econ�mica existente en varios' de
estos palses. Sin embargo, la falta de

Ciertos productos no tard� en hacerse
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sentiT, y coino el �n�co pa�s industrial

que estaba en condiciones de .poder re-
emplazar las exportaclones europeas eran

los Estaflos Unidos, se ptido prever que

las corrientes comerciales existentes

entre ellos y las rep�blicas latinas acre-

cer�an considerablement�, y que nu�-
'

vas cofrientes entre/aqu�l y estos pa�-
ses se formar�an; en otros t�rminos,
que el come�cio norteamericano adqui-
rir�� ppsiciones- de^las cuales el eomer-

cio europeo se ve�a en la necesidad de

retirarse, y que se establecerla en ellas
de.modo de asegur�rselas definitiva-

mente . Una intensa actividad de l�s

bolsas de comercio^ asociaciones indus-

triales y Otra�s organizaciones ec�n�mi-
cas* norteam�ricanas, securid�da, con de-

cisi�n por -el gobi�rno de la �ni�n, fa-

cilit� esta expansi�n comerGia�.- Sin

emb�rgo, las posibilidad�s existentes

para ei comercio de exportaci�n norte-
ainer�cano se fealizaron s�lo en muy

redticida parte (24) ; pero de la intensa

acci�n desarroll�da, restilt� tina inten-

sificaci�n d� las relacion�s intelectua-
les entre los Estados Unidos yhs re-

p�blicas latinas.

L* inter�upci�n de la exportaci�n de

capitales europeos fu� en seguida m�s

sensible en los pa�ses latinoamer�can�s,
q�e la reducci�n. de las exportaciones
de productos manufacturados, pues la

econom�a general�y ni�s partreularmen-
te las finanzas � de 'estos �ltimos, afec-
tada por una mala situaci�n que dura-
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ba desde varios . anos atr�s,; necesita
. ba sumamente dei auxilio de capitales
extramjeros para recobraf Su equilibrio.
Pudo prevers� que, aqu� tambi�n, los

Estados Uriidos reemplazar�an a Euro-

pa, puesto que no tardar�an en llegar

'a' ser los banqueros del mundo, a con-

secuencia de la enprme acumulaci�n de

capitales que ha permitido a Nupva'

York reemplazar a Lomdres en Ias fi-

nanzas mupdiales. Sin embargo, tam-

poco esta segunda posibilidad lleg� a

realizarse plenamente. En realidad,^ la,

lentitud con'qti'e, iban acreci�ndose- ias
corriemtes de' exportaciones de los Es-;

tados Unidos' a la Am�rica latiha, pa-

rece haber> r�lpercutido sensiblemente

sobre la aptitud de l�s financistas-nor-

teamericanos, quienes, despti�s de ha-

ber subscr�to, durante el primer per�o-
do correspondiettte a la situ�ci�h--. de
guerra, yarios empr�stitos, de" eSfadqs
latinoamericanos y haber h�cho ett es-

pis pa�ses varias inversiones cpnsidera-
bles de capitales imdustriales y cott��r-

ciales, jpreftrjeron destinar l� mayor
parte de

,
sus capitales ^ drsponibles

a los. estados europeos en'�: guerra.
El' hecho que aquella ni esta posibili-
dad (expansi�n comercial nbrte�me-
ricana y proyisi�n de capitales a los

pa�ses. latinoamericano's) se hayan rea-

lizado plenamente, -es atribu�ble e'x-
clus�vamente a la lentitud (resultante
de ciertas caracter�sticas psicol�gicas y

sociol�gicas desfavprables) con que las
naciones latinoamcficanas se fuercm
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adaptando a la situaci�n' de guerra. Es

de not�r qqe mieritras las corrientes de

export�ci�n a �a Am�rica latina iban

acreciemdo lentamente, las corrierites
- de exportaci�n d.e l�s pa�ses latinoame-

ricanos a l�s Estab�s Unidos hab�an

ido acreciendo aceleradamente, as� co-

�no muchas, de las corrientes de expor-

taci�n de los pa�ses latinoamericanos

a Europ�; y que, de est� acrecimien-

to de urias y otras corrientes de ex-

portaci�n de los pa�ses latinoamerica-
nos re'sultaron en los balances" del in-

tercambio considerables sald�s �.n fa-
vor de varios d� estos pa-�ses, y, en

algunos casos, considefables importa-
ciones indirectas de oro a los mismos-

(en forma de cancelaci�n de obligacio-
_nes a pagar en Europa, et.e). Por con-

siguiente, por una parte, las imstitucio-
nes econ�micas, los financistas y los

hombres de riegocio norteamericanos
�e encontfarori despu�s de haber trams-

currido los dos primeros afios corres-

pondientes a la situaci�n de guerra, con

que,' mientras : las posibilidades resul-

,
tantes de esta situacion y favorables
alos p��s�s latinoamericanos r(em su's
relaciones con los Estados Unfdos) se

realizarban integralmente, aquellas favo-

rables_avlos Estados Unidos (en sus

relaciones con los. pa�ses latimoameri-

canos) n� llegaban a realizarse, o se

realizaban s�lo �n pequefia parte; y por
otra parte, si inmediatamente d�spu�s
del estallido de. la guerra hab�a sidq
pr�cticamente imposibl� que la econo-
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m�a gener�l y ea particular las finan-

zas de estos pa�ses recobraran su equi-
librio sin �l auxilio de capitales extran-

jeros, dos afios despu�s lleg� esto a

ser relativamente f�cil siempre que es-

tos pa�ses supieran utilizaf integral-
mente los, medios .de que dispon�an. Es-

ta �ltima posibilidad no se ha realiza-

do hasta aliora. Aquella desproporci�n
emtre la realizaci�n de las posibilida-
des-favorabies a los pa�ses latinoame-
ricanos y la de las posibilidades favo-

rables a los Estados Unidos resultaba

de .la lentitud con que estos pa�ses se

iban adaptando a la s�tuaci�n dp gue-

rra; y el hecho que esta �ltima posi-
bilidad no se iiaya reaiizado, es tam-

bi�ri una consecuemcia de la falta' de

capacidad de estos pa�ses para reaccio-

nar contr� perturbaciones esenciales

imprevistas y adaptarse a la nueva si-

tuaci�n existente.
Ahora bien, es nece&ario mo perder

de vista qtie si las previsiones hechas
al principi� d� la situaci�n de guerra
no se hatt realizado, de la acci�n des-
arrollada en los Estados Unidos con ei
prop�sit� d� facilitar la intemsificaci�n
de las r'elaciones econ�micas, ha. resul-
tado una c�nsiderable intensiflcaci�n
de las relaciones intelectuales y las
relaciones personales,.

2. Consecuencias econ�micas pudiendo
producir complicaciones �pol�fticas
La guefra ha producido, para Am�-

rica, otras consecuencdas 'eeon�miicae
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que podlan traer corriplicaciones pol�-
ticas y han obrado sobre la opini�n p�-
blica de estos pueblos y sobre la orien-

taci�n d� la polftica de sus gobiernos, .

aceleramdo y vblviendo mayormente
pereeptible el movimiento de cohesi�n

cbntinerital que se estaba definiendo.

La perturbaci�n del tr�fico tfapsatl�nti-
co <25), si bien mucho menos intensa

. que la del tf�fico mar�timo entre los dis,-
tirttos pa�ses �uropeos, deb�a ser mucho

�n�s sensible que esta tiltima, pues estos

/pueblos estando politica y socialmente-T,
alejados de, la pol�tica europea y es-

^tando completamente aislados, geogr�-
ficamente, de Etiropa, la injusticia de

tener que s�portar las consecuencias
de la gueria europea (injusticia desde �"

un pumto de vista'de �tica humanita-
ria o desde un punto dp vista de 16-

gica, y no desde" el punto de vista del
^.

.defecho internacional tal cual existe

actualmente) era mucho m�s flagrante
p�fa ellos que pod�a serlo p�ra los

pueblos, ineutrales europeos. Sin duda
alguna, si los cruceros y las escuadras
de uno y otro beligerante hubieran se-

guido ocupand� �1 �" Atl�ntico y ia per
turbacipri del tr�fic� mar�timo fealiza- -

do bajo pabell�n de los ali�dos hubiera
llegado a ser una interrupci�n absolu-
ta, lo q'ue, al poner a las naciomes la-
tinoamericaiias en la imp�sibilidad de

exportar. stis cosechas, hubiera provo-
cado su ruina, este solo hechp habr�a
bastado'" p�ra /provocar una. en�rgica
reaccidn contra los estados �uropeos

��
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cuyas
'

fuerzas armadas provocaban ta-

les pefjuicios. Pero, las escuadrasiy.-los
cruceros alemanes habiemdo desapare-

cido del Atl�ntico *despu�s de seis me-

ses de guerra, lo que aseguraba la libre

continuidad del tr�fico mercante que,<se

hiciera. bajo ; pabell�n de los aliados^
aquella perturbaci�n se redujo a un

alza enofme de los fletes y a una re-

.duccion de-la oferta d� bod�gas que

caus� retardos pero no lleg� em mo-

mento alguno a crear una impbsibili- _

dad real de exportar. En cuanto al alza.

de los fletes que, dentro - de condicio-
aes norma�es, habr�a causado la ruin�

de todo el comercio exportador de pro^
ductos naturales y de uma 'gran parte .

de la agficultura, ia ganader�a y las 'i.ri- �

dustfias extractivas, no pfodtij� �ste
resultado porque el alza d'e ios precios' .

de compra en Europa Ia compens� am-

pliamente. Pero Ia reacci�n americaha
contra los. beligerantes euiopeos se pro-

dujo, sin embargo, det�rmimada por

otros actos militares de: �st�s,�que cons-

titu�an,, en biertos casos, violaeiones d�
las leyes internacional�s ,o- contraven-'
ciones a los reglamentos en >vigor. den-
tro de las aguas jurisdiccionales de las
naciones americanas, y que, en otros
casos, sin dejar de ajustarse a las le-
yes intermacionales eran completamen-
te absurdos, considerados desde el pun-
to de vista de los intereses america-
nos. Sefialaremos concisament� los
unos y los otros.
Las violaci�nes de leyes intemaci�-

/
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nales � de leyes- o reglamemtacione3
nacipnales . han . sido cometidas en su

mayor p�rte p�r buques o's�bditos ger-
'

m�nicos. Esto es: explicable . en cierto

modo por el hecho que las fuerzas na-

vales alemanas, encontr�ndose em estos '

mares frente a un adversario cuya su-

premac�a estaba asegurada d�finitiva-

mente, se -ve�an llevados '.a menudo

por ellb � salir del orden: mientras las '

'fuerzas aliadas tenian ei �xito -as�gu-
rado en r�z�n de sri supremac�a, sin

que'-en la -generalidad de los casos les

fuera necesario para obtenerlo valerse 4

de medios arbitrarios, las fuerzas' aie-

m�naSj en numerosos casos, s�lo ptid'�e-
ron maantemer la lucha pof medio.de
recursos arbitrari�s. Pero esta expli-
c�cibri np -basta para justificar la con-

dticta de los marinos y los s�bditos ale

manes, pues en muchos" casos fueron
.

NCometidas por ellos irregularidades ein
que. existiera una mecesidad real, aun

desde el punto de vista de l�s- inte-

r�s�s militares alemanes, y estas irre-

gularidades llegaron -a ser revestidas
de f�rmas tales, que la intenci�n de de-
mostrar menosprecio por las naciones
americamas se evidenci�. Las violacio--
nes de leyes que constituyeron violticio-
nes de la neutralidad, y en ciertos ca-

sos de la misma soberan�a,' de nacione�
americanas, ham consistido principal-
mente en: el establecimiento de estacio-
nes radiogr�ficas en territori� amerrca-

no; el transib�fdo a buques de guerra
alemanes de y�veres y , . combustible
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embarcados por buques mercantes para

��l viaje de retor.no a sus puertos de

origen (26); en la hu�da de buques

internados que se realiz�, en ciertos

casos, a.l'a vista y en conocimiento de

todos, hasta" de las autoridades de la

naci�n americana 'que los hab�a in-T

ternado, y, en casos f�lizmente' poco

ntimerosos, despu�s de agresi�n de pa-

labra a estas autoridades; en la per-

manencia dentro de aguas territoriales
americanas de buques arm�dos m�s all�
de los plazos reglamentarios. Estos he-

� chos irregulares ya muy graves desde

el punto de vista de la soberan�a y el

pfestigio de los estados americanos, 1�

eran tambi�n porque contribu�am a

mantener el estado de guerra en las

aguas del Continente; porque, dando lu-

gar a reclamacioiies diplom�ticas del
adversario del beligerante cuyos mari-

nps o cuyos s�bditos los comet�an, ex*>

pon�an a las naciones americanas, res-

ponsables de lo que era h�cho en su

territ�rio o dentro de sus aguas juris-
diocionales, a complicaciones que po-
d�an llegar a ser peligrosas; y p.orque
pod�an tambi�n poner al adversario del
beligerante que los comet�a en la rie-
cesidad de tomar represalias.
Dejando de lado, por.el momento, el

gran n�mero de incidentes que han pa-
sado casi inadvertidos en medio de
los m�ltiples detalles de la lucha gi-
gantesca � incldentes que ser� mecer
sario buscar m�s tarde en los 'iibros"
oficiales que algunos gobiernos ameri-
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canos han public�d� ya, y que otios

publicar�n pfob�blemente y que ser�

muy imteresante, entonces, ..
desde el

� puttto de vista del derecho ih.ternacio-
nal, estudiar y reducir a caracteres ge-
nerales � senalaremos en seguida tfes
casos t�picos.

3.' El caso del "Dresden"

De la escuadra al�manadel almiran-

te von Sp.ee, destru�da en las cerca-

m�as de las islas Malvinas por una es-

'Cuadr�* inglesa, un sol� -buque logf� es-

c�par: el crucero "Dresden'" qtie de-.

pist� �, los cruceros ingleses lanzados
en sit persecuci�n, ,se oeult� entre- los
islotes flel estr�cho de Magallanes, en

'. aguas territ�riales chilenas, donde que-

d� duramte varias s�manas, violando,
. por consiguiente, la ' ne(utralidad de

Chile, perb sin que 'este estado pudiera
evitarlo, pries s� ignoraba ~tan comple-
tamente que el "Dresden" se encontra-

, ba Qculto etttre esos islotes que se ha-
b�a llegado a admitir, en Chile y en la

Argentina, la posibilidad de sii hundi-N
raiento. Reapareci� poco tiempo des-
pu�s sobre las costas del Pac�fico, que
el -almirantazgo brif�nico estaba bien
convencido haber limpiado definitiva-
mente de cruceros alemames; captur�
o hundi� a varios buques de carga, per-
turbb el tr�flco que se hae�a entre puer-
ips del Pac�fico bajo pabell�ri de los

aliados, y estando seguido de cerca por
: los cruc�ros ingleses que habja sido en-

cargados nuevamentede destru�rlo, fon-
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de� a algunos centemares de'metros de

una isla chilena, vale decir, dentro de

aguas territoriaies, donde Ipermaneci�
m�s all� del plazo reglamentario, vio-

lando por segunda vez la neutralidad
de 'Chile, pero com la agravaci�n que

el hecho fu� compfobado por las auto-

ridades
.

chilenas
'

de la isla, que estas

intimaron al comandante del "Dresden"

que
� abaridon�ra su: jurisdicci�n o oon-

sintiera em'.'que el' b�que fuera inter-

nado, ,y que, aprovechando de que ia

intimaci�n no pofl�a ser ap�yada por

fuerzas armadas, ni se movi�, ni c�n-

"smii� en que el buque fuera interna-

do... En estas, circunstancias aparec�� la

escuadra inglesa lanzada en su perse-

cuci�n.
Era '-indudabie que si xesta

.

es-

cuadra.no ataca,ba al "Dresdem" v en-

aqtiel momento, �ste ifoa a substraerse

de.nu�vo a,,su persecu'ci�n. Los buques
ingleses no pod�an esperar que aban-

'doriara su fondeadero, pues, desde. que,
hab�a p'ermanecido en �l m�s all�. del
plazo reglamentario, n�- era de esperar

qu� lo abandonara en breve; y que,
desde el punto de vista militar, era in-

admisible que se inmovilizaran durante

tiempo imdetermmado. El 'jefe de esta
escuadra tampoco pod�a dejar un bu-

�*" -4r

quo en obseryaci�n, pues, adem�s de
que la inmovilizaci�n transitoria, aun

de una sola unidad, hubiera constitu�do
un perjuicio, ello hubiera equivalido a

abamdonar la superioridad num�rica que
ten�a en aquel momento. Le era no
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menos imposible- dej�r a carg� del gc-

bierno de Chile la - saluct�n d� esta

Cuesti�n 'p�r el desarme y la iriterna-
cl�n del "Dresden", que, desde el pun-
to de vista legal, deb�a estar ya inter-

riado en aquel momento: no'habia all�
i

fuerza naval chilena alguna, y el ante-

cedente de _la violac-i�n de la rieutrali-
dad'' por ei mismo buque, y el d� la

hu�da de buques de- comercio interha-

dos (pertenecientes a la c�mpan�a' Kqs-

mos), daban lugar a suponer que el

"Dresflen" no se someter�a a las dijpo-
siciones de las autoridades chilenas^

,
mientras mo-se encontrara b�jo el fue-

go de cafi�nes m�s poderoso�J que los

suyos. por �tra parte,' tanto motivos de

�rden militar como la necesidad de.res-
tablecer el tr�fico mar�timo bajo pa-

bell�n ingl�s en �l P�c�fico, que esta-

ba interrumpido en ^iquel momento,
obligabam a la escuadra inglesa a ob-

tener en una u �tra forma (internaci�n
.Q' destrucci�n). la inutilizaiei�n del \
"Dresden" en tamto que elemento de

c�mbate. Si bien es cierto que el crti-

cero �lem�n estaba amparado por la
neutralidad de las aguas' en las cuales
hab�a fottde�do, no es merios cierto que

* hab�� violado �l mismo esta neutrali-
dad, y que por cbnsiguiemt� se pod�a

� considerar en cierto modo que la inmu-
�ttidad ,h�b�a cesad�. Los buques ingle-
ses le intimar�n rendici�h, y como re-

htis�, lo hundierom. Hab�aft violado �
su vez la neutralidad chilena, y de m�-

do mas grave en cuantc>_a la.forma flel
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hecho: algurios pfoyectiles hab�an ca�do

en la isla, en territorio chileno, po ya

em aguas territoriales, causando perjui-
cios a la poblaci�n pac�ftca. Pero el jefe
de esta escuadra, demostrando sentido

pr�ctico> tacto y una habilidad de que

hab�an carecido sus adversarios en_va-

rias ocasiones, indemn�z� ,en seguida
los perjuicios producidos, dejando? ple-
n�mente satisfechas a las personas que

los hab�an ' sufrido. Redujo as� la discu-

si�n entre los gobiernos chilerip'y bri- :

t�nico sobre el hecho producido a una

cuesti�n de derecho amtes de que este
hecho hubiera produCid�- su primer.
! v

�
'

� '.�:�, \ ����

efecto sobre la opini�n p�blica y de

que el' gobierno de �C.hile hubiera teni-

do tiempo de presentar su reclamaci�n;
y, por otra- parte, cuanflo la reclama-

ci�n fu� preseritada, las explicaciones
dadas por el gbbierno brit�inico fueron

plenamerite satisfactorias.
Sin embargo, si las circunstattcias de

heclio y utt derecho de-represalia,xque .

resulta de una noci�n de equidad a pe-
sar de no estar reconocido por ley i�i-
ternacional alguna, justiflcaban en ese

caso la condticta de la marina brit�ni-
ca; si el hecho irregulaf que cometi� fu�,
en cierto modo la consecuencia

'

fatal
*

de los hechos irregulafes producidbs
anteriormente por 1-a marina germ�ni- �'

ca, no es menos 'cierto que en este ca-

so, como eri �tros an�logos que pod�an
presemtarse, y en otros distintos y me-
nos graves qu� se presentaron, esas ac- /

ciones y reacciones vienen a. repefcutir
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en �ltimo i iugar, sobre los derechos de

soberan�a y la dignidad de una naci�tn
t timericana; y que, por poco que ese

jueg� de represalias se hubiera prolon-
gado, algunas de es\tas naciones ha-
br�an llegado a ser maltratadas impu-
nemente por los beligeramtes del otro
'.contin�nte. '

4. Los casos del "Van Dyck" y el
. "Presidente Mitre"

i
'

.

�
��

.

Hemos dicho anteriormente que se

han prodticido otros casos, en los cua-

les la acci�n de los, beligeramtes, siri de-

jar de ajustarse a las leyes internacio-

nales, era esencialmente injusta consi-

derada desde el punto de vista de los

injtereses americanlos con um crvterio

de equidad y l�gica estricta. Definire-

mos , esquem�ticamente uno de esos he-^
chos, que se ha producido d�rante los

primeros meses de la guerra, y que �

as� como la destrucci�n del "Dresden"
� podr� ser considerado en el porve-
nir um caso t�pico para los �studios de

..-
'

der�cho iriternaGional.' HEs la destruc-
ci�n 'del '

buque d� pasajeros y �e car-

ga "Van Dyck", per-teneciente a una

coinpan�a- inglesa, t�avegando bajo pa-

bell�n �ngl�s, pero haciendo el via'je
~

eritre Buenos Aires y Nueva York, ha-

ciend� esc�li �nicamente en puertQs
americanos, y estando destinado desde
anos atr�s a este 'tr�fico; es dec�r, de

v un buque perteneciente a s�bdit�s im-

gleses y navegando bajo el pab�ll�n de

la Gran Bretafia, pero estando idehti�i^

\
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cado de hecho con los intereses ame-

ricanos. Lo que hizo el caso m�s mo-

table es que la mayor parte de la carga

que llevaba consist�a en casi t�dos los

materiales que deb�an fepresentar a la

Argentina �ri la exposici�n de San ,

Francisco, consigmad�s, naturalmente,
a los coniisarios argentinos o a sus re-

presenftantes consulares o diplom�ticos
en los Estados Unidos (27), por las au-

toridades argeritinas, y qu� poco falt�

para que la desaparici�n d"e esta c�rga / .

i�npidiera la comcurrencia de la Argen- >

tina a la exposici�n. El ''Van Dyck"
fu� hundido por un crucero alem�n

sobre la co�ta norte del Brasil. Ahora

bien, si desde el puntb de vista del
derecho internacional el hecho era, co-

rrecto, apreci�do desde el pumto de vis-

ta particulaf americano, y tambi�n des-
de el punto de vista general humano,
soio pudo poner ,en evid�ncia la insufi-

ciencia de las leyes ' ittternacicmales
existentes, ipara resolver lps conflictos

que pueden presentarse en la pr�ctica,
dado el car^ctef,. el sentido yla, impor-'
tancia de ltis relaci�nes creadas entre
los pueblos por la eyoluci�n de sus con- /

diciones sociales y econ�micas. En�' 'el
caso de la destrucci�n del "Van
Dyck", ninguna necesidad militar ni de
otro orden obligaba al crucero alem�n
a proceder tal como lo hizo, puesto que
se trataba de um buque identificado con

los intereses arnericanos. Aun la nece-^
sidad � necesidad desde el punto de
vista alem�n, que no podemos admitir



s^ :�� .: 'yrvf '�<'�->%:�:

Una evoluci�n trascendental - 99 '

desde el punto de vis'ta humario � de

llevar la'guerfa al extremo, arruinando
/a la marina y al comercio ingleses, s�lo

explica imp�rfectamente el procedimien-
to alem�tt pues la destrucci�n de ese

buqV� hab�a de producir mayores perjui-
cios a los intereses americanos que a

los intereses ingleses, y la repercusi�n
del hecho sobfe la opini�n american�

hab�a de traducirse em un perjuicio
para Alem�nia, ni�s considerable y ma-

�yorm�nte positiv� que la ventag'a ente-

raniente negativa perseguida. ..

'

Un ap�f aproximadamente, idespu�s

^del hundimi�nto del "Van Dyck", es de-

cir, a fimes de 1915, cuando los belige-
rantes europeos hab�an desconocido su-

cesivatiaente, por v�a de represalia, ana

gran p�rte de las convenciones que re-

glamentan la guerra mar�tima, cuando
/esta parte del derecho intermacional ha-
b�a desaparecido "de facto" y estaba
enteramente- p�r reconstruir, un �cto
semejante a l� destrucci�n del "Van

Pyck", menos. grave en cuanto a las

circunsltamcias de hecho, pero consti-

�uyendo, flesde el punto de vista del
derecho, un paso m�s ett el semtido de
la restricci�n de la' libert�d de los neu-

trales,-fu� conietido por los marinos iri-
�'gleses. El "Presidente Mitre", cargo-boat
perteneciepte a una compan�a alema-

na, perp navegando bajo pabell�n ar-

gentino, haci�ndo exclusivamehte desde
varios afios el cabotaje entre puertbs
argentinos y estando inscripto en los
r�gistros de este cabotaje, fu�, confis-
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cado por un buque ingl'�s. que obra'ba

de acuerdo con ef "order in coumcil"

del 20 de octubre de 1915. El gobierno
argentino present� en seguida-una re-

clamaci�n en�rgica al gobierno brlt�ni-

co, del c�al' obtuvo, no el recoifoci-

miento de la "ilegalidad � 'del �iecho pro-

ducido, pero s� la devoluci�n del buque
confiscado y la pfomesa de que ni es'.te
ni otros haciendo dentro de las mismas

condiciones el cabotaj� argentin� se-

r�an imeomodados en el pprvenir, lo -que

era concedido a la Argentina en fazon

de las relaciones amistosas, activas e /

ininterrumpid�s existentes desde a"cerc�
de un siglo �ntr'e los dos estados; y

tambi�n porque miemtras la perturba-
ci�n del tr�fico de cabotaje entre Bue-

nos Aires 'y'los puertos de la 'Patago-
nia y hecho casi exclusivamente por

buqu�s en las condiciones del "Presi-

dente Mitre", hab�a de producir graves
perjuicios a los int�reses argentimos, el,
hecho que estos buques navegasen no

perjudicaba en modo �lguno los intere-

ses brit�nicos.
Hemos dicho qu� la confiscaci�n

del "Presidente - Mitre" era un paso
m�s hacia la restricci�n de la li-
bertad de los neutrales. Pero no se p�-:
dr�a afirmar categ�ricamente, bas�ndo-
se sobre el derecho internaciorial, tal
como hasta este momento lo ha acep-
tado el conjumto de los estados civi-
lizados, qu� ese acto era ilegal. Por po-
co que se examinara detenidamente las
circunstancias que lo rodearon, se per-
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cib�a en seguida que tal afirmaci�n po-

d�a ser controvertida. Y esto es tan

cierto, que el mini&t�rio d� relaciones

exteriores ^rgentino, al publicar "ofi-

cialmente" un esttidio jtir�dicb deL liti-

gi� (28), no emitib afirmac��n cat�g�-
rica et� ttnp t�� em otro "sentidp. -

5. El peligro de bloqueo de hecho para
'el continente americano � El � d�'re-
cho de guerra y el derecho de paz.

Los tres casos que hemos senalado,

y otros m�s no menos interesantes �

^

a los que se pod�a atribuir el car�pter
de experiencias sociales que ponian a

prueba el valor pr�ctic� de las leyes
internajcionales aceptadas universal-

mente, y pod�an. servir como "points de

rep�re" para modificar o confirmar las

nociories iradicionales sbbre los dere-

chos respectivos de los neutrales y los

beligeramtes � pusiefon en evidenCia

graves peligros que habr�an podido pre-
sentarse para i�s naeio^es, am�ricanas

durante el curso de esta guerra,, y que

podr�an presentarse a�n si una nu�va

guerra llegara a estallar entre 'las ma-

ciones europeas. Si las fuerzas navales
de los ,beligerarites hubieran , estado

equ�libradas y l'a lucha se hubier� pro-
seguido en ei Atl�ntico durante toda la
duraci�n del confiicto, el tr�fico depa-
sajeros, correspondencia y carga emtre ;

r las naciones- latinoamericanas y Euro-1 ;
pa � que es hech�, en su mayor parte,
bajo pabell�n de las naciones qtie a .

fines de 1915 hab�an imtervenido en ia
guerra � habr�a sido interrumpid� to-
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talmente, lo qu� habr�a cr�ado para la

�m�rica latina una sitti�ei�n equiva-
lente'al bl�cueo. Ahora bipn, � 'las condi-

ciones econ�micas de estos' pa�ses som

talep, que les es necesario completarse
con el viejo murido para inantener su

actividad normal: no tienen vida eco-

n�mica propia. Em ef�cto, productores
y exp�rtadores de profluctos naturales

(agr�colas, gamader�s, minefos, fores-

talea) no producen los �rt�culos ma-

ntifacturados que necesit� su p�blaci�n
y, lo

' que' es m�s grave, s�lp 'pueden
mafttener la actividad de sus industri�,s
primcipales p�r ritedi� del producto en

ttumerarib de sus exportaciones. �s
cierto que los Estados Unidos est�n en

condiciones de reemplazaf en parte a

Europa en esta futtci�n de �ntercambio,
como lo hemos sefialtido y c�mo ello

ha sido demostrado pof i� derivaci�m

parcial de ciertas corrientes comercia-

les entre la 'Ariaj�ri'ca latiha y Europa
hacia las rritas entie la Am�rica latinti
y los �stados Unidos. /Pero; en raz�a

de la reducida capacidad de las socie-

dades latittoamericanas para reaccjpnar
'

cotttra transformaciones fundamentaies
impr�vistas de las condiciones existen-
tes. y adaptarse al tttievo estad� d�
cosas creado, esa substituci�n s�lo pue-
de producirse por una e'volucipn relati�i|
vamente lenta, y ho bruscamente para ;
afromtar las consecuencias de un acon-

tecimiento que itttprrumpier� repenti-
namente las relaci�nes existentes. Por
otra parte, los Estados Unidos no est�n '
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ni estar�n duramlje
- muchos anos en

condiciones de recibir la tot�lidad xle

las exportaciones de productos natura'-

les de los pa�ses sudamericanos (29). Y

�/ la interrupci�n de estas exportaciones
detendr�a repentimamente la vid� eco-

n�mica de los--pa�ses latinos, producir�a
no s�lo perjuicios tales coirio los que

puedert resultar de, una de, las teniibles
crisis ecunumicas a ias que est�n acos-^
tumbrados, sino tambi�n 'una situaci�n

m�s grave de disl�caci�n completa del or-

ganismo econ�mico, de la que podemps
dar una idea s�lo connpar�ndola a la si-

tuaci�n de los beligerantes actuales^cu�n-
do ias leyes de excepci�n dejando de

modificar arbitrariamente las relaciones

econ�micas, las ruinas producidtis 'por
el conflicto �parecer�t� en evidencia.

�sta situaci�ri que pod�a presentarse
no era ,otra eo�a qu� el conflicto entre

e� derech� a la paz y el derecho a la

guerra, definido desde much�s afios

pbr ittternacionalistas tendientes al pa-
cifismo. o ifrancamente pacifistas, y^pre-
visto en fprn�a concreta . por pacifist�s
que basaban sus previsiones sobre los

f.enbnienos econ�micos. La intensifica-
ci�n y la complieaci�n cada d�a mayo-
res de las corrientes. econ�micas, au-

mentand�, por una parte, la "sensibili-
�dad econ�mica" de las sociedades, y los
m�dios de destrucci�n cada vez m�s po-
derosos, puestos al servicio de los ej�r-
cit�s modernos, exigiendo, por otra par-
te, una extensi�ri constante del "radio
de acci�n necesafi�" (neceshrip para
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que esos mismos medios puedan ser uti-

lizados plenamente) de-los beligeramtes,

hab�a de llegar el momento en que los

perjuicios producidos a las naciones

que, encontr�ndose detttr� de ese radio'

de acci�n, -permtinecieran neutrales, ex-

ceder�an su l�mite de resistencia posi-
ble. La acci�n de los beligerantes res-

tringir�a muy visiblemente la libertad

t de los neutrales,' y esta restricci�n, que

ha sido aceptada dur�nte siglos como

algo natural y l�gico, miemtras s�lo se

trataba de una cuesti�n jur�dica, lle-

gar�a a ser inadmisible desde que pro-

dujera" graves perjuicios econ�micos y

fuera mecesaiio considerar, adem�s de

l� cuesti�n d� derecho, sus consecuenf-

cias de hecho.
, Ah�ra bien, las conse-

cuemcias de heclio que pod�an tener

que considerar las naeipnes america-
nas erari sii ruitia' econ�mlca total.

En la Argentina, las mentalidades op-

tlimistas sostuvieron que dado que el pe-
ligro que hab�� parecido inminente, hab�a
sid.Q. demostrado s�lo en teor�a,, no ca-

bla, realmente, atribuir e� yalor de un

hecho a esta demostraci�n. Quiemes sos-

tuvieron este ptinto de vista no nega-
ron que la interrupci�n tot�l del tr�fi-
c� maritimo producir�a la ruina econ�-
mica de estos pa�ses, pues ello era in^
discutible; pero afirmaron que esta im-
terrupci�n no podr�a producirse, pues
siendo indispensables para las naciones
europeas las exportaciones

"

agr�colas
sudamericanas, ��tas se v�r�an obliga-
flas, en el caso de um confl�cto durtinte
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el cual la lucha en el Atl�ntico se man-
/ �

.
-

tuviera, a buscar un arreglo entre ellas,
. y que, en caso contfario, no podr�an
sostener la guerra por falta de v�veres.

�ste c�lculo optimista era .- completa-
, mente inconsistente. As� como Francia,
Inglaterra e Italia han podido prescin-
dir, desde qtie la lucha actual ha co-

menzado, de'.l'as exportaciones rusas de

cereales, estos pa�ses sabr�an, eventual-

mente, prescindir vde las exportaciones
sudamericanas ; y auo cuand'o ello hu-

biera de crear una situaci�n que nos

es meeesario caracterizar como ins�s^te-
nible si la c�nsidefamos con nuestro

criterio de tieriipos nofmales, es indis-

cutible^ despu�s de la experiend�a de la

guerra actual, durante ia cual todos los

extfemos ham sido alcanzados, que no

retroceder�an ante esta situaei�n. Por

otfa parte, si et peligro, para los'pa�ses
cisatl�nticos, de una ruina producida
por las consecuencias de /tina guerra

europea, s�lo est� demostrado, hasta

ahora, te�ricamente, los c�lculos
'

que
son opuestos a esta d�mostraci�n para

. tranquiiizar los esplritus, sin dejar de
� ser igualmente te�ricos; se bakan sobre
datos mucho menos precisos.
60. La reacci�n de los neutrales ameri-
canos. -

,

La reacci�n de los neutral�s america-

nos se produjo, pero no lleg�' hasta fi-
nes de 1916 a los fesultados que c�b�a

esperar: la obligaci�n impuesta a los
beligerantes de mantener su acci�n
dentro de los l�mites fijados por el de-
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recho internacional, y, lo que hubiera

sido ya m�s dif�cil, un principio de fes-
tricci�n del derecho fle guerra, en ra-

z�n del derechd a la paz, por medio de

un "modus vivendi" � puesto que no

era posible modificar en medio de la

lucha la legislaci�n internacicmal �

que evitara hechos.injustos pero no c�-

lificadosti,un como ilegales. Y esta reac-

ci�n no produjo los resultados que ca-

b�a esperar de ella ..� si bien iprodujo
durante 1917 en forma esencialmemte

disti�ta resultados tendientes �l mismo

fin �- a causa de las dificultades para
coordinar la acci�n de veinti�n estados

que hab�a de desarrqllarse en forma

r�pida y e^�rgica. En general, las re-

p�blic�a latipas contaron sobre el apo-

yo de los Es^ados Unidos; pero, en ge-

neral) tambi�n no estaban en condicio^
nes de ofrecer a la Umi�n una coope-

raci�n equivalente a la ayuda que de
ella esperab�n. Las dificultades que ha-

b�an existido entre los Estados Unidos

y algunas de estas naciones fueron tal

vez un obst�culo a um acuerdo bastante

comrpleto para que la Uni�n, pudiendo
contar absolutamente sobre l'os estados

que la acompafiasen, se lanzara en una
acci�n a fomdo que hab�a de expotterla
a ir hasta la �ucha armada para soste-
ner sus reivindicacionea. Fu� dicho
tambi�n, y ello en los mismos Estados
Unidos, que el gobierno del presiden-
te Wilson no supo tomar la actit�d
em�rgica que correspond�a a las circtins-
tancias y que habr�a decidido a las de-
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m�s nacioneg del Conf�nente a seguirle.
No cohsideram�s este feproche -jtisto.
Sin dudti, juzgada � primera inipresi�n,
la actitud del gobierno de W�shirigton,
en las reclamaciones qite present� a

uno' y otro beligerant'e, pafece hesitan-

te y en ciertos momentos poco coheren-

te. Pero &sta primera impresi�m se

modifica si uno, se basa, para apreciar
la l�nea de conducta segtiida por el
pr�sidemte Wilson, sobre las declaracio-

'

nes que hizo en diciembre de 1915 ett

la ^apertura del congreso:

.
"Hemos per�ttanecido alejados, e,stu-

diad�mente meutrales. Era nuestro de-

ber manifiesto proceder ast No hab�a-
mos particip�do ni tenido inter�ses en

la pol�tica que parece haber producido
el conflicto, pero po era esto solo; 'era

.necesario, si se quer�a
'

eyitar una' ea-
t�strofe universal, que se! pusiera u�/
l�mite al vuelo de^la guerra destructi-

va, yque alguna, entre la gran familia
de las naciones, mantuviera vivaz ';�lv
procesb de la paz, aun cu�ndo s�lo hu-
biera sido para- impedir la fuina eco-

'm�mica c�leetiva y el des�lient� en to-

do el mundo de las industrias que ali-
mentan y sostienen los pueblos. Era el
deber manifiesto de las naciones �ut�-
nomas de este hemisferio restabl�cer,
si pra posible, el equilibrio afect�db 'pbr
las p�rdidas econ�micas y l'a confusi�n
del otro hemisferio, auh si no se pod�a
ir ni�s all�. Esperamos y creemos sin-
ceramente que cuando ll�gue el d�a en

que las cosas se ajusteride riuevo y se
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rehagan, estas naciones podr�n prestar
un servicio ineonmensurable."

Debemos preguntarnos, es cierto, si

este deber humano, de manitener el Con-

tinente American� alejado de la lucha

europea era tan primordial que fuera

necesario sacrificarle, no soio los de-

rechos escrit�s, sino tambi�n la tran-

quilidad de los neutrales americanos. Es

que en la defensa de esta neutralidad

habr�a habido algo m�s qtie, y algo en-

teramente distinto de una acci�n tpn-
diente a un fin puraniente ego�sta: el

primer paso hacia la restricci�n del de-

recho de la guerra, es decir, hacia una

de las ria�s trasceridehtales ,
evolucicmes

qUe puedan realizarse en la.vida de ias

sociedad�s htimanas, que ha de condu-

cir a la org�nis�aci�n sobre bases defi-

�titivas de la sociedad internacionai. Ha-
br�a habido, sin duda, 'falta de valor,
tal vez m�'s de valor intelectual que de

valor moral o de fuerza de v�luntad, en

sacriflcar esta acci�n trascendental, que

pod�a ser considerada un deber impues-
to al nuevo hiundo por la solidaridad

humana, a la paz, la paz y no la iran-

quilidad de estos pa�ses. Pero el pre-

sidente Wilson ha demostrado, precisa-
mente, por iniciativas relacionadas con

esta cuesti�n que ha tomado en diciem-
bre de 1915 (a las, que hemos de refe-

rirnos luego), que no eareci� de valor

intelectual, ni de la conciencia de las
responsabilidades que resultaban de la
situaci�n creada por la guerra. Es,
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, pues, m�s razonable que aceptar las

cr�ti'cas hechas, tanto en�Europa como

en Am�rica, a su conflucta, r^econocer
- que no dispon�a de medips suficientes

para poder lanzarse en tal empresa con

una certeza m�nima sobre ios resulta-
i �

_,

'

dos que obtendr�a. Un esfuerzo de "todo
el Continente Americano para mantener

'Ia acci�n de lps beligerantes dentro de

-l�mites en los cuales no' produjera gra-
ves perjuicios a ��s intereses neutrales

pod�a realizarse, en primer lugaf por

medio de 'una intimaci�n y una pres��n
moral, luego por medio de una presi�n
econ�mica consistente en la interrup-
ci�n de �as relaciones comerciales, en

la negativa a pr�ve�r v�veres y com-

bustible, ,o a permitir refugiarse en

puertos americanos ,a los buques mer-

cantes o de guerra que navegasen bajo
paoell�n del beligerante contra el cuaL
la acCi�n se realizara, y, finalmente, por
medio de la fuerza arm�da. Durarite
19l4, 15 yil6, el primer medio ha s�do

empleado en varias ocasiones p�r la

Uni�n obrando aisladamente,, con resul-

tadospoco satisfact�rios. La presi�n
mbral hubiera^ tenido m�s fuerza, sin

dtida alguna, si, los Estados Unidos hu-
, bieran obrado de concierto con todas
las rep�blicas latinoamericanas y hu-
bieran pr�testado. �ontra todos los ac-

4 tos que perjudicaban a alguna naci�n
del Contittente, en yez de limitarse a

protestar contra los que perjudicaban
_sus iritereses nacionales. Pero, dada la
/dificultad en Hegar a un �cuerdo con
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todas las rep�blicas latinas, es induda-

ble que lo que esta cooperaci�n habr�a

agregado en fuerza^ latente a la acci�n
de Ios Estados Unidos se lo habr�a qtii-
tado en rapidez y segtiridad, a conse-

cuencia de la dificu�tad en concertarse,

para cada disposici�n a tomar. Por con-

sigtiiente, desde el punto de vista de los,

intereses p'ol�ticos particulares de la

Uni�n esa cooperaci�n no pod�a ser

bastante efioaz para q�e el presidente
Wilson se resolviera a reducir, por p�co
que fuera, su libertad de acci�n. Y, con

mayor raz�n, Ie . habr�a sido imposible
contar sobre loy estados latinos cuando

se hubiera tratado de a�nenazar a los

beiigerantes -de'las otras/dos formas de

pfesi�n. ,-',''�
Pero un motivo m�s importante aun

que los anterior�s deb�a impe.dir'; al
gobierno d� W�shington , lattzarse

'

a

fondo en um� acci�n de reivindicaci�n

de lps intereses de 'los neutrales. Es

que en. tod.os' " los easos en que
'

se

hubi�ra / tratad� de definir nociones

de'derecho no definidas ��n, o de mo-

dificar las nociohes aceptadas h'asta en-

tonces para adaptar e� derecho intern�-

cional a las nuevas cottdiciones creadas

por la evoluci�n social y econ�mica de ,

los pueblos, hubiera sido poco razona-

ble pretender que estis deftniciones de

nociones y esas rectiflcaciohes de nocio-

nes aceptadas fueran hechas durante el

curso de la guerra, pues toda modiflca-
ci�n de los derech�s y d�beres de los

beligerantes, hecha en cualquier mo-
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memto, hab�a de constituir un 'cambio
de h'e'cho d� su situaci�tt respectiva y

perjudicar o beneficiar en mayor pro-

porci�n una que otra parte. Es cierto

que, eomo lo hemos indicado anterior-

mettte, vexist�a la posibilidad de tratar

de concertar, en cada caso dado, un

"iriodus vivendi" transitorio, en raz�n

del cual la restricci�n que fuera.impues-
ta a ia acci�n de un beligerante y que
constituyera, para �ste, uha desventaja
en el terr�no de la lucha ar�nada, fue-
ra compensada por una desventaja equi-
valente que se impusiera al, o aceptara
el belig�rante adverso. Pero para estable-

cer estas oomp�t�saciones hubi�ra sido

necesario, en cada caso dado, concertar;
n� s�lo

'

un cpnvenio transitorio entre

los neutrale"s, americanos y cada uno de

los grupos de beliger�ntes, sino tambi�n
un acuerdo directo o indirecto entre uno

y otro beligerante. Ahora bien, para
llegara establecer este segundo acuer-

do, hubiera sido necesario que uno y
ot'ro grupo d,e bel�gerantes obrar�n no

s�lo de bueria fe, sino tambi�n con mu-

cha buena voluntad, o bien que los neu-

trales americanos pudieran ejercer una

presi�n bastante intensa p�ra que re-

sultara. sumamente ' conveniente, sinq
n�cesario, a uno y otro beligerante, fa-

cilitar en ^lo posible el desarrollo y el
�xito de sus gestiones. Esto �ltimo, que
hubiera sido sumamente dif�cil aun s,i

los neutrales americanos hubieratt for-
mado un conjunto coherente y pompac-
to, er'a imposible en raz�n d� la dificul-
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tad en llegar a concertar la acci�h de

los mismos neutrales amerlcanosx Te-

nemos, pues, que era casi imposible que

una acci�n de hecho de los neutrales,
fuera cual fuera la elevaci�n de su fin

y fuera cuai fuera la importancia de los

hechos circunstanciales que la determi-

naran, pudiera ser realmente imparcial,
puesto que � dada la imposibilidad de

establecer compensaciones � hab�a/de
perjtidic�r en mayor o menor grado a

una parte que a la otra, y que, por con-

siguiente, habr�a equivalido a uma in-

tervenci�n parcial en la gtiefra etiro-

pea. Evidentemente, hubiera sidp ne-

ces�rio, para que la?acei�n de los tteu-

.trales. pudiefa desarrollarse hasta sris
�ltimos cons�cuencias sin salir de los
l�mites de la imparcialidad^m�s �stric-

ta, que una liga o una orgtinizaci�tt pa-
ra la defensa de los intereses neutrales
hubiera existido previamente y que los
derechos que los neutrales reivindicasen
hubieran sidp tambi�n defiriidos previa-
mente. - ',��-�"'�
Ahora b�en, no existiendo uria ni . otra

condici�n, el mejof resultadb que se po-
d�a razonablemente esperar de , la reac-

ci�n de ios neutrales americanos era

precisamente � adem�s del manteni-
miento de la acci�n de los beligerantes
dentro de los l�mites fij�dos por los
principios de derecho en vigor ,en el
momento eu, que estall� la guerra � el
establecimiento de esas dos condicio-
nes. El derech� internacional estando
en constante elaboraci�n, y distintos
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conflictos que se han presehtado du-

rant� esta guerra habiendo demostra- ,

do que esta elaboracion est� muy re-

tardada en reiaci�n a la evoluci�n so-

cial y econ�mica de las sociedades, era

;neces.ario, r�o resolver de hecho u irime-
diatamente esos conflictos, creando

precedentes pa'ra el porvenir � puesto
que �sto no era factible � pero s� uti-

lizarios como experiencia y demostra-

ci�n pr�ctica para formar en la con-

ciencia de los pueblos civilizadbs la no-

ci�n de los derechos y deberes no defi-

nidos aun. Ahora bien, si esta construc-

ci�n intelectual no ha sido realizada en

lo concerniente a punfos de detalle, la

n�ci�n genefal del d�recho de los neu-

trales de restringir en el porvenir la
�cci�tt de los b'eligeranfes, para evitar

desb�rdes que les producir�an perjuicios
dem�siado considerables, ha comenzado

a condensarse en la conciencia de los

pu�blos americanos.
%

Bastar�a este re-

sultado para que no se pudi�ra conside-

rar ineflcaz la reacci�ri de lbs neutfa-

'l'es americanos. Pero otros , resultado.s
m�s concretos fueron" obtenidos: el es-

tudio deia situaci�n creada a las na-

ciones americanas, realizado en tod� el
Conltinehte durante varios meses, ha lle-
vado a la elaboraci�n de proposicion�s
definidas tendientes a modificar las con-

diciones de derecho y de hecho existen-
tes en tal forma que esta situaci�n no \.

pudiera volve'r a presentarse: Siri ein-

b�rgo, ninguna d� estas prop�siciones
ha sido aceptad�" p�r todos los �stados
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american�s, ni tampbco p�r la totalidad
o la mayor parte de la opini�n del "Cott-

tinente; y es por ello qu.e reconocemos

que la cottstrucci�n intelectual que ha-

b�a de establecer en forma precisa los

der�chos de los neutrales rio ha sido

realizada. Per� los elementos de esta

construcci�n est�n listos, 'y se trata de

elementos cuyo Valbr es tanto mayor

que no se trata de teorizaciones abs-,

tractas, sino de los resultados del es-:

tudio de heChos! concretos realizado con

criterio positivo.
i Las proposiciories que fuerori hechas
�de las cual�s algtinas estuvieron so-

metidas al esttidio de cuerp�s intelec-

tuales, y otras estuvieron �n discusi�n

p�blica, hasta fines d� 1916 �- tienderi
casi todas al establecimiento de una s�-

tuacibn de derecho parti�ular parti el

Contin'ente Amefi�ano, que se basar�a
sobre las condiciones particulares geb-
gr�ficas y sbciales existentes. Aq��lla
d� e'sta's proppsici�n�s sobre la cual- es-

tuvieron de acuerdo el mayor' n�riiero
de opiniones, es la de exterider el limi-
te de las aguas territori�les sufifeiente-
mente p�ra que todo el tr�fico mar�ti-
mo entre pu�rtos americanos pueda re�-
Iizarse sin s�lir de estas aguas, l� que
tendr�a como consecuencia alejar los
cruceros de beligeratttes everitual�s d�
las cercan�as de estas costas, puesto
que no tendr�an ya la posibilidad de
perseguir buques niercantes que h�cie-
ran la traves�a entre puertos america-
nos y puertos americarios, y tampoco la
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de d�r caza .en las cercan�as de puer-
tos americanos a buques mercantes que

,. hicieran ei tr�fico transoc�anico. Esta

proposici�n, que fu� presentada en va-

rias ocasion.es, en distintas formas y en

varias naci�nes del Continente, lo fu�

desde^los primeros meses de la guerra

por el gobiern� ; de Chile, cuyo repre-
sent�tnte fliplom�tico eri W�shington
ernprendi� gestiones p�ra lleg�r a un

'

acuerdo continental a este proposito.
./ Ppsteriormente, en

. n�viembre de �� 1914,
el gobierno afgentino, viendo acrecer

cada d�a los peligros para los intereses
americarios, encarg� � su embajador en

W�shington que propusiera al gobiernb
de la

.
-Uni�ri qtie �ste promoviera un

cambio de vistas entr� toflos los gobier-
nos americanos para llegar � un acuer-

db sobre los medios m�s efibaces para
1 defender los intereses comunes. Esta

, proposici�n, aceptada en. principio en la

Casa BlanCa, fu� transferida a la Uni�n
PanameriCana, instituci�n c�yo con-

sejo directivo est� formado por el se-

cretario de estado en el , departamento ,

de estado de la Uni�n, y los represen-
, tantes � diplom�ticos latinoamericanos
en W�shington, y cuya funci�n copsis-

/ '.-te en ocuparse de los �ntereses c�mu-

nes a tod� el coritin�nte.v La Uni�n Pan-

americana instituy� una comisi�n es-

pecial de neutralidad, bajo la presiden-
^cia del embajador afgentino, la que em-

prendiq el estudio de la situaci�ri crea-
.,-; da y de �as distintas proposiciones que.

''� le fueron. presentadas;_,pero a pesar de
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un trabajo de yarios meses, las d�libe-

raciones de esta comisi�n no 'pf�duje-
ron resultado pr�ctico alguno. Simult�-

neamente al pedido hecho por el go-

bierno argentino, una instituci�n. de es-

tudios soci�les del mismo pa�s, que se

ocupa particularmente de cuestiones

�oncernlentes a las relaciones etttre los

Estados Unidos y la Argentina -- el

Museo Social Argerttino � flecidi� em-

prender una activa pfopaganfla, en to-

do el Conitinente, para obrar sobre la

opini�n p�blica de los dis/tiritos paises
americanos, y, ppr medio de �sta.sobre
los gob�ernos respeetivp�, parti cottdu-

c�rlos al acuerdo que el gobierno ar-

gentino hab�a propuesto*. Adem�s, esta

instituci�n elabor� una propo�icion con-
/ ...

� �
�

creta tettdiente al mismo fin que ia ex-

tensi�n de las aguas tefrit�ri�les, pero
mucho m�s pr�ctica: el estab�ecim�en-
to de una situaci�tt particular para los '

buques que s�lo hiciefan el tr�fico en-

tre puertos americarios, sin 'distittCi�n
de pabellories, la que deb�a ser procla--
mada p�r los estados ar�eric�n�s, y cu^- ./

ya aceptaci�n por l�s estados europe�s
deb�a ser proctirada por medio de utta

acci�n de conciertp, yend� hasta la pre-
"si�n moral, y aun hasta ciertas f�rnias
de presi�h econ�mica. La situaci�n par-
ticular establecida para esos buques
oons�stir�a en su caracterizaci�n como

buques dedicados �l cabotaje continen-
tal y, por consiguiente, neutrales, aun
cuando navegaran bajo pabellones de
naciones europeas eri gu�rra, pero bajo
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Ia condici�n que no saliefan de las ru-
1 tas interamericanasv Esta proposici�n
era, sin dufla, mucho m�� pr�ctlca que
la fle extender las aguas territ�riales,'
pues el ear�cter de, un btique que hicie-
ra el gran cabotaje - americano hab�a de

ser establecido por sus documentos, y

/ toda disctisi�n ulte.rior, en caso de que
el buque hubierti cometido afctos que

di�rau lugaf a su descal�ficaci�n, hab�a
- de ser sobre hechos que podr�an ser

precis�dos con relativa facilidad. Et�

cambib, la inmunidad de las aguas da-

rla lugar, en los casos en que fuera vio-

lada, a discusiones sobre. hechos que

a menudo ser�� imposible pr�cisar. En

efecto, la iegalidad o la ilegalidad de

la destrucc.i�n de un buque podr�a de-

pender de que hubiera sido atacado 150

o 200 metros m�s o. menos cerca de �a

costa; y si_ bien puede ser f�cil conocer
con exactitud el punto en el que.un bu-

,que se ha hundido, cuando el hecho se

ha producido en agtias poco profundas,
ser� siempre dif�cil establecer con

aproximac��n de algunas decenas de

metros el puntc en el que ha sido , ata-
cado. Ning�n rastro queda en el agua;
los, libros de a bordo no ser�an en este

caso de utilidad alguna (serla proba-
ble que los datos establecidos en el li-

Jbro de navegaci�n del* buque hundido

rio fuerari bastante precisos para deter-

miriar el puntot en el que hubiera sido
atacado; ser�a posible, adem�s, que es-

tos libros desaparecierah ett el hundi-

miento; y tanto en el primer� coino en

.1
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el segundo, como en cualquier otro ca-

so, ser�a posible qtie el capit�n del bu-

que atacante o su gobierno presentara
un libro de navegaci�n de este segundo
buque, fictieio) ; y las declaraeiones de

las personas que se hubiefan encontra-

do a bordo - fle Uno y otro buque ten-v
dr�an solo un valor m�nimo, puesto que
se tratar�a de apreciaci�nes personales
susceptibles de graves errores: si �s-

tas apreci�ciones fueran contradicto-

fias, no existir�a dato concroto algttno ,,.'
que permitiera decidir entre ellas. En
ctianto a la neutralizaci�n de los bUT

ques, tal como la prop�tt�a pl Museo

Social Argentinoy nps es necesario re- /

con�cer que no ser�a t�n f�cil est�ble-
cerla como puede parecpr a priirier� ��

impresibri. Para preyenir los cottflictos
a los cuales podr�a dar lugar, ser�a tte--

cesario establecer simult�neamente /,t�-
'

do un cuerpo d� legislaci�tt especial: :,' �::-<
Primeramente, las potencias europeas
podr�an comprometerse a dejar circu- /
lar librer�ente � en el caso de/encoii-
trarse en guerra -r- buques qtie riavega-
ran baj� pabell�n enemigo, s�io despu�s; :
de haberse asegurado de que estos bu- -

ques no teridr�an la p�sibilidad de pro-
ducir hechos violatori�s de la neutrali-
dad qtie les fuera reconocida, pues les
ser�a necesari� prever el peligro de que,
durante una guerra eventual � bien an-

tes de que estallara, tin� de los bel�ge-
rantes acumultira, al amparo de esa

neutralidad, numerosos elementos, para
utilizarlos en un momento dado, en
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otros t�rminos, el. peligro de que bu-

ques que s�lo habr�an seguido nayegan-

,do en raz�n de su car�cter de buqijes
de cabotaje se tr�nsformaran, de un

momento a otro, en cruceros o en bu-

ques auxiliares. Las mismas naciones
ame'ricanas en beneficio de las cuales

ser�a decl�rada la neutralidad de estos

buques tendr�an que procurar garant�as
a las potencias europeas, a este prop�-
sito; y para estar en c�ndiciones 'de

cumplir las oblig�ciones que contrae-

r�an, les serla necesario asegurarse un

contralor muy estricto del tr�fico, boor-
dinar la vigilancia que unas y otras

ejercer�an, y establecer leyes periales
de �n car�cter enteran�erite ' especial,
pues se tratar�a de prever el caso de

que un buque navegando bajo pabell�n
de una ttaci�n extranjera rompiera la

neutralidad en cumplimiento de �rdenes
emanadas de las autoridades navales
de esta naci�n. (31). .,-'. ,

Esta/ proposici�n del Mnseo Social

Argentino fu� sometida a� estudio de'
la comisi�n de neutralidad institu�da
por la Uni�n � Panamericana. Varias

ofras proposiciones le fueron tambi�h

sometidas, inmediatamente despu�s y
durante Ios meses siguientes. No hace-

mos un resumen sint�tico de estas �l-

timas, porque la infofmaci�n de la que
se puede disponer a este prop�sito es

insuficiente (32). Es � causa de esta
falta de informaciones qu� se ignora ge-
neralmente en cada uno' de estos pa�-
ses cu�les son las propdsiciones que
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�ueron presentadas en los dem�s, y

eu�l es la importancia del movimiento

de opini�n que se ha producido en ellos.

Por otra p'arte, las iniciativas de ios

gobiernos chileno y argetttino y del Mu-

seo Social Argentino definen bastante

exactar�ente la orientaci�n general de
la reacci�n de los neutrales *americanos

resultante 'de los' excesos cometidos por

los beligerantes durante el primer pe-

r�odo de la guerra.

8: Los acontecimientos pol�ticos de.'di*
ciembre 1915, en W�shington

Fu� durante los �ltimos m�ses de

1914 que esta primera reaccion .'� s'� pro-
dujo. En la Argentina fu� "declanch�e"
por la destrucei�ri del Van Dyck, que,
no siendo necesaria p�ra la �scuadrft
alemana, afectaba tan sensiblemente los

intereses generales del pa�s (en raz�ri
de la destrucci�n de los materiales
destinados a la exposici�n de San Fratt-

cisco) . Fu� en tt�viembre y /diciembre
de 1914, cuando tuvieron lugar en W�s-

hington las gestion�s del embajador
argentino que provocaron la Ihstitucion
de la comisi�n de neutralidad, que la
reaCci�n alcanz� su

( iriayor intensidad.
Se habl� durante esas p�cas semanas

ett la prensa argentina en un tono que
no hab�a sido o�do desde el principio
del conflicto. La idea d� grandes res-

ponsabilidades, de grayes deberes a

llenar y de una obra trascenderita� a

realizar agit�"inuchos esp�ritus. Ltiego,
los graves peligros del momento des-
aparecierom, esa emoci�n no tard� en
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disipar.se, en W�shington ,la comis��ri
de neutr�lidad prolong� sus delibera-
ciones sitt �leanzaf

"

resultado pr�ctico
alguno, y pafeci� que durante toda la

duraci�n del conflicto, la re�eei�n de

l�s neutrales americamos no habr�a de,-

pr�ducir ya �tros resultados que -recla-

maciones hechas pof gobiernos aisla-

dos � principalmehte por el gobierno
~ de la,- Union -r- cot�tra heehos' determi-

nados- que fueran violatorios del dere-

chd interttacionai. Pero un ano des-/

pii�s, �n npviembr� de 1915, la captu-
ra del "Presiderite Mitre" y la de va-

rios buques Ilevando el pabell�n de la
..'" Uni�n, que fueron realizadas simult�-

'-� - neamente /y dentro de- condiciones an�-

logas, vinieron a despertar en la Ar-

gentina y en los Estados Unid�s la itt-

quietud que se hab�a atenu�do hasta

desaparecer a cottsectiencia - del resta-
blecihai�nto del tr�fico tfansatl�ntico
re�lizado bajo pabell�n ('de los aliados.
Un activo movimierito de ideas 00^0^-'

z� ppr editoriales de los grandes coti-

tliarios, intervifis de bstos a altos fnn-

cionarips, internacionalistas y perso-
nas al corfiente de la pol�tica interna-
cidnal. Se pudo pbrcibir entonces, con

sorpre�sa, que la idea de .. la defenia de
�os intereges neutrales americanos con-

tra peligros del momet�tp. hab�a evoiu- ,

ciomado hasta "devenir"i una convicci�n"
de la necesidad de Tonstituir una liga
permanente de neutrales americanos, .

que p�dr�a llegar a ser una liga de to-

d�S los pueblos neutfales; P�ro no era
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s�lo en las conciencias individuales

que esta convicci�n se hab�a definido:

la opini�n oficial de los hombres de es-

tado de W�shington estaba plenamente
de acuerdo coti esas opiniones indivi-

duples. El mensaje, del pfesidente Wil-

son al Congreso Nacional, al que ya nos

h�mos referid�, que es uno de los in�s

notables documentos de este orden que

desde mucho ti��npo atr�s hubieraisid�

dirigido al cottgreso de los Estados

Unidos, conten�a, a este, prop�sito, de-

claraciones de la mayor imp�rtancia, no

m�nos importantes � em raz�n d� las

cottsecuenciasque implicaban,� que la

declaraci�n hist�rica del presidente
Monroe, de la q.u� cQnstitu�an, en ci�r-

to modo, uri� anipIif�cac�Qri: suger�an
claramerite el proyecto , de u�a confe-

deraci�n de tqdos los estados del Con-

tinente Am�ricano.
Ahora bien, si deSde >I puntb/ de vis-

ta de la continuidad !de la pol�tica in-

ternacional de la . Uttiftn''.este' proyecto
pod�a ser co�sidefado una exten-
si�n de la t�octfina Monroe, si se

le relaci�naba con las circunstancias
ett las cuales era enunciado, en fprnia
m�s o memos explicita, efa necesario
ver en �l una trarisformacidn de la1 Idea
de constituir una liga neut-ral, Mr. Wil^
son hab�a dicho, despu�s de haber re-
cordado los conflictos que durante cier-
to tiempo separarori a los Estados Uni-
dos de las rep�blicas latittas.'
"Pero todo hombre inteligente debe

yer ccm satisfacci�n las circuiistanciaa
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del nuevo d�a qme nos alumbfa, en el

que no; se piensa ya� en . tutelas tti en

pupilos, sino en una sociedad �ranca y / V ,

honorable �- como de verdaderps 'asp'- v ,;//';'
._.;�' ci�dos � entre nosbtros y m�estros ve-

cinos, p�ra , beneficio de toda la Am�ri-

ca del Nortey flel Sur. Nuestfo inte- (

r�s^ por ,'la independencia y la prospe-

fidad de los est�d�s de Centro y. Sud

Aitt�rica, no ha camhiado. Conservamos
'y siri altefar�o el esp�ritu que n�s ha ins-

piradp durante toda la existemcia d�
nuestro gobierno, y, qu� el presideate
Moriroe expres� vcon t�nta franqueza. ,

Nos proponemos a�m hacer siempre -de

ia libertad nacional y dela independen-
� c�a pol�tica de Ani�rica una causa co-

mun. Bste prop�sito, en IcT que n.�s con- > \

cierne, lo cpmprendemos mejpr ah'ora; v ,

sabemos qu� no encierra la idea fle
,

� at�rovech�r fle'gbbiemo algtin� de este

hemisferio, ni la de explotar sus for-

tunas pollticas en nuestfo provecho. -,

Todos los gobiertios de Am�rica, ett lo
que nos vconoterne, reposan sobre una

base de igualdad riattiral y de indepen-
/,"��-, demcia indiscutible." (33).

'
-

-
. Pero las sesiones dei Congreso Cien- \

t�fi/co Pattamericano iban a sorprender
mupho m�s aun a la opini�n contittep-
tal. No qbstante su objeto y su desig-
tt�ci�n, e'stti asamblea tombdesde el <

. primer momento el car�cter de un cbn-
greso pol�tlco. Desde lal primeras se- .

siones, proposidiones que pod�an ser

consideradas la concreci�n en ideas
pr�cticas de las manifestaciones h�chas
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en �l.congresQ' naeionai por el presiden-
te Wi'lson, fuerott presentadas en su

nombre y en forma oficial, por el se-

cretario de estado , Mr. Lansing. Algu-
nos d�as despu�s Mr. Wilson expon��
SU alcance en un discurso que era el

eomplemerito de su mensaje. Esta im-

pulsi�n fu� seguida por varios deiega-
dos y fij� ett cierto modo la orienta-

ci�n de las deliberaciones del congreso.

Se pudo creer, en cierto moriiento, que

�ste, que ten�a ya el car�cter de un

congr�so pol�tico discutiend� graves

cuestiones en forma intensamente es-

peculativa, iba a "devenir" una asam-

blea pol�tica que tomar�a resoluciones

que podr�an, en cierto modo, ser con-

sideradas resoluciones de hecho. Pero

los delegados sudamericanos, perci-
biendo repentinamente la gran respon-
sabilidad que gravitaba sobre ell�s,
comprendiendo, por otra parte, que no

estabatt munidos de poderes para dis-
cutir tales cuestiones, parecieron asus-

tarse de ello, e interrumpierott el estu- v

dio de las proposiciories pol�ticas, sin

que fqera tomada otra resoluci�n que
transferir tales proposiciones a un con-

greso especial que habr�a de ser con-

vocado para examinarlas. Este congre-
so especial no tuvo iugar, y dada la in-
decisi�n de los gobiernos latinoameri-
canos, tampoco fu� posible yolver a

plantear las mismas cuestiones en la
reuni�n de la Alta Comisi�n Internacio-
nal de Legislaci�n . Uniforme que tuvo
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lugar en : Buenos Aires, __pocos mesee

despu�s.
Durante m�s de iln mes, desde los

primeros {d�as /de /ciiciembre ,de 1915

hasta los �ltimos d�as de enero de 1916,

y como resultado del movimiento de

ideas comenzado en hoviembre,
.

'se ha-

b�a �speculado en W�shington sobre

siglos de porvenif. Las declaraciones

del presfdente Wilson al' Congreso Na-

cional y sus proposiciones al Congres�
Cient�fico Panamericano hab�an hecho

surgir u'n gr�n n�mero d� ideas para-

lelas u orientadas, en todo cas�, hacia

/ el mismo fin, emitidas por el director

de la Uni�n Panamericana, algunos di-

plom�tic�s sudamericanos, internaciona-

listas, perisadores y hombres de acci�n,
ltis. que, en su exuberancia y desorden,
vistas de lejos y en su conjunto, produ-
c�an la impresi�n de que se asist�a a

la gestaci�n del porvenir de Un conti---

nente. Qued�, de' ese gran movimiento.

intelectual, como restiltado pr�ctico, la

idea de la constituci�n de una confe-
dera�i�n entre todos los estadbs ame-

ricanos que reemplaz�, en tanto que
fin trascendental, concreto y preciso, de

la "pol�tica panamericana" la idea de

,senciila solidaridac\. Ese proyecto de

confederaci�n no fu� precisado, ni en-

"tonces ni ulteriormente, en una propo-
sici�n definitiva; pero basta relaclonar'
las proposiciones presentadas al' Con-

greso Cient�fico Paniamericano por el

presidente Wilson, con las proposicio-
nes emitidas por el direetor de la Uni�n
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Panamerican�, Mr. John Barrett, y so-

metidas por �l a estudio de una comi-

si�n de la instituci�n que dirige, para

tener un conjunto de ideas precisas que

pudo servir hasta fipes de 1916, y

podr�a servir nuevam�nte, una vez ter-

minada la guerra europea, eomo base

preliminar para discutir el proyecto de,
una confederaci�n.
He aqu� las proposiciones de Mr. Wil-"-/ f

son: '."��, -

"to. El establec�miento del arbitraj�
para resolver amistosamente todas las

cuestiones de l�mites o de otro car�c-
ter que puedan suscitarse entre las ,re- v

'

p�blicas del continente, sirt retardos ni

complicaciones. \
2o. La prohibici�n de exportar muni-

ciones de cualquier clase, de una rep�-
blica para un partido revolucionario de
otra."
�,-,-. ..�-../

He aqu� las de Mr. Barr�t:
'

"1o. �rganizar la uni�n de las/rep�-,
'

blicas latinoamericanas y los Estados

Un�dos, para asegurar y proteger su ,

completa neutralidad en el h�misfer�o
oeste.

2o. Realizar una acci�n concertada eh
este grupo de naciones americanas en,
vista ,de las circunstanci�s preSent�s y
de las que se presentaran en el porve-

'

nir en caso de guerra, y determinar to- >i
dos los detalles concernientes a las dos I
Am�ricas.
3o. Obrar de com�n acuerdo para ob-

tener la inmunidad contra la c�ptuha
de buques y los obst�culos opuestos al
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comercio mar�timo hecho por 'buques
mercantes de las dos Am�ricas, que ne"

- gociar� con los pa�ses neutrales."

Si bien es cierto qu� estas proposi-
.'.cion.es, consideradas separadamente, po-

dr�an ser interpretadas en un s.entido
restringido 'que les quitara todo alcan-
ce otfo que el.de un acuerdo pol�tico
sobre ciertos puntos entre estados in-

dependientes, toda duda es elimin�da -

por las expfesiones empleadas por Mr.
Wilson eri el discurso por medio del

cual expuso el aleance de sus proposi-
ciones. Afirin� en esta oeasi�n "la ne-

A

cesidad d� extender el alcance de la doc-
,

���.�� i
�

' '

� ,

trina de Monroe,, para llegar a -una uni�n

pol�tica de' las dos Am�ficas"; luego
dijo que se tratar�a. de establecer un

acuerdo pr�ctico ,entre tpdas las na-

ciohes del continente para mantener la

paz internaci�rtal y la paz interior. Y

algunos d�as antes habla dich� en un

mensaje telegr�fico de bienvenida a. los

'deleg�d�s extranjeros al Congreso Cien-
"

t�fico: "Espero que los* trabajos del' con-
greso s� realizar�tt con el rnayor bri-

llo, y tengo la �ntim� convicci�n.de que

.iaidea.de una liga americana entre los

dos continentes har� su camino, pues
reun� grandes simpat�as". Algunos p�-
rrafos del diseurso de apertura del Con-

. gres� Cient�fico, pronunciado por Mr.

Lassing, secretario de Estado en el

Departament� de Estado, no son mettos
'

sugestivos:
"Si la soheran�a, de una rep�bliea se

pncuentra. un d�a amenazada por una
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potencia de
'

ultramar, el poder de los

Estados Unidos, y espero qtie tambi�n

el' de las dem�s rep�blicas americanas.

constituir�a una valla que protegiera
la integridad y la independencia de

aquella que se encontrara expuesta a

rina agresli�n injusta o a 'una inva-

si�n.
"La familia de �las' naciones america-

nas podr�a adoptar el lema famoso de

los mosqueteros de Dumas: "Uno ppr

tbdos, todos por uno".

Es de notar que Mr. Lassing al ade-

lantar este lema como postulado de la

pol�tica continental, record� haberlo en-

c�ntrado en una novela�recuerdo muy

trivial en un momento en el'que se tra-

tab� de cuestiones tan trascendentales�

y '�pareci� Olvidar que.es, desd� hace al-

gurios siglos, el lema 'de los confedera-

cjos suizos. Esta ignorancia aparente
no debe sorprendernos. Cierta pruden-
c�a era necesaria. Precisamenfe porque

se trataba de cuestiones muy graves, al

ad�l�ntarse a ac#tar categ�rica y expl�-
eifamente las �ltimas eonsecu�hcias de

ideas que acababan de desarrollarse du-

rante 'los �ltimos meses con una ra-

pidez tal que encontrar�amos pocos t�r-
minos de comparaci�n en la. historia,
pero s�lo ten�an hasta entonces un ca:
r�cter puramente' especulativo, no ha-
b�an producido a�n resultados pr�cti-
cos, no hab�an sido" aceptadas a�n por
otros gobiernos del Continente, habr�a
tomado una iniciativa que pod�a parecer

arriesgada, leVantar oposiciones ert los
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Estados Unidos o en otras naciones

americanas. Nos es necesario admitir

que el secr�tari� de estado de la Uni�n

quiso evitar poner los puntos, sobre

las ies; p�ro que ha pensado en la Con-

federaci�n Suiza al hablar de los tres

mosqueteros, no podemos dudar d� ello.

v; .
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CAPITULO V

EL MOVIMIENTO DE UNIFlCAClON

CONTINENTAL

La existencia de la unidad sociol�gica�-

El proceso de formaci�n de la unidad

pol�tica.

Sumario � 1 La transformaci�n, duran-
te los �ltimos- anos, de las relaciones.-'en-
tre los Estados Unidos y las rep�blicas la-

tinoamericanas. � 2. Los antecedentes his-
t�ricos de la solidaridad entre los Estados
Unidos y la Am�rica latina � 3a. Las di-
ferencias �tnicas. � 4., Las condiciones
econ�micas actuales. La' unidad; g-eogr�fi-
ca � 5. El proceso de formaci�n de la
un'idad pol�tica. � 6. La situaci�n actual.

1. La transformaci�n durante los �l-

timos anos de las relaciones entr� los

Estados Unidos y las rep�blicas l�tino-

americanas.

El cambio que se ha producido du-
rante los �ltimos anos en las relaciones

pol�ticas entre los estados del Continen-

te, ha resultado principalmettte de: la

orientaci�n fijada a la pol�t�ica de�'i.a
Uni�n por el presidente Wilson; la al-

teraci�n de las relaciones econ�miCas
internacionales determinada por >la si-
tuaei�n de guerra existente en Europa;
y la reacci�n de estos estados y estos

pueblos frente a graves peligros puestos
en evidencia por los excesos de lps be-

ligeramtes europeos, contra lbs cuales'
� en lo concemiente a la Am�rica la-
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�

tina� existia posibilidad de defen-

sa eficaz s��� una vez que se hubiera

concentrado y �rgatti�:ado la fuerza

moral y la fuerza material de to-

__

dos los estados del �Continente, fuer-

zas que tienen bien poco peso cuan-

do se considera a �stos aisladamente

(excepci�n hecha de los Estados Uni-

dos), pero pueden constituir, una vez

concentradas y organizadas, una poten-
cia formidable. Estos tres fen�menos

han determinado, pues, tin r�pido e in-

tenso movimiento de cohesi�n de todas

las partes del Cotttinente. Este movi-

miento se ha revelado por el acreci-

mierit� fle.ias corrientes econ�mieas en-

tre los (�st�dos Unidos y los pa�ses la-

tin�amef�parios (particularmettte por el

.',� aerecimient.o de las adquisiciones de

prodtict�s latinoam�ricarios hechas por

los Estados Unidos) ; por las iniciativas
tendientes a Ia defensa CQm�n propues-

tas o sugeridas por varios gobiernos
y varias , instituciones ; y, adem�s, �

donde es m�s f�cil seguir su marcha
paso a paso y d�terminar su grado de

intensidafl en cada moment� dadp� en

las columnas de la pfensa riorte y sud

americana. Es, precisamente, el cambib,
; de orientaei�n de esta prensa, y la dife-

rencia entre la importancia que, durante
la pfimera d�eada de este siglo, atri-

bti�a :a las' relaciones entre los pupblos
am�ricanos y la que lleg� a atribuirles

\ -flura�te 1915 y 1916, que nos han per-
mitido hablar de un vti�ico de 'las ideas.
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Cotidianos de primer orden, ett lbs cua-

les, pocos af�os atr�s, s�lo se encontra-

ba, en tanto que inf�rmaciones america-

nas, lac�nicos y mori�tonos telegramas
de cinco a diez l�neas, que contrastaban
con la informaci�n telegr�fica sobre los

pa�ses europeos, elegit�a, variada, muy

abundante, llenando numerosas colum-

nas, y, en tanto que comentarios edito-

riales sobre cuestiones interamericanas,
dos o tres art�culos durante todo un

mes ; esos cotidianos llegaron, desde

1915, a mantener sus lectofes al cprrien-
te de la marcha de la pol�tica intefior

y la situac'i�n econ�mica dei�s estados

vecinos, oon tanto cuidado com� los

manten�an ya al corriente d� la pollti-
ca interna y la situaci�n �cott�mica de

las naciones europeas, y � ,ett tfat�n-
dose de diarios sud�mericanos .� a de-
dicar a las relaciones ititeramericanas,
en sus comentarios editofiales; tin lu-

y : �

gar que no habian dedieado ha�ta eriton-
ces a las relaciohes entre estas n�cio-
nes y las naciones europeas. Durante
1915 y 1916, se examinaba casi botidia-
namente en diarios tan imp�rtanf�s co-

mo "El Mercurio" de Santiago de Chi-
le � el decano de la prensa stidameri-
cana � y "La Naci�n" de Buenos Ai-
res, las posibilidades de establecer nue-

vas relaciones econ�r��cas e intelectua-
les y las posibilidades de cooperacl�n
pol�tica, entre los pueblos americanos.
Este trabajo de construcci�n intelec-
tual se caracteriz� por el esp�ritu posi-
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tivo con el cuai fu� realizado, y por su

tendericia p�cifista: se habl� de coope-
raci�n int�rttaciqriai y de pacifismo en

todo el Continente, como de cosas rea-

, les y presentes, en vez de hablar de.ell�

como de un ideal que se quer�a alcahzar
sin poderlo o bien en un t�no conyen-

eiorial, es decir, como de alg� en lo que

no se cr�e. Es una construcci�n intelec-

tual que ptido � y podr� a�n � tradu-

cirse en realidades pol�tic�s y sociale�

,x trascend�ntales, cfue fu� realizada
con la eiarovidencia, el sentido .po-
sitivo y la perseverancia de un trabajo
cient�fico. La emoci�tt �- de la que son

demasiado susceptibles los pueblos la-

tinos � ifltervino, ali�, escasainente en

tanto era necesaria para "deblancher"
las voluntades e imprimirles el impulso
necesario, p�ro. sin Ilegar a producir tin
impiulso iffeflexiv�* rii a turbar la cla-

ra percepci�n de las re�lidades.

2: Los antecedentes hist�ricos de la

,
solidaridad entre los Estados Unidos

y la Am�rica latina.

' Si esa aCelerada evoluci�n de las
ideas no hubiera coincidido cort las con-

dicion�s fundament�les 'de estas socie-

dades, no habr�a podido producir, ni po-
dr�a Uegar a1 producir realidades, fuera
cuai fuera la elevaci�n y el v�lor posi-
tivo 'de los fines a los ciiales tend�a .

Nos encontrar�amos, entonces, frente a

un mer� estado tfansit�rio de la opi-
ni�n que podr�a disgregarse definitiva-
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mente tan pronto como se constiiuy�,
pues, bajo el moviiniento de eohesi�n

enteramente superficial, sencillo fen�-

meno de psieolog�a colectiva, subsisti-

r�an causas concretas, mucho m�s pro-

fundas y consistentes, de antagonismo
o rivalidad entre estos pueblos. Ahora

bien, si se comparara el estado actual

de la opini�n p�blica de las rep�blicas
latinas, con su estado al principio de

este siglo, cuando el antagonismo con'-

tra los Estados Unidos predoniinaba, y

sin ir m�s all�, se podr�a creer que, en

efecto, el estado psicol�gico existente

durante 1915 y 1916 resultaba s�lo de

circunstancias transitorias y era poco

estable, pues contra las causas que lo

determinaron subsist�an otras m�s an-

tiguas que concluir�an por predominaf
nuevamente y determinar un cambio en

sentido contrario. Pero por poco que se

lleve al examen de la historia de estos

pueblos, sajones y latinos, y de su evo-

luci�n anterior m�s all� de cuatro o

cittco lustros atr�s, se percibe en se-

guida que el antagonismo entre la Am�-
rica sajona y la Am�rica latina distaba
de ser tradicional, y que e'n los or�ge-
nes de su historia, que s�lo tiene poco
m�s de un siglo, y en la base de su for-
maci�n social, hay numerosas causas

de acercamiento que tienen, es cierto,
un valor reducido para la gran masa d'el
pueblo, pero tienen una importancia
primordial para las mentalidades des-

arrolladas, que son las �nicas que pue-
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den orientar las ideas y .los aentimieri-

tos del conjunto del puebio,' y trabajar
para crear el porvenir.

i En el momento de la rebeli�n de las
colonias espanolas, el puebi� norteame-

ricano ha tenidb sobre �stas una in-

flueticiti considerable en relaci�n al ais-

lamiento en �l que se encontr�ban. La

noci�n de 'la solidaridad de todo el C�n-

tinente rio exist�a ti�tt en esas polonias,
a pesar de que ya se hubiera definido

muy netamente en el esp�ritu de go-

bernantes de la naci�n nofteamericana^
algunos de los cuaies, de acuerflo con

los dem�cratas franceses qtie hah�att

, ayudado a las colonias inglesas a con-

quistar su ittdependencia, examinaban,
1
apenas esta independencia hab�a sido

proclamada, y varios anos antes de aue

estallara la rebeli�n de las c�l�niask es^
panolas, �l deber que ten�a el primer
estado libre de Am�rica /de prestarles
un servicio se�nejante al que hab�a re-

cibido de Francia. Pero es evidettt� qt�e,
a pesar de que la noci�n de esa solida-

ridad no existiera a�t�', es el ejemplo
de los Estados Unidos que orient� las

ideas de los conduct�res de los distit�-
tos inovimientos revolticionarios en el
sud, y que en el momento de la acci�n,
sobre todo en "ias horas de desaliento,
cuando en Europa la democracia pare-
c�a naufragar, impotente para resistir

� js .'-'--
'

'
. . - .,:'����

al movimiento reaccionario que\ hab�a

organizado la Santa Alianza, y cuando

�i movimiento revolucionario perd�a te-



136 Ernesto J. J. Bott

rfeno en toda Sud Am�fica, fueron los

Estados Unidos que, como ejemplo pre-

sente y rea� de la posibilidad de estable-

cer naeiones libres y dem�cr�ticas a

este lado del Atl�ntico, trazaron la'ru-

ta a seguir. La comumdad de ideales

y la idetttidad de ciertas cbndiciones so-

ciales exist�titt; y el president� Monroe

supo sacar de ello una noci�n precisa
de solidaridad, y darle uft alto val'of'
pr�ctico. Sin embargo, eomo,' m�s ade-

larite, el sentid� de la{ declafaci�n del

presidente Monroe ha sido desnafurali-
zado, y que era s�lo de �ri modo incoms-

cierite que la irifluencia de los Estados

Unid�s i hab�� sido experimeritada por ,

ef conjunto del pueblo, et� la �m�fica
latina, tendr�amos en esos antecedetttes
hist�rioos una base s�lida s�bre ia cual

puede fealizarse aettialriiente la' cons- �

trucci�n intelect,ual de un ideai patt-

americano, y tto una causa activa exis-
tente ya en./'estas sociedades. Pero si
^eguimos las transformacipnes soclales
y la lenta y sangrienta eyoltici�n de la

organizaci�n pol�tica de las colectivida-
des latinoameficarias

. hasta mitad del
siglo pasado, vemos la influencia inte-
lectual de los Estados Unidbs a'crecer
progresivamente hast� llegar a sef pri-
r�ordial y a ser experimentada en for-
ma plenamente consciente por toda la
parte de la poblaci�n que alcanzaba �na
cultura media. Las institueiones pol�ti*
cas norteamericanas sirvieron como mo-

delo, en primer lugar, para las que fue-
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�ron establec�das en la parte meridional
de S.ud Ani�rica dufante la primera mi-

tad' del siglo XIX. Se fu� a buscar �ti

los Estados Unidos pr�cedimi�ntos de

explotaci�n agr�cola, sistemas de iris-

trucci�ri p�blica y toda clase de ideas

y slstemas que los palses euf�peos, c�-

yas condiciones naturales y sociales

eran tan diferent�s fle las de estos pa�-
ses, rio pofl�an ofrecer, y que eran, en

la rep�bliea sajona, el resultado de la

experiettcia de varias d�cadas y del sen-

/tido pr�ctico y el esp�ritu de empresa

..�de la r�za. Basta fecorrer los documen-

tps p�blicos, informes de las asambleas

pol�ticas,. disctirsps, art�culos d� diafios,
y ias publicaciones de �tro orden co-

�respondientes a esa �poca, para perci-
bir a primera impresi�n que, en aque-

Ha �poca,. pn tod�s. los pa�ses merid�o- �

nales de Am�rica 'se hablaba de los Es-

tados Unidos mayorm�nte a�n. que aho-

fa, y se hablaba de ellos para tratai
de seguif el camino traz�db pof una ci-

viliz�ci�n ittdisctitibleittente superior,
ttiientras que act��lmente se habla de
ellos para tr�tar de establecer s�bfe
un pie de igualdad relaciones que han
de prodticir beneficiQS rec�procos, Aho-
ra bien, estos atttecedentes relativamen-
te recientes � puesto que s�l� tienen

poco m�s de medio siglo de antiguedad
� tienen un valor muy distinto de el
de hechos hist�ricos -

, que es necesario
,

establecer sacando a luz viejos doeu-
mentos olvidados o buseafldo las eau-
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sas determinantes de la evoluci�n his-

t�rica: son motivos presentes y en ac-_*
ci�n, pues esa influencia es evidente en

las constituciones, en las leyes, en ins-

tituciones pol�ticas u otras, en sistemas

de ensefianza, en procedimientos indus-

triales, que est�n en pleno vigor y de

los ctiales se tiene a mienudo orgullo en

estos pa�ses. Todas estas instituciones,

estos sistemas y estos procedimientos,
son tantos v�nculos intelectuales que

han podido debilitars� o ser olvid�dos

en parte, pero que aparecer�n com�

puntos de identidad desde que el mo-

vimiento de ac�rcamiento intelectual,
que hasta ahora s�lo se' ha manifestado
en cuestiones relacionadas difectamen-
te con las cuestiones de acttialidad, se

haya extendido.

3. Las diferencias �tnicas

A esos puntos de contacto entre el

pueblo noriteamericano y los pueblo?
latimoamericanos, se podr�a oponer la

diferenci� de raza como un factor su-

ficiente para hacer completamerite im-

posible la existencia de una unid�d so-

cial que comprenda todo el Continente.
Esta d�ferencia de raza es, en efecto,
la �nica base seria sobre la cual hayam
podido apoyarse quienes, pretendiendo
demostrar la existencia de un ant�go-
nismo trascendental entre la Am�rica
sajona y la Am�rica latina, trataban, eoi

realidad, de crearlo. En realidad, aun

si las dos razas, anglosajona y latina,
hubieran podido conservarse sin mez-
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cla, en su pureza relativa, y no ihodifi-
cadas por las condiciomes naturales y

sociales de estas riuevas colectividades,
no sabemos hasta qu� punto se podr�a
atribuir un valor absoluto a la existen-
cia de, esa diferencia

* '

�tnic�, para aser

gurar que, a pesar de que condiciones
eeon�lriicas id�nticas o , coincidentes y

motivos de solidaridad pol�tic� existam,
una un�dad sociol�glca ycontinental no,

podr�a> existir. A medida que las rela-
ciones entre los pu�blos y emtre los

hombres de distintos p�eblos se inten-

sifican y se exti�ndem, la importancia
relativa del factor �tnico dentro del

conjunto de factores que constituyen
el c�miplejo spcial, deerec�. Miet�tras

que en los pueblos semicivilizados �-

as� como en los puebl�s civilizados de

�os tiempos en que, existiendo pocas co-

municacicmes personales o intelectua-
Y-

f
.'�'"'�� --

les, los pueblos viv�an concentrados en

eilps niism�s � las costumbres y los

temperamentos personales resultaban,
en primer lugar, del car�cter �tnico, ac-
tualmente esas costumbres y esos tem-?
peramentos son form�dos p�r un pro-

ceso psicol�gico^ demtro del cual la cul-

tura intelectual tierie una importancia
preponderante. Ahora bieri, si los gran-

des movimientos de id�as surgen en

tal o Ctial sociedad, su expansi�n no

se detieme en las ffonteras pol�ticas, ni
aun en las front�ras �tnicas: eitre las

d�stintas sbeiedades hay intercambio e

influencia rec�proca constantes, a tal

punto que, generalmente, es s�lo en f�r-
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ma aro�traria o ateni�ndose a ctiracte-

rizaciones superficiales que es posible
sef�alar l�mites precisos entre culturas

diferentes. La diferencia de raza entre

Ios americanos sajones y los amerlca-

nos latimos, por rieta que fuera, no po-

dr�a, pues, ser un impedimento absolu-

to para la existencia de una unidad so-

cioi�gica contine�tal ,siempre que �tras

condiciones sociolbgicas impoftantes
coincidieran para detefmimar"'sti' forma-

ci�n. Pero no e's tan neta com� se pre-
tende generalmente, y como ello pu�-
de parecer eyidente a quienes se b�san
sobre id�as r��s o men�s convQncioria-
les ^aceptadas hasta ahora, para emitir
una apreciacion. Basta tin an�lisis su-

perficial para percibir qiie la difere�cia
�ntre un american� sajo� y Un ar�eri-
cano latino t�ista/ d� ser tam rieta como

la diferencia entre un ingl�s y uri es-

panol, pues hay en la iorniaci�n socio-
logica, del pueblo norteamericano y de
'ios pueblos latinoamericanos numerosas
idemtidades que han: producido caracte-
res comunes en los temperament�s de '

unos y otros. /

4. Las condiciones econ�micas actuales.
La unidad geogr�fica

Desde el punto de vista ecottomico,
varias condiciones fundamentales scm

comunes a todos
,
los pueblos latinos de �

Am�rica, y algunas de ellas son tam-
bi�n comunes a estos pueblos y los
E. Unidos, a pesar de ser, �sta, una so-

ciedad que se encuentra ya en su pe-
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rrodo industrial. Conslstiendo la princi-
pal de estas �ltimas cottdicion�s em el

hecho de ser todos estos pa�ses expor-

tadores de productos naturales, consti-

tuir�a una fuente de rivalidades comer-

ciales yendo hasta el antagonismo, si

� . las diferencias de "clima y d� situaci�n

geogr�fica no diversificaban : por una

* parte las producciomes de unos y otros ;

por otra. la �poca del ano en ,.l� que
unos y otros exportan los productos de

i sus cosechas. Es cierto que p�ra ciertos

productos agr�colas y ganaderos . hay

competencia entre los Estados Unidos

y v�ritis rep�blicas d'el Sud, particular-
mente la Argentina. Pero, existiendo,
para estos productos, un mercadb �se-,

gurado al otro lado del A.tl�ntico, cuya ,

capacidad de importaci�n mo ha sido

nunca sensiblemente inferior a la ca-

pacidad de exportaci�n de los pa�ses
americanos en conjunto, esta compe-

tencia no ha podido llegar a transfor-
marse en una rivalidad real. Y las' ex-

portaciones de productos naturales de

los Estados Unidos tendiendo a dismi-

nuir, en general,' desde yarios lustros,
a consecuencia de que la producci�n in-

terna sigue unamarch� ascemdente m�s
�enta que el consum�; esfe pa�s habien-
d� lleg�do hasta a ser importador por

grandes cantidades de pfoductos de Ios

cuales era exportador desde el princi-
pio de su expansi�n econ�mica;" ett

otros t�rminos, l� evolubi�n de los Es-

tados Umidos hacia el industrialismo
yendo abeler�ndose, la eompeteneia
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existente entre ellos y las rep�'blicas
latihoamericanas se, aten�a r�pidamen-
te y tiemde a desaparecer: hemos sefia-

lado un ejemplo notable de ello �n una

mota, algunas p�ginas atr�s.

S�lo, subsiste, pues, entre las nacio-

nes independientes de este Continen-,

te, en tanto que caracteres �con�micos

predominantes, mumerosas similitudes,

Estas no bastan, por s� sblas, para es-

tablecer una solidaridad econ�mica, ni

para determinar la necesidad de una

unificaci�n econ�mica del Contimente,
si bien la facilitan y la vuelven . benefi-

ciosa. Pero elhecho que un niismo; pe-
ligro haya venido a amenazar esos in-
teres�s semejanfes, aunque mo unifica-
dos, de �os pa�ses ameficanos, ha crea-

do, .. entre ellos, el v�nculo que faltaba

y que consiste en la veritaja que tie-
nen en unirse para acrecef ia eficacia
de la defensa com�n. L� solidaridad
ecom�mica amerieana ha llegad�, pues,
a constituirse, entre julio de 1914 y fi-
nes de 1916, y su impprtancia desde el

punto de vista de la pol�tica interna-
cional de estos estados es tan primor-
dial como la importancia de su activi-
dad econ�mica desde 'el punto de vis-
ta de su vida nac�onal. Ese hecho fti� ;
tam evidente desde' los primeros meses
de la guerra que los Estados Unidos
propusieron la reuni�n de una Confe-
rencia Finamciera Panamericana ,para
transformar en realidades las posibili-
dades que creaba. La Conferencia Fi-
nanciera se reuni� en W�shington, en
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mayo de 1915. Ntimerosas cuestiones,
temdientes todas a la cohesi�n econ�-

mica dei Continente, por medio de la

intensificac��n de las relaciones comer-

ciales y la unificaci�n fle las leyes eco-

n�micas, fueron examinadas. Una firme

decisi�n de los delegados morteameri-

canos, de llegar a resultados concretos;
la seguridad del apoyo material del'

gobiernp de la Utti�n para la realiza-

ci�n de eiertas proposiciones, tales co-

mo la del establecimiento de uha mari-/

na mercante continemtal; y el espiritu
pr�ctico con el cual fueron organizados
los trabajos, aseguraron el �xito intelec-
tual de este congreso, y le hicieron
dar^um gran paso haci.a las : realizacio-

nes de hecho. Sin embargp, ciprta falta
de decisi�n y de esp�fitu pr�ctico de

la generalidad de las delegaeiones la-
tinoamericanas impidieron qae fn�ran

alcanzados resultados pr�cticos ' inme-

^iatos. En vez de encaraf una ��cl�h.
^de cooperaci�n internacional, a la qtie
unos y otros estados habrlan de con-

currir con medios d� acci�fl distifltos/
y desiguales, pero con decisi�m y acti-
vidad equivalentes, muchos , fle los de- :

legados latinoamericanos se iimitaron
a demostrar las posibilid�des de ihV�f-
si�n de capitales existerites en los pa�-
ses que representaban, y a invitar,�'�tatt-

to, los cajpltalistas ttorte�mericamos a
invertir sus capitale's eri esos pa�ses,
como al gobi�rno d� la Uni�tt a poner
en acci�n los poderosos 'medios t�e que
pod�a disponer para acelerar la- ittten-

. ,1 �

'
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sificaci�n de las relaciones ecom�micas;
en otros t�rminos, se limitaron a con-

tar sobre el esfuerzo de los capitalistas
norteamericanos y el gobierno de la

Uni�n. Ahora bien, los estudios comen-

zados por el 'congreso no fueron inte-

rrumpidos : una Alta Comisi�n Interna-

cional fu� institu�da para proseguir al-

gunos de ellos, principalmente el es-

tudio de la posibilidad de unifiear las

leyes y reglamentos* econ�micos en to-

do el Continente. Esta Alta Comisi�n

Internacional hab�a.de reunirse por pri-
mera vez en Buenos Aires, en abril de

1916. En cierto momento se pudo espe-
rar que, en el intervalo entre uno y
otro congreso, y amt� la aetitud activa

y decidida y la buetta voluntad que los

representantes del gobierno de la Uni�n

hab�an puesto en evidericia , en W�s-

hington, los gobiernos latinoamericattos
habr�an modificado su actitud, lo qu�
permitir�a obtener, en 1916, muehos de^
los resultados pr�cticos que no hab�an .3

sido alcanzados en 1915. Pero la gene-
ralidad de las delegaciones l�tinoame-
ricanas demostraron em Buen�s Aires
las mismas caracter�sticas que hab�an
demostrado un afio antes en W�shing-
ton: este segundo congreso se disolvi�,
tambi�n, sin que hubieran sido logra-
dos resultados concretos ccmsidera-
bles (33 bis).
Ahora bien, la Alta Comisi�n Inter-

nacional ha sido organizada ya como

organismo permanertte. Ya ha sido pro-
puesto que renueve sus reuniones cada
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dos anos y que el Congfeso Finamcie-

ro Panamericatto renueve tambi�n las

suyas cada dos afios, altertt��dose las

de uno y otro cuerpo, lo que equiv�l-
df�a a instituir un congreso ecbn�mi-
co feuni�ndose ariualinente para resol-

ver en forma no especulativa simo pr�c-
tica, las cuestiones comunes a los dis-

tintos pa�ses americanos. El car�cter

pr�ctico de esos cuerpos ha sido puesto
en evidencia por la composici�n de uno

de ellos, la Alta Comisi�n Internacio-

e nal, que �st� comstitu�da en primer lu-

gar por los ministros de finanzas do to-

dos los pa�ses del Continente, lo que
facilitar� considerablemente la realiza-

ci�n de las disposiciones que tome. Es-

. to es un imdicio, entre muchos otros,
d� que el trabajo de unificaci�n � que
e's en cierto modo un trabajo de inter-

n�cionalizaci�n � que se. ha realizado
en el C�ntinente, -tend�a a entrar det�de

el primer momen�o en el terreno de los

hechos, evitando las teorizaciones sin
' consecuencias pr�cticas, en el que se

han detenido numerosas iniciativas muy

bien inspiradas, tanto en Am�rica co-

mo en Etiropa.
. La unidad geogr�fica' puede s'er agre-

gada a los distintos �actore's que pue-
den servir de base para la concepci�n
de una unidad sociol�gica contJhental .

Es cierto que, desde el punto de vista
de la configuraci�n de . l�s tierras, esta
utnidad geogr�flca ser�a discutible/' ma-
yormente desde que la apertura del Ca-
nal de Panam� riarece haber eread� un?

��� % � y' -�
' -,".:-.

�����'*� \

..'*-,''_. -.
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demarcaci�n tangible entre las dos par-

tes del Continente. Sin embargo, la utii-

dad geogr�fica no deja'de existir, y es

mayormente evidemte aun si, cambiando

nuestro punto rie vista, consideramos
estas regiones en op�sioi�ri al Viejo

Mundo. Vemos entonces que la apertu-
ra del Canal de Panam�, que ha redu-

cido considefablemente la distamcia

pr�ctica entre numerosos puntos del

Gontinente, y que ha de determinar el

establecimiento de importantes l�neas

de navegaci�n, h.a. acemtuado la realidad

de la unidad geogr�fica, al contrario de

lo que parece a primera impresi�n. Es

de notar, por otra parte, que si la idea

de dos Am�ricasv g�ogf�ficas se ha im-

puesto h�sta ahora, ello ha sido debi-

do sobre todo a que ios medios de co-

munictici�n directa etitre esas dos Am�-

ricas eran sumamente reducidos y de-

ficientes. Pocos anos atr�s, a�n, la �ni-

ca v�a para pasajeros ontre N�eva York

y Buenos �ires pasaba por Europa. Pe-

ro esa situaci�n fu� transform�ndose
aceleradamente : llneas directas de na-

vegaciot� entre los Estados Unidos y los

puertos sudamericanos situados sobre

el Atl�ntico fuerott establecidas duran-
te los aflos immediatamente anteriores
a la situaci�n de gtierra; otras lo fue-
ron durante esta situaei�n; por otra

pafte, el ferrocarril continental no tar-

dar� muchos afi�s � en ser una reali-

dad, pues los trabajos para terminar y
reunir las distintas l�neas que hain de
constituirlo* avanzan sin p�rdida de

tiempo (34).
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5. E.I proceso de formaci�n de la unidad

pol�tica .'.,.,
La exlstencia /de una unidtid sociol�-

gica contin�htal, resultante de condi-
�iones naturales y sociales primordia-
les, es, pues, una realidad ittdis�uii�le.

; La constituci�n de una unid�d -pol�tica
�V'' ��'�'_-��'"'

' '

basada sobre esa unidad sociol�gica es

posible, hasta hti fle. Ilegar a ser tiece-

saria tat� pronto ia evoiuci�m de ias

fuerzas sociales haya sid� orientada

fijamente hacia ese fin, Pero es nece-

sario no perder de vista.que esta trans-

formaCi�ri debe ser �nte todo un fen�-

meno de psicolog�a colecpiva, La facili-

dad y fapidez_ com que ptiede realizarse

sott evidentes, si tomamos como t�rmi-

no de comparaci�n la constituci�n de

la unidad alemana actual, y auri la d.e

la-unidad italiana. Las diferencias exis-

tentes �ritre i�s ptieblos latirios de Am�-

rica no son m�s considerables qtie las

que existlan �ntre la poblaci�n de las
distintas regiones de �lemania y de Ita-

lia antes de sii unificaci�n. Emv.cu�nto a

las diferericias entre el pueblo fiorte-

ameriqano y los pueblos iatinoamerica-
nos, pueden riafecer mucho m�s consi-
derables cuaudo ttos basamos para
apreciarlas s�br.e la'escala ... d'e valores
sociales y de valores sntelectuales esta-
blecidos eomo verdades definitiVas p�r
la ciyilizaci�n europea, en el punto de

� su ev�luci�n al que hab�a llegado du-
rante el per�odo inmediatam'ente anterior
a la situaci�n de guerfa. Pero sl d�-

gageant muestfa inteligencia de todos
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I�s prejtiici�s que pueden oprimir�a,
consideramos esas escalas de yalores
desde un punto de visfa filos�fico, es

evidente que son convencionales y pue-

den ser substitu�das por otras que se

ajusten m�ys exkctamemte a las realida-

dessoci�les concretas � que nos es

imposible determinar con exactitud nia-
tem�tica �

, sea por la agregaci�n de

nuevos valores sociales o intelectuales
que no hayah sido definidos a�n, o por

la alteraci�n de las relaciones entfe los

valores ya definidos. Ahora bi�n, en'-Ia
evoluci�n del Continente Americaho,
considerado ep su conjunto, hacia um�
forma de vida internacional qtie reali-

i �
�

zar�a ideales que �n el Viejo Mundo
no pudiefoti salir del terreno te�rico,
cabe tal vez definir algumos de esos

ntievos valores, en raz�n de "los' cuales
ciertas simiiitudes existentes entre los
Estados Unidos y las rep�blicas latinas
tendr�a un . dinariiismo determinante
m�s comsiderabl� que el de �as d�fereri-
cias existentes entre estos pueblos de- ,

finidas en raz�n de las antiguas escalas
d� valores. Algunas de estas similitu^-
des consisten, por ejemplo, en la
existencia de ciertas nociones funda-
mentales de der�cho internac�onal, a

las que ha llegado l� evoluci�n de las
ideas tanto en la parte latina como e'n.
la parte sajona del Continente, en otr�s
t�rminos, en la existericia, como pro-
ducto de la mentalidad americana, de
nociones, principios e ideas, que pueden
haber sido afirmados en Europa por
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inteligemcias aisladas, perp rio s'on acep-

tadas por lo que pddemos designar
mentalidad europea. -,--�

Este car�cter partieular de aiguntis
de las afinidades sobre las cuales ha

de establecerse la unidad pol�tica �on-

tinental, prueba que el proceso de sri

foririaci�n habrti 'd'e ser principalmente
intelectua�. Ahora bien, esto vuelve

niayormente
'

exacta aun ia compara-

ci�n que het�tos esablecido entfe este

proeeso y el de la formaci�n de la uni-

d�d germ�nica actual. S�n las nientali-
dades desarrolladas, capaces de perci-
bir netamente la situaei�n actual d�

las maciones americanas deritro del con-

junto de los pneblos civilizadoSj y las

perspectivas q�� se extienden ante ellas,
que h�br�n de imprimir _sti mayor im-

pulso al m�v�miento./ Que no se debe

ittferir de est� que esa forma,ci6n se

reducir�v a un movimiento exclusiya-
mente imteiectual, lo hemos demostrado
ya al senalar ias derii�s causas cbt�ere-
tas sobre 'las cuales ha' de, basarse la.
uniflad continental. :E1 iritpulso dado

por los elemeritos intelectuales habr�
'�� -i- "�'���

de ; ser enteramente predominante du-
ramt� el primer per�odb; pero produci-
r� oosas que, una y�z realiz�d�s, ser�n
sostenidas por el conjuiito de la pobla-
ci�n, deterniinada por sus m�viles de
acci6n primordiales.
Es necesario no perder de vista, pa-

' ra percibir el car�cter muy real, ia ex-
tensi�n y la imtensidad del. movimien-
to de unificticidn que se ha debarrQlla-
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do durante 1915 y 1916, que no ha con-

sistido �nicamente en una evoluci�n po-

l�tica y en la deffniei�n de posibiHdades
pol�ticas, t�ino que se ha mahifestado

en todos los �rdenes de actividad so-

cial: fu� simult�neamente una evolu-

ci�n pol�tica, econ�mica, de psicolog�a
colectiva, de relaciones intelectuales,

etc. Hasta las mamifestaciones exterio-

res que acompafian todos los grandes
movimientos de ideas, sirvi�ndoles ,

de

expresi�n concreta a ojos de las masas,

no faltaron en esa evoluci�n trascem-

dental. Una bandera, formada por upa

estrella azul sobre campo -blanco, fu�
cfeada em ios Estados Unidos', por fni-

ciativa particular, para distinguir los

buques merqantes dedlcados exclusiva-

melnte al tr�fico continental/, ique �

aun cuando sus propietarios o arma-

dores fueran s�bditos de naciones en es-

tado de guerra �

^- er�n corisiderados
neutrales "de hecho" por la opini�n
americana. Un hinino pamamericano ha
sido ya consagrado en cierto m�do ofi-
cialmente por el hecho de haber, sido to-
oado en ceremonias oficiales. Otros he-
chos an�logos comtribuyeron a dar al
movimiento de unificaci�n el aspecto
concreto necesario para que las masas
alcanzaran una percepci�n clara del
mismo y pudieran apoyarlo. Por otra
parte, si el valor intr�nseco de est�s
hechos es reducido, debemos recordar
que esta evolucion internaciomal ha si-
do precedida por, y ha producido otros
hechos cuya importancia es indiscuti-
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ble: en primer lugar, la feuni�n peri�'
dica, desde 1889, de un Cottgreso Pan- '

americano, en-el'c'ual todas ias cuestio-

nes, de cualquier orden, relatiyas a los

intereses general�s dei' Gontinemte sott

estufliadas ; la de un Congreso Cientf-
fico Panamericatto, cuya �ltima reumi�n
ha tenido lugar en W�shington �n 1915;
ia de utt Congres,o Financiero Paname-

ricano, que fu� institu�do en 1915, y que

instituy� a su vez una Alta Comisi�n In-

ternacional (t�e legislaci�n uttiforme),
cuya primera reurii�n tuvo lugar en

Buenos Aires, en 191-6. �
-

Ya hemos jhecho notar el car�etef'
- ffaneamente pr�ctico de estas institu-

ciones; agfeguemos que los gobiernos
americanos, tierien, en �llas, uma par-

ticipaci�tt m�s directa qtie la que tie-

nen, generalmente, los gobiernos euro-

peos en congresos similares que t�ngan
um Car�cter exclusiy�mente especulati-
v�i o rio', (34 bis) lo que, al �r�yestir esas
as�mbleas de cierto aspecto pol�tico, ha-

ce de ellas, en dos fofmtis, v�nculos entre

los pueblos del Continente. Per� un he-
cho m�s importante aun, tanto desde
el punto de vista de ltis formas exterio-

res del movimiento de unificaci�n, co-

mo por su valor pr�ctico, es la existen-
cia de una instituci�n que7 ejerce una

funci�n constante de difusi�n de it�eas,
y cuyo consejo directivo est� constitu�-
rio por el Secretario de Estado en- el

Departanfento de Estado de la Uni�n,
y los representantes diplom�ticos ante

el Gobierno de la Uni�n, de todas las
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rep�blicas latinoamericanas : la Uni�n

Panamericana. Adem�s de sti funCi�n

representativa y su funci�n de difusi�n

de ideas, este cuerpo es susceptible de

alcanzar un valof pr�ctico considerable

en tanto que organismo permanente de

correlaei�n y coordinaci�n entre los

distintos gobiernos del Continente. Se

puede ver en �l el g�rmen de un fu-

tiiro Congreso de una posible Confede-

raci�n Continental.

6. La sHuaci�n actual

Hemos hecho notar que, a consecuen-

cia de la falta de decisi�n de los dele-

gados latinoamericanos, ni el Congreso
Financiero que tuvo lugar en W�sh-

ington en 1915, ni la reuni�n de la Al-
ta Comisi�n Internaciontil, en Buenos Ai-

res, en 1916, produjeron los resultados

que, en cierto momento, hab�a sido da-
do esperar de estas asamble�s.; y que
la misma causa impit�i� transf�rmar
francamente el Congreso Cientifico
realizado en W�shington, en 1915, en

un congfeso pol�tico. En realidad, en

este �ltimo caso, la actitud de los dele-

gados latinoamericanos, considerada
desde el punto de vista protocolar, fu�

correcta. Es cierto que las proposicio-
nes de car�cter no ya especulativo, si-
no hetamente pol�tico, exced�an el plan
de acci�n del congreso; y que tales de-
legados carec�an de poderes suficientes
para votar tales proposiciones. Pero es

necesario, por otra parte, no perder de
vista la gravedad y la �nomal�dad de
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las condiciones internacional�s existen-
tes en aqtiel momento, la rapidez con

que se desarfollaban los acontecimien-
tos, sea en Europa, o b�en et� las re-

laciones entr� los beligerantes europeos

y los ti�utr�les americanos, ni 'la' actitut�
deeidida y franca- que hab�a asumido el

gobierno de la Uni�n.. /,..�'/
Estaba entonces, en juego, en Euro-

pa, la evoluci�n futura de la civiliza-
ci�n . europe�, y/ dp rechazo, estaba en .

juego em Am�rica, la evoluci�ri futura
*

de l�s pueblos americanos. De 'uri mo-

mento a otro pod�an pf�ducirse graves

complicaciones que requiriefari deci-
siones r�pidas, en�rgicas y definitiVas, \ ;

No era posible espefar ajustar los

acontecimientos a los convencibrialis-
mos protocolar�s, y pod�a llegar a ser

mecesario sacrific�r todos estos c�nven-
cional�smos al �xito -� vale decir, po- ^

ner en acci�n formas y medios excep-

cioriales, pafa asegurar el �xito. Por
otra parte, el movimiento de c�hesion
continental iba adquiriendo bast�rite
intensidad y comsistencia, para que fue-
ra posible a los gobierttos arii�ricanos
concertar un acuerdo sobre una base

estable. El g�bierno de la, �ni�n, q�e
hah�� de ser el eje de este acuerdp y

que^dispon�a t�e maypres met�ios de ac-

ci�n qtie todos los t�em�s gobiern�s
. amefieanos reUmid�s, hab�a dado ya los

primeros paSos. Quienes percibieran ne-

tamente la s�tuaci�n existettte y tuvie-
ran tin sentido pol�tico aigo desarrolla- .

do? pod�an c�mprender f�cilhienfe a_i}�
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era necesario mo perder tiempo, y no

dejar desvanecerse las posibilidades fa-

vorables que resultaban de un cpnjun-
to de circunstancias que tal vez no vol-

Ver�an a presentarse. El Gobierno Ar-

gentino, particularmonte, htibiera debi-

do recordar que la revoluci�n argenti-

na.ha surgido � en 1810 � de una

asamblea cuyo objeto manifiesto no era

encarar la rebeli�n contra Espafia, Por

consiguiente, Ios gobiermos latinoame-

ricanos hubieran podido � y hubieran

debido � dar, telegr�ficamente, a sris

delegadbs, poder.es especiales para re-

solver sobre
,
los puntos que acababan

de ser planteados eri el Congreso Cien-

t�fico ,o bien nombrar delegados "ad

hoc" para discutir estos puintos (p. e.:

encargando de ello a sus represen^an-
tes diplom�ticos en W�shington.)
Ahora bien, a prim�ra impresi�n, se

podr�a imferir de estos hechos que_ he-
mos senalado, que el mQVimiento de

unificaci�n continental ha fracasado.
Esta conclusi�nj serla inexa�ta. Durante
los �ltimos meses de 1915 y los prime-
ros de 1916, este movimiento no lleg�
a producir los resultados que era dado
esperar. Luego, quedo detenido mo-

ment�meamente. Una vez producida la
intervenci�n de los Estados Unidos en

la guerra, dada la nueya situaci�n de
la Union en relaci�n a uno y otro gru-
po de beligerantes y em relaci�n a los
dem�s estados americanos, dado que la
Uni�n no pod�a ya, durante la situa-
gi�p de guerra ser el eje de una liga
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de estados neutfalesi, el movimiento
de unificaci�n no pudo ya manifest�rse

bajo las mismtis formas que en 1914,
1915 y 1916.

Pero las fuerzas que se hab�an c�ns-

tltu�do, hab�an entrado en acci�n o

cuyo dinamismo se hab�a intensificado,
entfe 1914 y 1916, determinaron o cott-

currierou a determiriar, ett 1917, la ad-

h�si�n moral de la generalidad de los

estados latinos d�l Continente, a la tic-

tittit� de/los Estados Unidos, y luegQ
la agregaci�n de varios d� estos esta-

, dos al grupo .de beligerantes al cual se

hab�� iricorporado i'a Uni�n. As� c�mo

ett 1915 y 1916 los Estados Uinidbs p'u-
dieron llegar a ser 'el eje de una liga
t�e bstados neutrales americanos, en

1917 fueron el ej� del grupo de esta-

dos americanos que t�eclararon la gue-
rra o interrumpieron sus relaciones eon

el beliger�nte que hab�a tomado la ini-

ciativa de /�a mayor parte de ios he-

chos violatorios del derecho internacio-
nal o perjudiciales para l�s est�dos pa-
c�fic�s.' .,� '-�'��

i

Por "consiguiettte, las fuerzas cuyo
"d�clanchement" y cuya evoiuci�n des-

de 1914 hasta 1916 hemos senalat�o es-f
quem�ticameiite, no se han desvaneci-
t�o actualmente: algunas siguon obran-. ;
'd'o bajo formas distinfas ; , otras per-
manecen en estado latente. Unas y
otras volv�r�n a entrar, conjunfattien-
te, en accion, utta vez t�rmit�ada la

guerra actual, y podr�n llegar a pro-

ducir, entottces, ios resultados trascen-
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dentales que no llegaron a prodUcir en-

tre 1915 y 1916. Par� percibir el" grado
de probabilidad de esta posibilidad, es

necesario no perder de Vista que, a la
terminaci�n de la guerra actual, se

pantear� la mecesidad de una reorga-
nizaci�n completa de la vida internacio-
nal sobre una base estable.
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CAPITULO VI

LAS P,ERSPECTIVAS ACTUALES

Sumario�1. Cpnsecuencias que producir�a,
dentro de la vida internaeional, la uni-
ficaci�n de Am�rica. � 2. Las posesiones
europeas en Am�rica. Una iniciativa de
Mr. Charles H. Sherrill (Ex Ministro de los
.Estados Unidos en Buenos Aires) � 3. El
movimiento de unificaci�n continental con-
s�derado eh relaci�n a los pueblos euro-

peos. � 4. La reacci�n de los neutrales
eUfopeos durante la guerra actual. Una
proposici�n d� 'Mr. G. de Molinari: la liga
de ios neutrales. � 5. La necesidad de un�
polic�a internacional. � 6. Am�rica uni-
ficada en ; tanto que fuerza internacional
pacifista, y' punto de apoyo para una liga
de neutrales europeos. � 7. Conclusiones.

iCu�les son las probabilidaaes pre-
dominantes dentro t�e ese, vasto movi-

miemto tendiente a la unificaci�n de
21 rep�blicas independientes, pobladas
por 180 millones de hombres y que ocu-

pan todo un continente, excepci�n he-

cha de algunas tierras que est�n bajo
la jurisiicci�n de-- estados europeos, de
las cuales la unica comsiderable es el
Canad�?
'� Tal vez ser�a prematuro afirmar que
producir� la constituci�n de una Confe-
deraci�n Continental. Pero es probable
que resultar� de ese movimiento, un

�acuerdo pol�tico entre todos los esta-
dos americanos formamdo un v�nculo
/m�s s�lido y mejbr definido que el del
A B C. A fines de 1915 fueron enuncia-
dos, oficiosa u oficialmente, eh W�s-
hington, los siguientes puiiitos1 esencia-
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les sobre los cuales habr�a de basarse

ese acuerdo : �
,

.

'

1o. Mantenimiento de la paz conti'

nental, por medio del arbitraje sin res-

tricciones.

2o. Defensa com�n contra posibles
agresiones de naciones transatl�.nticas.
3o. Garant�a de la �bstenci�n de ca- .

da uno de estos estados, de tomar par-

te, directa o indirectamente, en las di"

visiones intestinas de (os dem�s.

Estas tres proposiciones implicar�an
una garant�a mutua , de la respectiva
iai.tegridad � territorial, �

y el estableci-
miento de una polic�a internacional
continentai /
Durante los primeros meses de 1916,

el gobierno de la Union ha elaborat�o
y presentado' a todos los gobiernos del
Comtinente, un proyecto de tratado pan-
americano, cuyos lineamientos prinCi-
pales coinciden con los puntos esencia-
les que acabamos de enunciar, pero
por el que ser�a- establecido no elar-
bitraje sin restricciones, simo el arbitra-
je limitado, Completado por l� investi-
gaci�n de las-

. cuestiones que se susCi-
ten� ip�r comisiones ittternacionales.
(35). Este tratado fu� aprobado em

priricipio por la mayor parte t�e los go-
biernos del Continente. Las gestibmes
tendientes a su c�nclusi�n quedaron in--
terrumpidas a consecuencia de la. inter-
vencion de los Es.tados Unidos �n la gue-\
rra; pero ser�n, probablemente, revanu-
dadas tan pronto est� restablecida la
paz en Europa.
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1. Consecuencias que producir�a den-

tro de la vida internacional la unifi-

caci�n de Am�rica.

Los distintos hechos que hemos des-

cripto o sefialado concisamente prue-

ban que este movimiento t�e unifica-

ci�n resulta de causas pertenecientes
a dos �rdenes distintos de cosas: por
una parte, las numerosas causas que

dependem de estos estados o relacio-

nes entre ellos, que existetti m�s o me-

nos desarrolladas desde �l origen de

sus respectivas vidas nacionales; por

otra parte, las ..causas creadas por la

repercusi�n de la guerra europea. Con-

viene, pues, examihar este movimiento

desde estos dos distintos putntos de

yista. .

Hemos recordado la unificaci�n ger-

m�nica como t�rmino de comparacion
que nos permite prever el proceso de

la unificaci�m del Continente America-

no. Podemos referirnos aum a ella, re-

cordando las consecuencias qtie ha te-

nido dentro de la vida internacional

europea,, para hacer percibir la tr�s-
cendencia qrie habr� de tener, dentro
de la vida imternacional mundial, la

unificaci�n americana. Hasta el momen-

to en que estall� la guerra actual, la

intervenci�n de los Estados Unidos en

la pol�tica mundial fu�, deliberada-

mente, restringida; la de las rep�blicas
latinoamericamas fu� enteramente nula,
pues/ si dest�e los primeros afios de

este siglo los estados europeos, com-

prendiendo que merec�an ser tomadas
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en consideraci�n, las
,
han tratado con

el respecto que les hab�an rehusado

hasta fines del siglo pasado, 'y' han lle-

gado, algunos de ellos, hasta d�mostrar

a algunas de estas naciones una defe-

rencia amistosa que no ten�an para

ninguno de los dem�s estados europeos,

ese respeto, esta deferencia y esta c�r-

dialidad s�lo fueron constatadas y s�lo

pudiercm ser constadadas en el terreno

de las 'relaciones exclusivamente dipl�-

m�ticas o econ�micas: los estados lati-

nos de Am�rica no interven�an en la

pol�tica mundial, uo contaban para es-

ta pol�tica; a lo sumo se hac�an re-

presentar en las conferericias de La

Haya, en las que aparec�an en una ac-

titud brillante, pero carente de conse-

cuencias pr�cticas cottsiderables.
Ser�a, pu�s, usi valor poi�tico que

hasta el momento en que estall� la gue-

rra actual, por prop�sito deliberado,
no se habr�a desarrollado hasta alcati-

zar el m�ximo o la- mayor parte de'

sus posibilidades, y 20 valores f nulos

pol�ticos que vendr��n a constifuir tina

potencia formidable que, dat�a su situa-
ci�n geogr�fica, su impoftanci� econ�-

mica y sus posibilidades de des�rrbllo
ecom�mico y de evoluci�n social hacia �

mueyas form�s de iasociaci6n indivi-
dual y entre estados, podr�a ser consi-
derada la primera potencia pol�tica del
muttdo. Se podr�a objetar, es cierto,
que como los Estados Unidos han res-

tringido su expansi�n pol�tica fuera del

Continente, Am�rjca Unificada la res-
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�-s tr�ngir�a tamb��m, �o que reducir�a con-

siderablemente las eon�ecueticias de

esta unifieaci�n. Per�, ya antes t�e la

intervenci�n de los Estados Unidos en

la guerra, ese alslamientp r�lativo era

cada d�a m�s dif�cil en raz�m de la .

intensificaei�n y la extensi�n progresi-
vas de las /relacionesx internacionales;

"

y cuandb -� despu�s de haber interve-
nido los' Estados Unidosy varias ma-;
Ciones Iat�noainericanas en la guerra

actual � se trat�r�a no ya s�lo de las

relaciones sencillas y direct�s existertT

tes entre la Uni�n y los estados euro-

peos, sino tambi�m de relaciones m�l-

tiples y complejaV entre los distintos
estados eriropeos y todos los estados

american�S� ese aislamierito relativo llej

gar�a a ser totaimente imp�sible. Las

relaciones entre los estados europe�s y

las naciones latinoamericanas, tales

como existieron hasta el m�mento en

que estall� lti gu�rra europea � y auri
l�asta fines t�e 1916 ��> eran casi exclu-

siv�mente econ�micas, acabamos de

deciflo. Pero, com� et�* el puttto alcan-

zat�o en su evofuci�tt
'

por nuestra civi-

lizaci�n, la ipol�tica internacional de-

pende, en prim�r lugar, de causas ecor
"*� ri�micas (pol�tica comercial, adquisi-

v
.�/'"� ci�n de colonias, etd) y puede hasta

ser considerada, en cierto modo, c�mo

detefminada pdr estas causas, o, invir-
tiendo. el razonamiento, como las relar
ciories iritefnaclonaies econ�nficas pro-

ducen, necesariamerite, relaciones inter-

nacionales pol�ticas, saivo cuaridp hay,



162 Ernesto J. J. Bott

entre eilas, acuerdo tan perfecto que

encuentran espomt�neamente su equili-

brio, podemos afirmar que una vez que

las relaciones econ�micas simples y

complejas existentes entre los distintos

estados europeos y todos los estados

americanos estuvieran en juego, Am�ri-

ca Unificada se ver�a en la mecesidad

de intervenir en forma activa en la po-

l�tica mundial.

No es desde el punto de vista del po-

der militar que podemos decir de estos

pueblos qtie constituir�an la primera po-

tenc�a del mundo. En los Estados Uni-

dos, hasta el momento en que se produ-
jo Ia intervenci�n d� est� naci�n en ia

guerra europea, no exist�a el servicio

militar obligatorio; y las naciones, co-

mo l� Argentina y Chile, en las cual�s

exist�a ese servicio desde los primeros
af�os de este siglo, solo disponen, como

resultado de su organizaci�n militar, de

efectivos m�ximos de 150 a 200.000

hombres, en pie de guerra. En cambio,
desde el punto de vista naval, en el mo-
mento en que estallo la guerra europea,
su importancia era mucho mayor, y sus

posibilidades de desarrollo r�pido son

- muy considerables. Adem�s de las fuer-
zas navales de la Uni�n, hay, en el sud,
escuadras bastante importantes por su

tonelaje total, que comprenden algunas
de las mayores unidad'es mundiales
(36). Se puede, pues, admitir � dada
su situaei�n geogr�fica � la posibilidad
de que una vez unificados estos estadps
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lleguen a constituir uria potencia mili-
/ tar �emejante a la Gran Bret�na ac-

tual, pero disponiend� de una poblaci�n
de cerca de 200 millones de .habitantes,
con ias posibilid�-tes militares c�nsi-

guientes, y de todo uri contin�nte, que

ofrec� fodos los recursos posibles e ima-

ginables, desde la industria de los Es-

tados- Unidos, llegada al m�s alt� gra-

do actual t�e iles�rrolto, que se encuen-

tra para la producci�n de riumerosos ar-

t�culos a la cabeza de la industria m�n-

-�-;/'.;� dial, tarit� t�esde el punto de vista de

los procedimientos :de fabricaci�n como

� desde el punto de vista de la iiriportan-
cia cuantitativa d� la prodticci�n, has-

-ta las reservas inagotables de riqueza
. t�aturai y 'las -posibilid�fles agf�colo- .;-..
ganat�eras ilimitadas; es decir, en vez

�'�. - de una potericia geogr�ficamente aisla-
- da, pero qtie debe t�bmin�r ios mares

para pot�er satisfacer las t�ecesidades
de su consumo nacional, una potettcia

. ^-'- aislada geogr�ficamente y disponiendo,
en su propio territorio, t�e recurs�s su-

'��'.'. .#.--.'�:�

ficientes par� pbt�er inantenerse indefi-
nidamente sitt cotttact� con el resto del

mundo. .'/�"�:
Pero, situ�nd.onos en otro punto de

vista, flesembar�z�ttt�onos de las ideas

��'�':'�.'-. ',. Corrientes, deias"ideas hechas", de los

prejuicios,
'"

y mifant�o en ell p�rvenir en

el sentit�� que sigtie la eYQiucl�n de las i

felaci�nes entre los pueblos y t�e la Vi-

/�//' da riaci�nai t�e �stos, 'consideramos _que

Am�riea unificada po�r�a ser la prime-
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ra potencia pol�tica mundial. y la pri-

mera potencia mundial eri t�rmin�s ab-

solutos (es decir atribuyendo a la ex-

presi�n "potenc�a" su sentido equiva-
lente de "fuerza"), �ln que e'llo deperi-
da en modo alguno de la organiztici�n
o la importancia de sus fuerzas milita-

res y navales. Es situarnos en el pun-

to de vista del pacifismo; pero no en el

punto de vista de un paeifismo sertti-

mental, sino en el de un pacifism� filo-

s�fico y cient�fico basado s�bre el de-

terminismo y los datos de la experien-
cia social, particularmente los de 'la .

guerra actuah La guerra h� de desapa-
recer, y probablemente dentr� de un

breve t�rmino, 110 dudamos de ello;
pero no queremos decir con est� que la

lucha entre las sociedades desaparece-
r�, lo que ser�a un contrasentit�o : la

guerra militar ser� reemplazada poi
otras f�rmas de lucha m�s en �rmon�a
con las formas de Vida a las cuales han-

llegado las sociedades humanas por evo-

luci�n, entre ellas la guerra econ�niica,
y otfas mucho m�s stitiles a�n, exclu-
sivamente intelectuales por ejemplo,
que se produc�an ya espont�neamente,
pero de las que hasta ahora se tenia s�-
lo uria percepciori muy imprecisa, y las
que hasta ahora nunca se ha tratado de
organizar. Por su potencia econoinica y
por la organizaci�n y la importancia de
ciertos valores internacionaleS� Am�rica
unificada puede, t pues, Uegar a ser la
primera potencia mundial.



Un� evoluci�n trascendental �65

2. Las poses'ones europeas en Am�rica
� Una iniciativa de Mr. Charles H.

Sherrill, ex ministro de los Estados

Unidos en Buenos Aires.

El aislamiento geogr�fico sobre el .

cual acabamos de insist�r no es abso-
� ���'� '.�.'�"'�/

luto; hasta se p�df�a decir que actuai-

mente n� existe positfvamente, puesto
que un inmenso territorio, en el norte

/�'� 'del continente, forma parte t�el Imperio
, Brit�nico, y que algunas fracciones ,me-

nores del Continente y algunas islas

�meficanas pertenecen igualmente a es-

tados eur�peos. Pero es muy probable
. '/ que, produci�ndose l� unificaci�n coriti^.

t�ental, la situaci�n de esas tierras cam-

biar�a, y toda posesi�n europea ente. >

. rritorio americario cesar�a pa?a siem-

pfe. En t�do caso, como de est� ltido

del At-�ntieo existe la intenci�n de

producirlo, ese camb�o es una de 3as

/ �/;� posibilidades a sen�lar entre las conse-

cu�ncias de la evoluci�n de ias relacip^
nes entre estos pueblos que hemos bo"�<-

; quejado. Es muy interesante, a este

jprop�sito, conocer una idea expuesta
por Mr. Charles H. Sherrill, ex ministro

de los Estados Unid�s en Bue�os Ai- '.

res, et�~ una , conf�rencia que pr�nU'nci�
en ia L Universidat� de Bfiffalo, en octri-
bre dei915. Mr. Sherrill present� la idea

de resc�tar por oompr� las tierras ame-

: rieanas pertenecientes a potencias euro-

pe^,s, como una amplificaci�n, y en cier-
to riiot�o^utta 'Cottsecuencia necesaria del

pedido t�e tteutralizacibn de las aguas
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americanas,. hecho por varios estados del

Continente ('al que nos hemos refefido

anteriormente). He aqu� lo que dij� al

examinar esta proposici�n d� varios es-

tados sudamericanos :

"El primer punto a considerar es el ,

efeeto que causar�a en nuestros, amigos
de Europa ese pedido de neutralizar las

aguas panamericattas, y qu� clase de

respuesta podr�an dar en justicia. iNo
ser�a natural que nos contestaran que,

como varias potencias , europeas vi�rien

poseyendo desde mucho tiempo territo-

rios en el hemisferio occidental, ya sea

en el continente o islas adyacentes a

�l, tienen el derecho de utilizar dichos

territorios como bases militares y ope-
rar en sus aguas? iT no es, por lo tan-

to, un deber de todas las rep�blicas de

este hemisferio darse cuenta de qtie, si ,

esa respuesta es procedente, entonces
el principio de la paz Panamericana no

estar� nunca seguro hasta que el te-
rritorio de todas las Am�ricas se subs-

traiga de ia soberan�a de cualquier po-
tencia europea? Existe una raz�n espe-
cial para activar la realizaci�n de est�
hecho fundamental en estos momentos.
Monroe no pudo ir tan lejos; solo se

opuso a la colonizaci�n. futura.
"Es muy dudoso que los Estados Uni-

dos vuelvan a estar en mejor situaci�n
que actualmente para pedir favores a

Europa, y es infinitamente mejor bu?-
car la paz panamericana como favor,
que por la fuerza. <,Y cu�l es ahora la
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situaci�nf Los empr�stitos �xtranjeros
y los cr�ditos para las nac��nes t�e Eu-_

ropa circulan aqu� como nunca, y aque-

ilas nacio�es acut�en a nosotros en sus

neCesidades, coirio probablemente nuncti/
: m�s volver�n a hacerlo. ^Este estado de

cosas no nos brinda una opoftunidad
peculiar que se conyierta en una obli-

gaci�n, obligaci�n que debem�s a tot�as

nuestras rep�Micas hermanas y a la

memoria majesttips� de W�shington y:

-

"

Monr�e? iNo es �ste el momento psi-
col�gico que aquellos dos grandes.es-
tadistas se hubieratt cre�do pbligados a

utilizar^ iNo deber�amos, ppr lo tanto, -

t�ecir a nuestros amigos europeos: "A

'nuestro juicio un reconocimifcrito ."herw

m�so de todo io que estar��s h�ciendo
y haremos por vosotr�s �- recono'cimien-
t� npb�e y hermoso que todas ias Ani�-
ricas apreciaf�an colectivafnente � se-

rla abandoriar a la pf�pia soberan�a t�e

los pu�blos mismos todo territorio co-

ionial que actualmente; pose�is en el

hemi�ferio occidental, El Catt�t�� puede
tener 'su 'indepettdencia cuandb quiera,
pero . sigue unido al imperio brit�nico
p�r su propia voluntad. Ofreced a �os
habitantes d'e las Guayanas, de H�nt�u-
ras�rit�nicas y de las dem�s colo-

:"" i nias- europeas la fiiisma oportulnidad ;

. "Nuestros hefmanos t�e Sud Am�rica
hicier.om carg�s porque el combate na-

-���'- val ffente a las isl�s Falkland se libr�
en aguas Panamericanas ; peroisi aque-
Uas islas se hubiesen devtielto a la Ar-
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gentina, a Ia que est�n ligadas por con-

tiguidad y origen, no se hubieran uti-

lizado como base naval por uma poten-
cia europea, y el combat� de las Islas
Falkland no se habr�a librado all�."

"Esta peticion nuestra a las poten-
'

cias europeas estar�a saturada' /de es�

verdadero altrti�smo'" q'tie es -el f�nda-

mento del Panajnericanismo, como lo

es de la doctrina de Monroe, porque no

pedir�amos nada para los Estados Utti-

dos, ning�n territorio, nada en absolu-

to, sino todo por lti libert�d y la segu-
ridad de .paz para el hemisferio occi-

dental. Adem�s, el pedido vendrla de

una riacion con manos limpi�s, la ma-

ci�n que libert� a Cuba y luego la dej�
libre, .fio una vez, sino t�os veces. N� es

injust� que pidamos a otros que hagatt
lo que nosotros mismos hemos heeho

ya.

"Si por dicho abandono de colonias,
las potencias europeas exigieran una

compenSaci�n financiera, no se encon-

trar�a mejor manera de invertir los re-

cursos de muestr� gran naci�n, que en

la cattsa de un hemisferio libre, pagan-
do dicha compensaci�n, y en ese pago
admitir�amos gustosos la partibipacion
de cualquiera de nuestras rep�blicas.
hermanas. La ocasi�n es propicia para
pedir ia liberaci�n del suelo de/ todas
las Am�ricas, y nadie l� sabe mejor que
los gobiernos europeos. iY por qu�?
Porque nos ham pedido que incluyamos
en las cotizaciones de nuestras bolsas
muchos de sus valores, privilegio que
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controla todo gobierno extranjero y por

,-./� 'cuya cohc�si�n' exigen slempre eompen-
saciones. Cualquiera que dude t�e este

aserto, que estudie el porqU� los bonos

de la Argemtina dejar�n de coti--arse eri
la Bo�sa de Par�s hace alguttos afios y

c�mo s� consigui� nuevamente aquella
cotizaci�n, o que investigtie en cnal-

quiera de los mrichos episodios simila-
res en el extranjefo." (56 bis) i> ,

Es posible que en el momonto en que
Mr. Sherrill enunci� �� es'ta proposici�n
hayan existido. propositos iri�s o menos

d�f�nidos, del gbbierno de la . Uni�n,
...\ ,

� ...� . , �

v tendientes al mismo fin. , Es de no^

\^ic a este pr�p�sitb que entre'el

momento en qtie fti� protiunciat�o el.

discurso (oetubre de 1915) y el momen-
to en que los Estados Unidos irit�f-
vinieron en la guerra europea (abril
d� 1917) fu� realizada pof l�s Estat�os
Unidos � si bien dentro de condicioiies
di&tintas de las que defini� Mr. She-

rrill ,� la adquisici�n t�e una de las

posesiones eurojpeas, en .. Ari-�rica: ias
Antillas Dahesas. Y es, mayormente

; .' probable queia ide� sugerida por el ex
minlstro de los Estados Unidos ett Bue-

� �

'/ .... , .
,

� ,-

nos Aires sea eonsiderada seriamemte
por el gobierrio deia Ur�btt cuando, en

la pr�xima conferencia de la paz, se

inicie la re�rganizaci�n de'la'vida in-

ternaciorial. �'���'. -�
.

'�

Ser�a e^ta la primera vez que una

, iniciativa t�e este orden, con este fin y
en esta form�, s�r�a, t�mada por un es-

tado, Dada la falta de antecede�tes y
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la importancia que tendr�a la iniciativa,

su realizaci�n, y mayormet�te' su �xi-

to, pueden parecer sumamente dif�ciles.

Sin embargo, considerando detenidti-

mente la proposici�n, las consecuencias

que producir�a su realizaci�n y las con-

diciones dentro de las cuales habr�a

de realizarse, no percibimos dificultad

insupefable alguna que pueda opon�r-
sele. En" lo tocante a Ior Estados Uni-

dos, la generosidad y el car�cter de

solidaridad cordial con las dem�s ha-.

ciones del Continente y la poblaci�n de

los terfitorios perteneci�htes actualmen-

te .a potenci�s ' europeas, que Mr. Ghe-

rfill nos hace pefcibir tam netamehte,
con su lenguaje franco, coincidir�an eti^

teramente con la pol�tica segtiida en

W�shington duramte estos �ltiinos afios,

y particularmente con la pol�tica de

Mr. Wilson y con s,u mentalidad, es de-

cir el criterio con el que encara las

relaciones internaciomales, tanto en tra-

t�ndose de puntos en los que la reali-
zaci�n ha de seguir. la enunciaci�n de

sus ideas, como en tr�t�ndose de puo>
tos exclusivamente especulativos. (37).
Por otra parte, los esfuerzos hechos

para ayudar a los cubanos a adquirir
su independencia, que Mr. Sherrill hace
valer como antecedente, lo son et� cier-

to modo. Sin duda, el altru�smo de la

iniciativa estar�a may�rmente acentua-
do en este caso, pues en el caso de la

guerra con Espafia se pod�a conside-
rar que los Estados Unidos hab�an si-
do arrastrados por ias consecuencias de
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hechos algunos de los cuales no les

habia sido dado evitar, mientras que la

iniciativa propuesta ahora ser�a emtera-

no�ente espont�nea y deliberada. Pero

la diferencia entre imcaso y ot-ro co-

rresponder�a, precisamente, a la modi-
ficaci�n de la pol�tica de la Uni�n que

se'ha fealizado, por evoluci�n, dur�nte
'�" los �ltim�s 20 an�s. Y desde este punto

t�e yista, /la liberaci�n t�e Ctiba- puede
r -- servir c�ino attt�c�dente para explicar
'�:' � � c�mo ia Uni�n 8^0^50^^!^' �lgurios ceri-

. tenares de millones t�e dblares sln ha-
cer mala pol�tica, sitt obral' cantra /sris

intereses nacioriales positivos � costi

esta �ltima que \ ning�n hombre de es-

iado querr�a hacer, y a la cual, por otra
parte, se opondr�a abs�lutamente la ma-

:

'

�_' yor parte de las fuerzas econ�micas y
las fuefzas pollticas nacioriales.^ Respe-
tamdo, como en

"

el caso de Cuba, l� in-

dependencia completa de las naciones

que se constituir�an sobre los territorios
rescatados, y hast� reservando algunas
ventajas a las naci�nes europeas que los

poseen actualmemte, la Union podr�a
muy bien reservafse ciertas ventajas
econ�micas que, para un pa�s teniendo
la fuerza de expansi�n de los Estados

Unidos, compensaran Ios sacrificios he-
chos. iNecesitamos agr-egar que esta

compimsaci�n, necesaria desde un pun-
to de vista pol�tico y hasta desde el
punto de vista de la equidad, no redu-
Cir�a en nada el car�cter altrtilsta de

'/ "r �a iniciativa? En efecto, siendo com-

pensada una parte o la t�talidad t�e los
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sacrificios financieros hechos, la inicia-

tiva pol�tica y la accion realizada no

dejar�an, por ello, fle tener un car�cter

exclusivamente altru�sta. Es necesafio

agregar a esto que las ventajas eeon�-

micas y pol�ticas que resultar�att de la

neutralizaci�n absoluta de las aguas

americanas concurrir�am a comperisar
ese sacrificio.
De parte del Reino Unido (38) el he-

cho de devolver su independencia a los

territorios qrie posee en Am�rica, sea

directamente o por medio de un acuer-

do con ibs Estados Unidos, tampoco mos

parece inadmisible. Durante est�s �lti-

mas d�cadas, la pol�tica colonial dei
Imperio Brit�nico ha tendido de un

modo constante a facilitar la evoluci�n

espont�mea, tanto economica como s�-

cial, de sus colonias y posesiot�es, y a

acr�cer progresivamente la rel�tiva li-

bertad que se les reconoc�a, preparando
el momento en que ser�a posible reco-

nocerles una plena autonom�a. Ahora

bien, si esta tendencia no lleva en mo-

do alguno a la desmembraci�n del Im-

perio Brit�nico, si no podr�a nunca h�-^

cer aceptar � en tanto fuera posible no

aceptarla � una segregaci�n violenta,
podr�a muy biem, en cambio, cuando
coincidiara con motivos .particulares
resultantes de la situaci�n de las pose-
siones brit�nicas en territorio america-
no y con las gestiones fle los estados
americanos en comjunto, llevar al Reino
Unido a crear para estas posesi�nes �

la principal de las cuales, el Canad�,
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es ya actualmente un estado cohfede-

rado � una situaci�n "sui g�nefis" p�r
la cual uma independencia completa les

,- ser�a reconocida, pero que las manten-
dr�a un�das al imperio Brit�nico por

---

N , un v�nculo an�logo a una alianza. (39).
Mr. Sherrill se ha referido* ett su con-

feremcia, a las islas Falkla�d. Airiplia-
remos r�pidamente los datos que indi-

c�, pues la posesi�n de este archipi�-
lago, que es ya muy import�nte para el

v Reino Unido, podr� llegar a serlo n�
menos para la Argentina, en un p�rve-
nif pr�ximo. Hab�a sido ocup�do, en la

segumda mitad del siglo XVIII, por' s�b-
ditos brit�nicos que fueron expulsados
por las ' atitoridades. colpniales esptino-
las, lo que di� �rigen a una pfolongada
controversia entre Bsjana e Inglaterra.

.. El archipi�lago permaneci� en poflet de
Espafia. Pero despu�s de la constltu-
ciom de la Rep�blica Argentina, en 1829
el gobierno brit�nico reivindic� su de-

recho a la posesi�n de las islas, y en

. 1833 �stas fueron ocupadas de hecho pbr^
ia Gram Bretana*, en forma arbitrari�,
s� bien muy explicable. H�c�a va m�s
de medio siglo que la posesi�� espane--
la hab�a xgid6 eistablecida oficialmen-
te; pero, en aquel niomento, ni las is-
las' estaban ocupadas de hecho, ni exis-
t�a em la Argentina un gobierrio qtie es-

tuviera en condiciones de reiviridicar cri
forma eficaz- su derecho de posesi�tt,
pues el pa�s atravesaba ut�a gr�ve pri-
sis pol�tica. Desde entonces yarios go-
biernos argentinos ham p�ot�stad� su-
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cesivamente, algunos con energ�a, con-

tra la ocupaci�n brit�nica; pero Ingla-

terra ha rehusado siempre, categorica-

mente, devolver las fslas, lo que es a�m

explicable � pol�ticamente ,s,ino desde

un p'unto de vista de estricta equidad �

$

en raz�n de la importancia de esta po-

sesi�n eomo puerto de reaprovisiona-
miento sobre las costas americanas, en

el sur del Atl�ntico, y como puesto de

observaci�n y posici�n estrat�gica que

domina -el estrecho de Magallanes. En

cambio, para la Argentina, la posesi�n
d� las Falkland- se -reauc�a a uma cues-

tion de derecho que interesaba la dig-
nidad nacional, pues en tanto que te-

rritorio, constitu�an bien poca cosa

frente a la inmensa Patagonia, llena

de posibilidades,, de riqueza en poten-
cia, que aun no se ha comenzado a po-

blar seriamente, y en tanto que po-

sici�n estrat�gica, carec�a de importan-
cia para el estado que es du�-

f�o de toda la costa hasta el es-

trecho de Magallames y de la mitad t�e

la Tiefra del Fuego, . dado que ni efa

ppsible considerar seriamente la even-

tualidad de �na amenaza brit�nica con-

tra otros territorios argentinos, ni la
*

presencia de escuadras imglesas en la
vecindad de 'costas argentinas hah�a

presentado hasta ahora el menor incon-

veniente. Pero ese valor negativo que

el archipi�lago de las Falkland mo te-

n�a para la Argentina, no tardar� en

adquirirlo, aun cuando s�lo fuera de un

modo exclusivamente negativo.
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La necesidad de neutralfzar las aguas

qtie rodean el eontinente, para evitar

que eventuales beligerantes europeos
puedan hacer t�e ellas su campo de lu-

cha � s�bre la cual se basa Mr. She-
frill � ser� mucho m�s consiqerabl�
el d�a eri que la parte sud t�e la Pa-

tagoriia est� poblada y alimente uri tr�-

fico mar�timo importante, y en el que
el tr�fico que se realiza entre otras

partes t�el Continente 'se habr� inten-

sificad� tambi�n. Adem�s �

. y aun

cuando la prpposici�n fle neutralizar las

aguas fuera abant�ot�ada, y -se aceptafa
def�nitivamente la de n�utralizar los

buques dedicados ai tr�fico interam�ri-

cano (la qt�e hemos examinado -afltet
riormente) � es necesario tener en

cuenta que la posesi�n de ese archi-

pi�lago por utta potencia europea po-

ne en sus manos el contralor del-tr�-

fiqo etttre el Atl�ntico y el Pac�fico que
se realiza pof el estrecho de Magalla-
nes. Hasta ahora, este estrecho no ha

sido fortificado ni guardad� militarmen-

te por potencia sudanaericana alguna;
pero motivos de orden exclusivamente

jflilitar, ptros de ordefl fiscaL y hast�

motivos de pol�tlca econ�mica, impori-
dr�tt su fortificaci�ri tat� prbnt� las
t�erras de�.sud est��i p�bladas. Se' pue-
t�e suporier que ser� fortlficado, enton-

ce's,. por la Argentina y Chile obrando

t�e com�n acuert�o, lo que permitir�a a

estos dos estat�os realizar eficazmente
la polic�a del tr�fico que se efect�a por
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el estrecho, y dominar, simult�neamen-

te, una de las principales rutas entre

los dos oc�anos. Desde ese momento,

una estaci�n naval inglesa en las islas

Falkland ll�gar�a, necesariamente, a

presentar r�uy seri�s inconvenientes.

iSe obstinar� la Gran Bretafia en con-

servar el archipi�lago, como conserva

Gibraltar, por ejemplo? No lo creemos,

pues 'mientras motivos primordiales, ett-

tre los cuales la necesidad d.3 tener

asegurada la ruta hacia el Egipto y

aqtiella hacia la India, la obligan a se-

guir dominando la puerta de entrtida
al Mediterr�neo, la ruta hacia el Pa-

c�fico por el Oeste no tiene, para la

Gran Bretana, importancia esencial. Es

cierto que es principalmente como pun-
to de reaprovisionamiento, que la es-

taci�n naval de las Falkland tiene im-

portancia. Pero si � sea por et esta-

bleciiniento de un nuevo principio de

derecho internacional o por alg�n otro

medio � ias agu�s americanas fue-
ran neutralizadas completamente en

relaci�n a cualquier beligerante eu-

ropeo eventual,, la necesidad de te-
ner una estaci�n carbonera en es-

tas aguas llegar�a a ser mucho menor,

para el imperio Brit�nico, puesto que
sus escuadras tto tendr�an ya necesidad
alguna de venir a maniobrar en ellas
en tiempo de guerra.
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3: El moyimiento de unificaci�n conti

nental considerado en relac'�n a los

pueblos europeos.

C�mo el movimierito de �mificaci�n
continental ha sido deterininado en par-
te por la repercusi�n de la guerra eu-

rope�, en otros, t�rminos, como es ,ia ; '

reperctis��n de �a, gtierr� europea que
ha "d�clanch�" los primeros hechos im-

portantes resultarites de la evoluci�n

de las relaclones entre . las naciones
americanas dtirante los' �ltimos anbs,
se pudo creer durante 1915

~

y

1916- (es. decir, antes de haberse

producido ia intervenei�n de los
Estados Unidos en la guerra euro-

pea), mayormehte consider�n'dose ese

movimiento desde Europa, que t�tt�a ufla
tendencia t�e oppsici�n hacia Euf�pa.
Ello no era: si por ese moviniiento Am�-

rica se ha ericontrat�o situada, bajo
ciertos c�nceptos,

u e'ri oposiei�n- a Euro-

pa (hemos s�nalado �st�, oposic��n pa-
ra hacer percibir la realidad de su uni-
dad gebgr�fica), ser�a muy p�co exacto
titribuir a esa oposici�n un car�eter de .

atttagonismo o cualquier otro caf�cter
que el de �a "diferenciaci�n" t�ecesari�
a toda nueva entid�d para realizar su

.propia caracterizaci�n.
En yezi de una combinaci�n p�l�tica

deliberada, o un movimiertto exclusiva-
mente pol�iioo determinado � facilitado

por cottt�iciones sociales, debemos ver

en el movimiento de unificaci�n ameri-
cana un gran movimiento hist�rico, te-

'.''�'" jC
-
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niendo proporciones, un alcance actual

y una trascendencia que exceden en

mucho el alcance de �os intereses par-

ticulares de tal o cual pueblo y de las

relaciones entre tales o cuales naciones,

y que es, por ello mismo, superior a es-

te orden de ideas. Es tin trabajo de or-

ganizaci�n y de alta s�ntesis civiliza-

dora, como lo ha dicho muy exactamen-

te Mr. Hanotaux en el art�culo publica-
do por "Le F�garo", al que nos hemos

referido en una nota anterior. Es un mo-

vimiento de oonstrucci�n, un movimien-'

to exclusivamente positivo que busca

nuevas formas de vida internacional y

naciona'l, pero que no tiende a destruir
las viejas formas existentes, si bien las

entidades y las relaciones a las cua-

les habr� de dar nacimiento habr�n

de llegar, naturalmente, por ^efec-

to del establecimiento de un equi-
librio l�gico . entre

.
valores distin-

tos,, a superponerse a esas viejas
formas de vida o a asimil�rselas. Esta

superposici�n habr� de realiz�rse.como
resultado de un fen�meno de disgrega-
ci�n y decfecimiento del impulso vital,
por una parte, y un fen�meno de s�nte-
sis y ascensi�n vital por otra; luego,
como resultado de la alteraci�n tie ias

relaciones de todo orden existentes en-

tre las sociedades situadas a uno y otro
lado del Atl�ntico; como resultado;
tambi�n, de la relaci�n entre la con-

ciencia de su pr�pio valor positivo que
los pueblos europeos y los pqeblos ame-

rican�s alcancen; pero sin que haya lu-
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cha, ni antagonismo latente, ni oposi-
ci�n activa entre unos y otros; as� co-

mo una diferenciaci�n se ha prOducido-
entre _�l viejo imperio de Austria Hun-
gr�a y el moderno Imperio Germ�nico, '

y como una coinparaci�n entre ellos he-

cha desde el punto de yista de la raza

-germ�nica, implica �l establecimiento

de un� oposici�n, pero no la afirmaci�n
-de un antagonismo. Este ejemplo que
tomamos es mayormente exacto que lo

que se percibe a pfimera impresi�n. Del
:" mismp modo como relaciohes �ntimas y

una solidaridad retil han subsistido, ba-

jo ciertos conceptos, entre Alemania y
Austria Hungr�a, despu�s que aquella

... naci�n hubo suplantado a �sta, en tanto

que gran imperio de la raza germ�nica,
una solidaridad pol�tica semejante po-

d�a establecerse entre Am�rica Unifiea-
da y ciertos estat�os de la vieja Europ�.-

Si el hecho que este movimiento de

unificaci�n haya sido decianch� por la

repercusi�n de la guerra eurppea, pue-
de hacerle atribuir, -a primera impre-
si�n, una tendencia al antagonismo ha_

cia Etiropa; por otra parte es^ necesa-

rio reconocer que est� mismo hecho

pone en evidencia su car�cter esemcial-

fliente pacifista. Ese movimiento tiende

"a la constituci�n de tina confederaci�n

contimental; p.ero"hasta ei momento en

que qued� interrumpid�, -por haber lle-
gad.o a ser inminente la intervenc��n
de los Estados Unidos e� la guerfa, no
se hab�a tratado expl�eitamente t�� �oh.



180 Ernesto J. J. Bott

federaci�n, siho de la formaci�n de una

liga neutral, proposici�n que no tard�

en ser completada � modificada por

otras, hasta llegar a ser la de la cons- -

tituci�n de una liga de paz em el m�s

amplio sentido de la expresi�n; paz

entre los estados americanos, y paz en-

tre �stos y los estados europeos.

4, La reacci�n de los neutrales euro-

peos durante la guerra actual. Una

propos'ci�n de Mr. de Mol�nari.

Debemos notar, ahora, que la guerra
actual ha causado a los estad�s neutra_

les europeos, particularmente a l�s pe-

quef�os estados, perjuicios que, a pesar
de que su injusticiti sea menos flagrah- ,

te, no son menos considerables que los

que ha producido a las naciomes ameri-

canas hasta fines de 19.6. Y esos efec.
tos del conflicto han producido en Eu-

ropa las mismas consecuencias que en

Am�rica, .si blen en menor escala: la
reacci�m de

'

ciertos estados neutrales,
y un movimiento de cohesi�n tendiente
a la constituci�n de una liga entre
tellos. Las conferencias entre los reyes
de Suecia, Noruega y Dimamarca, reali-
zadas en varias ocasiones durante la
situaci�n de guerra, corresponden a las
gestiones realizadas entre los gobiernos-
americanos. y entre sus representantes
diplom�ticos en W�shirigton; 'la liga
neutral escandinava (Suecia, Noruega,
Dinamarca), que fu� proyectada a fi_
nes de 1915, pero no ha llegado aun a
ser organizada deflnitivamente, corres-
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pond�a a la liga ameficana pr�y�ctada;
ia aetitud eri�rgica tomada en ciertos

momeritos por Suecia frente a inglate-
rra, 'eorrespomdi� a Ia actitud- en�rgica
as�mida por los Estad�s Unidos fr�nte
a Inglaterra y Alemania. Otros estados

qtte Ids estados escandinavos, que han
sido perjudicados no mehos que ellos

por las cpnsecuencias deia guerra, no*
han tomado la misma actitud que Sue-

cia, t�i han propuesto combinaci�n p�-

{; l�tiba alguna cot� el fin de asegurar el

manteniniiento de su neutralidad, por el

buen motivo t�e que mi su p�tencia mi-
; litar s� lo permit�a, ni exist�an, p�r el

> mom�nto, para-�llos, posibilidades p�l�-
ticas de acuerdo: son, en primer lugar,
Holanda y Suiza. Esta sittiaci�n pof ia
cual hari p'asat�o los pequenos estadps �

net�trales europeos vuelve a poner en

cuesti�n una idea sostenida dtirante

cerca de met�io 'si'glo" por uno de los m�s

";.�" inteiigentes y los m�s perseverantes
propagandistas del pacifisino : Mr. G.

de Molinaf�, G. t�e Molinari, quien ex-

puso 'su idea en la prensti inglesa, fran-
c�sa, belga e italiana, durante cin-

^uenta aflos, con 'una insisteflcia
notable, haci�ndole s�lo pequef�as
modificaciones no fundamentales, rela-

,
tivas a los c�mbios sobrevenidos duran-

te esos numerosos afios en, las relacip,,
nes et�tre los. estados etiropeos y efl. su

v�lor pol�tico relativp, dec�a m�s b r�e-

nos esto: "Existen en Europa pequenos
estados (40) que desempefian un rol

comparable al de los peqtienos accib-
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nistas de ciertas sociedades an�nimas

que carecen de toda influencia sobre su

marcha, porque sus capitales-accio-
nes; muy reducidos, no representan �

tomados separadamente � valores

apreciables en las asambleas, sl bien,

agregados los unos a los otros, esos

pequefios capitales forman tal vez la

mayor parte del capital total de esas so-

ciedades. No s�lo tales estados no -tienen

ittfluencia alguna sobre las combinacio-
nes de la pol�tica i nternacional ertro-

pea; no son siquiera tomados en con-

sideraci�n si no es para disponer de
ellos em la forma m�s ventajosa para
las grandes potencias : son valores nu- �

Ios dentro del concierto europeo, enti_
dades sin voto ni voz. Toda la injusti-
cia de. su situacion aparece evidente
eada vez que, esta'llando ut�a guerra en-

tre trandes potencias, gue'rra que ni
provocaron, ni tuvieron la posibilidad
de evitar o de precipitar, les es nece-

sario soportar todas sus consecuencias.
Una de las varias teor�as que consti.
tu�an la doctrina pacifista de G. de Mo-
linari consist�a en la demostraci�n

'

de
que, acreciendo progresivamente a cott-

secuencia del emple� de medios de des-
trucci�n cada vez m�s poderosos, por
una parte, de la intensificaci�n de la
vida econ�mica, por otra parte, los'per.
juicios que toda guerra produce a los

neutrales, hab�a de llegar el momento
en que estos perjuicios exceder�an su

l�mite m�ximo de resistencia. Relacio-
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nando' esta teor�a con la situaci�n de

los ipequen�s acciomistas del concier-
to europeo, t�e Molinari conclula que si

esbs estad�s, que llegar�an. a enContrar
su neutraliriad . enteramente insbsteni-
bles y se ver�an bbligad�s por la fu�r_

za.de las cosas -a defender en una for-

ma activa sus intereses, reun�an sus

fuerzas, coristituir�an una potencia mi-

�itar .de.prittier orden que podr�a res-

tringir la acci�n t�e beligprantes evem_

tuaies, y que hasta pot�r�a impedir to-

t�a guerra por medi� de una combiria-
ci�n pol�tica t�tuy/ inteligentemente con-

ceb�da. L� combin�ci�n comsist�a en es_

to: ias fuerzas ihilitafes de uno y otro

grupo t�e ^potencias que luChan por la

supremacia en el continente1 estando
aproxim�damente equilibfada, si el d�a
ett que tiuia guerra entre ellas parecie-
ra inevitabl�, una potencia constitu�da
con un fin exclusivamente p�cifista,
formada por la reuni�n de varios pe-

quefios estados cuyas fuerzas m�'�ita-
res en comjunto son equivalentes a las
fu�rzas de Alemania o a Iti-s de Fran_

cia, previniera a uno y otro de los b'e-

ligerantes eventuales que, como -las-

cot�secuencias �irect�s-e indirectas de
una guerra habr�an t�� producir mece-

"sariamente a ltis �istintas naciones que
la constituyen, perjuicios muy conside-
rables sin compeflsaci�n alguma y sin
que �stas naciones htibieratt hecho cosa

alguna para ^atraerse taies perjuicios,
se opone absolutamente, en defensa de
sus intereses~ a que la guerra sea . de_
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clarada, y que em caso que lo fuera,

tomar�a. la defensa de sus intereses

amenazados, uniendo "ipso facto" sus

fuerzas militares a.las del adversario

de la potencia o del grupo fle potenci�s

que hubiera declarado la guerra; si es-

ta intervenci�n se produjera � prCve�a
de Molimari � la guerra llegar�a a ser

enteramente imposible, pues la balan-

za de 'las fuerzas y-las posibilidades de

uno y otro adversario eventuales ser�a

modificada enteramente por ello. Es de-

cir que la triple aliat�za (Alemania,
Austria Hungr�a e Italia) que habr�a

tenido vemtaja en emprender la lucha

contra la doble alianza (Francia y Ru_

sia) habr�a de perder esta ventaja des-

de que una potencia pacifist�, dispo-
niendo de fuerzas tan considerables co-

mo las de Francia vimiera a unirse a

la doble alianza. (41). Dos dificultades,
considerables se opon�an a la realiza.

fci�n de esta idea: la situaei�n geogr�-
fica d,e tales pequefios estados neu-

trales que estaban separados por gran-
des distancias, en raz�m de lo cual era

sumamente dif�cil una cooperaci�n mi.
litar entre ellos; y la falta de tod�
acuerdo o v�ncuio pol�tico entre ellos.

,Pero de Molinari ev�taba en parte el

primer inconvoniente acreciendo el di-
namismo y la solidez de la combinaci�n
pol�tica que propon�a al darle como b�-
se una naci�n que constitu�a por sl
so'�a una fuerza considerable : supom�a
que Inglaterra, cuya tendencia pacifista
obraba ya muy acentuadamente en aquel



Una evoluci�n trascendental 185

momento, o bien Italia, ctiya separa.
c��n de Ia trip�e alianza no parec�a im-

posible, formar�a parte_.de la liga y ...

comstituir�a su n�cleo central. Si du- .

rante varias d�cadas esta idea no sali�
del :terreno te�rico, a ta� punto que

*t-.

pudo- creerse que nunca llegar�a a rea-

lizarse, la situaci�n creada por t;l coii-

flicto artuaL (jue ha coit�cidido entera-
mente con las previsiomes de Mr. de

Moltnari, ha vUelto a dar inter�s posi-
tivo a su prOposici�n, abstracci�a. he-

cha de los detalles relativos a la coih.
posici�n de la liga y su campo t�e ac-

ci�n, y acaso tambien de aquelios re-

lativos a sus medios de acei�n,
Suecia, Norueg�, Din�marca, Sciz�,

Holanda y B�lg�ca formam un grupo de
estados que �e caracterizan, a lavez. ;
por su n�utralit��d permanente y por

el alt� grado alcanzado por su cultura
intelectual y por sti evoluci�n ecott�-

miea y social. El hecho de qtie Suecia

fposea fuerzas militairps considerables
no constituye un motivo para excluirla ���-

de esta enunciaci�n, puesto que se tra.

. ta de un est�flo que s� ha mantenido
"alejado �- desde^ su secesi�n , de N�rue-
ga � de las combinaciones pol�tiCas
de las grandes potemcias (42), T'e�e- ,

mos, pues, seis naciones qtie est�ri en

el primer rango de la civilizaci�n eu-

ropea, en las cuales se encuentran las
formas mayormettte eficaces de orga.
mizaci�n econ�miCa (organizaci�n �Or

operatiya y subdivlsi�n- de la propie-
flad ea Di�ia�t�arca) ,y sociai (Sriecia y
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Noruega), la mayor intensidad de vida

econ�mica y la m�s alta densi�ad de

poblaci�n (B�lgica), la m�s perfecta

organizaci�n democr�tica (Suiza), la

_m�s alta densidad de instrucci�m me-

dia de la poblaci�n (Suiza, Suecia y

Noruega); en las cuales las ideas de

organizacipn raternaeional han alcanza.

do un gram desarrollo (Suiza y B�lgica)
o que tienen ya una import�ncia con-

siderable dentro de la vida internacio-

nal, por ser el asiento de instituciones

fundamentales (Holanda: las conferen-

ci�s de la paz y el tribunal de La Ha_

ya); �- tenemos, pues, seis pa�ses qiie
� se' encuentran em el primer rango de

la civilizaci�n europea (43) y tienen

un car�cter esencialmente paciflsta.,
que pueden ser considerados neutrales

permanemtes. -

Un acercamiento entre los- tres esta-

dos escandinavos se ha producido ya;
entre B�lgica y Holanda, no es imposi-
ble que se produzca tmo tan pronto la'

paz est� establecida. Pero, iser�a posi-
ble, a pesar, de las distancias geogr�fi.
cas, um acuerdo pol�tico entre es�s dos

grupos y entre ellos y Suiza, resultan-
te de la coincidencia de intereses po-
l�ticos y econ�micos, y facilitado por las
similitudes nacionales que hemos sef�a-
lado? Ello puede pareeer dudoso, no

porque exista un impedimento decisi.
vo y permamente de orden psicol�gico,
sino a causa de un inconveniente de
orden pr�ctico: el dia en que el aeuer-
do a establecer hubiera de producir sus
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consecuencias extremas, y. que una co-

-operaci�n militar fuera meeesaria para,

ia t�efens� com�n, Suiza, aislada geo-

gr�ficamerite, se eneontrar�a, probable.
mente, et� la imposibil�dad de . prestar
o recibir ayuda, y una cooperaci�n en-

tre los ej�rcit�s terrestres holandobelga
. y escant�inav�, ser�a, tambi�n� � sum'a-
- irientfe dif�cil, Pero este argumenfo s�-
"

lo puede ser decisivo en tat�to se con.

sidere las posibilidades existentes, des-

de el punto. de vista militar; y no es

s�lo en este punto de vista. que.de-
bemos situarnos. Sin dut�a, el dimariiis-
mo milltar es uria base necesaria para
una liga neutral, pues sifi fuerzas para

ap�yarla, to'da acci�n pol�tica o psicol�l
gica ser�a ineficaz. Per�, sifl embargo,
�s necesario que n� canfundamo? una

/liga de ^esta naturaleza con una liga*
militar, y que 'no" consideremos la ac-

ci�n milit�r, sti cbjeto priricipal� lo

qrie ser�a un contra sent�do.
Si la potencia'militar de tal liga fue-

ra ba�tante considerable par� que se

tuviera la plena eerteza de que la oca-

si�n de empleaflo no hab�a de presen-

tarse, y t�e que, aun en un cas� extre. '

mo, la movilizaci�ri-de uiia parte de

sus fuerzas basttir�a a la la li'ga para
alcanzar sus fines, las dificultades t�e;
orden pr�ctic� que pueden impedir la

cooperaci�tt milit�r de uno u otro de Ios

estados que compondr�an la liga, cons-

�tituir�an un factor "ttegligeable". Ahora
bien, en el caso t�e una liga constitu�d� .

por las seis; naciones qtie hemos indi-

v\>



188 Ernesto j. j. eo.-

cado, este grado de potencia militar no

ser�a alcanzado. Es por ello que la

constituci�n de una potencia pacifista
en Europa es muy problem�tica, para

no decir imposible. Pero las perspec-
tivas se transforman completamente si

relacionamos los dos movimientos de

cohesi�n internacional y de reacci�n d�

los neutrales contra los beligerantes,

qrie se han producido a uno y otro lado

del Atl�ntico. Examinemos estas nue_

vas perspectivas.

5. La necesidad de un poder intemacional

La inexistencia de un poder interna-
cional es el obst�culo que ha impedido,
hasta ahora, todo progreso serio, des-
de el punto de vista pr�ctico, del paci-
fismo. Ideas que, cottsideradas �specti-
lativamente, hacfan progresos' conside-
rables en la opini�n de los pueblos( ci-
vilizados, como el arbitraje obligatorio,
no pudieron ser realizadas porque ese

poder no exist�a. La experiencia t�e la

guerra actual ha venido a demostrar

que es necesario hasta para asegurar
el valor positivo de las convenciones

pasadas sobre la buena fe de los esta-

dos, las que, por falta de una sanci�n

que asegure su observancia, pueden ser

reducidas, de un d�a para otro, a mefas
f�rmulas verbales sin fuerza obligatoria
real.

La violaci�n de la neutralidad t�e B�l-
gica ha modificado, a este prop�sito, to-
das las ideas existentes anteriormente,
operando un� completa transformaci�n
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de los val�res �ticos y pol�ticos, que nos

obliga a considerar, en adelante, desde
un nuevo punto de vista l�s convencio.
nes internac�onales : el valor positivo
que se les atribu�a ha sido ret�ucido, de

.

�
�

x un momento a �tro, considerablemett-
te. Es cierto que se puede decir que

\ no ha faltado una sanci�n de hecho a

la violaci�n de la neutralidad belga;
puestoNiue la intprvenci�n de la Gran
Bretaf�a en la guerra lia sido su conse-

euenc�a. Pero esta intervenci�n ha sido
i ; determin'ada: lo.) por el hecho de ha-

>jer garantido la Gran Bretaf�� a B�lgi-
ca el mantenimiento t�� su neutral�dad

_

y la integridad e inviolabilidad de su

territorio por medio de un tratado flr-
mado ^>or las cinco grandes potencias
europeas; 26.) por un conjunto de fa�r

tbres de orden p�l�tico, la mayor par-
te de l�s cuales nada ten�an qqeyer con

la neutralidat� ,de B�lgica, y ctue hubie-
ran podido..no existir a pesar de que

la Gran Bretafla fuera firmantei no s�lo
de al V Cbnvencl�tt de La Haya � por
la que ha sidb definida la sit.uaci�n de

T derecho de ios estados neutrales ��

sino tambi�n t�el tratado eritre las gran-
des potencias eropea,f� al que acabamos
de

, referirnps. Por C�nsigtiierite, la agre
si�n alemana contra B�lgiea no habr�a
podido producir la intervenci�tt de" la
Gran Bretaf�a si no htibiera existido,
adem�s de la.V Convenci�ri de La Ha-
ya, por�a que est� defin�da la situaci�n
de derecho fle B�lgica, utt tratado ante-

- rior etttre las grandes potenei�s euro-
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peas, y sr no hubier�n existido graves

motivos de antagonismo anglogerm�ni-
co. Tenemos la mejor prueba de ello' en

la actitud de los Estados Unidos y la

de los dem�s estados signatarios de la

V Convenci�n de La Haya que no in-

tervinieron en la guerra desde el pri-
mer momento por . motivo de otro or-

den, los que ni han declarado la guerra

a Alemania ni siquiera han protestado
contra la violaci�n de tal convencl�n.

. Esta actitud pasiva y aparentemente
indiferente, habr�a dependido del go-

bierno de la Uni�n, y no de las con-

diciones existentes? Mr. Roosevelt, ex

presidente, jefe de partido, que pod�a
hablar . en nombre de gran n�mero'de

sus conciudadanos, ha sido de esta

ppinidn y ha condenado fluramente af

presidtnte Wilson por su actitud. Apre-
ciando los hechos superficialmente con

un criterip sentimental o bieh con un

criterio de justicia abstracta y absolu-

ta, ese rigor se impon�a; pefo, apr�. �""

ci�ndolos con criterio jur�dico y con un

sentido m�s exacto de las realidades

pol�ticas, no es posible aceptar la in-

culpaci�n hecha por Mr. � Rbosevelt. Al
firmar la V Convenci�n de La Haya, los
Estados Unidos y los dem�s estados
signatarios se hab�an obligado a "res-
petar", pero no a "garantir" (vale decir"
no a hacer respetar por otros estados)
la neutralidd de los estados neutraies.
Por consiguiente, ni la Uni�n, ni los _

dem�s estados sigatarios de la V Con-
venci�n que, ante la violaCi�n de la neu_
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tralidad de B�fgica,,-han mantenido una

actitud pasiva, han t�ejadp/ de .cUmplif
obllgac�6n t�e ofden internacional algu-
'fta que tuvieran contra�d�. .

Es de notar que no preteridemos, en

modo alguno, justificar la violaci�n de ;

la neutralidad de B�lgica, ni pretende-
-, mos que al hecho que t�dos los estados

del mund� que habian reconocido esa

neutraiit�ad -
� excepei�n hecha de In-

glaterra que- ^dem�s t�e reconocerfa, la
habia gararifido, y,por btra part�, tenia
motivos-de otr�s �rt�enes para declarar

la guerra a Alemania � sea perfecto'.
Lejos de all�, consideram�s: que la mera

posibilidad de que la agresi�n alemana

haya podido pfot�ucirs� es
'

l.a mejor
prueba del atraso de nues'tras institu-
ciories de derecho y t�e . nuestra orga.

��,�.. nizaapi�n internacionaL, completameflte
rud�metaria, sobre la evolucl�n de las
ideas y la evoltici�fi genertil denues-
tra civilizaci�n (44),. No ir�amos, s�n
embafgb, hasta. decir. con Mr, Roose-
velt: "Nunca podr� admitir que la mo-

ral pol�tica -t�ifiera de la moral priva-
".: t�a, que una promesa hecha d�sde 'lo

alto t�e una triburia ("plateforme") di_
'�

. fiera de una promesti hech� en la vit�a
ordinaria. Nunca admitif� que quien-
quiera est� investido de funciones p�-
blicas pueda valerse de la impostura
e� 'las relaci�nes" internacionales. m�s

�'..; de lo que podr�a valerse de ella en sus
relaeiones con sencillos eitidadanos.
Nunca podr� at�mitir que una naei�n

�-'...' *�' '-'''��' r-
' '

pueda tr�tar a ptras �aciones eri fofma:
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distinta de como un hombre honrado

trata a otros hombres." (45). Sin duda,
este lenguaje es muy noble, y sobre

una primera impresi�n, ha de arrastrar

todos los coraz�nes generosos. Pero he

aqu�, precisamehte, su defectp: arras-

trar los corazones, estar basado sobre

una l�gica exclusivamente sentimentaL
o demasiado sencilla, en relaci�n a la

multiplicidad de los factores a consi-

derar. Si haciendo a un lado el senti.

miento, analizamos, vale decir consi-

deramos cient�ficamente, las relaciones
existentes entre las naciones, entida-
des colectivas,. percibimos que los con-

flictos resultantes de estas relaciones
no puet�en nunca ser resueltos por ana-

log�a con la soluci�n de conflictos se.

mejantes que surjan entre las perso-
nas. Es necesario no perder de v�sta
que la personificaci�n de las s�cieda-
des es s�lo una ficci�n destinada a fa-
cilit�r su represeritaci�n intelectual y

que por consiguiente no se puede apre-
ciar las relaciones entre ellas con el

mismo criterio con el que se apreeia
las relaciones entre las personas, ma-

yormente cuando es este el criterio de
La moral caballaresca, que es absoluta-
mente contrario a una interpretaci�n
racional de los hechos, y que hasta es

inmoral para una mentalidad muy evo-

lucionada (por inmoral entendemos de-
cir contrario a una �tica basada sobre
la utilidad y sobre una apreciaci�n tan

exacta como posible de los distitttos
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valores � la �nica �tica que una men-

talidad cient�fic� pueda aceptar).
Volviendo-a la actitud pasiv� de los

estados sigttatarios t�e la V Convenci�n
de La .H�ya (excepoi�n hecha de aque.

Uos que intervifiiefon en la guerra eu-

ropea por otros motivos que el hecho

de ser sign�tarios de esa convenci�n)
esa actitud se explica perfectahiente
por erhecho de que la organizaci�n de

tales estados responde exclusivamente

a'la utilidad de los pueblos respectivos
en vez de respohder a motivos de jus-
ticia int�rnac�oriaL La justicia interna-

^

cional est� basada tambi�n scbre lti

utilidad, pero sobre una utilidad que

resulta de relacion�s de otra naturale-
1 za y hasta opuestas en'ciertos casos

a ras que determinan la c�ndueta de
los gobieraos riacionales. En efecto, en

la pr�ctica han de present�rso numero.

sQs cpnfIictos eritre esta justicia y l�s
- -'.mdviles de aeci�n de los estados; y es-

to no es una cuesti�n de moralidad o

inmoralidad, c�mo se p.uede afirmar si
i se aprecian los hechos con criterio vul-

gar, sino la c�ntradicci�n, en r�laci�i�
a una situaci�n dat�a, de valores de or

deri distinto, universales, tinos, naci�-
nales otros, en otros t�rminos, ia dife. .

rencia que presentan Ias cosas y lasre-

... lacioiies entre ellas, seg�n se les apre-
cie desde �no u otro punto de vista.

Hay qtie notar que en estos casos rto
*

se puet�e decir que uno de los dos pun-
4

tos d� vista � �e.s- ex�ct� y 'el otro'nb, o

-que unq es mayormente exacto que pf
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otro: hay aqu� una dualidad semejan-
te a la que existe entre los motivos de

�tica por los cuales se justifican cier-

tos actos arbitrarios que puede come.

ter el estado y los motivos de �tica que

obligan a condenar todo acto arbitrario

an�logo producido por una individua-

lidad. Y -esta dualidad no es duplici-
dad; tampoco resulta de una sencilla

explicac��n o iustifieaci�n dial�ctica; es

una diferencia muy positiva, una dife-

rencia objetiva y no subjetiva, entre
dos hechos que s�lo son an�logos si se

les aisla de las circunstancias concomi-

tantes y se prescinde convencionalmen.
te de las relaciones complejas que de-

terminan su posici�n dentro del orden
de hechos que integran. ^
Es de lamentar, desde el punto de

vista de la Humanidad, que los estados

que permanecieron neutrales al esta-
llar la guerra europea no hayan podido
Droducir una sanci�n de hecho punito-
ria de la violaci�n de la neutralidad de
B�i�iica. uniendo sus fuerzas a las ie
las naciones en lucha contra Alemania,
o bien, lo que hubiera sido preferible,
aue no hayan podido prevenir esta vio-
laci�n o detener el desarrollo de sus

consecuencias tan pronto fu� produci-
da, por la amenaza de una intervenci�n
militar. Pero ello no ha dependido de
los pueblos que constituyen tales esta-
dos, ni de sus gobiernos, sin� d^ la or- .

ganizaci�n internacional rudimentaria
existente en el momento en que estall�
la guerra europea, Concret�tidonos a los
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Estados Unidos, estamos convencidos
de que el gobierno de W�shington no

hubiera podido obrar en forma dis&nta
decomolo hizo, y que Mr. Rposevelt
mismo tto hubiera obrado en forma dis-
tinta si hubiese dirigido tal gobierno.
CUando de l� contradicci�n entre los

motivos de jtisticia iriternacional y el

impulso que imfprime a un gobierno
su tendencia ttatural, es decir, el im-

pulsb que resulta de las funciones para
las cuales ha sido institu�do, jao resril-
tari consecuencias muy graves ; cuando
esa contradicci�n no

, pone enjuego it�-

tereses naci�nales iinportantes, el go-
bierno dado puede�dentr� de una orga-

ttizaci�n interna�ional tal como ha exis-
tido hasta ahora -� subordinar sus fun-
ciones naturales a l�s motiyos de justi-
cia: internacional. Hem�s visto ese mis-

mo gobierno dirlgido por Mr. Wils�n
obrar en esta forma en stis relaciones

�doh los dem�s estados americanos. Lo

hemos visto caracterizarse por un idea-

li�mo positivo tari acentuado que ha de:
sarmado, y, en realidad, tambi�n des-

concertado, la oposici�n que era hecha
a los Estad�s Unidos, que est'aba bas�-
da en ciertos casos sobre algunas �po-
sieiones de intereses rea�les, pero de
'feducit�o alcance y no fundamentales.
En toda la evoluci�n de las relaciones ,

internacion�les americanas que hemos

venido exariiinando concisamerite, los

Estados Unidos han Obrado, no s�lo co-

nio 10 h�r�a un hombre honrado en si-

tuaciones an�logas :
� si suponemos, en
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tanto ello es posible, en las relaciones

entre los individuos, situaciones an�lo-

gas a las que existieron .entre los Es-

tados Unidos y las rep�blicas latinas �

sino tambi�n, como lo har�a lo que se

designa generalmente un hombre de co

raz�n o un car�cter noble. Si la actitud

pa�iva de este gobierno ante 'la agre-

si�n alemana fuera debida a falta de

idealismo o de moralidad �C�mo expli-
car�amos la contradicci�n entre esa ac-

titud y su conducta en el terreno de la

polftica americana? Pero si hacemos a

un lado la presunci�n de falta de mora-

lidad en un caso, la contradicci�n apa-
rente entre una conducta y otra se ex-

plica por esto: en un caso, el hecho de

subordinar su tendencia natur�l a mo-

tivos de orden m�s general no hab�a de

producir graves consecuencias ni para
ese gobierno ni para el pueblo que go-

bernaba; en el otro, tal hecho hubiera
producido consecuencias demasiado gra-
ves para que pudiera asumir su respon-
sabilidad . sin desntituralizarse, lo que
era coifipletamentie inadmisSble. (46)..

Despu�s de la violacion de la neu_

tralidad belga, los excesos cometidos
por los ej�rcitos alemanes han pues-
to nuevamehte en evidencia la falta
de una potencia internacional, no s�"-'
lo para reprimir excesos de tal n�-
turaleza, sino tambi�n para condenar-
los. La opini�n de las naciones aliadas
contra los imperios centrales se ha
vu�lto hacia los Estados Unidos, espe-
rando que de all� podr�a venir justicia;
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�lgurios buenos amigos de la Argentina,
entre los ctiales Mr. Hannoteaux, han

propuesto que los hechos contrarios a

las leyes internacionales producidos por
los ej�rcitos alemanes fueran someti-

dos a los JEstados Unidos y el A B C

para ser juzgados. Per'o en Am�rica no

se pudo hacer otra justicia que oponer
a esos heehos una sanci�n condeiiatoria

de la opini�fi p�blica. M�s adelante, du-

rante 1915 y 1916, los Estados -Uriidos

han tenido la pcasion, es cierto, de con-

denar oficialmente y reclamar contra
excesos cometidos p�r las fuerzas t�e

loi_ imperios centrales, tales coruo la

desferucci�n de btiqu�s mercantes sin
aviso previo, y . parficularm�nte la del

"Lusitania", per� ello s�io en tanto que ,

tales hechos pefjudicaban -los intereses

norteamericanos. Y si en 1917, a conse-

cuencia del .rechaz� t�e sus reclamacio-
nes por el Imperi� Germ�nico, se vie-
ron enla necesidad de declarar � y

, t�eclararon �� ia guerra a e�e imperi�,
fu�- s�lo en tanto que Itis disposiciones
del Gobierno Alem�n c�ntra las cuales

pfotest�ban, ^perjudicaban sus int�reses.
En las pfolongadas controversias que la

Utti�tt ha sostenido con �lemania y con

Inglaterra ha podid� parecer, en dis-

titttas ocasiones, encontrarse constitu�-
da por la fuerza de, las circunstancias
en juez internacio.nal, hast� en _�rbitro
entre los dos pa�ses. Pero, en realidad,
ha debit�o atenerse si�mpre, en sus con-

minaciones o - en su acci�n de heeho, a

la defensa de sus. propios intereses. Si
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en ciertos casos el gobierno de Mr. Wil-

son ha hablado en nombre de principios
humanitarios primordiales � y el tono

de sus notas ha estado generalmente a

la altura de las circunstancias, no se

puede negarlo � la invocaci�n de estos

principios y las manifestaciones que ha-

c�a no pod�an llevar a otras eonsecuen-

cias qtie una sanci�n moral totalm.ente
jneficaz en el momento en que las leyes
internacionales reconocidas eran viola-

das sin hesitaci�n alguna y d� un mo-

do que deber�amos calificar como c�ni-

co si quisi�ramos comparar tales hechos

con aqtiellos aparentemente an�log�s
que son producidos por personas. Es

cierto que las sanciones morales que

han resultado de las manifestaciones

del gobierno^ de W�shington en los ca-

sos en que los b�ligerantes dados per-~
sistieron en desconocer los principios
humanltarlos invocados, han concurrido
en 1917 a determinar la intefvenci�n de
la Uni�n en la guerra, pero s�lo pudie-
ron producir este resultado indirecto

por encontrarse ya en juego, entonces,
intereses nacionales de la Uni�n.

*

Tenemos, pues,que: lo.) la violaci�n
d� la neutralidad de B�lgica y otros he-
chos arbitrarios que han sido produci-
dos durante la guerra actual han proba-
do experimentalmente que las obliga-
ciones contra�das por estados al reco-

nocer leyes o firmar convenciones rle
orden internacional no constituir�n una

garant�a positiva suficiente del mante-
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i
nimierito de t�eterminadas condiciones

_ para las relaeiones entre los estados y

para la ev�luci�n de �stos, mientras no

sean constitu�dos recursos en raz�ri de

los cuales cualquiera violaci�n de tales

obligaciones deba necesariamente ser

reprimida con sanciones de hecho, y

pueda, en ciertos casos, ser prevenida
o impedida; 2�.) dados los fines a que
responde la organizaci�n de los estados,

.'. y dados los m�viles que determinan y

�rientan en primer lugar �a acci�n de

�los gobiernos que . los representan, no

"�' es posible � dentro de la organizaci�n
internacional que exist�a en el momen-

to en que estall� la guerra europea �

,

pafa estado alguno cuyos intereses no

sean afectados por la violaci�n t�e una

- obligaci�n internticional producit�a por

otro estado, constituirs� en juez de 't'a1.
violacion y producir sanciones t�e he-
cho puhitorias contra el estado que la

cometi�.
Ahora bien: se'presentan otrps casos

que las violaciones del defecho interna-
ciona�, en los cuales la intervenci�n de
uria polic�a intemacional es necesaria.

En primer lugar, los casos en los cua-

les una situaci�n de despotismo extre-

mo o de anarqula completa h'ace peli-
grar gravemente, en un pals, la vida y
los fntereses de los extranjeros que lo

habifan; luego, los cas�s m�s delicadbs
en l�s que los .peligros resultantes de
ese despotismo o esa anarqu�a para l�s

mismos nacionales del pa�s dado, son

tart graves que una intervenci�n inter-

� .."N..
'

-
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naciona'l en raz�n de la solidaridad hu-

mana se impone. Caracterizamos estos

casos como muy delicados porque cuan-

do se trata de juzgarlos se plantea uno

de los m�s graves conflictos morales y

de derecho que puedan presentarse en

las relaciones internacionales : por una

parte, la libertad y la independencia de

un estado soberano; por otra, la solida-^

ridad humana. Para un juez enteramen-

te imparcial que se despojara de toda

sentimentalidad, 'la libertad y la inde-.

pendencia del estado soberano predomi-
naba hasta ahora. Pero, a medida que

la noci�n de la solidaridad humana se

desarrolla, arraiga y se define mejor, la
conciencia internacional, et� otros t�r-
minos la conciencia de la Humanidad
tiend� a crear una situaci�n dentro de
la cual un m�nimo de garant�as sea ase,-

gurada a cualquier entidad humana, en

cualquier punto del mundo, por e'l con-

junto de las entidades internacionales,
que pueden ser consideradas los compo-
nentes organizados de la Hun�anidad.
Durante estas �ltimas d�cadas, -se han

presentado numerosos casos en los cua-

les la noci�n de la solidaridad humana
deb�a primar sobre el principio de la
independencia de las naciones: por
ejemplo, las matanzas cometidas en Ar-

menia, eh Macedonia, etc. Pues, si bien
es cierto que en algunos de estos casos,
principalmente cuando se ha tratado de
los desbordes de los elementos hetero-
g�neos y antagonicos que constituyen
el imperio turco, la acci�n de polic�a
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internacional ha sido ejercida por las

grandes potencias, nos es necesario re-

conocer que/en genefai, la intervettci�n

de �stas rto ha sido d�terminada �nica-

mente, ni en primer lug�r por la no-

ci�n de la so'lidaridad humana, pues su

; m�vil secreto ha consistido casi sient-

pre en. ambiciones de expansi�n cblo-
nial presente o futurti, lo que la desiia-

turalizaba y reduc�a con'siderablemente

su eficacia. Esto confirma lo qu� hemos

dicho sobre los m�vll�s de acci�n d.e los
"

estados � y sobre la mentalidad de los

hombres que los gobiernan, podr�aihos
agregar.
Pero de la comprobaci�n que hem�s

establecido podemos inferir adem�s-
- otra conclusi�n: que, para la opini�n
mundial, toda acci�n que los estados

' ejerzan, sea cUal sea su imparcialidad
y su necesidad, aparecer� siempre co-

, mo parcial y determinada por sus inte-

reses particulares, puesto que se est�

habituado a verlos subordinarles los mo-

tivos ;t�e ort�en m�s general. Un podef
internacional es, pues* absolutament�

: necesario, p�ra hacer lo que los. estados

no hac�n, y que, en realidad, n� puederi
hacer, y para hacer lo que hacen ett

� ciertos ctisos, pero dando a las , decisio-
nes tomadas y a la acci�n realizada, un

ctir�eter enteramente distinto.

Podem�s agregar a los casos en \oi

cu�les se haT>lanteado el cottflicto en-

. tre el c�ncepto de la indeperidencia y la

..,. soberan�a t�e los estados y la noci�n t�e
la solidaridad humana, que ya hemos
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recordado, el conflicto de M�jico tal co-

mo se defini� en 1915. Como lo h�mos

establecido en el cap�tulo en el que he-

mos examinado la cuesti�n de M�jico,
en 1914 se trataba, para la Uni�n, �nica-

mente de proteger sus intereses nacio-

nales contra peligros resultantes de una

situaci�n de desorden y la inexistencia ,

en M�jico, de un gobierno regular. Pero

en 19J5, dado el grado de anarqu�a a qu�
hab�a l'iegado la situaci�n mejicana, a

ese m�vil de acci�n, cuyo dinamismo

hab�a acrecido considerablemente en ra-

z�n de la intensificaci�n/de los peligros
existentes (y a la necesidad de preve-

nir una intervenci�n europea, que ya

obraba, en tanto que motivo determi-

nante, en 1914), se hab�a agregado, en

tanto que motivo determinante de una

intervenci�n, la noci�n de la solidari-

dad humana, que impulsaba a asegurar,
no s�lo a los residentes extranjer�s, si-

no tambi�n a'la poblaci�n nacional me-

jicatta, un m�nimo de condiciones de vi-

da estables. Ahora bien, en 1914, 61 Go-

bierno Argentino, al definir su actitud
en la circular que hemos recordado al
examinar la crisis mejicana, se ha si-
tuado en el punto de vista de la liber-
tad y la independencia de los estados;
y en 1915 los gobiernos latinoamerica-

nos que intervinieron conjuntamente con

la Uni�n consideraron que el principio
de esa libertad e independencia deb�a

predominar sobre los motivos que de

terminaban a ejercer una acci�n de he-
cho eficaz. Hemos senalado ya c�mo, a
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pesar de esta actitud t�e lbs �stados

latinoamericanos, fu� posible resolver

moment�neamente la crisis mejicana.en
tanto que cuesti�n internacional. Aho-

ra bien, es evidente que si factores in-

depent�ientes de ios estados intervento-
res no hubieran facilitado la constitu-
ci�n de una situaci�n interna estable

en M�jico, esa actitud hubiera compli-
c�do la crisis internacional � al consti-

tuir un punto de apoyo para las actitu-

des intransigentes opuestas a las recla-

maciones de los Estados Unidos ��' en

vez de facilitar su soluci�n. En efecto,
desde el punto de vista de los intereses

. norteameficanos, no era posible en mo-

do alguno, al G�bierno de los Estados

Unidos, renunciar a defender tales in-

tereses cpntra agresiones no accid�nta-
les sino frecuentes y en ciertb mot�o

sistem�ticas, t�e las que resultaban per-

juicios considerables, para respetar la

ind�pendencia y la libertad de M�jico.
Dado que la defensa de la persona y

los intereses de sus s�bditos, en cual-

quier punto del murido 'en el que se en-

cuentren, contra agresi�nes arbitrarias
e il�citas que no sean reprimidas por
las autoridades del pa�s en el que se en-

cuentren o sean cometidos por estas au

toridades, constituye una de las funcio-

nes primordiales de todo estado, y da-

do que las agresiones de tal naturaleza

producidas contra los s�bditos de una

naci�n, constituyen, en cierto modo,
agresiones contra la naci�n dada, soste-

ner que la Uni�n deb�a renunc�ar a la
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defensa de sus intereses nacionalet� im-

plicar�a que la libertad y la independen-
cia de los Estados Unid�s deb�an ser

subordinados a la libertad y la inde-

pendencia de M�jico. Y, desde el pun-

to de vista de la noci�n de la solidari-

dad humana, "si se quisiera atribuir al

principio de �a libertad y la indepen- ,

dencia de los estados el car�cter de un

dogma inmutable e intangible, subsis-

tente dentro de cualquier condici�n,
ello llevar�a a admitir que en casos ta--

les como las matanzas de Armenia, nin-

g�n estado tiene derecho a oponerse a

los hechos que son pr�ducidos.
Si en 1914 y 1915 hubiera existido,

si no una polic�a internacional mundial,
una poiic�a internaciona'l americana,
hubiera sido posible obtener los resul-

tados que persegu�a el Gobierno de la

Uni�n al proponer, oficiosamente en el

primer caso, oficialmente en el segundo,
una intervencion conjunta a M�jico, sin
que fuera necesario a tal gobierno to-

mar la iniciativa de esa intervenci�n, y

sin que se pudiera oponer a la acci�n
desarrollada por esa polic�a internacio-

nal resistencias de otra natur�leza qu�
las que se pueden oponer, dentr� de una

sociedad, a la acci�n de la justicia. Has-

ta desde el punto de vista de los inte-
reses norteamericanos, hubiera conve-

nido al Gobierno de la Uni�n confiar a

tal polic�a internacional la protecci�n
de sus intereses nacionales mayormen-
te que poner directamente en acci�n l�s
medios necesarios para ejercer esta pro-
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tecei��. El desarrollo de 'l� cuesti�n de

M�jico en tanto que crisis internacio-
nal es, pues, otro caso que ha puesto en

evidencia la necesidad de un� polic�a
internacional.

._
6: �m�rica Unificada en tanto que fuer-
za internac�onal pacifista y punt� de

apoyo para una liga de neutrales eu-

�"'��' ropeos.
- -v ���'� -

Una vez que una potencia internacio-

nal esencial y exclusivamente pacifista
est� constitu�da, llenar� naturalmente

el vac�o que sefialamop., y por �llo, ten-
dr� un inmenso camp� de acci�n y al-

canzar� un valor internacional -jue ex-

ceder� eonsiderablemente el valor re-

suitattte de sus medios de acci�n coni-

parados a los de las dem�s potencias .

Todos los yalores humanos y naci�nales

que, no pudiendo desarrollarse deritro
- de la actual organizaci�n internacional,

)�:'; permanecen en el estado de fuerzas es-

.. t�ticas o fuerzas latent.es, en vez de ad-

quirir el dinamismo que les permitir�a ,'
intervenir en la evoluci�n internacio-

nal en raz�n de su valor intr�nseco, se

condensar�n naturalment� alrededor de

ese nuevo poder, y nuevas corrientes de

actividad se constituir�n. Esa fuerza in-

ternacional pacifista ser�a Am�rica Uni-

ficada: esas consecuencias de su uriifi-

caci�n las consideramos necesarias, fa-

tales, podrlamos decir, hablando en len-

guaje corriente, aun cuando la consti-

tucibn de Ia nueva entidad � que pue-

de tomar la forina de una �e�ttfederaci�n
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o cualquier otra que no podemos prever

en este momento � fuera realizada con

el prop�sito deliberado de restringir su

acci�n al Continente. Dentro de situa-

ciones semejantes a las que ha creado

la guerra actual, un llamado a esa po-

tencia para imped�r o reprimir la viola-

ci�n de leyes internacionales y de con

venciones que est�n basadas sobre mo-

tivos de utilidad com�n a todos los es-

tados se impondr�a, Y esa potencia, cu

ya organizaci�n responder�a, no a mo-

tivos de utilidad nacional como la de

los gobiernos de las naciones, sino a

motivos de utilidad general, y que dis-

pondrla de un dinamismo econ�mico,
pol�tico y militar m�s considerable que
el de cualquiera de las grandes pot�n-
cias actuales, no pot�r�a mantener una

actitud pasiva ni limitarse a reclamacio-
nes plat�nicas.

Si, desde el punto de vista sociol�gi-
co, el hecho de ser constftu�do un poder
pacifista disponiendo de medios de ac-

ci�n considerable, determinar�a la con-

densaci�n de las fuerzas pacifistas que
est�n. actualmente en estado latente, y
la formaci�n de nuevas corrientes de
intereses, vale decir, de nuevas relacio-
nes entre las sociedades (entre- las so-

ciedades, no entre los estados), desde
el punto de vista pol�tico, ese hecho ten-
der�a a provocar naturalmente, sin que
la intervenci�n de voluntad pol�tica di-
rigente alguna fuera necesaria para ello,
un acercamiento entre ese poder y to-
dos los estados que tienen inter�s en
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permanecer neutrales.. �se poder ven-

dr�a a ser, por consiguiente, el punto de

apoyo natural de cualquier combinaci�n

pol�tica tendiente a asegurar el mante-

_jaimiento de la estabilidad de la vida

internaciona'�. He aqu�, pues, c�mo la
liga neutral europea formada por los

_ seis estados que hemos enumerado po-

dr�a constituirse con la certeza de lle-

gar a sus fines: mantener la acci�n de

Pualquier beligerante 'eventjual derttro
de l�mites dentro de los cuales no pue-

da producir perjuicios a los intereses

de esos seis estados, y, en caso nece-

sario, oponerse a que una guerra sea

' declarada, e impedirlo. La liga de los

pequenos estados neutrales europeos te-

niendo como punto de apoyo una poten-
cia tan formidable como Am�rica Uni-

ficada, que dispondr�a de considerables
medios de acci�n econ�mica, pol�tica y

militar, la posibilidat� de que uno t�e

los seisestados que la compondr�an no

pudiera "en ciertas circunstancias" co-

operar a una acci�n militar com�n no

reducir�ra ^considerablemente sus posi-
, bilidades de acci�n ("en ciertas circuns-

tancias", decimos, pues pueden presen-
tarse casos en los que la acci�n com�n,
miiitar y econ�mica, de los seis estados,
comprendida Suiza, sea posible).

S�lo hemos tomado en cuenta en

tanto que componenjtes probables de

esa liga neutral, Suecia, Noruega, Di.

namarea, Holanda, B�lgica y Suiza;
jello porque entr� estas naciones hay,
bajo ciertos conceptos � y adem�s d�'
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su inter�s com�n en permanecer neu-

trales � una homogeneidad que no

existe entre ellas y otras naciones que

tendr�an tambi�n inter�s en asumir el

car�cter de estados neutrales y en ase-

gurar el mantenimiento de est� neutra-

lidad. Ser�an, en primer lugar Por-

tugal, luego en menor grado Espana y

tal vez algunos de los estados balc�-

nicos. Da incorporaci�n de estos esta-

dos a la liga mundial o bien un acuer-

do con la liga americana, ser�a po-

sible, principalmente en trat�ndo-

se de Espafia, que est� vincula-

da a las rep�blicas latinoamerica-

nas por intensos motivos de so-'

lidaridad, y ctiyas relaciones con lo�

Estados Unidos tienden a una ffanca

cordialidad. Hasta Turqu�a podr�a ser-

les agregada, si la completa desorga-
nizaci�n social de este pa�s no fuera

un motivo bastante grave para que se

considerase detenidamente el punto an-

tes de admitir su incorporaci�n a una

combinaci�n pol�tica tendiente a orien-

tar la vida internacional hacia una for-
ma superior de organizaci�n y cuya
eficacia quedar�a gravemente compro-
metida desde que fuerzas regresivas
fueran admitidas entre sus componen-
tes.

� iCu�l podr�a ser la actitud de las
grandes potencias ante esta fuerza in-
ter?acional pacifista? Si fuera consti-
tu�da en tiempo de paz y, desde el pri-
mer momento, tomara h�bilmente una

actitud de imparcialidad estricta fren-
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te" a los eptat�os eur�peos, 'sstablecien-
do de un modo preciso que su acci�n

habr� de limitarse a hacer observar

principios fijos.de derecho internacio-

nal.de los cuales algunos est�n ya re-

conocidos ahora, y otros, basados en

una noci�n de equidad, ser�an afirnia-

dos sblemnemente en el acto por el

cual
~ ser�a constit'u�da, consideramos

que ninguna de las grandes potencias
_ tbmar�a, frente a

;
esta fuerza, una ac-

bitud �ntag�nica. �l cbntrario, es pro-
bable que podr�a contar con el apoyo,
al menos moral, de algunas de esas

grandeg; potencias. Es necesafio no per-
d�r de vista que en Inglaterra las ideas

pacifistas 'han' hecho grant�es progre-

s�s que no han de ser necesariamente

destru�dos a consecuencia de la guerra
actuai. Durante la d�cada inmediatamen- ,

te ariterior al estallido de la guerra, el

liberalismo irigl�s ,ha tendido franca-
mente al pacifismo, no como aspiraci�n
s�ntimental, ni como actitud conven-

cional, sino por la orientaci�n de su ac-
� ci�n positiva. -Conyenciones que habr�an

permitido ipiciar el desarme de Europa
militarizada han sido propuestas a �le-
mania por el Gobierno Brit�nico en

fbrma completamente p�blica. Y esta
tendencia pacifista no era alimenfada
�nicamente por mentalidat�es superio-
res que han ejercido la direccion de la

pol�tica nacional:
. importantes fuerzas

ec�n�micas y populares la han appya-
dp decididamente antes de que la gue-
rra estallara, y estaf�n pr�bablemente
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dispuestas a apoyarla nuevamente una

vez que toda amenaza para la tranqui-
lidad del pa�s habr� cesado, gui�ndose
no por motivos sentimentales, ni por
un idealismo m�s o menos profundo,
sino por una percepci�n muy neta y

muy real de sus intereses positivos.
Podemos, pues, presumir qtie la opi-
ni�n p�blica inglesa no considerar�a

desfavorablemente la aparici�n en el

escenario mundial de esta fuerza civi-

lizadora; y, sin adelantarnos demasia-

do, podemos enunciar la posibilidad de

un acuerdo o "entente" entre la Gran

Bretafia y la potencia mundial pacifis-
ta. En cuanto a Francia, e_ paclfismo

~

ha hecho, all� tambi�n, progresos muy

considerables en cierto momento, sino

como �firmaci�n dogm�tica, desde el

punto de vista de la evoluci�n de las

ideas; pero nos es necesario reconocer

que era'nn progreso exclusivamente in-

telectual, del que poc� queda actual-

mente, al menos en la superficie. En
todo caso, parece cierto "a priori" que
Francia, que en _1 siglo XVIII supo .

tender una mano generosa y desinte-
resada a los colonos tngleses que lu-
chaban por adquirir su independencia,
que, en el 89, sofi� reorganizar el mun-
do, y en realidad, disloc�, por su em-

puje formidable todo lo que subsist�a
de las organizaciones nacionales e in-
ternacionales de la Edad Media, per-
mitiendo la construcci�n de la Europa
del XIX siglo, Francia, que est� en ex-

celentes t�rminos con todas las nacio-



Una evoluci�n trascendental 211

nes de este continente, las que com-

parten sus fendencias democr�ticas y
sus ideales fundamentales, que ha ejer-
cido sobre la formaci�n intelectuai de
los pueblos �atinos de Am�rica una in-
fluencia tan acentuada que no es exa-

gerado atribuirle la paternidad inte-

lectual de estos pueblos, facilitar�a an-

tes que dificultar, ,
su organizaci�n en

potencia pacifista � mayormente desde

que los Estados Un'idos, que habr�n si-

do de hecho, aliados de Francia duran-
�'\

te la guerra actual, constituir�an el n�-

cleo de esta p3tencia. Pero, iseria tam-

bi�n posible una "entente" entre Fran-

eia y Am�rica unificada? No en el mis-

mo grado que entre iriglaterra y Am�-

rica Unificada, lo que no quiere dec�r

que ser�a imposible. En todo ,caso, es-

ta "entente" s�lo podr�a (realizarse
bajo la condici�n de que 'su car�cter

fuese definido bastante netamente para

que no pudiera transformarse en una

coalici�n contra ias potencias imperia-
listas europeas: Alemania y Austria

Hungr�a. (47).

7. Conclusiones

Nos hemos limitado a anotar concisa-
mente estas �ltimas posibilidades, por-

que nos encontramos en pleno terreno

especulativo, sin base concreta para

apoyar afirmaciones o deducciones. Es

necesario, por otra parte, no atribuirles
otro car�cter que el de posibilidades.
M�s all� de la unificaci�n pol�tica ame-

ricana, nada-podemos afirmar; m�s all�
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de la formaci�n de una liga neutral

formada por los pequenos estados eu-

ropeos, nada podemos indicar como

"probabilidad concreta". Nos basta ha-

ber hecho percibir que posibilidades
casi ilimitadas de evoluci�n hacia for-

mas suptriores de vida internacional y

nac�onal se abrir�n ante los pueblos de

la vieja Europa si las naciones ame-

ricanas, persevprando, despu�s de la

liquidaci�n de la guerra actual,. en la
ruta en la que han entrado, llegan a

realizar sus aspiraciones que se han
definido entre 1915 y 1916, y se ofre-
cen como punto de apoyo a aquellos
de los pueblos europeos que, estando,
por su cultura y sus tendencias, en pri-
mera linea dentro d� nuestra civiliza-
ci�n, quisieran realizar una evoluci�n
hist�rica no menos trascend�ntal que
la Revoluci�n Francesa, pero para la'
cual no ser�a necesario emplear com�
medios ni la violencia ni la arbitrarie-
dad.
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APENDICE
En este estudio hemos venido defi-

niendo los .hechos de mayor alcance

qu� se han desarrollado entre princi-
pios de 1914 y fines de 1916, analiz�n-
t��los concisamente y sefialando algu-
nas de sus proyeociones, sin entrar a

examinar todas las relaciones existen-

tes'entre unos y otros de tales hechos.

Nos era necesaria esta concisi�n rela-

tiva, pues si hubi�ramos profundizado
.
- mayormente el an�lisis, s"e habr�a per-

flido la percepci�n t�e conjunto de la

parte de la realidad que analiz�bamos:
nuestro estudio habr�a llegado a ser di-

fuso. Hemos seguido, pues, el desarro-

llo de los grandes^ lineamiento de esa

parte de la realidad, la eorriente de los

acontecimientos hist�ric�s, podr�amos
decir, sin entrar a examinar detenida-
mente todo lo que estos acontecimiefi-
tos encerraban considerados desde dis-
tintos puntos de vista, pero defini�ndo-

los cott bastante exactitud para que
fuera posible percibir las relaciones
existentes entre ellos y entre ellos y

otros �rdenes de hechos, por medie de

qn an�lisis superficial t�e su represen-
taci�n intelectual. Ahorabien, algunos
de los puntos implicados dentro de
nuestra definici�n de tales aconteei-

mientos, pero no caracterizados expll-
citamente dentro de la rnisma, tieneh
bastante importancia para que nos sea

necesario. senalaflos coricisamente.
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La intervenci�n de los Estados Unidos
; en la guerra

Se nabr� advertido que nos hemos

limitado a examinar los acontecimien-

tos que se han desarrollado hasta fines

de 1916, y s�lo accidentalmente nos he-

mos referido a aquellos que, en el Con-

tinente Americano, precedieron inme-

diatamente o siguieron a la intervenci�n

7de los Estados Unidos en la guerra. Si

bien la intervenci�n de la' Uni�n y otras

naciones araericanas en el conflicto eu-

ropeo coincide enteramente . con las

tipreciaciones que hemos establecido

sobre la repercusi�n de ese conflicto

en el Continente Americano y con la

teor�a de Molinari � que hemos acep-

tado �� sobre las consecuencias de las

guerfas modernas para los neutrales y
el l�mite m�ximo de resistencia de los

neutrales, esa intervenci�n ha consti-

tu�do, no la consecuencia natur�l, sino
una consecuencia accidental, de la evo-

luci�n de la vida internacional en Am�-
rica que se ven�a desarrollando. Esta
evolucion tend�a a la constituci�n de
una liga de neutrales americanos, como

fin inmediato, y a la const�tuci�n de
una Confederacion Internacional Ame-
ricana, como fin trascendental, vale de-
cir, en t�rminos sint�ticos, a la unifi-
caci�n pol�tica del Continente. Es s�lo
a consecuencia de la pasividad o la
inactividad de los gobiernos latinoame-
ricanos ante las sugestiones y las pro-
posiciones expl�citas, oficiales y oficio-
sas,. hechas por los gobernantes y per-
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sonalidades pol�ticas de los Estados

Unidos, que la situaci�n internacional
existente no fu� resuelta en una u otra

de aquellas form'as,-, y que, ulterior-

mente, ante el acrecimiento progresi-
vo de los peligros que encerraba es-

ta situaci�n para las naciones america-

nas, y los perjuicios que les produc�a,
la Uni�n declar� la guerra a Alemania.

Por conslguiente, dado que la interven-

ci�n de varios estados americanos en

el conflicto europeo, "con c�r�cter de

�beligerantes", no ha resultado de la

�rientaci�n y el dinamismo de las fuer-
zas que obrarori y se desarrollaron en

'el. Coritinente entre 1914 y 1916, sino

t�e una situaci�ri dentro de �a' cual pre-
dominaron los efectos de factores su-

perficiales y accidentales, podemos con-

siderar que la modificaci�n de las re-

faciones interamericanas producida por
esa intervenci�n es transitoria. Bas�n-

donos en esta apreciaci�n, nos hemos
limitado a examinar el desarrollo t�e las

fuerzas interamericanas primordiales
mientras se realizo natur�lmente, si-

guiendo la orientaci�n que resultaba de

su esencia y de los antecedentes hist�-

ricos y las actuales condici�nes socio-

l�gicas de estas ^ sociedades, y hemos

dado por establecido que la actitud que

han asumido y la acci�n que han des-

arrollado desde abril de 1917 unas y

otras naciones americanas, sea en tan-

to que beligerantes o en tanto que neu-

trales, ha sido asumida y desarrollada
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dentfo de una s�tuaci�n anormai y tran-

sitoria.
Esta actitud y esta acci�n han de-'

pendido y seguir�n dependiendo, esen-

alalmente, de la situaci�n de guerra

existente en Europa. En cambio, la ac-

ci�n, el desarrollo y la evoluci�n de las

fuerzas interamericanas que hemos de-

finido, la misma existetticia ide estas

fuerzas, han dependido y dependen esen-

cialmente de valores constitu�dos y

j,cumulados durante un siglo de histo-

ria, y de las condiciones naturales y

sociol�gicas del Continente Americano

y de las sociedades existenfes en el

mismo. Por consiguiente, podemos ad-

mitir que, una vez liquidada en Europa
la actual situaci�n de guerra, poco que-

dar� de la repercusi�n que dentro del

Continente ha tenido la intervenci�n de

algunas naciones del mismo en el con-

flicto tfansoce�nico, (pero subsistir�n

itttegralmente, en, estado ip�tencial y

'protttas a entrar nuevamente en acci�n,
las fuerzas interamericanas cuyo . des-
arrollo qued� detenido a principios de
1917.

La pol�tica del A. B. C. y el movim�ento
de unificaci�n continental

Hemos establecido que la cbnstitu-
ci�n del A B C fu� facilitada por la

aceptaci�n, por el gobierno de W�s-
hington, de la mediaci�n argentina-
brasilena-chilena, en 1914, y que ni es-

ta entidad internacional es una fuerza
antag�nica a la influencia norteameri-
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cana � lo que ha. sido afirmado in-

exactamente �

, ni el gobiemo d� la

Uni�n ha tratado en momento alguno
de dificultar su desarrollo � lo que _,

tambi�n ha sido afirmado inexactamen-
te �

. El movimiento interriacional que

PUed� ser designado "pol�tica del A B

C" no es atttag�nico ni divergente del

movimiento de unificaci�n continentat.
3No s�lo desde el punto de vista cien-

t�f�'co. o el punto de vista filos�fico es

an�logo el car�cter de uno y otro m�-

vimiento, sino que, considerados en el
- terreno de la pol�tica- interamericana,
'desde.el purito de vista de los itttefe-

^

ses de unas y otras ttaciones america-

nas, concuerdan, uno y otro. Tanto el

movimi�nto que ha producido la c�ns-

tituei�n del A B C como el que teht��a

hacia la unificaci�n continental, han fe-
sultado de la tendencia de las socieda-

y- des americanas hacia la organizaci�n
internaci�nal pac�fica, y de su tenden-

cia hacia la cqncentraci�n eomo reac-

ci�n contra peligros exteriores. P�ro
; mientras la organizaci�n internacional

hacia la cual tiende el movimiento de

unificaci�n continental habta de respon-
der a intereses generales del Continen-
te, la organizaci�n hacia la cual tiende
la pol�tica. del A B C responder�� a

. ijitereses mbnos generales, comunes

s�lo a varios pa�ses del Coiitinente, pe-
ro coincidentes con aqu�llos. Es decir
que, excepci�n hecha de los puntos que,
son comunes a uno y otro movimiento,
y en relaci�n a lo� cuales han $$ lie-
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gar a fundirse en uno solo � tales

como el establecimiento de un recurso

que reduzca a un m�nimo o elimine las

posibilidades de guerra � la pol�tica
del A B C responde a intereses que, por
no ser comunes a toflo el Continente,
no est�n comprendidos dentro del ra-

dio del movimiento d� unificaci�n con-

tinental, pero son paralelos a aquellos
a los cuales responde este movimiento.

La actitud y la acci�n de las nacio- .

nes latinoamericanas en relaci�n al
movimiento de unificaci�n con-

tinental

A prmcipips de 1914 la opinion latino-

americana, estaba en situaci�n de equi-
librio inestable en relaci�n a los Es-

tados Unidos, y los gobiernos latino-

americanos opon�an una acentuada re-

serva a las iniciativas de la Uni�n. A
mitad de 1915 numerosos gobiernos la-

tinoamericanos hab�an tratado ya de

llegar a un acuerdo con la Uni�n que

asegurase sus intereses afectado_s por -

la repercusi�n de la guerra transoce�ni-
ca � tal vez podr�amos decir hab�an
buscado ya el amparo de los Estados
Unidos contra los peligros resultantes
de la guerra europea �

, y la opini�n
latinoamericana se hab�a inclinado ya,
decididamente, hacia los Estados Uni-
dos; pero cuando el gobierno de ^W�s-
hington pidi� a varios gobiernos latino-
americanos su cooperaci�n para resol-
ver la cuesti�n de M�jico, le fueron
opuestas salvedades en raz�n de las
cuales quedaba reducida a un m�nim�



Una evoluct�n tiascendental _5�9

la eficacia de la acci�n a destirroll�rse,
y peligr� el �xito de l.a iniciativa. En

diciembre de 1915, cuando el proyecto
de organizaci�n continental fu� sugeri-
do oficialmente, en actos p�blicos reali-
zad�s en W�shington, por los gobernhn-
tes de la Uni�n} y planteado en t�rmi-

nos exspl�citos, oficiosa o espont�nea-
mente, por hombres p�blicos nort�ame-

ricanos, los del�gados Jatinoamericanos
,al ' Congreso Cient�ficO" Panamericano
� a pesar'de la gravedad t�e la situa^

cl�tt � opusieron a la discusi�n de ta-

les cuestiones en el congreso, objecio-
t

n�s pfotocolares, y los gobiernos lati-
noamericanos permanecieron in�ct'ivos.
Ttinto en 1915, en el Congreso Firian-
ciero Pattamericarib, como en 1-916, en

-/ la reutti�n de" la Alta Comisi�n Inter-

nacional, la falta de actividad y sen*

tido pr�ctico- t�e los delegat�os latino-

americanos impidieron obtenef en es-

tas asambl�as resultados considerables.
Entre 1914 y 1916, la falta de capaci-

v dacUde las socledades latittoamefica-
nas para re�daptarse r�pidamente ^i la

ttueva situaci�il creada, impidi� no s�lo

) . -que las corrientes de exportaci�n de

___.., los Estados Unit�os a los ' paises .latinb-
americanos acrecieran en , la misma

� proporci�n que las corrientes en senti-
- do inverso, sino tambi�n que acrecie-

_

ran considerablemente.
Es decir que la falta de actividad de

los /gobiernos latinoamericanos en cier-

tos casos, su inacci�n en otros, su falta

de decision y de sentido pr�ctico ett ge
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neral, han impedido que la evoluci�n

trascendental, cuyos grandes lineamien-
tos hemos' senalado esquem�ticamente,
produjera durante la guerra actual los

resultados que estuvo a punto de pro-

ducir. Sin embargo, no hemos incurrido

en inexactitud ni en exageraci�n al ca-

racterizar este movimiento como tras-

cendental, como tampoco al definir la

transforma�i�n de la opini�n latino-

americana como vuelco de las ideas. En

el momento en que los Estados Uriidos
Intervinieron en la guerra, tanto la ac-

titud de los gobiernos latinoameri'canos
cpmo la de la opini�n latinoamericana,
hacia la Uni�n, eran esencialmente dis-
tintas de lo que eran en el momento en

que estall� la guerra europea: la no-

ci�n de una solidaridad positiva y tras-
cendental hab�a reemplazado una cor-

dialidad convencional, que, en realidad,
se reduc�a a una cortes�a reservada. Pe-
ro en el terreno de los hechos la pol�-
tica de las naciones latinas ha evolu^ .

-

cionado mucho m�s lentamente que ?n

el terreno de las ideas, vale decir, en

otros t�rmin�s,
'

que s�l�' muy lentamen-
te y con decisi�n insuficiente, estas
naciones fueron transformando en ac-

ci�n las nuevas actitudes intelectuales
que asum�an. En realidad, consideradas-
sint�ticamente, las caracter�sticas de
estas naciones que acabamos de senalar
se reducen a una caracter�stica que he-
mos indicado anteriormente : la redti-
cida capacidad para readaptarse r�pida-
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mente a 'nuevas situaciones resultantes

de modificaciones bruscas o irriprevistas
. de las condiciones esenciales ex�stentes.

Es �sta la misma Caracter�stica que

pret�omina dentro de la acci�n de org�-
nizaei�n interna normal, en varias de

estas naciones, particularmente la Ar-

gentina. Podemos, pties, decir que, en >.�

este caso, han obrado en el orden in

ternacional con la misma falta de ener-

g�a, decisi�n y actividad c�n que obran

ttbrmalmente' eri su orden mteffio .(orga-
nizaci�n econ�mica, social y pol�tica.ie-
g�slaci�n, etc,). Pero mientras en' su
orden interno, dentro de condici�nes
fiormales, las posibilidades favorabi�s,
qtie tto son realizadas en seguida s�l�

se, van desvaneciendo lentamente., en �s-

te caso, en ei brden internacional, dada

la rapldez con que se t�esarroll�-
ban los acontecimient�s, era necesa-

rio, para poder realizar las pbsibilida-
t�es favorables, seguirlas paso a paso
desde que surg�an, obrar sin titubear,
Las naciones latinoamericanas no supie-
ron hacerlo. Impidieron por el momen-

- to � retardaron, podr�amos decir--� h'

realiz�ci�n de la c�mbinaci�n i�teriia-
cional niayormente trascendental que

pudo ser realizada hasta- ahora dentr�
�

.
de la evoluci�n de la civilizaci�n etifo-
p�a. Yv� no est� de~ m�s reconocerlo �

dado el acrecim�erito de su valor huma-

no que hubiera, resultado de la organi-
zaci�n del Continenjte en potencia paci-
fista, ftier�n esas naciones latinoameri-
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canas las mayormente perjudicadas por

este retardo.

En cuanto al valor positivo de la ac-

titud que las naciones latinoamericanas

manifestaban hacia los. Estados Unidos

en el momento en que �stos intervinie-

ron en la guerra, es f�cil percibirl� si
se tiene en cuenta la repercusi�n que ha

tenido esta intervenci�n en el Conti-

nente.
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NOTAS

V

DOCUMENTACION

Pag. 17

La leyenda del imperiallsmo yankee

(1 Encontramos en una obra publicada.
hace m�s de 40 afios un t�rmino de com-

paraci�n que permite percibHr hasta qu�
punto quieneis , difund�an la leyenda del
imperialismo yanqui erraban el camino.
Claudio Jannet escrib�a en "Les Etats
Unis contemporains" (Par�s, 1875):
"La masa del pueblo de los Estados

Unidos cuenta reducir pronto bajo su im-
pefio a toda la Am�rica del Norte y.Ias
Antillas. Esta idea es favorecida secreta-
mente por el gobierno, y es por ello que
el presidente Lincoln ha impedido a M�-
jico regenerarse bajo un gobierno apropia-
do al genio de su faza. Gracias a la anar-

qu�a cuidadosamente mantenida por los
�gentes de los Estados Unidos ,en ese pa�s
desgraciado, la gente honrada se vef�
pronto llev�da a pedir ella misma la ane-
xi�n. Este resultado, as� como la adquisi-
ci�n tan dese�da de Cuba y Santo Domin-
go, ser�an muy enojosos para los Estados
Unidos, y los hombres esclarecidos que no
ceden al sentimiento po/pular comprenden
que el d�a en que la Uni�n abarcara p��-
ses/ tan vastos, climas tan opuestos y ra-
zas tan 'heterog�neas, la unidad nacional
se perder�a". (P�g-. 458).
La nota i�e la p�gina 461 de la mis-

ma obra es mucho m�s sugestiva a�n:
"Ver en el "Catholic World" de abril de
1873, un art�culo en el que son .marqados
los graves abusos de autoridad cometidos
recientemente por los agentes americanos
en M�jico y en China.
Para enc�rar la cuesti�n'bajo todas sus

faces, es necesario agregar que las imi-
siones dirigidas en Australia y en el Extre-
mo Oriente por las dos o tres grandes sq-

'

ciedades formad�s con este prop�sito en
Am�rica contribuyen poderosamente a ha-
cer pasar paulatinamente y sin ruido esos
pa�ses bajo el protectorado de los Estados
Unidos. Si haeen pocas conversiones r�-
ligiosas. no d�jan por ello de preparar re-
laciones eomerciales �tiles, y son como
puestos p�rnianentes que hacen expandir
la influencia de la bandera estrellada. Sos-
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teni�ndolas, el gobier-no de W�shington
hace acto de pol�tica, m�s, aun que de pro-
selitismo."

i
...... .

_.'Qu�' qu�d�,
'

c�a'r�nta arios despu�s, de
todas esas aflrmaciones ?
Es de notar que la ohra de Jannet � que

�l mismo caracteriza como un estudio so-

ciol�gico elaborado de acuerdo con meto-
dos estrictamente cient�ficos � es, en rea,-

iidad, un alegato de un escritor "cat�lico
contra los Estados Unidos, "pueblo here.e ,

basado principalmente sobre informaciones
�feriod�sticas, parciales en gran parte. > Es
de notar tambi�n que la inculpaci�n esta-
blecida en ef primer p�rrafo que hemos
transcripto est� dirigida contra Lincoln,
el presidente norteamericano defensor de
la abolici�n de la esclavitud y de la' uni-
dad de los Estados Unidps, contra los es-

tados del sur, separatistas y �sclavistas,
En cuanto a lo que Jannet entiende por
"gobierno apropiado al genio" de la raza

de M�.iico, es f�cil presumirlo si se tiene
en cuenta que se trata de un escritor ne-

tamente parcial en favor del catolicismo y
si.se conoce el car�cter y el alcance de la
influencia que el partido cat�lico ha ejer-
cido en M�jieo. Conviene _leer la 'cita d�
"La Am�rica", de Lastarr�a, que hacemos
en la nota siguiente, para percibir el al-
cance de estos detalles que acabamos de
sefialar.

*
* *

.

Pag. 18

L� propaganda contra los Estados Unidos

(2) Es innecesario que recordemos al-
gunas publicaciones de propaganda contra
los Estados Unidos � tales como el li-
bro bien conocido de Manuel Ugarte �

,

que se han difundido, durante los �ltimos
afios en la Am�rica latina, y mayormente
aunque perdamos tiempo en poner en evi-
dencia la inexactitud de su argumentaci�n.
Pero transcribimos a continuaci�n. para
hacer percibir cu�l fu� el punto de par-
tida de la propaganda contra los Estadoa
Unidos, algunas apreciaciones escritas en

"

11863, desde Nueva Vork, por J. Debrin,"
testigo presencial de la "guerra de secc-

ci�n", las que fueron reproducidas por el
conocida escritor chileno Lastarria, en su
obra "La Am�rica", editada por primera
vez en Buenos Aires entre ,1865 y 1867 (la
primera parte en 1867, la segunda y la ter-
cera en 1867), y reeditada varias veces (la
�ltima, hace pocos meses):
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"Europa � o cuando
.
menos las poten-

cias / occidentales 'eur�peajs, Inglaterra,
Francia y Espafia, de mancom�n con el
obscurantismo teocr�tico del clero archi-
papista � en una palabra, la Europa re-

tr�grada, la Europa aristocr�tica y mon�r-
quica, la Europa esencialmente antiliheral
ha comprendido desde hace muchos afios,
que contra la perpetuaci�n de su predomi-
nio se hab�a levantado en el continente de
Am�rica un poderoso enemigo.

"La pujanza y- el engrandecimiento de la
rep�blica democr�tic� de los Estados Uni-
dos ha sido un ment�s continuo a los aser-

tos con que los monarcas de derecho di-
vino pretend�an presentar como imposible
en la pr�ctica el gobierno de los pueblos.
"La constante man�a de la Europa retr�-

grada ha sido, durante cincuenta afios ,la
destrucci�n de l� rep�hlica de los Estados
Unidos de Am�rica.
"Por esto no ha cesado un- punto de ca-

lumniar. Por esto ha tratado, por todos
los medios posibles � sin desechar los
m�s bajos o deshonrosos � de desvirtuar
su prestigio. Por esto su principal mira
ha sido la de presentar odioso a los pue-
blos de la Am�rica del Sud y de la Am�-
rica Central el gobierno de los Estados

' Unidos. JPor esto ha patrocinado y paga-
do en este pa�s (los Estados Unidos) va-
rios peri�dicos y un enjambre de innece-

, sarios corresponsales, cuya misi�n exclu-
siva ha sidp la de desfigurar la verdad, y

i la de invehtar hechos y an�cdotas cuya
lectura pud�ese hacer concebir a los pue-
blos de las dem�s rep�blicas de este con-
tienente la idea de que el pueblo de los
Estados Unidos era un pueblo de salvajes,
sin virtudes c�vicas, sin maneras sociales,
sin conciencia moral, sin base alguna de
vida estable, ni de prolongada ex�stencia
como naci�n,"

"Supongo � aunque no me consta �

que habr� algunas honrosas . excepciones
de respetables eclesi�sticos amigos de la
justicia; pero es un hecho innegable que
la "generalidad" del clero cat�lico en las
rep�blicas meridionales de Am�rica, se ha
mostrado incansable en denigrar a los Es-
tados Unidos ,y en presentar a los "ameri-
canos del norte" como herejes enemigos
de Dios y combustible infalible para el
iuego en que han d� arder eternamente
los que no creen, o no observan lo que'
nos manda la santa madre iglesia "
(Obras completas de don J. V. Lasta-

rria, edici�n oficial, volumen VIII- "La
Am�rica", p�g. 16 a 21),
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P�g. 19

(2 bis) Se puede. encontrar apreciaciones
y datos complementar.os. relativos a esta
cuesti�n, ea un art�culo que hemos pu-
blicado bajo el t�tulo "La cuesti�n de M�-
jico" en "La Argentina Econ�mica", en

agosto1 o septiembre de 1915, y en el cap�-
tulo IV, par�grafo 2 de nuestra publicaci�n
"Las tres politicas internaci�nales puestas
en presencia, en los Bstados Unidos, por
la elecci�n presidencial de 1916."

�>

P�g. 26

La circular argentina de Marzo 1914,
relativa a la "cuesti�n de M�jico"

(3) Reproducimos a continuaci�n ese in-
teresante documento :

"Ministerio de relaciones exteriores y
culto � Buenos Aire.s, marzo 10 de 1914-�
Sefior ministro: En los �ltimos meses la
prensa nacional y la extranjera han aco-

gido informaciones de origen desconocido
-que se .refieren a los designios del gobierno
argentino en los asuntos de M�jico. Bien
g.ue m�ltiple y variada en sus distintas
exterioriz�ciones, la versi�n mas corriente
se condensa en el anuncio de un plan ,

eoncertado por diversos pa�ses americanos
para propiciar un arreglo pac�flco entre
los partidos en armas.

Ante la persistencia con qae la presunta *

intervenc��n reaparece peri�dicamente en
el comentario internacional, el s�fior vice
president� de la naci�n ha juzgado opor-
tuno dar a conoc�r a"V. E., por mi inter-
medio, las ideas que le sugiere y las nor-
mas de conducta que le impone el espec-
t�culo de aquella luctuosa contienda. De
este modo V. E. quedar� hahilitado para
rectiflcar, en cuanto sea pertinente dentro
de su misi�n oflcial, los juicios equivoca-
dos o las coxijeturas arbitrarias que pu-
diera producir el conocimiento deflciente de
la actitud observada por nuestro gobierno.
Ni la distancia ni la escasa cuant�a de

las vinculaciones materiales entre los dos
pais�s son �hice para borrar, o aun para
atenuar en el esp�ritu argentino la �nti-
ma solidaridad moral con que se 'siente
ligado a la suerte de M�jico, como a 'la
de las rep�blicas hermanas. Las vicisitu-
des que la afligen y los desgarramientos
que la desangran avivan en riosotros el
recuerdo de tradiciones comunes, creadas
en los esfuerzos del pasado, sostenidas por
los anhelos del presente y llamadas a per-
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duraf en las realiz�ciones del porvenir.
Si la sinceridad de los afectos bastase pa-
ra asegurar la eflcacia de una mediaci�h
oflciosa, �l gobierno argentino no vaeilar�a
�n promoverla,

'

cori la certeza de inter-
pretar as� las inspiraciones m�s espont�-
neas del sentimiento nacional. Pero ante
una conflagraci�n interna, alimentada por
profundas divergencias y por sensibles
apasionami�ntos de rivalidad pol�tica, no

le es dable prescindir de otras considera-
vciones fundamentales, en orden al car�fc-
ter depresivo que necesariamente asumiria
cualquier ingerencia extrafia, mientras no

fuefa solicitada con plena madurez de
. pensamiento, por las mismas agrupaciones
comprometidas en el litigio,
Ya presumir� V. E. que el alcance de

estos reparos no se limita al c�so ocasio-
nal. En todas las situaciones an�logas el
gobierno argentino los ha tenido presentes
p�ra observar una pol�tica de prescinden-
cia absoluta, �nica que concept�a compa-
tibie con el respeto debido a la soberan�a
de los pa�ses convulsionados y con los in-
tereses vinculados a la consolidaci�n du-
radera de la paz interna.
La prueba que hoy experimenta el pue-

blo mejicano no puede ser apreciada en un
sent�do err�neo por los dem�s de Am�rica,
que tantas veces se han visto sometidos
a id�nticas tribulaciones . Por fortuna,
nuestro pa�s ha cerrado definitivamente el
ciolo de las desavenencias armadas, .

rohus-
teciendo en grado suflciente la solidez de
su mecanismo institqcfonal para poner ba-
30 su amparo la efectividad del gohierno
democr�tico. Sin embargo, perdura en to-
dos los recuerdos la visi�n n�tida de las
inc�rtidumbres angustiosas y de los san-
guinarios extt�av�os qule acompafiaron el
proceso de la oganizaci�n politica nacio-
nal. Est� ya bastante lejos de nosotros
para que podamos contemplarla sin pasi�n
y demasiado cerca todav�a para qu� nos
sea posible evocarla sin dolor. Sabemos,
pues, por nuestra propia experiencia que
ei en esos excesos disolventes los pueblos
latinoamericanos olvidan mucbas veces el
concepto de las posibilidades reales, no sa-
crifican casi nunca la sugesti�n de los an-
helos morales. Bajo las apariencias ca�ti-
eas de la agitaci�n an�rquica trasciende
la sinceridad de los m�viles patri�ticos,
mal comprehdidos o mal aplicados, pero
orieritados hacia un anhelo dominante y
confuso _de engrandecimiento nacional.
4quellos espasmos brav�os de la pasi�n
pol�tica han llegado a definirse para nos-
ot-ros en la resultante final que hoy cifra
la consolidaci�n de las instituciones; y en

/
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tnedio de su incoherencia y de su desorden
puede discernirse en cada uno �e ellos el

aporte m�s o menos fecundo con que han

concurrido a la obra eolectiva de la ,hora

presente.
Los impulsos de esa �ndole, tan arreba-

tados en sus procedimientos cc.__o nobles
en sus ideales, no pueden ajustarse a las

pautas que les trace el juicio fr�o y ra-

zonado de un espectador imparcial. Es ne-

cesario que desenvuelvan todo su proceso
v que busquen por s� mismos el equilibrio
'ae sus gravitaciones para arribar a una

?oluci�n arm�nica y estable. Entretanto
las intervenciones eortrafias s�lo consiguen
introducir influencieis pertjurb��joras, que
afectando, por una parte, la integridad de
la soberan�a, diflcultan, por otra, los ave-

nimientos espont�neos de los partidos en

lucha.
Al generalizar la exposici�n de estas

consideraciones, el sefior vicepres�dente, en

cuyo nombre las trasmito, se refiere a las
ensefianzas que nuestra propia historia le
proporciona, aplicables en gran parte a las
rep�blioas hermanas de Am�rioa, donde
�guales causas han producido id�nticos
efectos. En esas ensefianzas se cimenta la
eonvicci�n con que el gobierno argentino
ha profesado y profesa su pol�tica de pres-
cindencia para los asuntos internos de los
pa�ses americanqs. A s? juicio, las tenta-
tivas de pacificaci�n inspiradas en m�viles
de orden sentimental ser�an "est�riles, cu�n-
do no contraproducentes, y podr�an esti-
mular tendencias que siendo altam�nte ge-
nerosas en su inspiraci�n originaria, deri-
vasen, por imposici�n fatal de las circuns-
tancias, hacia un peligro para la dignidad
o para la soberan�a de los pueblos so-
metidos a ellas.
Tales son, en cuanto puedan compren-

der al caso particular, las ideas que de-
terminan la actitud del sefior vicepresi-
dente de la naci�n ante el conflicto inter-
no mejicano. De acuerdo con ellas el go-
bierno argentino se limitar� a seguir con

particular inter�s el desarrollo de los acon-

tecimientos, halagado con la esperanza de
que no tarde �n arribafse a una soluci�n
conciliadora, como t�rmino definitivo del
conflicto, y se complacer�, llegado el mo-
mento, en reconocer al gobierno que apa-
rezca prestigiado por el auspicio inequ�vo-
co de la mayor�a populat*-
Dejando asl cumplido el encargo del se-

Ror vicepresidente de la naci�n, aprovecho
la oportunidad para reiterar a V. E. las
seguridades de mi consideraci�n distingu'
rta. � Jos� Luis Murature."
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P�g. 31

(4) "Memoria de R�laciones Exteriores y
Culto", correspohdiento al afio 1913|14, p�-
ginas 6 y 7.

=!
_ .

' * *

P�g. 33

(5) Los tres estados, que obrahan 'd.e
perfecto acuerdo, se han puesto tambi�n
sobre un pie de perfecta igualdad duran-
te su gesti�n. En los documentos oficiales
�n las cuales_efan nombrados, se les enun-'
ciaba generalmente siguiendo el orden al-
fab�tico para mantener esta igualdad. Sin
embargo, ciertos indicios parecen iridicar
que el gobierno argentino ha teriido una

participaci�n m�s activa en las gestiones
oreliminares al cfrecimiento de mediaci�n.

*

F�g. 34

(6) Si las hostilidades hubieran sido ile-
vadas adelante, las/ tropas de la Uni�n
habr�an sido combatidas por los ej�rcitos
m�s o menos numerosos y teniendo una

organizaci�n m�s o menos rudimentaria,
N de todas las facciones; el pueblo en plena'

anarqu�a no habr�a tardado en tranformar-
s� en un pueblo en armas contra el ex-

tranjero. Las tropas de la Uni�n no ha-
br�an tenido la posibilidad de dominar en
batallas regulares al ej�rcito mejicano; y
en cuanto a la, conquista del pa�s conjtra
las guerrillas habr�a sido una empresa
larga y costbsa. Pero no era necesario con-

qu�star el pa�s para dominarlo. Bl bloqueo
de las costas sobre uno y otro oc�ano, lue-
go la ocupaci�n de Veracruz, Tampico,
acaso de la capital, o de alguna otra ciu-
dad importante habr�an bastado para obli-
gar al pa�s a dar satisfacci�n a los Esta-
dos Unidos sobre las ;numerosas cuestio-
nes en suspenso.

* *

P�g. 38

(7) Algunos de ellos dispusieron en
ciertos momentos de varias decenas de
millares de hombres.

*
'

*

La situac��n econ�mico-social de M�jico
en Juiio de 1915

(8) En los 'primeros d�as de julio de
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1915, el ministro del Brasil en M�jico, ae-
fior J. M. Cardoso de Oliveira, informo te-
legr�flcamente al ministerio de relaciones
e-"teriores de la Uni�n sobre _a situaci�n,
extremamente grave del pais. Reproduci-
mos algunos p�rrafos de ese interesante
despacho:
"La situaci�n de esta rep�blica no ha

cambiado, ni existen esperanzas de que se

llegue a un arreglo pac�flco. En las peque-
fias ciudades del in'.erior del pa�s la si-
tuaci�n es igua), si no. peor. La cosecha
en unos puntos ha quedado reducida al
50 por ciento de la producci�n normal, y
en otros a s�lo el 10 por ciento. La carest��
y escasez de los articulos alimenticios
constituyen un problema grav�simo, par�
el cual las autoridades locales no encuen-

tran soluci�n posible. En vano reclamari
de las autoridades centrales el env�o de
provisiones. ZSTo hay medio de importarlas,
y los socorros que del extranjero, espe-
cialmente de los Estados Unidos, env�an
para remediar ]a situaci�n, llegan en ma-
las condiciones, por las dificultades para
los transportes, y adem�s son insuficient.es.
"En la capital de la rep�blic� la situaci�n

es a�n peor. El hambre ocasiona grandes,
estragos. Multitudes de hambrientos reco
rren las calles c�ntricas en- diversas direc-
ciones, impetrando la carida,d p�blica. Gran'
n�mero de obreros faltos de trabajo pro,
movieron un mot�n, que tuvo sangrientas
consecuencias.
"Los obreros hambrientos, acompafiados

por sus mujeres y nifios, recorrieron las
calles en actitud tumultuaria, y las fuer-
zas del ej�rcito fueron enviadas a dominar
a los alborotadores. Los sold-ados dispara-
ron sus armas sobre los amotinados, ma-
tando a muchos. La mayor�a de las victi-
mas son mujeres y nifios.

'

�

"En una pequena casita convertida en sa-
natorio por la asociaci�n de la Cruz Roja,
fueron asistidos 599 mujere� y nifios que
presentaban heridas de diversa importan-
eia, ooasionadas, unas por las balas de las
tropas, y otras por los atropellos qua se
r�gistraron al dar �stas varias caigas cuan-
do los hambrientos, en n�mero que no ba-
Jar�a de 30.000, se estacionaron frente al
almac�n de la comisi�n internacional de
socorros en espera de que les fueran faci�i-
tados alimentos.
"Dicha comisi�n reparti� ese dia seis ca-

rros de trigo, cantidad que resultaba insu-
ficiente para hacer frente a las neceslda-
des r�e tan extraordinario n�mero de per-
sonas que padecen hambre.
"Por otra parte, en la capital mejicana,

la protecoi�n de la polic�a para los habi-
tantes, y especialmente para los extran.ie-
ros, es �lusoria. A diario se cometen ios
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mayores atropellos, siendo contados los
casos en que �os autores de los mlsmos
son castigados.
"Dos soldados detuvieron al autom�vil

de propiedad del c�nsul general de la Gran
Br�tana en M�jico y obligaron al chauffeur
� que los paseara durante varias horas por
los alrededofs de la. ciudad. En este caso,
los autores fueron detenidos porque el c�n-
sul brit�nico formul� la consiguiente re-
clamacidn, ante las autoridades mejicanas.
Se sabe que los dos soldados ser�n fusila-
dos.
"El desorden es general. Ayer, en una

de las calles principales de la capital meji-
cana, dos, oficiales que iban acompafiados
de sus respectivos s�qu�tos a caballo, se
atacaron a tirps de rev�lver, sih. tener en
cuenta que por la calle transitaba gran
n�mero de personas ,que tranquilamente
se dirig�an a sus habituales ocupacion�s.
"Uno de los oficiales y dos caballos que-

darori muertos, mientras que los restantes
protagonistas de la violenta escena desapa,-
recieron al galope de sus caballos. Fu�
verdaderamente milagroso que ninguno de
los pac�ficos transeuntes resultase v�ctima
de la contienda.
' "Ante tan excepcional estado de cosas, los
representantes diplom�ticos acreditados an-
te el gobierno mejicano realizan grandes
esfuerzos cerca de los diferent�s liders de
los partidos en lucha y de las aut�ridades,
a fin d� conseguir que se impidan las rfnas
en las calles.
"Ayer, a yeinte metros del palacio nacio-

nai, fueron fusilados dos coroneles y un

capit�n del e.i�fcito, acusados de haber co-

m�tido exac'ciones por medio de amena-
zas.
"Se anuncia que en breve ser�n tambi�n

fusilados p�blicamente varios industriales
que vendieron cartuchos conteniendo, en

vez de p�lvora, nitroglicerina.
"Gran parte de los defensores de la ciu-

dad viven en 51 vagones, entre Mixcoac y
San Angel, encontr�ndose dispuestos a se-

guir para Cuerriav-aca en el o.aso de que
sean d�rrotados." � "La. Naci�n", tele-
gra.mas, 8|7|15).
Este despacho, emitido por un represen-

tante diplom�tico y dirigido a un gobier-
no extr�njero otro que e� suyo, es un do-
cumento de mucho valor. Debemos hacer
notar que, para establecer apreciaciones
sobre la situaci�n me.iicana hemos tenido
en cuenta, aun en trat�ndost; de documen-
tos de esta importancia. la posibilidad de
exageraciones de parte de quienes, presen-
ciando pers�nalmente y encontr�ndose mez-

clados, a pesar suyo, en disturbios, son

a menudo llevados a apreciar los hechos
poii una l�gica sentjmental, y acaso no
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tengan siempre una percepci�n de
_

con-

junto exacta; y hemos tenido tambzen en

cuenta las diferencias de apreciaci�n .
que

pueden resultar de errores de transmision
o inexactitudes de traducci�n, cuando se

trata de documentos transmitidos de M�-

jico a los Estados Unidos, y de allt a Bue-
nos Aires, como es generalmente el caso.

*
* *

P�g. 39

(9) Seg�n una noticia publicada en R�o
de Janeiro por uno de los principales 6r-

ganos de la prensa continental, el minis-
tro de B�lgica habr�a sido expulsado tam:
bi�n. Pero no hemos encontrado en ningu-
n� parte confirmaci�n �e esta noticia.

*
'

*

P�g. 45

El car�cter (oficial u oficioso) de Ia intef-

venci�n conjunta en M�jico, en 1915

(10) La nota e.=taba redactada en nom-

bre del secretario en el departamento de
estado de la Uni6n y de los representantes
de las seis rep�blicas latinas en W�shing-
ton, reunidos "sin car�cter oficial"; por ,

otra parte, se ha conservado a todas estas
gestiones un car�cter oficioso. Debemos
ver en ello una precauci�n ni�s tendiente a

evitar de afectar la susceptibilidad , �� la
opini�n p�blica mejicana, y acaso tambi�n.
una sutileza cuyo fln era evitar que un
fracaso posible fuera demasiado sensac�i-
nal... En realidad, n.o son- los ministros
latinoamericanos y el seeretario de estado
nortearnericano quienes han ofrecido sUs
buenos oficios "personales", sino los siete
estados que han intervenido, sea cual ha-
ya sido la forma jprotocolar de esta in-ter-
venci�n. Este car�cter de las gestiones ha
sido reconocido por la prensa y la opini�n
p�blica de los Estados Unidos, M�jico y
el resto del Continente:
Es de notar, a este prop�sito, que en la

sesi�n del 10 de noviembre de 1915 d�l
consejo directivo de laUni�n Panamerica-
na (constitu�do por el secretario de Esta-
do de la Uni�n y los representantes diplo-
m�ticos de las naciones latinoamericanas
en W�shington) fu� aprobada, por una-
nimidad, la siguiente moei�n, del represen-
tante del Per�, senor Federico A. Pezet,
y apoyada por el representante de Bolivia,
doctor Ignacio Calder�n:
"La Uni�n Panamericana expresa su

satisfacci�n y aprobaci�n de la actitud de
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los gobiernos de Argentina, Bol�via, Brasil,
Chile, Estados Unidos, Guatemala y Uru-
guay al tomar consejo entre s� acerca de
la situaci�n de M�jico y al proceder de
manera id�ntica eri el' reconocimiento del
gobiemo "de- facto" de M�jico, ppr. cuanto
�sto es prueba del esp�rita de cooperaci�n,
que es elemento esencial de la confra-
ternidad americana."
El "Bolet�n de la Union Panamericana"

al publicar esta resoluci�n, agregaba como

comentario :

"La aprobaci�n un�nime de esta moci�n
-es de gran importancia internacional, pues
significa la adhesion de los gobiernos de
Am�rica a las gestiones de siete de er.tre
ellos, en lo relativo a los sucesos de M�-
jico, lo que . es un a-cto trascendental di
verdadero panamericanismo." (El subraya-
do m�s grueso es nuestro.)

P�g. 53

El A B C

- (10 bis) Hemos publicado anteriormen-
te los siguientes estudios sobre el A B C,
en los que es posible encontrar datos y
apreciaciones complementarios sobre esta
combinacion ihternacional, considerada des-
de distintos puntos de vista, y sobre sus

proyecciones: "La -pol�tica del A B C"
"Bolet�n del Museo Social Argentino", julio-
agosto, 1915); "La pol�tica del A B C y
el tratado pacifista", I "La orientaci�n de
la pol�tica y el alcance del tratado" ("La
Naci�n", 7|12|16); Ibid. II "El dogmatismo
juridico y el concepto sociologico de la
realidad internacional" ("La Naci�n",
18112116); Ibid, III "La pol�tica del A B C
y la pol�tica panamericana" ("La Naci�n",
15|1|17); "L'entente entre l'Argentine, le �

Br�sil et le Chili. Son importance au point
de vue europ�en" ("Le Courrier de la
Plata", 1 y 2-de enero de 1917); "La pol�-
tica del A B C y el gobierno radieal. El
halance de la presidencia anterior. Las
condiciones sociol�gicas del pa�s" ("La
Vanguardia"), 14, 15 y 17 d� septiembre de
1917; "El tratado pacifista' argentino-brasi-
leno-chileno. Las objeeiones del. doctor Car-
ios Bec� a la jurisdiccion . estableclda por
el tratado" ("Revista del Centro Estudian-
tes de Derecho", octubre de 1917). "El
A B C. � La solidaridad pol�tica y econ�-
mica ("Revista Econ�mica", Tegucigalp�,
Honduras, noviembre 1917 y n�mero si-
guiente) .



234 Ernesto J- J. Bott

P�g. 55

(11) Pocos d�as despu�s de la aceptaci�n
de la niediaci�n por los Estados Umdos, el

senor Gabriel Hanotaux publiec, a c�tc

prop�sito, en "Le Figaro" un art�culo muy
interesante, en el que el alcance de este
hecho era definido con mucho m�s claro-
videncia que la que se ten�a, en generai,
en aquel momento en la Am�rica latma.

P�g. 57

El texto del tratado del A B C

(12) Dado que hace ya m�s de dos afios
que ha sido publicado por la prensa (tiem-
po m�s que suficiente nara que sus de-
talles hayan sido olvidados por quienes
no se especializan en el estudio de las
cuestiones internacionales), consideiamos
interesante reproducir a continuaci�n "in
extenso" el texto del tratado:
"Los gobiernos de las rep�blicas Ar-

gentina, Estados Unidos del Brasil y Chi-
le, en el deseo de afirmar en esta oportu-
nidad la inteligencia cordial que la comu-
nidad de ideales e intereses ha creado en-
tre sus respectivos pa�ses y consolidar las
relaciones de estrecha amistad que los
vinculan, conjurando la posibilidad de con-
flictos violentos en el porvenir; consequen-
tes con los designos de concordia y paz
que inspiran su pol�tica internacional y
con el flrme prop�sito de cooperar a que
cada d�a se haga m�s s�lida la confrater-
nidad de las rep�blicas americanas; tenieii-
do presente que los tratados vigentes de
arbitraje entre Chile y el Brasil de 18 de
mayo de 1899, entre la Rep�blica Argentlna
y Chile de 28 de mayo de 1902, y entre la
Rep�blica Argentina y el Brasil de 7 de
septiembre de 1905, que. consagraron ei ar-
bitra.ie como el �nico medio de solucionar
todas las controversias de cualquier 'natu-
raleza que surgieren entre ellos, exceptua-
ron de este recurso, el primero de los re-
feridos tratados, aquellas cuestiones que
no puedan ser formuladas jur�dicamente, y
los dos �ltimos las que afectan a los pre
ceptos constitucionales de los pa�ses con-
tratantes; han resuelfo adoptar ahora una
norma de procedimiento que facilite la so-
luci�n amistosa de las cuestiones que' que-
daron exclu�das del arbitraie en virtud de
dichos pactos, y para este fin han conve-
nido en celebrar un tratado especial nom-
brando al efecto los siguientes olenipoten-
ciarios:
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El presiderite de la Rep�blica Argentina,

al doctor Jos� Luis 'Murature, ministro se-
cretario de estado en el departamento de
relaciones exteriores y culto.
El presidente de la Rep�blica de los Es-

tados Unidos del Brasil, , al doctor Lauro
Muller, ministro de estado de relaciones
exteriores.
El presidente de la Rep�blica de Chile,

al aoctar Alejandro Lira, ministro secre-
tario de estado en el departamento de re-
laciories exteriores.
Los cuales, despu�s de haberse comuni-

cado sus plenos poderes, que hallaron en
buena y debida forma, han convenido lc
siguiente:
Art�culo primero � Las controversias

que por cualquiera cuesti�n originada en
lo futuro surgieren entre las tres parteu
contratantes o entre dos de ellas y quo
no hubieren podido ser resueltas por la
v�a diplom�tica, ni sometidas a arbitra.je
de acuerdo con los tratados existentes o
con los que ulteriormente se a.iustafen,' se-
j-�n sometidas a la investigaci�n e infor-
me de una comisi�n permanente constitu�-
da en la forma que establece el art�culo
III. Las altas partes contratantes se obll-
gan a no practicar actos hostiles hasta
despu�s de habersA producido el informe de
la comisi�n que ostablece el presente tra-
tado o transcurrido el pla.zo de un ano a

que se reflere el art�culo V.
Art�culo aegundo � Es entendido que lo

estipulado en el articulo precedente no res-

tringe en nada, ni los compromisos estable-
cidos �n �os tratados de arbitraje act�a-
les o futuros., ent.re las altas , oartes con-

tratantes, ni la obligaci�n de cumplir Ios
fa.llos arbitra.les en las cu^tiones que se-

g�n esos tratados hayan sido o fueren re-
Suelta.s por arbitraje.
Articulo tercero � Para constituir' la

- comisi�n permanente a que se refk�re el
art�culo primero, cada una de las altas
partes contratantes designar� un delega-
do, dentro de los tres meses despu�s de
canjeadas las ratificaciones del presente
tratado. Cada gobierno podr� revocar el
norribramiento de su propio delegado en

cualquier momento antes de iniciada la in-
vestigaci�n, debiendo, sin embargo, desig-
nar el reemplazante en el mismo acto en

que se produzca la revocaci�n. La vacante
que ocurriere por otras causas ser� lle-
nada por el gohierno respectivo, y no sus-

pender�. los efectos de las disposiciones es-
tablecidas por este tratado.
Art�culo cuarto � Las controversias a

que se refiere el art�culo r>rimero serAn
referjdas pafa su investigaci�n e informe
a la comisi�n inmedia.tamente despu�s que
las n�goci�ciones dinlom�ticas hayan fra-
casado para solucionarlas. Cualquiera de
Ios gobiernos interesados en la controver-

i -<_ �J3f
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sia podr� hacer la convocatoria respeetiva,
para cuyo efecto bastar� comunicar oficial-
mente esta decisi�n a los otros dos go-
biernos.
Art�culo quinto � La comision perma-

nente se constituir� en la ciudad de Mon-
tevideo dentro de los tres meses despu�s
de ha-ber sido convocada, y determinan',
las reglas de procedimiento a

. que deba
ajustarse en el cumplimiento de su mi-
si�n. Aun cuando por cualquiera causa di-
cha comisi.�n no pudiera reunirse, un'a ves;

transcurridos los tres meses se la conside-
rar� constitu�da para el efecto de los pla-
zos que establece el presente art�culo . Las
altas partes contratantes suministrar�n los
antecedentes e informaciones necesarias
para la investigaci�n. La comisi�n debert
presentar su informe antes de un a.fio, a

contar desde la fecha de su constituci�n .

Si no hubiera podido completarse la inves-
tigaci�n ni redactarse el informe d�ntro
del t�rmino fijado, podr� ampliarse por
seis meses m�s el plazo establec�do, siem-
pre que estuvieran de acuerdo a este res-

pecto las altas partes contratantes.
Art�culo sexto -� Sometido el informe r

los respectivos gobiernos o no habi�ndose
�ste producido dentro de los t�rminos es-

tipulados, l'as altas partes contratantes re-

cuperar�n toda su libert�d de acci�n pa.ra
proceder como crean conveniente a sus in-
tereses en el asunto" de la investigaci�n.
Art�culo s�ptimo � El presente tratado

ser� ratificado, y las ratificaciones canjea-
das en R�o de Jaheiro tan pronto como sea

posible. Estar� en vigor hasta un ano des-
pu�s de haber sido denunciado por cual-
quiera de las altas partes contratantes .

En fe de lo cual los plenipotenciarios
arriba nombrados firmamos el presente ins-
trumento en tres ejemplares, cada uno en
las lenguas castellana y portuguesa, sell�n-
dolos con nuestros sellos.
Fecho en la ciudad de Buenos. Aires a

los veinticinco d�as del mes de mayo de
mil novecientos quince. � Jos� Luis Mu-
rature � Lauro Muller � Alejandro Lira."

P�g. 59

(13) No teniendo a mano informaclones
bastante completas, no establecemos esta
afirmaci6n en t�rminos categ�ricos. Las
informaciones de las que disponemos no
mencionan caso alguno en el que el tra-
tado haya sido aplicado.

*
"

*

P�g. 61
.

(14) La posesi�n de dos o tres islotes
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situados en el canal �e Beagle, en el ex-

tremo sur, �s aun debatida por la Argen-
tina y Ghile. En raz�n de un protocolo fir-
mado al mismo tiempo que el tratado pa-
c�fista, esta cuesti�n debe ser sometida al
arbitraje dlel rey de Ingla/terra. Los de-
m�s conflictos existentes

'

son entre otras
naciories sudamericanas. Nos referimos a

ellos porque, como lo sefialaremos m�s
adelante, existe la posibilidad de que al-
gunas de tales naciones se incorporen en

un porvenir cercano ~al A B C.

*
* *

P�g. 66

(15) Este caso se ha producido durante
la negociaci�n en Francia de uno de los
�ltimos empr�stitos de Turqu�a. Se sab�a
que el gobierno turco hab�a resuelto ha-
cer considerab�es pedidfas de elementos b�-
licos a ciertas empresas industriales de
Alemania, los que hab�an de ser pagados
(en parte considerable o en su totalidad)
por medio de la negociaci�n del empr�stito
en Francia. El gobierno de Francia con-
sidler� que no podia tolerar que los capi-
tales franceses faeran utilizados para fa-
vorecer la industria alemana.

*
* *

P�g. 68

(16) Tomamos el t�rmino "tribunal" en
el sentido de tribunal moral y no en su

acepci�n habitual.

P�g. 70

El arbitraje obliigatorio sin restricciones

(17) Tenemos entendido que, hasta aho-
ra, el arbltraje obligatorio y sin restric-
ci�n alguna ha sido aceptado �nicamente
en un tratado entre la Argentina e Italia,
que fu� firmado pero no rat�ficado, y en

dos tratados, que han sido firmad�s y rati-
flcado�i: uno entre Dinamarca y Holanda,
y'el otro entre Dinamarca e Italia. No co-

nocemos exactamente el texto de estos dos
�ltimos tratados, y las informaciones rela-
tivas a los mismos que tenemos a mano en
este momento son incompletas. Por consi-
guiente, no podr�amos afirmar categ�rica-
mente que ha sido eliminada en los mismos
toda posib�lidad jur�dica de que el arbitraje
sea rechairado. En su obra "L'Etat Moder-
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ne et l'organisation internationale" Mr. Da-

vid Jayne Hill (ex embajador de los Esta-

dos Unidos en Berl�n) dice: "Antes de la

segunda conferencia de La Haya, 33 trata-

dos de arbitraje obligator�Q distmtos fue-

ron registrados por la oflcina del conse_.o

administrativo de la corte .permanente de

arbitraje de La Haya. Dos de estas con-

venciones estipulan el arbitraje obligato-
rio paa todas las divergencias, sin excep-
ci�n. Estas convenciones son: la que fu�

coi�clU�da entre Dinamarca y Holanda el

17 de febrero de 1904; y la que fu� con-

clu�da entre Dinamarca e Italia el 16 de
diciembre <de 1905."

* *

P�g. 70

La actitud del actual gobierno argentino
en relaci�n a la pol�tica del A B C

(18) Ni al establecer estas apreciaciones,
ni al establecer las anterdores irelativas
al tratado. hemos perdido de vista que
�ste no ha sido a�n ratiflcado, y que el
actual gobierno presidencial argentino ha
manifestado claramente, en relacidn a la,
pol�tica del A. B C, una actitud divergen-
te, si no contraria a la del gobierno an-
terior. Pero consideramos que( esta actitud
�que puede ser considerada

"

una actitud
de actualidad, vale decif transitorih, o

bien una mera manifestaci�n de opiniones
personales � no tiene suficiente valor po-
sitivo en tanto quc manifestaci�n 'intje-
Iectual, ni suficiente dinami&mo en tanto
que hecho pol�tico, para que pueda modi-
ficar la orientaci�n definida por �l go-
bierno anterior, la qne en cierto modo re-
sultaba de las condiciones positivas exis-
tentes, o para que nos sea necesario atri-
buirle el car�cter de hecho esencial in-
tegrante de la parte de la realidad que
venimos defendiendo.
Nos hemos ocupado ya de esta actitud

del actual gobierno argentino en el ar-
ticulo publicado en "La Vanguardia" en
septiembre ppdo. bajo el t�tulo "La po-
l�tica del A B C y el gobierno radical".
Cuando el actual gobierno fu� constitu�do,
hab�amos definido ya, m�s de un afio an-
tes, en. el estudio publicado en el "Bolet�n
del Museo Social Argentino", que hemos
mencionado en una nota anterior, el al-
cance del tratado pacifista y de la pol�tica
del A B .C. El primer acto de este go-
bierno por el que defin�a una actitud di-
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vergente u opuesta a l� del anterior, fu�
Ia designaci�n, como ministro de relacio-
nes �xteriores, d�l doetor Carlos Bec�, per
sona que hab�a manifestado hac�a ya tiem-
po /una oposici�n parcial y categ�rica a

la pol�tica' del A B C. Habi�ndose pro-
ducido ulteriormente otros hechos coinci-
dentes con �ste, consideramos oportuno
volver a ocuparnos del A B C para hacer
percibir claramente la inconsistencia de
la pol�tica. que parec�a querer desarrpllar.
el actual gobierno. Nos trazamos, para
este fin, ,un plan de trabajo completo, que
comprend�a numerosos estudios estricta-
mente cient�ficos, en los que examin�ba-
mos la cuesti�n bajo todos sus aspeetos, y
adftm�s def�n�amos concisamente los prin-
cipios esenciales sobre los cuales basar�a-
mos nuestro raciocinio. Pero, cuando ha-
b�amos dado a la publicidad los prirrieros
de estos estudios, se produjo la dimisic-n
del docto.r Bec�. Dado qu� esta dimisi�n
pod�a dar lugar � un cambio de actitud del
gobierno argentino (en raz�n d� lo cual
quedaba reducido considerablemente el in-
ter�s "de actualidad" de la cuesti�n), y
que, desde el p�nto de vista cient�fico, -el
estudio de la pol�tica del A B C no pre-
sentaba una inter�s trarisitorio, sino un

inter�s permanente, nos hemos limitado �
terminar y dar a la- puhlicidad aquellps de
nuestros estudios que ten�amos ya cbmen-
zados, ' reserv�ndonos desarrollar los dem�s
m�s adelante, Todos los trabajos relativos-
al A B C que hemos mencionado en una

hota anterior y fueron publicados ulterior-
merite a 1915, formaban parte de aquel,
plan de trabajo.

*
* *

, P�g. 76

La igualdad de los estados ante el derecho

(19) La sigui�nte declaraci�n^ hecha por
el canciller del Brasil doctor Mt�ller du-
rante un banquete oflcial que le fu� ofreci.
do por el presidente de la rep�blica dt�_
Uruguay, resume lo_ que hay de esencial
en las dem�s:
"Bn solemrie asamblea, a la faz del mun-

do, el Brasil declar�, por organo de su

hijo m�s autorizado, como un postulado de
su politica, que, ante la igualdad y la
�senci� de l'as sob�ran�as, no pueden exis-
tir pequen�s ni grandes en las relaciones
de derecho: iexpresf�n de la dignidad y
del honor de cada pueblo, de la facultad
q�e cada uno tiene de regular libremente



240 Ernesto J. J. Bott

sus destinos!� graduarlas en pequenas y

grandes ser�a acab�r con las primeras p�r
medio de la opresi�n con las segundas, y

nosotros, fieles y leales a los principios que
defendimos en La Haya, respetamos igual-
mente la soberan�a de todas las naciories
y no pretendemos ni comprendemos hege-
mon�as de cualquier naturaleza."

*
* *

P�g. 77

EI ex canc�ller argent�no Murature

(20) Una de esas personas era, desde es-

te punto de vista, una personalidad muy
caracterizada: el canciller argentino doctor
Murature. El' doctor Murature es periodis-
ta; no es un pol�tico que haya hecho pe-
riodismo para sostener sus ideas persona-
les, o que haya sido pol�tico antes de ser

periodista (cronol�gicamente hablando). Es
un periodista "de raza", formado desde
nifio en "La Nacion", donde conquist� sus

galones uno por uno, hasta ser puesto al
frente de la redacci�n. Es all� donde fu� a

buscarle el doctor de la Plaza para con-

fiarle el minlsterio de relaciones exterio-
res. Es, pues, como periodista y como re-

presentante de ideas que 'La Naci�n" y el
general Mitre han sostenido desde el tiem-
po en que s�lo hab�a, en el pa�s, el gene-
ral Mitre, su diario y una peeuefia mino-
ria que las sostuvieran, que ei doctor Mu-
rature fu� llamado al ministerio. Esas ideas
del general Mitre y de "La Naci�n" son
las que, evolucionadas para adaptarse a la
evoluei�n general de las condiciones sb-
ciales y econ�micas, han creado el A B C.

*
* #

P�g. 80

La actitud de las autoridades norteameri-
canas ante el A B C

21) El doctor Mois�s Vargas, profesor de
derecho en la universidad de Chile, qu'e
asisti� en car�cter de delegado oficial del
Gobierno de Chile al Congreso Cient�fico
Panamericano de W�shington en 1915 ma-
nifest�, a su regreso a Chile, a un repre-
sentante de "El Mercurio" en un repor-taje ciertas impresiones que coinciden con
las apreciaciones que acabamos de esta-
blecer:

_

"El. congreso � dijo � tuvo un gran
exito; hubo mucha cordialidad y simpat�a.La delegaci�n chilena se hizo representar



Una evolucl�n trascendental 241

en todas las sesiories. Es satisfactorio ha-
cer notar que todos sus rriiembros conoc�an
el ingl�s.
Las delegaciones de los pa�ses que for-

man el A B'C-se distinguieron entre todas
las dem�s .

Consjdero que es interesante que se sepa
en Chile que el gobierno- de -los Estados
Unidos ha reconocido la existencia de esta
entidad que se llama el A B C, por una
serie de pequenos actos, por ej�mplo, en-

tre otros, el hecho de colocar las bande-
ras de estos tres estados con la de los Es-
tados' Unidos en ia presidencia del con-
greso."

*
* *

P�g. 81

(22) Durante los �ltimos afios han te-
nido' lugar, frecuentemente, entre uno y
otro gobierno, gestiones- oficiosas cendien-
tes a la soluci�n de la cuesti�n de Tacna
y Arica, o bien a la reanudaci�n de la�
relacioneS diplom�ticas.

* *

P�g. 81

(23) Este litigio no est� comprendido en

los t�rmipos del art�culo primero del tra-
tado, tal cual ha sido redactado: "Las con-
troversias que,. por cualquier cuesti�n ori-
ginada en el porvenir surgieran. . ." Pero la
__parte de la opini�n p�blica peruana que
desea la incorporaci�n del Per� al A B C
la desea, precisamente, para que la in-
fluencia de la Argentina y el Brasil facilite
la soluci�nNde. ese litigio, y cuenta posible-
mente, sobre una modificaci6n de este ar-

t�culo primero.

* *

P�g. 85
�

(24) Hemos definido en proporciones nu-

m�ricas y estudiado detenidamente las
fluctuaciones, durante la situaci�n de gue-
rra, de las corrientes de comercio entre
los Estados Unidos y los" pa�ses latino-
americanos, en una serie de estudios qu�
se viene publicando en el "Bolet�n del
Museo Social Argentino" desde el n�mero
correspondiente a marzo|abril de 1917. Re-
fundiremos estos estudios en una obra rriu-
cho m�s completa sobre la misma cuesti�n
que tenemos en pr�paraci�n.
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P�g. 89

(25) Este tr�flco es hecho en su mayor
parte en buques pertenecient�s a las ha
ciones que, a mi.tad de 1915, hab�an inter-
venido ya en la' guerra.

*

P�|. 92

(26) Estos buques embarcaban, por ejem-
plo, en un puerto del Pac�fico el combus-
tible y los viveres que necesitaban para
Uegar a un primer puerto europeo; apenas
hab�an ahandonado las aguas territoria-
les, los transbordaron a un buque de gue-
rra, y luego recalaban en el pr�ximo puer-
to americano, perteneciente algunas veces

al mismo estado que el primero, para re

hacer su aprovisionamiento.
*

P�g. 93

27) No tenemos a mano datos precisos
relativos a este punto.

*

P�g. 10,1

(28) Este estudip llegaba a las siguien-
tes conclusiones:
"El poder ejecutivo pudo, sin la menor

violencia, desistir de toda controversia so-
bre la cuesti�n general, porque logrados
sus designios con la

'

libertad del buque
apresadO' y la inmunidad de los dem�s, no

ten�a obj�to alguno en plantear una discu-
si�n te�rica y doctrinaria que no respon-
d�a ya a ning�n fin pr�ctico. Pudo igual-
mente renunciar a toda reclamaci�n ulte-
rior como consecuencia del apresamiento,
porque aun cuando considerase s�lidamen-
te fundada la defensa de su causa deb�a
reconocer tambi�n su m�rito a algunos
de los argumentos que el gobi�rno brit�ni-
co estaba en situaci�n de invocar a favor
de su actitud."

*

P�g. 103

Los Estados Unidos en tanto que mercado
para las exportaciones latinoamericanas

29) En trat�ndose de ciertos productos,
el contraste entre el acrecimiento de las
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exportaciones de los pa�ses latinoamerica-
nos y el decrecimiento de las exportacio-
nes de los Estados Unidos, cuya evoluci�n
hacia el industrialismo va aceler�ndose �

aerecimiento y decrecimiento que tienden
a crear un nuevo v�nculo entre estos pa�-
ses y los .Estados Unidos que est�n a
punto de llegar a ser importadores de tales
productos, es decir, compradores. en vez de
vendedores que eran � es, realmente no-
table. He aqu�, por ejemplo, las cifras de
la exportaci�n de carne de buey congela-
da de la Argentina y los Estados Unidos
durante la d�cada que termina en 1913, �l-
timo ano libre de �as perturbaciones pro-
ducidas por la guerr_?, europea:

E. Unidos

Toneladas

135.829
107.223
121.536
127.701
91.203
55.746
34.336
19.214
7.229
3.327

Es de notar tambi�n que, durante la si-
tuaci�n de guerra, las adquisiciones he-
ch�s por los Estados Unidos en el conjun-
to de las rep�blicas latinoamericanas han
ido acreciendo aceleradamente. Estas ad-
quisiciones qu� durante el -ano fiscal norte-
am�ricano 1914 (lo. de 'julio de 1913 a 30
de junio de 1914), inmediatamente �nterior
a la sitUaci�n de guerra, alcanzaron un va-
lor de d�lares 469.082.667, alcanzaron du-
rante los dos anos siguientes los siguien-
tes valor'es ;
lo. de, julio de 1914 a 30 de junio de

1915, d��ares 557,413.053; lo. de julio de
1915 a 30 de junio de 1916, 759.211.149 d�-
lares.
Sin embargo, trancurrir� aun mucho

tiempo 'antes de que los Estados Unidos
est�n en condiciones de poder adquirir
eventualmente la totalidad o la mayor par-
te de las exportaciones latinoamericanas-

* *

P�g. 119

(31) Hemos indicado algunas de las dis-
posiciones legales que era posible tomar

At,gen��na

Toneladas

1904 . . 97.744
1905 . . 152.857
1906 . . 153.809
1907 . , 138.222
1908 . . 180.814
1909 . 210.657
1910 . . 253.708
1911 . '-. 312.834
1912 . . 342.851
1913 . . . 366.229
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con este fin, en un estudio en el que
hemos examinado mucho m�s detenida-
mente la iniciativa del Museo Social Ar-
gentino: "El aislamiento pac�fico de Am�-
rica", publicado en el n�mero de abril-
mayo de 1915 de la "Revista de Ciencias
EconCmicas", y ,reproducido, ampliado y
corregido, en el n�mero de septiembre-
octubre del "Bolet�n del Museo Social Ar-
gentino". -

/

* *

P�g. 119

Las iniciativas de gobiernos americanos
tendientes a prot�ger el tr�fico mar�t�mo
interamericano contra la repercusi�n de
la guerra europea.

(32) NI ha llegado a nuestro poder, ni co-

nocemos publicaci�n alguna conteniendo
las distintas proposiciones presentadas a
la comisi�n de neutralidad institu�da por
la Uni6n Panamericana. Tenemos, en cam-

bio, a mano un resumen de algunas de
las iniciativas tomadas por distintos go-
biernos americanos, hecho por el periodis-
ta chileno senor Juan Larrain, redactor de
"El Mercurio", en una correspondencia a
"La Naci�n" de Buenos Aires publicada
el 30 de enero de 1916:
"En W�shington ha vuelto a hablarse,

durante el congreso cient�fico panamerica-
jio.'de la formaci�n de una liga de los
pa�ses neutrales que permita a �stos de-
fender sus intereses danados indirectamen-
te por la gran guerra de Europa. A flnes
de 1914, cuando la campafia de las escua-
dras de Inglaterra y Alemania en aguas
sudamericanas, que oblig� a Chile y a la
Rep�blica Argentina a tomar medidas ex-
traordinarias en resguardo de s� neutra-
lidad, se habl� por primera vez de llegar a
alg�n convenio para establecer en todo el
continente reglas uniformes a eote respec-
to. Alg�n gobierno propuso entonces que
se fijara una l�nea en el Alt�ntico � co-
mo la de Alejandro VI en la �poca de losi
�escubrimientos portugueses y espafioles�-

tras de la cual no pudiera ser inquietado
el comercio neutral americano. Esta f�r-
mula, o una semejante, es la que parece
resucitada ahora en W�shington.
"Es necesario recordar estas 'circ�nstan-

cias ahora que francamente se habla de
una Liga de neutrales para apreciar la
actitud de la cancilleria chilena, que cuan-
do se propuso el convenio a que queda he-
cho referencia arriba, el de una l�ne� ima
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ginaria, md.ei�, en carribio. reglas pr�c-
ticas, de acuerdo con las modalidades pro-
pias de estos pa�ses, que no pudieron ser
tbmadas en cuenta en las conferencias de
La Haya. En efecto, apenas declarada la
guerra, el gobierno de Chile se preocupo
de buscar los medidos de defender no so-
lam�nte sus

~

propios intereses, sino tam-
bi�n los de todo el continente america-
no. Los principales intereses a salvaguar-
dar eran los relativos a asegurar la liber-
tad de comercio y, en general, Ios medios
de comunicaci�n con Europa. Desde este
punto de vista, sus intereses eran id�nti-
"cos a los de los dem�s pa�ses de Am�-
rica, comprendidos los Estados Unidos, y,
en consecuencia, el inter�s com�n de to-
das las naciones americanas era ponerse
de acuerdo para encontrar los mejores me-

dios de asegurar la libertad eome-rcial.
A fines de agosto de 1914, el consejero de
las legaciones de Chile en Europa sugiri�
al gohierno la idea de ponerse de acuer-

do con los dem�s estados de Am�rica a

fin de que la Uni�n Panamericana se ocu-

pase de examinar todos los problemas que
iba a plantear la guerra, en lo que con-

cierne a la Am�ri.ca, y quedase en situa-
ci�n d� proponer las medidas y resolucio-
nes que tomar en com�n. Las resoluci�-
nes y medidas que se adoptase en estas
condiciones, unificando la voluntad de los
estados americanos, ejercer�an una influen-
cia considerabie no solamente en la Am�-
rica, sino sobre los estados b�ligerantes .

"El 19 de noviembre de 1914 el Mims-
tro de Relaciones Exteriores de la Rep�blica
Argentina manifesto, en una comunicaci�n
dirigida al gobierno de Chile, que estimaba
conveniente que los pa�ses del continente
americano estudiasen de com�n acuerdo los
medios de salvaguardar los derechos de los
pa�ses neutrales y que el 6rgano natural-
mente indicado para hacerlo era la Uni�n
Panamericana. Otros estados de Am�rica,
m�s o menos en la mism� �poca, expresa-
ban tambi�n igual idea. La Uni6n Pan-
americana fu�, pues, encargada oficialmen-
te de la delicada tarea de unificar y ma-

nifestar la opini�n de todos los estados
del coritinente. -No estar� de m�s recordar
tambi�n que el mismo funcionario chileno
aludido hab�a aconsejado reunir una con-

ferencia en W�shington, en la cual todos
los estados americanos examinasen. la si-
tuaci�n economica creada al cohtinente
por los acontecimientos europeos, para po-
der adoptar las medidas que esta nueva
situaci�n reclamase, y que todav�a el em-

bajador de Chile en W�shington, en di-
ciembre de 1914, indicaba al gobierno la
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conveniencia de reunir all� o en otra parte
uria conferencia internacional umversal de

Ios Estados neutrales, a fin de hacer co-

nocer a los heligerantes la situaci�n crea-

da a dichos estados por el conflicto de

Europa.
"Reunida el 8 de enero de 1915 la comi-

si6n de neutralidad de la Uni6n, se pre-
sentaron distintas proposiciones. Chile in-

dicaba la adopci�n de medidas restricti-
vas en lo concerniente a la provisi�n de
carb�n a los barcos beligerantes ; el Per�
la ampliaci�n de la zona mar�tima neu-

tral; la Argentina propuso a examen la no-

tiflcacidn de Alemania sobre' el exeqa�tur
consular en los territorios ocupadcs mili-
tarmente, y Venezuela la reuni�n d� un

congreso internacional de pa�ses neutrales.
L� proposicidn del Per� ha sido hecha con

antefioridad por el gobierno del Brasil y
por el del Ecuador: se refer�a a fljar en

el Atl�ntico una zona neutral que se ex-

tendise desde las costas americanas hasta
el meridiano de Cabo Verde. El gobierno
chileno, informado de esta proposici�n,
manifest� que la idea, muy eficaz para la
tranquilidad del comercio de los estados
americanos entre ellos, no dar�a quiz�s los
mismos resultados para el comercio entre
Europa y Am�rica, desde que los riesgos
de guerra subsistir�an al otro lado de los
l�mites de la zona neutral; cre�a que ser�a
preferible extender la zona de las aguas
territoriales a seis millas marinas, medida
que permitir�a continuar sin peligro el co-

mercio entre los pa�ses americanos. El Go-
bierno de Chiie cre�a, por su parte, que
el mejor medio de evitar las operacxones
de guerra en los mares americanos ser�a
que los estados del continenh. ?e pusiesen
de acuerdo para reglamentar un�formemen-
te el aprovisionamiento de comoustible a
los nav�os de guerra en los puertos ame-

ricanos."

Agregaremos por nuestra parte que ha
habido tambi�n una iniciativa ufuguaya
tendiente al mismo fin, seg�n resulta de
las siguientes manifestaciones hechas por
el ministro de relaciones exteriores uru-

guayo, doctor Brum, en su informe a la
Asamblea General correspondiente al per�o-
do 191411915:
..."cuando se previ6 que el V Congreso

Panamericano a celebrarse en Santiago se
aplazaba en raz�n de los mismos graves
acontecimientos, nuestro Gobierno pe_,s6
que se presentaba como una necesidaa ur-
gente la celehracidn de una conferencia de
representantes de los pa�ses americauos
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pafa tratar los problemas que suscitaba la
guerra, y que en el mismo congreso_ de
Santiago no hubiese sido posible conside-
rar con la debida amplitud, dado el car�c-
ter que estas reuniones invisten, con un

programa preestablecido y dentro de un
cuadro de cuestiones m�s o menos fijo.
"Iniciamos de acuerdo con esas ideas una

gesti�n confidencial ante el Gobierno de los
Estados Unidos en los primeros d�as de
octubre de "1914, y aceptada en principio
por el Presidente Wilson y por el Secreta-
jrio de Estado Bryan, ha venido encami-
n�ndose a la realizaci�n por la coinciden-
cia con un proyecto del Ministro de Ha-
cienda de la LTni�n, 'Mr. MacAdoo, sobre
una reuni�n de ministros, banqueros y fi-
nancistas y con diversas proposiciones del
Ecuador, Por�, Chile y la Argentina sobre
medidas que tiendan a garantizar el co-

mercio y havegaci�n de los neutrales y a

resolver en com�n otras cuestiones no me-

nos intereses para los pa�s�s americanos.
"Hemos adherido decididamente a t�das

estas iniciativas, .satistf�choa de compi�o-
bar c�mo en todos los pa�ses hermarios
se manifiesta el mismo sentimiento que
busca una solidaridad activa y eficaz para
la defensa de los intereses comunes, en me-
dio del conflicto m�s grande que haya co
nocldoel mundo y cuyas proyecciones na-
die pu�de prever.
"El acercamiento de las Rep�blicas Ame-

ricanas en estas . circunstancias tiene , un

significado que no contrar�a tampoeo las
relacion�s y lazos tradicionales de amis-
tad iion los pa�ses europeos. La afirma-
ci�n de un inter�s americano, del derecho
de no ser perturbados en nuestra existen-
cia de paz y labor, de nO ser mezclados
en una contienda injustifieable, y que plan-
tea para, la civilizaci�n la m�s importante
interrogaci�n, no pueden ser desconocidos."

*

P�g. 123

La exactitud de los p�rrafos que citamos

033) Extraemos este p�rrafo de un_s*
traducci�n al cast�llano de "una parte" del
mensaje de Mr. Wilson, hecha y dada a
la publicidad por el Consulado de los Es-
tados Unidos en Buenos �ires. En ios e.v-
tr�ctos del . mensaje transmitidos telegr�-
ficamente a los diarios de Buenos Aires,
hemos encontrado p�rrafos tal vez m�s su-

gestivos, entre ellos el siguiente:
"Esta cuesti�n de unir las dos Am�ri-

cas por los v�nculos de una honorable aso-
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ciraci�n y las ventajas rec�procas, tiene
ahora una significaci�n especial, y es �u.

combinaci�n econ�mica que el mundo ver�
inevitablemente durante la pr�xima gene-
raci�n, cuando la paz haya realizado por
fin su obra salutaria."
Debemos hacer algunas .

reservas en

cuanto a la exactitud absoluta de los, p�
rrafos que citamos, tanto de este mensaje,
como de los documentos relativos al Con-
greso Cient�fico Panamericano. Es necesa-

rio tener en cuenta que hemos elaborado
la mayor parte de este estudio duranu,
el primer trimestre de 1916, y que al darlo
a la publicidad nos hemos limitado a co-

rregirlo y completarlo, teniendo en cuen-

ta los acontecimientos de mayor � alcance
producidos durante 1916 y 1917. Ahora
bien, en aquel momento no pudimos obte-
ner en Buenos Aires traduciones comple-
tas y oficiales o que nos inspiraran plena
confianza, de aquellos doeumentos. En el
mismo Consulado de los Estados Unidos
(que hab�a traducido y dado a la publici-
dad cierta parte de un mensaje de Mr.
Wilson, como lo hemos hecho constar hace
un instante) s6k> se pudo poner a nues-

tra disposici�n diarios . norteamericanos
conteriiendo extractos de. vafios discursos,
los que, dado nuestro deficiente conoci-
miento del ingl�s, no estabamos en condi-
ciones de traducir exactamente. De los
Estados Unidos, donde tambi�n hab�amos
pedido documentaci�n, s�lo nos fu� remi-
tido textos "in extenso" en ingl�s y tra-
ducciones fragmentarias; en castellano.
Actualmente es r�lativamente f�cil di�-

poner de textos oflciales y en extenso, en

castellano, de los discursos, declaraciones,
etc, a los que nos hemos referido. Pero no

teniendo estos textos a mano en' el mo-

mento en el que hemos corregido este�'.'es-
tudio; siendo este trabajo, no una obra
de investigaci�n hist�rica, sino � un estu-
dio en el que senalamos a grandes rasgn's
ciertos hechos hist�ricos, y subsistiendo, en
las citas que hemos hecho, reducidas posi-
bilidades de inexactitudes de t�rminos, y
no posibilidades de errores de concepto,
hemos considerado innecesario emprender
nuevamente. averiguaciones para ajustar
exactamente nuestras citas a los textos
oficiales.

� *

P�g. 144

(33 bis) En nuestra obra "Las^relaciones
econ�niicas entre los Estados Unidos y la
Am�rica latina, durante la situaci�n de gue-
rra", que tenemos en preparaci�n, exami-
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naremos detenidamente las posibilidades de
accidn que exist�an para la Alta Comisi6n
Internacional en Buenos Aires, en 1916;
los resultados desfavorables de esta reuni�n
de la Alta Comisi�n; y los principales fac-
tofes a los cuales sori atribu�dos tales re-

sultados.

P�g. 146
El ferrocarril panameficano

(34) Extractamos del informe presentado
a la alta Comisi�n Internacional, en su re-

uni�n efectuada en Buenos Aires en Abril,
de 1916, por su s�ptima comisi�n, los datos
y las conclusiones que yan a continua-
ci.�n :

"En el informe de la comisr�n de W�s-
hington al Cuarto Congreso Panamericano,
reunido en Buenos Aires en 1910, se deja
constancia d�l desarrollo que han tenido
los f�rrp�arriles en Am�rica y del aumento
proporcional del comerciO'.durante los veinte
afios que hab�an transcurrido desde la pri-
mera Conferencia.
"En�890, dice ese_Jnforme, cuando se to-

"
mar�n las primeras medidas pf�cticas en

" favor de la realizaci�h de la aspiraci�n
" haci� una comunicaoi�n ferroviaria in-
" t�rcontinental, por la Primera Conferen-
" cia, �l total del comercio exterior de los
" pa�ses situados al sur de los Estados
" Unidos, desde M�xico al Estrecho de Ma
" gallanes, �ra aproximadamente de $
" 880.000.000. En 1909 este comercio fu� de
" m�s de $ 2.0;0'0.000.000. El aumento es
" consecuencia natural de la comunicac'i�n
" ferroviaria, que ha estimulado jel des
" arrollo de �os recursos de los diversos pa�
"ses y aumentado as� su comercio. Mu
" chos de los ferrocarriles construidos han
"'sido o bien parte del tronco del Ferroca
" rril Pan�merican�, o bien ramales de esta
" l�nea principal, que sirven para alimen-
" t�rla. El desarrollo mismo del comercio
"
en los �ltimos veinte afios demuestra c�mo

" el'tr�fioo' corresponde a las facilidades fe-
" rrovi�rias y c�mo se crea cuando se dan
" estas facilidades. Participan eh �l todas
" las Rep�blicas que ser�n unidas entre s�
"por' el Ferrocarril, Panamericano.
"En 1910 la situaci�n del Ferrocarril Pan-

americano era la siguiente:
"La distancia total entre Nueva York y

Buenos Aires, siguiendo las construccio-
aes actuales de M�xico y adoptando las
niodificaciiones del tiraizado por Ceritro
A.m�rica hacia la rpta m�s corta del At-
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l�ntico, era de 10.116 millas. De �stas
6.444 estaban en explotaei6n y quedaban
3.672 por construir, a saber:

Cons- Por
tru�do construir

Ferrocarril Panamericano

Millas
Nueva York a la ciudad
de M�xico. . 3.026

Ciudad de M�xico a la
frontera norte de Guate-
mala 843

Frontera norte de Guate-
mala a la zona del Ca-
nal de Panam� 508

Zona del qanal a Puno, en

el lago Titicaca. .... 542
Puno a Guaquil (traspor-
te por el lago) 102

Guaquil a Quiaca, Rep�bli-
ca Argentina 363

Quiaca a Buenos Aires. . 1.060

Sumas. . . . 6.444

"El cuadro precedente manifiesta que han
dado t�rmino a las secciones que corres-

ponden a sus respectivos pa�ses las Rep�-
blicas de los Estados Unidos, M�xico y
Argentina y que est� a punto de termi-
narse la secci�n que corresponde a Boli-
via."
"La subcomisi�n, en vista de las breves

consideraciones anteriores, tiene el honor
de recomendar las siguientes conclusiones :
"lo. Recomendar a los gobiernos qu� a�n

no lo hayan hecho, la conveniencia de r'a-
tificar el acuerdo adoptado en la Tercera
Conferencia Panamericana de R�o de Ja-
neiro, en el sentido de que, al eonceder su,
apoyo para la construcci�n de ferrocarriles,
las Rep�blicas Americanas prefleran en lo
posible los que sigan la l�nea interconti-
nental proyectada.

"2o. Recomendar asimismo la convenien-
cia de ratiflcar ,el acuerdo adoptado en la
Cuarta Conferencia Internacional Americana
celebrada en Buenos Aires en 1910, por el
cual, teniendo en consideraci�n el elevado
alcance moral y material del ferrocarril
internacional panamericano, se confirm� la
existencia de la Comisi�n Permanente de
W�shington y se recomend� a los pa�ses in-
teresados en la realizaci�n de esa obra que
adoptaran las medidas m�s eficaces, en
cuanto a las garant�as o subsidios que pue-
dan ofrecer para facilitar la consecuci�n de
este gran prop�sito com�n.
"3o, Recomendar a, la Comisi�n Perma-

Millas

675

!.820

177

3.672
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nente de Wj�shington el nombramiento de
nuevas comisiones de ingenieros a fin d�
qu pfactiqueri sobre e'I terreno los estudios
t�cnicos y econ�micos necesarios para det�r-
minar el trazado, el costo de construcci�n,
el movimiento comerci�l y las entradas pro-
bables de los ferrocarriles que completar�n
el Panamericano, debiendo sufragarse los
gastos por los diversos pa�ses americanos
en proporci�n a la*poblaci6n de cada Uno,
seg�n su �ltimo censo oficial.
"4o. Recomendar, la conveniencia d� esti-

mular la construcci�n de fefrocarriles inter-
nacionales que, sin formar parte directa del
Ferrocarril Panamericano, liguen nuestros
pa�ses unos a otros y tiendan a desenvolver
entre ellos mayores relaciones comerciales
y pol�ticas.
"5o. Recomendar, finalmente, la convenien-

cia de nombrar comision�s mixtas compues-
tas por d'elegados de los pa�ses vecirios liga-
dos por ferrocarriles internacionales, que
tengan a su cargo �l estudio de las tarifas,
de Iqs reglamentos ferroviarios y, en cuanto
sea posible, de las conveniencias aduaneras
a qu� los ferrocarriles internacionales pue-
dan dar lugar."

""'�*-
� *

P�g. 151

(34 bis). Es de notar que considera-
mos aqu� ^os congresos mternacionaies que
han sido realizados en Europa dentro de
condiciones normales, y no los que han si-
do realizados por naciones beligerantes du-
rante la situ�ci�n de guerra.

P�g. 158

El texto del tratado panamericano propuesto
por Ja Uni�n en 1916

(35) Seg�n una informaci�n telegr�fica
publicada por "La Naci�n" el 2|4|916, el
t�xto de - este pr�yecto de tratado es el
siguierite: ,

"Articulo 1. Las alt�s partes contratan-
tes aeuerdan

"

unirse en com�n y mutua
garant�a de su integridad territorial bajo
la forma republicaria de gobierno.
Art, 2. Para dar una definitiva aplica-

,' ci6n a las garant�as mencionadas en el
art�culo lo., I�s altas partes contratantes
separadamente se comprometen a tratar
de llegar a un acuerdo en todas las cues-
tiories de fronteras y territorios que aho-
ra �e disputan entre ellas, mediante un
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arreglo amistoso o por medio de un ar-

bitraje internacional.
Art. 3. Las altas partes contratantes se

comprometen adem�s:
a) Que todas las cuestiones de car�c-

ter internacional que surjan entre dos o

m�s naciones signatarias y que no se pue-
dan arreglar por los medios ordinarios de
la correspondencia. diplom�tica, deber�n^-
antes de que se profluzca una declara-
ci�n de guefra o se inicien hostilidades � ser

sometidas para su investigaci�n a una co-

misi�n internacional permanente, d�ndose
a esa comisi�n un afio de tiempo para
cumplir su cdmetido; y
b) Que si no es posible arreglar el asun-

to en controversia por una investigaci�n,
deber� ser sometido al arbitraje siempre
que la cuesti�n no afecte elv honor, la in-
dependencia o los intereses vitales de las
naciones empefiadas en la disputa, ni dafie
los intereses de terceros.
Art. 4. A fin de que prevalezca la tran-

quilidad interior en sus respectivos terri-
torios, las altas partes contratantes se

comprometen adem�s a no permitir la sa-

lida de ninguna expedicion mllitar o na-
val hostil al gobierno establecido en cual-
quiera de ios pa�ses signatarios, y a im-
pedir la exportaci�n de armas y municio-
nes destinadas a cualquier persona o per-
sonas que se hayan levantado contra el go-
bierno de cualquiera de las partes contra-
tantes."
En el momento en que fu� transmitida

esta informaci�n el tratado hab�a sido ya
aceptado en principio por quince gobiernos
americanos, y hab�a sido presentado, pocos
d�as antes, a los gobiernos de Colombia,
Rep�bliqa Dominicana, Hait� y Nicaragua.
EI informante agregaba a esos datos:
"Cuando el embajador de la Uni�n en

M�jico o el embajador mejicano en W�sh-
ington presenteri sus credenci�les, se les
entregar� una copia del convenio.
"El gobierno norteamericano desea que el

convenio sea completamente panamericano,
pues quiere poner en evidencia su anhelo
de igual pol�tica con

'

todos los pa�ses del
continente, sean grandes o pequefios."

P�g. 162

La escuadra argentina

(36) La ascuadra argentina tiene un
tonelaje total de 122.510 toneladas, cerca
de la mitad del cual esta constitu�do por
dos unidades de 26.500 toneladas cada una
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constru�d�s en 1911 y 1912 (acorazados lle-
vando 12 piezas de 30 ctms., 12 de 15 ctms.,
16, de 10 ctms. y 4 de 7,5 ctms., y hacien-
dt> 22 1|2 millas). Otras 4 unidades de 6.840
toneladas cada una (cruceros acorazados) y
una unidad de 4.780 toneladas (crucefo ha-
ciendo 23 millas) son de 1896 1 98. El resto
del tonelaje total se compone �e pequenas
unldades o de buques de vieja construc-
ci�n. El y�in�mismo militar de la flota
chilena y el de la flota brasilefia no difie-
ren considerablemerite. del de la Argenti-
na.

P�g. 169

La proposici�n de rescate de las tierras
americanas pertenecientes a potencias euro-

peas, presentada por Mr. Sherrill

(36 bis) Reproducimos a continuaci�n una

carta que fu� dirigida por Mr. Sherrill al
Dr. Fr�rs, en 1915, en la que sefialaba la
resonancia que tuvO' en los Estados Unidos
su conferencia pronunciada en B�ffalo. Mr.
Sherrill establec�a tambi�n, en esa car,ta,
algunas apreciaciones sobre un estudio nues-
bro relativo al A. B. C, en el que desarro-
ll�hamos conceptos que hemos fefundido en
el cap�tulo III de este trabajo. (Esta carta
ha sido publicada en el n�m. 49f50, p�g. 86
del "Bolet�n del Museo Social Argentino"):

New York, Octubre 25 del915.
Sefior doctor Emilio Frers.

Mi estimado amigo:
Su Bolet�n mensual es para m� una publi-

caci�n muy interesante y siempre me doy
el placer de leerlo. El art�culo del sefior Bott
sobre el A. B. C, que apareci� en el n�-
mero de Julio-Agosto, me interes� mucho,
especialmente su aceptaci�n del hecho d�
que tiende a hacer de la Doctrina de Mon-
roe una doctrina continental en vez> de uni-
lateral como se crey� ser durante muchos
afios por nuestros amigos latino-americanos.
Este cambio del punto de vista sudameri-
cano es muy grato para los que, como yo,
tienen el panamericanismo metido en el
coraz�n.
Me atrevo a incluirle adjunto lo que creo

ser la primera proposici�n formulad� dirh
gida hacia un sistema satisfactorio de me-
diaci�n internacional en nuestro hemisferio,
cuya indicaci�n hice en Enero 9 de 1913, y
tambi�n le incluyo un extracto de algunas
observaciones que hice en B�ffalo la se-
mana �ltima, que parecen haber despertado
una atenci�n considerable en todo nuestro
pa�s. El segupdo documento es el corolario
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del primero, y por lo tanto le env'�o los dos.
Creo que la instituci�n que usted preside

est� demostrando ser un gran factor para
el bien y le felicito por la posici�n que ha
alcanzado ya y por el avance que me parece
alcanzar� ciertamente en el porvenir.
Me parecen mil afios desde que tuve el

gusto de estrecharle la mano y deseo mu-

ch�simo que nos volvamos a encontrar pron-
to. _No hay posibilidad de que venga usted
a este pa�s? .Tno cree usted que esa visita
podr�a redundar en cosas �tiles lo mismo
para su pa�s que para el m�o?
Con mis m�s cordialeg recuerdos persona-

les, quedo su muy sincero.
Firmado. � C. H. Sherrill.

P. S. � S�rvase decir al sefior Bott que
admiro mucho su art�culo, pero que,- por
qu� en la p�gina 355 da a Canning repUta-
ci�n por algo que hemos sabido reciente-
mente que no era suyo; incluyo una copia de
la Doctrina de Monroe y la F�bula de Can-
ning, que agradecer�a a usted se la entre-
gara al senor Bott con mis saludos.

P�g. 170

(37) Hemos examinado la personalidad de
Mr. Wilson y la acci�n que ha desarro-
Ilado durajite su primera presidencia den-
tro de la vida internacional, en nuestra
publicaci�n: "Las tres pol�ticas internacio-
nales puestas en presencia, en los Esta-
dos Unidos, por la elecci�n presidencial
de 1916."

P�g. 172

(38) Nos limitamos a considerar la posi-bilidad de transformar las posesiones brit�-nicas en estados independiente. El resc�tede las Guayanas francesa y holandesa no
presentaria, seguramente, grandes dificul-
tades.

* *

P�g. 173

(39) En relaci�n a esta posibilidad otp
sentan mucho inter�s las ideas desarolln
das^por Norman Angell en la obra rn�r,
conocida. "La gran ilusi�n". (Ver partir.ii
larmente I parte capitulo VII: "C�mo
poseen colonias".)

'

se
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P�g. 181

(40) En un art�culo publicado por "Th�
Thirries" en 1887, Molinari consideraba que,
en aquel morriento, Holanda, B�lgica, Di-
namarca y Suiza se encontraban en esta
situaci�ri.

P�g. 184

(41) Es necesario no perder de vista
que este razonamiento est� basado sobre
la situaci�n d� las potencias europeas dos
d�cadas atr�s.

.

P�g. 185

(42) Consideramos que los hechos por
los cuales el Gobierno de Suecia ha inter-
venido, directa o indirectamente, dura/nte
la guerra actuaj, en ciertos fnanejo�. del
G�bierrio Alem�n no tienen suficiente al-
cance para que sea posible dar por esta-
blecido que en raz�n de los mismos Suecia
ha dejado de ser un estado e.sencialrnente
neutral. Es necesario tener en cuenta que
se trata de hechos circunst�nciales y ais-
lad�s que no han llegado a definir una

ofientaci�n determinada de la pol�tica de
la naci�n sueca, y que pueden ser cons�de-
radbs producidos, no por esta naci�n, sino
por algunos de sus gobernantes.

P�g.1 186

La intensidad del comercfo exterior. d�
Suiza, B�lgica, Holanda, Pa�ses Bajos,
Dinam'arca, Suecia y Noruega.

(43) Esta afirmaci�n � que acaso con-
traste con las ideas corrientes, pero que,
viendo Ias cosas desde Am�rica, sin pre-
juicios, consideramos muy exacta � puede

/ ser apoyada por datos positivos de Valor
indiscutible. Las esfad�sticas del comer-
cio intefnaeiorral, por ejemplo, son a' este
prop�sito de una elocuencia sorprendente.
Reproducifemo* a continuaci�n algunas ^le
sus cifras, tomadas en una publicaci�n de
la Direcci�n General de Comercio e Indus-
tria. (dependi^Titf! del Ministerio de Agri-
cultura afgentino) :
�h cuanto * la intensidad de su comer-
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cio total (importaciones y exportaciones),
esos seis pa�ses esta&an (durante la situa-
ci�n inmediatamente anterior a la guerra),
al frente de Europa, sobre la misma l�nea
que la Gran Bretafia, adelante de Alema-
nia y Francia. He aqul las cifras:

= .2 w o ��
� _� � _ -> C E �
� � �* � � n � 2
� E ** � & <-
O � �> 1) CB Ll
u. Q ^-o _=

Pa�ses Bajos. . 1912 6.114.302 14.024 2.295
B�lgica. . . . 1913 7.571.387 8.120,5 1.085
Suiza 1912 3.781.430 3.301,5 875
Gran Bretana . 1913 46.035.570 35.384.5 770
Dinamarca. . . 1913 2.775.076 1.966,5 705
Noruega. . . . 1912 2.437.646 ' 1.155 470
Suecia. . . . 1913 5.638.583 2.274 400
Alemania. . . 1913 64.925.993 26.658 390
Francia. . . . 1913 39.601.509 15.383,5 385

Si ahora sumamos las cifras globales del
comercio de esas naciones, vemos que,
reunidas, llegar�an a contituir la segunda
entidad europea:

Millones
de francos

Uran Bretana . . . 35.384,5
Pa�ses Bajos 14.024
B�lgica 8.120,5
Suiza 3.301,5
Dinamarca .... 1.966,5
Noruega 1.155
Suecia 2.274 30.841,5

Alemania 26.658
Francia 15.383,5
Rusia (1913) . . . 7.038,
A. Hungr�a (1913) 6.465
Italia (1913) ... 6.141,5

Mlllones
defrancos

En 1913, el comercio de los Es-,
tados Unidos fu� de 22.164,5

En 1913, el de la Argentina fu�
de 4.981

Y seg�n datos correspondientes
en general al afio 1913, pero
para algunos pa�ses al afio
1912, el comercio de las otras
19 rep�blicas americanas �s de 10.619,5

El comercio total de Am�rica
(durante la situaci�n anterior
a la guerra) era, pues, de 37.765
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P�g. 191 -

/ ,

-

(44) Hemos definido esquem�ticamente
el plan de una organizaci�n internacional
dentro de la cual hechos tales como la
violaci�n de la neutralidad de B�lgica se-

i\ r�ari necesariamente ,prevenidos, o bien
wepfimidos por el conjunto de los estados

//?,'�-. organizados, en un estudio publicado en
$*.�--�' "La VangUardia" el 7,' 8, 9 y 10 de agos-
._,.""'� � to ppdo., bajo el t�tulo "La organizaci�n
�p.\.\-_ internacional para el mantenimiento de la

;� normalidad de la vida internacional".
, En cuanto a las apreciaciones relativas

a la actit�d de los Estados Unidos que
acabamos de establecer, laS hemos desarro-
U�do extensamente y hemos definido ne,

t�mente su alcance en un estudio que he-
mos publicado, bajo el t�tulo "La actitud,
de los Estados Unidos ante la violaci�n de'
la neutralidad de B�lgica", en la "Re-
vista de Ciencias Econ�micas" en los n�-
nieros de noviembre 1916 a junio 1917.

P�g. 192

(45) Conferencia pronunciada en Par�s,
en la Sorbonne, el 23 de abril de 1910.

*
* *

P�g. 196

La actitud del Gobierno de la �nion ante la
violaci�n de ia neutralidad de B�lgica y su

act�tud en el terreno de la pol�tica inter-
americana entre 1914 y 1918.

(46) Establecemos una comparaci�n en-

tre la conducta de la Uni�n en uno y
otro caso porque, si en el caso de la vio-
laci�n de l^, rieutralidad de B�lgica � en

el que se ha limitado al cumplimiento de
sus obligac�ories internacionales �

, el he-
cho de op�nerse a la acci�n realiziada por
el Imperio Alem�n h�biera constitu�do,

, una iniciativa que exced�a tales obliga-
ciones (y -por consiguiente, lo que ha sido
reprochado al gohierno dirigido por Mr.
Wilson es habers� �imitado al cumplimien-
to de s�s pbligaciones internacionales), en
el terreno de la pol�tica interamericana,
las iniciatiVas- de mayor alcance que ha
tomado el gobierno de l� Uni�n entre 1914
y 1916 y p�r las que 's'e ha caracterizado
su pol�tica, excedian prec�samente el es^
tricto cumplimiento de sus obiigfaciones
internacionales. Es de notar que la orien-
taci�n y la actitud de ese , gobierno en
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e�te segundo terreno es ya tradicional, en la
pol�tica de la Uni�n, como lo hemos esta-
blecido en el estudio de las pol�ticas in-
temacionales puestas en presencia (en los
Estados' Unidos) ppr la �ltima elecci�n
presidencial, que hemos mencionado en una

nota anterior. Esa actitud puede ser de-
finida como un idealismo positivo que lle-
va a subordinar intereses nacionales in-
mediatos, transitorios o circunstanciales '

a

intereses . permanentes de orden m�s ge-
neral; y a abandonar ventajas b intereses
nacibnales o bien a hacer sacrificios pe-
cuniarios, para mantener, por una parte,
la integridad de ciertos principios de or-

den general, por otra el prestigio de los
Estados Unidos; pero esto �ltimo, natural-
mente, siempre q�e ello no afecte de un

modo sensible intereses nacionales esen-

ciales, puesto que un gobierno nacional
no podr�a nunca, dentro de la actual or-

ganizaci�n
'

internacional, sacrificar delibe-
radarriente tales intereses sin desnaturali-
zarse. Ahora bien, toda acci�n de los Es-
tados Unidos tendiente a impedir o repri-
mir la violacion de la neutralidad de B�l-
gica hubiera debido � para ser eficaz ��

eomprometer intereses nacionales esencia-
les. Hemos demostrado �sto �ltimo en el
estudio que hemos mencionado en la nota
44; y hemos establecido tambi�n, en este
estudio, que exist�an, adem�s, en este ca-
so, numerosos motivos de otros

(
ordenes

que se opon�an a toda acci�n de la Uni�n
que excediera al estricto cumplimiento de
sus obligaciones internacionales.

* *

P�g. 211

(47) Hemos elaborado este estudio sobre
la base de un estudio anterior, escrito a
principios de 1916 e in�dito hasta ahora.
Ahora bien, en ese estudio anterior ha-
biamos establecido, a continuaci�n de esta
�ltima apreciaci�n, otras que, siendo exac-
tas en aquel momento, han dejado de ser-
lo desde entonces, a consecuencia de la
modiflcaci�n de las condiciones del pueblo
ruso y las relaciones entre este pueblo ylos dem�s producida por' la Revoluci�n
Rusa; pero que, precisamente en raz�n de
esa revoluci�n y las modificaciones de la
situaci�n de Rusia en relaci�n a los de-
m�s estados beligerantes, que han resulta-
do de la misma, presentan actualmente un
singular inter�s retrospectivo. Dec�amos en
aquel estudio:
"En todo caso esta entente s�lo podr�a

realizarse bajo la condici�n de que su
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car�cter fu^ra definido bastante netamen-
te para qu� no pudlera transformarse
en uria coalici�n contra las potencias im-
perialistas euroijeas: Alemania, Austria-
Hurigf�a y... Rusia. RUs�a, dechrios, lo que
no debe sorprender, pu�sto que la dislo-
caci�n de !a s�xtuple alianza actual (Fr'an-

- ci�, Rusia, Gran Bretana, B�lgica, Italia,
Serbia) h-a. sido ya prevista en Europa,
y qu� no se, puede negar qu�, dehtro de la
�voluc��n dc. riuestra civilizaci�n, ei pue-
hlo frane�s � y , el pueblo ruso siguen ru-
tas divergentes: los intereses de los dos
estados

"

ha-ri coincid�d� durante" rhuchos
anos, lo que no quiere decir que han de
coincidir a�n una vez liquidada la guerra
actual; pero hay uri abismo entre la men-
talidad de uno y otro pueblo. Ya actual-
mente Francia parece m�s cercana' de In-
glaterra qtie de Ru'sia. Perp no insistire-
mos sobre este punto, pues la, censura s�lo
nos permite obtener impresiones superficia-
�es y muy v�gas de la -'orientaci�n pol�tica
de los �stados europeos. Adem�/s, es po-
sible que la respectiva situaci�n geogr�fica
de Rusia, Francia e Inglaterra sea la �ni-

'

ca causa de un acercamiento francobrit�-
nic� que, de rechazo, produzca la impre-
si. on de un enfrlamic-nto francorruso."
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